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RESUMEN 

Esta investigación trata del análisis de relatos narrados por 
niños de las escuelas públicas de Bogotá, Colombia, a partir 
de experiencias vividas. La muestra la constituyen 50 rela-
tos analizados teniendo en cuenta aspectos referidos a las 
constantes y _variaciones en su organización, es decir, la 
estructura de los relatos, así como los mecanismos que los 
niños utilizan para darles la heterogeneidad y singularidad 
que éstos poseen. De otra parte, se identificaron también 
los temas abordados por los niños en jos relatos y las rela-
ciones que se establecen con el mundo cultural y social. Se 
demuestra igualmente en este estudio los diversos proced-
imientos empleados para expresar las relaciones espacio-
temporales que constituyen la variedad narrativa, donde 
los niños aparecen en su verdadera dimensión de autores y 
creadores de sus relatos. 

El trabajo de investigación se realizó en la localidad de Ciudad 
Bolívar, caracterizada, entre otras problemáticas por los altos 
niveles de pobreza y de violencia intrafamiliar. Aunque nues-
tro objetivo no fue indagar acerca del lenguaje en el medio es-
colar, los relatos se registraron en algunas escuelas del sector. 
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ABSTRACT 

This investigation is dedicated to the analysis of narratives 
of real stories told by schoolchildren from public schools of 
Bogotá, Colombia. Over a corpus of 50 stories, we analyse 
the consistencias and differences in the organisation of the 
narratives. On the one hand, we observed the various forms 
used by children to structure and organise their narratives, 
as well as the mechanisms used to give them heterogene-
ity and singularity. On the other hand, we identified themes 
and their relations with the cultural and social world. We 
also show the various processes used by the children to 
express events, time, space and the spatial/temporal re-
lationships bringing narrative variation whereby the child 
acquires a genuine dimension as an author and creator of 
his/her narratives. 
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Introducción 

Fk 1 interés por el estudio dél rekto en el niño 
surge del trabajo realizado, de una parte, 

 1 como profesora de niños en escuelas públi- 
cas de Bogotá y posteriormente como docente de 
la Universidad Distrital, en programas de forma-
ción de maestros, a nivel de pregrado y postgrado 3 . 
De otra parte, la participación en investigaciones 
sobre el lenguaj -e en el medio escolar', que permi-
tieron comprender la complejidad y variedad del 
lenguaje infantil y específicamente de las narrati-
vas infantiles y su relación con los medios de infor-
mación y comunicación. En este contexto, el relato 
se nos presenta como uña forma privilegiada de 
acceder al mundo de los niños, ya que través de és-
tos podemos indagar acerca de la mirada que tie-
nen ellos sobre sí mismos y sobre su entorno. 

La población la constituyen escolares de 
diferentes grados de la, escuela priinaria, selec-
cionados teniendo en cuenta su deseo de narrar 
voluntariamente a su profesor y a un grupo de 
compañeros de clase, algo que Je hubiese suce-
dido y que recordaran por haber sido agradable 
o desagradable. Igualmente se les solicitó expre-
sar si el acontecimiento vivido les produjo miedo, 
tristeza, alegría etc. 

No todos los niños narraron experiencias 
donde estuviesen implicados directamente; algu-
nos contaron hechos que les ocurrieron a otros y 
en los cuales ellos fueron testigos. 

Los relatos fueron registrados durante 4 
arios (1998-2002). De la totalidad de 300 regis-
tros se seleccionaron cincuenta (50), (18) de ni-
ños y (32) de niñas. Se tuvieron en cuenta para la 
selección los relatos que fueran claros y audibles 
y que reunieran ciertas características en su es-
tructura, como por ejemplo que contaran con las 
partes de las que habla Labov (1978) en su traba- 

3 Licenciatura en Educación para la infancia, Licenciatu-
ra en Pedagogía infantil y Especialización en Infancia, 
Cultura y Desarrollo. 

