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RESUMEN 

El prop6sito de este estudio fue describir si~ 
temáticamente el lenguaje espontáneo de los niños -
preescolares (de 5.6 a 6 años de edad). Se tom6 en 
cuenta el .número de años de estudio de los padres -
para establecer dos muestras. Una muestra (Clase -
Alta) estuvo integrada por niños cuyos padres cont-ª 
ban con muchos años de estudio y la otra muestra -
(Clase Baja) la conformaron los niños, cuyos pa- -
dres contaban con pocos años de estudio. La varia
ble registrada fue la grabaci6n del lenguaje espon
t~neo de los niños en una situaci6n no estructurada. 
Las grabaciones se realizaron en sesiones de diez -
minutos, conformadas por seis niños cada una. En -
el análisis del lenguaje se tan6 como unidad de re
gistro la "palabra", sobre la base de una definí- -
ci6n. Se obtuvieron frecuencias de palabras y por
centajes con medios manuales. Los resultados indi
can un vocabulario común en los dos grupos de niftos 
preescolares y que es factible que las diferencias
se encuentren en el vocabulario que comprenden y no 
en el espont~neo. Se encontr6 que el procedimiento 
usado en éstos estudios es adecuado en la obtenci6n 
de vocabularios y adem~s, permite hacer canparacio
nes de confiabilidad. 
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"La comunicaci6n entre los adultos es

tá frecuentemente sujeta a error, pe

ro Piaget indica que la comunicaci6n

entre niHos pequenos es más deficien

te aún, a menos que las ideas que han 

de comunicarse sean ya bien conocidas 

por ambos nifios." 

Wayne Dennis 
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I.- I N T R o D u e e I o N 

En los últimos años se ha observado un crecien 

te interés en los aspectos involucrados en el prOC,!! 

so de la lectura. Gran cantidad de trabajos se han 

orientado a relacionar la lectura con factores so-

ciol6gicos, fisiol6gicos, psicol6gicos e instrucci.Q 

nales. 

Chester (1974) al sumarizar los estudios real,! 

zados en más de cuarenta años de investigaci6n, se

ñala a la inteligencia, la percepci6n, la compren-

si6n, los procesos cognoscitivos, la personalidad,

el lenguaje, las f6rmulas de "readability" y la hi

giene, como los tópicos más relevantes en el estu-

dio de la naturaleza de los procesos de la lectura. 

uno de los elementos más importantes en la en

señanza de la lectura desde el punto de vista que -

se vea, es el lenguaje. 

Hu, un investigador chino en 1926 (en Staiger, 

1975) seflial6 que " ••• el tamaño de la palabra, la -

extensi6n de la línea y la diferencia en la estruc-
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tura del lenguaje puede presentar numerosas diferen 

cias, pero los hábitos de un lector maduro son de-

terminados por las palabras y los significados que

ellas portan. Una palabra para el lector maduro -

tiene significancia sólo en la proporci6n de la ex

periencia individual y no sobre informes de cualidA 

des físicas o linguísticas ••• ". 

Es de considerarse que el nifto desde que nace

atraviesa una serie de pasos que lo llevan a ubica~ 

se dentro del contexto social. Esto es, empieza -

por escuchar las voces de sus padres y a responder

en forma sensoriomotora. Posteriormente, los soni

dos verbales comienzan a aparecer, integrándose a -

través del tiempo en palabras. Bush y Huebner - -

(1970) indican que las primeras palabras aparecen -

alrededor del sexto y quinceavo mes y que las prim~ 

ras en aparecer son los sustantivos, gradualmente -

va incorporando verbos, luego adjetivos y después -

adverbios. Por Último aprende las preposiciones, -

pronombres y conjunciones. 

Al ingresar el nifto a la escuela, los patrones 

del lenguaje se encuentran establecidos y es el mo

mento en que debe aprender a trasladar las palabras 
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del lenguaje hablado al lenguaje impreso. Tanto -

los padres corno el maestro juegan un papel muy .i.m-

portante en el desarrollo del vocabulario, ya que -

están en la disponibilidad de generar mayor intera~ 

ción verbal. 

Es fundamental esta directriz, sobre todo cuan 

do nos enfrentarnos con niHos con diferencias verba

les que amenazan el éxito en el aprendizaje de la -

lectura. Estos niHos deben ser provistos de numer.Q 

sas oportunidades para enriquecer el vocabulario y

reforzarlo a través de las experiencias del lengua

je. 

En el siguiente esquema se resume el punto de

vista de Bush y Huebner (1970), que asume que en el 

lenguaje se distinguen cuatro tipos de vocabulario: 

el oído, el hablado, el leído y el escrito. Por -

otro lado, Athey (1983} estima que el lenguaje pre

senta dos modalidades: receptivo y productivo. 

Cuando opera el código oral, el modo receptivo es -

escuchar y el productivo, hablar; y al usar el c6d! 

go gráfico, el modo receptivo es leer y el product! 

vo, escribir. 



EL NI90 ESCUCHA 

RANGO DE PALABRAS 
QUE EL NI~O USA -

Bush y Huebner 

VOCABULARIO 
OIDO 

ORALMENTE Y EN -- VOCABULARIO 
FORMA SIGNIFICAT.! HABLADO , 
VA 

RANGO DE PALABRAS 
QUE EL NI90 RECO- VOCABULARIO 
NOCE EN MATERIA-- LEIDO 
LES IMPRESOS 

DESARROLLA ACTIV.! VOCABULARIO 
DADES LITERARIAS- ESCRITO 
ESCOLARES 
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Athey 

RECEPTIVO 

CODIGO 
ORAL 

PRODUCTIVO 

RECEPTIVO 

CODIGO 
CJW'ICO 

PRODUCTIVO 

Gunderson (1960) y Bougers (1969) en sus inve~ 

tigaciones, reportaron que el lenguaje es un buen -

predictor de la lectura. 

Athey (1983) considera que además de la expe--

riencia, ~ue es la que aprovecha el lector par~ en-

tender lo que está leyendo) y la red conceptual, 13n-

donde el nifio debe aprender ciertos conceptos que -

Piaget ha identificado como la base del pensamiento, 



5 

conceptos que involucran relaciones temporales y e.§_ 

paciales, causa y efecto, probabilidad y certeza, -

realidad física y psicol6gica, conceptos abstractos 

sociales que gobiernan las relaciones humanas, como 

la moralidad, la justicia, etc.); el ni~o necesita

el uso del lenguaje que lo posibilitará a enfrenta~ 

se a un nuevo c6digo, el de la lectura. 

El porcentaje de estudios que tratan con el -

lenguaje se han orientado al desarrollo y mejora- -

miento del vocabulario. Así tenemos que Hunt - - -

(1953) encontr6 que el vocabulario está moderadame.!! 

te relacionado con la habilidad de la lectura. 

Bush y Huebner (1970) indican que la madurez,

la experiencia y la tasa de aprendizaje de cada ni

fto dicta el c6mo puede moverse a través de las eta

pas del desarrollo del vocabulario y de la lectura. 

El desarrollo del vocabulario puede ser el pa

so preparatorio para la lectura, pero éste debe col! 

sistir en un verdadero desarrollo de las ideas cir

cundantes de un concepto y no ajustarse a las defi

niciones del diccionario, Hughes (1977). 

Smith (1975) considera que el lector necesita

entender lo que ve en la página impresa. Cuando se 



6 

lee se requiere discriminar características visua-

les (palabras o grupos de palabras), experiencias -

pasadas y experiencias personales con el lenguaje -

(gramática, semántica) para obtener significado del 

material impreso, Bush y Huebner (1970). 

Clifford (1978) considera que el crecimiento -

de los kindergardens marcó la pauta para la investi 

gaci6n en cuanto a los hábitos del lenguaje oral, -

el conocimiento de palabras significativas y el cr~ 

cimiento progresivo de la lectura y del vocabulario 

escrito. Y que fue por el tiempo de los estudios -

de Piaget (1926) sobre los procesos del pensamiento 

de los nifios y del cómo ellos podían conocer a tra

vés del lenguaje, que se orientaron las investiga-

cienes hacia tres tipos de estudio: 

l.- Estudiossobre el desarrollo del lenguaje -

a través de la infancia y de la nifiez temprana. 

2.- Listas de vocabulario de palabras conoci-

das por los nifios en distintas edades. 

3.- Estudios de la formación de oraciones, uso 

de los componentes del lenguaje, etc. 

Los estudios de vocabulario predominaron duran 

te mucho tiempo hasta la aparici6n de los psicolin-
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guístas que promovieron estudios sobre la adquisi-

ci6n del lenguaje, especialmente el desarrollo sin

táctico (McCarthy, 1933; Bellugi, l~64; en Clifford 

1978). 

Realmente, la gran producci6n de estudios de -

vocabulario se debi6 principalmente a que varios in 

vestigadores, entre ellos Gray Leary (1935) se per

cataron de que la mitad de los materiales de lectu

ra publicados no eran comprensibles para la mayoría 

de los lectores. Por lo que se estim6 que era neci! 

sario graduar los libros de acuerdo a su compleji-

dad. 

Un incentivo adicional a la investigaci6n se -

present6, cuando se observ6 que las pruebas de inti! 

ligencia se correlacionaban con los subtest de voc.s. 

bulario y que el grado de inteligencia se relacion.s, 

ba con la comprensi6n de la lectura y la extensión

de vocabulario, Hilliard (1924). Se ha encontrado

que las pruebas de inteligencia clasifican con fre

cuencia a nifios brillantes y normales corno medio- -

eres debido a que sus habilidades de vocabulario -

son deficientes, Clifford (1978). 

Por otra parte, los educadores se percataron -
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que existían diferencias en los estudiantes en la -

ejecución de la lectura, donde las "palabras" juga

ban un papel importante en el proceso de la lectu-

ra. Esto condujo a que la opinión que tenían sobre 

la instrucci6n de la lectura cambiara en cuanto a -

que: a) la lectura oral se supliera por la silen-

ciosa y b) se enfatizara sobre la comprensión. 

Asimismo, los educadores manifestaron la urgen. 

cia de producir libros de texto basados en vocabul~ 

ríos simples y de fácil comprensión. Así fue como

los viejos libros que contenían 15,000 palabras - -

(libros de educación elemental) se redujeron a - --

3, 000 o 4,000: usando un vocabulario controlado con 

palabras comúnes, enfatizando el significado de las 

mismas, Clifford (1978). Del mismo modo, los hace

dores de pruebas psicológicas seleccionaron aque- -

llas palabras que eran las más adecuadas para la -

comprensión del contenido. 

Con la aparición del libro "The Teacher' s Word 

Book" de E.W. Thorndike (1921) un nuevo aconteci- -

miento surgi6 en la investigación del vocabulario,

ya que proporcion6 una herramienta sólida a la psi

cología, la educación y la comunicación. 
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Thorndike se pregunt6 que era lo que había que 

ensel'larle al nil'lo y la respuesta fue "palabras". -

Habiendo encontrado la solución, se puso a contar -

la frecuencia con que cada palabra aparece en el -

idioma inglés y tabuló millones de ellas provenien

tes de toda clase de materiales impresos. Y fue -

así que descubri6 que las palabras más comúnes, son 

aquellas que se entienden. 

El trabajo realizado por Thorndike (1921), - -

Thorndike y Lorge (1944) fue relevante a tal grado

que hasta nuestros días predomina y es que empleó -

el criterio de la frecuencia de ·palabras para la -

elaboración de listas de vocabulario y además pro-

porcion6 un impulso a la elaboraci6n de nuevas lis

tas. 

Dentro de los primeros estudios de conteos de

pa labras, no podemos dejar de mencionar el trabajo

de Kirpatrick (1891), ya que proporcion6 evidencia

sobre el tamafto del vocabulario. 

Sel'lal6 que el promedio de vocabulario en adul

tos de inteligencia común y ordinaria era de 10,000 

palabras, en contraste con los egresados del colle

ge que conocían más de 20,000. El método que util.! 
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z6 en la elaboraci6n de su lista de palabras fue: -

muestrear sistemáticamente un diccionario abrevia--

do. 

Los datos provistos por Kirpatrick coinciden -

con investigaciones recientes, en cuanto a que el -

promedio de vocabulario incrementa cerca de 1,000 -

palabras por afio entre los 3 y 20 aftas, Joos (1964). 

El primer estudio que se ha considerado de - -

importancia real en cuanto al reconocimiento del v~ 

cabulario de los niBos, usando una muestra de pala

bras del libro de Thorndike es el de Srnith (1926) -

en Clifford (1978), que refiere el hecho de que los 

niftos de 4 aftas conocen cerca de 1,500 palabras y a 

la edad de 6 aftos, el crecimiento del vocabulario -

asciende a 2,600 palabras. 

En un estudio realizado por Chall (1967) con -

nifios preescolares, reporta que el vocabulario de -

los nifios de 6 afios es de 4,000 palabras diferen- -

tes. 

