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LA INVESTIGACIÓN EN LA UPEL Y SU RELACIÓN CON LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL CONTEXTO VENEZOLANO

Beatriz Carrera

INTRODUCCIÓN

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) es un 
sistema de educación superior constituido por los nueve Institutos 
Pedagógicos existentes en el país, y más de 30 Núcleos, Extensiones y 
Centros de Atención, distribuidos a todo lo largo y ancho del país, 
destinados a la formación del recurso humano que demanda el sistema 
educativo venezolano, en todos sus niveles y en algunas de sus 
modalidades.

Los nueve institutos de formación docente son: Instituto Pedagógico de 
Caracas (IPC), Instituto Pedagógico de Barquisimeto “Luis Beltrán Prieto 
Figueroa” (IPB), Instituto Pedagógico de Maturín (IPM), Instituto Pedagógico 
de Maracay “Rafael Alberto Escobar Lara” (IPMAR), Instituto Pedagógico 
Rural El Mácaro (IPREM), Instituto Pedagógico Rural “Gervasio Rubio” 
(IPRGR), Instituto Pedagógico Miranda “José Manuel Siso Martínez” 
(IPMJMSM), Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio (IMPM) y, 
como asociado a nivel de postgrado, el Instituto Privado Pedagógico 
“Monseñor Arias Blanco” (IPMAB). La experiencia en postgrados en nuestro 
país, es reciente; los postgrados en los institutos de formación docente, se 
inician en 1970 en el Instituto Pedagógico de Caracas; dos años después 
comienzan a surgir los postgrados en los demás institutos pedagógicos del 
país (Barquisimeto y luego Maturín, Maracay y Siso Martínez.). A comienzo 
de los 80 se inicia un proceso de expansión en los Pedagógicos y con la 
creación de la UPEL en 1984, se consolidan estos programas y se 
incrementa la oferta de estudios de postgrado.

Mediante un esfuerzo de concertación interinstitucional, se lograron 
acuerdos orientados a la organización de un sistema coherente y 
coordinado de educación de postgrado cuyos programas han sido homolo-
gados; es decir, se unificaron los requisitos de ingreso, permanencia y 
egreso, así como el diseño curricular para los subprogramas comunes en los 
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diferentes pedagógicos adscritos a la UPEL. De esta manera, los estudios de 
postgrado adquieren una posición destacada en el cumplimiento de las tres 
funciones encomendadas a las universidades: Docencia, Investigación y 
Extensión; además, el sistema de postgrado de la UPEL cuenta con un 
cuerpo de numerosas normativas legales, como basamento. 

Actualmente, están funcionando en la universidad, 112 subprogramas 
de postgrado: 33 especializaciones, 73 maestrías (48 de ellas son en 
educación y 25 en áreas específicas del conocimiento) y 6 doctorados que 
cuentan con el reconocimiento oficial del Consejo Nacional de 
Universidades de Venezuela (CNU). 

La distribución de estos 112 subprogramas, con base en los diferentes 
grados académicos que otorga la universidad, para cada uno de los 
Institutos Pedagógicos que conforman la UPEL, se puede apreciar en el 
cuadro 1.

Cuadro 1
Distribución de la oferta de postgrados de la UPEL (2002), por 

Instituto (incluyendo núcleos y extensiones) y por grados académicos

MaestríaInstituto Especialización

Especialidad En 
Educación

Doctorado Total

IPC 1 11

 

14 2 28

IPB 2 3

 

10 1 16

IPM 2 3 5 1 11

IPMAR 1 3 10 1 15

IPREM 3 - - - 3

IPRGR 3 3 4 1 11

IPMJMSM 5 - 4 - 9

IMPM 14 - 1 - 15

IPMAB 2 2 - - 4

Total 33 25 48 6 112

curriculares en la oferta actual de postgrados, por un plan de estudio más 
flexible y menos recargado de contenidos y presencialidad; esto permitiría 
rescatar el origen social del currículo y redefinir su pertinencia social. Esto es 
un desafío que la Universidad tendrá que atender de una manera 
responsable y altamente profesional.

Estructura organizativa
La estructura organizativa de la Universidad conlleva a que las tres 

funciones encomendadas a las universidades: Docencia, Investigación y 
Extensión, sean administradas a través de Vicerrectorados diferentes. Para 
efectos del presente trabajo, se resalta que el Vicerrectorado de Investiga-
ción y Postgrado incluye una coordinación nacional de postgrado y una de 
investigación. 

En el gráfico 1 se aprecia un esquema de esta estructura.

En los años recientes, en la UPEL se viene desarrollando un crecimiento 
cualitativo y cuantitativo de la oferta en los estudios de postgrado, tanto en 
la diversidad de campos disciplinarios que atiende como en la cobertura 
matricular aspirante, además de la revisión e inscripción de líneas y 
proyectos de investigación. Se ha iniciado la revisión de los diseños 
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Grafico 1. Estructura organizativa de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador

Esta misma figura se replica en cada uno de los institutos pedagógicos, a 
través de las respectivas subdirecciones y las correspondientes 
coordinaciones generales de investigación y de postgrado. 

En el gráfico 2 se puede observar un esquema de dicha estructura.
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Grafico 2. Estructura Organizativa para cada uno de los Institutos Pedagógicos adscritos a la UPEL

San Carlos, Cojedes-Venezuela. ISSN 1690-8074 - Enero-Diciembre 2007 Beatriz Carrera. La investigación en la UPEL y su relación con la... Revista Memoralia. (4) 103-113



105104

diferentes pedagógicos adscritos a la UPEL. De esta manera, los estudios de 
postgrado adquieren una posición destacada en el cumplimiento de las tres 
funciones encomendadas a las universidades: Docencia, Investigación y 
Extensión; además, el sistema de postgrado de la UPEL cuenta con un 
cuerpo de numerosas normativas legales, como basamento. 

Actualmente, están funcionando en la universidad, 112 subprogramas 
de postgrado: 33 especializaciones, 73 maestrías (48 de ellas son en 
educación y 25 en áreas específicas del conocimiento) y 6 doctorados que 
cuentan con el reconocimiento oficial del Consejo Nacional de 
Universidades de Venezuela (CNU). 

La distribución de estos 112 subprogramas, con base en los diferentes 
grados académicos que otorga la universidad, para cada uno de los 
Institutos Pedagógicos que conforman la UPEL, se puede apreciar en el 
cuadro 1.

Cuadro 1
Distribución de la oferta de postgrados de la UPEL (2002), por 

Instituto (incluyendo núcleos y extensiones) y por grados académicos

MaestríaInstituto Especialización

Especialidad En 
Educación

Doctorado Total

IPC 1 11

 

14 2 28

IPB 2 3

 

10 1 16

IPM 2 3 5 1 11

IPMAR 1 3 10 1 15

IPREM 3 - - - 3

IPRGR 3 3 4 1 11

IPMJMSM 5 - 4 - 9

IMPM 14 - 1 - 15

IPMAB 2 2 - - 4

Total 33 25 48 6 112

curriculares en la oferta actual de postgrados, por un plan de estudio más 
flexible y menos recargado de contenidos y presencialidad; esto permitiría 
rescatar el origen social del currículo y redefinir su pertinencia social. Esto es 
un desafío que la Universidad tendrá que atender de una manera 
responsable y altamente profesional.

Estructura organizativa
La estructura organizativa de la Universidad conlleva a que las tres 

funciones encomendadas a las universidades: Docencia, Investigación y 
Extensión, sean administradas a través de Vicerrectorados diferentes. Para 
efectos del presente trabajo, se resalta que el Vicerrectorado de Investiga-
ción y Postgrado incluye una coordinación nacional de postgrado y una de 
investigación. 

En el gráfico 1 se aprecia un esquema de esta estructura.

En los años recientes, en la UPEL se viene desarrollando un crecimiento 
cualitativo y cuantitativo de la oferta en los estudios de postgrado, tanto en 
la diversidad de campos disciplinarios que atiende como en la cobertura 
matricular aspirante, además de la revisión e inscripción de líneas y 
proyectos de investigación. Se ha iniciado la revisión de los diseños 

Consejo Universitario

Rector

Vicerrectorado 
de Docencia

Vicerrectorado 
de Extensión

Vicerrectorado de 
Investigación y 

Postgrado

Coordinación 
Nacional de 

Investigación

Coordinación 
Nacional de 
Postgrado

Grafico 1. Estructura organizativa de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador

Esta misma figura se replica en cada uno de los institutos pedagógicos, a 
través de las respectivas subdirecciones y las correspondientes 
coordinaciones generales de investigación y de postgrado. 

En el gráfico 2 se puede observar un esquema de dicha estructura.

Consejo Directivo

Director Decano

Subdirector
de Docencia

Subdirector 
de Extensión

Subdirector de 
Investigación y 

Postgrado

Coordinación 
General de 

Investigación

Coordinación 
General de 
Postgrado

Grafico 2. Estructura Organizativa para cada uno de los Institutos Pedagógicos adscritos a la UPEL

San Carlos, Cojedes-Venezuela. ISSN 1690-8074 - Enero-Diciembre 2007 Beatriz Carrera. La investigación en la UPEL y su relación con la... Revista Memoralia. (4) 103-113



107106

La investigación en la UPEL
El postgrado constituye una prioridad estratégica en el desarrollo de la 

investigación, ya que ésta se utiliza como fuente de información en el 
proceso enseñanza aprendizaje. Con la finalidad de unificar criterios entre 
los programas de postgrado en los diferentes institutos pedagógicos 
adscritos a la Universidad, el Vicerrectorado de Investigación y Postgrado 
realizó, en noviembre de 2002, el primer Encuentro Nacional de Postgrado, 
que contó con la participación activa de 127 personas, relacionadas con 
postgrado y pertenecientes a los diferentes subprogramas activos en los 
pedagógicos, además de autoridades del Consejo Consultivo Nacional de 
Postgrado (CNU). 

Este encuentro fue un evento de gran trascendencia para la UPEL ya que 
permitió discutir, de manera preliminar y colectiva, aspectos relacionados 
con los temas centrales: Políticas de Investigación y Postgrado, La 
Investigación en Postgrado, Currículo y Postgrado, Generación de Recursos 
Propios en el Postgrado. 

Como resultado del estímulo y fomento a la actividad investigativa, el 
modelo de la investigación UPEL pasó de una investigación libre 
(individualista, esporádica, con una productividad aislada o desconocida, 
sin pertinencia institucional o nacional y además, limita el trabajo de 
equipo) a una investigación orientada (definida por demandas institucio-
nales o externas, pertinente, dinámica, diversa y permite conformar 
comunidades académicas). En la UPEL se ha venido trabajando en el 
fortalecimiento de las unidades de investigación, tomando en cuenta que la 
normativa legal exige que los Trabajos de Tesis estén adscritos a líneas de 
investigación de cada subprograma, y estás líneas deben estarlo, a su vez, a 
unidades de investigación. Con la aprobación, por parte del CNU, del 
primer instituto de investigaciones de la UPEL, denominado “Instituto 
Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello”, se 
completa un esquema sobre los recursos correspondientes a Investigación y 
Postgrado UPEL; es decir: 9 Pedagógicos, 9 subdirectores de Investigación y 
Postgrado, 9 Coordinadores Generales de Investigación y 9 de Postgrado, 
99 coordinadores de subprogramas, 44 núcleos de investigación, 16 centros 
de investigación, 388 líneas, 357 coordinadores de líneas, 801 investigado-
res y tesistas, 40 áreas temáticas de investigación (Carrera y Barrientos, 
2002). 

Ante la necesidad de evaluar lo que la Universidad venía realizando en 
materia de investigación desde una perspectiva integral, el Vicerrectorado 

de Investigación y Postgrado solicitó en el año 1999, la creación de la 
Comisión CIREI (Comisión Interinstitucional Responsable de Evaluar la 
Función de Investigación) que concluye el proceso en el año 2003. La 
consulta contó con la participación de la comunidad académica de los ocho 
pedagógicos oficiales que conforman la UPEL. Producto de esta consulta se 
determinaron criterios e indicadores que definen la calidad de la UPEL en 
términos del deber ser de la función investigación, así como estrategias para 
llevar a cabo una evaluación diagnóstico de la situación actual de la 
investigación en la universidad. Esta comisión también determinó el perfil 
que se aspira de un docente investigador upelista que se haría obligatorio 
para docentes, tutores y coordinadores de postgrado.

El logro de este perfil en el personal upelista facilitará la consolidación de 
la integración entre el postgrado y la investigación, como elementos 
fundamentales en la función social, para el fomento de la pertinencia social, 
que deben cumplir las universidades.

El perfil se orienta al logro de las siguientes competencias:
·Realiza investigaciones en áreas específicas del conocimiento.
·Asesora proyectos con las líneas de investigación.
·Publica periódicamente los resultados de sus investigaciones, mínimo 

una cada dos años, en revistas arbitradas e indexadas.
·Es miembro activo de los programas de promoción y meritos del 

investigador (PPI-FONACIT).
·Promueve seminarios, cursos y talleres vinculados a su línea de 

investigación.
·Emplea los resultados de sus investigaciones para el desarrollo de 

actividades de docencia y extensión.
·Produce libros, módulos, textos, programas de computación u obras 

artísticas o literarias, prototipos y patentes.
·Consigna periódicamente informes de avance, final y técnico sobre su 

actividad investigativa y divulgativa (rendición de cuentas).
·Es miembro de comités editoriales o de arbitraje de publicaciones 

periódicas nacionales e internacionales.
·Participa periódicamente en eventos nacionales e internacionales 

para divulgar los resultados de su producción intelectual.
·Es miembro activo de un equipo, o de una unidad de investigación.
·Participa como miembro de jurado o de comisiones para la evalua-

ción de trabajos de investigación dentro y fuera de la institución.
·Es citado en la bibliografía relacionado con tópicos del área de su 
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competencia.
·Es solicitado como
·Es invitado a participar como conferencista, ponente, pasante, 

facilitador o experto.

Otra de las acciones que se vienen ejecutando, en el proceso de la 
transformación universitaria, se relaciona con la revisión de los diseños 
curriculares en la oferta actual de postgrados, por un plan de estudio más 
flexible y menos recargado de contenidos y presencialidad; esto permitiría 
rescatar el origen social del currículo y redefinir su pertinencia social. 

La Educación Ambiental en la UPEL
Con respecto a la Educación Ambiental, desde la década de los 60 el 

departamento de Biología y Química en el Pedagógico de Caracas comenzó 
a desarrollar temáticas relacionadas con el ambiente a partir de seminarios. 
Posteriormente, durante los años 1982-1984 se desarrollaron discusiones 
acadé-micas que condujeron a sentar las bases del Programa de Educación 
Ambiental que se inició en este pedagógico en 1984. Luego en 1985 la 
UPEL adoptó dicho Programa como curso homologado ubicado en el 
Componente de Formación General y obligatorio para todas las especiali-
dades de los institutos pedagógicos que conforman la universidad (García, 
1998).

Posteriormente, en 1991 se aprobó e inició la Maestría de Educación 
Ambiental en el Instituto Pedagógico de Caracas (IPC) y en 1992 en el 
Instituto Pedagógico de Maturín. La Maestría de Educación Ambiental en el 
IPC fue acreditada por el CNU en 1997 y está en proceso la reacreditación. 
Esta maestría está orientada hacia la profundización de conocimientos en 
educación para la sustentabilidad, pedagogía ambiental, formación 
metodológica para la investigación educativa ambiental y la capacitación de 
promotores sociales comprometidos con el mejoramiento de la calidad de 
vida humana y la sustentabilidad. La investigación en la maestría se concibe 
como una actividad integrada y en interacción permanente con las 
actividades de docencia que se realizan en los diferentes cursos y en el 
trabajo de grado de la maestría

Esta situación favorece diversidad de investigaciones y encuentros a nivel 
de pregrado y de postgrado en el IPC. Por una parte, las líneas de 
investigación incorporan a estudiantes de los diferentes niveles y, por la otra, 
se han realizado dos Jornadas Estudiantiles de Educación Ambiental, 

 tutor, asesor y consultor.
organizadas por la cátedra de Educación Ambiental con la participación 
activa de los estudiantes, de pregrado y de postgrado, como ponentes, 
foristas y coordinadores de talleres. Se fortalece así, la realización de 
experiencias que conllevan a la solución de problemas educativo ambiental 
a nivel de escuelas y a nivel de comunidades. La investigación en la maestría 
hace énfasis en la educación formal y en la no formal; abarca dos corrientes: 
la escuela y la comunidad, y finalmente se apoya en líneas de investigación 
institucionales debido a la fuerte interrelación existente entre ellas. 

Es relevante resaltar que estas líneas pertenecen a diferentes 
departamentos del instituto, además, las líneas de investigación de los otros  
pedagógicos también apoyan las investigaciones de los Trabajos de Grado 
de los estudiantes de la maestría de Educación Ambiental. 

En el cuadro 2 se presentan algunas líneas del Instituto Pedagógico de 
Caracas, pertenecientes a diferentes departamentos, que han fortalecido 
investigaciones relacionadas con los Trabajos de Grado.

Cuadro 2. 
Líneas de investigación institucionales interrelacionadas con la 

Educación Ambiental y su procedencia.

