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Este libro “Las ciencias humanas y el análisis sobre fenómenos sociales y 
culturales”, resultado de varios investigadores que construyen esta obra, parten 
de la reflexión, resignificando su experiencia académica. 

El capítulo 1, José Nino Hernández Magdaleno, Diana Irely Aguilar 
Pineda y Sergio Alejandro Sanchez Rodriguez pretenden aportar el denominado 
Plan de Emergencia Escolar para apoyar a las instituciones educativas en los 
diferentes niveles a través de clases remediales entre pares con el fin de lograr 
la democratización educativa e incrementar el nivel académico.

El capítulo 2, Angel Salvatierra Melgar, Santiago Aquiles Gallarday Morales 
y Johanna Tomasa Guillermo Marcelo detectan los rasgos de los escenarios 
futuribles del docente universitarios, para el efecto, se han identificado a 
informantes claves entre decanos y docentes de manera intencionada, el recojo 
de los datos mediante la entrevista permitió detectar los indicadores futuribles 
del desempeño docente.

El capítulo 3, María Paz Casanova Laudien, Alejandro Enrique Díaz 
Mujica, Paulina Andrea Soto Vásquez y Margarita Elizabeth López Villagran, 
reflexionan sobre las vivencias de los jóvenes que han atravesado la experiencia 
del abandono no asumido, estudiar los significados de la experiencia y explorar 
las circunstancias personales o contextuales que explican esta respuesta al 
fracaso académico.

En el capítulo 4, Fabio Moreira Meira presenta una visión general de la 
historia y el estado actual del régimen nuclear, tanto a nivel multilateral como 
nacional. El trabajo se enfoca en el discurso y el manejo de la política exterior 
brasileña al vincularse a instrumentos jurídicamente vinculantes (ley dura), como 
el Tratado de No Proliferación Nuclear, la Constitución Federal de 1988 y el 
Tratado de Tlateloco.

En el capítulo 5, Paula Bastida-Molina , Yago Rivera, María Pilar Molina 
Palomares y Elías Hurtado-Pérez describen una nueva metodología para el 
aprendizaje práctico en la enseñanza universitaria basada en la docencia inversa 
y el trabajo colaborativo. Este nuevo método se ha aplicado a una práctica de 
laboratorio de la asignatura Máquinas Eléctricas del Máster Universitario en 
Ingeniería Mecatrónica (MUIM) de la Universitat Politècnica de València (UPV). 

En el capítulo 6, Illiana Stephanie Arias Salegio refleja acerca una 
docencia comprometida con el proceso formativo integral de los estudiantes de 
educación superior. Por tal razón, se expone la necesidad del diseño de una 
estrategia que implique la inclusión de métodos en las carreras universitarias, 
que favorezcan una formación científica con enfoque social.

En el capítulo 7, Darvi Damiston Ternera Sosa objetiva construir una 
propuesta pedagógica que promueva la reflexión para el desarrollo de un 
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pensamiento crítico del estudiante de básica secundaria enfocado en la narrativa 
literaria colombiana del siglo XXI sobre el conflicto armado, en las instituciones 
educativas públicas de la ciudad de Medellín. 

En el capítulo 8, Escamilla Regis Daisy y  Martínez Bahena Elizabeth 
pretenden mostrar las implicaciones que el uso y aplicación de nuevas tecnologías 
en el ámbito de la educación.

En el capítulo 9, Maria Assumpta Giralt Prat pretende estructurar y 
organizar talleres de Educación Emocional según el modelo del GROP, grupo de 
investigación en orientación psicopedagógica de la Universidad de Barcelona, 
aplicados a ámbitos de aprendizaje y práctica de lenguas, ya sean propias, 
segundas lenguas o lenguas extranjeras.

En el capítulo 10, Mónica María Zapata Londoño analiza el concepto 
de comprensión del conflicto armado en Colombia en transversalización con 
la memoria histórica, mediante la tríada de conceptos, tales como: ciudadanía, 
memoria y comprensión. 

En el capítulo 11, Jheimy Pacheco Nivelo, Carlos Tenesaca Pacheco y  
Alex Avilés reflejan acerca de la prospectiva espacio – temporal de la dinámica de 
la cobertura de suelo utilizando modelos integrados: Caso de estudio subcuenca 
del Tomebamba. En esta investigación se integró dos modelos prospectivos: 
Cadenas de Markov y Autómatas Celulares sobre la cobertura del suelo de 
la cuenca del río Tomebamba, una importante zona conformada por páramo, 
bosque, tierras agropecuarias, zonas urbanas y parte del Parque Nacional Cajas. 

En el capítulo 12, Yolanda Suescún Cárdenas presenta los resultados 
de estudio realizado con estudiantes de primer semestre de las Unidades 
Tecnológicas de Santander de la ciudad de Bucaramanga - Colombia, quienes 
presentan dificultades en las competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva. El objetivo del estudio es mejorar las prácticas lectoescritoras 
mediante la realización de actividad lúdica creativa desde otros escenarios, 
representadas en la tradición oral narrada de viva voz por los abuelos en la 
pasada etapa de confinamiento social ocasionada por la pandemia Covid 19.

En el capítulo 13, Yuliana Veronica Magallanes Palomino, Julio Armando 
Donayre Veja, Hugo Eliazar Maldonado Espinoza y Walter Humberto Gallegos 
Elias plantean acerca el lenguaje en el contexto socio cultural, desde la 
perspectiva de Lev Vygotsky. 

