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RESUMEN 

EN ESTA TESIS SE ANALIZARO N LAS CARACT ERÍ ST ICAS DEL USO DE 
LOS TIEMPOS VERBA LES DURANTE LA ADQUISI CIÓN DEL ESPAÑOL EN DOS 
NIÑOS MEXICANOS MONOLINGÜES (UN NIÑO DE 1 AÑO 11 MESES Y UNA Nl 
ÑA DE 2 AÑOS SEIS MESES)J EN I NTERACCI ÓN CON SUS RE SP ECTIVAS MA_ 
DRES . SE PARTIÓ DE UN MARCO TEÓRICO PSICOGE NÉTIC OJ YA QUE LA AD 
QUISICIÓN DEL LE NGUAJE ES EFECTUADA A TRAVÉS DE UNA RELACIÓ N DI 
NÁMIC A ENTRE UN HABLANTE EFECTIVO (LA MADRE EN ES TE CASO) Y UN NI 
ÑO(A) QUE POSEE ACTIVIDAD COGNOSCITIVA PARA INTERPRE TAR DICHO LEÑ 
GUAJE. DURANTE UN AÑO SE REALIZARON REGISTROS MENS UALES DE LA IN 
TERACCIÓN VERBAL DE CADA NIÑO CON SUS RESPECTIVAS MADRES; ESTOS R~ 
GISTROS FUERON EFECTUADOS EN LAS CASAS DE LOS SUJ ETOS EN SITUACION 
NO ESTRUCTURADA; SE HIZO UN CONTEO DE LA FRECUENC IA DE LOS VERBOS 
EN LAS INTERVENCIONES DE LOS HABLANTES Y DE LA RELACIÓN ENTRE LAS 
DESCRIPCIONES DE LOS NIÑOS Y EL MOMENTO EN QUE OCURRÍAN LAS ACCIO 
NES. SE ANALIZARON 5 SESIONES POR DÍADA DEL TOTAL DE LAS SESIONES 
REGISTRADAS. Los RESULTADOS MOSTRARON LO SIGU I ENTE: LOS VERBOS USA 
DOS EN LAS PRIMERAS SESIONES DE REGISTRO FUERON EL PRESENTE DE IN 
DICATIVO Y EL IMPERATIVO CON UN AUMENTO PAULATINO DEL PRIMERO Y 
UNA DISMINUCIÓN DEL SEGUNDO; EL PRETÉRITO Y OTRAS FORMAS VERBALES 
SE PRESENTARON CON BAJAS FRECUENCIAS EN LAS DOS PRIMERAS SESIONES 
CON AUMENTOS PROGRESIVOS EN LAS SIGUIENTES; EL MODO SUBJUNTIVO SE 
PRESENTÓ CON FRECUENCIAS BAJAS EN LA TERCERA SESIÓN DE LA NIÑA Y 
EN LA ÚLTIMA DEL NIÑO; LAS RELACIONES TEMPORALES ESTABLECIDAS POR 
LOS NIÑOS PARA DESCRIBIR UNA ACCIÓN) DIVERGE DE LAS RELACIONES QUE 
ESTABLECE EL ADULTO; HUBO DIFERENCIAS EN LA FRECUENCIA DE USO DE 
LOS VERBOS ENTRE EL NIÑO Y LA NIÑA; TANTO LA MADRE COMO SU HIJO O 
HIJA AJUSTAN EL USO DEL LENGUAJE EN FUNCIÓN DEL CONTEXTO Y LAS CA 
RACTERÍSTICAS DEL INTERLOCUTOR; POR ÚLTIMOJ HUBO UNA BAJA FRECUEN
CIA EN LA PRODUCCIÓN MATERNA DE FORMAS VERBALES COMPLEJAS CUANDO -
SE DIRIGE A SU HIJO O HIJA. EN GENERAL) LOS RESULTADOS DERIVARON A 
LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES: LAS DIFERENTES FORMAS VERBALES Y RELA 
CIONES TEMPORALES QUE SE PRESENTARON DE MANERA PROGRESIVA) DEMUES
TRAN QUE LOS VERBOS SON ADQUIRIDOS EN FUNCIÓN DE CONSTRUCCIONES -
COGNOSCITIVAS DE LOS SUJETOS; LA INTERACCIÓN ENTRE LA MADRE Y SU 
HIJO(A) MOSTRARON PARTICULARIDADES QUE SUGIEREN UNA PARTICIPACIÓN 
ACTIVA EN LA CONVERSACIÓN; LAS DIFERENCIAS EN EL USO DE LOS VERBOS 
ENTRE EL NIÑO Y LA NIÑA lNDlCAN MOMENTOS DIFERENTES DE DESARROLLO 
DE LENGUAJE MÁS QUE DIFERENCIAS DE GÉNERO; YJ POR ÚLTIMOJ LOS NI 
ÑOS DESDE EDADES TEMPRANAS MANIFIESTAN CONOCIMIENTO SOCIAL ACERC¡ 
DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DIÁLOGOS, . 
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1 

INTRODUCCION 

ESTA TESIS FORMA PARTE DE UNA INVESTIGACIÓN MAS AMPLIA QUE 
ABARCA NIÑOS MONOLINGÜES DEL ESPAÑOL CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 
UNO Y CINCO AÑOS, LA COORDINACIÓN DE LA MISMA ES REALIZADA POR LA 
DRA. SYLVIA ROJAS-DRUMMOND Y EL OBJETIVO A LARGO PLAZO CONSISTE EN 
DESCRIBIR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSAS ESTRUCTURAS DE LENGUAJE EN 
TÉRMINOS PSICOLÓGICOS Y LINGUfSTICO QUE INTERVIENEN EN DICHA 
ADQUISICIÓN, LA PARTE QUE CORRESPONDE A ESTA TESIS SE ABOCA A 
ANALIZAR LOS ASPECTOS MENCIONADOS EN LA ADQUISICIÓN DE LOS TIEMPOS 
VERBALES EN UN NIÑO Y UNA NIÑA EN CONTEXTOS NO ESTRUCTURADOS. 

PARA ELLO PARTIMOS DE UN MARCO EPISTEMOLÓGICO GENERAL QUE 
CORRESPONDE A LA ESCUELA GINEBRINA REPRESENTADA POR JEAN PIAGET. 
DICHO MARCO SIRVIÓ COMO BASE PARA INTEGRAR DIVERSAS POSTURAS TEÓRICAS 
DE UNA MANERA INTERDISCILONARIA-Y SI VALE EL T~RMINO, INTERTEÓRICA 
DENTRO DE UNA MISMA CIENCIA- QUE PERMITIERA ABORDAR LA ADQUISICIÓN 
DEL LENGUAJE CUYA COMPLEJIDAD DETERMINA LA VARIEDAD DE INFORMACIÓN 
EXISTENTE, SI BIEN PIAGET NO DESARROLLÓ LA FORMA EN QUE SE 
ADQUIERE EL LENGUAJE, COMO LO HIZO CON LA CONSTRUCCIÓN DE OTRAS 
ESTRUCTURAS (LÓGICO-MATEMÁTICAS Y CAUSALES), ES INNEGABLE QUE SUS 
PRINCIPIOS EPISTEMOLÓGICOS PROPORCIONAN LINEAMIENTOS PARA ABORDAR 
LAS CONSTRUCCIONES DE OTRAS ESTRUCTURAS DEL CONOCIMIENTO, EN ESTE 
CASO NOS INTERESÓ LA FORMA EN QUE EL NIÑO ADQUIERE EL TIEMPO VERBAL 
EN ESPAÑOL EL CUAL INVOLUCRA RELACIONES COMPLEJAS PARTICULARES DE 
DICHA LENGUA, DETERMINADAS EN PARTE POR EL CONTEXTO EN QUE ES 
EXPRESADO, DICHO MARCO CONDUJO A ANALIZAR LAS VARIACIONES QUE 
TUVO LA PROPIA ESCUELA GINEBRINA EN CUANTO A SU CONCEPCIÓN DE LA 
FORMACIÓN DEL SÍMBOLO EN EL NIÑO ASÍ COMO LAS RELACIONES QUE 
INVOLUCRAN LA ADQUISICIÓN DEL TIEMPO FÍSICO, TALES ASPECTOS 
NOS PROPORCIONARON LINEAMIENTOS QUE DIERON ' LUZ SOBRE LAS POSIBLES 
REGULARIDADES EN LA ADQUISICIÓN DEL TIEMPO VERBAL, ASIMISMO FUE 
PRECISO ESTABLECER CÓMO ES EL OBJETO AL CUAL SE ENFRENTA EL NIÑO: 
EN ESTE CASO, LOS TIEMPOS VERBALES. DICHO ELEMENTO FUE ANALIZADO 

EN DETALLE POR H. REICHENBACH DESDE LA FILOSOFfA QUIEN; COMO VEREMOS, 



ESTABLECIÓ CUÁLES ERAN LAS RELACIONES PUESTAS EN JUEGO POR UN 
HABLANTE EFECTIVO CUANDO USA LOS TIEMP OS VERBALES : ANTER IORID AD, 

SIMULTANEIDAD Y POSTERIORI DAD. 

DESDE ESTA PERSPECTIVA BUSCAMOS LOS FUNDAMENTOS EMPÍRICOS 
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QUE INDICARAN, POR UN LADOJ LA ACTIVIDAD COGNOSCITIVA DE LOS NIÑOS 
DURANTE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE UN LENGUAJE; POR EL OTRO, EXTRAER 
ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN LO SUFICIENTEMENTE FLEXIBLES COMO PARA 

QUE LOS OBJETIVOS INDIQUEN LA APROPIADA, EN ESTE CASO PREFERIMOS 
OBTENER LOS DATOS A TRAVÉS DEL USO DEL LENGUAJE EN SITUACIONES NATURALE 
O POR LO MENOS NO ESTRUCTURADAS, POR CONSIGUIENTE, TANTO EL MARCO 
TEÓRICO COMO LOS ANTECEDENTES METODOLÓGICOS TUVIERON UNA FUNCIÓN 
DESCRIPTIVA ACERCA DE LOS MECANISMOS GENE RALES DE ADQUISICIÓN DE UN 
OBJETO, POR ELLO, SABÍAMOS QUE SE IBAN A ENCONTRAR REGULARIDADES 
Y TENDENCIAS EN: ! ) EL USO DE LOS TIEMPOS POR PARTE DEL NIÑO Y DE 
LA NIÑA; 2) Y EN EL LENGUAJE DE LA MADRE CUANDO SE DIRIGE A SU 
HIJO O HIJA. No OBSTANTE DESCONOCÍAMOS CUÁLES ERAN ESTAS REGULARIDADES 
EN NIÑOS MEXICANOS CUYA LENGUA MATERNA ERA EL ESPAÑOL PRECISAMENTE POR 
LA ORIGINALIDAD DE ESTE ESTUDIO EL CUAL CARECÍA DE ANTECEDENTES 
CONCRETOS, 

LA IMPLICACIÓN TEÓRICA DE ESTA TESIS ES DOBLE: I) TRATAR DE 
COMPROBAR SL EL MARCO EPISTEMOLÓGICO DE PIAGET ES APLICABLE PARA 
ANALIZAR ADQUISIONES DEL LENGUAJE; 2) CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS 
DE DICHA ADQUISICIÓN EN LOS TIEMPOS VERBALES DEL ESPAÑOL, OBJETO 
QUE ES PRESENTADO PREDOMINANTEMENTE POR LA MADRE DURANTE LOS PRIMEROS 
PERÍODOS EN LA VIDA DE LOS NIÑOS, Lo ANTERIOR DERIVA A UNA MAYOR 
COMPRENSIÓN DEL USO QUE EFECTIVAMENTE LOS NIÑOS ASIGNAN A LAS 
PALABRAS LAS QUE PARECEN REFERIRSE A LO MISMO QUE EL ADULTO Y, 
SIN EMBARGO, DADA LA ACTIVIDAD PSICOLINGÜÍSTICA DE LOS NIÑOS, ESTAS 
PUEDEN SER DIFERENTES AUNQUE APROXIMADAS A UN LENGUAJE SOCIALIZADO 
Y, POR ENDE, COMPARTIDO, 

A CONTINUACIÓN SE PRESENTA EL ESTUDIO DE LA MANERA SIGUIENTE: 
EN EL CAPÍTULO l, PRESENTAREMOS LOS ARGUMENTOS QUE PERMITIERON 
DERIVAR AL ANÁLISIS DE UNA MANERA ESPECÍFICA LAS RELACIONES 



TE MP ORALE S PRO P I AS DEL USO DE LOS TIE MPOS VE RB ALES; EN El CA~f~ULO 

IL EXP OND REMOS LOS ANTECEDENTES EMPÍRICOS Y METOD OLÓ GICOS QJt. 
PERMITIERON DISEÑAR UNA METODOLOGÍA QUE SE AJ USTARA A LA REAL\~ AD 

ESTUDIADA; EN EL CAPÍTULO III PRESENTAREMOS DICHA MErono LO G~~ y 
EL PROCEDIMIENTO QUE LA CARACTERIZÓ; EN EL CAPÍ TULO IV DET ~.L' .. ~:~:r " OS 

LOS RESULTADOS DE CADA SUJETO y DE CADA DÍADA CON LA DIS ·= u s 1ó r, r:L. '._C~. 

MISMOS/ POR ÚLTIMO.., EN EL CAPÍTULO V DERIVAREMOS A LAS CUNCLU' l ¡·::E s 

E IMPLICACIONES DEL ESTUD IO . 

* * * 



CAP1TtJLO l 

MARCO TEORICO 



1.1 EL PUNTO DE VISTA PSICOGENETICO DE JEAN PIAGET. _ 
1.1.1 EL ESTRUCTURALISMO COMO METODO DE ANALISIS. 
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SI SE PIENSA EN LOS AÑOS QUE PIAGET PASÓ HACIENDO Y PUBLICANDO 
SUS INVESTIGACIONES (SU PRIMER ARTÍCULO SOBRE LENGUAJE APARECIÓ EN 

1923 Y UNO DE SUS ULTIMOS LIBROS TRADUCIDOS AL ESPAÑOL EN 1975),PO_ 
DRÁ APRECIARSE LA LABOR DE LECTURAS Y RELECTURAS IMPRESCINDIBLES P8 
RA LA RELATIVA COMPRENSIÓN DE SU OBRA, 

EN LD QUE A SU MÉTODO DE ANÁLISI S SE REF IE RE (1) , VAMOS A RETO_ 
MAR DOS OBRAS FUNDAMENTALES PARA COMPRE NDER EL SIGNIFICADO ATRIBUIDO 
POR ÉL A LA NOCIÓN DE ESTRUCTURA: BIOLOGÍA Y CONOCIMIENTO (1981) Y 
EL ESTRUCTURALISMO (1971), 

PIAGET ES ORIGINALMENTE BIÓLOGO DE FORMACIÓN, Y COMO LO SEÑALA 
EN SU AUTOB 1 OGRAF Í A (1976), DESDE SUS PRIMEROS ESCRITOS SE PERFILABA 
UNA IDEA FIJA QUE PREDOMINÓ EN TODOS SUS AÑOS DE INVESTIGADOR: LA DE UN 
ESTADO DE EQUILIBRIO INTEGRADOR DE ADQUISICIONES PREVIAS EFECTUADAS 
POR EL ORGANISMO. ESTO SUPONE CONOCIMIENTO EN TÉRMINOS PSICOLÓGICOS, 
SIN QUE LAS ADQUISICIONES REPRESENTEN UNA MERA ACUMULACIÓN DE EXPERIEN 
CIAS, 

A TRAVÉS DE SUS INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA, Y DADA SU FORMA_ 
CIÓN DE BIÓLOGO, EL AUTOR ENCONTRÓ UNA SE RIE DE CORRESPONDENCIAS EN_ 
TRE LAS ESTRUCTURAS BIOLÓGICAS Y LAS CONGNOSCITIVAS QUE LO LLEVÓ A 
PLANTEAR EN UNA ESPECIE DE ENSAYO (1981) LAS CA RACTERÍSTICAS DE TA_ 
LES CORRESPONDENCIAS, 

PARA PIAGET (1981), TANTO LAS ESTRUCTURAS BIOLÓGICAS COMO LAS 
COGNOSCITIVAS, POSEEN POR IGUAL LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EN 
LA GÉNESIS SUFREN DE PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DETECTABLES EN EL 
PLANO DE LO REAL Y OBSERVABLE. EXISTEN CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 
DE LAS MISMAS QUE SON COMUNES A OTRAS ESTRUCTURAS, DICHAS CARACTE_ 
RfSTICAS FUNCIONALES SON LOS PROCESOS DE ASIMILACIÓN Y DE ACOMODA_ 
CIÓN (2), TANTO DEL ORGANISMO EN SU I NTERACCIÓN CON EL MEDIO, COMO 
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL PLANO INTELECTUAL, 



LAS CONCLUSI ONES DE SU I NVEST I GAC 1 ÓN DE LA "LlMNAEA ESTAGNALIS" 
(1976 A) DEMOSTR ARO N QUE ESTOS ORGANISMOS) CUANDO HABITABAN AG UAS 
EN MOVI MIENTO, DE SARROL LABAN CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DI FEREN_ 
TES A LOS DE LA MI SMA ESP ECI E DE AGUAS TRANQUILAS) Y QUE AL SER TRAS_ 
LADADOS A AGUAS TRANQUILAS, ADQU I RÍAN) DESPUÉS DE MUCHAS GENERACIO 
NESJ LAS MISMAS CARACTER ÍST ICAS MORFOLÓGI CAS DE LOS ÚLTIMOS, ESTO 
CO ND UJO AL AU TOR A CUESTIONAR EL RECURSO A LA MADU RACIÓN PER SE (O 
AL I NNATISMO) (3 ), COMO ELEMENTOS EXP LICAT IVOS DE LOS PROCESOS BIO 
LÓGICOS O PISCOLÓGICOS, 
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EL PARALELISMO ENTRE ESTAS DOS NOCIONES DE ESTRUCTURAS, LAS 
ESTABLECE EN FUNCIÓN DE COMPARAC IONE S ES TRUCTURALES LLAMADAS ISOFOR 
MISMOS PARCIALES (4), A FIN DE COMPRE NDE R 'ESTAS COMPARACIONES, DEBg_ 
MOS DEFINIR LO QUE PARA PIAGET SUPONE LA NOCIÓN DE ESTRUCTURA: "UN 
SISTEMA DE TRANSFORMACIONES QUE IMPLICA LEYES COMO SISTEMA,, .Y QUE 
SE CONSERVA Y ENRIQUECE POR EL JUEGO MIS MO DE SUS TRANSFORMACIONES 
, , ,UNA ESTRUCTURA COMPRENDE ... LOS TRES CARACTERES DE TOTALIDAD, 
TRANSFORMACIÓN Y AUTORREGULACIÓN" (PIAGET, 1976 B; P, 10), AHORA . 
BIEN , EN EL PLANO DE LO COGNITIVO lCÓMO SE FORMA ESTA ESTRUCTURA? 

PIAGET ANALIZÓ LA ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA DE LAS CÉLULAS QUE SE 
INTEGRAN Y FORMAN EL ORGANISMO, EN LAS ESTRUCTURAS COGNITIVAS SUCEDE 
UNA INTEGRACIÓN SEMEJANTE, ESTAS ÚLTIMAS ( ESTRUCTURAS COGNITIVAS), 
ESTÁN CONFORMADAS POR ELEMENTOS LÓG ICOS, PRELÓGICOS, INFRALÓGICOS I~ 

TEGRADOS POR UN PROCESO DE ASIMILACIÓN RECÍPROCA MEDIANTE LA ABSTRAk 
CIÓN REFLEXIVA, LA INTEGRACIÓN DE LOS ELEME NTOS QUE CONFORMAN DICHAS 
ESTRUCTURAS COGNITIVAS NO SUPONE QUE AQUELLO PREVIAMENTE ADQUIRIDO 
DESAPAREZCA, MÁS BIEN SON INTEGRADOS A UNA ESTRUCTURA MÁS ELABORADA, 
IMAGINEMOS LA FECUNDACIÓN EN DONDE NI ÓVULO NI ESPERMATOZOIDE DESAPA 
RECEN, SINO QUE DAN ORIGEN A UNA IN TEG RACI ÓN GENERADORA DE LA VIDA, 

EL SURGIMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS O ASPECTOS COGNITIVOS MEN 
CIONADOS, VAN A CONSTITUIRSE EN LOS CONTENIDOS DE LAS ESTRUCTURAS OPg 
RATORIA~Y LA G~NESIS DE DICHOS EL EM ENTOS COG NI TIVOS SE LOCALIZAN EN 
EL NACIMIENTO DEL INDIVIDUO, 
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AL NACER, ÉSTE POSEE ESTRUCTURAS BIOLÓGICAS HEREDADAS . (Los 
REFLEJOS) QUE A TRAVÉS DE SU INTERACCIÓN CON El CONTEXTO EXTERNO, 
SE INTEGRA N POR MEDIO DE LA ASIMILACIÓN RECÍPROCA HASTA FORMAR LOS 
ESQUEMAS DE ACCIÓN, ESTOS ÚLTIMOS SE MANIFIESTAN EN FUNCIÓN DE LA 
INTERACCIÓN DE REFLEJOS ORIGINALMENTE AISLADOS, EN ESTE PUNTO ES 
DONDE LOS REFLEJOS YA NO SON CONSIDE RAD OS COMO TALES, Su INTERAC_ 
CIÓN SUPONE LOS INICIOS DE LA CONSTITUCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y CON~ 
TITUYEN. LAS FASES PRELIMINARES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
ADULTO, ESTA PRIMERA ETAPA ES CO NSIDERADA POR PIAGET COMO CORRES 
PONDIENTE A LA INTELIGENCIA PRÁCTICA, Los ELEMENTOS COGNITIVOS CON~ 
TRUIDOS A LO LARGO DE LA INFANCIA Y PARTE DE LA NIÑEZ, CON LAS PREO_ 
PERACIONES1 CONFORMARÁN POSTERIORMENTE LOS CONTENIDOS DE LAS ESTRU~ 

TURAS DEL PENSAMIENTO OPERATORIO. EL SURGIMIENTO DE TALES ELEMENTOS 
COGNITIVOS SERÁN EXPUESTOS A CONTINUACIÓN. 

1.1.2. LA CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO, 

POR EL MISMO PROCESO DE ASIMILACIÓN SE CONFORMAN LOS ESQUE_ 
MAS DE ACCIÓN DE LA INTELIGENCIA PRÁCTICA, INCLUIDOS LOS PRECONCEf 
TOS DE LA ETAPA PREOPERACIONAL, MISMOS QUE SON TAMBIÉN INTEGRADOS 
EN LAS ESTRUCTURAS OPERATORIAS CON EL SURGIMIENTO DE LA REVERSIBI 
LIDAD, 

Es ASÍ COMO LAS ESTRUCTURAS COGNITIVAS, A SEMEJANZA DE LAS 
BIOLÓGICAS, TIENEN SU GÉNESIS Y SU PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DONDE NO 
DESAPARECEN LOS ELEMENTOS PRIMITIVOS, NI TAMPOCO SON MERAMENTE ACU_ 
MULADAS LAS NUEVAS INFORMACIONES DEL MEDIO. MÁS BIEN, UNA ESTRUCTU_ 
RA ESTÁ CONFORMADA POR ELEMENTOS INTEGRADOS, SUBORDINADOS A LEYES 
QUE LA CARACTERIZAN COMO SISTEMA",, ,Y DICHAS LEYES, LLAMADAS DE 
COMPOSICIÓN NO SE REDUCEN A ASOCIACIONES ACUMULATIVAS, SINO QUE CON_ 
FIEREN AL TODO COMO TAL1 PROPIEDADES DE CONJUNTO DISTINTAS DE LAS DE 
LOS ELEMENTOS" CPIAGET, 1976 (B), P, 12) 

SIN EMBARGO, ESTA IDEA DE TOTALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS COMO 
PROPIEDAD INHERENTE A ELLAS, NO SUPONE QUE LAS ESTRUCTURAS, UNA VEZ 



CONFORMADASJ ADQUIERAN LA CARACTERÍSTICA DE SER ESTÁTICAS , MÁ S BIEN 
ESTÁN SUJETAS A UNA SER IE DE TRANSFORMACIONES EN DONDE UN ESTADO DE 
EQUILIBRIO ABSOLUTO NO ES ALCANZADO JAMÁSJ PUES ÉSTA CONTINÚA INTER 
ACTUANDO CON EL MEDIOJ AÜN CUANDO DICHA INTERAC CIÓN ESTÁ SUJETA A 
LEYES DE AUTORREGULACIÓ NJ LO CU AL IMPLICA LA CON SERVACIÓN DE LA ES 
TRUCTURA Y CIERRE: "EN ESE SENTIDO LA ESTR UCTURA SE CIERRA EN SÍ 
MISMAJ PERO ESE CIERRE NO SIGNIFICA QUE LA ESTRUCTURA CONSIDERADA 
NO PUEDA ENTRARJ EN CALIDAD DE SUBESTRUCTURA) EN UNA ESTRUCTURA MÁS 
GRANDE. SÓLO QUE TAL MODIFICACIÓN DE LAS FRONTERAS GENERALES NO ELI 
MINA A LAS PRIMERAS; NO HAY ANEXIÓN SINO CONFE DE RACIÓN, Y LAS LEYES 
DE LA SUBESTRUCTURA NO SE ALTERANJ SINO QUE SE CONSERVAN DE MANERA 
QUE EL CAMBIO PRODUCIDO ES UN ENRIQUECIMIENTO" (PIAGETJ 1976 (B), 
p 1 17) 

7 

AHORA BIENJ ESTA C06RDINACIÓN DE ELEMENTOS QUE DA ORIGEN A UNA 
ESTRUCTURA DE MAYOR ELABORACIÓN) ES A LO QUE PIAGET LLAMÓ ABSTRAC 
C:IÓN REFLEXIVA ( 1979) • ESTA SUPONE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIO -NES DEL SUJETO (SEAN REPRESENTATIVAS EN EL PLANO DEL PENSAMIENTO, O 
PRÁCTICAS EN EL PLANO DE LA ACCIÓN MOTORA) QUE DAN COMO RESULTADO UNA 
ORGANIZACIÓN MÁ S COMPLEJA) CONSTITUIDA POR AQUELLOS ELEMENTOS CONS_ 
TRUIDOS POR EL INDIVIDUO, TAL ORGANIZACIÓN CONSTRUIDA DETERMINA LA 
PERCEPCIÓN Y LA LECTURA DE LOS OBSERVABLES) FU NG IENDO COMO UN MARCO 
ASIMILADOR DE LOS MISMOS, 

No OBSTANTE, UNA VEZ INTEGRADOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN 
UNA ESTRUCTURA COMO MARCO ASIMILADOR, ÉSTA, DADAS SUS LEYES DE TOTA_ 
LIDAD, AUTORREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN QUE LAS COMPONEN, TIENDEN A 
RESOLVER LAS CONiRADICCIONES Y .CONFUCTOS PROVOCADOS POR EL MEDIO U 
OBJETO, SUPRIMIÉNDOLOS, Es DECIR, UNA ESTRUCTURA TIENDE A SU CONSER_ 
VACIÓN, DE AHÍ QUE CUALQUIER DATO DE LA EXPERIENCIA ES SUPRIMIDO 
CUANDO LA ESTRUCTURA O MARCO ASIMILADOR NO PUEDE DAR CUENTA DE ESTE 
DATO, ESTOS ASPECTOS DE LA REALIDAD QUE LAS ESTRUCTURAS NO PUEDEN IN 
TERPRETAR, SON A LO QUE PI AGET LLAMÓ "LAGUNAS 11 

( 1978 A):_ TODA ESTRUC 
TURA, A PESAR DE TENER FUNCIONES QUE TIENDE N A PRESERVARLA, CONTIENE 
EN SÍ MISMA LOS ELEMENTOS QUE LA HARÁN DESAPARECER COMO ESTRUCTURA 
INDEPENDIENTE. (5) 
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PONGAMOS UN EJ EMP LO: CUANDO EL NI ÑO CONSTRUYE TODA UNA IDEA 
ACERCA DE LA NOCIÓN DE CANT IDAD) PESO Y VOLUMEN) INTERPRETA LA REA_ 
LI DAD EN FUNCIÓN DE ES TA S NOC IONES, SIN EMBARGO , PUEDE HABER ASPEC_ 
TOS DE LA REALIDAD QUE NO COI NC IDAN CON LOS ELEMENTOS EST RUCTURALES 
CONSTRUIDOS, IMPIDIEN DO LA EXP LICACIÓN DE ESTE NUEVO DATO. A ESTO, 

PIAGET LE LLAMA ¡;CONTRAD ICCIÓN" (1978 A), No OBSTANTE, UN ELEMENTO NO 
EXP LI CABLE, NO NECESARIAMENTE CONDUCE A UNA CON TRADICCIÓN DEBIDO A 
QUE ESTE NUEVO DATO PUEDE SER IGNORADO POR EL SUJETO O BUSCAR UNA 
SEUDO EXPLICACIÓN (ES FRECUENTE QUE LOS NIÑOS, ANTE PRUEBAS COGNITl 
VAS, REALICEN AFIRMACIONES FUNDAMENTADAS EN "PORQUE MI PAPÁ ME LO 
DIJO"), DE AHÍ QUE ANTE UNA PRUEBA DE LOS CAMBIOS DE FORMA DE UNA 
PLASTILINA, LE ATRIBUYA MAYOR O MENOR CANT IDAD SIN QUE NINGUNA PRf 
GUNTA DEL INVESTIGADOR LE CREE CONFLIC TO, 

ESTO SUPONE QUE SE FORMA UNA ESPECIE DE ESPIRALIDAD EN DONDE 
LAS ESTRUCTURAS SE FORMAN EN FUNCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES DEL su_ 
JETO. ESTAS ESTRUCTURAS COGNITIVAS MANTIENEN UN ESTADO DE EQUILIBRIO 
QUE PERMITE INTERPRETAR LA REALIDAD, ESTAS INTERPRETACIONES SON 
ORIENTADAS POR DICHAS CONSTRUCCIONES Y VAN A SER EXPLICADAS POR LAS 
MISt-'1AS, SIN EMBARGO, El SURG 1 MIENTO DE OBSERVABLES NO EXPLICABLES O I li 
TERPRETABLES POR LA ESTRUCTURA, PUEDEN GENERAR CONTRADICCIONES EN EL 
SUJETO, ENTRE LO QUE ESPERA OBSERVAR Y LO PRESENTADO POR LA REAL! 
DAD, LA RESPUESTA DEL SUJETO PUEDE SER: ANULAR ESTA CONTRADICCIÓN, 
SIN TOMAR CONCIENCIA DE ELLA; TOMAR CONCIENCIA DE SU INCAPACIDAD 
PARA ·DAR CUENTA DE ESTE NUEVO HECHO Y PASAR POR UN ESTADO DE CRISIS 
DE LA ESTRUCTURA O, POR ÚLTIMO, RESOLVER LA CRISIS MEDIANTE LA COOR 
DINACIÓN DE ESTA ESTRUCTURA, PASANDO ASÍ A FORMAR PARTE COMO SUBES_ 
TRUCTURA, DE UNA ESTRUCTURA MÁS ELABORADA DE LA CUAL LA PRIMERA ES 
UNA SUBESTRUCTURA (6), 

DE AHÍ QUE LAS ESTRUCTURAS CONSTANTEMENlE ESTÁN EN UN PROCESO 
DE AUTORREGULACIÓN ANTE LOS NUEVOS OBSERVABLES, POR ESTA RAZÓN PIA_ 
GET CONSIDERA QUE LA FUENTE DE LA CONTRADICCIÓN NO ES UNA CARACTERÍ~ 
TICA PROPIA DE LA ESTRUCTURA, SINO QUE LE VIENE DEL EXTERIOR (19-78 AL 
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AHORA BIE N, l DE Q U~ MANERA UNA ESTRUCTURA FORMADA POR ABSTRAC_ 
CIÓ N REFLEXIVA , CON CARACTER Í STICAS DE CIERRE Y DE SISTEMA QUE SUPO_ 
NE SU AU TO CON SERVAC IÓN , LLE GA A SER REESTRUCT URADA EN OTRA MÁS ELA_ 
BORADA? AQU Í REC URRE PI AGET AL CONCEPTO DE AB ST RACCIÓN EMP Í RI CA, 
MISMA QU E EXTRA E SU INFORMACIÓN DE LOS PROPIOS OBJE TOS O DE LAS AC 
CIONES DEL SUJETO EN SUS CA RAC TERES MATE RIALES) EN GE NE RAL DE LOS 
ELEMENTOS OB SERVABLES , Así , MEDI ANTE LA ABSTRACCIÓN EMPÍRICA, UN 
HECHO NUEVO SEPARADO GRACIAS A ELLA, PUEDE CONTRADECIR UN MODELO E~ 

PLICAT IVO HASTA SU DESAPARICIÓN COMPLETA , 

MIENT RAS LA ABSTRACCIÓN EMP Í RICA PUEDE CONDUCIR A CONTRADIC_ 
CIONES, LA ABSTRACCIÓN REFLEXIVA DESCARTA SU POSIBI LIDAD, DE AHÍ QUE 
EL PASO DE UNA ESTRUCTURA A OTRA ESTÉ DETERMINADO PORQUE LAS ANTERIO_ 
RES HAYAN ENTRADO EN UN ESTADO DE CRISIS) RESUELTA POR MEDIO DE SU 
INTEGRACIÓN COMO ELEMENTO DE OTRAS MÁS ELABORADAS, 

VAMOS A CONCRETIZAR UN POCO ESTE PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO EN EL NIÑ~ CON LA AYUDA DE ALGUNOS EJEMPLOS EXTRAÍDOS 
DE LOS ASPECTOS EMPÍRICOS EN QUE PIAGET SE BASÓ, 

EL NIÑO, EN LA ETAPA PkEOP%°'Rc;('c I ONAL., HA CONSTRUÍ DO NOCIONES 
DE CANTIDAD (MUCHO-POCO) , DE LONGITUD (LARGO-CORTO), DE TAMAÑO (GRAli 
DE-PEQUEÑO), ETC, Y EN MUCHAS OCASIONES SABE CONTAR, EN ESTA ETAPA., 
DICHAS NOCIONES NO ESTÁN INTEGRADAS. CADA UNA ACTÚA POR SEPARADO Y 
TAL SEPARACIÓN O INC00RDINACIÓN SE EVIDENCIA EN ESTE NIVEL CUANDO : · 
AL NIÑO SE LE PRESENTA LA PRUEBA DE LA INVARIANCIA NUMÉRICA (7), CQ 
MO ESTAS NOCIONES NO ESTÁN INTEGRADAS, EL NIÑO PUEDE AFIRMAR PERFE~ 

TAMENTE QUE LA HILERA MÁS LARGA TIENE MAYOR CANTIDAD EN RELACIÓN A 
LA MÁS CORTA, A PESAR DE CONSIDERAR, POR MEDIO DEL CONTEO., EL MISMO 
NÚMERO DE ELEMENTOS, ESTA INCOORDINACIÓN DE NOCIONES LO CONDUCE A OB_ 
SERVAR UNAS COSAS Y A PASAR POR ALTO · OTRAS, POR EJEMPLO, NO TOMA EN 
CUENTA EL PROCESO DE .TRANSFORMACIÓN REALIZADO EN SU PRESENCIA POR EL 

