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EDITORIAL

La multiplicidad de visiones y perspectivas que caracteriza la acción de 
quienes, en nombre de las ciencias de la educación y las humanidades, 
hacemos vida en esta publicación, es la base de esta quinta entrega de 
MEMORALIA, única en su tipo en nuestra universidad. Este nuevo volumen nos 
compromete con nuestros amables lectores y con la responsabilidad histórica 
de la indización internacional que ostenta esta publicación: LATINDEX 
(Directorio), CLASE (Universidad Nacional Autónoma de México) REVENCYT 
(Universidad de los Andes). En la actualidad esperamos los resultados del 
Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para consolidar el 
registro y acreditación de esta publicación. De igual manera, nos llena de 
orgullo y compromiso la obtención del Premio Nacional del Libro de 
Venezuela,  2006. 

La diversidad que signa a MEMORALIA, queda evidenciada en la variedad 
de colaboradores y colaboraciones sometida al escrutinio del lector: 
confluencia multívoca de estilos de escritura, intereses, instituciones y 
opiniones, sumadas en secciones tradicionales y otras que se estrenan. En 
investigación, se incluyen los trabajos: Análisis de figuras espectrales en el corrío 
y leyendas del canto llanero tradicional, de los profesores Duglas Moreno e 
Isaías Medina; El docente promotor de la lectura investigación acción 
participativa con docentes no especialistas que se desempeñan como profesores 
de lengua en la III Etapa en la Unidad Educativa “Raúl Leoni” del municipio San 
Carlos - Edo. Cojedes, de la profesora Maritza Morales Bonier; Desarrollo del 
proceso de escritura con los alumnos del Primer Año de Educación Media, 
Diversificada y Profesional, mención Ciencias, Sección “C” de la Escuela Técnica 
Agropecuaria “San Carlos”, de la profesora Mervis Velásquez. 

En cuanto a las colaboraciones del Área de Postgrado se insertan dos trabajos 
de grado. Iniciamos con La satisfacción laboral y su incidencia en la 
competitividad de los empleados de la Dirección de Planificación y Desarrollo de 
la Gobernación del Estado Cojedes de Yarith Coromoto Navarro Escalona y 
luego Causas y consecuencias de la violencia escolar de Carmen Argelia 
Márquez. 

Otro importantísimo apartado es La Otra Pared / Pensamiento Universitario, 
en el que presentamos los escritos Leer y escribir en la universidad: hacia la 
lectura y la escritura crítica de géneros científicos de Daniel Cassany / Oscar 
Alberto Morales, (texto que le da continuidad a las colaboraciones 
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internacionales de Memoralia), seguido por Aportes, factores y condiciones de 
la investigación universitaria: elementos para la discusión de Marcos Requena y 
La construcción social de la lengua escrita de Josefina Peña González. Cerramos 
con Las producciones textuales de los estudiantes en el contexto universitario de 
Glenys Pérez

En La Otra Pared/Ensayo hay tres textos de valía: Mediación pedagógica y 
corporeidad de Gerardo Molina Mora, Una visión de la poesía venezolana del 
siglo XX en la pluma de Rafael Cadenas de Evelyn Cristina Arreaza Páez y 
Acercamiento del niño a la lectura en el aula mediante la literatura infantil y 
juvenil venezolana de Elibey Sequera. Este último trabajo da pie a una serie de 
tratados sobre la literatura y el arte, tanto en su estudio como en la creatividad, 
así tendremos En La Otra Pared/ Pensamiento Regional hay un sólo texto 
elaborado por el Comité de Redacción. El libro cojedeño (2007). En La Otra 
Pared/Narrativa, destaca el cuento Mudanza de Jhonny Figueroa. El trabajo 
poético de Yilexa Peña y Héctor Ochoa lo tenemos en La Otra Pared /Poesía. En 
La Otra Pared /Discurso, se tiene Elementos para una recomposición 
historiográfica de la plástica cojedeña durante el siglo XX, de Amilcar Alejo. El 
entierro de la trepadora de José Rafael Pacheco Méndez lo vemos en La Otra 
Pared / Paisanos, sillas y patios. Necesario es decir que seguimos en Memoralia 
propiciando espacios para que el discurso unellista y el de las otras paredes, 
aledañas y de sombras benefactoras por demás, sea eco y huella vivificante en la 
memoria de nuestra universidad.

En  la Villa de San Carlos de Austria, el 24 de julio de 2008

ANÁLISIS DE FIGURAS ESPECTRALES EN EL CORRÍO Y 
1LEYENDAS DEL CANTO LLANERO TRADICIONAL

La mayor parte de los mitos y misterios de la literatura oral llanera está signada por la 
aparición de diversos espantos, demonios, pactos con el Diablo, andanzas de la 
muerte; junto a creencias en hechos y poderes sobrenaturales, temas convertidos 
ya en tradición. Para facilitar su estudio se procedió al análisis, en diversas  figuras 
espectrales en el corrío y leyendas del canto llanero tradicional. Su antecedente 
principal consiste en las cuatro ediciones del Concurso Nacional de Cuentos y 
Relatos Misterios y Fantasmas Clásicos de la Llanura “Ramón Villegas Izquiel”, a cargo 
de Isaías Medina López y Duglas Moreno (UNELLEZ - San Carlos, 1998-2002), 
condensado en la obra El Llano en Voces: Antología de la Narrativa fantasmal 
cojedeña y de otras soledades (2007), también, de los citados investigadores. La 
metodología, de diseño etnográfico, está basada en teorías de Martínez M. (2000), 
Ander-Egg (2004) y Álvarez Muro (2007). En los lineamientos literarios se apoya en 
Almoina de Carrera (2001), Jiménez Turco (2003) y Panapo (2007). Como resultado 
se compilaron doscientas treinta y siete muestras (237); veintiuna (21) leyendas y 
doscientos dieciséis (216) corríos, pertenecientes a ciento cuarenta (140) autores y 
cantautores, empleándose los datos suministrados por veintiocho (28) informantes 
clave. La totalidad de dichos textos fue extraída de la discografía popular llanera 
tradicional, difundida en los diferentes medios de comunicación, y arrojó 
veinticuatro (24) categorías temáticas. El análisis del discurso permite concluir que 
la temática seleccionada, es una fuente de identidad y también de permanente 
creatividad para los poetas populares y para todas las personas vinculadas al 
proceso cultural llanero.

Palabras clave: Corríos, leyendas, espantos, Literatura oral, tradicional.

Recibido: 10-12-2007/Aceptado: 28-03-2008

RESUMEN

Duglas Moreno/Isaías Medina López

Duglas Moreno/Isaías Medina López. Análisis de Figuras Espectrales... Revista Memoralia. (5) 13-25San Carlos, Cojedes-Venezuela. ISSN 1690-8074 - Enero-Diciembre 2008

 1. Informe final de investigación (UNELLEZ), código: 34107102
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En  la Villa de San Carlos de Austria, el 24 de julio de 2008

ANÁLISIS DE FIGURAS ESPECTRALES EN EL CORRÍO Y 
1LEYENDAS DEL CANTO LLANERO TRADICIONAL
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ANALYSIS OF SPECTRAL FIGURES IN THE SONG AND LEGENDS 
OF THE SINGING TRADITIONAL PLAINSMAN

Most of the myths and mysteries of the oral literature llanera is sealed by the 
appearance of diverse frights (threats), demons, pacts with the Devil, wanderings of 
the death, next to beliefs in facts and supernatural powers, Topics turned already 
into tradition proceeded to the analysis, in diverse spectral figures in the song and 
legends of the singing traditional plainsman. Its principal precedent consists of four 
editions of the National Contest of Stories and Statements Mysteries and Classic 
Ghosts of the Plain "Ramon Villegas Izquiel", in charge of Isaías Medina Lopez and 
Duglas Moreno (UNELLEZ - San Carlos, 1998-2002), condensed in the work The 
Plain of Voices: Anthology of the ghostly Narrative cojedeña and of other 
lonelinesses (2007), authored by the mentioned investigators too. The 
methodology of ethnographic design is based on theories of Martinez M. (2000), 
Ander-Egg (2004) and Álvarez Muro (2007). In the literary limits relies on Almoina 
de Carrera (2002), Jiménez Turco (2003) and Panapo (2007). As a result there were 
compiled two hundred thirty seven samples (237); twenty-one (21) legends and 
two hundred sixteen (216) songs, belonging to hundred forty (140) authors and 
singers who writes theirs own songs, and using the information given by twenty-
eigtht (28) key informants. The totality of the above mentioned texts was extracted 
from the popular discography traditional llanera spread in the different mass media, 
and threw twenty-four (24) thematic categories. The analysis of the speech allows to 
conclude that the selected subject matter is a source of identity and also of 
permanent creativity for the popular poets and for all the persons linked to the 
cultural plainsman process. 