En el capítulo 14, Oscar Ausencio Carballo Aguilar y José Luis González 
Niño objetivan objeto en primera instancia medir la asociación de dos variables 
cuantitativas: “compresión de lectura” y las “matemáticas”, utilizando el 
coeficiente de correlación de Pearson r = 0.426, de acuerdo con la Tabla 2, este 
valor se encuentra en el intervalo 0.4 a 0.69, indicando una correlación positiva 
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moderada. 
En ultimo capítulo, Zenahir Siso-Pavón, Claudia Rodríguez-Navarrete y 

Andrea Salinas-Pérez tiene por objetivo describir las concepciones que tienen 
Educadores de Párvulos en formación inicial acerca de la enseñanza y el 
aprendizaje científicos, asociados al ejercicio de su profesión.  

Jadilson Marinho da Silva
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LECTURA Y ESCRITURA DESDE OTROS 
ESCENARIOS, TRADICIÓN ORAL CON LOS 

ABUELOS

Yolanda Suescún Cárdenas 
Unidades Tecnológicas de Santander. 
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RESUMEN: El artículo presenta los 
resultados de estudio realizado con 
estudiantes de primer semestre de las 
Unidades Tecnológicas de Santander de 
la ciudad de Bucaramanga - Colombia, 
quienes presentan dificultades en las 
competencias interpretativa, argumentativa 
y propositiva. El objetivo del estudio es 
mejorar las prácticas lectoescritoras 
mediante la realización de actividad 
lúdica creativa desde otros escenarios, 
representadas en la tradición oral narrada 
de viva voz por los abuelos en la pasada 
etapa de confinamiento social ocasionada 
por la pandemia Covid 19. Para recopilar los 
relatos, se realiza mediante el método de 
estudio de caso con enfoque sociocultural 
siguiendo las fases metodológicas de 
inducción, exploración, recopilación de 
tradiciones orales, evidencias y edición 
documental. En esta última, se realiza 
la producción y redacción de textos 
breves y variados donde se involucran 

acontecimientos de la vida familiar dando 
rienda suelta a la imaginación. Como 
resultado, se obtiene un libro compendia 
de las tradiciones orales de autoría de 
estudiantes, cuya escritura refleja placer, 
creatividad, diferentes emociones, lo cual 
permite que los niños, jóvenes, adultos 
se diviertan con la lectura de los cantos, 
coplas, relatos, leyendas, mitos y la tradición 
oral sea contada y revivida de generación 
en generación, y la vez se mejoren las 
competencias comunicativas superando 
las dificultades lectoescritoras de los 
estudiantes durante su carrera profesional.
PALABRAS CLAVE: Competencias 
comunicativas, escenarios, lectoescritura, 
tradición oral, goce literario.

READING AND WRITING 
FROM OTHER SCENARIOS, 
ORAL TRADITION WITH THE 

GRANDPARENTS
ABSTRACT: The article presents the 
results of a study carried out with first-
semester students from the Unidades 
Tecnologicas de Santander in the city of 
Bucaramanga- Colombia, who present 
difficulties in interpretive, argumentative 
and propositional skills. The objective of 
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the study is to improve reading and writing practices by carrying out creative playful activity 
from other scenarios, represented in the oral tradition narrated by the grandparents in the 
past stage of social confinement caused by the Covid 19 pandemic .To collect the stories, 
it is carried out using the case study method with a sociocultural approach, following the 
methodological phases of induction, exploration, compilation of oral traditions, evidence and 
documentary editing. In the latter, the production and writing of short and varied texts are 
carried out where events of family life are involved, giving free rein to the imagination. As a 
result, a compendium book of the oral traditions of authorship of students is obtained, whose 
writing reflects pleasure, creativity, different emotions, which allows children, young people, 
adults to have fun reading the songs, couplets, stories, legends, myths and oral tradition 
are told and revived from generation to generation, and at the same time communication 
skills are improved by overcoming the reading and writing difficulties of students during their 
professional career.
KEYWORDS: Communication skills, escenarios, literacy, oral tradition, literary enjoyment.

1 |  INTRODUCCIÓN
En las Unidades Tecnológicas de Santander cuando los estudiantes ingresan al primer 

semestre, como requisito de entrada presentan una prueba diagnóstica, los resultados que 
se obtienen son deficientes, demuestran que no tienen interés en leer ni escribir ningún 
tipo de texto, no leen los textos para contestar la prueba, marcan las respuestas al azar, es 
decir presentan dificultades en las competencias: interpretativa, argumentativa, propositiva 
y a través del transcurso de la carrera profesional presentan problemas en el momento de 
cursar las diferentes asignaturas. En este sentido, la lectura y escritura se convierten en 
tropiezo a lo largo de la carrera, como lo demuestran diversos estudios donde se evidencia 
que en el nivel universitario existe gran dificultad para escribir textos académicos, Aguilar 
(2021) se refiere a la situación que enfrentan los estudiantes cuando ingresan a cursar sus 
estudios de pregrado, presentan debilidades lectoescritoras y con la modalidad remota que 
se afrontó por la pandemia Covid