Nombre de la línea Procedencia

* Educación, ambiente y calidad de vida Doctorado 

* Formación de líderes para promover la educación 
ambiental en la escuela y la comunidad

Dpto. Biología y Química

* Ecoturismo y Educación Ambiental en Áreas Naturales de 
Venezuela

Dpto. Biología y Química

*Educación para la prevención y reducción del riesgo y el desastre Dpto. Ciencias de la Tierra

* Investigación sobre nuevas tecnologías en Educación Dpto. Tecnología Educativa

* Diseño, aplicación, evaluación y realimentación de 
estrategias pedagógicas

* Impacto Ambiental

Dpto. Prácticas Docentes

* Aguas Naturales: sistemas superficiales Dpto. Ciencias de la Tierra

A través de los Trabajos de Grado de la Maestría en Educación 
Ambiental, desarrollados en el Área Escolar, se pretende satisfacer 
necesidades del currículo así como responder a una educación para la vida, 
donde las necesidades de la comunidad se satisfagan en función de una 
planificación, ejecución y evaluación de las estrategias
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Venezuela

Dpto. Biología y Química

*Educación para la prevención y reducción del riesgo y el desastre Dpto. Ciencias de la Tierra

* Investigación sobre nuevas tecnologías en Educación Dpto. Tecnología Educativa

* Diseño, aplicación, evaluación y realimentación de 
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Dpto. Prácticas Docentes
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donde las necesidades de la comunidad se satisfagan en función de una 
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Algunos ejemplos son los siguientes:
·Mejoramiento ambiental del ICD “Francisco Fajardo” a través de la 

participación de la comunidad educativa.
·Propuesta de un manual didáctico fundamentado en las tradiciones  

populares venezolanas para la operacionalización del eje ambiente de 
la II etapa  de EB.

·Efectividad de un programa de capacitación de docentes en estrategias 
didácticas para la utilización del parque recreacional como recurso 
para el aprendizaje de la EA en preescolar.

·Propuesta de un material didáctico para operacionalizar el eje 
transversal ambiente en cuarto grado a través del tópico agua.

·Propuesta de un programa de actualización en Educación Ambiental 
para docentes de la I etapa de EB a fin de promover el uso didáctico del 
parque zoológico de Caricuao.

·La Investigación-Acción participante como estrategia para solucionar 
problemas ambientales  por alumnos de 9º grado en la EB Distrital 
“Juan España”

·Aplicación de un programa educativo ambiental para el  
aprovechamiento de los desechos orgánicos y su transformación en 
compost en el IPC.

Por otra parte, los Trabajos de Grado desarrollados en el Área 
Comunidad, se orientan hacia el apoyo a las comunidades en la 
organización y desarrollo de habilidades y destrezas para la resolución de 
problemas.

Algunos ejemplos son los siguientes:
·Módulos instruccionales como estrategia para la formación de líderes 

ambientales en la asociación de vecinos de la parroquia Catia.
·Propuesta de la creación de un centro de promoción de salud y 

prevención de enfermedades en la zona G del mirador 23 de Enero.
·Propuesta de un programa educativo ambiental no formal para 

promover el manejo de los residuos sólidos en el barrio El Milagro, 
parroquia Caucagüita, municipio Sucre, estado Miranda.

·Creación de una empresa cooperativa para el manejo y conservación 
del recurso pesquero del parque nacional Aguaro-Guariquito.

·Efectividad de un programa educativo en estudio de impacto 
ambiental y participación comunitaria dirigido a los miembros de la 
fundación conservacionista “San Pedro” (FUNCESPE) del municipio 
Guaicaipuro del estado Miranda.

·

ocasionadas por el manejo y disposición de los desechos producidos 
en el hospital “Dr. José María Vargas”, La Guaira, estado Vargas.

La Investigación en la Maestría de Educación Ambiental permite el logro 
del perfil upelista del docente investigador (Aranguren, 2003).

·Previene y soluciona problemas educativos ambientales.
·Identifica  necesidades sociales, naturales, económicas y tecnológicas
·Genera conocimientos para trascender a las dimensiones pedagó-

gicas, sociales, políticas, éticas y económicas del país. 
·Promueve los principios, fines y objetivos de la E.A.
·Considera al Currículo como espacio para la profundización, 

generación y divulgación del conocimiento, para promover el cambio 
y actualización en el aspecto educativo. 

·Desarrolla programas con base en criterios de gestión de calidad, 
equidad y pertinencia social.

·Genera proyectos que respondan a la realidad comunitaria y sus 
procesos de cambio y transformación.

·Consolida la cultura y la ética del derecho y respecto a la  
producción de conocimiento, para fortalecer  los principios y valores 
de la comunidad académica.

·Genera grupos multidisciplinario e interdisciplinario con una visión 
holística del problema a solucionar.

·Adscribir a los estudiantes y profesores a las líneas y proyectos de 
investigación adscritos a las Unidades de Investigación.

·Presenta los resultados de las investigaciones de sus docentes y 
estudiantes en eventos institucionales, nacionales e internacionales.

·Los docentes y estudiantes de la Maestría publican los resultados de sus 
investigaciones en revistas arbitradas e indexadas, además de la 
producción de materiales para docentes y comunidades.

Quince años después la UPEL autorizó la apertura del Doctorado en 
Educación Ambiental en el IPC en el 2007 (en proceso de aprobación por el 
CNU). Después de 23 años de creada la asignatura de EA en el pregrado de 
la UPEL y 16 años de generación de egresados de la Maestría en EA, se 
puede decir que hay mucho por investigar (García y otros, 2006). 

En el doctorado existe la necesidad de formar ciudadanos abocados 
hacia la participación, la corresponsabilidad, el compromiso, el trabajo 

Evaluación de los impactos en la salud de la población hospitalaria 
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eficiente y productivo, en ambientes propicios con un clima social 
armónico donde lo moral, lo social, lo económico, lo político y lo cultural 
coadyuven en el logro de una calidad de vida plena y digna. Esos 
profesionales, deben contar con el apoyo del Estado y las organizaciones 
privadas, a través de políticas orientadas hacia el desarrollo sustentable y 
hacia la implementación de estrategias para el adecuado cumplimiento de 
las leyes, en procura de la justicia social. Se necesita promover una 
Educación Ambiental que asuma la globalización y las tecnologías como 
medios para potenciar la transformación social hacia su mejor calidad de 
vida.

El Doctorado en Educación Ambiental, plantea un currículum novedoso 
en su concepción, estructura y organización, a fin de contribuir con la 
formación de investigadores de alto nivel y a su mejoramiento en la práctica 
profesional como docentes investigadores, que demuestren alta calidad en 
su desempeño como agentes activos en la generación, promoción, difusión 
y transformación del conocimiento. Se espera que los participantes puedan 
vivenciar el periodo de estudio doctoral como un proceso de crecimiento 
intelectual y emocional que les facilite aceptar las reestructuraciones 
cognitivas oportunamente y consolidar sus fortalezas para un desempeño 
exitoso. 

Se han definido cinco áreas de investigación, a saber: 
1. Currículo y Educación Ambiental.
2. Gestión Ambiental Sustentable.
3. Desarrollo Social.
4. Biotecnología y Ambiente, y 
5. Pensamiento Ambiental, Identidad y Cultura.

Cada participante se incorporará en una de las áreas de 
investigación para seleccionar, previa asesoría, los cursos electivos que le 
permitirán direccionar su investigación para el desarrollo de la tesis 
doctoral, además de otras actividades que fortalecerían su perfil como 
investigador activo. De los siete cursos electivos, al menos cuatro deben 
pertenecer al área de investigación seleccionada; los otros tres pueden 
seleccionarse entre los pertenecientes a las otras áreas. Los cursos electivos 
de este programa están concebidos para fortalecer el desempeño como 
investigador en el área de investigación en la cual se haya inscrito el 
participante, a fin de apoyar la ejecución de la tesis doctoral.
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EL DOCENTE Y EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL SER HUMANO 

Donato Vilani / Carmen B. Soto

En la construcción del mundo juega un papel fundamental y determi-
nante la educación del ser humano, la cual tiene como fin el desarrollo 
integral de hombres y mujeres y por ende, de la sociedad, en plena armonía 
con su ambiente ecológico. Los seres humanos somos sujetos y objetos de la 
educación, lo cual nos hace el centro y actor principal de ella. Por ello, debe 
ser utilizada como un instrumento de integración y comprensión de todos 
los procesos que ocurren en nuestro mundo. Es decir, como un mecanismo 
de consolidación de valores como: la solidaridad, la paz, la justicia, el 
respeto, la honestidad, la responsabilidad, la hermandad, entre otros. 
Igualmente, mediante ella, se promueven principios como la equidad, la 
igualdad e identidad con el entorno ecológico. Aunado a esto, la educación 
debe propiciar en el ser humano su capacidad creadora para dotarlo de las 
herramientas necesarias que permitan la comprensión del mundo cósmico 
y de las diferentes relaciones de interdependencia que en él se suscitan. El 
producto de la educación depende, en gran manera de la postura del 
docente en cuanto a los fines, las estrategias, los recursos, la mediación 
pedagógica y los sujetos a quienes va dirigida. Por ejemplo, el docente que 
tradicionalmente ha trabajado bajo una visión mecanicista, cartesiana, 
reduccionista, simplista y conductista; ve al hombre y a la mujer como 
objeto más no como  sujeto.

Según esta visión el docente: Facilita un aprendizaje centrado en él, 
cumple un currículo impuesto e inflexible, ve al estudiante como un objeto 
y no como un sujeto, cree que él enseña y los demás aprenden. No invita la 
esencia humana a participar en el proceso, pues los sentimientos no están 
invitados, fomenta en el éxito como producto de obtener poder, riquezas, 
fama, competitividad, dominio de los avances tecnológicos y científicos. 
Ahora bien, la realidad actual impone una educación distinta, centrada en 
la formación del ser humano con cualidades, principios y valores. Una 
educación ecológica y planetaria. El Docente de acuerdo a esta perspectiva: 
Fomenta un aprendizaje centrado en el aprendiz, facilita un currículo 
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negociado y flexible, asume el proceso de aprendizaje como propio y 
compartido donde todos aprenden, el estudiante es el sujeto y no el objeto 
porque participa activamente, involucra los sentimientos en el proceso de 
aprender; fomenta la creatividad y el trabajo colaborativo; fomenta 
principios y valores tales como: la solidaridad, la comprensión, la tolerancia, 
el respeto,  la libertad, la responsabilidad, la ética, la honestidad.

Bajo ambas visiones los procesos de aprendizaje han sido mediados con 
recursos de distinta naturaleza. Entre ellos, la pizarra, la tiza, el franelógrafo, 
el retro-proyector, los vídeos, las películas. En las últimas décadas, las 
tecnologías de información y comunicación. No obstante, estas últimas más 
que un instrumento de liberación se han convertido en herramientas de 
esclavitud. En lo que concierne al uso que se le ha dado a las tecnologías en 
el proceso de enseñanza- aprendizaje hasta ahora, se siguen utilizando los 
viejos paradigmas educativos, aunque con algunos aparentes métodos 
novedosos, principalmente colaborativos y constructivistas, ejemplo: la 
interacción entre los usuarios, su interdependencia, la complejidad de los 
sistemas, la universalidad  de red, la rapidez de respuesta en la búsqueda de 
información, las comunicaciones asincrónicas y sincrónicas con otros seres 
humanos  en cualquier parte del planeta. Todo esto ha hecho que la Internet 
se haya implantado en nuestra sociedad postmoderna profundamente ya 
que es una herramienta tecnológica muy poderosa que bien merece 
ponerla al servicio de la humanidad para su liberación y no para su 
alienación.

Estas tecnologías de información y comunicación, utilizadas apropiada-
mente en el proceso educativo de la gente, logrará cambios profundos en la 
actitud del ser humano, en sus fantasías, sensibilidad, autonomía, 
educación, cultura, concientización de los problemas que afronta la 
sociedad, la relación con la naturaleza y la ecología, en pocas palabras se 
desarrollará una nueva conciencia en el ser humano  de manera individual y 
colectiva, que se pondrá a favor del bienestar del planeta. Ahora bien, para 
tener un proceso educativo cierto y útil es necesario que se revise: Qué, 
Cómo y Por qué se enseña y se aprende “algo”. Con referencia a los 
métodos de enseñanza, plantearse las siguientes interrogantes: ¿qué tanto 
se involucran los aprendices y los profesores en el proceso?, ¿cuán cómodo 
y apropiados son los ambientes de aprendizaje?, ¿se utiliza una metodología 
constructivista, integral, holística?, ¿hay colaboracionismo y participación 
de los estudiantes?, ¿los programas son abiertos dando la oportunidad a la 

creatividad, intuición y personalidad de los aprendices? Otras preguntas 
que deberían plantearse son: ¿Los usuarios de las tecnologías se aíslan de sus 
congéneres, del ambiente? ¿Se crea en los usuarios adicción por la 
tecnología? ¿Se pierde la sensibilidad, lo humano del ser?, ¿se convierte uno 
en un autómata, tecnócrata?, ¿se pierde la creatividad y fantasía? 

Estamos de acuerdo en que las nuevas tecnologías, pueden ser una gran 
ayuda en el desarrollo de los seres humanos, a potenciar nuestro nivel 
cognitivo, siempre y cuando se corrijan algunos peligros que pueda 
ocasionar su uso desmedido, como por ejemplo: dificultad para mantener 
una conversación fluida, limitaciones en la creatividad e imaginación del ser 
, aislamiento, en otras palabras, una computadora con conexión a Internet 
puede crear adicción en el aprendiz, y hasta desconectarlo del mundo real, 
esto puede generar problemas de comunicación en la familia, retardo y 
timidez a la hora de enfrentar situaciones y problemas. En la sociedad actual 
se promueve la tecnología de información como instrumento para el 
desarrollo de los seres humanos y la disminución de la brecha educativa 
existente entre los info-ricos y los info-pobres; sin embargo, esto está lejos 
de la realidad; lo que ha ocurrido hasta ahora es que se ha generado una 
dependencia desmesurada a las tecnologías, los países que la poseen 
tienden a dominar a los menos afortunados, pero en esos mismos  países se 
está constituyendo una sociedad dependiente y con poca creatividad, con 
miedo a tomar  decisiones por sí mismos.

Por otro lado, esta dependencia del hardware y software, que continua-
mente debe ser actualizado, representa una erogación económica 
cuantiosa, que mantiene a los usuarios esclavizados a las tecnologías, 
creando una sociedad consumista, materialista con poco o ningún interés 
por el medio ambiente y por el bien común. La brecha entre los seres 
humanos se hace cada vez mayor. Se necesita concientizar al ser humano, 
para que haga un uso ético, complementario, humano, pertinente  de la 
tecnología. Un uso que impida que pierda su identidad y conciencia 
terrenal (Morin, 2000). Que se utilice para enseñar al hombre su relación 
con el medio ambiente, para conocer en profundidad las bellezas de la 
naturaleza, los diferentes géneros de animales, vegetales y minerales 
utilizando los recursos de multimedia; claro está, que esto no sustituye en 
ningún momento el contacto real con un ser viviente, pero puede ser una 
buena aproximación en la relación de los jóvenes con los seres vivos de su 
entorno y de otras latitudes. Además debe incentivar en las personas que 
hacen uso de ella, la flexibilidad, la intuición, los valores espirituales, la 
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colaboración, el interés por la comunidad, por  los recursos naturales, el 
medio ambiente.

Educación y las  tecnologías de información y comunicación:
Las tecnologías de información y comunicación son: Internet-www, 

Correo electrónico. Por Tecnologías de la información y de la comunicación 
(TICs) se entiende un concepto difuso empleado para designar lo relativo a 
la informática conectada a Internet y, especialmente, el aspecto social de 
éstos Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TICs son medios y no 
fines. Es decir, son herramientas y materiales de construcción que facilitan el 
aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, 
estilos y ritmos de los aprendices. Del mismo modo, la tecnología es 
utilizada tanto para acercar al aprendiz al mundo, como el mundo al 
aprendiz.

DESVENTAJAS DEL USO DE LAS TICS:
• Ofrecen demasiadas distracciones.
• Provocan dispersión. 
• Causan pérdida de tiempo.
• Proporcionan Informaciones no fiables.
• Suministran aprendizajes incompletos y superficiales. 
• Dan una visión parcial de la realidad.
• Producen mucha ansiedad.
• Dependencia de los demás.

VENTAJAS QUE OFRECE EL USO DE LA TECNOLOGÍA:
• Interacción. Continua actividad intelectual.
• Interés. Motivación.
• Desarrollo de la iniciativa.
• Aprendizaje a partir de los errores.
• Mayor comunicación entre profesores y alumnos.
• Aprendizaje cooperativo.
• Alto grado de interdisciplinariedad.
• Alfabetización digital y audiovisual.
• Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información.
• Mejora de las competencias de expresión y creatividad.
• Fácil acceso a mucha información de todo tipo.
• Visualización de simulaciones.

VENTAJAS  PARA EL APRENDIZ:  
• A menudo los aprendices aprenden en menos tiempo.
• Es atractivo.
• Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. 
• Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
• Autoevaluación.
• Mayor proximidad del profesor.
• Flexibilidad en los estudios.
• Instrumentos para el proceso de la información.
• Ayudas para la Educación Especial.
• Ampliación del entorno vital. 
• Más compañerismo y colaboración.

