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I N T R o D u e e I o N 



INTRODUCCION 

Los primeros afias de vida del nifio son de répida 

evolución en todos los aspectos. entre los que destaca 

el lenguaje que es una parte importante en la sociali

zación y favorece la asimilación del mundo que le 

rodea, sin embargo, el medio ambiente en que se des

arrolla el menor resulta determinante para la adquisi

ción de su lenguaje. 

Dentro de la diversidad de ambientes en que se 

puede desarrollar un nifio nos encontramos con las 

Casas de Cuna, que son instituciones que proporcionan 

protección a nifios cuyas edades van de recién nacidos a 

los 6 afias, y que ingresan por 

otros motivos (principalmente 

maltrato, abandono y 

de tipo legal) que 

impiden a sus padres brindarles la atención requerida. 

El presente trabajo pretende investigar los efectos 

que tiene el medio institucional, combinado con cir

cunstancias desfavorables como son el maltrato y el 

abandono, en el desarrollo del lenguaje, considerado 

&ste desde cuatro aspectos bAsicos: El vocabulario, la 

formación de conceptos verbales, los errores de dicción 

y las categorias gramaticales empleadas. 
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Tomando en consideración las conclusiones obteni

das del anAlisis de resultados se hacen recomendaciones 

para brindar una mejor estimulaci6n en el lenguaje de 

los nifios que se encuentran en la Casa de Cuna. 

Cabe hacer notar, que de acuerdo con lo anterior 

esta tesis aporta conocimientos prActicos para la Casa 

de Cuna en cuanto menciona las deficiencias que presen

tan en el lenguaje los nifios que en ella se encuentran 

y las posibles alternativas de soluci6n. 

En lo referente a los aspectos teóricos se contri

buye con información sobre los efectos de diversas 

variables ~n el desarrollo lingüistico del nifio prees

colar. Para lo cual se consideraron varios aspectos que 

se detallan en los capitulas subsecuentes. 

En el primer capitulo hacemos una revisión de lo 

que es el lenguaje humano y c6mo se dio su evolución 

desde el punto de vista biol6gico, y por otro lado, 

como considera la psicologia el desarrollo lingüistico 

desde tres teorias: B.F.Skinner, Jean Piaget y Arnold 

Gesell. 

En el segundo capitulo se realiza una revisión 

histórica de la actual Casa de Cuna, enumerando algunos 

de los efectos de la institucionalización según algunas 

investigaciones importantes. Además describiremos como 

esta estructurada la Casa de Cuna en que realizamos 

esta investigación. 
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En el tercer capitulo se revisan los conceptos de 

maltrato y abandono, mencionando algunos efectos que 

producen en el nifio. 

En el cuarto capitulo se enumeran algunas investi

gaciones que presenten puntos en comün con la que ahora 

nos ocupa. 

El quinto capitulo est§ dedicado a la 

empleada y a los resultados obtenidos. 

metodologia 

En los dos 

ültimos se 

sugerencias. 

encuentran las conclusiones y las 
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C A P I T U L O 1 

DESARROLLO DEL LENGUA.JE 



CAPI'ruLO ·¡ 
J. 

DE:SARROLLO DEL U;NGUAJE. 

El lenguaje humano es un concepto muy amplio que 

podemos definir en tfffmü10~3 generaleB como toda forma 

de comunicacibn que se realiza mediante un sistema de 

slgnos tónicos y qr&ficos (lenguaje oral y lenguaje 

escrito, respectivamente), sin embargo cada autor lo 

considera. ci.fü1tl.e_ ~,u parUcular punto de vista; as:i. 

tenemos que de acuerdo a la orientación neuropsico

lóglca el lenguaje es definido como: "El resultado 

de una actividad nerviosa compleja que permite la 

comunicación interpersonal de estados psíquicos a 

través de la materialización de signos multimodales que 

s:Lmbo.L 1zcH1 <:l::3 Lo}: e:31:ados de acuerdo con una convención 

propia de una comunidad lingüistica"<l> 

<l> Pefia Casanova, J. Rehabilitación de la afacia y 

trastornos asociados. Edit. MASSON, Barcelona 1983. 

pa~¡. b 

I 
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Por otra parte Edward Sapir <2> al referirse a 

expresión oral dice: "El lenguaje es un m~todo exclu-

sivamente humano y no instintivo de comunicar ideas, 

emocj ones y detH,!01'., por med:i.o de un sistema de símboloB 

produciuoB de una miini,n:a dellberada". 

De esta manera podríamos cont:i.nuar mencionando 

definiciones de lenguaje, las cuales por muy opuestas 

que puedan parecer, difieren poco cuando coinciden en 

considerar esencialmente al lenguaje como un sistema de 

pala~ras o esquemas verbales. 

r.a aparición del. lenguaje en los individuos do la 

especie humana puede trazarse -cronológicamente - en el 

momento que se consigue suficiente madurez cortical en 

ciertos centros cerebrales. Remont&ndonos a la pre

historia del lenguaje, la teoria evolucionista menciona 

como en los pre-hombres surgen los primeros sonidos 

larlngeos de car&cter expresivo, por una necesidad 

social de crnnunicarse. Tales sonidos se asociaban a 

ademérnes o nümü;a. 

Darwin sefial6 el car&cter reflejo de los primeros 

med.i.o:, do sefial 1%'.acJ.ón tórd.co,.motores. La etapB. 1:i.n-· 

!iÍÜHt:i.ca superior constst.e en el paEio de Ja ex¡.nesión 

c,ii:;ponLanon de .Las emociones a .Las voce:J .i.nart.i.cu.Ladar1 

que se1·vian para desJgnaT intencionalmente los objetos. 

<:J,> !:iapj_:r, E. "E1 l<:-m~¡ua:ie" F'onclo de Cultura E:Gonórnica 

Mex. 19~6. pag. 14 



Segfin Cassanelli <3>, el proceso de formación 

del lenguaje duró aproximadamente un millón de afios y 

los subdivide en dos faces: la del lenguaje inarti-

calado y la del lenguaje articulado. En la primera se 

contraponían grupos íntegros de sonidos que tenían ya 

una significación propia, constituyendo lo que llama 

"palabras sonido". Este tipo de lenguaje duró unos 

ochocientos mil afios, hasta que apareció el hombre de 

Neanderthal. 

El paso del lenguaje articulado se determina por 

una diferenciación de los 6rganos fonatorios, por la 

posición erecta del hombre que facilita el funciona

m.iento motor de los mCrnculos y sistemas que interv:Lenen 

en J.a ionación y por los fenómenos soctales de la 

realldHd c.ircundante. Las sefiales fonéticas se hacen 

rn8t-, consc:ientes y 1cw ~¡uia una intención cletenninada, 

llegando a convertirse el lenguaje en una necesidad de 

la vida cotidiana. La evolución de las formas y técni-

cds de trabajo fomentan las relaciones aociales y el 

perfeccionamiento lingliistico prosigue su curso hasta 

llegar al lenguaje articulado. 

1<;n una etapa pot; Ler:i.or, el lens¡uaje He va haciendo 

más independiente, reflejando el pensamiento del hombre 

<3> En Nieto, M. Anomalias del lenguaje y su 

correccl6n. Edit. Feo. Mendaz Oteo. Mex. 1983. 

pags. 94 -· lEí. 
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La circunstancia de que el pensamiento puede ser 

expresado e interpretado por medio de un vasto sistema 

de sefiales convenientemente adaptadas y codificadas, 

penniUó al iwmbre superar su pemrnmiento. Así fueron 

elaborando procesos de abstracción, generalización y 

sintesis; se adquirieron las nociones de los objetos, 

.l.érn prop.i.edades de las conas y de aus relaciones 

nacieron los conceptos y las ideas. 

Asl el pensamiento humano, nacido junto con el 

lenguaje, pennile la actividad cognocitiva por medio de 

la palabra y facilita las relaciones del individuo con 

Ja sociedad. De ahí la importancia ü1di vidual y social 

de la comun.Lcnc.lón ve.rbal para el hombre. 

Por otra parte, refiri~ndonos al proceso de ela

boración del lenqua je desde el punto de vista fisio--. 

16gico, seguiremos el orden natural de los funciona

mientos que inlervienen en la producción de la palabra, 

desde la captación de estimulas auditivos del medio 

externo, hasta la fase motriz del :Lenguaje, conforme a 

lo cual los aparatos y sistemas que intervlenen son: 

2)Si.~;l;enm ner:viotio cenlrai 

J)Aµarato fono-articulador 

4 
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Primeramente la palabra debe ser oida; la audición 

es requisilo indispensable en la captación de los esti-

mulos sonoros verbales del medio externo. La vista 

inlerviene en las asocüi.ciones visuales de los ob:jE~toB 

(en la leclo-escritura tiene un papel muy importante). 

Enseguida, la palabra debe ser interpretada, la 

sensación auditiva se convierte en percepción. El sis

tema nervioso central controla una red de funcionamien-

tos muy comple:ios que permite la elaboración de los 

conceptos me11tales en relación con la palabra, d&ndole 

a ésta su significación propia y formando el lenguaje 

:Lnteri.or. 

Posteriormente, el sistema nervioso central envía 

las ordenes motrices correspondientes a la emisión de 

la voz. Cuando la respuesta es oral act6an una serie de 

sistemas que constituyen el aparato fono-articulador, 

el cual est~ controlado, como se explic6 anterionnente 

por el sl.s tema nervioso central. 

Hasta aquí nos hemos referido sucintamente al 

proceao hü;Uír.i.co de elaboración del len~¡ua:je y al pro-

ceso fisiol6gico de éste. Ahora veremos como interpreta 

la psicologlu el desarrollo del lenguaje, considerando 

tres puntos de vista. 

, . . ) 



CONDUC'l'A VERBAL Sl:i:GUN LA TF:ORIA DE B.F. !3I<INNE:R. 

Skinner estudia la conducta verbal observando los 

efectoH y las causas de los actos verbales, buscando 

las leyes que los rigen; para esto parte de una premisa 

fundamenl:al.: "El .Lenguaje no es una ent:Ldad abstracta, 

sino una forma de comportamiento que como tal puede 

1-rnal..i.zan;e como un ana.Lizan otras turmas de comport:a-

m:i.ent.o, con la cl:i.ferenc:i.a de que ésta se mantiene a 

través de o Lra [Hclrsona que ha sido entrenada como 

mediadora"<4>, por lo cual se basa en su "Condiciona·

rni.ento Operante", consü,tenLe en un eBquema que explica 

la forma de inleracci6n entre el organismo y el ambien

te H través <le 1.mu chrne de esU.muloB, fü;ociados a una 

respuesta y seguidos por consecuencias. 

Segün esto, el repertorio inicial de sonidos del 

infante podria ser pequefio, pero desde el principio los 

padres a sabiendaH o sin quererlo asL refuerzan 

algunas expresiones y otras no. Despufs el comporta

miento verba.!. del infante se configura debidamente por 

el reforzamiento exclusivo de aquellas 

<4> Skinner,B. Verbal Behavior, U.S.A. International 
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verbales que se van acercando mfis y más a lo que desea 

el adulto que esté en acción reciproca con el nifio. 

La adquislci.ón tieJ. lengua:je parecería as1. con:,d.s·· 

tiren una "selecclbn n~tural" de los sonidos, las 

variaciones naturalfü, o mutaciones en las expres:i.ones 

se aprovechan de modo que el balbuceo infantil es 

objeto de una evoluc:i.ón que acaba por hacer que el 

habla del iniante se parezca a la de los padres. 

IncJ.uso despubs de adquirido el lenguaje, J.as conse-· 

cuencias reforzantes de las respuestas in1:antiles 

siguen teniendo importancia, por lo que es preciso 

mantener la intensidad de estas respuestas para que no 

se instaure la extinción. 

Sin dejar de tornar en cuenta la "topo!:jrafía" 

(forma) de la respuesta, Skinner se interesa rn&s Hn la 

funcibn de la misma y demuestra que est~ vinculada con 

el tipo da estünu.Lo que marca la ocasión y el tiempo 

para su emisión. Para esto se ve precisado a definir 

la~; ~dquienLe::; "operantes verbalefJ": mando, Lacto, 

ecoica, textual e inlraverbal.<5> 

<~:» op. cit. 
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MANDOS.-Son respuestas verbales reforzadas por una 

caracteristica y que esta bajo el control funcional de 

condiciones de privación o estimulaci6n aversiva. Por 

ejemplo: cuondo al. ni.no i:;e le ha privado de leche 

durante unas horas y dice "leche''. Se considera que los 

mandos son las primeras respuestas que aparecen en el 

desarrollo del lenguaje. 

'l'ACTOS. - l,as rea puestas verbales que son contro·

ladas por la presencia de objetos o acontecimientos Jel 

medio ambiente, reciben el nombre de tactos, por lo 

tanto son todos los estimulas no verbales que controlan 

la conducta verbal. Ejemplo: Ante la presencia de un 

l.fi.pü:, el. nHio dtce ".Lápiz" 

ECOICAS. - tion aquellas respuesta::-, que tienen la 

m.i.smü topoqra tía que el estímulo. J:i:jemplo: cuando el 

nüio dice "papá" al o:n· decir a1 ad u J. to II papii 11 
• La. 

ecoica se utiliza comQnmente para establecer otras 

operantes verbales. 

•rEXTUAL. - B;t;La respuesta tiene una correspondencia 

uno a uno con el estimulo que la controla y es manteni

da por reforzadores generalizados. Ejemplo: cuando 

decimos "mesa" ante un estimulo escrito "mosa".El texto 

(estimulo verbal) puede darse en forma de im&genes, 

picto9n1ma~;;, gero~1.J.If.Lco::;, caracteres () letras y .J.a 

respuesta Be da en forma vocal. 

I N'rRA VERBAL. ·· Son aquellas que no tienen una 

topografia similar el estimulo y la respuesta. Ejemplo 

8 



la .rfü,puesta "I<aty" controlada por el eBtimulo "¡,Como 

te llamas?". Las inlraverbales son caracterislicas del 

discurso propiamente dicho y tienen una importancia 

fundamental en la vida social. 

Es importante sefialar que tanto los estimulas como 

las respuestas est&n sujetos a los procesos de genera

U.zación y discrimirrnción. Cuando ocurre una genera·· 

lizacibn, se emite la misma respuesta ante estimulas 

que tienen propiedades diferentes. El control qua 

ejercen los estimulas del medio no es preciso, a veces 

es una propiedad de cierto objeto lo que controla la 

respuesta y vemos entonces que el hablante emite la 

respuea ta "metrn" ante ob:jetos que 

propiedades especificas. Esto se 

comparten ciertaH 

llama "extensión 

gen6d.ca del tacto", la propiedad que causa la exten-· 

sión de la respuesta de una instancia a otra propiedad 

determina que esta respuesta sea reforzada por la 

comunidad verbal, siendo ésta la base de la formación 

de conceptos . 