19 son más notorias. Es por esta razón que en el presente artículo se busca mejorar 
las prácticas lectoescritoras, mediante estrategias innovadoras de lectura y escritura, con 
la realización de actividades lúdicas creativas desde otros escenarios, representadas en 
la tradición oral narrada de viva voz por los abuelos. Para el desarrollo de las actividades, 
se invita a expertos, quienes realizan conversatorios motivacionales sobre la importancia 
de la lectura y escritura en la vida cotidiana, la tradición oral en entornos socioculturales 
y para ello se realizan talleres abordando diferentes temas, con el propósito de detectar 
las dificultades de redacción, análisis y producción de texto y de esta manera subsanar la 
apatía que existe por aprender y que en el mayor de los casos se une a la frustración que 
experimentan los estudiantes al no aprobar las diferentes asignaturas y en algunos casos 
abandonar la carrera como una solución momentánea a sus deficiencias (Rodríguez et al., 
2020).
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Es de resaltar que la apatía para leer un texto en las diferentes asignaturas, se 
presenta porque los estudiantes en su gran mayoría solo se limitan a realizar lecturas que 
son de carácter obligatorio de contenidos solicitados en las asignaturas del semestre, sin 
tener dominio de las habilidades que se requiere para el análisis e interpretación de los 
mismos y sumado a ello, se evidencia que no existe coherencia entre los escritos que 
realizan con la información de los referentes bibliográficos que citan como soporte de su 
trabajo, presentan tropiezos a la hora de leer y escribir textos, no tienen conocimiento 
de cómo resumir, tienen dificultades para reconocer una idea principal o secundaria en 
un párrafo, lo cual dificulta la capacidad de redactar un texto llámese ensayo, informe, 
monografía, trabajo de investigación (Medina, 2020).

En este sentido Coronado (2021), define la escritura académica como una práctica 
social, una actividad que comunica el conocimiento desde diferentes disciplinas que 
usan la investigación y reflexión científica como quehacer central, por lo tanto la escritura 
académica es una dimensión del quehacer epistémico y forma parte de la labor de 
producción y enseñanza del conocimiento en espacios de la comunidad universitaria. En 
este contexto, la escritura académica toma forma en el género discursivo académico e 
incluye una variedad de clases textuales con distinta función cognoscitivo-comunicativa, 
pero en este quehacer, los saberes argumentativos no muestran signos de haber sido 
adecuadamente asimilados ni indicios de formar parte del ejercicio escrito habitual de los 
estudiantes, quienes no disponen de los conocimientos necesarios y básicos acerca de 
los recursos escriturales que les permitan elaborar satisfactoriamente documentos de tipo 
argumentativo, textos que son producidos sin satisfacer las condiciones de coherencia, 
cohesión y claridad; las ideas se reproducen desde otras fuentes sin ser orientadas hacia 
la toma de una posición propia.

En este contexto, la lectura y escritura son académicas cuando permiten la 
construcción y difusión del conocimiento disciplinar y científico. Sin embargo, diversos 
estudios demuestran que en el nivel de educación superior existe gran dificultad para escribir 
textos académicos. Según esto, Vásquez (2017) afirma que estudiantes universitarios 
de un curso taller de expresión escrita tienen dificultades para planificar y textualizar 
ideas en párrafos, y que los textos elaborados no se ciñen a la estructura ni secuencia 
exigida. Asimismo, la escritura es un proceso cognitivo, el cual implica transformar el 
pensamiento en ideas por escrito; en este sentido las investigaciones han determinado que 
los universitarios redactan, pero no guiados por procesos cognitivos que permitan pensar 
críticamente, sino que reproducen las ideas de los textos originales. Para Rodríguez & 
Giraldo (2019), los estudiantes presentan diferentes actitudes ante el aprendizaje de la 
argumentación por ejemplo: los poco motivados, solamente desean aprobar una asignatura 
sin ningún esfuerzo, presentan trabajos con ideas reproducidas literalmente, es decir un 
aprendizaje superficial. La escritura académica es una práctica insuficiente, situación 
que causa sorpresa, debido a que es una práctica social que permite aprender nuevos 



Las ciencias humanas y el análisis sobre fenómenos sociales y culturales Capítulo 12 125

conocimientos, empero, es la que menos interés recibe. León (2020) sostiene que son 
escasas las prácticas de escritura que desempeñan los jóvenes de educación superior para 
desarrollarse satisfactoriamente en el campo de la redacción.

De acuerdo con lo anterior, es evidente que estas situaciones se reflejan 
continuamente a medida que los estudiantes avanzan en su carrera profesional, se 
encuentran con grandes tropiezos, como es el caso cuando deben elaborar el informe 
final del trabajo de grado como requisito para la graduación, las dificultades de redacción y 
construcción de texto ha ocasionado que muchos estudiantes no se gradúen en los tiempos 
oportunos y muchas veces pierden el dinero de la inscripción de las modalidades de 
grado, otro caso que también se ha detectado es que cuando van a presentar las pruebas 
saber pro como requisito para su graduación presentan dificultades en las competencias 
interpretativa, argumentativa y propositiva (Abad, 2019)

En Colombia, el Ministerio de Educación, ha señalado públicamente la 
dificultad que tienen los estudiantes universitarios para comprender y escribir 
textos. Los resultados de las pruebas (Saber PRO) que el ICFES realiza 
anualmente a los estudiantes de último semestre continúan reflejando que 
los estudiantes manifiestan dificultad para interpretar, argumentar y proponer 
en los textos que leen y escriben. Los resultados que el ICFES presenta son 
el producto de una evaluación diagnóstica de comprensión lectora en la que 
sólo evalúa aspectos cognitivos. Las investigaciones realizadas en torno al 
tema de la lectura y la escritura académica en la universidad han permitido 
develar que existen factores de tipo pedagógico y didáctico que no permiten 
un adecuado aprendizaje de la lectura y la escritura de las diversas tipologías 
textuales que se desarrollan en estos contextos y que las instituciones de 
educación superior han ignorado. Tales factores tienen que ver con las 
estrategias y los modos de aprender y de enseñar los contenidos de los textos 
que los estudiantes leen y escriben en el aula de clase (Castellar et al., 2021)

