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Tema central 

La lectura y la escritura en Bogotá 

¿Los lijas de nade? 

• 
ROA Helena Rodriguez fue educadora .:»-

,.,_ 2::5 8ños. y es lioenc:iada en ciencias soc:ir 
con maKtria en histeria de la educac:ión y la 

pedloog'a. H.tee parte del Gn...,o de Lenguaje 
Bacatá. Sus ltlk!t"H ta.c.ños son Wliam 
na. al P«Uano Vlwg.as Uos.a y Garcia Márquez. 
dos pet"501'\alidades litenwias cuyos nombres no 
debtriWI escribirse uno al lado del otro. 

M.-Jén R.tiva v.-andla trablja en el 
gio Uberlador. en la locallclad 18. enseñando a 
a lumnos dt los gtadol HldO, sipllmo y décimo. 
le agrada el trablio llttnulo de SiMa Cntrlllón y 
de Wllliam Ospina. Con onoe ai\os de ll!lbor en la 
docencia. Mattfn as fiotnoltda en f'ilok)gía e ldlc> 
mas. con en lenguaje y maestría 
en investigaciÓI\. 

Ana Cecilf;¡ Torres Baquero, pedeneoe 
M Grupo de Lenguaje Bacatá, es 
do111 del Cole:gto Ciudad Bolívar Argentina. 
Gusta de la de textos de psicología 
y podagogla. 

Bf!f"Nrdo VíU.amlur 81 un escritor 
fascinado con los atplc:tos pedagógicos de la 
ledura y lit KCtiWn. Hll publicado un YOk.men 
titulado cutl'llloa y poMt.N (2005), Y 
gust.a e» IHt la pr'OH 614 colont:liano Juan 

dei at'fMM Nikos Kazantr.akis 
ypoemosdol IA;guo!H«ninccu. 

nes maestras 
invesligaclotas Y un 

esaitor cornprorneddo 
con la promoción 
de la lectura y la 

esa11ura analizan 
algunos aspectOS 

de la enseñanza y 
el aprendlu>,le de la 

leclwa y la escrllura, 
las dos Uaves del 

conocimiento. 

le ...... -..u. .a t'SUdo oJCtul de &os 
prot'flOS el. Mse-i..u 'f Ll es--
tnt•rA .. IO(OCd 

La pi'CIÍe:Selt'& AM Cecil" responde:-
que en l.s instituciones se pre--

MfttM diwnos estados de desarrollo, por 
unto se evic»ncian tomas de acerc;r 

a la enseñ.nz.a.. 
Pot afcunos docentes tr.aN.jan 

con el texto narrativo a p.nir de situaciones 
o sir::nific.ativas para niños y ni-

ña que resultldo5 concert.•i•» 
en el crupo; otros. centJwl el tr.1lNjo en b 
procesos de an· 

rebcic:INn y viwnci«<, p.¡r.a an· 
p....do< .. sit1Ación y lue:o ...,_¡. ""' 

Es decir. se dibuji;, w y 
luego se escn:Oe. 

Algunos doc:entes la Haitu-
COI'IO lWl proceso que de.rnnd• tienpoJ 

y situaciones motiv<lntes. Aqui se privUecM 
el tr.ba;o oooperati\o. pues entre todo. se es-
coce el teru, se wb.j.a por se 

productionesycu.ldemos. y previ•· 
mente, se establecen cñterim de 

En cuanto ptoetiO de escritur., 
cabida varias etapas: una de ellas es la 
neaciÓn, que es diferwtte de loa pl011nNCión 
general Vea; pues ést. petnite e1tiilble· 
cer un destinatario de liil escrilurii, un •p011r.1 
qué"'. y un cómo escribir. 

Por otra parte. deben os tener en loa cuent.J 
que enseñar a escribir no debe ser sókt loa res--
ponsabilidad del maestro de español: debe 
ser responsabilidad de todos los doo!ntes. 