4  Como -las siguientes: "La argumentación en el discur-
so del maestro", "La interacción maestro alumno", que 
abrieron el camino para la creación del grupo de inves-
tigación `Lenguaje, discurso y saberes", clasificado en 
categoría A en Colciencias. 
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jo sobre la transformación de la experiencia a través 
de la sintaxis narrativa. A partir de la muestra se 
realizó solo la trascripción de lo oral a lo escri-
to, no se tuvieron en cuenta otras formas de ex-
presión que se encontraron en los relatos como 
las tonalidades y altibajos de la voz, las pausas, 
los suspiros, las expresiones corporales, que son 
abundantes -  en la muestra, pero que no consti-
tuían objeto de la presente investigación. 

Principales elementos teóricos 

Para referirnos a los planteamientos que expon-
dremos a continuación retomaremos los plantea-
mientos desarrollados especialmente por el grupo 
de investigadores del LEAPLE 5, entre otras por 
Fran9ois (1984, 1990, 1993, 2004). 

El enfoque basado en la necesidad de es-
tudiar las conductas lingüísticas de los niños, te-
niendo en cuenta la diversidad discursiva en sus 
producciones orales, fue planteada por Frainois 
y otros. (1984:7) expresan esta intención cuando 
dicen que: Aprendre á parler et á comprendre, 
c'est aprendre bién autre chose que du lexique 
et des structures grammaticales: en gros c'est 
apprendre les différents types d'enchainement des 
énoncés sur le discours de l'autre ou sur mon progre 
discours, c'est entrer dans différents jeux de langage 
tant par rapport a la réalité qu'au discours de l'autre 
ou au discours de moi, c'est savoir alternativement 
repondre, raconter, argumenter, comparen 

En cuanto productor de sus propios dis-
cursos él riiño se puede considerar también como 
autor, este autor tiene múltiples posibilidades de 
organiiar su producción y de crear la heteroge-
neidad tanto de personajes como de movimientos 
discursivos, Frarnois, F. (1993: 185) sostiene que 
al tomar al niño como autor se hace necesario mi-
rar en qué es igual a los otros y en qué no lo es: 

ilparticipe de la généralité de la grammaire 

ou des savoirs partagés, insister surtout sur le mode 
esthétique particulier de son texte. Cette particula-
rité n'exclut pas des rapprochements, des genres de 
textes communs ... la mise ensemble dans l'espace 

Laboratoire d'Etudes sur l'Acquisition et la Pathologie 
du Langage chez l'Enfant: Université Paris 5. 
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de jeu de ce qui n'est pas destiné tí étre ensemble 
entraine le lecteur lui aussi dans un mouvement 
d'ouverture. Mais chaque auteur le fait tí safilfon. 
Et ilfaut noter d'ailleurs que l'enfant auteur com-
me l'adulte auteur se ressemble á lui-méme. 

Para abordar las producciones langagiéres de 
los niños con un enfoque lingüístico diferente al 
tradicional, Fran9ois (1993) habla de "une linguis-
fique de la circu lation du dis-
cours". Circulación que puede 
ser material (el niño modifica 
el discurso del adulto); circula-
tion "idéale" de la signIcation, 
cuando una forma lingüísti-
ca utilizada en otras situacio-
nes diferentes a las que ella ha 
sido recibida significa de una 
manera diferente; circulación 
monologique cuando lo que 
hace el sentido es la copresen-
cia de dos enunciados que no 
han sido hechos para ser colocados juntos. 

- Fréderic (2004:16), en su reciente produc 
ción propone una "linguistique de l'événement". 
Dire que les discours sont desévénement privilegie leur 
appréhension comme faits singuliers, plutót que com-
me modeles. Esta concepción privilegia también la 
manera de ir de los acontecimientos a las posibles 
generalizaciones antes que partir de estructuras 
establecidas para llegar a sus componentes. 

En el caso específico de los textos de -los 
niños, Frarnois (1994:186) agrega que: Nos re-
lations aux textes d'enfants illustre au mieux la 
distance émetteur-récepteur. Nous ne pouvons pas 
les percevoir comme lui. De méme que nous nous de-
mandons comment un enfant « digére » ce qu'on lui a 
raconté, le re-raconte, l'intégre á une réverie, un réve 
ou un cauchemar ou.. Ne pas savoir ce qu'il est vrai-
ment serait une des caractéristiques fondamentales du 
texte. Pour une part- un texte peut étre perfu comme 
un monument, il arréte l'attention, se caractérise par 
sa clóture. Il est événement. 

