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RESUMEN

 La resolución de problemas en la asignatura de Química en décimo grado, es una competEl 
presente artículo propone enunciar las competencias comunicativas de niños que cursan la 
básica primaria, mediante sus primeras grafías. El propósito de esta investigación, está cen-
trado en el análisis de la praxis educativa: donde el docente evalúa la conducta del infante a 
partir de su capacidad realizando trazos, para así impulsar su desarrollo psicomotor mediante 
diferentes lúdicas. En ese sentido, se hace un cotejo con los lineamientos curriculares existen-
tes, procurando exteriorizar las orientaciones metodológicas de los referentes técnicos de la 
educación inicial e integral dispuesto por el Ministerio de Educación colombiano (2016), como 
normatividad en la educación básica y preescolar.     

COMMUNICATIVE COMPETENCES: A VISION FROM THE 
PRACTICE AND PRODUCTION OF THE FIRST SPELLINGS

ABSTRACT

This article proposes to enunciate the communicative competences of children who attend ba-
sic primary, through their first spellings. The purpose of this research is focused on the analysis 
of educational praxis: where the teacher evaluates the infant’s behavior based on their ability 
to make strokes, in order to promote their psychomotor development through different games. 
In this sense, a comparison is made with the existing curricular guidelines, trying to externalize 
the methodological guidelines of the technical references of initial and comprehensive edu-
cation provided by the Colombian Ministry of Education (2016), as regulations in basic and 
preschool education.
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COMPETENCES COMMUNICATIVES: UNE VISION A PARTIR DE 
LA PRATIQUE ET DE LA PRODUCTION DES PREMIERES ORTHO-
GRAPHES

RÉSUMÉ

Cet article se propose d’énoncer les compétences communicatives des enfants qui fréquentent 
le primaire de base, à travers leurs premières orthographes. L’objet de cette recherche est axé 
sur l’analyse de la pratique éducative : où l’enseignant évalue le comportement du nourrisson 
en fonction de sa capacité à effectuer des coups, afin de favoriser son développement psycho-
moteur à travers différents jeux. En ce sens, une comparaison est faite avec les directives 
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo personal de un niño 
se encuentra ligado a orientaciones 
dadas por su grupo familiar. Es decir, 
ésta le ilustra conocimientos básicos 
referentes a valores éticos, sin embar-
go, el infante aprehende inconscien-
temente hábitos negativos respecto a 
sus deberes y ejerce acciones subver-
sivas de manera deliberada. Para Sán-
chez (2006), “la familia es la primera 
institución que ejerce influencia en el 
niño, ya que transmite valores, cos-
tumbres y creencias por medio de la 
convivencia diaria” (p, 1). Empero, el 
infante arriba en determinada edad en 
la que debe adaptarse, por vez prime-
ra, a la escuela y afrontar nuevos há-
bitos dados por el entorno educativo. 
Dentro de esta etapa, el docente eva-
lúa la capacidad comunicativa de sus 
estudiantes, puesto que de ello de-
penderá el compendio de saberes, ha-
bilidades, aptitudes o capacidades que 
interviene en la producción de la con-
vivencia, relaciones interpersonales e 
intergrupales, puesto que el coexistir 
humano precisa la mediación de una 
efectiva comunicación. 

Sin embargo, el nivel comunica-
tivo del niño no es, con todo, homo-
géneo, sino que existen diferencias 
observables que pueden tener causas 
diversas, siendo quizá la más destaca-
ble la que “proviene de experiencias 
lingüísticas que hayan tenido en su 
familia o con el entorno donde hayan 
crecido” (Monserrat, 1996, p.2). Es 
por esto que, en el acto comunicativo, 
se ha percibido dependencia e insegu-
ridad en la competencia verbal de los 
niños, pero, por el contrario, cuando 
expresan mediante trazos libremente 
sus ideas, se termina por ilustrar si-
tuaciones dadas por su contexto social 
y lingüístico, siendo éstas sus prime-
ras grafías. Es así como el quehacer 

pedagógico, desde sus prácticas, se 
convierte en un reto para el docen-
te, puesto que la idea educativa es 
desinhibir al estudiante, prepararlo e 
ilustrarlo de manera objetiva para los 
grados posteriores y la educación pro-
fesional. 

En este sentido, los docentes re-
quieren de la participación activa de 
los padres de familia, debido a que 
ellos tienen la responsabilidad de es-
tar vinculados en todas las etapas de 
la vida del niño y sus avances tanto 
educativos como personales. Para 
Nord (1998), “el involucramiento de 
los padres en la educación de su hijo 
es importante para el éxito escolar, 
aunque no todos los niños tienen pa-
dres que se involucren en su escuela” 
(p.1). Esto se debe principalmente a 
ocupaciones, las cuales restan interac-
ción constante con sus hijos e imposi-
bilitan espacios enriquecedores para 
el niño tales como leer, jugar, crear ac-
tividades lúdicas y establecer diálogos 
que lo ayuden tanto a apreciar ciertos 
hábitos como a expresarse. 

Es decir, por parte del menor se 
precisa creación y recreación, desde 
lo afectivo, social y cognitivo, para así 
propiciar más adelante el manejo de 
éstas habilidades en el desarrollo de 
procesos lingüísticos a nivel individual 
y con sus pares. Además, se pretende 
que el niño sea la base de la comuni-
cación en el hogar, el colegio y grupos 
sociales. De ahí que la habilidad del 
lenguaje sea tan importante para el 
niño, puesto que le ayuda crear una 
relación dialógica con sí mismo y su 
entorno. Ahora bien, la dimensión co-
municativa que la escuela pretende 
generar, reviste gran importancia en 
el desempeño de la vida escolar, gra-
cias al desarrollo de las diversas áreas 
del conocimiento, siendo una de 
ellas la lingüística y sus funciones en 
los procesos de lecto-escritura como 
medios de comunicación. La lingüísti-
ca tiene la ventura de incrementar el 
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pensamiento y crear habilidades discursivas, he-
rramienta que no solo ayuda estando en la bási-
ca primaria, sino que prepara a los estudiantes 
para la etapa académica profesional. Al respec-
to, Monserrat (1996) afirma:

La actividad de debate o discusión 
tiene una influencia remarcable en 
el desarrollo cognitivo de los niños. 
La existencia de puntos de vista di-
ferentes entre ellos establece una 
situación de conflicto cognitivo que 
podríamos definir como “la con-
frontación de respuesta s social-
mente heterogéneas y lógicamente 
incompatibles de los participantes” 
Esta situación, que se produce y se 
resuelve en la interacción social, es 
extraordinariamente positiva por-
que revela a los niños la existen-
cia de puntos de vista diferentes al 
propio y demuestra que de su con-
frontación pueden surgir respuestas 
nuevas, no previstas. (p.2)

Siguiendo un hilo conductor a las consi-
deraciones antes esbozadas, esta investigación 
halla que el Ministerio de Educación en sus polí-
ticas educativas desarrolla directrices centradas 
en: 1) lineamientos curriculares de la educación 
colombiana, 2) derechos básicos de aprendiza-
jes y, 3) orientaciones metodológicas dispuestos 
como estándares nacionales y locales, proyec-
tados desde la educación inicial para la básica 
primaria y media en aras de ajustar la práctica 
educativa también implementada en el progra-
ma Todos a Aprender (PTA) desde el año 2013, 
aplicando diagnósticos iniciales y  ajustes de las 
propias estrategias didácticas y metodológicas. 
Para ello, se identifican diferentes competen-
cias, destacando la comunicativa como una de 
las básicas en el proceso y transversal a las otras.

En este marco se propondrá una teoría, y 
aportes de tres autores, para dar cuenta de los 
métodos y mejoramiento de las competencias 
educativas en relación con la lectura y escritura. 
Así pues, primero nos relacionamos con la teo-
ría chomskiana, la cual plantea el proceso de la 
gramática generativa, la lingüística, sus principa-
les elementos y sus reglas. Segundo, tratamos 
con Hymes (1996), quien expone la pragmática 
y la interacción comunicativa de los parámetros 
contextuales, la sociolingüística estratégica y 
discursiva. Como tercera medida hallamos los 
aportes de Piaget (1945) del juego, el desarro-
llo simbólico y el lenguaje. Finalmente, damos 

lugar a los aportes de Vygotsky (1966), en lo que 
tiene que ver con el ambiente próximo y el desa-
rrollo del ambiente natural. Lo anterior, además 
de prevalecer en el ámbito educativo, persisten 
en el hacer y el saber hacer.

En este orden de ideas, la investigación ha 
tomado los referentes arriba anotados para, de 
manera inicial, diagnosticar y sistematizar in-
formación pertinente de la muestra de estudio. 
Seguidamente se busca evidenciar, el desarrollo 
del desempeño, los aprendizajes y las habilida-
des de las dimensiones en el grado de transición, 
para así, de manera secuencial, proponer estra-
tegias metodológicas que permitan evidenciar 
sobre los primeros trazos del niño, la expresión 
del significado y manifestación de ideas propias 
al respecto. En cuanto a la implementación de 
estrategias lúdicas, lo que se propone es una es-
trategia que permita evidenciar aún más las rea-
lidades del aula y apunten a la caracterización 
de los desempeños de los niños de grado transi-
ción en jornada p.m. de la sede Arturo Ramírez 
de la IETI Don Bosco del municipio de Arjona, 
Bolívar, en el período comprendido entre el pri-
mer y segundo semestre de dos mil diecinueve.

Esta investigación es de suma importancia 
porque trata la educación inicial del niño, con 
estímulos y aptitudes para que adquiera bases 
del conocimiento que le permitan enfrentar 
procesos de lecto-escritura y que poco a poco 
vaya madurando en su trayectoria escolar. En 
este sentido, se aprovecha el aprendizaje pro-
pio del infante en la consolidación de procesos 
para su vida académica y profesionalización, 
vislumbrando procesos educativos de inclusión 
como realización propia. Ahora bien, en corres-
pondencia a lo antes contextualizado, se trata 
de responder a los siguientes interrogantes: 
¿Las prácticas educativas del niño de preescolar 
constituyen un aprestamiento para el desarrollo 
de la competencia comunicativa del niño?, ¿en 
qué medida las prácticas educativas del prees-
colar están contribuyendo a la expresión oral 
y escrita del niño que inicia su etapa escolar?, 
¿las prácticas generan posibilidades de análisis 
e interacción con el niño en esta etapa para el 
desempeño de las diferentes áreas?, ¿en qué 
medida se deben evaluar las competencias co-
municativas de los niños desde la educación ini-
cial? 

De ahí, se desprende un propósito que 
plantee un constructo teórico que sirva como 
base y contrastación de los lineamientos del Mi-
nisterio de Educación Colombiano para mejorar 
las competencias comunicativas en el niño y es-
tas dejen de ser un obstáculo para el desarrollo 
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lector, productor oral y escrito durante la esta-
día en la básica, media y profesionalización.                                                                                       

TEORIZACIÓN

La educación preescolar, que está dirigida 
a niños de, en promedio cinco a seis años, debe 
contar con la intención de desarrollar aspectos 
cognoscitivos, sicomotriz, socio-afectivos y espi-
rituales, mediante experiencias de socialización 
pedagógicas y recreativas. No obstante, es me-
nester considerar que el desarrollo de los niños 
depende totalmente de su entorno y de los es-
tímulos ofrecidos, y no solo de sus capacidades. 
Al respecto Escobar (2006), afirma: 

Cada adquisición en los procesos 
de desarrollo de los niños es indis-
pensable para el siguiente y, poste-
riormente, para muchos otros más, 
es así como un niño solamente es 
capaz de caminar cuando ha teni-
do la suficiente oportunidad de ga-
tear porque ha adquirido equilibrio, 
coordinación y fuerza necesarios. 
La mayoría de procesos dependen 
en algunos casos de la oportunidad 
que se la haya brindado al niño para 
estar en la etapa anterior y no de la 
edad que él tenga como errónea-
mente se piensa (p.182).
 