Si bien, l01 escritutil se pl.antN COAO un 
proceso, el docente no da ri:ZOn de o se 
aprende, es decir, lwiy .wsencia de invuci,..,. 
ción; pero, esto esú can bW.do, en los c:ole--
:;ios .se están CJ'Nl'ldo esp.¡cios p.¡r.l el df:b,¡.. 
te y la tef1exión acere• del .¡prencl•uje de t. 
&eaura y l. 1.,¡ confom 01eión de loJ 
:;rupos de eswdio y Ll cre.oón de &u ,._, 
son (¿ nU!!ÑiinciOn de e:su» <lVOir1otft. 

tero -in;er.riene Lt RDw .... 
nr .. tillnir esa prorJto-
sos eo R5 instiwciones:: priRero, un.a ttndtn-
cia aJ cnm.oc..alisnoy . (,¡m dt 
loas -que es &. 
p.¡ que b¡ prinJdo lm1ÓiiQrun11P-.-

i Esto i'S r. .... o i'S ..Jo! 
Ni bueno ni rulo; p.u;¡ qUi" ,.)Jo te pncri-

:z:¡¡ un aspeao S. fom;a;: en an-
Jen:u.¡¡e es uonido cono ob-

jeto de estudio y .se dej.Jn de t.lo 
func&.r.emales cono 1ii sen.íntic;a. l• 
nitic. y los procesos oocnitivos en l. confi.. 
gur.lción del universo sinbólico y cultual dt 
GICb su jeto. Por ello. los pttiiO!JOS de lectur.a 
y escritur.a no ocup.an un lu:;•r en l;r, escuel•. 
por tanto son supiantados u obviodos.. 



Tema ceotral 

lupr, tw:y OCfU ••dtroe.t 
proyeam de aula dondt 

tll"'.wstro o maestrol se COt'IO objf'tO 
de tu erueñ.¡nz.a generov custo por l.¡ IKtu-
ra y l. escritura, y en ese sentido, or¡<lniz.a 
un¡u e1lrategias que apunten h4da ello, 

Sin en botrco. a veces. b noescros nos 
conos en la planific.adón de ... 

netodológ;c-.s prectsu, puntu• 
1ft. que pem itan reahun:te llev• • abo un 
p._.., pt.niOOdo de .............. dt .. 
leaan y exrittn. y por esto PJ'O'¡-ec-
IOS O. .ut.. .se ql..le'Cbn en actMsmo. 

En liltra!'r lu:ar. y de uis.-
r.n PGQ5 inscituc:ioN.Ju. 
qut, La enseñanza y el aprtncr .. 
Zlje de l.a y la escriturll como pro-

ct:sos, centr01n sus planes de e.studlo en la 
Esto il'lplica retorur el cam. 

pode l• seniÓtica, la lintüística 
que es tocf,¡ la paste de coherencia y c:oht· 
sión que inc:ht)-e l..s fomas :rat .. ricaiM y 
tu nom.u TMI bién induye la 

que es el uso que dri 
que leo o II"Kribo, y los p.roo!SOS tXIp\id\.u. 
qu. son kas que se actMn pot 11 edio dt Ll 
IKtur;a y l;a escrituR. 

be. enfoque va ;alli de la sinple 
11unic.ciÓn; 0\nteriornente. hablibamos dt 
tu competenc:i;u com unicativas. v todo M 
cenuab. en So COC'Iunicativo; aquí no, tn 
ese. enfoque teOrioo se supera un poco esa 
rair.da, y se tma de obsetvar eófto la,.,.. 
sona esci construyendo su nundo 
C:O V s.u nundo cultuaL 

Por eso es il'l portame d•itttnciar l. sip 
fiC«iÓn de la con uniacíÓn: tOn dos Olidos 
distintos. Cuando uno 
entiende que son dos elen entos d1ftrent:eo:s y 
que implican un ric;uroso ejttclcio dt pl.¡nf.. 
fic.ción para que los chlcOJ es-
tos dos elementos: la si&:nlflcac:i6n y f.¡ co-
municación. 

