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Se compar6 la ejecuci6n de niHos con altos y bajos promedios 

escolares en tareas de ¡tablante y escucha , a través de un 

juego de comunicaci6n referencial. 60 ninos de educaci6n 

prima ri a fueron asignados n las condiciones de hablante y 

escucha en dos grupos : A y B. El ju ego consist i ó en describir 

y/o elegir una tarjeta de un jue~o de cinco , cada una de l as 

cuales contenian sujetos , acciones y sjtuaciones diversas . 

Participaron un niHo y un investigador en cada tarea. Los 

resultados indican que no existen diferencias en la ejecuci6n 

de ambas tareas entre niHos de altos y bajos pro~cdios . Se 

concluye tlue el bajo aprovechamiento escolar no se debe 

exclusivamente a hab ilidad es de comunicaci6n referencial; 

s in eml1argo, se anotan observaciones metodol6gicas y te6ricas 

que dejan abier t a la posibilidad a futuras investigaciones . 



INTRODUCCION 

En la historia de la pSicología han sido grandes las - - 

preocupaciones sobre la investigación de nuevos y diferentes 

aspectos del comportamiento humano y animal; sin duda -

estas ha n derivado en una laboriosa y contínua investigación 

científica , con el fin de obtener un conocimiento amplio 

y preciso del hombre y su comportamiento. 

preocupaciones es el fen6meno linguística , 

como uno de los aspec to s fundamentales que 

Una de estas 

pues es considerado 

diferencían a1-

hombre de los animalesi es por el l o que ~nceptº-EQbre 

la conducta linguística ha sido muy diverso, dado que es 



un punto en coman de diferentes "disciplinas científicas . 
f" "l" 

Se mencionar~n brevemente algunas de estas formas de 

conceptualización de la conducta linguística que , sin 

pretender ser e x haustivos , brindan una visi6n panorámica 

de dicho fen6meno . 

El estudio del lenguaje ha sido tan polémico como antiguo 

en l a historia de l hombre. Ya en la India se puede ubicar 

un interes científico v práctico por el mismo (1500 A. de 

C.l, llegandose a profundizar en el conocimiento de la 

morfología de "la lengua . Actualmente se desconocen los 

principios de esta ciencia del l enguaje o linguIstica India. 

En la antigua Grecia, por el contrar io, el estudio del 

lenguaje se torn6 más teórico; surgiendo dos posturas: por 

un lado, el punto de vista de que las palabras designan los 

objetos y, por el otro , que dicha designaci6n es totalmente 

arbitraria. Dicha polémica persiste hasta nuestros dfas, 

aunque matizada por las distintas posturas te6ricas al 

respecto (Roca , 1978) . 

Lo anterior indica c laramente un primer problema en el , 
estudio del lenguaje: su concepcualizaci6n' ySeqún Roca (1978) , 

el l e nquaie se ha entendido como " ... L: l coniunto de siqnos 

articulados por medio de los cuales se comunican las personas 

de cualquier raza o cultura. En cualquiera de las acepciones ... 
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" se entiende por lenquaie un coniunto sistemático de siqnos 
h 

crue permiten un c i erto tipo de comunicación . páq . 1", Sin 

embarqo , dicho ¡autor aqreaa-oue el l~nquaie es arbitrario 

v está sui eto a cambios en el proceso hist6rico ; por lo 

crue , una definición universa l mente aceptada no exist~ A 

pesar de Que el concento de lenquaie no ha sido definido 

con precisi6n y claridad , es evidente el interés científico 

por su estud i o . 

Jkxisten d i versas clasificaciones aue intentan explicar 

cuál es el oriQen del l enquaie . Una de el las distinque 

dos tinos de teorías: 1. Las teolóqicas o metafísicas , 

Que atribuyen al lenquaie un oriqen divino v 2 . Las qenét icas 

que a su vez , s e dividen en biolóaicas y antropo16qicas; 

enfatizando los rasqos comunes e n tre el hombre v los animales 

y los espec í ficament e humanos , respectivamente (Roca .1 978) j 
Otra . considera dos puntos opuestos en el estudio del lenauaie : 

el nrimero . hace referencia a una dotaci6n aenética del 

individuo aue le permite desarrollarlo ; en tanto . el 

seaundo hace referencia a la influencia del medio ambiente 

en su adaui s ici6n (Kan~or . 1977)/ Se indicarán brevemente 

alaunas teorías representativas en e l estudio del lenaua;e 

v crue se enmarcan dentro de la s clas i ficaciones mencionadas . 
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¡ un aspecto en e l estudio_ del lenguaje ha sido enfocado -

a.-sus - fundamentos biol 6gicos . _En_este sentido , el desarrol l o 

linguístico se encuentra determinado por un período críticQ 
, 

de maduración orgánica (Lenneberg, 1975; Javelly, 1 979; 

Riche11e, 1978) . / 

Lenneberg (1975) IDencion9~ue_más que buscar las causas 

del desarrollo linguístico, hay que cQ.oside.rar--..a la mad\iración 

(que incluye el desarrollo y crecimiento) como una sucesi6D __ 

de etapas altamente inestables, hasta una etapa de estabilidad 

relativa. El período críei~o (o disposición para el lenguaje) -
es un ejemplo de esos estados de desequilibrio t Además , 

coincide con la maduración final (en térm~nos estructurales, 

funcionales y bioquímicos) de l cerebro humano (Javelly, 1979). 

SJL-~onsidera que este período crítico de disponibilidad 

para el lenguaje , tiene su fin aproximadamente entre los 

5 Y 6 años en condiciones normales, o hasta los 10 años, 

después de lo cual el cerebro puede perder la plasticid~d 

funcional necesaria . Es por esto, que el lenguaje aparece 

normalmen"te en los niños en períodos cronológicos muy 

s eme jantes y en etapas de desarrollo bastante regulares 

lRichelle, __ l.9-7..8L_ 

L~ ;;~eberg (1975) considera a~ lenguaje, como la manifestacióp 

de tendencias cognitivas específicas de la esp.ecie, esto es , 
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las particularidades bio16gicas determinan un modo especifico 

de cognici6n de la cual el lenguaje es una consecuencia. 

De esta forma, la cognición que subyace al lenguaje es una 

adaptación de un proceso de categorizaci6n y extracci6n 

de semejanzas; las palabras representan dichos procesos 

de categorización. La maduración lleva a los procesos 

cognitivos a un estado denominado como disposición para el 

lenguaje o período crítico . 

En este enfoque el concepto central en la explicación del 

desarrollo linguístico es la maduración. Sin embargo, los 

sistemas reactivos del individuo no son los únicos responsables 

del desarrollo linguistico. Esto es, se reconoce que la 

estructura y funcionamiento del organismo como sistema reactivo, 

juega un papel importante en el desarrollo del lenguaje, pero 

evidentemente , no agota tal explicación . 

Otro intento por explicar la conducta linguística ha sido 

enfocado a 

del hombre 

las capacidades innatas y de indOl¡ universal 
(\ 

en el desarrol lo de l lenguaje. Esta postura ha 

sido denominada nativista , ya que resalta el carácter 

innato del le~guaje , Dencionando que _existe una forma genera! 

del l enguaje humano y sus proposiciones son generalizable~ 

a todas las lenguas (Richel le, 1978). 
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Esta teoria supone que el hablante conoce las reglas --- -; 

gramaticales de la lengua, de tal manera que, los contactos 

que tiene el niño con el medio ambiente resultan irrelevantes 

~_ (ChomskY I 1979). El concepto básico para esta teorfa' 

resulta ser la "competencia" linguistica, que difiere 

esencialmente de la "ejecución" o actos de palabra, y que 

se refj.ere a las "capacidades innatas" linguisticas del 

sujeto, a través de la cual adquiere el lenguaj~. León(1977) 

resume esta postura diciendo "La mente no es una tabula 

rasa, sino más bien el niño ya tiene. construida en su mente 

la forma de la lengua antes de que aprenda a hablar. El 

niño dispone de una gramática universal, por decirlo así 

programada en su cerebro como parte de sti herencia genética. 