• Hay aun otro tipo de respuestas verbales, ya que 

los tipos de respuesta que han sido descritos hasta 

ahora no explican completamer1te el lenguaje; quedan los 

componente~, mfw comp.l.ejo~J, los que forman la materia de 

estudio de los gram&ticos y los lingüistas. Respuestas 

como "::li.", "qué", "cómo", etc., no se pueden e,tpl:i.car 

mediante el an&lisis anterior, son términof; tan 

dlficiles que se ha tenido que recurrir a la intención 

9 



o a las actitudes del hablante para clasificarlas. 

Estas propiedades de la conducta verbal por explicar 

son disposiciones especiales de respuesta. Las respues

tas verbales que se basan o que dependen de otra con

ducta deJ. propio hab.Lante reciben el nombre do "auto·· 

cl'.J.ticüs" y existen en diversos tipos. Los diversos 

U.pos de au t;oc 11. Ucas pueden c:omb:i.narse debido al con-

trol conjunto de muchas variables. ~xtendiendo este 

concepto es pos.ible expU.car respuesta verbalef, como: 

"de", "que" r "pero", y c:i.ertos fra~¡ment.Of:l de respuet.télfl 

que ocurren en las inflecclones, asi como el orden en 

que aparecen 1 a8 n~spuestas de 1a conducta verbal. 1.a 

~¡ramáUca y .La sint:axü, son entonces proceso:c: auto·

cJi U.cm:;. 

E:L t,l:':NGUA,JF; F:N L,ll, 'l'EOJ:UA rn:,; ~l. PIJ.l.GE'r. 

Lu teoria de Jean piaget se ha enfocado a estudiar 

el origen del conocimiento desde un doble aspecto: su 

génesis y su desarrol.Lo. Para lograr esto, comienza por 

el organiznw funcionando en contacto adaptativo con el 

mundo a travéa de un trnquema interno 01:s;án.i.co. !U tun-

cionamien Lo de este e1::1quema :implica i:-Jiempre la üsilnila

cibn de un contenido particular (a partir del medio) y 

1a acomodación del esquema a ese contenido. 

10 



Piaget explica una serie de supuestos basándose en 

aos aspectos fundamentales: El primero es el crecimien-

to biológico, el cual es la base para 1as primeras con-

ductas y es rápidamente superado, y !:;egundo; 

procesos de la experiencia, ya que no es tanto 

maduración como la experiencia lo que define la esencia 

ae1 desarrollo cognoscitivo. 

Este autor considera el desarrollo cognoscitivo 

como un proceso dentro ' , ne1 cual sitúa una de 

fases que denomina "estadior;", cuya duración se 

establece en virtud de criterios cronológicos de edad. 

Estas edades y los niveles del pensamiento otorgados a 

cada una de ellas, han de ser 

como li.neas de gula, por las r1r-~~: 

orden de sucesión constante. cun1plirniento 

fase da lugar a un equilibrio transitorio e 1n1c1a un 

desequilibrio que promueve una nueva fase. 

Las fases del desarrollo propuestas Piaget 

son las siguientes: 

<6> p El nac1m1enro ae la inteli 

nifio. Edit. Aguilar. ~adrid. 1969. pags. 208 



Sensoriomotor O a 2 afos aprox. 

D) Preoperacional 2 a 6 anos aprox. 

C) Operaciones Concretas 6-7 a 11-12 afies. 

D) Operaciones Formales 11--13 años en 

adelantE-! 

A) Período Sensorio1notor. -- ,-;. partir del nacl111iento 

las estructuras reflejas {rnecani.E;n1os fisioló,gj_cos 

heredados) constituyen la base para la construcción 

progresiva de nuevas estructuras que se efectúan 

apoyanaose exclusivamente en percepciones y movimientos 

Es por esto, que éste período es de eE•peclal i.rnpor-:.::LJn-· 

es cuando el nifio elabora el conjunto de 

las subestructuras cognoscitivas que servir&n de pun~c 

de partida a sus construcciones perceptivas e intelec-

tuales ulteriores. 

B) Periodo Preoperacional.-En el curso del segundo 

a.ño el niño reaJ.j_za co!1duct~as en },as que esté in1p} 5.cacla 

la evocación de objetos e acontecimientos ausentes y en 

este momento entra en juego la función simbólica ~u~ 

te a1 nif1o referirse a elementos no actuales 

perceptivamente. Dichas conductas son: "La imitación 

d.:Lferi.dan que consi~3te en la ici6n de una acción 

que st~ presentE¡n ge[rtos iinitadores, pero acon1pañado:3 



también de objetos que se han 11ecl10 sirnbólico::3; '~El 

dibujo!! que es en sus comienzos inter111ed.i.ar~to 

el juego y la "imagen mental", que aparece también en 

este periodo como una imitación interiorizada y asilos 

in:Lcios de1 lenguaje que pe:·n1iten la "evocación 'Verbal n 

de acontecimientos no actuales. 

Todas las conductas descritas se basan de alguna 

forma en la iinitación acti.\"a señalando ésta e;;bozos de 

representación, marcado la transición que, como 

continuidad funcional se da de lo sensomotor a lo 

representativo. 

Por cornún ne la representa-

ción, el pensamiento y la lógica de esta etapa, es 0 1 

egocentrismo, que consiste en que el nifio se centra en 

su propia perspectiva, en su tiene 

dificultad para vencer " ./ esta experiencia 

C) Periodo de las operaciones concretas. r:n este 

nivel de desarrollo el nifio de establecer 

:telacioneB y cornbinaciones de 1o!3 elen1entos 

rea~ .. :Lda.d logrando transforn1arJ.a, perc c:.cc1ones 

interiorizadas y en sisternas col1erente~; 

(operaciones), en donde intervienen la clnsificcci6n, 

la seriación, y aparecen las nociones de cantidad, 

medida, etc. Es en este odc q:ue E::~. nifio 

certeza de que existen en la realidad objetiva aspectos 



cienes .. 

Por otra , 10 propio de las operaciones con· 

cretas es referirse directamente a los objetos, es 

decir, que la lógica de los razonamientos se organiza 

de acuerdo a la estructura de una realidad concreta, de 

lo que existe y es directame~te demostrable. 

D) Periodo de las operaciones formales .... Entre lo[, 

once y los quince afios e1npteza a elaborar 

razonarnientos no sobre cor:cretos, sino sobre 

pofii!=;i. lidades de l1echos, es tlecir que pensa 

miento ya es capaz de hacer abstracciones y de hacer 

deducciones que lo llevan a formularse hipótesis, 

iniciándose as1 en una nueva forma de pensamiento. 

En la en que el pensaraiento si1nl>ól.ico aparece 

a partir· del pensaraiento sensoriornotriz, la utilización 

del lenguaje aumenta espectacularmente. Piaget atribuye 

este hecho a la aparición ae la función simbólica, 

con:3ic1erando pa1.abra.s son en s1 

el paso ae usar 1magenes por imitación, a 

no es repentino. <7; 

, ...... La formación del símbolo en ei n1no. 

Fondo de Cultura Económica. ~6~ico, 1961. p2g. 20~ 
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Íase 

de balbuceo espontaneo (común a los nifios de todas las 

culturas de los 6 a los 10 I s 

una fase de diferenciación de i1:1itación 

(entre los 11 y 12 meses) '\? 
.i estado que 

descrito come el de las palabras-frase, que pueden 

expresar deseos, emociones y compro:Jacione,j 

Al término del per1oao sensoriomotor, el niflo ha 

adquirido un dominio de ln . . . . ..- , 1m1cac1on que nace posi.ble 

la imitación diferida; la representación se libera 

entonces de las exigencias sensomotoras de la copia 

perceptiva directa para alcanzar l~lVeJ. 

independiente de su contexto. de esta manera que e1 

lenguaje naciente permite la evocación verbal de 

acontecimientos no actuales que se pueden 

con el pensamiento. 

Al final del segundo anc, se empiezan a obaervar 

enunciados de dos luego pequeflos enunciados 

completos sin conjugar n1 declinar y mas tarde, una 

progresiva adquisición de estructuras gramaticales. 

Para este autor el lenguaje se aaqu1ere en un con-

texto de imitación, adem&s de considerarlo como 

instrumento esencial para 1a adaptación, que no es 

inventado por el nifio, stno, que le es transmitido 

formas ya hechas, obl y de naturaleza colectiva, 

para expresar las necesidades de 

pues, indispensable para el niflo disponer de un medio 
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propio de expresión, o sea, un lenguaje simbólico 

construido por su yo y modificable en la medida de sus 

necesid.ades. 

Los primeros patrones verbales des étcciones 

particulares de interés para el nifio o relativa3 a él y 

que tarnbién se pueden icar a otras situaciones que 

i1nplic;1:en se:nidesprenditnie11to ele la acti "v'.'idad propia y· 

de la situación. 

Aunque a veces se usen simbolos verbales u otros 

como medios convenientes o accesorios de comunicación, 

el interés principal de Piaget reside los esquernas 

operatorios y no en los sírabolos a través de los cuales 

puede expresarse. 

El lenguaje se puede clasificar según sus funcio-

nes en egoc6ntrico socialtzado* Al pronunciar los 

enunciados del primer grupo, el n1no no se ocupa de 

saber a si es escuchado; habla para :3 :I, 

¡;or el p:.acer aco1npañar de sonidos su acción 

inmediata, no tratando de ponerse bajo el punto de 

' a.tgo. 

del interlocutor, ni de informarle verdaderamente 

El lenguaje egocéntrico puede dividirse en tres 
"Í:","':,' ... _L,;,"-,,","" 

l. -Repetición (ecolalia). Consiste e~ la represen 

tación de silabas e pcr e_._ de L.a:J:cA.L .. 
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~s uno de los últi~os restos del balbuceo del bebé que 

no tiene naaa de socializado. 

2.-Monólogo. El nifio habla para si, como s1 

pensara en voz alta. Habla cuando actúa, incluso cuando 

f;13tá r:;;olo, para aco1n.pañar su acción; puede tant"bién 

invertir esa relación y servirse de las palabras para 

producir lo que en la acción na podria realizar. 

3. -Monólogo colectivo. Esta es la forma más social 

do las variedades egocéntricas del lenguaje infantil, 

ya que al placer de hablar, agrega el monólogo ante 

otras personas a fin de atraer su interés sobre su 

propia acción y su pensamiento; el interlocutor es solo 

un excitante, de hecho no le interesa hacerse escuchar 

aunque habla delante de los demás. 

En el lenguaje socializado, el nifio intercambia su 

pensamiento con los demás, ya que informa u~ inter 

locutor de algo que puede interesarlo, ya. sea que haya 

verdadero .intercambio, dlticus1ón o incluso colt:lboración 

para alcanzar un bien común. 

qué" defJe1n¡)eñan un papei irnp-ortante. J1ntes de los siete 

años empiezan a adquirir de i.a 

que stgnifica 11 por qué causa" o "po:· rnoti vo"; 

1 7 
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sin e1nbargo, el interca1nbio entre niños sigue siendo 

estático o descriptivo, es decir, concierne poco a La 

siendo objeto eJ;clustvo de 

conversaciones entre nifios y adultos y de la reflexión 

solitaria del nifto. 

Se puede decir que el adulto piensa socialmente 

aúr: cuandc está que el nifio de menos de siete 

a~os piensa y habla de manera egocéntrica incluso 

cuando está soc i. edc.éL. 

"Los enunciados y las proposiciones verbales se 

convierten en la fuente pri.1naria ele enriqueci1ni.ento de 

la inteligencia infantil a medida que el nifto se acerca 

n1ás al funcl.onan1tento operatorio for1nal" <8> Esto 

significa que una vez que la inteligencia se ha 

desarrollado y no antes, se encuentra preparada para 

explayarse en el material verbal. 

nific. Edit. Guadalupe. M6xico. :972-
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]\CVERDO !~ J)E 

En la teoria de Gesell, el concepto clave es el 

"crecimiento mental", esto es, el procese de formación 

de patrones de conducta que determinan la organización 

del individuo que lo conducen hacia un estado de 

madurez psicológica. 

Dentro de esta teoria, el factor biológico resulta 

indispensable para explicar l AC' 
..1.VCJ fenórnenos de 

conducta. El medio determina los patrones preliminares, 

1a ocasión, intensidad y correlación de muchos aspectos 

de la conducta, pero no genera la progresión básica del 

inherentes a la maduración. 

Gesell <9> caracteriza los niveles de madurez en 

función de los modos tipicos de conducta. Estas 

caracterizaciones proporcionan una se~1e de cuadros 

normativos que sefialan las direcciones y tendencias del 

crecimiento psicol6gicc, cada cuadro cuatro 

carnpos ele conducta: 

<9> Gesell,A. El nifio de· a J anos. Paidos. Buenos 

Aires. 1953. pag. 25. 
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A} Conductas motrices. Constituidas por las reac-

cienes posturales, la prensión, locomoción, 

ción general del cuerpo ciertas aptitudes n~otrices 

específicas~ 

B) Conducta adaptativa. Incluye todas aquellas 

adaptaciones de tipo perceptual, manual, verbal, y de 

orientación, que reflejan la capacidad nifio para 

acomodarse a las nuevas experiencias y servirse do ¿as 

C) El lenguaje. Abarca toda la conducta relaciona-

so1i1oqt":io, la. expres:Lón 

cornuni.cación y la co1nprensién. 

D) Conducta personal social.Incluye las relaciones 

del nifio frente otros individuos fre;ite a los 

estimules culturales, ~~ adt1ptación la 

doméstica, a la propiedad, a los grupos sociales y a 

las convenciones de la comunidad. 

Estos cuatro campos principal.es agrupan la n1ayor5~a 

de los modos visibles la condt;.cta infantil, 

, éstos no se enccentrnn netamente JifcLen~la-

dos, ya que el nifio reacciona como una unidad 

en si. 1n:L s1no .. 



Esta clasificación por categorias responue a una 

siraple coni/eniencia ya que facilita 

la observación y el análisis para el diagnóstico. Los 

valores de la conducta se superponen }" ca1nbian cori 

edad. Un modo de conducta puede ser considerado 

!',J.daptativo" ci una edad y "n1otor" a otra, o bj_en, u1;.a 

conducta puede contemplarse e interpretarse desde dos o 

1n<5.s aspectos distintos en una edad dada; por ejernplo, 

dibujar una raya l1orizontal en respuesta a una 

deraostración Antes que nada se observa sl el 

nifio insiste en hacer un trazo vertical o si ya posee 

la madurez motriz requerida para el movimiento lateral 

-este es un valor motor-, también podemos fijarnos 

la atención con que sigue la demostración y el discer-

nimiento con que comienza y termina su trazo -este es 

valor de conducta adaptativa-. 

Para los fines de este trabajo únicamente revisa 

re1nos el lenguaje, el que integrado con otros campos de 

conduct;:;\ pern:i te la verbalize.ción de 1a 1h""1yV.1~ de 

la act:Lvidad c:onscieDte .. Es, sin ern.bargo, ur: proce30 

gradual, de ritmo acelerado hacia e1 fin del periodo 

, pero aún incornpleto y con arnr;J..ias variac1o-

nes de individuo a individuo. 