INVESTIGADOR EN UNA DE LAS HILERAS. TAMPOCO CREA CONFLICTO EN EL NI~ 
ÑO EL SEÑALAMIENTO DEL INVESTIGADOR ACERCA DE SU AFIRMACIÓN SOBRE LA 
IGUALDAD NUMÉRICA DE LAS HILERAS. ESTAS INCOHERE NC IA S PUEDEN NO PROV O_ 
CAR CRISIS EN LA IDEA DE CANTIDAD CO NSTRUIDA POR EL NI ÑO, PERO LLEGA UN 
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MOMENTO EN QUE LOS DATOS CON TRADICTORIOS ENTRAN EN CONFLICTO CON SU 
MAR CO EXPLICATIVO Y ESTO CONDUCE A REESTRUCTURACIONES, POR ABSTRAC_ 
CIÓN REFLEXIVA, CON EL SURGIMIE NTO DE LA REVERS IBILI DAD, 

Es IMPORTANTE SEÑALAR QUE HASTA DICHO SU RG IMIENTO DE REVERSI 
BILIDAD, PIAGET NO CONSIDERA CO MO ESTRUCTURAS A LAS FORMAS ANTERIORES 
DEL PENSAMIENTO, PUES ESTAS CORRESPONDEN AL PENSAMIENTO NATURAL, SI 
LA ESTRUCTURA CONTIENE EN SÍ MISMA LEYES DE AUTOCONSERVACIÓN Y ESTA 
LA CONDUCE A SOSTENERSE EN ESTADO DE EQU ILIBRACIÓN DE UNA MANERA MÁS 
PERMANENTE, EN LAS ETAPAS DEL PENSAMIENTO NATURAL (INTELIGENCIA PRÁC 
TICA DE LA ETAPA SENSORIOMOTORA Y PRECONCEPTOS EN LA PREOPERACIONAL) 
SON MÁS FRECUENTES LOS ESTADOS DE DESEQUILIBRIO Y CONFLICTOS, LO CUAL 
SUGIERE QUE ESTAS ETAPAS CONSTITUYEN MÁS BIEN ASPECTOS PREVIOS DE LA 
FORMACIÓN DE ESTRUCTURAS (PIAGET, 1978, A), 

ESTO NOS PLANTEA LA NOCIÓN DE CONTINUIDAD Y DISCONTINUIDAD _ 
DEL CONOCIMIENTO PARA LA PRESENTE TEORÍA. AMBAS NOCIONES SON IMPOR_ 
TANTES EN LA MEDIDA EN QUE SE ANALIZA EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE 
UNA LENGUA, MISMA QUE PASA POR UNA SERIE DE ETAPAS PROGRESIVAS DURAN_ 
TE SU ADQUISICIÓN, 

CUANDO PIAGET HABLA DE LA CONTINUIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTI 
va DEL CONOCIMIENTO, HACE REFERENCIA A AQUELLOS ASPECTOS FUNCIONALES 
QUE PARTICIPAN EN DICHA CONSTRUCCIÓN, TALES ASPECTOS FUNCIONALES NOS 
PERMITEN DETERMINAR LOS PASOS PROGRESIVOS DE LA PSICOGÉNESIS DE LA 
ESTRUCTURA, DONDE EL CURSO DEL PROCESO PUEDE SER DETERMINADO A TRA_ 
VÉS DE LAS ADQUISICIONES PROGRESIVAS DEL INDIVIDUO, LA CONTINUIDAD 
ESTRIBA EN ESOS MECANISMOS QUE EXISTEN EN TODO PROCESO DE CONOCI 
MIENTO QUE EVIDENCIA EMPÍRICAMENTE LA FOR MA PROGRESIVA DE CONSTRUC_ 
CIÓN DE LAS ESTRUCTURAS, 

LA DISCONTINUIDAD DEL PROCESO RADICA EN AQUELLAS CONSTRUCCIO_ 
NES PRE O ESTRUCTURALES QUE LIMITAN UN NIVEL A OTRO DE DESARROLLO 
(SENSORIOMOTOR, PREOPERAC IONAL1 ETC,), No OBSTANTE, NOS INTERESA RE_ 
SALTAR QUE TAL CONTINUIDAD SE MANIFIESTA COMO ACCIO NES CONSTRUIDAS 
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POR EL INDIVIDUO EN DONDE LOS LOGROS ACTUALES REPRESENTAN FUN_ 
DAMENTOS PARA LOS SIGUIENTES. EN ESTE SENTID01 LA ADQU ISIC IÓN 
DE UNA LENGUA COMO OBJ ETO SUPONDRÍA1 DESDE NUES TRA PERS PECTIVA1 
ELEMENTOS CONSTRUIDOS POR EL NIÑO QUE SE CONFORMAN EN UN SISTf 
MA DE REGLAS GRAMATICALES PARTICULAR ES (FONOLÓGI CAS 1 SEMÁNTI 
CAS1 CONTEXTUALES1 SINTÁCTICAS1 ETC . ), 

EN CUA NTO A LAS REGLAS GRAMATICALES1 (HOMSKY (1982)1 CON 
SIDERA QUE CADA GRAMÁTICA PARTICULAR FORMA PARTE DE UNA ESTRUC_ 
TURA MÁS ELABORADA1 ES DECIR1 LA GRAMÁTICA UNIVERSAL. SEGÚN ÉL1 
ADQUIRIR UNA LENGUA SUPONE LA EXTRACCIÓN DE REGLAS MÁS QUE LA 
ACUMULACIÓN DE UN VOCABULARIO ESPECÍFICO, EL HABLANTE ADQUIERE 
ASÍ UN SISTEMA DE REGLAS DE LAS QUE NO NQESARIAMENTE ES CONS 
CIENTE DESPU~S. LA GRAMÁTICA SE CONSTITUYE ENTONCES EN UNA ES_ 
PECIE DE ESTRUCTURA QUE1 DEBIDO A SU NIVEL DE ABSTRACCIÓN1 SE 
DESVINCULA DE LOS FUNDAMENTOS EMPÍRICOS A PARTIR DE LOS QUE SE 
FORMÓ (8). 

A~TO~ 
Nos REMITIMOS A ESTE WATOR PORQUE ALGUNOS INVESTIGADO 

RES1 PARA TRATAR DE DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS UNIVERSALES 
DEL LENGUAJE1 HAN ANALIZADO LA ADQUISICIÓN DE ÉSTE COMO OBJE_ 
TO (SINCLAIR1 1978; HRONCKART1 1984; FERREIR01 1971). LAUNQUE~ 

PIAGET ANALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL LENGUAJEJ LO HlZO COMO ME_ 
DIO DE OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DE LAS CONSTRUCCIONES COGNO~ 
CITIVAS ~ 

EN LA MEDIDA EN QUE LA GRAMÁTICA COMO OBJETO SUPONE LA 
ADQUISICIÓN DE REGLAS1 NOS INTERESA DETERMINAR CÓMO EL NIÑO A~ 

QUIERE UNA GRAMÁTICA PARTICULAR QUE INCLUYE RESTRICCIONES EN 
EL USO DE LOS VERBOS. ESTE PROCESO DEBE SER ENTONCES ANALIZA_ 
DO BAJO ESTA PERSPECTIVA ESTRUCTURALISTA1 LO CUAL NOS CONDUCE 
A CLASIFICAR LOS ESTADOS DE CRISIS Y EQUILIBRACIÓN ·PRESENTES 
EN TODA ESTRUCTURA Y SUS MANIFESTACIONE S. 
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1.1 .3 . EL CO NCEPTO DE EQUILIBRACION, _ 

EL MÉTO DO DE ANÁL ISIS UTI LIZADO POR PIAGE T NO FUE IMPUESTO 
A LOS DATOS, SINO MÁS BIEN FUE EL MARCO ASIMILADOR A TRAV~S DEL QUE 
EL IN VESTIGADOR PUD O AP ROX IMAR SE A SU OBJETO: LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO , 

EL USO DEL ESTRUCTURALIS MO IMPLICABA PARA PIAGET QUE PARA 
ABORDA R EL OBJETO, SUBYACÍAN EN EL SUJETO ALGUNAS HIPÓTESIS DIREC_ 
TR ICES, ES DECIR, EL CONOCIMIENTO ES UNA ADQUISICIÓN CONSTRUIDA, NO 
PRESE NTE EN LAS ESTRUCTURAS DEL SUJETO DESDE EL NACIMIENTO, Y ADE_ 
MÁS POSEE UNA GÉNESIS LOCALIZABLE, A PARTIR DE ESTA SE DESAR;::OLLA 
DICHO PROCESO DE ADQUISICIÓN CON ESTADOS DE RELATIVOS EQUIL 1 BRIOS Y 
DESEQUILIBRIOS, 

ESTA IDEA DE CONSTRUCCIÓN EN FUNCIÓN DE LAS INTERACCIONES DEL 
INDIVIDUO CON EL MEDIO, PROVOCÓ LA BÜSQUEDA DE ELEMENTOS FORM ATIVOS 
DEL CONOCIMIENTO Y, POR ESTA RAZÓN, SE LE IMPUSO LA NOCIÓN DE ;: STRUC 
TURA, LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO NO ES UNA MERA ELUCUBRACIÓN 
CIENTÍFICA, PUES LOS LARGOS AÑOS DE TRABAJO DEL AUTOR SIRVIERON PA_ 
RA FUNDAMENTARLO EMPÍRICAMENTE, 

YA SEÑALAMOS QUE LA GÉNESIS LOCALIZABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO ESTÁ EN LAS ESTRUCTURAS BIOLÓGICAS DEL RECIÉN NACIDO, 
DESDE EL NACIMIENTO, EL NIÑO SE COMPORTA Y ACTÚA SOBRE EL MEDIO, Es 
TAS ACC10NES SON INICIALMENTE PRODUCTOS DE LOS REFLEJOS Y RESPONDEN 
POSTERIORMENTE A ESQUEMAS CONSTRUIDOS POR EL SUJETO, UN ESQUEMA DE A~ 
CIÓ N ES PARA PIAGET AQUEL ASPECTO QUE ",,.EN UNA ACCIÓN ES DE TALMA 
NERA TRANSPONIBLE, GENERALIZABLE O DIFERENCT ABLE DE UNA SITUACIÓN A 
LA SIGUIENTE, O, DICHO DE OTRA MANERA, A LO QUE HAY DE COMÚN EN LAS DL 
VERSAS REPETICIONES O APLICACIONES DE LA MISMA ACCIÓN" (PiAGET, 1981, P .8) 

TALES ESQUEMAS DE ACCIÓN QUE SE MA NIFIESTAN EN LA INTELIGENCIA 
PRACTICA POR MEDIO DE DESPLAZAM IEN TOS MOTORES DEL NiílO O fNDICES PER_ 
CEPTIVOS, SON INTERIORIZADOS CON EL SURGIMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN 
SIMBÓLICA, 
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PO R MEDIO DE ÉSTAJ EL NIÑO LOGRA EL PENSAMIE NTO REPRESENTATI 
VO (ACCIO NES INTERIORIZADAS)J Y ACTÚA EN FUN CIÓN DE CO SAS NO PRESE N 
TES NI PERCIB IDAS DIRECTAMEN TE. 

ESTAS ACCIONE S INT ER IOR IZADAS SE COO RD I NAN ENTRE SÍ PO R MEDIO 
DE MECA NISMOS SEMEJANTES A LOS QU E HICIERON ARRIBAR LOS PRIMEROS ES_ 
QUEMAS DE LA ACCIÓN PRÁCTICA AL PENS AMIENTO REPRESENTATIVOJ ES DECIRJ 
MEDIANTE LA ASIMILACIÓN RECÍP ROC A Y SU RE SULTANTE : LA ABSTRACCIÓN R~ 

FLEXI VA, TALES CORRDI NACIO NES DE LA ACC IÓN INTER IORIZADA DAN ORIGEN A 
LAS OPERAC I ONE ~ CON EL SURGI MIE NTO DE REVERSIBI LI DAD, 

ESTOS ESQUEMAS DE ACCIÓN, PRECONC EPTOS Y FINALMENTE OPERACIO 
NESJ ACTÚAN COMO MARCO EXPLICATIVO DE L SUJETO ACERCA DE LO QUE OCURRE 
EN EL EXTER IOR Y SUS ACCIONES. EL NI Ñ01 ANTE NUEVAS SITUACIONES, LAS 
I NTERP ~RETA EN FUNCIÓN DE ESTOS ESQUEMt\S DE ACCIÓN, DE AHÍ QUE, AL EN_ 

FRENTARSE CON EL MEDIO (LÉASE OBJETO DE CONOCIMIENT0)1 EL NIÑO APLIQUE 
· INSTRUMENTOS COGNITIVOS QUE ESTABLECEN RELACIONES ENTRE OBJETOS, POR 
CONSIGUIENTE NO PERCIBE LAS COSAS EN SU ESTADO PURO, PUES ASIMILA SI_ 
TUACIONES EN LAS QUE LOS OBJETOS POSEEN CIERTAS RELACIONES U ORDEN. 
TALES RELACIONES SON ATRIBUIDAS POR EL SUJETO, (PIAGET Y GARCÍA, 1982 ) 

EN ESTE SENTIDO ES QUE EL CONSTRUCTIVISMO GENÉTICO HABLA DE SU 
~ 

JETO EPISTEMI CO (U N SUJETO CUALQUIERA QUE PUEDE SER UN ADULTO, NIÑO O 
CIENTÍFICO) QUE INTERPRETARÁ LA REALIDAD DE ACUERDO A SUS MARCOS ASI 
MILADORES. 

SIN EMBARGO, LA REALIDAD U OBJETO TIENE CARACTERÍSTICAS PRO 
PIAS QUE SON INDEPENDIENTES DEL SUJETO, TALES CARACTERÍSTICAS NO SON 
OBSERVADAS DESDE EL PRINCIPIO POR UN MISMO INDIVIDUO, LA INTERACCIÓN 
ENTRE EL SUJETO Y EL OBJETO SE PRESENTA DE LA MANERA SIGUIENTE: EL 
SUJETO POSEE MARCOS ASIMILADORES QUE LO CONDUC EN A OBSERVAR ALGUNOS 
ASPECTOS Y NO OTROS DEL OBJETO, PERO ~) É ~'+\: , A SU VEZ POSEE UN COMPOR_ 
TAMIENTO INDEPENDIENTE DEL SU J ETO, DETECTABL E POR ÉL A TRAVÉS DE LA 
ABSTRACCIÓN EMPÍRICA. TA LES AS PECTOS DE LA REAL IDAD PUEDEN NO COINCI 
DIR CON LOS MARCOS ASIMILADORES, LO CU AL PUEDE PROVOCAR CONTRADICCIO_ 
NES ENTRE ESTE NUEVO DATO DE LA EXPERI ENCIA Y EL SISTEMA EXPLICATIVO, 
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DICHAS CONTRADI CCI ONES SE MANIFIESTAN POR ESTADOS DE DES EQUILIB RIO, 
CU YO RE SU LT ADO PU EDE ARR IBAR A UNA "EQUILIBRACIÓN MAXIM IZADORA" 
(PI AGET J 1978 A) , 

EL CONCEPTO DE EQUILIBRA CI ÓN NO DEBE SE R CONF UNDIDO CON EL 
DE EQUILIBRIO MECÁNICO DE LA FÍS ICA, QUE SUPONE UN ESTADO DE ESTA_ 
BILIDAD ABOSLUTA, EL EQUILIBRIO - MÁS BI ENJ LA EQ UI LIBRACIÓN- EN EL 
CONSTRUCTIVISMO GENÉTICO IMPLICA UN PROCESO ACTIVO EN DONDE LA EQUl 
LIBRACIÓN NO ES ABSOLUTA, UN NUEVO SI STEMA EXPLICATIVO -ESTRUCTURA
SE ENFRENTA CONSTANTEMENTE A NUEVOS OB SERVABLES QUE PUEDEN PROVOCAR 
ALGU NA ALTERACIÓN, No OBSTANTEJ DADAS SUS LEYE S DE AUTORRELACIÓN, 
LOS NUEVOS DATOS SON ACOMODADOS A LA ESTRUCTURA EXISTENTE, EN CASO 
CONTRARIOJ LA ESTRUCTURA ENTRA EN CRISISJ CON EL POSIBLE RESULTADO 
QUE HEMOS SEÑALADO, 

EN LA MEDIDA EN QUE EL INDIVIDUO NO CONOCE EL OBJETO DE UNA 
MANERA ABSOLUTA, PUES ",,,A CADA PROGRESO QUE APROXIMA AL SUJETO AL 
CONOCIMIENTO DEL OBJETO, ESf E U~TIMO RETROCEDE UNA DISTANCIA QUE, 
SI BIEN DISMINUYE EL VALOR ABSOLUTOJ NO SE ANULA NUNCA Y REDUCE LOS 
SUCESIVOS MODELOS DEL SUJETO A RANGO DE APROXIMACIONES QUE NO PUE_ 
DENJ A PESAR DE SU MEJORAMIENTO ALCANZAR EL LÍMITE CONSTITUÍDO POR 
EL OBJETO EN SUS PROPIEDADES TODAVÍA DESCONOCIDAS" (PIAGET. 1982 A, 
P. 193), DESDE ESTA PERSPECTIVAJ SÓLO SE LOGRAN APROXIMACIONES A É~ 
TEJ Y POR CONSIGUIENTE, TODO MARCO EXPLICATIVO CONTIENE EN SÍ MISMO 
LOS ELEMENTOS QUE CONDUCIRÁN A SU DESAPARICIÓN, EN LA MEDIDA EN QUE 
UN MARCO EXPLICATIVO GENERA NUEVOS OBSERVABLES EN EL OBJETO, NO Sleri 
PRE ESTAS NUEVAS OBSERVACIONES PUEDEN SER ASIMILADAS POR EL SISTEMA1 

DE PRODUCIR ASÍ , LAGUNAS EXPRESADAS EN INCAPACIDAD DEL MARCO ASIMILA_ 
DOR DE DAR CUENTA DE UN DATO, ESTAS LAGUNAS EN ALGÚN MOMENTO DARÁN 
PIE A NUEVAS CONTRADICCIONES, (PIAGET, 1978 A), 

'EN RELACIÓN CON ESTOS MARCOS ASIMILADORES CONSTRUIDOS POR EL 
. . 

INDIVIDUO (NIÑO, CIENTÍFICO, EL AUTOR SE REFIERE A MECANISMOS DE CON~ 
TRUCCIÓN COMUNES Y NO A CONTENIDOS) Y SU PAPEL DETERMINANTE, EN PAR 
TEJ EN EL PROCESO DE PERCEPCIÓN DE LOS FE NÓMENOS, ES PRECISO HACER 
ALGUNAS ACLARACIONES, 
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EXISTEN TRES PLANOS DE EQUILIBRACIÓN: ENTRE EL SUJETO Y EL 
OBJETO; ENTRE SUBS ISTEMAS ) Y ENTRE LA DIFERENCIACIÓN Y LA INTEGRA 
CIÓN DE ELEMENTOS CON LA TOTALIDAD QUE LAS ENGLOBA, (PIAGETJ 1978 C) 

TODAS ESTAS FORMAS DE EQUILIBRACIÓN SE ENCUENTRAN VINCULA 
DAS CON EL EQUILIBRIO E~TRE LA ASIMILACIÓN Y LA ACOMODACIÓN -YA 
LO MENCIONAMOS EN LA SECCIÓN PRECEDENTE- Y EL EQUILIBRIO ENTRE A~ 
PECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA ACCIÓ N, ESTAS ÚLTIMAS NOCIONES 
CONSTITUYEN PARA NOSOTROS UNO DE LO S PUNTOS MEDULARES PARA COMPREN 
DER LA TEORÍA Y SU APLICACIÓN EN LOS DIFERENTES DOMINIOS COGNITI 
vos. 

CUANDO PIAGET (1982) ESCRIBE "LA FORMACIÓN DEL SÍMBOLO EN EL 
NIÑO"., AÚN NO ELABORABA ESTA DIFERENCIACIÓN DE LOS CARACTERES NEGA 
TIVOS Y POSITIVOS DE LA ACCIÓN, A PESAR DE QUE ESTABLECÍA LOS PRIN 
CIPIOS DE EQUILIBRIO ENTRE LA ACOMODACIÓN Y LA ASIMILACIÓN) NO HA_ 
BÍA ESPECIFICADO ESTOS CARACTERES QUE) DESDE NUESTRA PERSPECTIVA., 
ACLARAN. UNO DE SUS CONCEPTOS MÁS POLÉMICOS DE LA ÉPOCA, CONCEPTO UTl 
LIZADO EN UNO DE SUS PRIMEROS TRABAJOS ACERCA DEL LENGUAJE Y QUE 
CONSISTE EN EL EGOCENTRISMO (PIAGETJ 1967) FUNDAMENTADO EN LA CEli 
TRACIÓ~ DEL SUJETO EN SU PERSPECTIV~SIN CAPACIDAD DE RETOMAR LA 
DE OTRO INDIVIDUO, SOBRE ESTE PUNTO ABUNDAREMOS EN SECCIONES ULTE_ 
RI ORES, 

DE UNA MANERA MUY GENERAL, LOS ASPECTOS POSITIVOS DE LA ACCIÓN 
CONSISTEN EN LOS RESULTADOS DE ÉSTA.1 Y PUEDEN SER PERCIBIDOS DIRECTA 
MENTE POR EL SUJETO. Los CARACTERES NEGATIVOS DE LA ACCIÓN SON.1 POR 
EL CONTRARIO) LAS TRANSFORMACIONES PREVIAS AL ALCANCE DE UN ESTADO A~ 
TUAL Y QUE NO PUEDEN SER EXPERIMENTADOS POR LA PERCEPCIÓN INMEDIATA, 
(PIAGET.1 1978 C), 

COMO ESTAS TRANSFORMACIONES NO SON VISTAS DE LA MISMA MANERA ·. 
QUE LOS RESULTADOS) EL INDIVIDUO DEBE CONSTRUIRLAS PARA ~OGRAR EL. ~~J.~> 

LIBRIO ENTRE AMBOS CARACTERES. LAS ETAPAS DEL CONOCIMIENTO PREVIAS 
A LAS OPERACIONES O ESTRUCTURAS SE CARACTERIZAN POR EL DESEQUILIBRIO 
DE AMBOS ASPECTOS EN DONDE PREDOMINA EL CARÁCTER POSITIVO SIN LOGRAR 
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SE EL NEGATIVO QUE LO COMPENSE. COMPENSACIÓN NECESARIA PARA ALCAN 
ZAR DICHA EQUILlBRACIÓN . 

'j. 6· 
f 

EL AUTOR SEÑALA ( Qp, CIT.) CÓMO AMB OS CARACTERES SE ENCUEN_ 
TRAN COMPE NS ADOS EN LA ACCIÓN PRÁCTICA AL FINAL DE LA ETAPA SENSO_ 
R I OMOTORA, (UN EJEMPLO DE ELLO ES CUANDO EL NIÑO SABE QUE.1 POR EL 
HECHO DE NO ESTAR OBSERVANDO A SU MA DRE) ELLA EXISTE Y POR LO MIS_ 
MO PUEDE LLORAR ANTE SU AUSENCIA), ESTE LOGRO DEBE SER ALCANZADO EN 
EL PLANO DEL PENSAMIENTO REPRESENTATIVO, 

1 

LA REVERSIBILIDAD EN LA ETAPA DE LAS OPERACIONES CONCRETAS ES 
EL LOGRO DE LA COMPENSACIÓN DE ESTOS CARACTERES AL FINALIZAR LA ETA 
PA PREOPERACIONALJ CUANDO EL EQUILIBRIO SE LOGRA EN EL PLANO DE LA 
REPRESENTACIÓN, Es INDISCUTIBLE QUE EL SURGIMIENTO DE ESTA REVERSI_ 
BILIDAD NO SE PRESENTA DE UNA MANERA BRUSCA., MÁS BIE~EN LAS .ETAPAS 
PREVIAS A LA DE LAS OPERACIONES CONCRETAS., SURGEN SUS ELEMENTOS FOR_ 
MADORES. 

LA REVERSIBILIDAD CONSISTE EN LA CAPACIDAD DE RECONSTRUIR., 
EN EL PLANO DEL PENSAMIENT0.1 AQUELLAS ACCIONES TRANSFORMADORAS su_ 
FRIDAS POR EL OBJETO HASTA ALCANZAR UN ESTADO DADO, LA REVERSIBILl 
DAD SUPONE TAMBIÉN LA SÍNTESIS DE ELEMENTOS PREVIOS EN UNA ESTRUC_ 
TURA QUE A SU VEZ LA INTEGRA,(9) 

Es IMPORTANTE TENER CLARO ESTOS ASPECTOS POSITIVOS Y NEGA_ 
TIVOS DE LA ACCIÓN EN LA MEDIDA EN QUE FORMAN LOS ELEMENTOS ~ BÁS1CQS 

PARA ABORDAR NUESTRA INVESTIGACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA PIAGETIA 
NA, Y ADEMÁS ESPECIFICA A CUÁL ACCIÓN NOS REFERIMOS CUANDO RETOMA_ 
MOS EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DESDE ESTA MISMA PERSPECTIVA, 

LA CENTRACIÓN CONSISTE PUESJ EN UN ÉNFASIS POR PARTE DEL su_ 
JETO EN AQUELLOS CARACTERES DE LA ACCIÓN QUE MÁS RESALTA A SU VISTAJ 
SIN INTEGRARLOS CON LOS OTROS CARACTERES QUE LA CONSTITUYEN. 

DE AHÍ QUE EL NIÑ0.1 ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OPERACIO_ 
NES.1 SE CENTRE EN AQUELLOS ASPECTOS DE LA ACCIÓN MÁS RELEVANTES DESDE 
SU PERSPECTIVA (LA LONGITUDJ EN EL CASO DE LA PRUEBA DE LA INVARIAN 
CIA MENCIONADA ANTERIORMENTE), 



17 

NU ESTRA EXPO SICIÓ N DE ESTA TEORfA NO SE ACERCA A LO MfNIMO, 
SI N EMBA RGO HEMOS PRETENDI DO PRESENTAR AQUELLOS ASPECTOS QU E SIR 

VEN DE FU NDAMENTOS PARA NUESTRO ESTUDIO EMPÍRICO, SÓLO PRETENDE 
MOS DESCRIBIR LA TEORÍA QU E AC TUARÁ COMO MARCO ASIMI LADOR DE LOS 
DATOS QU E PROPORC ION E NU EST RO ESTUDIO, 

AS Í , PENSAMOS QUE LO PRECEDEN TE PUED E SER SINTETIZADO DE LA 
SIGUIENTE MANERA : 

1.- TODO CONOCI MIENTO SE ENCUENTRA VI NCU LADO A LA ACC IÓN, SEA ÉSTA 
PRÁCTICA O INTERIORIZADA. 

2.- EL SUJETO CONSTRUYE ESQUEMAS COG NITIVOS O MARCOS ASIMILADORES 
A PARTIR DE SU INTERACCIÓN CON EL MEDIO , ESTOS MARCOS ASIMILA_ 
DORES LE PERMITEN INTERPRETAR LA REALIDAD, 

3.- EN EL PROCESO DE CONOCIMIENTO EXISTEN MOMENTOS DE EQUILIBRIO RE_ 
LATIVO ENTRE LOS ASPECTOS Y FUNCIONES QUE PARTICIPAN EN ÉL (EN_ 
TRE ACOMODACIÓN Y ASIMILACIÓN, ENTRE CARACTERES POSITIVOS Y NE_ 
GATIVOS, ETC,) 

4.- Los CARACTERES POSITIVOS DE LA ACCIÓN RADICAN EN LOS RESULTADOS 
DE ÉSTA. EL SUJETO DEBE CONSTRUIR LAS TRANSFORMACIONES QUE CON_ 
DUZCAN A UN RESULTADO .O CARACTERES NEGATIVOS 

5,- Los ESTADOS DE EQUILIBRIO PUEDEN SER MODIFICADOS POR ALTERACIO_ 
NES EXTERNAS (NO POR LA MISMA ESTRUCTURA) CUANDO DICHAS ALTERA_ 
CIONES NO PUEDEN SER INTERPRETADOS POR EL MARCO EXPLICATIVO, 

6.- EL RESULTADO DE UN DESEQUILIBRIO PUEDE SER EL DE LA INTEGRACIÓN 
DE ESTRUCTURAS EN UNA TOTALIDAD QUE LAS ENGLOBA. 

7,- LA EQUILIBRACIÓN SUPONE UN PROCESO, NO UN ESTADO ESTÁTICO, DE SER 
ASÍ, TODA INVENCIÓN O PROGRESO DEL CONOCIMIENTO SERÍA IMPOSIBLE. 

8. - EL MÉTODO DE ANÁLI s Is DE p I AGET ES EL ESTRUCTURAL y GENÉTICO, MI5M:> QUÉ 
PERMITE. ANALIZAR LOS PROCESOS DEL CO NOCIMIE NTO, A PARTIR DE UN MO 
MENTO DE ESTE PROCESO Y LAS TRANSFORMACIONES Y MECANISMOS QUE EN 
ÉL SE PRESENTAN, 
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CON ESTOS ANTECEDENTES, NO NOS CENTRAREMOS EN LA ACCIÓ N VER 
BAL, SINO EN AQUE LLOS ASPECTOS EXTERNO S DE LA ACCIÓN DEL CONTEXTO 
QUE CONTEMPLA EL NIÑO PA RA EXPLI CAR LOS TIEMPOS, PROCEDEREMOS A E~ 
PONER LO QUE LA TEOR ÍA HA DE SA RROLLADO EN CUAN TO A LA ADQUISICIÓN 
DEL LENGUAJE, 

1.1.4. EL LENGUAJE DESDE LA PERSPECTIVA DE PI AG ET. 

LA CONCEPCIÓN DE PIAGET ACERCA DE L LENGUAJE HA PASADO POR 
DIFERENTES ETAPAS. DESDE LA APARICIÓN DE UNA DE SUS PRIMERAS INVES_ 
TIGACIONES EN 1923, HASTA EL PREFACIO QUE ESCRIBE PARA LA TESIS DE 
DOCTORADO DE E, fERREIRO EN 1971, SE EVIDENCIAN CAMBIOS EN CUANTO 
A SU CONCEPCIÓN. 

ÜRIGINALMENTEJ PARECE QUE PIAGET SE INTERESABA POR ESTA_ 
BLECER LA RELACIÓN ENTRE PENSAMIENTO Y LENGUAJE, PIAGET (1976) HA 
BLA DE REPRESENTACIÓN REFIRIÉNDOSE AL PENSAMIENTO DEL NI~O QUE ES 
VISUALIZADO COMO INTERDEPENDIENTE DEL LENGUAJE, tPERO EL LENGUAJE 
NO ES UN MEDIO PARA EXPRESAR EL PENSAMIENTO, SINO QUE EL HABLA ES 
UN EVENTO FUNCIONAL Y, EN BASE A LAS FUNCIONES QUE REALIZA, LA Dl 
VIDE EN HABLA EGOCÉNTRICA Y HABLA SOCIALIZADAJ 

PIAGET CONSIDERABA QUE EN EL HABLA EGOCÉNTRICA, EL NIÑO 
NO SE MOLESTA EN CONOCER A QUIÉN LE HABLA Y SI ESTÁ SIENDO ESCU_ 
CHADO O NO. Es HABLA EGOCÉNTRICA PORQUE EL NIÑO SÓLO HABLA DE SÍ 
MISMO, SIN COLOCARSE EN EL LUGAR O PUNTO DE VISTA DEL INTERLOCUTOR, 

EL · .LENGUAJE FUE ANALIZADO EN TÉRMINOS FUNCIONALES, C~ 

YA INTERDEPENDENCIA CON EL PENSAMIENTO ERA LO QUE PIAGET TRATABA 
DE DETERMINAR, DICHA RELACIÓN ERA CONTEMPLADA CUANDO PUBLICÓ CON 
INHELDER "PSICOLOGÍA DEL NIÑO" (1980), 1EL LENGUAJE ES CONCEBIDO 
COMO UN MEDIO POR EL CUAL EL PENSAMIENTO PUEDE ~SIMILAR LA$ REFg 
RENCIAS ESPACIO TEMPORALES Y ASÍ LI BRARSE DE LO INMEDIATO, ELLO 
NO SUPONE LA NECESIDAD DEL LENGUAJE COMO REQUISITO DEL PENSAMIEN 
TO. ESTA AFIRMACIÓN ES FUNDAMENTADA EN EL HEC HO DE QUE LOS NI 
ÑOS SORDOMUDOS, A PESAR DE MANIFE STAR CIERTO RETRASO EN EL DESA _ _ 
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RROLLO DEL PENSAMIEN TO, NO SE PUEDE HABLAR DE SU CARENCIA, PUES CO M_ 
PARADOS CON LOS NIÑOS NORMALES , LOS SORDOMUDOS MANlFlESTAN HALLARSE 
EN UN ESTADO DE EVOLUCIÓN , AUNQUE CON DO S AÑOS DE DIFERENCIA A FA_ 
VOR DE LOS NORMALES. SI N Et1BARGO, CONSIDERA QUE UNA EJECUCIÓN INCO_ 
RRECTA POR PARTE DE LOS SORDOMUDOS PUEDE DEBERSE A LA DIFICULTAD DE 
DARLES INSTRUCCIO NES VERBALES, 

No_ OBSTANTE, DEBEMOS HACER LA SALV EDAD DE QUE PIAGET INTEN_ 
TABA DEMOSTRAR QUE, LEJOS DE LO PLANTEADO POR EL POSI TIV ISMO LÓGICO 
ACERCA DE LA REDUCCIÓN DE TODO CONOCIMIENTO A UN LENGUAJE, INTENTA_ 
RA ESTABLECER UNA RELACIÓN ENTRE AMBOS, EL AUTOR HACE EXPLÍCITO QUE 
LE INTERESABA DESARROLLAR UNA EPISTEMOLOGÍA CIENTÍFICA, BASADA EN 
FUNDAMENTOS EMPÍRICOS, PERO PARA PODER ANALIZAR EL ORIGEN DEL CONQ 
CIMIENTO CIENTÍFICO, ES PRECISO RECURRIR AL DESARROLLO INTELECTUAL 
DEL NIÑO EN LA MEDIDA EN QUE RETROCEDER HACIA LA FORMACIÓN DEL PE~ 
SAMIENTO CIENTÍFICO ERA UNA EMPRESA IMPOSIBLE, ELLO NO CONDUJO AL 
AUTOR A CONSIDERAR EL CONOCIMIENTO DEL NIÑO COMO SEMEJANTE EN CON_ 
TENIDOS AL CONOCIMIENTO CIENTfFICO, MÁS BIEN CONSIDERÓ QUE LOS ME_ 
CANISMOS MEDIADORES EN LA FORMACIÓN DE CONOCIMIENTO POR PARTE DE 
AMBOS SON SEMEJANTES, (PIAGET Y GARCÍA, 1982), 

ESTOS MECAN ISMOS YA FUERON SEÑALADOS EN LA SECCIÓN ANTERIOR 
CUANDO EXPUSIMOS LAS NOCIONES DE EQUILIBRACIÓN COMO PROCESO, 

ERA PRECISO DETERMINAR SI EL LENGUAJE PRECEDÍA AL PENSAMIEN 
TO O A LA INVERSA. LA RELACIÓN ENTRE LENGUAJE Y PENSAMIENTO FUE ANA 
LIZADA EN "EL NACIMIENTO DE LA INTELIGENCIA" (1985), ~ IAGET FUNDA_ 
MENTA EMPÍRICAMENTE QUE EXISTE UNA INTELIGENCIA ANTES DE LA APARI 
CIÓN DEL LENGUAJE, A ESTA INTELIGENCIA LA LLAMÓ INTELIGENCIA PRÁC_ 
TICA, PUES EL NIÑO SE APOYA EN ÍNDICES PERCEPTIVOS~ 

Los INICIOS DE LA REPRESENTACIÓN' o INTERIORIZACIÓN DE LAS AC 
CCIONES PRÁCTICAS CARACTERÍSTICOS DEL FINAL DE LA INTELIGENCIA SEN_ 
SORIOMOTORA, INDICAN EL INICIO DEL SEGUNDO ESTADIO DEL DESARROLLO 
INTELECTUAL, EL DEL PENSAMIENTO PREOPERACIONAL, 
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uEL NACIMIENTO DE LA lNTELlGE NCIAu ES CONSID ERADO POR EL AU 
TOR COMO PARTE DE TRES LlBROS QUE EXPRESABAN EL CU RSO DEL DESARROLLO 
INTELECTUAL, EL SIGUIENTE, "LA FORMACIÓN DEL SÍMBOLO EN EL NI~O", VER 

. . . 

