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LA OTRA PARED / POESIA

Carmen Pérez Montero

SOBRE TU PIEL

Sobre tu piel
quiero escribir la historia
de aquellos días felices
de mi infancia.
Escribir la sorpresa
cuando me hice mujer.
Escribir el sonido
que lanzó mi garganta 
cuando produje vida.
Escribir tantas cosas
que no puedo decir:
la muerte de mi madre,
el adiós de mi padre,
el secreto dormido
de mis muertos de ayer,
mi entrega a tus sentidos
desde la misma piedra,
el cansancio que siento
de amar la libertad,
la huida de los dioses
que habitaron mi hogar.
Escribir con lenguaje
que puedas comprender
esa marcha del tiempo
 que no puedo alcanzar, 
lo impuro del amor,
lo profundo del agua,
lo pesado del aire.
Y después de escribir
los versos imposibles
lograr sobre tu piel
hacer una mortaja
para mi última muerte.

NOCTURNO

Cuando la noche cae
me tomas en silencio
y en tus ojos brillantes 
de un mirar infinito
adivino el pozo de ternura
que me baña…
y siento que te tengo
confundido en mi cuerpo
y siento que respiras
con mi respiración
y siento que estoy viva 
porque me estoy muriendo
debajo de tu cuerpo.
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Memoralia Nº. 3 Poesía LA OTRA PARED / POESIA

Jenny Morales

I
No dejaste
ni  un paraguas
y en mis ojos está lloviendo.

II 
Los  ojos
estacionados en la  ventana
Días      Noches     Años... 
En ocasiones 
los pasos
llegan presurosos
vestidos con una mentira
y se marchan
cargados de luces
Ofrendas desnudas 
de una verdad.  

III
Asombro 
Perpetuo e incapaz
Despiadado y aterrador
el tiempo…
Quizás un poco
tu cuerpo
amansado
             complaciente
Y yo
tan íntima y  dulce
tan esclava y  ama
tan vulnerable y salvaje
tan tuya
tan de la espera.

Javier Frías Vilera*

CONFÍO IRREMEDIABLEMENTE

A ESTA HORA UN HOMBRE SOLITARIO

EL RÍO NO DEJA DE PARAR SU DESTINO

Confío irremediablemente
en la orientación de las aves
poseen un norte preciso
espero pacientemente su regreso
debe traer consigo un trozo de esperanza
reflejado en sus ojos

A esta hora un hombre solitario
duerme en un pueblo cualquiera
sin destino
en sus manos descansan
las marcas de sus presagios
refleja lo que es y será
llevándolo a un camino desconocido

El río no deja de parar su  destino
interminable
hasta abrazar con fuerzas 
de nuevo el océano
y él es así
como si nada
solamente es el río.

*Poemas tomados del libro “Solo Presagios”, texto ganador del  
Premio Nacional de Poesía  IPASME 2005.
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Poesía

Williams Ramírez

SE ALQUILA

SE VENDE

Se alquila casa -con infertilidad incorporada- para parejas infelices
amplias añoranzas de antiguas pasiones extinguidas
y entrada independiente para la infidelidad 
Baño, cocina y cama, inmensamente rutinarios 
y estacionamiento privado para futuras soledades 

Se vende vida propia por no poder atender
con licencia para beber toda la noche
y servicios cotidianos (desgracias, dolores y penas) totalmente garantizados
Se acepta soga para el cuello en parte de pago  

LA OTRA PARED / NARRATIVA

MARZO

Tal vez llovía, no recuerdo bien, sólo sé que te ibas al Llano y por eso me 
encontraba allí, viendo cómo el autobús partía, y tú en la ventanilla, sin 
decirme nada, pensando en él... Jaime, regresaré el lunes, no tuve tiempo 
de llamarte, y con este Negro detrás de mí. ¡Dios, qué hago! ¿Qué pasa? ¿Es 
Jaime o es el Negro?  Tus labios, Jaime, tu voz susurrada entre mis oídos; 
pero él allí, en medio de la lluvia, despidiéndome, él y no tú, Jaime, y yo sin 
sentir algo por ti, Negrito, créeme, nada, nada... Y él allí, bajo la lluvia... Sí, 
ahora que recuerdo, llovía bastante y el autobús comenzó a alejarse 
lentamente.

Marzo fue puro lluvia y la Sierra se puso blanquita. Yo tenía un nudo 
grande en la garganta y un no sé qué más en el pecho. Ella se iba al llano con 
un pedazo más de mí y este frío que me jode hasta el alma. La noche se 
había enturbiado por Glorias Patrias. Las risas festivas se convirtieron en 
llanto. No te vayas Catira, ¡Coño, no ves que lloro! ¡No ves que te amo! 
¿Qué pasa Negrito?... Marzo fue frío, terriblemente frío. Y esa brisa helada 
que me levantaba las lágrimas por su adiós. El autobús comenzó a subir el 
Páramo, oscuro páramo como el Negro, pero no puedo Negro, te vas a 
arrechar, vas a llorar y eso me duele por ti. Lo siento Negro. Es Jaime, sus 
abrazos, sus besos y esta quietud paramera, aunque voy como quien dice 
“adolorida del corazón, como una ingrata que te ha jugado una cruel 
traición”, pero pensando en ti, Jaime, cuando llegue a Calabozo voy a 
llamarte. Perdóname, Negro, pero es mi vida... Catira, no me dejes, puedes 
quedarte, dile al conductor que te quedas, anda, díselo, que disculpe y por 
favor baje tus maletas... El autobús ya había doblado la última curva. ¡No me 
dejes Catira!  Y subía pesadamente por ese páramo...

Crisbay puede entenderme, cuando llegue a casa hablaré con ella, le 
contaré todo. Déjame pensar Negro. No, ya no hay nada qué pensar, es que 
Jaime se aferró aquí y tan parrandero y mujeriego... La gente venía 

Enrique Plata Ramírez
A Narqui Vera

“Me importa que vuelvas y que nunca me dejes. 
Tengo un deseo loco de repasar y comprender tu piel”.

Mario Benedetti: Quien de nosotros

Memoralia Nº. 3
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Enrique Plata Ramírez

corriendo y una fogata inmensa se abrió desafiante hacia el cielo en medio 
de la lluvia. La casa ardía por los cuatro costados. El juez había salido hecho 
una furia y sin mediar palabra había disparado. Todos lo vimos caer 
pesadamente; luego los gritos, la angustia, el desespero, y ya no cantó más. 
¡El hospital! ¡El hospital!, era un murmullo lastimero. No se nos puede morir 
el cantor; y aquello se convirtió en un enorme bullicio, y la ciudad se fue 
preñando de gritos, de murmullos, de llanto, y la angustia se volvió 
arrechera y las calles se fueron prendiendo de uniformes verdes, azules, de 
piedras, bombas, lágrimas, maldiciones...

Vente Catira, no me dejes ahora. Esta vaina se puso más arrecha. 
Después de Santo Domingo, bajando ya, está Barinitas y allí comienza el 
Llano. Dejaron salir a la esposa y a los hijos, al Juez no, a ese se lo llevó la 
policía. La casa seguía ardiendo furiosamente. Fuimos saliendo a las calles 
con unas ganas locas de tumbar al gobierno... Esta brisa cálida ya empieza a 
llenarme los pulmones. Por la madrugada estaré en Maracay y de allí me iré 
en un “Bravos de Apure” hasta Calabozo. Jaime, esperaré hasta el lunes para 
verte. Lo siento Negro, créeme, lo siento.

Este marzo frío no me gusta, puro lluvia, puro lágrima, y las calles 
militarizadas, pidiendo cédula a todo el mundo... No puedo Negro, hasta 
cuando voy a decírtelo, es que ya no siento nada... Y marzo seguía 
enfurruñado en mí y yo queriéndome resbalar dentro de su piel, para 
amarla Para amarte como antes Catira, como siempre, para ir contigo al 
llano... Los uniformes se chorreaban por todas partes y uno veía temeroso el 
desfile de las piedras, de los saqueos, de las bombas... El juez ha dicho ser 
inocente. ¿Inocente? El centro de la ciudad ardía lastimosamente, por allí 
había mucha arrechera desparramada... El autobús se va deteniendo 
lentamente, huele a gasolina y a comida recalentada. Negro, quizás un día 
otra mujer te ame. ¿Qué me dices de Haydée? ¿Por qué te quedas 
mirándome así, con tanta tristeza?... No hay un maldito teléfono y es la 
medianoche ya, qué largo se ha hecho 2ste camino; este Llano me está 
pesando dolorosamente, ¿y Jaime? ¿Dónde estará ahora?

He pasado más de dos horas esperándote, Catira. Por aquí por la 
terminal de autobuses pasaron raudas las tanquetas militares. La cosa se 
ponía cada vez más brava. Los bomberos se fueron abriendo paso como 
mejor pudieron. Dicen que hay cinco o siete heridos y unas decenas de 
presos. De seguro el Ministro dirá que son subversivos, y si se antoja hasta 
decreta un toque de queda. El Rector de la universidad le entregó el título al 
padre del cantor. Hubo un silencio mortuorio roto por el estruendoso 

aplauso y muchas lágrimas... Aquellas luces allá lejos son las de Maracay, 
después vendrá San Juan y luego Calabozo... Los muchachos querían 
linchar al juez y la policía tuvo que hacer milagros...