Cabe anotar que la lectura y la producción escrita, son complejos procesos de 
construcción de sentido, que exigen la coordinación de diversas acciones, informaciones, 
índices o niveles textuales, es una compleja actividad cognitiva, donde además intervienen 
también, la afectividad , las relaciones sociales y culturales del sujeto (Guadalupe & 
Salazar, 2021) .

Por consiguiente , para mejorar las practicas lectoescritoras en los estudiantes , en 
la asignatura de procesos de lectura y escritura, se plantea la realización de actividades 
lúdico recreativas desde la oralidad en diferentes entornos socioculturales, en este caso la 
convivencia familiar que tuvo incidencia en etapa de confinamiento social, las actividades 
están enfocadas a escuchar la narración de la tradición oral de los abuelos , esto con el 
propósito de hacer de las practicas orales una actividad agradable y a la vez escribir dichas 
narraciones, las cuales se retroalimentan en las respectivas clases , haciendo que los 
procesos de lectoescritura se conviertan en actividades en que los estudiantes manifiesten 
satisfacción en la producción de sus propios escritos de la vida familiar como un reflejo 
de valores, actitudes del orden social, es decir, desde lo sociocultural. Como resultado 
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de estas prácticas lectoescritoras se obtiene un libro compendia de las tradiciones orales 
donde los estudiantes reflejan placer, creatividad y al vez despiertan diferentes emociones 
dando rienda suelta a la imaginación para hacer que la tradición oral sea contada y revivida 
de generación en generación y con esto se mejoren las competencias comunicativas y se 
superen las dificultades de lectura y escritura de los estudiantes a lo largo de su carrera 
profesional.

2 |  DESARROLLO
En la asignatura de procesos de lectura y escritura, se crean espacios fuera del 

aula de clase para desarrollar actividades con enfoque sociocultural en el escenario de la 
narración, donde se motiva a descubrir mundos posibles, revivir la tradición oral; escuchando 
la sabiduría de los abuelos en diferentes géneros discursivos, con el fin de hacer del tiempo 
libre y las celebraciones especiales un sano esparcimiento en unión familiar.

Para la recopilación de las narraciones de la tradición oral se realiza mediante el 
método de estudio de caso con enfoque sociocultural, siguiendo las fases metodológicas de 
inducción, exploración, recopilación de tradiciones orales, evidencias y edición documental.

La fase de evidencias y edición documental es la fase más relevante en el desarrollo 
metodológico, porque esta corresponde a la producción y redacción de textos, es aquí donde 
la retroalimentación juega papel importante en la producción textual de los estudiantes. 
Echeverriborda et al. (2021) argumentan que en las prácticas de lectura y escritura, la 
retroalimentación interviene sobre la calidad de la producción de los textos académicos y 
que para desarrollar estas prácticas es necesario favorecer la potencialidad cognitiva de la 
elaboración escrita.

El desarrollo de estas prácticas se fundamenta en un proceso que para que 
los estudiantes aprendan a escribir y escriban para aprender es necesario contribuir a 
mejorar la escritura como parte de la enseñanza de las asignaturas, es por esta razón 
que esta experiencia innovadora se realiza con las tradiciones orales de los abuelos y la 
elaboración y transcripción de textos orales se realiza mediante la escritura en las clases 
de procesos de lectura y escritura , esto apunta a promover la producción de textos que 
no estén destinados exclusivamente a contenidos de la asignaturas, sino en leer y escribir 
desde otros escenarios , en este caso desde casa con la tradición oral narrada de viva 
voz por parte de los abuelos y que esto a su vez, exija utilizar la producción de textos para 
aprender infinidad de enseñanzas impartidas y compartidas por los abuelos , es aquí donde 
la lectoescritura se convierte en pilar fundamental en los procesos de aprendizaje , porque 
es necesaria para pensar y desarrollar ideas.

De con lo anterior, es fundamental desarrollar prácticas de retroalimentación 
escritural que permitan a los estudiantes releer y reescribir sus textos y de esta manera 
obtener como resultado reescrituras de texto con mejoras significativas centradas en la 
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organización, estructuración, adición, eliminación y expansión de contenido. Desde esta 
perspectiva, la producción de textos, incorporando la retroalimentación a partir de la cual 
se pueda reescribir las producciones coherentes dignas de publicar en un libro con autoría 
propia de los estudiantes como producto de la investigación cualitativa, libro para que 
futuras generaciones revivan la tradición oral de los abuelos y la lectura y escritura se 
convierta en verdaderas aventuras.

Por otra parte el desarrollo de estrategias lúdico creativas es una nueva practica 
letrada donde los estudiantes de primer semestre adquieren bases sólidas en lectura y 
escritura, ya que es en este nivel deben dominar nuevas prácticas letradas para convertirse 
en seres que analicen, reflexionen y construyan diferentes tipos de textos. Entonces, es 
en el nivel superior donde se pretende introducirlos a una nueva cultura, recorriendo un 
nuevo camino a través de la escucha y escritura de la tradición oral que plasmada por 
escrito permite dar solución a las dificultades lectoescrituras que presentan los estudiantes 
al comenzar sus estudios de educación superior y con seguridad estos resultados se ven 
reflejados en el mejoramiento de las prácticas lectoescritoras.