En esta perspectiva, Fran9ois sitúa sus trabajos 
en una lingüística de texto y de sus efectos de sentido. 

En cuanto al relato, lo considera como dis-
curso al concebir que los efectos de la puesta en 
palabras de un locutor encuentran la interpre- 

' tación favorable de un receptor; por lo tanto, el 

discurso no puede considerarse como la simple 
expresión de significaciones discretas, codifica-
das o decodificables. 

En cuanto al sentido, añade Fran9ois que 
éste sólo se percibe a través de los movimientos dis-
cursivos que revelan tanto afinidades como ruptu-
ras. Los relatos presentan una puesta en palabras 
altamente heterogénea donde su diversidad es la 
que proporciona los elementos para el análisis. 

En cuanto a la rique-
za de la heterogeneidad de 
los relatos de los niños debe 
tenerse en cuenta el papel 
de las teorías para poder dar 
cuenta de lo que es- particu-
lar a cada relato y de lo que 
tienen en común- entre ellos; 

- tales elementos se pueden 
mirar en su estructura y en 
-sus formas de organización. 
Al respecto agrega Frarwois 
(2004:126): On peut aussi 

soupfonner qu'aucunethéorie ne peut vraiment se te-
nir «á la hauteur » de la diversité incroyable des récits 
et des fafons de les recevoir. Non qu'il s'agisse de faire 
l'éloge d'un pur particulier, objet, on l'a dit, .en fait 

fictif s'agit plutót, face au particulier, d'articuler 
ce qui fait qu'il est (plus oU moins) comme les autres, 
qu'on y retrouve du méme et ce qui conjointement le 
rend spécque. Ce qui pourrait se retrouver dans la 
problématique des structures et de la créativité. 

Para indicar los parámetros productores 
de heterogeneidad, Fran9ois recurre a las dico-
tomías; por ejemplo, lo que en el relato es uni-
versal o cultural, central o periférico, necesario o 
facultativo, precodificado o inventado, planifica-
do o espontáneo, fonológico o dialógico, extraño 
o familiar, digno o no de ser contado. 

Es porque es necesario fijar un punto de 
vista que ciertos hechos son seleccionados por el 
narrador como acontecimientos, que otros apare-
cen como circunstancias es así como se construye 
una estructura narrativa. Se puede decir que son 
raros los hechos notables por sí mismos; es la for-
ma de enfocarlos y de contarlos lo que les confie-
re un valor narrativo. 

Añálizar los discursos infantiles global-
mente es hacerse las mismas preguntas que para 
el discurso de los adultos. -No se trata de definir 

El relato se nos present 
como una fo rma privilegiada 
de acceder a I mundo de los 
ños ya que a través de éstos 
podemos indagar acerca 

de la mirada que tienen ellos 
sobre si mismos y sobre su 

entorno. 
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una manera infantil de contar, sino de hacerse 
ciertas preguntas. 

Una síntesis de algunos aspectos importan-
tes a tener en cuenta en el estudio ciétrelato infan-
til en las que coinciden Fran9ois y su grupo son: 

• Los niños no cuentan= como lo hacen los 
adultos y, por lo tanto, construyen relatos 
reconocidos como tales por sus interlocu-
tores, no importa quiénes sean 

• Es lo particular lo que constituye el inte-
rés de intercambio y no el hecho de decir 
la misma cosa. 
Las formas efectivas de contar reenvían a 
los subgéneros, como mezclas de secuencias 
discursivas, más que a los géneros puros. 

• Contar aparece como una práctica más 
compleja y más diversa cuando no se hace 
de la manera como lo hacen los adultos, 
sino a partir de datos de las producciones 
infantiles. 

• Tener en cuenta las diferenciás en el rela-
to niño/niño, como también entre niño y 
adulto. 

A partir de los planteamientos teóricos ex-
puestos anteriormente surgen cuestionamientos 
a los que se pretende dar respuesta a partir del 
análisis del corpus seleccionado. 

Perspectiva de análisis 

Para el análisis de la muestra dé relatos partimos 
de las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo organizan y estructuran los niños 
sus relatos? 

• ¿Cómo expresan los niños los aconteci-
mientos, el tiempo y el espacio? 