No he pegado un ojo esta noche, ella se fue y quizás ni vuelva. Este frío 
de marzo acurrucado aquí en mi cobija me tiene en ascuas. Nadie sabe lo 
que pueda pasar mañana... La gente siguió arrecha durante todo marzo... 
Después de las cinco y media de la madrugada me quedé dormido... Ahora 
ya es el Llano. San Juan nunca me gustó mucho. Por allá se divisa la represa, 
Calabozo viene resbalándose hasta mí, oliendo a mangos maduros, a 
ponsigué, a mastranto, si hasta me parece un cuero de becerro. Cuando me 
baje de este autobús voy a llamarlo, es que ya no aguanto más...

El teléfono me despertó bruscamente cerca del mediodía y por la línea 
una débil voz se arrecostó hacia mí.

-Aló... ¿Negro? 

LA OTRA PARED / NARRATIVAMemoralia Nº. 3
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RESUENAN EN LA ESCUELA LAS VOCES DE LA LLANURA*

Se dice Escritor y la palabra se convierte en universo. Es creación y 
magia. Aparece el artista cobijado por el velo de la Esperanza que la reina 
Mab otorga y sus agobios desaparecen para darle vida a la tierra, al mar, a la 
llanura, a la piedra, a la palma, a la risa, al llanto, al misterio...

Se celebra hoy, 29 de noviembre, el Día Nacional del Escritor. Se marca 
en nuestro calendario de país una fecha que exalta la figura de quien 
transforma las palabras en múltiples significados. Se buscó un nombre que 
reuniera en sí mismo los valores de otros tantos que al igual que él, hicieron 
del oficio de escribir saeta del pensamiento, cura para los males del alma, 
fuego que enciende pasiones, verbo de sapiencia que educa o bálsamo que 
calma el espíritu... Su nombre, Andrés Bello.

Criticado por muchos y defendido por otros, Andrés Bello representa lo 
que en esencia significa ser escritor. Transformó el pensamiento de su 
época. Transitó por los más variados caminos del saber pues fue político, 
filósofo, jurista, poeta, a la par que férreo y entusiasta defensor del idioma 
castellano. Su máxima producción escrita, la “Gramática de la lengua 
castellana” constituye abierto elogio al idioma como “vínculo irrompible, 
que a ninguno oprime ni humilla, porque a todos sirve y enaltece”, según 
palabras de Niceto Alcalá - Zamora y Torres en el magnífico prólogo de la 
edición completa, revisada y corregida de la obra. Fue Bello el precursor de 
la unidad del Castellano en lo esencial  de éste. En la actualidad, se hace 
más palpable su vigencia pues la preservación de nuestro idioma así como el 
respeto a su diversidad y particularidades constituyen las banderas que 
enarbola la Real Academia de la Lengua en comunión con las Academias 
Nacionales. Sobradas razones justifican la escogencia de Andrés Bello como 
el símbolo del escritor nacional. 

La figura de Andrés Bello marca el camino de otros nombres. En este 
caso, nombres de quienes escogieron el oficio de escritores, hacedores de 
sueños, magos de la palabra creadora. Son los nombres de aquellos que 
siguieron el camino de “las bellas letras” como define el diccionario el arte 
de escribir, o sea, la Literatura. La Literatura, mezcla sublime de voz y letra. 

Alicia Barberi de Romero

* Conferencia dictada durante los actos conmemorativos del 
DÍA NACIONAL DEL ESCRITOR, 

 Museo Casa La Blanquera, San Carlos, 29 de noviembre de 2005

LA OTRA PARED / DISCURSOS

La Oralidad primaria que nace a partir del nacimiento mismo del lenguaje, 
de las palabras: “De todas estas tierras, de todos estos pueblos, a lo largo de 
milenios, suben cantos ... un rumor que es la voz misma de la vida tomando 
conciencia” (León Thoorens s/f, p.23) da paso a la escritura, sin desaparecer 
pues forma parte de la condición humana. 

La Una es la voz... la Otra, posibilidad vital de la palabra, la letra. El 
escritor como poseedor del lenguaje organiza su pensamiento, interpreta 
las señales de su entorno, comunica sus emociones en un intento feroz por 
conocerse mejor a sí mismo... Nace entonces la Literatura, gracias a la 
hermosa concesión del lenguaje que permite trascender el mero hecho 
comunicativo para crear, reinventar el mundo y después conocerlo. Esta 
condición hace posible la universalización de la Literatura, pues el afán de 
crear a partir de la palabra se manifiesta como una necesidad del hombre de 
todos los tiempos, de todas las épocas, de todas las geografías...

A partir de la mirada al entorno donde “el cielo es una ola que no cae” 
como poéticamente se define al Llano, emerge la literatura de nuestra 
región. Brota vigorosa de plumas diversas. Resuenan voces... heredadas 
unas de la Oralidad, otras de la Letra pero siempre en una fusión 
integradora, en una suerte de “visión polifónica” que permite la asunción de 
la historia y la tradición del Llano. De un espacio semejante “a una entidad 
sagrada, de dimensión extraordinaria”, según acertada expresión del 
profesor Jesús Serra Pérez en su comentario sobre el poema “Llano”, de la 
escritora barinesa Enriqueta Arvelo Larriva, surge una realidad totalmente 
viva que dirige el destino de la voz que habla a lo largo de los textos literarios 
en los que el llano es esencia.

Las voces del Llano tienen nombres, rostros, vidas. Según Torres Cedeño 
(2005, p. 2), esas voces poseen “una visión particular de asumir la tradición, 
de interpretarla, presentan una perspectiva diferente de afrontar el destino 
del hombre desde múltiples y complejas visiones...”. La visión del mundo 
particular del llano deviene en el tránsito por un espacio que es “leyenda, 
horizonte, camino de andar y venir con los espantos. Es un mundo lleno de 
supersticiones, de encantos, fantasmas, abismos y misterios que sólo el 
llanero conoce y tiene además los elementos para los imprescindibles 
conjuros.” (Medina y Moreno 2005, p. 11).

Las múltiples voces de la llanura emanan de distintos autores y han dado 
lugar a una gama variopinta de textos conocidos gracias a una meritoria 
labor universitaria de investigación y extensión desarrollada a partir de los 
espacios de la Unellez. El feliz resultado, producto de alta factura - 
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Alicia Barberi de Romero

* Conferencia dictada durante los actos conmemorativos del 
DÍA NACIONAL DEL ESCRITOR, 

 Museo Casa La Blanquera, San Carlos, 29 de noviembre de 2005

LA OTRA PARED / DISCURSOS
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protagonista de este evento lo constituye la obra “El Llano en voces”. Iniciar 
su lectura significa adentrarse en la atmósfera de lo fantástico, lo fantasmal y 
lo sombrío para recrear historias, algunas escuchadas en la tierna infancia al 
calor de un fogón, en el patio de la casa, de labios del abuelo, mientras que 
otras han sido dadas a conocer después de una larga tarea de recopilación y 
de respuesta a las sucesivas convocatorias al Concurso Nacional de Cuentos 
y Relatos: Misterios y Fantasmas Clásicos de la Llanura “Ramón Villegas 
Izquiel”.

Como resultado de nuestro contacto con dicho texto recreamos la obra, 
ya que en estrecha interacción con el mismo la vamos completando según 
nuestro horizonte de experiencias y nuestra cosmovisión del mundo. Se 
concreta de esa forma, diríase que mágica, un proceso lector dinámico, 
suerte de transacción que toma diferentes vertientes según la perspectiva o 
modelo de mundo de cada quien. En consecuencia, El Llano en voces 
como texto literario, alude y sugiere, apela al recuerdo, a las asociaciones. 
Sus personajes y sus atmósferas, arropados bajo el manto del misterio, 
hacen posible que podamos configurar el entramado social de este espacio 
llamado Llanura, al tiempo que valoremos el legado histórico, los registros 
lingüístico- literarios y las tradiciones de un espacio que “es una mirada de 
sabana, una copla, una lejana sombra que camina y se nos pone como en el 
alma” (Medina y Moreno 2005, p.13).

Sin embargo, el pensamiento y la reflexión a favor del texto literario 
cojedeño no puede morir en este intento solitario de una docente amante 
de la Literatura y de los libros, que emocionada ofrece ante Uds. las 
bondades del acto maravilloso de leer como una forma de vivir. De nada 
servirán estas palabras ni estos pensamientos producto del esfuerzo que ha 
significado“producir” un texto para tan especiales destinatarios, sino puedo 
promover la lectura de sus páginas entre unos receptores literarios los -
alumnos- que esperan ansiosos escuchar otras voces, emocionarse ante la 
llegada de Palometas encantadas, temblar ante el acecho del espanto de los 
Jobos, ver clarita la canoa negra de Jorge Noche, subiendo sola, en Las 
sombras que bajan por el río o asustarse ante la visión fantasmal de la muerta 
de las Galeras del Pao anécdota mediante, éste es un relato que llegó trece 
veces al concurso de cuentos sin que se supiera la ficha de su autor. Los 
compiladores, conjuro por delante, decretaron que:

...si el autor se encuentra vagando por el llano, nos avisa; pero si estas palabras las 
envió una sombra, es mejor que dejemos las cosas de ese tamaño. Le prometemos 
que nunca más agarramos cuentos de espantos que no quieran decir su nombre” 

(Medina y Moreno 2005, p. 79) 

Podemos apreciar, gracias a la profunda vinculación entre lector y texto, 
que las posibilidades de crear mundos nuevos a través de la lectura 
constituye, respetable audiencia, el fin estético de la enseñanza de la 
literatura en las aulas de clase: “De eso se trata la Literatura, de los mundos 
posibles, del horizonte de experiencias, de los huecos que rellenamos según 
el eco de resonancias que despierta cada palabra, cada imagen, cada 
metáfora (VI Congreso Nacional Aula Hoy, 2003, p. 10). Además, se 
confirma en este documento  todo esto “trae implícito el aporte personal 
que se logra una vez realizada la travesía y que involucra tanto el proceso 
como los efectos del texto en el receptor” (citado) 

Permitir que tan rica expresión llegue a nuestros liceos, gracias al 
esfuerzo institucional de quienes han hecho posible la publicación de este 
libro, permitirá abrir los espacios para la promoción de la lectura. Significará 
además, un acercamiento más humano de nuestros escritores hacia los 
estudiantes pues estoy segura que al permitir que los textos sean manejados 
en el aula, se podrán propiciar encuentros y tertulias cargadas de 
significación. El compromiso del escritor queda sellado con esta iniciativa. 
Lo expresaba Neruda (1971, p.4), al referirse al papel que juegan los artistas 
de la palabra, ya que:

…nosotros mismos vamos creando los fantasmas de nuestra propia 
mitificación. De la argamasa de lo que hacemos, o queremos hacer, surgen 
más tarde los impedimentos de nuestro propio y futuro desarrollo... si 
creamos el fetiche de lo incomprensible, de lo selecto, de lo secreto... nos 
veremos de pronto rodeados de un terreno imposible, de un temblederal de 
hojas, de barro, de libros, en que se hunden nuestros pies y nos ahoga una 
incomunicación opresiva.