DESVENTAJAS PARA EL APRENDIZ:

•  Consume tiempo valioso si se produce adicción no controlada.
• Aislamiento.
• Cansancio visual y otros problemas físicos.
• Falta de conocimiento de los lenguajes.
• Recursos educativos con poca potencialidad didáctica.
• Costo implicado.
• Dificultad de acceso.

El docente acucioso, consciente de todos estos factores debe, además de 
alentar y promover el uso de la tecnología en el ámbito intra y extra escolar, 
concienciar el uso apropiado, controlado y racional de la misma para que 
los usuarios comprendan los límites que debe haber en cuanto a tiempo, 
origen, tipo y confiabilidad de las fuentes que consultan. 

VENTAJAS PARA EL DOCENTE:
• Permiten la atención Individualizada.
• Tratamiento de la diversidad.
• Facilidad para manejar grupos.
• Mayor contacto con los estudiantes.
• Liberan al profesor de trabajos repetitivos.
• Facilitan la evaluación y control.
• Actualización profesional.
• Constituyen un buen medio de investigación.
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• Contactos con otros profesores, investigadores, redes educativas.

DESVENTAJAS PARA EL DOCENTE:
• Causan estrés.
• Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo.
• Desfase respecto a otras actividades.
• Mantenimiento de los equipos.
• Supeditación a los sistemas informáticos. 
• Exigen una mayor dedicación.
• Necesidad de actualización de equipos y programas.

CONDICIONES IDEALES:
Deben existir ciertas condiciones ideales para el uso de las TICS en los 

procesos de aprendizaje. Entre ellos:
• Existencia de una plataforma tecnológica adecuada.
• Existencia de suficientes  salas de computación.
• Acceso a Internet.
• Ancho de banda adecuado.
• Programa para adquisición de equipos de computación por parte 

de profesores y alumnos.
• Capacitación continua del profesorado en el uso de las tics.
• Existencia de programas didácticos.
• Apoyo de las autoridades al usos de las tecnologías.

ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TICS:
Exposición de las bondades de las tics a las autoridades mediante la 

consideración de los  siguientes aspectos: 
• Diseñar un esquema  a corto, mediano y largo plazo.
• Definir la población a atender.
• Definir modelo didáctico- pedagógico.
• Políticas de adquisición y evaluación de las plataformas tecnoló-

gicas a implementar.
• Evaluar las herramientas informáticas software.
• Definir metodologías de evaluación, seguimiento y control.
• Definir fases y etapas de adquisición e implementación.
• Definir políticas de actualización de los recursos tecnológicos.
• Políticas de contratación de recursos humanos especializados.
• Programa de concientización, capacitación de los docentes.

•  implementación.
• Evaluación.
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LA OTRA PARED/ ENSAYO

VOCES Y EXPRESIONES ORALES DE LOS HABITANTES DE  LA 
COSTA DE PARIA, EDO. SUCRE 

Yelitza Sucre

La adquisición y uso de un código están sujetos a factores de índole 
sociocultural, pues no puede el individuo aislarse, decidir, constituir y 
hablar una lengua individualmente. La elaboración y aplicación lingüística 
pasan por la negociación y conveniencia de toda una comunidad de 
hablantes, dispuestos a manejar y cumplir con los requerimientos que exige 
toda lengua para la interacción lingüística. Es natural que esto suceda si 
partimos de la idea evolucionista que todo cambia, se modifica con el paso 
del tiempo, como consecuencia de las grandes transformaciones que sufre 
todo ente vivo. En otras palabras, la lengua es vida, más aún, como expresan 
a menudo muchos conocedores del lenguaje, es espíritu y no materia.

La lengua es organismo vivo que no puede permanecer estático o 
inmutable, sino adaptarse a las exigencias de cambio en toda sociedad […] 
en la enorme extensión y variedad del orbe hispanohablante sería absurdo 
suponer que sus pobladores no tuvieran sensibilidad y gusto para modificar 
con expresiones propias el idioma tan importante medio de comunicación 
social y cultural. (Grases 1994: XII). La lengua, como eje fundamental del 
proceso comunicativo, es determinante para la interacción social que 
establecen los individuos en una comunidad. El logro de ese proceso de 
interrelación y esencia de la socialización como tal conduce a todo 
participante a actuar estratégicamente en el acto comunicativo, con el 
propósito de hacerse entender y comprender a los otros de su grupo. En ese 
proceso de adaptación del código lingüístico entra en juego una serie de 
aspectos sociales, psicológicos, geográficos, ideológicos y culturales que 
permiten al individuo construir enunciados coherentes, que hacen posible 
la intercomunicación. Este intrincado proceso se lleva a cabo en todo acto 
comunicativo. De manera que esa capacidad lingüística de los hablantes 
para comunicarse va a estar estrechamente relacionada con los intereses 
comunicativos que éstos perciban, influidos por los factores geográficos y 
culturales.

No ha sido extraño en el pasado ni lo es ahora encontrar variaciones 

San Carlos, Cojedes-Venezuela. ISSN 1690-8074 - Enero-Diciembre 2007 Yelitza Sucre. Voces y expresiones orales de los habitantes... Revista Memoralia. (4) 123-132



123122

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguaded y Camero (2002) Educar en red: Internet como recurso para la educación. Málaga: 
Ediciones Aljibe,  373 p.

BATES, A.W. (2000). Managing Technological Change, Strategies fdor Colleges and university 
leaders San Francisco: Ed. Jossey-Bass

HENAO, O. La enseñanza virtual en la educación superior. Serie Calidad, ICFES, 2002. 
Disponible en Internet: http://www.icfes.gov.co/cont/s_fom/pub/libros/Virtual.pdf

LAURILLARD, Diana (1993). Rethinking university teaching London: Routledge
Morín, E.  (2000). Los Siete Saberes Necesarios a la Educación del Futuro. Caracas: 

UNESCO/IESALC/UCV. 
República Bolivariana de Venezuela (2004) Libro Amarillo del Software Libre, Uso y 

desarrollo en la Administración Pública. Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

Roblyer, M. (2005). Integrating Educational Technology into Teaching, 2005. (4th Edition)  

LA OTRA PARED/ ENSAYO

VOCES Y EXPRESIONES ORALES DE LOS HABITANTES DE  LA 
COSTA DE PARIA, EDO. SUCRE 

Yelitza Sucre

La adquisición y uso de un código están sujetos a factores de índole 
sociocultural, pues no puede el individuo aislarse, decidir, constituir y 
hablar una lengua individualmente. La elaboración y aplicación lingüística 
pasan por la negociación y conveniencia de toda una comunidad de 
hablantes, dispuestos a manejar y cumplir con los requerimientos que exige 
toda lengua para la interacción lingüística. Es natural que esto suceda si 
partimos de la idea evolucionista que todo cambia, se modifica con el paso 
del tiempo, como consecuencia de las grandes transformaciones que sufre 
todo ente vivo. En otras palabras, la lengua es vida, más aún, como expresan 
a menudo muchos conocedores del lenguaje, es espíritu y no materia.

La lengua es organismo vivo que no puede permanecer estático o 
inmutable, sino adaptarse a las exigencias de cambio en toda sociedad […] 
en la enorme extensión y variedad del orbe hispanohablante sería absurdo 
suponer que sus pobladores no tuvieran sensibilidad y gusto para modificar 
con expresiones propias el idioma tan importante medio de comunicación 
social y cultural. (Grases 1994: XII). La lengua, como eje fundamental del 
proceso comunicativo, es determinante para la interacción social que 
establecen los individuos en una comunidad. El logro de ese proceso de 
interrelación y esencia de la socialización como tal conduce a todo 
participante a actuar estratégicamente en el acto comunicativo, con el 
propósito de hacerse entender y comprender a los otros de su grupo. En ese 
proceso de adaptación del código lingüístico entra en juego una serie de 
aspectos sociales, psicológicos, geográficos, ideológicos y culturales que 
permiten al individuo construir enunciados coherentes, que hacen posible 
la intercomunicación. Este intrincado proceso se lleva a cabo en todo acto 
comunicativo. De manera que esa capacidad lingüística de los hablantes 
para comunicarse va a estar estrechamente relacionada con los intereses 
comunicativos que éstos perciban, influidos por los factores geográficos y 
culturales.

No ha sido extraño en el pasado ni lo es ahora encontrar variaciones 

San Carlos, Cojedes-Venezuela. ISSN 1690-8074 - Enero-Diciembre 2007 Yelitza Sucre. Voces y expresiones orales de los habitantes... Revista Memoralia. (4) 123-132



125124

lingüísticas en hablantes de una misma lengua, en un mismo país o limitada 
región. De allí la existencia de características similares que determinan una 
misma habla regional. Por ello, podemos bien encontrar grandes diferencias 
dialectales que identifican regiones específicas de un país. Toda lengua, 
como tal, es heterogénea, por el hecho de presentar variaciones de uso. 
Esto, aunado a la competencia comunicativa que desarrolla todo usuario, 
hace posible el enriquecimiento y transformación de la lengua como 
producto de estos aportes. De manera que la lengua española, al igual que 
cualquier otra, ha asumido distintas manifestaciones en cada país latino-
americano. Así, desde ese instante (1492-1519), cada región, mediante la 
presencia progresiva del español, del negro africano, del portugués y, 
especialmente, con la supervivencia del indígena nativo, fue creando 
modos de decir propios, usos lingüísticos regionales que, con el transcurso 
del tiempo, motivaron las peculiaridades gramaticales del español que se 
habla y se escribe en América. (Colmenares, E.1989: 69). A través de 
estudios diatópicos y diastráticos, muchos investigadores han dividido el 
país en  zonas dialectales que presentan homogeneidad en cuanto a un uso 
determinado de la lengua. Encontramos así siete subsistemas dialectales: 
central, centro occidental, andino, nororiental, zuliano, de los Llanos y de 
Guayana. La zona nororiental es nuestro centro de interés, específicamente 
las variaciones lingüísticas en cuanto al léxico de los habitantes de la parte 
centro-norte de la Costa de Paria, Estado Sucre, zona montañosa, caseríos 
distantes, poblada por habitantes productores fundamentalmente de 
cacao, café y verduras. Se busca hacer un registro de voces o expresiones 
verbales y luego establecer una relación sinonímica con el uso de la lengua 
estándar. 

Por estas y otras varias razones expuestas anteriormente, se ha consi-
derado interesante adentrarse en el tema de las variaciones que sufre 
nuestra lengua castellana. Claro está, esas variaciones se producen en toda 
lengua y en cualquiera de sus niveles. El objetivo de este estudio en marcha 
es resaltar las que se dan en un lugar específico de la región nororiental del 
país (Venezuela) y constatar su uso con el de la lengua formal o 
estandarizada. La investigación se concentrará en el registro de palabras, 
voces o frases orales producidas por hablantes de la zona  centro-norte de la 
Costa o Península de Paria. Se busca, a través de un procedimiento 
etnolingüístico, elaborar un registro de voces de los habitantes de esa zona. 
La investigación es netamente descriptiva-comparativa de un hecho 
lingüístico al que está sujeto toda lengua: la variedad.

En cuanto a las investigaciones realizadas en esa zona montañosa y de la 
Costa de Paria en su conjunto, puede asegurarse que han sido escasas por 
cuanto, de acuerdo con la revisión bibliográfica hecha hasta ahora, no se ha 
registrado estudio alguno como tal. A penas puede mencionarse un texto de 
Madriz, F. (2000) Crónicas tradicionales sucrenses, publicado por la 
Dirección de Cultura de la Universidad  Nacional  Abierta, el cual hace 
referencia en un apartado al habla regional del estado Sucre. Sin embargo, 
los términos que allí se registran son muy castizos, españoles y,  
actualmente, son de poco uso, tal como lo plantea el autor: […] palabras 
ceñidas a una estricta, rigurosa, castiza y conservada habla regional […] por 
más extrañas o contradictorias que puedan parecer, pues ellas enriquecen 
el comunicarse, expresarse, entenderse, en forma tal,  en partes de estas 
tierras sucrenses. (op.cit.75).En nuestro país, el estudio dialectológico como 
tal no ha sido muy explorado por cuanto el tema de las variaciones en las 
zonas dialectales ha sido por mucho tiempo objeto de estudio y no se han 
podido precisar o enmarcar  normativa y geográficamente las zonas. Sin 
embargo, no cabe duda de que estos estudios marcan una pauta en las 
investigaciones posteriores sobre nuestra habla, pues la continua dedica-
ción en la recopilación, recolección y estudio de nuestras propias voces 
eran indicios del valor que representa el conocimiento y explicación de los 
fenómenos de la lengua castellana. Aunque algunas de estas investigaciones 
carezcan de un método riguroso que  posibilite, en algunos casos, dar una 
explicación exhaustiva de algunos fenómenos, sirvieron y servirán como 
marco referencial a los estudios lexicográficos. En primer lugar, se hace 
necesario resaltar los estudios de Lisandro Alvarado sobre el habla del 
español en Venezuela. El método riguroso y científico encuentra  mayor 
desarrollo en los estudios que hiciera  Ángel Rosenblat a lo largo de su labor 
como investigador e impulsor de los estudios lexicográficos. Se interesa en el 
estudio minucioso de términos o voces de usuarios de la lengua.  

Entre los estudios más recientes es necesario destacar a: Bentivoglio 
(1974, 1978), Obregón (1983, 1987), Obediente (1998), Sedano (1989, 
1998), Pérez (1988, 1997, 2000), Colmenares (1989, 1995, 2000, 2002),  
entre otros. A parte de estos estudios individuales, habría que mencionar, 
con mayor razón, la obra colectiva: Diccionario de Venezolanismos, DIVE , 
(1983, tomo I) y el Diccionario del habla actual de Venezuela, DHAV, 
(1994). Estos dos instrumentos lexicográficos recogen un gran número de 
términos y palabras del uso que le damos a nuestra lengua. 

Para efectos de este estudio estos instrumentos serán centro de 
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referencia directa y fundamental, pues el registro que se haga en la zona de 
estudio será comparado con el significado que a éstas se les asigne en dichos 
textos. En caso de que no aparezca registrada una voz o expresión verbal 
como tal, se les asignará el significado que según el uso les atribuya o 
acredite en el contexto regional objeto de investigación. En vista de que el 
registro se hará del uso de la  oral conviene hacer algunas consideraciones 
sobre la lengua oral y, sobre todo, de sus distintas manifestaciones según el 
contexto situacional. El estudio en desarrollo se interesa por hacer énfasis en 
esa otra modalidad de la lengua oral: la coloquial o informal, pues los 
participantes de nuestro corpus son usuarios de una lengua característi-
camente coloquial, dadas las condiciones de su entorno tanto social como 
económico, educativo, cultural y religioso. Partimos de la idea de que una 
lengua oral coloquial o informal posee características diferenciadoras, tales 
como las expone Rosenblat, A. (1989):

La lengua popular y familiar debe tener color local, debe ser espontánea 
y vivaz. En cambio la lengua culta obedece a normas generales de unidad 
hispánica. Mientras que la variedad y la diferenciación es el signo forzoso 
del habla popular y familiar, la unidad es el ideal de la lengua culta y 
corresponde a la comunicación cultural y a la educación acercarnos 
constantemente a ese ideal. (op.cit. X, tomo I)

La espontaneidad  de la que goza la lengua coloquial, informal, “popular 
y familiar” pone de manifiesto la capacidad creadora que tiene el individuo 
de ajustar o adaptar el uso de una misma lengua a sus condiciones de vida. 
En otras palabras, el entorno sociocultural de los individuos los obliga a 
apropiarse de una forma específica del uso de una lengua. Un segundo 
punto que se hace necesario conocer es sobre la conceptualización 
lexicográfica, por cuanto este estudio, por el mismo hecho de perseguir 
como objetivo el registro de unidades lexicales, se considera un estudio 
lexicográfico. En primer lugar, debe partirse de la idea de que la lexicografía 
es una disciplina lingüística que tiene como tarea fundamental la planifi-
cación y elaboración de diccionarios, glosarios, registros, vocabularios o 
muestrarios de voces de una o dos lenguas. 

Este trabajo lexicográfico se inscribe dentro de la perspectiva 
etnolingüística. Es etnolingüística por cuanto el corpus está integrado por un 
grupo de individuos de una misma comunidad  lingüística, que comparten 
culturas y costumbres iguales, aspectos que el investigador debe conocer y 
tomar como telón de fondo para la recopilación y análisis de los datos, 
proporcionados por esa comunidad específica. Para enmarcarlo dentro del 

campo etnográfico se hace necesario partir  de un estudio exploratorio para 
luego hacer una descripción de los datos registrados. El ámbito espacial en 
el que se produce el fenómeno se ubica en la zona nororiental de la Costa 
de Paria. Se cuenta dentro de éste con caseríos montañosos de habitantes, 
agricultores y productores de cacao, café y verduras como: Catuchal, La 
Mona, Buena Vista, La monita, El Saco, las Praderas, Las Marías, La Guama, 
La Florida, La Palencia, El Guácharo, entre otros. El estudio en proceso, 
hasta ahora, abarca un periodo de recolección de registro que va desde julio 
de 2005 hasta febrero de 2006 e involucra a gran parte de los habitantes de 
las zonas antes mencionadas. Se tomaron como criterios para la selección 
de la muestra: ser nativos de la zona y residenciados allí durante toda su vida 
y ser mayores de 25 años, hombres y mujeres. De acuerdo al instrumento de 
estratificación social elaborado en 1989 por investigadores lingüistas de las 
universidades Simón Bolívar, USB, UCAB, LUZ y el Instituto Pedagógico de 
Caracas, los habitantes de estas zonas se ubican entre la clase marginal  y la 
clase muy baja. De manera que los individuaos involucrados en el estudio, 
objeto de investigación pertenecen a las zonas rurales más desasistidas del 
estado sucre. La carencia de servicios públicos como agua, luz, teléfono, 
prensa, bancos, teatros, bibliotecas, comercios, ambulatorios y vías de 
penetración entre otros servicios hacen de esos caseríos una de las zonas 
más pobres del estado Sucre.

