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INTROQUCCION .. 
/-( 

EL PRESENTE TRABAJO TIENE: COMO OBJETIVO/ REPORTAR A.!:. 
GUN OS RESULTADOS PRELIM INARES OBTENIDOS EN LA LfNEA DE IR 
VESTIGACIÓN INTITULADA: " ESTIMULACIÓM LINGÜfSTICA TEMPRA

. Y DESARROLLO DE UNA TECNOLOG[A DE PREVEMCIÓ~ DE ALTERACIO
NES DEL DESARROLLO" PERTEMECIENTE AL PROYECTO SOBRE APREN
DIZAJ E HUMANO, 

E~!.___LA PRIMERA SECCIÓN DEI TRABAJO SE PRESENIAt!...J:t.S 
l\F'ROXiNAC1..0JJ6-S-At--PR-QBL~MA---D.LLA._ADQ.U I-S I C IÓN- DEb.--LEJ'lG.UAJL 
(mESE ENCUE~!TRAN DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA POSTU
RA CONCEPTUAL DE LA LfNEA DE INVESTIGAC IÓN. No SE PRETENDE 
HACER UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA EN ESTE PU NTO DEBIDO A QUE -
EX ISTE UN TRABAJO ANTERIOR, COMO PARTE DEL PROYECTO, 0UE -
CONTEMPLÓ ESTA TAREA, 

LA SEGU~lDA PJ\RTE INCLUYE UMA REVISIÓN DE LAS VARIA
BLES BIOLÓGICAS, FAMILIARES Y SOCIOCULTURALES INVOLUCRA-
DAS EN LA INTERACCIÓN MADP.E-lilJO Y EL DE S1".RROLLO DE ESTE -

,/ •/,, " 

ÚLTI MO, ENFATIZANDO AQU( EL DESARROLLO LINGUfSTICO, 

LA SECCIÓN SUBSECUEMTE IMCLUYE LA DESCRIPCIÓN DEL -
PROYECTO GENERAL, AS( COMO LA EXPOSICIÓN DE LOS CAMBIOS -
QUE ~STE HA SUFRIDO. POSTERIORMENTE, SE PRESENTAN LOS RE-
SULTADOS PR EL IMINARES OBTENIDOS ~ PARTIR DE LA OBSERVAC~N 
DE UNA DIADA ADULTO-INFANTE EXTRAfDA DE UNA ZONA MARGINAD~ 
EN CUATRO MOMENTOS DEL DESARROLLO DEL INFA~TE. FINALMENTE, 
SE PRESENTAN ALGUNAS CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL -
ACERCA DEL ANÁLISIS DE DATOS REALIZADO Y SU RELACIÓN CON -
EL MARCO CONCEPTUAL Etl EL QUE SE INSERTA EL TRABAJO, 



I: BREVE REVISION DE DIFERE~HES PERSPECTIVAS SOBRE 
EL PROBLEt1A DE LA ADQUISICION DEL LENGUAJE. 

2. 

UNA GRAN VARIEDAD DE DISCIPLINAS HAN INT ENTADO -
DENTRO DE SU CAMPO DE ESTUDIO, EXPLICAR EL FENÓMENO - 
LINGÜfSTICO, BASADAS LA MAYORfA DE ELLAS EN EL MODELO 
DUALISTA, DESDE LA PERSPECTIVA PSICOLÓGICA, DE LOS --, 
AUTORES QUE CONCIBEN EL LENGUAJE COMO CO.MPORTAM I ENTO -
HUMANO , DESTACAN SKINNER (1957) Y KANTOR (1936-1977) -
QUIENES. SE MANIFIESTAN EN CONTRA DEL DUALISMO n!DEA-PA 
LABRA" Ó "SIGNIFICADO-PALABRA" , 

"""\ \ :_ ·, . ctx~.u~3\u.. \Jl.,~~ ~0 (t.; 
.i ~S37-)- DESHERRA EL CONCEPTO DEL LENG UA-

.J E COMO LA SIMPLE UTILIZACIÓN DE PALABRAS DONDE SE .AS I§_ 
NA AL SIGNIFICADO UNA EXISTENCIA INDEPENDIENTE Y CON SI 
.DERA, COMO UNA ALTERNATIVA, EL ESTUDIO DE LA CONDUCTA~ 
VERBAL, DEFINIDA COMO " .. ~EL ' COMPbRTAMIENTO QUE ES-

. TÁ REFORZADO POR . ~EDIACIÓN DE OTRAS PERSONAS., , [SKIN
NER, 1977, TRADUCC JÓN AL ESPAÑOL, P.12]", ~EAALA COMO 
UNIDAD FUNCIONAL_J;l.E.....ANÁ.bISIS- A LA OPERANTE -VERBAL- AD--

~-- ··- - - - - .. 
VIRTIENDO QUE PARA SU ESTUDIO ES NECESARIO CONOCER LA ----·-·-- . 
CLASE DE Vf>.IUABLES DE ·LAS -CUALES LA RESPUESTA ES FUN--
CIÓN Y ESPECIFICA, EN EL MARCO DE LA TRIPLE RELACIÓN -
DE CONTINGENCIA, sqs TIPOS PRINCIPALES . D.E OPERA.NTES -
V~RBALES; . ~L MANDO , DONDE EL ESTIM ULO ANTECEDENTE ES -
UN ESTAlf()'bl: PRI VACIÓN O ESTIMULACIÓ ' A)LEE.sJ A· LA CON 
' ----.,..;;:-

DUCTA ECOICA, L.A-T-EXTUAL Y LA INTRAVERBAL, DONDE EL E~ 
TfMULO ANTECEDENTE ES ~ERBAL; EL TACTO, CUYO ESTfMULO 
Afil_CEDENTE ES NO VERBAL; y LOS PROCES-OS-.A:l::J-ft)Cd n cos, 
DONDE _ EL EST 1 MULO _Á.NTECEDENl'.E--E-S+Á._COMPUESTO DE PRODU~ --ROP 1 O COMPORTAMI ENT_O DEL HABLANTE, 

AL CARACTERIZAR EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 



1 

3. 

SEÑALA COMO FACTOR FUNDAMENTAUJ MJlLD.EAM IJ;!ITQ : "AL E.ti - ~-- -·--
SEÑAR A UN PEQUE~O A HABLAR , LAS ESPECI FICACI ONES FOR-
MALES SOBRE LAS CUALES SE HACE CONT INGENTE EL REFORZA
MIENTO AL PRINCIP IO SON MUY FLOJA S. CUALQUIER RESPUES
TA QUE SE PAR EZCA VAGAMENTE A LA CONDUCTA ESTÁNDAR DE 
LA COMUNIDAD ES REF ORZADA; CUANDO DICHAS RES PUESJAS CQ 

MIEN~AN A APARECER FRECUENTEMENTE, SE INSISTE EN UNA A 
PROXIMACIÓN MAS CERCANA [SKINNER, OP. CIT . , P. 47]", 

AÜN CUANDO EL ANÁLISIS DE SKINNER (1957) DE LA 
CONDUCTA VERBAL PROPORCIONA LAS BASES PARA UN ESTUDIO c
DEL LENGUAJE QUE CONTEMPLE LOS FACTORES MEDIOAMBIENTA
LES QUE CONTRIBUYEN A SU ADQUISICIÓN Y DESARROLLO, EL 
MODELO DE LA TRIP LE RELACIÓN DE CONTINGENC IA RESULTA -
INSUFICIENTE PARA EXPLICAR EN FORMA ADECUADA EL DESARRQ. 
LLO INDIVIDUAL DEL LENG UAJE. 

2 /l§I-8- Af!.R.Q-X-l-MAC IÓN AL FENÓMENO LI NGÜ·f STI CO E·S- CRl 
TICAD AN-"FO 12.0R LA- PSlCOl:.OGf-A INTERCONDUCTUAL ,(KANTOR1 
Y, DESDE UNA PERSP ECT IVA It{.,FjRENTE, POR LA GP.AMÁTICA 
GENERATIVA, EN PARTICULAR"'Qi.Q.fiSK~LY MIL.l,.ER (1972) 001];_ 

NES HACEN USO DE LA GRAMÁTICA PARA DELIMITAR AQU ELLO ---- . 

QUE CONSIDERAN LENGUAJE:~. , UN COM,JUNTO ( F IMITO O IN-
~~TO) DE ORA.C..LOl~DllJNA DE ELLAS DE LONGITUD Fl-
NITA Y CONSTR U[DA POR CONCATENACIÓN A PARTIR DE UN . CON 
JUN! O FIN ITO DE ELEME NTOS [CH OMSKY y · MILLER, 1972, --
p 581", DESDE SU CONC EPCIÓN NATIVISTA, EXeLICAN _ _§ L PRQ 

CESO DE AP RENDIZAJE LINGÜf STICO ARGUMENTANDO LA EXIS-
T~- DE UN "DISPOSI TIVO -INNATO- UNIVERSAL J;) E APREl'.L 
DIZAJE DEL LENGUAJE" EL CUAL ADMITE COMO INPUT UNA MUE~ 
TRA DE ORACION ES GRAMATICALES Y QUE PRODUCE COMO OUTPUT 
UNA GRAMÁTI CA DE LA LENGUA, INCLUYENDO LAS FORMAS LEXl 
CALES; CONSIDERAN QUE EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE CON-



~-- --

4, 

~~ E~_::.,, EVALUAR L~~_ DIYERSAS GR.AMÁT ICA~ . P~_IB~ES J\) 
A FIN DE ENCONTRAR CUAL DE LAS COMPATIBLES CON LOS DA-
:_TOS DEL ADUCHO ES LA MEJORj EL DISPOSITIVO BUSCARfA • -
UNA GRAMÁTICA QUE ENUMERA TODAS LAS ORACIONES Y NINGU-
NA DE LAS NO ORACIONES Y ASIGNARfA DESCRIPCIONES ESTRU~ 

TURALES TALES QUE LOS ELEMENTOS QUE NO FUERAN REPETI-
CIONES UNOS DE OTROS DIFIRIERAN EN LOS ASPECTOS OPORTU 
NOS [CHOMSKY Y MILLER, OP, CIT., P. 381". 

3. (§ IGUIENDO LA LÓGICA CHOMSKIANA, BROWN (1973, CI
TADO EN MpERk, 1972; 1981A; 1981B; 1981C; NELSON.1 1981; 
Y RONDAL, 1981; 1982A; 1982B) AFIRMA QUE LA FRECUENCIA 
DEL INPUT LINGÜf STICO DE LOS PADRES NO AFECTA EL PROC~ 
SO DE ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE EN LOS NIÑOS Y EXPLICA 
LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL LENGUAJE CON NIÑOS EN 
PUNTOS DETERMINADOS DE DESARROLLO BASÁNDOSE EN EL ARGU 
MENTO DE LAS DIFERENCIAS EN LOS PROCESOS. COGNITIVOS DEL 
NIÑO CON ESTRATEGIAS COMPLEJAS DE APRENDIZAJ~ 

' / lf'OR OTRA PARTE, OTROS AUTORES CMOERK, 1972; l'l31A; 
19818; 198lc; NELSON, 1981; Y RONDAL, 1981; 1982A; 
1982B) ASEGURAN QUE ESTA POSICIÓN ES APARE NTEMENTE EL 
RESULTADO DEL ESCASO 1 NTER~S EN OBSERVAR AQUEL LO quE -
RODEA AL INFANTE Y SU DESARROLLO LINGÜfSTICQ_J A PARTIR W.:.\ 

DE ESTA OBSERVACIÓN,, SURGEN DIVERSOS ESTUDIOS DIRIGI -
DOS A DETECTAR LAS VARIABLES MEDIOAMBIENTALES RELEVAN-

·~ TES A LA A~QUISICIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

. NELSON (1981) EXPLICA LAS DIFERENCIAS INDIVIDUA- \ 
LES ENCONTRADAS EN EL LENGUAJE DE NIRos PREESCOLARES.
CON BASE EN LAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES. DISTIN
GUE DOS ESTILOS DE APRENDIZAJE LINGÜf STICO TEMPRANO: -
§Y* JE DEL USO DE NOMBRES (AL QUE LLAMA REFEREti 

. CJAL}, DÓNDE SE OBSERVA UNA CLARA ARTICULACIÓN DE PA-



5. 

LABRAS DE UNA o DOS sf~__us~-=-
COMBINACIÓN -DTSÚSTANT IVOS; Y EL APRENDI ZAJE Y USO DE 

---~:-::--;:::;-;-~~ . 
. P ReN.OMill!AL RAS ES C PLE AS O RUTINAS SOCIALES CON' 
POBRE ARTI CULACIÓN PERO CO N PATR~ CLAROS DE ENTONA-

- -~ ~--~-

C IÓN (LENGUAJE EXPRESIVO) , Y SEÑALA QUE AMBOS ESTILOS 
SE ENCUENTRAN DIFERENCIAL.MENTE DE ACUERDO A UN CONTEX
TO ESPECÍFICO; EL ESTILO REFERENC IAL ES USADO PARTICU
LARMENTE EN SITUACIONES ORIENTADAS HACIA OBJETOS MIEN
TRAS EL ESTILO EXPRESIVO ES UTILIZADO EN SITUACIONES -
PERSONALES INTERACTIVAS. POR CONSIGUIENTE, EL NIÑO A 
PRENDE MÁS FÁCILMENTE UN ESTILO DE ACUERDO A LAS SI TUA 
CIONES BAJO LAS CUALES SE EXPONE Y AL ESTILO QUE EMPLEAN 
LOS PADRES Y HERMANOS MAYORES AL DIRIGIRSE A ÉL. 

-) 

\ (. \ 
\ 

,5 fils IGUAL. F-ORMA,_ MOERK <l.912L ANALUA-EL: ENTORNO 
LINGÜfS1ICO DEL NIÑO IDENTIFICANDO VA RIAS TÉCNICAS DE ~--
E~SEÑANZA DEL LENGUAJE EMPLEADAS POR .LA. MADRE CUÁNDO - ( 
INTERA-c:TÚA cÜÑ SU HIJO SEÑALANDO QUE EL DESARROLLO LI li '"-
GÜ f STI CO ES UN FENÓMENO GRADUAL EN EL QUE LOS ASPECTQS 

1 SEMÁNTICOS PUEDEN SER ADQUI RIDOS SÓLO A TRAVÉS DEL COli 
\ _JACTO CON OB IETOS... ANIMADOS E INANi t'.18-JlOS · - Os:l'.:ER.l_QR--

~
E - (MOERK, 1981; 1981A; 198lc) HACE MAYOR EN.FÁSIS -
N LOS ESTU_Ql_QS ECOL GI COS LONGI D.llJALF-S- AAR-A-bA-OBSEE. 

ACIÓN DE LA INTE RACC IÓN MADRE- _ -.l'LEL PRO.C E_SO DE . -
PRENDIZAJE DEL LENGUAJE, CONTRASIAtlllCLCO LAS AFIRMA 

C I ONES DE BROWN <1973) AL HACER UN REANÁLI S 1 S DE LOS -
DATOS DE ÉSTE, DEMUESTRA LA IMPORTANCIA DEL INPUT LIN- \ 
GÜISTICO, ENCUENTRA DIVERSAS TÉCNICAS UTILIZADAS POR 
A MADRE QUE PUEDEN AGRUPARSE_8il- IMITAb l OlllES · AllTOREPE 

TICIONES, CORRECCIONESQBVIAS, EXPANSIONES, M~fillli~ 
TOS Y RETROALIMENTACIÓN. A PESAR DE QUE LOS NI~OS FÜE 
RON IGUALADOS EN CUANTO A. SU LONGITUD MEDIA DE PRODUC ~ 

CIÓN VERBAL CLMPV) SE ENCONTRARON DIFERENCIAS PROFUN--
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DAS EN AMBAS DIADAS DE ACUERDO AL TI PO DE ESTI MU LAC 1 ÓN 
LI NGÜ f STI CA PROPORCIONADA POR LA MADRE, EN UN c e.so ~STA 
~ROY.~~ , EN GENERAL, MÁS INFORMAC IÓN LINGÜf STI CA Y DE - j 
MANE[lA MÁS SENCILLA PARA PODER SER UTILIZADA POR EL IN 
FANTE, QUE MUESTRA AVANCES LINGÜfSTICOS MÁS RÁPlDOS; -
EN EL OTRO CASO, APARENTEMENTE EL NIÑO SE ENFRENTA A -
TAREAS- UNGÜfSTICAS MÁS DIFfCILES LO QUE, APARENTEMEN
TE, IMPIDE UN PROGRESO LINGÜfSTICO ACENTUADO , SIN EM
BARGO, EXISTE SIMILITUD EN EL TIPO DE INTERACCION ES CQ 

MO EN EL NÚMERO DE TtCNICAS UTILIZADAS POR EMISIÓN Y -
LOS PATRONES SINTÁCTICOS EMPLEADOS. 
//~- ., 

b ~OMPARTIENDO ESTA APROXIMACIÓN RONDAL (1981B; --
1982A; 1982B) HACE UNA REVISIÓN SOBRE EL TIPO DE ADAP
TACIONES LINGÜfSTICAS QUE HACEN LOS PADRES AL DIRIGIR-
SE A SUS H 1 JOS DE ACUERDO AL NIVEL DE DESARROLLO Ll M-- \_.e,r/> 
GÜf STICO MOSTRADO POR tSTE ÚLTIMO Y QUE FAC I LITAN LA . - \ ~ IJ... ó/ 

UISICIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJ ~ EN EL NI ÑO_J LAS eJ (!_, ':> ¿, ~ • 

iAIJAPTACJ_ONES -MATERNAS MÁS__J MPOBT['.NTESj QUE EN CU ENTRA EL Se-- }')\ 
\ /AUTOR SE ENCUENTRAN EM ~os RASGOS FONOLÓG I cos ~ ALTURA~\µ.. <'.Al'..11-_ ¡ 

l
, TONAL, RANGO DE FRECUENCIAS TONALES, ACENTUAC ION, DUR~ l'./(6vi VJ'_ 

C IÓN DE LAS EMISIONES Y PAUSAS ENTRE tSTAS ); EN LOS - - _ .F"' )., e. 
RASGOS LEX ICAL~S (DIVERSIDAD DEL LENGUAJE, FRECUENCIA l~ 

/ RELATIVA DE CLASES FORMALES Y TtRMINOS LtXICOS); EN LAS # . 
ESTRUCTURAS SEMÁNTICAS (ESTRUCTURAS QUE DE NOTAN ESTADOs9-
ACCIONES, ETC,); LA COMPLEJIDAD MORFOSINTÁCTICA; Y LOS 
RASGOS PRAGMÁTICOS (PREGUNTAS, AUTOREPETICIONES, DESCRIE 
CIONES, \ETC.); LA RETROALIMENTACIÓN VERBAL; EL CONTEX-
TO GESTURAL; Y LA LONGITUD MEDIA DE PRODUCCIÓN VERBAL 
(LJ1PV) ENTRE OTROS 

ExISTE UN INTERtS ESPECIAL EN ESTE ÚLTIMO ÍND ICE 
DADO QUE PROPORCIONA INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA COM-



7. 

PL-é-J-H>AD- Dli.-.-LAS EM ISIONES LINGÜfSTICAS ,, EN ESE SENTIDO 
- e._ - - ·- • 

LA LMPV HA P-ERMITIDO OB_Sf:RV]~J3_ E;N _ FORMA SENCI LLA, LAS -
ADAPTACIONES LING ÜÍ STICAS MATERN AS, RONDAL (1982A) S~ 

'--e• ,._ -· , • .A -

ÑALA QUE EN ESTE AS PECTO EL LENGUAJE MATER NO TIEN E PO-
CJ\S MOIÚFICAC ION ES ANT ES DE LOS 18-20 MESES QUE ES GE
NERALMENTE CUANDO LA PRODUCCI ÓN VOCAL DEL NIÑO AUMENTA 
RÁPIDA Y NOTABLEMENTE; EN TODO MOMENTO LA LMPV MATERNA ~ 
SERÁ MAYOR QUE LA DEL INFANTE PERO NO A TAL GRADO QUE 
EL MATERIAL LIN GÜfSTICO RESULTE EXC ESIVAM ENTE COMPLEJO 
PARA tSTE . AL RESPECTO AGREGA QUE VAR IAS CARACTER!STl 
CAS DEL HABLA MATERNA SE CORRELACIONAN SIGNIFICATIVA--
MENTE CON UN NÚMERO DE ASPECTOS DEL HABLA DEL NIÑO Y -

A, QUE LA NATURALEZA DE ESAS CORRELACIONES CAMBIA MARCADA 
J MENTE A TRAVtS DEL TIEMPO YA QUE, DEPENDIENDO DE LAS -

APTITUDES LINGÜfSTICAS DEL NI ÑO , CUMPLE DISTINTAS FUN
CIONES DE ENSEÑANZA (RONDAL, 1982~ 

Ev !DENTEMENTE E.s.I.QS r;:~IUD.IOS M\:[ESTRAN AsJ'f: CI.0.S~ -
FUNDAME;NTALE~YARA EL ESTUDIO DEL PROCE SO DE ADGUI~I-
CIÓN Y DESARROLLO DEL LENG UAJE, SIN EMBARGO, SO ESTM~
DIOS BÁSICAMENTE ~-R+PT;4/0S QUE NO PERMI TEN ENTENDER 

,,, o " •A - ... __,.,. .... 

LA DINÁMICA DEL FEN ÓMENO LINGÜfSTICO, 

AL BUSCAR UN MODE LO EXPLICATIVO NOfR (1981~)_ A
PLICA LA TR I Pl,É....fil-L8.C.tÓN DE C.ONTlN.GEN.C lA. (pEF IN I ENDO -

- -A"c 

EL REFORZAMI ENTO POS ITIVO Y EL CASTI GO CONDICIONADO CQ 

MO ACEPTACIÓN/ELOGIO Y CRITICA/RECHAZO) ENCU_ENTRA QUE 
ES APL ICABLE SOLAMENTE EN LA INTERACCIÓN MOSTRADA POR 
UNA DJADA, SIN EMBARGO EN EL CASO DE LA DIADA RESTANTE 
EL MOD ELO NO ES ADECUADO DEBIDO A QUE LA TRIPLE RELA-
CIÓN DE CONTINGENCIA SE OBSERVA CON ESCASA FRECUENCIA. 

UN MODELO EXPLICATIVO ALTERNATIVO TANTO A LAS --



8. 