El niño nace con un conocimiento perfecto de la gramática 

universal, esto es, un esquema fijo que usa al adquirir 

la lengua. pág, . 25 ,r 

Enmarcado por la linea de Chomsky que acabamos de describir, 

surge un planteamiento alternativo propuesto por Brown (1973), 
e(( 1- -,(. - -._-

en el sentido de que si bien los niños construyen reglas 
--'- -- - -- - --

gramaticales de acuerdo a la lógica de la sintáxis, existen 
- . -- '--

evidencias de-uli_proceso_de imitación y memorizac ión a _ 

partir de lo que escuchan. Pr~ne ~~ existencia de un 
---- --'--

paralelísmo entre la construcción de reglas y los significados 

expresados en ella~ J~avelly, 1979). 
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Si bien la postura nat i vista ha inquietado a los estudiosos 

del lenguaje , no aporta elementos sufic i entes para un análisis 

psicol6gico , ya que como d i ce Mayer (1978) en un an{¡lis is 

subre lo cn;t ructuca de IIlClTlo_t:"ia ele [roses " ... aunl,!uc e l 

concepto de estructura profunda ha sido útil para los psicólogos , 

la teoría particula r de que la frase medula.r representa el 

signif i cado de Ulla ocación se basa en el análisis lógico 

o linguistica loás bien q ue en el estudio p s icológico . pág . 126 " 

Otra 1íllea da investigación enfatiza la función que tiene 
\ 

el lenquaje en el desarro l lo del conocimiento . Según 

Schaff (1975) , los actos de conocim i ento dependen en gran 

medida de los modelos soc i ales y el lenguaje como producto 

social es un r ef lejo de la realidad natucal , pr i ncipalmente 

por el lenguaje , p ues este le prcporciona formas particulares 

de vi sión de la .("calidad objeti va. Esta idea viene a ser 

puntua lizada en las hipótesis de Sapir y Whorf , sobre la 

relat.i.vidad linguistica , en l a cual se postula que la 

C01llprensión y las acciones sobre el mundo r ea l se v e n 

controlddas po~ la e structlJra y semántica del lenguaje . 

De esta forma , se der.ivan dos i.deas fundamental es : la primcro , 

no s dic(> qlle la educación y el pe nsamiento provienen del 

l e nguaje como p l"oducto social , po r lo que este es una forma 

de aprehens i ón del mundo circundante ; y la segunda , nos 

dice que l a arrehe n!'; i óll d e l Inundo es difere nte uebido a l as 
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diferencias entre los sistemas linguísticos (Schaff , 1975). 

Resulta Cd2JJl:'fl (~~~a l;¿!11¿;[¿~di versidad 

de e nfoques que han abordado el fenóme no de la conducta 

linguística. Cada uno de ellos ha parcializado e l análisis 

del fenómeno dado su interés hacia aspectos particulares 

tales como la maduración , el inpatísmo o l os factores sociales; 

que por si solos no explican la conducta linguistica. Hay 

quP. reconoce r que los enfoques maduracional y social aportan 

algunos lineamientos importantes respecto al análisis d~l 

lenguaje; ya que rescatan por una parte , l os sistemas 

r eactivo s (nivel biológico) como factor disposicional para el 

desarrollo linguístico , y por otra , el carácte r convencional 

(social) de los sistemas linguísticos. Sin e mbargo , ninguno 

de e stos enfoques aborda el lenguaje como una interacción ~ 

conductual . Por su parte , el innatísmo tiene las desventajas 

de seguir manteniendo la dicotomía innato-adquirido y realizar 

ana lisis formales de productos acabados del desarrollo y 

conferirles un papel en el origen del lenguaje (Richelle , 1978) . 

_ El propósito de mencionar lo hasta aquí expuesto , ha sido 

mostrar una breve reseña de algunos estudios sobre el comportamiento 

linguístico que por una parte, ilustran la forma tan 

dive r si f icada de análisis de dicho fenómeno y por otra, 

permite e nmarcar las diferencias en su análisis con r e s pecto 

al marco teórico en que se basa el pre sen t e estudio y que a 

continuación s e des cr i be. 
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, El lenauaje desde el punto de vista del condicionamiento , -
ha sido abordado por tres modelos ; el condicionamiento 

clásjco (Pavlov , Osgood y Mowrer) , el condicionamiento 

operante (Skinner) y la combinaci6n de ambos (Staats y Staats) -
Dado que estos modelos ya han sido tratados por Ribes (1984) , 

aqu í solamente se mencionará a Skinner como el antecedente 

directo a la formulaci6n del marco teórico de l presente 

estudio . 

Skinner (1981) propone el concepto de "conducta verbal " en 

contraposici6n a los de " lengua " o "l inguística ", los 

cuales han sido referidos a las prácticas de una comunidad 

linguística más que a la conducta individual de sus miembros . 

La definición de dicho concepto enfatiza la conducta del 

hablante como reforzada por la mediaci6n de otras personas 

(el oyente). El episodio verbal total lo conforman las 

conductas del oyente y del hablante , debiendo analizarse 

dicho episodio a través de la conducta del hablante . ~k inner 

considera que para llegar a una adecuada comprens i ón del 

comportamiento ve.rbal es necesario predecir la ocurrencia 

del mismo , para posteriormente , producir y controlar 

dicha conducta alterando las condiciones en las que ocurre . 

La formulaci6n de Skinner intenta salvar las limitaciones 

trad i cionales acerca del análisis linguistica que han 
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enfatizado entidades explicativas hipotéticas tales como 

"idea", "significado", "información", etc., las cuales según 

Skinner no han permitido llevar a cabo un análisis funcional 

de este fen6meno. Esta s consideraciones llevan a Skinner a 

rechazar la explicación del lenguaje en términos del significado, 

proponiendo en consecuencia que el análisis debe ser dirigido 

primeramente a la descripción o forma en la que se presena 

dicho aspecto de la conducta humana, para en un segundo momento, 

proceder a la fase explicativa que permita deslindar las 

condiciones relevantes, las variables de las que es función 

y sus características dinámicas, con lo que la explicación 

del episodio verbel se completa. De esta forma, la predicción 

y el control de la conducta verbal vienen a ser la finalidad 

última de dicho análisis (Skinner, 1981). 

A partir de la formulaci6n d e Skinner sobre la conducta verbal 

se han realizado estudios que intentan aplicar dichos 

lineamientos en el análisis de la aparición y principio 

del lenguaje. Uno de los representantes de este intento es 

Bijou(1978) , el cual analiza el desar~ollo de la conducta 

verbal corno un proceso que~e+ ini-cia con estímulo_s _dis.crim.:Lnativos 
'. '" .--...,..--' - --- .- ". . 

de a rte_de~_a ffi"3dre , (proximidad, afecto, a tenci6n) , 

pasando por vocalizaciones del niño que son reforzadas 

diferencialme nte hasta lograr secuencias más largas y 

e slabonadas por el proceso de encadenami e ntol Este investigador 
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enfatiza la estrecha relación entre e l l enguaje y el desarrollo 

motor , debido a la maduración y a la suceptibilidad a las 

consecuencias de est ímulo (Bijou , 1978) . 

El análisis del comportamiento verbal realizado por Bijou 

ejemplifica los supuestos en los que se basa un análisis 

oper ante de este tipo de conducta. Esto es, e análisis 

enmarca dos aspectos fundamen ta.l ,es en el c.ondicionamien to 

operante : la contingencia y el reforzamiento . 

El concepto .de contingencia ha sido considerado por Skinner , 
como contiguidad y dependencia en su definición del condicionamiento ; , 
en tanto , el reforzamiento es probabilizado en términos de 

la ocurrencia de la respuesta en el futuro , más que en términos 

dependientes o contingentes. Esta d iscordancia lleva a 

Ribes (19 8 2) a realizar una reconceptualización de dichos 

términos . Esto es, propone que una conceptualización de 

la contingencia debe describir la interdependencia de l a 

conducta con las condiciones medioambi e ntales , más que 

relaciones causales o l ineales entre estímulos y respuestas : 

pasandose a describir "mediaciones funcional e s " específicas 

incluidas en una interacción. En este punto, la contingencia 

es reconce ptualizada como una forma particular de organización 

de las mediaciones incluidas en una interacción , en tanto 

que la mediaci6n se define por la descr ipción de la forma en 
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que son organizados dichos sistemas de contingencias. ( 

A· partir de la reconcertualizaci6n de la contingencia y 

la mediaci6n cabe mencionar que existen dos formas cualitativamente 

diferentes de esta última a lo largo del contínuo interconductual . 

La primera de ellas es llamada "mediación directa " y describe 

relaciones contingencia les entre eventos estímulo y propiedades 

funcionales de los sistemas reactivos del organismo. Esto es, 

el organismo entra en contacto con propiedades fíSico - químicas 

de los eventos, definiendose de esta manera a las interacciones 

biológicas. Este sistema de contingencias evoluciona a otras 

más complejas, pasando a realizar funciones contextuales . 

suplementarias y selectoras . Cada una de ellas incluye las 

mediaciones implicadas en las anteriores, más que excluirse. 

En l a descripción funcional de dichos campos de contingencias 

el organismo juega un papel fundamental (Ribes . 1982). 