Para la recolección de datos se tuvo en consideración la observación y 
convivencia directa con los habitantes de las poblaciones antes mencio-
nadas. Se realizaron entrevistas estructuradas y no estructuradas para 
recoger así parte de los datos y registrar las voces o expresiones de los 
hablantes. Se hicieron grabaciones ocultas de conversaciones espontáneas 
o entrevistas no estructuradas. Para el tratamiento y descripción de los datos 
se procedió de la siguiente forma:

1.- Se listaron tanto las voces como las expresiones orales de los 
hablantes en las que se determine que hay una variedad léxico-
semántica de su uso con respecto al uso en la lengua formal, así como 
aquellas voces desconocidas, de la cual no se tenga referencia alguna.

2.- Se definieron cada una de las voces, de acuerdo con el uso que se le 
atribuya en la comunidad lingüística que conforma el corpus. 

3.- Finalmente, para efectos de formalidad y sistematización, se 
organizaron en forma alfabética todas y cada una de las voces o 
expresiones orales registradas durante la fase exploratoria y al mismo 
tiempo se hará coincidir gráficamente (si procede) las imágenes que 
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hayan sido recabadas con  la expresión definida.
A continuación se presenta una pequeña muestra de las voces y 

expresiones de los habitantes de la Costa de Paria, estado Sucre.

Achote: Sust. Compuesto culinario casero, extraído de las semillas de una 
planta. Échale achote. Onoto, color. 

Angurria: Sust. Ganas incontenibles por orinar, pero que cuando la persona 
se dispone a hacer su necesidad se le hace imposible efectuarla y si lo 
llega a hacer es en pequeñas cantidades. Tengo angurria. Dificultad para 
orinar.

Arremillada: Adj. Mal sentada, con piernas y brazos abiertos, colocados sin 
ningún buen modal. Reírse con gestos exagerados. Tas arremillá. Mal 
sentada.

Catuche: fruta de color verde por fuera, de cáscara corrugada y por dentro 
blanca con semillas. Haz un jugo de catuche. Guanábana.

Capacho: Sust. Planta de hojas largas y anchas que echa flores de variados 
colores y tiene debajo unas bolsas corrugadas que contienen pepitas. 
Rompiste la mata de capacho.  

Cagarruta: Sust. Excremento humano o animal muy sólido y en pequeñas 
proporciones. Voy al baño y no hago nada, pura cagarruta. Excremento.

Caguama: Sust. Pieza de dominó correspondiente al doble seis. Te 
quebraron la caguama.  Doble seis

Cachupina: Sust. Mata de hojas verdes y flores de variados colores. Tráeme 
unas hojas de  cachupina. Cayena.

Cimbrado: Adj. Denota cierto grado de torcedura física por exceso de peso. 
Jacinto va cimbrao.  Curveado, jorobado, encorvado.

Cuspa: Sust. Árbol de hojas pequeñas y alargadas que no llega a medir más 
de dos metros. Las gallinas duerman en la mata de cuspa.

Chiro: Sust. Miembro masculino. Mírale el chirito. Pene.
Domplina: Sust. Arepa de trigo. Se obtiene mezclando la harina de trigo con 

huevo, leche, sal y una pizca de leudante, si la harina no lo contiene. 
También se le llama galeta. Las domplinas no te levantaron. Arepa de 
trigo.

Empecatado: Adj. Persona que comete faltas o pecados muy grades. Pegarle 
a su madre o padre. Tas empecatao.  Hereje, ateo, mundano. 

Empamplinado: Adj. Dejar amontonado por largo tiempo un grupo de 
ropas sucias o mojadas, o cualquier otro objeto en un rincón o envase. 
Dejaste las pantaletas empamplina. Remojado, amontonado.

Escarranchada: Adj. Abertura pronunciada de una o dos puertas. Se le dice 
a la mujer que abre las piernas exageradamente. Cierra las piernas, que 
las tienes escarranchá.  Abierta.

Esmayada: Adj. Proveniente de desmayada, sin aliento, débil por falta de 
comida, bebida y el mucho agotamiento físico. Vienes esmayá. 
Desmayada, sin fuerzas, agotada.

Esmadrado: Adj. Proveniente de desmadrado, con pocas fuerzas a causa de 
agotamiento físico o alguna enfermedad. Vengo esmadrá. Cansado, 
agotado.

Engüerado: Adj. Dícese del niño muy mimado por la madre. Tu tas 
engüerao.  Mimado.

Gorgorear: Verb. Sensación de picor, cosquilla o molestia en cualquier parte 
del cuerpo. Movimiento continuo de insectos o parásitos. Los gusanos le 
gorgoreaban en la cabeza. 

Guanete: Sust. Protuberancia ósea que suele aparecer  en el lado derecho 
de la coyuntura del dedo grande del pie. Me está saliendo guanete. 
Juanete.  Desarrollo de hueso.

Guanote: Sust. Nido de avispas donde cultivan su miel. Mayor guanote. 
Colmena. 

Japuco: Adj. Persona pálida, que presenta facialmente signos de debilidad. 
Ta japuco. Palidez, debilidad. 

Lavativa: Sust. Comodín  que se usa para indicar que una persona molesta o 
colma la paciencia a alguien. A ti si te gusta echá lavativa.  Juguetear, 
molestar.

Lurio: Adj. Persona que por su aspecto físico denota haber tenido una mala 
noche, alguna enfermedad o debilidad física. Tú amaneciste lurio. 
Ojeroso, pálido.

Lógrimo: Adj. Lugar solo. Persona sin compañía.  Delfín vive lógrimo en ese 
fondo. Solo. Sin compañía.

Mocoso:  Sust. Nombre que se le da a una especie de cambur, de tamaño 
pequeño y color amarillo. Generalmente este nombre se le da cuando la 
fruta ya está muy madura, por su aspecto de baboso. Adj. Niño 
pequeño. Persona con gripa. Cómete ese mocoso. Topocho. 

Moriquite playero: Frase adjetiva. Ave pequeña, oriunda de las cercanías 
del mar. Frase que se le dice a una persona cuando viste distinto a lo 
usual y se comporta con cierto grado de humor. Pareces un moriquite 
playero. Ave playera.
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Muerganadas: Sust. Palabras tontas y ridículas. Ideas sin sentido y que no 
convienen escuchar al interlocutor. Tú sí que hablas muerganadas. 
Tonterías.

Pajarilla: Sust. Nombre que se le da a las vísceras de las aves de corral. Hace 
referencia en frases hechas a la rabia, enojo, a las vísceras humanas: ¡Me 
tiembla la pajarilla! Vísceras.

Pocicle: Sust. Helado de vasito con sabores variados. ¿no hay pocicle? 
Helado

Penca: Sust. Pedazo, trozo de comida, objeto sólido. Dame una penca ´e 
pan. Pedazo, trozo.

Postilla: Sust. Dícese del moco duro que se acumula en la nariz. ¿Te  tas 
comiendo las postillas?  Moco duro.

Pronombre: Sust. El segundo nombre que identifica legalmente a una 
persona. Se lo das a Reina Clotilde: el pronombre es Clotilde. Segundo 
nombre.

Querica: Sust. Órgano sexual femenino. Mayor querica, muchacha. Vulva. 
Sorocho: Adj. Dícese da la comida que no ha completa el ciclo de cocción 

que requiere para el consumo humano. Las castañas están sorochas. 
Semi crudo.

 Siriacazo: Sust. Golpe propinado con algún objeto duro, con palo, puño, 
etc. Te voy a da un siriacazo.  Golpe, puñetazo.

Tolergo: Adj. Dícese de un objeto, animal o persona grande, inmenso, con 
características de volumen y tamaño superior a lo normal. Hizo una 
tolerga arepa. Inmenso, grande.

Termopia: Sust. Se le llama así a la cabeza del ser humano. Te voy a partí la 
termopia. Cabeza, caterva.

Temiga: Sust. Pequeña porción de comida. Miga o sobra de algún alimento. 
Me diste una temiga, agallúa. Pedazo muy pequeño.

Tequiche: Sust. Dulce casero hecho a base de coco, papelón y jengibre. 
¿comiste tequiche? Dulce.

Veranera: Sust. Espíritu de género femenino que, según las creencias 
populares, sale durante los meses de junio y julio, dando alaridos a 
media noche. Te va salí la veranera. Espanto, espectro.

Virriongo: Adj. Dícese a la persona adulta que durante largo tiempo no ha 
tenido relaciones sexuales y, que por su modo de hablar y actuar, desea 
tenerlas. Anda  virrionga. Deseo sexual. 

Virolo:  Adj.  Dícese de la persona con estrabismo. El portugués virolo. 
Bizco. 

Volador: Sust. Juego de construcción casera, hecho a base de papel de 
colores, palitos e hilo pabilo. El volador mío vuela más que el tuyo. 
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LA OTRA PARED/ ENSAYO

PRESENCIA DE LA CRUZ DE MAYO EN LA POESÍA RELIGIOSA 
POPULAR COJEDEÑA

Maritza Torres Cedeño

La religiosidad popular venezolana está signada por un grupo disímil de 
símbolos que, sin equívocos,  nos hermanan  como pueblo. Este patrimonio 
religioso es producto del movimiento evangelizador que vivió Hispa-
noamérica durante el período de la Conquista española, pero, con 
características muy específicas que la hacen particulares en cada  región de 
los pueblos  que la conforman; prueba de lo anterior es el hecho de que el 
acervo religioso de nuestro país descansa en dos pilares fundamentales: lo 
profano y lo divino. Ambos, dan origen a una diversa amalgama de 
manifestaciones socio-culturales en las que se reafirman el sentido de la 
fraternidad; el respeto por la tierra que provee de alimentos; la alegría de 
vivir (a pesar de las adversidades); la fe cristiana (apoyadas en votos, 
peregrinaciones, promesas y cantos) y lo que es más relevante aún: la 
necesidad de rescatar el valor de esa fe que se profesa desde un sentido 
mucho más humano y comunitario. 

En tal sentido, la poesía oral llanera recoge un extenso legado de estrofas 
anónimas que dan fe de cómo un colectivo alejado de los centros urbanos, 
ha custodiado, desde tiempos inmemoriales, el patrimonio músico-literario 
que los identifica. Asimismo, es conocido por todos su devoción religiosa y 
para nadie es un secreto que estos juglares anónimos son capaces de 
improvisar extraordinarias glosas, décimas, tórtolas y tonos para recordar 
día a día sus alegrías, penurias y su inquebrantable fe en el Creador y por su 
santa madre. En palabras de Isaías Medina López (2004: 13) “los poetas 
orales llaneros por igual obedecen a eventos de la cultura de la religiosidad 
popular, como a celebraciones más profanas".

En el contexto específico de los llanos cojedeños, se  observa que existen 
un significativo número de cultores de la Décima que han legado al llamado 
verso improvisado una compleja muestra de registros poéticos dirigidos a 
exaltar añejas costumbres como lo son los velorios de Cruz, en el mes de 
Mayo. Una muestra de esta realidad se recoge en la Antología de la Décima 
Popular en el Estado  Este novedoso aporte etnoliterario se inicia Cojedes.
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con un Prólogo- Estudio en el que se presenta al lector un agradable y sólido 
capítulo alusivo a la teoría poética de la décima. Ejemplo de ello, son las 
definiciones y comentarios de acreditados investigadores como: Pilar 
Almoina, Luis Felipe Ramón y Rivera, Yorman Tovar, Efraín Subero, 
Domingo Rogelio León, Rudy Mostacero e Isaías Medina López quienes 
coinciden en afirmar que la décima es parte indisoluble del quehacer y 
sentir del ingenuo saber poético popular del venezolano.

En este aspecto es válido recordar algunos de esos basamentos. Según 
Subero (1991, p. 153), “desde un principio, entre nosotros, ha sido la décima 
sinónimo de pueblo”.   

Yorman Tovar (1991, p. 13) al analizar la estética llanera de la décima, 
resalta que la forma más empleada de la décima nacional, la glosa, 
despierta: “interés en los escritores contemporáneos, porque su estructura 
octosílaba hace que se preste para plasmar el sentir popular de nuestros 
juglares autóctonos”. Y como valioso aporte lexicográfico apunta; “Con el 
correr del tiempo, la glosa ha recibido otro nombre: PALABREO…por ese 
juego lúdico de palabras con las que, obligatoriamente, tiene que luchar el 
poeta para alcanzar el objetivo anhelado”. 

Ramón y Rivera (1992, p. 135) al abordar la décima usa tres voces clave: 
como expresión cantada: “La décima es cultivada en todo el territorio 

nacional como base textual de diversos cantos”. b) Como eje trasmisor de 
historias y fábulas: “Lo que resalta en la décima venezolana es su condición 
de estrofa narrativa, que acoge algunas tradiciones romancísticas” y c) 
como rostro artístico del pueblo: “por eso mismo, como el corrido, se ocupa 
de los hechos que conmueven el alma popular, desde los más importantes 
hasta los de poca monta”.  

Ese sentir popular, que simboliza la décima criolla, también lo destaca 
Almoina de Carrera (2000, p.92), para ella una de las formas poéticas más 
gustadas en la poesía oral venezolana es “la décima en sus más difíciles 
combinaciones (glosas, décimas aletrilladas o de pie forzado, décimas 
encadenadas) y cuya temática se divide en general entre décimas a lo divino o 
a lo humano”.

De acuerdo a León y Mostacero (1997, p. 528) es posible elaborar ocho 
categorías de la décima: “Históricas, reflexivas, mitológicas, humorísticas, 
religiosas, románticas y líricas, sucesos y composiciones variadas”.

En tal sentido, el texto titulado: Antología de la Décima Popular en el 
Estado Cojedes, editado al inicio de este año por el Subprograma Cultura y 
la Coordinación de Investigación de la Unellez-San Carlos y cuyo autor es el 

a) 

poeta venezolano Isaías Medina López atesora (como lo señala su 
compilador) “la escrituralización de décimas cantadas en devoción a La Cruz 
o a los santos”.

En esta obra de carácter etno-literaria  el lector encontrará, en los versos 
de los tonos y de las tórtolas, elementos celebrativos que aluden al conjunto 
de creencias, ritos y formas de organización social propias de esa región de 
Venezuela. Además, probablemente, se identificará con las motivaciones, 
los estados anímicos que mueven a cada intérprete  al momento de cantar a 
la Cruz como símbolo de la pasión del hijo de Dios, tal como lo expresa 
Onaise Sandoval (p. 61) en un esta décima perteneciente a su “Santísimo 
Sacramento: 

Santísimo Sacramento
Santísima Cruz de Mayo
a Cristo le dio un desmayo
y quedó desfigurado
¡Oh, qué caro le ha costado!
Al Divino Redentor 
y sufriendo aquel dolor 
que Longino le ha alanceado 
por librarnos del pecado 
sacramentado Señor. 

Y en esa misma temática de admiración hacia el “Cristo Crucificado” la 
composición del Cantautor: Teófilo Rodríguez (p. 37), cuyo título es  Por la 
Santísima Cruz.

Por la Santísima Cruz  
se principió el alabado 
fue Jesús Sacramentado 
lleno de gracia y virtud 
y te adoro buen Jesús 
en la gracia en que me vea 
y el verdugo que no crea 
bendito y alabado sea 
de tu poder infinito 
hoy te alabo Jesucristo. 

Luego, se registran los cantos en los que se expresa el profundo 
agradecimiento por las buenas cosechas y la tierra fértil. Como un ejemplo 
se cita esta décima de “Flores para el altar” perteneciente a Enmo Suárez 
(p.35): 
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La Virgen ayer bajó 
estando yo en oración 
y se me puso en canción 
lo tanto que siento yo 
aquello que me ordenó 
era un mandato sagrado: 
que dejara engalanado 
un lindo y humilde altar 
para la cruz consagrar 
y así hallarme salvado.

De igual manera, podrá evocar todo el matriarcal proceso que acom-
paña al Velorio de Cruz  de Mayo como: atender el altar en el que se 
colocará la cruz, elegir flores o palmas para vestirla, seleccionar los cirios 
que la acompañarán,  preparar los alimentos y las bebidas “espirituosas” 
que serán obsequiadas a los trovadores y visitantes. En algunas  regiones del 
estado Cojedes, le corresponde también a  la dueña de la casa, seleccionar 
el lugar en el que estará la cruz; éste bien puede ser el patio o la sala 
principal. En estos preparativos, ya convertidos en un ritual, toda la familia y 
hasta los vecinos participan. Un sentimiento de regocijo se mezcla con otro 
más sacramental y produce una encantadora dualidad propia de las diversas 
emociones que las letras de los versos cantados puedan producir en los 
oyentes.