SA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTE PENSAMIENTO PREOPERACIONAL, Es 
. . . . 

IMPORTANTE PROFUNDIZAR UN POCO EN ESTE ÚLTIMO, PUES NOS VA A PROVEER 
. . . . 

DE LOS ELEMENTOS EN QUE NOS BASAMOS PARA HABLAR DE CAMBIO DE PERSPE~ · . . -

TIVA EN EL PENSAMIENTO DE PIAGET ACERCA DE LA ADQUISICIÓN DEL LENGUA 
JE POR PARTE DEL NIÑO, 

PIAGET SE BASÓ EN OBSERVACIONES REALIZADAS CON SUS TRES HIJOS 
PARA ELABORAR sus CONCEPCIONES ACERCA DEL LENGUAJE. Sus INSTRUMENTOS 
EXPERIMENTALES FUERON SU RELOJ DE CADENA, SU BOINA, MANTAS, ETC, A 
PESAR DE LOS CUESTIONAMIENTOS ACERCA DEL GRADO DE RIGUROSIDAD DE LAS 
OBSERVACIONES GENERADAS POR LAS SITUACIONES DE INVESTIGACIÓN, SIRVI~ 

RON PARA FUNDAMENTAR ULTERIORES ESTUDIOS QUE ASEVERARON TALES OBSER_ 
VACIONES, [VER LOS TRABAJOS DE SINCLAIR (1978); BOVET, lNHELDER Y 
SINCLAIR (1975); FERREIRO, (1971); BRONCKART, (1984)], (10) 

DE ACUERDO CON SUS FUNDAMENTOS EMPÍRICOS, SU CONCEPCIÓN PUEDE 
SER EXPUESTA BREVEMENTE DE LA MANERA SIGUIENTE: 

EL LENGUAJE OCUPA UN PAPEL CENTRAL EN EL PROCESO DEL CONOCI 
MIENTO INFANTIL, PUES EN LA MEDIDA EN QUE PERMITE COMPARTIR EL PE~ 
SAMIENTO, OFRECE LA OPORTUNIDAD DE DARLE COHERENCIA LÓGICA PARA A.SÍ 
PODER SER TRANSMITIDO, (11) ESTE CARÁCTER SOCIAL SE MANIFIESTA EN 
TÉRMINOS DE SIGNOS LINGÜÍSTICOS COMPARTIDOS, PERO ES NECESARIO QUE 
SE SUCEDAN UNA SERIE DE NIVELES QUE ORIENTEN HACIA LA EQUILIBRft.C.IÓN 
DE LA ASIMILACIÓN Y LA ACOMODACIÓN, 

\ AS L LOS PRIMEROS ELEMENTOS QUE POSTERIORMENTE PERMITIRÁ EL 
SURGIMIENTO DEL LENGUAJE, SE MANIFIESTAN CON LA REPRESENTACIÓN SE 
MIÓTICA EN T~RMINOS DE JUEGO E IMITACIÓN DIFERIDA (IMITACIÓN DE 
ALGO NO PRESENTE) Y LA IMITACIÓN REPRESENTATIVA. 
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EN EL JUEGO PREDOMINA LA ASIMILACIÓ N1 PUES LAS COSAS SON SQ 
SOMETIDAS A LA PROPIA ACTIVIDAD Y NO NECES ITA ACOMODACIONES NUE_ 
VAS. Los OBJETOS PARTIC IPAN COMO SfMBOLOS AL FINAL DE LA ETAPA SEN 
SORIOMOTORA1 ATRIBUYÉNDOLES UNA SIGNIFICACIÓN INDIVIDUAL (UN PALO 
DE ESCOBA PUEDE REPRESENTAR UN CABALLO PARA EL NIÑO), EN LA IMITA 
CIÓN PREDOMINA LA ACOMODACIÓN1 YA QUE REPRODUCE UN MODELO SIN LA 
ASIMILACIÓN DE ÉSTE A UN ESQUEMA DETERMINADO. 

,..}> 
.-. 

YA EN LA ETAPA PREOPERACIONAL1 LAS PRIMERAS PALABRAS NO CQ 
RRESPONDEN A SIGNOS COMPARTIDO~ EN LA MEDIDA EN QUE SON SUBORDINA_ 
DAS A LAS ACCIONES INFANTILES ADJUDICÁNDOLES SIGNIFICADOS DETERMINA_ 
DOS POR ESTAS ACCIONES. ESTO NOS MUESTRA CÓMO EL LENGUAJE PASA POR 
UNA ETAPA PRE-CONCEPTUAL EN LA QUE PREDOMINA EL PENSAMIENTO EGOCÉN 
TRIC01 PUES NO EXISTE UN EQUILIBRIO ENTRE LA ACOMODACIÓN Y LA ASI_ 
MILACIÓN1 PRODUCIÉNDOSE LA CENTRACIÓN EN LA QUE DOMINA LA ASIMILA_ 
ClÓN, IMPIDIENDO ÉSTA QUE EL NIÑO PUEDA VER LAS COSAS DESDE EL PUN 
TO DE VISTA DE LOS DEMÁS. AQUÍ SE EVIDENCIA CON CLARIDAD COMO LOS 
SUSTRATOS COGNITIVOS DEL SUJETO INFLUYEN EN LOS ASPECTOS DEL OBJETO 
QUE SERÁN OBSERVADOS. 

POSTERIOR AL PRECONCEPTO, SE PRESENTA EL CONCEPTO, PERO PARA 
FUNDAMENTAR EL CARÁCTER EVOLUTIVO Y CONTINUO DE LA SUCESIÓN DE NIVE_ 
LES1 \fIAGET DEMUESTRA QUE ENTRE UNA ETAPA Y OTRA EXISTEN NIVELES DE 
TRANSICIÓN, POR EJEMPL01 ANTES DE ABORDAR EL CONCEPTO, EL NIÑO ATRA_ 
VIESA POR EL PENSAMIENTO INTUITIVO POSTERIOR AL PRECONCEPTO, EN ESTE 
PENSAMIENTO INTUITIVO, EL NIÑO YA POSEE UNA CONFIGURACIÓN DE CONJUN 
T01 PERO ESTE CONJUNTO SE ENCUENTRA VINCULADO A LA IMAGEN1 PUES SI 
NO OBSERVA LAS RELACIONES ENTRE LOS OBJETOS, NO ES CAPAZ DE RECONS 
TRUIR DICHAS RELACIONES EN BASE A LA REVERSIBILIDAD QUE SE PRESENTA 
EN EL NIVEL DE LAS OPERACIONES CONCRETAS, EN EL PRECONCEPT01 LAS RE_ 
LACIONES ENTRE OBJETOS SE ESTABLECEN EN TÉRMINOS INDIVIDUALES Y NO 
DE CONJUNTO (PIAGET, 1982), , _, 

J_ANTO EN EL PENSAMIENTO INTUITIV01 COMO EN EL PRECONCEPTUAL, 
LA ASIMlLACIÓN Y LA ACOMODACIÓN ACTÚAN DE MANERA ALTERNADA Y NO SIMUL 
TÁNEA1 COMO OCURRE CON LA APARICIÓN DE LAS OPERACIONES EN LAS QUE YA 
EXISTE LA EQUILIBRACIÓN DE AMBAS, 
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Los CAMB IOS DE LA CONCEPCIÓN TEÓRICA DE PlAGET SE EVIDEN_ 
CIAN ENTRE ESTAS OBSERVACIONES Y LAS EXPRESADAS EN SU PRIMER EN_ 
SAYO SOBRE LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE(l967) • EN EL PRIMERO, 
PIAGET TODAVÍA NO HACÍA EXPLÍCITAS LAS FUNCIONES DEL CONOCIMIEN 
TO QUE APARECEN EN LA SEGUNDA. 

A PESAR DE QUE EN AMBAS EL AUTOR SE BASA EN OBSERVACIONES 
SOBRE SUJETOS, LA PRIMERA DE SUS VERSIONES RECIBIÓ MÚLTIPLES CRf 
TICAS, DESDE SU MÉTODO DE OBSERVACIÓN HASTA SU ~ONCEPTO DE HABLA 

EGOCÉNTRICA, UNO DE LOS QUE MÁS SUSPICACIAS CREÓ EN LA ÉPOCA, 

UNA DE LAS CRÍTICAS MÁS SEVERAS FUE LA DE VYGOTSKY, PSICQ 
LOGO MARXISTA QUE MURIÓ EN .1934, ESTO NOS SUGIERE QUE ALGUNAS DE 
SUS OBSERVACIONES RESULTAN INAPROPIADAS SI TOMAMOS EN CUENTA LAS 
REFORMULACIONES Y REVISIONES QUE PIAGET Y SU ESCUELA HAN REALIZA 
DO DESPUÉS DE ESA FECHA (12). 

VIGOTSKY (1962}~* CONSIDERÓ QUE EL APORTE DE PIAGET EN EL 
ESTUDIO DEL PENSAMIENTO Y LENGUAJE ES IMPORTANTE POR EL DESARRO_ 
LLO DE SU MÉTODO CLÍNICO Y SU DEMOSTRACIÓN DE LAS DIFERENCIAS 
CUALITATIVAS E.NTRE EL . PENSAMIENTO DEL NIÑO Y EL ADULTO, SIN EM_ 
BARGO, CRITICA EL ASPECTO METODOLÓGICO DE PIAGET PORQUE LA TEO_ 
RÍA EN SU MODELO ES PRECEDIDA POR LOS HECHOS, CONSIDERÓ ADEMÁS 
INADECUADA SU NOCIÓN DE HABLA EGOCÉNTRICA, BASÁNDOSE EN LAS SI 
GUIENTES ARGUMENTACIONES: 

EL HABLA EGOCÉNTRICA, SEGÚN VYGOTSKY1 NO ES UN MERO ACOMPA_ 
ÑAMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEL NIÑO, COMO AFIRMABA PIAGET. MÁS BIEN 
SE UTILIZA PARA PLANIFICAR Y RESOLVER PROBLEMAS. 

PARA COMPROBARLO, REALIZÓ UNA SERIE DE EXPERIMENTOS Y ASÍ 
OBSERVÓ QUE LOS NIÑOS MAYORES UTILIZAN PROCEDIMIENTOS SEMEJAN 
TES A LOS MÁS PEQUEÑOS, CON LA DIFERENCIA DE QUE LOS MENORES VER 
BALIZAN SUS ACCIONES Y LOS DE MÁS . EDAD NO. 

VYGOTSKY PIDIÓ A ESTOS ÚLTIMOS QUE VERBALIZARAN SUS PENSA 
MIENTOS MIENTRAS RESOLVfAN UN PROBLEMA~ Y DICHAS VERBALIZACIONES 
SE · A~~MEJARO~ AL HABLA ~~06ÉNTRICA DE LOS MENORES. VIGOT~KY LA 
DENOMINÓ HABLA INTERNA. 

* ** Fechas de ediciones revisadas. 
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DE ESTOS RE SULTADOS, EL AUTOR CONCLUYE QUE S l PIAGET SOSTIE_ 
NE QUE EL HAB LA EGOCÉNTR ICA PRE CEDE A LA SOC IALI ZADA, El HABLA I~ 

TERNA DEBE RÍ A PREC EDE R A LA SOCI ALI ZADA, ALGO COMPLE TAMENTE INSO~ 

TENIBLE DESDE EL PUNTO DE VIS TA DE VY GO TSKY, DE ACUERDO CON SIJ ANÁ 
LIS IS, El DE SARRO LLO DEL PENSAMIENTO NO SE DESPLAZA DE LO INDIVI 
DUAL A LO SOC IAL, SI NO A LA INVERSA, DE LO SOCIAL A LO INDIVIDUAL, 

COMO DIJI MOS EN PÁRRAFOS ANTERIORES, LOS PRIMEROS TRABAJOS DE 
PIAGET ACERCA DEL LENGUAJE, SE REMONTAN A LA PRIMERA VEINTENA DE E~ 

TE SIGLO. EN "EL LENGUAJE Y EL PENSAMIENTO EN EL NIÑO" SE PUEDE APRg_ 
CIAR QUE FUE UNO DE LOS PRIMEROS PASOS PARA ELABORAR SU TEORÍA. 
TODAVÍA NO APARECEN CLARAMENTE EN ESTA OBRA LOS CONCEPTOS DE ASIMl 
LACIÓN Y ACOMODACIÓN, NI LA NOCIÓN DE EQUILIBRIO COGNITIVO HABÍA 
SIDO CONSTRUIDA AÚN. EL ESTUDIO SE LIMITABA A DESCRIBIR LAS OBSER . -
VACIONES REALIZADAS EN DOS SUJETOS CON REGISTROS MANUALES DURANTE 
UN MES. SEGÚN EL AUTOR, EL PROBLEMA QUE INTENTABA RESOLVER CONSI~.: 

TIA EN DETERMINAR", .• lcUALES SON LAS NECESIDADES QUE EL NIÑOTIEN 
DE A SATISFACER CUANDO HABLA? ESTE PROBLEMA NO ES NI ESTRICTAMENTE 
LINGÜÍSTICO NI ESTRICTAMENTE LÓGICO, ES UN PROBLEMA DE PSICOLOGÍA 
FUNCIONAL" (PIAGET, 1976 B, P. 17), 

A PESAR DE SER UNO DE SUS PRIMEROS INTENTOS PARA CONOCER EL 
PENSAMIENTO DEL NIÑO, YA SE PERFILABAN ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS 
QUE DESARROLLARÍA CON MÁS DETALLE EN AÑOS SUBSIGUIENTES, EN PRIMER 
LUGAR, EL AUTOR INTENTÓ DETERMINAR EL GRADO DE SISTEMATICIDAD EN LA 
PRODUCCIÓN LINGÜÍSTICA DEL NIÑO, PARA ELLO UTILIZÓ SISTEMAS CLASIFl 
CATORIOS HEREDADOS DE LA BIOLOGÍA, TRATÓ DE ESTABLECER LOS ELEMENTOS 
DE LA LÓGICA INFANTIL COMO DIFERENTE DE LA DEL ADULTO Y NO COMO UNA 
ACUMULACIÓN DE PALABRAS. l Sus CONCLUSIONES LO CONDUCEN A DIFERENCIAR ' 
UNA SERIE DE ETAPAS EN CUANTO A LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE QUE NOSE 
LIMITAN A COMUNICAR, YA EN ESTE MOMENTOJ EL. AUTOR HABÍA CONSIDERADO 
QUE LAS PRIMERAS PALABRAS ACOMPAÑAN A LA ACCIÓN 

EN "LA FORMACIÓN DEL SÍMBOLO EN EL NIÑO"J ESCRITA AROS DESPU~S 
EN 1959J EL AUTOR DESARROLLÓ CONCEPTOS QUE SE MANTIENEN EN EL ESTU_ 
DIO DEL CONOCIMIENTO EN GENERAL DEL NIÑO, ESTOS SON: LA IDEA DE EQUl 
LIBRIO ENTRE LA ASIMILIACIÓN Y LA ACOMODACIÓN; LOS ASPECTOS FUNCIO_ 
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NALES EN LOS PROCESOS COGNITIVOS, LA INTEGRACIÓN DE ADQUISIC IO_ 
NES ANTERIORES, DANDO COMO RESULTADO ESQUEMAS, PRECONCEPTOS Y 
OPERACIO NES QUE ESTABLECEN FRONTERAS CONCEPTUALES EN LAS ETAPAS 
DEL PROCESO (RECUÉRDESE EL PRECONCEPTO-PENSAMIENTOI NTUITIVO-CONCEE 
TO, EN ESTE ORDE N DE SUCESIÓN), EN ESTE ÚLTIMO , INTENTA DEMOSTRAR 
LA RELACIÓN ENTRE DETE RM 1 NAD AS tmQUISrCIONES LÓGICC-MATEJv1ÁTICAS Y LAS 
LINGÜÍSTICAS. ~ DEMUESTRA EMPÍRICAMENTE QUE EL LENGUAJE GUARDA UNA 
ESTRECHA RELACIÓN CON EL DESARROLLO COG NITIVO, EN DONDE LO LINGÜÍ~ 

TICO NO LO PRECEDE, COMO PODRÍA SUGER IR UN SEGUIDOR DE LA CORRIEN 
TE POSITIVISTA~ 

ESTA IDEA DE RELACIÓN ENTRE AMBOS PERMANECE A LO LARGO DE 
SU LABOR TEÓRICA, PERO AL DESARROLLARSE LA LINGÜÍSTICA, LAS NUE 
VAS CIENCIAS INTENTAN DEMOSTRAR LA FORMA DE ADQUISICIÓN DE UNA LEN 
GUA COMO UN OBJETO DE CONOCIMIENTO, EL SURGIMIENTO DE LA GRAMÁTICA 
TRANSFORMACIONAL DE CHOMSKY (1974), ESTABLECIÓ UN HITO EN EL ANÁLl 
SIS DEL LENGUAJE, 

ESTE AUTOR PROPONE EL ESTUDIO DE LA SINTAXIS COMO UN REFLE_ 
JO DE LA LÓGICA DEL PENSAMIENTO, LO CUAL SE ENCUENTRA MUY VINCULA_ 
DO CON LA PSICOLOGÍA, 1POR OTRO LADO, PIAGET ANALIZÓ AQUELLO QUE 
EN PSICOLINGÜÍSTICA SE LLAMA SEMP.NTICA Y FUNCIÓN DEL LENGUAJ,§}, YA 
SEÑALAMOS QUE EN SU PRIMERA INVESTIGACIÓN, EL AUTOR PERSEGUÍA EL 
OBJETIVO DE ESTABLECER LAS FUNCIONES QUE TENÍAN LAS PALABRAS PARA 
EL NIÑO Y QUE ESTO LO CONDUCE A CLASIFICAR EL HABLA COMO MONÓLOGO, 
HABLA EGOC~NTRICA, ETC. EN SU OTRA OBRA ACERCA DEL LENGUAJE: "FOR_ 
MACIÓN DEL SÍMBOLO EN EL NIÑO", NOS PARECE QUE PIAGET INTENTA ADE_ 
MÁS UNA DETERMINACIÓN DEL SIGNIFICADO ATRIBUIDO POR EL NIÑO A LAS 
PALABRAS (LO QUE CORRESPONDE A UN ANÁLISIS SEMÁNTICO) Y POR ELLO 
PUDO ESTABLECER LAS DIFERENCIAS DE SIGNIFICADO DE ESTAS PALABRAS 
EN RELACIÓN AL ATRIBUIDO POR EL ADULTO, \PICHO ANÁLISIS SEMÁNTICO 
LE PERMITIÓ DETECTAR POR IGUAL LAS CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIEN_ 
TO DEL NIÑO EN T~RMINOS DE PENSAMIENTO EGOC~NTRICO O TRANSDUCTIVO, 
ADEMÁS DE DETERMINAR CUÁLES ERAN LOS ASPECTOS DEL OBJETO QUE LE R~ 
SULTABAN MÁS RELEVANTES~· 
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EL AUTOR ANALIZÓ, A TRAVtS DE LO QU E EL NL~O QUERfA SIGNIFI 
CARj QUE LAS PALAB RAS PASABA N POR UNA SE RIE DE ETA PAS SEMÁNT ICAS 
- SI VALE EL TÉRMINO - ANT ES DE ARRIBAR AL USO Y SI GNIF ICADO DE LAS 
PALABRAS DEL ADULTO, 

TAL RELACIÓ N ENTRE LO LINGÜÍSTICO Y OTRAS FORMAS DE PENSAM IEN 
. * TO SUPONE, DE ACUERDO A UN MARCO ESTRUCTURALlSTA / QUE AMBOS ASPEC 

TOS SON ESTRUCTURAS DIFERENTES, CUYOS MECANISMOS DE FORMACIÓN SON 
SEMEJANTES, ALGUNOS AUTORES ESTABLECEN LA RELACIÓN ENTRE LO COGNI 
TIVO Y LO LINGÜfSTICO, Y SOBRE ESTE PUNTO NOS VAMOS A PERMITIR HA_ 
CER ALGUNAS ACLARACIONES, 

LO PRIMERO ES QUE, SE~ÜN ESTA TEOR(A, EL ASPECTO COGNITIVO 
VENDRÍA A SER UNA ESTRUCTURA MÁS AMPLIA, INTEGRADORA DEL PENSAMIE~ 
TO LÓGICO Y LA ESTRUCTURA LINGÜÍSTICA, (SINCLAIR, 1973 Y PIAGET EN 
EL PREFACIO A LA TESIS DE FERREIRO, 1971), TAL SEPARACIÓN ES UNA MA 
NERA DE REALIZAR RECORTES, CUYO RESULTADO NO NECESARIAMENTE REFLE_ 
JAN LA RELACIÓN ENTRE AMBAS, PERO PERMITEN ALGUNAS APROXIMACIONES 
AL CONOCIMIENTO COMO OBJETO, 

RECUÉRDESE QUE LA NOCIÓN DE ESTRUCTURAS ES UN CONCEPTO DE AB~ 
TRACCIÓN FORMAL EN DONDE LA RELACIÓN CON LO EMPÍRICO DESAPARECE CUAN 
DO ÉSTA YA SE ENCUENTRA FORMADA, ~?DEMOS AFIRMAR ENTONCES QUE EN EL 
PENSAMIENTO EXISTEN VARIOS TIPOS DE ESTRUCTURAS: LAS LÓGICO-MATEMÁ_ 
TICAS, LAS LINGÜÍSTICAS Y LAS INFRALÓGICAS_¿¡ ~STAS ÚLTIMAS CORRESPON 
DEN A LA CAUSALIDAD, PUES PIAGET Y GARCÍA (1973) ESTABLECEN QUE EXIS 
TEN DOS ESTRUCTURAS RELACIONADAS: LAS OPERATORIAS Y LAS CAUSALES, Y 
LAS SEGUND~S SE ENCUENTRAN EN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJET~ 

PARA CONOCER ESTA RELACIÓN, PRIMERO ANALIZÓ SEPARADAMENTE, A LO 
LARGO DE SUS AÑOS DE INVESTIGACIONES, CADA UNA DE LAS ESTRUCTURAS, 
PARECE QUE EL PROCEDIMIENTO ERA ESTABLECER LA GÉNESIS DE AMBAS ESTRlJh 
TURAS POR SEPARADO Y, POSTERIORMENT~ INVESTIGAR SU RELACIÓN EN T~R_ 
MINOS DE ISOMORFISMOS ESTRUCTURALES PARCIALES, NO DE LOS ELEMENTOS 
QUE LAS CONSTITUYEN. 

* En el sentido q~e Piaget da a la noci6n de estruct ura. 
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EN RELACIÓN A LAS ESTRUCTURAS LLNGpisTLCASJ ESTAS FUERON ANA_ 
LIZADAS EN FUNCIÓN DE SU VINCULACLÓN CON EL PENSAMIENTO, MÁS ADELAN 
TE HAN SIDO ESTUDIADAS COMO ESTRU¿TURAS INDEPENDIENTES POR SINCLAIR 
(OPS, CI T. )J QUIEN INVESTIGÓ LA~ ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LI NGÜI~ 
TICA DE L ORDEN DE LAS PALABRAS EN LA ORACIÓNJ EL SIGNIFICADO ATRI _ 
BUIDO POR LOS SUJETOS A LAS EXPRESIONES TEMPORALES (fERREIROJ 1971) J 
YJ JUNTO CON OTROS AUTORES1 ANALIZÓ LA FUNCIÓN DEL DIÁLOGO CON LA M8. 
DRE EN LA ADQUISICIÓ N DE L LENGUAJE EN NIÑOS DE IDIOMAS DIFERENTES, 

POR CONSIGUIENTE1 EL ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICAS, 
DE MANERA INDEPENDIENTE DE LAS LÓGICAS O lNFRALÓGlCASJ ES UNA EMPR~ 

SA RELATIVAMENTE RECIENTE . TALES ESTRUCTURAS ESTÁN SIENDO ANALIZADAS 
ACTUALMENTE POR FERREIRO EN SU ASPECTO DE LA ADQUISICIÓN DE LA LENGUA 
ESCRITA COMO OBJETO, 

LA TENDENCIA A DESVINCULAR -EN TÉRMINOS FORMALES- LAS ESTRU~ 

TURAS LINGÜÍSTICAS DE LAS LÓGICAS, SE MANIFIESTA EN LOS ÚLTIMOS 
TRABAJOS DE ESTA AUTORA. EN "Los SISTEMAS DE ESCRITURA" (FERREIRO y 
TEBEROSKY1 1979), ANTES DE ABORDAR LAS HIPÓTESIS DEL NIÑO ACERCA DEL 

LENGUAJE ESCRITOJ APLICARON PRUEBAS QUE CORRESPONDEN AL ESTUDIO DE 
LA ADQUISICIÓN DE LAS OPERACIONES LÓGICAS (INVARIANCIA E INCLUSIÓN) 
PARA ESTABLECER EL NIVEL COGNITIVO DE LOS SUJETOS Y SU RELACIÓN CON 
LAS CONCEPCIONES ACERCA DE LA LECTURA, ACTUALMENTE ESTÁN ANALIZANDO 
LA ADQUISICIÓN DE LA LENGUA ESCRITA CON INDEPENDENCIA DE LAS NOCIONES 
LÓGICAS, 

HAY DOS ASPECTOS DEL PROBLEMA: LA RELACIÓN DE LA ESTRUCTURA LIN 
GÜÍSTICA CON OTRAS ESTRUCTURAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE DICHAS ESTRUCTU 
RAS LINGÜÍSTICAS POR MEDIO DE LA ABSTRACCIÓN1 INDEPENDIENTE DE LAS 
OTRAS CONOCIDAS, 

SIN EMBARG01 EN CASO DE INTENTAR EL . ESTUriIO .DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE LAS ESTRUCTURAS LINGUfSTICAS VINCULADAS CON LAS EXPRESIONES _!)E TIE"t1_ 
PO, NOS VEREMOS EN LA NECESIDAD DE RECURRIR A LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
NOCIÓN DE TIEMPO FÍSlCQ, PARA DE AHÍ PODER EXTRAER ALGUNOS INDICADO_ 
RES ACERCA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO, RECUÉRDESE QUE LA PRA§. 
MÁTICA EN PSICOLINGLifSTICA ANALIZA EL USO DEL LENGUAJE EN SU CONTEX_ 

.. 

ro, V PARTE DE ÉSTE CONSISTE EN FENÓMENOS RELACIONADOS TEMPORALMENTE, 
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1 .1 . 5. LA CONSTRU CCIÓN DEL TI EMPO FÍSICO . 

PIAGET DEF INE EL TIEMPO COMO "LA COO RDI NACIÓ N DE 
LOS mOVIM IE NTOS : YA SE TRATE DE DESP LAZAMIENTOS FÍ SICO S O DE MOVl 
MIENTOS EN EL ESPACIO, O DE ESOS MOVIMIENTOS INTE RNOS QUE SON . LAS 
ACCIONES SIMPLEMENTE ESBOZADAS , ANTI CIPADAS O RE CONSTR UIDAS POR 
LA ME MOR IA" (PIAGET, 1978 B, P. 12) 

EL AUTOR ESTABLECE LA DIFER ENCI A ENTRE EL TIEMPO OPERATORIO 
QUE CONSISTE EN UNA ESPECIE DE TOTALI DAD QUE PERMITE INTEGRAR Y CQ 
ORDI NAR LOS ASPECTOS DE DURACIÓ N, SIMULTANEIDAD, SUCESIÓN, DISTAN
CIA1 ETC,, LAS CUALES SON PERCIB IDAS COMO ENTIDADES SEPARADAS ANTES 
DE SU ADQUISICIÓN OPERATORIA. EL TIEM PO INTUITIVO ESTÁ DETERMINADO 
POR LAS PERCEPCIONES DE LAS RELACIONES DE SU CES l ÓN Y .DURACIÓN "DA-= 
DAS EN LA PERCEPCIÓN INMEDIATA, EXTERNA O INTERNA"(ÜP.CIT, ·p, 12) CON_ 
SIDERA QUE EL TIEMPO INTUITIVO NO ES SUFICIENTE PARA CONSTRUIR RE_ 
LACIONES ADECUADAS DE SIMULTANEIDAD, SUCESIÓN, DURACIÓN, ETC.1 DA_ 
DA SU CARACTERÍSTICA DE BASARSE EN LA PERCEPCIÓN DIRECTA, 

COMO CONOCIMIENT01 LA NOCIÓN DE TIEMPO NO ES ADQUIRIDA DE UNA 
VEZ POR TODAS AL IGUAL QUE LAS OTRAS NOCIONES QUE CORRESPONDEN A LAS 
NOCIONES LÓGICO MATEMÁTICAS (CLASIFICAC IÓN, SERIACIÓN, INVARIANCIA1 
ETC, ) \IL TIEMPO ES CONSIDERADO POR EL AUTOR COMO PERTENECIENTE A LAS 
OPERACIONES INFRALÓGICAS QUE CONSISTEN EN: ",,,OPERACIONES QUE NO 
SE DIRIGEN A CLASES DE OBJETOS 1 A RELACIONES ENTRE OBJETOS INVARIAN 
TES O A NÚMEROS, SINO ÚNICAMWNTE A POSICIONES, ESTADOS1 ETC,, Y QUE, 
POR CONSIGUIENTE EXPRESAN LAS TRANSFORMACIONES DE LOS OBJETOS EN L~ 
GAR DE DEJAR CONSTANTES ESTAS~ (Qp, cr~ . P. 43) 

EN LAS OPERACIONES INFRALÓGICAS, SE PONEN EN JUEGO UNA SERIE 
DE ASPECTOS QUE EN EL NIÑO PREOPERACJ ONAL -ENTRE AÑO Y MEDIO Y SIETE U 
OCHO AÑOS APROXLMADAMENTE- NO ESTÁN INTEGRADOS, AL CARECER DE TAL IN 
TEGRACIÓN1 EL NIÑO SE CENTRA EN UNO DE LOS ASPECTOS QUE PERCIBE EN 
LOS OBJETOS, 

POR EJEMPL01 EN UNA INVESTIGACIÓ N RE ALIZADA POR EL AUTOR (OP, . . 
CIT, )1 SE PRESENTABA POR SEPARADO A UN GRUPO DE Nl~OS CON EDADES COM 
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PRENDIDAS ENTRE CUATRO Y OCHO AÑOS; DOS RECIPlENTES -UNO LLENO Y 
OTRO VACfO- COMUNIC ADOS ENTRE SI. EL INVESTIGADOR ABR[A UNA LLAVE 
QUE PERMITfA EL PASO DEL AGUA DEL RECIPtENTE LLENO AL RECIPIENTE Vfj_ 

'. - - . . . . .. 

CÍO, EL NIÑO DEBfA DIBUJAR, EN PA PELES SEPARADOS, LA SUCESIÓN EN QUE 
SE PRESENTABA EL VACIADO DE UNO DE LOS RECIPIENTES Y EL LLENADO DEL 
OTRO. 

. .. 

PosTERLORMENTE, EL NIÑO DEBfA ORDENAR LOS DIBUJOS DE ACUERDO 
A ESE ORDE N DE SUCESIÓN. SI N EMBARGO, LOS MÁS PEQUEÑOS NO PUDIERON 
REPRODUCIRLO PORQUE CAREC ÍAN DE LA REVERSIB .ILIDAD QUE PERMITIRÍA A 
LOS SUJETOS INTEGRAR LOS DIBUJOS EN UNA TOTALIDAD DETERMINADA POR 
EL ORDEN TEMPORAL, 

1.1A REVERSIBILIDAD ES CONSIDERADA POR PIAGET (1978 C) COMO EL 
EQUILIBRIO DE LOS ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA ACCIÓN. YA S~ 
ÑALAMOS QUE LOS ASPECTOS POSITIVOS SON LOS RESULTADOS PERCEPTIBLES 
DE LA ACCIÓN, Y LOS NEGATIVOS CONSISTEN EN LOS PROC6SOS QUE CONDUCEN 
A LA ACCIÓN HASTA ALCANZAR UN ESTADO DADOJ 

AL EXISTIR UN PREDOMINIO DE LOS POSITIVOS EN LA ETAPA PREOPE 
RACIONAL, EN DONDE EL ESTADO DE DESEQUILIBRIO PRODUCE QUE EL NIÑO SE 
CENTRE EN UNOS ASPECTOS DE LA ACCIÓN E IGNORE OTROS, NO DADOS POR LA 
PERCEPCIÓN DIRECTA, ES NATURAL QUE EN LA ORDENACIÓN DE LOS DIBUJOS 
DEL TRASVASE DE LfQUIDOS, EL NIÑO NO CONTEMPLE EL ASPECTO NEGATIVO 
DEL LLENADO DEL SEGUNDO ENVASE . 

Es DECIR, PARA QUE UN RECIPIENTE ESTÉ LLENO, ES PRECISO QUE EL OTRO SE 
VACÍE, ESTO SUPONE EL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DE CARÁCTER CAU_ 
SAL NO DADOS EN LA PERCEPCIÓN DIRECTA, DE ESTA MANERA, EL ORDENAMIEN_ 
TO DE DICHA SUCESIÓN PASA POR UNA SERIE DE ETAPAS RELACIONADAS CON EL 
NIVEL COGNITIVO DE LOS SUJETOS. ESTAS ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA E~ 
TRUCTURA CAUSAL SE DESPLAZA DESDE UNA INCAPACIDAD DE RECONSTRUIR LA 
SUCESIÓN, PASANDO POR LA CAPACIDAD DE RECONSTRUIRLA INTUITIVAMENTE, 
ES DECIR, A TRAV~S DE TANTEOS COMPARATIVOS PERCEPTUALES HASTA LA CAPA 
CIDAD DE ORDENAR LA SERIE DE DIBUJOS DE ACUERDO A UN ORDEN TEMPORAL, 

POR OTRO LADO, EL AUTOR ANALIZA LA MANERA EN QUE ESTOS NIÑOS 
CONSIDERAN LA RELACIÓN DE SUS ACCIONES CON EL TIEMPO. A UN GRUPO DE 
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NIÑO S SE LES SOLLCITÓ QUE DIBU JARAN RAPIDAMENTE UN GRAN NÜMERO DE 
RAYITAS EN TRE S SEGUND OS, Y LUE GO DEBiAN DlBUJ ARLAS DESPA CIO EN EL 
MISMO TIEM PO. DESPUÉS, LOS NI ÑOS DEBÍAN COMP ARA R SUS DIBUJOS Y DE_ 
CIR EN CUÁL SE HABÍAN TA RDAD O MÁ ~. Los MÁS PEQUEÑO S CO NSI DER AR ON QUE 
LES HABÍA TOMADO MENOS TI EMPO PARA DIBUJA R MENOS RAY ITAS Y QUE PARA 
HACER MÁS RAYITA S, HABÍ AN NEC ESITADO MÁS TIEMPO. Es DECIR, LOS su_ 
JETOS SE CE NTRARO N EN LOS RESU LTADOS DE LA ACCIÓ N, - LA CANTIDAD DE 
RAYITAS- MÁS QUE EN LA CA NTIDAD DE TIEMPO. 