Se hace imprescindible, entonces, que esta y otras tantas obras de 
nuestra extensa geografía llanera, crucen las fronteras de un territorio que si 
bien ha sido transitado a sus anchas por quienes ejercen el oficio de escribir, 
pueda llegar más allá. Necesitamos que las voces del Llano sean oídas por 
quienes desde un salón de clases escuchan asombrados las peripecias de 
Tío Conejo o se cobijan bajo el ala protectora del docente cuando escuchan 
las andanzas del Silbón. Para quien pronuncia estas palabras, no existe 
emoción comparable con los momentos gratos que nacen al calor de las 
lecturas en el aula. Ni instante más preciado que el silencio compartido 
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mientras los alumnos escuchan leer a un adulto experto. 
Es probable que el docente inexperto en las lides de la Literatura y de los 

sueños, al escuchar estas palabras, se muestre temeroso ante la idea de 
formar receptores literarios y promover lectura; es decir, formar lectores con 
juicio propio, capaces de valorar y pensar sin ataduras y sobre la marcha, 
favorecer el acercamiento y el disfrute de los textos. A ellos sólo les puedo 
dar un consejo: atrévanse. La sabiduría, la intuición y la sensibilidad de 
nuestros alumnos constituyen cualidades inmensas. Lo decía Ernesto Sábato 
(2004) en la presentación del Plan Nacional de Lectura, en Argentina: 
“Junto a los saberes de la educación básica, los maestros transmitieron 
algo de la heroica epopeya del hombre... esos relatos llenos de peligro y 
de pasión, lograban suscitar nuestro asombro, que es la piedra angular 
de la verdadera enseñanza”.

A través de la lectura, haremos posible que nuestros alumnos se 
conmuevan hasta las lágrimas, se identifiquen con algún personaje, 
celebren las hazañas de los héroes, sueñen con rescatar princesas y en el 
caso de nuestra literatura regional, dialoguen con sus raíces y escuchen las 
voces de la tradición... es por ello que desde esta noche RESUENAN EN LA 
ESCUELA LAS VOCES DE LA LLANURA. Muchas gracias.
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NUEVAS ALFABETIZACIONES 
PARA LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

En la actual sociedad del conocimiento, impregnada de complejidades 
que devienen en esencia de la irrupción de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (en adelante TIC), en todos los ámbitos de la vida del 
individuo, se observan cambios que tienden a ser acelerados en su ritmo de 
aparición y cada vez con mayor impacto social. Uno de ellos ha sido el auge 
tomado por los recursos intangibles, tal es el caso de la información y el 
conocimiento, que se conciben como energía inmaterial e inagotable 
(Aguadero, 1997), factores de creación de riquezas, o modos de 
producción no materiales (Estudillo, 2001), mediante los cuales se ejercen 
toda suerte de roles y se accede a un sin número de posibilidades, ya que su 
posesión y sobre todo su adecuada gestión, es la base de la competitividad 
tanto en el plano personal y más aún en el colectivo (organizacional). 
Estamos inmersos en un nuevo modelo social  determinado por las TIC y 
fundamentado en la sabiduría (Ramos, 1995).

En virtud del valor que ha tomado la información, su tenencia ha 
causado la división entre los países, de modo que estos se clasifican en 
Inforicos (aquellos cuya población puede acceder a enormes cantidades de 
información y que además la aplican para incrementar su eficiencia); y los 
infopobres (aquellos países que presentan problemas de conectividad y 
accesibilidad a las redes de información de modo que sólo una pequeña 
parte de su población tiene acceso y usa continuamente la información).

Por su parte, las TIC también han generado la llamada brecha digital, 
existente en función de la disponibilidad de contar o no con una 
infraestructura informática y de telecomunicaciones, acrecentando con ello 
las ya marcadas diferencias entre los países del primer y del tercer mundo. 
Como es de ver, tanto las TIC como la información son factores que han 
generado brechas sociales determinadas por la posibilidad o limitación para 
cubrir los costos de los servicios de información (por ejemplo suscripciones 
a contenidos especializados), y la disponibilidad de la infraestructura 
tecnológica; lo que impide el ejercicio de habilidades tecno-informativas 
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relacionadas con la manipulación y uso crítico de herramientas tecnoló-
gicas, además de la localización, comprensión, aprovechamiento y evalua-
ción de recursos informativos provenientes de diversos canales en distintos 
códigos y formatos, y con diferentes orientaciones (Gazpio y Álvarez 1999).

La revaloración de la información y el conocimiento está a su vez 
conectada con el potenciamiento que las TIC le proveen al conocimiento y 
a la mente humana, lo que ha incidido en las acciones y tareas que se 
desarrollan en el mundo laboral, propiciando: respuestas rápidas y flexibles, 
resolución de problemas críticos, existencia y utilización de redes de 
información, capacidad de innovación, entrega y recogida de información, 
incremento del grado de interacción entre las personas. Actividades estas 
que han sido innegablemente fortalecidas e impulsadas y que han 
promovido la transformación de la naturaleza del trabajo, existiendo una 
progresiva sustitución de las labores  manuales por las intelectuales y dando 
lugar a una economía basada en la aplicación estratégica de la información y 
el conocimiento (Aguadero 1997).

La sociedad actual, indican Gazpio y Álvarez (1999), dispone de tal 
magnitud de información así como de una gran diversidad de tipos y 
modalidades informativas, que se ha ido generando un efecto contrario al 
incrementarse el número de usuarios incapaces de manipular, aplicar y 
sacar provecho de tan ingentes volúmenes de información; ante lo cual se 
propone emprender procesos de formación de usuarios de la información a 
modo de promover por un lado, su autonomía en el acceso y búsqueda de 
la información, utilizando las herramientas tecnológicas disponibles para 
ello;  y por el otro lado, su criticidad en cuanto al análisis, valoración y 
evaluación de las fuentes informativas utilizadas. Los mencionados procesos 
de formación deben fomentar el aprender a aprender, lo que equivale a 
aprender a informarse, y reconstruir el camino al saber, todo ello es posible 
mediante el desarrollo de competencias en información. De lo anterior se 
desprende entonces, una necesidad imperiosa de potenciar la actividad 
intelectual del individuo, es decir, fortalecer esa cualidad distintiva, que es 
su capacidad de raciocinio y creatividad.

Por otra parte, el aumento en la producción de información, manifiesto 
en su crecimiento explosivo, genera además la renovación constante de los 
saberes, por cuanto se producen nuevos conocimientos que bien se suman 
a los existentes o los sustituyen, convirtiendo a estos últimos en conoci-
miento histórico o conocimiento inválido. De manera que, al ciudadano de 
hoy se le agrega otro reto que es el de mantener vigente su profesión o su 

oficio, sino corre el riesgo de perderlo, pues atravesamos un momento en el 
que fácilmente se hace obsoleto cualquier saber por novedoso que parezca, 
es decir, que asistimos a la brevedad de lo nuevo, a la muerte súbita de lo 
recién descubierto o inventado.

Aunado a esto, la información que actualmente se está produciendo se 
caracteriza, según Gazpio y Álvarez (1999) por una creciente especiali-
zación y profundización en campos más específicos del saber, lo que trae 
como consecuencia que los profesionales dominen cada vez una porción 
más limitada de conocimiento, y de igual modo, los libros versen sobre 
fragmentos más cortos del saber. Es por ello, el auge que están tomando los 
enfoques inter y transdisciplinarios, los cuales buscan interrelacionar 
distintas áreas del saber y a la vez impulsar el surgimiento de nuevas 
disciplinas en las que convergen saberes provenientes de diferentes 
contextos doctrinales que se complementan, para lograr estructurar objetos 
de estudios, metodologías y visiones más integrales.

Ante esta realidad surgen las siguientes preguntas:
¿Qué hemos de esperar entonces los universitarios en nuestro hacer 

profesional y estudiantil? ¿Cómo mantener la vigencia de nuestra 
formación? ¿Podemos entonces creer que al recibir un título de cualquier 
nivel, estamos dejando atrás responsabilidades de estudio o investigación?, 
o por el contrario, ¿estamos asumiendo un número mayor  de demandas 
intelectuales?

La importancia de impulsar en el individuo de hoy las habilidades para 
gestionar la información  radica en que este recurso constituye la materia 
prima.