El sonido del cuatro, de las maracas, de la bandola y del arpa 
acompañados del infaltable “traguito de aguardiente,”con el transcurrir del 
velorio, logran que los cantos a la cruz se vayan  tornando en  profanos, en 
tal caso, la dueña de la casa  viste la cruz para dar inicio al “bailorio”. Y es en 
ese instante en el que los poetas comienzan a improvisar los versos de “Rabo 
de velorios” en los que se cantan joropos y golpes, entre otros. Son cantos 
típicos estos dos tonos: el primero perteneciente a Evangelisto Hermoso y el 
segundo a Nemecio Alvarado Mendoza:

De “Tórtolas a la Aurora” 
Cantautor Evangelista Hermoso (p. 77)

Las avecitas lozanas 
cantaron con alegría 
ellas cantan la mañana 
yo canto la despedida 
alabemos a María 
madre del Rey Soberano 

Dios adorado cristiano 
vuelvo a decir repetido 
con mi cuatrico en la mano 
porque siempre me despido.

De “Décimas del Aguardiente”
Cantautor: Nemesio Antonio Alvarado Mendoza (p. 45)

Yo he visto unos caballeros 
que dicen saber beber 
pero los he visto caer 
el día menos pensado 
y sólo en mí se ha notado 
este mal tan diferente 
nomás a los inocentes 
castigan por el licor 
y de este modo, Señor, 
todos toman aguardiente. 

Estos cantos convierten el velorio en una animada celebración 
comunitaria en la que brotan versos con tono amoroso, charadas a la Cruz 
de Mayo, a un personaje reconocido de la comunidad y a las llamadas 
bombas cargadas de humor y picardía tan característica del poeta impro-
visador llanero, que en muchas ocasiones llegan al tradicional contrapunteo 
entre los cantadores; veamos esos dos casos:

De “El Inocente Lucido”
Cantautor Cruz Antonio Torres
Quién es ese cantador 
que en argumento  me canta, 
su voz a mí no me espanta 
en el cantar soy primero 
yo canto de enero a enero 
un año tan ejecutivo 
y como soy entendido 
se me aclara la garganta; 
por eso a mí no me espanta 
el inocente lucido.

De “Cantos Varios”
Cantautor Silvestre Botello 

 Dónde están los decimistas 
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yo los  quisiera mirar 
ya se pueden anotar 
porque yo cargo la lista 
después de pasar revista 
a todos los cantadores 
con el permiso señores 
que comience  la batalla 
porque a mí nadie me calla 
por estos alrededores.

Sin lugar a dudas, los velorios de Cruz de Mayo legitiman que los saberes 
populares se transmiten y comparten para fortalecer y acrecentar el 
imaginario colectivo; de allí la necesidad de darlos a conocer para que no se 
pierdan en el olvido de la memoria y puedan traspasar la barrera 
inconmensurable del tiempo. Por ello, la recopilación de textos poéticos 
presentes en la Antología de la Décima Popular en el Estado Cojedes “es un 
justo reconocimiento a los hombres y mujeres, en su mayoría humildes 
campesinos y gente del pueblo, que han convertido a la décima en un valor 
de la identidad ancestral de esta región, en una piedra angular para 
entender el actual proceso de la cultura de Cojedes” (Medina López, 
2007:11). Acompañemos, con nuestra lectura, a estos juglares llaneros a 
través de sus varios cantos. Ellos nos ofrecen la posibilidad de reencon-
trarnos con nuestras raíces y a reconocer que sus voces son  el fiel testimonio 
de que a través de la oralidad el hombre universal se resiste a perderse en el 
laberinto del silencio.
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LA OTRA PARED/NARRATIVA

AMOR DIGITAL

José Gregorio Salcedo

Uno sabe cuando llegan esos días, por cierto, los llamamos “DIAS 
BONITOS”. Te levantas, consigues tus zapatos, o sea, si la noche anterior, 
por accidente, los botaste, se ven allá en el lado inalcanzable, bajo de la 
cama, aún así, tus medias están allí, tus zapatos  también. Vas al baño y todo 
está limpiecito, miras al espejo, te pasas la mano y el peinado te nace con 
naturalidad, hay crema dental, hay de todo. Sales a la calle, y omites todas 
las cosas aburridas que de repente ibas a realizar, llegas a la entidad 
bancaria, seguramente te habrán depositado el dinero que te debían, 
saludas a alguien que conoces, volteas saludando a otra persona y te saluda, 
precisamente, la que no estabas saludando, incluso, una tercera persona 
saludó pero no la viste. Luego  te disculpas por no haber devuelto el saludo, 
y luego fue el gesto de una mujer  que no sé de dónde salió, la que convirtió 
esa mañana en uno de esos días en los que uno  termina diciendo: “este día 
va a ser  bonito “. Le dije que fuéramos a tomarnos un café, aceptó. 

No encontramos café, pero cuando íbamos en la tercera cerveza, 
vomitó, y se marchó. Lo hizo de forma precipitada, muy rápida, hacia su 
casa, llegué a anotar su teléfono, anteriormente  había demostrado mucho 
interés por mi conversación, así que decidí que al día siguiente la iba a 
llamar. No aguanté y en la noche llamé a su número de celular, me contestó 
una persona de voz grave, notablemente molesto, confundido guardé 
silencio, el hombre siguió insultando y maldiciendo al amante anónimo del 
otro lado de la bocina que supuestamente era yo. Retaba vulgarmente que 
revelara mi nombre, con sonidos extraños de animal mal herido; insistía, no 
le encontré sentido y corté la comunicación. Por supuesto, mi número de 
celular quedó registrado en el suyo, pasó quince días seguidos llamando 
para insultarme.

Otras veces ponía un señuelo, una voz de mujer muy sensual, ésta me 
invitaba a un lugar público para seducirme. A ver si caía. Llegó a desespe-
rarme tanto que  decidí a aceptar una de esas invitaciones. Era un lugar al 
cual concurría muchísima gente a divertirse, los mesoneros corrían como en 
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patines, era una gran barra llena borrachos y de mujeres complacientes. 
Cargaba mi celular en mano, observé que se encendió la pantalla, había una 
llamada. En ese momento, la revisé para ver si era el mismo número del 
fanfarrón celoso tendiéndome una trampa en ese local. La idea de él, era 
que al contestar mi teléfono en varias ocasiones, aquel anormal me 
precisaba y descubría quien era yo. Había mucha gente loca. Tampoco yo 
sabía  quien era él, con la música tan alto él no podría averiguar de quién era 
el celular al que estaba llamando. Me hacía el distraído para no levantar 
sospecha de cualquiera que pasara a mi lado. Incluso lo metí en mi bolsillo. 
De repente sentí una mano en mi hombro derecho, y entonces me doy 
vuelta lentamente para no demostrar nerviosismo, era un hombrecito con el 
rostro muy parecido al inspector de la Pantera Rosa. Hacía una señal 
pidiéndome un cigarrillo, se quedó viéndome directamente a los ojos, no 
perdí la serenidad y moviendo mi cabeza entendió que no fumaba y que  
sólo me gustaba la cerveza. Siguió mirándome, como cinco segundos diría, 
se  volteó y se alejó. Como a cinco puestos más adelante,  volvió a hacer la 
misa operación, entendí que estaba peinando la zona  para ver si pescaba 
algo o sea... a mí.

Ahora sabía quien era él. Menos mal, pensé. Mi teléfono móvil, toda esa 
noche continúa sonando, nadie escuchaba por el ruido, pero el mecanismo 
vibrador hacía que yo lo sintiera. Era demasiado insistente, obsesivo, como 
todos los hombres celosos que tienen como esposa una mujer tan exube-
rante como esa. Imagino que me estaba cazando, esperaba que me 
equivocase. Sin percatarme saqué el celular del bolsillo de mi pantalón y lo 
coloqué en el de mi camisa, era de un gris muy claro, ese que llaman en los 
catálogos de pintura “gris comercial “,  de tela muy delgada y fresca. Estando 
en el bolsillo, ocurrió lo peor, vino la mala suerte, hubo una falla eléctrica, y 
aunque todos los borrachos gritaron con unísono bochinche, la única 
pantalla de celular encendido en toda esa enorme barra circular, era la del 
mío.

Desesperado casi me arranque el bolsillo para tapar la llamativa luz, a la 
vez hubo una especie de silencio, combinado con el ruido de sillas 
cayéndose, alguien se acercaba, apartando violentamente a personas, 
parecía muy enojado, por los insultos que lanzaba. Me imaginaba que era 
él. Estaba muy oscuro. El hombrecito  venía acercándose, ya había  apagado  
mi celular, por supuesto, me levanté de la silla, caminé unos metros, sentí 
que algo se movió, también por la gracia de Dios, muchos celulares se 
encendieron en ese instante. Deduje, por los golpes que se escuchaban, el 

maltrato que recibiría la desafortunada persona que tuviese un celular 
encendido en sus manos, o en su bolsillo. Me fui alejando para no 
presenciar tan salvaje pelea, al fin y al cabo no sería mi pelea,  iba a ser la de 
aquel troglodita  que nunca iba a lograr entender  como son las mujeres. 

Y parece mentira, todo comenzó cuando saludé a esa mujer en la cola de 
un banco. Me fui apartando lentamente de aquellos salvajes sin causa, 
estando en la calle, subí a un taxi para irme a dormir. Bajé el vidrio de la 
ventanilla e intenté botar el maldito celular, éste  tenía toda la culpa del 
problema, pero no lo hice y lo guardé otra vez en mi bolsillo. Ya en mi casa, 
robándole el último silencio a la noche y cuando estaba a punto de vencer el 
insomnio solitario de cada día, siento que el celular comienza a vibrar 
haciendo sonar las llaves que posaban sobre una especie de mesita de 
noche situada al lado de mi cama. Lo agarro con cierta rabia y desconfianza, 
creándome el dilema de contestar o no, sin embargo, a pesar que era tan 
avanzada la noche, contesté la llamada.

Se escuchaba una música a lo lejos, y al mirar un reloj antiguo de esos 
que tienen manecillas, supe que pasaron como quince segundos sin que 
nadie hablara, luego sentí una respiración un tanto agitada y una voz débil 
que apenas logró decirme: “¿Te fuiste en un taxi, cierto?...Ahora yo también 
sé como eres…”
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LA OTRA PARED/POESÍA

Fadia Ghaibour

INFANCIA *

Necesito otro himno
para dormir
En el ritmo de mi cuerpo rodeado de sufrimiento
Necesito retirarme como el mar…
Cerca
Y Caído de mi sangre, el dolor de la ausencia
Y cuando cierro una puerta de afición
Tus manos tocan el corazón
Y entran mis mil puertas
Estoy confusa
Estoy habitada de la noche
Y de la luna desapareciendo de las nubes
Necesito lluvia primaveral
Que me brote la imaginación en la niebla
Y forme la chica de mis sueños
con trenzas y delantal
Así busco las fronteras de mi primera infancia
Entonces  caída de mi sangre
La verdad y el espejismo.

PARA NOSOTROS QUE…

Para nosotros que abrazamos la fragancia de los desiertos
Para nosotros que recogemos el dolor con nuestras manos
Para nosotros que cantamos
Para nosotros que lamentamos en caso de llorar
Para nosotros que nos gusta la vida mucho
Para nosotros que viajamos
detrás del espejismo lejos
Para nosotros que bordamos las nubes del cielo
para que nos llueva dentro
Para nosotros que dormimos desnudos, hambrientos, tristes
Para nosotros eso…
Pero
No dice: Terminamos.

* Traducidos del árabe al español por la Lic.  Manwua Baayni. 
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María Teresa Marín

LLANO INMENSO
 Llano inmenso me has dejado
qué de verde en las pupilas

Y horizontes reflejados...
 Llano inmenso, tierra amada
que los dioses han dotado;
la frescura de la brisa,
el verdor de lindos prados
y el fruto de las semillas
en los surcos del arado...
 
Y a los dioses brindarás
la ambrosía del ananás
y el dulzor de los panales
que la abeja brindará.
 
¡Qué feliz  sería Pan !
correteando por tus prados
y al mugir de tus rebaños
su flauta se vería aunada.
De Diana la Cazadora
fuera faena divina
la diversidad de razas 
que nuestra fauna domina...

 
VIENTOS DE CAMBIO
 
Dime Señor, qué proeza
por el hombre habrá que hacer.
Incierto es nuestro futuro
preocupa lo que hay que ver...
 
Se han perdido los valores:
la Decencia y Tolerancia;
hoy reina la Cobardía.
Fraternidad y Hermandad
¿Qué de ellas  será? Dime Señor
 

¡Ay! qué será del mañana
Si seguimos como estamos:
el barco que navegamos
lleva por nombre Apatía.
 
Y, aunque llevamos a bordo
la esperanza y valentía;
las fustiga la Injusticia
¿A quién secundas anarquía?
 
La Conciencia, me pregunta
si alguien vendrá en su rescate
y me apena contestarle:
lo encargaron a l olvido.
Dime Señor, dinos Señor

Leiber Andreína López 

I
A veces 
cuando no consigo tu rostro 
en medio de mis libros, 
cuando tu aroma 
se ha perdido 
en medio de toda aquella fragancia 
a incienso y café; 
decido buscar en el fondo de tus palabras 
hasta armar de nuevo 
mi rompecabezas 
y empezar a amarte 
otra vez. 

II
No recuerdo 
tu rostro, 
ni tu cuerpo, 
ni siquiera 
tus labios. 
Este vacío 
tan lleno de soledad 
sólo me recuerda 
tus palabras.

II
El viento trajo a mí 
la dulce estela de tus pasos. 
El suave andar de tus miradas 
la sutil figura de tu cuerpo. 
Evoco en mis sueños 
el pausado ritmo de tus besos, 
la ternura de tus brazos, 
la sabiduría 
que han adquirido tus manos. 
Hoy el viento trajo a mí 
tu nombre enredado 
en mis pensamientos.
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el verdor de lindos prados
y el fruto de las semillas
en los surcos del arado...
 
Y a los dioses brindarás
la ambrosía del ananás
y el dulzor de los panales
que la abeja brindará.
 
¡Qué feliz  sería Pan !
correteando por tus prados
y al mugir de tus rebaños
su flauta se vería aunada.
De Diana la Cazadora
fuera faena divina
la diversidad de razas 
que nuestra fauna domina...

 
VIENTOS DE CAMBIO
 
Dime Señor, qué proeza
por el hombre habrá que hacer.
Incierto es nuestro futuro
preocupa lo que hay que ver...
 
Se han perdido los valores:
la Decencia y Tolerancia;
hoy reina la Cobardía.
Fraternidad y Hermandad
¿Qué de ellas  será? Dime Señor
 

¡Ay! qué será del mañana
Si seguimos como estamos:
el barco que navegamos
lleva por nombre Apatía.
 
Y, aunque llevamos a bordo
la esperanza y valentía;
las fustiga la Injusticia
¿A quién secundas anarquía?
 
La Conciencia, me pregunta
si alguien vendrá en su rescate
y me apena contestarle:
lo encargaron a l olvido.
Dime Señor, dinos Señor

Leiber Andreína López 

I
A veces 
cuando no consigo tu rostro 
en medio de mis libros, 
cuando tu aroma 
se ha perdido 
en medio de toda aquella fragancia 
a incienso y café; 
decido buscar en el fondo de tus palabras 
hasta armar de nuevo 
mi rompecabezas 
y empezar a amarte 
otra vez. 

II
No recuerdo 
tu rostro, 
ni tu cuerpo, 
ni siquiera 
tus labios. 
Este vacío 
tan lleno de soledad 
sólo me recuerda 
tus palabras.

II
El viento trajo a mí 
la dulce estela de tus pasos. 
El suave andar de tus miradas 
la sutil figura de tu cuerpo. 
Evoco en mis sueños 
el pausado ritmo de tus besos, 
la ternura de tus brazos, 
la sabiduría 
que han adquirido tus manos. 
Hoy el viento trajo a mí 
tu nombre enredado 
en mis pensamientos.
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LA OTRA PARED/DISCURSO

Humberto Perdomo Flores

Su Excelencia Reverendísima, Monseñor GIACINTO BERLOCO, 
Arzobispo titular de Fidene, Nuncio Apostólico en Venezuela.

Excelentísimo Señor Obispo, TOMÁS JESÚS ZÁRRAGA COLMENARES, 
Obispo de la Diócesis de San Carlos.

Demás autoridades eclesiásticas, civiles y militares.
Señores y Señoras.

Me ha sido encomendado darle una visión histórica sobre nuestro 
pueblo, la evolución de su parroquia y la relación que ha tenido la iglesia en 
su desarrollo, por lo cual me siento muy honrado y trataré de hacerlo lo más 
breve posible en consideración de la apretada agenda que usted cumple en 
esta visita  a nuestra Diócesis, visita esta que coincide con un hecho; el cual 
nos llena a todos de regocijo, el octogésimo aniversario de su santidad 
Benedicto XVI, al cual felicitamos y para el cual pedimos a nuestro Señor 
Jesucristo salud y un pontificado pleno de sabiduría.