En ese sentido, es la educación inicial (o 
preescolar), la que se convierte en un nivel edu-
cativo fundamental en lo que respecta al desa-
rrollo personal y académico de los niños y niñas. 
La atención de ellos, no puede estar limitada al 
cuidado y custodia, así como tampoco a la inte-
rrelación de un niño con otros, ni con sus mate-
riales, por el contrario, el niño debe centrarse 
en la mediación de las capacidades cognitivas 
que puede aprovechar de su entorno, y la esti-
mulación de las demás áreas de desarrollo, para 
acrecentar sus competencias como estudiante.    

Seguidamente, la Ley General de Educa-
ción (1994), en los apartes de la investigación, 
procura trabajar aspectos de transversalidad 
para el desarrollo de las competencias comuni-
cativas. Es por esto que, el artículo 16, titulado 
Objetivos específicos de la educación preescolar 
de la ley 115 de 1994, proponen objetivos es-
pecíficos que apuntan al crecimiento armónico 
y equilibrio del niño, facilitando la motricidad, 
el aprestamiento y la motivación para la lecto-
escritura. 

Asimismo, apunta a la necesidad de desa-

rrollar la creatividad, las habilidades y destrezas 
propias de la edad como también su capacidad 
de aprendizaje, y en la misma línea por ocupar-
se de los componentes comunicativos dictamina 
“el desarrollo de la capacidad para adquirir for-
mas de expresión, relación y comunicación, para 
establecer relaciones de reciprocidad y partici-
pación, de acuerdo con normas de respeto, so-
lidaridad y convivencia” (p.5). Del mismo modo, 
y bajo este panorama, se plantean objetivos que 
fueron tomados para el área de lenguaje y se 
consideraron, debido a su nivel de importancia 
con el infante. En ellos se expresa que: (1) el in-
fante ha de ser capaz de asumir roles distintos 
en sus juegos y en otras actividades, aprender 
a trabajar colaborando con otros niños y resol-
viendo conflictos mediante el diálogo respe-
tuoso. (2) Pueda desarrollar sus habilidades de 
comunicación y aprenda a expresarse con segu-
ridad, al tiempo desarrollando activamente el 
escucha. (3) El infante debe lograr el dominio de 
su lenguaje oral para que sea capaz de iniciarse 
en el proceso de lecto-escritura correctamente, 
y (4) pueda socializar con todo tipo de personas 
similares o distintas a él, y que, en esta activi-
dad, aprenda actitudes de respeto y tolerancia.  

A partir de aquí, se observan específica-
mente, el lenguaje como habilidad y dimensión 
de las áreas de los procesos enseñanza aprendi-
zaje en el nivel básico. Dentro de estos mismos 
procesos educativos están implícitas, las prácti-
cas, estrategias y la misma evaluación. 

Las prácticas educativas

Caballero y Ocampo (2018), manifiestan 
que “las prácticas educativas sostienen una inte-
racción de docente-estudiante” (p.46). Es decir, 
las prácticas estaban remitidas únicamente a la 
adquisición de conocimientos por parte del do-
cente, pero dicha concepción ha ido cambiando 
debido a procesos de reflexión que hacen los 
docentes sobre su práctica. Este panorama ha 
permitido situar su quehacer pedagógico hacia 
la planeación de sus clases y las necesidades e 
intereses de los mismos estudiantes. Por medio 
de este giro el docente ha podido preguntarse: 
¿Qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, y ¿de qué ma-
nera enseñar? 

Con relación a lo anterior Chamorro et al 
(2008), expresan que las prácticas educativas se 
conciben como prácticas sociales, que tienen un 
saber pedagógico propio donde la enseñanza, y 
se desarrolla en una relación entre el docente, 
los estudiantes y los saberes, manteniendo una 
comunicación, que permita dar reconocimien-
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to a cada uno de los actores involucrados en el 
proceso de formación y de construcción de co-
nocimiento desde diferentes espacios (como se 
citó en Díaz, 2006). Asimismo, los autores nos 
manifiestan con claridad la interacción del len-
guaje, la relación docente-estudiante y la mane-
ra en cómo se instruye el respeto por la cultura 
y costumbres de una comunidad.

En efecto la práctica educativa no nece-
sariamente se desarrolla dentro del aula de 
clase, sino que también puede llevarse a cabo 
en otros, pues bien, la práctica requiere de una 
intencionalidad pedagógica y la orientación del 
docente en correspondencia con las necesida-
des e intereses de los estudiantes. Es así como 
los estudiantes utilizan otros espacios institucio-
nales y recreativos para desarrollar la motrici-
dad, la corporalidad, el juego y la creatividad.

Es deber del profesor realizar una buena 
práctica en la que se vea la realización del es-
tudiante, con objetivos claros a los desempeños 
escolares y sobre todo donde sus roles de parti-
cipación sean tenidos en cuenta de manera indi-
vidual y en grupo. Para que el niño se enamore 
aún más de los procesos académicos y por el 
contrario no vea en ellos una frustración cons-
tante, sino unas bases más para continuar un ca-
mino. En la educación preescolar acompañando 
de las praxis se incluye también, la dinámica del 
juego, representando un mundo para el niño, un 
estímulo que le invita a participar. Para ello to-
memos los siguientes referentes.