El l e aparece primero como una actividad 

relativamente independiente, tomada en si mismo co~o un 

juego o como un acompafiante de otro tipo de conducta, o 

bien como una respuesta social sin un aspecto comunica-



tivc especifico. Las ~~~LleLao pal&bras sueltas 

enunciados cortos se producen con10 res¡-;uestas sirnples 

a objetos o situaciones familiares. 

Según Gesell, el individuo atraviesa por varias 

etapas evolutivas: 

-Etapa de la Jerga (12 a 18 meses) 

Entre los 12 y·~ meses el nifio va adquiriendo 

algunas palabras que aumentan en número, hacia los 18 

meses se incrementa la variedad de sonidos usados en la 

vocalización y en las inflexiones. En su mayor parte 

esta Jerga se presenta como acotnpo;.ñant e del juego o 

como un juego en si mismo, no obstante parece estar 

dirigida a modo de conversación hacia los demds. El uso 

de la jerga alcanza su cúspide entre los 15 y los 18 

meses, decreciendo de ahi en adelante y 

zada por la correcta expresión verbal hacia los dos 

años. 

Parece existir una tendencia del vocabulario a 

crecer relativamente más rápido durante los dos o tres 

meses siguientes a la aparición de la primera palabra, 

no obstante, las variaciones individuales en la riqueza 

del vocabulario durante estas etapas iniciales son muy 

niñof) corn:Lenzan a cornbinar 

sentido desde los 14 e 15 meses, tacia los 18 meses las 

cornbinaciones esporrtánea{3 ::;e 1'1acen cadr:t vez rnas :Ere-



cuentes y a los 21 meses aparece en casi todos los 

!'¡j_f:os r;;orrnales .. IIacta el fi.n del segunGo (.f.~0, la an1pJ.i.~o. 

tud y variedad ae los enunciados del niflo aumentan 

rápidarnente ~ 

El lenguaje de los 2 a los 3 afios. 

Esta es una etapa de transición básicamente, 

"!.:odavía son corr1.unes los "en:1nciados 11 de una palabra 

y 1afi cornbinaciones cortas características de :.as 

etapas iniciales del desarrollo, sin e1nbargo, el uso de 

las cornbinaciones 1nás largas y variadas va en autnento .. 

Los pronombres comienzan a ser usados notoria y 

por lo general correcta1nente.. El vocabulario presenta 

un súbito aumento del promedio de adquisición durante 

los pr:mercs meses del segunde afio, cont2..ndo con 

aproximadamente 200 o 300 palabras. Aunque el habla es 

toC.civía usada en 9ran n1edi{;_a corno acon1pañante accesorio 

a la acción y como juego en sí 111isrno, ya en1pieza 

ser utilizado corno , . ' rnea.10 a.e co1nunicación no so1o de 

deseos, necesidades higiénicas y alimenticias, s:~o de 

ideas e información. 

Algunos nifios pronuncian todas las palabras en 

forma clara y definida desde el momento que e1np1ezan 

a 11al)lar, otros con1tenzan con una Jerga cas1 1ncornpren 

si.bJ.e q1;e rnantj_enen has·~;:1 ¡:na edad relati.var!ien"'c:e: avan·'" 

za.da. Según GeselI, diferencias parecen depender 
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en gran medida de las diferencias entre los niftos, 

existir ~na considerable influen-

~~u ~vL parte de la cantidad y calidad del lenguaje que 

el niño escucl1a. .. 

El lenguaje a los 3 años 

tracia les tren años cu1nbio notable en 

conducta verbal fuera de su desarrollo cuantitativo 

la 

e ,~ 
" 

cuanto a la riqueza de vocabulario y complejidad de los 

enunciados, es el progreso hacia su integración funcio-

na1 con el co1nporta1ni.ento total del niño .. Aunque 

lenguaje es todavía un inst~ ... u1nento nuevo e i1nperfecto, 

ya se hallan presentes en su mayoria, las bases sobre 

las cuales habrá de fundamentarse, en afies ulteriores, 

el in1porttlnte edificio del idion1a~ El vocabulario es 

extenso, son comunes los enunciados largos en estructu 

ra y cornplej idad, aunque in1perfectof), 1 os t 

modos verbales y las partes del enunciado son diferen 

ciados, es común la generalización, tanto en el habla 

como en la comprensión de lo que dicen los demás, las 

situaciones no presentes son descritas verbalmente. 

A ir de los tres aftas, como resultados de 

estos cambios, la madurez del lenguaje debe ser estima-

da sobre la base de su relación con los modos de 

ducta totales del nifio 7 en relación de ~a relativa 

y dificultad de las situaciones que 



tratarse verbalmente. La extensión del vocabulario se 

estima en función del número de palabras que es capaz 

de definir satisfactoriamente mediante el uso de otras 

abras .. 

[na elevada proporción de niños de tres aflos 

todavia exhibe huellas de pronunciación i.nfunti1 

diversos grados. Con frecuencia da prueba de poder 

pronunciar todos los sonidos h~bJ..D .. , pero en 

conversación ordinaria da apariencia preferir una 

pronunciación més cómoda aunque rudimentaria. 

El lenguaje a los 4 años 

Si se l.e co1npara con las etapas de: desarroIJ.o q1:e 

se han visto hasta ahora, se puede decir que la edad de 

cuatro afias es el periodo floreciente del lenguaje. 

nifio de tres afies aunque bastante parlanchin, no ha 

descubierto afn el poder de las palabras ni el 

controlar y enriquecer de 

si.tuaci.ones; (~n cartlbio ei. nifio de cuatro años L.c.blt:i 

sobre cualquiera y todas las cosas, juega con las pala-

pregunta infatigablemente, convierte las ,._.~,:-;, t::::Y",1"' ,:,<:.• .. ~ ..... ...,,, 1:· '"-"" \,,,, , . .J 

es en 

favorables sobre su propio 

censura a los dem&s poniendo en la balanza . , 
T~ona 

de comparaciones. 



El lenguaje a los 5 años. 

A esta edad, el niflo no solo ha adquirido la capa-

cidad para emplear el lenguaje eficazmente, sino que ya 

empieza a tener una noción de las reglas y limitaciones 

sociales con respecto a su uso, habta c:: .. erto 

éste es el resultado de una mayor madurez y equilibrio 

y Ge un discernirniento n1ás j;)rofundo de lo qt1e e~,; apro-· 

piado para una situación dada; pero en muchos 

casos, los efectos de la represión y ~a falta de con-

fianza en si mismo se hacen patentes en las respuestas 

más breves del niflo. 

Es pues, a partir de los cinco anos, que el nito 

ya tiene un dominio sobre el lenguaje, el cual le 

servirá como medio de expresión y comunicación. 

De ésta breve revisión de las ~eor1as sobre C-

desarrollo del lenguaje encontramos que los tres auto-

res concuerdan en señalar la 11nportancia que tiene e1 

medio ambiente para 1a evolución del lenguaje los 

primeros afies, por lo que en el siguiente capitulo 

describiremos la Casa de Cuna, ya que ésta es U
,., 
" 

que influye de alguna manera en el lenguaje que prescn-

tan los nifios que en ella se encuentran. 
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CAPI'ruLO 2 

LA CASA DE CUNA 

En diversas investigaciones se ha observado que el 

nifio en sus primeros afias de vida necesita ademAs de un 

ambiente estimulador con posibilidades de exploración y 

juego, una relación continua con una persona que le 

proporcione atención y satisfaga sus necesidades 

individuales actuando como fuente continua de experien

cias. El nifio que cuenta con un adulto dedicado primor

dialmente a su cuidado establecerA un apego, el cual 

implica que sus respuestas se generalizar&n hacia otras 

personas. A su vez el nifio adquiere un esquema facial y 

auditivo (voz) del cuidador, debido a esto, el infante 

muestra una tendencia a reaccionar con miedo ante 

personas diferentes a la que lo cuida, lo cual est& 

directamente relacionado con la función de apego. <1>. 

<l> Wolf, s. Trastornos psíquicos del nifio. Siglo XXI 

1975. pags. 30 - 53. 
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No todos los niños tienen esta posibilidad de 

contar durante su primera infancia con una persona que 

le brinde una atenci6n continua, por lo cual tiene que 

pasar parte o toda esta etapa de su vida en alguna 

institución. 

Han existido instituciones desde tiempos remotos, 

variando en nombre (Orfanato, Hospicio, Internado, Casa 

de Cuna, Casa Hogar, etc.) y en criterios para la 

crianza de los nifios albergados, que sin embargo, han 

tenido en comün la ausencia de una figura materna, a 

cambio de una atención colectiva; han sido centros de 

ayuda y asistencia a la niñez, los cuales se encargan 

entre otras funciones de proteger a los menores des

amparados. 

El origen de la actual Casa de Cuna se remonta al 

año de 1582, cuando el Dr. José Lopez encomendó a la 

"Cofradia de Nuestra Señora de los Desamparados'', la 

creaci6n de una institución que atendiera a los niños 

abandonados y pobres. En 1767 pasa a ser instituci6n 

pública denomin&ndose "Casa del sefior San José". Para 

1861 con las leyes de Reforma se crea una junta de 

beneficencia dependiente del Ministerio de Gobernación, 

la cual se encarga de la administraci6n de la institu

ci6n. En 1918 se establece la Casa de Nifios Expósitos y 

en 1926 adquiere el nombre de Casa de Cuna. A partir 

del 15 de octubre de 1943 pasa a formar parte de la 
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Secretaria de Salubridad y Asistencia, <2> para que en 

1983 por decreto presidencial se incorpora al Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(D.I.F.), al cual ya pertenecía la Casa de Cuna Tlalpan 

que fue inaugurada en enero de 1969, por lo cual en la 

actualidad funcionan las dos bajo los mismos objetivos 

y estructuras administrativas similares. 

Sobre los efectos producidos en los niños que han 

permanecido institucionalizados, se han realizado 

diversos estudios, entre los que destacan los de René 

Spitz y John Bowlby, entre otros. Estos estudios con

cuerdan en cuanto a que la privación materna en la in

fancia, así como en los primeros años de la niñez tiene 

un efecto adverso tanto en el desarrollo emocional como 

intelectual, social y motor. 

Efectos que Noyes <3> resume de la siguiente 

manera: "El niño que crece en una institución se priva 

de estimulación personal y de la oportunidad de 

desarrollar afecto y confianza que posteriormente le 

permitan identificarse y relacionarse con otros indivi-

<2> S.S.A. Documento histórico. México 1975. 

<3> Noyes, K. Psiquiatria Clinica Moderna. Prensa 

Medica Mexicana. México. 1969. pags. 452 - 465 
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duos. Se ha encontrado que estos nifios muestran 

frecuentemente una conducta problem&tica caracterizada 

y empobre

e hiper-

por falta de control, angustia, agresión 

cimiento afectivo. Son niftos muy inquietos 

activos y de concentración limitada, pueden ser 

impQdicos, crueles y destructivos, sufren también 

alteraciones del habla y en actividades mentales''. 

"Al parecer los niftos de instituciones se encuen

tran retrasados en el desarrollo del lenguaje. La falta 

de experiencias en la institución hace que en ocasiones 

el nifio adquiera un rostro un tanto impasible debido a 

que sus músculos faciales no han sido adecuadamente 

animados por el comportamiento social, la falta de 

caricia paterna, muchas de sus iniciativas espont&neas 

han sido desatendidas y descuidadas, lo que lleva a 

desanimarse en la utilización del lenguaje, pues ha 

carecido de conversación a la hora de comer, acostarse, 

etc."<4> 

En resumen, la falta de una interacción consisten

te con un cuidador da lugar a una conducta social 

deprimida y anormal y a un retardo en el lenguaje, sin 

embargo, la vida en las instituciones no retarda todos 

<4> Mussen, Conger y Kagan. Desarrollo de la persona

lidad del nifio. Trillas 1979. pag. 267. 
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los aspectos del desarrollo psicol6gico, 

cuando este ambiente es monótono, no es 

una falta total de estimulaci6n. 

ya que, afin 

lo mismo que 

Afin con estos resultados, no se observa un acuerdo 

en cuanto a la variable m&s importante en lo que toca a 

los correlatos conductuales de la institucionalización; 

segfin algunos autores es la falta de una figura 

materna, otros, piensan que es la falta de juguetes, al 

ambiente sensorial mon6tono, a la mala nutrici6n y a la 

enfermedad. Pero no se puede hablar de una variable 

unitaria en la institucionalizaci6n, pues los ambientes 

de éstas, asi como el cuidado que proporcionan a los 

menores son diferentes. Y evidentemente todavia es 

mucho lo que se tiene que llegar a sabe.r. sobre las 

consecuencias de los cuidados maternos proporcionados 

por mültiples personas que ejercen la función maternal. 

Naturalmente que los beneficios y peligros que 

ofrecen las instituciones, al igual que en el hogar, 

est&n determinadas en gran parte por el personal y la 

organización. 

Por lo tanto describiremos la organización de la 

Casa de Cuna Tlalpan, en la cual realizamos la presente 

investigación. Esté ubicada en Calzada de Tlalpan 1677, 

esquina Rio Churubusco en la Ciudad de México. 

La Casa de Cuna cuenta con una población que 

fluctüa entre 100 y 150 nifios con edades que van desde 

recién nacidos hasta los seis afies, estén internados 
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las 24 horas del dia, variando el periodo de estancia 

desde unos dias hasta varios afias, dependiendo de la 

problemática particular de cada caso. 

Los menores ingresan por los siguientes motivos: 

abandono, maltrato, extravio, exposici6n voluntaria*, 

prisión de la madre, delitos contra el menor, hospita

talización de la madre, y algún otro (principalmente de 

tipo legal) que impidan a los padres proporcionar la 

atenci6n necesaria. 

Sus instalaciones son amplias y funcionales, con 

áreas de oficinas administrativas, seis pabellones, un 

pabellón de enfermeria, tres salones de atenci6n pre

escolar y un salón de cantos y juegos, cocina, comedor, 

lavanderia y áreas verdes. 

Su finalidad es brindar protección integral al 

menor desamparado, procurando que su estancia sea corta 

y favorable para su desarrollo, reintegrándolo a su 

hogar original o a un nuevo núcleo por medio de la 

adopción. 

Para brindar una atención adecuada al nifio, se 

cuenta con los siguientes servicios: A) Médico, 

B) Social, C) Juridico, D) Administrativo, y E) Psico

pedag6gico; funcionando de la siguiente manera: 

* Exposición Voluntaria se refiere a que los padres 

seden legalmente a la institución, los derechos y 

obligaciones que tienen sobre el menor. 
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A) El servicio Médico tiene como propósito, 

vigilar la salud fisica de los menores, para tal fin se 

divide en tres &reas: medicina, enfermeria y nutrición. 

La primera esta integrada por médicos pediatras, 

que supervisan la salud fisica de los menores, indican

do los tratamientos a seguir en caso de ser necesario. 