En general, el punto de vista más convencional 

fue que cerca de 1,000 palabras nuevas son aprendi

das por los nifios en cada afio escolar, Dale (1956). 

Pressey y Elam (1932) encontraron 117 palabras 
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esenciales derivadas de varios libros de aritméti-

ca. Dale (1933) report6 que 769 palabras se trasll! 

paban en la lista de la Uni6n Internacional de Kin

dergarden y con las primeras 1,000 palabras de la -

lista de Thorndike. 

Johnson (1974) considera que ninguna lista ha

recibido tanta popularidad como la de Dolch (1936), 

el cual estirn6 220 palabras básicas. Pero la lista 

de Thorndike ha sido la más ampliamente usada por -

los investigadores de la lectura. 

Rinsland (1945) por su parte, elabor6 una lista 

de palabras básicas derivadas de materiales escri-

tos por los niftos. Esta lista incluye 14,571 pala

bras diferentes que tuvieron una alta frecuencia en 

tre más de 6 millones de palabras escritas por m~s

de 20,000 niftos. 

Muchas listas de palabras han sido publicadas, 

todas han estado basadas en algún tipo de conteo de 

la frecuencia de la palabra y han sido útiles para

los investigadores de la lectura, autores de libros 

de texto y maestros de escuela elemental. 

Toda esta fantástica producci6n se realz6 con

los hallazgos de algunos investigadores que se per-
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cataron que las frecuencias de palabras no se dis-

tribuían a lo largo de una curva normal (unas pocas

palabras raramente usadas, un gran número de pala-

bras de mediana frecuencia y unas pocas palabras rQ 

gulannente usadas), lo cual produjo desconcierto. 

Twaddle (1966) encontr6 efectivamente que la -

distribuci6n era todo lo contrario, muy pocas pala

bras de alta frecuencia, un pequeHo número de pala

bras de mediana frecuencia y un largo número de muy 

. baja frecuencia. Con ésto, se hall6 un vocabulario 

básico de 300 palabras que representaban el 75% de

las palabras escritas. 

En un estudio realizado por Greene (1941, - --

1950) estim6 un vocabulario básico de 3,000 a 4,000 

palabras y encontr6 que éstas no eran influenciadas 

por factores como sexo, inteligencia, áreas geográ

ficas, etc. 

En 1913, Ayres seHal6 que las diez palabras -

más comúnes en el idioma inglés eran: "were, the, -

and, of, to, I, a, in, that, you, for". Y cuarenta 

y ocho afies más tarde, Francia (1961) report6 los -

mismos resultados. Las palabras que resultaron ser 

de mayor frecuencia en éstos estudios son de tipo -
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funcional o gramatical (es decir que el significado 

de las palabras depende de la posici6n estructural

dentro de la oraci6n). Ai'ios más tarde, Kucera Fra.!! 

cis (1967) con la ayuda de una computadora halló 22 

palabras gramaticales (que son las de mayor f recue.!! 

cía). Observ6 que del total de las palabras, una -

de cada tres palabras era funcional. 

En resumen, más del cincuenta por ciento de -

las investigaciones de lenguaje fueron básicamente

estudios de vocabulario. Habiéndose tomado como r~ 

ferencia la frecuencia de ocurrencia de las pala- -

bras, diversas personalidades se dedicaron a eva- -

luar, graduar y simplificar los materiales de lecty 

ra, de tal manera que fueran canprensibles. 

Nagy y Anderson (1984) se enfrentaron ante una 

disyuntiva al tratar de conciliar los cálculos so-

bre la extensión del vocabulario de los niffos. En

contraron que existe discrepancia en los cálculos,

en diferentes estudios, haciendo notar también, que 

no hay acuerdo entre los investigadores en cuanto -

al tipo de conteo del número de palabras que deben

ser tratadas. Así tenemos que Dupuy (1974) excluye 

de su conteo de palabras básicas casi todos los su-
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fijos, prefijos y palabras canpuestas. Thorndike -

(1921) agrupó adverbios con la terminación "ly" de

acuerdo a su forma original, por ejemplo: cont6 

"sadly" y "sad" como una s6la palabra. Concluyeron 

en el hecho de que ésto es debido principalmente a

la definición que se adopta sobre lo que es la "pa

labra". 

Bush y Huebner (1970) sefialan que uno de los

problernas en la estimaci6n de vocabulario, es la -

forma en que una palabra es delineada. Por ejem- -

plo: "call, called, calling", se considera a 6stas

tres palabras corno una sola, Nagy y Anderson (1984) 

sugieren que al realizar un estudio de vocabulario

se debe considerar: a) determinar la fue?te de don

de se obtendrán las palabras, b) especificar la - -

clase de palabras que incluirán o no y e) decidir -

bajo que condiciones las palabras relacionadas de-

den agruparse como vocablos separados. 

Por ejemplo, Dupuy (1974) al realizar un anál! 

sis del número y tipo de vocablos del diccionario -

Webster's Third New International Dictionary para -

la construcción de una prueba de vocabulario (Basic 

Word Vocabulary Test) estim6 que para cualquiera m§. 
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dida del tamaHo absoluto del vocabulario se requie

re definir lo que es "palabra". Bas6 entonces su -

an~lisis excluyendo: a} vocablos compuestos o uni-

dos por gui6n, b) nombres propios, c} abreviaciones, 

d} palabras que no son principales en otros diccio

narios, e} palabras catalogadas como extraHas, ar-

caicas, técnicas, slang o infonnales y f) palabras

derivadas, variables o redundantes. 

Numerosos investigadores preocupados en identi 

ficar los factores asociados con la dificultad de -

la lectura, comenzaron a emplear técnicas para val2 

rar y reescribir materiales. Chall (1958} lo deno

min6 11readability", manifestando que era una herra

mienta poderosa para los escritores. Chester 

(1974) seHala que esto no condujo a descubrir la p~ 

nacea para controlar la dificultad de los materia-

les de lectura. Nagy y Anderson (1984) consideran

que se ha confundido la frecuencia de una palabra -

con la dificultad y lo que debe tomarse en cuenta,

es la dificultad conceptual de la palabra. 

Goodman (1984) seftala que la investigaci6n ha

definido 11 readability 11 como comprensi6n, enfocándo

se a las características lingu!sticas del texto. 
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Lo anterior ha provocado el desarrollo de una serie 

de f6rrnulas que resultan ser imprecisas debido a -

que: a) miden factores que pueden correlacionarse -

con la dificultad, pero pasan por alto las caracte

rísticas del texto que afectan a la comprensi6n, -

b) el tamafto de la oraci6n o de la palabra y la frj! 

cuencia de palabras no fimiliares dete:rminan la di

ficultad y pueden correlacionarse, pero no es su 

causa, c) las f6rmulas excluyen factores como la 

sintáxis y la complejidad de las oraciones, d) no -

miden factores textuales cano la frecuencia de la -

palabra, densidad del concepto, nivel de abstrae- -

ci6n, organizaci6n del texto, si es coherente o - -

bien, si la presentaci6n de las ideas es l6gica, 

e) no distingue un texto desordenado a una prosa o~ 

denada, f) no se torna en cuenta el número de pala-

bras nuevas y el número de palabras que requieran -

la habilidad de descodificaci6n (relacionadas con -

la dificultad), g) no consideran factores relacion~ 

dos al formato o al diseno gráfico ( puntuaci6n co~ 

fusa o carencia de puntuaci6n, estilo, tipo de le-

tras, ilustraci6n, color, etc.). 

Recientemente, la investigaci6n ha ido m&s - -
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allá del uso del vocabulario (la dificultad) y de -

la extensi6n de las oraciones para describir la com. 

prensibilidad de los textos y proveer análisis so-

fisticados de la interacci6n entre las estructuras

de los textos y el proceso que emplean los lectores, 

Beck et al (1984). 

La canprensi6n ha sido uno de los t6picos más

re levantes en el proceso de la lectura. Chester --· 

(1974) reporta que gran parte de los estudios han -

sido descriptivos y de carácter correlacional. Se

ftala que un gran número de investigadores se avoca

ron a encontrar los factores que están relacionados 

con la canprensi6n (factores como la visi6n, perceR 

tuales, etc. (Langsam, 1941); la velocidad de can

prensi6n, vocabulario y habilidad para contestar -

preguntas (Pankaskie, 1940) o bien, factores como -

la estructura del pasaje, el reconocimiento del pr.Q 

p6sito del escritor, etc. (Davis, 1968), pero par.!!_ 

ce ser que la estructura de la oraci6n y la sintá-

xis son los factores que están más relacionados con 

la canprensi6n. 

Bush y Huebner (1970) consideran que cualquier 

definici6n sobre canprensi6n, refleja el pensamien-
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to tanto de los educadores, corno de los psic6logos, 

linguistas y psicolínguistas. Algunas definiciones 

caen en lo que se ha llamado "descifrar", otras, -

van más alla del paso de descifrar la representa- -

ci6n grSfica de sonidos impresos, al considerar el

significado. 

Athey (1983) considera que los niftos deben - -

aprender a descifrar letras y palabras pero el - -

aprendizaje debe tomar lugar en contextos que ten-

gan significados para ellos. Beck (1977) seftala -

que la comprensi6n o significaci6n se presenta en -

la medida en que el lector demuestra que conoce lo

que estS siendo comunicado en el material impreso. 

Algunos investigadores como Halliday y Hasan,-

1976 (en Athey, 1983) han guiado sus pasos a las -

propiedades del texto (lo que lo hace cohesivo) y -

hacia los procesos requeridos del lector para obte

ner significado. 

Las investigaciones recientes han aftadido in-

formaci6n acerca de lo que hace a un texto leible.

Goodman (1984) seftala que la lecturabilidad no es -

una propiedad inherente a los textos sino que resu1 

ta de la interacci6n entre el lector y el texto. 
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Ya que si se toma en cuenta el interés y la motiva

ci6n del lector, se podrá determinar si un estudia.n 

te leerá o no, o si comprenderá o no. 

La lecturabilidad de acuerdo a Goodman (1984)

se enfoca a los conceptos canunicados por el texto. 

Por consiguiente, el material escrito se debe anal.!, 

zar en cuanto a los factores que se relacionan con

la dificultad conceptual y la claridad con que se -

expresa el contenido. También, es importante cons,! 

derar el conocimiento que el lector tiene del mundo 

que le rodea, su lenguaje y el proceso de canpren-

si6n, Rubin (1981): en Goodman (1984). 

otros estudios, se han centrado en la coheren

cia de los materiales de lectura. Beck et al - - -

(1984) seftalan que se debe considerar: l} la difi-

cultad que los niHos pueden encontrar en el texto y 

2) el conocimiento previo que necesitan para corn- -

prender eventos específicos y conceptos. Estos au

tores demostraron que al ser coherentes los textos

mej ora la comprensi6n y puede desarrollarse un ma-

yor entendimiento adaptando las características de

los textos, sobre todo aquellos que presentan pro-

blemas potenciales en el proceso de la lectura. 
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En resumen, la investigaci6n reporta una línea 

para futuros estudios e implementaciones en el pro

ceso de la lectura y para la elaboraci6n de mejores 

materiales. El concenso general está dirigido ha-

cía la comprensi6n de lo que se lee, enfatizando el 

desarrollo del vocabulario con significado (desarr.Q 

llo de las ideas que rodean a un concepto, Hughes,-

1977). 

Nagy y Anderson (1984) consideran que el sopo~ 

t~ del crecimiento del vocabulario es el volumen de 

experiencia con el lenguaje. Sefialan también, que

la instrucci6n del vocabulario debe proveer de hab! 

lidades y estrategias que ayuden al nifio a ser ind~ 

pendiente en su aprendizaje. 

Los nifios al enfrentarse a la lectura, se com

placen más al encontrar palabras que usan oralmente 

que aquellas que son nuevas, Bush y Huebner (1970). 

Ruddell (1955) sefiala que los nifios entienden mejor 

los pasajes que se aproximan a su discurso natural. 

Tatham (1970) concluy6 que el uso de los patrones -

del lenguaje oral en los materiales escritos pueden 

contribuir al incremento de la comprensi6n de la -

lectura. 
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En los últimos aftas, ha cobrado auge la promo

ci6n de la lectura. Bcimberger (1975) considera que 

la habilidad para leer ha sido reconocida como esen 

cial y que parte de la premisa de que el progreso -

social y econ6mico de los países depende de que la

gente tenga acceso al conocimiento indispensable CQ 

municado a través de la palabra impresa. 

Augsburger (1981) seftala que la dificultad no

consiste en hacer libros, sino en crear lectores. -

como consecuencia de ello, se deben realizar inves

tigaciones que permitan hacer un diagnóstico de la 

situación con el fin de aplicar una terapeútica es

pecífica que responda a las necesidades. Y es en -

J\mérica Latina donde se debe enfatizar este tipo de 

estudios, de tal manera que se obtengan resultados

.más realistas sobre las causas por las cuales no se 

lee. Se supone que las causas del bajo nivel de 

lectura se debe básicamente a que la producci6n edi 

torial no responde a las necesidades de cada sector 

de la comunidad. 