El juego en la educación preescolar

Gómez et al (2015), consideran que el 
juego es una actividad que se utiliza para la di-
versión y el disfrute de los participantes, funcio-
nando a la vez, como herramienta educativa: en 
tanto ayuda a conocer la realidad, permite al 
niño afirmarse, favorece el proceso socializador, 
cumple una función integradora y rehabilitado-
ra, tiene reglas que los jugadores deben aceptar 
y se realiza en cualquier ambiente. Una de las 
herramientas más dinámicas en el ambiente de 
aula es el juego, ahí el aula se convierte en el 
lugar donde el niño puede compartir, aprender, 
explorar, exponer posturas, creatividad y aliviar 
tensiones de miedo, inseguridad e incapacidad. 
En lo que tiene que ver con las habilidades co-
municativas permite la autonomía del niño, la 
interacción y el diálogo con sus pares, facultan-
do la expresión y la manifestación de necesi-
dades e intereses. Al respecto, Minerva (2002) 
manifiesta que: 

El juego se considera como el rasgo 
dominante de este mundo. Al niño 
le encanta actuar, aunque muchas 
veces no coincida interiormente 
con su acción. Mistifica y se misti-
fica, pasando y repasando las fron-
teras de lo real y lo imaginario. Se 
identifica con todos los papeles -es 
decir, representa realmente todos 
los personajes-, hasta podría decir-
se que acaricia con cierto deleite su 
angustia, se compromete por ente-
ro sabiendo de forma ambigua que 
sus compromisos son ficticios, que 
sus gestos carecen de peso. (p, 121)

 De otra manera el juego permite obtener 
información de los niños a través de preguntas, 
permite también ser escuchado y escuchar a sus 
compañeros en su momento. Lo que lo faculta 
para escuchar más adelante una clase de la cual 
puede ser protagonista. Este dinamismo como 
método, es tan importante en el ámbito edu-
cativo porque potencia y desarrolla facultades 
cognitivas del niño, y con ello no solo se motiva 
y emociona a entrar en un papel, sino que su 
mundo se transforma totalmente, incentiva su 
imaginación, y con esto crea y genera historias. 
Es decir, su capacidad mental de generar mun-
dos, le ayudan a manejar un mejor discurso, a 
relatar hechos, vivencias, situaciones, etc. Esta 
circunstancia hace parte tanto de la piscología 
educativa pero también da cabida a la concep-
ción constructivista del aprendizaje. Minera 
(2002), referente a lo anterior menciona:

La concepción constructivista sirve 
de base al nuevo diseño curricular. 
Esta concepción está estructurada 
sobre los aportes de la psicología 
cognitiva, el enfoque psicogenético 
de Piaget, la teoría de los esquemas 
cognitivos, en cuanto al proceso de 
aprendizaje de la lectura, la teoría 
sociocultural de Vygotsky. Todos 
tienen como criterio común el pro-
ceso constructivista del aprendizaje. 
(p.119)

Con ello se pretende tomar en cuenta la 
forma en cómo el niño desarrolla sus intereses, 
motivaciones, necesidades, expectativas y valo-
res. Esta concepción se ajusta al aspecto afec-
tivo-emocional, debido a que las interacciones 
que hace el niño con el entorno, encarnan los 
procesos sociales, morales e incluso intelectua-
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les. Según afirma Vigotsky (1997), “el desarro-
llo de estos procesos corresponde a un carácter 
psicológico en el que encontramos, memoria, 
pensamiento y lenguaje”. Definición por la cual, 
Hymes (1996), también se adhiere y considera 
que las actuaciones comunicativas de los niños 
son acordes a las demandas del entorno. El au-
tor va más allá del hecho meramente lingüístico, 
y les da cabida a otros aspectos como el social y 
psicológico. Del mismo modo, podemos resaltar 
el ajuste a la personalidad del niño para propi-
ciar un aprendizaje significativo, buscando es-
trategias que faciliten el proceso de aprendizaje 
como un modo de hacer estable y significativo, 
finalmente, se establece asimismo relacionar el 
aprendizaje con el entorno del estudiante, ha-
ciendo énfasis en el qué, cómo, por qué y para 
qué aprende. 

Las estrategias pedagógicas 

Las estrategias pedagógicas se encuentran 
orientadas por el docente para guiar al estu-
diante y facilitar la construcción de conocimien-
tos. De esa manera, puede mediar y promover 
aprendizajes dentro del proceso educativo. Este 
concepto en cuestión es habilidad, destreza, 
disposición, creatividad, inspiración, disciplina 
y técnica para hacer algo. El docente al dispo-
nerse a realizar actividades ante todo debe “pre-
sentar y dar a conocer un objetivo, el cual en 
toda medida debe ser alcanzado, los caminos y 
formas se deja a creatividad del mismo docen-
te” (Cabrera, 2016). Por su parte, Morín (1990), 
plantea que:

La estrategia permite, a partir de 
una decisión inicial, imaginar un 
cierto número de escenarios para la 
acción, escenarios que podrán ser 
modificados según las informacio-
nes que nos lleguen en el curso de la 
acción y según los elementos alea-
torios que sobrevendrán y pertur-
barán la acción. La estrategia lucha 
contra el azar y busca información 
(p. 113).

En los procesos educativos, las prácticas y 
las estrategias se mantienen en armonía, agre-
gando también circunstancias, en las que se 
pueden retomar, organizar y mejorar los cono-
cimientos y los aprendizajes, los escenarios y 
los cambios sociales y generacionales, de una 
manera u otra también procuran por cambios 
en el sentido de un orden y una lógica. De igual 

manera. Morín (1990) nos plantea que cuándo 
ocurre algo inesperado, debe asumirse, ya que 
estamos en un mundo de constantes cambios.

En concordancia con Morín (1990), es claro 
destacar la importancia de las caracterizaciones 
y diagnósticos en el aula, ya que son indispensa-
bles también al iniciar procesos y temáticas de 
estudio, así como conocer las realidades y co-
nocimientos previos de los mismos estudiantes. 
Para ello bien se utilizan las caracterizaciones y 
diagnostico a manera de información.

Las competencias 

El Ministerio de Educación (20016) com-
prende que las competencias son el conjunto 
de conocimientos, habilidades y actitudes que 
desarrollan las personas y les permiten com-
prender, interactuar y transformar el mundo en 
el que viven. Por un lado, en los niños de pre-
escolar se precisan de competencias porque a 
su edad es mucho lo que pueden aprender, lesa 
falta es ayuda y estímulo por parte del adulto. En 
ese sentido, la educación infantil y los procesos 
de aprendizaje, están fundamentados en cuatro 
pilares del saber: aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser, 
y es por medio de la interacción en la institución 
donde el niño comienza a explorar por medio de 
las vivencias de cada uno, en la interacción y de-
sarrollando todo su intelecto para responder a 
las necesidades individuales y del medio. 