APROXIMAC I ONES QUE CONSIDERAN AL HABLA COMO PRODUC TO -

DE PROCESOS SUBYACENTES COMO A LA APROXIMACI ÓN CONDUC 

TISTA QUE BASA SU EXPLICACIÓN ÚNICAMENTE EN REFORZAMIEN 

TOS Y GAS TI GOS - ES EL PROPORCIONADO PO~~~ 
I NER.c.9.liD UCJ;JJAL,, DÓNDE SE ~tJO'I'Á~L:A CONDUCTA COMO UN 

COMPLEJO SISTEMA DE RELAOONES I-NTERDEPENDIENTES ENTRE ... 
r-----?t~-c. QR§ ANISMO Y SU MEDIO CONSTITUfDO POR OBJETOS, EVEN-

TOS y OTROS ORGANISMOS (KANTOR, 193~; 1977). Aauf E;i[· 

' ESTUDl-0 DEL- LENGUAJE -SE - 0.loRIGE-A t'AS ACTIVIDADES QUE -

OCURREN MIENTRAS .EL ORGANISMO EJECUTA UN AJUSTE INME- - J 
DI ATO EN UN CAMPO CONDUCTUAL ESPECf FICO : ''COMO TODOS 

LOS FENÓMENOS PSICOLÓGICOS, LAS ACC..lOJ:lE L.INGÜ f-sTI CAS \ 

SON ADAPTACIONES O AJUSTES A .FUNCIONES DE ESTfMULO -~ 
[KANTOR, 1936, P. 731 :.J 

EL MISMO KANTOR (1936; 1977) SEAALA QUE EL CA 

DEL LENGUAJE REFERENCIAL ES LA ÚNICA SITUACIÓN EN LA -

QUE OCURREN SIMULTÁNEAMENTE DOS INTERCONDUCTAS INTEGR6 <J~ 

DAS (RELACIÓN TRIÁDICA) CUYOS COMPONE NTES SO N: 1) LA -

• ~OND.Ye'fA OC: LA PERSONA Er4 REACCIÓ~ PUEDE CONSIS - ·-

TIR EN - AL ARTICULADA, ESCRITU A., EST I CULA--

JETO AL CUAL LA PER 

SER CUALQUIER OBJETO, PERSQ 

AQUf, HAY QUE DISTINGUIR A LA CONDUCTA LINGÜIST I 

CA DE LA NO Ll NGÜ f STI CA CON BASE .EN EL T'I PO DE AJUSTE 
1 ~UE SE EFECTÚA: CUANDO EL HABLA PRECEDE, ACOMPAAA O Sl 

GUE UN AJUSTE DIRECTO O. CUANDO ~STA LO SUSTITUYE, SOLA 

MENTE EN ESTE ÚLTIMO SE PRESENTA PROPIAMENTE LA ACTIVl 
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DAD REFERENC IAL, AL RESP ECTO _KANTO_R (1977) APUNTA "NIN 
GÚN PSI CÓLOGO NI OTROS ESTUDIOSOS DEL FENÓMENO LINGÜf~ 
neo tíAN DISTI NGUIDO AÚN ENTRE AJJT~NTICA INTERC ONDUCTA 
REFERENCIAL Y ACTIVIDAD PURAMENTE VERBOVOCAL,,, LAS Af,__ 
TIVIDADES VERBOVOCALES FRECUENTEMENTE CONSISTEN SÓLO -
EN CONFIGURACIONES DE RESPUESTA QUE INVOLUCRAN LA ACCI(t.J 
BOCA-CABEZA EN SITUACIONES NO ADAPTATIVAS SOCIALMENTE" 
(P.75), Y AGREGA "TODA CONDUCTA VERBAL ES, POR SUPUES-
TO PSICOLÓGICA PERO ESTA NO SIEMPRE ES VERDADERO LENGUA 
JE" (P.79), ExISTE EL LENGUAJE PURAMENTE MORFOLÓGICO 
(COMO EL NOMBRAMIENTO O EL CONTEO POR EJEMPLO) PERO QJE 
NO SON RESPUESTAS REFERENCIALES. 

DE ACUERDO A ESTA FORMULACIÓN EXISTEN VA_RIOS FA~ 

TORES RELEVANTES QUE DEBEN SER CONSIDERADOS AL REFERIR 
SE AL EVENTO LINGÜf STICO OMJl . AL, ENTRE ELLOS SE EN-
CUENTRAN LA ADQUISICIÓN DE MORFOLOGfAS CONVENCIONALES, 

' EL DESLIGAMIENTo FuNcioNAL DE LoS" sr sTEMAs REAcTrvos -
1 -- - -

RESPECTO DE LOS EVENTOS, Y SUS PROPIEDADES CONCRETAS Y ___ ..... ~ 

.: LA SUBSTITUCIÓN DE CONTINGENCIAS CRIBES, 1983; RIBES Y 
PiNEDA, 1984), ENTENDIENDO POR SISTEMA REACTIVO EL -
ARREGLO FUNCIONAL DE LAS RESPUESTAS BIOLÓGICAS DE ACUEB. 
DO A LAS DEt1ANDAS Ir1PLJESTAS POR LAS PROPIEDADES F f SI CQ_ 
QUÍMICAS DE LOS OBJ ETOS Y EVENTOS QUE ACTÚAN SOBRE EL 
ORGANISMO QU~DESD E EL PUNTO DE VISTA PSICOLÓGICO; DI
FI ERE DE LA ME RA ORGANIZACI ÓN MORFOFISIOLÓGICA DEL SI~ 
TEMA DE RESPUESTAS DEL ORGANISMO, POR LA EXPANSIÓN Y -
DIFERENCIACIÓN DE LAS FUNCIONES DE RESPUESTA ANTE LAS 
PROPIEDADES DEL MEDIO CON EL CUAL SE RELACIONA. EN E~ 
SENTIDO, LA CONDUCTA PSICOLÓGICA, A DIFERENCIA DE LA -
BIOLÓGICA, CONSISTE EN EL DESLIGAMI ENTO FUNCIONAL DE -
LAS CONDICIONES FfSICO-QUfMICAS PRESENTES EN CADA MC\'1Etl 
TO, Asf, LA EVOLUCIÓN DE LA CONDUCTA INDIVIDUAL ESTÁ 

' 

---

j 
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DADA POR EL DESLIGAMIENTO DE LOS SISTEMAS REACT IVOS: -
PRIMERO DE PARÁMETROS ENERGÉTICOS Y, POSTERIORMENT E DE 
LAS CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS Y DE LOS OBJETOS O P ROP I~ 

-· DADES -DE EVENTOS ESPECfFICOS (RIBES~ 1983), 

UN ELEMENTO CRfTICO EN EL DESLIGAMIENTO DE LOS -
EVENTOS CONCRETOS, ES\y_ EXISTENCIA DE MORFOLOG f AS CON 
VENCIONALES (VOCALES, GESTURALES Y GRÁFICAS ) LAS CUALES 
SON EL RESULTADO DE LAS PRÁCTICAS SOCIA~ES DEL HOMBRE 
Y SU CARÁCTER ES ARBITRARIO (YA QUE NO TIENEN CORRESF'q! 
DENCIA UNfVOCA) RESPECTO A LAS DIMENSIONES FfSICO-QUf
MICAS Y LAS DIMENSIONES BIOLÓGICAS DE EVENTOS Y RESPUE.§. 
TAS. CABE SEÑALAR QUE EL USO DE MORFOLOGfAS CONVENCIQ 
NALES NO ES EQUIVALENTE A COMPORTARSE SIGUIENDO REGLAS 
O NORMAS CRIBES Y PINEDA, 1984lJ 

¡ O~L INDIVIDUO, A PARTIR DE SU NACIM.I ENTO, SE IN- .-: 
TERRELACIONA CON UN MEDIO AMBIENTE FORMADO BÁS ICAMENTE 
POR MORFOLOGIAS CONVENC IONALES, LA ADQUIS ICIÓN DE MOR 
FOLOG fAS CONVENCIONALES ES CONDICIÓN NECESARI A PARA EL 
DESLIGAMIENTO DE CI RCUNSTANCIAS SITUACIONALES ESPEC fFl 
CAS, SIN EMBARGO NO ES CO ND ICIÓN SUFIC IENTE PARA ELLO 
YA QUE TAMBIÉN SE ENCUENTRAN INVOLUCRADAS EN LAS FORMAS 
DE MEDIACIÓN DE CONTINGENCIAS MÁS SIMPLWQUE SON COM-
PARTIDAS POR ORGANI SMOS INFRAHUMANOS. EL DESLIGAM IEN
TO SE OB~ERVA SÓLO EN MODOS DE ARREGLOS DE CONTINGEN-
CIAS ESPEc-fFICOS - MEDI ACI ÓN SUSBSTITUTIVA - EXCWS IVAS 
DE LA CONDUCTA HUMANA CRIBES Y PINEDA, 1984 ), 

LA CONDUCTA EXCLUSIVAMENTE LINGÜf STI CA SE DISTI N_ 
GUE DE OTRAS POR LAS RELACIONES SUBSTITUTI VAS QUE COtl 
SISTEN EN LA INTERACCIÓN EN LA QUE EL INDIVID UO SE IN
VOLUCRA BAJO CONTINGENCIAS QUE NO DEPENDEN DE RELACIO-
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NES SITUACIONALES CONCRETAS (RIBESJ 1983). ESTAS RELA 
CI ONES SUBSTITUTIVAS PU EDEN CONSISTIR EN EL DESUGJl/~IEN
TO DE PROPIEDADES APARENTES J ESPACIALES Y TEMPORALES -
DE UN EVENTO U OBJETO PA RT ICULAR O EN EL DESLIGAMIENTO 
MEDIANTE RESPUESTAS CONVENCIONALES SIN CONEXIÓN CON A.b. 
GÚN EVENTO FfSICO-QU fMICO PARTICULAR: EN EL PRIMER CASO 

LA SUBSTITUCI ÓN ES REFERENCIALJ Y EN EL SEGUNDO LA S~ 
TITUCIÓN ES NO REFERENCIAL (RIBESJ 1983; RIBES Y PINEDA 
1984). 

DADA LA IMPORTANCIA DE LA ADQUISICIÓN DEL SISTE
MA REACTIVO CONVENCIONAL - QUE GENERALMENTE SE HA EST~ 
DIADO BAJO EL RUBRO DE ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE - PARA 
LA VIABILIDAD DE LA MEDIACIÓN SUBSTITUTIVA, LAS OBSER
VACIONES DEBEN DIRIGIRSE SOBRE~ST~PUNTO CONSIDERANDO 
LA~ _ CONDICIONES PARA QUE STA~C~RRA (ADQUISICIÓN DE -
RESPUESTAS COMO "ESCUCHA"; DE UNIDADES DE RESPUESTAS -
AJUSTADAS A LA MORFOLOGfA LINGÜf STI CA; Y DE ESTILOS DE 
RESPUESTAS LINGÜfSTICAS DE ACUERDO A MODELOS) ASf COMO 
LOS FACTORES NECESARIOS PARA QUE SE DÉ LA CONDUCTA REA!;. 
ME NTE LINGÜf STICA, 
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I I: FACTORES CONTRIBUYENTES EN LA PROMOC ION O 
INTERFERENCIA DEL DESARROLLO DEL INDIVIDUO . 

12. 

EN ESTA SECCIÓN SE PRESENTA UNA REVIS IÓN DE ALGil 

NOS ESTUDIOS TANTO MANIPULATIVOS COMO NO MANI PULATIVOS 

QUE CONTEMPLAN · LAS VARIABLES BIOLÓGICASJ FAMILIARE·S Y 

CULTURALES MÁS RELEVANTES PARA EL DESARROLLO TEMPRANO 

DEL INDIVIDUO, \.§_E PONE ESPECIAL INTERES EN EL ASPECTO 1 

LI tlGÜf ST I CO ;.YA QUE ESTE SE ENCUENTRA ESTRECHAMENTE VI.tí~ .-

CULADO CON LA COMPETENCfA PSICOLÓGICA Y SOC IAL DEL NiiiO ..___ -
Y A SU POS TER 1 OR I.NTEGRAC 1 ÓN ESCOLAfLl DE 1 GUAL FORMA 

SE ENFATIZAN LOS TIPOS DE INTERACCIÓN ADULTO-INFANTE -

(MADRE-HIJO) YA QUE LA MADRE ES EL PRINCIPAL MEDIO DE 

ESTI MULAC IÓN EN LOS PRIMEROS AÑOS DE V IDA. AÚN CUANDO 

LAS VARIABLES ANALIZADAS SE PRESENTAN POR SEPARADOJ SE 

CONSIDERA QUE ESTAS ESTABLECEN FORMAS COMPLEJAS DE IN

TERRELACIÓN QUE DETERMit-!AN PATRONES ESPECfFICOS DE COf1 

PORTAMIENTO. 

11 1) FACTORES BIOLOGICOS. 

- > A) DAÑO/INTEGRIDAD ANATÓMICA Y FUNCIONAL DEL NIÑO, 

EXISTEN DIVERSOS ESTUDIOS QUE SEÑALAN VARIACIO-

NES SISTEMÁTICAS EN LA INTERACCIÓN MADRE-HIJO DE ACUEB. 

DO AL ESTADO MORFOFUNCIONAL DE ESTE ÚLTIMO. ESTA SERI E 

DE ADAPTACIONES CUALITATIVAS .Y C.LJ;ANTITATIVAS DE LAS - 

ACCIONES VOCALES '( NO VOCALÉS DE lA MADRE DIR I GIDAS AL 

NIÑO DEPENDEJ EN GRAN MEDIDAJ DE LAS HABILIDADES QUE -

EL NlfíO HA ADQUIRIDO, DICHAS HABILIDADES COMPRENDEN -

• 1 
1, 
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EL COMPORTAMI_E_~flil..110TOR Y ~DEL lli_ÑO CUYO NIVEL -
ESTÁ ESTRECHAMENTE RELACIONADO CON LA MADURACIÓN BIOLQ. 
GICA E INTEGRIDAD ORGÁNI CA DEL MISMO. i 

SE HAN OBSERVADO DIF ERENCIAS CU~NlI TATIVAS IMJ:QB... 
TANTES ENTRE ~~ ADAPTACION~S _!)EL ~ABLA MAT~RNA Dil3_1Gl 
DA A NIÑOS RETARDADOS Y LAS ADAPTACIONES PUE SUFRE _!.L 
HAB LA MATERNA DIRIGIDA A N l ÑOS NO RETARDADOS,_ AúN CUAri. 
DO RO~IDAL Cl981A) AL ESTUDIAR LA LONGITUD MEDIA DE PRQ. 
DUCCIÓN VERBAL (LMPV) EN MADRES DE NIÑOS CON SfNDRCME 
DE DO\'IN Y MADRES DE NIÑOS NO RETARDADOS, SEÑALA c;\UE LA 
ADAPTAB.ILIDAD DEL LENGUAJE MATERNO DIRIGIDO A NIÑOS -
CON RETARDO EN EL DESARROLLO PARECE SER DE BUENA CALI 
DAD Y PROPICIA PARA EL DESARROLLO LINGÜf STICO Y ATRIB)J. 
YE EL LENTO PROGRESO OBSERVADO A LAS LIMITACIONES PRO
PIAS DEL NIÑO CON DAÑO BIOLÓGICO; OTROS AUTORES (CUN-
NINGHAM, REULER, BLACKWELL Y DECK, 1981) AFIRMAN QUE -
LOS PADRES DE NIÑOS RETARDADOS NO ADAPTAN ADECUADAMEN
TE SU LENGUAJE AL DIRIGIRSE AL HIJO YA QUE AL COMPARAR 
LA INTERACCIÓN MADRE-HIJO DE DOS GRUPOS, UNO CON NIÑOS 
Y OTRO CON NIÑOS NO RETARDADOS, IGUALADOS EN SEXO, NI
VEL SOCIOECONÓMICO Y VOCABULARIO (PEABODY PICTURE VOCA 
BULARY TEST SCORE) OBSERVARON QUE LOS NIÑOS RETARDADOS 
INICIARON MENOS INTE RACCI ONES SOCIALES Y FUERON MENOS 
tSl> MS IVOS A ELLAS OUE LOS NIÑOS NO RETARDADOS; LA -,

lMPV MATERNA NO MOSTRÓ DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE 
OS A PESAR DE QUE EN EL GRUPO DE NIÑOS RETARDADOS 

NO SE ENCQNTRÓ CORRELACIÓN SIGNIFICATIVA ENTRE LA LMPV 
DEL NIÑO Y EL PUNTAJE DE LA. PRUEBA DE VOCABULARIO, 

DE IGUAL FORMA E STEN DIFERENCIAS EN CUANTO A -
LOS ASPECTOS CUALITATIVOS DE LA INTERACCIÓN MATERNA MA 
DRE-HIJO, EN EL ESTUDIO DE CUNNINGHAM ET AL. (1981) -
SE OBSERVÓ TAMBI~N QUE LAS MADRES DE NIÑOS RETARDADOS 
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- COMPARÁNDOLAS CON LAS MADRES DE NIÑOS NO RETARDADOS
I i'i_LCJ A.N MENOS INTERACCIONES, RESPONDEN MENOS E.N FOR
MA POSITIVA A LOS LOGROS EN LAS TAREAS DE SUS HIJOS Y 
SON MÁS DIRECTIVAS DURANTE EL JUEGO DEL NIÑO QUE TIEN
DE A SER MÁS INDIVIDUAL r.tUE EL JUEGO EXHIBIDO POR fUOOs -NO RETARDADOS, CON BASE EN ESTAS OBSERVACI ONE S LOS A~ 
TORES SEÑALAN QUE EL PATRÓN DE RESPUESTAS ESTABLEC IDO 
POR LA MADRE CONTRIBUYE A DIFICULTAR LAS INTERACCIONES 
DEL NIÑO Y EL DESARROLLO DE SU LENGUAJE .EXPRESIVO, 

POR OTRA PARTE, AL ESTUDIAR L S..... ~J~Cil_Cl.QNES~LU! 

GÜfSTICAS DE MADRES INTERAC!UANDO CON S~~ ~IJ O~. MEDIAli 
TE CATEGORfAS DE ANÁLISIS BASADAS EN LAS OPERANTES VER ---- --- - -
BALES DE SKINNER (MANDOS, TACTOS, ECOICAS, INTRAVERBA
LES Y PROCESOS AUTOCl:JTI COS), SE HA ENCONTRADO Q.!J.E .EL 
HABLA FUNCIONAL DEL NIÑO CON s r NDROME DE DowN y_ sus_.M8. 
DRES ES EV IDEMTEMENTE DISTINTO AL HABLA FUNCIONAL DE -
~I ÑO~- NO RETARDADOS - IGUALADOS EN SU U1PV - Y S S MA
QBbS. (GUTMANN Y RONDAL, 1979): LAS MADRES DE_LOS NI .::_ 
ÑOS DOWN fRODU~EN MÁ_S I NTRA~ERBALES Y SÓLO ELLAS MUES 
TRAN DIFERENCIAS EN LA PRODUCCIÓ~ DE ESTA OPERANT E A -
TRAVtS !l_E DISTINTOS NIVELES DE LA LMPV ESTUDIADOS; LOS 
NIÑOS NO RETARDADOS PRODUJEROM MÁS ECOICAS QUE INTRA-
VERBALES, LOS MANDOS SE OBSERVARON MENOS FR ECUEN TEMEN
TE EN LOS NIÑOS NO RETARDADOS LOS CUALES MUES TRAN SIG
NIFICATIVAMENTE MAYOR PRODUCCIÓN DE INTRAVE RBALES; EN 
AMBOS TI POS DE NIÑOS SE OBSERVA QUE CONFORME EL NIV EL 
DE LA LMPV INCREMEMTAN SIGNIFICATIVAMENTE EL NÜMERO DE 
OPERANTES, EL NÜMERO DE IMTRAVERBALES Y DE AUTOCLf TI- 
COS, Y DECREMENTA LA FRECUENCIA DE ECOICAS Y LA PROPOR 
CIÓN DE TACTOS Y DE MANDOS; LAS MADRES TIENDEN A PROD~ 
CIR MÁS MANDOS EN RELACIÓN A OTRAS OPERANTES VERBALES 
- EXCEPTO AUTOCLfTICOS - CONFORME INCREMENTA LA LJ1PV. 
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ANTE ESTOS HALLAZGOS LOS AUTORES INDICAN QUE A PESAR .;.. 
DE LAS DIFERENCIAS ENCO NTRADAS EN EL HABLA FUNC IONAL .;.. 
DE ESTOS GRUPOS NO PUEDE DECIRSE ~UE EL HABLA DIRIGIDA 
A NIÑOS RETARDADOS SEA alAPROPIADA. 

-;> Los RESULTADOS DE ESTOS ESTUDIOS DIRIGEN HACIA -
UN ANÁl ISIS BIDIRECCIONA.LDE LA INTERACCIÓN MADRE-HIJO 
Y~- LA ESTIMULACIÓN PROPORCIONADA POR LA MADRE DEPEli 
DE EN ALGUNA MEDIDA DE LAS CARACTERfSTICAS CONSTITUCI O 
NALES Y, PRINC I PALMENTE DE LA CONDUCTA EXHIBIDA POR EL --- -HIJO , E ESTA MANERA SE ESTABLECEN PATRONES DE INTER-
ACCIÓN DIFERENTES ENTRE MADRES CON HIJOS CON ALGUNA -
AFECCIÓN ORGÁNICA Y MADRES COM HIJOS QUE PRESENTAN IN-:
TEGRIDAD BIOLÓGICA, 

-~ B ) ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO , 

\_LA NUTRICIÓN ES UNO DE LOS FACTORES BIOLÓGICOS -
QUE ÚLTIMAMENTE HAN CAPTADO LA ATENCIÓN DE VARIOS ESTQ 
DI OS YA QUE SE HA OBSERVADO LA fNTIMA RELAC l ÓN QUE ES
TABLECE CON LA ADQUISICIÓN DE DIFERENTES HABILIDADES -
EN EL NIÑO Y DE LOS TIPOS ESPECfFICOS DE INTERACCIÓN -
CON SU MEO I Q) 

\CRAVI OTQ_ (1982) SEÑAI¿{ QUE LA IMPORTANCIA DE LA 
CALIDAD Y VARIEDAD DE LA ALIMENTACIÓN TEMPRANA SE MAtll 
FIESTA A TRAVtS DE TRES DIMENSIONES: DOTACIÓN DE LOS -
NUTRIENTES ADECUADOS PARA LA SUPERVIVENCIA; DOTACIÓN -
DE ESTIMULACIÓN POR MEDIO DE LAS PROPIEDADES ORGANOLtf 
TICAS (CONSISTENCIA, OLOR, CALOR, SABOR, TEMPERATURA,
ETC,) l'0 QUE EL NIÑO EN SUS PRIMEROS MESES DE VIDA RE
CIBE LA ESTIMULACIÓN BÁSICAMENTE MEDIANTE EL CONTACTO 
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FfSICO~ EL MOVIMIENTO y LA EXCITACIÓN DE sus VfAS SEN
SORIALES, DE ESTA MANERA LA ALIMENTACIÓN VA A SER UNA 
DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE ESTIMULACIÓN; Y EL ESTA
BLECIMIENTO DE PATRONES DE INTERRELACIÓN HUMANA , EN UN 
PRINCIPIO ENTRE EL NIÑO Y SU MADRE Y POSTER IORMENTE Et! 
TRE tSTE Y SU COMUMIDA12.J 

~,~ SEÑALA TAMBitN QUE LA DESNUTRICIÓN PROTEfCO-CALQ 
1 RICA ES MÁS FRECUENTE EN LACTANTES DEST~TADOS GUE RECl 

BEN DIETAS MARGINALES Y QUE SUFREN INFECCIÓN GAST ROI N
TESTINAL INTERCURRENTE, EXISTIENDO UN PERfODO DE RIES
GO PRIMARIO QUE COMIENZA EN EL DESTETE Y TE RMINA AL Fl 
NAL DE LOS AÑOS ESCOLARES, 

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA ALTA INCIDENCIA DE -
DESNUTRICIÓN EN LAS SOCIEDADES PREINDUSTRIALES Y EL Ab 
TO RIESGO OUE ESTA REPRESENTA EN EDADES TEMPRANAS PARA 
EL ESTABLECIMIENTO DE UN FUNCIONAMIENTO ORGÁNICO SUBÓE 
TIMO DEL NIÑO QUE CONLLEVA A PROBLEMAS DE APRENDI ZAJ E 
EN EDADES POSTERIORES SE HAN DESARROLLADO UN A SERI E DE 
ESTUDIOS CCHÁVEZ, MARTfNEZ Y BOURGES, 1976; CHÁVEZ, -
r1ARTf NEZ Y YASCHINE, 1975A; 1975B; CRAVIOTO , 1976; CR~ 

VICTO Y ARRIETA, 1982) DIRIGIDOS A LA DETECCIÓN DE LAS 
VARIABLES AMBIENTALES INTERRELACIONADAS CO N LA NUTRI-
CIÓN, LOS EFECTOS DE tSTA SOBRE LA INTERACCIÓN PARTICU 
LAR DEL NIÑO CON SU MEDIO, LOS DtFICITS ESPECfFI COS DE 
CIERTAS HABILIDADES Y LA REVERS IBILIDAD DE ELLOS DE -
ACUERDO A LA EDAD EN QUE SE PRESENTA LA DESNUTR ICIÓN -
SEVERA, 

PARA EVALUAR MÁS EFECTIVAMENTE LAS VARI AB LES UTl 
LIZAN, LA MAYORfA, DISEÑOS ECOLÓGICOS LONGITUDINALES -
DÓNDE MANIPULAN COMO VARIABLE INDEPENDIENTE LA NUTRI-
CIÓN. EL GRUPO CONTROL - NO SUPLEMENTADO - ESTÁ CONS-
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TITUfDO POR SUJETOS QUE MANTIENEN LOS HÁBITOS ALIMENTl 
eros DE su COMUNIDAD, CON NIÑOS SIN PROBLEMAS DE SALUD 
Y CON PESO NORMAL (3~ . 5 KG.) AL NACER; Y EL GRUPO SU
PLEMENTADO CONSTA DE DIADAS MADRE-HIJO CON ID~NTICAS -
CARACTER fSTI CAS A EXCEPCIÓN DE QUE SE LE PROPORCIONA A 
LA MADRE, A PARTI R DEL 450 DfA DE GESTAC IÓN, UN SUPLE
MENTO ALIMENTICIO, EL CUAL SE LE DA TAMBI~N AL NIÑO A 
PARTIR DE LAS 12-16 SEMANAS DE EDAD (CHÁVEZ, MARTfN EZ 
Y BOURGES, 1976; CHÁVEZ MARTfNEZ Y YASCHINE, 1976A; 
1976B). PARA MEDIR LOS EFECTOS UTILIZAN DIVERSOS fNDI
CES: ACTIVIDAD FfSICA, DONDE SE MIDE LA FRECUENCIA DE 
CONTACTOS DEL PIE DEL INFANTE CON su SUPERFICIE DE so~ 
PORTE; fNDICES CONDUCTUALES DE INTERACCIÓN MADRE-HIJO 
Y ESTfMULOS PROPORCIONADOS POR LA FAMILIA; E fNDICES -
DE DESARROLLO INFANTIL PROPORCIONADOS POR LA ESCALA DE 
GESELL. Los ESTUDIOS DE CRAVIOTO (1976) y CRAVIOTO y -
ARRIETA (1982) INCLUYEN LA ELECCIÓN DE TODOS LOS NIÑOS 
QUE NACEN EN UN AÑO DENTRO DE UNA COMUNIDAD, HACIENDO 
EVALUACIONES PERf ODICAS DEL DESARROLLO INFANTIL (ESCA
LA DE GESELL), LAS CONDICIONES DE ESTIMULACIÓN (ESCALA 
DE CADWELL), LA RELACIÓN MADRE-HIJO (ESCALA DE BAYLEY), 
ASf COMO EVALUACIONES DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO, 
EN EL MOMENTO EN QUE SE DETECTA MALNUTRICIÓN SE ATIEN
DE AL NIÑO EN UN HOSPITAL O EN SU CASA Y LAS EVALUACIQ 
NES CONTINÚAN. 