Key words: Song, legend, frights, oral, traditional Literature.

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

La Literatura Oral Llanera de base tradicional, fiel expresión de la 
identidad nacional, posee un amplio catálogo de figuras espectrales, tales 
como la aparición de diversos espectros y demonios, pactos con el Diablo, 
andanzas de la muerte, sucesos sangrientos y macabros, junto a diferentes 
creencias en hechos y poderes tanto naturales como sobrenaturales en 
lindero con lo religioso y lo espiritual-popular. 

Dichos temas, inspiran a que  numerosos compositores e intérpretes 
recreen esas situaciones espectrales en leyendas y corríos, entonados al pie 
del arpa, cuatro, bandola y maracas. La circulación de estos bienes 
culturales se realiza a través de la industria discográfica y radiofónica, 
creando un subsistema literario sobre el que se intenta, en calidad de 
objetivo principal, un primer acercamiento en este trabajo de investigación. 

Tal vez, en esta antología, no estén todas las leyendas y corríos 
relacionados con la temática del trabajo, sin embargo, tratamos de llevar un 
proceso investigativo  lo más exhaustivo posible.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las leyendas y corríos sobre espantos conforman una formidable 

ruptura, una trasgresión al sentido del discurso, que rompen con la lógica de 
la verdad conocida. Es un mundo lleno de supersticiones, de encantos, 
fantasmas, abismos y misterios que sólo el llanero conoce y tiene además los 
elementos para merodear, zafarse y poder sobrevivir, su amplia variedad de 
funciones es proporcional a la enorme cantidad de temas cantados que usa 
para divulgarlos, de allí la necesidad de crear categorías de análisis que 
faciliten su estudio y comprensión.

OBJETIVO GENERAL
Analizar las letras de los principales corríos y leyendas de temas de 

espantos o espectros de la llanura como fuente de la identidad llanera y de la 
venezolanidad, a través de la selección de los temas más representativos de 
estos diversos géneros interpretados por los cantantes populares del llano.
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ANTECEDENTES
Como antecedente poético primero se toma la compilación de corríos 

llaneros de Machado (1919/1985); Cancionero popular venezolano. En 
cuanto al carácter narrativo están de Sandoval (2000); Días de espantos 
cuentos fantásticos venezolanos del siglo XIX y de Jiménez Turco (2003); El 
relato humorístico tradicional en Venezuela: Una aproximación a su 
estructura y tipología. El otro texto es El Llano en Voces: Antología de la 
Narrativa fantasmal cojedeña y de otras soledades de Medina López y 
Moreno (2007), con las aplicaciones del Prólogo-estudio, la ubicación  de 
las muestras por categorías estudiadas, y la separación de las fuentes y los 
registros biográficos y artísticos de los autores incluidos.

MARCO TEÓRICO
Las leyendas y corríos de la tradición de la literatura oral llanera forman 

un complejo sistema, en cuanto a los moldes de los géneros literarios, pues 
reúnen aspectos del teatro, el canto, la poesía, la crónica, la fábula y la 
narración, en un mágnum de logros musicales, expresiones lingüísticas y del 
saber popular. La tradición, según Tovar (2007, p. 34), “simboliza la 
espontaneidad existencial del ser humano identificado con lo que es él, 
desde su nacimiento; y a la vez encarna la espiritualidad en común, de un 
pueblo, conglomerado o país, es decir la identidad nacional”.

La denominación tradicional llanera, para las leyendas y corríos, es la de 
pasajes y ella acoge a toda expresión dedicada a una historia -imaginaria o 
tomada de la realidad- expresada, indistintamente en joropos, golpes, 
contrapunteos, tonadas, declamaciones o en los tres tipos de cantos que la 
actual industria radiofónica y discográfica denomina “pasajes”; el sabanero 
(cualquier zona o tema ancestral); el lisonjero (alguna figura de la querencia) 
y el guayabero (pasiones amorosas). 

La leyenda es narración, es transmisión oral de hechos extraordinarios, 
hazañas. La realidad es fuente de las leyendas. Sin embargo, nuestra visión 
estará enfocada a su carácter de género literario donde se relatan eventos 
fantásticos o misteriosos, es decir, la leyenda fantástica (Alcalde, 2003). El 
corrío es joropo que se canta. Es variante poética que “Por esencia, expresa 
un testimonio; es decir, da cuenta de una historia; es el núcleo de un relato, 
que se expresa en un discurso poético, en forma versificada y se arropa con 
un sentimiento afectivo profundo” (Almoina, 2001, p. 219).  

Con apoyo en Jiménez Turco (2003) se entenderá por figuras espectrales 
a las formas engrandecidas del misterio sobre uno o varios sucesos, una 

situación, una geografía,  o personajes  convertidos en verdades de fe en el 
imaginario popular, y adaptado al sistema de tradiciones literarias del Llano. 
El espectro, dada la condición sobrenatural que implica su sola mención, se 
ha convertido en modo de pensar en  la literatura oral llanera, le da una 
profundidad de asombro y condiciona la visión de la existencia misma del 
llanero.

METODOLOGÍA
Esta investigación, fundamentalmente literaria, es de carácter etnográ-

fico (Martínez M., 2000; y Goetz y LeCompte, 2000). Se acoge a los 
métodos documentales, teóricos y de campo de tipo descriptivo. Con base 
a Pérez (2000), esta investigación aplicará el concepto multisémico de la 
etnografía, que abarca un proceso cultural poético-narrativo, cuyo origen es 
la tradición, y que por lo tanto, engloba nociones de la historia, las 
costumbres, la sociología de la literatura oral de los Llanos, trasmitida en 
leyendas y corríos (corpus a estudiar), que circula en los medios de 
comunicación social, principalmente, todos los reproducidos por la 
industria discográfica y la radiofonía (universo), de alto impacto en la vida 
espiritual de los llaneros, pues en ella circulan y se difunden muchos de sus 
más elevados principios forjadores de su identidad, entre ellas el habla, 
saberes e imaginario popular (Álvarez Muro, 2007). 

La población alcanza doscientos treinta y siete muestras; pertenecientes 
a 140 autores, seleccionados según la triangulación de datos (Ander-Egg, 
2004) y los aportes de veintiún (28) informantes clave. Los textos se 
transcriben con la mayor fidelidad posible (oralización de la escritura o 
habla escrituralizada), sin omitir ninguna expresión popular, condición 
educativa, religiosa, ideológica o de cualquier otro tipo (Sierra et al, 2000 y 
Hernández Montoya, 2004). 

Las muestras se agrupan en veinticuatro (24) categorías, a tenor de los 
atributos temáticos (afinidad literaria), con base a su estructura y tipología 
(Jiménez Turco, 2003), y la técnica de análisis de contenido (Hernández 
Sampieri et al, 2000). En el Ordenamiento de los datos, se colocan  los 
nombres y apellidos de los autores: según los Lineamientos históricos y 
estéticos para el análisis interpretativo de la literatura oral tradicional, de 
Almoina de Carrera (2000), práctica común a otros textos de literatura oral 
publicados en este país y el resto del mundo.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
“Leyendas”
I) Los llaneros contra el Diablo. Nueve (09) muestras. El llanero es el 

hombre y el misterio lo espectral. Uno de esos espectros es el Diablo. Esta 
presencia aciaga ha venido coexistiendo al lado del hombre, y éste asume 
siempre el enfrentamiento con sus miedos, santos y vírgenes, pero la 
representación demoníaca se ampara en la traición, el mal y el engaño. Así 
nos encontramos con la leyenda de Florentino y El Diablo de Alberto Arvelo 
Torrealba (Romero Bello, 1965, track 1), obra literaria caracterizante del 
alma venezolana, el Catire Florentino, es retado por el Diablo a 
contrapuntear, y sin temor alguno le contesta de este modo: “Sepa el 
cantador sombrío / que yo cumplo con mi ley / y como canté con todos / 
tengo que cantar con él”.

II) La llanura, el tremedal y sus otros demonios. Seis (06) muestras. En el 
Llano toda sombra es una imagen de sobresalto. Sólo el ramaje sombrío del 
matapalos, la frescura de samanes y acapos; la serenidad de un yagrumo, es 
signo de confianza para el llanero. Todo lo demás es símbolo del recelo, del 
misterio y del asombro. En esa llanura infinita, donde la leyenda es copla y la 
copla es sabana, se encuentran viejos demonios, sobre todo en Portuguesa, 
Cojedes y Barinas, anda el Silbón (Dámaso Delgado, 1967, track 1). El 
Silbón es “el ánima en pena de un hijo que mató al papa pa´ comele la 
asadura, y que la mama lo maldijo pa´ to´a   la vida” y cuya manifestación 
es golpear a los llaneros que desafían los misterios de la noche, 
golpeándolos hasta matarlos, “No vayas para esa fiesta /te dijeron, Juan 
Hilario / que en Tierras de Portuguesa / va un espanto desandando”. 