IGUALMENTE LOS NIÑOS) ANTE UNA PRUEBA EN QUE DOS CARRITOS HA_ 
BÍAN PARTIDO Y SE DETUVIERON AL MISMO TIEMPO) PERO UNO DE ELLOS HA_ 
BIA RECORRIDO UNA DI STANCIA MÁS LARGA QUE EL OTRO, AFIRMARON QUE AL 
QUE HABÍA HECHO ÜN RECORRIDO MÁS LARGO, LE TOMÓ MÁS TIEMPO, AÜN CUAti 
DO LLEGÓ PRIMERO, Y QUE AL SEGUNDO LE TOMÓ MENOS, PERO QUE LLEGÓ TAR 
DE. ESTA INCOORDINACI~R- ENTRE DURA¿IÓN Y DISTANCIA NO SE~Á SUPERADA 

. . . . ' . . '. 
HASTA ALCANZAR LA REVERSIBILIDAD. POR CONSIGUIENTE, LAS CARAC 
TER!STICAS DEL CONTEXTO QUE SE VINCULAN CON EL TIEMPO, SON 
LAS RELACIONES DE ORDEN DE LAS ACCIONES, EN DONDE UNA PUEDE 
SER ANTECEDENTE DE LA OTRA (DICHA ANTECESIÓN PUEDE SER CAUSAL), LAS 
ACCIONES PUEDEN SER SIMULTÁNEAS O SUCESIVAS) DURADERAS, PUEDEN LLE_ 
VAR A UN RESULTADO O PUEDEN SER ACCIONES CONTINUAS, RÁPIDAS O LEN_ 
TAS, ETC, SIN EMBARGO, NUESTRO INTERÉS RADICA EN LAS EXPRESIONES VER 
BALES DE TIEMPO. 

lCUÁLES SON LAS ESTRUCTURAS LINGÜISTICAS QUE EL ADULTO UTILI 
ZA PARA DESCRIBIR ESTAS RELACIONES? EL IDIOMA ESPAÑOL, COMO LENGUA_ 
JE, POSEE REGLAS PARTICULARES BASTANTE COMPLEJAS PARA EXPRESAR LIN_ 
GÜ Í STI CAMENTE EL TIEMPO O LA INTEMPORAL! DAD • lCUÁLES SON LAS CARACTJ;_ 
RÍSTICAS DE ESTE OBJETO CON EL QUE SE ENFRENTA EL NIÑO PARA EXPRE_ 
SAR ESTAS NOCIONES? TALES PREG UNTAS NOS CONDUCEN A EXPONER SUSCINTA 
MENTE LOS ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL TfEMPO LINGUfSTICO DESDE 
LA PERSPECTIVA DE UN OBJETO DE CONOCIMIENTO, CUYAS PROPIEDADES LIN_ 
GµísTICAS PARTICULARES SUGIEREN UN NIVEL DE COMPLEJIDAD NO ACCESIBLE 
DE INMEDIATO. PARA ELLO TOMAREMOS LOS APORTES DE REICHENBACH (1948 ), 
QUIEN DESARROLLÓ DESDE LA FILOSOFIA ~os DET~RMlNANTES CONTEXTUALES, 

. . - :- ... . . . 

LINGÜÍSTICOS O DE LOS SUCESOS DE LAS EXPRESIONES VERBALES DE TIEMPO, 
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1.2. LAS RELACIO NES TEMPORALES EN EL USO DE LOS VERBOS, _ 

REICHENBACH (OP.CIT,) CO NS IDE RÓ AL LENGUAJE COMO UN SISTEMA 
DE SIGNOS CONSISTENT ES EN MARCAS FÍSICAS QUE TIENE N LA FUNCIÓN DE 
SER INTERMEDIARIOS ENTRE UN USUARIO Y UN OBJETO, EL SIGNO APARECE 
corvo SUSTITUTO DEL OBJETO CON RESPECTO AL USUARIO DEL SIGNO. DESDE ESTE PUN_ 
TO DE VISTA, REICHE NB ACH ANALIZÓ EN QUÉ CONSISTEN LOS TIEMPOS VER 
BALES. SE GÚN ALGUNOS AUTORES -BRONCKART, 1984, POR EJEMPLO- EL M~ 
RITO DE REICHENBACH CONSISTE EN HABER ESTABLECIDO QUE EL TIEMPO 
CONSTITUYE UN ASPECTO DEfcr.rco DEL LENGUAJE, ES DECIR, DEPENDIEN 
TE DEL CONTEXTO. 

REICHENBACH PROPUSO QUE LAS EXPRESIONES TEMPORALES CONTIENEN TRES 
MJMENTOS: tvO~ENTO DEL HABLA; M)MENTO DE LA REFERENCIA, Y EL M)MENTO DEL EVEN 
TO PROPONE QUE EXISTEN DIFERENTES REL..A.CIONES ENTRE ESTOS TRES Ma-1ENTOS, C8_ 
DA UNA DE EUAS EXPRESA LAS NOCIONES DE PRESENTE, PASADO O FUTURO Y SUS FOR_ 
MAS COMPLEJAS EN LAS GfWviÁTICAS DE DIFERENTES IDIOM4S, 

EL M)MENTO DEL HABLA ES EL tv40MENTO EN QUE SE ENUNCIA LA EXPi:;:Es IÓN, 
8... M:){vtENTO DE REFERENCIA ES EL PUNTO QUE SE RELACIONA CON EL rvDMENTO DEL HA_ 
BLA Y EL EVENTO. EsTE ÚLTIVO CONSISTE EN EL PUNTO EN QUE SUCEDE EL FENÓMENO, 

EN UNA HISTORIA, POR EJEMPLO, UNA SERIE DE EVENTOS QUE 
SON CONTADOS, DETERMINA EL PUNTO DE REFERENCIA, EL CUAL, EN ESTOS 
CASOS, ES EL PASADO VI STO DESDE EL t-'OMENTO EN QUE SE HABLA. ALGUNOS EVEJ:.! 
TOS AISLADOS, FUERA DE ESTE PUNTO DEL HABLA., SON REFERIDOS NO DIRECTAMENTE AL 
PUNTO DEL HABLA, PERO SÍ AL PUNTO DE REFERENCIA DE LA HISTORIA. EN ESTE CASO, 
EL PUNTO DE REFERENCIA CONDICIONA a TIEMPO DE LOS VERBOS. SI EL PUNTO DE Rg_ 
FERENCIA ESTÁ EN PASADO, PREDOMINA EL uso DEL PASADO SIMPLE. Los EVENTOS AN_ 
TERIORES SON EXPRESADOS EN PASPJXJ PERFECTO, 

UNA SERIE DE EVENTOS RELATADOS EN PASADO, INDICAN QUE EL 
PUNTO DE REFERENCIA ES ANTERIOR AL PU NTO DEL HABLA, EN ALGUNOS 
TIEMPOS, DOS DE LOS TRES PUNTOS SON SIMULTÁNEOS, POR EJEMPLO, EN 
EL PASADO SIMPLE, SEGÜN EL AUTOR, EL PUNTO DEL EVENTO Y EL PUNTO 
DE REFERENCIA SON SIMULTÁNEOS Y AMBOS SON ANTE RIOr.l:s AL PUNTO DEL 
HABLA, 
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EL SISTEMA DE REICHENBACH ES EXPLICADO POR BRONCKART (OP. CIT.), 
QUE NOS CLARIFICA LAS INTEN CIO NES DEL PRIMERO. SEGÜN ESTE AU TO R, 

REICHENBACH PROPUSO ANALIZAR EL SLGNIFICADO DESDE LOS TRES PUNTOS 
MENCION ADO S -HABLA, RE FER ENC IA Y EVEN TO-: EL PUNTO DE LA ENU NCI A 
CIÓ N, EL MOM ENTO EN QU E SE PROD UCE EL EVENTO RE FERIDO Y EL MOMENTO 
PSICOLÓ GIC O EN QUE EL ENUNC IADOR SITÜA EL EVE NTO RE FER IDO. 

LA PRE SE NCIA DE ESTA EXPRE SIÓ N uMOMENTO PSI COLÓGICOu DE 
BRONCKART CLAR IFICA LO QUE QUISO EXPRESAR RE ICHE NBAC H, PUES, SEGÜ N EL A~ 
TO R, CADA TIE MPO REPOSA SOBRE UNA ESTRUCTU RA INTERNA QUE COMPONEN LAS 
RELACIONE S FUNDAMENTALES ENTRE ESOS MOMENTOS. LA PRIMERA SE SITÚA EN 
TR E EL PUNTO DE L HABLA, QUE ES LA PIEDRA ANGULAR DEL SISTEMA, Y EL DE 
REFERE NCI~ QUE SE TRADUCE EN RELAC IONES DE ANTERIORIDAD, SIMULTANEI _ 
DAD Y POSTE RIORIDAD CON EL PRIMERO. LA SEGUNDA RELACIÓN CORRESPONDE 
AL PUNTO DE REFERENCIA Y EL EVENTO, LO QUE SE EXPRESA EN ANTERIOR, 
SIMPLE Y POSTERIOR. LA COMBINACIÓN DE ESTA DOBLE RELACIÓN SE PRESE~ 

TA COMO PASADO SIMPLE Y PRESENTE ANTERIOR. 

LA INCLUS.IÓN DE ESTOS MOMENTOS SUPONE QUE EL INDIVIDUO, AL 
USAR LOS VERBOS, INTENTA EXPRESAR RELACIONES ENTRE DICHOS MOMENTOS, 
ESTAS INTENCIONES COMUNICATIVAS CORRESPONDEN A UN PLANO DIFERENTE A 
LAS INTENCIONES COMUNICATIVAS QUE SUBYACEN AL USO DE LOS VERBOS , EN 
LO REFERENTE A LOS INTENTOS DE ESTABLECER RELACIONES TEMPORALES, 

LAS RELACIONES QUE ENTRAN EN JUEGO EN EL USO DE LOS VERBOS 
POR PARTE DEL ADULTO, SON LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL OBJETO 
LINGÜÍSTICO QUE EL NIÑO DEBE CONSTRUIR POR MEDIO DE LA INTERACCIÓN 
CON DICHO OBJETO, AL INICIO DEL ESTUDIO, EL NIÑO Y LA NIÑA HABÍAN 
EFECTUADO INTERACCIONES PREVIAS CON LAS PALABRAS EN SU HISTORIA PER_ 
SONAL. POR TAL RAZÓN NO PARTIMOS DE CERO, PUES YA AMBOS HABÍAN CONS 
TRUIDO MARCOS ASIMILADORES PARA EL USO Y COMPRENSIÓN DE LOS VERBOS, 

EN ESTE PÁRRAFO SINTETIZAREMOS LA MANERA EN QUE VISUALIZAMOS 
EL FENÓMENO EN FUNCIÓN DE LA TEOR(A DE · ~ ESCUELA GINEBRINA, EL OBJ~ 
TO QUE EL NIÑO DEBE CONSTRUIR SON LOS VERBOS, CO N LAS RELACIONES QUE 
ESTOS IMPLICAN, ~PRESADAS.EN LOS MOMENTOS DE REICHENBACH, DICHA CONS 
TRUCCIÓN SE EFECTÜA A TRAV~S DE LA I ~ J T E RACCIÓN DEL NIÑO CON DICHO ºª 
JETO. LAS INTERACCIONES COMO SUJETO CON EL OBJETO SE PRESENTAN EN Sl 
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TUACI ONE S DE DI ÁLOGOS Y CONVER SACIO NES, EN MAYOR MEDIDA, CO N LA M~ 
DRE, EN ESTA INTERACC IÓ N SE EFECTÚA LA ADQ UISIC IÓN DE VARIOS ELE_ 
MENTOS QUE COPARTIC I PAN EN LA CONVERSACIÓN, ESTO ES, LAS RESTRIC 
CIONES O CONVENCIONES SOCIALES ESTABLECEDORAS DE CÓDIGOS PARA LA Dl 
NÁMICA SOCIAL (TUR NOS, PAUSAS Y FORMAS DE PETICIÓN, ENTRE OTROS), 
EN NUESTRO RECORTE DE L FENÓMENO, TALES CONVECCIONES SERÁN DADAS POR 
SUPUESTAS Y NOS AVOCAREMOS A LA ADQUISICIÓN DE LOS TIEMPOS VERBALES 
EN UNA SITUACIÓ N DE DIÁLOGO, 

ASIMISMO, EL NIÑO Y LA NIÑA INTENTAN EXPRESAR RELACIONES QUE 
NO NECESARIAMENTE CORRESPONDEN AL USO DEL ADULTO, PUES SU ADQUISI_ 
CIÓN, HASTA ALCANZAR UN SIGNIFICADO COMPARTIDO, SUPONE ETAPAS LIN_ 
GÜÍSTICAS, ESTAS ETAPAS LINGÜÍSTICAS DEBEN SER ANAL!ZADAS EN UNA Sl 
TUACIÓN DE DIÁLOGO EN DONDE EL CONTEXTO NO LINGUÍSTICO SEA REGISTRA 
DO PARA, EN BASE A LAS RESPUESTAS DE LA MADRE Y DE ESTE CONTEXTO, 
INTERPRETAR LAS INTENCIONES COMUNICATIVAS DE LOS NIÑOS, 

No OBSTANTE, ESTOS ASPECTOS TEÓRICOS QUE CORRESPONDEN A LOS . . . 

ELEMENTOS PSICOLINGÜÍSTICOS QUE PARTICIPAN EN. LA ADQUISICIÓN DEL 
TIEMPO VERBAL, NO .NOS INDICAN CUÁLES . SON Los · FUNDAMENTOS EMPIRicos 
DE LA INVESTIGACIÓN DEL TIEMPO VERBAL EN PARTICULAR O DE OTRAS ES 
TRUCTURAS LINGÜÍSTICAS. POR CONSIGUIENTE, LOS ANTECEDENTES METODOLQ 
GICOS EXPRESADOS EN INVESTIGACIONES PSICOLINGÜfSTICAS, NOS PERM1TI_ 
RÁN PASAR A UN NIVEL DE ANÁLISIS CONCRETO PARA CONSTRUIR NUES_ 

TRO OBJETO DE ESTUDIO, LA SIGUIENTE SECCIÓN NOS OFRECE UNA PERSPECTl 
VA EMPÍRICA EN .CUANTO A ALGUNAS CARACTERfSTICAS DE LA ADQUISICIÓN DEL 
LENGUAJE, 

* * 
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CAPITULO Il 

ANTECEDENTES METODOLOGICOS. 
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2.1. ESTUD IOS EXP ER IMENTA LES.-

~A MAYORÍA DE LOS ESTUDIOS QUE PRESENTAR EMOS AQUÍ SE UBICAN 
DE NTRO DE LO QUE PODRÍA LLAMARSE CORRIENTE INTERACCIONISTA, LA CUAL 
SUPONE QUE LA ADQUISICIÓN DE UNA LENGUA SE EFECTÚA EN FUNCIÓN DE LA 
INTERACCIÓN DE UN INDIVIDUO CON EL OBJETO LI NG ÜÍSTICO ESTA PERS_ 
PECTIVA I NTERACCIONISTA HA CONDUCIDO A QUE ALGUNOS AUTORES ANALICEN 
EL PAPE L QUE EL NIÑO JUEGA COMO SUJETO EN LA ADQUISICIÓN DE UNA LEN 
GUA PARTICULAR, 

PAJO LA TEORÍA CHOMSKlANA, ALGUNOS AUTORES HAN ANAL.IZADO PRl!i 
CI PALMENTE LA COMPRENSIÓN DE LA SINTAXIS POR SUJETOS CON EDADES DIF~ 
RENTES, CHOMSKY (1972) ANALIZÓ EN NIÑOS ANGLOPARLANTES CON EDADES 
ENTRE CINCO Y DIEZ AÑOS, EL PROCESO DE COMPRENSIÓN DE LA SINTAXIS IN 
GLESA, EN UNA SITUACIÓN EXPERIMENTAL, DONDE LOS NIÑOS DEBÍAN REPRE_ 
SENTAR CON MUÑECOS ACCIONES ENUNCIADAS POR LA INVESTIGADORA, 'PUDO E~ 

TABLECER QUE LA COMPRENSIÓN DE CIERTAS FORMAS VERBALES (ASK Y TELL) 
ERAN COMPRENDIDAS DE MANERA DIFERENTE POR LOS SUJETOS, 

LA AUTORA ESTABLECIÓ UNA SERIE DE ETAPAS PROGRESIVAS HASTA Ah 
CANZAR LA COMPRENSIÓN, A MANERA SEMEJANTE AL ADULTO, DE VARIAS ESTRUh 
TURAS LINGÜÍSTICAS, TALES ETAPAS NO ESTÁN DETERMINADAS POR LA EDAD, 
SINO POR PROCESOS DE ADQUISICIÓN RELACIONADAS CON FACTORES QUE DEPEN 
DEN TANTO DEL SUJETO, COMO DEL IDIOMA EN CUESTIÓN, 

UNO DE LOS ESTUDIOS EN QUE SE ESTABLECIERON LAS ETAPAS DE ADQUI_ 
SI CI ÓN DEL LENGUAJE EN UN MISMO SUJETO, FUE EL DE BROWN Y COLS (1981') / 
QUIENES EN LA DÉCADA DE LOS SESENTAS, DETERMINARON SECUENCIAS EN LA 
ADQUISICIÓN DE DIFERENTES FORMAS GRAMATICALES SINTÁCTICAS Y SEMÁNTI 
CAS. A PARTIR DE ESTE ESTUDIO, SE HAN REALIZADO OTROS SEMEJANTES EN 
VARIOS IDIOMAS (SLOBIN1 OP, CIT.), PARA DETERMINAR EL CARÁCTER INNA_ 
TO O CONSTRUIDO DE ESTAS ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICAS, 

BROWN SIGUIÓ LONGITUDINALMENTE LA PRODUCCI.ÓN LINGÜfSTICA DE 
TRES NIÑOS EN SUS CASAS DURANTE CINCO A~OS Y ADOPTÓ UN MARCO DE REF~ 

RENCIAS CHOMSKIANO PARA ESTABLECER LA CAPACIDAD GENERATIVA DE LOS NI_ 
.. .. ··- • - • 1 ... • • 

ÑOS, A PARTIR DE SUS RESULTADOS DETERMINÓ CJ NCO'"ETAPAS EN LA ADQUI :.:_: _ 
SICIÓN DEL IDIOMA INGLÉS, MISMAS QUE SE CARACTERIZARON POR MANIFESTA_ 
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CIONES DE ADQUISICIÓ N SI NTÁCT ICA EN CUANTO A LA EXTENSIÓN DE LOS 
ENUNC IADOS Y MORFEMAS PRESENTES EN LAS EX PRES IONES. EN LAS ÚLTIMAS 
ETAPAS APARECEN ORACIONES SUBORDI NADAS Y COO RDINADAS, 

LUST Y WAKAYAMA (1981) ANAL IZARO N EN NIÑOS HABLANTES DEL 
JAPONÉS) CON EDADES ENTRE DOS Y CIN CO AÑOS) EL POSIBLE CONTENIDO 
UNIVERSAL DE LA SECUENCIA SUJETO-VERBO-OBJETO. LA SENSIBILIDAD A 
ESTE ORDEN SINTÁCTICO EN NIÑOS CUYO IDIOMA SE CARACTERIZA POR PO_ 
SEER MAYOR LIBERTAD SINTÁCTICA QUE EL INGLÉS) CONDUJO A LOS AUTO_ 
RES A CONCLUIR QUE EXISTE UNA SENSIBILIDAD UNIVERSAL RELACIONADA 
CON EL ORDEN DE LAS PALABRAS, 

ECHEVERRÍA (1978) REPRODUJO EN ESPAÑOL EL ESTUDIO REALIZADO 
POR CHOMSKY (OP. CIT. )J EN CUANTO A LA COMPRENSIÓN DE CIERTAS FOR_ 
MAS VERBALES EN CINCUENTA Y CINCO NIÑOS CHILENOS) CON EDADES COMPRE~ 
DIDAS ENTRE CINCO Y DIEZ AÑOS, EL AUTOR EXPUSO A LOS SUJETOS A SI 
TUACIONES EXPERIMENTALES SIMILARES A LAS DE C. CHOMSKY Y ANALIZÓ 
LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS SUJETOS. ENCONTRÓ ETA_ 
PAS DE ADQUISICIÓN SEMEJANJES A LAS HALLADAS POR CHOMSKY EN EL IN_ 
GLÉS, 

LA COMPRENSIÓN DE LAS FORMAS VERBALES "CUÉNTALE" Y "PREGÚNTA 
LE"J PRESENTARON LA MISMA DIFICULTAD QUE "ASK Y TELL" . DEL ESTUDIO 
EN EL INGLÉS. ESTA COINCIDENCIA ES CONSIDERADA COMO POSIBLE EVIDEN_ 
CIA DEL POTENCIAL CARÁCTER INNATO DE LAS ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICAS, 

MERINO (S/F) REALIZÓ UN ESTUDIO SEMEJANTE CON UN GRUPO DE NI 
ÑOS MEXICANOS HABLANTES DEL ESPAÑOL Y ENCONTRÓ REGULARIDADES PARECI 
DAS A LAS DE ECHEVERRÍA. 

A PESAR DE LA DIVERGENCIA INNATO-CONSTRUIDO QUE EXISTE EN LAS 
DIVERSAS POSTURAS DE CHOMSKY Y PIAGETJ LAS INVESTIGACIONES ORIENTA_ 
DAS POR SUS TEORÍAS COINClDEN EN RESALTAR EL PAPEL- DEL SUJETO EN EL 
PROCESO, LAS REGULARIDADES SINTÁCTICAS EN CUANTO A LA COMPRENSlÓN Y 
USO DE FORMAS VERBALES) DESCRIPCIONES) ETC,J HAN. SIDO ESTABLECIDAS 
TAMBI~N POR INVESTIGADORES QUE SIGUEN UNA ORIENTACIÓN PIAGETIANA, 
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SINC LAIR Y BRONCKART (1972) EXPUSIERON A UN GRUPO DE SUJETOS 
CON EDADES ENTRE DOS Y SEIS AÑOS) A ESCUCHAR ORACIONES EN LAS QUE 
LOS ARTÍCULOS y DEMÁS PALABRAS FUNCIÓ N ESTABAN AUSENTES. Los NIÑOS 
DEBÍAN REPRESE NT AR CON MUÑECOS LA ACCIÓN DE LAS ORACIONES EXPUESTAS. 
Los AUTORES ENCONTRARON EN LOS INFANTES UNA TENDENCIA A COMPRENDER 
UNA ORACIÓN DE TRES ELEMENTOS (NOMBRE-VERBO-NOMBRE)) COMO EL PAPEL 
DEL SUJETO AL PRIMER NOMBRE Y DE OBJETO AL SEGUNDO (SUJETO-ACCIÓN
OBJETO). EN TALES SECUENCIAS EXISTEN RELACIONES TEMPORALES DE ANTES 
Y DESPUÉS) QUE SON INTERPRETADAS DE MANERA DIFERENTE POR LOS SUJE_ 
TOS) DEPE NDIENDO DE SU NIVEL LINGUISTICOJ LO QUE PROVOCA EN MUCHOS 
CASOS UNA INTERPRETACIÓN ERRADA. 

DICHA INVESTIGACIÓN FUE LLEVADA A CABO POR LOS INVESTIGADORES 
PARA CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS UNIVERSALES DE LA PARTE COGNITIVA 
QUE I~TERVIENE EN EL PROCESO, POR SUPUESTO, ESTE ELEMENTO UNIVERSAL 
ES CONSIDERADO POR LOS AUTORES COMO CONSTRUIDO POR LOS SUJETOS. 

ESTA ESCUELA CONSIDERA IMPORTANTE EL PAPEL DEL ELEMENTO COGNl 
TIVO QUE INCIDE EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE, TAL COSA 
NO SUPONE QUE CONSIDEREN QUE EXISTA UNA RELACIÓN CAUSAL ENTRE LO CO§ 
NITIVO Y LO LINGÜÍSTICO, MÁS BIEN ESTABLECEN COMPARACIONES ENTRE AM_ 
BAS ESTRUCTURAS, 

SINCLAIR (1973; 1978) PROPUSO QUE EL COMPONENTE UNIVERSAL DE 
LAS GRAMÁTICAS PUEDE ATRIBUIRSE A UN ELEMENTO FORMAL QUE INVOLUCRA 
TANTO A LOS ELEMENTOS LÓGICOS MATEMÁTICOS, COMO A LOS LINGÜÍSTICOS, 
SEÑALÓ QUE AMBOS ASPECTOS NO PUEDEN SER ANALIZADOS SEPARADAMENTE, AUN 
QUE PARA ESTABLECER EL CARÁCTER DE ESTA RELACIÓN) ES PRECISO FUNDA_ 
MENTARLO EN INVESTIGACIONES ULTERIORES, 

DESDE : TAL PERSPECTIVA, LA AUTORA HA ESTABLECIDO QUE CIERTAS 
EXPRESIONES VERBALES NO SON PRODUCIDAS ESPONTÁNEAMENTE NI PUEDEN 
SER APRENDIDAS POR ENTRENAMIENTO, HASTA QUE DETERMINADAS CONSTRUCCIO_ 
NES COGNITIVAS NO HAYAN SIDO EFECTUADAS, 

Así) EN UNA iNVESTIGAClÓN EN QUE UN GRUPO DE SUJETOS DE EDA_ 
DES DIFERENTES DEBÍAN DESCRIBIR RELACIONES ENTRE OBJETOS SERIADOS, 
LA AUTORA PUDO ESTABLECER QUE TAL DESCRIPCIÓN VERBAL VARÍA DE UN SUJg 
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TO A OTRO Y QUE EN ALGUNOS CASOS DEPENDEN DEL NI VEL COGNITIVO AL CAN 

ZADO. 

TAL ELEMENTO COGNITIVO ES AN AL IZADO EN LA PRODUCCIÓN LINGÜf~ 

TICA DE EXPRESIONES QUE INVOLUCRAN RELACIONES TEMPORALES. FERREIRO 
01971) ANALIZÓ LA DESCRIPCIÓN DE ACCIONES QUE SUPONEN SIMULTANEIDAD 
Y SUCESIÓN. ENCONTRÓ UNA SERIE DE ETAPAS Y ESTADIOS QUE SE DISTRIB~ 
YEN ENTRE UNA CONFUSIÓN DE DISTANCIAS Y TIEMPOS HASTA LA DESCRIPCIÓN 
ADECUADA DE ESTAS RELACIONES TEMPORALES. 

BRONCKART Y SlNCLAIR (1973) POR SU PARTE, ANALIZARON EL USO 
DE FORMAS DE VERBOS EN NIÑOS DE DOS A OCHO AÑOS. PRESENTARON -A SE 
TENTA Y CUATRO NIÑOS- JUGUETES QUE EJECUTABAN ALGUNA ACCIÓN PARA 
QUE ELLOS LA DESCRIBIERAN DESPU~S. Los RESULTADOS INDICARON QUE LOS 
SUJETOS DE HABLA FRANCESA EMPLEABAN EL PRESENTE, PASADO O PLUSCUAM_ 
PERFECTO, DEPENDIENDO DE LA EDAD DE LOS MISMOS, EL USO DE LOS VER_ 
BOS DEPENDÍA DE SI LA ACCIÓN CONDUCÍA O NO A UNA META, O SI LA AC 
CIÓN ERA CONTINUA O DISCONTINUA, DEPENDÍA TAMBIÉN DE SI ERA DURATI 
VA (DE MÁS DE TRES SEGUNDOS}, O NO DURATIVA (DE MENOS DE TRES), 

EN GENERAL, LOS NIÑOS MÁS PEQUEÑOS SE CENTRABAN EN LOS RESUL_ 
TADOS DE LA ACCIÓN Y POR TANTO USABAN CON MÁS FRECUENCIA EL PASADO 
COMPUESTO. LAS ACCIONES QUE NO CONDUCÍAN A UN RESULTADO EXPLÍCITO, 
UN PEZ NADANDO EN UNA PECERA, POR EJEMPLO, ERAN DESCRITAS EN PRESEN 
TE, 

Los AUTORES SUGIRIERON QUE LOS NIÑOS, AL ENFOCAR SOBRE EL RE 
SULTADO DE LA ACCIÓN, SUPONEN EL CARÁCTER PASADO DE LA MISMA, POSTE 
RIORMENTE, EL NIÑO CAMBIA LA ATENCIÓN DEL CARÁCTER DE LA ACCIÓN EN 
SÍ MISMA HACIA LA RELACIÓN TEMPORAL CON EL MOMENTO DE LA ENUNCIACIÓN. 

. . . . . . . . 

INICIALMENTE EL NI~O PARECE IGNORAR LA RELACIÓN DE POSTERIORIDAD Eli 
TRE LA ENUNCIACIÓN Y EL RESULTADO DE LA ACCIÓN, 

LA RELACI~N ENTRE EL ENUNCIADO Y LA ACCIÓN HA SIDO CONSIDE
7

. 

RADA POR FLETCHER (1979) COMO UN ELEMENTO LINGUlSTlCO DEiCTICO, Es 
TE AUTOR ANALIZÓ EL PROCESO DE ADQU r s I e I_ÓN DE LA. FRASE VERBAL, A PAE. 
TIR DE DIVERSOS ESTUDITOS REALIZADOS POR DIFERENTES AUTORES, 
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SEÑA LÓ QUE ALGUNOS DE ESTOS ESTUDIOS CONFUNDEN TIEMPO (TENSE) 
PASADO, PRESENTE O FUTURO CON EL AS PECTO , ESTE ÚLTIMO CONSISTE EN DE~ 
CRIBIR EL CONTOR NO TEMPORAL DE LA ACCIÓN (GER UND IO EN ESPAÑOL Y PRE 
SENTE PROGRESIVO EN INGLÉS), 

EL AUTOR RESEÑA LA INVESTIGACIÓN QUE REALIZARON ANTINUCCI Y 
MILLER EN 1976 EN QUE RECURREN A UNA EXPLICACIÓN COGNITIVA PARA DAR 
CUENTA DEL RECURSO AL ASPECTO QUE HACEN LOS NIÑOS DE DOS AÑOS APRO 
XIMADAMENTE, ARGUYERON QUE, SI EL NIÑO ES CAPAZ DE REFERIRSE AL EVEN. 
TO PASADO, DEBE SER CAPAZ DE CONSTRUIR UNA REPRESENTACIÓN DE DICHO 
EVENTO EN EL SENTIDO PIAGETIANO DEL TÉRMINO, SERÁ MÁS FÁCIL PARA EL 
NIÑO DAR UNA DESCRIPCIÓN SI EL EVENTO SE RELACIONA CON ALGÚN ESTADO 
PRESENTE, 

7 SMITH (1980) UTILIZA LOS TRES MOMENTOS DE REICHENBACH PARA ANA 
LIZAR EL SISTEMA TEMPORAL INICIAL DE LOS NIÑOS, LA AUTORA INVESTIGÓ 
EL HABLA ESPONTÁNEA DE UN GRUPO DE SUJETOS Y LA EJECUCIÓN EN LA PRUE_ 
BA DISEÑADA POR BRONCKART Y SINCLAIR (OP. CIT.)¡ CONSIDERÓ QUE LAR~ 
FERENCIA TEMPORAL SE DESARROLLA LENTAMENTEi DEBIDO EN PARTE, A LAS 
COMPLEJIDADES GRAMATICALES DE LAS EXPRESIONES DE TIEMPO QUE SE LLEGA 
A ADQUIRIR APROXIMADAMENTE HASTA LOS CINCO AÑO~ 

SEÑALA TAMBIÉN QUE LA CAUSA DE ESTE RETRASO ATRIBUIDO POR FE 
RREIRO Y CROMER A FACTORES COGNITIVOS Y QUE LOS CAMBIOS DE REFERENCIA 
TEMPORALES EN EL NIÑO, NO NECESARIAMENTE PARTEN DE LA GRAMÁTICA ADUL_ 
TA, ANALIZÓ EL ASPECTO PERFECTIVO E IMPERFECTIVO DE LOS VERBOS UTILI 
ZADOS POR LOS NIÑOS EN LA PARTE EXPERIMENTAL DE SU INVESTIGACIÓN, 

IJ.os PRINCIPIOS DE REICHENBACH FUERON UTILIZADOS POR LA AUTORA 
Y CONTEMPLÓ LAS CARACTERÍSTICAS DE SIMULTANEIDAD Y SUCESIÓN DE LOS 
TIEMPOS VERBALES. EL SISTEMA TEMPORAL DEBE SER LO BASTANTE FLEXIBLE 
PARA DAR CUENTA DE LOS CAMBIOS DE ORIENTACIÓN, Y SUGIERE QUE EL SIS~ 
TEMA TEMPORAL DE LOS NIÑOS DIFIERE DEL DE LOS ADULTOS RESPECTO A LOS . . . . 
MOMENTOS IMPLICADOS, MIENTRAS QUE LA ORIENTACIÓN ESTÁ FIJADA EXCLUSl 
VAMENTE POR EL MOMENTO DEL HABLA, LA RELACIÓN BÁSICA QUE ESTABLECEN 
LOS NIÑOS ES DE SIMULTANEIDAD Y SECUENCIA, 
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CUA NDO HABLA EN PASADO, EL NIÑO SE REFIER E A UN MOMENTO 
QUE FRECEDE AL HABLA. ES TE NO REQU IE RE UN PUN TO DE VISTA DI FEREN_ 
TE AL PRES ENTE 1 PERO INDIC A QUE EL TIE MPO TIENE CI ERTA RELACIÓN 

CO N Étj 
LLA AUTORA PROPONE DOS ET APAS EN EL MOME NTO DEL HABLA: 

EN LA ETA PA I , EL NIÑO PUEDE SEÑALAR DIFER ENCIA S AS PECTUALES, 
PERO LA COMPLEJIDAD LINGÜÍSTICA PUEDE INTERFERIR CO N LA I NTEGR~ 

CIÓ N DE ASPECTO Y ORDEN TEMPORAL, EL USO DE LOS ADVERBIOS ES OCA 
SIO NAL MÁS QUE CO NSISTENTE. LA ETAPA ll IMPLICA EL MISMO TIEMPO 
Y ORDEN DE LA ETAPA L PERO PERMITE UN PUNTO FOCAL DIFERE NTE AL 
MOMENTO DEL HABLA. Los NIÑOS PUEDEN NARRAR UNA SECUENCIA DESDE 
UN PUNTO DE VISTA DIFERENTE AL PRESENTE. ESTA ETAPA COMIENZA APRQ_ 
XI MADAMENTE A LOS CUATRO AÑOS, LA GRAMÁTICA ADULTA POSEE UN TER_ 
CER MOMENTO RELACIONADO A OTROS POR SIMULTANEIDAD Y SECUENCI~ 

No OSBTANTE, LA MAYORÍA DE ESTOS RESULTADOS HAN SIDO 
EXTRAÍDOS A PARTIR DE EXPERIMENTOS TRANSVERSALES EN QUE SE ESTRUk 
TURAN SITUACIONES PARA ESTABLECER REGULARIDADES EN CUANTO A LAPRQ. 
DUCCIÓN Y COMPRENSIÓN LINGÜÍSTICAS EN SUJETOS DE EDADES DIFEREN 
TES. TALES SITUACIONES SON CREADAS ARTIFICIALMENTE EN FUNCIÓN DE 
REALIZAR RECORTES AL FENÓMENO Y CONOCERLO MEJOR, LO CUAL FACILI_ 
TA LA INCLUSIÓN DE UN NÚMERO RELATIVAMENTE ALTO DE SUJETOS PARA 
DETECTAR NIVELES DE CONCEPTUALIZACIÓN. 