Los PRINCIPALES HALLAZGOS REPORTADOS DE ESTOS E~ 
TUDIOS SON LOS SIGUIENTES: 

I ) PUNTAJ ES EN LA ESCAJ.A_ DE GES ELL. 

SE ENCUENTRAN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS A FAVOR 
.PEL GRWoSUPLEMENTADO.: A LOS DOS MESES LOS NIÑOS SU-
el-EriE.NTP,DOS ALCANZAN PUNTAJES MAS AL TOS D.E UN 10 A UN 
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20%, EN CONDUCTA VERBAL DE LOS 10 A LOS 18 MESES LO~ -
NI.ÑOS SUPLEMENTAJ56SALCAÑZAN PUNTAJES SUPERIORES EN UN 
4_0% (CHÁVEZ, MARTfNEZ Y YASCHINE, 1976A; 1976B ) , .iG.UA.b
MEfilE.._EN UN ESTUDIO TRANSVERSAL CON NIÑOS DESNUTRIDOS 
;Ñ GR DO-~VERO- Y -HOS-PITALI ZAños CON EDADES EÑTRE 6 y 

42 .MESES (CRAVIOTO Y ROBLES 1962, CITADO EN CRAVIOTO Y 
ARRIETA 1982) APLICANDO SEMANALMENTE, DESDE EL MOMENTO 
DE INGRESO HASTA SU SALIDA, LA ESCALA D GESELL, SE EN 
CONTRARON EN UN PRINCIPIO PUNTAJES MAS ~AJOS -EN RELA
CIÓN CON SU EDAD Y CONDICIÓN SOCIAL- PARA TODOS LOS N¡ 
ÑQS, A MEDIDA DE QUE LA DESNUTRICIÓN DISMINU ÍA FUERON 
INCREMENTANDO LOS NIVELES DE EJECUCIÓN EN LAS DIVERSAS 
ÁREAS (MOTORA, ADAPTATIVA, LENGUAJE Y PERSONAL-SOCIAL) , 
EN LOS NIÑOS MAYORES SE OBSERVÓ UNA MEJORfA MAS PRONUti] 
CIADA EN EL ÁREA DEL LENGUAJE, AÚN CUANO LAS DEMÁS A-
REAS MOSTRARON UN INCREMENTO IMPORTANTE; LOS LACTANTES 
MENORES FUERON LOS QUE NO MOSTRARON TENDENCIA A RECUPE 
RAR SU D~FICIT INICIAL. 

II) ACTIVIDAD DEL NIÑO, 

SE OBSERVAN DIFERENCIAS ENTRE BEB~S SUPLEMENTADOS 
Y NO SUPLEMENTADOS DESDE EL NACIMIENTO SIENDO MAS SIGNl 
FICATIVAS ANTES DE LOS 8 MESES Y HACIENDOSE ESTAS DI F~ 

RENCIAS MAS DRAMÁTICAS A LOS 18 MESES, DONDE LOS NIÑOS 
SUPLEMENTADOS TUVIERON UNA ACTIVIDAD CINCCíVECES MAYOR 
(CHÁVEZ, MARTfNEZ Y YASCHINE, 1976A; 1976B; CHÁVEZ, ~\A.R 

TfNEZ Y BOURGES, 1976), 

III) INTERACCIÓN MADRE-HIJO, 

~E,__ORs.ER.~lAf:L!LI FER EN C I AS _ liG.filUCAT..L\!A A RTI R 
DEL 60, MES DE EDAD DEL NIÑO EN RELACIÓN A LA CONDUCTA 
MATERNA DI~IGIDA AL NIÑO: LAS MADRES DE NI~:os CON HÁBl 
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TOS DEFICIENTES DE AL IMENTACIÓN SON TI PICAMENTE PASI--- - - - ·- - - - --- -· 
VAS , CON REACCIONES MfNIMAS. Sill EXPRESI ONES DE AEECJQ 

ANTO POSITIVAS COMO NEGATIVAS (CRAVIOTO, 1976; CHÁVEZ, 
MARTf NEZ Y YASCHI NE, 1975A), TAMBl ~~ S E ENC::UENJ:RAN °"I -. 
FERENC I ~S -A..f A_YOR. DE LASJWIBES CON M lliOS. NO DE S.N.LJ IR I -
DOS EN CUANTO A ESTIMULACIÓN VERBAL YA QU MADRES 
~ . . 

DE NJflOS DE OS HABLABAN SOLO LO NECESARIO EN IN-
tERA.ccroN"ES DE CUI-Dt\D EL NI Ñ0 (CRAVIOTO, 1976; -CRA-
VIOTO Y DE LICARDI, 1973 CITADO EN CRAVIOTO Y ARRlETA, 
1982). CHAVEZ ET AL.(1976) OBSERVAN QUE EN LOS NlRes 
l?ESNUT~IDOS LA MADRE COMIENZA A COMUNICARSE VERBALMEN ,,. 
TE A PARTIR DE LA 24A, SEMANA DE EDAD Y EN EL GRUPO -
CON HÁB ITOS ALIMENTICIOS CORREGIDOS, A PARTIR DE LA 8A, 
$EMANA; A LAS 3G SEMANAS LA MADRE VERBALIZA A SU HIJO 
EL DOBLE QUE EN EL GRUPO NO SUPLEMENTADO, 

Los HALLAZGOS MAS IMPORTANTES CONSTITUYEN EL GR& 
DO DE DEPENDENCIA DEL NIÑO HACIA LA MADRE, ENTRE MAYOR ---- ... ACTIVIDAD DEL NIÑO MENOR APEGO A LA MADRE, ASf COMO LA 
INICIATIVA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA INTERACC IÓN -
POR PARTE DE AMBOS CCHÁVEZ, ET AL, 1976; CRAVIOTO, 
1976) QUE SON EXPLICADOS POR LA MAYOR ACTIVIDAD Ff SICA 
DEL NIÑO NO DESNUTRIDO QUE MODIFICA LAS INTERACCIONES 
FAMILIARES MEDIA NTE UN MAYOR NÚMERO DE DEMANDAS QUE Al 
SATISFACERSE PROPI CIAN UN DESARROLLO MAS RICO, MIEN-
TRAS LOS NIÑOS DESNUTRIDOS, AL ESTABLECER UN CONSUMO -
CALÓRICO REDUCIDO QUE REDUNDA EN LA POCA ACTIVIDAD Ff
SICA (CHÁVEZ, MARTfNEZ Y BOURGES, 1976), NO PRESENTAN 
MUCHAS DEMANDAS A SATISFACER, POR LO TANTO, NO MODIFI
CAN SIGNIFICATIVAMENTE SU MEDIO , 

CABE SE~ALAR QUE EN ESTOS ESTUDIOS AL MANIPULAR 
LA VARIABLE NUTRICIONAL NO SOLAMENTE SE ESTAN AFECTAN
DO FACTORES BIOLÓGICOS SINO RUE A LA VEZ SE ESTÁN MODl 

7 
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FICANDO CIERTOS FACTORES MEDIOAMBIENTALES AL CAMBIA R -
LOS PATRONES DE ALIMENTACIÓN PUE EN EDADES TEMP RANAS -
CONSTITUYEN EL CONTEXTO PRINCIPAL DE INTERA~C I ÓN MADRE 
HIJO. 

EL HECHO DE PUE LA CONDUCTA DE LA MADRE Y DEL 
HIJO SEA JNTE~DEPENDIENTE Y EL QUE UNA VARIABLE ORGÁNl 
CA., AL INCIDIR EN ALGUNO DE ELLOS MODIFIOUE ESTA INTER 
RELACIÓN., INDICA QUE LOS FACTORES BIOLÓGICOS DEBEN SER 
CONSIDERADOS DENTRO DEL ANÁLISIS DEL ESTAB LEC i MI ENTO Y 
LA EVOLUCIÓN DE LAS I ~JTERACCiür" : Es MADRE-HIJO Y EL DES8. 
RROLLO DE ESTE ÚLTIMO, ASIMISMO SE ENCUENTRAN MUCHOS 
OTROS FACTORES EN CONJUNCIÓN COMO SON LOS FAM ILI ARES Y 
SOCIOCULTURALES., QUE SE REVISAN EN LOS SIGUIENTES ?UN-

' TOS, 

~FACTORES FAfHLIARES .. SOCIOECONOMICOS Y CULTURALES. 

SON MUCHAS Y MUY DIVERSAS LAS VARIABLES QUE SE -
CONST ELAN EN LA RELACIÓN ADULTO-INFANTE DENTRO DEL GR!J. 
PO FAM ILI AR., EL CUAL SE ENMARCA EN UN CO NTEXTO SOCIO- 
CULTURAL Y ECONÓMICO · PARTICULAR. LAS VARIAB LES EN Es~ 

TOS TRES NIVELES SON EVIDENTEMENTE INTERDEPEND IENTES; 
SU EXPOSICIÓN POR SEPARADO RESPONDE MAS OUE A UNA PRO
PUESTA DE TAXONOMIA .. AL TIPO DE VARIABLES REPORTADAS -
EN LOS ESTUDIOS REVISADOS; CADA APARTADO .. POR TANTO., -
TIENE QUE VER CON LOS DEMÁS. 

~A) NIVE L SOCIOECONÓMICO, 

ESTE ES UN FACTOR EN EL OUE SE IDENTIFICAN MÜLTl 
PLES VARIABLES QUE SE VINCULAN CON OTROS NIVELE S., POR 
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LO QUE A PESAR DE QUE SE ENCU ENTRAN DIFERENCIAS EN LOS 
DISTINTOS NI VELES SOCIOECO NÓM !COS Y TI POS ESPECIFICOS 
DE INTERACCIÓN ADULTO-INFAMTE, SÓLO SE PUEDEN Hft. CER A
FI RMACIOMES DE Tl PC CORRELACIONAL . PUEDEN OBSERVARSE, - -~·· -
POR EJEMPLO, RELACIONES ENTRE EL NIVEL SOCIOECONÓMICO 
Y PATRONES CULTURALES (CRAVIOTO, 1976; ílO RMAN-JACKSON, e 

1982); NIVEL DE ESCOLARIDAD DE L~S ADRE -Y-H&RMANO --
EL NIÑO <NORMAN JACKSON, 1982;LAOSA, 1982; MARJORI-

BANKS, 1976); EL TIPO DE LENGUAJE FAMI~IAR ~T ILIZADO -
(NORMAN-JACKSON, 1982; LAOSA, 1982); Y FAMILIAS DE AL
TO RIESGO H/ILTON Y BARBOUR, 1978J, 

-> B) TAMAÑO DE LA FAMILIA Y ORDEN DE NACIMIENTO, 

MARJORIBAl'!l<S (1976;1981) HA ESTUDIADO LA RB.JICI(rl 
ENTRE CLASE SOCIAL - TAMAfiO DE LA FAMILIA - ORDEtl DE -
NACIMIENTO CON EL MEDIO AMBIENTE FAMILIAR Y EL LOGRO •:
ACADtM I CO DEL NIÑO. LAS MEDIDAS UTILIZADAS SON EXTRAf 
DAS DE I~NENTARIOS Y ENTREVISTAS SOBRE EL NIVEL SOCIO~ 
CONÓMICO, LAS EXPECTATIVAS DE LOS PADRES SOBRE LA EDU
CACIÓN DE LOS HIJOS Y LAS ORIENTACIONES AFECTIVAS PARA 
LA FAMILIA; SE HA UTILIZADO UNA PRUEBA DE EJECUCIÓN -
COGNITIVA PARA EL NIÑO (THE RAYEN PROGRESSIVE ~~TRICES) 
CON BASE EN SUS OBSERVACIONES AFIRMA ENCONTRAR DIFEREK 
CIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE EL MEDIOAMBIENTE FAMILIAR, -
EL LOGRO ACADtMI CO Y LA HABILIDAD INTELECTUAL EN LOS -
DIFERENTES NIVELES SOCIOECONÓMICOS; INCREMENTO EN LO-
GROS ACADÉMICOS DE ACUERDO AL INCREMENTO DEL TAMARO DE 
LA FAM IL_IA Y DIFE~ENTE MEDIOAMBIENTE FAMILIAR DE ACUEB. 
DO A ÉSTE. No ENCONTRÓ DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN 
EL TAMAno DE LA FAMI LIA y CONDUCTA AFECTIVA, P~RO sr -
HUBO DIFERENCIAS EM CUANTO AL TAMAÑO DE LA FAMILIA, OB. 
DEN DE NACIMIENTO Y MANEJO DEL LENGUAJE, EL AUTOR LO -

f " f ¡/,l ,, 
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EXPLICA EN BASE A DOS TIPOS DE EFECTOS: CONTEXTUAL EN 
EL QUE SE OBSERVA EL ESTABLECIMIENTO DE PATRON ES SOCIA 
LES Y PSICOLÓGICOS DIFERENTES; E INDIVIDUAL DÓNDE EL -
NIÑO ADQUIERE UN ESTATUS DE ACUERDO A LA POS ICIÓN DEN
TRO DE LA FAMILIA, LO CUAL ESTÁ ASOCIADO CON LAS ADAP
TACIONES LINGÜfSTICAS, EDUCATIVAS Y OCUPACIONALES, POR 
OTRA PARTE SE SEÑALA QUE LA IMPORTANCIA D LOS HERt-WIOS1 
M_AYORES <NORMAN-JACKSON, 1982) RADIC; EN LA~MILIARI-
ZACIÓN, A TRAVtS DE ESTOS, CON SISTEMA~ FORMALES DE - 
EDUCACIÓN RELACIONADO CON tXITO ACADtMICO DEL NiflO EN 
SU INGRESO A LA ESCUELA. 

-?C) ESTATUS DEL EMPLEO MATERNO. 

AL ESTUDIAR LA INFLUENCIA DEL ESTATUS DEL EMPLEO 
MATERNO EN FAMILIAS INTACTAS SE HA ENCONTRADO QUE EL ;,; 
HECHO DE QUE LA MADRE SEA ENPLEADA O NO . ALTERA SIGNIFl 
CATIVAMENTE LOS PAPELES ESPECIALIZADOS ASIGNADOS A CA
DA UNO DE LOS PADRES CSTUKEY, Me GHEE, Y BELL, 1982; -
LAosA, 1982). SIN EMBARGO EXISTEN ALGUNAS DIFEREN~IAS 
EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN EN EL CUIDADO DEL NIÑO, Y 
LAS MUESTRAS DE AFECTO POSITIVO A FAVOR DE LAS MADRES 
EMPLEADAS (STUKEY, ET AL., 1982), lAOSA (1982) NO EN
CUENTRA DIFERENCIAS EN LAS ESTRATEGIAS DE ENSEílANZA MA 
TERNA NI EN LA CANTIDAD Y TIPO DE VOCALIZACIOMES DIRI
GIDAS AL NIÑO, PERO SI OBSERVA UNA DIFERENCIA SIGNIFI 
CATIVA EN CUANTO AL DESARROLLO LINGÜ[STICO DEL NIÑO - 
QUE SE VE MÁS FAVORECIDO EN EL GRUPO DE MAD RES EMPLEA
DAS, ESTA DIFERENCIA LA ATRIBUYE AL HECHO DE QUE LOS -··-- -
NIÑOS DE LAS MADRES EMPLEADAS ESTUDIADAS PERMJ('NECEN - -
GRAN PARTE DEL DIA EN UN AMBIENTE DISTINTO AL FAMI LI AR 
QUE PROBABLEMENTE LE PROPORCIONA ESTIMULACIÓN MÁS EFE~ 

TIVA. 
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-) D) ESCOLAR !DAD DE LOS PADR ES , 

LAosA (1982) REPORTA UNA SER!. E DE ESTUDIOS SOBR E 
LA ESCOLARIDAD MATERNA EN RELACIÓN CON LA CONDUCTA DE 
ENSEílANZA MATERNA, EN DIFERENTES CLASES SOCIOECONÓMI- 
CAS Y GRUPOS t TN l COS . INDICA QUE LA ESCOLARIDAD ES UN 
FUERTE REOICTOR DE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑf1NZA UTILl 
ZADAS: EL MQDE LAMIENTO ESTÁ INVERSAMENTE RELAC IOi'lADO -- - -

ON LA COLARIDAD DE LA MAURE COMO EL CONTROL Ff 
s I co NEGA TI vo Y EL sEfTALA;, 1 ENTO;__ M r EN-1'.-R-As=.~ ~ - RZA ~ 
--- . - -- e:----., ::fil ENTO VERBAL y LA rno~AG-1-GN-ES.IÁN D 1 RE_C_TA.MB - RE LA-
¿!i1iiiií'~QN LA ESCOLARIDAD MATE RNA; ENCUENTRA TAMBitN-, 
UN UMBRAL DEL NIVEL !E. E.SG-01::-AR-IDAD <10 AÑOS) A PARTIR-
DEL CUAL LA FORMAC_lÓN-All l t; IONAL _¡_¡_ENE UNA INFLUENCIA --------- . 
AÚN MÁS PRONUNC IADA, Y SEÑALA Q.UE EX ISTE LA POSIBILI--

. J2.8D DE Q,U~~J,,.M MADRES ~1.t:illAN EL ESHLO.J.CADtMI C 
SUS CLA .E , AFIRMA QUE, S.IJI EMBARGO, NO TODAS LAS Tt~ 
NICAS DE ENSEÑANZA ESTÁN RELACIONADAS CON LA ESCOLARI-

ESTUD I R-LiL C.LA! 
-~ 

SOCIAL y EL GRUPO tTNICQ, sr ENCUEN-
TRA DIFERENCIAS PER _ tSTAS - S.E .ES'lANECEN AL IGUALAR LA 
ESCOLARIDAD MATERNA , ESTO ES, LAS DIFERENCIAS ENTRE -
CLASES s oc I ALES y GRUPOS tH¡I CDS RESPECTO A LAS ESTRA:
TEG I AS DE ENSEÑ.Af.lZA .J1ATERNA SON MANTENJDAS POR _LAS DI
~ERENCIAS EN EL GRADO DE ESCOLARI.DAD.~ 

ENCUENTRA TAMBI tN RELACIONES DIRECTAMENTE PROPOB. 
CIONALES SIGNIFICATIVAS ENTRE LA ESCOLARIDAD DE AMBOS 
PADRES Y ENTRE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA MATERNA Y 
LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL NIÑO (MODELAMIENTO
APRENDIZAJE OBSERVACIONAL; INDAGACIÓN-MANIPULACIÓN VER 



Bi-\L SIMBÓLICA), 

E) ALTO RIESGO FAMILIAR. 

SE HA OBSERVADO QUE EL TIPO DE CONFORMACIÓN FAMl 
LIAR, DÓ~DE SE ENCUENTRA ALGÚN FAMILIAR CON RETARDO EN 
EL DESARROLLO, ES UN fNDICE DE ALTO RIESGO AMBI ENTAL -
PARA EL DESARROLLO ÓPTI MP llEL N 1 fio, WI L TON Y BA RBOUR 
(1978) HACEN UN ESTUDIO PARA OBSERVAR LA INTERACCIÓÑ -
MADF!E=-HIJ O CON NIÑOS DE ALTO RIESGO CULTURAL FAMILIAR, 
QUE SE CARACTERIZAN POR LO SIGUIENTE: QUE EL NIAO MUEª 
TRE ALGÚN TIPO DE RETARDO CON DIFICULTADES EN LA CON-
DUCTA ADAPTATI VA (BASÁNDOSE EN EL STANFORD-BINET) SIN 
MOSTRAR EVIDENCIA DE ETIOLOGfA BIOLÓGICA; Y QU E AL ME
NOS UNO DE LOS PADRES O HERMANOS MUESTRE EV IDENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO SUBNORMAL. COMPARAN UN GRUPO DE ALTO -
RIESGO FORMADO POR NIÑOS PEQUEÑOS (12-27 MESES) Y NI-
ÑOS DE MAYOR EDAD (30-46 . MESES); Y UN GRUPO CONTRASTE , 
OBSERVAN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA INTERACCION 
MADRE-H IJO: LAS MADRES DE NIÑOS DE ALTO RI ESGO INTERA~ 

TÜAN MENOS TIEMPO Y CONSUMEN MENOS TIEMPO EN RETROALI 
MENTAR A SUS HIJOS EN ACCIONES TALES COMO EL N0'1BFW'1IEN
TO DE OBJETOS, LA ILUSTRACIÓN DE FIGURAS, ETC,; DE IGUAL 
FORMA CONSUMEN MENOS _ T 1 EMPO EN ACT 1 V IDADES DIDÁCTICAS 
QUE LAS MADRES DE NIÑOS CONTRASTE; Y ESTOS NIÑOS REALl 
ZAN POR LO TANTO MÁS TAREAS DE APRENDI ZAJE ~UE LOS NI 
ÑOS DE ALTO RIESGO. ESTAS DIFERENCIAS SE ENCUENTRAN -
MÁS PRONUNC 1 ADAS EN N 1 ÑOS PEQUEÑOS y TIENDEN A n¡:.sAPA
RECER CONFORME INCREMENTA LA EDAD DEL NI~O. Los AUTO
RES SEÑALAN QUE LAS MADRES DE NIÑOS DE ALTO RIESGO PRQ 
VEEN DE MENOS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE, Y QUE LAS 
HABILIDADES MATERNAS SON DETERMINANTES EN LA FAMILIA -
CON ALTO RIESGO CULTURAL. 
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F) TIPO DE LENGUAJE UTILIZADO EN LA FAMI LIA: 
ESTÁNDAR/ NO ESTÁNDAR. 