La unesco (1961) desarrolló una investigaci6n

preliminar sobre niveles y hábitos de lectura en C..Q 

lornbia, Nicaragua, y Venezuela, lo que ha generado-
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mayor investigaci6n sobre la lectura en la regi6n -

latinoamericana, orientándose hacia aspectos sobre

la relaci6n del libro con el sistema educativo (a -

nivel primaria), la influencia del ambiente fami- -

liar en la lectura, el hábito e intereses de la leE 

tura, etc. 

En México se cre6 un organismo denominado co

mité para el Desarrollo de la Industria Editorial y 

Comercio del Libro (en Augsburger, 1981): la acci6n 

desarrollada hasta ahora ha contribu!do a una mejor 

programaci6n y ordenamiento de la actividad relaci.Q 

nada al Libro. 

con la formaci6n del Centro Regional Latinoam~ 

ricano en 1982 se ha impulsado la investigaci6n so

bre el h§bito e intereses de la lectura. Entre sus 

objetivos están: a) realizar investigaciones siste

máticas sobre hábitos, niveles e intereses de lect~ 

ra, b) llevar a cabo estudios en distintos niveles

educativos y socioeconómicos, con la finalidad de -

establecer la estrategia más apropiada para la pro

moci6n de la lectura. 

Dentro de éste panorama cabe citar el programa 

de alfabetizaci6n funcional que se llevó a cabo en-
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Ecuador en 1968 (estudio piloto), el cual sef'1ala -

que uno de los principales problemas a los que se -

enfrentaron fue el de "encontrar materiales adecua

dos" que correspondieran a las capacidades, intere

ses y necesidades de la comunidad. La tarea de és

te programa era crear la costumbre de leer y para -

ello es fundamental que se comprenda lo que se lee. 

Albertus (1969) sef'iala que " ••• La lectura de alto

nivel lleva a nuestro lector a un mundo ininteligi

ble. Al esfuerzo que se ve obligado a hacer para -

leer, se agrega la incomprensión. El neolector se

resiste a penetrar en lo que le es ajeno, y apela -

al único recurso de defensa que es la evasi6n ••• La 

lectura no interesa si no se comprende. El proceso 

más difícil es, precisamente, la comprensión. Pero 

es ésta la que crea el interés ••• ". 

Se consideró que lo adecuado era facilitar ma

teriales de lectura elaborados por el Proyecto Pilg 

to, pero dado que no contaban con los elementos ne

cesarios, se importó de otros pa!ses como Espaf'1a, -

México, Argentina, etc •• Existe la incertidumbre -

de si los libros, folletos, etc., responden al me-

dio ambiente en que se desarrolla el estudio. Al--
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bertus considera que es un problema real el determi 

nar si el vocabulario, el contenido, la explicaci6n 

del tema, la presentaci6n del material es apropiado 

para los lectores ecuatorianos, estimando necesario 

que se investigue al respecto. 

En México como en el resto de América Latina -

se han realizado pocas investigaciones y así lo re

porta Vallejo (1977) en su estudio sobre la adquisi 

ci6n del espaftol de los niftos mexicanos. 

considera que esta carencia de estudios se de

de principalmente al desconocimiento sobre lo que -

es la competencia linguística del nifto, sobre todo

ª ni.vel preescolar. Y que por consiguiente, " ••• -

la falta de esclarecimiento linguístico no ha perrni 

tido una aplicaci6n apropiada de la lengua ni en -

los materiales ni en los sistemas de educaci6n ••• "-

(pág. 6). 

El trabajo de Vallejo (1977) se basa en la fr~ 

cuencia con que se presentan las palabras en fun- -

ci6n de las categorías sintácticas y de inflexi6n.

Las palabras se obtuvieron mediante la presentaci6n 

de estímulos visuales (6 fotografías de personajes

de Plaza sesamo) con el fin entre otros, de cons- -



25 

truir un diccionario. 

El texto obtenido fue de 29,679 palabras, las

cuales se codificaron en 39 categorías sintácticas

y 29 categorías de inflexión. Los resultados del -

estudio indicaron que: 

1) Las palabras de acuerdo a su distribuci6n -

gramatical (sint§ctica y de inflexión) seHalan el -

tipo de lenguaje que el nifto va desarrollando. 

2) El lenguaje aumenta con la edad y en grupos 

socioecon6micos de nivel alto. 

3) La variable del sexo no registró ninguna 

significancia. 

Vallejo considera que el diccionario que obtu

vo, constituye un marco de referencia para la prep_5! 

raci6n de materiales educativos a nivel preescolar. 

Alva y Martínez (1984); Yussif (1985) seftalan

que éste estudio tiene limitaciones en cuanto a que 

se empleó una situación estructurada con estímulos

visuales, lo cual restringe el vocabulario obtenido. 

Además, el vocabulario presenta sonidos m§s que fr~ 

cuencia de palabras, lo que dificulta su uso. 

Alcazar, Huerta y Ramos (1980) llevaron a cabo 

un estudio descriptivo sobre el desarrollo del len-
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guaje, con nifios de l a 6 afies, provenientes de fa

milias de bajos recursos econécnicos. Analizaron la 

frecuencia de ocurrencia de 9 categorías gramatica

les (verbo, sustantivo, adjetivo, adverbio, artícu

lo, pronombre, preposici6n, conjunción e interjec-

ción), mediante el registro de las verbalizaciones

espontáneas. 

Las verbalizaciones espontáneas eran las res-

puestas verbo-vocales como consecuencia de la inte

racción verbal espóntanea del nifto con sus compafie

ros o con el evaluador. Se integraron grupos de -

seis nifios con los cuales se iniciaba una conversa

ción, pero sólo se transcribía en forma textual la

verbalización de tres niBos durante diez minutos. 

Alcazar et al (1980) reportaron que las categg 

rías gramaticales utilizadas con mayor frecuencia -

por los nifios en cada uno de los rangos de edad - -

eran, el sustantivo, el verbo y el pronombre. EsP,g 

cíficarnente en el rango de 5.6 a 6 aftas, de acuer

do a la frecuencia de emisión fueron las siguientes: 

sustantivo (551), verbo (420), pronombre (296), ad

jetivo (266), adverbio (214), artículo (213), prepg 

sición (213), conjunción (139) e interjección (4). 
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Dinorah A. de Lima (1984) realiz6 un estudio -

con nueve niños en el rango de 4.5 a 5 años de edad 

de clase media. Registr6 la emisi6n verbal en una

situaci6n estructurada (clase de matemáticas). Ob

tuvo un vocabulario de 373 palabras dentro de un -

texto de 1,468 emisiones verbales. Alva y Martínez 

(1984); Yussif (1985) consideran que la amplitud 

del vocabulario que se obtuvo en éste estudio es 

restringido. Una variable que se manejó fue el se

xo en relaci6n con la frecuencia de 9 categorías -

gramaticales. Se encontró que los nifios presentan

mayor frecuencia en las categorías gramaticales: -

verbo, pronombre y sustantivo (en ese orden) y las

niBas, el verbo, el adverbio y el pronombre. 

El estudio más reciente que se reporta en Méx.!, 

co dentro de este contexto es el realizado por Alva 

y Martínez (1984); Yussif (1985). Trabajaron con -

una muestra de 32 niños entre los 4 y 6 años de - -

edad, provenientes de un centro de desarrollo infa..!l 

til privado. Se registr6 el lenguaje espontáneo de 

los niños mediante el empleo de una grabadora, obt~ 

niéndose un texto de 8,231 palabras. El vocabula-

rio se analiz6 de acuerdo a: 
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a) La frecuencia de ocurrencia de las catego-

rías gramaticales (las mismas señaladas en los dos

estudios anteriores). Encontraron que el sustanti

vo, el pronombre y el verbo son las categorías gra

maticales que tienen mayor Índice de presentación. 

b) La longitud de la palabra. Hallaron que -

las palabras de 5, 6, 7, 4 y 8 letras tienen un po,E 

centaje más alto de uso, en comparación con aque- -

llas palabras de 1, 2, 3, 9, 10, etc •• 

e) La frecuencia de ocurrencia de las vocales

y de las consonantes. Encontraron que el 50"/o de -

las palabras eran vocales y el 45% eran las censo-

nantes (n, s, t, 1, r, c, y, m, d, p). 

d) Las palabras de mayor frecuencia. Hallaron 

que las palabras de más alta incidencia son funcio

nales (yo, a, y, no, me, mi, la, de, el, que, u, '!"

si, los). 

Los parámetros de comparación de los estudios

de Alcazar et al (1980) y de Alva y Mart!nez (1984)1 

Yussif (1985) se basan en el registro del lenguaje

espontáneo, aunque difieren en cuanto a los materi~ 

les (hojas de registro y grabadora), fueron realiz~ 

dos en un ambiente natural no estructurado como fue 
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en el caso del estudio de Dinorah de Lima (1984) 

que se llev6 a cabo en una clase de matemáticas. 

Por otro lado, tenemos que ambos estudios reportan

que el sustantivo, el verbo y el pronombre son las

categorías gramaticales de mayor frecuencia en el -

lenguaje de los nifios. 

El presente documento nos permite apreciar el

trabaj o exhaustivo de diversos investigadores preo

cupados en los procesos involucrados en la lectura. 

Resnick (1979) seftala que a pesar de que se han he

cho contribuciones considerables, no se sabe si son 

de utilidad para la instrucci6n. 

Alva (1984) considera que es necesario diseftar 

una tarea en donde las habilidades requeridas para

la lectura sean elaboradas y definidas de manera 

que la instrucci6n sea jerárquica, empezando por 

las habilidades más simples, que al ejecutarse y 

automatizarse provean el mecanismo para pasar a 

otras habilidades más complejas. 

Laberge y Samuels (1974) presentaron un modelo 

de la lectura enfatizando el desarrollo de habilid-ª. 

des y de la atenci6n. Sosteniendo que el procesa-

miento automático de letras y otros análisis perce_E 
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tuales son necesarios para la fluidez de la lectu-

ra. El lector en un principio no es capaz de proc~ 

sar inforrnaci6n automáticamente y debe prestar con

siderable atenci6n en la identificaci6n de letras,

palabras, etc. Con la práctica, el lector desarro

lla la habilidad de procesar c6digos de lo visual -

al sistema semántico y puede mantener su atenci6n -

sobre el significado del pasaje. 

Alva (1984) sugiere que en la elaboraci6n de -

un libro de lectura se deben considerar: 

- El tipo de programa de lectura, el cual debe 

enfatizar la comprensi6n, empleando palabras con -

significado y vocabulario conocido. 

- El uso de unidades más pequeftas que las palA 

bras, que permitan generalizar unaregla, como en el 

método silábico. 

- El control de elementos no conocidos por el

nifto para evitar la carga en la atenci6n y la memo

ria de trabajo. 

- Se deben tomar en cuenta las habilidades pr~ 

currantes (discriminaci6n entre letras, visual y a~ 

ditiva, familiarizaci6n con lo que es un libro, - -

etc.). 
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- La automatización de elementos no conocidos

antes de incluir otros. 

Ante toda esta perspectiva y retomando el im-

pacto que tuvo la investigación de vocabulario en -

la enseBanza de la lectura al enfatizar la compren

sión y sobre todo que en México y en muchos países

de habla castellana, carecen de investigación que -

provea información sobre el tipo de vocabulario que 

emplean los niftos en su lenguaje, el tipo de pro- -

grama en la ensefianza de la lectura y la compren-

sión de los materiales impresos, nos condujo a rea

lizar la presente investigación. 

Otro de los aspectos que nos encontramos fue -

el hecho de que si bien es cierto que en México, se 

han realizado un sin número de investigaciones para 

incrementar odecrementar palabras, como es el caso

del estudio de Undiano y Caballero (1978) que elev~ 

ron la frecuencia de emisión de palabras cuya pro-

nunciación empezara con una vocal y disminuyeron la 

emisión de aquellas palabras que empezaban co~ con

sonante 1 no existe evidencia para afirmar lo que se 

le debe ensefiar al nifto. De la misma manera, en 

nuestra revisión, no encontramos referencias de la-
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procedencia de los vocabularios ajustados a los li

bros de texto y de lectura y ni siquiera si son cqn 

prensibles para el lector. En éste último punto s~ 

lo podemos inferir que los libros de textos para la 

educaci6n primaria son poco entendibles para la ma

yoría de la poblaci6n, más sin embargo, no existen

datos que soporten éste supuesto. 

Alva (1984) considera que se debe tomar como -

punto de partida en la iniciaci6n de la lectura, -

las habilidades del lenguaje espont§neo de los ni-

Has, de tal manera que permita graduar el nivel de

dificultad del material para la enseftanza de la le~ 

tura. Propone que para las primeras lecciones de -

lectura deben presentar las siguientes característ! 

cas: 

- Palabras incluidas en el vocabulario espontí 

neo del nifio. 

- categorías gramaticales más frecuentes. 