_ 1 Las etapas funcionales que se han mencionado son fundamentales 

en el estable cimiento del segundo tipo de mediación llamado 

" s u bstitutivo". En las anteriores funciones existe cierta 

independencia entre las propiedades funcionales de los 

e stí.mulos y su s dimensiones fí.sicas concre tas ..j- Conforme el 
/ 

sistema de contingencia implicado va desligandose respecto 

a las propiedades físicas de los estímulos , se asciende 

paulatinamente a formas superiores de mediación. Cuando el 
I 
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organismo llega a desligarse de dichas condiciones, se habla 

de una substitución de dichos eventos a través de respuestas 

convencionales llamadas "sistemas reactivos sociales o 

convencionales ll
, de esta forma, la mediaci6n substitutiva 

define un desligamiento funcional respecto de las contingencias 

concretas. Este sistema de contingencias caracteriza a las 

conductas lingufstica y simb61ica (Ribes, 1982) ~h 

Una vez caracterizada la conducta lingufstica como interacciones 

mediadas por eventos de estímulo substitutivos, se pasará 

a delimitar las conductas lingufsticas referenciales. 

Kantor (1977) considera referencial el lenguaje en tanto que 

la respuesta de un individuo está sujeta a dos instancias: 

la primera se refiere a la respuesta hacia el evento estímulo 

en términos de sus características física s (estímulo de ajuste) 

y la segunda, la respuesta. ~un individuo hacia la referencia 

de dicho estímulo de ajuste (estímulo auxiliar). Estas dos 

instancias comprenden lo que Kantor llama campo biestimulativo. De 

esta manera, el estímulo de ajuste es llamado referente, 

el individuo que responde a dicho estímulo referidor y el 

individuo que hace las veces de estímulo auxiliar el referido. 

La interacción de estos factores da por resultado un lenguaje 

referencial. La substituci6n referencial es una característica 

básicamente humana de interacción, que comprende tres aspectos: 
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las respuestas de los individuos involucrados en la 

interacción están reguladas por un sistema reactivo convencional ; 

la función de respuesta que incluye dos individuos o dos 

respuestas e n tiempos diferentes y un sistema de contingencias 

que dependen de una convención social (Ribes , 1984) . 

Esta función por tanto , es pos i ble solo en la medida gue los 

sistemas de contingencia relacionados con las propiedades 

concr etas de los eventos son transformados a través de sistemas 

de contingencia convencional gue están relacionados con formas 

particulares de interacción social respecto a los eventos 

(Ribes, 1984) . Ex i sten cuatro tipos de mediación referencial 

~ue d e penden de la estructuración de los sistemas de contingencia 

implicados y del desligamiento espacio- temporal de los eventos: 

1 . Referencia de eventos independientes , 2 . Referencia del 

referido , 3. Referencia de l referidor y 4. Autoreferencia. 

Es i mportante subrayar en este punto que si bien desde una 

teoría de campo interconductual, la me diación tiene un papel 

fundamental ¡ dicha mediación t i ene una conceptualización 

cualitativamente diferente a otro tipo de mediaciones implicadas 

en otras teorfas . Por ejemplo , aunq~ ~inner (1981) en -
su definición de conducta verbal menciona que la conducta 

del hablante esta reforzada por la mediación de otras personas 

(el oyente), dicha mediación no es otra que la contingencia 
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establecida linealmente en l a relación hablante- escucha , 

dado que se da por sentado la existencia del escucha en 

dicha relación , sin considerar necesariame nte las interacciones 

r e cípr.ocas que es tablecen un s istema de conting e ncias 

particular en la relación . 

~Vigotsky (1977) Y Luria (1982) establ ecen igualmente una 

función med iadora po r el lenguaje . En este s e ntido , se 

considera que la función del lenguaje es la comunicación 

y el intercambio social derivada de ~a necesidad de ---intercomunicación durante e l trabajo , por lo que , el 

lenguaje humano se convier t e en un sistema mediatizador 

en e l logro de dicha función. [ De esta forma , ! as palabras 

no se conc eptualizan en su referencia a los objetos o eventos 

únicamente , sino a una clase de objetos o eventos , lo cual 

representa una generalización. Dicha generalización 

con s tituye la ese ncia del significado de las palabras , por 

lo que el significado s e convierte en l a unidad de análisis 

para la comp.rensión de l len<;j uaje y el pensami.ento (V i gotsky ,1 977) . 

Siguiendo l a líne a marcada pe.l:" Vi.gotsky , Lu.ria (1982) 

establece' l a función organizadora y reguladora del lengu.aje 

sobre la conducta , a través de estadios que subordinan 

progresivamente la conducta a dicha función . En es te sen t ido , 

el contrQ~aut6nomo del sujeto hacia su propio comportamiento 
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se debe a un proceso d e socializacjón , dado el carácter 

que como producto social tiene el lenguaje. Las investigaciones 

de Luria establecen que el lenguaje lleva al individuo de un 

estado de experiencia sensorial directa a un estado e n que 

la perce pción y la memoria adquieren características 

generalizadoras, de abstracción y de categorización o-liller 

y ROhr , 1980) . J ,,~ 

"' ,t . 
( .\' , 

r Le.s inv e stigaciones de Vigotsky y Luria son de vital 

importancia para la explicación de la.función mediadora del 

lenguaje, sin embargo , subyacen a una concepción en que la 

unidad de análisis se basa en un producto acabado de de sarrollo, 

como lo es la "significa ción " de las palabras. Por su parte , 

la t e oría interconductual se intere sa básicamente por explicar 

la función mediadora del lenguaje por el desarrollo evolutivo 

de formas de interacción del organismo con el medioambiente. 

Describe la mediación en términos de los cambios cualitativos 

que se desarrollan a través de dichas interacciones y del 

desligamiento progresivo de los eventos estímulo concretos 

hacia sistemas reactivos que substituyen dichos eventos y 

que son establecidos socialmente (convenciones) por medio 

de la conducta linguistica ./ 

El comportamiento linguist i co ha sido un a s pecto que l o s 

distintos enfoques revisados hasta aquí , conside ran como el 
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eje central en el que se diferencían cualitativamente las 

conductas animal y humana Asimismo, dicha conducta 

considerada como sistemas de interacci6n mediados substitutivamente 

se encuentra estrechamente relacionada con una forma de 

interacci6n social llamada educaci6n formal o escuela . Esta 

re l ación parece obvia e n tanto que la educaci6n formal al 

igual que otras formas particulares de in teracc i6n social 

humana son posibles merced a la propiedad mediacional del 

comportamiento linguístico. En este sentido , diversos 

estudios han tratado de estudiar las ·relaciones e xistentes 

entre la conducta linguística y el proceso enseñanza- aprendizaje 

a nivel escolarizado , así como su posible influencia e n 

una forma de interacci6n particu l ar llamada "problemas de 

apre ndizaje " . 

\ ) 
Algunos autores han tratado de delimitar aquellos comportamientos 

que se produr,en frecuentemente en el salón de clase como 

\ escenario del proceso enseñanza - aprendizaje , destacando el 

papel fundamen t al de la conducta linguística en dicho proceso 

(Jarolimek , 1979; Prieto, 1983 ; Blurnmjng, 1977; y Pellicer,1983). 

Amidon y Flanders (1967) investigaron la interacci6n verbal 

entre maestro-alu~no y encontraron que dos terceras partes 

de l tiempo utilizado en el salón de clases, el maestro es 

el que habla . Esto es, el maestro ejerce el control de 

la comunicaci6n , distribuyendo inequitativamente la palabra 

(Pellicer , 1983) . El uso de la palabra como sustituto de 
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las experiencias ha sido fuertemente criticado por Prieto 

(19B3), ya que la incapacidad para contextuar las experiencias 

transmitidas a través de ella t permite un abuso del lenguaje 

que es de baja referencialidad para la audiencia . Este 

abuso del lengua je , ha llevado a que en el sal6n de clase 

el maestro cometa el error de repetir constantemente lo s 

mismos conceptos (Blumming , 1977). A pesar de esto , el 

método más frecuentemente usado en el proceso enseñanza -

aprendizaje es el expositivo, combinado con otros ta l es 
I 

como la orden t la instrucci6n, la exhortaci6n, etc., 

(Prieto, 1983). Algunas actividades alternativas a estos 

métodos y una clasificación de conductas que pueden ser 

útiles en el aprendizaje escolarizado , incluyendo relaciones 

temporales y "claridad" en el lenguaje , han s~propuestos 

por Jarolimek (1979) y Blumming (1977). 