EL TI PO DE LENG UAJ E UllLlZADO EN EL HOGAR ES UN 
FACTOR DE PR IMERA IMPORTANCIA PARA LA ADAPTACIÓN DEL -
NIÑO A SISTEMAS FORMALES DE ENSEÑANZA QUE CONTRIBUYEN 
A_L LOGRO ACAD~M I CO, NORMAN-JACKSON <1982) SEÑALA LA -
Ili!Jd!~NCIUN NJ ÑQS J> REE;SCO LARES D_EL LEN GUAJ E FAMILIAR .. 
PR INCIPALMENTE DE HERMANOS MAYORES BIEN INTEGRADOS AL 
SI STEMA EDUCATIVO, Y EL REFORZAMIENTO DE LAS ACC IONES 
LI NG UfSTICAS DEL NI ÑO PARA EL ~XITO FUTURO EN EDADES -
~SCO LARE S . POR OTRA PARTE LAQSA (1982) SEÑALA LA RELA 
CIÓN EXISTENTE ENTR E EL GRADO DE ESCOLARIDAD DE LOS PA 
ORES, EL GRUPO ~TNI CO AL QUE PERTENECEN Y EL TIPO DE -
LENGUAJE QUE ELLOS EMP LEAN EN EL HOGAR. LAS MADRES QUE 
M!,J ESTRAN UN GRADO MÁS AL TO DE ESCOLARIDAD TI ENDEN A UTl 
L~ UN LENGUAJE MÁS PAREC IDO AL EMPLEADO EN LOS SI S
T_EMAS ESCOLARES FO RMALES A DIFERENC IA DE LAS MADRES CON 
MENOS ESCOLARIDAD LAS CUALES EMPLEAN AL DIRI GI RSE A SUS 
HI J OS UN TIPO DE LENGUAJ E NO ESTÁNDAR . EL AUTOR AFIR-
MA QUE DEPENDE EN GRAN MEDIDA DEL TI PO DE LENGUAJE AL 
CUAL SE ENCUENTRE EXPUESTO EL NIÑO EN EL HOGAR, PARA - f 
LA ELECCIÓN DE ESTE ÚLTIMO DE UN ESTILO PARTICULAR; Y __, 
ENFATIZA LA RELEVAN CI A DE LA UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE 
ESTÁNDAR EN EL HOGAR PARA ASEGURAR LA CO NTINUIDAD FAMl 
LIA-ESCUELA QUE CONSTITUYE UN FACTOR FUNDAMENTAL PARA 
LA INTEGRACIÓN DEL NIÑO AL SISTEMA FORMAL DE ENSEÑANZA. 

AúN CUANDO SE CUESTIONA LA VALIDEZ DE ALGUNAS DE 
LAS MEDIDAS UT I LIZADAS EN LOS ESTUDIOS REVISADOS, ~STOS 

EVIDENCIAN LA RELEVANCIA DE VARIABLES DE DISTINTA NAT~ 
RALEZA SOBRE EL TIPO DE ACCIONES DE LA MADRE DIRIGI--
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DAS AL NIÑO Y EL DESARROLLO LINGÜ f STI CO Y NO LI NG Üf STl 
CO DE ESTE ÚLT IMO. CABE SEÑALAR QUE AUNQU E ALGU NAS DE 
LAS VARIABLES ANALIZADAS NO CORRESPONDEN AL CAMPO DE -
ESTUDIO DE LA PSICOLOGIA, ESTAS DEBEN CONSIDERADAS PA 
RA EL MEJOR ENTENDIMIENTO DEL FENÓMENO . 
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lI I: PROYECTO DE ESTIMULACION LINGUISTICA TEMPRANA Y 
DESARROLLO DE UNA TECNOLOGIA DE PREVENCION DE AL. 
TERAC IONES DEL DESARROLLO: DESCR I PC ION GENERAL, 

EL PRESENTE TRABAJO ES PARTE DEL PROYECTO DE INVESTl 
GACIÓN SOBRE APRENDIZAJE HUMANO, CORRESPONDIENTE A LA LÍ
NEA DE INVESTIGACIÓN DE EsTIMULACIÓN LINGÜÍSTICA TEMPRANA 
Y DESARROLLO DE UNA TECNOLOGÍA DE PREVENCIÓN DE ALTERACI~ 
NES DEL DESARROLLO, LA CUAL ES PRODUCTO DE UN CONVENIO E~ 
TABLECIDO ENTRE EL INSTITUTO MEXICANO DE PSIQUIATRfA Y LA 
ENEP IZTACALA. 

LA INVESTIGACIÓN TIENE COMO FINALIDAD AFINAR EL ANÁ
LISIS DE LAS INTERACCIONES LINGUfSTICAS ADULTO-INFANTE Y, 
POR OTRA PARTE, EVALUAR LA POSIBILIDAD DE UNA TECNOLOGÍA 
DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA CON VALOR PREVENTIVO POTENCIAL -
EN LAS ALTERACIONES SOCIALES Y PSICOLÓGICAS DELDESARROU.O, 

l. OBJETIVOS DE LA INYESTI GAC ION : 

A) AMPLIAR EL RANGO DE LAS INTERACCIONES LINGÜÍSTICAS -
MADRE-HIJO, CUBRIENDO DIADAS PROVENIENTES DE AMBIENTES 
MARGINADOS ·: 

B) ExTENDER, DE SER NECESARIO, LAS CATEGORÍAS DE LA ES
CALA CONDUCTUAL DE INTERACCIONES LINGUÍSTICAS TEMPRANAS; 

c) CONFIRMAR TRANSCULTURALMENTE LOS HALLAZGOS REPORTA-
DOS POR MOERK (1974-19761 SOBRE LOS EFECTOS A CORTO Y A 
LARGO PLAZO DE LA FRECUENCIA Y TIPO DE ACCIONES DE CA -
MADRE EN LA FRECUENCIA Y TIPO DE PRODUCCIÓN LINGÜÍSTICA 
DEL NIÑO: 
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D) lDENTIFICAR PATRONES DE INTERACCIÓN ESPECÍFICOS DE 
DIADAS PROVENIENTES DE SITIOS EMPOBRECIDOS SOCIALMEN
TE , Y SU POSIBLE CARACTERIZACIÓN COMO PATRONES ªDEFI
CITARIOSª EN EL PROCESO DE DESARROLLO; 

E) EXPLORAR PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN Y ENTRENA
MIENTO DE LA MADRE QUE MODIFIQUEN LA FRECUENCIA, LA -
VARIEDAD Y LA OPORTUNIDAD DE SUS ACCIONES LINGUfSTI-
CAS EN INTERACCIÓN CON EL NIÑO , 

2. METODO 

LA INVESTIGACIÓN CONSISTIRÁ EN UN ESTUDIO LONGITUDfNAL 
CON CORTES TRANSVERSALES, SE LLEVARÁN A CABO ESTUDIOS LO~ 
GITUDINALES CON DURACIÓN DE 5 AÑOS Y ESTUDIOS TRANSVERSA
LES, CON 2 MESES DE DURACIÓN, EN CADA UNA DE LAS EDADES -
OBSERVADAS, 

A) SUJETOS 

LA POBLACIÓN A ESTUDIAR EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN -
SE CONFORMA DE DIADAS MADRE-HIJO CON LAS SIGUIENTES CARAk 
TERfSTICAS: 

¡) QuE LA MADRE SEA ANALFABETA FORMAL O FUNCIONAL; 
JI) QuE EL INGRESO DE LA FAMILIA SEA A LO SUMO SUPE-

RIOR EN UN 25% AL DEL SALARIO MÍNIMO: 
IJI) QuE LA FAMILIA VIVA EN UNA ZONA URBANA O SUBURBA 

NA CON SERVICIOS INCOMPLETOS, 

SE SELECCIONARÁN 2 DIADAS PARA ESTUDIOS LONGITUDINALES 
Y 34 DIADAS PARA ESTUDIOS TRANSVERSALES. 
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B) SITUACIÓN : 

l.As OBSERVACIONES DEL ESTUDIO SE REALIZARÁN EN AMBIEN·-
TES NATURALES (CASA-HABITACIÓN DE LOS SUJETOS ) VARIANDO LA 
SITUACIÓN DE REGISTRO PARA OBTENER DATOS DE DiSTINTAS ACTl 
VIDADES EN LAS CUALES HAY PARTICIPACIÓN INTE RACTIVA COMO -
EN LA ALIMENTACIÓN, EL BAÑO Y EL JUEGO, 

e) PROCEDIMIENTO: 

ÜRIGINALMENTE EL DISEÑO CONSISTf A EN 4 ESTUDIOS LONGI
TUDINALES CON OBSERVACIONES SEMANALES lNICIADAS EN LAS EDA. 
DES DE 3-5 Ó 6-8 MESES Y FINALIZADAS A LOS ?6 MESE S DE -
EDAD DEL NIÑO; Y 24 ESTUDIOS TRANSVERSALES CONSI STENTES EN 
.12 OBSERVACIONES SEMANALES EN DIADAS CON NIÑOS EN UN RANGO 
DE EDAD DE 3 A 36 MESES, 

Los ESTUDIOS SE DISTRIBUÍAN DE LA SIGUIE NTE MANERA: 

¡ ) DE OBSERVACIÓN: CONSISTENTE EN LA RE ALIZACI ÓN DE -
LOS REG ISTROS SIN INTERVE NCIÓN ALGUNA. Dos LONG!T~ 

DINALES Y 12 TRANSVERSALES ; 
II) DE INTERVENCIÓN : REALIZA NDO REGISTROS EN DIADAS - 

·CON MADRES BAJO ENTRENAMIENTO PARA MODIFICAR PARTl 
CULARIDADES DE su IN TER ACCIÓN . Dos LONGITUDI NALE S y 
12 TRANSVERSALES, 

A DOS MESES -DE INICIO DE LOS ESTUDIOS LONGITUDINALES -
SIN INTERVENCIÓN, ESTABA PLANEADA LA COMPARACIÓN DE ESOS 
DATOS , CON. LOS DATOS DE EDADES EQUIVALENTES PROVENIENTES -
DE LA LÍNEA DE INTERACCIONES TEMPRANAS Y DESARROLLO DEL -
LENGUAJE (DÓNDE LAS DIADAS ESTUDIADAS PERTEN ECEN A LA CLA 
SE MEDIA ALTA Y DÓNDE LAS MADRES TIENEN EDUCAC IÓN SUPERIOR) 
Y CON BASE EN LAS DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN EL TIPO DE I~ 

TERACCIÓN VOCAL Y NO VOCAL, DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE IN -
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TERVENCIÓN PE RTINENTES A PARTIR DE LAS CUALES SE INI CIAR Í
AN LOS ESTUDIOS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE LA CONDl 
CIÓN DE INTERVENCIÓN, 

Dl FORMA DE REGISTRO: 

LAS OBSERVAC IONES, HASTA EL MOMENTO, HAN CONSISTIDO EN 
REGISTROS DE INTERACC1ÓN MADRE-HIJO EN SITUACIONES DE JUE
GO, AL IMENTACIÓN O BAÑO , EL REGISTRO SE EFECTÚA MEDIANTE -
UNA GRABACIÓN ESTEREOFÓN ICA DE 15 MINUTOS, 

EN UNA PISTA DE LA GRABADORA SE REG ISTRAN LOS INTERCA!i 
BIOS VOCALES DE LA DIADA, Y EN LA OTRA PISTA SE GRABA LA -
NARRACIÓN,DE L OBSERVADOR , DE LA CONDUCTA NO-VOCAL DE LOS -
SUJETOS , 

AL COMENZAR LA GRABACIÓN EL OBSERVADOR INDIC~: 

r ) fECHA Y HORA: 

II) PERSONAS PRE SENTES : 

rr r) SITUACIÓN: DóNDE SE INCLUYE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS 
PERSONAS EN EL ESPACIO FÍSICO Y LA ACTl 
VIDAD QUE REALIZA EN ESE MOMENTO, 

IV) PIE DE IN ICIO PARA EL CODIFICADOR : Dór-roE GENERAL-
MENTE SE UTILIZA LA PALABRA "CORRE". 

E) fo~MA DE CODIFI CACI ÓN: 

LAS GRABACIONES SON CODIFICADAS CON BASE EN LAS CATEGO
RÍAS DE LA ESCALA CONDUCTUAL DE INTERACCIONES LINGÜÍSTICAS 
TEMPRANAS (APtNDICE N~ l) LA CUAL SE DIVIDE EN DOS NIVE-
LES GENERALES : REACTIVO Y FUNCIONAL, 
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EN EL NIVEL REACTIVO SE UBI CA N AQUELLAS RESPUESTAS -
DEF IN IDAS CON BASE EN SUS CARACTER ÍSTICAS MORFOLÓGICAS O 
FORMALES. 

EN EL NIVEL FUNCI ONAL SE INCLUYEN LAS RESPUESTAS CU
YOS TIPOS DE RELACIONES CON EL MEDIO SE DEFINEN POR LAS 
CLASES DE INTERACCIONES CON OTRAS RESPUESTAS , ORGANISMOS, 
OBJETOS O EVENTOS, Y NO POR SUS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓ
GICAS O FORMALES, 

Asf, A NIVEL REACTIVO TENEMOS LOS SIGUIENTES SUB NI
VELES: 

1) ELEMENTOS MORFOLÓGICOS: DEFINIDOS CON BASE EN - ~ 
PROPIEDADES COMO LA INTENSIDAD, DURACIÓN, TOP~ 
GRAFfA, GEOGRAFÍA, ETC, DE LA CONDUCTA: ESTAS -
PUEDEN SER VOCALES Y NO VOCALES: 

If) ELEMENTOS FORMALES: DEFINIDOS A P~RTIR DE CATE
GORÍAS GRAMATICALES: 

III) UNIDADES ESTILÍSTICAS: QuE SE REFIEREN A CONJU~ 
TOS DE VOCALIZACIONES CONVENCIONALES QUE SE AGR!! 
PAN SEGÚN CRITERIOS SINTÁCTICOS FORMALES, 

LA INFORMACIÓN DE LA GRABACIÓN SE CODIFICA DE ACUER
DO A LOS Sir,UIENTES PUNTOS: 

Los ELEME NTOS REACTIVOS MORFOLÓGICOS NO VOCALES SE -
IDENTIFICAN A PARTIR DE LA PISTA DONDE SE ENCUENTRA GRA
BADA LA VOZ DEL NARRADOR; Y LOS ELEMENTOS REACTIVOS M~ORFQ 
LOGICOS VOCALES SE IDENTIFICAN A PARTIR DE LA PISTA DONDE 
SE GRABAN LAS VOCALIZACIONES DE LA DIADA, 

LAS CATEGORÍAS ~ORMALES SE IDENTIFICAN EN LA PISTA -
DONDE SE ENCUENTRAN LAS VOCALIZACIONES DE LOS SUJETOS, 
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FINALMENTE, LAS CATEGORÍAS FUNCIONALES SE IDE NT IFI
CAN A PARTIR DE AMBAS PISTAS, 

LA HOJA DE CODIFICACIÓN PARA LOS ELEME NTOS MORFOLÓGl 
COS CONTEMPLA LOS SIGUIENTES ASPECTOS : 

I ) DATOS GENERALES: FECHA, HORA, DIADA AD ULTO- IN- -· 
FANTE, ACTIVIDADES Y CODIFrCADORES; 

II) PERSONA: HAY TRES APARTADOS CORRESPONDIENTES PA 
RA CADA SUJETO: ADULTO (A); INFANTE ( l); Y OTRAS 
PERSONAS DISTINTAS A LA MADRE Y AL NARRADOR ()) ; 

III) CONDUCTAS: Los APARTADOS DE CADA UNA DE LAS PE[ 
SONAS TIENE DOS SUBDIVISIONES. EN LA PRIMERA SE 
ANOTAN LOS NÚMEROS DE LAS CATEGORÍAS VOCALES -
(V); Y EN LA OTRA SE ANOTAN LOS NÚMEROS DE LAS 
CATEGORÍAS NO VOCALES CORRESPONDIENTES (V ) , 

LA HOJA DE CODIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS GRAMATICA 
LES INCLUYE UN APARTADO PARA LOS ELEMENTOS Y OTRO PARA -
LA CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES ESTILfSTICAS, 

3, CAMBIOS EN EL DISEÑO DE INYESTIGACION 

A PARTIR DEL DISEÑO ORIGINAL HAN HABIDO ALGUNOS CAM
BIOS EN LOS DIFERENTES ASPECTOS QUE tSTE COMPRENDE , 

A) DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Los CAMBIOS SUFRIDOS POR EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
PLANTEADO ORIGINALMENTE SE DEBIERON PRINCIPALMENTE A DOS 
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FACTORE S, POR UN LADO, A LA CON STANTE DEPURACIÓN DE LAS 
CATEG OR !AS MORFOLÓGICAS, A REESTR UCTURACIÓN DE LAS UNl-
DADES ESTILf STICAS Y AL HECHO DE QUE LAS CATEGORf AS INT~ 

RACTIVAS AÚN SE ENCU~NTRA EN PROC ESO DE ELABORACÍ ÓN, POR 
OTRA PARTE, SE DETECTARON, MEDIANTE LA REVISIÓN DE LITE
RATURA, MOMENTOS EN LOS CUALES EL DESARROLLO LINGUfSTICO 
DEL NIÑO ES MÁS ACELERADO, POR LO QUE SE ESPACIARON LOS 
PER(ODOS DE REGISTRO SIN ALTERARSE LA CANTIDAD DE DATOS 
OBTENIDOS EN CADA MOMENTO, ADICIONALMENTE SE EXTENDIÓ EL 
TIEMPP DE OBSERVACIÓN HASTA LA EDAD DE 60 MESES, 

EL DISEÑO VIGENTE COMPRENDE DOS ESTUDIOS LONGITUDINA 
LES, DE LOS .3 A LOS 60 MESES DE EDAD, UNO DE ELLOS AS IG
NADO A LA CONDICIÓN DE OBSERVACIÓN Y EL OTRO A LA CONDI
CIÓN DE INTERVENCIÓN, Los ESTUDIOS TRANSVERSALES AUMENTA 
RON A 34: 17 PARA LA CONDICIÓN DE OBSERVACIÓN; Y 17 PARA 
LA CONDICIÓN DE INTERVENCIÓN, LAS EDADES A REGISTRAR SE 
ENCUENTRAN EN UN RANGO DE 3 A 60 MESES, PARA CADA MOMEN
TO ANALIZADO SE CONTARÁ CON 4 HORAS EFECTIVAS DE REGIS-~ 
TRO, EL ESPACIAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES ES EL SIGUIE~ 
TE: 

I) ESTUDIOS LONGITUDINALES: DE LOS 3 A LOS 5 MESES 
DE EDAD DEL NIÑO SE REALIZARÁN MENSUALMENTE CUATRO 
REGISTROS (UNO CADA DfA) CON DURACIÓN DE MEDIA HORA: 
DE LOS 6 A LOS 26 MESES DE EDAD SE HARÁ UN REGISTRO 
SEMANAL DE MEDIA HORA: DE LOS 27 A LOS 36 MESES DE -
EDAD EL REGISTRO TENDRÁ LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS -

, DE LAS EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 3 Y 5 MESES; Y FI-
NALMENTE , DE LOS 38 A LOS 60 MESES DE EDAD LA OBSER
VACIÓN SERÁ BIMESTRAL Y CONSISTIRÁ EN 4 REGISTROS -
CON DURACIÓN DE UNA HORA , 

11) ESTUDIOS TRANSVERSALES: EN LOS PERÍODOS DE 3-5; 



27-29: 30-32: 34-36: Y 38-40 MESES DE EDAD , CADA E~ 
TUDIO COMPRENDERÁ UN REGISTRO MENSUAL CON 4 OBSERV~ 

CIONES (UNA DIARIA) CON DURACIÓN DE MEDIA HORA: LOS 
ESTUDIOS QUE ABARCAN LAS EDADES DE 6-8; 9-11 ; 12-14: 
15-17: 18-20: 21-23: Y 24-26 MESES SERAN SEMANALE S 
CON DURACÍÓN DE MEDIA HORA; Y LOS ESTUD IOS DE LAS 
EDADES DE 42-44: 46-48; 50-52: 54-56: Y 58-60 MESES 
SE REALIZARÁN BIMESTRALMENTE Y CONSTAR ÁN DE CUATRO 
REGISTROS (UNO CADA DfA) CON DURAC~ÓN DE UNA HORA -
(VER AP~NDICE N2 2 ), 

EL PROCEDIMIENTO COMPRENDE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

12, ESTUDIO LONGITUDINAL CORRESPONDIENTE A LA OBSER 
VACIÓN (CONTINUACIÓN), 

22 , REALIZACIÓN DE LOS 17 ESTUDIOS TRANSVERSALES DE 
LA CONDICIÓN DE OBSERVACIÓN· EN FORMA SIMULTÁNEA, EN 
LA MEDIDA POSIBLE, 

32, COMPARACIÓN DE DATOS OBTENIDOS EN ESTE ESTUDIO 
CON DATOS DE DIADAS PROVENIENTES DE CLASE MEDIA AL
TA EN LAS EDADES SIGUIENTES: 12-14: 18-20: 24-26; -
34-36: Y 42-44 MESES, 

42, PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN, 

52, IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INT ERVENCIÓN 
AL INICIO DEL ESTUDIO LONGITUD INAL DE LA CONDIC IÓN 
DE INTERVENCIÓN, 

62, REALIZACIÓN DE LOS 17 ESTUDIOS TRAN SVERSALES DE 
LA CONDICIÓN DE INTERVENCIÓN, 
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72, COMPARACIÓN DE DATOS DE LAS CONDICIONES DE IN
VESTIGACIÓN (OBSERVACIÓN E INTERVENCIÓN) PARA LA "" 
DENTIFICAR LOS MOMENTOS MAS OPORTUNOS DE INTERVEN
CIÓN, 

B) CATEGORÍAS: 

Los CAMBIOS OCURRIDOS EN ESTE ASPECTO SE AVOCAN A 
LA INCLUSIÓN DE ALGUNAS CATEGORfAS DEL NIVEL MORFOLÓGL 
CO ASf COMO A LA REMOCIÓN DE OTRAS (APtNDICE N<::., 3), -

EN EL NIVEL FORMAL LA DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS Y LA 
RE.ESTRUCTURACIÓN DE LAS UNIDADES ESTrLfSTICAS (APtNDICE 
N2, 4 ), EN EL NIVEL FUNCIONAL, LAS CATEGORÍAS SE EN-
CUENTRAN EN LA ETAPA FINAL DE ELABORACIÓN, 

C) FORMA DE REGISTRO: 

SE HA ESTANDARIZADO LA FORMA DE NARRACIÓN MEDlANTE 
EL USO DE TtRMINOS COMUNES Y RESTRICCIONES DE ALGUNOS
TtRMINOS O DESCRIPCIONES QUE TIENDAN A ALTERAR LOS DA
TOS vio CONFUNDIR AL CODIFICADOR <VER APtNDICE N<::.. 5 ), 
DE ESTA FORMA, SE PRETENDE OPTIMIZAR LA CATEGORIZACIÓN 
DE LOS REGISTROS, 

D) FORMA DE CODIFICACIÓN : 

DEBIDO A LA COMPLEJIDAD DE LA LECTURA DE LOS DATOS 
EN LA HOJA DE CODIFICACIÓN ORIGINAL (APtNDICE N2, 6 ) 
EL FORMATO SE MODIFICÓ HACitNDOSE MAS OPERATIVO (APtN
DICE N2, 7 ), ASIMISMO SE MODIFrCARON LAS CONVENCIONES 
PARA LA CODIFICACIÓN DE ACUERDO AL NUEVO FORMATO (APtN
D ICE N<::., 8 ) , 
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IV. RESULTADOS PRELIMINARES OBTENIDOS CON UNA DIADA EN 
EL NIVEL REACTIVO. 