III) Llanerías de sangre y muerte. Seis (06) muestras. Cualquier acción en 
el Llano se le conoce como llanería. Internarse en las montañas y traer  leña, 
sacar sabrosa miel, andar de cacería. Llanería es una búsqueda de ganao.  
Entre  las leyendas que contiene faenas y pasajes cotidianos y misteriosos 
del llanero destaca Historia de Las Galeras del Pao (Dámaso Figueredo, 
1980, track 1), donde las llanerías terminan en encuentros con lo misterioso 
ya que “tiene partes que todavía el hombre no las ha pisao”. Los animales 
toman formas extrañas, los cachicamos, por ejemplo;   “Nacían sin quijá”. 
Es una manera de lograr la fascinación en el lector. Además, el proceso de 
transmutación: animal-animal, hace que una danta se convierta en una osa: 
“Por la Bajá de Tinaco / sale una danta joyera / y ésa se le vuelve a uno /una 
josita palmera”.

“Corríos”
a) Las manifestaciones sobrenaturales (Cuarenta y seis (46) muestras)  

I) Las andanzas de la Muerte, las muertas y los muertos. Trece (13) 
muestras.  Para el llanero “la Muerte”, los muertos y las  muertas (espíritus 
resurgentes) son “personajes” cotidianos, con sus propias pautas. Según 
Unda (2000, p. 32-33): “Cuando un muerto queda con los ojos abiertos se 
va  a llevar a alguien”; además “No se pueden dejar velas encendidas 
después de un entierro porque es sinónimo de otro muerto. Si se entierra un 
muerto con botones en el bolsillo se sigue muriendo la gente”, pero la copla 
tradicional y popular llanera reza: “Yo no le temo a la muerte / ni que la 
encuentre en la calle / pues sin permiso de Dios / la muerte no mata a 
nadie”. 

II) Los espantos clásicos de la llanura. Quince (15) muestras. La entidad 
del espanto, es el tormento que los llaneros hacen literatura. Según Franco 
(2002, p.10), la tradición de “Los  fantasmas y aparecidos han sido el gran 
acontecimiento en las noches campesinas. Sobre todo en el Llano, donde lo 
fantástico ha estado presente desde siempre en esos maravillosos relatos 
que han pasado de boca en boca, desde generaciones”. La  poesía popular 
llanera retrata como el fantasma calma su dolor cantando la tradición: 
“Cuando la noche está oscura / sale muerto y sale espanto / las ánimas con su 
canto / mitigan sus amarguras” (González, 1997, p. 103). 

III) Los nuevos y más recientes espectros. Diez (10) muestras. Los 
cambios de los espectros ancestrales del Llano, atrae un dilema para los 
cantores, ya que el impacto tecnológico reta a todas la tradiciones del Llano. 
Dámaso Figueredo (1988), recrea las mudanzas y nuevos rumbos de los 
fantasmas sabaneros que desplazan a la vieja Bola de Fuego de Cazorla: “Les 
voy a contar un cuento / que todo el mundo lo oiga / con rumbo hacia 
Cazorla / atravesando sabana / en una mula potrona / llevaba un 
presentimiento /… porque me habían metío miedo / que allí salía La Sayona 
/ el Silbón de Portuguesa / cruzaba por esa zona / y antes de cantar los gallos / 
se escuchaba La Llorona”.

IV) Los pactos con el diablo y otros enviados infernales. Ocho (08) 
muestras. Algunos llaneros para vencer las adversidades de la vida llanera, 
pactan con el Diablo en procura de salud, amor o dinero. Para Graf  (2001, 
p. 137); “El Diablo, cuando no puede usar la violencia, utiliza la astucia y a 
menudo emplea procedimientos legales, pacta y negocia, compra a menor 
o a mayor, estipula contratos, asume obligaciones y las cumple”, obligación 
que ratifica Víctor Véliz; “Por allá en el Llano mío / cualquiera  pone su ley / 

Duglas Moreno/Isaías Medina López. Análisis de Figuras Espectrales... Revista Memoralia. (5) 13-25San Carlos, Cojedes-Venezuela. ISSN 1690-8074 - Enero-Diciembre 2008



1918

ANÁLISIS DE RESULTADOS
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pero el que se compromete / que cumpla  con su  deber”. 

b) Las voces del más nunca (Cuarenta y dos (42) muestras)
I) Diablos. Nueve (09) muestras. El demonio es temido por el llanero 

porque tiene forma humana y contrapuntea como si fuese su espejo; “el 
diablo es puro ritmo fugaz y así es que puede allegarse a la pasión mundana, 
transitoria y translacticia de los hombres. Por eso siempre lo hemos sentido 
cercano, y hasta familiar: es tiempo como nosotros” (Silva, 1986, p. 211). El 
coplero Darío Silva (1976, track 1), recrea las virtudes cantoras de 
Mandinga: “Mi familia es el joropo / mi apellido es Parrandero / ofensas de 
mis contrarios / son juego pa´ mi cerebro / pa´ qué me apuro en la entrada / 
si en el barro es que soy bueno / rematando la pelea / con espuelazos 
certeros”.

II) Florentinos. Trece (13) muestras. Florentino es el padre de todos los 
copleros del Llano, y es un espectro invocado por los llaneros en un trance 
fatal o al que ellos tienen como un espíritu reencarnado que viola las leyes 
de la muerte. Florentino es una ánima buena e invencible, que derrotó tres 
veces al demonio, antes del reto en Santa Inés, según Torrealba (1987, p. 
450): “Yo canté con el Demonio / en Las Galeras del Pao / y le dije muy 
certero / con versos bien afilaos / es maldá que usted me tenga / en su libreta  
anotao / ya yo me lo gané cantando/ en San José de Tiznao”. 

III) Cantares sobre Kirpa. Diez (10) muestras. La misteriosa muerte de 
José Antonio Kirpa, hacia 1903 ó 1904, es un terrible suceso que aún 
estremece  al cancionero del Llano. La muerte de Kirpa se baila, se silba, se 
tararea, se graba en discos, se “monta” en los festivales, en mitos de 
contrapunteos, en invocaciones del  espíritu de quien cantó herido de 
muerte, y que para Nelson Morales (1988, track 3), es la identidad misma 
del Llano; “La kirpa es para cantarla / el llanero trovador / que lleva dentro 
del pecho / sabana, horizonte y sol / Cuando yo canto la kirpa, / me sobra la 
inspiración, / … porque me trae a la mente  / el Llano de donde soy”. 
IV) Personajes galleguianos. Diez (10) muestras. Rómulo Gallegos es una 
personalidad literaria internacional ligada a la cultura llanera, a través de los 
personajes fantasmales de sus dos novelas llaneras; Doña Bárbara (1929) y 
Cantaclaro (1934), seres espectrales vertidos en prosa y poesía, por ejemplo 
así retrata el maestro Ángel Ávila a Doña Bárbara: “ Corazón de Arauca 
adentro / remolino y tolvanera / caminos del Llano inmenso / cubiertos de 
polvareda./ Allí vivió doña Bárbara / capitaneando esas tierras / sin más ley 
que la maldad / de hacer lo que ella quisiera”.

c) Humanos (Cuarenta y dos (42) muestras)
I) Personajes maléficos. Siete (07) muestras. Los cuatro criminales 

incluidos en esta categoría, por sus perversas hazañas y su final son con 
justicia recordados en el  canto tradicional llanero, que denuncia sus viles 
actos. El canto llanero es cruel y  mortal con los tiranos, éstos, le han acusado 
de ser sanguinario, y por ende el coplero les replica, a veces en tono  de 
burla, como ejemplifica  esta sorna: “En estos Llanos de Apure / yo soy el 
zambo mentao; / yo fui quien le dio la muerte /al plátano verde asao, / con 
un cabito de vela / y un Padrenuestro gloriao” (Machado, 1919/1985, p. 
162).