Un aspecto siempre inquietante para todas aquellas ramas 

del conocimiento que tienen relaci6n directa con el proceso 

enseñanza-aprendizaje , ha sido el problema del bajo 

rendimiento escolar o problemas de aprendizaje. En este 

sentido, Viese a (19Bl) a abordado algunas líneas de reflexi6n 

r especto a este problema , que se derivan de la experiencia 

educativa en Héxico. Esta investigadora destaca la 

insuficiencia y parcialidad con que se ha estudiado el bajo 

aprovechamiento escolar, ya que l as investigaciones al 
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• 

respecto han sel eccionado de manera incompleta y poco 

relevante las variables implicadas (en el ámbito extraescolar : 

el nivel socioeconórnico y cultural , familia , trabajo ; en 

tanto que e n el ámbi t o escolar: las características de 

la institución , del maestro , de l os procedimientos y de 

los a l umnos) . Esta insuficiencia conlleva una dificultad 

para l ograr determinar cuáles de ellas son re l evantes , 

debido a la,causalidad compleja del fenóme no . Asímismo , 

la noción de tl aprovechamiento " y "rendimiento " enfatiza 

la atención prestada a la "ef i ciencia· de los resultados " 

más que al proceso enseñanza - aprend i zaje , por lo que las 

variables investigadas no son determinantes por si solas , 

sino en su relación con las demCís (Viesca , 1981). 

Respecto de alg unas relac i ones estudiadas en cuanto a los 

problemas de aprend izaje se encuentran algunos estudio s 

qu e destacan : la facilidad v erbal (Donof rio , 1977) ; l a 

no u t ilizac ión de palabras nuevas o de baja frecuencia 

(Newman , 1979) ; la relación entre déficits perceptuales 

y aprendizaje académico (Mil l er y Rohr , 1980) y los efectos 

de las instrucciones en la conducta verbal de los sujetos 

(Lovitt y Smith , 1 9 72) . 

Es ev i dente que los problemas de aprendizaje han sido 

abordados desde perspectivas teórico-metodológicas bastante 

div ersas. Sin embargo , algunas investigaciones han 
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destacado el papel mediador del lenguaje en la explicaci6n 

y soluci6n de dichos problemas. Richman (1978)considera 

que algunas incapacidades de lectura son debidas a déficits 

en los proce sos de mediaci6n verbal, aunque en su aná1sis 

de l a mediación se basa en constructos hipotéticos de 

"deficiencias cognitivas " . Una recopilaci6n de estudios 

en relaci6n a los déficits perceptuales y su relaci6n con 

los problemas de aprendizaje basados en la hipótesis de 

mediación verbal se encuentra en Miller y Rohr (1980) . 

La.s investigaciones mencionadas , a pesar de estudiar 

ciertas variabl e s y relaciones implicadas en el proceso 

enseñanza - aprendizaje, no realizan un tipo de análisis 

basado en una concepci6n de campo interconductual , ni en 

los procesos referenciales característicos del comportamiento 

linguístj.co. Algunos estudios, sin embargo , han realizado 

análisis paramétricos respecto al l enguaje referencial . Un 

método para el estudio del lenguaje referencial ha sido 

expuesto por Asher (1979) , Rosenberg (1972) , Whitehurst 

y Sonnenschein (1978) y Ironsmith y Whitehurst (1978); a 

partir de l cual se han estudiado parámetros tales como , la 

edad del modelo y las características del mensaje (Sonnenschein 

y Whitehurst , 1980) i las habilidades del escucha com9 

retroalimentación al hablante en el mejoramiento de mensajes 

referenciales (Cosgrove y Patterson , 1977), entre otros . 
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Este método a realizado análisis basados en medidas 

como el número de errores y aciertos , el número de 

preguntas , el número de atributos , etc . 
p 

El presente estudio se basa en dicho método , aunque 

ensaya un tipo de medidas diferente que intenta ser más 

cualitativo y que se genera de una concepci6n que considera 

a la conducta lingu.ística más que como una respuesta , como 

una interacci6n. Este tipo de medida más que oponerse 

a las anteriormente usadas , se complementan. Además , 

este tipo de medida obedece por un lado , a la concepci6n 

teórica subyacente y por otro , a la sensibilidad que 

estas medidas pueden presentar en un estudio comparativo 

con niños de altos y bajos promedios escolares. 

El presente estudio tiene como finalidad comparar niños 

de altos y bajos promedios escolares , en la ejecuci6n 

de una tarea referencial . Resulta interesante la comparaci6n 

si consideramos que el proceso educativo formal se realiza 

por medio del discurso y el ejemplo; donde el discurso 

implica poner en contacto al educando con situaciones y 

eventos que no están presentes , obviamente a través de 

morfologías lingu.ísticas convencionales , mientras que 

en el ejemplo , aunque se utilizan morfologías convencionales, 

el contacto es directo con eventos y situaciones presentes. 
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Resulta evidente que un estudio comparativo entre niños 

de altos y bajos promedios, permitirá a mediano plazo 

dilucidar algunos parámetros que generan el bajo rendimiento 

escolar . Por otro lado, tiene un carácter exploratorio 

dado que intenta describir y proponer algunos parámetros 

que tengan relevancia en la relación entre el lenguaje 

referencial y la adquisición de repertor ios conductuales 

que se exigen en la escuela primaria , basandose en categorías 

analíticas más que cuantitativas . 

M E T O O O 

SUJETOS 

Se utilizaron 60 niños de escuela primaria , divididos 

de la siguiente manera: 20 de primer grado , 20 de segundo 

y 20 de tercero. De los 20 niños de cada grado , la 

fueron asignados en la condici6n de hablantes (H) y la 

en la de escuchas (E). A su vez , estos 10 se clasificaron 

en 5 hablantes o escuchas con promedio alto (HA-EA) Y 5 

hablantes o escuchas con promedio bajo (HB - ES) Véase Tabla 1. 

La clas ificación de l os niños como hablantes y escuchas 

con promedio alto (Grupo Al y promedio bajo (Grupo Bl , 

fue realizada en base al promedio escolar que tenían l os 
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niños a partir del pr i mer grado hasta e l año en curso . 

Para el promedio a l to se consideró el puntaje académico 

de 9 o 10 y para el bajo el 6 o 7 . En el caso de los 

n iños de primer grado , e l criterio fue la obs ervación 

realizada por e l profesor , acerca del rend i miento actual 

de l niño en l a escue l a (este cr i terio fue tomado debi do 

a que los n iños de primer grado no ten í an todavía 

calificaciones sobr e s u r endimi e n to académico) . 

SITUACION DEL ESTUDI O 

El estudio fue realizado e n l a Escuela Primaria Federa l 

" Las Américas " , ubicada en el Fraccionamiento Las Américas , 

Naucalpan de Ju~rez , Estado de Héxico . Las sesiones se 

llevaron a cabo en un salón de clases que contenía todos 

los objetos de un salón común, en el cual solamente se 

encontraban el niño , e l expe r imentador y el registrador . 

MATERIAL 

Se utilizó una grabadora , cronómetro , hojas de registro , 

l~pices y 12 pares de juegos de tarjetas . 
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Grupo Tarea de Hablante 5 sujetos 

P 
A Tarea de Escucha 5 sujetos 

R 
I Grupo Tarea de Hablante 5 sujetos M 
E B Tarea de Escucha 5 sujetos 
R 
O 

I 

Grupo Tarea de Hablante 5 sujetos 

S 
A Tarea de Escucha 5 sujetos E 

G Grupo Tarea de Hablante 5 sujetos 
U 
N B Tarea de Escucha. 5 sujetos 
D 
O 

Grupo Tarea de Hablante 5 sujetos 

T A Tarea de Escucha 5 sujetos E 
R Grupo Tarea de Hablante 5 sujetos e 
E B Tarea de Escucha 5 sujetos 
R 
O 

TABLA 1. Presentación de las condiciones y de 

los sujetos en el estudio. 
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PRO e E D 1 M 1 E N T o 

Cada niño fue sometido a una sola ses i 6n ya que solamente 

podían participar como hablantes de l grupo A o B, o bien , 

como escuchas del grupo A o B . Se describe a continuaci6n 

e l procedimiento específico para cada tarea . 

H A B L A N T E S 

En esta condici6n , se instruy6 al ni ño acerca de las 

características del juego, mencionándol e que si no entendía 

la instrucción, o bien , t enía dudas sobre el desarrol l o 

del juego , podía realizar las preguntas necesarias . Posteriormente , 
.-

se le presentaba a l niño un juego de 5 tarjetas , de las 

cuales s6lo una de ellas se encontraba marcada con un "clip", 

asímismo un juego de tarjetas idénticas era proporcionado 

aJ adulto (investigador) '\ Se l e decía al niño que debía 

describir a l adulto dicha tarjeta , con el fin de que éste 

pudiera e l egir la correcta dentro del juego de 5 que tenía . 