El Area de enfermeria auxilia a los médicos en su 

labor, administrando los medicamentos a los nifios, 

tomando nota de las alteraciones fisicas que se den 

durante el die, adem&s de participar en actividades de 

higiene y cuidado de los nifios. 

Nutrición se encarga de la planeación y elabora

ción de los alimentos, para ello cuenta con una nutrió

loga, cocineras y sus auxiliares. 

B) El servicio de Trabajo Social se encarga de 

realizar las investigaciones sociales para dar una 

solución a la situación de los menores. AdemAs de 

participar en la selección de los matrimonios solici

tantes de adopción, mediante entrevistas e investiga

ciones. 

C) El Juridico se encarga de efectuar los trámites 

legales encaminados a encontrar una decisión sobre la 

custodia de los menores; tanto para obtenerla para la 

Casa de Cuna y asi poderlo entregar en adopci6n, como 

para que quede legalmente entregado con todos los 
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derechos y responsabilidades para los padres adoptante. 

D) El servicio Administrativo, como su nombre lo 

indica, se encarga de dar el mejor uso posible a los 

recursos humanos, materiales y económicos. 

E) Psicopedagogia es el servicio que m~s importan

cia tiene para nuestro propósito, ya que es el encarga

do de vigilar y propiciar el desarrollo del niño, para 

este propósito se divide en tres áreas: 

1.- Puericultura. Está integrada por las niñeras, 

que son las encargadas de satisfacer las necesidades 

básica de los niños (alimentación, vestido e higiene), 

además de cuidarlos durante todo el dia, para tal 

efecto hay tres turnos de niñeras (matutino, vespertino 

y nocturno) con dias de descanso alternados, por lo que 

cubren las 24 horas de los 365 dias del afio. Cabe hacer 

notar que hay en promedio dos niñeras por cada 25 niños 

en cada turno. 

2.- Pedagogia. Se encarga de la aplicación de los 

programas de estimulación, elaborados de acuerdo a los 

niveles de edad, para tal efecto cuenta con una 

puericultista y cinco educadoras. 

3.- Psicologia. Cuenta con tres psicólogos, que 

realizan evaluaciones periódicas sobre el desarrollo de 

cada uno de los nifios, elabora y aplica programas de 

estimulación especial para los nifios que los necesiten, 

participa en la formación de h~bitos y en la corrección 

de problemas conductuales. Adem&s de participar en el 
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proceso de adopci6n, tanto en la valoración psicológica 

de los matrimonios solicitantes, como para lograr una 

adecuada integración entre el niño y el matrimonio 

adoptante. 

Además de las áreas anteriormente descritas, se 

cuenta con personas que apoyan las actividades de la 

institución, éstas son personas que realizan una labor 

sin remuneración "Voluntarias" y estudiantes que 

realizan su servicio social, principalmente en las 

áreas de psicología, puericultura y terapia del 

lenguaje, sin embargo, su labor no tiene una continui

dad cuando terminan su servicio. 

Una vez descritas las actividades que realiza cada 

servicio, mencionaremos las actividades diarias progra

madas para los niños, de acuerdo con el pabellón en que 

se encuentran: 

-Menos de un año Lactantes menores 

de 1 a 2 años Lactantes mayores 

- de 2 a 3 años Maternales 

de 3 a 6 años Preescolares (divididos 

en dos pabellones de 

acuerdo al sexo) 

E:n qeneral las actividades que realizan los lac-

tantes y los maternales se encuentran dentro del mismo 

horario, variando éstas en complejidad de acuerdo con 

su edad y nivel de desarrollo. 



las 6:00 horas, Aproximadamente despiertan a 

buscando distracción por ellos mismos hasta las 8:00 

horas en que reciben su desayuno, para posteriormente 

ser cambiados de ropa. A las 9:30 inicia la sesión de 

estimulación, siendo esta individual para los lactantes 

menores y grupal para los dem~s. De 11:00 a 12:30 

aproximadamente duermen; al despertar los lactantes 

reciben su comida; los maternales a esa hora son 

aseados, para comer a las 13:00 horas, terminada la 

comida pasan al bafio a satisfacer sus necesidades 

fisiológicas, para después dedicarse a jugar, ya sea en 

actividades dirigidas o realizándolas libremente de 

acuerdo con su iniciativa. A las 17:00 horas son 

bañados y cambiados de ropa, para que a las 18:00 horas 

reciban su filtimo alimento del dia y los acuesten a 

dormir. 

El horario de los preescolares no es muy diferen

te, sin embargo, sus actividades son más complejas y su 

duración es mayor. Antes de las 6:00 horas ya están 

despiertos, jugando entre si hasta las 8:00 horas en 

que desayunan, para posteriormente cambiarse de ropa, 

lavarse cara y manos y peinarse. A las 9:30 suben a los 

salones de atención pedagógica en donde realizan 

actividades similares a las de un jardin de nifios 

normal, hasta las 12:00 horas en que regresan al 

llón para jugar libremente hasta las 12:45 en 

pabe

que se 

lavan las manos para trasladarse al c,omedor a las 13: 00 

36 



horas, después de comer pasan al bafio a satisfacer sus 

necesidades fisiológicas, para posteriormente dedicarse 

a jugar, ya sea libremente de acuerdo con su iniciativa 

o en actividades dirigidas. A las 17:00 horas se bafian 

y cambian de ropa para que a las 18:30 horas reciban su 

ültimo alimento y posteriormente se acuesten a dormir. 

Cabe hacer notar que sébado y domingo realizan las 

mismas actividades, con excepción de la atención 

pedagógica. 

Los preescolares y los maternales salen de "paseo'' 

un dia a la semana, por espacio de dos horas 

aproximadamente, a lugares que puedan resultar de 

interés para ellos, acompafiados por educadoras y 

nifieras. 

En éste capitulo hemos revisado las condiciones 

que privan dentro de la Casa de Cuna, las cuales 

repercuten de alguna manera en el lenguaje de los nifios 

que en ella se encuentran, sin embargo, las condiciones 

de la institución no son las ünicas que han influido en 

éstos nifios, por lo que a continuación mencionaremos 

las principales causas de que los nifios se encuentre en 

la Casa de Cuna y los efectos que se producen en ellos. 
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C A P I T U L O 3 

MALTRATO Y ABANDONO 



CAPITULO 3 

EL NHIO MAL'I'RATADO 

El maltrato infantil ha existido desde los albores 

de la historia y en todas las partes del mundo, es 

apenas durante los filtimos 

naturales de los niños 

cien años que los derechos 

han sido objeto de serias 

consideraciones. De ser una simple propiedad del padre, 

como cualquier otro bien, se empieza a reconocer 

gradualmente el derecho del niño a la vida, a un cuida

do razonable y a una protección en contra de castigos 

crueles e infames asi como de la explotación sexual y 

laboral. 

El maltrato infantil supone la existencia de un 

niño golpeado, pero la conexión de causa y efecto no se 

conoce perfectamente. Un modo de consideración es el 

estudio de los sintomas que presenta el niño; otro 

consiste en tener en cuenta las acciones de los adultos 

que lo tienen a su cargo. Corrientemente se utilizan 

cuatro categorias para clasificar su comportamiento:<1> 

<1> Kempe,R. Niflos maltratados. Edit. Morata. 1973. 
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violenciia fisica, abandono fisico y emocional, maltrato 

emocional y explotación sexual. 

B:l término "sindrome del niño maltratado" fue 

propuesto en 1961 por Henry Kempe <2> para referirse a 

este problema y lo definió como: "El uso de la fuerza 

fisica en forma intencional, no accidental, dirigido a 

herir, lesionar o destruir a un niño, ejercido por 

parte de un padre o de otra persona responsable del 

cuidado del menor". 

Por su parte, R. G. Birrel <3> (1968), define este 

síndrome como: "El maltrato físico y/o privación de 

alimento, cuidados y afecto, con circunstancias que 

implican que esos maltratamientos y privaciones no 

resultan accidentales". 

Ruiz Taviel, A. <4> (1978), lo define como: 

"conjunto de lesiones orgánicas y ~orrelatos psíquicos 

que se presentan a un menor de edad, como consecuencia 

de la agresión directa, no accidental de un mayor de 

edad, en uso y abuso de su condición de superioridad 

física, psiquica y social". 

En nuestro pais se carece de suficiente informa-

<2> Kempe, R. op. cit. pag. 28. 

<3> Marcovich. J., Birrel, R., Ruiz Tav:iel. y otros. 

El maltrato a los hijos. Edit. Edicol. 1978 

<4> Ruiz Taviel. op. cit. pag. 55. 
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ción en todos los aspectos del sindrome del nifio 

maltratado, la literatura médica es escasa, pero, esto 

no significa que estemos en una situación de privilegio 

en relación con otros paises, pues sucede precisamente 

lo contrario, ya que es fAcilmente comprobable la 

abundancia de casos a través de las notas periodisticas 

Como lo demostró Jaime Marcovich <5> en su investiga

ción de 686 casos obtenidos de la ''nota roja", en

contrando los siguientes datos relevantes: 

-Causa principal de la agresión: 

22.6% por pedir comida 

21.2% por no poder alimentarlo 

20.7% por no traer dinero 

-Persona que ejerce la agresión: 

39.3% Madre 

19.1% Padre 

10.7% Padrastro o Madrastra 

-Edades que se presentan con mAs frecuencia en 

niños golpeados: 

23.3% de 4 a 6 años 

19.7% de 7 a 12 afias 

11.7% menos de 8 dias 

-Lugares de localización de los niños agredidos: 

28.6% Hospitales 

13.5% Casas de Cuna. 

<5> Marcovich. J. op. cit. 
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En la Casa de Cuna en que realizamos nuestra 

investigación, encontramos que en los últimos seis afias 

el 31% de los nifios ingresaron por abandono, el 14% por 

maltrato, el 5% por extravio, el 10% por exposición 

voluntaria y 40% para su protección temporal*. 

Todas las formas de agresión al nifio en la familia 

tienen en diversos grados efectos nocivos sobre los 

menores;"entre las consecuencias psicológicas que puede 

sufrir un nifio maltratado, se extienden múltiples 

posibilidades como son: Dafio cerebral con retardo 

mental, secuelas en el desarrollo cognitivo y emocio-

nal, defectos en las funciones 

conceptualización, manifestándose 

de 

en 

percepción 

problemas 

y 

de 

aprendizaje, de adaptación y socialización" <6>. Esto 

es debido a que los nifios acaban por aceptar la imagen 

que de ellos tienen sus padres, convenciéndose de que 

son malos y merecen lo que están recibiendo, posterior

mente ante la sociedad su posici6n es de desconfianza y 

* La protección temporal se brinda como una alterna

tiva en casos extremos en que los padres no pueden 

proporcionar la atención minima indispensable a sus 

hijos y no cuentan con personas que les ayuden. 

<6> Lopez,M. y Escamilla,A. El sindrome del nifio 

golpeado, Psiquiatria, Vol. 6 No. 2 Mayo-Agosto 1976 

pag. 45. 
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recelo, hostilidad y venganza. Viven probAndose a si 

mismos que no son aceptados, que no les quieren y asi 

justifican su hostilidad hacia los dem&s. 

Sin embargo, la din~mica del nifio golpeado no es 

tan sencilla como podria sugerir lo anteriormente 

expuesto; se describe al nifio maltratado como el nifio 

con pobre respuesta a los estimules del medio; su 

energia para utilizar la disponibilidad de los medios 

externos para crecer, aprender y ganar dominio sobre el 

ambiente se encuentra empobrecido. El nifio golpeado 

solo presenta apatia y desgano y en el extremo, letargo 

Crece en un mundo que no despierta interés. Esta situa

ción de depresión, aunada al resentimiento y falta de 

confianza en llegar a ser querido y aceptado, deter

minan la improductividad y la apatia en el futuro del 

nifio maltratado.<7> 

Las posibles consecuencias psicológicas que puede 

sufrir un nifto maltratado, se extienden en una gama de 

posibilidades tan mfiltiples como mfiltiples son las 

vicisitudes del desarrollo psicológico que se modifica 

en su curso, para bien o para mal, con cada evento de 

la vida que logra una resonancia emocional. Las posi

bilidades serian imposibles de enumerar siquiera, ya 

que abarcan gran parte de lo que es la psicopatologia. 

<7> Isaias, M Consecuencias psiquifitricas en el nifio 

golpeado. En Marcovich. op. cit. 
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EL NifW ABll.NDONADO 

Una de las formas de agresión a los nifios es el 

abandono, que es una de las mAs crueles, pero, no por 

eso, deja de presentarse en todos los países. 

Definir lo que es el nifio abandonado no es fócil, 

y no lo es porque el problema puede estudiarse desde 

diversos puntos de vista y con alcances diferentes. 

Es ante todo un problema social que tiene sus 

raíces en la familia. Es indudable en ésta, en que vive 

o debi6 vivir el niño, en la comunidad que se desarro

lla, en el ambiente económico, social y cultural en que 

se desenvuelve, donde podemos conocer el presente y 

avisorar el futuro. El abandono se produce como 

resultado de que el menor pierda a su familia, o bien 

ésta se desintegre. 

El abandono es un mal social evidentemente delic

tuoso realizado en el secreto mas absoluto, como es el 

caso de los menores abandonados en la via püblica, en 

una iglesia, en un parque, etc., lo cual es considerado 

como un abandono criminal, en virtud de que al hecho 

criminal del ~bandono se suma la posibilidad de muerte 

de1 abandonado. 

Otra modalidad a la que se recurre para abandonar 

al recién nacido, es cuando éste es dejado en el centro 

hospitalario en que se dio a luz, o bien en un centro 
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de atención infantil, lo cual desde el punto de vista 

juridico no encuadra dentro del abandono, en virtud de 

que el menor fue dejado a cargo de personas que velar8n 

por su adecuado crecimiento y desarrollo. 

Existe aün otra modalidad de abandono y es cuando 

la propia madre expone o "regala" a su hijo a terceras 

personas o instituciones, lo que juridicamente se 

denomina "exposición voluntaria''. 

En las grandes zonas urbanas como el Distrito 

Federal, este problema se acrecienta cada dia m&s, y 

para ello basta testificar con las innumerables noti

cias periodlsticas sobre el abandono de menores en la 

vla pfiblica. ''De estos casos finicamente 75% llega a 

las Casas de Cuna y el otro 25% fallece". <8> 

Las causas sociales que determinan el abandono 

provienen directa o indirectamente de la falta de 

seguridad económica, cultural o familiar, por ello nos 

referimos al abandono ocasionado por consecuencia de 

que los padres del menor carecen de medios económicos 

para su subsistencia, etiologia que est& desde luego 

en relación con la evidente falta de educación y falta 

de cultura familiar. 

<8> Retana,G. Abandono y adopción. En Marcovich. 

op. cit. pag. 135. 
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En otras ocasiones nos encontramos ante el 

problema de la madre soltera que tiene necesidad de 

trabajar para subsistir, y debido a la imposibilidad de 

encontrar trabajo en compaftia de su pequefto decide 

abandonarlo. 