La literacidad como posibilidad de la construcción del sujeto
A partir de un enfoque sociocultural, la lectura y la escritura son repensadas desde 

el concepto de literacidad. Dichas prácticas letradas responden a las actitudes, valores y 
usos que se hacen de ellas en un contexto determinado. La literatura más relevante sobre 
la lectura y la escritura desde el enfoque sociocultural, el cual exige una nueva mirada hacia 
ellas a partir de conceptos como cultura de lo escrito y el más reciente: literacidad (Gamboa 
et al., 2016)

En este sentido, se toma la concepción de lectura y escritura según el término 
literacidad, pues este se relaciona con todo lo que se hace con los escritos desde otros 
escenarios, para entender los discursos como un reflejo de la visión, los valores, actitudes 
del orden social, es decir, desde lo sociocultural, abriendo caminos para la multilateralidad 
de escritos en diferentes géneros, entendida como la lectura de muchos textos en breves 
y variados espacios de la vida familiar, visionando de esta manera leer y escribir desde 
diferentes perspectivas en el caso de los estudiantes Uteistas de acuerdo con sus lugares 
de procedencia y desde casa, para encontrar prácticas de placer reflejadas en las diferentes 
actividades lúdico pedagógicas donde la creatividad se convierte en un despertar de 
emociones en el ejercicio del desarrollo del pensamiento reflejándose en los escritos .

Importancia la oralidad en la cultura contemporánea
Es de reconocer que los abuelos poseen un cúmulo de saberes populares y es 

aquí donde se hace uso de la comunicación como parte de la disciplina que se ocupa de 
la lengua y que, apuesta a un sinnúmero de enseñanzas hacia los nietos, convirtiendo la 
lectura y la escritura en un verdadero goce literario, donde los protagonistas permiten que 
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los oyentes gocen con esa sabiduría reconociendo en ellos el verdadero sentido que tiene 
la literatura en los contextos socioculturales.

Así Abad (2019) se refiere a la oralidad como la primera expresión y mediación 
de la comunicación entre las personas oyentes, a lo largo de la vida se 
constituye como sistema cultural pues permite la transmisión de creencias, 
formas de vida y saberes abarcando distintos espacios y que en palabras de 
Montemayor (1996) hace alusión a las diferencias que forman la oralidad, para 
lo cual propone tres grandes bloques: el arte de la lengua, como el conjunto 
de conocimientos que son transmitidos a través de cantos, rezos, discursos, 
leyendas, cuentos y conjuros; la comunicación oral, entendida como la forma 
de relacionarse con el otro, tratando de encontrar la mediación necesaria, 
en cuanto a acercamiento de lenguajes, corpus, conocimientos, referentes y 
definiendo en sí sus propias leyes; y el habla, como la capacidad de entablar 
diálogos, utilizada en la vida cotidiana, referida a la forma específica de hablar 
de cada persona, aunque no se descarta que el habla pueda ser también 
social, es decir, que a través de ella se compartan los mismos referentes, el 
lenguaje y los conocimientos (p.34).

¿Qué es la oralidad? Rojas-Álvarez (2020), presenta la oralidad en tres momentos 
y entornos determinantes. En primer lugar hace referencia a lo netamente oral. En seguida 
menciona un entorno de oralidad secundaria, condicionada por la escritura y en tercer lugar 
la oralidad y la escritura se combinan con formas propias de la era electrónica, en la que lo 
audiovisual y lo virtual marcan nuevos rumbos de comprensión e interacción. Esta mirada 
sobre las variaciones y transformaciones de la oralidad, en esos tres momentos referidos, 
evidencian que la lectura y la escucha, como procesos de recepción, quedan subsumidos 
a los procesos de producción: escritura y habla. En otras palabras, lo oral sirve como punto 
de encuentro desde donde contar e intercambiar sus historias y también como lugar para 
compartir sus experiencias y donde las personas sienten que pertenecen a un lugar y a una 
cultura determinada.

Al transcribir la oralidad, esta se convierte en un goce estético moderno en la 
contemporaneidad y de esta manera se transforma la lectoescritura en verdaderas 
aventuras, dicho de otra manera, en lo político, lo cultural, lo social y la vida cotidiana 
familiar. Los relatos míticos y de fábula, como los cantos, las coplas y los arrullos son una 
manera de recrear la imaginación, de acercarse a lugares desconocidos, a épocas remotas 
y a sentimientos comunes; al mismo tiempo transmiten una serie de enseñanzas que 
contadas de una generación a otra, fortalecen el vínculo social y el sentido de pertenencia 
a una comunidad o sociedad en particular. En este contexto, para llevar a cabo el desarrollo 
de las diferentes actividades lúdico creativas y recolectar el cúmulo de sabiduría de la 
tradición oral narrada por los protagonistas se cuenta con un promedio de 180 estudiantes 
y se hace uso de las Tics en tiempo de confinamiento social, como prevención del contagio 
Covid 19, desde cada uno de los hogares se realizan las actividades, después de haber 
participado en charlas de preparación y adquisición de nuevo conocimiento.