ÜTROS ESTUDIOS QUE HAN TENIDO RESONANCIA DENTRO DE LA 
PSICOLINGÜÍSTICA, HAN RECURRIDO A REGISTROS DE CARÁCTER NATURA_ 
LISTA MEDIANTE GRABACIONES Y REGISTROS MANUALES DEL CONTEXTO, 
ESTOS ADOLECEN DE UNA SERIE DE ELEMENTOS COMO PARA QUE LES PER_ 
MITAN GENERALIZAR SUS DATOS. SIN EMBARGO, SU PAPEL HEURÍSTICO ES 
INDISCUTIBLE, 
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2.2. ESTUDIOS NATURALES SOBRE EL LENGUAJE ._ 

LA · IMPORTANCIA ·DE LOS ESTUDIOS NATURALISTAS, ES DECIR, 
EN SITUACIONES NO ESTRUCTURADAS PREVIAMENTE, SE APRECIA EN EL IM 
PACTO QUE ALGUNOS DE ESTOS HAN TENIDO DURANTE DÉCADAS, POR EJEM_ 
PLO, LEOPOLD (FLETCHER, 1979), QUIEN REALIZÓ EN LA DÉCADA DE LOS 
CUARENTAS REGISTROS DE SU HIJO, CUYOS RESULTADOS TODAVÍA SON COM 
PROBADOS EN LA ACTUALIDAD EN CONDICIONES MÁS CONTROLADAS, ASIMI~ 

MO, EL ESTUDIO DE BROWN CON TRES SUJETOS (OP, CIT.), QUE SE REALl 
ZÓ EN LA D~CADA DE LOS SESENTAS, SIGUEN TENIENDO VIGENCIA, 

ÜCHS (1979), SEÑALÓ QUE UNA DE LAS LIMITACIONES DE LOS 
ESTUDIOS NATURALISTAS ES EL DESPLAZAMIENTO DE LA ATENCIÓN HACIA 
EL PAPEL CUANDO SE REGISTRA EL CONTEXTO, MERMANDO LA INFORMACIÓN 
MANUAL DE LAS EXPRESIONES Y VICEVERSA, PERO, CON UNA DEFINICIÓN 
CLARA DE LOS ASPECTOS DEL CONTEXTO QUE SERÁ REGISTRADO, TAL LIMI 
TACIÓN PUEDE SER REDUCIDA, 

Los ESTUDIOS NATURALISTAS DE ESTE GÉNERO CARECEN DEL Rl 
GOR METODOLÓGICO DE QUE GOZAN LOS EXPERIMENTALES, PERO SI EL PRQ 
PÓSITO DEL INVESTIGADOR ES ESTABLECER LAS CARACTERÍSTICAS EVOLUTl 
VAS DEL PROCESO LINGÜÍSTICO EN EL CONTEXTO EN QUE NATURALMENTE 
OCURREN, LOS ESTUDIOS EXPERIMENTALES NO OFRECEN UNA VISIÓN ADECUA 
DA DE LA SECUENCIA DE DICHA EVOLUCIÓN, 

\_§REENFIELD Y SMlTH (1976), REALIZARON UN ESTUDIO LONGI 
TUDINAL CON DOS SUJETOS EN SUS HOGARES, TOMANDO EN CUENTA LA INTER 
ACCIÓN LINGÜÍSTICA ESPONTÁNEA ENTRE LA MADRE Y SU HIJO(A), ESTABL~ 

CIERON ETAPAS EN CUANTO AL DESARROLLO SEMÁNTICO DE LAS EXPRESIONES 
INFANTILES, 

DICHAS ETAPAS SE CARACTERIZABAN POR LAS DIFERENTES IN_ 
TENCIONES COMUNICATIVAS DE LAS EXPRESIONES DE LOS NIÑOS QUE CN'IBIAN 
PROGRESIVAMENTE, PARA SU ESTUDIO UTILIZARON ALGUNAS DE LAS CATEGQ 
RÍAS DE LA GRAMÁTICA DEL CASO FILMOR_:; 

SNOW (1978), REALIZÓ UN ESTUDIO PARA DETERMINAR LAS CA_ 
RACTERÍSTICAS DE LA INTERACCIÓN MADRE-HIJO(A), LA AUTORA TRANSCRI 
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BIÓ DICHA INTERACCIÓN DE DOS NIÑOS (CON EDADES ENTRE TRES Y 
DOCE MESES) Y SUS RESPECTIVAS MADRES . EN DICHA TRANSCRIPCIÓN IN_ 
CLUYÓJ TANTO EL HABLA DE LA MADRE COMO LA DEL NIÑO) INCLUSO LOS 
ELEMENTOS NO VERBALES DE LA INTERACCIÓN. 

Sus RESULTADOS INDICARON QUE LA MADRE INTERACTÚA CON su 
HIJO DURANTE LOS PRIMEROS MESES) HABLANDO ELLA Y ACEPTANDO CUAL_ 
QUIER GESTO O SONIDO DEL NIÑO COMO RESPUESTA. EN GENERAL) LAS FOR 
MAS DE SUS EXPRESIONES CORRESPONDEN A LA INTERROGACIÓN, MÁS ADE_ 
LANTEJ TANTO LAS RESPUESTAS DE LOS NIÑOS) COMO LAS EXPRESIONES MA 
TERNAS VARIABAN A MEDIDA QUE EL NIÑO CRECÍA, 

EN ESTUDIOS POSTERIORES CON PARES MADRE-HIJO, LA AUTO 
RA ENCONTRÓ, CON NIÑOS MÁS GRANDES, QUE CUANDO SE DIRIGEN A SUS 
HIJOS, LAS MADRES PASAN POR UNA SERIE DE ETAPAS EN LAS QUE SUS E~ 
PRESIONES VARÍAN EN COMPLEJIDAD, TONO, DISTANCIA, ETC, 

LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTA INTERACCIÓN MADRE-HIJO(A), 
HAN SIDO ANALIZADAS POR ZUKOW (S/F), QUIEN ESTABLECIÓ QUE EXISTEN 
DIFERENCIAS EN LA FORMA EN QUE SE DIRIGEN A SUS HIJOS, ENTRE LAS 
MADRES QUE HABITAN ÁREAS URBANAS Y LAS QUE VIVEN EN LOS MEDIOS RU_ 
RALES, ASÍ COMO ENTRE MADRES DE DIFERENTES PAÍSES, LA AUTORA. SE IN 
TERESABA EN COMPARACIONES DE CARÁCTER TRANSCULTURAL ENTRE NIÑOS Y 
MADRES DE MÉXICO Y DE LOS ESTADOS UNIDOS, 

STERN (1977L PROPUSO QUE LAS CARACTERÍSTICAS DE DICHA IN_ . 
TERACCIÓN ES DIFERENTE CUANDO LA MADRE SE DIRIGE A OTRO ADULTO O A 
UN NIÑO MAYOR, CONSIDERÓ QUE, AL AÑO Y MEDIO APROXIMADAMENTE, LA 
RELACIÓN ENTRE AMBOS ES EL RESULTADO DE MÚLTIPLES INTERACCIONES PRg 
VIAS1 NO COMO UNA SUMA DE ÉSTAS, SINO COMO UNA FORMA PARTICULAR DE 
1 NT E G RA C I Ó N , 

DORE (1978, 1979), ANALIZÓ TAMBIÉN LA RELACIÓN. ADULTO-NIÑO(A) 
CON EDUCADORAS DE GUARDERÍA Y NIÑOS QUE ASISTÍAN A ÉSTA. ENCONTRÓ 
QUE LA TAREA DETERMINABA EL TÓPICO DE LA CONVERSACIÓN, ESTE AUTOR Rg 
GISTRÓ1 TANTO LA CONVERSACIÓN DE TODOS LOS SUJETOS, COMO DE LA EDU_ 
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CADORA y EL CONTEXTO. No OBSTANTE, PARA SU ANÁLISIS, EL AUTOR CON 
TEMPLÓ LA CONVERSACIÓN COMO CONTEXTO EN LA MEDIDA EN QUE ÉSTA, JUN 
TO CON EL ELEME NT O EXTRALINGÜÍSTI CO, OFR ECÍ A INFORMAC IÓN ACERC A DE 
LA IN TE NCIÓN Y EXP ECTAT IVA DEL HABLAN TE . 

EL AUTOR TOMÓ LA CONVERSAC IÓN COMO UNIDAD DE ANÁLISIS, 
PUE S ÉSTA OFREC Í A LOS DATOS QUE FUERON CATEGOR IZADOS EN FUNCIÓN DE 
ACTOS DEL HABLA. CONSIDERÓ QUE LA UNID AD CONVERSACIONAL ES LA QUE 
PER MITE INTERPRETAR PRAGMÁTICAMENTE LAS INTENCIONES DEL HABLA~TE EN 
SU USO DEL LENGUAJE , PROPUSO QUE EL PRINCIPAL VALOR METODOLÓGICO 
DEL ACTO DEL HABLA ES QUE ÉSTE ES SUJETO DE RETROALIMENTACIÓN POR 
PARTE DEL INTERLOCUTOR . PARA DORE, UNA EXPRESIÓN CONSISTE EN UN A~ 
TO FUNCIONAL QUE CONTIENE.1 . TANTO UNA PROPOSICIÓN., COMJ LA ACTITUD DEL 
HABLANTE HACIA ESA PROPOSICIÓN, ÜTRA VENTAJA METODOLÓGICA DE ENFO_ 
CAR LA ATENCIÓN SOBRE EPISODIOS Y ACTOS, ES LA ATRIBUCIÓN QUE HACE 
EL ADULTO DE INTENCIONALIDAD DEL NIÑO, Y ADEMÁS .1 QUE DICHOS ACTOS 
CONVERSACIONALES OCURRAN EN SECUENCIA, NO AL AZAR. 

CASTRO CAMPOS (1985) ESTUDIÓ LONGITUDINALMENTE LA MANERA 
EN QUE DOS NIÑOS BRASILEÑOS, HABLANTES DEL PORTUGUÉS, CON EDADES 
COMPRENDIDAS ENTRE DOS AÑOS SEIS MESES Y CINCO AÑOS, UTILIZABAN DOS 
CONDICIONALES -PORQUE Y ENTONCES- EN UNA SECUENCIA DE DIÁLOGO, 

LA AUTORA PRETENDÍA DEMOSTRAR LA NECESIDAD DE OBSERVAR DE~ 
CRIPCIONES EN LAS QUE SE USA "PORQUE" COMO CONSTRUCTOR INTERSUBJETl 
VO, CUYA PERSPECTLVA ESTRUCTURAL SÓLO PUEDE SER EXPLICABLE DENTRO Y 
POR LA ACTIVIDAD DE DIÁLOGO. PROPUSO QUE DICHA EXPRESIÓN ERA USADA 
COMO ESTRATEGIA PARA MANTENER EL TÓPICO GENERAL DEL DIÁLOGO, EL NI 
~O CONSTRUYE SOBRE UNA PREGUNTA., ANTEPONIENDO "PORQUE" A LA EXPRE_ 
SIÓN PRECEDENTE DE SU INTERLOCUTOR. ADEMÁS., EL NIÑO UTILIZA EXPRE_ 
SIONES ANTECEDIDAS DE "PORQUE" PARA DAR JUSTIFICACIONES NO PROPOR_ 
CIONADAS POR EL ADULTO EN SUS ACTOS DEL HABLA. POR EJEMPLO: 

MADRE: No PODEMOS SALIR EN LA TARDE. 
NIÑA: PORQUE ESTÁ LLOVIENDO. 
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LA ORIENTACIÓ N DE ESTOS ESTUD IOS HACIA EL USO DEL LENGUAJE 
EN SU CONTEXTO NATURAL) HA PERMITIDO ESTABLECER EL FACTOR QUE JUf 
GA LA MADRE COMO AGENTE QUE P~PORCIONA EL LENGUAJE COMO OBJETO DE 
CONOCIMIENTO. EN LA MEDIDA EN QUE ELLA MODIFICA SU COMPORTAMIENTO 
LINGÜÍSTICO EN FUNCIÓN DE LA ETAPA DE SU HIJO (SNOWJ OP. CIT. )1 SE 
PUEDE SUGERIR QUE EXISTE UNA INTERACCIÓ N DOBLE EN QUE, TANTO EL Nl 
ÑO COMO LA MADRE, SON AL MISMO TIEMPO SUJETO Y OBJETO DE CONOCTMIEN 
TO A PARTIR DE LAS EXPRESIONES LINGÜÍSTICAS QUE PRODUCEN, 

TALES ESTUDIOS MUESTRAN LA ACTIVIDAD DEL NIÑO EN CUANTO A 
LA GENERACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE HIPÓTESIS Y REGLAS QUE SE RELACIO_ 
NAN CON SU PRODUCCIÓN LINGÜÍSTICA, ESTAS SE MANIFIESTAN EN FUNCIÓN 
DE E ~ TAPAS EN CUANTO A LA COMPLEJIDAD DE LAS ESTRUCTURAS LIN GÜ ÍSTl 
CAS EN DONDE, A PARTIR DE ESTRUCTURAS SIMPLES, SURGEN OTRAS DE MA_ 
YOR NIVEL DE ELABORACIÓN. 

PARTIENDO DE ESTOS DATOS EXPERIMENTALES, VINCULADOS AL EN_ 
FOQUE TEÓRICO QUE PROPORCIONA PIAGET, SURGEN LAS SIGUIENTES PREGUN 
TAS DE INVESTIGACIÓN: lCUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INTER 
ACCIÓN QUE PRODUCEN CAMBIOS EVOLUTIVOS EN LA PRODUCCIÓN LINGÜÍSTI 
CA DE LA MADRE Y SU HIJO? lDE QUÉ MANERA LA MADRE COMO SUJET01 MO - . 
DIFICA SUS EXPRESIONES TEMPORALES A MEDIDA QUE OCURREN CAMBIOS LIN 
GUÍSTICOS EN SU HIJO Y VICEVERSA? lQUÉ IDEAS SUBYACEN EN LA PRODU~ 
CIÓN DEL NIÑO? lEN QUÉ MEDIDA LAS EXPRESIONES SON UTILIZADAS POR ÉL 
A LA MANERA EN QUE LO HARÍA EL ADULTO? DE NO SER ASÍ, lES SIEMPRE 
EXITOSA LA COMUNICACIÓN ENTRE LA MADRE Y SU HIJO? 

ESTAS INTERROGANTES PRESENTAN TAL AMPLITUD DE ASPECTOS GRA 
MATICALES POSIBLES DE ANALIZAR., QUE CONDUCEN A PARTICULARIZAR EL Fg_ 
NÓMENO PARA PODER ESTUDIAR ESTE PROCESO CON CIERTO NIVEL DE PROFUN_ 
DIDAD, POR CONSIGUIENTE, EL ANÁLISIS SE CENTRARÁ EN LA PRODUCCIÓN 
DE EXPRESIONES TEMPORALES POR PARTE DE DOS DÍADAS MADRE-HIJO(A)., YA 

· QUE LA ADQUISICIÓN DE LAS NOCIONES TEMPORALES OPERATORIAS AÚN NO SE 
ENCUENTRAN TERMINADAS EN EL NIÑO, 

DEBIDO A ESTAS PREMISAS, EL ELEMENTO DEL NIÑO QUE SE TOMÓ 

EN CUENTA EN LA PRIMERA INVESTIGACIÓNJ FUE EL DE LAS POSIBLES IDEAS 



O HI PÓTESIS ACERCA DEL LENGUAJE QUE INCID EN EN SU PRODUCCIÓN EN 
LA INTERACCIÓN CON SU MADRE, 
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DESDE ESTA PERSPECTIVA, ENTONCES, EL PROCESO NO ES VISUA 
LIZADO COMO UNA ACUMULACIÓN DE VOCABULARIO. MÁS BIEN ES EL RESUL_ 
TADO DE LA INTERACCIÓN ENTRE UN INDIVIDUO Y UN OBJETO POR CONOCER, 
LO CUAL CONDUCE A FORMULAR LAS SIGUIENTES HIPÓTESIS ORIENTADORAS: 
1) LA ADQUISICIÓN DE DETERMINADAS ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICAS ES PRQ 
GRESIVA Y TIENDE AL DESARROLLO DE OTRAS CON MAYOR NIVEL DE ELABO 
RACIÓN; 2) LA ADQUISICÓN DEL LENGUAJE POR PARTE DEL NIÑO, NO SE PR~ 
SENTA DE UNA MANERA PASIVAJ SINO QUE, EN BASE A LA INTERACCIÓN CON 
UN LENGUAJE, ESTE GENERA REGLAS QUE ORIENTAN SU PRODUCCIÓN; 3) EN 
LA MADRE, ESTAS REGULARIDADES TIENEN SUS CARACTERÍSTICAS PROPIAS 
DEBIDO A QUE ELLA POSEE YA EL LENGUAJE ADULTO Y MÁS BIEN LO CONDI 
CIONA A SU INTERPRETACIÓN DE LAS EXPRESIONES DEL NIÑO; 4) ESTA IN_ 
TERPRETACIÓN DE LAS EXPRESlONES DE SU HIJO(A) SUFREN CAMBIO S A ME_ 
DIDA QUE LA HABILIDAD LINGÜÍSTICA DEL PEQUEÑO(A) PROGRESA CONSTRU~ 
TIVAMENTE, 

UNA VEZ ESTABLECIDAS ESTAS PREMISAS TEÓRICAS Y METODOLÓG1 
CASJ CORRESPONDE PLANTEAR LA MANERA EN QUE SE ABORDÓ NUESTRO OBJE_ 
TO DE INVESTIGACIÓN, MISMO QUE PERMITE PROBAR EMPÍRICAMENTE NUES 
TRAS HIPÓTESIS PARA LLEGAR A CIERTAS CONCLUSIONES FUNDAMENTADAS, 

* * * 
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CAPITULO III 

METODO Y PROCEDIMIENTO 
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3.1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE CLASIFICACION DE DATOS.-

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTA IN VE STIGACIÓN CO NSIS TE EN ANA 
LIZAR LA PRODUCC IÓN LINGÜÍSTICA DE DOS NI ÑOS MEXICAN OS MONOLI NGÜES 
EN IN TE RACCIÓN CON SUS RESPECTIVAS MAD RES . DICHA PRODUCCIÓN FUE ANA 
LIZADA DESDE UNA PERS PECTIVA GENÉ TICO ESTR UCT UR AL QUE CONDUJO A ES_ 
TABL ECE R LOS ELEM ENTOS DE FORMACIÓN DE ES TA PRODUCC IÓN, OBSERVABLE 
EN FUNCIÓN DE LA TEND ENCI A DE CAMBIAR Y CO NFOR MA ADQ UIS ICIO NES MÁS 
ELABORADAS. PARA LOGRAR ESTE OBJET IVO , TOMAMOS EN CUENTA LOS APOR 
TES PROVIS TO S POR LA TEORÍA PIAGETIANA EN CUANTO A LA CONSTRUCCIÓ N 
DEL CO NOCI MIE NTO CO MO UN PRINCIPIO INTERACTI VO ENTRE UN SUJETO Y UN 

,QBJETO POR CONOCER. 

EL CONCEPTO PRINCIPAL DE ESTA INVESTIGACIÓN ESTÁ CONSTITUI 
DO POR . LAS REGULARIDADES GRAMATICALES QUE PRESENTA LA DÍADA MADRE
HIJO(A) DURANTE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE VERBOS EN UN NIÑO Y UNA 
NIÑA HISPANOHABLA NTES Y MONOLINGÜES, DE ACUERDO CON LOS ANTECEDENTES 
EXPUESTOS, ESTAS REGULARIDADES PUEDEN SER DETERMINADAS A PARTIR DE 
LAS INTERVENCIONES DE CADA HABLANTE EN LA CONVERSACIÓN, LAS PRODUC 
CIONES LINGÜÍSTICAS DEL NIÑO FUERON CLASIFICADAS EN FUNCIÓN DE: 
1) EL ENU NC 1 ADO, QUE EXPRESA LA S tNTAXI S DE LAS EXPRESIONES _ 
DE LOS VERBOS DE ACUERDO CON LA GRAMÁTICA ADULTA; 2) EL CON_ N 

TEXTO, QUE PERMITE DESCENTRARNOS DEL PUNTO DE VISTA ADULTO, POR ME_ 
DIO DE ESTABLECER LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES QUE FUERONDE~ 

CRITAS Y LA RE LACIÓN DE DICHAS DESCRIPCIONES CON EL TIEMPO SINTÁC 
TICO DE LOS VERBOS, 

TANTO EL ENUNC IADO COMO EL CONTEXTO FUERON CONSIDERADOS 
EN FUNCIÓN DE VARIOS CRITERIOS. POR LO QUE TOCA AL ENUNCIADO SE CON 
SIDERARON LOS SIGUIENTES: 

-TIEMPO SINTÁCTICO, CONSTITUÍDO POR LOS TIEMPOS VERBALES QUE DEF I 

NEN LA GRAMÁTICA ESPA~OLA Y QUE INCLUY~N: A) PRESENTE; B) : PRET~Rl 
TO; C) FUTURO; D) VERBO + INFINITIVO; E) VERBO + GERUNDIO; F) VER 
BO + PARTICIPIO, ESTAS FORMAS VERBALES FUERON ESTABLECIDAS A PAR 

TIR DE LOS DATOS, ES DECIR, QUE LOS VERBOS PRODUCIDOS DETERMINA 
RON LA INC LUSIÓN DE LAS FORMAS SINTÁCTICAS, 



-MODO SINTÁCTICO: CONSTITUÍDO POR LOS MODOS VERBALES DEFINIDOS 
TAMBI ÉN POR LA GRAMÁTICA ESPAÑO LA Y QUE INCLUYEN: A) IMPERATl 
VO; B) INDICATIVO; Y C) EL SUBJUNTIVO. (CFR. A~EXOS) 

Los CRITERIOS PARA INTERPRETAR EL CONTEXTO SE REF E 
RÍAN A LOS ELEMENTOS NO VERBALES RELACIONADOS CON LAS DESCRit 
CIONES REALIZADAS POR EL NIÑO: 
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-MOME NTO DE LA ACCIÓN: ACCIÓN SIMULTÁNEA AL ENUNCIADO (ASE)J SI 
LA ACC IÓN ERA REALIZADA SIMULTÁNEAMENTE CON EL ENUNCIADO O COIN_ 
CIDÍA EN ALGÚ N PUNTO CON ÉL; ACCIÓN INMEDIATAMENTE ANTERIOR (AIA): 
SI LA ACCIÓN SE REALIZÓ INMEDIATAMENTE ANTES QUE EL ENUNCIADO; 
ACCIÓN INMEDIATAMENTE POSTERIOR (AIP)J SI LA ACCIÓN EPA EF :::'.: ' -~,:J11 

INMEDIATAMENTE DESPUÉS QUE EL ENUNCIADO; INTEMPORAL{INT , ) ~ 1 

NO EXPRESABA TEMPORALIDAD) POR EJEMPLO: "ES BONITO"; ACCIÓN ME_ 
DIATAMENTE POSTERIOR (AMP) : SI ENTRE EL ENUNCIADO Y LA ACCIÓN ME 

DIABA UN TIEMPO MAYOR QUE EL INMEDIATO; ACCIÓN MEDIATAMENTE AN_ 
TERIOR (AMA): si EL TIEMPO ENTRE LA ACCIÓN ANTERIOR Y EL ENUNCIA 
DO ERA MAYOR QUE EL INMEDIATO. 

-AGENTE DE LA ACCIÓN: LA PERSONA, OBJETO O ANIMAL QUE LLEVA A 
CABO LA ACCIÓN DESCRITA POR EL NIÑO O NIÑA, YA SEA EN EL AM 
BIENTE INMEDIATO O UNA PETICIÓN DE ACCIÓN NO PERCIBIDA EN EL 
MOMENTO. POR EJEMPLO, EN LA EXPRESIÓN DEL NI~O "ABE", ACO MPA_ 
ÑADA POR LA ACCIÓN DE EXTENDER EL BRAZO CON UN FRASCO TAPADO 
EN LA MANO, SE OBSERVA QUE ORDENA UNA ACCIÓN A OTRO AGENTE. 
Los AGENTES FUERON CATEGORIZADOS DE ACUERDO A LA ACCIÓN PROPIA 
(APRO): CUANDO EL NIÑO DESCRIBÍA SU PROPIA ACCIÓN; ACCIÓN DE 
OTRO (AOT)1 CUANDO LA DESCRIPCIÓN SE REFERfA A OTRA PERSONA1 
PRESENTE O NO EN EL CONTEXTO; ACCIÓN DE LA MADRE (AOTM): SI LA 

ACCIÓN DESCRITA POR EL NIÑO ERA LLEVADA A CABO POR LA MADRE; 

ACCIÓN DE OBJETOS (AOB)1 SI LA ACCIÓN ERA REALIZADA POR UN JU 
GUETE O CUALQUIER OBJETO DEL AMBIENTE; ACCIÓN DE ANIMALES(AANh 
SI DESCRIBÍA LA ACCIÓN DE ALGÚN ANIMAL, PRESENTE o NO EN EL cott_ 
TEXTO. 

LA RELEVANCIA DE TOMAR EN CUE NTA ESTOS ASPECTOS DELC~ 
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TEXTO, RAD ICA EN QU E NOS PE RM ITE DETECTA R LAS RELAC IONES TEMPORA_ 
LES QUE INTENTA ES TAB LECER O NO EL NIÑO . DE ESTA MANERA PRETENDE 
MOS DETERMINA R SI EL AGE NTE QU E EJECUTA LA ACCIÓN OFR ECE ELEMEN_ 
TOS PARA USAR CON MAYOR O MENOR REGULARIDAD LOS VERBOS. LAS CAR AC 
TER fSTIC AS DE LA ACCIÓN COMO POST ERIOR (DES PU ÉS ) , SIM ULTÁN EA y A; 
TER IOR (ANT ES ) AL EN UNCIADO, NOS PERMITE ESTABLE CER SI DICHAS REL6 
CI ONES SON REGULA RE S, Y SI LA INTENCIÓN DEL NIÑ O ES ENTABLA R R E L~ 
CION ES DE CARÁCTER TEMPO RA L CO N LOS VERBO S A LA MAN ERA DEL ADULTO, 
O, POR EL CONTRARI O, SUS RELACIONES DISCREPAN DE LAS DE ÉSTE, 

LA PROD UCCIÓN LI NGÜÍSTICA DE LA MADRE SÓLO FUE CLASIFICADA 
EN FU NCI ÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SINTÁCTICAS DEL ENU NCIADO. Es D~ 
CIR, EN LAS SUBCATEGORÍAS DEL TIEMPO Y MODO. No SE INCLUYERON EN EL 
ANÁLISIS LOS ELEMENTOS NO VERBALES QUE ACOMPAÑABAN SUS DESCRIPCIO 
NES • LA COMPARACIÓN DE ESTOS DATOS NOS PERMITEN DETECTAR EL GRADO DE 

INTERACCIÓN QUE SE PRESENTA EN LA DÍADA, Y SUPONEMOS QUE LAS INTEN 
CIONES COMUNICATIVAS DE LA MADRE SON EXPRESAR O DESCRIBIR, DE ACUER 
DO A LAS DEFINICIONES GRAMATICALES DE LOS VERBOS, 

Los ELEMENTOS QUE PERMITIERON UBICAR LAS CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACC IÓN EN TÉRMINOS DE SU RELACIÓN CON EL ENUNCIADO Y EL AGEN 
TE DE LA MI~ MA, FUERON EXTRAÍDOS, TANTO DEL CONTEXTO NO VERBAL, CO 
MO DEL VERBAL, ESTE ÚLTI MO, EN ALGUNOS CASOS POSIBILITÓ ESTABLECER 
SI LA ACCIÓ N ERA MEDIATAMENTE . ANTERIOR O POSTERIOR, COMO POR EJEM 
PLO, CUANDO LA MADRE DICE AL NIÑO: "PLATfCALE A D. A DONDE TE LLE_ 
VÉ", Y EL NIÑO CO NTESTA "E PORQUE ME CAÍ MI RODILLA", EL VERBO "CAÍ" 
FUE CLASIFICADO EN LAS EXPRESIONES DEL NIÑO COMO PRETÉRITO DEL IN_ 
DICATIVO, ACC IÓN MEDIANAMENTE ANTERIOR (AMA), A PARTIR DEL TIEMPO 
EXPRESADO POR LA MADRE, Y ACCIÓN PROPIA (APRO), EL CONTEXTO NO VER 
BAL PERMITIÓ UNA CLASIFICACIÓN SEMEJANTE, POR EJEMPLO: EN LA EXPR~ 

SIÓN DEL NIÑO "NO ALCANZO", AL MISMO TIEMPO QUE ESTIRA EL CUERPO 
CON EL EVIDENTE DESEO DE TOMAR UN CUCHILLO QUE ESTÁ A CIERTA DIS 
TANCIA, SE OBSERVA QUE AMBAS INFORMACIONES PERMITEN CLASIFICAR EL 
VERBO "ALCANZO" COMO PRESENTE DEL I NDICATIVO, ACCIÓN· PROPIA (APRO) 
Y ACCIÓN SIMULTÁNEA AL ENUNCIADO (ASE), 



3. 2 METODO. 
3.2.1. SUJETOS .-
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DURA NTE UN AÑO, FEBRERO DE 1985 A ENERO DE 1986, SE RE_ 
G I STRA RON LAS INTERACCIONES COMUN I CAT 1 VAS ENTRE DOS DÍADAS: f'1ADRE-HIJO 
Y MADRE-HIJA, LAS EDADES DE LOS NIÑOS AL INICIO DEL ESTUDIO ERN'J DE UN 
AÑO ONCE MESES (l.11) Y DOS AÑOS SEIS MESES (2.6) EN EL NIÑO Y LA NIÑA RESPEC_ 
TIV.AMENTE. EL CRITERIO DE SELECCI ÓN DE LOS SUJETOS SE BASÓ EN QUE N"IBOS SE EN_ 
CONTRABAN EN ETAPAS DE .ADQUISICIÓN QUE CORRESPONDÍAN A MÁS DE UNA PALABRA POR 
INTERVENCIÓN, Y SU PRODUCCIÓN SE ASEMEJABA A LA DEL ADULTO, LO QUE FACILITABA 
LAS TRANSCRIPCIONES, 

Los NIÑOS PERTENECEN A SECTORES ECONÓMICOS MEDIOS DE LA PQ. 
ELACIÓN Y NINGUNO ASISTÍA A GUARDERÍAS AL COMIENZO DEL ESTUDIO, EL 
NIÑO VIVÍA CON SUS PADRES, Y UN MES DESPUÉS DE INICIADOS LOS REGI~ 

TROS NACIÓ UN HERMANO, LA NIÑA, EN CAMBIO, VIVÍA CON SU MADRE, SU 
ABUELA, DOS TÍOS Y CARECÍA DE HERMANOS. AMBOS PASABAN LA MAYOR PAR 
TE DEL DÍA EN SUS CASAS, 

3.2.2. ESCENARIO.-

los REGISTROS SE LLEVARON A CABO EN LAS CASAS DE LOS su_ 
JETOS Y EN LAS DIFERENTES PIEZAS QUE LAS CONSTITUiAN: LA COCINA, 
EL BAÑO, LAS HABITACIONES, ETC, 

3.2.3. MATERIALES,-

-UNA AUDIOGRABADORA 
-HOJAS DE REGISTRO 
-CASSETTES Y PILAS, 

3.2.4 PROCEDIMI EN TO DE OBTENCIÓN DE DATOS.-

PARA ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS INTERACCIONES 
MEDRE-HIJO(A), LOS REGISTROS SE REALIZARON PREFERENTEMENTE EN Sl 
TUAC IONES DONDE LA MADRE ESTUVIESE PRESENTE, SIN EMBARGO, ESTO NO FUE 
SI EMPRE POSIBLE PORQUE ELLA ABANDONABA CON FRECUENCIA LA HABITACIÓÑ 
'.EN QUE SE HALLABAN EL N 1 ÑO O LA NIÑA, l NCLUSO, COMO SEÑALAMOS ANTE_ 
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RIORMENTEJ HUBO UNA O DOS SES IONES EN QUE LA MADRE ESTUVO AUSENTE POR 
CO MPLETO Y LA INTERACCIÓN DEL NIÑO Y DE LA NIÑA SE EFECTUÓ CON OTRO 
ADULTO DE LA FAMILIA O LA INVESTIGADORA. 

LAS SESIONES NO FUERON PROGRAMADAS NI DIRIGIDASJ PUES LAS GR~ 

BACIONES SE REALIZARON EN EL LUGAR ELEGIDO POR LAS DÍADAS. LA INYES 
TIGADORA LOS SEGUÍA CON LA GRABADORA Y EN LAS OCASIONES EN . QUE EL 
NIÑO O LA NIÑA SOLICITARON LA INTERVENCIÓN DE LA INVESTIGADORAJ SE TRA_ 
TÓ DE CO MPLACERLOS PARA EVITAR POSIBLES BLOQUEOS EN EL COMPORTAMIENTO 
NATURAL DEL NIÑOJ PERO SIN DIRECCIÓN INTENCIONAL DE LA CONVERSACIÓN 
POR PARTE DE ELLA. 

EL POSIBLE FACTOR CONTAMINANTE DE LA PRESENCIA DE LA T ~ . J ESTI 

GADORA EN LA SITUACIÓN DE REGISTRO, PUEDE SER CONTROLADO TEé ~.: CJ'.1J"1 ENTE, 
PUES EL NIÑO NO PUEDE PRODUCIR LINGÜÍSTICAMENTE AQUELLO QUE NO ES CA_ 
PAZ,Y, PARA FINES DE ANÁLISIS, SE ELIMINARON LAS EXPRESIONES QUE CON_ 
SISTÍAN EN REPETICIONES DE EXPRESIONES ADULTAS ANTERIORES, 

SE TRATÓ DE REGISTRAR CADA MES DURANTE UNA HORA LAS PRODUCCIQ . . . 

NES LINGÜÍSTICAS DE CADA DÍADA POR MEDIO DE UNA GRABADORA PORTÁTIL, 
SE REALIZARON TAMBIÉN REGISTROS MANUALES DE LOS ASPECTOS VERBALES QUE 
ACOMPAÑABAN LAS EXPRESIONES DEL NIÑO Y DE LA NIÑA. 