Como una causa predominantemente familiar que 

tiene su proyección en el nücleo social, nos encontra

mos el abandono que realizan las madres solteras que 

afin gozan del estado de "hijas de familia" esto es que 

conciben y dan a luz sin haber contraido matrimonio, y 

que a merced de los prejuicios sociales, se ven obliga

das por sus propios padres a ocultar el advenimiento de 

su hijo y posteriormente a borrar todo vestigio de él. 

El abandono consiste en ubicar a un menor de edad 

en situación de desamparo, lo cual implica la privación 

moment~nea o definitiva de los cuidados que le son 

necesarios y que conforme al derecho le son debidos en 

la salvaguarda de su integridad. 
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CAPITULO 4 

INVESTIGACIONES RELACIONADAS 

El hecho fundamental de que el hombre es hombre 

gracias precisamente a su lenguaje, recibe constantes 

confirmaciones en un plano propiamente cientifico; 

investigaciones que se iniciaron desde la antigüedad, 

pero, sin un sistema definido, hasta que en el siglo 

XVIII, se inicia su estudio propiamente dicho, cuando 

el renacimiento del espiritu de observación, favorecido 

por las corrientes filosóficas empiristas, ponen las 

bases para una investigación efectivamente basada en 

los hechos, aunque sean sumarios y ocasionales. <1> 

A mediados del siglo XIX, bajo la influencia de 

Herbart, los psicólogos se interesan por el estudio del 

lenguaje infantil, realizando trabajos suficientemente 

<1> Francescato,G. El lenguaje infantil. Estructuración 

y aprendizaje. Ediciones Peninsula, Barcelona. 1971. 
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sistemáticos para abordar dicho problema. No es sino 

hasta el periodo comprendido entre 1880 y 1908, en que 

se establecen las bases problemáticas y metodológicas y 

las primeras vías de investigación, se obtienen los 

primeros datos longitudinalmente. Como síntesis de este 

periodo aparece el trabajo de los Stern, que presentan 

de una manera organizada y sistemática, prácticamente 

todo lo que se había recogido y examinado hasta el 

momento y que pudiese ser de alguna importancia. 

Después de los Stern se despertó decisivamente el 

interés por las investigaciones acerca del lenguaje 

infantil, tanto por parte de los psicólogos, como de 

los lingüistas, sin contar con los estudiosos de otras 

disciplinas (pedagogos, médicos, fisiólogos, educa

dores, etc.), que por distintos motivos pudieran sen

tirse atraídos por el tema. A partir de entonces se 

tuvo una sucesión casi ininterrumpida de colaboraciones 

que condujeron a otro cambio importante en 1941, cuando 

Jakobson publicó un estudio en el que examinaba el 

problema de la formación fonética del lenguaje infantil 

a la luz de nuevas teorías fonológicas. Sin embargo, 

la intensa labor desarrollada durante aquellos aftas y 

hasta una época más reciente, se trabajó bajo una 

ignorancia reciproca entre los expertos de las dos 

disciplinas más importantes (la lingüistica y la psico

logia), de manera que las investigaciones procedieron 

con casi total ignorancia de todo cuanto babia progre-
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sado la otra. 

No es sino hasta 1953, que toma definitivamente 

impulso la nueva dJ.sciplina llamada "psicolinüística", 

que une a los investigadores de dos ramas hasta 

entonces separadas: psicólogos y lingüistas¡ incluso en 

el estudio del lenguaje infantil encuentra su justo 

lugar, se multiplican las investigaciones en 

de la psicolingüistica, que desembocan en 

el campo 

diversos 

volúmenes de síntesis y en investigaciones particlares. 

La investigación sobre el lenguaje infantil es muy 

amplia y variada, abarcando grandes campos, como son: 

la adquisición del lenguaje¡ motivación para la expre

sión verbal; los trastornos del lenguaje, etc. Estos 

campos a su vez se pueden dividir para su estudio en 

infinidad de aspectos, de acuerdo con los objetivos y 

orientación de cada investigador, por lo que, no 

obtuvimos referencia de algún estudio que abarque todos 

los puntos a tratar en el presente trabajo, debido a lo 

cual, a continuación haremos mención de investigaciones 

que presentan similitud con alguno de los aspectos de 

la presente, describiendo los materiales que empleamos. 

En la investigación sobre los errores en la 

dicción infantil, nos encontramos con la realizada por 

Maria Melgar <2>, para la cual elaboró un inventario de 

<2> Melgar, M. Como detectar al niño con problemas del 

habla. Edit. Trillas. México 1978. pags. 5 - 44 
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articulación, aplicándolo a una muestra de 200 niftos 

mexicanos monolingües con edades que fluctuaban entre 

los tres y los seis aftas y medio, seleccionados de 

cinco guarderías del I.S.S.S.T.E. de la ciudad de 

México. 

Este inventario comprende 56 sustantivos que se 

utilizan comúnmente en la conversación cotidiana de las 

personas de habla española. La autora seleccionó 

empíricamente estas palabras de cuentos infantiles, 

considerando que estas palabras son familiares para los 

niños pequeños y se pueden representar sin ambigüedad 

mediante un dibujo. 

El inventario prueba 17 sonidos consonantes, 12 

mezclas consonantes y s..e.i.s __ d.ip .. tong~os cuales 

se emplea como material de estímulo 35 tarjetas de 

cartón blanco de 22.5 por 15 cms. que contienen 2 o 3 

dibujos lineales en tinta china, representando así los 

56 sustantivos. 

Además cuenta con una hoja de registro en la que 

se anota si el niño mencionó correctamente la palabra o 

cometió algún error en el fonema evaluado (se considera 

como error: la adición, sustitución, omisión o distor

sión del sonido). 

Los resultados obtenidos por Maria Melgar, 

mencionan los siguientes datos sobre el desarrollo 

fonémico en la infancia. 

-Sonidos que se controlan a los tres anos: m, e, 
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ñ, k, t, y, p, n, l, f, ua, ue. Al parecer no hay 

mezcla alguna. 

-A los cuatro años: m, c, k, ft, t, y, p, n, l, f, 

g, b, r, las dos mezclas pl, bl, y los tres diptongos 

ue, ua, ie. 

-El grado de control de los sujetos de cinco años 

fue el mismo que el mostrado a los cuatro, con la 

excepción de las mezclas br, kr, gr, fl, gl. 

-A los seis años hay control completo de consonan

tes con excepción de los fonemas x, d. Todas las mez

clas están desarrolladas excepto dr. 

En cuanto al aspecto cualitativo de la formación 

del vocabulario infantil, considera Francescato que: 

"La mayor parte de las investigaciones realizadas deben 

considerarse teóricamente inadecuadas a causa de la 

insuficiente identificación de las 'unidades' sujetas 

al cálculo numérico y a causa de su carácter frecuente

mente no sistemático" <3>. Esto permite explicar por 

qué entre los distintos estudios se registran grandes 

oscilaciones en los datos cuantitativos, oscilaciones 

que sólo en parte pueden ser interpretadas como varia

ciones pertinentes, es decir, dependientes del tipo de 

investigación, de los sujetos examinados, del nivel 

social, etc. 

<3> Francescato. op. cit. 
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De acuerdo con las observaciones anteriores, 

mostramos a continuación cuatro investigaciones, obser-

vándose las diferencias en el número de palabras 

obtenidas por cada autor, de acuerdo con las edades. 

Alice Descoeudres <4> realizó una investigación 

sobre las diferencias cuantitativos del vocabulario 

infantil en distintas clases sociales, en edades de dos 

aftos y medio a seis aftas, obteniendo los siguientes 

datos: 

EDAD 2.61 3.0 l 3.6 i 4.0 1 4.6 11 5.0 ! 5.6 1 6.0 ! 
1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 ! ! i--1----:---1----. --- i--·- :-~---1------ l 

clase! 
1 

baja l 3601 
1 1 

990¡ 14401 1505! 2000¡ 22001 2257J 2442J 
1
,. ---1---·---.- ¡1 ___ 1, ____ I _____ , ___ '----· i ____ l 

j 1 ' ' ' 

clase¡ 1 1 1 

alta 1 9901 1575 ! 1845 \ 21071 2480 \ 2560: 27381 2812 J 
I j ¡ j ¡ j ¡ t 

1 ; 1 '¡ 1 1 : ¡ i ; ·~--,-1----·- ·-- --- • -----1 ~---¡--- j --- ; 

M. E. Smith (1926) <5> realizo una investigación 

sobre el aumento del vocabulario en edad preescolar, 

aumento medido con un test de vocabulario, logrando los 

sigui.entes resultados: 

<4> En Pei.nado,A. Pedagogía de los trastornos del 

lenguaje. Ed Orión 1945. 

<5> En Nieto, M. op. cit. 
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EDAD ~) 6 1 3 01 3,61 
- ' 1 ' Í I 4.o¡ 4.6i 

1 
- 01 '.), 1 5.61 

1 
6.0 ! 

4461 896! 12221 15401 18701 2072! 2289'¡ 2562 1 
1 1 1 1 1 1 1 

1 ! ¡ 1 l 1 ! '1 i 
¡ ·-·---. --- í ··--- ¡ -----1---1---1----· 1 ---- 1 

Los valores medios calculados por los Stern <6>, 

con la ayuda de varias investigaciones, son los 

siguientes: 

EDAD l. 6 2.0 1 3.0 j 4.0 1 5.0 6.0 

---1----1----1---!----i---1 
100 l 300 l 1000 '¡ 1600 1 2200 1 2500 1 

¡ 1 1 1 1 

1----!-----1-----1------ l-·"--1----· ! 
En lo que respecta al estudio del desarrollo 

gramatical en la infancia, tenemos que no se ha 

establecido un criterio para definir el valor de cada 

una de las categorías gramaticales en el desarrollo 

lingüístico, por lo que las investigaciones al respecto 

se quedan a un nivel puramente descriptivo. 

A continuación haremos una breve descripción de 

algunas investigaciones al respecto: 

<6> En Francescato. op. cit. 
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Koeningskncht & Friedman <7.>, evaluaron el 

desarrollo sintáctico de nifios cuyas edades variaban 

entre 2 y 6 afias, empleando 20 niños y 20 nifias, siendo 

el mismo nQmero para cada nivel de edad. 

Los procedimientos generales consistieron en 

presentarle al niño juguetes y figuras en miniatura, 

fotografías e historias para niños como estimulas para 

instigar la conversación con cada niño. 

El propósito principal fue obtener, con la ayuda de los 

estimulas, emisiones verbales representativas del len

guaje oral espontáneo del niño bajo condiciones de 

estimulación de un adulto. 

Las sesiones se grabaron en cinta magnetofónica en 

la casa de cada niño, y en la presencia de un sólo 

investigador. Más tarde, las cintas se transcribieron 

teniéndose cuidado de señalarse los errores de arti

culación, las reformulaciones gramaticales, problemas 

de fluidez verbal y cualquier dificultad para encontrar 

o emplear una palabra. 

El análisis sintáctico se llevó a cabo con una 

escala de adquisición diseftada para discriminar entre 

niveles progresivamente más complejos de len~1uaje 

espontaneo de niflos. Los procedimientos de anélisis 

<7> Koeningskncht, & Friedman. Child Development. 1976 
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implicaron la asignación de puntajes estandarizados a 

estructuras gramaticales cada vez más complejas. Así se 

dieron puntajes relativos a diferentes pronombres, ver

bos, negaciones, conjunciones, y preguntas que reque

rían una oración completa con sujeto y verbo. 

Los resultados mostraron que los sujetos de dos 

anos y algunos de tres, conversaron más durante el 

tiempo de juego libre, que en los que usaron los 

juguetes y las figuras; los sujetos de tres y cuatro 

años conversaron más acerca de fotografías que 

representaban acciones. Finalmente, los sujetos de 

cinco y seis años conversaron más fácilmente mientras 

daban su versión a un cuento. 

En lo que se refiere al puntaje total, los 

resultados muestran que éste se incrementa a medida que 

se incrementa la edad, sin embargo se observa que las 

nifias obtenian puntajes progresivamente més altos que 

los niños. También se observaron diferencias significa

tivas entre sexos en lo que se refiere al uso de 

diferentes estructuras gramaticales. 
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En la investigación de las categorias gramaticales 

encontramos que aqui en México se han realizado tres: 

Alcazar <8>), Yussif <9> y Arboleda <10>), las cuales 

resultan muy similares tanto en su objetivo, como en el 

procedimiento empleado, consistente en registrar el 

lenguaje espontáneo de los niftos, utilizando algunas 

preguntas como medio de estimulacion. 

Obtuvieron resultados similares, aún cuando 

trabajaron con poblaciones diferentes: 

<8> Alcazar, L. Un estudio descriptivo sobre el desa

rrollo del lenguaje en una muestra de niños mexicanos. 

Tesis. U.N.A.M. 1980 

<9> Yussif, D. Estudio descriptivo del lenguaje de 

niflos de 4 a 6 aflos. Tesis. U.N.A.M. 1985 

<10> Arboleda, D. Estudio descriptivo lenguaje 

espontáneo en dos muestras de nifios preescolares. Tesis 

U.N.A.M. 1985 
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¡Yussif Alcazar . Arboleda , 
1 ---·- ---- 1 

baja l alta i 
' ' 

1 1 1 -------- ,-----~- l---: 
Sustantivos 19% 22% 22% 19% 

Pronombres 18% 14% 17% 15% 

Verbos 18% 19% 17% 21% 

Conjunciones 11% 6% 10% 11% ! 

Preposiciones 10% 10% 11% 10% 

Adverbios 9% 10% 9% 10% 

Artículos 9% 10% 9% 9% 

Adjetivos 5% lO~t 4% 4% 

Interjecciones 1% 0% 1% 1% 

1 l 1 ! ! ¡ l---~----·-~ 1·~---1--·-- I ¡-
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C A P I T U L O 5 

M E T O D O L O G I A 



Cl'.\.PITULO 5 

METODOLOGIA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLE~AA.- Cual es el lenguaje 

que presentan los preescolares albergados en la Casa de 

Cuna Tlalpan?. El presente trabajo pretende describir 

el lenguaje que presentan los preescolares albergados 

en la Casa de Cuna Tlalpan (lo denominaremos grupo A), 

eom¡nn'.'itHk}lo t:Jfrn tJtt'ª }:l@rJl1J.~Hm d.~ liii mü1ms ~t:1€:ltif d@ 

niftos que pertenecen a familias de bajo nivel socio

económico, que asisten durante cuatro horas por la 

tarde al Centro de Desarrollo Comunitario (D.I.F.) 

ubicado en el pedregal de Santo Domingo, en la 

Delegación Politica de Coyoacan, D.F. (lo denominaremos 

grupo B). 

HIPOTESIS: 

Ho. 1. No hay diferencias estadisticamente 

significativas en el vocabulario de los menores del 

grupo A y los del grupo B, de acuerdo con el subtest 

de Vocabulario de la Escala de Inteligencia para pre

escolares de Wechsler (W.P.P.S.I.). 
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Hi. l. Si hay diferencias estadisticamente 

significativas en el vocabulario de los menores del 

grupo A y los del grupo B, de acuerdo con el subtest 

de Vocavocabulario del W.P.P.S.I. 