Matién Riti\'oa, anoü que. 
·- en lo relacionildo la s.i¡nifit.Kión, 

a::no ejeftplo la clr Ja 
SEO que se rw. itieRn ftCrit:at y tfolb..-
jos deunollados p« los tilUdo.- ""' el 
fin de que phúesores y aiUfl nos pMtiópeo 
en t.. Feria del Libro; esto ti n uy si¡nific.lti.. 
vo los ra 

Cuando uno les dice. 
año pisado eK.ñbi-

I'IOS unos cuen10J, ¿re-
cuetdanr Puts tste •ño 

a revisados, \'l!re-
I'IOS qué VlniOS .. nodi-
f:ica.t y V.,_OS .. tnV....ios 

....... jrwil;¡. 

ción que nos JNc.n de li 
Ferif. del 
ces, los lltl.di.an;es 
es l'luy sll"if'ic;alivo sr 
c•r a la 1 uz lo 
-y que conoce, ex· 
cep1o I'IOSOCros-: si;nific• 
que Sos demás van a co-
nocer sus trabajos; se tr.aLJ 
de l. oportunidad de que 
nos reconozean IOJ otros. 

No t..y que oMdor 
Bem.wdo- que en 

el Pf'OCtiO de ltaura es 
nuy il'lporum. el cto 
de escucNt, aun cuando 

se rwltza en • 
lencio. Se .JI n is-
I'IO tiempo con la vbión y 

con la audición. Entoncel, el nlfto. o el lec· 
tor novel. debe tener una muy butiW. txpe. 
ñencii. de en \'DZ ah¡: dtbt ser un• 
persona que hayo1 escuc:t.ado nuy bilfn. 
que después pueda tetorur esu en 
silencio y te:SCit\oll en su lnttfior: eso 
es lo que sucede con la práctia dt la 
A. Hiy oo dondt se CJ:IMC· 
.. el nb.jo que Me. .... dttdolo ... y 
lo .uc:fió\'0. No saben os tÓno se produce, 
pero .sí cxurre. 

Recordemos qUI! dur<lnllf 11¡ios t. 
se efectuó en VOi! afu, la lectt.1r.J s¡left.. 

ciow es una pr.lcóc:01 
Sí -continúa Bernardo-, pero Mmos d i-

cho que se crNn unas Cll:lndldontJ en el 
proceso de lectuR. Y en cuanto a la tUC:riW. 

éAil tlrlbién exir;e _,.,.¡ de \'er- . 

&. geoerKión de un lúctJCO, 
donde lwya 11uc:ha ltbeNd, donde. induso, 
no exista proceso de cortteción en la 

de crNción. ¡POI' qufl Porque lo pri-
mero que .se escribe u un bomxloc. Enton-
ces, no pode11os conskfert.r que se escribe 
al:o definitivo, es uft teJCto que va a ser me-
jorado y pulido. tPulido por quién? 
Creo que por el pn)f)io auiOf. Me aueveria a 
decir que atlí el doc.n• tiene que ser 
hi.bil. p,a.ra que el utudi.ante \"N 
que él sí es c.apu dt CI'Nt. 

Veinte años de tnblr,o .. IXJf1llii'J.OCA!fión 
rn dian que • tsetibe no 
se com:e-; el ll!xm 11 rtdum a lo escri-
to de ptitlen lntenoOn tEsto "' debe a aJ. 
cuna deñciencill"" proc.o de enseñanza 
de la escnwr.r.J 

En primer lu:u -lnter\Íttne lr11 
ra Rosa Helenr . la ""ltura es un proceso, 
y eso es So que no se entiende en el tllllltll, 
v. por tanto, no se crun lu condiciones. 
Conlo resultldo. proce-
so de escritura p.an el cttC w tt<ans:fom• 
en \IDa c;ar:;¡.. 