II) Asuntos de velorios. Quince (15) muestras. El velorio es un evento 
familiar, social y cultural con dos rituales literarios (Medina López y Moreno, 
2007, p. 123): el silencio; “A los velorios se llega en silencio, pues en una 
urna un rostro callado espera por nosotros” y la conversa; “Hay momentos 
en que la urna se queda sola, todos están echando cuentos en el patio”. 
Muchos de esos cuentos pasan a ser corríos donde el llanero habla con la 
muerte, como éste de Ángel C. Loyola: “Mi señora la Bordadora / que 
bordas con seda negra / bórdame mi corazón / blanquito y que no me 
duela”. 

III) Maldiciones, acosos y sentencias. Ocho (08) muestras. El acoso de 
tantos peligros naturales así como distintos espantos, demonios y hechos 
sobrenaturales del Llano hace que sus hijos, eludan las palabras que invocan  
espíritus o situaciones donde la unión de maldad-maldición, es catastrófica. 
Las maldiciones son palabras de origen satánico de las que se debe tomar 
distancia: “Cuando se muere un salao /no hay cura que lo bendiga / pero en 
vida si consigue / más de uno que lo maldiga / debe ser la pava negra / o el 
Diablo que lo castiga” (Dionisio Garrido, 2006, track 3).

IV) Andariegos, solitarios y enigmáticos. Doce (12) muestras. Figura clave 
del misterio es la del errante solitario, sin destino conocido como lo fue 
Florentino. Es el caminante que vaga sin paz ni descanso: el atormentado; 
¿qué pecado paga?, ¿cuál impulso lo guía?, ¿quién lo calmará? Son enigmas 
que vagan en los corríos: “Sabes que soy caminante / que sin caminos me 
muero / camino no transitado / con deseo de conocerlo /caminos ya 
transitados / me alborotan el recuerdo / que por Dios que me dan ganas / de 
transitarlos de nuevo” (González, 1997, p. 138).

d) La naturaleza (Cuarenta y una (41) muestras)
I) Azares de cielo y tierra. Seis (06) muestras. La “Madre Naturaleza”, es 
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una entidad misteriosa que el llanero divide en dos espacios; lo celestial (el 
cosmos) y lo terrenal (la tierra cotidiana). El cantador se torna intérprete del 
hábitat, filósofo de la extrañeza; sabio shamán y cantor de las enseñanzas de 
la naturaleza,  las que sin ser visibles son igual de traicioneras y peligrosas, y 
cuando lo visible y lo invisible son pautas agoreras del misterio incom-
prensible, como lo expone esta copla de la leyenda Vuelve el Diablo a Santa 
Inés escrita por Nieves Tapia (2006, p.23): “Un trueno sordo perfora / las 
entrañas del palmar / retoñan en el manglar / notas del Ánima Sola”.

II) Centauros y muertes de caballos. Nueve (09) muestras. Las mitologías 
sobre los caballos son temibles y diversas; Pegaso, Unicornio, y el Centauro 
(bestia mitad hombre y mitad equino), que el llanero, en su poder ficcional 
trasforma en libertario y justiciero e incluso en parrandero, como lo expone 
Martín (2005, p. 9); “Se enredó el joropo esquivo / en la vendimia del verso / 
y saltando sobre el piso / con ritmo de golpe recio /se hizo la fiesta pagana / 
del centauro parrandero”. Con la misma pasión el llanero canta su amor por 
los caballos en la copla anónima: “Mi mujer y mi caballo / se me murieron a 
un tiempo / mi mujer Dios la perdone / mi caballo es lo que siento”.

III) Animales endemoniados. Trece (13) muestras. Reza la copla de 
Augusto Bracca: “Mi llano es un paraíso / no hay otra tierra mejor”, pero 
dicho Edén está vigilado por fieras (espíritus, duendes, demonios), cuyo 
lenguaje es la fuerza indómita, la garra hiriente, las fauces desgarradoras, 
máxime caimanes y tigres; los más severos guardianes de la sabana. Ángel C. 
Loyola (1967, track 3), para darse a conocer como “protector” del Llano 
busca mimetizarse con estos animales: “Soy el Tigre del Uvero, / el León de 
La Concagua / y soy el caimán que ronca, / cuando los ríos cogen agua”.

IV) Seres fabulosos y otros peligros del Llano. Trece (13) muestras. Los 
animales trasformados en gigantes son una constante de la mitología 
universal, incluso en el Antiguo Testamento (2005, p.1165): “Ahora bien, 
Jehová, asignó un gran pez para que se tragara a Jonás, de modo que Jonás 
llegó a estar en las entrañas del pez tres días y tres noches” (Jonás 1, v. 17). El 
coplero asume enfrentarse a esos peligros como parte de su identidad: “El 
hombre que se achinchorra / tiene muerte de sentencia / el llanero es del 
tamaño / de ese reto que  le tienta” (Antonio Sosa Mejías, 1973, track 4).

e) Contras y protecciones (Cuarenta y cinco  (45) muestras) 
I) A lo divino. Quince (15) muestras. El llanero desde la Guerra de 

Independencia, se ha visto como un incrédulo demonio de piel oscura que 
se opuso al dominio colonial sustentado en la  Iglesia Católica, pero en 

verdad manifiesta gran devoción en su canto, como se evidencia en 
Hermoso (2004, p. 110): “Dice la santa escritura / que todo canto es de fe / 
así bien claro se ve / Jesucristo lo asegura / porque somos las criaturas / que 
les puso la memoria /eso es verdad muy notoria / lo dice el claro argumento / 
si tú no cantas contento / también digo que no hay gloria”.

II) Ánimas. Nueve (09) muestras. Luego de los santos  los llaneros rinden 
culto a las ánimas benditas, a ellas pertenecen oscuros ritos, como el primer 
trago  entre los paisanos, la oración y la copla secreta que invoca un favor o 
paga una promesa, la vela nocturna semanal, y la capilla con su altar oculto 
al que también se le canta: “Oh, altar lindísimo / que presente estás / vengo a 
venerar / tu santo ejercicio. / Amante y purísimo / aquí me presento / en este 
momento / Oh, altar líndísimo” (Hermoso, 2004, p. 71).

III) Brujandas y ensalmes. Nueve (09) muestras. Otras soluciones 
sobrenaturales del llanero provienen de la oralidad y el saber de poderosas 
oraciones y preparados de hechiceros, brujos,  y curanderos, pero muchos 
poetas usan el chasco para explicar esa especial condición: “En las riveras 
del Caipe / hice un rancho barrentierro / y con cabuya y mecate / hice un 
consultorio médico, / pero no juegue el desastre / el día que me 
descubrieron / porque los que receté / toditos se me murieron / por un 
maldito brebaje / que resultó ser veneno” (Rafael Martínez Arteaga, 1997, 
track 2).

IV) Otras creencias. Doce (12) muestras. Son heterogéneas las expre-
siones religiosas y creencias que fluyen en los cantos llaneros como fuerza 
oculta y poderosa; objetos, animales, suertes y abstracciones, de extrema 
complejidad psicológica subyacente. El llanero, por naturaleza, se siente a 
salvo de todo mal dada su “inocencia ancestral”, fe que “arrastra” desde los 
tiempos de la guerra de Independencia; “En cuentos de la herejía / no hay 
del llanero mención / indio no se conocía / negros no hubo en la pasión / 
mulatos no los había / de blancos fue la función” (Manzanero, 2006).

CONCLUSIONES
1.- Las leyendas y los corríos divulgados por los medios radiofónicos, siguen 

arraigados en la memoria del colectivo llanero, sin embargo, no 
contamos con estudios (escritura) profundos y conclusivos sobre estas 
expresiones literarias de la espectralidad.

2.- La transmutación es una de las fuentes generativas del hecho fantasmal, 
ya sea hombres y mujeres transmutados en animales, diablos en 
animales (serpientes, venaos, toros, caballos, perros, gatos, zamuros) o 
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bien animales en otros animales. 
3.- El Llano es espacio del asombro, con lugares espectrales por 

antonomasia como Las Montañas de San Camilo o Las Galeras del Pao, 
lomas herméticas donde lo negro tiene su naciente. Las lomas son crestas 
o cachos que hieren la sabana que el llanero reconoce como su hogar y 
su inmediato destino ancestral.

4.- Las tragedias amorosas gestan eventos donde lo perverso y lo trágico 
signan corríos y leyendas. El amor ya no es pasión, sino acción siniestra, 
donde los celos y cantos desafiantes exponen la esencia monstruosa de 
hombres y mujeres del Llano.

5.- La sed por el poder y el dinero, el dominio de tierras, hombres y almas, 
propician invocaciones y pactos con el Diablo, que entrega al hombre y 
sus familiares al demonio; desafiando los preceptos que nos han dejado 
leyendas y corríos llaneros sobre el tema.