Ho. 2. No hay diferencias estadisticamente 

significativas en la formación de conceptos de los 

menores del grupo A y los del grupo B, de acuerdo con 

el subtest de Semejanzas del W.P.P.S.I. 

Hi. 2. Si hay diferencias estadísticamente 

significativas es la formación de conceptos de los 

menores del grupo A y los del grupo B, de acuerdo con 

el subtest de Semejanzas del W.P.P.S.I. 

Ho. 3. No hay diferencias estadisticamente 

significativas en el número de errores de articulación, 

que presentan los menores del grupo A y los del grupo 

B, de acuerdo con el Inventario de Articulación 

elaborado por María Melgar. 

Hi. 3. Si hay diferencias estadisticamente 

significativas en el número de errores de articulación 

que presentan los menores del grupo A y los del grupo 

B, de acuerdo con el Inventario de Articulación 

elaborado por Maria Melgar. 

Ho. 4. 

significativas 

No hay diferencias estadisticamente 

en el vocabulario de los menores del 

grupo A, que han permanecido en la institución 12 meses 

o más y los que han permanecido 11 meses o menos, de 

acuerdo con el subtest de Vocabulario del W.P.P.S.I. 
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Hi. 4. Si hay diferencias estadisticamente 

significativas en el vocabulario de los menores del 

grupo A, que han permanecido en la institución 12 meses 

o más, con los que han permanecido 11 meses o menos, 

de acuerdo con el subtest de Vocabulario del W.P.P.S.I. 

Ho. 5. No hay diferencias estadisticamente 

significativas en la formación de conceptos de los 

menores del grupo A, que han permanecido en la 

institución 12 meses o más y los que han permanecido 11 

meses o menos, de acuerdo con el subtest de Semejanzas 

del W.P.P.S.I. 

Hi. 5. Si hay diferencias estadisticamente 

significativas en la formación de conceptos de los 

menores del grupo A, que han permanecido en la 

institución 12 meses o más y los que han permanecido 11 

meses o menos, de acuerdo con el subtest de Semejanzas 

del W. P.P. s. l. 
Ho. 6. No hay diferencias estadisticamente 

significativas en el número de errores de articulación 

de los menores del grupo A, que han permanecido en la 

institución 12 meses o más y los que han permanecido 

11 meses o menos, de acuerdo con el Inventario de 

Articulación de Maria Melgar. 

Hi. 6. Si hay diferencias estadísticamente 

significativas en el número de errores de articulación 

que presentan los menores del grupo A, que han 

permanecido 12 meses o más y los de 11 meses o menos, 
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de acuerdo con el Inventario de Articulación de María 

Melgar. 

Ho. 7. 

la utilización 

No hay diferencias significativas en 

de categorías gramaticales entre el 

grupo A y el grupo B. 

Hi. 7 + Si hay diferencias significativas en 

el empleo de categorías gramaticales entre los menores 

del grupo A y los del grupo B. 

VARIABLES: 

Variable Dependiente: 

-Vocabulario- Es el número de palabras que el niño 

puede emplear cotidianamente para comunicarse. 

-·Formación de conceptos- Se define como el análisis de 

relaciones entre situaciones y la calidad con que se 

establecen conceptos verbales. 

-Errores de Articulación- Son las fallas que comete el 

nifto al pronunciar los sonidos del habla. 

-Categorías gramaticales-Clasificación de las palabras 

empleadas por los niños durante el habla espontánea. 

Variable Independiente: 

-Edad- Se seleccionaron niftos cuyas edades estaban 

comprendidas entre 3-1 y 6-0 años, divididos en tres 

rangos: 3-1 a 4-0; 4-1 a 5-0; 5-1 a 6-0. 

-Tipo de Población- Se utilizaron dos tipos de pobla

ción con características diferentes: 

Institucionalizados (niftos albergados en la Casa de 
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Cuna). y No institucionalizados (los niños que asisten 

al Centro de Desarrollo Comunitario por espacio de 4 

horas al día). 

-'I'iempo de estancia en la institución- Este aspecto se 

considero únicamente para los niños de la Casa de Cuna, 

dividiéndolos en: niños con un año o más de estar 

albergados y niños con menos de un afio de estancia. 

MUESTRA: 

La mu~stra utilizada para ésta investigación se 

formo con el total de sujetos cuya edad estuviera 

comprendida entre 3-1 y 6-0 años (preescolares), por lo 

tanto se considera como una muestra no probabilistica 

incidental. 

El grupo A se formó con el total de los 95 sujetos 

preescolares albergados en la Casa de Cuna Tlalpan 

(D.I.F.). 

Para el grupo B, se tomó el total de la población 

de preescolares que asisten al Centro de Desarrollo 

Comunitario, obteniéndose un total de 90 sujetos. 

Del total de niños de cada grupo se obtuvo la 

siguiente distribución por edades: 

GRUPO A GRUPO B RANGO POR EDAD 

32 

34 

29 

30 

30 

30 
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La distribución de la población del grupo A, 

considerando el tiempo de estancia en la institución es 

la siguiente: 

UN AÑO O MAS 

22 

22 

19 

ESCENARIOS: 

MENOS DE UN MlO 

10 

12 

10 

RANGO POR EDAD 

3-1 a 4-0 

4-1 a 5-0 

5-1 a 6-0 

En la Casa de Cuna se trabajó en el salón de 

cantos y juegos, el cual mide 10 mts. de largo por 6 

mts. de ancho, cuenta con una adecuada iluminación, en 

él se encuentran suficientes mesas y sillas pequeftas. 

En el centro de desarrollo comunitario se trabajó 

en un salón con dimensiones de 4 x 4 mts. cuenta con 

adecuada iluminación, en su interior hay suficientes 

mesas y sillas pequeñas. 

INSTRUMENTOS: 

La escala de inteligencia para preescolares de 

Wechsler (W.P.P.S.I.), está basado en la suposición de 

que de cuatro a seis aftas el nifto no posee solamente 

potencialidades, sino que hay habilidades definidas, 

las cuales únicamente se pueden apreciar mediante una 

adecuada bateria de pruebas. Por lo que el autor 

mediante una continua aproximación práctica y metodoló

gica a la medición de la habilidad mental con la guia 
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de los principios de la construcción del W.I.S.C. 

(escala de inteligencia para niños), obtuvo una exten

sión de la misma en una escala diferente <1>. 

El W.P.P.S.I. a semejanza de las otras pruebas de 

Wechsler consiste en una escala de subpruebas, siendo 

cada una tratada separadamente cuando se considere 

medir diferentes habilidades, las cuales no representan 

diferentes clases de inteligencia; y cuando se combinan 

forman un puntaje que mide parcial o global la capa

cidad intelectual. 

La estandarización de la prueba se realizó con 

1200 niños, estratificados de acuerdo con los reportes 

del censo de 1960 en E.U., realizándose la investiga

ción por espacio de tres años. 

El W.P.P.S.I. es una escala diseñada para obtener 

más efectividad en la valoración de los niños cuyas 

edades están entre 3 años 10 meses y los 6 años 6 meses 

Consiste en once subpruebas: seis verbales y cinco de 

ejecución. Ocho provienen del W.I.S.C. (Información, 

Vocabulario, Aritmética, Semejanzas, Comprensión, 

Completamiento de figuras, diseño con bloques y 

laberintos), y son una continuidad de éste. Tres 

pruebas son nuevas: Diseño Geométrico, La casa de los 

<1> Wechsler, D. W.P.P.S.I. Manual. El Manual 

Moderno. México 1976. 
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animales y Oraciones, ésta última fue eliminada de la 

bateria regular debido a que depende de la facilidad 

verbal del niño, sin embargo, es considerada como 

prueba suplementaria que puede usarse como alternativa 

de alguna otra prueba verbal que no fue aplicada o es 

invalidada. 

La mayoria de las modificaciones de las subpruebas 

adoptadas del W.I.S.C. implican la adición de reactivos 

más fáciles y la eliminación de los más dificiles. En 

aritmética, semejanzas, laberintos y diseño con cubos 

los cambios se hicieron en contenido o en forma de 

administración. 

El W.P.P.S.I. 

verbal y ejecutiva 

considera que la 

es administrado 

alternadamente, 

variedad en la 

con las escalas 

ya que el autor 

tarea durante la 

valoración, mantiene al niño interesado y cooperando. 

A continuación se menciona la clasificación de las 

funciones subyacentes y los factores que influyen en la 

ejecución de los subtests del W.P.P.S.I. <2> 

<2>Parra,G. de la. Escala de inteligencia para pre

escolares de Wechsler. Tesis. U.N.A.M. 1977 
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SUB'l'EST 

Información 

Comprensión 

Aritmética 

Semejanzas 

FUNCIONES FAC'I'ORES 

a)Capacidad de retención a)Intereses 

(memoria) b),li.mbiente 

b)Asociación y orga- cultural 

nización de experien-

cias. 

a)Razonamiento con abs- a)Oportunidades 

tracciones (Anélisis, culturales 

sintesis, símbolos, 

números) 

b)Respuesta a 

situaciones 

reales. 

a)Razonamiento abstracto a)Atención 

inmediata 

b)Formación de conceptos b)Oportunidades 

culturales 

c)Retención 

a)Anélisis de relaciones a)Oportunidades 

culturales 

b)Formación de conceptos b)Respuesta a 

verbales (calidad) 
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Vocabulario 

Oraciones <3> 

Casa de los 

Animales<3> 

a)Desarrollo del 

lenguaje. 

a)Recuerdo inmediato 

b)Imaginación 

auditiva 

c)Imaginación visual 

a)Recuerdo inmediato 

(memoria) 

b)Integración viso

motriz. 

c)Imaginación visual 

d)Concentración 

a)Oportunidades 

culturales 

(medio ambiente 

facilitador) 

a)Atención 

inmediata 

a)Velocidad de 

actividad 

motriz. 

<3> 'I'omado de Parra, G, op. cit. - En virtud de que 

Wechsler no define explícitamente las funciones de 

estos subtests, la autora les adjudico las funciones 

considerándolos similares a retención de digitos del 

W.I.S.C. 
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SUB'I'EST 

Diseño 

Geométrico<4> 

Completamiento 

de figuras 

Diseño con 

bloques 

FUNCIONES 

a)Organización 

perceptual y viso

motora 

a)Percepción visual: 

análisis 

b)Imágenes visuales 

a)Percepción de forma 

b)Percepción visual: 

análisis, sintesis 

c) Integración viso-

motora. 

FACTORES 

a)Exactitud 

visual 

a)Experiencia 

ambiental 

b) Exactitud 

visual 

a)Nivel de 

actividad 

motora 

b)Minimo de 

visión del 

color. 

A)Subtest de Vocabulario de la escala verbal de la 

Escala de Inteligencia para preescolares de Wechsler 

(W.P.P.S.I.), el cual está formado por 22 reactivosa 

que se califican con puntajes de 2, 1, O, dependiendo 

del tipo de respuesta del niño; se descontinúa cuando 

Sf) cometen cinco errores consecutivos. 

<4> Parra, G. op. cit.- Estas funciones se las 

atribuyo interpretando las definiciones del subtest. 

* Ver apéndice 'A 
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Este instrumento se utilizó por considerar que con 

él podemos deducir la influencia del medio ambiente en 

el desarrollo del lenguaje de los nifios, mediante 

criterios definidos. 

B)Subtest de Semejanzas de la escala verbal del 

W.P.P.S.I., el cual estA formado por 16 reactivos•, 

calificándose los 10 primeros con pontajes de 1 o O, y 

los 6 restantes con 2, l, o O puntos, dependiendo de la 

respuesta. Se descontinúa con 4 errores consecutivos o 

5 discontinuos. 

Este subtest se utilizó por considerar que podemos 

obtener la calidad con que los menores establecen 

conceptos, y la relación que pueden establecer entre 

éstos, así como el desarrollo del lenguaje. 

C)Inventario de Articulación elaborado por María 

Melgar, se utiliza para evaluar 17 sonidos consonantes, 

12 mezclas consonantes y 6 diptongos, para los que se 

emplean como material de estímulo 35 tarjetas de cartón 

blanco de 22.5 cms. por 15 cms.•, que contienen dos o 

tres dibujos lineales en tinta china, representando así 

56 sustantivos. 

• Ver apéndice B 

1, Ver apéndice e 
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Cuenta con una hoja de registro~ que esté consti

tuida por seis columnas; estando anotado en la primera 

el número de tarjeta, en la segunda se encuentra el 

fonema a evaluar; en la terc~ra columna se localiza la 

lista de sustantivos; la cuarta columna es para anotar 

si existió error en el fonema, ya sea en su posición 

inicial, media o final; en la quinta columna se anota 

si hubo omisión o distorsión del fonema aislado; y en 

la última columna se anotan las adiciones de fonemas no 

incluidos en el sustantivo. 

Este inventario se aplicó a una muestra de 200 

niftos seleccionados de cinco guarderias del I.S.S.S.T.E 

en la ciudad de México. 

La autora del inventario definió el control de la 

articulación a cada nivel de edad como el número total 

de veces que se prueba un sonido en todas sus 

posiciones, dividido por el número total de produc

ciones correctas que resulta de un porcentaje de 

control de articulación. Selecciono un minimo de 90% 

para propósitos de control. El análisis de las hojas de 

errores para varones y niñas se efectuó por medio de la 

prueba t. 

Con el propósito de obtener con más claridad el 

tipo de pronunciación de ambos grupos, únicamente se 

* Ver apéndi.ce e 
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contó el número de fonemas con error, entendiéndose 

este último como: la adición, omisión, sustitución o 

distorsión del sonido. Este instrumento fue utilizado 

por ser de fécil manejo y valora adecuadamente los 

errores de articulación en los niños. 

D)En la investigación de las categorias gramatica

les se empleó una grabadora y varias revistas de tipo 

enciclopédico por fascículos que contenían varias 

fotografías de temas diversos, las cuales se utilizaron 

como estimulo para producir la emisión verbal. 

Este material se empleó debido a que se desconoce 

la existencia de una prueba psicométrica adecuada para 

medir éste aspecto 

DISE~O: 

Se trata de un diseño de dos muestras independien

tes, ya que son poblaciones de orígenes diferentes y 

son de distinto tamafto. 

TIPO DE ESTUDIO: 

Este es un estudio de campo transversal. 

PROCEDIMIENTO: 

El Vocabulario, la Formación de Conceptos, y los 

errores de articulación se evaluaron en una sesión 

individual, siguiendo las indicaciones de cada instru

mento. 