En cuanto a la comunicación
Al revisar la literatura nos encontramos con discrepancias terminológicas 

acerca de la denominación de la actual sociedad si es del conocimiento, de 
la información o de la comunicación; lo cierto es que las relaciones entre los 
sujetos se han intensificado, sobre todo cuando son intermediadas por 
herramientas tecnológicas, ejemplo de ello es el auge de la telefonía móvil, 
el incremento de suscriptores de la telefonía fija, la participación de 
personas jóvenes y adultas en sesiones de chat y foros virtuales, el uso del 
correo electrónico, entre otros. En palabras de Pineda (2004), vivimos en la 
era de las inteligencias conectadas en la que confluyen el ingenio, la 
inteligencia, la creatividad y el conocimiento como medios de creación de 
riqueza y desarrollo social.
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Nos enfrentamos, según la autora a tres tipos de interactividad: la 
consultiva, cuando accedemos a bases de datos; la informativa, cuando 
hacemos búsquedas de información complementaria sobre algún asunto o 
tema de interés; y la comunicacional cuando nos interrelacionamos con 
otras personas en tiempo real o diferido. Para interactuar exitosamente en 
cualquiera de ellas es preciso disponer de experticia en el manejo de las 
herramientas tecno-informativas que hacen posible nuestra vinculación con 
otros contextos, contenidos o personas.

En este escenario de exigencias que impone la sociedad del 
conocimiento, también los servicios información y los profesionales que los 
lideran deben rendir su cuota de participación, convirtiéndose en pilares 
fundamentales de esas nuevas alfabetizaciones que han de emprender sus 
usuarios, siendo incluso los alfabetizadores idóneos para promover, guiar y 
retroalimentar este proceso de aprendizaje permanente. Ya que esto es lo 
que le permitirá garantizar su reconocimiento por parte de los usuarios y su 
continuidad profesional, además que clarifica su razón de ser y capacidad 
de respuesta ante las necesidades actuales (Magán 1998).

Acerca del término alfabetización
Luego de un análisis detallado de lo que concierne al término alfabeti-

zación, Bawden (2002) señala que dicho concepto apunta a tres 
direcciones, en primer lugar se refiere a la simple capacidad de leer y 
escribir, en segundo lugar, a la posesión de alguna habilidad o competencia 
llamada también alfabetización en destrezas; y por último, a un elemento 
de aprendizaje (capacidad de entender). Esto deja ver que el proceso de 
alfabetización traspasa los límites temporales del periodo escolar y se acerca 
a la cotidianidad de cada individuo, quien de algún modo u otro ha de 
desarrollar las competencias que le sean necesarias para su adecuada 
interacción con el entorno, lo cual le llevará a entender procesos, relaciones 
de diferente índole, buscar y asimilar información, y ello indudablemente 
expande sus capacidades intelectuales.

En medio de la presente época de cambios, el término alfabetización ha 
tomado nuevos matices de modo que debemos entenderlo en su sentido 
más amplio, Cuevas y Vives (2005) la definen como la formación capaz de 
suministrar a los individuos un bagaje intelectual suficiente para afrontar los 
retos de la vida real y de la edad adulta garantizándoles una participación 
social plena. Es por ello, que la alfabetización ha de abarcar entre otras cosas 
lo concerniente al uso de los ordenadores, así como el manejo adecuado de 

la oralidad del individuo. Cuando la alfabetización se asume integralmente 
como el aprendizaje de todas esas habilidades básicas y fundamentales que 
le permiten a un hombre o a una mujer desempeñarse adecuadamente en 
la sociedad, entonces se está apoyando verdaderamente la capacitación de 
las personas y sus comunidades, indica Byrne (2005), y se les está permitien-
do trazar su propio porvenir y elegir democráticamente  el futuro que les 
ofrezca mayores oportunidades.

Alfabetización digital
Ya en 1995, hace más de 10 años, en Venezuela, Acurero (1995) 

señalaba que el alfabetismo había de incluir las habilidades elementales de 
computación, por su parte, Linares y Ortiz (1995) también indicaron que el 
funcionamiento de las autopistas de información plantean como problema 
la facilidad de acceso y en tal sentido, resulta prioritario llevar a cabo una 
alfabetización técnica de los posibles usuarios de la red, de manera que 
éstos puedan despojarse de las dificultades e imposibilidades de interacción 
tecnológica generadas por su incapacidad cognitiva al respecto. Es decir, 
que los continuos avances tecnológicos han derivado nuevos tipos de 
analfabetismos que determinan incluso el acceso al mercado laboral, indica 
Gisbert (2003).

Con el advenimiento del avance tecnológico experimentado en las 
últimas décadas, y el auge que han tomado las TIC en los diversos ámbitos 
de la acción humana, su uso se ha hecho frecuente y cotidiano formando 
parte de la dimensión particular del individuo, configurándose, según 
Gisbert (2003), en un ciberusuario, al que es preciso preparar desde el 
contexto educativo para utilizar todos esos dispositivos de manera 
equilibrada y racional y evitar que se convierta en un ente alienado por estos 
ni tampoco en un ciberanalfabeto, es decir, en un individuo incapaz de 
desenvolverse con cierta habilidad en entornos virtuales mediante la 
utilización de las herramientas telemáticas. Es de estas necesidades que 
surge la alfabetización digital, llamada también alfabetización informática o 
alfabetización en tecnologías de la información o alfabetización electrónica.

Bawden (2002) explica que la alfabetización digital posee también 
diversas concepciones que van desde el desarrollo de la habilidad para 
utilizar el hardware y el software, pasando por el uso de diversas tecnologías 
incluyendo las telecomunicaciones, hasta enfoques que proponen el 
entendimiento de la importancia de los ordenadores y de saber emplearlos 
en un contexto social determinado, y añaden aún la autoconfianza en la 
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manipulación de las herramientas tecnológicas. Sea cual fuere el alcance de 
la alfabetización digital, su origen responde a la necesidad de enfrentar las 
demandas de un entorno informacional más complejo que exhibe nuevas 
tecnologías, mayor variedad de medios de comunicación y de servicios, y 
por ende requiere no sólo del desarrollo de habilidades sino también de 
conocimiento, concienciación y actitudes en el individuo.

Es innegable que el uso intenso de las TIC, está demarcando una nueva 
diferenciación social entre quienes manejan las herramientas tecnológicas y 
los que no; también se hace palpable que existen procesos de 
alfabetización que trascienden el dominio de la lectoescritura y del lenguaje 
verbal, y hacen referencia a la posesión de habilidades y destrezas 
tecnológicas, las cuales se están volviendo cada vez más indispensables para 
adaptarse a los ambientes socioculturales y económicos de la actualidad 
(Díez 2001).
Bawden (2002) señala que la alfabetización digital va más allá del dominio 
de las teclas, se refiere no sólo a la habilidad para encontrar las 
informaciones que se desean por medio de las TIC (utilizando motores de 
búsqueda, filtros y agentes), sino también de utilizarlas congruentemente, 
de adaptar nuestras capacidades para el manejo de nuevos medios, de 
realizar juicios válidos acerca de la información recuperada vía on line, leer 
y comprender hipertextos, construir conocimiento, crear estrategias de 
selección de fuentes, interactuar en redes, seguir procesos, valorar herra-
mientas del sistema y evaluar contenidos. Advierte que la alfabetización 
digital no es una añadidura, sino que atañe a la actual sociedad electrónica.

Alfabetización informacional
Lion (2005) enfatiza que es un error considerar de modo aislado el 

manejo de las herramientas informáticas, ya que ellas por si solas no pueden 
mejorar el trabajo, ni tampoco el hecho de saber hacer búsquedas en 
Internet, garantiza el manejo más idóneo de la información; en ocasiones se 
desestima el esfuerzo que representa elegir la información adecuada, el 
trabajo de editarla, la asignación de coherencia discursiva, entre otros. De 
manera que la experticia tecnológica debe ir acompañada de experticia 
informativa, es decir, del aprendizaje de aquellos procesos que permiten 
intervenir la información propiamente dicha, para crear conocimiento. Y 
también el desarrollo de actitudes críticas que permitan en los individuos 
conocer la ideología que sustenta las diferentes ofertas que se le presentan 
desde la nueva sociedad del conocimiento, desentrañar los valores, 

finalidad que persiguen, sus principales destinatarios, entre otros (Díez 
2001).

En palabras de Gisbert (2003) “toda la información disponible en el 
entorno no mejora necesariamente nuestra capacidad ni de conocer, ni de 
saber, ni incluso de aprender” (p.251).

Gazpio y Álvarez (1999) expresan que es necesario emprender acciones 
en pro del desarrollo de las habilidades de información, generando 
situaciones que favorezcan la exploración y utilización de los recursos 
informativos, como vías para impulsar el incremento de competencias de 
ésta índole en el individuo. En la misma tónica, Ramírez (2001) señala la 
necesidad de una nueva alfabetización basada en el uso efectivo de la 
información, debido a los ingentes volúmenes de información con los que 
se enfrenta el individuo en la sociedad actual. Este autor tomando la 
recomendación de la American Library Association (ALA) señala que la 
“alfabetización de la información” comprende: el aprender a aprender, el 
conocimiento de las formas como se organiza la información, el 
conocimiento de las estrategias para localizar la información que se 
requiere, la formación necesaria para usar la información de modo que 
otros puedan aprender de la información que se produce. Este tipo de 
alfabetización es definida por Cuevas y Vives (2005, p.58) como el 
desarrollo de habilidades para buscar, recuperar, evaluar y usar la 
información mediante instrumentos intelectivos del método científico y 
técnicos informáticos .