- Estructuras gramaticales familiares para el-

nifio. 

Palabras con sílabas simples, esto es: sin -

diptongos, sin consonantes compuestas (ch, 11, rr}, 

sin inversiones (consistencia en el orden consonan-
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te-vocal). 

- Palabras con sílabas simples que utilicen -

las consonantes más frecuentes. 

- Palabras fonnadas únicamente con minúscula y 

sin acento. 

El criterio de canprensión del lenguaje en la

prograrnaci6n del material de lectura, es la produc

ci6n espontánea de los nifios, en el supuesto de que 

el lenguaje usado en situaciones no estructuradas -

representan un vocabulario que le es familiar al n.!. 

fio. 

Esto permite afirmar que el nii'io compr.enderá -

lo que lee al utilizar este vocabulario en la elab.Q 

raci6n de materiales de lectura. 

Hemos considerado importante utilizar este cr.!. 

terio dado que si bien es cierto que un gran número 

de investigaciones concluyen en el hecho de que el

lenguaje es un factor determinante en el proceso de 

la lectura y que el uso de patrones del lenguaje 

oral en los materiales puede contribuir, al incre-

mento de la comprensi6n de la lectura; la aplicabi

lidad ha estado basada por un lado, al empleo de -

listas de palabras obtenidas de diversos materiales 
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impresos, como diccionarios, libros de texto, etc.

Por otro lado, se han tomado cano punto de referen

cia la producci6n literaria de los niños; la cual -

ha conducido a simplificar los libros de acuerdo a

su grado de complejidad, pasando por alto el vocab~ 

lario que utilizan los niños en situaciones no es-

tructuradas. 

Como consecuencia de lo anterior, el presente

estudio pretende proporcionar datos que apoyen esta 

perspectiva, como una alternativa en la elaboraci6n 

de un programa de enseñanza del canienzo de la lec

tura y más acorde a la realidad mexicana. 

Para los fines de nuestro estudio, selecciona

rnos dos muestras de niños preescolares entre los --

5. 6 a 6 años de edad. Se tan6 en cuenta el número

de años de estudio de los padres para establecer la 

muestra de la clase alta (consistente en niños cu-

yos padres cuentan con más años de estudios) y en -

la muestra de la clase baja (integrada por niños c~ 

yos padres cuentan con pocos años de estudio. 

Lo cual nos permite establecer si los niños 

desprovistos social y culturalmente cuentan con me

nor lenguaje que aquellos niños que cuentan con ma-
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yor estimulaci6n. 

Esto nos permitirá formar un criterio en el -

proceso de la lectura que satisfaga las necesidades 

de los niBos mexicanos al comenzar a leer, siendo -

gratificante o placentera la lectura al encontrarse 

con palabras que usan frecuentemente y que además -

son comprensibles. 
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o E s e R I p e I o N o E L E s T u D I o 

La evidencia de un sin número de investigacio

nes ha seftalado que los niftos que presentan defi- -

ciencias en la ejecuci6n de la lectura es debido -

principalmente, a que el lenguaje utilizado en los

materiales de lectura resultan ser incanprensibles

para la mayoría ñe ellos. 

Es importante hacer notar, que la mayor contri 

buci6n que ha tenido la investigaci6n de vocabula-

rio, ha sido el impacto que se produjo en la ense-

Hanza de la lectura al enfatizar la comprensi6n. 

El presente trabajo intenta aportar informa- -

ci6n que conduzca a la producci6n de investigacio-

nes que fortalezcan el supuesto de nuestro estudio

(emplear estímulos producidos por los niftos en mat~ 

riales de lectura genera mayor comprensi6n). De -

tal manera, que provea de herramientas a la ensefian 

za de la lectura, en la elaboración de programas -

instruccionales que por un lado, esten basados en -

criterios propios del habla castellana y por el - -

otro, faciliten la conÍprensi6n. 

Esto nos llevaría a que no s6lo los ninos hSb! 
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les, sino también, los desprovistos social y cultu

ralmente esten en la disposici6n de comprender lo -

que leen, ya que al encontrarse con palabras que le 

son familiares, les resulta placentero y motivante

para continuar con la lectura. 

Para efectos de nuestro estudio, se analiz6 el 

lenguaje espontáneo (respuestas verbo-vocales como

consecuencia de la interacci6n verbal espontánea -

de¡ nifio con sus compafieros) obtenido de nifios pre

escolares, cuyas edades fluctuaban entre los 5.6 y-

6 afies de edad. Para lo cual, se tornaron como va-

riables de análisis, las siguientes: 

A) Amplitud del vocabulario 

B) Frecuencia de las palabras 

C) Frecuencia de las categorías gramaticales 

D) Longitud de la palabra 

Además, los nifios fueron seleccionados de -

acuerdo al nivel de escolaridad de los padres, a -

fin de establecer si existen diferencias en cuanto

ª las variables sefialadas anteriormente, en el su-

puesto de que la escolaridad de los padres afecta -

la adquisici6n, desarrollo e incremonto del lengua

je. Determinándose al efecto la muestra de la cla-
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se alta (integrada por niños cuyos padres cuentan -

con más años de estudio) y la clase baja (por niños 

cuyos padres cuentan con pocos años de estudios). 

También, se analizan los resultados de este e~ 

tudio con los de Alcazar et al (1980) y Alva y Mar

tínez (1984); Yussif (1985) con el objeto de encon

trar similitudes o diferencias en los datos report~ 

dos. 

Asimismo, este trabajo provee de dos listas de 

palabras obtenidas del vocabulario de los niños 

(clase alta y clase baja) y una aportaci6n para que 

sean elaborados en el futuro libros de texto y de -

lectura de mayor comprensi6n para los niños, así CQ 

mo para la programaci6n de material para la enseñan 

za de la lectura, sobre la base de que al utilizar

el lenguaje espontáneo en la elaboraci6n de dichos

materiales nos garantizará que tanto los lectores -

hábiles como aquellos no hábiles, comprenderán lo -

que leen, facilitando así la adquisici6n de la lec

tura. 
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II.- M E TODO 

SUJETOS 

Se trabaj6 con 184 nifios preescolares de ambos 

sexos, entre los 5.6 y 6 aHos de edad, provenientes 

de escuelas particulares, escuelas públicas y cen-

tros de desarrollo infantil (CENDI). 

En la selecci6n de las muestras se tom6 como -

punto de referencia la edad de los nifios y el nivel 

de escolaridad de los padres. La clase alta estuvo 

integrada por niños cuyos padres en términos gener,5! 

les contaban con estudios universitarios y que pro

venían de escuelas particulares y de centros de de

sarrollo infantil de altos ingresos. La clase ba-

ja, lo integraron aquellos niños cuyos padres cont,5! 

ban con pocos aHos de estudios (primaria o secunda

ria) y que provenían de escuelas públicas y del - -

CENDI de la Procuraduría, ubicadas en áreas margin,5! 

das. 

Los niHos de la clase alta fueron 93, 48 niños 

y 45 niñas y los de la clase baja fueron 91, 39 ni 

Hos y 52 niHas. 
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ESCENARIO 

El área en donde se desarrollaron las sesiones 

vari6 en cada una de las escuelas, pero generalmen

te fue un sal6n (área de cantos y juegos, aula, de~ 

pacho de la directora, sal6n de juegos) bien ilumi

nado y aislado de las actividades escolares para -

evitar interferencia en las grabaciones. 

Los nifios se sentaban alrededor de una mesa de 

trabajo, una de las investigadoras se colocaba fren 

te al grupo y la otra, en cualquier parte del sa- -

l6n, cerca de los niHos. En algunas ocaciones par

ticiparon otros registradores que se colocaron alr~ 

dedor de la mesa de trabajo. (Ver Figura l) 

MATERIALES 

A.- Lista de preguntas.- comprende de 20 pre-

guntas y están relacionadas con el niHo y la farni-

lia. Son las mismas que fueron elaboradas por AlcA 

zar et al (1980). (Ver Apéndice l) 

S6lo se utiliz6 la lista, cuando no se presen

taba la verbalización espontánea durante la sesi6n. 

Se requiri6 de ella con mayor frecuencia con -

los niftos de la clase baja, a diferencia de los ni-
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Hos de la clase alta en la que fue mínima la inter

venci6n por parte de las investigadoras. 

B.- Grabadora con dos micr6fonos.- La grabado

ra que se emple6 es de cinta, marca UHER 4400 

Report Stereo IC; a la cual se le adaptan dos micr.§ 

fonos, marca UHER M516 (de alta sensibilidad). 

Este aparato fue un instrumento adecuado en 

las grabaciones de las conversaciones de los nifios

ya que permiti6 una transcripci6n más clara en com

paraci6n a una grabadora simple. 

Los micr6fonos fueron colocados siempre frente 

al parlante debido a que si se colocaban detrás, la 

grabaci6n resultaba defectuosa a causa del rebote -

del sonido. 

c.- Hojas de Registro.- En ellas se transcri-

bía en forma textual las verbalizaciones de un ni-

Ho, llevándose a cabo s6lo en ciertas ocasiones y -

con la ayuda de dos registradores. Otro tipo de r~ 

gistro, consistió en anotar al nombre del niHo (a)

cada vez que intervenían. Estos registros sirvie--

ron de apoyo en el momento de la transcripción. 
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Otro apoyo tanto para la transcripci6n como -

para el registrador y moderador (investigadora) fue 

elaborar un esquema antes del inicio de cada sesi6n. 

De tal manera, que facilitaba el registro al cono-

cer los nombres de los nifios, su posici6n y por con 

siguiente, el moderador apoyado en éste esquema, d~ 

cía los nombres de los nifios después de cada inter

venci6n. (Ver Figura 1) 

D.- Cuestionario.- Fue elaborado retomando al

gunas preguntas del cuestionario que emplearon - -

Holtzman, Díaz Guerrero y Swartz (1975). Se aplic6 

a toda la poblaci6n de 5.6 a 6 afios y se selección6 

la muestra de acuerdo al nivel de escolaridad de -

los padres. (Ver Apéndice 2) 

E.- Lápices y cron6metro. 

VARIABLES 

La variable registrada fue la grabación del 

lenguaje espontáneo de los nifios preescolares en 

una situaci6n no estructurada. 

En el análisis del lenguaje se tom6 como uni--
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dad de registro la "palabra", siguiendo estos critg 

ríos: 

A) Mayúsculas.- S6lo se cont6 como palabras -

diferentes cuando eran nombres propios (Rosa, PitQ 

fo). 

B) Verbos.- Todas las conjugaciones de los ve~ 

bos se contaron cano palabras diferentes ("comen, -

comí, comieron"). 

C) Plural y singular.- Se contaron como pala-

bras diferentes (casa, casas, chocolate, chocolates 

etc.). 

D) Números.- Se contaron como una sola pala- -

bra (treintaytres, cincuentaycinco). 

E) Vocablos compuestos.- Se tomaron como una -

sola palabra (SanAngel, PájaroLoco, OsitoPanda). 

F) Palabras derivadas.- Se tomaron como pala-

bras diferentes (fScil - fácilmente, difícil - di-

fícilmente). 

G) Expresiones (interjecciones).- Se contaron

como palabras dif~rentes (ay, uhm). 

H) Palabras que de acuerdo al contexto en que-
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se encuentran son diferentes, por ejemplo: "barro"-

puede ser verbo (yo barro) y también sustantivo 

(la figura de barro); "cano" puede ser verbo (yo C.Q 

rno) y adverbio (la muHeca es como la m!a). 

I) Palabras en inglés.- Fueron contabilizadas-

como una palabra (NewYork, Cornflakes*). 

J) Las palabras mal pronunciadas o sin senti--

do, no fueron contabilizadas, pero se anexa una --

lista. (Ver Apéndice 3). 

* En inglés éste vocablo está considerado como dos
palabras: corn y flakes1 lo mismo la palabra New
York. 
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PROCEDIMIENTO 

Al iniciarse el estudio, los niOos tanto de la 

clase alta como de la baja se familiarizaron con 

las investigadoras. 

La familiarización consisti6 en estar presen-

tes las investigadoras en algunas de las activida-

des escolares. s6lo en algunas escuelas no se lle

v6 a cabo debido a las normas establecidas por la -

instituci6n, por lo que la familiarizaci6n se real! 

z6 antes de cada sesi6n. 

Las sesiones consistieron en la grabaci6n del

lenguaje espontáneo de seis niftos durante diez min.!:! 

tos. 

Los sujetos fueron seleccionados de acuerdo al 

criterio establecido en relaci6n con la edad de los 

nifios y la escolaridad de los padres. 

con base a ésto, se elabor6 una lista de los -

niftos con que se trabajaría. Se les preguntaba - -

quienes deseaban ir a platicar, los primeros seis -

nifios que alzaban la mano eran conducidos al área -

en donde se llevaba la grabaci6n. 