Por otro l ado , dado que no había nada sobre la mesa que 

pudiera impedir ver las tarjetas , se le decía al niño que 

no dejara ver la tarjeta y que no enseñara o señalara la 

correcta . 

Se le presentaron al niño una serie de lfJ juegos de 5 tarjetas 
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cada uno, que conten í an como elementos pertinentes : 

a) la acción desarrollada por los personajes de las 

tarjetas , b) el tipo y número de personajes incluídos 

y c) la situaci6n en la que se desarrollaba la acción . 

Cada ensayo de presentación tenían una duración máxima de 

90 segundos. 

Después de la descripci6n que hacía el niño, el adulto 

contestaba "es esta" y si no era l a correcta , procedía 

a pedir más información diciendo "dime otra cosa " o "dime 

más ", con el fin de que el niño mencionara alguna característica 

diferenc i al de la tarjeta. Una vez hecha la descripci6n 

correcta_ PQr el niño, así corno la elección correcta por 

el adulto , se pasaba sucesivamente al s~guien~e juego 

de tarjetas hasta terminar con el último. Los juegos de 

tarjetas se presentaban de manera aleatoria para todos los 

niños . 

A continuación se presentan l os mensajes referenciales 

definidos por los ~nvestigadores para esta tarea : 

1 . Una niña, prepara la comida , en la estufa. 

2. Dos niños, con una mochila (o violín) , caminando por 

la ca, l le . 

3 . Dos niñas , caminan por la calle , con un períco. 
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4 . 

5. 

6. 

7 . 

Una 

Una 

Una 

Un 

niña , 

niña 

niña 

niño y 

corriendo 

y un niño, 

y un niño , 

una niña , 

y un Le6n. 

cayéndose, en l a calle 

riendose , en el jardín de su 

platican , en la cal l e. 

8 . Una señora lavando trastes, mira a una niña , que 

va caminando . 

9. Una niña , sentada en su cama, enojada. 

casa 

10 . Una niña enojada , mira a un niño , que corre en la calle 

11. Dos niñas, cargando unas cajas y entrando en su casa . 

12 . Una niña , llorando, arriba de un árbol . 

E S e U e H A S 

En este caso, se procedía de la siguiente manera: Se le 

daban instrucciones previas al niño acerca de las características 

de l juego , mencionándole que podía hacer todas las preguntas 

que deseara cuando tuviera alguna duda. Posteriormente , 

se le decía a l niño que e l adulto describiría una de las 

tarjetas que tenía en la mesa y él tenía que escoger , según 

la descripci6n, la tarjeta correcta del juego de 5 . En el 

caso de que e l niño hiciera pregunta s , el adulto solamente 

volvía a repetir la descripci6n compl eta de la tarjeta. Una 

vez elegida la tarjeta correcta se pasaba sucesivamente a l 

siguiente j u ego de tarjetas en forma aleatoria , hasta 

termtnar con el Gltimo juego. De la misma manera q u e con 
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los hablantes , la duraci6n del ensayo fue de 90 segundos 

como máximo . 

A continuación se presentan los mensajes referenciales 

definidos para esta tarea: 

l . Tres niños , parados , con una pelota . 

2 . Un niño , en la lluvia , viendo hacia arriba . 

3 . Dos brujitas, volando , sobre un parque . 

4. Una brujita, corriendo , tras de una niña. 

5 . Un niño, baja las escaleras corriendo, mientras su 

mamá lo mira . 

6. Dos niños y dos niñas, riendose , en el parque. 

7 . Un niño y una niña, se miran a la cara , enojados . 

8 . Dos niños , frente al televisor , gritando . 

9. Una niña , mira al niño , que va corriendo hacia su 

casa . 

10 . Un niño y una niña, platican , cuando se acercan dos 

niñas. 

ll . Una niña , mira a dos señores , que lloran en medio 

de un charco . 

12.005 niñas, rie ndose , frente a una ventana. 

Cabe mencionar que previamente se corrió un estudio piloto 

en esa misma escuela pero con niños de cuarto grado . No 
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obstante que estos datos no se incluyen en el presente 

análisis , dicho estudio fue de gran importancia y 

utilidad metodo16gica para e l desarrollo dp} ~~ 2 sente . 

CATEGORIAS ANALITICAS 

Lo s experimentos que se derivaron de la concepci6n de 

conducta verbal de Skinner (1981) , utilizaron el mismo 

análisis de datos de l os estudios de conducta an imal 

centrados e n la tasa y frecuencia de respuestas verbales 

(Greenspoon , 1955 Y Kapostins , 1963) . El análisis que 

se pretendió aquí , se basa en categorías que permiten 

considerar el carácter biestimulativo de l lenguaje (Kantor , 1977) , 

por lo que los elementos de las categorías son los s i guientes : 

l. PERTINENCIA TEMATICA 

Esta categoría se refiere a aquel l a referencia que enfatiza 

el tipo y número de sujetos presentes en la tarjeta , l a 

acci6n y la situaci6n en l a que se desarrolla . Por tanto, 

la pertinencia temática era considerada a partir de la 

referencia de uno O todos estos elementos. 

2. DIFERENCIALIDAD 

Donde la referencia de uno O varios e l ementos de l a tarjeta 
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permiten al escucha hacer contacto con características 

únicas y particu l ares de la tarjeta correcta, que no 

contienen las otras . 

3. CARACTERISTICAS NO CONTENIDAS 

Se refiere a que la referencia de l as características 

dadas por e l hablante no se encuentran presentes en la 

tarjeta , esto es , l os atributos menc i onados no son 

evidentes en la tarjeta , tales como estados emocionales 

o afectivos. Se mencionará a continuaci6n las categor í as 

utilizadas para cada una de las condiciones. 

HABLANTES 

Para el an~li sis de la tarea de hablante se utilizaron 

5 categorías, basadas e n la posibilidad descriptiva 

del hablante (niño); 

l. e ~ T P . Referencia con contenido no diferencia l 

temáticamente pertinente. 

Se refiere a la referencia de atributos pertinentes al tema 

de la tarjeta contenidos (presentes) en ella, pero que 

no son diferenciales . Esto es , no permiten al escucha 

diferenciar una tarjeta de las otras. 
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2 . e ~ T~. Referencia con contenido no diferencial 

y temáticamente no pertinente . 

Se refiere a la referencia de atributos no pertinentes 

al tema de la tarjeta y que no permiten d iferenciar una 

tarjeta de otra , aunque estén contenidas en ella. 

3 . ~ ~ T~. Referencia no contenida, no diferencial y 

temáticamente no pertinente . 

Se refiere a la referencia de atributos no contenidos, 

no diferenciales y temáticamente no pertinentes. Por 

ejempl o , interpretaciones "emocional es ll o lI afectivas lt 

acerca de la acci6n, situación y/o personajes de las tarjetas. 

4. e D T~. Referencia con contenido diferencia l 

temáticamente no pertinente. 

Se refiere a l a referencia de atributos contenidos en 

la tarjeta, que permiten al escucha diferenciar una 

tarjeta de las otras , aunque no se refieran al tema . 

5. e D T P . Referencia con contenido diferencial 

temáticamente pertinente. 

Se refiere a la referencia de atributos contenidos en la 

tarjeta, que permiten al escucha diferenciar una tarjeta 

de las otras y que son relevantes al tema. Esto es, el 

niño refiere los personajes, acciones y situaciones en 
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la que se desarrolla la acción , permitiendo al escucha 

llevar a cabo una elección correcta . 

ESCUCHAS 

En este caso l as categorías analíticas fueron basadas 

en términos de l as posibilidades de elección del escucha 

(niño) . ConSiderando que las referencias del hablante 

(investigador) son compl etas; esto es , refieren atributos 

contenidos en la tarjeta , son diferenciales y tem~ticamente 

pertinentes (lo cual incluye el tipo y número de personajes , 

la acción y la situación en la que se desarrolla) , cabria 

esperarse que el escucha hiciera contacto directo con la 

tarjeta correcta (esto es, a la primera oportunidad); sin 

embargo , esta no era la única posibilidad , por lo que 

se clasificaron 4 casos de e l ección . 

l . Elecci6n tipo A. 

Este tipo de e l ección se ref i ere a que la tarjeta elegida 

contiene el tipo y número de sujetos presentes en la tarjeta, 

la acción y la situación de la misma, descritos en la 

referencia del hablante . 

2 , Elección tipo B. 

Cuando la tarjeta elegida contenía solamente dos de las 
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características (personajes , acci6n o situaci6n) re l evantes 

e n la referencia del habl ante . 

3 . Elecci6n tipo C . 