Algunos autores como Bawden (2002) la denominan Alfabetización 
Informacional (AI), término que, según el autor, fue utilizado por primera 
vez por Paul Zurkowski en la década de los setenta para referirse al entorno 
de los servicios de información en Estados Unidos; en sus inicios este 
concepto se asoció al uso eficaz de la información dentro de un entorno 
laboral para la resolución de problemas y tomar buenas decisiones. 
Posteriormente, se fue ampliando su espectro, añadiendo a su definición las 
capacidades para acceder, evaluar y utilizar la información a partir de 
diversas fuentes, así como la finalidad que es permitir el desempeño eficaz 
del individuo en una sociedad tecnológica y rica en información.

La alfabetización informacional está conectada con el aprendizaje 
permanente, por cuanto la capacitación para localizar, procesar y utilizar la 
información de manera efectiva, proporciona a los individuos los medios 
para obtener provecho de las oportunidades inherentes a la sociedad global 
tanto en sus responsabilidades profesionales como en las civiles; por lo que 
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manipulación de las herramientas tecnológicas. Sea cual fuere el alcance de 
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debería formar parte de la educación formal que se imparte en todos los 
niveles (Bawden, 2002).

Para Budd (1997) la alfabetización en información es un proceso más 
complejo que incluye varios tipos de alfabetización a lo que el denomina 
“multialfabetización”, entre ellas tenemos:

• Alfabetización visual que consiste en la comprensión de las imágenes, 
que cada vez se hacen más abundantes.

• Alfabetización tecnológica que consiste en la habilidad para buscar y 
encontrar (en Internet u otros bancos de datos en línea), ordenar, 
categorizar y organizar información para el uso personal y profesional.

• Alfabetización organizativa que consiste en la habilidad para 
comprender las dinámicas de los grupos sociales y profesionales en los 
cuales son desempeñadas las tareas y obligaciones de trabajo y 
ciudadanía.

• Alfabetización mediática que es la habilidad para comprender la forma 
en que están presentadas las ideas e informaciones por los medios.

• Alfabetización cultural que implica la comprensión de los símbolos 
compartidos que nos dan una identidad individual y colectiva.

Se observa entonces que desde la óptica de Budd (1997), el proceso de 
alfabetización trasciende lo meramente cognitivo y se vincula además con 
lo interpretativo y lo social, pasando por el manejo de las herramientas 
tecnológicas y la correspondiente lectura de los nuevos textos a los que nos 
enfrenta la digitalización.

Por su parte, Byrne (2005) la denomina “Alfabetización Informacional” y 
la define como el conjunto de capacidades, conductas y actitudes 
necesarias para acceder, valorar y utilizar la información de manera eficaz 
en la vida diaria, el término surge a raíz de las habilidades exigidas para 
acceder a la información mediante las TIC, así como del reconocimiento de 
que la información en si misma resulta de poco valor si las personas no 
tienen las habilidades para encontrarla y luego valorarla críticamente. Para 
alcanzar este tipo de alfabetización es preciso emprender un proceso 
intencional e iterativo de aprendizaje.

La alfabetización informacional requiere pues que el individuo ejercite y 
profundice en los procesos de interpretación, evaluación y reflexión, 
mediante los cuales le es posible transformar la información en nuevos 
conocimientos, desarrollar sus capacidades cognitivas, es decir, el aprender 
a aprender, el aprender independiente/autónomo, promover el ingenio y la 
creatividad derivados de la información que maneja, internalizar los valores 

de la información; Cuevas y Vives (2005) le añaden a este tipo de 
alfabetización, la destreza de saber comunicar la información o el 
conocimiento elaborado, ya que esto le permite participar activamente en 
la sociedad; agregan además, que la alfabetización en información tiene la 
potestad de funcionar como elemento holístico y vertebrador del apren-
dizaje por cuanto les dota de la capacidad para seguir aprendiendo con 
independencia durante toda su vida, constituyéndose pues en la 
competencia clave para el desarrollo y la necesaria evolución cognitiva de 
las personas, que asegure su competente desempeño tanto en el ámbito 
local como el global, para llevar una vida productiva, saludable, plena, 
permeable a los constantes cambios del entorno.

Al respecto de la alfabetización informacional, Gómez y Licea (2005) 
agregan que ésta constituye un área curricular transversal que le interesa a 
todo el sistema educativo formal y también a los gestores de recursos 
humanos en el mundo laboral, vista así, se constituye en un factor básico 
para la inclusión social y por ende debería ser parte de las políticas públicas 
de todo país, teniendo cuidado de no confundirla con programas centrados 
prioritariamente en el manejo de las herramientas informáticas, en los que 
se toma poco en cuenta el desarrollo de competencias críticas y 
comprensivas.

Bawden (2002) le adiciona a la formación del individuo lo correspon-
diente a la instrucción bibliográfica que le va a permitir apreciar y orientarse 
en la multitud de fuentes que contribuyen a enriquecer su conocimiento, 
específicamente el acervo del que disponen tanto las bibliotecas 
tradicionales como las electrónicas, el cual resulta bastante beneficioso para 
complementar su aprendizaje; por cuanto ha sido seleccionado en función 
de criterios técnicos y de calidad que aseguran de alguna manera su 
pertinencia y actualidad en temáticas específicas.

Las unidades de información, entre las que se cuenta incluso la 
biblioteca escolar, tienen su cuota de contribución, pues deben viabilizar la 
construcción de hábitos lectores y de aprendizaje, ayudar a sus usuarios a 
descubrir lo que realmente necesitan saber, además de capacitarlos para 
identificar sus necesidades y expresarlas de una forma que les sea fácil 
encontrar lo que requieren, y luego de ello, ser capaces de comprender, 
asimilar y crear el conocimiento necesario, es decir, deben apoyar el 
proceso de alfabetización ampliado que la Sociedad de la Información 
demanda (Byrne, 2005) (Cuevas y Vives, 2005) (Gómez y Licea, 2005).

Al respecto, Gómez y Licea (2005) explican que los servicios educativos 
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cuales son desempeñadas las tareas y obligaciones de trabajo y 
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• Alfabetización mediática que es la habilidad para comprender la forma 
en que están presentadas las ideas e informaciones por los medios.

• Alfabetización cultural que implica la comprensión de los símbolos 
compartidos que nos dan una identidad individual y colectiva.

Se observa entonces que desde la óptica de Budd (1997), el proceso de 
alfabetización trasciende lo meramente cognitivo y se vincula además con 
lo interpretativo y lo social, pasando por el manejo de las herramientas 
tecnológicas y la correspondiente lectura de los nuevos textos a los que nos 
enfrenta la digitalización.

Por su parte, Byrne (2005) la denomina “Alfabetización Informacional” y 
la define como el conjunto de capacidades, conductas y actitudes 
necesarias para acceder, valorar y utilizar la información de manera eficaz 
en la vida diaria, el término surge a raíz de las habilidades exigidas para 
acceder a la información mediante las TIC, así como del reconocimiento de 
que la información en si misma resulta de poco valor si las personas no 
tienen las habilidades para encontrarla y luego valorarla críticamente. Para 
alcanzar este tipo de alfabetización es preciso emprender un proceso 
intencional e iterativo de aprendizaje.

La alfabetización informacional requiere pues que el individuo ejercite y 
profundice en los procesos de interpretación, evaluación y reflexión, 
mediante los cuales le es posible transformar la información en nuevos 
conocimientos, desarrollar sus capacidades cognitivas, es decir, el aprender 
a aprender, el aprender independiente/autónomo, promover el ingenio y la 
creatividad derivados de la información que maneja, internalizar los valores 
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local como el global, para llevar una vida productiva, saludable, plena, 
permeable a los constantes cambios del entorno.
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de las bibliotecas han de mejorar el aprovechamiento y uso de sus recursos 
por parte de los usuarios, aportando un valor agregado a la información que 
proveen, de modo que su contribución se haga sentir en la reducción de la 
llamada brecha digital, mediante el fomento de la ciudadanía crítica y 
participativa, apoyando y promocionando la capacidad de comprensión y 
adaptación al mundo a través del aprendizaje permanente (lifelong 
learning), el cual realza el papel activo del individuo en su proceso de 
adquirir conocimientos, además que es de interés para todas las personas y 
se ha de asumir como un modo de vida, una actitud interiorizada y habitual 
de búsqueda y asimilación cognitiva, que ha de tomarse como algo natural y 
propio de esta época. En esencia, las bibliotecas tienen el compromiso de 
contribuir a la alfabetización informacional de los ciudadanos, como uno de 
sus servicios primordiales.

Sin embargo, señalan los autores que la dimensión educativa de las 
bibliotecas en particular se ha visto limitada debido a varias razones, entre 
ellas porque desde el propio sistema educativo (la cultura escolar y los 
métodos de enseñanza) no se ha favorecido el aprendizaje activo que 
conlleve a los estudiantes a un uso pleno de la biblioteca; en su contraparte, 
desde el sistema bibliotecario ha faltado promover acciones que estrechen 
los vínculos con el aprendizaje y sus respectivas repercusiones en el 
desarrollo de los servicios, la formación y el perfil de los profesionales de la 
información; a esto se une el hecho de que históricamente ha prevalecido la 
concepción de la biblioteca como depósito, como intermediaria o como 
punto de acceso, dejando de lado su función primordial de propiciar el 
aprovechamiento crítico de sus recursos informativos. Las bibliotecas 
necesitan posicionarse en las mentes de sus públicos de interés como 
elementos claves para la adquisición de las habilidades de aprender 
continuadamente, y de aprender a aprender.