Mediante la realización de talleres y conversatorios con conferencistas 
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especializados, se procede a desarrollar las actividades de acuerdo con la metodología 
cualitativa, siguiendo paso a paso cada una de las fases, esto con el fin de recopilar el 
cúmulo de sabiduría que existe en los diferentes núcleos familiares y que los abuelos narran 
a los nietos, con lujo de detalles donde se enfatizan en acontecimientos de la vida pasada.

Se da prelación a conversatorios, los cuales permiten crear confianza con los 
abuelos y a la vez, escuchar de viva voz las narrativas en diferentes géneros discursivos, 
para lograr mayor eficacia se realiza siguiendo las diferentes fases diseñadas de acuerdo 
con la metodología cualitativa, la cual permite recopilar la tradición oral de los abuelos, 
algunas expresadas en lenguas nativas debido a que en la institución hay estudiantes que 
pertenecen a comunidades de grupos étnicos, la característica primordial de las narrativas 
contadas por los abuelos son expresadas con afinidades afectivas y emocionales, el saber 
popular dentro del contexto sociocultural hace parte del reconocimiento con la naturaleza y 
su cuidado, sus costumbres, historias de vida y arraigo cultural.

De acuerdo con la metodología de caso, para la recopilación de los relatos se realiza 
teniendo en cuenta cinco fases metodológicas, donde el factor primordial es la convivencia 
familiar, encontrando la manera de cuidar y hacer felices a los abuelos. En primer lugar, 
se inicia con la fase de inducción, en la cual se realizan conversatorios a nivel familiar en 
tiempo de descanso, celebraciones especiales. En esta fase, se realizan preguntas para 
permitir entrar en confianza y hacer un diálogo natural y espontaneo, las cuales están 
encaminadas a crear suspicacia, confianza, centradas en los siguientes temas: ¿cómo fue 
su niñez y adolescencia?, ¿cómo conoció a su pareja?, ¿qué es lo que más recuerda de 
su crianza?, ¿qué cosas le gustaría volver a realizar?, ¿qué cosas positivas puede resaltar 
del pasado aislamiento?

En la segunda fase exploratoria, se realizan actividades lúdico recreativas con la 
participación de los miembros de la familia, actividad cuyo propósito es demostrar bienestar, 
risa en fin sentir felicidad y sano esparcimiento. En la tercera fase de recopilación de 
tradiciones orales, las expresiones de cariño son las pioneras como preámbulo para pedir 
a los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos (adultos mayores) que permitan realizar audios, 
videos, fotos; esto con el fin de facilitar la escritura de esos bellos relatos, para luego 
plasmarlos en un libro donde la tradición oral no morirá con el tiempo porque esta será leída 
de generación en generación.

En la cuarta fase de evidencias, después de haber entrado en confianza se pide 
a los abuelos, tíos parientes cercanos que narren tradiciones orales como: historias de 
su vida pasada, coplas, mitos, leyendas, cuentos, vivencias sobre las fiestas patronales, 
villancicos, relatos, cantos, fábulas, entre otros y para dar paso a la lectura y la escritura se 
procede a la quinta fase documental, es aquí donde las habilidades de lectura y escritura se 
desglosan en la edición documental, en primer lugar se redactan los escritos transcribiendo 
las evidencias que han sido recopiladas en material audio visual, también se edita un video 
documental que contiene videos obtenidos en la fase de evidencias, el cual permite que 
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la tradición oral quede escrita en un libro y se pueda observar para hacer que los niños, 
jóvenes y adultos se diviertan con los cantos, coplas, relatos, leyendas, mitos y además 
sea propagada de generación en generación, según Morán (2015), “ las bellezas de una 
obra aparecen siempre mal a la primera lectura. En la juventud hay que andar entre los 
libros como se va por el mundo, para buscar entre ellos los amigos, pero cuando estos 
amigos han sido encontrados, basta para enriquecer una vida”. Lo mismo sucede cuando 
se observa una película, la primera vez que se observa deja grandes interrogantes, y si 
se le observa dos o tres veces se dilucidan y se puede entrar la crítica sobre ella y para 
que desde la perspectiva de los abuelos se potencie la autoestima al comprender esta 
expresión cultural como parte de su identidad sociocultural disminuyendo el silencio que 
representa la pérdida de su entorno y el origen de sus ancestros.

Conocer la tradición oral narrada de viva voz por los abuelos y lograr ampliar el 
repertorio para plasmarlo en un libro para ser leído por generaciones venideras, se está 
haciendo remembranza al cúmulo de saberes de nuestros ancestros que no morirá con 
el tiempo y se destaca el valor de la oralidad como forma de recuperar la memoria, como 
posibilidad de intervenir en la producción de relatos propios que forman parte de la trama 
discursiva de la sociedad y a la vez una manera de proponer versiones alternativas de la 
historia, como se evidencia en la siguiente narración que hace parte del libro compendia 
de la tradición oral.

