
COMO 
CONSTRUYEN 

_,,,_ 

LOS NINOS? 

L 
a enseñanza de la lectura y la 
escritura es una contínua 
preocupación de la e scuela. Se 

ha buscado la forma de lograr que 
los niños alcancen los objetivos se
ñalados, es decir, estar en capaci 
dad de hacer buen uso de la escritu
ra (poder expresarse por medio de 
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ella) y hacerlo con correcta ortogra 
fía, además de desarrollar buena 
comprensión y hábitos lectores, al 
terminar la primaria. 

En los últimos tiempos se ha 
avanzado considerablemente en ha 
llazgos a partir de procesos de in-
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vestigación básica y se sabe mucho 
acerca de las características del 
comportamiento lector, así como de 
la forma como los niños se apropian 
del sistema de escritura ; s in embar 
go, muy poco se ha tomado para ser 
desarrollado y analizado en el aula 
de clase y así hacer aportes signifi
cativos a la didáctica de la lectoes
critura. 

Una investigacíón colombiana 

Para disminuir el vacío existente, 
el Colegio Helvetia de Bogotá, inició 
con el apoyo de Colciencias y del 
Centro Internacional de Educación y 
Desarrollo Humano - INDE un pro
yecto tendiente a impulsar pedagó
gicamente los hallazgos de la inves 
tigación básica y analizar continua
mente sus efectos, para poder desa
rrollar una propuesta alternativa a 
!as metodologías tradicionales de 
enseñanza de la lectura, escritura y 
ortografía en los primeros grados de 
educación básica primaria. Por esta 
razón, sin descuidar,los resultados, 
la atención se centró más en proce
sos. Se trabajó con una primera 
muestra de 81 niños, repartidos en 
los grados de primero, segundo y 
tercero de primaria. 

El proceso 

Se partió de un diagnóstico de la 
situación de cada niño. Este no te
nía el propósito de averiguar sólo su 
nivel de avance conceptual y psico
lingüístico respecto de la lectura, 
escritura y ortografía, sino conocer 
el proceso que llevaba al niño a dar 
una respuesta determinada, así 
como a detectar qué lógica la sus
tentaba. 

A lo largo del proceso se plantea
ron actividades que permitieran el 
avance tanto individual como grupal 
en el trabajo escrito, a partir de la 
interacción de los niños entre sí, de 
los niños con la profesora y sobre 
todo, de los niños con e l lenguaje 
escrito. 

* Profesora , Colegio Helvetia. Investigadora 
asociada, Centro Internacional de Educa 
ción y Desarrollo Humano . 
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Terminado el proceso se hizo una 
evaluación de cada niño , gracias a la 
cual se pudo establecer que se al
canzaron los objetivos fijados por el 
Ministerio de Educación para cada 
grado escolar-y que los aprendizajes 
se dieron, pero no por la vía prevista 
desde los métodos tradicionales. 

Considero de especial importan
cia este segundo aspecto, ya que 
identificarlo implica a su vez reco-
nocer que los métodos de enseñanza 
muy poco se ocupan de los procesos 
de aprendizaje; de forma tal que un 
maestro puede dar cuenta de los 
contenidos enseñados, pero no de 
los aprendidos. Y no es que, final 
mente , el educando llegue a domi
nar el contenido , sino que se han 
perdido momentos muy ricos del 
proceso, que son elementos poten
ciales de desarrollo en los niños. 

Cómo construyen los niños 

Contrariamente a lo que se piensa, 
ellos no aprenden el lenguaje escri
to, sus códigos ortográficos y los 
signos de puntuación porque el 
maestro lo " enseñe". Los niños lle
gan a dominarlos porque se presen
ta una necesidad real de usarlos 
para comunicarse con otros , y la or
tografía y los signos de puntuación 
contribuyen a precisar contenidos 
semánticos. 

Me permito citar dos ejemplos vi
vidos en primero de primaria : M.B. 
(7 años) quiere expresar en un texto 
un grito de la mamá ratona a su hijo 
ratón y lo representa así: ' 'NO' ' . 