Nuestro municipio está constituido por tres (03) parroquias eclesiásticas: 

NUESTRA SEÑORA DEL 
(1)SOCORRO DE TINAQUILLO 

RESEÑA HISTÓRICA DEL 
TEMPLO Y LA PARROQUIA

Templo Nuevo-Vista Posterior. 
Dibujo realizado
por el autor (1969)

(1) Discurso pronunciado por el  Arq. Humberto Perdomo Flores,  Profesor de la Universidad Nacional  Experimental  de 
Los Llanos  Occidentales “Ezequiel Zamora”,  en la Iglesia  Nuestra Señora del Socorro de Tinaquillo,  con motivo de la 
visita del  Nuncio Apostólico  Monseñor Giacinto Berloco;  el día 18 de  abril de 2007
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NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO, NUESTRA SEÑORA DE LA 
CANDELARIA y SAGRADO CORAZÓN DE JESUS. Cuenta con una 
población de poco más de cien mil (100.000) habitantes, un tercio de la 
población de la Diócesis, en apenas 432 Km2, de los 14.800Km2 que 
conforman el estado Cojedes. Económicamente la población depende de la 
industria y del sector de servicios, tanto de la instalada en la zona industrial 
de Tinaquillo, como de la cercana ciudad de Valencia.

1.- PROCESO DE FORMACIÓN Y CREACIÓN DE LA PARROQUIA
La población indígena que habitaba el municipio antes de la llegada de 

los europeos, estaba constituida por los indios Tamanaco, etnia del grupo 
Caribe, quienes se superpusieron a la población original Los Arawac, 
quedando su presencia aun en la toponimia de la región y en restos 
arqueológicos como los petroglifos. 

La verdadera conquista y colonización del hoy estado Cojedes, 
comienza en el siglo XVII, se inicia por la parte del norte en dos frentes 
distintos, uno por el oeste, desde la ciudad de Barquisimeto, se conceden 
algunas encomiendas, que no llegan a formar asentamientos estables. Esto 
solo se logra mediante la acción de los misioneros capuchinos, enviados por 
la Corona Española como consta en Cédula Real expedida el 21 de mayo de 
1658, en el Palacio del Buen Retiro. 

Estos misioneros, establecen su centro en San Diego de Cojedes, y desde 
allí parte su acción evangelizadora al resto del Territorio, fundando 
numerosos pueblos.

A su vez, por el noreste, la penetración europea comienza desde la 
ciudad de Nirgua, que tenía bajo su jurisdicción el área de los llanos al oeste 
del río Chirgua, concediéndose las primeras mercedes de Tierra, en lo que 
hoy constituye el municipio Falcón o Tinaquillo; no hay que confundir las 
encomiendas concedidas en el río Pao, que corresponden al área de El 
Paito, jurisdicción de Valencia. En investigaciones realizadas por mi amigo, 
el Antropólogo Argenis Agüero, se ha podido determinar que dicha 
mercedes constituyen el núcleo que origina la formación de la población de 
Tinaquillo.

Estas mercedes de tierra fueron dadas a dos conquistadores que visitan el 
territorio en el mismo año. “Ellos fueron los españoles Don Pedro Sevilla y 
Don Antonio Luis Reyes, quienes estuvieron por estos lugares entre los 
meses de febrero y marzo del año 1629. Ambos expedicionarios solicitaron 
estas tierras ante el Gobernador y Capitán General de Venezuela, Don Juan 

de Meneses, el cual tenía su asiento oficial en la ciudad de Nuestra Señora 
de la Victoria del Prado de Talavera de Nirgua. Y éste en nombre del Rey de 
España les concede el 15 de febrero de 1630 las tierras solicitadas”.

En el resto del siglo XVII, va aumentando la población dispersa y 
constituye un núcleo alrededor de una capilla pública, “que para 1741 ya 
mantenía un sacerdote, prorrateando entre los pobladores la congrua  para 
su sustento”. Esta capilla se encontraba en la otra banda de la quebrada del 
pueblo, a unas tres o cuatro cuadras de la casa de Don Juan Antonio 
Monagas, propietario de las tierras. Estas son adquiridas por compra, por 
Don Baltasar Fuenmayor, cura de San Carlos. En esta capilla pública se 
hacían bautizos y entierros y es sustituida por la que construye Fray Felipe de 
Marchena. Según documento de abril de 1760, Don Phelipe Ramírez de 
Estenoz, Gobernador de la provincia, visto el auto del obispo Antonio 
Madroñero, concede licencia para la construcción de esta iglesia. En el 
mismo mes, el Gobernador ordena reducir a pueblo los vecinos dispersos.

Fray Felipe de Marchena comienza a construir la nueva iglesia y es 
terminada por Don Baltasar Fuemayor, quien al comprar las tierras de 
Tinaquillo, como ya se dijo, se viene a vivir a este pueblo dejando dos 
tenientes curas en San Carlos. Posteriormente  se traslada a Caracas, donde 
dieciséis años más tarde muere de viruela. 

En el año 1781, el obispo Mariano Martí hace su visita pastoral a 

Antiguo Templo de Nuestra Señora de Tinaquillo  (demolido en 1960) 
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Tinaquillo y encuentra un pueblo con 847 habitantes. El obispo, tomando 
en cuenta que la distancia de la Villa de San Carlos impedía que los curas de 
esa Villa pudieran atender esta población, decide crear una nueva 
parroquia el 5 de diciembre de 1781, con el nombre de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. Pide a los Hermanos Domingo y Antonio Piñero, que 
traten de hacer el prorrateo de 200 pesos, entre los vecinos, para 
mantenimiento del cura y 25 pesos para pan, vino y cera.

Esta nueva parroquia corresponde al futuro territorio del Municipio 
Falcón, hasta su división en tres parroquias eclesiásticas. Como primer 
párroco es designado Juan Joseph Páez.

II. El Antiguo Templo
Como ya se ha referido, la primera ermita o capilla pública, se 

encontraba en la otra banda de la quebrada del pueblo, donde se hacían 
bautizos y entierros. Fray Felipe de Marchena, ante la necesidad de un 
templo de mayor capacidad, tramita los permisos  correspondientes y en 
abril de 1760, el Gobernador Don Phelipe Ramírez de Estenoz, concede 
licencia para la construcción de la nueva iglesia. El Padre Marchena inicia la 
construcción, la cual es terminada por Don Baltasar Fuenmayor, aproxima-
damente en 1764; esta es la misma que encuentra Monseñor Mariano 
Martí, en su visita de 1781.

El hace la siguiente descripción:
“…su fábrica material es de tapia con rafería de cal y canto, cubierta de 
teja con varas labradas y caña con nudillos de madera.
“…Tiene la referida iglesia tres portadas, la mayor con puerta de dos 
hojas.
“Item: encima de la expresada Mesa de Altar, hacia la pared textera hay 

un retablo de madera de talla sin pintar y dorar, de dos cuerpos. En el 
primero hay unos nichos; en el del medio está colocada la Imagen de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, titular de la mencionada iglesia. El 
vicario de San Carlos le explica al Obispo que la advocación de la iglesia era 
San Juan Bautista, pero años atrás vino un capuchino y colocó en el nicho 
principal de este altar mayor la imagen o escultura de Nuestra Señora del 
Socorro.

Al construirse el nuevo templo, el antiguo es abandonado. Posterior-
mente, funciona en él, la Escuela Parroquial, hasta su demolición en 1960, 
con el pretexto de una construcción moderna para la escuela, cosa que 
nunca se hizo.

III. El Nuevo Templo
A finales del siglo XIX, la pequeña iglesia acusaba un deterioro 

significativo, y además era insuficiente para una comunidad que veía 
aumentar su población y que tenía un repunte económico, producto 
principalmente del comercio de café. Esto, unido al hecho de haberse 
creado el municipio Falcón, con capital en Tinaquillo, hace posible la 
construcción de nuevas edificaciones, entre ellas una nueva Casa de 
Gobierno, sede del Concejo Municipal, Prefectura y Juzgado. Todo esto 
motiva al sacerdote Gaspar Yánez Herrera, quien inicia gestiones para la 
construcción de un nuevo templo, el Padre Yánez solicita al Dr. Víctor José 
Diez, obispo de la Diócesis de Barquisimeto, de la cual dependía Tinaquillo, 
una autorización para vender un terreno propiedad de la iglesia ubicado al 
lado del templo, para con el producto de esta venta, comprar un terreno 
mayor y por igual precio, ubicado frente a la Plaza Principal (hoy Plaza 
Bolívar), el cual era propiedad de Manuel Antonio Pineda, recibe 
autorización el 20 de noviembre de 1877 y compra el 10 de diciembre del 
mismo año por 75 pesos sencillos, o sea, sesenta venezolanos. 

Vista frontal del Proyecto del nuevo Templo.Arq. Francisco Fernández Paz 1889

Al fallecer el Pbro. Yánez a comienzos de 1888, deja asentado en 
testamento de fecha de junio de 1887, que otorga de sus bienes Dos Mil 
(2000) pesos para la fábrica de la iglesia. El nuevo presbítero Matías Mûller, 
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toma a su cargo la tarea de llevar adelante la obra, con nuevo impulso a 
partir del 13 de junio de 1890. Se encargó el proyecto al Arq. Francisco 
Fernández Paz. Este “nació en Valencia el 15 de febrero de 1856, se graduó 
de Agrimensor, en la Universidad Central de Venezuela, alcanzó el grado de 
Coronel, lamentablemente atravesando a nado el río de San Juan, durante 
una creciente. Muere ahogado la noche del 21 de julio de 1892”. 

Se escoge el estilo neogótico, muy de moda durante el período 
guzmancista, se construye el frontis, la torre, las paredes laterales y el 
Presbiterio, el cual se llega a techar, efectuándose una misa para recibir el 
siglo XX. Es usado como cuartel en 1902, durante la Revolución Libertadora. 
Se interrumpen los trabajos por falta de fondos y cae en el abandono. El 
decaimiento económico que provoca la epidemia del paludismo, impide el 
reinicio de las obras. Sólo es a finales de la década del cuarenta, cuando se 
crea una junta Pro-Templo, para su culminación, dirigen la obra los 
hermanos de nacionalidad italiana, Francisco y Roberto Fontana, ingeniero 
y constructor respectivamente. Para incentivar los trabajos, se realiza una 
misa en su interior, aun sin techo, en la actual nave de la Virgen de 
Coromoto, misa esta celebrada por Monseñor Gregorio Adam, Obispo de 
Valencia y el Padre Manuel Arocha. Lamentablemente cayó un torrencial 
aguacero, agravando la ya débil salud del Padre Arocha, quien muere el 23 
de julio de 1950, sin ver terminada la obra. Le sucede el Padre Eleazar 
Aguilar, quien da un nuevo impulso a la obra, consigue un donativo de 
ciento cincuenta mil bolívares (Bs. 150.000,00), por parte del Gobernador 
Clemente Balladares Torres. Se culmina la obra inaugurándose el 5 de 
diciembre de 1950, bendiciéndola Monseñor Adam.

En el año 1955, Monseñor Félix Oscar Granadillo, inicia una campaña 
para la reparación y decoración del Nuevo Templo, para ello se instala el 24 
de noviembre de 1955 una Junta Pro-Templo integrada por Presidente, José 
Chejade; Tesorero Luis Vielma; Sub-Tesorero, José Rafael López; Secretario, 
Pbro. Félix O. Granadillo; Vocales, Julieta Sánchez, Ana Mercedes Aponte, 
Vivina Reyes, César Acevedo, Juan Campos, Guillermo Arocha y Vicente 
Aponte.

El 19 de junio de 1957, se firma el contrato para la decoración de la nave 
central y el presbiterio, con el pintor italiano Pedro Gnesotto, a quien ayuda 
su hermano Gino. Se inician los trabajos el 1 de julio y duran hasta el 31 de 
enero de 1960.

El 04 de diciembre de 1966, el Altar Mayor es consagrado por el nuncio 
apostólico Monseñor Luigi Dadaglio y Monseñor José Alí Lebrún Moratinos, 

obispo de Valencia.

IV. Desarrollo y Evolución de la Parroquia
Como se dijo anteriormente, el primer párroco designado fue Juan 

Joseph Páez quien estuvo en el cargo hasta 1824. Le toca a este sacerdote 
celebrar por primera vez las cuarenta horas el 29, 30 y 31 de diciembre de 
1790. Lo sustituye Juan Antonio González y a éste Gaspar Yánez Herrera, 
quien lo sucede durante 35 años desde 1852 a 1888, año de su muerte; lo 
sucede el Presbítero Matías Mûller, 

Monseñor Gregorio Adam, obispo de Valencia, impulsa la construcción 
del Nuevo Templo, junto con el  presbítero Manuel Arocha, quien muere en 
1950, sin ver terminada la obra. Lo sucede Eleazar Aguilar quien la culmina. 
A éste lo sustituye Miguel Prieto Arce, desde 1951 hasta 1955.

El 16 de julio de 1955, Félix Oscar Granadillo Salvatierra, es nombrado 
párroco. Éste da un nuevo impulso a la parroquia, adecuándola a los nuevos 
tiempos. Se crean nuevas cofradías y asociaciones, destacándose entre ellas 
la Acción Católica, quien lideriza en Tinaquillo la resistencia al gobierno del 
General Marcos Pérez Jiménez. 

 Monseñor Granadillo se convierte en uno de los impulsores del nuevo 
liceo “José Laurencio Silva”, aceptando ser su primer Director, en forma 
gratuita, desde el 20 de septiembre de 1958 hasta el 17 de septiembre de 
1959.

Es importante destacar la actuación en la parroquia, por parte de las 
hermanas Agustinas, al frente del Hospital “Joaquina de Rotondaro”, 
fundado por la Madre María de San José, el 14 de agosto de 1937, y en 
donde estuvo convaleciente durante un mes, a principios de 1951. 
Igualmente, el 19 de marzo de 1956, fundó el Colegio “Monseñor López 
Aveledo”, que funcionó por pocos años. Actualmente funciona un Colegio 
religioso, dirigido por las hermanas Josefinas, el Colegio “María 
Inmaculada” y que también dirigen la Casa Hogar “Sagrado Corazón de 
Jesús”, construida y donada por Don Pedro Inojosa.

Monseñor Granadillo es trasladado en 1961, a la base naval de Puerto 
Cabello, y lo  suceden los presbíteros: Gonzalo Sánchez, Melquíades 
Cueto, Juan Pablo Francés, Bonifacio Fernández y José María Ortigosa.

A partir del 15 de agosto de 1972, con la creación de la Diócesis de San 
Carlos, la Parroquia pasa a depender de ella. El obispo Medardo Luis 
Luzardo Romero, nombra al Padre José García, de la Congregación de los 
sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, como nuevo sacerdote a partir del 
22 de enero de 1977.

San Carlos, Cojedes-Venezuela. ISSN 1690-8074 - Enero-Diciembre 2007  La Otra Pared / Discurso. Revista Memoralia. (4) 147-157



152 153

toma a su cargo la tarea de llevar adelante la obra, con nuevo impulso a 
partir del 13 de junio de 1890. Se encargó el proyecto al Arq. Francisco 
Fernández Paz. Este “nació en Valencia el 15 de febrero de 1856, se graduó 
de Agrimensor, en la Universidad Central de Venezuela, alcanzó el grado de 
Coronel, lamentablemente atravesando a nado el río de San Juan, durante 
una creciente. Muere ahogado la noche del 21 de julio de 1892”. 

Se escoge el estilo neogótico, muy de moda durante el período 
guzmancista, se construye el frontis, la torre, las paredes laterales y el 
Presbiterio, el cual se llega a techar, efectuándose una misa para recibir el 
siglo XX. Es usado como cuartel en 1902, durante la Revolución Libertadora. 
Se interrumpen los trabajos por falta de fondos y cae en el abandono. El 
decaimiento económico que provoca la epidemia del paludismo, impide el 
reinicio de las obras. Sólo es a finales de la década del cuarenta, cuando se 
crea una junta Pro-Templo, para su culminación, dirigen la obra los 
hermanos de nacionalidad italiana, Francisco y Roberto Fontana, ingeniero 
y constructor respectivamente. Para incentivar los trabajos, se realiza una 
misa en su interior, aun sin techo, en la actual nave de la Virgen de 
Coromoto, misa esta celebrada por Monseñor Gregorio Adam, Obispo de 
Valencia y el Padre Manuel Arocha. Lamentablemente cayó un torrencial 
aguacero, agravando la ya débil salud del Padre Arocha, quien muere el 23 
de julio de 1950, sin ver terminada la obra. Le sucede el Padre Eleazar 
Aguilar, quien da un nuevo impulso a la obra, consigue un donativo de 
ciento cincuenta mil bolívares (Bs. 150.000,00), por parte del Gobernador 
Clemente Balladares Torres. Se culmina la obra inaugurándose el 5 de 
diciembre de 1950, bendiciéndola Monseñor Adam.

En el año 1955, Monseñor Félix Oscar Granadillo, inicia una campaña 
para la reparación y decoración del Nuevo Templo, para ello se instala el 24 
de noviembre de 1955 una Junta Pro-Templo integrada por Presidente, José 
Chejade; Tesorero Luis Vielma; Sub-Tesorero, José Rafael López; Secretario, 
Pbro. Félix O. Granadillo; Vocales, Julieta Sánchez, Ana Mercedes Aponte, 
Vivina Reyes, César Acevedo, Juan Campos, Guillermo Arocha y Vicente 
Aponte.