• ¿De qué hablan los niños en sus relatos? 

En cuanto a la primera pregunta, se ob-
serva que los niños se presentan como narrado-
res acudiendo a mecanismos que les proporciona 
la lengua para darle organización narrativa a sus 
historias. Algunos para situarse como narrado-
res lo anunciaron en la apertura del relato, colo-
cándose en situación de interacción frente a sus 
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interlocutores, mediante expresiones de discurso 
tales como: "les voy a contar", "mire que un día", 
"les quiero contar". En algunos casos los niños hi-
cieron un resumen de lo que iban a narrar. 

alzar dos. 
a a 

m s 

se trae
I discurso es, 

edefinir una...moneta 
inin 	e c. 
4ersot( er: 

Los niños emplean también diversas formas 
- de concluir sus relatos; algunos cerraron sus his-
-torias con elementos que no pertenecían a la his-
toria, pero que indicaban que ésta no continuaría 
(eso fue todo, 'no es más. Ya y listo). Otros cerraron 
sus historias con enunciados qúe no están relacio-
nados con la secuencia narrativa pero que tienen 
como función suavizar un tanto los acontecimien-
tos dramáticos. como el final que da Luis Alejan-
dro a su relato: Y me eché una ollada de agua para el 
jugo y me quemé todo esto (señala el abdomen) y me 
llevaron al doctor y me echaron una pomada, y eso me 
quedó unas burbujas y eso me las totiaron y me quedó 
costra y por la noche mi papá me trajo pan y yogur. 

La variedad de formas de apertura y de 
cierre empleadas por los niños en la organiza-
ción de sus relatos, nos muestran la diversidad 
de mecanismos narrativos que dan a los relatos 
la heterogeneidad tanto en su organización como 
en su estructura y ponen de manifiesto que más 
que buscar un modelo preestablecido de orga-
nización del relato, se requiere buscar juegos y 
movimientos discursivos que emplean los niños 
como autores de sus relatos. 

Los niños utilizaron también diversas for-
mas para entrar a la secuencia narrativa y cons T  
truir la intriga, estableciendo por ejemplo cierta 
clase de relaciones que les permitieron presen-
tarse como protagonistas y narradores al mismo 
tiempo. Para ello emplearon especialmente los 
pronombres personales (Yo, me). Los relatos del yo 
fueron mayoritarios; en éstos el yo representa al 
narrador para hablar de sí mismo, evocando una 
experiencia vivida.. 
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Se constata en la muestra de relatos una di-
versidad tanto a nivel de estructura como de or-
ganización discursiva. Se puede hablar entonces 
de la heterogeneidad discursiva presente en los 
relatos y de las múltiples posibilidades de crea-
ción y de organización que expresaron los niños 
como autores de sus propios textos. Esta hetero-
geneidad está dada por el juego de posibilidades 
que utiliza el niño en la construcción de los rela-
tos entre lo que es constante y lo que es diverso y-
que en términos de Frallois 6 , es lo que permite 
los efectos de interés y de placer que producen en 
el lector los relatos construidos por los niños. 

En relación con el interrogante de cómo 
expresan los niñós los acontecimientos, el tiempo 
y el espacio, se observa en la muestra que se em-
plean ciertas clases de verbos que están relaciona-
dos, bien sea con las acciones donde hay presencia 
de un agente que las realiza -o con los procesos 
donde algo le sucede a alguien. Los eventos tie-
nen como marco de referencia la cotidianidad. 

Podemos decir que en cuanto a la ubicación 
del tiempo y del espacio en los relatos, constata-
mos sobre todo la presencia de un saber comparti-
do con sus interlocutores y por lo tanto los niños no 
veían la necesidad de expresarlos, o si los expresa-
ron, lo hicieron de manera indefinida (una vez, un 
día) o sin fijar un punto de referencia espacial de-
finido (allá). Es gracias a los diferentes movimien-
tos y juegos del lenguaje que el niño realiza con la 
diversidad de tiempos, de espacios y de aconteci-
mientos que él logra darle a sus producciones, un 
estilo, una atmósfera, un aire particular. 