Mis abuelos Guillermo Hernández de 81 años y Adela Jiménez de 82 años, 
me contaron pequeñas partes de sus historias, nacieron en la una vereda 
de Santander llamada la peña baja, eran vecinos. Se conocieron hace 60 
años más o menos, se casaron cuando tenían 18 y 19 años de edad y hasta 
la fecha siguen juntos, atravesando cualquier adversidad, tuvieron 7 hijos y 
por cuestiones de la vida perdieron tres de ellos. Mi abuelo desde sus 7 años 
tuvo que aprender a trabajar en las labores del campo y la agricultura, en ese 
tiempo para sus padres no era importante estudiar sino trabajar y trabajar, 
por lo tanto, él se dedicó a esta labor durante toda su vida hasta ahora sigue 
sembrando sus cultivos y dice que esa es la vida de él, trabajar y tener su 
labranza… bonita siempre. También, me contaron unas breves historias 
de algunos hechos paranormales que en su tiempo vivieron, historias ya 
conocidas como la llorona, mi abuela me contó que una noche, cuando ella 
tenía 7 años de edad, estaba con su padre caminando en la noche cuando en 
una piedra a lo lejos vio una mujer peinándose, ella creía que era su madrina. 
El padre al percatarse que no era una mujer real se la llevó de ahí corriendo, 
pero… había algo extraño, cada vez que esa mujer se peinaba el cabello 
le crecía más y más. Mi nono cuenta que una vez se encontró a un hombre 
que lo siguió y el apenas llegó a la finca donde vivía, cayó al piso privado, 
cuando los vecinos lo encontraron acostado en el piso inconsciente todos 
se alarmaron creyendo que estaba muerto, pero por suerte no fue así… (L. 
Bautista, comunicación personal, 15 de agosto de 2020)

Es así que en esta historia oral los abuelos narradores involucran sus vivencias, 
percepciones e ideologizaciones, en el relato que cuentan, hacen énfasis en lo local y 
regional, en pequeños detalles de la vida cotidiana que según Navarro (2019) hace 
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referencia a las historias de la vida de los personajes.
Durante el proceso de redacción de escritos en diferentes géneros discursivos, se 

realiza una ruta de actividades de acuerdo con el enfoque cualitativo, despertando interés y 
gusto por la construcción de textos narrados por los abuelos de los estudiantes, esto con el 
fin de perpetuar y revivir la tradición oral de diferentes regiones colombianas y hacer de la 
oralidad una actividad agradable para luego plasmarla por escrito y acomodarla de acuerdo 
a las vivencias. La mayoría de las actividades se realizaron en circunstancias por SARS 
COVID-19,actividades lúdico creativas, donde se comparte y se integran los miembros de 
la familia para escuchar de viva voz el cúmulo de saberes de los abuelos en diferentes 
géneros , en los que se expresa el sentir de las vivencias de la tradición oral, que en otras 
palabras esto es dibujar claramente en el campo de la composición de textos orales y 
escritos mediante la práctica discursiva propias de las diferentes esferas de la actividad 
social reflejadas en  géneros discursivos (Hessling et al., 2020).

El género constituye, por tanto, un elemento central dentro de aprendizaje de las 
habilidades lingüístico-comunicativas ya que los géneros radican en entender los textos 
como producto y medio para las interacciones sociales y en considerar sus características 
–temáticas, de estilo y de construcción– de acuerdo con las circunstancias de la interacción, 
en este caso la interacción socio cultual y familiar en las circunstancias de confinamiento 
social (Dorronzoro, 2020).

De acuerdo con lo anterior , desde cada hogar, el desarrollo de actividades lúdico 
creativas integrando a los miembros de la familia, permite intercambiar diferentes destrezas 
y habilidades, se cambia parte de la rutina diaria por escuchar y narrar la tradición oral 
para convertir estos espacios en un sano esparcimiento, aprendizaje y reconocimiento de 
la sabiduría reflejada en los relatos en diferentes géneros discursivos como: coplas, mitos 
y leyendas, historias de vida, cuentos, vivencias sobre las fiestas patronales, entre otros; 
para luego transcribirlos en textos escritos, dando paso a que la lectura y la escritura se 
conviertan en verdaderas aventuras de comunicación en diferentes escenarios de la vida 
familiar y sociocultural, Salazar (2020) afirma que los mitos, leyendas y cuentos que la 
humanidad ha construido a lo largo de la existencia, representan la fuente viva que la 
tradición oral ha conservado y sigue conservando en el imaginario de las comunidades como 
una forma de mantener sus orígenes y explicar los grandes fenómenos de la naturaleza 
que los seres humanos se han interrogado a lo largo de la vida.

En otras palabras, el aprendizaje de la escritura no se concibe como un conjunto de 
destrezas y técnicas descontextualizadas, sino como el uso consciente del lenguaje escrito 
para participar en las prácticas discursivas propias de las diversas esferas de la actividad 
social. Así el uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados orales y escritos 
concretos y singulares que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis 
humana (los abuelos) y la transcripción de los relatos por parte de los estudiantes, en este 
caso se convierte en goce estético moderno en la contemporaneidad para transformar 
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la lectoescritura en goce literario. Dar rienda suelta a la imaginación y creación literaria, 
escribiendo todos aquellos acontecimientos sucedidos   en un contexto de la vida pasada, 
relacionados con la vida familiar y social, narrados de viva voz por parte de los abuelos da 
paso   a revivir los valores que aún en esta sociedad se han perdido, es por esta razón que 
plasmar la tradición oral, seguramente con el paso de los años esta no morirá y se revivirán 
los valores cuando las generaciones venideras lean ese legado de los abuelos para hacer 
remembranza al cúmulo de saberes de nuestros ancestros que no morirá en el tiempo y en 
el espacio (Hessling et al., 2020)