EN ESTA PARTE DEL TRABAJO SE PRESENTAN ALGUNOS RE
SULTADOS PRELIMINARES OBTENIDOS CON LA DIADA PERTENECIEtl_ 
TE AL ESTUDIO LONGITUDINAL. Los DATOS CORRESPONDEN A LOS 
DOS SUBNIVELES - MORFOLÓGICO Y FORMAL - QUE CONSTITUYEN 
EL NIVEL REACTIVO. 

SE MUESTRAN LOS CAMBIOS OCURRIDOS EN CUANTO A LA -
PRESENTACIÓN DE CATEGORfAS, EN AMBOS MIEMBROS DE LA DIA
DA, EN EL TRANSCURSO DE CUATRO MOMENTOS DE DESARROLLO -
DEL INFANTE: 10, 16, 21 Y 23 MESES DE EDAD, CADA UNO DE 
LOS MOMENTOS ESTÁ REPRESENTADO POR UNA MUESTRA DE 30 MI
NUTOS DE LA INTERACCIÓN ADULTO-INFANTE, OBTENIDA MEDIAN
TE DOS REGISTROS (REALIZADOS EN DfAS DIFE~ENTES) CON DU
RACIÓN DE 15 MINUTOS CADA UNO, 

LAS CODIFICACIONES DE ESTOS REGISTROS FUERON ANALl 
ZADAS EN DOS NIVELES: MORFOLÓGICO, SUBDIVIDIENDOSE EN -
CONDUCTA VOCAL Y CONDUCTA NO VOCAL; Y FORMAL, DISTINGUIE!! 
DO LOS ELEMENTOS GRAMATICALES DE LAS UNIDADES ESTILfSTl
CAS, EL ANÁLISIS DE LOS DATOS FUE ELABORADO EN T~RMINOS 
DE FRECUENCIAS ABSOLUTAS Y PORCENTAJES DE CADA CATEGORf A; 
ASIMISMO, SE PRESENTAN DOS INDICES APLICADOS A LAS VOCA 
LIZACIONES DE LOS SUJETOS: LA LONGITUD MEDIA DE PRODUC-
CIÓN VERBAL (LMPV); Y EL fNDICE DE DIVERS IDAD LEXICAL -
( IDU. 

1) CATEGORfAS MORFOLÓGICAS: 

EN EL NIVEL MORFOLÓGICO SE OBSERVARON CAMBIOS TAN-
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TO EN LAS CATEGORfAS VOCALES ·coMO EN LAS CATEGORf AS NO 
VOCALES. EN GENERAL, SE ENCONTRARON FRECUENCIAS MAS EL~ 

VADAS EN LAS CATEGOR fAS NO VOCALES f.• UE EN LAS CATEGORf AS 
VOCALES,.PARA AMBOS MIEMBROS DE LA Di ADA, EN LOS CUATRO -
MOMENTOS OBSERVADOS (Tl, T2, T3 Y T4 ), 

LA CONDUCTA NO VOCAL DEL ADULTO MOSTRÓ POCAS VA-
RIACIONES: EN EL PRIMER MOMENTO (Tl) SE OBSERVÓ LA FR E-
CUENCIA MAS ELEVADA, CON UN VALOR DE 219, DESCEND I ENDO A 
152 EN T2 Y MANTEMl~NDOSE EN VALORES APROXIMADOS EN T3 Y 
T4. EN EL INFANTE, LAS FRECUENCIAS DE CATEGOR[AS NO VOCA 
LES MOSTRARON SIMILITUDES EN Tl Y T2, INCREMENTANDO SU -
VALOR ~ EN T3 DE 230 A 260 Y DESCENDIENDO POSTERIORMENTE A 
179 PRESENTACIONES EN T4 (fIG. 1). 

RESPECTO A LOS PORCENTAJE DE PRESENTACIÓN DE ES-
TAS CATEGORfAS <TABLA 1) SE OBSERVÓ UN INCREMENTO CONST/\t! 
TE EN LA CONDUCTA VOCAL DEL INFANTE EM RELACIÓN A SU CON 
DUCTA NO VOCAL (DE 21 .8 A 51.2%), LOS PORCENTAJES DE LA 
CONDUCTA VOCAL DEL ADULTO IMCREMENTARON DE 33.4 EN Tl A -
53.2 EN T2; EN T3 DECREMENTAROM A 27,2 Y , POSTERIORMENTE, 
EN T4, EL PORCENTAJE CRECIÓ A 49.2. 

PARA EL ANÁLISIS DE LAS 26 CATEGORÍAS NO VOCALES -
~STAS SE DIVIDIERON EN 7 GRUPOS GENERALES: ORIENTACIONES, 
MANIPULACIONES , SEf:ALAMIENTOS, CONTACTOS PERSONALES, DES
PLAZAMIENTOS, PATRÓN CONVEMCIOMAL COMPLEJO Y MOVIMIENTOS 
VARIOS (fIG . 2). EN LA CONDUCTA DEL ADULTO, SE OBSERVÓ -
QUE LAS MANIPULACIONES, LOS SEÑALAMIENTOS Y LOS CONTACTOS 
PERSONALES, BÁSICAMEMTE COMSERVAN LOS MISMOS VALORES, EX,. 
CEPTO EN EL MOMENTO 2; LAS ORIENTACIONES DECREMENTARON EN 
LOS 3 PRIMEROS MOMENTOS Y MANTUVIERON SUVALOR EN T4; EL 
PATRÓN CONVENCIONAL COMPLEJO INCREMEMTÓ DE 8 PRESENTACIO
NES EN Tl A 27 EN T2, EN LOS DOS MOMENTOS RESTANTES SE --
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PRESENTARON VALORES SEMEJANTES AL INICIAL; Y LA CATEGO
R(A DE DESPLAZAMIENTO MOSTRÓ UN INCREMENTO PRON UNCI ADO 
DE T2 A T4. AL OBSERVAR LA CONDUCTA DEL NIÑO SE APREC!A 
QUE, EN GENERAL, LAS ORIENTACIONES Y LAS MANIPU LACI ONES 
FUERON LAS CATEGORfAS NO VOCALES QUE MOSTRARON FRECUEN-
CIAS MAS ALTAS DURANTE LOS PERIODOS OBSERVADOS, ASIMISM~ 

LA MAYOR(A DE LAS CATEGORfAS INCREMENTARON EN T2 O EN T3: 
ENTRE LOS CAMBIOS MAS IMPORTANTES SE OBSERVA EL NOTABLE 
INCREMENTO EN LOS SENALAMIENTOS, LOS CONTACTOS PERSONA-
LES, LOS DESPLAZAMIENTOS Y LAS MANIPULACIONES, SIM EMBAB. 
GO, EN ESTAS DOS ÚLTIMAS CATEGOR[AS LAS FRECUENCIAS DE-
CREMENTARON EN EL ÚLTIMO MOMENTO; EN LAS ORIENTACIONES, · 
LAS FRECUENCIAS ASC8'IDIERON DE UN VALOR DE 60 MOSTRADO EN 
Tl A UN VALOR DE 73 EN T2 Y DECREMENTARON POSTERIORMENTE 
SIENDO ESTE DECREMENTO MAS PRONUNCIADO EN T3 (FIG, 2), 

AL DESGLOSAR ALGUNOS GRUPOS DE CATEGORf AS SE OB-
SERVAN CAMBIOS ESPECfFICOS TANTO EN T~RMINOS DE FRECUEN
CIAS ABSOLUTAS COMO DE PORCENTAJES. POR EJEMPLO, SE OB-
SERVAN PATRONES SIMILARES EN LA CATEGORfA DE ORIENTACIÓN 
HACIA PERSotlA EN AMBOS SUJETOS, AUNQUE LA CONDUCTA DEL -
INFANTE_ MOSTRÓ FRECUENCIAS MÁS ELEVADAS; EN LA CATEGOR(A 
DE ORIENTACIÓN HACIA OBJETO LAS FRECUENCIAS EXHIBIDAS POR 
EL ADULTO DECAYERON GRADUALMENTE A DIFERENCIA DE LAS DEL 
INFANTE QUE TUVIERON UNA CA[DA ABRUPTA DE T2 A T3 Y UNA 
RECUPERACIÓN EN T4 (FIG, 3), DE LA MISMA FORMA, SE APRE
CIAN SIMILITUDES ENTRE LOS PATRONES DE AMBOS SUJETOS, 
CORRESPONDIENTES A LAS CATEGORfAS DE SEAALAMIENTO: FRE-
CUENCIAS MAS ALTAS Eti LA CATEGORfA DE ORIEMTACIÓN HACIA 
PERSONA; Y FRECUENCIAS DESCENDENTES, HASTA NIVELES DE C~ 
RO O CERACAl'!OS A CERO, EN LOS SEÑALAMIENTOS HACIA OBJETO 
CFIG. 4). 

EN LAS CATEGORf AS CORRESPONDIENTES A LOS DISTINTOS 
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TI POS DE MANIP ULACIONES (f IG. 5) SE OBSERVÓ EN EL ADULTO 
UN DECREMENTO EN LA FREC UENCIA DE LAS MANIPULACION ES NO 
CONVENCI ONALES (TIPO B T TIPO C) Y UN I NCREMENTO EN LA -
FR ECUENCIA DE LA MANIPULACI ÓN TIPO A, DE CARÁCTER CONVEtl 
CIONAL, ESTO TAMB IEN SE VE REFLEJADO EN TERMINO$ DE POR-
CENTAJES POR EL INCREMENTO GRADUAL DE LAS MANI PU LACION ES 
CONVENCIONALE~ DE 15 .4% EN Tl A 80% EN T4, EN RELACIÓN A 
LAS MANIPULACIONES NO CONVENCIONALES, EN LA CONDUCTA DEL 
INFANT E SE OBSERVÓ UN PREDOM IN IO, EN TERMINOS DE FRECUEtl 
CIA Y PORCEtffAJE, DE LAS MANIPULACIOMES DE TIPO CONVEN--

. C 1 OMAL, SIN EMBARGO, A PESAR DE QUE EN T1 Y T2 NO SE ?R§. 

SENTARON MANIPULACIONES CONVEMCIONALES, EN T3 Y T4 SUR-
GEN CON ES CASA FRECUENCIA. AQUf , EL PORCENTAJE INCREMEN
TÓ DE 10 A 12%, EN RELACIÓN A LAS MANIPULACIONES NO CON-
VENCIONALES, AUN0UE LA FRECUENCI A DECREMENTÓ DE T3 A T4 
CTABLA 2), 

IZT. 1 ooa39g 
EN LO REFERENTE A LOS DOS TIPOS DE DESPLAZAMIENTO 

(REACCIÓN CORPORAL GLOBAL y REACC IÓN CORPORAL DrnAMICA) 
NO SE OBSERVAP.or: Ct\r~BIOS SI STEMÁTICOS EN LA CONDUCTA DEL 
AD ULTO; EN EL INFANTE SE OBSERVÓ UNA TENDENCIA POSITIVA 
HAS TA T3 (FIG. 6), EXCEPTUANDO UN MOMENTO - T2 - EN LA -
CATEGORfA DE REACCIÓN CORPORAL GLOBAL, Y UN POSTERIOR Df 
CREMENTO EN T4 EN LA FRECUENCIA DE AMBOS TIPOS DE DESPL8. 
ZAMIENTO; EN TERMINOS DE PORCENTAJE, LAS REACCIONES COR
PORALES DINÁMICAS INCREMENTARON GRADUALMENTE, DE o A eu, 
EN EL TRANSCURSO DE LOS CUATRO MOMENTOS, EN RELACIÓN CON 
LAS REACCIONES CORPORALES GLOBALES. 

POR OTRA PARTE, LAS CATEGORfAS VOCALES f'UESTRP.N -
CAMBIOS IMPORTNITES: EN AMBOS MIEMBROS DE LA DIADA SE OB
SERVÓ UNA FRECUENCIA MAS ALTA EN LAS VOCALIZACIONES CON
VENCIONALES QUE EM LAS VOCALIZACIONES NO CONVENCIONALES 
DURANTE LOS CUATRO PERfODOS DE OBSERVACIÓN (fIG. 7) Y UN 

U.N.A.M. CAMPUS 
IZTACAL> 
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INCREMENTO EN LA FRECUENCIA Y EL PORCENTAJE DE ES TE Tl 
PO DE VOCALIZACIONES DE Tl A T3, CO N UN PEQUE ~O DECRE
MENTO DEL PORCENTAJE EN T4 <TAB LA 3), EN EL INFJ\lll TE SE 
OBSERVA TAMBitN UN INCREMENTO EM LA FR ECUENC IA DE LAS 
VOCA LI ZACIONES NO CONVENCIONALES EN LOS TRES PR IMEROS 
MOMENTOS, 

AL OBSERVAR CAD.A CATEGORf A VOCAL POR SEPARADO (FIG 
8) SE APRECIA .QUE LAS VOCALIZAC IONES CONV ENCIO NA LES -

UNlTARIAS Y COMPLEJAS DE LA MADRE TENDIERON A INCREMEtl 
TAR EN FRECUENCIA, EXCEPTO EN T3 , DONDE EL AD ULTO MOS
TRÓ MUY POCA ACTIVIDAD VOCAL, ESTE PAT RÓN TAMB i tN SE -
DIÓ CON LAS VOCALIZACIONES NO CONVENCIONALES PE RO CO N 
UNA FRECUENCIA MAS BAJA QUE EN LAS CONVE NCI ONALES. EL 
INFANTE, EN GENERAL, INCREMENTÓ BASTANTE SU PRODUCC IÓN 
VOCAL, SIENDO tSTO MAS PRONUNCIADO EN LAS VOCALIZACIO
NES CONVENCIONALES UNITARIAS QUE AUMENTARON SU FREC UEli 
CIA DE 14 VOCALIZACIONES EN Tl A 131 VOCALIZACION ES EN 
T3 PARA, FINALMENTE, PRODUCIR 106 EM ISIONES DE ESTE Tl 
PO EN T4; AUNQUE CON VALORES MAS BAJOS, EL NI ÑO Tl'MBitN 
INCREMENTÓ SUS VOCALIZACIONES NO CONVENCtONALES DE VA
RIOS TIPOS Y DECREMENTÓ MODERADAMENTE SUS BA LB UCEOS; -
EN T2 COMIENZAN A PRESENTARSE LAS VOCALIZACIONES CON-
VENCIONALES REPETIDAS, Y EN T3 LAS VOCALIZAC IONES UNI
TARIAS COMPLEJAS QUE ALCANZAN SU MÁXIMO VALOR - 19 EMl 
SIONES - EN T3. 

2) LONGITUD MEDIA DE PRODUCCIÓN VERBAL ( U1PV ) , 

LA LMPV SE CALCULÓ DIVIDIENDO EL NÚMERO TOTAL DE 
PALABRAS ENTRE EL NÚMERO TOTAL DE EMISIONES, OBTENIEN
DO AS! UN VALOR PROMEDIO DE PALABRAS POP. EMISIÓN. PARA 
OBTENER EL fNDICE SE CONSIDERARON LOS SIGUIENTES ASPE~ 
TOS: 
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A) SE EXC LUY ERON LAS EMISI ONES INCOMPLETAS Y AQU~ 
LLAS 0UE TENIAN PA RTES NO DI SCE RN IBLES; 

B} SE EXCLUYERON TODAS LAS EMISIONES EXTRAORACIO
NALE S TALES COMO FONEMAS AIS LADOS , O EN CONJUMTO, 
SI N SIGNI FICADO CONVENCIONAL, GR ITO~ BALBUCEOS, 

ETC.; 

C) SE INCLUYÓ COMO UM IDAD CADA ut!A DE LAS PALABRAS 
QUE CONSTITU(AN EMISIONES REPETI DAS TALES COMO: 
TOf"IA, TOMA, TOMA, 

D) SE CONSIDERARON TODAS LAS EMISIONES, CO N ESTOS 
REQUISITOS, DE LA SESIÓN. 

SE ENCONTRÓ QUE LA LMP DE LA MADRE VARIÓ APARENTE
MENTE EN FORMA NO SISTEMÁTICA, A TRAVES DE LOS CUATRO -
MOMENTOS DEL DESARROLLO DEL INFANTE OBSERVADOS, LOS VA
LORES ose I LARON ENTRE l. 63 y 2. 49 PALABRAS POR EMI s IÓN. 
DEBIDO A LAS CARACTERfSTICAS DEL fNDICE, ESTE PUDO CAL
CULARSE EN LAS EMISIONES DEL INFANTE SOLAMENTE A PARTIR 
DEL TERCER MOMENTO DONDE ALCANZÓ UN VALOR DE 1.24 PALA
BRAS POR EMISIÓN, EM EL ÜLTIMO MOMENTO (TL¡) INCREMENTÓ 
EL VALOR A 1.35 (fIG. 9), 

3) INDICE DE DIVERSIDAD LEXICAL (IDL) 

ESTE [NDICE SEÑALA LA PROPORCIÓN DE TERMINOS DIS
TINTOS EN UN CONJUNTO ESPECfFICO DE EMISIONES, AL DIVl 
DIR EL NÜMERO DE PALABRAS DIFERENTES ENTRE EL NÚMERO -
TOTAL DE PALABRAS. EN ESTE ESTUDIO SE CALCULÓ A PARTIR 
DE 50 PALABRAS POR CADA MOMENTO OBSERVADO. SE ENCONTRÓ 
UN INCREMENTO CONSTANTE EN EL IDL DEL ADULTO: .24 EN -
Tl; .49 EN T2; .62 EN T3; Y .72 EN T4. EN EL LENGUAJE 
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DEL NI~O SE CALCULÓ A PARTIR DE T3, OBTENl~NDOS E UN -
VALOR DE .28 Y EN T4 DE ,3 (FIG. 10), 

4) CATEGORfAS FORMALES, 

EN EL NIVEL FORMAL SE ENCONTRAROM CAMBIOS EN LA -
CONFORMACIÓN DE LAS VOCALIZACIONES CONVENCIONALES DE -
LOS DOS MIEMBROS DE LA DIADA, TANTO EN LAS UM IDADES E~ 

TI Lf STI CAS COMO EN LOS ELEMENTOS GRAMA TI CALES í.lUE LAS 
CONSTITUYEN, 

PARA FINES DE ANÁLISIS, LOS ELEMENTOS FORMALES SE 
DIVIDIERON EN LOS SIGUIENTES GRUPOS GEN ERALES DE ACUER 
DO A SU FUNCIÓN: 

A) ELEMENTOS PRIMARIOS.- Aruf SE AGRUPAN LOS NÜ-
CLEOS DE LA ORACIÓN, TANTO DEL SUJETO - SUSTAtl 
TIVO Y PRONOMBRE - COMO DE LA ACCIÓN - VERBO-, 

B) ELEMENTOS SECUNDARIOS.- EN ESTE GRUPO SE ENC UEli 
TRAN LOS ADJETIVOS Y LOS ADVERBIOS LOS CUALES 
SON MODIFICADORES DE LOS NÚCLEOS, 

C) ELEMENTOS TERCIARIOS,- ESTE GRUPO ESTÁ FORMADO 
POR LOS NEXOS DE LA ORACIÓN, 0UE SON PARTlcu-
LAS CON FUNCIÓN COORDINANTE O SUBORDINANTE (PRg_ 
POSICIONES Y CONJUNCIONES), 

Los CAMBIOS OCURRIDOS EN RELACIÓN A ESTAS CATEGO
RfAS SE APRECIA~ EN LAS TABLAS 4 Y 5. EN LAS VOCALIZA
CIONES DEL ADULTO PREDOMINARON LOS ELEMENTOS PRIMARIOS 
EN TODOS LOS PERf ODOS OBSERVADOS, LA FRECUENCIA DE ~S

TOS DECREMENTÓ DE Tl A T3 Y SE RECUPERÓ EN T4 ALCANZAli 
DO SU VALOR MAS ELEVADO; AÚN CUANDO EN T3 SE OBSERVÓ -
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LA FRECUENCIA MAS BAJA, EN T~RMINOS DE PORCENTAJ ES PR~ 

SENTA EN ESE MOMENTO EL VA LOR MAS ALTO EN RE LACI ÓN A -
OTRAS CATEGOR(AS . EN ORDEN DE FRECUENCIA, LOS ELEMENTOS 
SECUNDAR 1 OS SIGUEN A LOS NÚCLEOS Y POSTERIORMENTE SE ENCUEt1 
TRAN LOS ELEMENTOS EXTRAORACIONALES; LAS CATEGOR(AS -
QUE PRESENTARON FRECUENCIAS MAS BAJAS FUERON LOS EL8'1El'l 
TOS TERCIARIOS (NEXOS); ESTE ORDEN BÁSICAMENTE SE CON 
SERVA CON LOS PORCENTAJES DE LOS GRUPOS DE CATEGORfAS. 

EN EL GRUPO DE ELEMENTOS PRIMARIOS LOS VERBOS MOl 
TRARON LOS PORCENTAJES MAS ALTOS - ENTRE EL 25 Y 40% -
DEL TOTAL DE CATEGORIAS; LOS SUSTANTIVOS SE PRESENTA-
RON CON PORCENTAJES MODERADOS - ENTRE 16 Y 18.5% -; Y 
LOS PRONOMBRES MOSTRARON DIFERENTES VALORES INCREMEN-
TANDO DE 3.9% EM TI A 20.1% EN T4. 

AL OBSERVAR POR SEPARADO LA PRESENTACIÓN DE LOS -
DISTINTOS TIPOS DE VERBOS CTABLA 6) SE APRECIA c:iuE LA 
FORMA DEL IMPERATIVO TIENE MAYOR FRECUENCIA Y PORCENTA 
JES MAS ALTOS EN TODOS LOS MOMENTOS, SUS VALORES SE Etl 
CUENTRAN ENTRE 50 Y 72.2%; INMEDIATAMENTE SE ENCUENTRAN 
LOA VERBOS EN INDICATIVO E INFINITIVO CON VALORES VA-
RIABLES ENTRE 7.8 Y 28.3%; LOS VERBOS EN SUBJUNTIVO APA 
RECEN SÓLO EN Tl Y T2 CON ESCASA FRECUENCIA Y PORCENTA 
JE - 1.9 Y 2.2% - ; LAS FORMAS DE GERUNDIO Y PARTICIPIO 
NO SE PRESENTAN. 

EN LA CONDUCTA VOCAL DEL NIAO PUEDE APRECIARSE LA 
OCURRENCIA.DE ALGUNAS FORMAS GRAMATICALES DESDE Tl DOtl 
DE ESTE PRODUJO 2 PRONOMBRES Y 6 PREPOSICIONES; A PAR
TIR DE T2 COMENZÓ A EMITIR SUSTANTIVOS (UNO) Y ESTA CA 
TEGORIA INCREMENTÓ DRÁSTICAMENTE A 31 PRESENTACIONES ~ 

EN T3 Y A 56 EN T4; LAS FORMAS VERBALES SE PRESENTARON 
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A PARTIR DE T3 CON SÓLO 3 OCURRENCIAS E INCREMENTARON 
EN T4 A 10; DE IGUAL FORMA, LOS ELEMENTOS SECUNDARIOS 
APARECIERON HASTA T3. SIN EMBARGO, EN LOS CUATRO MOMEU 
TOS LAS FRECUENCIAS MAS ALTAS PERTENECIERON A LOS ELE
MENTOS EXTRAORACIONALES, EN PARTICULAR A LAS FORMAS FQ 
NEMICAS, LOS CUALES SE PRESENTARON EN UN RANGO DE FRE
CUENCl A DE 46 A 136 EMISIONES (TABLA 4), 

EN TERMINOS DE PORCENTAJE DE LOS GRUPOS DE ELEMEM 
TOS (TABLA 5), DE Tl A T3 SE OBSERVÓ UN PREDOMINIO DE 
LOS ELEMENTOS EXTRAORACIONALES - ENTRE 70.8 Y 98.8% -, 
SIN EMBARGO, EN T3 EL GRUPO DE ELEMENTOS PRIMARIOS IN
CREMENTÓ SU PORCENTAJE A 23.4 Y EN T4 SE PRESENTÓ CON 
UN PORCENTAJE DE 55.5; LOS DEMÁS ELEMENTOS SE PRESENTA 
RON CON PORCENTAJES MUY BAJOS. 