Se debe h.aaH enwndtf al tseo&. que se 
inicitll por un bomdot que nec:esiQ ser mns-
feñdo t11 una tutwl que pemita 
artiOJLv las ideas. SI ,antmos como ejem· 
plo procesos de escritura cono el de GOICÓa 
Márquez, que reescribe cinco o seis veces 
coada pi:fna. el chktl poco a poco entende· 
ri que escribir no es un tjt'rcicio inmedia-
to, que toflla tierlpo Y que )'O. COC'IO docen--
te, le \-'O'f a otor¡:&r t:M que no 
sienta ese trabajo cono 1M\& c.r¡a. 

EsuJy de- acuetdotn qut el pñ raer escrito 
no debe ser COilf'ddo. P«ff M lédo por otro, 
y este tr&a;o hactr <On kas p.tl'eS, 

es decir, que los a>n pderos de clase lean 
p.ua vet <A es in2ficlbte lo qUf' el conp.¡fie. 
ro escribió. Es 11uy ltlpOfW\tt que el prin.er 13 
lec10r ..., un par del 4U!Of, _ __ ., 

Bernardo suciete que 
... Ese primer procii'SO dt couección no 

debe y conscteMr la expresión; es. 
creaoión inicial es aleo que tiene nuc:ho 
que W'f con el sentit1Jt.nto. tn el priraerii!X· 
ttl tlud\ti cosu tf'ICJbV.JS. Emon--
c:es. que amo le tiC.'hen y corrijan... 

mted • • La ton.. 
el CO.tHit»l 

Tal \'e2 si -responde Bem.udo-. Que en 
deoeminado lucar de un uc:rho o no 
una cona. es menos lrapcwuante que el signi. 
ficado, pocque éste es lo que el escritor trata 
de es lo que eni construyendo 
y aeando. 



Esa es habilidad que debe tener el&> 
cente -opina Marlé-n-. para que cuando 
d ice "vanos a corregir ese borradot', no Ba· 
nifieste una actiwd arrogante. Debe hacer 
indicaciones puntuales, como, "'no repitas 
tanto la conjunción y"; o, '"debes hacer pau· 
sas". E.sta primera corrección debe estlt lle-
na de indicaciones generosas que se hacen 
al para que éste acceda con gusto a 
hacer la reescritura. 

TaBbién pode!'los hablar de estrategias 
metaconductivas, donde el estudiante se 
... uel\'e más acti\'o y dueño de su propio 
ceso de .1prendizaje. Estañamos centrando 
la atención, no tanto en la enseñanza, sino 
en córno aprendiendo el alur1:no; así, 
él min o observa cuáles son sus "errores· y 
CÓI'Io puede superar esas dificultades. 

¿De acuerdo con las investig;xlones ade-
hmtadas por ustedes. ¿qué propuestas meto-
cloiOgteas y didict.tc.l$ pueden ennquecer el 
proceso de enseñanza de Ja lectura y la es-
criturO!? 

Hemos encontrado -responde Rosa. He· 
lena- que un pri l"'ler pi150 debe .ser el traba-
jo con los doc:entes, para identificar las con-
cepciones que tienen acerca de la lectura y 
la escritura. 

Su pregunta esti enfocad.1 h.:acia e.J traba-
jo en el a ul.1. ¿cieno?; pero, es mis il'llpor-
tante definir qué pas.1 con los sujetos-n.1es-
tros, pues es a panir de la subjetividad que 
cada uno se configura CO(IIO B<aestro. 

Ahora, si un maestro considera que leer 
y escribir es solamente decodificar, pues 
igual concepto aplicará al trabajo con los 
estudiantes. En ese .1Specto hemos entendi-
do que es necesario h.1cer sen-
tir a l n:aestro como sujeto, como persona; y 
que si tiene dificultades con &os procesos de 
leaura. desde luego que lo v.1 a reflej.1t en 

.,.., ___ su práctica. pues su labor lo identifica cOBo 
·nodelode ... identificación que dej.ade lado 
el aspecto person..J. Por ello, en el Grupo de 
Lenguaje 8acali tenemos en c uenta, en los 
procesos de forrución docente, cuatro .1s-
pectos: ser. el saber (o teóri-
cos), el h.xer (lo didáctico) y el convivir. 