EN TOTAL SE OBTUVIERON ONCE REGISTROS DEL NIÑO Y SIET E DE LA 
NIÑA, TAL DIFERENCIA EN EL NÚMERO DE SESIONES OBEDECIÓ A QUE EN ALGU 
NAS OCASIONES LOS NIÑOS SALIERON DE LA CIUDAD, O BIEN HUBO DIFICULTAD 
PARA CONCILIAR UN HORARIO DE REGISTRO ENTRE LA MADRE Y LA INVESTIGADQ 
RA, 

LAS TRANSCRIPCIONES DE ESTOS ÚLTIMOS SE REALIZARON EN FORMA 
DE DIÁLOGO Y FUERON NUMERADOS POR SESIDN EN EL ORDEN EN QUE FUERON EX_ 
PRESADOS DICHOS ENUNCIADOS, 
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3,2 .5. PROCEDI MI ENTO DE ANÁL ISIS DE DATOS.-

EL ANÁLISIS DE DATOS DEL NIÑO Y 
DE LA NIÑA LO RE ALIZAMOS POR MEDIO DE LA FRECUENCIA DE USO DE LAS CA 
TEGORÍAS DEL ENU NCIADO -TIEMPO Y MODO-J Y DE ACUERDO A LA RELACIÓN 
ENTRE TALES 'CATEGORÍAS DEL ENUNCIADO Y LAS DEL CO NTEXTO (AGE NTE Y MO_ 
MENTO DE LA ACCIÓN), LAS PROPORCIO NES DE DIC HAS FRECUE NC IAS FUERON E~ 

TRAÍDAS A PARTIR DEL TIEMPO SINTÁCTICO) ES DECIRJ SE EFECTUÓ EL ANÁ_ 
LISIS DE LA PROPORCIÓN DE LA RELACIÓN DE L ENU NCIADO Y EL CONTEXTO) DE 
ACUERDO AL TOTAL DE CADA TIEMPO, Así, POR EJEMPLO, LA PROPORCIÓN DEL 
PRESENTE O PRETÉRITO EN RELACIÓN CON EL AGENTE DE LA ACCIÓN, O EN R~ 
LACIÓN AL MOMENTO DE LA ACCIÓN, SE EXTRAJO DEL TOTAL DEL PRE S ::-:~JT E O 
PRETÉRITO, 

EN LA MEDIDA EN QUE ALGUNOS VERBOS, CATEGORIZADOS SINTÁCTI 
CAMENTE, NO PUDIERON SERLO EN EL CONTEXTO DEBIDO A QUE ESTE ÚLTIMO 
NO ESTABA CLARO COMO PARA UBICAR UN MOMENTO O UN AGENTE DE LA ACCIÓN, 
SE PERDIERON ALGUNOS CONTEXTOS Y POR ENDE, LAS FRECUENCIAS DEL ENUN_ 
CIADO CON EL CO NTEXTO FUERON EXTRAÍDAS DE AQUELLAS QUE PUDIERON SER 
UB 1 CADAS SOBRE EL TOTAL ABSOLUTO DEL TIEMPO ANALIZADO, POR CONS I GUIEN 
TE, EN ALGUNAS DE LAS SESIONES NO APARECE EL 100% DE LOS TIEMPOS AL 
EXTRAER LA SUMA DE LAS PROPORCIONES DE DICHA RELACIÓN, 

ESTOS PORCENTAJES PERDIDOS QUE SE OBSERVAN EN LAS GRÁFICAS, 
HUBIERAN PODIDO SER CONTROLADOS SI LAS PROPORCIONES SE HUBIESEN EXTRA 
ÍDO EN FUNCIÓN DEL TOTAL DE AGENTES O MOMENTOS. SIN EMBARGO, LA PRO_ 
PORCIÓN QUE NOS INTERESÓ FUE SOBRE EL TOTAL DE CADA TIEMPO, PUES ES 
EL PUNTO DE REFERENCIA DE NUESTRO TRABAJO, ADEMÁS, EL LECTOR NO SE HM 
BIERA ENTERADO DE AQUELLOS TIEMPOS CUYOS CONTEXTOS NO PUDIERON SER E~ 

TABLECIDOS A CAUSA DE LAS LIMITACiONES PRÁCTICAS DE REGISTRO, 

PARA PODER REALIZAR UN ANÁLISIS DETALLADO DE LOS ENUNCIADOS, 
SELECCIONAMOS UNA SESIÓN CADA DOS MESES, LO CUAL SE TRADUCE EN CINCO 
SESIONES POR DÍADA. DESGRACIADAMENTE, EN UNA DE LAS SESIONES SELEC_ 
CIONADAS PARA CADA DÍADA, LA MADRE NO ESTUVO PRESENTE EN LA INTERAC 
C 1 ÓN, EN _CONSECUENCIA, FUE NECESAR 1 O I NCLU·I R PARA ELLA UNA SE_ 
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SIÓN ANTERIOR A LA SELECCIONADA PARA EL NIÑO , DICHA INCLUSIÓN NOS PU~ 

DE SUGERIR ALGUNA ESTABILIDAD EN LAS TENDENCIAS DE USO DE TIEM POS VER 
BALES DE PARTE DE ÉSTA. No OBSTANTE, LAS CUATRO PRIMERAS SESIONES PA 
RA CADA DÍADA FU ERON LAS MISMAS. ESTO NOS PERMITE REALIZAR LAS COMPA_ 
RACIONES MADRE-HIJO (A) EN CONTEXTOS SEMEJANTES, 

Los ENUNCIADOS CONTEMPLADOS EN CADA UNA DE LAS SESIONES SELEh 
CIONADAS, FUER ON TODOS LOS QUE EXPRESÓ EL NIÑO INDEPENDIENTEMENTE DE 
SU I NT FRLOCUTOR, DE LA MADRE SÓLO INCLUI MOS AQUELLAS EXPRESIONES DIRl 
GIDAS A ~~ HIJO O HIJA, LA COMPARACIÓN DE LOS PORCENTAJES DE LAS EJ E 
CUCIONES DE LAS DÍADAS NOS PROPORCIONAN ELEMENTOS PARA ESTABLEl 1: R SI 
LOS HALLAZGOS DE SNOW (OP,CIT,) ACERCA DE LA EVOLUCIÓN PARALELA ENT~E 

LA MADRE Y EL NIÑO SE PRESENTAN EN DÍADAS HISPANOHABLANTES. 

EN EL CASO DE LOS NIÑOS, LA RELACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTI 
CAS DE LAS ACCIONES -SIMULTÁNEAS, ANTERIORES O POSTERIORES- Y LAS EX_ 
PRESIO~lES, NOS PROPORCIONAN FUNDAMENTOS EMPÍRICOS ACERCA DE LAS RELA_ 
CIONES QUE INTENTA ESTABLECER EL NIÑO TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA 
EL MOMENTO DEL EVENTO, DEL HABLA Y DE REFERENCIA PROPUESTO POR 
REICHENBACH (Qp, CIT) 

PRESENTAREMOS EL ANÁLISIS DE LOS DATOS DE MANERA INDIVIDUAL 
PARA CADA DÍADA Y LOS COMPARAREMOS DESPUÉS, POSTERIORMENTE SE COMPARA 
RÁN LAS TENDENCIAS EVOLUTIVAS ENTRE EL PAR DE NIÑOS Y LAS DOS MADRES, 
ESTAS ÜLTIMAS COMPARACIONES NOS INDICARÁN SI EXISTE ALGUNA SEMEJANZA 
EVOLUTIVA EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS DOS NIÑOS Y EN EL PROCE 
SO DE RE-EVOLUCIÓN DE LAS MADRES, 

ESTE ESTUDIO RESPONDE AL MÉTODO GENÉTICO ESTRUCTURAL (GRAWITZ, 
1975), ES DECIR , PRETENDE ESTABLECER SI EL PROCESO SE PRESENTA DE MA_ 
NERA SECUENCIADA, EVIDENCIANDO MOMENTOS DE ESTABILIDAD Y CAMBIOS QUE 
TIENDEN HACIA UNA MAYOR COMPLEJIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES DE LOS NIÑOS, 

Los CRITERIOS DE ESTA ADQUISICIÓN SE FUNDAMENTAN EN LA CIRCU_ 
LARIDAD -lo ESPIRALIDAD?- DE LOS ELEMENTOS QUE EN ELLA PARTICIPANJ DON 
DE LAS CONSTRUCCIONES PSICOLINGÜÍSTICAS DE LOS SUJETOS SON CONTRASTA_ 
DAS MUTUAMENTE Y ESTA CONTRASTACIÓN GENERA NUEVAS CONSTRUCCIONES LINGÜÍ~ 
TICAS, 



CAPITULO IV 

ANALISIS Y DISCUSION 
DE RESULTADOS 

53 



54 

4.1 ANALISIS DE RESULTADOS.-
Los RESULTADOS SERÁN EXPUESTOS DE MAN ERA QUE PUEDAN APRE 

CIARSE LOS CAMBIOS LINGUISTICOS A TRAVÉS DE LO S REGISTROS, ASÍ COMO 
TAMBIÉN LAS DIFERE NCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE LOS SUJETOS DE AMBAS DÍA_ 
DAS. PARA ESTE FIN EMP EZAREMOS POR EXPONER LOS DATOS DE CADA UNO DE 
LOS INTr ~.~:n Es DE LAS DÍADAS: 1) NIÑO-MADRE (SUJETO A y B); 2) NIÑA
MADRE ( S Uu ~TO C Y D) , POR ÚLTIMO .1 REALIZA REMOS COMPARACIONES ENTRE EL 
NIÑO Y LA NIÑA (SUJETO A Y C Y ENTRE AMBAS DÍADAS. 

4.1.1. SUJETO A: 

Sus RESULTADOS INDICARON QUE, EN GENERAL, LAS FRECUENCIAS 
DE UNO DE LOS TIEMPOS VERBALES SE CARACTERIZABAN POR UNA PROPORCIÓN 
MAYOR EN EL USO DEL PRESENTE EN COMPARACIÓN CON EL PRETÉRITO Y EL ~ER 
BO + INFINITIVO; DICHOS RESULTADOS INDICARON ADEMÁS CIER TA PR EFEREN 
CIA A USAR TIEMPOS ESPECÍFICOS CON REFERENCIA A ACCIONES Y MOMENTOS 
ESPECÍFICOS. PODEMOS SUPONER QUE EL ORDEN DE ADQUISICIÓN DE LOS TIEM 
POS ES PRESENTE EN PRIMER LUGAR, PRETÉRITO Y LUEGO VERBO + INFINITIVO, 

EN CUANTO A LA RELACIÓN CON EL CONTEXTO -MOMENTO Y AGENTE 
DE LA ACCIÓN-, LOS DOS TIEMPOS QUE MUESTRAN MAYOR VARIEDAD EN LAS CIN 
CO SESIONES SON EL PRESENTE Y EL PRETÉRITO. ASÍMISMO, EL RESTO DE LOS 
TIEMPOS MUESTRAN CIERTOS CAMBIOS QUE EVIDENCIAN VARIACIONES A TRAVÉS 
DE DICHAS SESIONES, EN CUANTO A LOS CONTEXTOS EN QUE SON UTILIZADOS, 
ESTAS VARIACIONES SE - PRESENTARON EN DESCRIPCIONES DE LAS ACCIONES Y AGEfi 
TES, Y TAMBIÉN EN LA FRECUENCIA DE USO DE OTROS TIEMPOS DIFERENTES AL 
PRESENTE. 

A CONTINUACIÓN DESCRIBIREMOS LOS RESULTADOS A PARTIR DE LAS 
GRÁFICAS QUE CONTIENEN LAS PROPORCIONES DE LOS TIEMPOS Y DEL CONTEXTO 
ASOCIADO CON ÉSTE, 

4.1,l.l. PROPORCIÓN DE TIEMPOS VERBALES,-
1 . 

EN LA GRÁFICA A-1 PO_ 
DEMOS APRECIAR QUE LA PROPORCIÓN DE LOS TIEMPOS VERBALES EN LAS CINCO 
SESIONES CONTEMPLADAS, EXPRESAN QUE ES PREDOMINANTE EL USO DEL PRESEfi 
TE, EN COMPARACION CON LOS DEMÁS TIEMPOS, 
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EN LAS SESION ES 1, 3 Y 5, SU USO SE MANTIENE EN UN PORCENTAJE 
SEMEJANTE PARA LU EGO DI SMINUIR EN LAS SESIONES 9 Y 11, SI COMPA RAMOS 
LAS SESION ES EXTREMAS, LA DI SMI NU CIÓN ES DE APROXIMADAMEN TE 20%. Po_ 
DEMOS EN ESTE CASO HABLA R DE UNA TENDENCIA A DIS MINUIR SU USO , A PESA R 
DE SE R PROPORCI ONA LMENTE MAYOR CO N RESPEC TO AL RES TO DE LOS TIEMPOS Y 
EN TOD AS LA S SESI ONES , 

LA FRECUENCI A EN EL USO DEL PRETÉ RI TO PA RECE AUMENTAR LIGERA_ 
MENTE DE LA SES IÓN 1 A LA 2, Y LUEGO DISMINUYE EN LAS SESIO NES SI GUIE~ 

TES. NÓTESE LA DI FERENCIA ENTRE LAS SESIO NES EN LO QUE A PROPORCIONES 
SE REF I ERE: LA DISMINUCIÓN ENTRE LAS SESIONES 9 Y 11, TANTO DEL PRES~ 
TE COMO DE L PRETÉRITO, ESTÁ RELACIONADA CON UN AUMENTO SE NSIBLE EN EL 
USO DE OTROS TIEMPOS VERBALES, 

EL USO DEL VERBO + INFINITIVO SE PRESENTA CON UNA FRECUENCIA BA 
JA EN LAS PRIMERAS DOS SESIONES, Al_:,hNZANrc ¡-.JI VELES POCO IMPORTANTES 1 

DESAPARECE DESPUÉS E ~! ~A SESIÓN 3, PARA A~MENTAR DE UNA MANERA RELATI 
VAMENTE BRUSCA EN LAS ÜLTIMAS DOS SESIONES, 

EL RESTO DE LOS VERBOS QUE APARECEN EN LAS SESIONES 5, 9 Y l l, 
ADQUIEREN UNA PROPORCIÓN MUY BAJA, SIN EMBARGO, ES INTERESANTE OBSER 
VAR QUE, A PESAR DE ESTOS VALORES, SE PRESENTAN EN LAS SESIONES MÁS 
AVANZADAS, 

LA ALTA FRECUENCIA DEL PRESENT~ EN TODAS LAS SESIONES, PODRÍA 
SUGERIR QUE DICHO TIEMPO NO CAMBIA EN TÉRMINOS SINTÁCTICOS, PERO LOS 
RESULTADOS DEL MODO NOS INDICAN UN CAMBIO EN CUANTO A LAS CARACTERÍS 
TICAS DE ESTOS TIEMPOS, COMO VEREMOS A CONTINUACIÓN. 

4.1.1.2.- ANÁLISIS DE LAS PROPORCIONES DEL MODO VERBAL, -

LA GRÁFICA A-2 EXPR~ 
SA TALES CAMBIOS SINTÁCTICOS QUE NO SE LIMITAN AL USO DE LOS TIEMPOS 
DE UNA MANERA ESTÁTICA, EN ELLA OBSERVAMOS QUE EVIDENTEMENTE EL INDI 
CATIVO ES EL MODO MÁS UTILIZADO EN LAS EXPRESIONES VERBALES DEL SUJE_ 
TO A, MANIFIESTA UNA TENDENCIA CLARA Y PAULATINA AL AUMENTO EN SU USO 
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A LO LARGO DE LAS SESIONES. EL MODO IMPERATIVO, POR EL CONTR AR IO, AD_ 

QUIERE PROPOR CIO NES MÁS REDUCIDAS A MEDIDA QUE AVANZAN DICHAS SESIO 
NES. TAL PAREC E QUE LA DISMINUCIÓN DEL IM PERATIVO ESTÁ RE LAC IONADA 
CON EL AUMENTO DE L INDICATIVO. DE UN A DI FERENCIA ENTRE AMBOS DE UN 
14 .86% EN LA SESIÓ N 1, SE PRESENTA UNA DIFE RE NCIA DE 73.79% EN. LA Sf. 
SIÓN 11. AMBAS A FAVOR DEL IN DI CATIVO. 

EN LO QUE RESPECTA AL MODO SUBJU NTIVO, LA PROPORCIÓN EN LAS 
SESIONES EN QUE SE PR~SE NTA ES MUY BAJA, POR MÁS QUE AL IGUAL QUE 
OTROS TIEMPOS VERBALES DE LA GRÁF ICA A-1, APARECE EN LAS SESIONES MÁS _ 
AVANZADAS. TODOS LOS SUBJU NTIVOS CORRESPONDÍAN AL TIEMPO PRESENTE, 

Los RESULTADOS EXPUESTOS HASTA EL MOMENTO, EN CUANTO A LAS 
PROPORCIONES DE TIEMPO Y MODO, NOS OFRECEN UNA VISIÓN PARCIAL DEL PRQ 
CESO, UN ANÁLISIS CUALITATIVO DEL USO DE ESTOS TIEMPOS EN EL CONTEX_ 
TO EN QUE FUERON EXPRESADOS, NOS PROPORCIONAN UNA PERSPECTIVA MÁS AM_ 
PLIA ACERCA DE LAS CARACTERiSTICAS PSICOLINGU!STICAS DE DICHO PROCESO, 

TALES RELACIONES SE EXPRESAN EN LAS GRÁFICAS A-3 Y A-4, FN DON 
DE APARECEN LAS PROPORCIONES DEL TIEMPO CON EL MOMENTO Y AGENTE DE LA 
ACCIÓN, SE APRECIAN EN GENERAL DIFERENCIAS ENTRE LA FRECUENCIA DE USO 
DEL TIEMPO EN RELACIÓN A AGENTE Y MOMENTO DE LA ACCIÓN, \,~L PRESENTE Y 
EL PRETÉRITO MUESTRAN UNA TENDENCIA A SER USADOS PARA DESCRIBIR MAYO R 
VARIEDAD DE MOMENTOS, A MEDIDA EN QUE AVANZAN LAS SESIONE ~, EL VERBO 
+ INFINITIVO MUESTRA MENOR VARIEDAD EN ESTA RELACIÓN. 

EL USO DE TIEMPOS PARA DESCRIBIR ACCIONES DE DIFERENTES AGEN_ 
TES INDICAN ALGO SEMEJANTE, EL PRESENTE Y EL PRETÉRITO SON USADOS PA 
RA DESCRIBIR ACCIONES EFECTUADAS POR UNA MAYOR VARIEDAD DE AGENTES EN 
COMPARACIÓN CON EL VERBO + INFINITIVO, CUYO USO SE PRESENTA CON MAYOR 
FRECUENCIA PARA AGENTES HUMANOS, 

PROCEDAMOS A DESCRIBIR CON MAYOR DETALLE ESTOS RESULTADOS, 
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4.1.1.3. ANÁLISIS DE LAS PROPORCIONES DE LOS TIEMPOS USADOS POR EL 
NIÑO PARA DESC RIBIR DIFERENTES MOM ENTOS DE LA ACCIÓN.-

LA GRÁ FICA A-3 DEMUE~ 
TRA QUE EN LAS SER IES COMPARADAS) EL PR ESE NT E ERA E~l GENE~AL MAYOR 

MENTE USADO PARA EXPRESAR ACCIONES INMEDIATAMENTE POSTERIORES ALENUN 
CIADO. LAS PROPORCIONES EN TODAS LAS SESION ES SE MANTIENEN EN PORCEN 
TAJES CERCANOS AL 50%J EXCEPTO EN LA SESIÓN 9J QUE PRESENTA UN DESCEN 
SO SENSIBLE A 38.30%J PARA AUMENTAR A 57.78% EN LA SESIÓN 11. 

EN LO QUE RESPECTA AL PRETÉRITO, EL USO PREDOMINANTE SE APLICA 
A ACCIONES INMEDIATAMENTE ANTERIORES AL ENUNCIADO) AUNQUE PARECE HA_ 
BER UNA TENDENCIA A DISMINUIR EN SU USO A LO LARGO DE LAS CINCO SESIQ 
NES, TAL DISMINUCIÓN ESTÁ RELACIONADA CON UN AUMENTO EN EL USO DEL 
PRETÉRITO PARA ACCIONES MEDIATAMENTE ANTERIORES EN LAS ÚLTIMAS TRES 
SESIONES. 

LAS PROPORCIONES DEL USO DEL PRETÉRITO EN TODAS LAS SESIONES) 
SE CONCENTRAN EN DESCRIBIR ACCIONES QUE OCURRIERON EN MOMENTOS ANTE 
RIORES AL ENUNCIADO) YA SEAN MEDIATAS O INMEDIATAS. LA PRESENCIA DE 
PEQUEÑAS PROPORCIONES EN SU USO PARA MOMENTOS INTEMPORALESJ SIMULTÁ 
NEOS O POSTERIORESJ PREFERIMOS NO TOMARLOS EN CUENTAJ PUES PUEDEN SER 
ATRIBUÍDAS A ERRORES DE CODIFICACIÓN O INTERPRETACIÓN. 

EN LAS SESIONES EN QUE SE PRESENTA EL VERBO + INFINITIVO (9 Y 
ll)J SE UTILIZÓ PRINCIPALMENTE PARA DESCRIBIR ACCIONES INM~DIATAMEN_ 

TE POSTERIORES AL ENUNCIADO, SIN EMBARGO) EN LA SESIÓN 9J SU USO SE 
PRESENTA TANTO PARA ACCIONES MEDIATAMANTE POSTERIORES AL ENUNCIADO J 

COMO PARA ACCIONES SIMULTÁNEAS, EN ESTE CASOJ LA SIMULTANEIDAD PUEDE 
REFERIRSE AL INICIO DE LA ACCIÓN Y NO AL RESULTADO DE ÉSTA, 

No OBSTANTE) RECU~RDESE QUE EN ESTA SESIÓN 9J HUBO UNA PROPOR 
CIÓN REDUCIDA -AUNQUE IMPORTANTE- DEL VERBO + INFINITIVO EN RELACIÓN 
AL RESTO DE LOS TIEMPOS (VER GRÁFICA A-l)J LO QUE REPERCUTE EN POR_ 
CENTAJES INFLADOS AL CALCULARSE LAS PROPORCIONES EN FUNCIÓN DEL TOTAL 
DEL VERBO + INFINITIVO, 
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4.1.1.4. ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS USADOS PARA DESC RI BIR ACCIONES 
EFECTUADAS PO R DIFERENTES AGENTES.-
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SI OBSERVAMOS LA GRÁFICA A-4, ES DIFÍCIL ESTA __ 
BLECER UNA TENDENCIA CLARA EN CUANTO AL US O DE LOS DIFERENTES TIEM_ 
POS PARA DESCRIBIR LA ACCIÓN DE AGENTES DI STINTOS, AL COMPARAR LAS 
SESIONES, ENCONTRAMOS QUE EL US O DE L PRESENTE SE APLICA PRINCIPAL_ 
MENTE A DESCRIBIR ACCIONES DE PERSONAS EN LAS SESIONES l. 5 Y 9. 
TAL TENDENCIA ES DIFERENTE EN LAS SESIONES 3 Y 11. SIN EMBARGO, A 
PESAR DE LOS PRESENTES, CUYO AGENTE NO PUDO SER CODIFICADO, EL POR_ 
CENTAJE MAYOR EN TODAS LAS SESIONES SE ENCUENTRAN EN EL USO DEL PRE 
SENTE PARA LAS ACCIONES DE OTROS HASTA LA SESIÓN 11, EN QUE SU USO ES · 
PRINCIPALMENTE PARA LAS ACCIONES PROPIAS. 

AÜN AS] PODEMOS APRECIAR QUE EL PRESENTE ES USADO EN TODAS LA ~ 

SESIONES PARA DESCRIBIR ACCIONES DE UNA VARIEDAD DE AGENTES 1 J-.Uf:jQU( lN 
PROPORCIONES MENORES. 

EL PRETÉRITO ES MAYORMENTE -USADO PARA ACCIONES PROPIAS ~ N LAS 
SES IONES 3, 5, 9 Y 11, PERO ESTA TENDENCIA PARECE DISMINUIR PARA DI 
VERSIFICARSE EN SU USO EN PROPORCIONES MAYORES PARA ACCIONES DE OTROS 
Y DE OBJETOS EN LAS ÚLTIMAS DOS SESIONES, 

Así VEMOS QUE EN LA SESIÓN 1, EL USO MAYOR DEL PRETÉRITO SEAPLI:__ 
CÓ PARA ACCIONES DE OBJETOS Y, SIN EMBARGO, PARA ACCIONES PROPIAS Y 
DE OTROS, SU USO ES BASTANTE BAJO, 

POR ÚLTIMO, OBSERVAMOS QUE EN LAS ÚLTIMAS DOS SESIONES, EL VER 
BO + INFINITIVO SE CONCENTRA EN DESCRIBIR ACCIONES PF.OPIAS, A PESAR 
DE QUE LA VARIEDAD DE AGENTES EN QUE SE APLICA ES MA YOR EN LA SESIÓN 
9 QUE EN LA 11. EL 8.33% APLICADO A DESCRIBIR ACCIONES CONJUNTAS -EN 
LA QUE PARTICIPA EL PROPIO NIÑO- PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN ASPE~ 
TO DE LA ACCIÓN PROPIA, 

LA INTERACCIÓN CON LA MADRE ES UN ELEMENTO IMPORTANTE COMO AGEN 
TE QUE, EN GRAN MEDIDA, PRESENTA AL OBJETO LI NGÜÍSTICO, POR ELLO PROC~ 

DEREMOS A ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LA PRODUCCIÓN DE ÉSTA EN LO REFf 
RENTE AL TIEMPO LINGÜfSTICO, 
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4 . l. 2 ! SU1..I ETO B. 

EN GENERAL1 LOS RES ULTADC~ INDICARON CAMBIOS EN EL USO DE 
TIEMPOS Y MODOS VERBALES A MEDIDA QUE AVANZABAN LAS SESIONES, EL 
USO DEL PRESENTE ES PREDOMINANTE EN TOD AS1 A PESAR DE QUE SE PERCI 
BE UNA DISMINU CIÓN PROGRESIVA EN SU USO Y UN AUMENTO PAULATINO EN 
LA FRECUENCIA DE USO DE LOS TIEMPOS PRETÉRITO Y EL VERBO + INFINI 
TIVO. EL VERBO + GERUNDIO Y VERBO + PARTICIPIO APARECEN CON UNA F R~ 

CUENCIA BASTANTE BAJA. 

LA PROPORCIÓN DE LOS MODOS VERBALES SUFRE TAMBIÉN VARIACIQ 
NES EN LA PRODUCCIÓN DE LA MADRE DURANTE EL A~O DE REGISTRO. PODE 
MOS OBSERVAR QUE EL DE MAYOR FRECUENCIA ES EL INDICATIV01 EN SEGUN 
DO LUGAR EL IMPERATIVO / Y.1 EN PROPORCIONES BASTANTE BAJAS / EL S UBJ UN 
TIVO, Es NOTORIO QUE EL IMPERATIVO DISMINUYE PAULATINAMENTE Y F.L IN 
DICATIVO AUMENTA HASTA ALCANZAR EL 75% EN PROPORCIÓN AL RE 3Tu D[ 
MODOS, 

EL MODO SUBJUNTIVO NO ALCANZÓ VALORES IMPORTANTES EN NINGU_ 
NA JE LAS SESIONES, 

PROCEDAMOS A ANALIZAR CON MAYOR DETENIMIENTO ESTOS RESULTA_ 
DOS, 

4.1.2.1. ANÁLISIS DE LA PROPORCIÓN DE TIEMPO.-

LA GRÁFICA B-1 INDICA QUE LAS 
PROPORCIONES DEL TIEMPO PRESENTE DE LA SESIÓN 1 A LA 10 EXPRESAN UN 
USO MAYOR DEL PRESENTE EN RELACIÓN A LOS DEMÁS TIEMPOS, SIN EMBARGO, 
ESTE TIEMPO MANIFIESTA UNA TENDENCIA A DISMINUIR EN LA FRECUENCIA DE 
SU USO, PESE A QUE MANTIENE VALORES SEMEJANTES EN LAS SESIONES 3 Y 5, 
A PARTIR DE LA SESIÓN 9, MANIFIESTA UN DESCENSO EVIDENTE, 

EL USO DEL PRETÉRITO PRESENTA UNA TENDENCIA MÁS CLARA HACIA 
EL AUMENTO EN LA PROPORCIÓN DE SU USO. Así OBSERVAMOS QUE DE LA SE 
SIÓN 1, CUYA PROPORCIÓN ES MUY REDUCIDA, AUMENTA A CASI EL DOBLE EN 
LA ÚLTIMA SESIÓN, 
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EL VER BO + INFIN ITIVO, EN LAS DIF ERENT ES SES IO NES, ADQUIR IÓ 
PRO PORCIONES QU E PUEDE N IN DICAR UNA TEND ENC IA A LA DISMI NUCIÓN DE 
SU USO DE UNA SESIÓ N A OTRA, DE UN PO RCEN TAJE DE 20. 43% EN LA PRl 
MERA, SE PRESENTA UN DESCENSO A VALO RES POCO IMPORTANTES EN LA Sf 
SIÓN 5 (3.37%), Y LUEGO, EN LA S DOS ÚLT IMAS1 ADQUIERE VALOR ES ES 
TABLES, AUNQUE MÁS BAJOS QUE LOS DE LA PRIMERA. 

EL VERBO + GERUNDIO APARE CE DESDE LA SESIÓN l. No OBSTANTE, 
PR ESE NTA VALORES MUY BAJ OS EN TODAS LAS SESIO NES PERO CON CIERTA 
TENDE NC IA AL AU MENTO , DE UNA PROPO RCIÓN CASI INEXIST ENTE EN LAS 
SESIONES 1 Y 3 (1.07% Y 0.93% RESPECTIVAMENTE), MANIFIESTA UN Ll 
GERO ASCENSO EN LAS 5, 9 Y 10. 

4.1.2.2. ANÁLISIS DE LA PROPOCIÓN DE MODOS,-

SI OBSERVAMOS LA GRÁFICA B-2, 
APRECIAREMOS LA TENDENCIA DEL MODO INDICATIVO A AUMENTAR DE LA Sf 
SIÓN 1 A LA 9, LA SESIÓN 10 PRESENTA UN LEVE DESCENSO QUE SIN EM_ 
BARGO NO DESMIENTE DICHA TENDENCIA. EL MODO IMPERATIVO TIENDE A 
DISMINUIR EN ~S PROPORCIO NES DE SU USO AL BAJA~ DE LA SESIÓN 1 
A LA 9, HASTA ALCANZAR LA ~ITAD DE SU PRIMER VALOR. 

EL MODO SUBJUNTIVO OBTIENE VALORE S BAJOS EN TODAS L~S SES IQ 
NES, LA DIFEHENCIA EN ~S PROPORCIONES DE LA SES IÓN 1 A LA 91 PARE_ 
CEN SUGERIR UNA LIGERA TENDENCIA AL AUMENTO EN SU US01 PESE A QUE 
EL VALOR ADQUIRIDO EN LA SESIÓ N 10 NO LA CORROBORA, Al ALCANZAR VA_ 
LORES SEMEJANTES A LOS DE LA PRI MERA SESIÓN, 

PARA PODER ESTABLECER CIERTA REGULARIDAD EN CUANTO A LAS CA 
RACTERÍSTICAS GRAMATICALES AQUÍ EXPUES TAS 1 ES CONVENIE NTE ANALIZAR_ 
LAS EN UNA DÍADA DIFERENTE , PROCEDAMOS PUES A LA EXPOSICIÓN DE RE_ 
SULTADOS DE CADA UNA DE LAS INTEGRANTES DE ESTA SEGUNDA DÍADA, 

4 1 ~ 

.~.). SUJETO c.-
EN GENERAL, LOS DATOS PORP ORCIO NAD OS POR LOS REGISTROS DE 

LA NI~A, INDICARON QUE EL USO DEL PRESENTE ES MAYOR EN TODAS LAS Sf 
SIONESJ EN PROPORCIÓN A LOS DEMÁS TIEMPO S. EL USO DEL GERUNDIO SE PRf 
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SENTA EN PROPORCIONES BAJAS PERO SISTEMÁTICAS DE LAS SESIONES 1 A 
8, AUNQUE DISMINUYE EN LA ÚLTIMA SESIÓN. 

EL USO DE LOS MODOS SE CARACTERIZA POR UN PREDOMINI O DEL IN 
DICATIVO EN TODAS LAS SESIONES, LA PROPORCIÓN DEL IMPERATIVO MANTif 
NE EL SEG UNDO LUGAR EN LA FRECUENC IA DE US O, Y EL SUBJUNTIVO APARE_ 
CE EN PROPORCIONES BASTANTE REDUCIDAS EN LA PRODUCCIÓ N DE LA NIÑA, 
SIN EMBARGO, EN LA ÚLTIMA SESIÓN, LA PROPORCIÓN DE SU USO AUMENTA 
NOTORIAMENTE . 

. RELACIÓN DEL TIEMPO SINTÁCTICO CON EL CONTEXTO EXTRALIN 
GÜÍSTICO SUGIERE QUE, EN EL CASO DEL MOMEN TO DE LA ACCIÓN, EL PRE_ 
SENTE MANIFIESTA UNA TENDENCIA A SER USADO PARA DESCRIBIR ACCIONES 
INMEDIATAMENTE POSTERIORES Y SIMULTÁ NEAS AL ENUNCIADO. DEBIDO A Ll 
MITACIONES EN EL REGISTRO DEL CONTEXTO, EN LAS DOS PRIMERAS SESIO_ 
NES SE PERDIÓ INFORMACIÓN (VER GRÁFICA C-1), LO QUE NOS IMPIDE PLAN 
TEAR TENDENCIAS DE UNA MANERA CONFI AB LE. No OBSTANTE, EN EL RESTO DE 
LAS SESIONES PODEMOS OBSERVAR ESTA TENDENCIA EN EL USO DEL PRESEN_ 
TE Y QUE LOS PRETÉRITOS SON USADOS PRINCIPALMENTE PARA DESCRIBIR A~ 
CIONES ANTERIORES, ASÍ COMO QUE EL VERBO + INFINITIVO ES UTILIZADO 
PARA DESCRIBIR ACCION~S INMEDIATAMENTE POSTERIORES O SIMULTÁNEAS AL 
ENUNCIADO. 

LA RELACIÓN DEL TIEMPO CON EL AGENTE QUE LLEVA A CABO LA AC 
CIÓN, NOS SUGIERE EN LAS TRES ÚLTIMAS SESIONES QUE EL PRESENTE Y EL 
PRETÉRITO MUESTRAN UNA MAYOR VARIEDAD DE AGENTES QUE EL VERBO + IN_ 
FIN 1 TI VO, PERO ESTOS ÚLTIMOS SON USADOS PR I NC l PALMENTE PARA DES_ 
CRIBIR ACCIONES PROPIAS. REALIZAREMOS A CONTINU ACIÓN UN ANÁLISIS MÁS 
DETALLADO. 