6.- Las creencias religiosas del llanero han sido “contras” para evadir y 
someter a fuerzas presentes en los profundos tremedales de la llanura. 
Las ánimas, los santos, las adoraciones patronales constituyen un escudo 
social. Estas protecciones, matizadas por el canto, representan una 
muestra de fe individual o particular del llanero. 

7.- Existe, en los textos analizados, una red isotópica de lo espectral 
reforzada con técnicas discursivas metaficcionales de la intertextualidad, 
mayormente alusiones directas a otras leyendas y corríos que les 
anteceden, reforzando la noción de la copresencia literaria tradicional 
en la oralidad e identidad llanera.

8- El “corpus” recopilado realza las licencias lingüísticas que se toma el 
poeta llanero; apocopes, sincopas, rotacismos, y otras “soluciones 
lexicales” populares, demuestran el intenso proceso de oralización  que 
afecta la escritura de los textos incluidos. 
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EL DOCENTE PROMOTOR DE LA LECTURA INVESTIGACIÓN 
ACCIÓN PARTICIPATIVA CON DOCENTES NO ESPECIALISTAS 

QUE SE DESEMPEÑAN COMO PROFESORES DE LENGUA EN LA 
III ETAPA EN LA UNIDAD EDUCATIVA “RAÚL LEONI” DEL 

1MUNICIPIO SAN CARLOS  EDO. COJEDES

El propósito de esta investigación es integrar en la promoción de la lectura a cinco 
(5) docentes no especialistas que se desempeñan como profesoras de Castellano en 
la Tercera Etapa de Educación Básica (7º) en la Unidad Educativa “Raúl Leoni” del 
Municipio San Carlos del Estado Cojedes. El presente estudio se enmarca dentro del 
paradigma cualitativo en la modalidad de Investigación Acción Participativa. Para la 
recolección de los datos se utilizaron las técnicas de la Entrevista y de la 
Observación (participante y no participante). La validez de los datos se garantiza 
por medio de tres tipos de triangulación: a) de fuentes b) de análisis y c) teórica. La 
opinión y la actuación de las docentes se plasmaron en el Diario de Campo 
concretado en la transcripción de entrevistas y en los diferentes registros de 
observación, cuyos contenidos fueron categorizados, focalizados y sometidos a 
teorizaciones parciales. A partir de estas últimas  se extrajo como núcleo de la teoría 
emergente la concepción de que la promoción de la lectura es una recurrencia que 
atrae lectores que se convierten a su vez en promotores en un proceso permanente. 
En este estudio se llegó a las siguientes conclusiones: Las docentes se integraron en 
el desarrollo de actividades encaminadas a fomentar la lectura en el contexto 
escolar como un acto permanente y gratificante, y experimentaron cambios 
significativos tanto en sus concepciones teóricas (manejo de la teoría interactiva)  
como en su práctica pedagógica (creación de un ambiente lector y empleo de 
estrategias de promoción de lectura).

Descriptores: Docentes  Promoción de la lectura  Investigación Acción.

Recibido: 30-01-2008/Aceptado: 15-04-2008

RESUMEN

Maritza Morales Bonier

 1. Tesis de maestría en Lectura y Escritura de la Universidad de Carabobo
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THE TEACHER AS A PROMOTOR OF READING  A 
PARTICIPATIVE ACTION RESEARCH  WITH NO SPECIALIST 

EDUCATORS WHO WORK AS TEACHERS OF SPANISH 
LANGUAGE IN THE THIRD STAGE  IN UNIDAD EDUCATIVA 

“RAÚL LEONI” IN SAN CARLOS- COJEDES STATE 

The intention of this research is to integrate five teachers not specialists in the 
promotion of the reading, they are working as Spanish teachers in the Third Stage of 
Basic Education (7 º) in the Educational Unit "Raúl Leoni" in San Carlos Municipality 
in Cojedes State. The present study is placed in the qualitative paradigm in the 
modality of Participative Action Investigation for compilation of data, techniques of 
Interview and Observation (participant and not participant) were used. The validity 
of the information is guaranteed by means of three types of triangulation: a) of 
sources b) of analysis and c) theoretical. The teachers' opinion and performance 
were established in the Field Diary from the actual transcription of interviews and in 
different records of observation, whose contents were categorized, focused and 
submitted to partial theorizations. From these (teachers' opinion and performance) 
mentioned above the conception was extracted as core or nucleus of the emergent 
theory: the promotion of the reading is a recurrent action which attracts readers 
who turn into promoters in a permanent process. In this study we got to the 
following conclusions: The teachers joined the development of activities directed to 
foment the reading in the school context as a permanent and pleasant act, and they 
experienced significant changes both in their theoretical conceptions (managing of 
the interactive theory) and in their pedagogic practice (creation of a reading 
environment and employment of strategies of promotion of reading).

Descriptors: Teachers-Promotion of Reading- Action Investigation

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

La promoción de la lectura circunscrita al ámbito escolar debe consi-
derarse como una actividad permanente que forme parte de la acción 
pedagógica. En este sentido, se requiere que el docente, cualquiera que sea 
su especialidad, asuma el rol de un lector experto que transmita a sus 
alumnos la afición y valoración por la lectura,  para que la vivan y la disfruten 
como una experiencia enriquecedora.

A partir de la consideración anterior, se presenta este estudio que tiene 
como objetivo promocionar la lectura a un grupo de docentes no 
especialistas en el área de Lengua que se desempeñan como profesoras de 
tal asignatura en la Tercera Etapa de Educación Básica (7°) en la Unidad 
Educativa “Raúl Leoni” del Municipio San Carlos del Estado Cojedes. La 
finalidad es integrarlas en la dinámica de la promoción, para que asuman su 
rol como mediadoras y puedan hacer de cada estudiante un lector 
independiente.

La metodología utilizada para el presente estudio es la Investigación 
Acción Participativa. A través de ella, las docentes involucradas en el trabajo 
son incorporadas activamente en el proceso para que conozcan su realidad, 
reflexionen acerca de la misma y busquen solución a las dificultades que se 
les presenten.

EL PROBLEMA
La promoción de la lectura se entiende como una práctica social por 

medio de la cual el hombre interactúa con el texto escrito hasta el punto de 
asumir una actitud de cambio que lo lleve a percibirlo, valorarlo y usarlo 
como un medio que lo conducirá a un mundo de conocimientos, expe-
riencias, imaginación, creatividad y satisfacción. Así, para que la persona 
descubra esas posibilidades es necesario propiciar un acercamiento 
efectivo y afectivo con esta actividad. En otras palabras, el promotor de 
lectura debe convencernos de leer el libro por nosotros mismos (Chambers, 
1996:11).

No obstante, en el ámbito escolar, se puede afirmar que las aulas de clase 
de los liceos cuentan con un significativo número de docentes poco lectores 
y que sólo se limitan a leer textos con intención pedagógica en actos 
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formales escolarizados,  sin presentar otras alternativas a sus alumnos para 
motivarlos al goce de esta práctica. Así mismo desconocen las teorías de 
lectura centradas en la búsqueda de significados, base fundamental para 
desarrollar todo trabajo de promoción. Cabe resaltar, entonces, que bajo tal 
condición nunca podrán suscitar en sus alumnos el gusto por esta actividad.

La anterior situación condujo a la investigadora a buscar alternativas para 
integrar en la dinámica de la promoción y enseñanza de la lectura a un 
grupo de docentes no especialistas que se desempeñan como profesoras de 
Castellano en la Unidad Educativa “Raúl Leoni” del Municipio San Carlos 
del Estado Cojedes. Alternativas que las llevarían a erigirse como lectoras 
expertas (primera condición para ser promotor) y en consecuencia, 
convertir a sus alumnos en lectores independientes capaces de utilizar esta 
práctica como fuente de información, de placer y de enriquecimiento 
personal.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Vásquez (1999) escogió como sujetos de estudio alumnos de cursos 

distintos. Concluyó entre otros aspectos, que dichos sujetos manifestaban 
una falta de interés por la lectura, un interés esporádico por la misma; todos 
tenían una actitud de desgano, de obligatoriedad cumplida frente a los 
libros. Al analizar la situación se planteó realizar estrategias para contra-
rrestarla, recomendando a los docentes, independientemente de su 
especialidad, la promoción de la lectura como actividad escolar constante.

López (2000) sostiene que es necesario que todos los docentes, desde 
sus espacios pedagógicos logren fomentar el amor por la lectura y 
demostrarle a sus educandos que a través de ella se logran describir cosas 
maravillosas y que realmente el docente, sin importar su condición, le dé la 
importancia que la lectura merece en el aula de clase.