Cuando la tarjeta eleg i da conte nía sol amente u na de l as 

características (personajes , acci6n o situaci6n ) relevantes 

e n l a r eferencia de l hablante. 

4. Elección tipo D. 

Cuando la t arjeta elegida no contenía.ninguna 'de l as 

características relevantes , contenidas en la referencia 

del hab l ante. 

TIPO DE DATOS 

HABLANTES 

En este caso , un episodio referencia l era cons i derado 

como todas aquellas relaciones (interacc i ones) que se 

establecen bajo e l control de un juego de ta r jetas . De 

esta manera , un epi sod io refer encia l podr í a ser analizado 

con e l número de categorías a nalíticas necesar i as . Esto es , 

cada episodio contiene diferentes segmentos lingu í sticos 

correspondientes a una o varias categorías. 
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ESCUCHAS 

En este caso, al igual que el anterior, un episodio 

referencial se constituía desde el momento en que el 

hablante comenzaba su referencia, hasta que se obtenía 

una elección correcta por parte del escucha. De esta 

manera, podría tenerse en un sólo episodio, diferentes 

categorías de elección. 

R E S U L T A D O S 

HABLANTES 

La figura 1, muestra que los niños de alto promedio 

(grupo A) de los tres grados escolares presentan una 

tendencia a dar descripciones no diferenciales de las 

tarjetas. Esta tendencia disminuye a través de los 

grados, sin embargo, las descripciones diferenciales 

se mantienen a un nivel muy parejo para los tres grados 

escolares. 

Los ntños de bajos promedios (grupo B) presentan la 

misma tendencia que el grupo A, sin embargo, las 

categorías con "contenido no diferencial temáticamente 

pertinente" (C~TP) y con "contenido diferencial temáticamente 
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pertinente " (COTP), presentan una frecuencia mayor que 

e l grupo A, excepto los de primer grado del grupo B. 

Para ~mbos grupos , la frecuencia absoluta de los tres 

grados escolares indican que , independientemente del 

grado , se presenta una frecuencia mayor para las descripciones 

no diferenciales que para las diferenciales (f i g. 2). 

Considerando l as categorías C~TP y C~T? como una descripci6n 

no diferencial únicamente (P) , y las ·categorías COT? y COTP 

como una descripción diferencial (O) , al sumarlas 

respectivamente se observa una frecuencia mayor en la primera 

que en la segunda . Mientras que para la categoría 

"no contenida , no diferencial y temáticamente no pertinente" 

(¡Z¡jTI") • se presenta una frecuencia muy baja en relación 

a las otras (fig . 3). 

ESCUCHAS 

La figura 4, muestra que los niños del grupo A en los 

tres grados escolares presentan una tendencia a elegir la 

tarjeta correcta , que contiene los tres atributos relevantes , 

después la que contiene dos , uno s6lo y por Oltimo l a que 

no contiene ningúno de los atributos; disminuyendo esta 

tendencia conforme aumenta el grado escolar . 
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Los niños del grupo B presentan la misma tendencia que 

l os de altos promedios aunque con una mayor frecuencia , 

en las elecciones tipo B, e y D. (fig . 5) 

La figura 6 , muestra el número total de respuestas para 

ambos grupos , independientemente de las categorías , 

tipo de lecci6n y del grado escolar . Se observa que en 

la condici6n de hablante , ambos grupos tienen un nivel 

muy parejo de respuestas. En tanto, la condici6n de 

escucha presenta la misma característica , aunque el 

grupo A se encuentra ligeramente por debajo de l B . 

e o N e L u S ION E S 

Los resultados obtenidos indican que no existen diferencias 

en la ejecuci6n de la tarea de comunicaci6n referencial, 

entre. el grupo A y B., tanto para la tarea de hablante 

como para la de escucha. 

Los resu l tados de la tarea de hablante indican que i ndependienteme. 

del grado escolar , se present6 una frecuencia mayor de 

referencias no diferencia l es que diferenciales en ambos grupos 

Estos datos son opuestos a los de Hermosillo (1984) con sujetos 

esquizofrénicos , en donde se usan medidas similares, ya 

que estos realizan más descripciones diferencia l es y mantienen 
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un nivel de no diferenciales . En tanto , los resultados 

de la tarea de escucha indican que no existe diferencia 

en la ejecución de ambos grupos, ya que tienden a elegir 

la tarjeta correcta , disminuyendo esta tendencia conforme 

disminuyen los atributos diferenciales . Ambos grupos 

eligieron finalmente la tarjeta correcta elIDO % de l os 

ensayos . 

Aunque estos datos parecen indicar que el bajo rendimiento 

escolar no es debido a diferencias de ' habilidades de comunicaci6n 

referencial entre niños con altos y bajos promedios escolares , 

esta conclusi6n no es definiti va ya que hay que tomar en 

cuenta los planteamientos SigUientes . ~ primeramente se 

tratará de deslindar aquellos e l ementos metodo16gicos que 

pudieron incidir en estos resultados y posteriormente , retomar 

algunas cuestiones pertinentes a las categorías empl eadas y 

su relaci6n con la teor í a esbozada en l a introducci6n. 

En el caso de l a tarea de habl ante , e l hecho de que las 

referencias diferenciales muestran un~ frecuencia muy cercana 

~ las no diferenciales resulta contradictorio ya que , sería 

admit~r que por cada descripci6n no diferencial e l niño 

da otra diferencial . Este resultado parece explicarse por 

el pxoced i miento seguido en esta tarea, ya que las características 

relevantes de la tarjeta correcta que el niño tenía que referir 
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tJ.N.A,M. CA .. "U., 

",.CAI> 

estaban ya definidas por los investigadores , por lo que 

cualquier referencia dada , que no las incluyera, ocasionaba 
IZT. 1000725 

que el escucha (investigador) realizara preguntas, con 

el fin de lograr que el niño las mencionara en su referencia 

Este procedimiento restringía la referencia a ciertas 

especificidades , forzandose así un determinado tipo de 

lenguaje referencial, que por lo regular trataba de lograr 

un mensaje de tipo diferencial . En otros términos , el 

niño podía intentar varios episodios linguísticos 

(otras categorías) antes de dar una d~scripci6n diferencial. 

En este sentido , los datos sobre la frecuencia de descripciones 

diferenciales resulta engañoso ya que no se cuenta con el 

dato sobre descripciones diferenciales haechas al prime r 

intento . Por lo regular , los niños se limitaban a enumerar 

los atributos relevante~fias~a loorar una descripci6n diferencial, 

aunque hubo muchos casol e n los que se logr6 al primer intento. 

Esta enumeración de atributos ocasionaba que el discurso 

de los niños fuera poco cohe r e nte, sin embargo , el tiempo 

est~blecido (90 segundos) para que el niño diera una 

descripción diferencial parece ser suficiente para que éste 

deslinde las car~cterrsticas relevantes del mensaje. El 

desli'nde de las características re l evantes, sin embargo, 

~e hLzo sin comparar con otr~s tarjetas , al igual que los 

esquizofrénicos en el estudio de Hermosillo (1984). Por 

U.N.A ,M. CA"" 
IZT A CA L'! 

tanto, se considera que no todos los mensajes diferenciales 
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fueron adecuados , ya que de ser así , los no diferenciales 

debieran tener escasa frecuencia. 

En la tarea de escucha se destaca el hecho de que la 

referencia dada por el habl ante (investigador), siempre 

fue la misma para todos los niños . Un dato interesante 

es que a pesar de recordarse les constantemente que podían 

hacer preguntas , uno o dos niños las hicieron. Por l o 

regular , cuando ocurría una elección incorrecta los niños 

no hicieron preguntas sino que intentaban elegir otra 

tarjeta , ante l o cual el hablante repetía la misma referencia . 

La homogeneidad de las respuestas en esta tarea es un dato 

interesante ya que indica la capacidad substitutiva del 

lenguaje referencial en una interacción de comunicación . 

Esto es , ante referencias tipo CDTP (o completas si se 

prefiere), los niños eligen casi siempre la tarjeta correcta . 

Un elemento adiciona l al procedimiento empleado , se refiere 

a que los niños participaron únicamente en un tipo de tarea, 

ya sea como escucha o como hablante . Esto se debió a que 

en el estudio piloto llevado a cabo en l a misma escuela 

con niños de cuarto grado, se e ncontró que estos tienden 

a imitar las referencias dadas por el hablante cuando pasan 

a desempeñar dicho rol . 

Se considera pertinente variar l as condiciones del procedimiento 
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con el fin de observar posibles diferencias en la topografía 

de respuestas, por lo que se propone que futuras investigaciones: 

l. Utilicen todas las categorías de la tarea de hablante 

con el fin de observar la posible correspondencia con elecciones 

específicas, o bien, la disfuncionalidad de la interacci6n. 