En lo que tiene que •lercon e l trabajo en 
el aul.1, es necesario crear "'ambientes 
res·: y, significa eso? Crear un rtunclo 
muy .mplio, muy flexible, donde quepa el 
juego, la imaginación, la subjetividad, el te· 
conocimiento al otro, donde ese reconoci-
miento me facilite respuestas acerca de qué 
necesitan R is estudiantes, qué tienen y por 
dónde debo .. arrancar ... 

Todos estos elementos subjeti\·os nos 
obligan a que nos "'Aspectos 
cono la granática, .son imponantesr Sf, 
son portantes, pero no iundanentales. 

Rosa Helena: 
En la primaria no 
se deberla trabajar 
el lenguaje como 
objeto de estudio, 
sino dedicarse a 
desarroUar el gusto , 
la lúdica. 

En el G rupo de Lenguaje Bacati llega-
mos a la conclusión que en la no 
se debeña trabajar el cotao obje-
to de estudio, sino dedicarse a desarrollar el 
gusto, la lúd ica, a potenciar ese gusto para 
que r1is adelante exista interés por la foma, 
pues sólo cuando el niño encuentra signifi-
cado al hecho de poner una coma, la pone. 

menciona sus experiencias de in-
vestigación en e l aula: 

De 1.1S dos in\titigaciooes en el aula que 
he hecho, la mis reciente consiste en deter4 

minar eón o la lectura sirve a los 
para producir textos argumenwivos. 
ello. V por ntedio de la observación, primero 
identifiqué qué elementos curriculares se re-
quieren. Es necesario tomar ntuchos diarios 
de campo, registros que sii"VWW para identifi· 
car la problenitica de &os muchachos: qué 
les gusta y qué no; es decir, establecer sus 
necesid.1des. luego, deterniné el problema 
de investigilción; pero, obviamente, anicu-
lindolo a los objetivos, v proyeaé la parte 
teóñca y los aspectos legales, &os estindares, 
los lineamientos, la koy .. 

Posteriormente hice la propuesta, el plan 
de trabajo; esto es a lo que se reteria Rosa 
Helena: a planfficar, qué es lo 
que quiero, y de acuerdo con ello 
llar una serie de actividades que darán solu-
ción al problena. 

Después de cumplidos estos pasos, es 
posible que debamos reestructurar y modi-
ficar lo hecho, al identificar que ése no era 
el prob\ern que tenia.n los e:srudiantes; en-
tonces, debo reiorn ular. replantear v rees-
cribir mi plan. 

Y esa propuesta. cono cooclusión 
ral, nos lle,•a a que, si nosotros, cono 
fesores, aparte de ser n oclelos de lectura da-
mos lecturas a nuestros chicos. ellos taRan 
mucho de ese conocimiento que nosocros 
ofrecen os en e l aula y luego lo plasman en 
sus textos. 

En este caso, trabajé con textos argun e:n-
tati\os, porque, desafonun-adamente, son 
los textos que menos se privilegian en el 
aula. los de los grados déc.in os 
y onces que Uegan a la universid.1d oyen ha-

de ensayo, y se dicen: qué 
es ensayo! .. Por ello, hice énfasis en este 
trabajo, y por fin, los chicos comenzaron a 
producir textos ar¡umentativos, de los que 
no digo sean pues faltó trabajo, 
pero &os )Q tienen un.1 reierenci.1. 
Este ejemplo sirve para plantear la necesi-
dad de que se efectúen procesos investigati-
vos en el aula. 

Marlén: 
Si nosotros. como 
profesores, aparte 
de ser modelos de 
lectura damos lecturas 
a nuestros chicos, 
ellos toman mucho de 
ese conocimiento que 
nosotros ofrecemos 
en el aula y luego 
lo plasman en sus 
textos. 