Estas competencias, plantean actividades 
de referencia respecto al potencial de las dis-
tintas dimensiones de la personalidad del niño, 
siendo el caso del factor psicosocial y la adqui-
sición de saberes, que posibilita la construcción 
de significados por medio del cual se accede al 
mundo social y conceptual. Como menciona Pa-
sive (2012), educar a los estudiantes en “compe-
tencias y saberes en donde predomine el buen 
trato, la tolerancia, la erradicación de la violen-
cia escolar, el respeto por el otro y la inclusión 
de todas las personas” (p.8). 

Es por tanto que la lúdica sería considerada 
en todas las etapas del niño, tanto de su inicia-
ción en la básica hasta llegar a la profesionaliza-
ción, debido a que ésta fortalece las relaciones 
sociales. Las actividades lúdicas, como compe-
tencias para promover factores sociales, debe 
abarcar a todos los integrantes de la comunidad 
educativa, debido a que el acompañamiento y 
respaldo que le da esto a los niños, fortalece y 
reafirma procesos de aprendizaje: generando 
así, “seguridad, independencia, confianza, esta-
bilidad; todo esto con el fin de que en un futuro 
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sea una persona capaz de enfrentarse y trans-
formar su medio” (Gómez et al, 2015). 

Es así como las competencias generan ser 
propuestas innovadoras que permitan recono-
cer al niño como ser lúdico, impulsando ésta 
como principio que hace parte de su evolución 
educativa y personal, y conlleva a actividades 
que le produzcan placer, gozo, y alegría. Por ello, 
el docente tiene el ejercicio de fomentar estas 
competencias, tornándose en un factor suma-
mente importante para que el estudiante, com-
prenda, aprenda y ayude a producir respeto e 
ir moldeando su vida a partir de la creatividad, 
curiosidad y la exploración.  Gómez et al (2015), 
mencionan: 

Se trata entonces de generar accio-
nes transformadoras desde el aula y 
la escuela, al reconocer que la lúdica 
puede desarrollarse mejor si se lo-
gra intensificar la toma de concien-
cia del niño sobre sí mismo y la sen-
sibilidad hacia su propio ambiente; 
para ello el docente deberá ofrecer 
un escenario propicio significativo y 
especialmente llamativo para los ni-
ños, ya que el medio en que se mue-
va; su ambiente familiar, los factores 
culturales, sus condiciones de vida 
influyen en el desarrollo integral, y 
por ende será un factor importante 
en el desarrollo de su personalidad, 
de su inteligencia, de las actitudes, 
valores y competencias que le per-
mitirán un mejor desempeño desde 
cualquier ámbito de formación. (pp, 
24-25).

No obstante, a nivel institucional el Mi-
nisterio de Educación, establece en su norma-
tividad que se implementen las competencias 
en los diferentes niveles de escolaridad hasta 
la profesionalización, con el fin de ir incremen-
tando poco a poco estas destrezas, porque, ade-
más, los métodos de enseñanza en preescolar, 
no es igual ni similar a cómo se enseña en la 
media, por tanto, es necesario brindarle compe-
tencias, pero gradualmente y dependiendo de 
sus grados. Para ello, se conceptuarán primero 
en orden de ideas las básicas que definiremos a 
continuación.

Las competencias básicas

Según la Ley orgánica de la Educación 
(2006), estas competencias refieren a aquellas 

competencias que debe haber desarrollado un 
joven al finalizar la enseñanza obligatoria para 
poder lograr su realización personal. Ejercer la 
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adul-
ta de manera satisfactoria y ser capaz de de-
sarrollar un aprendizaje permanente a lo largo 
de la vida. Así pues, la Educación preescolar se 
convierte en ese lugar el cual el niño empieza a 
moldear todos los conocimientos que trae para 
formarse y desempeñarse en competencias.

Por lo anterior, el niño dispone de apren-
der tan sólo aquello a lo que le encuentra lógica. 
De no encontrarle sentido, estaría colocando en 
práctica su sentido auténtico de aprendizaje, lo 
cual da lugar a la teoría chomskiana (2004) en la 
que se afirma que “la gramática generativa debe 
cumplir, primeramente, el requisito de la grama-
ticalidad, que es la adecuación de la gramática a 
la competencia. Es decir, no generará frases des-
cabelladas ni disparatadas.” (p.4) Estas compe-
tencias, están mediadas por el aprendizaje signi-
ficativo, que da relación a la practicidad de saber 
ser/saber actuar en situaciones cotidianas, con 
la propia experiencia en contextos reales. Por tal 
motivo, Gómez et al (2015), menciona que: 

 
El aprendizaje significativo con base 
en los conocimientos previos que 
tiene el individuo, más los conoci-
mientos nuevos que va adquiriendo 
estos dos al relacionarse, forman 
una conexión importante y es así 
como se forma el nuevo aprendiza-
je, es decir, el aprendizaje significati-
vo, que da lugar a las competencias 
básicas (p. 33).

Estas competencias pasan por momentos 
o procesos por el que se consiguen y modifican 
ciertas destrezas, aptitudes, capacidades, valo-
res o conductas, dando lugar al resultado del es-
tudio que es referente a la experiencia, instruc-
ción, razonamiento y observación, momento en 
el cual “se adquiere una determinada habilidad, 
se asimila una información o se adopta una 
nueva estrategia de conocimiento y acción por 
esta razón debe ser significativo” (Gómez et al, 
2015). Las competencias básicas suceden cuan-
do una nueva información empieza a conectarse 
con un concepto relevante para sí en la estruc-
tura cognitiva, esto conlleva a que las nuevas 
ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 
aprendidos significativamente en la medida en 
que otras ideas, conceptos o proposiciones rele-
vantes estén adecuadamente claras, e impactan 
en la conducta humana, no solo por su claridad, 
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sino por su funcionalidad en términos presen-
tes, pero también futuros.