Orozco (2001) señala que es función de todo docente despertar el amor 
por la lectura, pues a través de ella se logra el desarrollo de los distintos 
niveles de comprensión, así como también el crecimiento de un individuo 
apto y capaz de enfrentarse a situaciones de distinta índole.

Estos antecedentes se consideran un significativo apoyo para la presente 
investigación, pues, plantean que todo docente debe ser un promotor de 
lectura, capaz  de transmitirles a sus alumnos la motivación y el amor por 
ella para que lleguen a convertirse en lectores expertos y descubrir así las 
grandes posibilidades que les  brindan los libros.

METODOLOGÍA
Tipo de Investigación
El presente trabajo se enmarca dentro del paradigma cualitativo en la 

modalidad de Investigación Acción Participativa. Ésta se define como “el 
estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción 
en la misma” (Elliot 1993: 88). Se destaca,  entonces, que con este tipo de 
investigación se persigue mejorar o transformar la realidad y que las 
personas involucradas en la acción tomen conciencia de su rol en ese 
proceso de transformación.

Campo de estudio
La población  objeto de estudio está conformada por cinco (5) docentes 

del área agropecuaria que imparten la asignatura de Castellano en la 
Unidad Educativa “Raúl Leoni” del Municipio San Carlos del Estado 
Cojedes.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Para la recolección de la información se utilizaron las técnicas de la 

entrevista y de la observación participante y no participante, a través del 
instrumento diario de campo.

Martínez (1994) señala que la entrevista es una técnica que adopta la 
forma de un diálogo coloquial, la cual puede ser complementada con otras 
técnicas, de acuerdo a la naturaleza del estudio que se va a realizar.

Goetz y LeCompte (1998) definen la observación participante como la 
principal técnica etnográfica para la recolección de los datos, ya que el 
investigador comparte el mayor tiempo posible con las personas que 
estudia, vive sus modos de vida y toma parte en su existencia cotidiana. La 
observación no participante consiste en contemplar y registrar los sucesos 
sin interactuar con los sujetos de estudio (Goetz  y LeCompte, citado).

La información se recogió a través del instrumento Diario de Campo, el 
cual “contempla al registro observacional descriptivo que, como su nombre 
lo indica, recoge detalles conductuales susceptibles de ser observados por 
medio de los sentidos” (Campos y Espinoza, 2003:65).

Para la validación de los datos se utilizó la técnica de la triangulación, la 
cual consiste en comparar la información recabada para determinar si ésta 
se corrobora o no, a partir de la convergencia de las evidencias y análisis 
sobre un mismo aspecto.
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Los resultados se presentaron a través de los registros y de las transcrip-

ciones de las entrevistas realizadas a las docentes. Los registros fueron 
categorizados y con base en dichas categorías, se formuló una teoría que 
explica la conducta de dichas docentes dentro del aula de clase y en las 
sesiones obtenidas con la investigadora. La organización de la información 
se sistematizó en cuatro fases, las cuales se especifican a continuación:

Fase Diagnostica: Indagación sobre promoción de lectura en el aula
Las participantes manifiestan que la promoción de la lectura es una 

actividad de significativa importancia en la cotidianidad escolar y la definen 
como venta, incentivo y motivación a la lectura. No obstante, la misma se 
desarrolla como una práctica superficial centrada sólo en el nivel literal que 
implica la sonorización o la decodificación de signos gráficos que obvia la 
construcción del sentido.

Fase de Mediación: Participación de la investigadora para favorecer 
el proceso

La investigadora, a través de una interacción armónica accede al campo 
de estudio para informar y solicitar colaboración con respecto al trabajo de 
investigación. En esta dinámica, se convierte en promotora al leer e 
intercambiar con las participantes materiales y experiencias de lectura que 
conducen a hacer de esta práctica un acto voluntario, de disfrute, de 
valoración y de participación social. Igualmente asume su rol de mediadora 
al proporcionarles los contenidos relacionados con las teorías de lectura y 
con la promoción e implicarlas en el uso de estrategias de comprensión de 
textos.

Fase de Aportes Espontáneos: Propuesta de las docentes y plan de 
acción

Se puede observar en las participantes una gran receptividad, manifes-
tada en la presentación voluntaria en la oficina de la investigadora para 
sugerir actividades de promoción y el deseo de su puesta en marcha. Cada 
una de ellas evidenció su disposición de integrarse espontáneamente a la 
dinámica del trabajo de investigación a través de la propuesta de ideas sobre 
promoción de lectura. Las mismas permitieron la elaboración del plan de 
acción.

Fase de Valoración: Estimación de logros alcanzados
En esta fase las docentes se desempeñaron como promotoras de lectura 

al propiciar la interacción armónica del grupo y estimular su acercamiento 
con esta práctica social. Tal interacción la realizaron a través de diversas 
actividades que permiten la incorporación de dicha práctica a la diaria labor 
del aula, desde una perspectiva abierta y dinámica que la aparta de lo 
rutinario y repetitivo. Esto, a su vez, generó una gran motivación en los 
alumnos que los condujo, también, a asumir el rol de promotores. Cabe 
destacar, además, que las docentes ejercen su función de mediadoras al 
implicar a sus alumnos en estrategias de comprensión de textos.

TEORÍA EMERGENTE
La promoción de la lectura puede conceptualizarse como un proceso 

donde intervienen: una persona que impulsa la acción (el promotor), otra, a 
quien va dirigida la misma (el promovido), una acción (el acto ejecutado) y 
una motivación intrínseca (centrada en la satisfacción personal); de lo cual 
resulta una interacción que involucra el desarrollo de actividades intencio-
nadas con respecto a la lectura que le permiten acercarse a ésta en forma 
placentera.

Este proceso es recurrente: El promotor impulsa la acción y el promovido 
se motiva intrínsecamente ante la acción propuesta por él. Tal motivación lo 
conduce a ser lector y, a su vez, a convertirse en promotor de otros. Como se 
puede apreciar la actividad de lectura nunca se termina, porque el proceso 
se repite y continúa.

Los elementos antes mencionados se interrelacionaron y permitieron 
establecer afirmaciones con respecto a cada uno de ellos, como se describe 
a continuación:

El promotor: debe tener interés en promover la lectura como valor, ser 
conocedor del medio en que puede ejercer la acción, poseer una intención 
de cambio o transformación y monitorear la acción como un procedimiento 
de control de la misma.

La acción: este acto incluyó elementos como el objeto o asunto que la 
ocupa, la finalidad o intención, la interacción como encuentro mutuamente 
enriquecedor entre el promotor y el promovido; el dinamismo, caracte-
rizado por la intensidad de la acción, y las actividades o tareas realizadas por 
el promotor a favor de la lectura.

El promovido: debe tomar conciencia del objeto que se promueve, 
poseer una motivación al cambio, manifestada en una actitud nueva y 
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establecer afirmaciones con respecto a cada uno de ellos, como se describe 
a continuación:

El promotor: debe tener interés en promover la lectura como valor, ser 
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espontánea producto de su estímulo interior y debe, además,   ser promotor 
del mismo con la puesta en práctica de un conjunto de actividades 
innovadoras y opuestas a las que realizaba antes de apropiarse de los 
fundamentos conceptuales de la lectura y su promoción.

La motivación intrínseca: se presenta como un vínculo intelectual y 
afectivo que mantiene el promovido. Primero se muestra como un deseo de 
cambio y genera una tensión de expectativa que se resuelve con la 
apropiación del mismo para culminar en una satisfacción personal.

Todas las generalizaciones en torno a los elementos de la presente teoría 
se enmarcan dentro de la visión de que los cambios suscitados fueron 
propiciados a través del diálogo, la reflexión y la cooperación  de todas las 
promovidas conjuntamente con la promotora. En tal sentido, se puede 
afirmar que ellas cumplieron una función trascendental al hacerse partíci-
pes de un trabajo en búsqueda de su propia integración en la dinámica de la 
promoción de la lectura.

CONCLUSIONES
- La promoción de la lectura permitió la integración de las docentes 

participantes en el desarrollo de actividades encaminadas a fomentar 
esta práctica en el contexto escolar. Esto las condujo a hacer de la misma 
un acto permanente y gratificante que, a su vez, les permitió involucrar a 
los alumnos y despertar en ellos el interés por tal actividad. De esta 
manera, la lectura, poco a poco, pasó a formar parte de la vida del 
estudiante.

- Las docentes reflexionaron conjuntamente con la investigadora acerca 
de la importancia de su rol como promotoras de lectura. Dicha reflexión 
se llevó a cabo por medio de un diálogo abierto y espontáneo que las 
condujo a tomar conciencia del objeto promovido y a expresar su 
motivación al cambio Con este proceso de interacción evidenciaron, 
además, que en toda actividad de promoción desarrollada en el ámbito 
escolar es esencial la figura del docente promotor como impulsor de la 
acción, porque es éste quien motiva y acompaña al lector en el acto de la 
lectura y quien le propicia el encuentro con diversos tipos de textos.