Antes de iniciarse cada sesión, se proporcion~ 

ba a los nifios instrucciones sobre la forma en que-
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debían conducirse durante la grabación. Estas con

sistían básicamente en: a) no provocar ruidos como

golpear la mesa con las manos o con los pies, etc.

y b) no tocar los micrófonos. Resultó ser un buen

procedimiento en virtud de que las instrucciones -

fueron acompaHadas de un reforzador, que consistía

en el poder escuhcar la grabación después de termi

nada la sesión. 

La transcripción por cada sesión grabada se -

llevó a cabo el mismo día, empleando los materiales 

de apoyo (hojas de registro). La revisión de la.s -

mismas, estuvQ a cargo de las investigadoras, quie

nes compararon la grabación con lo transcrito. 

La codificaci6n de las categorías gramaticales 

así como la longitud de la palabra se hizo por dos

jueces independientes (las investigadoras), obte- -

niéndose el 100% de confiabilidad. Se anexa en el

Apéndice 4 una lista de las categorías gramaticales, 

su definición.y ejemplos de cada una de ellas. 

Se obtuvieron frecuencias de palabras y pareen 

tajes con medios manuales por ambas investigadoras. 

RESULTADOS 
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Se obtuvo un texto de 8,050 palabras en la el~ 

se alta y 7,493 en la clase baja, en un período de-

160 minutos de grabaci6n en cada muestra. (Ver 

Gráfica 1 y 2) 

La amplitud del vocabulario de los ni~os de la 

clase alta fue de 1,465 palabras básicas y de 1,242 

en la clase baja. (Ver Gráfica 1 y 2) 

El análisis del vocabulario en categorías gra

maticales de la clase alta arroj6 los siguientes 

porcentajes: verbo 21% (1,655), sustantivo 19% -

(1,528), pronanbre 15% (1,173), conjunci6n 11% -

(887), preposici6n 10% (859), adverbio 10% (817), -

artículo 9% (744), adjetivo 4% (304) e interjecci6n 

1% (83). (Ver Cuadro 1 y Gráfica 3) 

En cuanto a la clase baja, los resultados son

los siguientes: sustantivo 22% (l,624), verbo 17% -

(l,289), pronombre 17% (l,255), preposici6n 11% - -

(822), conjunci6n 10% (730), adverbio 9% (718), ar

tículo 9% (704), adjetivo 4% (294) e interjecci6n -

1% (57). (Ver Cuadro l y Gráfica 4) 

Se encontr6 en relaci6n a la longitud de la P.!! 

labra que los niHos de la clase alta utilizan con -

mayor frecuencia palabras con 5 letras, luego las -
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de 6, las de 7, las de 4, las de 8, las de 9, las -

de 3, las de 10 y con menor frecuencia, palabras de 

2 letras, luego las de 11, las de 14, las de l, las 

de 12 y las de 13, en ese orden. (Ver Cuadro 2 y -

Gráfica 5) 

En la clase baja se encontr6, que los niBos -

utilizan con mayor frecuencia palabras con 5 letras, 

luego las de 6, las de 7, las de 4, las de 8, las -

de 9, las de 3, las de 10 y con menor frecuencia, -

palabras de 2 letras, luego las de 11, las de 12, -

las de 1, las de 13 y las de 14, en ese orden. - -

(Ver cuadro 2. y Gráfica 6) 

En la clase alta, 108 palabras de alta frecuen 

cia forman el 68% del vocabulario emitido por los -

niffos y en la clase baja, 112 palabras representan

el 70% del vocabulario de los niffos. (Ver Tabla 1-

y 2) 

De acuerdo a la frecuencia de palabras en la -

clase alta, el primer sustantivo que aparece es la

palabra "casa", correspondiente al lugar 27 con una 

frecuencia de 44 emisiones y en la clase baja, el -

primer sustantivo es la palabra "mamá", que le co-

rresponde el lugar 23 con una frecuencia de 54 emi-
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siones. 

El primer verbo en la clase alta es la palabra 

"es", que ocupa el lugar 18 con una frecuencia de -

67 y en la clase baja, el primer verbo es la pala-

bra "juego" correspondiéndole el lugar 40 con una -

frecuencia de 27. 

El segundo sustantivo en la clase alta es la -

palabra "papá" ocupando el lugar 32 con una frecue.n 

cia de 42 y el segundo verbo es "fui" que le corre.!_ 

ponde el lugar 24 con una frecuencia de 45 emisio--

nea. 

En la clase baja el segundo sustantivo que ªP.! 

rece ea la palabra "casa 11 correspondiéndole el lu-

gar 32, con una frecuencia de 35. El segundo verbo 

es "dice" que ocupa el lugar 41 con una frecuencia

de 26. 

Las palabras de mayor frecuencia en la clase -

alta son las siguientes: a, y, que, yo, la, mi, de, 

se, me, no, un, en y el, que corresponden al 35% de 

las palabras registradas. (Ver Tabla l y Gráfica -

l) 

En la clase baja, las palabras más frecuentes

son: y, a, mi, la, que, con, me, yo, se, de, el, e.!_ 
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te, no, los, le y un, que representan el 40% del t~ 

tal de las palabras. (Ver Tabla 2 y Gráfica 2). 
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*l.-
*2.-
*3.-
*4.-
*5.-
*6.-
*7.-
*8.-
*9 .-

*10.-
*ll .-
*12.-
*13 .-
14.-
.15 .-
16.-
17.-
18.-
19.-
20.-
21.-
22.-
23.-
24.-
25.-
26.-
27 .-
28.-
29.-
30.-
31.-
32.-
33.-
34.-
35.-

TABLA l 

PALABRAS DE ALTA FRECUENCIA 
CLASE ALTA 

PALABRA FREC. C. GRAMATICAL 

a 445 preposici6n 
y 420 conjunci6n 
que 291 conjunci6n 
yo 264 pronombre 
la 217 artículo 
mi 177 pronombre 
de 174 preposici6n 
se 160 pronombre 
me 145 pronombre 
no 144 adverbio 
un 123 artículo 
en 117 preposici6n 
el 103 artículo 
una 97 artíc1.l'io 
le 96 pronombre 
también 84 adverbio 
con 79 preposici6n 
es 67 verbo 
si 66 adverbio 
ya 66 adverbio 
después 65 adverbio 
este 65 pronanbre 
los 61 articulo 
fui 45 verbo 
te 45 pronombre 
voy 45 verbo 
casa 44 sustantivo 
las 44 artículo 
al 43 artículo 
más 43 adverbio 
lo 42 pronombre 
papá 42 sustantivo 
dice 41 verbo 
como 40 adverbio 
porque .40 conjunci6n 
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LONG. 

l 
l 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
7 
3 
2 
2 
2 
7 
4 
3 
3 
2 
3 
4 
3 
2 
3 
2 
4 
4 
4 
6 
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36.-
37 .-
38.-
39.-
40.-
41.-
42.-
43.-
44.-
45.-
46.-
47.-
48.-
49.-
so.-
51.-
52.-
53.-
54.-
ss.-
56.-
57 .-
se.-
59.-
60.-
61.-
62.-
63.-
64.-
65.-
66.-
67.-
68.-
69.-

PALABRAS DE ALTA FRECUENCIA 
CLASE ALTA 

PALABRA FREC. C. GRAMATICAL 

mamá 39 sustantivo 
luego 38 adverbio 
entonces 37 adverbio 
va 36 verbo 
hay 34 verbo 
tiene 32 verbo 
Acapulco 30 sustantivo 
así 29 adverbio 
echarte 29 verbo 
su 29 pronanbre 
eh 26 interjecci6n 
o 26 conjunci6n 
pero 26 conjunci6n 
dijo 25 verbo 
vamos 25 verbo 
gusta 24 verbo 
jugar 24 verbo 
otra 24 adjetivo 
para 24 preposici6n 
tengo 24 verbo 
del 23 artículo 
fue 23 verbo 
ir 23 verbo 
ahí 22 adverbio 
mira 22 verbo 
nada 21 adverbio 
cuando 20 adverbio 
era 20 verbo 
hacer 20 verbo 
vez 20 adverbio 
est' 19 verbo 
uhm 19 interjecci6n 
verdad 19 sustantivo 
todo 18 adjetivo 
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LONG. 

4 
5 
e 
2 
3 
5 
e 
3 
7 
2 
2 
l 
4 
4 
5 
5 
s 
4 
4 
5 
3 
3 
2 
3 
4 
4 
6 
3 
5 
3 
4 
3 
6 
4 
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70.-
71.-
72.-
73.-
74.-
75.-
76.-
77.-
78.-
79.-
so.-
81.-
82.-
83.-
84.-
85.-
86.-
87.-
88.-
89.-
90.-
91.-
92.-
93.-
94.-
95.-
96.-
97 .-
98.-
99.-

100.-
101.-
102·.-

PALABRAS DE ALTA FRECUENCIA 
CLASE ALTA 

PALABRA FREC. C. GRAMATICAL 

como 17 verbo 
unos 17 art!culo 
aqu! 16 adverbio 
día 16 sustantivo 
escuela 16 sustantivo 
hace 16 verbo 
lancha 16 sustantivo 
mis 16 pronanbre 
van 16 verbo 
ctmprar 15 verbo 
sef'ior 15 sustantivo 
ay 14 interjecci6n 
coche 14 sustantivo 
había 14 verbo 
muy 14 adverbio 
mejor 14 adjetivo 
otro 14 adjetivo 
Pepito 14 sustantivo 
rápido 14 adjetivo 
tú 14 pronanbre 
cosas 13 suatantivo 
fuimos 13 verbo 
son 13 verbo 
tarea 13 sustantivo 
ver 13 verbo 
agua 12 sustantivo 
ayudo 12 verbo 
alberca 12 sustantivo 
nos 12 prontmbre 
can en 11 verbo 
estaba 11 verbo 
iba ll verbo 
abuelita 10 sustantivo 
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LONG. 

4 
4 
4 
3 
7 
4 
6 
3 
3 
7 
5 
2 
5 
5 
3 
5 
4 
6 
6 
2 
5 
6 
3 
5 
3 
4 
5 
7 
3 
5 
6 
3 
8 
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103.-
104.-
105,-
106,-
107.-

**108.-

PALABRAS DE ALTA FRECUENCIA 
CLASE ALTA 

PALABRA FREC, C, GRAMATICAL 

bien 10 adverbio 
coches 10 sustantivo 
hasta 10 preposici6n 
pues 10 conjunci6n 
quién 10 pronombre 
veces 10 adverbio 

57 

LONG. 

4 
6 
s 
4 
s 
s 

* DE LA PALABRA 1 A LA 13 CORRESPONDE AL 35% DEL VOCABULARIO 

** DE LA PALABRA 1 A LA 108 REPRESENTAN EL 68% DEL VOCABULARIO 
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*l.-
*2.-
*3.-
*4.-
*s.-
*6.-
*7.-
*8.-
*9 .-

*10.-
*11.-
*12.-
*13.-
*14.-
*15.-
*16.-
17.-
18.-
19.-
20.-
21.-
22.-
23.-
24.-
25.-
26.-
27.-
28.-
29.-
30.-
31.-
32.-
33.-
34.-
35.-

TABLA 2 

PALABRAS DE ALTA FRECUENCIA 
CLASE BAJA 

PALABRA FREC! C. GRAMATICAL 

y 472 conjunci6n 
a 399 preposici6n 
mi 273 pronombre 
la 211 artículo 
que 181 conjunci6n 
con 159 preposici6n 
me 157 pronombre 
yo 153 pronombre 
se 149 pronanbre 
de 137 preposici6n 
el 133 art!culo 
este 124 pronombre 
no 121 adverbio 
los 114 artículo 
le 104 pronombre 
un 100 artículo 
una 96 artículo 
en 81 preposici6n 
luego 79 adverbio 
más 75 adverbio 
también 72 adverbio 
al 60 artículo 
mamá 54 sustantivo 
si 49 adverbio 
mis 48 pronombre 
las 45 artículo 
nada 45 pronombre 
porque 43 conjunci6n 
cuando 40 adverbio 
su 39 pronombre 
ya 37 adverbio 
casa 35 sustantivo 
nos 35 pronombre 
pap& 32 sustantivo 
pan 31 sustantivo 
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LONG 2 

l 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
5 
3 
7 
2 
4 
2 
3 
3 
4 
6 
6 
2 
2 
4 
3 
4 
3 

1 
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36.-
37.-
38.-
39.-
40.-
41.-
42 .-
43.-
44.-
45.-
46.-
47.-
48.-
49.-
so.-
51.-
52.-
53.-
54.-
SS.-
56.-
57 .-
se.-
59.-
60.-
61.-
62.-
63.-
64.-
65.-
66.-
67.-
68.-
69.-

PALABRAS DE ALTA FRECUENCIA 
CLASE BAJA 

PALABRA FREC. C, GRAMATICAL 

unos 31 artículo 
leche 30 sustantivo 
después 29 adverbio 
lo 29 pronanbre 
juego 27 verbo 
dice 26 verbo 
hacer 26 verbo 
eh 24 interjecci6n 
lobo 24 sustantivo 
tía 24 sustantivo 
ahí 23 adverbio 

·voy 23 verbo 
ayudo 22 verbo 
entonces 22 adverbio 
fui 22 verbo 
jugar 22 verbo 
sopa 22 sustantivo 
Chapultepec 21 sustantivo 
da 21 verbo 
está 21 verbo 
estaba 21 verbo 
para 20 preposici6n 
pero 20 conjunci6n 
uhm 20 interjecci6n 
dibujos 19 sustantivo 
dijo 19 verbo 
gusta 18 verbo 
v! 18 verbo 
abuelita 17 sustantivo 
día 17 sustantivo 
hago 17 verbo 
huevo 17 sustantivo 
por 17 preposici6n 
aquí 16 adverbio 
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LONG. 