Las competencias comunicativas

Estas competencias son acciones enca-
minadas a formar personas capaces de comu-
nicarse de manera asertiva (tanto verbal como 
no verbal), reconociéndose como interlocutores 
que producen, comprenden y argumentan sig-
nificados de manera solidaria, atendiendo a las 
particularidades de cada situación comunicati-
va. Para ello, los lineamientos están dirigidos a 
orientar el diseño, implementación, seguimien-
to y evaluación de estrategias para el desarrollo 
de competencias básicas de los niños, niñas y jó-
venes de preescolar, básica y media (Revolución 
Educativa, programas de competencias desde 
preescolar 2006).

En lo que respecta a los elementos de la 
competencia, como bien lo ha manifestado la 
Ley General (1994) en sus mismos lineamien-
tos, se encuentran dirigidos a la iniciación de las 
competencias de lectura y escritura. Para este 
hecho, las primeras grafías, y la expresión oral, 
resultan necesarias en toda la vida escolar de los 
educandos en cada una de las áreas del conoci-
miento.

Competencia lectora 

La competencia lectora explora la forma 
en cómo los estudiantes leen e interpretan di-
ferentes tipos de textos. Se espera que puedan 
comprender tanto la información explícita como 
la implícita en los textos, establecer relaciones 
entre sus contenidos y lo que saben acerca de 
un determinado tema, así como realizar infe-
rencias, sacar conclusiones y asumir posiciones 
argumentadas frente a los mismos. En términos 
generales, podemos hallar que, la profesora de 
preescolar debe mantener una literatura creati-
va, a partir de cuentos y narraciones de la mis-
ma literatura universal, así como unos recursos 
recreativos como son adivinanzas, trabalen-
guas, retahílas, y demás. Al respecto, Monserrat 
(1996) expresa que: 

El niño pequeño que habla duran-
te el juego o la realización de otras 
actividades, está usando el lengua-
je como una ayuda. Conversación 
y acción son parte de una misma 
función psicológica, encaminada a 
la resolución del problema prácti-
co. Progresivamente, el lenguaje va 

precediendo a las acciones del niño, 
hasta que llega un momento en que 
le permite organizar y planificar la 
acción previamente, antes de lle-
varla a cabo. Independientemente 
de este lenguaje relacionado con la 
acción, el niño aprende a razonar 
expresando su pensamiento, de la 
misma manera que los mayores, a 
través de la palabra-oral o escrita- 
ayudamos a dar forma a nuestros 
pensamientos. (pp, 03-04)

La oralidad y el discurso

Para Monserrat (1996) “la relación entre 
lo oral y lo escrito continúa centrada, en gran 
parte de la práctica escolar, en la corresponden-
cia grafofónica” (p.4). Sin embargo, no es difícil 
advertir que, en la práctica de la lengua materna 
y en el hogar, el ser es asistido por el adulto o 
cuidador para que logre el éxito comunicativo, 
lo cual implica relacionar medios y fines, en el 
marco de situaciones transicionales socialmen-
te definidas. En este contexto, el ejercicio de la 
oralidad, es casi efectivo y responde necesida-
des manifiestas de este proceso de socialización 
primaria, a través del cual el niño se sitúa en los 
parámetros de la cultura de su respectiva comu-
nidad hablante, “con el lenguaje se internalizan 
esquemas interpretativos y motivacionales que 
proporcionan programas institucionales para 
la vida cotidiana” (Berger y Luckmann, 1994, 
p.178).

El aula de clase de preescolar debe conver-
tirse en un lugar ameno, donde el niño pueda 
expresarse creativamente, donde se le estimule 
el buen uso del lenguajes con sus reglas, donde 
la espontaneidad y participación sean exaltadas 
o corregidas, de igual forma se le faciliten los 
medios para iniciarse en la escritura, garabateo 
y diversas formas de grafías, se le guie y se le 
indique el valor propio del lenguaje escrito para 
otros, por ello indispensable responder a qué se 
dibujó, a quiénes, qué hacen, quién falto, que 
pasaría y en fin una serie de interrogantes al  
que el niño pueda responder pueda tener pos-
tura, de lo que quiere manifestar en sus escritos.

Seguidamente, Jaimes y Rodríguez (1996), 
en términos generales, afirman que la experien-
cia de la oralidad antecede a los procesos de es-
colarización y es altamente significativa para el 
niño porque posibilita “la expresión de su pen-
samiento y la construcción de saberes, hacien-
do fecundos los intercambios sociales y ayuda 
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a la construcción de la persona” (p.2). Además, 
esa capacidad se ejerce espontáneamente sin 
requerir una enseñanza explicita. De la misma 
manera, es tarea del educador facilitar y progra-
mar el tiempo de interacción y conversación con 
el niño para hablar sobre sus trabajos y conocer 
más de ellos 

Reflexionar sobre la práctica y determinar 
los quehaceres de los niños son referentes que 
bien pueden apuntar a un constructo teórico, 
que permita acercarse la calidad de una educa-
ción de y para el niño. Monserrat (1996), final-
mente expresa la importancia de la oralidad y el 
discurso como se sigue: 

Estas actividades contribuyen al es-
tablecimiento de modelos de textos, 
dan pautas para su proceso de cons-
trucción, permiten que se pongan 
de manifiesto explícitamente los 
problemas relacionados con la re-
dacción, favorecen el control o eva-
luación continuada mientras dura el 
proceso. En definitiva, la interacción 
verbal facilita la construcción colec-
tiva, a lo largo de la actividad, de ins-
trumentos que luego serán de utili-
zación individual para la resolución 
de los problemas que surgen con la 
escritura. (p, 03)

METODOLOGÍA

La presente investigación se encuentra 
enfocada en un paradigma postpositivista, que 
definida por Ramos (2015), sustenta que “la rea-
lidad es aprehensible de forma imperfecta por la 
propia naturaleza del ser humano y los hallazgos 
son considerados como probables.” (p.16), pero 
centrando el enfoque en el interaccionismo sim-
bólico y en la fenomenología apoyada en Rojas 
(2014), quien nos expone que, “el interaccionis-
mo simbólico tiene como objeto de estudio los 
procesos de interacción social que se caracte-
rizan por una orientación inmediata recíproca. 
Las investigaciones de estos procesos se basan 
en un concepto que subraya el carácter simbó-
lico de la acción” (p.48). Así pues, las interac-
ciones sociales no obedecen a reglas fijas: éstas 
son propuestas, revisadas y transformadas por 
los miembros de la comunidad.