2. Cuantifiquen el tipo de referencias dadas por el niño 

sin manipular sus respuestas. 

un lenguaje más espontaneo. 

Esto con el fin de evaluar 

3. Varíen las relaciones temporales entre: 

- la presentaci6n de l os referentes y la referencia 

- la presentaci6n de l a referencia y el Gontacto 

del escucha. con los objetos y eventos a través 

de la referencia. La utilizaci6n de tiempos cortos 

ent re la referencia y e l escucha pueden reducir l a 

falta de atenci6n segün Blurnrning (1977). 

4, Uti.licen únicamente a niños en a,mbas tareas~ Esto con 

el objetivo de no forzar estilos linguísticos. 

tlast~ aqut se han analizado algunos problemas metodo16gicos 

detectados y algunas propuestas para variarlos. Se tratará 

en~eguida de analizar algunas cuestiones referentes a las 
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categorías empleadas en el análisis. 

Considerando que el lenguaje referencial es definido como 

un sistema de contingencias regulado por una convenci6n 

social y en el que participan un referente, un referidor 

y un referido, las categorías empleadas permiten detectar 

las diversas formas de integración de dicho sistema. En el 

caso de la tarea de hablante los resultados indican que 

los niños tienen problemas para lograr establecer una 

comunicaci6n adecuada , ya que, presentan una frecuencia 

muy alta de mensajes no diferenciales e incluso las diferenciales 

resultan inadecuadas según e l an~lisis hecho líneas atras o 

Sin embargo , los elementos involucrados en las categorías 

tales como la pertinencia temática, la diferencialidad 

y el contenido, parecen tener una funci6n diferente al 

tratar de definir lo adecuado o inadecuado de un mensaje. 

Esto es, la pertinencia temática es referida al sujeto, 

acción y situaci6n presentes en la tarjeta. La descripción 

de estos elementos pareciera ser la más id6nea para definir 

un mensaje como adecuado . Sin embargo , puede ser el caso 

de que aún con estos elementos el escucha no logre ponerse 

en contacto con los eventos referidos. En este caso la 

diferencialidad tiene una función primordial ya que , solo 

a través de ella el escucha logra ponerse en contacto con 

los eventos . Esto lleva a cuestionar si lo adecuado de una 
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interacción referencial se limita a l estab l ecimiento 

del contacto substitutivo del escucha con el referente 

a - través de la referencia, o bien , a una forma particular 

de substituci6n como puede ser la diferencia l idad. 

Este ú l timo punto puede quedar claro si comparamos l as 

dos categor í as diferenc i a l es usadas en este estudi o. Por 

ejemplo , l a categoría C~TP se refie r e a atributos contenidos 

diferencia l es pero no pertinentes al tema . Esta categoría 

permitía al escucha llevar a cabo una ·e l ección correcta sin 

que esto quiera decir que el mensaje recibido i ndicara l os 

sujetos acciones o situaciones del evento referido . Esto 

es importante debido a que en las interacciones linguísticas 

cotidianas es común que un sujeto ponga en contacto con 

los eventos a otro , menc i onando únicamente e l elemento 

diferenc i a l (p . ej . cuando alguien dice " no digas más . .. ya 

te entendí " ) , o bien , cuando se dificulta la comunicaci6n 

por fa l ta de dicho e l emento (p . ej . cuando a l guien d i ce 

" no se como e xplicarte ll
). Por tanto , l a categoría CDTP 

parece ser la más id6nea para definir una interacci6n linguística 

como adecuada , ya que , no so l o contiene l os elementos 

pertinentes al tema sino que es diferencial . 

Sí bien en e l presente estudio los niños presentaron una 

frecuencia de referencias tipo CDTP muy cercana a las no 
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diferenciales, lo inadecuado de ellas radica en que el 

niño necesitaba varios intentos antes de lograrlas, por 

lo que su discurso era poco coherente, limitandose a la 

e numeración de los atributos . Puede concluirse de esto 

que la diferencialidad es un elemento necesario pero no 

suficiente para establecer un lenguaje referencial adecuado . 

El último elemento de las categorías es el contenido . 

Este elemento resulta también necesario pero no suficiente 

en la definición de una interacción referencial adecuada, 

ya que la función substitutiva establece la existencia de 

un referente objeto de la substitución (aunque no necesariamente 

presente) . Lo anterior permite concluir que lo adecuado 

de una interacción linguistica referencial , puede definirse 

a partir de la interacción de los elementos de pertinencia 

temática , diferencial idad y contenido. La falta de uno 

de estos elementos puede resultar en una deficiente 

comunicación aún cuando ésta se lleve a cabo . En este 

sentido , se propone que futuras investigaciones utilicen 

juegos de comunicación referencial en donde los objetos 

a referir esten ausentes (en este estudio las tarjetas 

s~empre estuvieron presentes), ya que la función establece 

que la substitución ocurre ante la ausencia de los referentes . 
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Hasta aquí se han analizado aquellos elementos metodol6gicos 

y conceptuales que intentan explicar los hallazgos obtenidos 

en ambos grupos , para las dos tareas, independientemente 

del grado escolar. Se tratará a continuaci6n de explicar 

el resultado obtenido al comparar los tres grados escolares. 

En la tarea de hablante existe una tendencia a la disminuci6n 

conforme avanza el grado escolar, de las referencias no 

diferenciales para ambos grupos; en tanto, las diferenciales 

tienden a incrementarse solo en el grupo B, manteniendo se 

un nivel muy parejo en el A. Este resultado parece sugerir 

que la experiencia (escolar y/o extraescolar) ayuda al niño 

a eliminar de su lenguaje aquellas descripciones que no 

logran poner en contacto al escucha con los referentes y 

por tanto, las descripciones diferenciales tienden a 

incrementarse . El hecho de que dicho incremento solo es 

notorio en el grupo B, puede indicar que los niños de altos 

promedios mantienen un nivel parejo debido a que su rendimiento 

académico es más homogéneo desde los primeros años escolares. 

Aunque esto parece ser una diferencia entre niños con altos 

y bajos promedios , tal diferencia no es clara. Futuras 

tnvestigaciones pudieran esclarecer este punto, si se 

tomaran muestras de niños de cuarto a sexto grado. Esto 

tal vez resolviera si hay o no un decremento e incremento 

de dichas categorías a través de los grados. Sin embargo, 
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este resultado así como l a expl icaci6n dada al mismo , 

deben tomarse con reserva consid'erando l os lineamientos 

conceptuales y metodo16gicos esbozados l íneas arriba. 

En la tarea de escucha e l comportamiento entre grados 

fue idéntico y su expl i caci6n fue hecha al inicio de 

estas conclusiones . Se pasará enseg u ida a señal ar la 

importancia de l os hallazgos de este estudio en el campo 

de l a educac i 6 n escol a r , p r incipa l mente en cuanto a 

su posible relaci6n con e l bajo rendimiento esco l ar . 

Durante la tarea de hablante (niño) , cuando éste no 

iniciaba con una descr i pc i 6n de tipo diferencial , el 

escucha (investigador) deliberadamente escogía aquellas 

tarjetas que contení an úni camente los atributos mencionados 

por e l primero . Esto perm i t í a a l escucha retroal imentar 

(o manipular) al hablante en s u s descripciones ocasionando 

que éste fuera deslindando l os atributos re l evantes de l 

mensaje . Es t e procedimiento permite deducir que es pos i b l e 

empl ear estrategias sistemát i cas que lleven al niño a 

descubrir atributos re l evantes de l os eventos a través de 

l a manipulaci6n de sus respuestas verbales . Esto es 

importante ya que se establece que la conducta del escucha 

es condici6n necesaria para la adecuada mediaci6n e n este 

tipo de interacci6n. Si esto lo trasladamos al ambiente 

escolar resulta interesante ya que el maestro podría 



emplear estrategias sistemáticas en la manipulaci6n 

de las respuestas verbales del niño para que éste sea 

retralimentado en su aprendizaje de los contenidos académicos . 

Ade más, el maestro contaría con estratégias más confiables 

del rendimiento académico. 