- Las docentes, a través de una interacción armónica, compartieron con la 
investigadora las diferentes teorías de lectura. Este compartir les brindó la 
oportunidad de profundizar en los contenidos conceptuales de cada una 

de ellas. Igualmente, hizo posible que las docentes experimentaran 
transformaciones en sus concepciones teóricas y en su praxis escolar.

- Las profesoras, motivadas ante la mediación llevada a cabo por la 
investigadora, presentaron una lista de actividades relacionadas con 
promoción de lectura. Dichas actividades permitieron elaborar el plan 
de acción. Esta voluntariedad por parte de las docentes demostró su 
disposición para integrarse espontáneamente y colaborar en forma 
unida, solidaria y organizada en tales actividades.

- La valoración o estimación de alcances en cuanto a las acciones de las 
docentes como promotoras de lectura quedó evidenciada en las 
actividades de aula ejecutadas por las mismas. Éstas pusieron en marcha 
el plan de acción y desarrollaron estrategias que les permitieron la 
interacción con los lectores. También asumieron su rol de mediadoras al 
implicar a los estudiantes en estrategias de comprensión de textos. 

- Como en toda investigación acción, no se puede pasar por alto la 
transformación que ésta produjo en la investigadora. A partir del hecho 
de que los lectores se hacen con la lectura, bien sea del mundo, de las 
letras o de las personas, el compartir con este grupo de docentes, le 
brindó la oportunidad de aprender en el sentido de crecer interiormente 
y de permitir que ese pedacito de mundo habitara en sus pensamientos. 
En este sentido, fue trascendental tomar en consideración la figura del 
otro y propiciar el encuentro lector-lector. De esta manera, docentes e 
investigadora se ubicaron en el ámbito de la exploración y la lectura que 
siempre lleva al redescubrimiento.

Además, el intercambio armónico de vivencias y profundas reflexiones, 
le permitió el deleite de leer a las otras. Y la riqueza de la lectura de esas otras 
ayudaron a la construcción de la suya, porque al ponerse en contacto con 
otros mundos, vale decir con otras lecturas; aparte de alimentar su espíritu y 
su fantasía, le permitió transformarse y transformar su entorno en uno más 
parecido al deseado.
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DESARROLLO DEL PROCESO DE ESCRITURA CON LOS 
ALUMNOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA, 
DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL, MENCIÓN CIENCIAS, 

SECCIÓN “C” DE LA ESCUELA TÉCNICA AGROPECUARIA “SAN 
1CARLOS” 

La enseñanza de la escritura en el contexto escolar está asociada a una actividad 
mecánica empleada para la copia o reproducción de textos, en la cual se deja de 
lado la ejecución de prácticas escriturales que favorezcan la formación de un 
alumno productor de textos. De aquí surge la necesidad de implementar acciones 
que favorezcan la transformación de la concepción que tienen los alumnos acerca 
de la escritura. Con la finalidad de lograr ese cambio se ejecutó esta Investigación 
Acción Participante, cuyo objetivo fue promover el desarrollo de los procesos de 
escritura en los veintisiete alumnos del Primer Año de Educación Media 
Diversificada y Profesional Mención Ciencias, sección “C”, de la Escuela Técnica 
Agropecuaria “San Carlos”, ubicada en el Municipio San Carlos del Estado Cojedes 
durante el año escolar 2003-2004. Para alcanzarlo, se diseñó un plan de acción, en 
el cual se propiciaron situaciones de aprendizaje dirigidas a favorecer la 
adquisición, el desarrollo y fortalecimiento de los procesos de escritura, 
(planificación, redacción y revisión); las cuales se ejecutaron dentro de contextos 
reales que respondieron a las necesidades e intereses de los participantes. Para la 
recolección de la información se empleó: la observación participante, la entrevista 
semi estructurada y los testimonios focalizados. La validez del estudio se garantiza a 
través de la triangulación. Se obtuvo como teoría emergente que la Promoción de 
los Procesos de Escritura es una acción organizada que permite la toma de 
conciencia y la sensibilización acerca de los procesos escriturales en provecho de la 
construcción del texto escrito, sin dejar de atender las necesidades del escritor. 
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INTRODUCCIÓN

La escritura es imaginable como un arte que refleja el sentir de la 
humanidad, como arte también nos debe llevar a la búsqueda de técnicas 
que contribuyan a darle sentido a las inmensurables palabras que rodean 
nuestro universo y no sólo a centrarlas en aspectos formales como la 
puntuación, caligrafía, sintaxis y ortografía, aspectos en los que se concede 
mayor importancia al desarrollo de habilidades psicomotrices (memorizar, 
modelar y copiar).

En este sentido, a la escuela y, por ende, al docente le corresponde 
asumir el desafío de brindar a los estudiantes un acercamiento a las prácticas 
escriturales desde una perspectiva amplia, contextualizada y utilitaria para 
que ellos, usuarios de la lengua escrita, la reconozcan como un proceso 
complejo que requiere de toda su atención para lograr la construcción de 
un texto producto de la planificación, revisión y redacción. Y no de una 
mera transcripción de información. Para ello, debe promover situaciones de 
aprendizaje en las que la lengua escrita se inserte en el aula como una 
herramienta de comunicación y permanencia de una  determinada cultura.

Con base en lo anterior, se ejecutó una Investigación Acción Participante 
titulada: Desarrollo del Proceso de Escritura, que tuvo como objetivo 
promover estos procesos en los alumnos del 1er año de Ciencias, sección 
“C” de la Escuela Técnica Agropecuaria “San Carlos” del Estado Cojedes. 

EL PROBLEMA
Al revisar el devenir histórico de la escritura se observa que en los últimos 

siglos se ha globalizado vertiginosamente, es decir, la lengua escrita se ha 
extendido a diversos espacios geo-políticos gracias al desarrollo de las 
llamadas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) entre las 
que se destaca la Internet. En este dinámico escenario la función social de la 
escritura y la lectura cobra un papel central, puesto que permite la 
comunicación rápida entre distintas latitudes y produce una serie de 
cambios en lo económico, lo político y lo social.

Si se consideran las transformaciones de orden social se puede aseverar, 
sin temor a equivocaciones, que el porcentaje más alto de usuarios lo 
representan niños y jóvenes. Este fenómeno lleva a inferir que la lengua 

escrita se está utilizando con un propósito verdadero, con un posible 
destinatario y, paralelamente, se ejercita la lectura. Ahora bien, retomando 
el impacto de la Internet en el último siglo, se legitima la importancia de la 
escritura como vía para conocer, explicar, describir y proyectar el mundo en 
el que el individuo hace vida, en otras palabras, su aquí y ahora. En tal 
sentido, se hace cada vez más urgente que la escuela retome su papel rector 
en la enseñanza- aprendizaje de la escritura. Por consiguiente, en el 
contexto escolar, ésta debe ser concebida como un proceso dinámico, de 
expresión de ideas y creación de experiencias (Smith 1981). Como un 
quehacer que requiere la participación activa del escritor, quien deberá 
aplicar operaciones mentales al momento de usarla como, por ejemplo: 
planificar, redactar y revisar. 

Asimismo, según la visión de teóricos de la escritura, como Smith (1981), 
Cassany (1993) y Teberosky (1995), también se hace necesario dar a 
conocer aspectos tan importantes como: el propósito del autor, posible 
lector, plan de acción de la tarea de escritura, contenido del tipo de texto, 
léxico adecuado, morfosintaxis, normativa, cohesión y ortografía. 

No obstante, y a pesar, de las comprobadas bondades de fomentar en la 
escuela el uso de la lengua escrita desde una visión utilitaria y compleja que 
requiere de actividades cognitivas como: la planificación, la redacción y la 
revisión, las prácticas de escritura en el ambiente escolar desde la Primera 
Etapa de Educación Básica, inclusive, en el Nivel Medio, Diversificado y 
Profesional se circunscribe a la concentración inmediata de la materia 
gramatical: corrección oracional y ortográfica. .

De allí, surge la necesidad de investigar con mayor profundidad para 
conocer, comprender y tratar de transformar esa concepción escolarizada 
de la escritura en un contexto aulístico específico. Para tales fines se inició 
una Investigación Acción Participativa con los alumnos del Primer Año de 
Educación Media Diversificada y Profesional, Mención Ciencias, sección 
“C” de la E. T. A. “San Carlos”.