Seguidamente, lo que se propone a tra-
vés de las estrategias lúdicas es poder tener 
más información hacia el fenómeno de estudio. 
Para ello, se emplearán la acción-participación, 
usando técnicas de observación participativas, 

entrevistas dadas las facultades de los niños y 
pequeños cuestionarios de forma oral. El enfo-
que cualitativo, en palabras de Taylor y Bogdan 
(1986), “involucra la interacción social entre el 
investigador y los informantes en el medio de 
los últimos, y durante la cual se recogen los da-
tos de modo natural y no intrusivo”. Es decir, 
el medio natural del aula es el lugar apropiado 
para la incursión y obtención de la información.

De acuerdo con Cuenya y Ruetti (2010), el 
enfoque cualitativo pretende la comprensión de 
los fenómenos en su ambiente usual “desarro-
llando la información basada en la descripción 
de situaciones, lugares, individuos, etc.” (p.274) 
Este enfoque se utiliza para el descubrimiento 
y refinamientos de investigaciones basado en 
encuestas y preguntas. Esta investigación en la 
educación se puede comprender como aquel 
factor que busca el sentido humano en el ám-
bito educativo, abarcando el quehacer diario 
mediante su conducta y modos de expresiones 
reflejados en sus grafías. 

Aquí, el método utilizado es el fenomeno-
lógico, en el que Husserl (2017) concede al “in-
vestigador un deber para ir realizando una re-
ducción histórica de sus experiencias, con el fin 
de lograr un juicio objetivo y neutra que permita 
acceder a una conciencia pura” (p.46). En ese 
sentido, la investigación debe tomar un rumbo 
objetivo respecto al objeto de estudio, ya que 
a través de la observación se debe aislar los jui-
cios subjetivos de conjeturas dadas, y esperar 
resultados dados por los estudiantes para poder 
determinar de qué competencias comunicativas 
carece, cuáles puede reforzar, y así, establecer 
un esquema de estudio, mediado por ejercicios, 
prácticas, juegos y lúdicas que ayuden a la mejo-
ra del estudiante. 

La triangulación está mediada en la obser-
vación participativa, la cual exige un trasfondo 
filosófico y humano respecto a las competencias 
de los estudiantes referentes a las habilidades, 
capacidades y aptitudes con que se presentan 
en la educación preescolar. De esa manera, más 
allá la determinación en cuanto al vacío en com-
petencias comunicativas de los niños, lo que se 
inscribe es el mejoramiento de su desarrollo 
educativo a través de componentes lingüísticos 
y gramaticales. En este sentido, los resultados 
permitirán entender la visualización de los do-
centes respecto al mejoramiento de las compe-
tencias educativas de los infantes. 

El escenario tiene lugar en la Institución 
Educativa Don Bosco del Municipio de Arjona, 
Bolívar. Según Soto y Vargas (2017), la investiga-
ción “debe tener presente que el ser que se de-
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vela, está inserto en un entorno, en un tiempo y 
en un espacio que lo determina, pero que, a su 
vez, él define y modifica con su sola presencia” 
(p.49). Para la interpretación de datos se preten-
de una taxonomía crítica y objetiva del proceso 
de investigación, para equipararlo con la teoría 
y exponerlo con los resultados prácticos. Esto 
quiere decir que la relación entre método y ob-
jeto pasa por una verificación de la investigación 
que da cuenta de la diafanidad. 

RESULTADOS

Luego del previo proceso de revisión res-
pecto a la literatura científica, es menester con-
siderar que las actividades de lectura, escritura 
y las lúdica se nos presentan como estrategias 
de importante necesidad para los niños de los 
grados preescolar, debido a que hemos podido 
constatar la mejora en la convivencia escolar, 
su formación de valores y competencias indi-
viduales y grupales. Es decir, el mejoramiento 
de competencias comunicativas se relaciona 
directamente con que los estudiantes posean 
más interés en las actividades académicas, con-
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virtiéndoles así en estudiantes motivados, y con 
alcance social con los demás. Monserrat (1996) 
considera que el desarrollo de las capacidades 
de lecto-escritura en la etapa de educación in-
fantil tiene máxima importancia, puesto que es 
el instrumento que permitirá a niños y niñas rea-
lizar un aprendizaje escolar satisfactorio, sobre 
el que se fundamentarán todos los conocimien-
tos posteriores. En el marco de la reforma, la ad-
ministración educativa le otorga esta importan-
cia al considerarlo un contenido de enseñanza y 
determinar unos objetivos de aprendizaje.

Asimismo, la lúdica también se considera 
una parte necesaria para el niño, un elemento 
que le permite propulsar sus aptitudes y, ade-
más, le ayuda a aprender de manera amena. 
Este tipo de actividades son de mucho provecho 
los niños, ayudándoles a mejorar la concentra-
ción y práctica de nuevos saberes. Ciertamente, 
estas estrategias que comprenden el progreso 
escolar de los niños mediante lúdicas y métodos 
poco convencionales sobre la manera en cómo 
aprender y sentirse motivados no solo por la 
lectura y escritura, es totalmente positivo tanto 
para ellos como para los docentes y padres de 
familia. En este sentido, es la lúdica, una parte 
del entramado que comprende las competen-
cias comunicativas. Es decir, el fomento de la 
lúdica conlleva al interés infantil por aprender 
de forma tranquila y en convivencia con otros, y 
ello, lleva directamente, a que pueda proyectar-
se mejor y más entretenido respecto a los com-
ponentes de lectura y escrituras.  