4.1.3.l. PROPORCIÓN DE TIEMPOS VERBALES EN EL SUJETO C.-

E~ LA GRÁFICA C-1 PODEMOS APRECIAR QUE EN LA SESIÓN 1 EL PORCENTAJE 
MAYOR EN EL USO DE LOS TIEMPOS CORRESPONDE AL PRESENTE, TIENDE A DI~ 
MINUIR DE LA SESIÓN l A LA 6 Y AUMENTA DE NUEVO EN LAS SESIONES 8 y 

11. 
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EL USO DEL PRETÉRITO ES CASI INEXIST ENTE EN LA SESIÓN 1, PARA 
AUMENTAR SENSIBLEMENTE EN LA 4 Y LA 6, DISMINUYE EN SU USO EN LAS 
SES IONES 8 Y 11 Y ESTO SE ENCUENTRA RELACIONADO CON UN AUME NTO DEL 
PRESENTE. 

EL VERBO+ INFINITIVO PRESENTA UNA TENDENCIA .A AUMENTAR, A P~ 
SAR DE QUE SU PROPORCIÓ N RESPECTO A LOS DEMÁS VERBOS ES POCO IMPOR 
TANTE, EXCEPTO EN LA SESIÓN 6. DONDE ADQUIERE UNA PROPORCIÓN MÁS 
ALTA, 

LA PRESENCIA DEL GERUNDIO, AUNQUE EN PROPORCIONES BAJAS, SU 
GIERE LA APARICIÓ N DE SU USO, MISMO QU E MANT IENE SUS PROPORCIONES 
REDUCIDAS EN LAS SESIONES 4, 8 Y 11. 

EL VERBO + PARTICIPIO Y EL COPRETÉRITO SE PRESENTJ\_N' EN POCAS 
SESIONES, SIN EMBARGO, EN LA 1 ES NOTORIA LA AUSENCIA ABSOLUTA DE 
OTROS TIEMPOS DIFERENTES AL PRESENTE, PRETÉRITO O VERBO+ INFINITl 
VO, ASÍ COMO SU PRESENCIA EN EL RESTO DE LAS SESIONES, 

4.1.3.2. ANÁLISIS DE LAS PROPORCIO NES EN EL USO DEL MODO SINTÁC 
TICO,-

EN LA GRÁFICA C-2 SE OBSERVA QUE EN TODAS LAS SESIONES EL USO DEL 
INDICATIVO ALCANZA VALORES MÁS ALTOS QUE LOS OTROS MODOS, No OBSTAN 
TE, AUNQUE OBTIENE UN VALOR CERCANO AL 100% EN LA SESIÓN 6, DESCIEN 
DE EN LAS SESIONES 8 Y 11. 

EL MODO IMPERATIVO OCUPA EL SEGUNDO LUGAR EN LAS PROPORCIONES 
DE LA FRECUENC IA DE SU USO, EN .LA SESIÓN 1 ADQUIERE UN VALOR DE 32%, 
DISMINUYE CASI A LA MITAD EN LA 4 (15%), PRÁCTICAMENTE DESAPARECE 
EN LA SESIÓN 6, LUEGO AUMENTA DE MODO SIGNIFICATIVO EN . LA 8 PARA 
MANTENER NIVELES RELATIVAMENTE ALTOS EN COMPARACIÓN A LOS DE LA SE_ 
SIÓN 6, 

EN EL CASO DEL SUBJUNTIVO ES DIFÍCIL HABLAR DE UNA TENDENCIA 
EN LA FRECUENCIA DE SU USO, No APAREC E EN LAS SES IONES l, 4 Y 8) ES 
CASI INEXISTENTE EN LA 6, Y APARECE CON UN VALOR RELATIVAMENTE ALTO 
EN LA 11. LA PRESENCIA, AUNQUE MÍNIMA, DEL SUBJUNTIVO EN LA SESIÓN 
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6, SE OBSERVA DONDE EL USO DEL INDICATIVO ALCA NZA SU MAYOR PROPOR_ 
CIÓN y, A SU VEZ, PODEMOS VER QUE TAL DISMINUCIÓN EN PROPORC IÓN DEL 
INDICATIVO, SE RELACIONA CON UN AUMENTO DEL IMPERATI VO, 

4.1. 3. 3. ANÁLISIS DE LAS PROPORCIO NES DE LA RELACIÓN TI EMPO-MOMENTO.-

ESTA RELACIÓN SE ENCUENTRA REPRESENTAD A EN LA GRÁFICA C-3, DONDE SE 
VE QUE EL USO DEL PRESENTE, CON ACCIÓ N INMEDIATAMENTE POSTERIOR, AL_ 
CA NZA UN MAYOR PORCENTAJE EN LAS SESIONES 1, 4, 8 Y 11. EL USO DEL 
PRESE NT E, CON ACCIONES SIMULTÁNEAS AL ENUNCIADO, ES USADO MAYORMEN_ 
TE EN LA SESIÓN 6. TALES PORCENTAJES PARECEN SUGERIR QUE NO HAY Ab 
GUNA TENDENCIA DETECTABLE A PREFE RIR EL USO DEL TIEMPO PRESENTE PA 
RA DESCRIBIR ACCIONES EFECTUADAS EN UN MOM ENTO ESPECÍFICO, Los POR 
CENTAJES DEL PRESENTE USADO PARA DESCRIBIR ACCIONES ANTERIORES SON 
MUY BAJOS, 

EL USO DEL PRETÉRITO EN LAS DESCRIPCIONES SE CONCENTRA EN MO_ 
MENTOS ANTERIORES AL ENUNCIADO EN LAS SESIONES 6, 8 Y 11. EL USO DEL 
PRETÉRITO PARA ACCIONES SIMULTÁNEAS AL ENUNCIADO SE PRESENTA EN LAS 
SESIONES 6 Y 8, AUNQUE EN PORCENTAJES REDUCIDOS, 

LA TENDENCIA A USAR EL PRETÉRITO PARA ACCIONES INMEDIATAMENTE 
ANTERIORES AL ENUNCIADO (AIA), SE PERCIBE EN LAS SESIONES 6 (71.43%), 
8 (66.63%) Y 11 (66.67%), No PODEMOS AFIRMAR QUE EXISTA UNA TENDENCIA 
A AUMENTAR O DISMINUIR A LO LARGO DE LAS SESIONES, SINO ~ÁS BIEN A 
USARLO EN DESCRIPCIONES ESPECÍFICAS. 

EL VERBO + INFINITIVO ES USADO POR LA NIÑA EN DESCRIPCIONES 
DE ACCIONES INMEDIATAMENTE POSTERIORES O SIMULTÁNEAS AL ENUNtIADO 
(AIP Y ASE) ' EN UNA PROPORCIÓN BASTANTE ALTA PARA LAS ÚLTIMAS EN LA 

SESIÓN 8, 
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4.1. 3.4. ANÁLISIS DE LAS PROPORCIO NES DE LA RELACIÓN TIEMPO-AGENTE, 

LA GRÁFICA C-4 REFLEJA LA PÉR DIDA DE INFORl\MC IÓN DEL CON_ 
TEXTO POR LIMITACIONES DE REGISTRO. EN ES TA GRÁFICA SE OBSERVA QUE 
EN LA MA YO RÍA DE LAS SESIONES¿ LOS TIEMPOS NO SUMAN EL 100%. TAL 
PtRDIDA DE INFORMACIÓN SE CONCENTRA MÁS EN LAS SESIONES 1 y 4. 

LA RELACIÓN DEL PRESENTE CON DETERMINADO AGENTE DE LA ACCIÓN 

PAR ECE ORIENTARSE PRINCIPALMENTE HACIA EL USO EN ACCIONES DE OTROS 
(AOT) Y DE OBJETOS (AOB), 

EN LA SESIÓN 1 SE USA PRINCIPALMENTE PARA DESCRIBIR ACCIONES 
DE OTROSJ LO CUAL ES EXPLICABLE POR LA PROPORCIÓN DEL IMPERATIVO UTl 
LIZADO PARA SOLICITAR LA ACCIÓN DE OTRA PERSONA. EN LA SESIÓN 4 EL 
USO DEL PRESENTE ES PARA DESCRIBIR ACCIONES DE OBJETOS Y DE OTROS, 
MIENTRAS EN LA SESIÓN 6 SE CENTRA EN ACCIONES DE OBJETOS. YA EN LA 
SESIÓN 8J EL NIVEL ALCANZADO POR EL USO DEL PRESENTE PARA ACCIÓN DE 
OTROS (32.14%)J ES IGUAL AL USADO PARA DESCRIBIR ACCIONES PROPIAS, 
ELLO SUGIERE QUE LA PROPORCIÓN A USAR EL PRESENTE PARA DESCRIBIR E~ 
TAS ÚLTIMAS ,, AUMENTA A TRAVÉS DE LAS SESIONES, 

EL PRETÉRITO FUE UTILIZADO UN 50% PARA DESCRIBIR ACCIONES PRQ 
PIAS EN LA SESIÓN 4, TAL TENDENCIA PUEDE SER CONFIRMADA EN LAS SESIQ 
NES SUBSIGUIENTESJ DONDE SU USO ALCANZA NIVELES DE 42.86%, 56.25% Y 
44,44% EN LAS SESIONES 6J 8 Y 11 RESPECTIVAMENTE, EL USO DEL PRETÉ_ 
RITO EN SEGUNDO LUGAR DE PROPORCIONES ES DE 25,0% EN LA SESIÓN 6 PA 
RA ACCIONES DE OTROS (AOT) Y 14.28% PARA ACCIONES DE OBJETOS (AOB), 
ESTE SEGUNDO LUGAR EN LA SESIÓN 8 CORRES.POND-E A ACC 1 ONES DE OBJETOS 
Y EL TERCER LUGAR A ACCIONES DE OTROS, EN LA SESIÓN 11 CORRESPONDE 
UN PORCENTAJE DE 22.22% PARA ACCIONES DE OBJETOS, 



SESIONES 

V'1 
w ..., 
;:: 
z 
w 
u 
ex 
o 
Cl. 

(2 .6)* 

p rT P PT 
4 

GRAFICA C-3 

PROPO RCI ON TIEMPO-MOMENTO 

p 

(NIÑA) 

( 2. 11) 

/O() 

PT V+! V+G 
- 6 -

DE LA ACCI ON 
Acci ón in me-~ 
diata anteri~--"""""'"""' 

Acción inmediata 
posterior 

1111111111 Acción media i 
- - .... · ta anteri ar "------' 

In t. P.rr.IJ(' r~ 1 

~ 

(2.6 )* 

11&] 
9 

/ }.OY 

Acción si mul
tanea al enu~ciado 

P PT 
4 

DE LA ACCION 

ITTrr<rrm A c c i ó n de 
ll<'~~rnw ni ma le s ( aa n) 

l !ll!!!Acción pron ia 

!' 

GRAFICA C-4 
PROPORCION TIEMPO- AG ENTE 

(NIÑA) 

PT v+¡ V+G p 
6 

[~~¿~;:;,~ Acción de otro 
" t.L. c e(.'" 

1 1 
Acción de 1 a 
madre 

p 

( 3. 1 ) (3. 4) 

PT 8 V~V+G p 

P-p rese nte 
PT-pretéri to 

V+I-verbo = infinitivo 
V+G-verbo = ?erndio 

ºººª 

H V+I 

o•oo "ººº' oeeo " ......... 

!'T V+ 1 
8 

V+ G p PT '}!- ! 
11 

P- presente 
PT-pretéri to 

V +I - ver ~o +infinitiv o 
i +C-verb o +g eru ndio 

64 A 



65 

DF MANERA GENERAL, LOS DATOS INDI CA RON QUE EL PRESENTt 

FUE UTI LIZADO PRI NCIPALMENTE PARA DES CRIB IR ACC IONES DE AGENTES 
EXTER NOS A LA N I~A, v EL PRETÉR ITO Y EL VERBO + INFI NITIVO PARA 
ACCIONES PROPIAS. 

Los DATOS DE LA MADRE EV IDE NCIA N TAMBIÉN CIERTOS CAMBIOS 
EN LA FRECUENCIA DE USO DE LAS CATEGORi AS SINTÁCTICAS RELACIONA 
DAS CON El TifMPO, A CONTINllACIÓ N PR ESE NTAREMOS LAS PROPORCIONES 
CORRFSP ONDIENTES A DICHAS CATEGORÍAS, 

4.1.4. SUJETO D.-

EL USO DEL LOS TIEMPOS POR PARTE DE LA MADRE, NOS INDICA 
UN MAYOR USO DEL PRE SENTE EN RELACIÓN A LOS DFMÁS TIEMPOS ~N TO_ 
DAS LA S SESIO NES. AsíMISMO LAS PROPORCIO NES DEL PRETÉRITO Y EL VER 
BO + INFINITIVO SON RELATIVAMENTE BAJAS, AUN QUE AUMENTAN DE MAN~ 
RA RELATIVA EN LA SESIÓN 6, ESTE AUMENTO ESTÁ RELACIONADO CON UNA 
DISMINUCIÓN EN EL USO DEL PRESENTE. EN CUA NTO A LA PROPORCIÓN DE 

MODO, OBSERVAMOS QUE EL INDICATIVO GUARDA UNA PROPORCIÓN MÁS ALTA 

EN TODAS LAS SESIONES EN COMPARACIÓN CON EL IMPERATIVO Y El SUB_ 
JUNTIVO. ESTE ÚLTIMO ES EL QUE CONSERVA UNA PROPORCIÓN MFNOR. 

PROCEDEREMOS EN SEGUIDA A HACER, CO N MÁS DETALLE, EL ANÁLI_ 
SIS DE LAS PROPORCIONES EN EL USO DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS SIN 
TÁCTICAS, 

4.1.4.1. ANÁLISIS DE LA PROPORCIÓN DE LOS TIEMPOS VERBALES,-

LA GRÁFICA D 1 MUESTRA QUE EL USO DEL PRESENTE MANTIENE VA_ 
LORES ESTABLES A LO LARGO DE LAS SESIONES, EXCEPTO EN LA SESIÓN 6 
EN QUE HAY UN DESCENSO SENSIBLE DE APROXIMADAMENTE UN 10%. Los VA 
LORES DEI _ PRETÉRITO MANTIENEN UN NIVEL SEMEJANTE EN TODAS LAS SE_ 
SIONES, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN ENTRE EL 10.81% EN LA SF'SIÓN 1,, 
-VALOR MÁS REDUCIDO- Y 17.02% EN LA SE SIÓN 6 -VAIOR MÁS ALTO, 

LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN A TE NDE NCIA EN EL USO DEL VER 
BO MÁS INFINITIVO TAMPOCO PARECE CLARA SI NO S BASAMOS EN COMPARA_ 
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CIONES ENTRE LAS SESIONES, ESTOS VALORES SE MANTIENEN ENTRE 18.75% 
COMO VALOR MÁS BAJO EN LA SESIÓN 4J Y 25)53% EN LA SESIÓN 6 COMO 
VALOR MÁS ALTO, EL VALOR DEL VERBO + INFINITIVO SE MANTIENE DEN 
TRO DE ESTE MARGEN EN EL RES TO DE LAS SESIONES. 

EL DESCENSO DEL PRESE NTE EN LA SESIÓN 6 SE RELACIONA CO N 
UNA MAY OR PROPORCI ÓN DEL PRETÉR ITO Y EL VERBO + IN FINITIVO) EN COtl 
PARACIÓN CON EL RESTO DE LAS SES IONES, 

PRESENTAREMOS AHORA LAS PROPORCIONES DE LOS MODOS) LO QUE 
NO S AMPLIARÁ LA I NF OR MACIÓN REFERE NTE A LOS CAMBIOS EN EL LE NGUAJE 
DE LA MA DRE) A LO LARGO DEL AÑO DE REGISTRO. 

4.1.4.2. ANÁLISIS DE LAS PROPORCIONES DE LOS MODOS VERBALES . -

GRÁFICA D 2 ES NOTORIO EL USO POR PARTE DE LA MADRE DEL INDICATI 
VO EN PROPORCIONES MAYORES, EN TODAS LAS SESIONES) ESTAS PROPORCIQ 
NES SON MÁS ALTAS EN COMPARACIÓN CON LOS DEMÁS MODOS). AUNQUE PODE 
MOS OBSERVAR UN DESCENSO IMPORTANTE EN LAS SESIONES 4 Y 8. 

EL USO DEL MODO IMPERATIVO GUARDA UNA RELACIÓN INVERSAME~ 

TE PROPORCIONAL AL USO DEL INDICATIVO) PUES EN LAS SESIONES EN 
QUE ESTE ÚLTIMO DISMINUYE) EL IMPERATIVO AUMENTA Y VICEVERSA, DE 
TODAS FORMASJ LA PROPORCIÓN EN EL USO DEL IMPERATIVO , SIEMPRE FUE 
MENOR QUE LA DEL INDICATIVO, 

EL MODO SUBJUNTIVO PARECE TENER ESTA MISMA RELACIÓN CON EL 
INDICATIVO, EN LA SESIÓN 4J DONDE EL INDICATIVO ADQUIERE SU VALOR 
MÁS REDUCIDO EN RELACIÓN CON EL RESTO DE LAS SESIONES, Y EL IMPE 
RATIVO SU VALOR MÁS ALTOJ TAMBIÉN EL MODO SUBJUNTIVO ADQUIERE SU 
VALOR MÁS ALTO (12.05%)J SEMEJANTE AL MÁS BAJO DEL IMPERATIVO EN 
LA SESIÓN 6 (12.76%), 

EN LA SESIÓN 8, EN QUE EL INDICATIVO ADQUIRIÓ UNA PROPOR_ 
CIÓN DISMINUIDA, EN COMPARACIÓN CON LAS SESIONES 1 Y 6, EL VALOR 
DEL SUBJUNTIVO ALCANZÓ SU SEGUNDO VALOR MÁS ALTO (7.81%), Y AUN 
QUE NINGUNO DE LOS VALORES DE ESTE ÚLTIMO SON MUY ALTOS, SUS PRO 
PORCIONES PERMITEN TOMARLO EN CUENTA. 
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LA TENDENCIA PARA EL MO DO INDICATIVO PARECE SER LA SIGUIENTE: 
PRIMERO VALORES ALTOS PARA DESPUÉS DISMINUIR Y LUEGO FLUCTUAR EN_ 
TRE ESTAS DOS TENDENCIAS. LA TEND ENCIA DEL IMPERATIVO Y SUBJUNTI 
VO ES IN VERSA: PRIME RO VALORES BAJOS, PARA AUMENTAR DESPUÉS Y LU~ 
GO FLUCTUAR ENTRE ESTAS POLARIDADES. 

CON LOS RESULTADOS DE LA MADRE DE ESTA SEGU NDA DÍADA, HE MOS 
FINALI ZADO LA EXPO SICIÓ N DE ESTOS EN TÉ RMINOS INDI VIDUALES, A CON 
TINUAC IÓN REALIZAREMOS COMPARACIO NES CUA LITATIVAS ENT RE EL NIÑO Y 
LA NIÑA Y ENTRE AMBA S DÍADAS, DICHAS COMPARACIONES PER MITIRÁN ESTA 
BLECER LAS REGULARIDADES Y VARIACIO NE S QUE PRESENTEN LA INTERACCIÓN 
MADRE- HIJO( A) DURANTE LA ADQUISICIÓN DE L LENGUAJE POR PARTE DE AM_ 
BOS NIÑO S. 

4.1.5. COMPARACION DE RESULTADOS ENTRE EL NIÑO Y LA NIÑA. 

4.1.5.1. COMPA RACIÓN DE ~AS PROPORCIONES EN EL USO DE LOS TIEMPOS 
VERBALES.-

AMBOS SUJETOS MUESTRAN UNA TENDENCIA DIFERENTE EN CUANTO A 
LAS PROPORCIONES DE USO DEL PRESENTE. EN LA GRÁFICA A-1 DEL NIÑO, 
OBSERVAMOS UNA TENDENCIA REGULAR HACIA LA DISMINUCIÓN DEL PRESEN_ 
TE, Y UN AUMENTO EN LA PROPORCIÓN DEL PRETÉRITO Y EL VERBO + INFl 

NITIVO, LA GRÁFICA C-1 QUE CORRESPONDE A L:A NIÑA, MUESTRA UNA ORÍE_ti 
TACIÓN DIFERENTE HACIA LA -DISMINUCIÓN. Y LUEGO HACIA EL AUMENTO, Es 
TE AUMENTO, EN LAS ÚLTIMAS SESIONES CORRESPONDE A UNA DISMINUCIÓN EN 

LA FRECUENCIA DE USO DEL RESTO DE LOS TIEMPOS. SE OBSERVA EN AMBOS 
QUE, A UNA MAYOR PROPORCIÓN DEL USO DEL PRESENTE CORRESPONDE UNA ME 

I -

NOR OCURRENCIA EN EL USO DE LOS DEMÁS TIEMPOS Y VICEVERSA, 

EN LA NIÑA, LA VARIEDAD DE TIEMPOS VERBALES ES MAYOR QUE EN 
EL NIÑO DESDE LA SEGUNDA SESIÓN DE REGISTRO, A PESAR DE SER EN PRQ 
PORCIONES PEQUEÑAS, EL VERBO + GERUNDIO SE PRESENTA SISTEMÁTICAME~ 
TE EN LAS CUATRO ÚLTIMAS SESIONES, OCUPANDO EL CUARTO LUGAR EN RE 
LACIÓN AL RESTO DE LOS TIEMPOS, ASÍMISMO SE OBSERVA LA PRESENCIA 
DE PEQUEÑAS PROPORCIONES DEL COPRETÉRITO Y EL VERBO + PARTICIPIO EN 
LAS ÚLTIMAS SESIONES. 
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EN LA GRÁFI CA A-1 QU E CORRES PONDE AL NI ÑO, OBSERVAMOS LA 
PRESE NCI A DE BAJA S PROPORCIONES EN EL USO DE L VERBO + PARTICI_ 
PIO EN LA TERCERA Y CUA RTA SESIONES (5 Y 9), Y DEL COPRET ÉRITO 
EN LA PENÚLTIMA (S ESI ÓN 9 ) , COMO SI EL VERBO + PARTICI PIO FUERA 
LA CUARTA FOR MA VERBAL AD QUI RIDA POR EL NIÑO EN LUGAR DE LA DE 
VERBO + GERU ND IO, COMO OCU RRE CO N LA NIÑA. NO OBSTAN TE, EL VER 
BO + GERU NDIO SE PRESE NTA POR PRI MERA VEZ EN LA ÚLTI MA SESIÓ N 
CON VALORES MÁS ALTOS QU E LOS DEL VERBO + PARTI CIPIO, , ALCA NZA 
AS L EN ESTA ÚLTIMA SESIÓ N, EL CUARTO LUGAR EN FRECUENCI A DE USO, 
OCU PADO POR EL VERBO + PARTICIPIO EN LAS SESIO NES PREVIAS. 

TALES PROPORCIONES NO NOS ACLARAN LAS DIFERENCIAS QUE 
CUAL ITATI VAME NTE PUEDE N TE NER LOS TIEMPOS VERBALES EN AMBOS SU 
JETOS, PARA ACERCARNOS A DICHA DIFERENCIA ES PRECISO COMPARAR 
LAS PROPORCIO NES DE USO DE LOS TIEMPOS VERBALES CON LOS MODOS, 

4 .1.5.2. COMPARACIÓN DE LAS PROPORCIONES DEL MODO SINTÁCTICO,-

LAS GRÁFICAS QUE VAMOS A COMPARAR SON LA A-2, QUE CORRE~ 
AL NIÑO, Y LA C-2 CORRESPONDIENTE A LA NIÑA. ÜBSERVAMOS QUE AM_ 
BOS PRESENTAN UNA TENDENCIA A AUMENTAR EL USO DEL INDICATIVO Y 
A DISMI NUIR EL USO DEL IMPERATIVO DE UNA MANERA SISTEMÁTICA. 

SI N EMBARGO, EN LA NIÑA APARECE UNA DISMINUCIÓN CRECIENTE 
DEL MODO INDICATIVO EN LAS ÚLTIMAS DOS SESIONES. EN LA ÚLTIMA, 
ESTA DISM IN UC IÓN NO SE TRADUCE EN UN AUMENTO DEL IMPERATIVO, SI 
NO DEL SUBJUNTIVO, QUE ALCANZA VALORES NO ADQUIRIDOS POR EL NI 
ÑO EN NINGUNA DE LAS SESIONES, EN ESTE ÚLTIMO, EL SUBJUNTIVO SE 
MANTIENE EN LA SESIÓN QUE SIGUE A SU PRIMERA APARICIÓN. EN LA Nl 
ÑA SU PRESENCIA NO ES TAN REGULAR. DESAPARECE EN LA SESIÓN SI 
GUIE NTE A SU PRIMERA APARICIÓN Y SURGE DE NUEVO EN LA SUBSECUE~ 
TE CON UN VALOR RELATIVAMENTE ALTO, No OBSTANTE, EN LOS DOS PR~ 

VALECE LA RELACIÓN DE QUE AL AUMENTAR EL PORCENTAJE DEL INDICA_ 
TIVO, DISMINUYE EL DEL IMPERATIVO EN LAS SESIONES DONDE ESTO 
OCURRE, 
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EL ANÁLI SIS DEL MODO Y TIEMPO SINTÁCT ICO NOS OFRECE COMPA_ 
RACI ONES PAR CIALES DONDE SE APRECIA N ALGUNAS DIF ERE NCI AS ENT RE A~ 

BOS SUJETOS . POR OTRA PARTE ) LA RELACI ÓN DEL ENUNCIADO CON EL CON 
TEXTO - MOMENTO Y AGENTE DE LA ACCIÓN- ) NOS PERM ITIRÁ ESTABLECER 
SI TALES DI FERE NCIAS O SIMILI TUDES SE MA NTIE NEN EN RE LACIÓN A LOS 
EV ENTOS Y ACTO RES QUE DE SCRIB EN AMBOS SUJ ETOS. 

4.1 . 5.3. COMP ARACIÓ N DE LA RELACI ÓN TIEMPO-MOMEN TO.-

APARENTEMEN 

TE LOS MOMENTOS DE LA ACCIÓ N Y SU RELAC IÓN TEM PORAL CON EL ENUN 
CIADO SON BAST AN TE PAREC IDOS EN AMBOS SUJETOS ) EN LA SESIÓN 1 EL 
USO DEL PRESENTE SE CONCENTRA PARA ACCIO NES INM EDIATAMENTE POSTE_ 
RIORES AL ENUNCIADO (AIP) YJ EN SEGUNDO LUGAR) PARA ACCIONES SI_ 
MULTÁ NEAS AL ENUNCIADO (ASE), EN LA TERCERA SES IÓN DE AMBOS EL 
ORDE N VARÍA. EL NIÑO UTILIZA CON MAYOR FRECUENCIA EL PRESENTE PA_ 
RA ACCIONES INMEDIATAMENTE PORTERIORES Y LA NIÑA PARA ACCIONES Sl 
MULTÁNEAS AL ENUNCIADO, EN LA CUARTA SESIÓN DE REGISTRO) EL NIÑO 
CASI EQUIPARA EL PORCENTAJE DE USO DEL PRESENTE PARA ACCIONES SI 
MULTÁNEAS E INMEDIATAMENTE POSTERIORES Y LA NI ÑA AUMENTA ESTE TIEt1, 
PO PARA ACCIONES INMEDIATAMENTE POSTERIORES AL ENUNCIADO. 

EN LOS DOS SUJETOS EL PRESENTE ES USADO PARA ACCIONES SI 
MULTÁNEASJ INMEDIATAMENTE POSTERIORES E INTEMPORALES, EN AMBOS SE 
APLICA EVENTUALMENTE PARA ACCIONES ANTERIORES (MEDIATAS E INMEDIA
TAS). 

EL USO DEL PRETÉRITO ES APLICADO PRINCIPALMENTE PARA ACCIQ 
NES ANTERIORES AL ENUNCIADO EN LA MAYORÍA DE LAS SESIONES. PARA EL 
NIÑO SU USO EMPIEZA A DIVERSIFICARSE PARA ACCIONES INMEDIATAS O M~ 
DIATAMENTE ANTERIORES) CON PROPORCIONES IMPORTANTES PARA AMBOS MO_ 
MENTOSJ A PARTIR DE LA SESIÓN 5. EN LA NIRA ES DIFÍCIL CONOCER LA · 

TENDENCIA) DADO EL BAJO PORCENTAJE DE PRETÉRITOS EN LA SESIÓN 1 Y 
LA PÉRDIDA DE I NFORMACIÓ N DEL CONTEXTO QUE CAR ACTE RIZÓ LOS REGISTROS 
DE LA SESIÓN 4, SIN EMBARGO) SE PRE SE NTA UNA DIVERS ID AD IMPORTANTE 
EN EL USO DEL PRETÉRITO PARA LOS MOME NTOS MENCIONADO S EN LAS SESIO_ 
NES 6J 8 Y 11. 



EL VERBO + INFINITIVO ES USADO PRIN CIPALMENTE PARA ACCIQ 
NES INMEDIATAMENTE POSTER IORES EN AMBOS SUJETOS Y EN TODAS LAS 
SESIONES) AUNQUE EN LA NIÑA ES APLICADO PARA ACCIONES SIMULTÁ_ 
NEAS AL ENUNCIADO EN PR OPORC IONES MAYORES QUE EN EL NIÑO. 
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EL AN ÁLISIS CONTEXTUAL DEL USO DE LOS TIEMPOS VERB ALES SE 
COMPLETA CON LA CO MPARACIÓN DEL USO DE TIEMPOS CON EL AGENTE QUE 
LLEVA A CABO LA ACCIÓN. 

4.1 . 5. 4. COMPAR ACIÓ N DE LA RELACIÓN TIEMPO-AGENTE .-

LAS PROPOR_ 
CIONES DE L PRESENTE EN SU USO PARA DESCRIBIR ACCIONES LLEVADAS 
A CABO EN EL AMBIENTE QUE RODEA AL NIÑO O LA NIÑAJ SON SEMEJAN 
TES EN LAS CUATRO ÚLTIMAS SESIONES. SE OBSERVA UNA MAYOR DES 
CRIPCIÓ N DE AGENTES EXTERNOS AL NIÑO O NIÑAJ CUYO USO DISMINUYE 
PARA AUMENTAR EN DESCRIPCIONES DE ACCIONES PROPIAS. 

EN EL CASO DEL PRETÉRITO) LAS SEMEJANZAS SON MÁS MARCA_ 
DAS. EN LOS DOS SUJETOS SU USO SE APLICA EN PROPORCIONES BASTANTE 
ALTAS PARA LA DESCRIPCIÓN DE ACCIONES PROPIAS) Y AUMENTA SU APLl 
CACIÓN CON OTROS AGENTES A PARTIR DE LA TERCERA SESIÓN EN QUE 
INCLUYEN PRINCIPALMENTE DESCRIPCIONES DE AGENTES EXTERNOS AL NI 
ÑO, EN FUNCIÓN DE LA COMPARACIÓN DEL TIEMPO CON EL MOMENTO) EL 
PRETÉRITO ESTÁ RELACIONADO CON DESCRIPCIONES DE ACCIONES ANTERIQ 
RES, ESTE TIEMPO ESTÁ MÁS RELACIONADO CON ACCIONES PROPIAS YA LL~ 
VADAS A CABOJ MISMAS QUE SON DESCRITAS CON MÁS-FRECUENCIAJY LUEGO 
AUMENTA SU USO PARA DESCRIBIR LAS ACCIONES PASADAS DE OTROS AGEN 
TES DIFERENTES AL NIÑO. 

EL VERBO + INFINITIVO EN LAS SESIONES EN QUE APARECE) ES 
APLICADO POR AMBOS PARA LA DESCRIPCIÓN DE ACCIONES PROPIASJPOR W\S 
QUE EN LA NIÑA TAL APLICACIÓN SE DIVERSIFICA EN LA ÚLTIMA SESIÓN 
Y EN EL NIÑO EN LA PENÚLTIMA. 

EL VERBO + GERUNDIO ES APLICADO POR LA NIÑA, TANTO EN AC 
CIONES PROPIAS Y DE OTROS EN LA SESIÓN 6, COMO DE AGENTES EXTER_ 
NOS A ELLA EN LAS SESIONES 8 Y 9. 
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A CONT I NUAC IÓN PRESENTA REMOS EL ANALI SIS DE LAS CARACTE_ 
RfST ICAS DE LA INTERACCIÓ N ENTRE AMBAS DÍADAS. TAL COMPARACIÓN 
PERM ITIRÁ ESTABLECER LOS PATRONE S LINGÜ ÍS TIC OS DE DOS PARES DE 
SUJETOS EN INTERACCIÓN, 
4.1.6 . CARACTERÍSTICAS DE LA INTE RACC IÓN EN LAS DÍADAS .-

4.1. 6.1. ANÁLI SIS DE LAS PROPORCI ON ES EN EL USO DE LOS TIEMPOS 
VERBALES : DÍADA A-B. 

LA COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS GRÁFI CAS A-1 Y 

B-1 DEL NIÑO Y SU MADRE RESPECTIVAMENTE, EN LAS SESIONES 11 3, 5 
Y 9, PERMITEN ESTABLECER QUE EN AMBOS CASOS EXISTE UNA TENDENCIA 
A DISMINUIR EL USO DEL PRESENTE, A PESAR DEL LIGERO AUMENTO QUE 
SE EFECTÚA EN EL PRODUCTOR B -MADRE- EN LA SESIÓN 3, 

EL USO DEL PRETÉRITO OCUPA EL SEGUNDO LUGAR EN FRECUENCIA 
EN LA SESIÓN 1 DEL PRODUCTOR A, SIN EMBARGO, PARA LA MADRE ESTE 
SEGUNDO LUGAR LO OCUPA EL VERBO + INFINITIVO, EN LAS SESIONES Sl 
GUIENTES, AMBOS PRODUCTORES COMPARTEN LA FRECUENCIA DE USO DEL PRf 
TÉRITO EN SEGUNDO LUGAR, INCLUSO EN LA SESIÓN 11 DEL SUJETO A, Y 
10 DEL SUJETO B, EL USO DEL VERBO + INFINITIVO AUMENTA EN LAS ÚL_ 
TIMAS SESIONES EN EL NIÑO, EN LA MADRE MANTIENE VALORES SEMEJANTES. 

LA COMPARACIÓN DEL USO DE LOS MODOS NOS OFRECE UN CUADRO 
MUCHO MÁS ACABADO EN CUANTO A LOS CAMBIOS QUE OCURREN EN AMBOS S~ 

JETOS, TANTO PA RA EL NIÑO -SUJETO A-, COMO PARA LA MADRE -SUJE_ 
TO B-, EL PORCENTAJE DEL MODO INDICATIVO ES MUCHO MÁS ALTO EN TO_ 
DAS LAS SESIONES EN RELACIÓN AL IMPERATIVO Y SUBJUNTIVO. EN AMBOS 
SUJETOS, EL USO DEL IMPERATIVO OCUPA EL SEGUNDO LUGAR Y TIENDE A 
DISMINUIR SENSIBLEMENTE DE UNA SESIÓN A OTRA, AL AUMENTAR EL USO 
DEL INDICATIVO. Es NOTORIO EL BAJO PORCENTAJE DEL USO DEL SUBJUli 
TIVO QUE SE PRESENTA EN LA PRODUCCIÓN LINGÜÍSTICA DE LA INTERAC_ 
CIÓN MADRE-HIJO, 

EN GENERAL, SE PUEDE DECIR QUE HAY UNA CONGRUENCIA EN LOS 
PATRONES DE USO DE TI EMPOS Y MODO S VERB ALES ENTRE LA MADRE Y SU HI 
JO, DO ND E SE PRESENTA UNA ADECUACIÓ N MUTUA DE LAS PRODUCCIONES LIN_ 
GÜÍSTICAS. 
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4.1 .7. DÍADA C-D. 