DE IGUAL FORMA OUE EN EL ADULTO, EL TIPO DE VERBOS 
CON PORCENTAJES MAS ALTOS FUE EL IMPERATIVO nuE SE -
PRESENTÓ EN T3 CON G6.7% Y EN T4 CON EL 100%, EN RELA 
CIÓN A OTRAS FORMAS VERBALES; EN T3 SE PRESENTÓ UN VER 
BO EN INDICATIVO CON UN PORCENTAJE DE 33.3 (TABLA 6), 

POR OTRA PARTE, EN LAS UNIDADES ESTILfSTICAS EL -
ADULTO PRESENTÓ EN LOS CUATRO TIEMPOS FRECUENCIAS Y -
PORCENTAJES SIMILARES EN LA EMISIÓN DE ENUNCIADOS UNI
MEMBRES, DONDE LAS PALABRAS AISLADAS PREDOMINARON SO-
BRE LAS FRASES; Y DE LOS ENUNCIADOS BIMEMBRES, DONDE -
DE Tl A T3 SE OBSERVÓ MAYOR FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE 
LOS VERBOS EN IMPERATIVO AISLADOS Y EN T4 DE LAS ORA-
CIONES SIMPLES; LAS UNIDADES EXTRAORACIONALES SE PRE S E~ 

TARON, EN EL ADULTO, CON MAYOR FRECUENCIA Y PORCENTAJE 
EN RELACIÓN A LAS DEMÁS UNIDADES ESTILISTICAS. A DIFE
RENCIA DEL INFANTE OUIEN MOSTRÓ MAYOR FRECUENCIA EN LA 
EMISIÓN DE UNIDADES EXTRAORACIONALES, CONSTITUIDAS BÁSl 
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CAMENTE POR CONJUNTOS DE FONEMAS SIN . SIGNI FICADO CONVEll 
CIONAL; SIGUI ENDO EN ORDEN DE FR ECUENCIA LOS ENUNC IADOS 
UN IM EMBRES, LOS CUA LES INCREMENTA RON A TRAVES DE LOS MQ 
MENTOS OBSERVADOS; Y LOS ENUNCIADOS BIMEMBRES QUE APAR~ 
CIERON EN T3 CON 2 VERBOS AISLADOS Y UNA ORACIÓN SI MPLE 
PARA LUEGO INCREMENTAR EN T4 CON 9 VERBOS AIS LADOS Y 
UNA ORACIÓN SIMPLE. EL ORDEN PR ESENTADO NO SE ALTERA EN 
T~RM INOS DE PORCENTAJ E, 
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v. DISCUSION. 

Los RESULTADOS DEL NIVEL REACTI VO MORFOLÓGI CO MUE.§_ 
TRAN VARIACIONES QUE, APARENTEME NTE, IND~AN PATR ONES DE 
RELACIÓN ENTRE LAS CATEGORfAS CONDUCTUALES DE LA MADRE 
Y DEL HIJO, TANTO ~N E SPEC O VOCAL COMO EN EL NO VO
~L. POR EJEMPLO, EL INCREMENTO EN LA PROPORCIÓN ])E -¡:x- " 
coMDUCTA vocAf_ RESPECTOIJE-LA NOVoc1IT:-=5i-::¡MBos MI EMERJS 

. DE LA DIADA; ASf COMO EL INCREMENTO EN LAS MANIPULACI0-
1! 1ES CONVENCIONALES DE L~ MADRE y EL syRGIMIE NTO DE Es-
TAS EN LA CONDUCTA DEL NIAO EN ADICIÓN AL DECREMENTO DE 
___--:-- --- - - -

- SUS MAN I Plll AC IONES DE TJ_P.Qjj.D_CQl'JVENCIONAL; OTRA RE LA--, _ 
CIÓN PODRfA ESTAR DADA POR EL DECREMENTO EN EL DESPLAZA 
MIENTO DE AMBOS SUJETOS MIENTRAS SE INCREMENTAN LAS MA
NIPULACIONES CONVENCIONALES; TAMBIEN SE OBSERVA UN DE-
CREMENTO EN LOS SEÑALAMIENTOS, TANTO EN LA MADRE COMO -
EN EL NI ÑO J CONFORME me REMENT AN .. bAS-~lClCAU-~·llCTUm:s-B-E- '> 
CARÁCTER CONVENCIONAL DE AMBOS; AS f COMO EN EL DECRE~~v 
TO EN LA CONDUCTA DE LA MADRE DEL PATRÓN CONVENCIONAL -
COMPLEJO COtlSTITUfDO POR CONDUCTAS DE CUIDADO MATERNO, A 
PARTIR DEL INCREMENTO EN LOS DESPLAZAMIENTOS DEL NiílO, 

AON CUANDO ESTAS RELACIONES DEBEN CORROBORARSE HA
CIENDO UN ANÁLISIS ESTADfSTICO PRECISO EN TERMINOS DE -
PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN, ESTOS DATOS PUEDEN SER -
COMPARADOS COM LOS REPORTADOS CON OTROS AUTORES (CHÁVEZ, 
MARTfNEZ Y BOURGES, 1975; CHÁVEZ, MARTfNEZ Y YASCHINE,-
1975 A; 1975B) AL IDENTIFICAR UN INCREMENTO EN EL GRADO 
DE INDEPENDENCIA DEL NIAO HACIA LA MADRE CONFORME ESTE 
MUESTRA UN RANGO MAS AMPLIO DE ACTIVIDADES, AS[ COMO EL 
INCREMENTO EN LA INICIATIVA DE INTERACCIÓN MEDIANTE LA 
ACTIVIDAD VOCAL, 
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AL PARECER, LA TAX ONOMIA CORRESPONDI ENTE AL NIVEL 
REACTIVO MORFOLÓGICO NO ES MUY SENSIBLE A ALGUNOS AS-
PECTOS DE INTERES PARA EL MISMO, YA 0UE SE OBSERVÓ UNA 
ALTA FRECUENCIA EN LA CATEGOR(A DE DESECHO. [STO PUEDE 
OBEDECER A LA GRAN CANTIDAD DE GESTI CULAC IONES f.l UE SE 
IDENTIFICAN EM LAS NARRACIONES Y QUE, HASTA EL MOMENTO 
NO SE HAN CONTEMPLADO EN LA TAXONOMfA MORFOLÓGICA, A -
PARTIR DE ESTE HECHO, SE PROPONEN ALGUNOS CAMBIOS EN -
ESTE NIVEL QUE CONTEMPLEN LA INCLUSIÓN DE MORFOLOG(AS 
NO VOCALES DE CARÁCTER CONVENCIOMAL, ADICIONALMENTE A 
LAS MANIPULACIONES TIPO'A' Y A LOS SEÑALAMIENTOS, 

POR OTRA PARTE, SE OBSERVA QUE LA LMPV MATERNA A 
PESAR DE PUE EN OCASIONES ALCANZA LOS VALORES REPORT8. 
DOS POR MOERK Cl981A; 1981B) . Y ROWDAL (1981B; 1982A) 
PARECE NO ADAPTARSE AL NIVEL DE PROD UCCI ÓN LINGÜfSTICA 
DEL NIÑO, EL IDL, EN ESTE CAS O PARECE SER MAS SENSIBLE 
A LOS CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN VOCAL DE AMBOS SUJETOS, / 
SIN EMBARGO, HAY QUE CONSIDERAR EL HECHO DE OUE ESTOS V 
INDICES PUEDEN SER OBSCURECIDOS POR LAS VARIACim!ES -- f 
EXISTENTES DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD EN QUE SE ENCUEN- j 
TRA INVOLUCRADA LA DIADA. 

ASIMISMO, SE ENCUENTRA CIERTA RELACIÓN ENTRE LA -
FRECUEMCIA DEL INPUT LINGÜfSTICO Y EL INCREMENTO EN LA 
PRODUCCIÓN LINGÜfST ICA DEL NIRO, EN CATEGORfAS GRAMATl 
CALES PARTICULARES: LA MADRE PROPORCIONA MAYOR INFORMA 
CIÓN SOBRE LOS ELEMENTOS PRIMARIOS, SUSTANTIVOS Y VER
BOS EN HJF IN 1 TI vo PRINCIPALMENTE, QUE sor1 LAS FORMAS -
PARTICULARES OUE APARECEN PRIMERO, DE MANERA CONSTANT~ 
EN EL LENGUAJE FORMAL DEL MiílO. AÜN CUANDO LA CANTIDAD 
DE VOCALIZACIONES DE LA DIADA FUE INFERIOR RESPECTO DE 
LOS DATOS REPORTADOS POR OTROS AUTORES, ESTOS HALLAZGCS 
CORROBORAN LAS AFIRMACIONES DE . MOERK (1981A; 1981B; 
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1981C): RONDAL (1981B; 1982A; 1982B) SOBRE LA ESTIMUL8. 
CIÓN LINGUfSTICA QUE PROVEE EL ADULTO; Y NELSOM (1981) 
ACERCA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTILOS EN EL NI AO DE 
ACUERDO AL CONTEXTO EN QUE SE DESARROLLA ~STE . 

SIN EMBARGO, NO PUEDE AFIRMARSE QUE ES SÓLO LA FR~ 
CUENCIA DEL INPUT Y LAS ADAPTACIONES LINGUfSTIC~S MATER 
NAS LAS 0UE DETERMINAN LAS FORMAS PARTICULARES DE ADQU! 
SICIÓN DEL SISTEMA REACTIVO CONVENCIONA~, SINO 0UE DE-
BEN CONSIDERARSE EN EL ANÁLISIS DEL FENÓMENO LINGÜÍSTI 
CO, LAS FORMAS ESPECf FICAS DE RELACIÓN ENTRE EL SUJETO 
EN DESARROLLO, EL SUJETO DESARROLLADO Y LOS OBJ ETOS CON 
LOS QUE AMBOS ESTABLECEN CONTACTO, 

DE ESTA MANERA, LOS DATOS REPORTADOS EN ESTE ESTY 
.DIO DEBEN RELACIONARSE CON UN AtiÁLISIS FUNCIONAL POST~ 
RIOR OUE IDENTIFI0UE LOS ARREGLOS DE CONTINGENC IAS ES P~ 

CfFICOS - NIVELES FUNCIONALES - Y LOS FACTORES CRfTI
COS QUE LOS DETERMINAN, DEBIDO A QUE SÓLO LA INTEGRA-
CIÓN DE AMBOS NIVELES (REACTIVO Y FUNCIONAL) VA A PER
MITIR LA IDENTIFICACIÓN DE PATRONES DIFERENCIALES -DEi 
DE EL ENF00UE CONCEPTUAL EN EL QUE SE ENMARCA EL TRAB8. 
JO .-- Y, POR LO TANTO, LA POSIBILIDAD DE CREAR UN ESTU
DIO EXPLORATORIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE PROBLEMAS LIN
GÜf STICOS, 
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ADULTO INFANTE 

MOMENTO V 'i V V 

Tl 33 .4 66.6 21.8 78.2 

T2 53.2 49.8 31.7 68.3 

T3 27.2 72.8 46.6 53.4 

T4 49.f; 50.2 51.2 48.7 

TABLA l. PORCENTAJES DE CONDUCTA VOCAL Y NO VOCAL. 



ADULTO INFANTE 

MOMENTO 

M M M M 

Tl 84.6 15.4 100.0 

T2 85.7 14.3 100 .0 

T3 70.0 30.0 90. 0 10.0 

T4 20.0 80.0 88.0 12.0 

TABLA 2. PORCENTAJE DE MANIPULACIONES DE TIPO CONVENCIONAL (RJ Y NO CONVER 
CI ONAL (M). 



ADULTO INFANTE 

MOMENTO 

V V V V 

Tl 76.3 23.7 21.2 78.8 

T2 88.6 21.4 63.5 36.5 

T3 94.5 5.5 81.4 18.6 

T4 91.3 8.7 71.2 28.8 

TABLA 3. PORCENTAJE DE VOCALIZACIONES CONVENCIONALES CV) Y NO CONVENCIQ 
NALES CV>, 



Tl T2 T3 T4 
E L E M E N T O S A A A A 

SUST. . 28 - 20 1 9 31 45 56 
p VERBO 61 - 46 - 18 3 72 10 

PRON 6 2 6 - 8 11 57 15 

T o T A L 95 2 52 1 35 45 174 81 

ADJ. 5 - 11 - - 1 10 s ADV. 29 - 13 - 2 4 52 6 

T o T A L 34 - 24 - 2 5 62 6 

PREP, L¡ 6 20 - 4 
T CONJ, 3 - 4 - - 6 19 

T o T A L 7 6 24 - 4 6 19 

INT. 4 - 8 - 5 1 16 1 

EX FON. 4 12 1 61 1 127 2 50 
ONOM. - - - - - - 1 
M.D. 8 34 5 23 3 8 10 8 

T o T A L 16 46 14 84 9 136 29 59 

TABLA 4. FRECUENCIAS ABSOLUTAS DE ELEMENTOS FORMALES. 



E L E M E N T O S 

p 
SUST , 

VERBO 
PRON, 

T O T A L 

Tl 

A 1 1 

18.4· -

40.11 -
3.9 3.7 

62 .51 3.7 

r --. T2 1 . T3 l T4 

A 1 I 

17.511.2 
40.3 -
5.2· -

45.GI 1.2 

A 1 I 

18.0 116.1 
36.0 1 1.5 
16.0 1 5.7 

70.0 12.3.4 

A 1 1 

15.9 38.4 
25.3 6.8 
20.l 10 .3 

61. 3 155.5 

ADJ , 3 , 31 - 1 9 , 6 - - 0, 5 1 3 • 5 1 - i 
I S ADV, 19 .1 - 11. 4 - 4, 0 2, 1--L 18, 3 1 4, 1 1 

1 1 1 , 21. ºI - 1 4. º 1 2 ·~ 21. s 1 4. i l T O T A L 22.4 

T 
PREP. 
CONJ, 

T O T A L 

EX 

INT, 

FON. 
ONOM, 
N.D. 

T O T A L 

2. 6111.1 1 17. 5 I - ¡ 8. o 
2.0 - 3.5 .,. 3.1 

4. 6111.1 

2.6, -
2.6 22.2 

5.3163.0 

10.5185.2 

21.0 

7.0, -
1.0 71.8 

4.4¡27.0 

12.4198.8 

8.0 1 3.1 

10 .0 1 0.5 
2.0 166.1 

6.0 1 4.2 

18.0 170.8 

TABLA 5. PORCENTAJE DE ELEMENTOS FORMALES. 
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V E R B O S Tl T2 T3 T4 

A I A I A I A 
INDIC. ' 

F- 9 ~ ---- 9 - - ---z -- - l 18 

% 17.6 - 19 .6 - 11.1 33.3 25.3 

F 1 - 1 - - - 2 
SUBJ, % 1.9 _ 2.2 - - - 2.8 

F 37 2 44 10 
IMP. % C2,.7 50 72.2 

F 4 
INF. % 7.8 

GER. F 
% 
-

PART, F 
% 

TABLA 6. FRECUENCIAS ABSOLUTAS Y PORCENTAJES DE TIPOS DE VERBOS. 



u 

B 

TIPO DE 

ENUNCIADO 

p 

F 

V 

s 

E 

Ex 

T O T A L 

A D U L T O 

Tl T2 T3 T4 

16 16 12 27 

11 14 5 15 

24 20 9 13 

11 23 6 40 

5 - 1 8 

10 15 13 25 

77 88 46 133 

I N F A N T E 

T1 T2 T3 T4 

2 2 34 82 

- - 8 4 

- - 2 9 

- - 1 1 

46 68 136 51 

48 70 181 147 

TABL/I, 7. FRECUENCIAS ABSOLUTAS DE UNIDADES ESTILISTICAS. 



TIPO DE A D U L T O I N F A M T E 

ENUNCIADO 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

p 28.8 18.2 26.1 20.3 4.2 2.9 18.8 55.8 
u 

F 14.3 16 10.9 11.3 - - 4.4 2.7 

V 31.2 22.7 19.6 13.5 - - 1.2 6.1 

B s 14.3 26.1 13 30.1 - - 0.5 0.7 

E C.5 - 2.1 6 

EX 12.9 17 28.3 18.8 95.8 97.1 75.1 34.7 

TABLA 3. PORCENTAJES DE UNIDADES ESTILISTICAS. 
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APEND ICE No. 1 

ESCALA CONDUCTUAL DE INTERACCIONES LINGOISTICAS TmPRANAS: 
NIVELES DE ANALISIS. 
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C
VOCAL 

MORFOLÓGICO 

NO VOCAL 

[

ELEMENTOS GRAMA TI CALES 

FORMl\L 

UNIDADES ESTILfSTICAS 

CON OTRAS RESPUESTAS 

CON OTROS ORGANISMOS 
FUNCIONAL: TIPOS DE RELACIÓN 

CON OBJETOS 

CON EVENTOS 



OBSERVACION 

LONGITUDINA L 

TRANSVER SALES 

COMPARAC ION DE 
DATO S Y DISEÑO 
DE INTERVENCION 

INTERVENCION 

LONGITUDI NAL 

TR ANS VERSALES 

MES ES 

3 6 9 

APENUICE 2. 

12 ls 18 2 r 24 21 30 .34 38 42 46 so s4 ss 60 

- ---
= 

r,. ..... 

DISEÑO GENERAL 

i 
" o 



71. 
APENDICE No. 3 

ELEMENTOS REACTIVOS MORFOLOG I COS . -· VERS ION OR f G I NAL -

l . VOCALI ZACIÓN CONVENCIONAL UNITARIA, - TODA VOCALI ZA
CIÓN QUE SE IDENTIFIQUE COMO PA LAB RA, SfLABA O LETRA -
EMITIDA SEPA RADA DE OTRAS VOCAL IZACIO NES POR PAU SAS - 
CO N DURAC IÓN Mf NIMA DE APROXIMADAM ENTE 3 SEGUNDOS. 

EJ.- TOMA, AQ Uf , MAMÁ, TA, MA, AH, Y, ES, ETC, 

2. VOCALIZACIÓN CONV ENCI ONAL REPETIDA.- TODA VOCAL IZA
CIÓN QU E SE ID ENTIF I0UE COMO PALABRA, CONJU NTO DE Sf LA 
BAS UNIDAS, Sf LABAS O LE TRAS PRESENTADAS EN MÁS DE UNA 
OCAS IÓN CON PAUSAS MÁXIMAS DE DOS SEGUNDO S ENTRE VOCA
LIZACIONES. 

EJ.- TA-TA, TITA-T ITA, AA-AA, PAPA-PAPA, MrRA-Ml 
RA, ETC, 

3. VOCALIZACIÓN CONVENCIONAL COMPLEJA. - Dos o MÁS VOCA 
LIZACIONES DIFERENTES ENTRE sf, IDENTIFICABLES COMO PA 
LABRAS, Sf LABAS O LETRAS Y QUE SON INICIADAS CON UN PA 
TRÓN DE ENTONACI ÓN ASCENDENTE Y CONCLUfDAS CON PATRÓN 
DESCENDENTE O A LA I NV ERSA, 

EJ.- LA MAMÁ ES MUY INTELIGENTE, ESTÁ AQUf, AH,
MIRA, ETC. 

4. BALBUCEO .- VOCAL IZACIÓN DE PATRÓN FONET ICO IRREGU-
LAR Y NO CONVENCIONAL QUE NO PUEDE SER REPRODUCIDO - 
FI EU1ENTE , 

5. GRITO,- VOCALIZACIÓN DE DURACIÓN VARIABLE CUYA PRO
PIEDAD DEFINITORIA ES QUE SEA PRODUCIDA CON MAYOR INTEN 
SIDAD A LA MAYORÍA DE LAS VOCALIZACIONES CONVENCIONA-
LES O NO CONVEN CIONALES EMITIDAS POR EL SUJETO, 
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6. LLANTO , 

7, RISA. 

8. OTROS, (TOSER, ESCUPIR, SOPLAR, ETC . ) 

NO VOCALES. 

< 9, ExTENSIÓN DE BRAZO, SOSTENIENDO OBJ ETO, HAC IA PERSQ 
NA. 

10, APUNTAR HACIA PE RSONA. 

11. EXTENSIÓN DE BRAZO SOSTEMIENDO OBJETO HACIA LUGAR 
U OBJ ETO . 

12. APUNTAR HACIA LUGAR U OBJETO. 

13. COLOCAR MANO VACfA FRENTE A PERSONA. 

14. EXT ENSIÓN DE AMBOS BRAZOS HACIA PERSONA. 

15. EXTENSI ÓN DE AMBOS BRAZOS HACI A OBJETO. 

16 . MANIPULACIÓN OPERATIVA DE OBJETO. LA ACTI VIDAD DEL 
SUJETO SOBRE EL OBJETO (O PERSONA) QUE SIGU E UN PATRÓN 
CONVENCIONAL Y PRODUCE CAMBIOS APARE NTES EN EL ESTADO 
DEL OBJETO O PERSONA Y EN LA SITUACI ÓN GLOBAL. SE CO N
SIDERA COMO UNA SOLA OCURRENCIA SI LA DURAC I ÓM DE t ST A 
ES COMO MÁXIMO DE UN INTERVALO , EL FIN DE ESTA CONDUC
TA SE CONSIDERA COMO UNA SEGUNDA OCURRENCIA . 

17. MANIPULACIÓN.- LA ACCIÓN DEL SUJETO SOBRE EL OBJ E
TO SE CARACTERIZA POR EL CONTACTO DE LAS MANOS Y ORIEli 
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TAC IÓN SOSTENIDA DE LA CARA HAC IA EL OBJETO SIN GENERAR 
CAMBIOS APARENT ES EN LA SITUACI ÓN GLOBAL O EN LAS PRO·· 
PI EDADES DE DI CHO OBJETO . 

18 . GOLPEAR.- CON TACTO RÁPIDO Y FUE RTE DE MANO, PIE O 
MANOS CON OBJETO CO NTRA PARTE DEL CUERPO U OTRO OBJETO. 

19. CAR ICIA . - CONTACTO DtBIL, LENTO Y REPETITI VO DE LA 
MANO O MANOS CON PARTE DEL CUERPO, OBJ ETO O ANIMA L, 

20. CONTACTO FfSICO PERSONAL SIMPLE.- CONTACTO MOMEM TA · 
NEO CON MANO O DEDOS DE BAJA INTENSIDAD CON PARTE DEL 
CUER PO DE OTRA PERSONA, 

21. CONTACTO FfSICO OBJETAL SIMPLE.- IGUAL QUE LA ANT~ 
RIOR PERO CON OBJETO O ANIMAL, 

22, ÜRIENTACIÓN HACIA PERSONA.- CAMBIO DE POSIC IÓN DE 
LA CARA EN DIRECCIÓN DE PERSONA O PARTE DEL CUERPO DE · 
ELLA Y MANTENIMIENTO DE LA POSICIÓN DURANTE UN M(NIMO 
DE 2 SEGUNDOS. 

23 . ORIENTACIÓN HACIA OBJETO.- IGUAL QUE LA ANTERIOR -
PERO CON RESPECTO A OBJETO O ANIMAL. 

24. SACUDIR CABEZA LATERALMENTE.- MOVIMIENTO REPETITIVO 
DE LA CABEZA EN SENTIDO HORIZONTAL. 

25. SACUDIR CABEZA VERTICALMENTE.- MOVIMIENTO REPETITl 
VO DE LA CABEZA HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO. 

26. AGITAR MANO O BRAZO.- MOVIMIENTO REPETITIVO DE MA
NO O BRAZO EN CUALQUIER DIRECCIÓN, 
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27. RETIRAR CARA.- MOVIMIENTO LATERAL O VERTICAL DE LA 
CABEZA, EJECUTADO CON FUERZA Y RAPIDEZ UNA SOLA VEZ Y 
PERMANECIENDO APROXIMADAMENTE 2 SEG UNDOS Mf NIMO ANTES 
DE CAMBIO DE ORIENTACIÓN . 