El 19 de junio de 1957, se firma el contrato para la decoración de la nave 
central y el presbiterio, con el pintor italiano Pedro Gnesotto, a quien ayuda 
su hermano Gino. Se inician los trabajos el 1 de julio y duran hasta el 31 de 
enero de 1960.

El 04 de diciembre de 1966, el Altar Mayor es consagrado por el nuncio 
apostólico Monseñor Luigi Dadaglio y Monseñor José Alí Lebrún Moratinos, 

obispo de Valencia.

IV. Desarrollo y Evolución de la Parroquia
Como se dijo anteriormente, el primer párroco designado fue Juan 

Joseph Páez quien estuvo en el cargo hasta 1824. Le toca a este sacerdote 
celebrar por primera vez las cuarenta horas el 29, 30 y 31 de diciembre de 
1790. Lo sustituye Juan Antonio González y a éste Gaspar Yánez Herrera, 
quien lo sucede durante 35 años desde 1852 a 1888, año de su muerte; lo 
sucede el Presbítero Matías Mûller, 

Monseñor Gregorio Adam, obispo de Valencia, impulsa la construcción 
del Nuevo Templo, junto con el  presbítero Manuel Arocha, quien muere en 
1950, sin ver terminada la obra. Lo sucede Eleazar Aguilar quien la culmina. 
A éste lo sustituye Miguel Prieto Arce, desde 1951 hasta 1955.

El 16 de julio de 1955, Félix Oscar Granadillo Salvatierra, es nombrado 
párroco. Éste da un nuevo impulso a la parroquia, adecuándola a los nuevos 
tiempos. Se crean nuevas cofradías y asociaciones, destacándose entre ellas 
la Acción Católica, quien lideriza en Tinaquillo la resistencia al gobierno del 
General Marcos Pérez Jiménez. 

 Monseñor Granadillo se convierte en uno de los impulsores del nuevo 
liceo “José Laurencio Silva”, aceptando ser su primer Director, en forma 
gratuita, desde el 20 de septiembre de 1958 hasta el 17 de septiembre de 
1959.

Es importante destacar la actuación en la parroquia, por parte de las 
hermanas Agustinas, al frente del Hospital “Joaquina de Rotondaro”, 
fundado por la Madre María de San José, el 14 de agosto de 1937, y en 
donde estuvo convaleciente durante un mes, a principios de 1951. 
Igualmente, el 19 de marzo de 1956, fundó el Colegio “Monseñor López 
Aveledo”, que funcionó por pocos años. Actualmente funciona un Colegio 
religioso, dirigido por las hermanas Josefinas, el Colegio “María 
Inmaculada” y que también dirigen la Casa Hogar “Sagrado Corazón de 
Jesús”, construida y donada por Don Pedro Inojosa.

Monseñor Granadillo es trasladado en 1961, a la base naval de Puerto 
Cabello, y lo  suceden los presbíteros: Gonzalo Sánchez, Melquíades 
Cueto, Juan Pablo Francés, Bonifacio Fernández y José María Ortigosa.

A partir del 15 de agosto de 1972, con la creación de la Diócesis de San 
Carlos, la Parroquia pasa a depender de ella. El obispo Medardo Luis 
Luzardo Romero, nombra al Padre José García, de la Congregación de los 
sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, como nuevo sacerdote a partir del 
22 de enero de 1977.

San Carlos, Cojedes-Venezuela. ISSN 1690-8074 - Enero-Diciembre 2007  La Otra Pared / Discurso. Revista Memoralia. (4) 147-157



154 155

Con motivo de la despedida de la Diócesis, al ser nombrado primer 
obispo de Ciudad Guayana, Monseñor Luzardo, procede a la bendición del 
Centro Vocacional “Nuestra Señora del Socorro”, sacerdotes del Corazón 
de Jesús, que abre sus puertas a cuantos jóvenes quieran seguir más de cerca 
a Cristo, respondiendo a su vocación para servir al pueblo de Dios, como 
ministros suyos, como testimonio. Firman el acta el 30 de septiembre de 
1979, las siguientes personas el Dr. Medardo Luzardo Romero, Obispo de la 
Diócesis de San Carlos, el Presbítero José García, Párroco de Tinaquillo, el 
Presbítero Pedro García, Director del Centro Vocacional, Humberto 
Perdomo F., Concejal del Distrito Falcón, Aníbal Parra, Presidente del 
Concejo Municipal del Distrito Falcón, Dr. Fernando Mendoza R., 
Presidente de Asocomercio del Distrito Falcón. Este seminario y centro 
vocacional cierra al finalizar el año escolar 1992-1993. Tinaquillo ha sido 
tierra fértil, para el florecimiento de la vocación religiosa, contando 
numerosos sacerdotes y religiosas entre ellos: Monseñor Luís Rotondaro, y 
Monseñor Ramón Antonio Linares Sandoval, primer obispo de Pto. Cabello 
y actual obispo de Barinas. En 1987, asume el Presbítero Pío Lázaro Riaño, 
S. C. J., como los anteriores que venía de una excelente labor en Mariara, 
Estado Carabobo, donde presidió el comité en pro de la Autonomía del 
Municipio Diego Ibarra y construyó la mayoría de las capillas existentes hoy 
día en esa población.

El Padre Pío Lázaro, conjuntamente con el Padre Joaquín Ímaz, quien 
posteriormente es nombrado Superior de la Congregación de los sacerdotes 
del Corazón de Jesús, impulsan numerosas obras sociales entre ellas: el 
ropero parroquial, ayuda económica y en alimentos a familias necesitadas, 
consiguen financiamiento en el exterior para la remodelación del Seminario 
y para la construcción del moderno Centro Médico-Social “San Martín de 
Porres”, que se bendice el 10 de junio de 1994.

Al cierre del seminario, se crea en la misma edificación, la casa de 
Convivencias “Padre Dehon”, se impulsa la construcción y reconstrucción 
de numerosas capillas y los nuevos templos parroquiales de la Candelaria y 
Corazón de Jesús. Actualmente se hacen servicios religiosos en las siguientes 
capillas auxiliares: “San Antonio”, de Las Granjitas; dos “Sagrado Corazón 
de Jesús”, una en Apamates I y otra en La Guamita, “San Judas Tadeo”, en 
Apamates II; “Sagrada Familia”, en La Floresta; dos de “La Milagrosa”, una 
en Caja de Agua y la otra en Los Monos; “Nuestra Señora del Carmen”, en 
Caño de Indios y “Perpetuo Socorro”, en Aguirre; además tres comedores 
populares en Camoruco, La Floresta y Las Granjitas.

También estuvo conjuntamente con el Padre Pío, el Padre Jesús García, 
actual Superior Regional de Venezuela. En el año 2004, el Padre Alexander 
Quintero se encarga como Coordinador In-Solidum hasta el año pasado 
que asume el actual párroco Julián Labayen y como vicarios los sacerdotes 
Hernán Rodríguez y Julio Vargas.

Debido al aumento de la población y a las numerosas comunidades 
recién formadas, se crean dos nuevas parroquias, dividiendo el territorio del 
la Parroquia de Nuestra Señora del Socorro, estas nuevas son: Nuestra 
Señora de la Candelaria, el 21 de enero de 1993, se nombra como su primer 
párroco a Pedro Betancourt, y la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, el 31 
de mayo de 1997, siendo su primer párroco Roseliano Gregorio Páez, a 
pesar de esta sub-división, la parroquia “El Socorro” sigue siendo el Centro 
espiritual de toda la comunidad cristiana tinaquillera, y su templo el faro y 
guía, a donde ha dirigido sus oraciones durante más de doscientos años.

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE TINAQUILLO
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LA VIRGEN PROTECTORA
El 23 de junio de 1821, Tinaquillo ve llegar las tropas libertadoras, que 

consolidarían la Independencia, aquí por primera vez, el ejército patriota 
viste uniforme y lucen engalanados para la acción del día siguiente.

El Libertador, que ganó ese título en la Batalla de Taguanes, librada ocho 
años antes en este mismo lugar, pasa revista a las tropas en las afueras del 
pueblo. Pero antes de la Batalla decisiva en Carabobo, va a la iglesia y pide 
ayuda a los dos patronos de Tinaquillo, el anterior San Juan, en cuyo día se 
librará la batalla y a la patrona Nuestra Señora del Socorro, para que le dé su 
protección y victoria.

A lo largo del siglo XIX, Tinaquillo ve desfilar tropas por sus calles, 
diferentes ejércitos que asolarán y desangrarán al país. La población 
Tinaquillera verá dos dramas: en agosto de 1849 ve pasar preso al General 
Páez, después de capitular ante el General Silva, dos generales en jefe, 
héroes de la Independencia enfrentados en luchas fraticidas. Vemos Tropas 
de ambos bandos cruzando el pueblo durante la Guerra Federal, pero el 
drama mayor estaba por llegar, en mayo de 1872 el General Matías Salazar, 
héroe local, Gobernador de Carabobo; Estado al que pertenecíamos 
entonces y Vicepresidente de Venezuela, es derrotado en Tinaquillo, 
Juzgado y condenado a muerte, por un consejo de guerra de 60 generales, 
complacientes con el autócrata de turno. Compadre convertido ahora en 
enemigo, y es la iglesia de manos del presbítero Gaspar Yánez, quien le 
brinda protección y consuelo en sus últimas horas en capilla, lo asiste 
espiritualmente en compañía del presbítero Octavio González, Capellán 
del Ejército. El Padre Yánez acepta ser depositario de los documentos de 
Salazar, acompaña a su amigo a las afueras del pueblo donde es fusilado, sus 
restos son trasladados al cabo de un año a la Iglesia de Nuestra Señora del 
Socorro en Valencia, donde reposan. Guzmán Blanco decreta la separación 
de Cojedes de Carabobo, y al año siguiente en las elecciones parlamentarias 
resulta electo por Cojedes al Congreso Nacional el Padre Gaspar Yánez, 
donde va a figurar como el único parlamentario en negar su voto al mensaje 
del presidente y a la memoria de los ministros, rompiendo la aprobación 
unánime. Por no haber recibido respuesta a solicitudes anteriores, una vez 
más este año haré la solicitud al Concejo Municipal, de la compra del 
terreno donde fue fusilado el General Salazar, para ser dedicado a una Plaza 
que preserve el lugar.

A finales del siglo XIX y comienzo del XX, Tinaquillo se convierte en 
campo de batalla de facciones guerrilleras de todo signo, su iglesia nueva, en 

construcción es convertida en cuartel y vemos como un guerrillero, Pedro 
Pérez Delgado, cuyo descendiente es actualmente el Presidente de la 
República, pedía la Protección de Nuestra Señora del Socorro de Tinaquillo, 
del cual era devoto, llevando un escapulario con su imagen e invocando su 
protección en cada combate, ganó su apodo, murmurando entre dientes, 
pidiendo su protección: “MAI SANTA - MAI SANTA - MAI SANTÍSIMA”.

Los Tinaquilleros nos sentimos protegidos por la Santísima Virgen, ante 
las aflicciones que nos aquejen, invocamos su nombre en horas de angustia, 
para obtener su protección y al igual que en el pasado se le pidió protección 
ante situaciones difíciles, confiando en ella, hoy invocamos su nombre para 
la protección de nuestro pueblo y nuestro país.

Para finalizar excelentísimo Monseñor Berloco, muy respetuosamente 
hago a usted dos peticiones:

-La primera a nombre de la feligresía de Tinaquillo, y el mío propio como 
Arquitecto, de su intersección para el apoyo técnico y artístico en la 
restauración de nuestro templo, el cual presenta un gran grado de deterioro 
en su pintura, patrimonio artístico invalorable de la nación, amenazado 
cada vez más no sólo por la humedad, sino también por los 
seudorestauradores.

-La segunda petición a nombre de la Feligresía de Tinaquillo, es que 
dentro de la política de la Iglesia, enunciada por su santidad Benedicto XVI, 
para América Latina, de iniciar una nueva evangelización, sean escogidas las 
tres parroquias que integran a Tinaquillo, como guía y ejes para dicha 
campaña dentro de la Diócesis de San Carlos; esto motivado a que 
Tinaquillo cuenta con un tercio de la población de la Diócesis, pero esta 
población es casi en su totalidad urbana, constituida por núcleos de 
población trabajadora de industrias y servicios, tanto locales, como de la 
cercana Valencia, siendo insuficiente la asistencia eclesiástica, que se ve 
desbordada por la presencia cada vez mayor de grupos y sectas religiosas, 
provocando un alejamiento de la iglesia católica de numerosos feligreses.

Su excelencia, queremos reiterar las palabras de agradecimiento por su 
visita, dándole la más cordial bienvenida a Tinaquillo, donde nuestro 
pueblo le recordará siempre como un ilustre visitante 

BINEVENIDO, AMIGO GIACINTO
Tinaquillo, 18 de abril de 2007
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Páez, después de capitular ante el General Silva, dos generales en jefe, 
héroes de la Independencia enfrentados en luchas fraticidas. Vemos Tropas 
de ambos bandos cruzando el pueblo durante la Guerra Federal, pero el 
drama mayor estaba por llegar, en mayo de 1872 el General Matías Salazar, 
héroe local, Gobernador de Carabobo; Estado al que pertenecíamos 
entonces y Vicepresidente de Venezuela, es derrotado en Tinaquillo, 
Juzgado y condenado a muerte, por un consejo de guerra de 60 generales, 
complacientes con el autócrata de turno. Compadre convertido ahora en 
enemigo, y es la iglesia de manos del presbítero Gaspar Yánez, quien le 
brinda protección y consuelo en sus últimas horas en capilla, lo asiste 
espiritualmente en compañía del presbítero Octavio González, Capellán 
del Ejército. El Padre Yánez acepta ser depositario de los documentos de 
Salazar, acompaña a su amigo a las afueras del pueblo donde es fusilado, sus 
restos son trasladados al cabo de un año a la Iglesia de Nuestra Señora del 
Socorro en Valencia, donde reposan. Guzmán Blanco decreta la separación 
de Cojedes de Carabobo, y al año siguiente en las elecciones parlamentarias 
resulta electo por Cojedes al Congreso Nacional el Padre Gaspar Yánez, 
donde va a figurar como el único parlamentario en negar su voto al mensaje 
del presidente y a la memoria de los ministros, rompiendo la aprobación 
unánime. Por no haber recibido respuesta a solicitudes anteriores, una vez 
más este año haré la solicitud al Concejo Municipal, de la compra del 
terreno donde fue fusilado el General Salazar, para ser dedicado a una Plaza 
que preserve el lugar.

A finales del siglo XIX y comienzo del XX, Tinaquillo se convierte en 
campo de batalla de facciones guerrilleras de todo signo, su iglesia nueva, en 

construcción es convertida en cuartel y vemos como un guerrillero, Pedro 
Pérez Delgado, cuyo descendiente es actualmente el Presidente de la 
República, pedía la Protección de Nuestra Señora del Socorro de Tinaquillo, 
del cual era devoto, llevando un escapulario con su imagen e invocando su 
protección en cada combate, ganó su apodo, murmurando entre dientes, 
pidiendo su protección: “MAI SANTA - MAI SANTA - MAI SANTÍSIMA”.

Los Tinaquilleros nos sentimos protegidos por la Santísima Virgen, ante 
las aflicciones que nos aquejen, invocamos su nombre en horas de angustia, 
para obtener su protección y al igual que en el pasado se le pidió protección 
ante situaciones difíciles, confiando en ella, hoy invocamos su nombre para 
la protección de nuestro pueblo y nuestro país.

Para finalizar excelentísimo Monseñor Berloco, muy respetuosamente 
hago a usted dos peticiones:

-La primera a nombre de la feligresía de Tinaquillo, y el mío propio como 
Arquitecto, de su intersección para el apoyo técnico y artístico en la 
restauración de nuestro templo, el cual presenta un gran grado de deterioro 
en su pintura, patrimonio artístico invalorable de la nación, amenazado 
cada vez más no sólo por la humedad, sino también por los 
seudorestauradores.

-La segunda petición a nombre de la Feligresía de Tinaquillo, es que 
dentro de la política de la Iglesia, enunciada por su santidad Benedicto XVI, 
para América Latina, de iniciar una nueva evangelización, sean escogidas las 
tres parroquias que integran a Tinaquillo, como guía y ejes para dicha 
campaña dentro de la Diócesis de San Carlos; esto motivado a que 
Tinaquillo cuenta con un tercio de la población de la Diócesis, pero esta 
población es casi en su totalidad urbana, constituida por núcleos de 
población trabajadora de industrias y servicios, tanto locales, como de la 
cercana Valencia, siendo insuficiente la asistencia eclesiástica, que se ve 
desbordada por la presencia cada vez mayor de grupos y sectas religiosas, 
provocando un alejamiento de la iglesia católica de numerosos feligreses.