Según ella,- eso es un signo de 
puntuación. Por su parte H.K. (7 
años 6 meses) quiere escribir una 
pregunta y me interroga acerca del 
trazo del signo . Después de intentar 
copiarlo del tablero , sin éxito , dice: 
' 'Yo quiero que esto me quede como 
pregunta , pero no puedo , porque 
tengo problemas de arquitectura'' , 
lo que implica que para esta niña el 
problema es el trazo pero no la fun
ción del signo. 

Otro ejemplo más : E.Z. (8 años) 
de segundo de primaria , al pregun
tarle qu@-Signos de puntuación ·co
noce , responde: "el punto, la coma , 
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las comitas (comillas) y el signo del 
error''. Se le pide que dibuje el 
"signo del error" y lo dibuja: " ¿ " . 
Se le pregunta por qué lo llama así y 
responde: " Porque se usa cuando 
uno tiene dudas''. 

Implicaciones en el trabajo escolar 

Estos tres casos están informando 
que los niños no son receptores pa
sivos , ni siquiera en estos casos en 
que se da enseñanza sistemática. 
Ellos operan activamente y lan
zan hipótesis , que además, son 
muy lógicas y coherentes . Hipótesis 
que , desafortunadamente , los mé
todos tradicionales diseñados para 
enseñar a leer y a escribir y usar la 
ortografía, desconocen por comple 
to . 

Este desconocimiento de los pro
cesos de aprendizaje hace que, por 
un lado , los profesores exijan a sus 
alumnos productos que ellos tod~vía 
no están en capacidad de ofrecer y , 
por otra , que ignoren aspectos que 
podrían promover avances significa
tivos en los niños . 

Conclusiones 

Se plantean las siguientes conclu
siones, a modo de reflexión, para 
aquellos interesados en mejorar el 
futuro de la lectura y la escritura en 
nuestro país: 

• El uso de la lectura y la escritura 
no puede limitarse a la " clase" . 
Es necesario que ellas estén pre
sentes en todas las áreas y mo
mentos educativos, para que lle
guen a constituirse en elmentos 
de comunicación efectiva. 

_• La evaluación no puede seguir 
sancionando al niño . Una verda -
<lera evaluación debe contemplar 
además el desempeño del profe
sor, así como la pertinencia de los 
métodos y la efectividad del siste
ma educativo. 

• La educación escolar no puede 
seguir siendo esfuerzo del niño . A 
quien realmente le corresponde 
esta responsabilidad , es al maes 
tro quien debe ser lo suficiente
mente idóneo como para poder 
adecuarse él mismo a sus alum-

nos y poder hacer los ajustes ne
cesarios a los programas , de tal 
forma que permita a los estudian
tes tener acceso al conocimiento. 
Dicho en otras palabras , más im
portante que formar a los docen
tes para que hagap. un perfecto 
manejo formal de la clase , es ca
pacitarlos para la reflexión y la 
contextualización de su quehacer. 

• Es necesario modificar sustan
cialmente la actitud que respecto 
de los saberes transmite el maes
tro a sus alumnos. Cuando el do
cente asume que lo sabe t~do y que 
no hay quien pueda aportar a me
jorar su quehacer, está enseñan
do a sus alumnos que el saber so
cial está acabado . Para confirmar
lo, no hace falta sino observar la 
forma en que actúa un alumno 
cuando lo dejan "cuidando" al 
grupo: repite los mismos manejos 
de autoridad y de transmisión de 
sa her que hace su profesor. D 

~ ESAOORADE CORREO 
~ MASIVO 

Para responder a las necesidades 
de las em servició quema-

nes de informa
e que ser repartida 

rfl"Mr,¡j~?J·u a y eficiente , la firma 
Ingeniería y Desarrollo Ltda. está 
diseñando, desarrollando y constru
yendo , un ¡:r- --~de máquina 
procesador de 
consiste 

y corto tiempo 
(5.000 unida or hora) convierte 
una hoja para impresora de compu
tador en un s ventanilla , 

c!.!lJi;l,.,..~"l'T:~o y listo 
n destina-para enviar po 

tario. Con su u s stituyen ma -
teriales costoso"-. .......... ..,ortados como 
el " sobre-flex" por "bond" de fa 
bricación nacion · 
empleo de sobres e e 
toso y se introduce u 
canizado contin 
demoras de env' 
do se emplea un s a manual de ' 
ensobrado y se mantiene el control 
de la privacidad de la inform 
al sustituir 
mecánicos. 