El fomento de una cultura del aprendizaje y una cultura digital incorpora 
la necesidad en el sistema educativo, por un lado, de inducir en los 
estudiantes el desarrollo de competencias técnicas, intelectuales y sociales 
que viabilicen su vivencia, participación y trabajo en la sociedad del 
conocimiento. Dichas competencias han de contemplar lo concerniente al 
uso crítico y responsable de las TIC, el dominio de lenguas extranjeras (por 
lo menos una); y por el otro, de innovar en los métodos pedagógicos, los 
cuales han de estar más centrados en el individuo y propiciar que éste 
aplique oportunamente los conocimientos en cualquier entorno. También 
es preciso deslastrar la idea de que la educación se circunscribe a un espacio 

formal como lugar de aprendizaje; por el contrario, se ha de incentivar la 
consideración de todo ámbito social (por ejemplo, el trabajo, la calle, la red, 
las comunidades, entre otros) como lugar para aprender (Gómez y Licea, 
2005).

En esencia, la preparación de los individuos incluye el desarrollo de 
diversas habilidades, que van desde la oralidad hasta el acceso a la 
información por medio de las TIC, todo ello con el firme propósito de 
construir una sociedad global más informada, capacitada e igualitaria, 
propiciando el escenario para la disminución progresiva de la brecha digital. 
Tanto la alfabetización digital como la alfabetización informacional son 
condiciones de la ciudadanía activa en la actual sociedad porque son los 
medios que le permiten a los individuos manejar el exceso de información, 
identificar críticamente la banalidad existente en gran parte de la informa-
ción disponible, saber cómo tiene que aprender en forma permanente y por 
qué necesita hacerlo, desarrollar sus destrezas de supervivencia intelectual, 
gestionar el conocimiento, y aprovechar las oportunidades inherentes a una 
sociedad basada en el conocimiento.

Una mirada a la competencia básica de la lectura
Ramírez (2001) realizó un estudio acerca de la repercusión que tienen 

los problemas de lectura en la sociedad de la información, concluyendo que 
existe una crisis en los niveles de lectura de la población debido a la 
disminución de las aptitudes, actitudes y gusto por leer, lo cual es imprescin-
dible para el acceso, uso y difusión de la información que cualquier 
ciudadano pueda realizar. El auge o impulso que tenga la lectura en una 
sociedad cualquiera manifiesta su cultura de información, es decir, la 
importancia otorgada a la información como patrimonio de la humanidad y 
como recurso de educación para la vida. Cuando esta cultura es alta se 
manifiesta en una población integrada en su mayoría por ciudadanos 
preparados para transformar la información en conocimiento, y para aplicar 
dicho conocimiento en la resolución de problemas y en la producción de 
nueva información. 

En cambio, cuando esta cultura no se fomenta se hace evidente en 
sociedades que cuentan con sistemas bibliotecarios deficientes e insufi-
cientes, pérdida y deterioro del patrimonio documental y bibliográfico, 
pobreza en la infraestructura de tecnologías de información, retroceso o 
falta de desarrollo en las habilidades de lectura, deficiencias para acceder y 
usar la información, todos ellos constituyen obstáculos para acceder al 
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necesitan posicionarse en las mentes de sus públicos de interés como 
elementos claves para la adquisición de las habilidades de aprender 
continuadamente, y de aprender a aprender.

El fomento de una cultura del aprendizaje y una cultura digital incorpora 
la necesidad en el sistema educativo, por un lado, de inducir en los 
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conocimiento.
En el plano ideal, toda sociedad de la información o del conocimiento ha 

de ser una sociedad lectora, informada y documentada, además de atender 
a la capacitación de sus ciudadanos de manera que puedan participar 
activamente en procesos de aprendizaje permanente que les habiliten para 
desarrollar y producir conocimiento. No obstante, en el plano real, señala 
Ramírez (2001) observamos por un lado, la existencia de un exceso en la 
oferta informativa, tanto en formato digital como impreso, y por el otro, una 
gran cantidad de individuos con escasa aptitud y actitud para acceder y usar 
la información, producto de la degradación de la capacidad lectora y del 
gusto y la práctica cotidiana de leer, originados ambos por la creciente 
atracción que ejerce la imagen y la información oral. Esto es lo que Sartori 
(2003) llama la sociedad teledirigida y el crecimiento del homovidens. Todo 
ello genera un rompimiento en el equilibrio social y gesta además pueblos 
con capacidades muy desiguales, es decir, las mencionadas brechas 
sociales.

Surgen entonces las siguientes preguntas:
¿Podemos emprender exitosamente procesos de alfabetización digital e 

informacional cuando existen aún en nuestra sociedad serias dificultades en 
el dominio de la lectura básica?

¿Las nuevas alfabetizaciones que impone la sociedad de la información 
nos animan o nos desalientan?

¿Por dónde iniciar las nuevas alfabetizaciones aquellas generaciones que 
hemos  superado en otro paradigma social las etapas de la escolaridad en los 
diferentes niveles educativos?

¿Dónde acudir para ser alfabetizados? ¿Dónde están los alfabetizadores 
de la presente sociedad del conocimiento?

CONCLUSIONES

En el mundo moderno el ciudadano común ha de manejarse en 
ambientes sobrecargados de información.

Una de las demandas de la sociedad actual es el desarrollo de la 
competencia fundamental de conducir exitosamente las propias búsquedas 
de información a través de innumerables fuentes informativas, motivado 
por la autoeducación y el aprendizaje permanente.

Los beneficios generados por el acceso a las TIC deben ser extendidos al 
mayor número de individuos posible, para ello es preciso emprender un 

proceso de alfabetización digital que inicie desde los niveles primarios de la 
educación y permanezca en todos los siguientes, lo cual demanda la 
intervención gubernamental y del sector privado, para que en un esfuerzo 
conjunto y sostenido se definan las políticas de rigor.

La alfabetización digital no es un proceso optativo, cada día se siente más 
la necesidad de emprender acciones a este respecto, pues del acceso a la 
información y de los procesos de creación de conocimiento depende en 
mayor medida el desempeño social de cada sujeto, estamos inmersos ya en 
una sociedad en la que se están cerrando capítulos, en donde el uso de las 
TIC se hace más generalizado y cotidiano, dejando pocos espacios de 
acción para los analfabetas tecnológicos e informacionales, ya que no sólo 
se trata de operar los aparatos, sino también de utilizar efectivamente la 
información que nos brindan y de contar con las estrategias cognitivas para 
asimilarla y transformarla en conocimiento útil.

La educación en el contexto de la sociedad del conocimiento debe en 
principio renovar sus métodos y prácticas y propender a ser abierta y a 
distancia, de manera que los estudiantes puedan ejercitar constantemente 
el aprendizaje individualizado y con ello  sentar las bases de un aprendizaje 
permanente y autodirigido.

Las bibliotecas se configuran como centros de asesoramiento para brin-
dar orientación sobre las mejores rutas de acceso a la información; y centros 
de formación para brindar educación a los usuarios sobre el uso de las TIC.
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LA OTRA PARED / DISCURSOS

LA UNELLEZ: 30 AÑOS DESPUES. UN LARGO CAMINO, 
UN BREVE  ESPACIO PARA LO QUE SE HA DE ANDAR

En la tarde de hoy martes 11 de octubre, tengo el privilegio de represen-
tar en esta Sesión Solemne a la gran familia unellista que celebra con orgullo 
30 años de impetuoso transitar por los llanos de Apure, Barinas, Cojedes y 
Portuguesa. Una universidad que crece vertiginosamente para extender su 
presencia más allá del suelo que la vio nacer el 7 de octubre de 1975.

Pero esta fecha no sólo le corresponde recordarla y celebrarla a los 
hombres y mujeres que hoy día forman parte de su claustro universitario, 
sino también a aquellas personas que en el anonimato o de frente al 
compromiso, sin egoísmo y con visión futurista, decidieron sumar esfuerzos 
y sueños para construir con tesón, perseverancia, ahínco, constancia, 
hidalguía y profundo sentimiento venezolanista, la Universidad de los 
Llanos Ezequiel Zamora. La Universidad que contribuiría a escribir la 
historia de una región que cifraría en ella la esperanza de un crecimiento 
económico y sociocultural, de valiosas oportunidades de estudios para sus 
hijos y por ende, en beneficio del colectivo llanero. Hoy día gran parte de 
esos jóvenes pioneros constituyen el mejor testimonio de esta obra 
creadora.

Su epónimo el general del Pueblo Soberano y Valiente Ciudadano, sería 
la esencia de sus orígenes y el espíritu que orientaría día tras día la brecha 
generacional que en lo adelante surcaría la Universidad Ezequiel Zamora y 
que dejaría atrás un pasado para cabalgar en un eterno presente. Este 
hombre que trascendió los tiempos y se inmortalizó en el sentir de un 
pueblo oprimido, reflejaría la gran siembra que la UNELLEZ comenzaría a 
cosechar en tierra fértil y productiva. Así como Zamora, el Gran sembrador, 
así la Universidad que Siembra, haría honor a su epónimo y trazaría la nueva 
ruta del saber, el conocimiento, la ciencia, la técnica, las letras. Un campo 
abierto en donde miles de jóvenes de los más diversos estratos socioeconó-
micos tendrían la oportunidad de cursar una carrera universitaria digna, que 
le brindaría no sólo herramientas cognoscitivas, sino también principios y 
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Martes, 11 de octubre de 2005
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valores que le permitirían ser un mejor ciudadano.