Su excelencia, queremos reiterar las palabras de agradecimiento por su 
visita, dándole la más cordial bienvenida a Tinaquillo, donde nuestro 
pueblo le recordará siempre como un ilustre visitante 

BINEVENIDO, AMIGO GIACINTO
Tinaquillo, 18 de abril de 2007
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FICHAS DE AUTORES

Alicia Barberi de Romero. Licenciada en Castellano y Literatura, y Magíster 
en Lectura  y Escritura  en la Universidad de Carabobo. Combina sus labores 
de docencia en Educación con el dictado de clases en la UNELLEZ San 
Carlos. Tiene obra publicada en revistas.
Ana Isabel Aguirre. Profesora Especialista en Educación Física (UPEL- 
Maracay) y Magíster Scientiarum en Docencia Universitaria (UNELLEZ San 
Carlos). Actualmente se desempeña como Coordinadora de Alta 
Competencia del Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales. 
Ángel Antúnez. Licenciado en Letras,  Magíster Scientiarum en Filosofía y 
Doctor en  Educación de la Universidad de Los Andes, casa de estudios 
donde además es Profesor Agregado. Es Miembro del Comité Editorial de la 
“Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales”.  
Beatriz Carrera Pedroza. Profesora en Biología y Ciencia General (IUPC), 
Magíster Scientiarum en Biología (IVIC) y Doctora en Educación (UPEL). 
Profesora Titular y Coordinadora Nacional del Postgrado de la UPEL y 
cuenta con libros – textos publicados en la enseñanza de la Biología. 
Carmen Beatriz Soto de Vilani. Licenciada en Letras en Lengua y Literatura 
Inglesa de la Universidad de Los Andes. Maestría en Administración de 
Tecnología Educativa del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey-Universidad Virtual. Docente de La UNESR- San Carlos. 
Carmen Morante Ascanio. Licenciada en Educación Mención 
Agropecuaria (UNESR) y Magíster Scientiarum en Docencia Universitaria en 
la UNELLEZ San Carlos, centro universitario en el que labora como docente. 
Donato Vilani. Ingeniero Electricista de la Universidad de Los Andes, 
Maestría en Administración de Tecnología Educativa del Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores de Monterrey-Universidad Virtual. Docente 
y Coordinador del Centro de Tecnología y  Servicios de Información de la 
UNELLEZ San Carlos.
Fadia Ghaibour. Doctora en Literatura Árabe y profesora de la Universidad 
Central de Damasco. Sus libros en cuentos, poesía y ensayos se traducen y 
promueven en diversos países de África, el Medio Oriente, Europa y Asia, y 
por primera vez  en Sudamérica.
Haylin Delpino Guánchez. Licenciada en Educación Mención Matemática 
de la Universidad de Carabobo y Magíster Scientiarum en Docencia 
Universitaria en la UNELLEZ San Carlos, institución donde, además, se 
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desempeña como docente.
Humberto Perdomo. Arquitecto egresado de la Universidad Central de 
Venezuela. Ha ejercido la docencia en la UNELLEZ por más de 20 años. Ha 
ocupado importantes cargos gerenciales en Tinaquillo, municipio Falcón.
José Gregorio Salcedo. Cursó estudios universitarios en la UNELLEZ, 
donde co-fundó el Centro de Expresión Literaria (CUEL), y en la 
Universidad de Carabobo. Está vinculado al reconocido grupo literario 
“Nuevo Tramo”. Sus cuentos han sido publicados en el compendio “Pasos 
Dactilares” (1991) re-editado por el Ministerio de la Cultura en 2006. 
Leiber Andreína López López. Cursó estudios en la Escuela de Letras de la 
Universidad de Los Andes. Ha participado en importantes eventos literarios 
como el Festival Mundial de Poesía, que se celebra en Venezuela.
Manwua Baayni. Traductora de los poemas de la Doctora Fadia Ghaibour, 
es Licenciada en Letras y Filosofía. Profesora de francés en FUNDAUC, dicta 
cursos de Aprendizaje en Árabe en la Universidad de Carabobo y 
Coordinadora de la Cátedra Universitaria de Civilización y Cultura Árabe. 
María del Valle Bolívar. Licenciada en Contaduría (UCLA-Barquisimeto)  y 
Magíster en Administración  Mención Gerencia General de la UNELLEZ San 
Carlos, casa de estudios donde desempeña importantes cargos 
administrativos.
María Teresa Marín. Nacida en la ciudad de San Carlos,  presta servicios 
como empleada en la UNELLEZ San Carlos, universidad en la que cursa 
estudios de Derecho.
Maritza Torres Cedeño. Profesora en Castellano y Literatura (IUPC), 
Magíster Scientiarum en Lectura y Escritura de la Universidad de Carabobo, 
docente de la UNELLEZ San Carlos. Tiene dos antologías publicadas. Su 
obra como articulista  también se difunde  en revistas arbitradas y   
periódicos
Pier Ángelo Boffelli. Profesor de Castellano y Literatura (UPEL-
Barquisimeto), Magíster Scientiarum en Administración  y Supervisión de la 
Educación de la Universidad de Carabobo y Doctor en Ciencias de la 
Educación (UNESR-Barquisimeto) es docente de la UNESR- San Carlos.
Yelitza Sucre. Licenciada en Castellano y Literatura (Universidad de 
Oriente, Núcleo de Sucre) y actualmente cursa la Maestría en Educación, 
Mención Enseñanza del Castellano en la Universidad de Oriente, en 
Cumaná, institución en la cual presta sus servicios como docente 
universitaria. 

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS
EN LA REVISTA MEMORALIA 

CAPITULO I
CONSIDERACIONES GENERALES

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 universitarias.  
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, número 
telefónico de fax y de habitación, dirección electrónica.

5. Los trabajos deben tener una extensión máxima de 15 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 árbitros 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.

CAPÍTULO II
DE LA PRESENTACIÓN, REDACCIÓN Y EL ESTILO

San Carlos, Cojedes-Venezuela. ISSN 1690-8074 - Enero-Diciembre 2007 Normas para la publicación de trabajos... Revista Memoralia. (4) 161-166



160 161

desempeña como docente.
Humberto Perdomo. Arquitecto egresado de la Universidad Central de 
Venezuela. Ha ejercido la docencia en la UNELLEZ por más de 20 años. Ha 
ocupado importantes cargos gerenciales en Tinaquillo, municipio Falcón.
José Gregorio Salcedo. Cursó estudios universitarios en la UNELLEZ, 
donde co-fundó el Centro de Expresión Literaria (CUEL), y en la 
Universidad de Carabobo. Está vinculado al reconocido grupo literario 
“Nuevo Tramo”. Sus cuentos han sido publicados en el compendio “Pasos 
Dactilares” (1991) re-editado por el Ministerio de la Cultura en 2006. 
Leiber Andreína López López. Cursó estudios en la Escuela de Letras de la 
Universidad de Los Andes. Ha participado en importantes eventos literarios 
como el Festival Mundial de Poesía, que se celebra en Venezuela.
Manwua Baayni. Traductora de los poemas de la Doctora Fadia Ghaibour, 
es Licenciada en Letras y Filosofía. Profesora de francés en FUNDAUC, dicta 
cursos de Aprendizaje en Árabe en la Universidad de Carabobo y 
Coordinadora de la Cátedra Universitaria de Civilización y Cultura Árabe. 
María del Valle Bolívar. Licenciada en Contaduría (UCLA-Barquisimeto)  y 
Magíster en Administración  Mención Gerencia General de la UNELLEZ San 
Carlos, casa de estudios donde desempeña importantes cargos 
administrativos.
María Teresa Marín. Nacida en la ciudad de San Carlos,  presta servicios 
como empleada en la UNELLEZ San Carlos, universidad en la que cursa 
estudios de Derecho.
Maritza Torres Cedeño. Profesora en Castellano y Literatura (IUPC), 
Magíster Scientiarum en Lectura y Escritura de la Universidad de Carabobo, 
docente de la UNELLEZ San Carlos. Tiene dos antologías publicadas. Su 
obra como articulista  también se difunde  en revistas arbitradas y   
periódicos
Pier Ángelo Boffelli. Profesor de Castellano y Literatura (UPEL-
Barquisimeto), Magíster Scientiarum en Administración  y Supervisión de la 
Educación de la Universidad de Carabobo y Doctor en Ciencias de la 
Educación (UNESR-Barquisimeto) es docente de la UNESR- San Carlos.
Yelitza Sucre. Licenciada en Castellano y Literatura (Universidad de 
Oriente, Núcleo de Sucre) y actualmente cursa la Maestría en Educación, 
Mención Enseñanza del Castellano en la Universidad de Oriente, en 
Cumaná, institución en la cual presta sus servicios como docente 
universitaria. 

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS
EN LA REVISTA MEMORALIA 

CAPITULO I
CONSIDERACIONES GENERALES

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 universitarias.  
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, número 
telefónico de fax y de habitación, dirección electrónica.

5. Los trabajos deben tener una extensión máxima de 15 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 árbitros 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.

CAPÍTULO II
DE LA PRESENTACIÓN, REDACCIÓN Y EL ESTILO

San Carlos, Cojedes-Venezuela. ISSN 1690-8074 - Enero-Diciembre 2007 Normas para la publicación de trabajos... Revista Memoralia. (4) 161-166



162 163

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

11. Para citar las fuentes de información textual se colocará el apellido del autor, 
año de publicación y página, todo entre paréntesis. Si los datos de la fuente se 
colocan después de transcribir la cita, solamente irá entre  paréntesis los datos 
de año y página. Ejemplo: (Balestrini 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: Balestrini (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”.

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 elaborará 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 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.
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10. Las citas textuales inferiores a 40 palabras se colocan entre comillas dentro del 
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Ejemplo: Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales 
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UNELLEZ (2003).
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16. Cuando el documento, que se cita, posee dos o más autores, en la primera 
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(2002)

17. Los cuadros se identificarán con un número correlativo ascendente y un título 
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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 
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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.
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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 elaborará 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 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.
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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 (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, julio). El Placer del Texto. El Nacional. Caracas, marzo 06. p. 
A-4.  
 
28.  Trabajos de Ascenso y Trabajo de Grado
Trabajo de Ascenso:
Molina, Gerardo. (2001). Arreglo Institucional de Mercado de Derechos en Tierras 
de Reforma Agraria en la Parroquia Libertad Municipio Libertad Estado Cojedes. 
Trab. Asc. a Profesor Agregado. Programa Complementación. Universidad Ezequiel 
Zamora. Cojedes.
Trabajo de grado:
Molina, Gerardo. (2001). Arreglo Institucional de Mercado de Derechos en Tierras 
de Reforma Agraria en la Parroquia Libertad Municipio Libertad Estado Cojedes. 
Trab. Grd. Para optar al título de Magíster Scientiarum en Desarrollo Rural mención 
Economía Agrícola. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Agronomía, 
Maracay.
Un autor con dos publicaciones en el mismo año
Delahaye, Olivier. (1995ª). Mercado y Políticas de Tierras en Venezuela 
(1958–1990). Trab. Asc... UCV. Facultad de Agronomía.  Maracay
Delahaye, Olivier. (1995b). Una caracterización a las formas de transmisión de la 
Propiedad de la tierra agrícola en los municipios Zamora (Edo. Aragua) y Zaraza (Edo. 

Guárico) en el período 1900-1992. Informe de investigación. UCV-FAGRO, 
Maracay, Venezuela. 

29. Monografía
García, José. (2001). Contaminación del Agua. [Mon.]. Universidad Ezequiel 
Zamora. Subproyecto Técnicas de Estudio, San Carlos. 

30. Suplemento,  Cuaderno o Boletín
Regier, A. et al. (1990). The Epidemiology of Anxiety Disordes. Journal of Psychiatric 
Research. Suppl. (2): 3- 17.
Martínez, M. (2003). Criterios para la Superación del Debate Metodológico  
Cuantitativo/Cualitativo. Cuadernos Monográficos Candidus. Cuad.  (1): 24 – 33. 

31. Enciclopedia o Diccionario
Sadie, S. (1980). (Ed.). The New Grove Dictionary of  Music and Musicians. Londres: 
6a. ed. Vol. 5. Macmillan.

32. Referencia consultada no publicada
Molina, Gerardo. et al. (2002). Evaluación de la Función Extensión en el Programa 
Complementación de la UNELLEZ San Carlos. Trabajo de Investigación. n. pub. 
Universidad Ezequiel Zamora. Cojedes.

33. Reseña de  referencias  audiovisuales
Ministerio de Educación Superior. (2003). La Compañía Guispuzcuana. [Video No. 
02]. Clase No. 04. Misión Sucre. Caracas.
Siso, Rafael. (Director). (1998). El Compromiso. [Película]. Mérida, Venezuela. Trova 
Cinematográfica. Universidad de los Andes.
Universidad de Carabobo. (2003). Extensión, Docencia e Investigación 
Universitaria. [CD]. Valencia, Venezuela. I Congreso de Extensión Universitaria de 
la Región Central.
Medina, I. (2002). Biografía de Antolino Linares. [Grabación de casete No. 02]. San 
Carlos: Universidad Ezequiel Zamora. Cojedes.
Consejo Nacional de Educación (Productor). (1998). Mensaje Educativo: Educación 
y Estado. [Programa de TV]. Caracas: Venezolana de Televisión.

34. Documentos que reposan en un archivo
Archivo Principal del Estado Cojedes. (2001). Venta del Hato El Charcote. 
Documento No. 24 folio 15 al 18v. Protocolo Primero. Tercer trimestre del año 
1945.

35. Información obtenida en Internet
King M., W. (1999). The Tchme Medical Biochemistry Page. Pentoso Phosphate 
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Pathway. [on line]. http://web.insdate.edu/tchme/mwking/home.html. [Consulta: 
2007, agosto 31].

36. Resumen publicado en Congresos, Seminarios, Simposios, Jornadas y Talleres
Con editores:
Mendoza, M. et al. (2000). Relación de los Hábitos con la Litiasis Renal. Mago,T. G. 
et al [Eds]. IV Congreso de Ciencia y Tecnología del estado Portuguesa. UNELLEZ, 
CONICIT, FONAIAP, IUTEG, UPEL, ULA, UCV-FAGRO. Acarigua, Venezuela.
Sin editores:
González S., A. (2001). El Archivo Histórico del Estado Cojedes como Fuente para el 
Estudio de los Llanos a principios del siglo XX. VII Simposio Internacional de Historia 
de los Llanos Colombo – Venezolanos y VIII Seminario Nacional del Llano y los 
Lleneros. Memorias,  San Carlos.
En cartel:
Crinstancho, R. et al. (2003). Evaluación de la Función Extensión en el Programa 
Complementación de la UNELLEZ San Carlos. [Sesión de cartel]. I Congreso de 
Extensión Universitaria de la Región Central. Valencia, Venezuela.
 
37. Informes, Actas y otras publicaciones
UNELLEZ. (s.f.) Las Actividades de Extensión en el Vicerrectorado de Infraestructura y 
Procesos Industriales.  San Carlos. Mimeo. 6 p.
Matute, Braulio. (2004). Facilitadores y Supervisores de la Misión Sucre en el Estado 
Cojedes. Informe No. 2. San Carlos: Coordinación Regional. UCER 

38. Mapas
Venezuela. (1982). Mapa de la Vegetación actual de Venezuela. Proyecto VEN 
79/001/B. MARNR, Caracas. Escala: 1:100.000.
Desarrollo Hidráulico Cojedes. (1998). Uso Actual del Suelo. Carta No. XXX NO. 
San Carlos. Escala: 1:25.000.

39. Leyes, Decretos, Resoluciones y otros
Ley de Universidades. (1970, septiembre 27). Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela, 1429 (Extraordinaria), octubre 30, 1970.

Calidad del Aire y control de la Contaminación Atmosférica. Decreto No. 633. 
(1995, julio 21). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 4898 
(Extraordinaria), agosto 3, 19995. 

ÍNDICE ACUMULADO DE MEMORALIA 2004-2006

SUMARIO
UNA PRESENTACIÓN DE MEMORIA
Amalia Matute Yánez

MEMORIAL
Duglas C. Moreno, Isaías Medina López

INVESTIGACIÓN
EL CONTEXTO ALFABETIZADOR EN EL AULA Y LA FORMACIÓN DE 
ESCRITORES AUTÓNOMOS
Glenys Pérez de Sánchez

LA ACTITUD DEL DOCENTE DE LA PRIMERA  Y SEGUNDA ETAPA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL MEDIO RURAL ANTE LA IMPLANTACIÓN DEL 
CURÍCULO BÁSICO NACIONAL, UNA PROPUESTA PARA SENSIBILIZARLOS 
AL CAMBIO
Araceli Díaz de Guerra

EL CANTO A LO DIVINO EN LA POESÍA POPULAR LLANERA DEL ESTADO 
COJEDES (Tórtolas de Evangelista Hermoso)
Isaías Medina López

EL ARREGLO INSTITUCIONAL QUE LE SIRVE DE BASE A LA TRANSFERENCIA 
DE LOS DERECHOS DE TIERRAS DE REFORMA AGRARIA. El caso de la 
Parroquia Libertad Municipio Ricaurte del Estado Cojedes (1975-1999)
Gerardo Molina

ANÁLISIS DE LOS FACTORES ASOCIADOS A LA PRODUCTIVIDAD DE LA 
INVESTIGACIÓN EN LA UNELLEZ. CASO: VICE-RECTORADO DE 
INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS INDUSTRIALES
Laura V. de Vivas

REALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS “EZEQUIEL ZAMORA”. CASO: PROGRAMA 
COMPLEMENTACIÓN DEL VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y 
PROCESOS INDUSTRIALES (1999-2000)
Franklin Paredes, Duglas Moreno

MEMORALIA
Una huella en la memoria humanística de la UNELLEZ

NÚMERO 1  Enero-Diciembre 2004
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