En cuanto al tercer interrogante, los prin-
cipales dominios temáticos en relación con los 
acontecimientos que narraron los niños fueron 
sobre todo los acontecimientos generados por se-
res humanos, que ejercían el rol dé agentes para  

ejecutar determinadas acciones sobre otros seres 
humanos (pacientes) como es el caso de los cas-
tigos físicos y actos violentos. En efecto, en los 
relatos cuyo tema fue el castigo físico (pegarles) los 
agentes estaban representados por los padres y los 
pacientes por los niños. 

Los niños se representaron como los pa-
cientes, en quienes recae el castigo, sin enjuicia-
miento de los hechos, lo que manifiesta que los 
niños aceptaron en forma pasiva el castigo. 

El tema del castigo físico es reiterativo en los 
relatos de los niños aspecto que evidencia la fre-
cuencia de esta modalidad de castigo, empleada 
en algunos sectores de la población colombiana, 
especialmente en los sectores populares. 

El tema de la violencia parece expresarse en 
los relatos; de un lado, porque hace parte de la 
realidad social, y algunos la viven y son afecta-
dos más de cerca que otros, y de otro lado, por-
que los medios de comunicación se encargan de 
hacer énfasis diariamente en los hechos trágicos 
sobrecargándolos de dramatismo. 

EJEMPLOS 

Los niños hablan también de acontecimientos 
que les suceden a los seres humanos donde , no 
hay presencia de agentes, sino solamente de pa-
cientes a quienes les ocurren cosas. Por ejemplo_, 
los accidentes o las muertes por causas naturales. 

Sin embargo, la temática que predomina 
en nuestra muestra es la de los accidentes de di-
versa índole, lo cual parece poner de manifiesto 
un cierto grado de inseguridad en los distintos 
espacios en los que los niños interactúan. 

Podemos resumir los principales dominios 
temáticos que predominan en los relatos de la si-
guiente manera. 

Temas Cantidad de relatos 
Castigo físico 10 
Accidentes automovilísticos 3 
Accidentes domésticos y otros 18 
Muertes por causas naturales y ataques 5 	. 	. 
Actos violentos 6 
Acontecimientos cotidianos 8 

6  ENFANTS ET RÉCITS: Septentrión. FranCe, 2004. 
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En términos generales, en la muestra de 
relatos encontramos diversidad de dominios te-
máticos y diferentes maneras de asegurar la con-
tinuidad textual. Así por ejemplo, hay niños que 
en l- a secuencia narrativa mezclaron diferentes 
modos de discurso (como la descripción, la expli-
cación, el diálogo) y otros, por el contrario, man-
tuvieron la secuencia narrativa sin mezclar otras 
formas de discurso.  

A continuación presentamos un relato don- 
de se observa una mezcla de temas (en la primera 
parte, la niña no quiso rezar, en la segunda, la toma 
guerrillera) y se puede apreciar también la mezcla 
de explicaciones y descripciones en la narración. 

40 cuando yo estaba en el Gaguea pues con 
mi abuelito y mi abuelita ese día mis abuelitos me di- 

jeron que rezara y yo no quería y entónces mi abue- 
lita me dijo que no rezara entonces me acosté después 
por la noche empécé a oír unos disparos era la gue- 
rrilla era la guerrilla y ahí si mi abuelito y todos nos 
asustamos y ahí si yo quise rezar empezamos a rezar 
y mi abuelito se fue a ver la puerta de atrás porque 
nosotros teníamos una cochera, teníamos marranos 
después empezaron los disparos después al otro día eh 
ya amaneció todo estaba calmado y yo llegué en pija- 
ma me salí por la ventana una ventanita chiquita y 

40 
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fui a ver los muertos bastante gente habían matado a 
un policía y muchos señores y muchos policías de todo 
después yo salí yo llegué me dijo usted qué hace aquí 
yo le dije quiero mirar acá los muertos dijo váyase 
para la casa yo no le hice caso y me quede miran-
do después llegué yo y me fui para la casa y ya. 

Leidy, 9 años. Tercero de primaria. 