4 
5 
7 
2 
5 
4 
s 
2 
4 
3 
3 
3 
5 
B 
3 
s 
4 

11 
2 
4 
6 
4 
4 
3 
7 
4 
s 
2 
8 
3 
4 
s 
3 
4 
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70.-
71.-
72 .-
73 .-
74.-
75.-
76.-
77.-
78.-
79.-
80.-
81.-
82.-
83.-
84.-
as.-
86.-
87.-
88.-
89.-
90.-
91.-
92.-
93.-
94.-
95.-
96.-
97.-
98.-
99.-

100.-
101.-
102.-
103.-
104.-

PALABRAS DE ALTA FRECUENCIA 
CLASE BAJA 

PALABRA FREC. C. GRAMATICAL 

fuimos 16 verbo 
tengo 16 verbo 
va 16 verbo 
ver 16 verbo· 
allí 15 adverbio 
así 15 adverbio 
escuela 15 sustantivo 
llama 15 verbo 
es 14 verbo 
esta 14 pronombre 
fue 14 verbo 
pastel 14 sustantivo 
ropa 14 sustantivo 
vamos 14 verbo 
allá 13 adverbio 
hermanito 13 sustantivo 
otro 13 adjetivo 
tiene 13 verbo 
vaca 12 sustantivo 
como 12 adverbio 
como 12 verbo 
dieron 12 verbo 
hermana 12 sustantivo 
ir 12 verbo 
rnuftecas 12 sustantivo 
Fepito 12 sustantivo 
punta 12 sustantivo 
tío 12 sustantivo 
todos 12 adjetivo 
uno 12 adjetivo 
veces 12 adverbio 
barrer 11 verbo 
bien 11 adverbio 
era 11 verbo 
había 11 verbo 

60 

LONG. 

6 
5 
2 
3 
4 
3 
7 
5 
2 
4 
3 
6 
4 
5 
4 
9 
4 
5 
4 
4 
4 
6 
7 
2 
7 
6 
5 
3 
5 
3 
5 
6 
4 
3 
5 



Or. 

105.-
106.-
107.-
108.-
109.-
110.-
111.-

**112.-

PALABRAS DE ALTA FRECUENCIA 
CLASE BAJA 

PALABRA FREC. c. GRllMATICAL 

les 11 pronombre 
muy 11 adverbio 
eso 10 pronombre 
frijoles 10 sustantivo 
juegos lO sustantivo 
llega 10 verbo 
tenía 10 verbo 
trastes 10 sustantivo 
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LONG, 

3 
3 
3 
8 
6 
5 
5 
7 

* DE LA PALABRA 1 A LA 16 CORRESPONDE AL 40% DEL VOCABULARIO 

u·· DE LA PALABRA l A LA 112 REPRESENTAN EL 70% DEL VOCABULARIO 
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CUADRO l 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL USO DE LAS CATEGORI~ 
GRAMATICAI,ES EN 1\MBAS MUESTRAS 

CATEGORIA CLASE ALTA CLASE BAJA 
GRAMATICAL free. % free. % 

SUSTANTIVO 1,528 19% • l,624 22% • 

VERBO 1,655 21% • l,289 17% • 

ADJETIVO 304 4% 294 4% 

ADVERBIO 817 10% 718 9% 

ARTICULO 744 9% 704 9% 

PRONOMBRE l,173 15% • 1,255 17% • 

PREPOSICION 859 10% 822 11% 

CONJUNCION 887 11% 730 10% 

INTERJECCION 83 1% 57 1% 

T O T A L 8,050 7,493 

* El sustantivo, el verbo y el pronanbre son las CA 
tegor!as gramaticales que m¡s utilizan los niftos -
tanto de la clase alta corno los de la clase baja. 
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C U A O R O 2 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LA LONGITUD DE LAS - - -
PALABRAS EN AMBAS MUESTRAS 

LONGITUD DE .CLASE ALTA CLASE BAJA 
LA PALABRA free. % free. % 

UNA LETRA 3 1% 6 1% 

DOS LETRAS 37 2% 37 2% 

TRES LETRAS 70 5% 63 5% 

CUATRO LETRAS 203 13% 164 13% 

CINCO LETRAS 292 20%* 234 19%• 

SEIS LETRAS 275 19% 231 10% 

SIETE LETRAS 242 16% 206 16% 

OCHO. LETRAS 155 10% 145 12% 

NUEVE LETRAS 96 6% 81 6% 

DIEZ LETRAS . ·55 3% 46 4% 

ONCE LETRAS 24 2% 16 1% 

DOCE LETRAS 3 1% 7 1% 

TRECE LETRAS 3 1% 4 1% 

CATORCE LETRAS 7 1% 2 1% 

TOTAL l,465 l,242 

* Las palabras de 5 letras son las más usadas tanto 
por los niftos de clase alta como los de clase baja. 
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CCMPARACION CON OTROS ESTUDIOS 

A.- Uso de las categorías gramaticales. 

Alcazar et al (1980) reportan los siguientes -

porcentajes: sustantivo 24%, verbo 19%, pronombre -

13%, adjetivo 11%, adverbio, artículo y preposici6n 

9%, conjunci6n 6% e interjecci6n 0%. 

De Lima (1984) por su parte reporta: verbo --

21%, pronanbre 16%, adverbio y adjetivo 14%, sustan 

tivo 12%, conjunci6n 9%, preposici6n 6%, articulo -

5% e interjecci6n 1%. 

El estudio de Alva y Mart!nez (1984)7 Yussif -

(1985) reportan: sustantivo 19%, verbo y pronanbre-

18%, conjunci6n 11%, preposici6n 10%, adverbio y a~ 

t!culo 9%, adjetivo 5% e interjecci6n 1% (Ver Cua-

dro 3) 

B.- Longitud de la palabra. 

Alva y Martínez (1984): Yussif (1985) encontr~ 

ron que los ni~os usan con m~s frecuencia palabras

de 5 letras (19%), en este orden le siguen las de 6 

letras (16%), 7 letras (14%), 4 letras (13%), 8 le

tras (12%), de 3 y 9 letras (6%), de 2 y 10 letras

(3%), 11 letras (2%) y las de l, 12, 13, 14, 15 y -
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16 (1%). (Ver Cuadro 4) 

c.- Palabras de alta frecuencia. 

Alva y Martínez (1984}: Yussif (1985} encontr-ª 

ron que las 10 palabras de mayor frecuencia son: yo, 

a, y, no, mi, me, la, de, el y que. (Ver cuadro 5} 



CUADR03 

PORCENTAJE DEL USO DE LAS CATEGORIAS GRAMATICALES EN OTROS ESTUDIOS: UNA 
CCMPARACION 

CATEGORIA ARBOLEDA Y ENRIQUEZ ALCAZAR DE LIMA ALVA Y MTZ. 
GRAMATICAL '1985) ET AL (1980} (1984) (1984) YUSSIF 

CLAi::F. ALTA CLA~E BATA (1985) 

SUSTANTIVO 19% 22% 24% 12% 19% 

VERBO 21% 17% 19% 21%. 18% 

AOOETIVO 4% 4% 11% 14% 5% 

ADVERBIO 10% 9% 9% 14% 9% 

ARTICULO 9% 9% 9% 5% 9% 

PRONa.lBRE 15% 17% 13% 16% 18% 

PREPOSICION 10% 11% 9% 6% 10% 

CONJUNCION 11% 10% 6% 9% 11% 

INTERJECCION 1% 1% 0% 1% 1% 
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CUADR04 

PORCENTAJE DE LA LONGITUD DE LA PALABRA EN OTROS 
ESTUDIOS: UNA COMPARACION. 

LONGITUD DE ARBOLEDA Y ENRIQUEZ ALVA Y MAJ! 
LA PALABRA (1985) TINEZ - --

CLASE CLASE (1984); --
ALTA BAJA YUSSIF - -

<1985) 

UNA LETRA ·13 1% 1% 

DOS LETRAS 2% 2% 3% 

TRES LETRAS 5% 5% 6% 

CUATRO LETRAS 13% 13% 13% 

CINCO LETRAS 20% 19% 19% 

SEIS LETRAS 19% 18% 16% 

SIETE LETRAS 16% 16% 14% 

OCHO LETRAS 10% 12% 12% 

NUEVE LETRAS 6% 6% 6% 

DIEZ LETRAS 3% 4% 3% 

ONCE LETRAS 2% 1% 2% 

DOCE LETRAS 1% 1% 1% 

TRECE LETRAS 1% 1% 1% 

CATORCE LETRAS 1% 1% 1% 

QUINCE LETRAS 1% 

DIECISEIS LETRAS 1% 

TOTAL 1,465 1,242 1,270 



-
CUADRO 5 

CCMPARACION CON OTROS ESTUDIOS DE LAS PALABRAS DE ALTA FRECUENCIA 

ARBOLEDA Y ENRIQUEZ {1985 ALVA Y MARTINEZ (1984); 
CLASE ALTA CLASE BAJA YUSSIF ll984 l 

free free. free. 

a 445 y 472 yo 504 

y 420 a 399 a 474 

que 291 mi 273 y 422 

yo 264 la 211 no 250 

la 217 que 181 mi 219 

mi 177 con 159 me 237 

de 174 me 157 la 207 

se 160 yo 153 de 188 

me 145 se 149 el 176 

no 144 de 137 que 175 

TOTAL 3~ 31% 35% 

--



73 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOCIOECONCMICO.- En re
laci6n a la escolaridad de los padres. 

En la Gr§fica 7 y 8 se puede apreciar la dis--

tribución de los porcentajes de los años cursados -

en la escuela por los padres de los niños de la cli!_ 

se alta y la clase baja. 

En la muestra de la clase alta, los padres ti~ 

nen un alto porcentaje (67%) de estudios universits_ 

rios en comparaci6n con las madres (24%); el 35% de 

las madres cursaron de 13 a 16 años estudios profe-

sionales sin haberlos concluído, en contraste con -

los padres que s6lo el 10% no lo concluyeron. El -

34% de las madres cursaron estudios técnicos o bien, 

concluyeron con el bachillerato, en comparaci6n con 

los padres que s6lo el 15% se encuentran en éste n! 

vel. Por otra parte, el 18% de los padres cursaron 

5 años (no terminaron la primaria), por otro lado,-

el 31% de los padres y el 26% de las madres si con-

cluyeron la primaria (estudiaron 6 años). Existe -

en ésta muestra un porcentaje medianamente alto de-

los padres (17%) y de las madres (12%) que no han -

recibido ningún tipo de educaci6n (se observ6 que -
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estos padres hablan otra lengua). El 3% de los pa

dres y el 4% de las madres no concluyeron la secun

daria y s6lo un 3% de los padres y un 8% de las ma

dres terminaron la secundaria. s6lo el 4% tanto de 

los padres como de las madres realizaron estudios -

técnicos o de bachillerato sin concluirlos; y el --

5% (padres) y 2% (madres) terminaron estos estudios, 

cayendo en este rango carreras técnicas de carácter 

administrativo y secretarial. Sólo un padre en to

da la muestra, cursó 14 aHos (1%) estudios universi 

tarios sin haberlos concluido. (Ver Gráfica 8) 



'ºº-
90 -

to -

., 70 -

~ ·'º ...... 
u !SO -
ar: 
o 
a. ~ -

10_ 

zo -

10 -

o 
l>E 9 A IZ 

AROS 
DE 13 A 16 

AÑOS 

GRAF"ICA 7 
DtlTIUUCIOH IN PORCENTAJE DI LA 
ESCOLARllMD DI LOS PADRES 

DE 17 A ti 
AÑOS 

CLASE ALTA 

a f'AORf 

s MAORE 

TOTAL DE AÑOS CURSADOS EN LA ESCUELA 



'ºº-
90_ 

'º 
"' ... 
oC 10 -
.... 
z 
1111 '°-u 
ar 'º-o 
IL 

40 

30_ 

20_ 

'º-
o -

G RAFICA 8 
DISTRflUCION EN POM;ENWI DI LA 
ESCOLMllW> DE · LOS MORES 

CLASE BAJA 

TOTAL O E AÑOS CURSADOS EN LA ESCUELA 

o PADRE 

~ MADRE 



77 

III.- D I S C U S I O N 

La gran gama de investigaci6n relacionada a la 

"lectura" ha involucrado tanto a sociol6gos, fisiol.Q 

gos, psicol6gos como pedagogos, linguísticas y edu

cadores, que han trabajado arduamente en la búsque

da de una mejor comprensi6n del mecanismo de la leg_ 

tura. Es así que t6picos como inteligencia, com- -

prensi6n, "readability", lenguaje, aprestamiento, -

vocabulario, etc. han sido motivo de constante estB, 

dio ya que son factores que intervienen en mayor o

menor grado en los procesos de la lectura. 