28, MANIPULACIÓN AUXILIAR.- EL IN DI VIDUO SUJETA UN OBJg 
TO O PARTE DEL CUERPO DE OTRA PERSO NA AL MANTENER O CAH 
BIAR SU POSICIÓN CORPORAL. 

29. REACCIÓN CORPORAL GLOBAL,- CAMBIO DE ES TADO (POS I
CIÓN) DEL CUERPO EN EL MISMO LUGAR, 

30. REACCIÓN CORPORAL GLOBAL DINAMICA.- DESPLAZAM IENTO 
DEL ORGANISMO PRODUCIENDO UN CAMBIO EN LA UBICACIÓN DE 
tSTE. 

31. APLAUSO. 

32. CONTACTO FfSICO PERSONAL COMPLEJO, 

33, GESTO CORPORAL. 

34, PATRÓN CONVENCIONAL PERSONAL COMPLEJO, 

35. ÜTROS, 
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ELEMENTOS REACTIVOS MORFOLOG I COS. - VERS ION CORREGIDA -

1,- VOCALIZACI ÓN CONVENCIONAL UNITA RI A.- TODA VOCALIZACIÓN -
QUE SE IDENTIFIQUE COMO PALABRA, S(LABA O LETRA EM ITIDA 
SEPARADA DE OTRAS VOCALIZACIONES POR PAUSAS CON DURACIÓN 
MfNIMA DE APROXIMADAMENTE 3 SEG. 

EJ: TOMA; AQU f ;MAMÁ; TA; Y; ES ; ETC. 

2.- VOCALIZACIÓN CONVENCIONAL REPETIDA_,-· TODA VOCA LIZACIÓN -
QUE SE IDENTIFIQUE COMO PALABRA, CONJ UNTO DE SfLABAS UNl 
DAS, SILABAS O LETRAS PRES ENTADAS EN MAS DE UNA OCAS IÓN 
CON PAUSAS MÁXIMAS DE 2 SEG, ENTRE VOCAL IZACIONES, 

EJ: TA-TA; TITA-TITA; PAPÁ-PAPÁ; AA- AA; MIRA-MIRA; ETC, 

3.- VOCALIZACIÓN CONVENCIONAL COMPL~JA.- Dos o MÁS VOCALIZA
c IONES DI FER ENTES ENTRE S [ IDENTIFICABLES COMO PALABRAS, 
S(LABAS O LETRAS QUE SON INICIADAS CON UN PATRÓN DE ENTQ 
NACIÓN ASCENDENTE Y CONC LUIDAS CON UN PATRÓN DESCENDENTE 
O A LA INVERSA. 

EJ: LA MAMÁ ES MUY INTELIGENTE; ESTÁ AQU[; ETC, 

4.- BALBUCEO.- VOCALIZACIÓN DE PATRÓN FONtTICO IRREGULAR E -
INDIFERENCIADO, QUE NO PUEDE SER REPRODUCIDO FIELMENTE. 
NO SE CATEGORIZAN COMO BALBUCEO EMISIONES CONVENCIONALES 
TALES COMO: A-GU; DA-DA; BU-BU; ETC, 

5,- GRITO.- VOCALIZACIÓN DE DURACIÓN VARIABLE PRODUCIDA CON 
MAYOR INTENSIDAD QUE LA MAYOR[A DE LAS VOCALIZACIONES -
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CONVENCIONALES O NO CONVENCIONALES EMI TIDAS POR EL SUJETO . 

6.- LLANTO , 

7.- RISA .. 

8.- ÜTROS. - (TOS ER , ESCUPIR, SOP LAR, SILBAR, BOSTEZAR, ETC,) 

NO VOCALES 

9.- EXTENSIÓN DE BRAZO, SOSTENIENDO OBJETO, HACI A PERSONA .
SE CODI FICA CON ESTA CATEGORfA CUANDO EL SUJETO SOSTIENE 
UN OBJETO CON LA MANO Y EXTIENDE EL BRAZO EN DIRECCI ÓN -
DE UNA PERSO NA QUE PUED E O NO ESTAR SOSTENIENDO OBJETO. 

10.-APUNTAR HACI A PERSONA.- SE CODIFICA CON ESTA CATEGOR[A -
CUANDO LA RESPUESTA SE PRODUCE EN DIRECCIÓN DE UNA PERSQ 
NA (AUNQUE ESTt SOSTENIENDO UN OBJETO ) Y SE PRESENTA LA 
EXTENSIÓN DEL DEDO fNDICE EN ESA DIRECCIÓN . 

11. - EXTEN SIÓN DE BRAZO, SOSTENIENDO OBJETO , HACI A LUGAR U OB
JETO . - SE CODIFICA CON ESTA CATEGOR ÍA CUANDO El. BRAZO SE 
EXTIENDE, SOSTENIENDO OBJETO, HACIA UN OBJETO QUE ESTt -
SÓLO O HAC IA UN LUGAR DONDE NO SE ENCUENTRE PERSONA ALG~ 
NA. 

12.-APUNTAR HACIA LUGAR U OBJETO.- SE CODIFICA CON ESTA CAT~ 
GORfA CUAN DO LA RESPUESTA SE PRODUC E EN DIRECC IÓN DE UN 
OBJETO QUE ESTt SOLO O HACIA UN LUGAR DONDE NO SE ENCUEli 
TRE UNA PERSONA, PRESENTÁNDOSE LA EXTENSIÓN DEL [NDICE -
EN ESA DIRECCIÓN. 

13.-COLOCAR MANO VAC(A HACIA PERSONA.- SE CODIFICA CON ESTA 



77, 

CATEGORf A CUANDO LA MANO VACf A SE COLOCA FRENTE A ~NA PER 
SONAJ AUNQUE tSTA ESTt SOSTENIENDO ALGÚN OBJETO, SE DEFI
NE POR LA COLOCACIÓN DE LA PALMA DE LA MANO HACIA ARRIBA. 

14.-EXTENSIÓN DE UNO O AMBOS BRAZOS HACIA PERSONA.- SE CODI
FICA CON ESTA CATEGORfA CUANDO LA RESPUESTA DE EXTENSIÓN 
SE PRODUCE EN DIRECCIÓN DE UNA PERSONA QUE PUEDE O NO E~ 
TAR SOSTENIENDO ALGÚN OBJETO, 

15.-EXTENSIÓN DE UNO O AMBOS BRAZOS HACIA LUGAR U OBJETO.
SE CODIFICA CON ESTA CATEGORfA CUANDO EL SUJETO EXTIENDE 
SUS BRAZOSJ SIN SOSTENER OBJETOJ HACIA UN OBJETO QUE ES
TW SOLO O UN LUGAR DONDE NO SE ENCUENTRE ALGUNA PERSONA. 

16.-MANIPULACIÓN A.- SE CODIFICA CON ESTA CATEGORfA CUANDO -
AL OBJETO DE LA ACTIVIDAD SE LE DA EL USO CONVENCIONAL -
PROPIO, SE USARÁ SÓLO PARA AQUELLOS OBJETOS LISTADOS EN 
EL ANEXO Y LAS ACTIVIDADES ESPECIFICADAS PARA CADA UNO -
DE ELLOS, SI ALGÚN OBJETO PRESENTA DUDAJ SE SOMETERÁ A -
CONSIDERACIÓN DEL GRUPO DE CODIFICADORES, 

17.-MANIPULACIÓN B.- SE CODIFICARÁ CON ESTA CATEGORfA CUANDO 
LA ACCIÓN DEL SUJETO SOBRE EL OBJETO CONSISTE EN ALGO -
MÁS QUE EL TOMAR Y DEJAR. IMPLICA MANTENER EL OBJETO EN 
PRENSIÓN Y REALIZAR CON tL ALGUNA ACTIVIDAD. 

18.-MANIPULACIÓN C.- SE CODIFICARÁ CON ESTA CATEGORfA CUANDO 
LA RESPUESTA DEL SUJETO HACIA EL OBJETO SÓLO PRODUCE UN 
CAMBIO EN LA UBICACIÓN DE ESTE ÚLTIMO. SÓLO SE USARÁ -
CUANDO EN LA NARRACIÓN SE ESPECIFIQUE QUE LO TOMA Y LO -
DEJA. EN OTRO LUGARJ UTILIZANDO SÓLO EL TIEMPO NECESARIO 
PARA PRODUCIR EL CAMBIO DE LUGAR DEL OBJETO. 
NOTA: SI EL CAMBIO DE LUGAR ES HACIA OTRA PERSONAJ SE CQ 
DIFICARÁ CON LA CATEGORfA "9". 

19.-CARICIA.- SE CODIFICARÁ CON ESTA CATEGORIA CUANDO LA RE~ 
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PUESTA DEL SUJETO ES EL CONTACTO SUAVE Y REPETITIVO DE 
SU MANO O MANOS CON EL OBJETO, ANIMAL O PARTE DEL CUERPO 
DE OTRA PERSONA. 

20.-CONTACTO FfSICO PERSONAL.- SE CODIFICA CON ESTA CATEGORfA 
CUANDO SE PRESENTA EN UNA SOLA OCASIÓN LA ACCIÓN DE CUAL
QUIER PARTE DEL CUERPO DE UNO DE LOS SUJETOS SOBRE PARTE 
O PARTES DEL CUERPO DE OTRA PERSONA. 

21.--CONTACTO FISICO OBJETAL SIMPLE.- SE CODIFICA CON ESTA CA 
TEGORf A CUANDO EL SUJETO TOCA O COGE UN OBJETO Y LO MAN
TIENE EN SU MANO SIN REALIZAR NINGUNA ACTIVIDAD CON ~L. 

22.-ÜRIENTACIÓN HACIA PERSONA,- SE CODIFICA CON ESTA CATEGO
RfA CUANDO EL SUJETO PRESENTA UN CAMBIO EN LA ORIENTACIÓN 
VJSUAL EN DIRECCIÓN DE UNA PERSONA O PARTE DEL CUERPO DE 
ELLA (AUNQUE EST~ SOSTENIENDO UN OBJETO), 

23.-ÜRIENTACIÓN HACIA OBJETO.- SE CODIFICA CON ESTA CATEGORfA 
CUANDO EL SUJETO PRESENTA UN CAMBIO EN LA ORIENTACIÓN VI
SUAL EN DIRECCIÓN A UN OBJETO QUE EST~ SOLO, UN LUGAR O 
UN ANIMAL, CUANDO EN LA NARRACIÓN NO SE ESPECIFIQUE HACIA 
DONDE VOLTEA EL SUJETO, SE UTILIZARÁ ESTA CATEGORfA, EXCEE 
TO QUE SEA MUY EVIDENTE QUE ES HACIA PERSONA. 

24.SACUDIR CABEZA HORIZONTALMENTE , - MOVIMIENTO REPETITIVO DE 
CABEZA EN SENTIDO HORIZONTAL, 

25,-SACUDIR CABEZA VERTICALMENTE.- MOVIMIENTO REPETITIVO DE 
CABEZA HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO, 

26,-AGITAR MANO O BRAZO,- MOVIMIENTO REPETITIVO DE MANO OBRA 
ZO EN CUALQUIER DIRECCIÓN. 

27.-RETIRAR CARA,- SE CODIFICARÁ ESTA CATEGORfA CUANDO LA RE~ 
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PUESTA DEL SUJETO CO NS ISTE EN EL MOVIMIENTO LATE RAL O -
VERTICAL DE CABEZA, EJ ECUTADO CON RAPIDEZ UNA SOLA VEZ Y 
QUE RESULTA EN UN ALEJAMIE NTO DE ALGÜN OBJETO O PERSONA, 

28. -GOLPEAR,- SE CODIF ICA CON ESTA CATEGORfA CUANDO SE FRESEN
TA UN CONTACTO CON PRODUCCIÓN DE RUIDO, DE PIE, MANO O -
MANO CON OBJETO CONTRA PARTE DEL CUERPO O CONTRA OBJETO , 
EN EL CASO DE PALMEO CON PRODUCC IÓN DE RUIDO SE CONSIDE
RARÁ COMO CARICIA (CAT, 19) , 

29. - RE ACCIÓN CORPORAL GLOBAL,- CAMBIO DE ESTADO (POSIC IÓN ) -
DEL CUERPO EN EL MISMO LUGAR, 

30. -REACCIÓN CORPO RAL DINÁMICA.- DESPLAZAMIENTO DEL ORGANIS
MO DE UN LUGAR A OTRO DE LA HABITACIÓ N, 

JZT. 100039a 
qsERVACIÓN. - SE CODIFICA CO N ESTA CATE GOR fA CUANDO 
~o SOSTIEN E CONTACTO VISUAL CON ALGUNA(S) PARTE(S) 

·qpo , 

~ CI ONAL COM PLEJO , - SE CODIFICA CON ESTA CAT~ 
uNO DE LO S INTEG RANTES DE LA DIADA U OTRA -

.ABLECE CONTACTO REPETIDO CON EL OTRO POR MEDIO 
OBJETO Y/ O SUSTANCIA UTILI ZADOS EN ACTIVIDADES

J ~o, ALIMENTACIÓN O VESTIDO , SE CODIFICA EN LA PERSQ 
..-1QUEEJECVTALAACCIÓN, NO EN QUI EN LA RECIBE. 

34 . -0TRAS. 

U.N.A.M. C" ?l.i:''US 
tZTACA"_.' 
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MIEXO A 

OBJETOS Y USOS CONVENCIONALES PARA LA MAtlI PULAC ION "A", 

OBJETO 

PUERTAS, CAJAS CON TAPA 
O CUALQUIER OBJETO QUE 
TENGA TAPA O PUERTA 

CUBOS O DADOS 

LAPICES, PINCELES, GISES 
PLUMONES, CRAYONES 

APAGADOR DE LUZ 

TRICICLOS, CARROS CON -
ASIENTO PARA NI ÑO , VEHI
CULOS SOBRE LOS CUALES -
EL NIÑO U OTRA PERSONA -
PUEDE SENTARSE Y DESPLA
ZARSE EN ESA POSICION 

JUGUETES DE CUERDA 

ABRIR O CERRAR DE CUALQUIER 
FORMA Y CON CUAL'(1U I ER PAR 
TE DEL CUERPO, 

COLOCARLOS UNO ENCIMA DE
OTRO, UNO FRENTE A OTRO,
FORMANDO FIGURAS. 

TOMARLOS CO N LAS M/..NOS 
(UNA A LA VEZ, O LAS DOS
SIMULTÁNEAMENTE ) Y PRODU
CIR TRAZOS O HUELLAS SOBRE 
CUALQUIE R SUPE RFICIE U oa 
JETO. 

APRETAR EL BOTÓN, SUBIR O 
BAJAR LA PALA NCA PRODUCIEtl 
DO UN CAMB IO DE POSICIÓN 
DE LA MISMA . 

DESPLAZARSE MONTADO SOBRE 
EL JUGUETE O MOVER EL OB
JETO EMPUJÁNDO LO Y MA NT E
NI ~NDOSE FRE NTE O DETRÁS 
DEL MISMO. 

DARLES CUERDA Y SOLTARLOS 



OBJ ETO 

ROMPECABEZAS O JUGUETES 
DE ENSAMBLADO DE PIEZAS 

AN H1ALES O PERSONAS DE
PLAST l CO 

INSTRUMENTOS MUSICALES 
<REALES O DE JUGUETE ) -
CAMPANAS Y CASCABELES 

CINTAS ADHESIVAS 

81. 

O REPRODUCI R EL FUNCIONA
MI ENTO DEL J UGU ETE MANEJÁN 
DOLO DIREC1AME NTE CON LAS 
MANOS. 

COLOCAR LAS PI EZAS DE L JU 
GUETE EN LA PARTE COR RES 
PONDIENTE, AUN CT UE NO SEA
"ACERTADA" LA COLOCAC IÓN. 

PONERLOS FRENTE A FRENTE
y MOVERLOS; PONER UNOS EN 
CIMA DE OTROS; COLOCARLOS 
SOBR E OTROS JU GUETES U Oª 
J ET OS (CO CH ES O CASAS DE -
JUG UETE, PIEZAS DE MADERA, 
MUEBLES ) Y MOVE RLOS CON -
LAS MANOS AL TI EMPO QUE -
SE VOCALIZA, 

PRODUCI R RU IDO O SON IDO YA 
SEA SOPLANDO POR UNA BOQUl 
LLA, OPRIMIENDO TECLAS O 
BOTONES, TIRANDO DE CUER
DAS, USANDO PALOS PARA P~ 
GAR SOBRE SUPERFICIE DE -
TAMBORES, AGITAR EL OBJE
TO. 

CORTAR PEDAZOS DE CINTA Y 
COLOCARLOS CON El LADO -
ADHESIVO SOBRE ALGÚN OBJETO. 
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OBJETO _uso 

PINTURAS EN FRASCO 0 RECI- TOMAR PINTURA CON PINC EL -
PIENTES U OTRO OBJETO CONSTITUYE -

PARTE DE LA MANIPULACIÓN -
DE ESOS OBJ ETOS Y SE CONSl 
DERA COMO LA MISMA RES PUE~ 

TA. 

PELOTAS 

MI CROFONO 

LIBROS, CUADERNOS 

MUÑECAS Y MUÑECOS DE PE
LUCHE 

MUEBLES 

TOMARLAS CON UNA O DOS MA 
NOS Y AVENTAR LAS; PEGARLES 
CON MANOS, PI ES, BRAZOS O 
CABEZA. No SE CONSIDERA -
QUE HAYA EJECUTADO ESTA -
RESPUESTA CUANDO EL CONTA~ 
TO SEA PRODUCTO DE QUE -
OTRA PERSONA HAYA LANZADO 
LA PELOTA Y A QUIEN LE PE 
GA NO REALIZA MOVIMIENTO 
ALGU NO DIRI GIDO HACIA LA 
PELOTA. 

COLOCÁRS ELO FRENTE A LA -
BOCA Y HABLAR O EMITIR VQ 
CALIZAC IONES. 

HOJEARLOS, AB RIRLOS Y CE
RRARLOS . 

VESTIRLOS, PEI NARLOS, SI
MULAR DARLES DE COMER. 

ABRIR Y CERRAR CAJONES Y 
PUERTAS. 



OBJETO 

BOLSAS Y PORTAFOL IOS 

PEINE, CEPILLO 

PASADORES 

LLAVES 

TI JERAS 

ESCRITORIO O MESA 

83, 

uso __ 

COLOCAR OBJETOS EN SU IN
TERIOR, 

LLEVÁRSELO A LA CAB EZA Y 
TOCARSE EL PELO CON ELLOS; 
MOVER LOS HACI A ADE LAN TE Y 
HACIA ATRÁS, 

LLEVÁRSELOS A LA CABEZA Y 
TOCARSE EL PELO CON ELLOS, 

TOCAR UNA CERRADURA O PI
CAPORTE CON LA PUNTA DE -
LA LLAVE; INTRODUC IR LA -
LLAVE A LA CERRADU RA Y - 
OPERAR LA CERRADURA O SI ~ 
PLEMENTE DEJARLA DENTRO. 

TOMARLAS INTRODUCIENDO LOS 
DEDOS PULGAR E f NDICE EN 
LOS OR IF ICIOS DEL MANGO Y 
MOVER LOS DEDOS PRODUCIE~ 

DO QUE LAS HOJA S DE LAS -
TI J ERAS SE ABRAN Y SE CI~ 
RREN; APROXIMARLAS A ALGÜN 
OBJETO ABRIÉNDOLAS Y CE-
RRÁNDOLAS (AUNQUE NO SE -
PRODUZCAN CORTES), 

ABRIR LA TAPA Y COLOCARLA 
EN POSICIÓN PARA ESCRIBIR 
O USARLA. 



OBJETO 

CASA DE MUÑECAS 

ROPA, ZAPATOS 

VENTANAS 

TRAPOS Y ESPONJAS 

COBIJAS, SABANAS 

REGLAS, ESCUADRAS 

SACAR Y METER TANTO MUÑE
CAS COMO MUEBLES, TRA STES 
ROPA, ETC, DE LA CASA; A
COMODAR ESTOS OBJETOS EN 
LOS DIFERENTES ESPACI OS -
DE LA CASA . 

COLOCAR MANOS, BRAZOS O -
PIES EN LAS PART ES DE LAS 
PRENDAS DESTINADAS PARA -
ELLOS, AUNQUE LA PRENDA -
NO QUEDE PUESTA ADECUADA
MENTE. 

ABRIR Y/O CERRAR LAS. 

FROTARLOS CONTRA ALGÚN O~ 
JETO O CONTRA ALGUNA PA R
TE DEL CUERPO DE OTRA -
PERSONA O DE LA MISMA PER 
SONA QUE MANIP ULA EL TRA
PO O ES PONJA, 

COLOCARLAS SOBRE ALGÚN O~ 
JETO, JUGUETE O PERSONA -
EXTENDI ÉNDOLA SOBRE ÉSTOS 
O ~STA; DOBLARLA; COLO CAR 
LA SOBRE LA MISMA PERSONA 
QUE LA MANIPULA. 

COLOCARLAS SOBRE UNA SUPER 
FICIE PLANA Y PASAR UN LÁ 
PIZ, PINCEL, PLUMÓ N, ETC. 
A LO LARGO DE UN A ORILLA. 
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AF1:NDI CE No. 4 
ELEMENTOS REACTIVOS FORMALES. 

l. SUSTANTIVQ,- Es AílUEL QUE DESIGNA PERSONAS, ANIMALES O CO
SAS, Es EL NÚCLEO DE LA ORACIÓN. 
EJ. NIÑO , GATO, PIEDRA, JUAN, AMABILIDAD, BELLEZA, HOLANDA, 

REBAÑO, MUCHEDUMBRE, TREN, PUDOR, ETC . 
EL EDIFICIO DE ENFRENTE ES ROJO, 

2. ADJETIVO.- Es TODA PALABRA QUE REDUCE LA EXTENSIÓN INDEFI
NIDA DEL SUSTANTIVO POR LA AÑADIDURA DE UNA CUALIDAD DES-
CRI PTIVA O POR EL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES MÁ S COMPLl 
CADAS, SE DIVIDEN EN: 

A) CALIFICATIVO: DESCR IB E AL SUSTANTIVO INFORMANDO ACERCA -
DE ALGUNA CUALIDAD INTERNA O EXTERNA DEL EVENTO, 
EJ. MUÑECO AZU L~ UNIFORME MILITAR; ESCRITO POtTICO; AN

CIANO PROFESOR; ANIMAL fEROZ; §EAN AMIGO; ETC. 

B) DETERMI NATIVO : CONCRETA LA SIGNIFICACIÓN EN QUE HA DE -
TOMARSE EL SUSTANTIVO POR MEDIO DE DIFERENTES RELACIONES. 
EJ. ESTE LIBRO; ÁQUEL CABALLO; LA PELOTA MfA; TODO EL -

PAN; BASTANTES LÁPICES; DEMÁS BOTE LLAS; PRIMER AVIÓN; 
'TU ZAPATO; ETC, 

~ . PRONOMBRE.- Es ÁQUE L QUE SUSTITUYE AL SUSTANTIVO Y NO EXPR~ 
SA POR S( MISMO NiNGÜN CONCEPTO FIJ O. SIMPLIFICA Y FLEXIBl 
LIZA LA EXPRESIÓ N, 

A) PERSONAL. EJ. YO, TÜ, tL, NOSOTROS, VOSOTROS, ELLOS, P~ 

Mf, CONMIGO, SIN Tf , CONSIGO, ELLA, ELLO, LE, 
LO, SE, LA, LES, LOS, ETC. 

B) DETERMINATIVO . EJ , QUt, CUÁL, QUitN, CUANTO, ETC. 

4, ADVERBIO.- Es ÁQUEL QUE CALIFICA AL VERBO PRINCI PALMENTE Y 
TAMBitN A PALABRAS ADJETIVAS, 



EJ. UN HOMBRE BIEN EDUCADO (CALIFICA AL VERBO ), 
VIVE füEN LEJOS (CALIFICA AL ADJETIVO). 