Para las categorías gramaticales se realizaron 

sesiones de diez minutos con grupos de seis niños cada 
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uno, para la participación en estas sesiones se 

escogieron los nifios al azar, vigilando que su edad 

estuviera comprendida dentro del mismo rango y que cada 

nifio participara en tres sesiones. En cada una de éstas 

se grabó el lenguaje espontáneo de los nifios, el cual 

se favoreció mediante fotografias con dibujos varios, 

que se encontraban sobre una 

entraban al salón. Previas 

mesa 

a 

cuando los sujetos 

éstas sesiones, 

propósito de realizaron algunas similares con el 

los niños se familiarizaran con la presencia de 

se 

que 

la 

grabadora. Una vez registrado el lenguaje espontáneo, 

se clasificaron las palabras por categorias gramatica

cales*. 

TRATAMIENTO ESTADISTICO: 

Los datos que se obtuvieron de la aplicación de 

los instrumentos de Vocabulario y Semejanzas del 

W.P.P.S.I. y el Inventario de Articulación; se trataron 

estadísticamente mediante la prueba t de Student, ya 

que es una prueba paramétrica que se utiliza para la 

comparación entre grupos pequefios que no sean del mismo 

tamaflo. 

* Ver Apéndice D 
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X - X 
t = 

SDx 

En donde: 

1 1 
SDx = + ---

N N 
N + N - 2 

( :sx ) 2 

N 

Para las categorías gramaticales se obtuvo el 

porcentaje de emisión de cada una. 