OBJETIVO  GENERAL
Promover el desarrollo del proceso de escritura en los alumnos del 1er 

año de Ciencias sección “C” de la E. T. A. “San Carlos” a través de un 
conjunto de acciones sistematizadas dirigidas a transformar las concep-
ciones escolarizadas de la escritura.
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INTRODUCCIÓN
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METODOLOGÍA
Naturaleza de la Investigación
Esta investigación se estructuró bajo el paradigma cualitativo, el cual “es 

una exploración, elaboración y sistematización de la relevancia de un 
fenómeno identificado” (Parker, 2003: 35). Es una opción metodológica 
flexible que se emplea para conocer los hechos y fenómenos educativos 
que serán abordados para su resolución, de allí su escogencia para realizar 
esta investigación.

Tipo de Investigación
El enfoque metodológico se circunscribió a la perspectiva de la 

“Investigación Acción”. Ésta es entendida en su aplicación al ámbito escolar, 
como el estudio de una situación social en la que participan maestros y 
estudiantes a objeto de mejorar la calidad de la acción, a través de un 
proceso cíclico en espiral de planificación, acción, reflexión y evaluación 
del resultado de la acción Kemmis y McTaggart, (1992) 

Diseño de la Investigación
Esta Investigación Acción se estructuró en siete fases: a) Diagnóstico,  b) 

Reflexión, c) Planificación de las acciones, d) Ejecución de las acciones y e) 
Consolidación de las acciones, f) Valoración de los jóvenes y g) Teorización  
y discusión de la acción investigativa.

Contexto de la Investigación
Este estudio se ejecutó en la Escuela Técnica Agropecuaria  “San Carlos” 

(E.T.A “San Carlos”) ubicada en el Municipio San Carlos, Estado Cojedes. 

Participantes
El grupo de participantes al realizarse estuvo conformado por treinta y 

tres alumnos, cuyas edades promedian 15 y 16 años. Cursaban el primer 
año de Ciencias sección “C”. 

Técnicas, Instrumentos y Procedimientos de Recolección de la 
Información

Las técnicas de recolección de datos que se emplearon en esta investi-
gación fueron la observación participante, la entrevista semi-estructurada, y 
los testimonios focalizados. Éstas se emplearon con la finalidad de obtener 
información confiable y fidedigna acerca de las interrogantes que guiaron el 

estudio.

RESULTADOS DE LA ACCIÓN INVESTIGATIVA
FASE I: Del análisis, reflexión y comprensión de estos primeros eventos 

de la fase diagnóstica surgen las categorías: Escritura escolarizada y  proceso 
de escritura.

1.- Escritura escolarizada
En las diferentes sesiones grupales y en los encuentros individuales, 

como primera valoración, se identifica que las prácticas de escritura están 
centradas en actividades propias de la cultura escolar en las que predo-
minan aquellos enunciados de escasa o ninguna entidad textual: copiar 
objetivos, anotar apuntes, construir oraciones, realizar caligrafías, es decir, 
la composición escrita se reduce a los procesos cognitivos básicos. Lo 
anterior deja en evidencia que los participantes no tuvieron la oportunidad 
de realizar actividades amenas y gratificantes que los  acercaran al mundo 
de la escritura y, menos aún a los procesos que la consolidan

2.- Proceso de escritura:
En esta categoría se recoge que los participantes los estudiantes asumen 

el lugar de los escribas, sólo se circunscriben a transcribir los textos escritos 
en el pizarrón o dictados por el docente, puesto que, la cultura escolar les ha 
enseñado que sus maestros evaluarán cuantitativamente el producto final 
de sus escritos. De igual manera, concebían la escritura como un acto 
mecánico en el que excluyen la producción de textos como un proceso 
cognitivo, en el que se hace presente una serie de etapas que el productor 
de textos debe seguir para escribir (planificar, redactar, revisar).

FASE II: Reflexión a partir del Diagnóstico
La representación social de la escritura escolarizada que poseían los 

participantes, lamentablemente, se reforzaró a lo largo de su escolarización 
y, en consecuencia, produjo en los participantes una cadena de inhibiciones 
al momento de abordar la escritura de un texto. Lo anterior condujo a la 
investigadora a planificar acciones para transformar esas valoraciones 
acerca de la escritura como proceso.

Fase III: Planificación de las acciones
El proceso de reflexión acerca de las prácticas escriturales de los 
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estudiantes hizo posible que en compañía de la docente-investigadora 
planificaran un conjunto de acciones dirigidas a promover el conocimiento 
y la práctica de los procesos de escritura. Al respecto Albarrán (2005) y 
Serrano et al (2002) señalan que en la construcción del conocimiento de la 
lengua escrita, el maestro es una figura clave. Él es el que guía, acompaña, 
coordina y orienta el proceso de enseñanza. Además, consideran relevante 
en  las distintas situaciones pedagógicas de uso de la lengua escrita para la 
formación de sus alumnos como lectores y escritores críticos y autónomos.

Fase IV: Ejecución de las Acciones 
Las actividades realizadas fueron las siguientes: a) Planificación de los 

textos escritos; b) Redacción de textos escritos: c) Revisión individual y 
colectiva de los textos; d) Elaboración y Concurso de Pancartas; e) Concurso 
de Cuentos de Misterio y Terror E.T.A “San Carlos”: Exposición del Libro 
Artesanal.

Fase V: Consolidación de las Acciones
En este estudio, los jóvenes en un contexto de autorreflexión compartida  

dieron muestra de gran motivación y sensibilización hacia la escritura como 
un proceso sistemático. Al concluir la ejecución de las actividades 
planificadas por el grupo de acción propusieron continuar fortaleciendo su 
formación como escritores y sugirieron, además, la conveniencia de 
difundir el conocimiento adquirido. Para ello, programaron la realización 
de talleres sobre los procesos de escritura al resto de las secciones y crear un 
club de escritura en el que todos los alumnos inscritos en la institución 
pudiesen 

Fase VI: Valoración de los jóvenes 
Al concluir cada una de las actividades planificadas se les solicitó a los 

jóvenes-escritores que expresaran de forma escrita sus experiencias de 
aprendizaje. Lo anterior, permitió indagar las valoraciones del grupo en 
relación con el proceso de escritura. Se encontró que los participantes 
conciben la escritura desde diversas ópticas: a) como un medio para la 
expresión de sentimientos y pensamientos, b) una vía efectiva para la 
comunicación, c) objeto de conocimiento y d) un acto esencial para el ser 
humano. Por otro lado, consideran que la producción de textos escritos 
representa una actividad reflexiva-creativa que permite el desarrollo del 
pensamiento. 

Fase VII: Teorización y discusión de la Acción Investigativa.
Del estudio realizado emergió una teoría que concibe la Promoción del 

Desarrollo de los Procesos de Escritura como una acción organizada que 
permite la toma de conciencia y la sensibilización  acerca de los procesos 
escriturales en provecho de la construcción del texto escrito, sin dejar de 
atender las necesidades del escritor. En esta teoría intervienen cuatro 
elementos esenciales: a) un objeto promovido; b) un sujeto de promoción; 
c) un promotor mediador; y d) un ambiente. Todos ellos de igual 
importancia en la apropiación de los procesos de planificación, redacción y 
revisión. 

La teoría emergente producto del análisis, observación y de la descrip-
ción de todos los fenómenos observados, pertinentes para su estructu-
ración. se contrastó con la ya fundamentada por: Honey y Mumford (1986), 
Peña, (1999), Chamber (2002) y Andracaín y Rodríguez (1993), entre otros.

REFLEXIONES FINALES
Se hace ineludible que el docente cambie la visión que tiene de la 

escritura y muestre a esos potenciales escritores (con acciones coordinadas) 
que producir un texto de manera autónoma puede ser un evento 
satisfactorio.

Generar en el aula actitudes positivas hacia la escritura permite  que los 
jóvenes se apropien de los procesos de la escritura y se asuman como 
productores de textos escritos.

La ejecución de cada una de las estrategias para promocionar los 
procesos de la escritura hizo posible que los jóvenes aceptaron escribir 
autónoma y cooperativamente, desde la reflexión y con propósitos claros. 

Investigar en el aula permite al docente revisar y actualizar su práctica. La 
misión del docente de Lengua y Literatura  es mostrar el camino a sus 
estudiantes para que entren al mundo de la cultura escrita, pero de la mano 
de un maestro  que  crea que escribir es un acto de fe que asegura la 
permanencia del hombre y de su historia.

La ejecución de cada una de las estrategias planificadas permitió 
conectar la praxis con la teoría; los jóvenes dieron muestra de estar 
preparados para asumir el reto de escribir reflexivamente, con un propósito 
claro. 
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