Breve reseña de la UNELLEZ
Para hablar del presente, de nuestros logros y metas, de lo que queremos 

y debemos hacer, es necesario un breve recuento de nuestra historia y 
hacérsela saber a las nuevas generaciones de estudiantes para que se 
identifiquen aún más con su universidad.  En este sentido, debo decir que el 
primer Rector de esta casa de estudios fue el Dr. Felipe Gómez Álvarez, un 
hombre de excepcionales cualidades que en su momento dirigió los 
primeros pasos de nuestra naciente universidad. En su gestión le acompa-
ñaron los profesores Juan Rivero Galviz, como Vice Rector de Planificación y 
Desarrollo Regional, en San Fernando de Apure; Pedro Urriola Muñóz; Vice 
Rector de Producción Agrícola, en Guanare estado Portuguesa; así mismo, 
Martín Ramírez Blanco Vice Rector de Planificación y Desarrollo Social en 
Barinas; Humberto Jiménez González como Vicerrector de Servicios 
Administrativos e Israel Tineo Gamboa, como Vice Rector de Infraestructura 
y Procesos Industriales en San Carlos, estado Cojedes. Ellos, los pioneros, 
sembraron las primeras semillas que en cada aniversario nos adentramos a 
redescubrir, y, con el mismo entusiasmo, nos detenemos a reflexionar en los 
nuevos horizontes por los que nuestra universidad debe redimensionar sus 
pasos y dejar su intachable huella.

Breve reseña del Vice Rectorado
En lo que respecta a nuestro Vice Rectorado de Infraestructura y 

Procesos Industriales, debemos decir que fue creado tres años más tarde, en 
Agosto de 1978, siendo el Ing. Israel Tineo Gamboa el primer Vice Rector. 
En el Edificio “Por Fin” se albergó nuestra naciente institución y los primeros 
Actos de Grado se celebraban en la Iglesia San Juan, de esta ciudad. En un 
primer momento, se dictaron las carreras de Ingeniería Agrícola e Ingeniería 
Agroindustrial. Años más tarde, se incluyeron las carreras de TSU en las 
áreas de Topografía, Alimentos, Construcción Civil y Granos y Semillas. A 
medida que nuestra universidad se convertía en esa ventana al conoci-
miento, miles de padres y madres, confiaron en nosotros y nos enviaron a 
sus hijos. En esa medida fue creciendo progresiva y sólidamente la matrícula 
estudiantil. Y fue llegando gente de todas partes.

Municipalización de la Educación Superior
Hoy día, podemos señalar con orgullo que contamos con más de 5 mil 

estudiantes, apostados no sólo en el Vice Rectorado de San Carlos sino 
también en los Municipios Falcón, Rómulo Gallegos, Lima Blanco, Tinaco, 
Ricaurte y Girardot. Y nuestra influencia va más allá de tierra llanera, porque 
surcamos los senderos de Sanare en el estado Lara y muy pronto lo haremos 
en suelo carabobeño, específicamente en Bejuma. Y debo añadir, 
igualmente, que estamos dispuestos a sembrar la semilla unellista en 
cualquier parte del país que nos los requieran, porque nuestro compromiso 
no tiene límites geográficos y aceptamos el reto de llevar a la UNELLEZ a 
cada rincón de nuestra patria. 

A las carreras que tradicionalmente dictábamos, sumamos aquellas 
nuevas opciones formativas en áreas del conocimiento que los jóvenes 
recibieron con mucha complacencia, mencionamos: Derecho, Ingeniería 
Civil, Educación en las menciones de Biología, Matemática, Castellano y 
Literatura, Física y Química, además de Educación mención Integral, así 
mismo, las carreras de Licenciatura en Contaduría, Ingeniería de los 
Recursos Forestales, Educación Física, Deporte y Recreación, Adminis-
tración de Empresas y TSU en Administración Menciones Banca y Finanzas, 
e Industrial. 

En la mañana de hoy, una nueva carrera se incorporó a nuestra oferta 
académica, les hablo del Programa de Formación de Médicos Integrales, el 
cual se hizo el acto de apertura en nuestro Paraninfo Universitario, en 
presencia de distinguidas personalidades y más de 300 estudiantes de los 
Municipios San Carlos, Rómulo Gallegos, Falcón, Lima Blanco, Tinaco, 
Ricaurte, Girardot, Anzoátegui y San Juan Bautista del Pao, sin dejar de 
mencionar a un nutrido grupo de estudiantes de Arismendi de Barinas 
quienes también se benefician de nuestras carreras. 

Ello evidencia el claro compromiso que tenemos como una universidad 
de avanzada, que da pasos firmes para contribuir a escribir las páginas de la 
historia de la nueva Venezuela, la patria joven, revolucionaria que decide su 
destino y que cree en el respeto, que impulsa y promueve el desarrollo 
endógeno sustentable, la corresponsabilidad, la pertinencia social de los 
aprendizajes, que busca el mejoramiento de la calidad y equidad de la 
Educación Superior, una institución que reorienta la oferta educativa y 
apoya la creación de carreras vinculadas a las necesidades regionales, 
garantizando la calidad y la inclusión.

Una Municipalización de la Educación Superior, entendida como la gran 
oportunidad de estudios para miles de venezolanos, una Municipalización 
que gestiona y promueve una estrecha vinculación entre la actividad 
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valores que le permitirían ser un mejor ciudadano.
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docente, la extensión y la investigación, la cual supone una orientación 
hacia lo regional, hacia lo local, tomando como punto de referencia la 
cultura específica de las poblaciones, con sus necesidades, problemáticas, 
acervos, exigencias y potencialidades. Propiciando la pertinencia social, 
con sentido de arraigo y propósito, pero con visión global, comprometidos 
con el impulso y la promoción del desarrollo endógeno y sustentable de 
cada una de las regiones, de manera que los espacios educativos se 
expandan a todos los ámbitos de la vida social y el estudiante sea un ser 
interesado e involucrado en el desarrollo de su entorno, en procura de 
mejores condiciones socioeconómicas, políticas y culturales.

Políticas que adelantamos
La articulación de redes de interacción efectivas y eficientes con los 

gobiernos municipales y regionales, en procura de mejorar nuestra 
eficiencia institucional, constituye un lineamiento estratégico que no sólo 
beneficia a la universidad en la consecución de recursos financieros, sino 
que extrapola su accionar a la realización y establecimiento de convenios de 
cooperación que incluyen campos tan diversos como la formación huma-
nística, científica y técnica, siendo el caso particular, los convenios suscritos 
con la Corporación Venezolana de Guayana, así mismo, con la Asociación 
Venezolana de Peritos y Técnicos Agropecuarios, Sociedad Venezolana de 
Topógrafos, con los Docentes en Ejercicio en el área de Educación Integral y 
Educación Física, Deporte y Recreación, por mencionar algunos. 

Sin dejar de reconocer, las efectivas relaciones que venimos 
estableciendo con los alcaldes regionales a fin de crear y consolidar Núcleos 
de la UNELLEZ en cada Municipio del estado Cojedes y entidades circunve-
cinas, así mismo, coordinar proyectos agroindustriales, implementar 
programas de formación y capacitación de los recursos humanos, realizar 
estudios de factibilidad técnico económica, ejecutar proyectos e 
investigaciones orientados a necesidades y planteamientos específicos de 
nuestro entorno; como por ejemplo, el trabajo que adelantamos en el 
Municipio Tinaco, relacionado con los accidentes de tránsito en la curva de 
San Luis, investigación que por su impacto ha generado mucha expectativa 
e interés público, entre otros más.

De igual manera, podemos mencionar el apoyo que brindamos a los 
profesionales de las más diversas áreas del saber a través de la oferta de 
Diplomados, Especializaciones, Maestrías y Doctorados, reforzando y 
actualizando con Seminarios, Jornadas, Talleres, Congresos que realizamos 

y apoyamos dentro y fuera de los linderos universitarios. Así como el trabajo 
comunitario que en diversos barrios de San Carlos se viene desarrollando a 
través del Subproyecto Organización Social de la Producción. De tal 
manera, pues, que la UNELLEZ va firmemente encaminada hacia el 
crecimiento y fortalecimiento académico.

Conclusiones
En este sentido, sirvan estos treinta años para fortalecer y afianzar 

nuestros Valores Institucionales, sedimentados en la apertura a todas las 
corrientes del pensamiento universal, en un marco de respeto mutuo y 
sobre una base ético moral como expresión de su actividad científico y 
moral; posibilitando la libertad de expresión, el apoyo de los organismos de 
base comunitaria y abierta a la profundización política de la democracia y al 
proceso revolucionario que hoy protagoniza nuestro país; actualizando 
constantemente el conocimiento a través de la investigación orientada y 
aplicada de su planta profesoral; en la formación de un recurso humano 
competitivo, crítico, asertivo, participativo; por su interrelación perma-
nente con su entorno operativo. Entendiendo la participación como la 
unificación de intereses y esfuerzos institucionales, los cuales posibilitan un 
clima idóneo para el diálogo y la búsqueda de logros comunes. 

Nuestra responsabilidad a través del cabal cumplimiento de una actua-
ción en lo ético, moral y académico, con acentuada eficacia, eficiencia y 
efectividad en las diversas actividades que desarrolla dentro y fuera del 
claustro; Fortaleciéndonos como ente generador de cambios socioeduca-
tivos, económicos y culturales, con base en el conocimiento científico, en el 
desarrollo de nuevas tecnologías y al compromiso social; una acentuada y 
firme fidelidad a los principios, valores y normas institucionales, manifiesta a 
través del comportamiento y expresión permanente del sentimiento de 
identidad universitaria. 