Conclusión 

La investigación permitió comprender la activi-
dad narrativa de los niños y especialmente la es-
pecificidad de la organización de los relatos en 
donde se mezclan diversos movimientos- discur-
sivos y -juegos del lenguaje para construir el es-
cenario de la significación. Desde este punto de 
vista, son evidentes los efectos de interés y de 
placer, genérados no solo en lo que se cuenta sino 
en cómo se cuenta. Es así como se encuentran re-
latos que pueden inspirar sentimientos de dolor, 
de compasión o de indignación (por ejemplo, re-
latos donde los padres o familiares golpean a los 
niños y en los que-  hay muertes violentas). Pero 
igualmente son capaces de producir risa (cuando 
cuentan y hacen sentir el hecho como chistoso) y 
dé articular los dos dominios de significación en 
un mismo relato (cuando el hecho que se narra es 
trágico pero su final es inesperado y tiene como 
efecto el de suavizar los hechos al narrarlos). 

Lo anterior manifiesta la diversidad de es-
trategias utilizadas y la manera como el niño se 
sitúa ante los hechos en el relato. 

En cuanto a la estructura, en la muestra de 
relatos priman los relatos cortos, sin muchas lo-
calizaciones espaciales, ni tampoco temporales, 
y donde el relato, fundamentalmente, se orga-
niza a partir de una secuencia de acciones. Lo 
anterior significa que como muchos de los even-
tos a los que se refieren los niños son dramáticos 
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por sí mismos, por lo tanto no necesitan comple-
jizarlos con evaluaciones o con modalizaciones. 
En consecuencia, se puede decir que se ponen en 
ejecución estructuras de relatos para ser 'escucha-
dos para ser visualizados más que para ser leídos, 
que se semejan un tanto a guiones de cortome-
trajes para películas de acción. 

En los acontecimientos narrados los niños 
se representan el mundo en relación cercana con 
los adultos, que pueden ser familiares o no fami-
liares. En estas relaciones son los adultos quienes 
tienen siempre ingerencia sobre elloá y en eón  
secuencia, los niños no se dibujan en sus relatos 
como seres autónomos ni mucho menos como 
dueños de sus propios actos. Por el contrario, se 
representan como pacientes que sufren una rea-
lidad y se expresan de manera simple y directa 
acerca de las acciones de los adultos. 

La indefinición del tiempo y del espacio, 
presentes en buena parte de los relatos, dejan 
abierta la posibilidad de que los hechos vividos 
que cuentan los niños sean situaciones generali-
zadas, que refuerzan un tanto la imagen de niño 
como ser pasivo que vive eventos difíciles que 
corresponden más bien al mundo de los adultos 
pero que a él se les imponen por obligación. 

El relato tiene una importancia grande 
para que el niño pueda interpretar su propia vida, 
al hablar de lo que le sucede. De esta manera, el 
niño es capaz de expresar no solo su mundo in-
terno sino también poner en evidencia las rela-
ciones que establece con los otros o que los otros 
establecen con él. Es importante reconocer que, 
culturalmente, en Colombia se tiene una expe-
riencia narrativa muy rica y en tgeneral se otorga 
sentido a la vida, a través del relato. En este senti-
do, el relato acompaña la vida de los niños, como 

''(.10.1040. yo eltoW en (1.0kketá 
0051:00 

abuelitos 
,m,dleron 	rezara y yo no 
qUelib ..y""'Ohtón(eI mi ab e ta 

me dija: ,:que nolezaraientóbcés 

práctica abierta y espontánea de comunicación, 
en donde predomina el chiste y la cotidianeidad. 

Esta visión carnavalesca de la vida contri-
buye dé alguna manera a que los niños se conoz-
can y se encuentren con el otro compartiendo el 
placer de contar y de ser escuchados. En efecto, 
en el contexto social y cultural en donde se sitúa 
la investigación, es por medió de la palabra que 
los niños expresan la dureza de su condición de 
vida, la violencia permanente, la adversidad, en-
tre otras realidades y más claramente la coerción 
y el poder que los adultos ejercen sobre ellos. 

Como una proyección de la presente in-
vestigación se, plantea, por parte del Grupo de 
investigación Lenguaje, Discurso y Saberes, reali-
zar un estudio comparativo de la imagen que los 
niños tienen de sí mismos y la imagen que los 
adultos tienen de los niños, en diferentes niveles 
sociales del contexto colombiano. á 
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