La investigación de Laguna, et al (2014) de-
muestra que ciertas actividades visuales en as-
pectos donde prima la lectura con ilustraciones, 
hace que los estudiantes se sientan muy fami-
liarizados con el tema en cuestión, y además es 
posible seguir el curso de la lectura del maestro. 
El uso de palabras grandes y repetidas se utili-
zan además para que el niño anticipe la palabra 
que sigue: el aprendizaje de rimas, cantos, tra-
balenguas, establece relación entre lo sonoro y 
las grafías de las palabras. 

Aprender a leer conlleva al progreso de es-
trategias donde se obtiene el sentido del texto. 
Así, el niño puede encontrar textos significativos 
y encontrarle sentido, relevancia e interés solo 
si pueden sentirlo. Es decir, a medida que se 
aprende a leer (ver) y escribir (establecer gra-
fías visuales), solo las facultades comunicativas 
centran su atención en lo que mayor coherencia 
tiene, en palabras de Aguilar (2004), se “halla el 
sistema práctico que implique la competencia 

y que será expresado en forma de reglas cuyo 
conjunto constituye la gramática” (p.3). En ese 
sentido, la gramática generativa comprende el 
conjunto de reglas que permiten generar todas 
y cada una de las manifestaciones lingüísticas de 
una lengua.

Consecutivamente, cuando el niño apren-
de a leer, va desarrollando habilidades cogniti-
vas que le permiten hacer una adecuada inter-
pretación de lo que lee, convirtiéndose tanto la 
lectura como la escritura en una herramienta 
importante dentro de la vida escolar y social. 
En ese proceso, la participación del docente 
es indispensable, debido a que, como guía del 
estudiante, establece actividades que puedan 
aportar a un aprendizaje significativo y lo lleva a 
poder alcanzar sus metas. La lectura, entonces, 
se convierte en un aprendizaje psicolingüístico 
en el que el lector construye o establece un sig-
nificado a través de la unión del texto, usando 
conocimientos precios. “La lectura es un juego 
de adivinanzas psicolingüístico complejo en el 
que el lector reconstruye el significado a través 
de una interacción con el texto.” (Laguna et al, 
2014, p.38). En este juego de adivinanzas, es el 
lector quien se vale de lo menos posible de la 
información que ofrece el texto, para utilizar sus 
conocimientos previos o experiencias, y selec-
ciona la información más apropiada para hacer 
predicciones, anticipaciones, adivinanzas y re-
construir el significado.

Las competencias comunicativas, van cam-
biando en la vida del niño mediante aprende 
nuevos modelos de habla y escrituras. En ese 
sentido, sus grafías mejoran en la medida en que 
su progreso académico en aspectos de lectura 
e interpelación se van dando mediante las téc-
nicas y métodos del docente. Entonces el niño 
desaprende aquello que fue dado en su entorno 
al nacer, y va cambiando su pensar, adapta nue-
vos saberes y los refleja en sus grafías, al poder 
adaptar en su ser, nuevos cambios. Estas activi-
dades, resultan complacientes para los niños, ya 
que se encuentran inmersos en la construcción 
de valores colectivos, en especial con su entor-
no académico. 

 DISCUSIÓN

Podemos considerar que el estudiante es 
el actor principal de este proceso educativo, de-
bido a que, en la medida en que va desarrollan-
do habilidades y componentes comunicativas, 
se va transformando a la vez en un individuo 
generador de conocimientos. Por tal motivo, es 
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preciso el acompañamiento y análisis del docen-
te, respecto a sus características, avances, apti-
tudes, habilidades, la forma en cómo se expresa 
y cómo se expresa con el grupo, lo que poste-
riormente, hará de sí, una óptima formación 
académica que lo llevará a la culminación de sus 
planes y proyectos tanto personales como pro-
fesionales.  

Los estudiantes deben nutrirse de com-
petencias comunicativas porque de ello no solo 
dependerá el desarrollo de su lenguaje, sino 
también la forma en cómo se relaciona con los 
demás. Para ello, se precisa en la actividad de 
debate como la influencia remarcable que tiene 
el estudiante cognitivamente. La existencia del 
otro, conlleva a respetar y, asimismo, tener pun-
tos de vista diferentes, sin establecer situacio-
nes de conflicto cognitivo. 

CONCLUSIONES

Las actividades como la discusión positiva, 
la escritura, la formulación de ideas, la selección 
de contenidos, su organización y redacción son 
considerados no solo a cuestiones propias de la 
ortografía y la gramática, sino que además ayu-
da al desarrollo mental del estudiante. Son acti-
vidades que contribuyen al establecimiento de 
la interacción verbal, hecho que facilita la cons-
trucción colectiva de ideas y pensamientos.  El 
lenguaje, así pues, es considerado como un con-
tenido de aprendizaje que supone un cambio 
positivo en relación a conductas dadas en, pri-
mera medida, por entornos familiares u otros. 
Con ello, se responde a uno de los objetivos pro-
puestos en esta investigación: el desarrollo de la 
competencia comunicativa de los niños. 

La lúdica y el juego deberán seguir el rum-
bo que hasta ahora hemos planteado: encon-
trarlos con fines no solo recreativos, sino edu-
cacionales ya que de ello también depende la 
motivación estudiantil a seguir aprendiendo y 
colocando en práctica lo instruido. Asimismo, 
la producción del discurso oral deberá partir 
de contextos funcionales en relación al afian-
zamiento del sistema gramatical individual. Se 
precisa considerar la influencia en el desarrollo 
cognitivo del estudiante, y fortalecer los com-
ponentes comunicativos de escritura y lectura, 
como instrumentos de pensamiento y a la vez 
como impulsor de capacidades mentales.
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