La lectura y escritura desde otros escenarios representados en la tradición oral con 
los abuelos, es transcrita en un libro por parte de los estudiantes, quienes demuestran 
interés y responsabilidad en el desarrollo de las diferentes actividades lúdico creativas, 
siguiendo paso a paso cada una de las fases metodológicas, esto permite alcanzar el 
propósito planteado, como es mejorar las prácticas lectoescritoras y las competencias 
comunicativas y hacer de la tradición oral un cúmulo de sabiduría que seguramente quien 
lea los escritos plasmados en el libro, expresará goce y curiosidad por conocer más a fondo 
el verdadero sentido de la tradición narrada de viva voz por los abuelos, que con el trasegar 
por el tiempo y el espacio va cobrando vida al ser transformada, reinventada y revivida. 
Así Zuriaga & Pereira (2021) destacan la importancia de la tradición oral, porque a través 
de la narración oral como herramienta clave en la lectura y escritura, pues desde tiempos 
inmemoriales, la necesidad de contar las cosas ha estado presente en la vida del hombre 
y los relatos ancestrales, mitológicos narran los acontecimientos representan, de algún 
modo, el registro de los sentimientos, las emociones, la historia misma.

Es así que la tradición oral y sus diferentes formas, transfiere la sabiduría no de 
cada uno de los seres humanos sino de una comunidad. A través de ella en las diferentes 
regiones se conoce la riqueza de sus suelos, las actividades a las cuales se dedican sus 
habitantes, el origen de sus ancestros, de sus familias y de su formación como comunidad; 
las formas de pensar y de actuar de cada uno de sus integrantes, las consejas que utilizan 
para corregir, la lectura de los astros para la época de la siembras, sus creencias, sus 
agüeros, sus chistes, la diferentes formas que utilizan para curarse las enfermedades del 
cuerpo y del espíritu, las formas de divertirse, entre otras. Y al transmitirse de generación 
en generación y de boca en boca emerge, se modifica y se regenera por los siglos.

En definitiva, la tradición oral de los abuelos es caudal de la memoria viviente de 
las diferentes regiones de Colombia, es con la oralidad que los abuelos y sus familias 
han disfrutado y padecido las creaciones de la imaginación y las recreaciones de la 
realidad expresadas a través de la magia y la belleza de la palabra. Las personas que 
se han recreado escuchando mitos, leyendas, cuentos fantásticos, cuentos de deidades 
y espantos, chistes, entre otros, narrados por estos adultos mayores, han experimentado 
toda clase de sentimientos, los cuales los hacen vibrar de emoción o de tristeza, y conocer 
el mundo que los rodea (Zuriaga & Pereira, 2021).
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Queda, entonces la tarea hacer de la lectura y escritura un verdadero goce literario, 
escuchando, narrando y escribiendo el cúmulo de sabiduría y de esta manera descubrir 
mundos posibles y revivir la tradición oral permitiendo que los niños, jóvenes y adultos se 
diviertan con los cantos, coplas, relatos, leyendas, mitos y esta se propague como legado 
de sabiduría de los abuelos para fortalecer una nueva sociedad, cuyo valor principal se 
encuentra en el conocimiento logrando un individuo integral generador de cambios para la 
sociedad y la lectoescritura se convierta en un verdadero goce literario.

3 |  CONCLUSIONES
El aprendizaje de la escritura no se concibe como un conjunto de destrezas y 

técnicas descontextualizadas, sino como el uso consciente del lenguaje escrito para 
participar en las prácticas discursivas propias de las diversas esferas de la actividad social. 
Así el uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados orales y escritos concretos 
y singulares que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana en 
este caso los abuelos y la transcripción de los relatos por parte de los estudiantes, en este 
caso se convierte en goce estético moderno en la contemporaneidad para transformar la 
lectoescritura en goce literario. Por consiguiente, para mejorar las practicas lectoescritoras 
en los estudiantes, se realiza con la asignatura procesos de lectura y escritura, para la 
realización de un sinnúmero de actividades lúdico recreativas desde la oralidad en 
diferentes entornos socioculturales, en este caso la convivencia familiar , estas actividades 
están enfocadas a escuchar la narración de la tradición oral de los abuelos , esto con el 
propósito de hacer de las practicas orales una actividad agradable y a la vez escribir dichas 
narraciones, las cuales se retroalimentan en las respectivas clases , haciendo que los 
procesos de lectoescritura se conviertan en actividades donde los estudiantes manifiesten 
satisfacción en la producción de sus propios escritos de la vida familiar como reflejo de los 
valores, actitudes del orden social, es decir, desde lo sociocultural.

Dar rienda suelta a la imaginación y creación literaria, escribiendo todos aquellos 
acontecimientos sucedidos en un contexto de la vida pasada, relacionados con la vida 
familiar y social, narrados de viva voz por parte de los abuelos da paso a revivir los valores 
que aún en esta sociedad se han perdido , es por esta razón que plasmar la tradición oral, 
seguramente con el paso de los años esta no morirá y se revivirán los valores   cuando las 
generaciones venideras lean ese saber de los abuelos para hacer remembranza al cúmulo 
de saberes de los ancestros que no morirá en el tiempo y en el espacio.

Como resultado de estas prácticas lectoescritoras se obtiene un libro compendia de 
las tradiciones orales donde los estudiantes reflejan placer, creatividad y al vez despiertan 
diferentes emociones dando rienda suelta a la imaginación para hacer que la tradición oral 
sea contada y revivida de generación en generación y con esto se mejoren las competencias 
comunicativas y se superen las dificultades de lectura y escritura de los estudiantes a lo 
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largo de su carrera profesional.
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