Los ADVERBIOS SE DIVIDEN EN: 

A) CALIFICATIVOS: EXPRESAN CUALIDADES. 
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EJ. BIEN, MAL, MEJOR, LINDAME NTE, CLARAMENTE , TERMINAN
TEMENTE, EL NIÑO APRENDIÓ A LEER FÁCILMENTE. 

B) DETERMINATIVOS: CONCRETAN CIRCUNSTAN CIAS (DÓNDE, CUÁN DO , 
CUÁNTO), 
EJ. ENCIMA, DEBAJO, LEJOS, FUERA, ACÁ, ALLÁ, ANTES, DE~ 

PUÉS, PRONTO, MUCHO , POCO, BASTANTE. 

ENRIQUE TERM INÓ EL TRABAJO ANTES DE LO ESPERADO. 

5. VERBO SIMPLE.- Es LA PALABRA DE LA ORACIÓN QUE EXPRESA RE~ 
LIDAD O ACCIÓN (EXPRESIÓN DE CAMBIO, MOVIMIENTO , ALTERACIQ 
NES DE LOS OBJETOS EN RELACIÓN AL MUN DO EXTERIOR ) , CASI -
SIEMPRE CON INDICACIÓN DE TIEMPO Y PERSONA. EL VERBO SIMPLE 
ESTÁ . CONSTITUIDO POR UNA SOLA PALABRA (EJ . PATINAR, HABLAR , 
ETC.). 

Los PRINCIPALES MODOS SON: 

A) INDICATIVO: CUANDO ES UN ENUNCIADO DE UN MODO ABSOLUTA
MENTE OBJETIVO, SIN QUE EL HABLA TENGA OTRA INTERVE NCIÓN 
QUE ENUNCI AR EL JUICIO. 

fJ, PEDRO JUEGA; CARLOS VENDRÁ; MARIA FUÉ AL CINE. 

B) SUBJ UNTIVO: CUANDO ES UN ENUNCIADO CON DI SPOSICI ÓN SUB
JETIVA BAJO LA FORMA DE DESEO, DUDA, TEMOR, ETC , 

EJ. DUDO QUE ESTUDIES; TE DIGO QUE VENGAS; SI ESTUDIARAS. 

C) IMPERATIVO: CUANDO ~XPRESA UN MANDATO (SOLO SE DA EN VER 
BOS SIMPLES), 
EJ, VEN, MÁRCHATE, HAZ TU TAREA, TRAÉME EL LIBRO 
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5.1. INFINITIVO,- EJ. LLOVER, MARCHAR, ETC. 

5.2. GERUNDIO,- EJ. YENDO, VOLVIENDO, ETC. 

5.3. PARTICIPIO.- EJ. IDO, COMIDO, ETC. 

6, VERBO COMPUESTO.- IGUAL QUE EL VERBO SIMPLE PERO FORMADO -
CON APOYO DE VERBOS AUXILIARES (HABER, SER), 
EJ. HABER JUGADO, HABER SIDO, ETC. 

Los MODOS DEL VERBO COMPUESTO SON: 

A) INDICATIVO: EJ . YO HE JUGADO; RAÚL HABRÁ MARCHADO. 

B) SUBJUNTIVO: EJ. No CREO QUE HAYA VENIDO; HUBIESE LLAMADO. 

7. PREPOSICIÓN.- Es LA PARTE DE LA ORACIÓN QUE UNE DOS CONCEf 
TOS ENTRE Sf E INDICA LA RELACIÓN QUE HAY ENTRE ELLOS. ES
TAS SON: A, ANTE, BAJO (JUN TO A), CON, CONTRA, DE, DESDE,
DURANTE, EN, ENTRE, HACIA, HASTA, MEDIANTE, SEGÜN, SIN, -
SO (BAJO), SOBRE , TRAS. 
EJ . EL IMPULSO NERVIOSO SE TRANSMITE MEDIANTE LA SINAPSIS. 

PEDRO SAL! Ó CON SU HERMANA AL PARQUE, 

8 . CONJUNCIÓN.- Es ÁQUELLA QUE ENLAZA ORACIONES ENTERAS Y ES
TABLECE RELACIÓN ENTRE ELLAS. EXISTEN LAS SIGUIENTES CON-
JUNCIONES: 

. COPULATIVAS: Y, E, NI, QUE. 
, DISYUNTIVAS: O (U); YA,,, YA; BIEN.,, BIEN; ORA.,, ORA. 
, ADVERSATIVAS : PERO, SINO, MAS. 
, ILATIVAS: CONQUE, LUEGO, PUES, ASÍ PUES, POR CONSIGUIEN-

TE, ETC. 
, CAUSALES: PORQUE, PUES COMO, PUESTO QUE. 
, DETERMINATIVAS: QUE, HASTA QUE, SIN QUE. 
, FI NALES: PARA QUE, A FIN DE QUE. 
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, CONDICIONALES: SI, CON TAL QUE, ETC. 
, CONCESIVAS: AUNQUE, SI BIEN, POR MÁS QUE, ETC. 

EJ. PUEDES SAL! R ESTA TARDE PERO NO ESTOY COMPLETAMENTE DE 
ACUERDO. 

9. ARTfCULO.- Es LA PALABRA QUE SE ANTEPONE AL SUSTANTIVO PA
RA AISLARLO DE UNA VAGUEDAD SIN LfMITES, PARA PRE SENTARLO 
COMO UN FOCO O CENTRO DE LA ORACIÓN. EL ARTf CULO SE DIVIDE 
EN: 

A) DETERMINADO: CUANDO TOMA UN SENTIDO CONCR ETO (EL, LA, -
LOS, LAS, LO). 
EJ. EL JUGUETE. 

B) INDETERMINADO: CUANDO UN SENT IDO POCO VAGO O INDETERMI 
NADO (UN, UNAS, UNO, UNOS). EJ . Utl HACHA. 

* CUANDO SEA CONTRACTO SE UBICA DENTRO DE "A" O "B" DE PENDIEN 
DO DEL ARTf CULO QUE CO NTENGA. 

10. INTERJECCIÓN.- Es TODA VOZ QUE EXPRESA LA AFECTIVI DAD DEL 
LENGUAJE EN FORMA REPENTI NA O IMPR EMEDITADAME NTE. DEPENDE 
MÁS BIEN DE LA ENTONACIÓN, 
EJ . AH! ; AY!; OH !; BAH!; HOLA!; JA JA!; UF!; PUF !; ETC. 
ADEMÁS SE USAN COMO INTERJECCIONES MUCHAS PALABRAS QUE SON 
NOMBRES, VERBOS, ADVERBIOS, ETC, 
EJ. BRAVO!; ANDA!; CUIDADO!; DEMONIOS!; TOMA!; VAYA! ; ETC . 
No SE LIMITA A EXPR ESAR SENTIMIE NTOS Y EMOCIONES, TAMBI~N 

DESEMPEÑA, DE MANERA RUDIMENTARI A OTRAS FUNCIONES LIN GUfS ·- '; 
TICAS: 
- DE LLAMADA (PROPIA DEL IMPERATIVO) PsT!; CHIST !; ETC. 
- REPRESENTACIÓN DE UN CONTENIDO. ZAS!; PLAF!; ETC. 

11. ONOMATOPEYA.- VOCABLO QUE IMITA EL SONIDO DE UNA COSA CON 
EL SIGNIFICADO. 
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[J, MIAU, TIC-TAC, ETC . (CUANDO SON REPETIDAS SE UTILIZA -
EL MISMO APÓSTROFE COMO PARA SERALAR PLURAL("), 

12. FONEMA ÜNICO,- 1/2 

13. fONEMA REPETIDO.- FONEMAS IGUALES PRE SENTADOS EN MÁS DE UNA 
OCASIÓN, FORMANDO UNA UNIDAD SIN SIGNIFICADO CONVENCIONAL. 
EJ. AAA, UUU, ETC. 

14. CONJUNTO DE FONEMAS.- Dos o MÁS FONEMAS DISTINTOS UNIDOS -
ENTRE S( FORMANDO UNA UNIDAD SIN SIGNIFICADO CONVENCIONAL, 

15. No DISCERNIBLE. 
PARA LOS SUSTANTIVOS, ADJETIVOS, PRONOMBRES Y ARTICULOS,
SE APLICAN LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 

GÉNERO . 
MASCULINO: M; FEMENHIO: F; NEUTRO: N. 

NÚMERO. 
SINGULAR: SIN SE RAL 
PLURAL: (') 

PARA LOS VERBO S Y PRONOMBRES SE APLICAN LOS SIGUIENTES CRl 
TERIOS: 

PERSON-8_. 
PRIMERA: 
SEGUNDA: I I 
TERCERA : I I I 
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UNIDADES ESTILISTICAS. - VERSION ORIGINAL -

16. FRASES: 
A) SUSTANT!VALES 
B) ADJETIVALES 
c) ADVERBIALES 
D) VERBALES 

17. ORACIONES SIMPLES. 

18. ORACIONES COMPUE STAS COO RDINADAS: 
A) COPULATIVAS 
B) ADVERSATIVAS 
C) DISTRIBUTIVAS 
D) CAUSALES 
E) DISYUNTI VAS 

19. ORACIONES COMPUESTAS SUBORDINADAS : 
A) SUSTAN TIVALES 
B) ADVERBIALES 
c ) ADJET IVAL ES 

20. FORMAS ESTER EOTf PI CAS: 
A) RIMAS 
B) CANCIONES 
C) DICHOS 
D) FÓRM ULAS DE CORTESfA (INCLUYENDO SALUDO Y DESP~ 

DIDA) 
E) FO RMAS DE APOYO 

21. UNIDAD INCOMPLETA. 
PARA LAS CATEGORf AS 3 Y 4 SE APLICAN LOS SIGUIENTES 
CRITER IOS REPRESENTADOS POR LOS SIGNOS CORRESPON-
DI ENTES: 



Voz 
ACTIVA: A 

PA SIVA: P 

ENTONACIÓN 

ExCLAMATIVA: 

DECLARATIVA : II 
INTERROGATIVA: I I l 
NEGATIVA: IV 

IMPERATIVA: V 

92. 
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APENDICE 4 

UNIDADES ESTILISTICAS. -VERSION CORREGIDA -

16.- ENUNCIADO UNIMEMBRE.- MIMIMO SEGMENTO DEL DISCUE 
SO SUFICIENTE PARA DECIR ALGO. CARECE DE SUJ ETO Y 
PREDICADO (NO SE PRESENTA VERBO CONJUGADO ), 

A) P.- CUANDO ES UNA SOLA PALABRA. 

B) F.- CUANDO ES UNA FRESE. 

17.- ENUNCIADO BIMEMBRE,- SEGMENTO DEL DISCURSO OUE SE 
COMPONE DE SUJETO Y PREDICADO (PRESENCIA DE UN VER 
BO CONJUGADO). PUEDE SER: 

Al v. -

B) s. -

el r 
[. . -

CUANDO SE TRATA DE UN VERBO CONJUGADO AISL~ 
DO . 
CUANDO SE TRATA DE UNA ORACIÓN SIMPLE (CON 
UN SOLO VERBO CONJUGADO). 
CUANDO SE TRATA DE UNA ORACIÓN COM PUES TA O 
COMPLEJA DONDE SE PRESENTAN DOS O MAS VER
BOS CONJUGADOS CON RELACIONES DE COORDI NA
CIÓN O SUBORDINACIÓN. 

18.- UNIDAD EXTRAORACIONAL.- EMISIÓN CONSTI TU IDA POR !! 
NA SOLA PALABRA PRODUCIDA DE TAL MANERA PUE SU FUH 
CIÓN SINTÁCTICA SE PUEDE DETERMINAR PO R SU RE LA
CIÓN CON OTRAS EMISIDNES DENTRO DEL EPIS ODIO ORA L 
Y QUE DIFIERE DE LOS ENUNCIADOS UNIMEMBRES POR SER 
ELEMENTOS EXTRAORACIONALES, 

Al INTERJECTIVA, 
B)ÜNOMATOPtYICA. 

C) FONtMICA 
D) No DISCERNIBLE, 
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APENDICE No. 5 

CONVENCION ES PARA LA NARRAC ION. 

l. COLOCACIÓN AD EC UADA DEL APA RATO. - EL MICRÓFONO DE 
LA PI STA QUE GRABA LAS VOCALIZACIONES DE LOS SUJETOS -
DEBE COLOCARSE , DE SER POSIBLE EN UN LUGAR OCULTO PARA 
GUE REGISTRE CON LA MAYOR FIDEL IDAD POSIBLE LAS VOCA Ll 
ZACIONES. 

2. AL COMIENZO DE LA GRABACIÓN DEBEN HACERSE LAS ESPE 
CIFICACIONES DE INICIO DE LA SESIÓN: INDICACIÓN DE FE
CHA, HORA, SUJETOS Y SITUACIÓN. ASIMISMO DEBE ESPECIFl 
CARSE EL INICIO DE LA SESIÓN PRONUNCIANDO LA PALABRA -
ªCORREª Y NARRANDO LAS INTERACCIONES INMEDIATAMENTE -
DESPU~S. 

3 , LA NARRACIÓN DEL OBSERVADOR DEBE SER SINCRONIZADA -
CON LAS INTERACCIONES PRESENTADAS EN LA MEDIDA DE LO -
POSIBLE, 

4, EL NARRADOR DEBE MAN TE NER UNA POS ICIÓN FIJA DURANTE 
LA SES1ÓN E INTERACTUAR LO MENOS PO SIBLE CON LA DIADA. 

5. DEBE ESPECIFICARSE EN LA NARRACIÓN LA ORIENTACIÓN -
DEL SUJETO nuE VOCALIZA. 

6. DEBE ESPECIFICARSE CUANDO EL SUJETO SIGUE PRESENTAN 
DO LA MISMA CONDUCTA EN LOS INTERVALOS SIGUIENTES A SU 
INICIO. 

7. DEBE ESPEC IF ICARSE LA TERMINACIÓN DE LA CONDUCTA, -
EXCEPTO EN LAS QUE SE DEFINEN CON BASE EN EL CAMBIO DE 
CONDUCTA. 
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8. DEBE ESPECIFICARSE EL CAMBIO EN EL OBJETO DE LA A~ 

TIVIDAD EN AQUELLAS CONDUCTAS QUE FUNCIONALMENT E SEAN 
IGUALES (LAVAR, VESTIR, ALIMENTAR , ETC.), 

9. SE DEBE ESPECIFICAR SI LA CONDUCTA QUE SE REALIZA 
SE EJECUTA CON LA MANO, EL PIE, EL BRAZO, ETC , , ES DE
CIR LA PARTE DEL CUERPO CON QUE SE PRODUCE. SIN EMBAR
GO, ES INNECESARIO ESPECIFICAR SI FUE CON LA MANO O -
PIE IZQUIERDOS, 

10. DEBEN EVITARSE EXPRESIONES TALES COMO "SIGUE SENTA 
DO", "SIGUE DE PIE", "SIGUE SOSTENIENDO EL OBJETO", -
ETC,, QUE NO INDICAN ACCIÓN. sr DEBERÁN ESPECIF IC ARSE 
LOS CAMBIOS DE POSICIÓN. 

11. SE DEBEN EVITAR TERMINOS AMBIGUOS TALES COMO "TRA
TA DE ALCANZAR EL OBJETO", "INTENTA QUITARLE EL OBJ ETO" 
, ETC.; LA NARRACIÓN DEBERÁ DESCRIBIR LOS MOVIM IENTOS 
QUE SE OBSERVAN Y QUE COMPONEN LA ACCIÓN. POR EJEMPLO: 
"EXTIENDE EL BRAZO", "SE AGACHA", ETC. 

12. EN LO POSIBLE SE EVITARÁN LOS DIMINUTIVOS EN LA NA 
RRACIÓN . 
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APEN!J ICE 7 . HOJA DE CODIFICACION 

DIADA ____ _;_ ___ _ FECH A __________ ....... -- ------- -·--- -

TRANSCRIPTOR PROPOS IT O -----

Sec A I o Transc ripción Textua l 
·-

V V V V V V 

l 3 30 Y Valentina también 

2 4 (No discernible) 

3 3 16 Se lo nnn<>o ? 
4 1 No 

--

-

·-
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APENDICE No. 8 

CONVENCIONES PARA LA TRANSCRIPCION DE REGISTROS. 

1.- LA PRIMERA COLUMNA DEL FORMATO PARA LA TRANSCRIP -
CIÓN CORRESPONDE A LA SECUENCIA DE PRESENTACIÓN DE LAS 
CATEGORfAS. LA SECUENCIA COMIENZA A CORRER A PARTIR DE 
UN PIE DE INICIO ("CORRE") INDICADO EN EL REGISTRO POR 
EL NARRADOR. 
EN LAS GRABACIONES EN LAS QUE NO SE SEÑALA EL PIE DE -
INICIO, SE COMIENZA A TRANSCRIBIR EN UN PUNTO ELEGIDO 
ARBITRARIAMENTE DESPUtS DE LA DESCRIPCIÓN DE LA SITUA
CIÓN DE REGISTRO. PARA IDENTIFICARLO, SE ANOTARÁ EN EL 
PRIMER RENGLÓN DE LA HOJA DE REGISTRO LA ÚLTIMA FRASE 
DE LA DESCRIPCIÓN Y SE REGISTRARÁ LA INTERACCIÓN SI -
GUIENTE CON SECUENCIA l. 

2.- LAS SIGUIENTES COLUMNAS CORRESPONDEN AL NIVEL MOR
FOLÓGICO, EN ELLAS SE INDICAN LOS SUJETOS: ADULTO (A); 
INFANTE (!); Y OTROS (0), CADA UNA DE LAS COLUMNAS ASIª 
NADAS A LOS SUJETOS SE SUBDIVIDE EN DOS, LA PRIMERA PA 
RA LA UBICACIÓN DE CATEGORfAS VOCALES, Y LA SEGUNDA PA 
RA LAS NO VOCALES. [STAS SE CODIFICAN EN EL RENGLÓN DE 
LA SECUENCIA CORRESPONDIENTE. 

3.- SI SE PRESENTAN CONDUCTAS SIMULTÁNEAS DE UNO O MÁS 
SUJETOS, LAS CATEGORf AS TANTO VOCALES COMO NO VOCALES, 
SE UBICAN EN EL MISMO RENGLÓN DE SECUENCIA. 

4.- EN LAS CATEGORfAS MORFOLÓGICAS VOCALES SE CONSIDE
RAN LOS SIGUIENTES CRITERIOS, LOS CUALES SE ANOTAN EN 
FORMA DE EXPONENTE JUNTO A CADA CLAVE: 
EMISIÓN IGUAL (I): CUANDO LA EMISIÓN DE UNO DE LOS SU-
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JETOS REPRODUCE LOS SONIDOS DE LA EMISIÓN DEL OTRO EN -
EL MISMO ORDEN. 
EMISIÓN SEMEJANTE (S): CUANDO LA EMISIÓN DE ALGUNO DE 
LOS SUJETOS REPRODUCE ALGUNOS DE LOS SONIDOS DE LA EMl 
SIÓN DEL OTRO, MANTENIENDO EL ORDEN EN LA EMISIÓN DE -
tSTOS Y SUSTITUYENDO U OMITIENDO LOS DEMÁS. 

5.- EN LOS CASOS DE CONDUCTAS DE LARGA DURACIÓN SE PRQ 
CEDE DE LA SIGUIENTE MANERA: 
A) CUANDO EN LA NARRACIÓN SE MENCIONA PUE CONTINÜA UNA 

CONDUCTA SE COLOCA UN 0 (CERO) Y SE CONSIDERA 0UE -
LA CATEGORfA SE PR ES ENTÓ EN LAS EMISIONES ANTERJO-
RES DESDE LA PRIMERA MENCIÓN DE LA CONDUCTA. SI NO 
SE MENCIONA QUE CONTJNÜA SE CONSIDERA QUE YA NO SE 
PRESENTÓ. 

B) CUANDO SE MENCIONA QUE TERMINÓ DE EJECUTARSE LA COtl 
DUCTA, SE CONSIDERA PUE CONTINUÓ EJECUTÁNDOSE EN Atl 
TERIORES OCASIONES. POR TANTO DEBERÁ PONERSE LA CA
TEGORfA CON SU CERO RESPECTIVO EN TODAS LAS SECUEN
CIAS ANTERIORES, HASTA EL MOMENTO EN QUE SE INICIÓ. 

6.- EN LAS CATEGORfAS 9, 11, 16, 17, 28 O 33 PRIMERO -
SE PRESENTAN MANIPULACIONES TIPO C. SIN EMBARGO, SÓLO 
SE TRANSCRIBEN LAS CATEGORfAS CORRESPONDIENTES Y NO LA 
OCURRENCIA DE LA MANIPULACIÓN QUE SE PRESENTA EN CADA 
CASO, 

7.- SE REGISTRA COMO UNA OCURRENCIA DISTINTA DE LOS PA 
TRONES CONVENCIONALES Y LAS MANIPULACIONES TIPO A, SÓLO 
CUANDO CAMBIA EL OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y SE SI GUE EL 
MISMO CRITERIO DE DURACIÓN YA MENCIONADO (USO DE CEROS) 
CUANDO LA ACTIVIDAD SEA REPETITIVA. EJ. DAR DE CUCHARA 
DAS DE ALIMENTO, SE TRANSCRIBE COMO EL MISMO PATRÓN -
MIENTRAS SE DA EL MISMO ALIMENTO; CUANDO CAMBIA EL IN~ 



100. 

TR UME NTO 0.UE SE USA O EL ALIMENTO; SE REGISTRA COMO - 
OTRO TIPO DE PATRÓN . 

8 .- PARA LA TRAMSC RIPCIÓN DE OTROS (0): SE TRANSCRIBEN 
LAS CONDUCTAS DE CUALQUIER PERSONA QUE SE HAYA REGISTRA 
DO INTERACTUANDO CON ALGÚN MIEMBRO DE LA DIADA. 

9, - EN LA COLUMNA DE TRANSCRIPCIÓN TEXTUAL; SE TRAN S
CRIBEN LAS EMISIONES DE LOS SUJETOS TAL COMO APARECEN 
EN LA GRABACIÓN, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN EMISIONES 
DE DOS O MÁS SUJETOS SIMULTÁNEAMENTE SE ESCRIBIRÁN EN
EL MISMO RENGLÓN ANTEPONIENDO A CADA EMISIÓN CA) EN CA 
SO DE CORRESPONDER AL ADULTO; UNA (!) SI ES DEL INFAN 
TE Y UNA (0) EN CASO DE SER OTRO , 
SI SE TRATA DE UNA EMISIÓN NO DISCERNIBLE SE SERALA EN 
EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE CON EL RÓTULO DE: (NO DIS-
CERNIBLE), 

10.- EN EL ESPACIO RESERVADO AL INTERVALO; LA PRIMERA
COLUMNA SERÁ USADA PARA REGISTRAR EL NÚMERO DEL CONTA
DOR DE LA GRABADORA QUE CORRESPONDA A LA EMISIÓN QUE -
SE ESTÁ TRANSCRIBIENDO; SU FUNC IÓN SERÁ DE APOYO Y NO 
REQUIERE ANOTARSE EN CADA EMISIÓN , LA SEGUNDA COLUMNA
ESTARÁ RESERVADA PARA REGISTRAR EL NÚMERO DE INTERVALO 
REAL. 

11.- EN GENERAL; LA CODIFICACIÓN DE CATEGOR(AS NO VOCA 
LES DEL NIVEL MORFOLÓGICO; DEBERÁ CEÑIRSE ESTRICTAMEN
TE A LA INF ORMACIÓN CONTENIDA EN LA NARRACIÓN Y SE -
TRANSCRIBIRÁN EN EL MOMENTO EN QUE SON NARRADAS. SI SE 
IDENTIFICA ALGÚN SONIDO QUE PODR(A CORRESPONDER A UN -
GOLPE POR EJEMPLO; tSTE NO SE TRANSC RIBIRÁ A MENOS QUE 
SEA NARRADA LA ACCIÓN. 
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