Nuestro estudio se enfocó básicamente al len-

guaje y la comprensi6n tomando cano referencia los

aportes proporcionados por los investigadores de VQ 

cabulario, ya que fueron ellos los que sembraron la 

inquietud de estudiar todos los aspectos relaciona

dos al aprendizaje de la lectura dada la perspecti

va con que se habían topado: los materiales de lec

tura eran incomprensibles para la mayoría de la po

blación. 

Autores como Gunderson (1960}, Bougers (1969)~ 

Bush y Huebner (1970), Athey (1983) consideran que-
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el uso del lenguaje es un factor que el lector nec~ 

sita para entender el material impreso. Asimismo,

la evidencia nos seHala que el empleo del lenguaje

en documentos escritos pueden contribuir al incre-

mento de la comprensión de la lectura, Ruddell 

(1955), Bush y Huebner (1970), Tatham (1970) y Nagy 

y Anderson (1984). 

Bajo éste marco y tomando en consideraci6n que 

gran parte de la investigaci6n reportada se ha dess. 

rrollado en situaciones estructuradas, como es el -

caso de los estudios de vocabulario que elaboraron

listas de palabras obtenidas de diversos materiales 

de lectura o bien, de los propios nifios y adultos -

mediante composiciones escritas o ante estímulos -

(ilustraciones, fotografías, etc.)1 nuestro trabajo 

se desarrolló partiendo del hecho de que el lengua

je espontáneo es una fuente más real del vocabula-

rio que cuentan los nifios preescolares (de 5.6 a 6-

afios de edad}. Adem~s, consideramos que es un len

guaje que canprenden, dado que es el que emplean en 

forma común y ordinaria en su cornunicaci6n con -

otros niftos y adultos. 

Por consiguiente, es una alternativa para dis~ 
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fiar programas en la iniciaci6n de la lectura, ya -

que se emplearía aquellas palabras que ellos usan,

de tal manera que el nifto comprenda lo que lee y le 

sea gratificante toparse con palabras que usa oral

mente. 

como paso preliminar para el desarrollo de fu

turas investigaciones que traten con ésta perspecti 

va y que evaluen nuestro supuesto, llevamos a cabo

el presente trabajo a fin de conocer el vocabulario 

con que cuentan los niftos a nivel preescolar {de 

5.6 a 6 aftos} así como analizar la frecuencia de 

emisión de cada palabra, la frecuencia de las cate

gorías gramaticales y la longitud de la' palabra. 

Para ello, determinamos dos muestras (Clase Al 

ta y Clase Baja) de manera que pudieramos encon- -

trar diferencias o puntos de congruencia entre es

tos dos niveles y con otros estudios. Así tenemos 

que Greene (1941, 1950) encontr6 que las palabras

de alta frecuencia no eran influenciadas por fact~ 

res como sexo, inteligencia y áreas geográficas. 

Vallejo (1977) por su parte, aunque no encon

tr6 diferencias en cuanto al aexb~ observ6 que el 

lenguaje (consistente en palabras basadas en cate-
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gorías gramaticales y de inf lexi6n) aumenta con la

edad y es mayor en grupos de nivel socioecon6mico -

alto. Adem~s. la producci6n de este tipo de lengua

je fue ante la presentaci6n de fotografías (situa-

ci6n estructurada), lo cual restringe el vocabula-

rio que se obtuvo. 

A pesar de que los resultados obtenidos sefta-

lan que los nifios de Clase Alta cuentan con un voc!. 

bulario b!sico de 1,465 palabras y los de la Clase

Baja, l,242 y en la misma forma en cuanto a la fre

cuencia de emisi6n de las palabras (en la Clase Al

ta se obtuvo un vocabulario total de 8,050 y en la

Clase Baja, 7,493), no podemoo concluir que facto-

res como nivel socioecón6mico y escolaridad de los

padres (éste Último fue tomado como referencia para 

la selecci6n de los sujetos) influyen en el vocabu

lario de los niftos, pero probablemente, las diferen 

cias entre éstos dos niveles socioecon6rnicos se en

cuentren en el vocabulario que comprenden y no el -

espontSneo, en otras palabras, los ni~os entienden

m&s que lo que expresan. 

Al realizar el análisis del vocabulario nos en 

contramos que las diez palabras de mayor frecuencia 

en ambas muestras son iguales a excepci6n de una --
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(en la Clase Alta, el adverbio "no" y en la Clase -

Baja, la preposici6n "con"). 

De la misma forma, hallamos en el estudio de -

Alva y Martínez (1984); Yussif (1985) que las diez

palabras de mayorfrecuencia son iguales a las de -

nuestro estudio a excepci6n del artículo "el". Es

de considerarse que en éste estudio y en el nues- -

tro, las palabras son semejantes a las reportadas -

por Ayres (1913) y Francia (1961) en Clifford - - -

(1978). 

Una característica propia de éstas palabras -

(las de mayor frecuencia) es que son de tipo funci.2 

nal o gramatical es decir, que el significado de -

las palabras depende de la posici6n estructural den 

tro de la oraci6n. 

Otro aspecto que es significativo, es que efes 

tivamente las palabras no se distribuyen a lo largo 

de una curva normal, como algunos investigadores de 

vocabulario creyeron en un principio. Nuestros re

sultados corroboran con lo expuesto por Twadle -

(1966) de que existen pocas palabras de muy alta 

frecuencia. As! tenemos que s6lo 13 palabras son -

las mSs comúnes en la Clase Alta, las cuales const.! 
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tuyen el 35% del vocabulario obtenido. En la Clase 

Baja 16 palabras son las más comúnes, las cuales r~ 

presentan el 40% del total del vocabulario. 

En la Gráfica 1 podernos observar claramente 

que las primeras veinticinco palabras forman el 45% 

del vocabulario y que las 108 palabras m&s frecuen

tes constituyen el 68% del vocabulario de la Clase

Alta. En la misma manera, en la Gr§fica 2 se puede 

apreciar que en la Clase Baja las primeras veinti-

cinco palabras representan el 48"/o del vocabulario -

y que las 112 palabras de mayarfrecuencia constitu

yen el 70% del vocabulario total. 

Estos resultados concuerdan con el trabajo de

Alva et al (19841 1985) ya que reportan que las 

veinticinco primeras palabras forman el 50% del vo

cabulario y que las 108 m~s frecuentes integran el-

70% del total del vocabulario. Ello nos permite -

afirmar que son pocas las palabras que los ninos a

nivel preescolar utilizan frecuentemente en sus ve,¡, 

balizaciones cotidianas y que son específicamente -

de Índole funcional, cayendo en las categorías gra

maticales denominadas: preposici6n, conjunci6n, 

pronombre, artículo y adverbio. (Ver Tabla l y 2). 
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Al comparar las palabras de la Clase Alta (108 

de mayor frecuencia) con las de la Clase Baja (112-

de alta frecuencia), encontramos que 76 palabras -

son empleadas por los niftos de ambas muestras, pre

sentando así mismo in índice alto de emisi6n. 

También, queremos hacer notar que las diferen

cias de vocabulario entre una y otra muestra están

basadas en palabras que son más significativas para 

los niftos de acuerdo a su vivencia. Así tenemos -

que los niftos de la Clase Baja nunca emplearon pal-ª. 

bras como "judo", "karate ", "papagayo", "Houston ", -

"James Bond"'· etc., dado que su estimulaci6n fami

liar y social está mas relacionada con los quehace

res domésticos, con paseos a lugares cercanos como

San Angel, chapultepec, etc. y con diversiones rel~ 

cionadas a juegos de patio como son, a la pelota, -

canicas, a la co~idita, etc. De la misma manera, -

los niftos de la Clase Alta nunca emplearon palabras 

como "buche", "campo", "La Villa", "ensucia", "gre

ftas", "lonchería", etc., dado que su estimulaci6n -

ambiental es mucho más amplia ante la situaci6n de

una educaci6n bilingue y ante oportunidades mSs va

riadas. 
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En cuanto a la frecuencia de las categorías --

gramaticales, los resultados de nuestro estudio se-

Halan que el sustantivo, el verbo y el pronombre --

son las que se usan con mayor frecuencia tanto en -

la Clase Alta corno en la Clase Baja; siendo consis-

tentes éstos datos con los reportados por Alcazar -

et al (1980) y Alva et al (1984; 1985). En el caso 

del estudio de Delirna (1984) el verbo y el pronom--

bre coinciden pero el sustantivo aparece en quinto-

lugar. (Ver Cuadro 3) • 

En cuanto a las dern§s categorías gramaticales, 

el nivel de frecuencia de cada una de ellas es sim.!, 

lar, así tenernos por ejemplo, que las interjeccio--

nes en todos los estudios reportados y en el nues--
,. 

tro, se presenta en un porcentaje muy bajo. (Ver -

Cuadro 3). 

De la misma manera, los datos obtenidos de la-

longitud de la palabra coinciden tanto en la Clase-

Alta como en la Clase Baja y en el estudio de Alva-

et al (1984; 1985) ya que encontramos que las pala-

bras de cinco letras son las más frecuentemente usj! 

das. 

Una línea que se debe considerar y que retana-
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mos del trabajo de Nagy y Anderson (1984) fue defi-

• 
nir lo que para nosotras representaba la "palabra"-

debido a que como lo seftalan estos autores, no exi§. 

te concenso sobre las palabras que deben ser conta-

das. Esto nos permiti6 llevar a cabo un análisis -

más confiable de los vocabulariosobtenidos. 

Otro aspecto que consideramos importante real-

zar es que la técnica empleada en la obtenci6n del-

vocabulario, es la más adecuada para realizar este-

tipo de estudios, ya que nos permiti6 conducir un -

trabajo mfis preciso y más confiable. Además, el c~ 

mún denominador de nuestro estudio con el de otros-· 

trabajos nos permite hacer comparaciones de confía-

bilidad. Por otro lado, la práctica nos condujo a-

desarrollar un sistema de registro que nos facilit6 

tanto la conducci6n de las sesiones de grabaci6n c~ 

mo las transcripciones. 

En la estructuraci6n de las muestras encentra-

mas que en algunos casos había un traslape, pero --

consideramos que no modifica significativamente ya-

que en la Clase Alta a pesar de que presentaba un -

buen nivel Cultural y económico, no contaban con e§. 

tudios universitarios y viceversa en la Clase Baja1 
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pero sugerimos que para mayor refinamiento, se haga 

una evaluaci6n en los casos extremos o sea, divi- -

diendo la muestra entre muy pocos y muy altos estu

dios. 

Este trabajo tuvo sus limitaciones en cuanto a 

que no pudimos analizar el lenguaje espont&neo de -

cada nifto, ni correlacionarlo con el cuestionario -

socioecon6mico. Sin embargo, creemos que este tra

bajo nos porporciona un parámetro para realizar es

tudios más específicos, como sería el analizar el -

vocabulario de cada nifto, contando con infonnes so

bre el sexo, nivel socioecon6rnico, escolaridad de -

los padres, número de hermanos, etc. que permitan -

establecer diferencias o similitudes entre sujetos

y entre grupos. 

En resumen, este estudio nos seffal6 un vocabu

lario común en los dos grupos de niftos preescola- -

res, una perspectiva para el desarrollo de futuras

investigaciones y una base s6lida de que al usar e~ 

tas palabras básicas obtenidas del lenguaje espont! 

neo, en la elaboraci6n de instrumentos evaluativos

de niveles de comprensión o bien de tipo clínico, o 

más aún en la prograrnaci6n de materiales en el ini-
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cio de la lectura o en el seffalamiento de instruc-

ciones en documentos escritos, nos garantiza que -

los lectores comprenderán lo que leen. 
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A P E N D I C E 

1.- Lista de Preguntas 

2.- cuestionario 

3.- Palabras mal pronunciadas o sin significado 
en el texto de los ni~os 

4.- Definici6n de las Categorías Gramaticales. 
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A P E N O I C E l 

L I S T A O E P R E G U N T A S 

l.- c6mo te:11amas? 

2.- cuántos aftos tienes? 

3.- En d6nde vives? 

4.- En d6nde está tú mamá? 

s.- Qué está haciendo? 

6.- En dónde está tú papá? 

7.- Qué está haciendo? 

a.- TianOB hermanitos? 

9.- cuántos hermanos tienes? 

10.- c6mo se llaman? 

11.- Qué desayunaste hoy? 

12.- o6nde desayunaste? 