% = 
No. de palabras por categoría 
~~~~~~~~~~~~- X 100 

total de palabras 

<1> Downie, N. Metodos estadisticos aplicados. 

pags. 193-197. 
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RESULTADOS 

De la aplicación del subtest de vocabulario del 

W.P.P.S.I., se obtuvieron los siguientes resultados: 

3 M!OS 

GRUPO A 

z;x = 124 

X :: 3.8 
¿~,.2 
'' = 143 

N = 32 

sx 2 = 624 

SDx = 0.551 

t = 2.17 

60 gl. al .05 = 2.000 

GRUPO B 

s:'V ..,,. = 150 

X = 5 

""~" 2 ''"'" = 142 

N = 30 

~x2 = 892 

- Si hay diferencias significativas, por lo tanto 

se acepta Hi.1 

4 Af.íOS 

GRUPO A tl 

¿X = 233 zx = 251 

X :;: 6.8 v ,.. ::; 8.3 

¿X2 ::: 436 :Ex2 ·- 219 

N ::: 34 N = 30 

¿X2 -· 2033 ¿;x2 -· 2319 

SDx -· 0.809 

t = 1.854 

60 gl. al .05 - 2.000 

-No hay diferencias significativas. Se acepta Ho.1 
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se 

¡; AÑOS .., 

GRUPO 1\. GRUPO B 

z:x = 309 ¿x ·- 360 

X :;: 10.6 V 
" = 12 

¿x2 - 263 'v,:.- 2 = 40 "'"' 
N = 29 N = 30 

¿x2 = 3555 ¿x2 = 4360 

SDx::: 0.596 

t = 2.348 

60 gl. al .05 = 2.000 

-Si hay diferencias significativas. Se acepta Ho.1 

Tomando las. tres edades. 

GRUPO A GRUPO B 

z:x :::: 666 z:x :: 761 
v 7 X = 8.4 ,1\ -

¿"2 ,, = 1543 ¿¡{2 ::: 1136 

N = 95 N -· 90 

z:x2 = 6212 í:X2 = 7 t; •71 
J...) 1.l. 

SDx ·- 0.554 

t = 2.527 
(>) gl. al .05 ·- l. 960 

-Si hay diferencias significativas, por lo tanto 

acepta Hi.1 para el Vocabulario. 
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De la aplicación del subtest de Semejanzas del 

W.P.P.S.I., se obtuvieron los siguientes resultados: 

3 AÑOS 

GRUPO A GRUPO B 

í:X :: 99 :sx -· 113 

X ::: 3 X = 3.7 

z:x2 -· 152 ¿x2 = 119 

N = 32 N ::: 30 

:zx2 = 459 :sx2 ::::: 545 

SDx = 0.537 

t = l. 303 

60 gl. al .05 - 2.000 

-No hay diferencias significativas. Se acepta Ho.2 

4 AÑOS 

GRUPO A GRUPO B 

¿X :: 228 ¿X = 233 

X = 6.7 x - 7.7 

Í::" 2 , .. = 391 :sx2 = 258 

N :;:: 34 N = 30 

:EX2 = 1920 z:x2 = 2067 

SDx = 0.805 

t = 1.242 

60 gl. al .05 - 2.000 

-No hay diferencias significativas, se acepta Ho.2 
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r; AÑOS .., 

GRUPO A GRUPO B 

í:X = 313 ~,, 
" = 347 

X = 10.7 V 
" 

::: 11. 5 

~x2 = 307 :zx2 = 146 

N - 29 N :: 30 

z:x2 = 3685 í:X2 = 4159 

SDx - O. 729 

t = 1.097 

60 gl. al .05 = 2.000 

-No hay diferencias significativas. se acepta Ho.2 

Tomando las tres edades. 

GRUPO A 

z:x = 640 

x = 6.73 

N = 95 

~X 2 -· 6064 

SDx -· 0.590 

t = l. 644 

ro gl. al .05 = 1.960 

GRUPO B 

í:X = 693 
í í 
I • J 

:sx2 = 1435 

N = 90 

í:X2 = 6 771 

-No hay diferencias significativas por lo cual se 

acepta Ho.2 para la formación de conceptos. 

76 



Considerando el número de errores de articulación 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

3 AÑOS 

GRUPO A GRUPO B 

¿X = 542 í:X = 423 
v 
" = 16.9 X = 14.1 

¿x2 = 482 Sx 2 = 553 

N :: 32 N = 30 

:EX2 = 9662 ¿Y2 .. = 6517 

SDx = l. 05 

t = 2.66 

60 gl. al .05 = 2.000 

-Si hay diferencias significativas. Se acepta Hi.3 

4 A1'lOS 

GRUPO A GRUPO B 

¿X :: 411 ¿\' ,. = 296 

X = 12 V - 9.8 " 
í:x2 = 489 ¿X2 :::: 167 

N ::: 34 N = 30 

¿X2 - 5457 í:X2 - 3088 

SDx = 0.809 

t = 2.719 

60 gl. al .05 = 2.000 

-Si hay diferencias significativas, se acepta Hi.3 
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5 AÑOS 

GRUPO A GRUPO B 

sx ::: 209 í:X .. 861 

X = 7.2 V ,·, = 4.7 

Sx 2 ·- 355 Sx 2 :;: 188 

N = 29 N = 30 

SY2 .. = 1861 sx2 ::: 860 

SDx = 0.798 

t = 3.13 

60 gl. al .05 = 2.000 

-Si hay diferencias significativas, se acepta Hi.3 

Tomando las tres edades. 

GRUPO A GRUPO B 

sx :::: 1162 ~X = 861 

X ::: 12.23 X .. 9.56 

~x2 :: 2767 Í:X 2 ::; 2228 

N .. 95 N ::: 90 

sx 2 = 16980 sx 2 ::: 10465 

SDx = 0.738 

t = 3.617 

O) gl. al .05 = 1.960 

-Si hay diferencias estadisticamente significa

tivas, por lo que se acepta Hi.3 para el número de 

errores de articulación. 
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Diferencias obtenidas en el vocabulario, consi-

derando el tiempo de estancia en la Casa de Cuna. 

un 

3 AÑOS 

afio o más 

sx ::: 84 

X ... 3.8 
¿,,-2 

"' 
;;; 101 

N :: 22 
¿V2 
" = 422 

SDx = 0.831 

t = 0.240 

30 gl. al .05 = 2.042 

menos de un año 

sx = 40 

X .. 4 
~v2 
"'" = 42 

N = 10 

IX 2 :;; 202 

-No hay diferencias significativas, se acepta Ho.4 

4 AÑOS 

un afio o más menos de un año 

í:X ::: 144 sx .. 89 

X = 6.5 v 
.Í\. = 7.4 

"S'"'l,-2 
""''" 

::: 353 Sx 2 = 77 

N :;; 22 N :;; 12 

sx 2 = 1296 sx 2 ::::: 737 

SDx 1.311 

t:: 0.686 

30 gl. al .05 - 2.042 

-No hay diferencias significativas, se acepta Ho.4 
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5 AÑOS 

un año o más 

í:X = 210 

X = 11 

¿x2 .. 193 

N :; 19 
~

1 v2 .. 2514 ,.,,,. 

SDx = 1.195 

t - 0.920 

30 gl. al .05 = 2.042 

menos de un año 

¿" ,-, :: 99 

X ::: 9.9 
¿'1,,2 ,. . .. 61 

N = 10 
¿;x2 = 1041 

-No hay diferencias significativas, se acepta Ho.4 

Tomando las tres edades. 

un año o más menos de un año 

¿X -· 438 í:X = 228 
v ::: 6.95 X ::: 7.12 ,-. 

Í:"2 " = 1187 ¿;.{2 = 355 

N :;: 63 N = 32 
¿Y2 
" = 4232 ¿X2 ::; 1980 

SDx ::: 0.873 

t ::: 0.194 

120 gl. al .05 = l. 980 

-No hay diferencias significativas en el vaca-

bulario, considerando el tiempo de estancia en la Casa 

de Cuna, por lo tanto se acepta Ho.4 
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Diferencias en la formación de conceptos, 

considerando el tiempo de estancia en la Casa de Cuna. 

3 P,ÑOS 

U"' .. año o más 

z:x - 61 

X ::: 2.7 

z;x2 = 98 

N = 22 

:sx2 = 267 

SDx = 0.836 

t = 1.315 

30 gl. al .05 = 2.042 

menos de un año 

í:X - 38 

X :: 3.8 

í:x2 = 47 

N .. 10 

sx 2 = 192 

-No hay diferencias significativas, se acepta Ho.5 

4 A1'iOS 

un año o más 

¿X ::: 148 

X - 6.7 

~x2 - 291 

N ::: 22 

;EX2 = 1286 

SDx - 1.25 

t = 0.08 

30 gl. al .05 = 2.042 

menos de un año 
'cV 

''"' = 80 
V .. 6.6 I\ 

~}t2 -· 100 

N = 12 

:¡;x2 = 634 

-No hay diferencias significativas, se acepta Ho.5 
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5 AROS 

un año o más 

¿X = 207 

X :: 10.8 

~x2 :;; 194 

N -· 19 

¿Xz = 2449 

SDx = l. 312 

t = 0.152 

30 gl. al .05 = 2.042 

menos de un año 

:z:x = 106 

X = 10.6 

¿x2 = 112 

N = 10 

¿Xz :: 1236 

No hay diferencias significativas, se acepta Ho.5 

Tomando las tres edades. 

un afio o más menos de un año 

í:X ·- 416 ¿X ::: 224 

X .. 6.6 X - 7 

¿xz = 1255 ~x2 ::: 494 

N .. 63 N = 32 

¿Xz = 4002 ¿x2 ::;: 2062 

SDx = 0.929 

t - 0.430 

120 gl. al .05 = 1.980 

-No hay diferencias significativas en la formación 

de conceptos, considerando el tiempo de estancia en la 

Casa de Cuna, por lo tanto se acepta Ho.5 
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Diferencias en el número de errores de articula-

ción, considerando el tiempo de estancia en la Casa de 

Cuna. 

3 AÑOS 

un año o más 
¿V 
" = 368 

X - 16.7 

:E 2 X = 344 

N = 22 
¿V2 ,. :::: 6500 

SDx = l. 519 

t = 0.460 

30 gl. al .05 = 2.042 

menos de un año 

:EX = 174 

X = 17.4 

¿X2 = 134 

N = 10 

¿X2 ::: 3162 

-No hay diferencias significativas, se acepta Ho.6 

4 AÑOS 

un año o más 

~X ::: 267 

X 12.13 

:Ex2 = 297 

N ::: '1 'l t.. l.,. 

¿X2 = 3537 

SDx :: 1. 398 

t ... 0.092 

30 gl. al .05 - 2.042 

menos de un año 

:EX ::: 144 

X = 12 
¿v2 .. = 192 

N - 12 

:EX2 1920 

-No hay diferencias significativas. se acepta Ho.6 
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5 AÑOS 

un año o más 

~X - 149 

X ::: 7.8 

Sx 2 = 230 

N - 19 

z:x2 = 1399 

SDx = 1. 366 

t - 1.321 

30 gl. al .05 = 2.042 

menos de un año 

¿x ::: 60 

X = 6 

~x2 = 102 

N = 10 
¿V2 
" = 462 

-No hay diferencias significativas. Se acepta Ho.6 

Tomando las tres edades. 

un año o más menos de un año 

sx = 784 sx = 378 

X = 12.44 X = 11. 81 

í.x2 - 1679 . Sx 2 - 1079 

N = 63 N = 32 

z:x2 = 11436 '>'" 2 ,.,t,. ::;; 5544 

SDx = 1.167 

t = 0.539 

120 gl. al .05 = 1.980 

··No hay diferencias significa·ti vas en el número de 

errores de articulación, considerando el tiempo de 

estancia en la Casa de Cuna, por lo tanto se acepta 

Ho.6 
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En la revisión del lenguaje espontáneo emitido por 

los niftos, encontramos los siguientes resultados: 

Para el grupo A, se realizaron· 48 sesiones de 10 

minutos cada una, 

dujeron un texto de 

vocabulario fue de 

lograndose 480 minutos, que pro-

31,391 palabras, la amplitud del 

1,285 palabras diferentes, de las 

más frecuentes fueron: a, un, ni, yo, y, que, es, mira, 

me, este, si. 

Del grupo B se realizaron 45 sesiones, para un 

total de 450 minutos en los cuales se emitieron un 

total de 30,145 palabras, de las cuales 1320 fueron 

diferentes, entre las que se encontraron con más fre

cuencia: a, y, yo, mi, la, que, me, de, se, con, el. 

Se obtuvo la siguiente distribución de los 

porcentajes de cada categoria gramatical: 
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---- -

., afias 4 afios " 
A B A B 

Sustantivos 21% 20% 23% 21% 

Adjetivos 4% 4% 3% 4% 

Artículos 9% 9% 9% 9% 

Pronombres 17% 17% 15% 16% 

Verbos 20% 18% 20% 18% 

Adverbios 14% 11% 14% 11% 

Preposiciones 8% 9% 7% 9% 

Conjunciones 4% 8% 4% 8% 

Interjecciones 3% 3% 3% 3% 

5 años 'l'OTAL 

-- ---------- ------A-- B A B 

Sustantivos 23% 20% 22% 21% 

Adjetivos 3% 4% 3% 4% 

Artículos 10% 9% 9% 9% 

Pronombres 16% 16% 15% 16% 

Verbos 19% 18% 20% 18% 

Adverbios 14% 11% 14% 11% 

Preposiciones 7% 9% 7% 9% 

Conjunciones 4% 8% 4% 8% 

Interjecciones 3% 2% 3% 3% 

Como se observa en los resultados anteriores, 

la maxima diferencia entre categorías es de 4%, por 1o 
! 

cual no hay diferencias significatívas y se acepta Ho.7. 
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e o N e L u s I o N E s 



CONCLUSIONES 

Analizando los resultados que se obtuvieron en esta 

investigación, podemos concluir lo siguiente: 

En el vocabulario se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos grupos, 

con un puntaje menor en los ninos del grupo A, lo que 

nos indica que el medio ambiente en que han crecido no 

resulta favorable para el desarrollo del lenguaje, en 

cuanto al número de palabras que pueden emplear 
cotidianamente para comunicarse con los demás. 

En lo que respecta a la formación de conceptos 

encontramos que no hubo diferencias estadísticamente 

significativas, por lo que consideramos que la calidad 

con que establecen conceptos verbales, y el análisis de 

las relaciones entre situaciones que hacen los niños de 

ambos grupos es ·similar, por lo tanto, el medio 

ambiente no resulta determinante para éste aspecto. 

Las diferencias encontradas en cuanto a los 

errores de articulación resultaron estadisticamente 

significativas, tanto en las omisiones,sustituciones, o 

distorsión de los sonidos durante el habla, lo que 

refleja que los niños que viven en la institución no 
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han tenido la estimulación ambiental para que emitan 

adecuadamente los fonemas del lenguaje, y a.si lograr 

una expresión verbal más comprensible. 

El que no se encontraran diferencias estadística

mente significativas en el vocabulario, la formación de 

conceptos y los errores de articulación, tomando en 

cuenta el tiempo de estancia en la institución, nos 

induce a pensar que la Casa de Cuna no influye 

positivamente en el lenguaje de los niños que alberga, 

debido a dos causas principales: En primer lugar 

tenemos; las condiciones en que se encontraban los 

niños con anterioridad y que provocaron de alguna 

manera su ingreso a la institución (abandono, maltrato, 

etc.) y que como se mencionó en capitules anteriores, 

resultan de gran importancia para que la evolución del 

niño sea limitada; limitaciones que la Casa de Cuna 

mantiene constantes durante el tiempo que los niños se 

encuentran en ella. Por otro lado tenemos que 

considerar la posibilidad de que el niño a través de la 

imitación entre ellos, en las primeras etapas de 

adaptación a la institución, provoque que la expresión 

de estos menores resulte muy similar. Cabe hacer notar 

que este último punto no se puede confirmar en el 

presente trabajo, debido a que se necesitaria hacer un 

seguimiento longitudinal desde el ingreso de los nifios. 

Entre los factores componentes de la Casa de Cuna, 

consideramos que los más importantes que influyen 
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negativamente en el desarrollo lingUistico 

actividad rutinaria, la atención grupal poco 

lizada y el exceso de tiempo sin actividad 

(ver capitulo 2). 

son: la 

persona

dirigida 

El no encontrarse diferencias significativas en el 

porcentaje de las categorías gramaticales empleadas, 

nos refleja que ambos grupos de nii'ios (al igual que 

otras poblaciones investigadas con anterioridad, y que 

mencionamos en el capitulo 4 ) tienen los elementos 

necesarios para utilizar un lenguaje similar, sin 

embargo, esta apreciación resulta subjetiva, debido a 

que no hay criterios·establecidos para darle valor a 

cada categoría (capitulo 4) y la importancia que tienen 

éstas aisladamente en el desarrollo del lenguaje. 

Por otra parte, considerando a los autores revisa

dos en el capitulo 1 encontramos: 

De acuerdo con la teoria de B. F. Skinner, la 

conducta verbal de los menores albergados en la Casa de 

Cuna, no ha sido reforzada por los adultos que tienen 

contacto directo con el nifto, por lo que ésta no 

mantiene su intensidad y tiende a la extinción. 

En relación al tipo de operantes verbales que 

emitieron los niños, encontramos que éstas fueron en 

mayor frecuencia "autoc1íticas", como se puede apreciar 

al final del capítulo 5, en donde se muestran las 

palabras emitidas más frecuentemente. 

Considerando a Jean Piaget observamos que en ambos 
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grupos de niños se manifestó el lenguaje egocéntrico, 

(como lo indica la teoría) dandose principalmente el 

monólogo colectivo, el cual no se cuantifico debido 

a los procedimientos empleados. 

Y por último de acuerdo con Gesell encontramos que 

en los niños de la Casa de Cuna en general su lenguaje 

corresponde a la edad de tres años, lo cual se aprecia 

al observar que las caracteristicas de su lenguaje es 

similar, diferenciandose únicamente en la amplitud del 

vocabulario. 

En resumen se concluye que el lenguaje que 

muestran los preescolares albergados en la Casa de Cuna 

es limitado en relación con el de otra población de la 

misma edad. Limitaciones que se deben a la influencia 

del medio ambiente y por lo tanto se pueden atribuir 

a los antecedentes anteriores al ingreso a la institu

ción o a los factores componentes de la misma Casa de 

Cuna. 
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S U G E R E N C I A S 



SCGERENCil~S 

En virtud de haber encontrado un bajo nivel en el 

desarrollo lingilistico en los preescolares albergados 

en la Casa de Cuna, en relación a otra población de la 

n11sn1a edad, 2r conslderando la gran i1nportancia que 
+. • '-1ene la in1i tación (aspecto en que concuerdan: Skinner, 

Piaget y Gesell, los cuales revisamos en el capitulo 

1), en la adquisición del vocabulario y en la claridad 

con que e: nifio habla. Se hace necesario sugerir como 

punto fundamental para la población total de n1enores 

internados en la institución, el sensibilizar a los 

adultos que tienen relación directa con los nifios, para 

que propicien más la comunicación verbal, hablándole 

al nifio lo más posible sobre diversos aspectos, 

explicándole los motivos de cosaf;, ( la explica~·-

ción dependerá de la edad del nifio) a la vez que se 1e 

motive para expresar sus deseos y necesidades oralmente 

además de proporcionarles más afecto. 

Co1no con1ple1nento n lo anterior, se deben progrurnar 

mayor número de actividades dirigidas en las cuales el 

nifio utilice su lenguaje a la vez que asimila nuevos 

conceptos. Cabe aclarar que estas actividades deben ser 



variadas y con suficientes estimulas sensoriales, pro-

gramándose de manera que no resulten rutinarias, como 

lo son las que en la actualidad se realizan (ver cap. 

Además de lo mencionado, es recomendable que las 

actividades asignadas a personas que prestan su Servi-

cio Social (principalmente en terapia del lenguaje), 

tengan una continuidacl, de manera que al terrainar su 

labor, ésta sea seguida por otra persona. ~unado a esto 

se deben apoyar los tratamientos con personas "volunta-

rias" que refuercen las actividades realizadas. 

Por otra parte, como el presente trabajo se limita 

a revisar el lenguaje de los preescolares que se 

encuentran Institucionalizados; por lo tanto se 

recomienda que en futuras investigaciones r;e analice el 

lenguaje que muestran los lactantes y los maternales; 

hacer evaluaciones del lenguaje de los niftos desde su 

ingreso, haciendo un seguimiento durante toda su estan-

cia y si es posible después de su egreso; y se realicen 

registros de la frecuencia y tipo de emisiones verbales 

de los adultos hacia los nifios, con la finalidad de 

conocer rnas a fondo el lenguaje en J.os meno re!:> <~ie 

instituciones y la influencia que el medio ambiente 

tiene sobre ellos. 
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A P E N D I C E A 

SUB'I'ES'l' DE VOCABULARIO W. P.P. S. I 



1 Ot'le04t\n,u:./~u.de 5 (ro1(...aiUS Con"-v't.~vz I fon~ : C. VOCABULARIO 
2. to O 

1 
1 ZapiiJto 

~ 
i 
l 

1 
2 Cuchillo 

r 3. O,c1cletr1 1 
1 1 

1 ,- 4. Sombrero 

1 

l 
1 

1 
5. Para9u¡n 

1 1 
1 6. Clavo 

' 
1 

1 

--
7. Carta 

1 

i 
8. Gasolina i 

! 
9. Burro 

1 O. Columpio - -

11. Castillo 

--~----------------------------- ------ -- -~-·---·------· 
12. Tronar 

13. Piel 

~·-·-14. CortCs 

15. Luciérnaga 

.6. Unir 

17. Héroe 

18. Oiamnntc 

---------- ----
19. Cincel 

20. Molestia 

- ----- ---
21. Microscopio 

22. Anouar 

Total .____ 



A P E N D I C E B 

SUBTEST DE SEMEJANZAS W.P.P.S.I. 



[

/-1.gMéJ~/JZ.AS. ])e:;con~ -f~:f j';¿,~a.sos _ CMSecv7ivos 1 . 1¡· 
•'-'>1< l I H,:;¡r. -

--·--·--·· - --· -- ----- ¡J<f,:J_ ------------ '"'º-· 1.-lrer; 1 9. J.eohe-<13ua J 

1 1 
1 : 

------ •••• - -· -.- ·---- -1 

1
2 , Zaf'ar.,s 1 10. Cuchillo - vidrio j 

: ' 1 
-•••••·•••··•-•••••••----~~·-·-·=·•••-•w•••·•••+••~--•,•••--l-.. ~i·· 
3, Rdofc1 1 r,I ----------------·----~- ¡2./to j 

! / .. -'.4- .,. I //, Ao-r,sa-.sue ¿e, , 
---------

,;,: V<tSO 

12., 'P/aM-1/Ío/l,,, 

/3. c~·ruelc1-dvrazno 
r 5, 'Rin-Cd·rne 

I I>esco117Jn,Je s, frdCdSd / -5 . 

~.:.:·erndS -- ---------:'-_-_-__ --+-1-1-=----,~-e-l,,-,t-e---p-e-~-0---------!1 ~~ 

t. ,t..,..--f'í:z. -1·- -rS: Cerveza- vlna J : 

¡ s. N,Áo,-~,;;.~s~~~=Tí"-~~~t.-n -C1 



A p E N D I e E e 

INVENTARIO DE AR'I'ICULACION 



0:AJ.11:.N Di: ARTICULACION DF. SO!'ill'OS rt, ESl'AílOL 
(Hoja de c.-ilificaclón) 

Nombre---------------- Etl>d ____ E$Ct!cla _______ _ 
Fecha-------

Califique como sirue: su \titucl6n, p/í: omit.ión, -/,: disto,,ión, /p: adición, 
u.:1'h3. b r:ibb13 Ctipurt en vc1 de ti~). 

Lbta de palabras TarJelm,I 
Sonido 

sujeto ;a piucb; 

..; 1 (ml mcn cwr11 

~ 
,_, 

'ñ' .. , '"' 
' ,., 
< ~, 

1 (k) cua lxn 

M F 

Sonido 
ahlado Adición 

q I m foco tk{2ntc 
__!L. 1 (~•}_ na\!J_J_l}'lll"'O'----_-------e_::;_ ;_:/:..e_::_; :C.;_::_;:_.-----__ -_-+,_--+--+.--+-----!----------

: 1 --·Í--(dl -¡;do. c:,nd,do 1.J 

12 1 Ol !un, bdz putel 
13 1 (i) •"Cles coll" 

_14 1 1 (1i n1ón -

15 1 (t) rdi.froo p1rfo 

,6 1 (e) chc.,ón c:udum 

'17 1 {•) zapato "'º liplr 

1 
Mezclas 

18 (bl) blusa . 
19 1 1 (U) davot. . 
~ 

(íl) no, . 
<,•1} tloho . 
(nll pl;ito . 

23 l (bil libro . 
24 1 i (kil rru, . 

---;¡ ! (di• coc<driko . 
26 l ¡ lírt 'rt\..'U . 
27 l 1!'.!l titrc . 
2R l 1 'n!\ -r dn . 

~ -
---

1 
20 l "'' rnn . 
30 1 1 

Diptongos 
hu) l,ub 1 . 1 

31 1 (ei) 1 -ine . 1 
32 1 1 (c::o) 1 konri10 . 
3J 1 (ie) "'' 

. 
34 l 1 Cual 1 et:Jnte . 1 
35 1 11 {ue) 1 "'""'º . 1 1 1 

-
Ocupa~ión dt lmpidrci: ____________________________________ _ 

Lcµ.r GUc ocup:,; el niño~n la familia (hijo i':nito,cuyor. menor, etc.>-------------------------

l11vc111r:ad1,r -----· --·-- ----------- ---~ --- ----
V 

').. 
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A P E N D I C E D 

CLASIFICACION 

DE LAS 

CATEGORH.S GRAMA'I'ICALES 



APENDICE D 

Criterios que se tomaron en cuenta para clasificar el 

lenguaje espontineo por categorias gramaticales: <1> 

-SUSTANTIVO.- Es la parte variable de la oración 

que sirve para designar personas o cosas -materiales o 

inmateriales- capaces de hacer o ejecutar una acción o 

recibir los efectos de dicha acción. Ejemplos: Luis, 

bruja, mesa, por qué (causa), verdad. 

ADJETIVO.- Parte variable de la oración que 

acompaña al sustantivo para designar una cualidad 

caracteristica o determinar diversas circunstancias 

como son: posesión o pertenencia (mio), cantidad 

(mucho), orden (primero), serie de números (tres), 

múltiplos (doble), partitivos (cierto, alguno, ninguno) 

AR'l'ICULO. - Parte variable de la oraci6n que pre

cede al sustantivo para indicar su género y nümero; el, 

una, los, unos, son articulas también las contracciones 

al y del. 

PRONOMBRE.- Es la parte variable de la oración que 

se emplea en lugar de un sustantivo previamente cono

cido. Son pronombres: yo, me, mi, nosotros, tu, te, ti, 

Al, se, le, lo, mio, tuyo, este, ese, aquel, que, cual, 

<1> Tomado de Revilla Santiago. Gram&tica espafiola 

moderna. Teoria y ejercicios. Me. Graw Hill. Mex.1974 
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quien, cuyo. 

VERBO.- Es la parte variable de la oración que 

expresa un fenómeno o acción relativa a una persona y 

tiempo determinados, indica la persona que ejecuta o es 

afectada por la acción y el tiempo en que la acción se 

produce. 

ADVERBIO.- Parte variable de la oración que cali

fica o determina al verbo, al adjetivo o a otro adver

bio; puede expresar una cualidad: bien, mal, peor, y 

adjetivos con la terminación mente, o expresar diversas 

circunstancias como lugar (cerca, aqui, etc.), modo 

(como, asi, tal), cantidad (muy, poco, cuanto), afirma

ción (si, tal vez, también), negación (no). 

PREPOSICION.- Parte invariable de la oración que 

une dos palabras, indicando la relación ideológica 

entre ambos: a, ante, bajo, con, contra, cabe, de, 

desde, en, entre, para, sin, sobre, tras, por. 

CONJUNCION.- Parte invariable de la oración que 

enlaza oraciones enteras, indicando la relación 

existente entre ambos, o bien dos partes de la oración 

de la misma clase: y, e, ni, que, ya. 

INTERJECCION.- Parte invariable de la oración que 

expresa un sentimiento, emoción o estado de animo. 

Ejemplo: ¡ah!, 1huy!. 
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