La Unellez seguira su lucha, deseamos consolidar nuestros objetivos 
institucionales que persiguen: Formar profesionales a nivel técnico y 
superior para emprender funciones de productividad, investigación, 
docencia, planificación requeridos por la región y el país. Realizar investiga-
ciones que conduzcan a un mejor aprovechamiento de los recursos, los 
cuales deben estar orientados a necesidades y prioridades de la región. 
Contribuir eficazmente al desarrollo nacional a través del aprovechamiento 
racional y productivo de los recursos humanos y naturales de la región; 
estimular el talento y la inventiva a fin de lograr una tecnología agropecuaria 
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cónsona con las características socioeconómicas del área de influencia. 
Como universidad regional no dejaremos de fomentar la productividad, la 
investigación, docencia, la extensión , planificación y la más acendrada idea 
de seguir soñando y venciendo las sombras.

Gracias, por su atención.
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NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS
 EN LA REVISTA MEMORALIA 

1. MEMORALIA publica resúmenes de trabajos de investigación, artículos 
científicos y literarios; arbitrados por especialistas. El Consejo de Redacción 
se reserva el derecho de sugerir modificaciones a los trabajos aceptados 
para su publicación, así como el de publicarlos en la edición que considere 
más conveniente.

2. Podrán presentar trabajos para su publicación, miembros del personal 
académico de la UNELLEZ- San Carlos y de otras instituciones universi-
tarias. Los trabajos deben ser consignados ante El Consejo de Redacción de 
la revista.

3. Los trabajos deben ser inéditos, no publicados total o parcialmente con 
anterioridad. 

4. El autor debe entregar un (01) original y tres (03) copias debidamente 
identificadas con: nombres y apellidos, nombre de la institución de no 
pertenecer a la UNELLEZ San Carlos, número telefónico de fax y de 
habitación, dirección electrónica.

5. Los trabajos deben tener una extensión máxima de 20 cuartillas 
(incluyendo resumen y bibliografía); papel tamaño carta, a espacio y 
medio, en letra Times New Roman 12. Además, los artículos serán 
acompañados de un resumen en español y en Inglés, con una extensión no 
mayor de 200 palabras y de tres a cinco palabras clave.

6. El trabajo será sometido a la opinión de tres jueces o evaluadores del área a 
la que pertenece el tema. Deberá incluir una reseña curricular que no 
exceda las 50 palabras.

7. Quedan exceptuados de la evaluación referida en la norma  número cinco, 
los trabajos de ascenso, tesis de maestría y tesis doctorales, previa 
presentación del acta de veredicto. 

8. El trabajo debe contener la siguiente división: título, resumen en español, 
abstract, introducción, fundamentos teóricos, metodología, análisis y 
discusión de resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. 

9. Los colaboradores de la revista se comprometen a respetar los lapsos 
establecidos para la entrega de originales y devolución de los textos 
corregidos, así como el alcance y contenido de las normas antes expuestas. 
Todo lo no previsto en ellas será resuelto por el Consejo de Redacción.

CAPITULO I
CONSIDERACIONES GENERALES
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CAPÍTULO II
DE LA PRESENTACIÓN, REDACCIÓN Y EL ESTILO

10. Las citas textuales inferiores a 40 palabras se colocan entre colmillas dentro 
del párrafo y si superan las 40 palabras o más se ubicarán a un espacio 
interlineado (letra tamaño 11), y a dos centímetros de sangría en ambos 
extremos inferior a la utilizada, normalmente, en los otros párrafos, sin 
comillas.

11. Para citar las fuentes de información textual se empleará el sistema apellido 
del autor, año de publicación y página, todo entre paréntesis si los datos de 
la fuente se colocan después de transcribir la cita o solamente entre 
paréntesis los datos de año y página cuando primero se identifica al autor y 
luego se transcribe la información. Ejemplo: (Balestini 2001, p. 16) o 
Balestrini (2001, p. 16).

12. Las citas producto de paráfrasis o planteamiento de carácter general acerca 
de un documento se pondrán en el texto de la manera siguiente: (Balestini 
2001) o Balestrini (2001)

13. Si el autor del documento que se cita o se comenta es una institución u 
organización, en la primera oportunidad se escribe el nombre completo y 
posteriormente después de haber citado otros autores se utilizan sus siglas. 
Ejemplo: Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales 
“Ezequiel Zamora” (2003); en la subsiguientes oportunidades  se escribe 
UNELLEZ (2003)

14. Para citar en más de una ocasión una  misma referencia, se procede de la 
siguiente forma: Balestrini (2001) y seguidamente Balestini (citado)

15. Al referir dos o más documentos, publicados durante el mismo año por el 
mismo autor, cada cita se diferenciará con un literal en minúscula. Ejemplo: 
Sabino (2001a), Sabino (2001b). De igual forma se identificarán en la lista 
de referencias.

16. Cuando el documento que se cita posee dos o más autores, en la primera 
oportunidad se colocan todos los apellidos y en las sucesivas se empleará: y 
otros. Ejemplo: Orozco, Labrador y Palencia (2002) y luego: Orozco y otros 
(2002)

17. Los cuadros se identificarán con un número correlativo ascendente y un 
título ubicados en la parte superior. La primera letra del nombre del cuadro 
es mayúscula y las otras en minúscula. Para la elaboración de los cuadros se 
utilizará el formato básico 1, color de la línea negro y con los encabezados 
de columnas escritos con la primera letra en mayúscula. En la parte inferior 
del cuadro se colocarán los datos de identificación de la fuente y llamados 
que procedan. Cuando la información proceda de la aplicación de los 
instrumentos de recolección de datos  se asentará: “Datos Propios”.
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18.  Las figuras se identificarán con un número correlativo ascendente, un título 
y los datos de la fuente en la parte inferior. Cuando la información proceda 
de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos  se asentará: 
“Datos Propios”.

19. Las referencias se presentarán a un espacio interlineado y a espacio y medio 
entre una y otra. 

20. Cuando se requiera enumerar varios elementos dentro de un párrafo se 
utilizarán literales con un paréntesis. Ejemplo: a) Los miembros del jurado 
deberán poseer el título de magíster; b) Los miembros del jurado deben 
poseer experiencia en investigación...

21. Cuando se requiera enumerar varios elementos fuera del párrafo se 
utilizarán numerales con un punto. Ejemplo: Los integrantes del jurado 
deberán:
1. Poseer maestría
2. Poseer experiencia en investigación.

22. La redacción de los trabajos se ajustará a los parámetros convencionales del 
discurso científico. 

23. En las expresiones numéricas se utilizará la coma para separar las cifras 
decimales. Se exceptúan los cuadros y gráficos construidos por medio de 
Softwear que no permiten el uso de la coma.

24. A excepción de las letras griegas, se escriben en itálicas todas las letras que 
representen símbolos estadísticos, pero no los subíndices y superíndices.

CAPITULO III
 DE LA LISTA DE REFERENCIAS

25. En el caso de libros la referencia se elabora de acuerdo a los siguientes 
ejemplos. 

Con un autor: 
Suárez de Pérez, N. 1999. La Investigación Documental Paso a Paso. 
Mérida, Venezuela. 2a. ed. Universidad de Los Andes. Facultad de 
Humanidades y Educación.
Con dos autores:
Terry, G. y Franklin, S. 2001. Principios de Administración. México, xvii 
reimp. Continental.
Con más de dos autores:
Orozco M., C. et al. 2002. Metodología Manual Teórico práctico de 
Metodología para Tesistas, Asesores, Tutores y Jurados de Trabajos de 
Investigación y Ascenso. s.l. s. edt. 
Autor como editor:
Hempel, E. 1963. (Ed.). Dirección de Plantas Industriales. Guía Práctica de 
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la Administración Técnica. México, Fondo de Cultura Económica.
Autor como compilador:
Kliksberg, B. 1973. (Comp.) Cuestionando en Administración. Buenos Aires, 
Paidos.
Autor como coordinador:
Galindo C., J. 1998. (Coord.) Técnicas de Investigación en Sociedad, Cultura 
y Comunicación. México, Addison Wesley Longman.
Entidad Oficial como autor:
Ministerio de Agricultura y Cría. 1965. Anuario Estadístico Agropecuario 
1964. Caracas. Dirección de Economía y Estadística Agropecuaria. División 
de Estadística.
Sin autor (se asienta directamente por el título):
Poema del Cid. 1951. México, 16ª. ed. Espasa Calpe.

26. En el caso de artículos científicos publicados en revistas
Artículo de revista con volumen:
Vielma, M. 2001. Repercusión de la Políticas Agrícolas en la Producción y 
Comercialización del Maíz (Zea Mays L) en el estado Barinas. Scientia 
Unellezea.  Vol. 1(1): 30  45.
Artículo de revista con número:
Alejua, H. 2002. Caracterización y Análisis del Proceso Gerencial Aplicado 
por los Productores de Maíz del Municipio Turén, estado Portuguesa, 
Venezuela. Agroalimentaria No. 14: 15  25
Resumen publicado en revista especializada
Murgueito, E.R. 2002. Participatory Research on Integrated Silvopastoral 
Systems: Experience of CIPAV in Colombia (Astract). Grasslands and 
Forage. Abstracts 72(5): 1491.

27. En el caso de información publicada en periódicos
Artículo de periódico:
Uslar P., Arturo. 1977. El Placer del Texto. El Nacional. Caracas, marzo 06. p. 
A-4.

28. Trabajos de Ascenso y Trabajo de Grado
Trabajo de Ascenso:
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