13.- Te gusta la escuela? 

14.- Por qué te gusta? (Por qué no te gusta?) 

15.- Quién te compro tú uniforme (vestido, pantal6n, etc.) 

16.- En d6nde te lo canpraron? 

17.- En d6nde está la tienda? 

18.- A qué te gusta jugar? 

19.- c6rno es ese juego? 

20.- cuál juguete te gusta más? 
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APENDICE 2 

CUESTIONARIO 

NOMBRE DE LA ESCUELA -~~~~~~~~~~~~
NOMBRE DEL NIRO (A) -~-----------
FECHA DE NACIMIENTO '(día, mes y afio) 
EDAD EN Aftos y MESES SEXO ---
ENCUESTADOR FECHA----

ADULTOS QUE VIVEN EN EL HOGAR 
- Padre y madre 
- s6lo madre 
- Sólo padre 
- Padre, madre y otros parientes 
- Padre y madrastra 
- Madre y padrastro 
- Padres adoptivos 
- Padre y otros parientes 
- Madre y otros parientes 
- otros parientes 

POSICION DEL NIÑO DENTRO DE LA FAMILIA 
- El primero 

El segundo 
El tercero 
El cuarto 
El quinto 
El sexto 
El séptimo 
El octavo 
El noveno 

NUMERO DE HERMANOS HOMBRES 
- Ninguno 
- Uno 
- Dos 
- Tres 
- Cuatro 



- Cinco 
- Seis 
- Siete 
- Ocho 
- Nueve 

NUMERO DE HERMANAS MUJERES 

- Ninguna 
- una 
- Dos 
- Tres 
- Cuatro 
- Cinco 
- Seis 
- Siete 
- Ocho 
- Nueve 

EDAD DEL PADRE 

- Hasta 18 af'l.os 
- De 19 a 25 anos 
- De 26 a 32 anos 
- De 33 a 39 aHos 
- De 40 o más 

EDAD DE LA MADRE 

- Hasta 18 afios 
- De 19 a 25 aftos 
- De 26 a 32 affos 
- De 33 a 39 affos 
- De 40 o más 

ESTADO CIVIL DEL PADRE 

- casado 
- Soltero 
- Divorciado 
- Viudo 
- Uni6n Libre 
- Separado 
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ESTADO CIVIL DE LA MADRE 
- Casada 
- Soltera 
- Divorciada 
- Viuda 
- Uni6n Libre 
- Separada 

ESCOLARIDAD DEL PADRE 
- Ninguna educaci6n formal 
- Primaria completa 
- Primaria Incompleta 
- Secundaria Completa 
- Secundaria Incompleta 
- Preparatoria Completa 
- Prepatatoria Incompleta 
- Carrera Técnica Completa 
- carrera Técnica Incompleta 
- Profesional Completa 
- Profesional Incompleta 

Título Profesional 
- Maestría 
- Título de Maestría 
- Doctorado 
- Título de Doctorado 

TOTAL DE A90S CURSADOS 

- Ninguno 
- Uno 
- Dos 
- Tres 
- cuatro 
- Cinco 
- Seis 
- Siete 
- Ocho 
- Nueve 
- Diez 
- Once 
- Doce 
- Trece 
- catorce 
- Quince 
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- Dieciseis 
- Diecisiete 
- Dieciocho 
- Diecinueve 
- Veinte 
- Veintiuno 
- Veintidos 
- Veintitres 
- Veinticuatro 
- Veinticinco 

ESCOLARIDAD DE LA MADRE 
- Ninguna educacion formal 
- Primaria Completa 
- Primaria Incompleta 
- Secundaria completa 
- Secundaria Incompleta 
- Preparatoria Completa 
- Preparatoria Incanpleta 
- Carrera Técnica Completa 
- carrera Técnica Incompleta 
- Profesional Completa 
- Profesional Incompleta 
- Título Profesional 
- Maestría 
- Título de Maestría 
- Doctorado 
- Título de Doctorado 

TOTAL DE AÑOS CURSADOS 

- Ninguno 
- uno 
- Dos 
- Tres 
- cuatro 
- Cinco 
- Seis 
- Siete 
- Ocho 
- Nueve 
- Diez 
- Once 
- Doce 
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- Trece 
- catorce 
- Quince 
- Dieciseis 
- Diecisiete 
- Dieciocho 
- Diecinueve 
- Veinte 
- Veintiuno 

Veintidos 
- Veintitres 
- Veinticuatro 
- Veinticinco 

MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE HABLAN OTRO IDIOMA 

- Nadie 
- Padre 
- Madre 
- Padre y madre 
- El nii'lo 
- Combinaci6n familiar incluyendo al nino 
- Parientes que están viviendo en la casa 
- Otras personas que no sean parientes que 

viven en la casa 

IDia.tA QUE HABLAN 

- Ninguno 
- Francés 
- Alemán 
- Oriental 
- Escandinavo 
- Eslavo 
- Inglés 
- Dos de los anteriores 
- Tres o más de los anteriores 
- Otros 

QUE TANTO HABLAN EL OTRO IDIOMA 

- Nada 
- Foco 
- Regular 
- Bastante 
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PREVISION DEL CUIDADO DEL Niflo (A) 

- No lo cuidan 
- Parí.entes (abuelos maternos y paternos) 
- Otros parientes 
- Amigos 
- Hermanos 
- hna de casa 
- Nana 
- Alquilan una persona especializada 
- Otros 

OCUPACION DEL PADRE 
- No trabaja 
- Trabajadores no calificados 
- Obreros y trabajadores no calificados 
- Trabajos manuales no calificados 
- Trabajos nmnuales aernicalificados 
- flnpleados 
- O.ficiliistas 
- fequefioa canerciantes 
- Profesionistan 
- Gran comercio 

OCUPACION DE LA MADRE 
- No trabaja 
- Trabajadores no calificados 
- Obreros y trabajadores no calificados 
- Trabajos manuales no calificados 
- Trabajos manuales semi.calificados 
- klnpleados 
- Oficinistas 
- Pequeftos canerciantes 
- Profesionistas 
- Gran Comercio 

TENENCIA DE LA VIVIENDA ACTUAL 

- Propia 
- Rentada 
- Prestada 
- Por servicios 
- Arrimado 
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CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

- Departamento 
- casa sola 
- Jacal 
- cuarto 

NUMERO DE CUARTOS 
- Un cuarto 
- Dos cuartos 
- Tres cuartos 
- Cuatro cuartos 
- Más de cinco cuartos 

COCINA 

- Interna 
- Externa 

BA.~O 

- Interno 
- Externo individual 
- Externo colactivo 

SERVICIOS 

- Luz 
- Drenaje 
- Agua Interna 
- Agua Externa 
- Agua - Hidrante 
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APENDICE 3 

PALABRAS MAL fRONUNCIADA.5 O SIN SIGNIFICADO 
EN EL TEXTO DE LOS NIRos. 

CLASE ALTA* CLA.5E BAJA** ALVA Y MARrINEZ ~ 
(free) (free) "W:SIF' Q.985)** * (free) 

1.- a ca 1 l.- alcolicas l l.- agg 1 
2.- agararlos l 2.- alioz l 2.- aug 1 
3.- aum l 3.- aroz 1 3.- auh 5 
4.- Cahapul te pee l 4.- barer 2 4.- batichicola 1 
5.- chocadoradoras l 5.- bicleta l 5.- bennantel l 
6.- chuparba l 6.- baque 1 6.- ca soy l 
7.- cucurume l 7.- can e 3 7.- chonguitas 1 
8.- digilito l B.- campar l e.- coco liso 1 
9.- ehrn l 9.- cendedor 1 9.- comecono 2 

10.- en toces l 
10.- cha 18 10.- 2 11.- cane l cracra 

11.- frijofos 1 12.- 1 
11.- e recre l 

12.- frofojos l 
campa 12.- croe ro 2 

13.- crosbyl l 
13.- ganajato l 13.- crucru l 
14.- glub 3 

14.- crosrnol l 14.- frutilupti 7 
15.- curador l 

15.- go l 16.- e l 15.- fuchi 2 
16.- guaja to l 17 .- echa lee l 16.- guau l 
17.- guau 2 18.- eseflarne la 1 17 .- mante l 
18.- jui 3 19.- gendera 2 18.- mant~quillo l 
19.- kraum l 20.- jugo 2 19 .- mau 1 
20.- maroneta l 21.-:· júiga 1 20.- marcabado 1 
21.- miau 1 22 .- JUimos l 21.- mamas l 
22.- michu l 23.- mu ••• 1 22.- pipi l 
23.- ovmis 1 24.- na 11 23.- pus a l 25.- papus 1 
24.- pa 2 26.- pecado l 24.- rano 1 
25.- pata faz l 27 .- peler 2 25.- rebuena l 
26.- patafuz 2 28.- pu 2 26.- re feotas l 

r 27 .- pera 2 29.- pueta 1 27.- tac la l 
28.- pos 3 30.- re l 28.- tac les 1 
29.- puc 3 31.- rebabadi llas 1 29.- ti 2 
30.- rapa 2 32.- rentonces l 30.- to l 
31.- taguada 1 33.- saba 1 31.- yam6n 2 

34.- sabieron 1 
32.- tun 4 35.- sachicha 1 
33.- vent6 1 36.- sago 1 
34.- volt 1 3 7 .- sen ta l 

38.- tapiar le l 
39.- tas tes l 
40.- tejendera l 
41.- televichion 1 
42 .- televichon 1 
43.- trajieran l 
44.- trompez6 l 

* LA FRECUENCIA DE PRESENTACION FUE DE 50 PALABRAS 
** LA FRECUENCIA DE PRESENTACION FUE DE 78 PALABRAS 
*** LA FRECUENCIA DE PRESENTACION FUE DE 47 PALABRAS 
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DEFINICION DE LAS CATEGORIAS GRAMATICALES 
ADAPTACION DE ALCAZAR ET AL (1980) 
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SUSTANTIVO.- son las palabras con que se desi,g 

nan los objetos o bien, todo aquello que puede ser-

nombrado. 

VERBO.- es la parte variable de la oraéi6n que 

designa esencia, existencia, acci6n, pasi6n o esta-

do, casi siempre con expresi6n de tiempo y de pers~ 

na. 

ADJETIVO.- es la palabra que modifica al sus--

tantivo, ya sea agregándole una cualidad que no con 

tiene (por ejemplo: obrero hábil) o bien, seftalánd~ 

le alguna cualidad que dicho sustantivo ya contiene 

y que le es peculiar y propia (por ejemplo: feroz -

tigre). También, limitan la extensi6n en que deben 

tomarse los sustantivos (por ejemplo: muchas rosas). 

Se le puede definir también, como la parte variable 

de la oraci6n que completa o precisa la significa--

ci6n del sustantivo. 
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ADVERBIO.- es la parte variable de la oraci6n

que califica o determina al verbo, al adejtivo o a

otro adverbio (por ejemplo: aquí, ahí, allí, allá,

acá, cerca, lejos, donde, junto, ahora, antes, des

pués, siempre, tampoco, harto, también, nunca, cc:cno, 

cual, así, etc.). 

ARTICULO.- es la parte variable de la oraci6n 

que precede al sustantivo para indicar su género y

su número (por ejemplo: el, la, los, las, un, una,

unos, al, del, etc.). 

PORNOMBRE.- es la parte variable de la oraci6n 

que se emplea en lugar de un sustantivo previamente 

conocido (por ejemplo: yo, mi, me, nosotros, tu, 

te, ti, vos, vosotros, éste, ese, aquel, etc.). 

PREPOSICION.- es la parte variable de la ora-

ci6n que une dos palabras indicando la relaci6n - -

ideol6gica entre ambas (a, ante, bajo, cabe, con, -

contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, -

por, según, sin, so, sobre, tras). 

CONJUNCION.- es una parte invariable de la or_!! 

ci6n que tiene la funci6n de unir dos o m~s pala- -
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bras u oraciones (por ejemplo: y, e, ni, que, o, u, 

ya, bien, pero más, pues que, puesto que, as{ que,-

porque, a fin de que, por lo tanto, por consiguien-

te, dado que, etc.). 

INTERJECCION.- es la parte de la oraci6n que -

expresa un sentimiento, emoci6n o estado de ~nimo -

(por ejemplo: fa!, thuy!, tojalli!, Jpuf!, tuhm!, --

etc.) 

En la definici6n de las categorías gramatica- -

les y en el análisis del vocabulario se consultaron-

los siguientes libros: 

- Diccionario Enciclopédico Quillet. Ed. Ar-
gentina Ar!stides Quillet, S.A. Buenos Ai- -
res, 1974. 

- Diccionario General Ilustrado de la Lengua 
Espaftola. Publicaciones y Ediciones SPES, 
S.A. Barcelona, 1961. 

- Gramática Espa~ola Moderna. Teoría y Ejerci
cios. Ed. McGraw Hill. México, 1974. 

- Manual de GramStica castellana. González P.
Carlos Ed. Patria, S.A. 
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