Esto último no parece ser algo novedoso , sin embargo hay 

que considerar que en el ambiente escolar de la primaria , 

el maestro sigue adoleciendo deficiencias en cuanto a la 

didáctica empleada. Esto es , el maestro no solo utiliza 

la mayor parte del tiempo de clase para hablar, abusando 

con ello de la exposici6n (Blumrning , 1977¡ Jarolimek , 1979) 

y de la sustituci6n de las experiencias por el lenguaje 

(Prieto, 1 9B3) . Además, no recurre con la debida frecuencia 

a l a confrontaci6n con los referentes (l áminas , películas , 

etc.) . Blwruning (1977) señalaba ya la importancia de 

recurrir a material concreto . Por otra parte, cuando el 

maestro requiere de sus alumnos una intervenci6n verba l en 

clase , es común que al equivocarse , o bien, no conteste, 

que el ma estro traslade a otros alumnos l a pregunta o l a 

conteste él mismo , sin proporcionar la retroalimentaci6n 

adecuada . Estos hal l azgos y otros futuros podrían ser 

encaminados a elaborar estratégias sistemáticas para que 

el maestro de escuela las utilice en sus clases. 
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En el caso de la tarea de escucha , lo más interesante 

es el hecho de que las referencias siempre fueron diferenciales 

presentandose una estabilidad de respuestas de e l ecci6n 

correcta muy alta . Este resultado es también importante 

ya que demuestra que el maestro puede utilizar formas 

sistemáticas de enseñar nuevos conceptos sin caer en redundancias 

excesivas , repeticiones constantes e incluso perdida de 

tiempo. Es interesante recordar aquí que los niños como 

escuchas no hicieron preguntas, a pesar de estar permitido, 

lo cual puede ser un índice de l a disfuncionalidad de dicha 

conducta en el sa16n de clase. El estudio de Hermosillo (1984) 

por el contrario, indica qu e los esquizofrénicos hacen 

preguntas innecesarias aún cuando el mensaje sea diferencial . 

Estos datos son importantes en cuanto al proceso enseñanza 

aprendizaje , ya que en éste no se da una reciprocidad en la 

interacci6n hablante - escucha para la optimizaci6n del mismo . 

En este sentido se considera que la variaci6n sistemáti ca 

de las condiciones en que se desarrolla la tarea de escucha, 

pudiera arrojar datos interesantes respecto al logro académico , 

ya que esta conducta no parece vincularse funcionalmente 

a la, del maestro, quien funge como hablante la mayor parte 

del tiem90. 

Newman (1979) señalaba ya una posible relaci6n entre las 

habilidades l inguísticas y el logro académico¡ sin embargo , 

48 



los hallazgos del presente estudio no indican una diferencia 

entre niños de altos y bajos promedios escolares en la 

ejecución de una tarea de comunicaci6n referencial. De 

lo anterior se deduce que el logro académico puede ser 

debido a factores no exclusivamente linguísticos, aunque 

su importancia es evidente. No obstante, las observaciones 

anotadas respecto al procedimiento y el análisis de las 

categorías, indican que si variamos estas condiciones, 

los resultados pudieran esclarecer si hayo no una diferencia 

entre niños de altos y bajos promedios en cuanto a habilidades 

de comunicación referencial. Además, el rendimiento 

académico es evaluado en base al promedio que consta en la 

boleta de calificaciones anual. Este criterio quiza no sea 

lo suficientemente sensible para establecer diferencias 

importantes entre niños con alto y bajo rendimiento escolar, 

por lo que futuras investigaciones deberán considerar este 

punto. 

El presente estudio ha ensayado un tipo de medidas diferentes 

a las usadas en otras investigaciones sobre el lenguaje 

referencial y que pretenden ser más cualitativas que 

cuantitativas. El análisis fue enfocado a la interacción 

entre niño-adulto ya que como dice Richelle (1978), no 

~isten modelos de ~nteracci6n verbal entre estos. Esto 

fue as~ ya que el proceso enseñanza-aprendizaje se desarrolla 
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en base a dicha interacción. Por último, las categorías 

analíticas usadas en este es tudio deberán ser reelaboradas 

en el futuro en dirección a conformar un tipo de diagnóstico 

que permita evaluar l as interacciones lingufsticas r eferenciales , 

tanto entre niños como entre niños y adultos. Asímismo , 

las variaciones a las tareas de escucha y hablante pueden 

proporcionar en el futuro , estratégias educativas que tomen 

en cuenta el carácter substitutivo de l as interacciones 

linguísticas referenciales. 
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~U JH) 1 ~ 1 UJ~ l ..ll" V UL 1\Ll ' Ll \. L l .,\..."l.n 

CLASIFICACION SUJETOS Cl1TP C0TF e0TF CDTF CDTP 
1 1 2 ] 3 1 6 3 5.) 

p 2 H 2 ----o 4 '-4 j'f 
HA 3 1 8 13 3 2 -9 l' 

R 4 1 7 1 4 1 4 4 .q ) 

5 5 8 2 5 1 1 ~I 
I TOTAL 60 50 7 t 1 41 

jv! 1 6 6 O 3 8 2 ';; 
2 1 3 1 1 4 1 6 -" '--

E lI B 3 7 8 1 1 6 6 .1 J 
4 5 6 5 5 9 ~ ('1 

R 5 5 3 O 2 9 1 , 

TOTAL 36 34 20 1 7 38 
O 

1 1 5 8 16 3 8 

S 2 1 O 5 O 7 3 
3 8 9 O S 5 

E HA 4 4 5 1 7 5 
5 7 8 1 5 1 1 

G 
TOTAL 44 3S T 8 30 32 

U 1 "17 2 O 5 8 
2 1 6 2 2 1 1 1 

N 
3 4 3 3 2 1 3 

HB 4 1 5 6 1 3 8 

D 5 1 4 6 2 7 3 
TOTAL 66 1 9 8 1 8 43 

O 
1 3 3 4 2 1 O 

T 2 8 5 1 3 9 

E HA 3 9 8 O 7 5 
4 1 O 6 3 3 6 

R 
5 5 5 3 4 8 

TOTAL 3 5 27 1 1 19 38 

C 1 9 4 6 O 13 
-

2 7 1 j O 11 
E HB 3 4 3 O O 1 1 

R 
4 1 8 21 O 5 7 
5 9 4 7 O 1 1 

O TOTAL 47 33 16 5 53 

TABLA 2 

NGmero tota l de cad a tipo de ref erencia dado por cad a sujeto 
en l a condición de Ha b lantes (H) , cl a sifica dos como altos (llA) 
y ba jos (HB) , e n cada gr ado . 
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---- .. - -----~---- ---- --. 

CONDICION TIPO DE ELtCCION 
t;:LASIFICACION SUJETOS A B e D 

1 1 2 o o o 
P 2 1 2 3 1 o 

EA 3 1 2 1 o o 
R 4 1 ¿ 1 o o 

5 1 2 1 o o 
1 TOTAL 60 6 1 o 

M 1 1 2 1 1 o 
¿ 1 2 5 5 o 

E EB 3 1 2 2 1 o 
4 1 2 7 5 o 

R 5 1 2 3 2 o 
TOTAL 60 1 8 14 o 

O 
1 1 2 3 2 o 

S 2 1 2 o o o 
EA 3 1 2 o o o 

E 4 1 2 3 o o 
5 1 2 o o o 

G TOTAL 60 6 2 o 

U 1 1 2 4 o o 
2 1 2 3 o o 

N EB 3 1 2 4 2 1 
4 1 2 1 o o 

D 5 1 2 1 o o 
TOTAL 60 13 2 1 

O 
1 1 2 5 1 o 

T 2 1 2 o o o 
EA 3 1 2 1 o o 

E 4 1 2 o o o 
5 1 2 3 1 9 

R TOTAL 60 9 2 o 

e 1 1 Z 1 o o 
2 1 2 o o o 

E EB 3 1 2 1 o o 
4 1 Z 2 o o 

R 5 1 2 o o o 
TOTAL 60 4 o o 

O 

TAELA 3 

Número total de cada tipo de elección dado por cada sujeto 
en l a condición de Escucha s (E), clasificados como a ltos(EA) 
y bajos (EE), en cada grado. 

58 



CATEGORIAS A L T O S B A J O S 
10 20 30 

~ t:: 
10 20 30 

, 
H 
A C0TP 60 44 35 139 27+ 36 66 47 
B C0Tl1l su 35 27 1 1 2 34 19 33 
L I 

A 
_ .. e;f'TF' 7 1 8 11 36 36 20 8' 16 

N CDTF' 21 3U 1 9 70 
181 1 7 1 8 5 

T CDTP 41 32 38 111 38 43 53 

E 468 ! 
S ; 

I 

E A 60 60 60 180 
, 

60 60 60 S 
. 

C B 6 6 9 21 ¡ 18 1 3 4 U I C 
H C 1 2 2 5 i 14 2 O 

A O O O O 
¡ 

O . 1 O S I D , 

206 I 

I \ I 

TABLA 4 

Número total de cada tipo de referencia y elecci6n, en las 
condiciones de Hablante y Escucha, para Altos y Bajos, en 
cada grado escolar. 

~ .. .. 
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44 L 
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180 

35 

16 

~ 

232 
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