LA COMPARACIÓN DE LA S PROPORCIONES EN EL USO DE LOS TI E[1 

POS VERBALES INDICA QUE LA TENDENCIA A USAR PREDOMINANTEMENTE EL 
PRESENTE ES COMPARTIDO POR LA NIÑA Y SU MADRE, EN ÉSTA, LA PROPOR_ 
CIÓN DEL USO DEL PRE SENTE SE MANTI ENE CON VALORE S MÁS O MENOS CO N~ 

TANTES A LO LA RGO DE LAS SESIO NES, EXCEPTO EN LA 6, DONDE DESCIEN_ 
DE APROXIMADAMENTE UN 10% EN REL ACIÓN A LAS OTRAS. NÓTESE QUE EL 
MENO R VALOR DEL USO DEL PRESENTE COINCIDE EN LA SESIÓN 6 EN AMBOS 
SUJETOS (GRÁFICAS C-1 y D-1). 

RESPECTO AL PRETÉRITO, NO PARECEN PRESENTARSE TENDENCIAS 
SEMEJANTES ENTRE LA MADRE y su HIJA, PUES PARA LA NIÑA1 su uso oc~ 
PA EL SEGUNDO LUGAR DE LA SESIÓN 4 A LA 11, Y PARA LA MADRE EL TEE 
CER LUGAR EN TODAS LAS SESIONES, EL VERBO + INFINITIVO PRESENTA LO 
INVERSO, EL TERCER LUGAR EN LA NIÑA y EL SEGUNDO EN LA MADRE. Pon~ 

MOS AFIRMAR, SIN EMBARGO, QUE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN LA FRE_ 
CUENCIA DE USO EN AMBAS, LO OCUPAN CON PROPORCIONES IMPORTANTES 
PRESENTE, EL PRETÉRITO Y VERBO + INFINITIVO, AUNQUE EL SEGUNDO ·y 

EL TERCER LUGAR EN PRESENTACIÓN, VARÍE EN ESTA DÍADA, 

Nos PARECE INTERESANTE EL HECHO DE QUE LOS VALORES DEL VEE 
BO + I.NFINITIVO ~ EL PRETÉRITO ALCANZAN EN LA MADRE PORCENTAJES IM_ 
PORTANTES, AUNQUE NO MUY ALTOS, PUES EN EL CASO DEL VERBO + INFINI_ 
TIVO OSCILAN ENTRE 18.75% Y 5.53%, MIENTRAS EN EL PRETÉRITO FLUCTÚA 
ENTRE 10,81% Y 17.02%, EN LA NIÑA, A PESAR DE LA TENDENCIA EN EL USO 
DE AMBAS FORMAS, EL VALOR DEL PRETÉRITO OSCILA ENTRE 4% Y 31.11% Y 
EL DEL VERBO + INFINITIVO ENTRE 4% Y 21,11%, LO CUAL EVIDENCIA MAYQ 
RES CAMBIOS POR PARTE DE LA NIÑA. 

EN LA SESIÓN 6 LA DISMINUCIÓN EN EL USO DEL PRESENTE COIN_ 
CIDE CON UN AUMENTO EN EL USO DE LA FORMA, QUE EN SEGUNDO LUGAR UTI 
LIZAN LAS DOS HABLANTES. Es DECIR, EL VERBO + INFINITIVO ADQUIERE 
SU VALOR MÁS ALTO EN LA MADRE Y EL PRETÉRITO EN LA NIÑA, 
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LA COMPARACIÓN EN LAS PROPORCIONES DE USO DE LOS DIFEREN 
TES MODOS EN LA DfADA MADRE-HIJA, SUGIERE QUE EL USO DEL INDICA_ 
TIVO ES MAYOR PARA AMBAS EN TODAS LAS SES IONES, SIN EMBARGO, ES 
DIFÍCIL HABLAR DE UNA TENDENCIA EN LA MAD RE POR LOS ASCENSOS Y 
DESCENS OS EN MÁS DE UN 10% QUE OCURREN DE UNA SESióN A OTRA, LA 
TENDENCIA EN EL CAS O DE LA NIÑA PARECE SER MÁS CLARA , PUES AÚN 
CUANDO APARENTEMENT E AUM ENTA DE LA SESIÓN 1 A LA 6 Y DI SMI NU YE 
PROGRESIVAMENTE EN LA 8 Y 11, EL USO DEL PRES ENTE DE L IND ICATIVO 
SE MANTIENE POR ENC IMA DEL 70 % EN TODAS LAS SESION ES. ADEMÁS, 
LA PRE SEN CIA DEL SUBJU NTIVO EN LA SESIÓN 11 , AU NQ UE NO ALCANZA 
UN VALOR MUY ALTO (9,72%), SÍ ES IM PO RTAN TE, 

EN AMBOS SUJETOS, EL ASC EN SO Y DESCE NSO EN EL USO DEL IN 
DICATI VO SE ASOC IA AL EFECTO I NV ERSO EN EL USO DEL IMPERATIVO, 
EN LA PRODUCCIÓ N MATER NA, EL USO DEL SUBJUNTIVO ESTÁ PRESENTE EN 
TOD AS LAS SESIO NES, PERO SÓLO EN LA SESIÓ N 4 ALCANZA UN VALOR R~ 

LATIVAMENTE ALTO (12.50%), 

4.2. DISCUSION. 

ORIE NTAREMOS LA DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE ACUERDO 
CON NUESTRAS HIPÓTESIS PRINCIPALES: LAS CARACTERÍSTICAS DE LA AD_ 
QUISIC IÓN DE LOS TIEMPOS VERBALES Y LA FU NCIÓN QUE ESTOS TIENEN 
PARA EL NIÑO, PARTIMOS DE LA IDEA DE QUE NO POR EL MERO HECHO DE 
QUE LOS NI ÑO S USE N LOS TIEMPOS VERBALES, COPARTICIPEN LOS ELEMEN 
TOS LINGÜÍST ICOS Y COGNITIVOS QUE SUBYACE N EN LA PRODUCCIÓN DEL 
ADULTO, 

Los DATOS SERÁN ABORDADOS EN EL MISMO ORDEN EN QUE FUI 
RO N EX PUESTOS EN LA SECCIÓN DE RESULTADOS, ES DECIR, DE ACUERDO A 
LAS CA RACTERÍSTICAS DEL ENUNCIADO, Y POSTERIORMENTE . EN RELACIÓN 
DE DICHO ENUNCIADO CON EL CONTEXTO, 

EN LA MEDI DA EN QUE I NTENT AMOS COMPROBAR LAS REGULAR ! 
DADES QUE SUBYACE N EN LA PROD UCCIÓ N LING ÜÍSTICA DE LA INTERACCIÓN 
MADRE-HIJO(A), ANALIZA REMOS LAS CARA CT ERfSTICAS DEL PROCESO EN ~S 
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NIÑOS QUE ESTÁN ADQUIRIEt-IDO UN LENGUA.JE Y LUEGO LA MANERA EN QUE UNA HABLANTE 
EFECTIVA, LA MADRE EN ESTE CASO, PRODUCE SUS EXPRESIONES EN FLNCIÓN DE LA.S Cfl 
RACTERÍSTICAS INICIALES DE SU HIJO O HIJA, 

4.2.1 EL USO DE LOS TIEMPOS VERBALES .-

LAS CARACTERÍSTICAS CUANTITATI 
VAS QUE LOS Nif:.ioS PRESENTARON EN LAS GRÁFICAS DE PROPORC IONES, DEJAN VER CIER_ 
TAS DIVERGEN'.:IAS EN LAS TEl'IDENCIAS DEL USO DE LOS TIEMPOS VERBALES, EN EL NIÑO 
ES MÍ\S CLARA EN CUANTO A SU CARÁCTER EVOLUTIVO, EN LA MEDIDA EN QUE EL USO DEL 
PRESENTE DISMINUYE PROGRESIVAf'lENTE DE UNA SESIÓN A OTRA, Y EL USO DEL PRETÉRI 
TO Y EL VERBO + INFINITIVO AUMENTA DE LA MISMA MANERA. 

EN LA NIÑA, ESTA TENDENCIA NO ES TAN CLARA EN LO QUE RES 
PECTA A LA GRÁFICA DEL USO DE LOS TIEMPOS ((-1). DE LA SESIÓN 1 A 
LA 6, SE OBSERVA UNA TENDENCIA A LA DISMINUCIÓN DEL USO DEL PRESEli 
TE Y AL AUMENTO DEL USO DEL PRETÉRITO Y EL VERBO + INFINITIVO, CON 
CARACTERÍSTICAS SEMEJANTES A LAS DEL NIÑO, PERO LAS SESIONES RES_ 
TANTES MANIFIESTAN UNA TENDENCIA INVERSA, 

TAL DIVERGENCIA PUEDE SUGERIR QUE, O BIEN LOS DOS SUJETOS 
ADQUIEREN SU LENGUAJE MANIFESTANDO CARACTERÍSTICAS PROPIAS, A PE_ 
SAR DE SER EL MISMO IDIOMA, O NOS ENCONTRAMOS FRENTE A DOS MOMEN~ 

TOS DIFERENTES EN UN PROCESO DE ADQUISICIÓN SEMEJANTE. 

Nos INCLINAMOS POR LA SEGUNDA POSIBILIDAD, PUES AMBOS su_ 
JETOS TIENEN EN COMÚN QUE LA PROPORCIÓN DEL PRESENTE ES MÁS ALTA 
EN TODAS LAS SESIONES, LO CUAL NOS LLEVA A SUPONER QUE ESTE TIEM_ 
PO POSEE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES QUE FACILITAN SU USO, TALES 
CARACTERÍSTICAS SE CONJUGAN CON El HECHO DE QUE EL AMBIENTE DEL 
NIÑO PEQUEÑO EN GENERAL ES RESTRINGIDO, Y LA SITUACIÓN DEL AQUÍ Y 
EL AHORA SON LOS TÓPICOS QUE LOS NIÑOS TRATAN CO N MÁS FRECUENCIA 
EN SU HABLA COTIDIANA, 

EN SEGUNDO LUGAR, LA FORMA VERBAL QUE ES ADQUIRIDA O SE 
PRESENTA MÁS FRECUENTEMENTE ES EL PRETÉRITO, SEGUIDO DEL VERBO + 
INFINITIVO, EN LO QUE RESPECTA AL MODO, EL QUE MÁS SE UTILIZA ES 
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EL INDICATIVO, CUYA TENDENCIA ES AL AUME NTO, LUEGO EL IMPERATIVO , 
QUE TIENDE A DISMINUIR, Y FINALMENTE, EN LAS ÚLTIMAS SESION ES SE 
OBSERVA LA PRESENCIA DE PEQUEÑAS PROPORCIONES DEL SUBJ UNTIVO, 

ÜTRA CARACTERÍSTICA QUE COMPARTEN AMBOS SUJETOS, ES QUE 
NINGÚN MJDO O TIEMPO APARECE EN ALTAS PROPORCIONES DE UNA MANERA 
REPENTINA, EL USO DEL PRETÉRITO, VERBO + INFINITI VO, VERBO + GE_ 
RUNDIO Y MODO INDICATIVO, SE PRESENTARON EN BAJAS PROPORCIONES EN 
SESIONES ANTERIORES, ANTES DE ALCANZAR UNA PROPORCIÓN RELATIVAMEN 
TE IMPORTANTE, ELLO NOS SUGIERE LA PRESENCIA DE UNA CONSTRUCCIÓN 
EVOLUTIVA DE LOS TIEMPOS LINGÜÍSTICOS, NO PRODUCTO DEL AZAR, SINO 
DE CONSTRUCCIONES ACTIVAS POR PARTE DE LOS SUJETOS, VINCULADAS A 
CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL IDIOMA EN DONDE DETERMINADAS REGLAS 
GRAMATICALES SON MÁS SIMPLES QUE OTRAS, PUES SI CIERTAS FORMASVER 
BALES APARECEN PRIMERO EN AMBOS SUJETOS, INDICA CIERTA SENCILLEZ, 
ESTO QUEDA FUNDAMENTADO AL ACEPTAR LOS PLANTEAMIENTOS DE SLOBIN 
ACERCA DE QUE LAS ESTRUCTURAS GRAMATICALES CON MENOR COMPLEJIDAD 
SON ADQUIRIDAS TEMPRANAMENTE, 

POR OTRA PARTE, LA DISMINUCIÓN EN EL USO DEL IMPERATIVO 
INDICA QUE LOS uso·s DEL PRESENTE POSEEN CARACTERÍSTICAS CUALITATl 
VAS DIFERENTES DE UNA SESIÓN A OTRA, SI ESTE MODO SIEMPRE SE USÓ 
CON LA FORMA PRESENTE EN LOS DOS SUJETOS, Y DISMINUYE O AUMENTA EN 
LAS DIFERENTES SESIONES, LOS PRESENTES ADQUIEREN ENTONCES UNA FUN 
CIÓN DIFERENTE A LO LARGO DEL PROCESO, 

Así, EL NIÑO Y LA NIÑA EXPRESAN VIEJAS INTENCIONES DE OR 
DENAR O MANDAR CON NUEVAS FORMAS LINGÜÍSTICAS, EL NIÑO DE LA SE_ 
SIÓN 1 SOLICITABA LA PLUMA DE LA INVESTIGADORA POR MEDIO DE LA EX_ 
PRESIÓN "AME" (DAME), AL MISMO TIEMPO QUE TRATABA DE ARREBATÁRSE_ 
LA, EN LA SESIÓN 11 INTENTÓ OBTENERLA POR MEDIO DE LA SIGUIENTE EX 
PRES 1 ÓN: "PÉST.AME (PRÉST.AME) TU PUf'-1A (PU.MA) Y YO TE PESTO (PRESTO) ESTE tl\PIZ, 

LA NIÑA, POR SU PARTE, DESDE LA PRIMERA SESIÓN ALCANZA 
VALORES MENORES DEL IMPERATIVO EN COMPARACIÓN CON EL NIÑO, EN LA 
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SESIÓN MENCIONADA, ÉSTA SOLICITABA A LA INVESTIGADORA QUE LE ABRI~ 
RA UN FRASCO DE SALSA POR MEDIO DE LA EXPRESIÓN ulABES?u (lABRES?~ 

AL MISMO TIEMPO QUE SE LO ACERCABA . EN SU CASO , Y POR LA BA JA FRI 
CUENCIA DEL IMPERATIVO, YA UTILIZABA FORMAS LINGUrsTICAS DIRECTAS 
E INDIRECTAS DESDE ESTA PRIMERA SESIÓN, MIENTRAS EN EL NIÑO, TODAS 
SUS SOLICITUDES FUERON EN IMPERATIVO, ES DECIR, FORMAS DIRECTAS DE 
PETICIÓN, ESTO NOS SUGIERE DOS MOMENTOS DIFERENT ES DEL PROCESO. 

LA PETICIÓN DE ACCIONES A OTROS S:EMPRE SE PRESENTA EN TQ 
DAS LAS SESIONES PARA LOS DOS SUJETOS (VER GRÁFICAS A-4 Y C-4), R~ 
LACIONANDO ESTE DATO CON EL HECHO DE QUE EL IMPERATIVO DISMINUYE 
PAULATINAMENTE, PODEMOS AFIRMAR QUE LOS USOS DE FORMAS INDIRECTAS 
SE PRESENTAN DE UNA MANERA EVOLUTIVA Y QUE EXISTE ACTIVIDAD CONS 
TRUCTIVA POR PARTE DE LOS SUJETOS, EN LA MEDIDA EN QUE ESTAS FOR_ 
MAS NO APARECEN DESDE EL PRINCIPIO. ASIMISMO, LAS FORMAS DIRECTAS 
DE PETICIÓN PARECEN MÁS SENCILLAS, Y ÉSTAS SON ADQUIRIDAS ANTES 
QUE LAS INDIRECTAS, 

No SÓLO LA DISMINUCIÓN DEL IMPERATIVO Y EL AUMENTO DEL INDl 
CATIVO NOS INDUCEN A PENSAR QUE LOS PRESENTES DE LAS DIFERENTES S~ 
SIONES SON CUALITATIVAMENTE DIFERENTES, LA CONSTRUCCIÓN DE INTERVEN 
CIONES COMPUESTAS -AQUELLAS QUE PRESENTAN MÁS DE UNA FORMA VER 
BAL-, FUNDAMENTAN TAMBIÉN ESTAS DIFERENCIAS DE UNA SESIÓN A OTRA, 

LAS INTERVENCIONES COMPUESTAS INICIALES SE CARACTERIZARON 
EN LA PRIMERA SESIÓN DEL NIÑO Y DE LA NIÑA POR EL USO DE UN IMPER~ 

TIVO CON OTRO VERBO EN INDICATIVO:"MIA (MIRA), A PITI (LA PRENDf )", 
. . . 

-EXPRESÓ EL NIÑO DESPUÉS DE ENCENDER LA LUZ DE su CUARTO-. Los CON 
TRASTES DE VERBOS NO SUGIEREN QUE QUIERAN ESTABLECER RELACIONES DE 
SUCESIÓN O CAUSALIDAD DE UNA ACC 1 ÓN Y OTRA DE LOS VERBOS UTILIZADOS, 

CON EL SURGIMIENTO DE COORDINACIONES Y SUBORDINACIONES 
SE PRESENTAN RELACIONES QUE VAN MÁS ALLÁ DE LA MERA YUXTAPOSICIÓN 
DE ACCIONES. EN LA SESIÓN 11 EL NIÑO EXPRESÓ: "lME PESTAS (PRES 
TAS) TU PUMA (PLUMA) PARA QUE PINTE ESTE ME NADITO (VENADITO)?" 
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(ESTABA COLOREANDO UN LIBRO DE LAMINAS Y SE~ALÓ UNA VACA QUE QUf 

RÍA PINTAR) , AQUÍ YA ESTABLEC E CONTRASTES TEMPORALES EN DONDE SE 
DEBE DAR UNA ACC IÓN ANTECEDENTE - LA DE PRESTAR LA PLUMA- PARA LQ 
GRAR OTRA ACCIÓN POSTERlOR, ESTA ÚLTIMA PUEDE SER VISTA COMO CON 
SECU E"'CT A DE LA ANTERIOR, 

EN LA SESIÓN 8, LA NI ÑA Y LA INVESTIGADORA TIENEN EL DIÁ 
LOGO SI GU I ENTE: 
(LA NIÑA HABÍA TOMADO EL ESTUCHE DE COSMÉTICOS DE LA INVESTIGADO 
RA Y TRATABA INFRUCTUOSAMENTE DE ABRIRLO. LA MADRE NO ESTABA PRE 
SENTE), 

N: No PEDO (PUEDO) MÁS, CELADO (CERRADO) 
l: ¿No PUEDES MÁS? 
N: No, NO PUDE MÁS. ÜRA SÍ PUDE, TÁPALO ... No 1PEDO (PUEDO), 

(HABÍA LOGRADO ABRIRLO Y PRETENDÍA CERRARLO DE NUEVO) 
l: Yo TE LO CIERRO AHORA. 
N: ÜRITA YO LO CIELO (CIERRO) 
l: ¿Tú QUIERES CERRARLO? 
N: ÜRITA YO LO CIELO,,,PORQUE TÚ ESTÁS ESQUIBIENDO (ESCRIBIENDO), 

No SÓLO NOS ENCONTRAMOS FRENTE A UN PRESENTE QUE INDICA Ah 
CIÓN INMEDIATA POSTERIOR, SINO QUE LA POSTERIORIDAD ESTÁ INDICADA 
Ll NGÜ Í ST I CAMENTE POR EL ADVERE I O "OR 1 TA", ADEMÁS, EL VERBO + 
GERUNDIO QUE SIGUE AL USO DEL PRESENTE -PORQUE TÚ ESTÁS ESCRIBIEN 
DO- INDICA UNA RELACIÓN DE SIMULTANEIDAD ENTRE LA ACCIÓN DE CE 
RRAR Y ESCRIBIR, ESTA SIMULTANEIDAD DE ACCIONES NO PUEDE SER LLE 
VADA A CABO POR LA MISMA PERSONA, AQUÍ SE EVIDENCIA UNA CONSTRUC_ 
CIÓN POR PARTE DE LA NIÑA DE ACCIONES NO EFECTUADAS, SINO POSIBLES, 
Y CONSTRUYE ADEMÁS UNA RELACIÓN DE CAUSALIDAD QUE PUEDE SER INTER_ 
PRETADA COMO "NO PUEDES CERRARLO TÚ PORQUE ESTÁS ESCRIBIENDO", 

EN LAS PRIMERAS SESIONES, LA FRECUENCIA DE APARICIÓN D~ Ili 
TERVENCIONES COMPUESTAS SE CONCENTRAN EN LAS YUXTAPOSICIONES, LUE_ 
GO APARECEN LAS COORDINACIONES Y SUBORDINACIONES. 
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LA YUXTAPOSICIÓN DE FORMAS VERBALES EN LA PRODUCCIÓN DE 
LOS DOS SUJETOS SE CARACTERLZARON EN ESTAS PRLMERAS SESLONES POR 
UNA YUXTAPOSICIÓN DE ACCIONES, LAS PRIMERAS SUBORDINACIONES Y 
COORDINACIONES CONSISTI ERON TNvffiIÉN EN YUXTAPOSICIONES DE ACCIONES: 
"YO HICE ESTA MUÑEQUITA Y ESA MU~EQUITA YO LA HICE TAMBIÉN" (EX 
PRE SI ÓN DE LA NIÑA EN LA SESIÓ N 6), SIN EMBARGO HUBO YUXTAPOSI 
CIONES QU E INDICAN CIERTA RELACIÓN: "Yo NO TOMÉ, QUIEYO (QUIE RO) 
AYIA (A GUA) DE SANDÍ A", PODRfA SER TRADUCIDA COMO "YO NO TOMÉ, 
POR ESO QUI ERO AGUA DE SANDiA", 

SIN EMBARGO, NO TODOS LOS INTENTOS DE SUBORDINACIÓN Y COOR 
DINACIÓN DE ORACIONES TENÍAN SE NTIDO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL 
ADULTO, EN LA SESIÓN 5, DONDE APARECE N POR PRIMERA VEZ SUBORDINA 
CIONES EN LA PRODUCCIÓN DEL NIÑO, ENCONTRAMOS LA SIGUIENTE EXPRE 
SIÓN: 
N: Yo sí SÉ, YO si SÉ, POQUE (PORQUE) YO SI MI (ME) MUDÉ, POQUE 

(PORQUE) PAPITO ÍPAP! DOGO (?) PACA (?!) PAPITO YA SE CAYÓ, SE 
CAYÓ, 

(PREVIAMENTE HABÍA DISCUTIDO CON LA INVESTIGADORA ACERCA DE QUIÉN 
SABÍA QUÉ ERAN LOS BOTONES DE LA GRABADORA), 

No OBSTANTE, EN ESTA MISMA SESIÓN SE PRESENTARON SUBORDINA 
CIONES Y COORDINACIONES DE FORMAS VERBALES EN EL ÚNICO RELATO QUE 
ENCO NTRAMOS EN TODAS LAS SESIONES, 

M: CUÉNTALE A D. DEL PERIQUITO, 

N: Co' SE ÑAMA (LLAMA) E PEICO (EL PERICO), 
M: DÍLE A D. DÓNDE ESTABA EL PERIQUITO, 
N: lDONE (DÓNDE) 'STABA A PERIQUITO? YO AHÍ,, .AH ... AH., .POR AQUÍ 

'STÁ YO HICE ASÍ A PERICO Y VÍ ESE MI,, .SIQUITO, BUCA A COCINA 
ESTE CA .•. POQUE COMIÓ PARA ALLÁ ASEQUE QUIIPÓ, 

APARENTEMENTE EL NIÑO QUERÍA NARRAR UNA SERIE DE ACCIONES 
EN RELACIÓN AL PERICO, PERO SUS MEDIOS LI NGÜ Í STICOS NO SE LO PERMI_ 

TIERON, (LA MADRE NOS ACLARÓ QUE UN PERIQUITO SE HAB!A POSADO EN UNA 
DE LAS VENTANAS DE LA CASA Y QUE EL NIÑO HABÍA IDO A. LA COCINA ABUS 
CAR PAN PARA ÉL, EL PERIQUITO SE ESCAPÓ Y EL NI ÑO NO PUDO DÁRSELO~ 
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ES DIFÍCIL ASE GUR AR EN ESTE CASO SI LA CAPACIDAD COG 
NITIVA DE ESTABLECER RELACIONES EN TRE ACCIONES ES ANTE RI OR A SU 
CAPACIDAD DE DESCRIPCIÓN VERBAL. SIN EMBARGO, ESTOS DATOS SÍ NOS 
PER MITEN AFIRMAR QUE IND EPENDIENTEMENTE DE LAS PROPORCI ONE S, LO S 
PRE SENTES SON CUALITATIVAMENTE DIFERENTES A LO LAR GO DE LAS SES IQ 
NES. 

ELLO SUG IE RE UNA EVOL UCIÓN (LA CUAL NO NOS ATREVEMOS A 
AFIRMAR DEBIDO A LAS BAJ AS PROPORC IONES DE LAS I NT ERVENCIONES co~ 

PUESTAS): LAS YUXTAPOSICIO NES SE DA N EN LAS PRI MERAS SESIONES EN 
TRE UN IMPERATIVO Y UN INDICATIVO: 

_nMILA (MIRA), A PITf (LA PRE NDfn, (NI~O EN LA PRIMERA SESIÓN), 

_nA TITO (PERRITO ) MI NA (MIRA) SE HACE PIPfn, (LA N I~A EN LA PRIMf 
RA SESIÓN), 

POSTERIORMENTE, EN LAS SESIONES DEL NIÑO Y DE LA NIÑA, 
LAS YUXTAPOSICIONES SE EFECTÚAN CON NUEVOS VERBOS QUE ESTÁN SIEN 
DO ADQUIRIDOS: nESTÁ CONIDA (ESCONDIDA), BÜCALA (BÜSCALA)n, ÜBIEN: 
"iQufTATE UVI, DÁMELO UVI, DÁMELOn, LAS ORACIONES ESTABLECEN CONf 
XIONES ENTRE ACCIONES QUE ANTES APARECÍAN SOLAMENTE EN YUXTAPOSI 
CIONES ~EN ALGUNOS CASOS, LAS ORACIONES ESTABLECEN RELACIONES DE 
CARÁCTER PROBABLEMENTE CAUSAL, COMO EN ALGUNOS DE LOS EJEMPLOS EX 
PUESTOS EN PÁRRAFOS ANTERIORES, 

AHORA BIEN, LA PRESENCIA DE SUBORDINACIONES NO NOS GARAN 
TIZAN QUE TALES RELACIONES NO HAYAN SIDO PERCIBIDAS POR EL NIÑO 
PREVIAMENTE, PERO QUE CARECÍA DE LOS ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS PARA 
EXPRESARLAS, 

No OBSTANTE, EN LAS ÚLTIMAS SESIONES LA PRESENCIA DE IN 
TERVENCIONES COMPUESTAS -COORDINADAS Y SUBORDINADASJ EN DONDE LIN 
GÜÍSTICAMENTE SE EXPRESAN RELACI.QNES DE CONTRASTES TEMPORALES, NO 
SÓLO INDICAN QUE EL ORDE N DE LAS ACCIONES SE EXPRESAN VERBALMENTE 
DE ACUERDO AL ORDEN DE LOS EVENTOS, SI NO QUE PE RM ITEN SUPONER QUE 
NO HAY ÚNICAME NTE UNA META DE YUXTAPOSICI ÓN EN LAS DESCRIPCIONES DE 
LOS NIÑOS Y QUE LOS ELEMENTOS LINGÜÍSTICO S QUE PA RTICIPAN SON MUCHO 
MÁS COMPLEJOS, 
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ELLO NOS RE MI TE AL ANÁLISIS DE LOS MOM ENTOS EN QUE LOS 
VERBOS SON UTILIZADOS POR LOS SUJETOS, DICHO ANÁLI SIS PERMITIRÁ 
ESTABLECER SI LAS RE LACIO NES TEMPORALES QUE EXPRESA EL NIÑO, SON 
DIFERENTES A LAS DEL ADULTO EN TÉR MINOS DE LOS TRES MOMENTOS DE 
REICHENBACH (DEL HABLAJ DEL EVE NTO Y DE REFERENCIA), 

DE LOS DATOS SE PUEDE DEDUCIR QUE LO S MOMENTOS QUE SE 
EXPRESA N EN EL HABLA DEL NlÑO EN LAS PRIMERAS SESIONES SON ELDEL 
HABLA Y EL MOMENTO DE LA ACCIÓN, EL USO DEL PRESENTE Y VERBO + 
INFINITIVO, EN UNA DIVERSIDAD MAYOR DE MOMENTOS EN RELACIÓN CON EL 
PRETÉRITO, PUEDE SUGERIR QUE ESTOS TIEMPOS POSEEN UNA FLEXIBILI 
DAD LINGÜÍSTICA QUE LOS PRETÉRITOS NO POSEEN, PUESTO QUE ÉSTE SÓ 
LO SE APLICA EN ACCIONES ANTERIORES, Y QUE EL NIÑO SE APROPIA ES 
TAS CUALIDADES DESDE EL PRINCtPIO. A PESAR DE QUE EN MUC · ~ OS CASOS 
QUIZÁ NO QUIERA DECIR LO QUE HA ENTENDIDO EL ADULTO, SU 1- ' EXIB I L_I_ 
DAD PERMITE UNA POSIBILIDAD DE COMUNICACIÓN, 

PARA AFIRMAR ESTO NOS BASAMOS EN QUE TANTO EL PRESENTE 
COMO VERBO + INFINITIVO -POR MÁS QUE ESTA ÚLTIMA FORMA PUEDE co_ 
RRESPONDER AL PRESENTE- TIENDEN A USARSE, LO MISMO EN ACCIONES IN 
MEDIATAMENTE POSTERIORES,COMO SIMULTÁNEAS AL ENUNCIADOJ AUNQUE 
EL PRIMERO SE APLICA PARA NOCIONES DE INTEMPORALIDAD ("ES AZUL"), 
POR SUPUESTO, Y ESTO DEBE TENERSE MUY PRESENTE, LOS MOMENTOS FU~ 

RON CATEGORIZADOS EN FUNCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE LA INVESTIGADQ 
RA. QUEDA LA POSIBILIDAD DE QUE LAS INTENCIONES DEL NIÑO Y DE LA 
NIÑA HAYAN SIDO OTRAS, No OSBTANTE, LA SISTEMATICIDAD DE LOS CON_ 
TEXTOS EN QUE SE APLICA ES LA QUE PERMITE HACER ESTAS INTERPRETA_ 
CIONES, 

POR OTRA PARTE, ES PRECISO RECORDAR QUE SMITH (OP,CIT;) 
PROPUSO QUE LOS NIÑOS PASAN POR ETAPAS EN LAS QUE VAN INCLUYENDO 
LOS TRES MOMENTOS DE REICHENBACH EN SUS EXPRES~ONES TEMPORALES DE 
UNA MANERA PAULATINA, Es DECIRJ EN LAS PRIMERAS ETAPAS LOS NIÑOS 
SÓLO CONTEMPLAN EL MOMENTO DEL HABLA Y DEL EVENTO. SIN EMBARGO, LOS 
RESULTADOS SUGIEREN INDICIOS DE LA INCLUSIÓ N DE ESTOS t-'OMENTOS DE~ 
DE LOS PRIMEROS TRES AÑOS DE LA ADQUISICIÓN DE UNA LENGUA. 
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EN LAS PRIM ERAS SES l.ONES DEL N 1 ÑO ER A FRECUENTE QUE EL ENUN 

CIADO FUERA SIMULTÁNEO A LA ACCIÓ N) COMO SI LAS EXPRESIONES VERB~ 
LES FU ERA N PARTE DE ELLA . EN EL SIGUIE NT E EJEMPLO PODEMOS VER ESTA 

\ ·~ ,'l 

TE NDENCIA . . ' 

EL CONTEXTO CON SI STIÓ EN QUE EL NIÑO Y LA INVESTIGADORA ES 
TABA N EN LA HABITACIÓ N DE ÉL) CUYA BICICLETA SE ENCONTRABA RECARGA 
DA EN LA PARED) ABAJO DEL CONMUTADOR DE LA LU Z, EL NIÑO SUBIÓ A LA 
BICI CL ETA PARA ALC ANZARL01 Y AL MISMO TIEMPO SE EXPRESABA ASÍ: 

N: AY LALE LALE (AY EL ALE) EL ALE) 
AY AY LALE 
A QUICAR 
AYJ NO BEO (PUEDO)) NO BEO (PUEDO) 
AY) NO BEOJ NO BE01 NO BEO 
A Y NO, As L AS í 
Así NOLAJ ASÍ ASÍ 
A O ASÍ AY AY ÜLA 
Bosr ÜLAJ BOSI OLA 
AYA,, iAVATA! ( iAGUANTA!), (SE EXPRESABA ASÍ PARA QUE LA INVES 

TIGADORA LO DETUVIERA) JUSTO ANTES DE 
CAERSE DE LA BICICLETA) 

DURANTE TODOS ESTOS ENUNCIADOS EL NIÑO NO ESPERABA RES 
PUESTA DE SU INTERLOCUTORA, SINO QUE AL MISMO TIEMPO HABLABA Y AC 
TUAB A. ~S ATREVEMOS A AFIRMAR QUE LOS PRIMEROS PERÍODOS DE ADQUI_ 
SICIÓN DE LOS VERBOS CONSISTEN EN EXPRESIONES QUE ACOMPAÑAN LA AC 
CIÓ N, A DIFERENCIA DEL USO DE LOS VERBOS EN EL ADULTO, EN UN ESTU_ 
DIO HECHO CON ESTE MISMO NIÑO CUANDO TENÍA UN AÑO TRES MESES, ERA 
FREC UENTE QUE USARA EXPRESIONES QUE ACOMPAÑABAN A LA ACCIÓN, ("AY 
TITO) AY TITO", AL MISMO TIEMPO QUE TRATABA DE ALCANZAR UN JUGUE_ 
TI TO), 

AUNQUE NO PODEMOS BASARNOS EN ESTOS DATOS PORQUE NO REALl 
ZAMOS ENTONCES UN ANÁLISIS EN FUNCIÓN DE LOS TRES MOMENTOS DE REICtl 
ENBACHJ SÍ NOS OFRECEN INDICIOS ACERCA DE LAS CARACTERiSTICAS DE LA 
EVOLUCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DEL TIEMPO VERB AL COMO EXPRESIÓN DEÍC 



TICA, EN LA PRI MERA SES IÓN DEL NI ÑO HAB iA, TANTO EXPRES LONES QU E 
ACOMPA ÑABAN LA ACCIÓ N SI N APARE NTE INTER~S EN RESPUESTAS POR PAR 
TE DE SU I NTE RLOCUTOR) COMO EXPRESI ONES QUE DEMANDABAN AC CIONES 
DE OTRO S) HACIE NDO US O DEL IMP ERATIVO. 

No QUE RE MOS SEÑ ALAR CO N ESTO , QUE EL USO DE LOS IM PERATl 
VOS ESTUVIERA AU SENT E DU RANTE LOS PRI MEROS PE RÍ ODOS, MÁ S BIE N ERAN 
LAS ÚNICAS EX PRE SI ONES VERB ALES QU E REALMENTE LO PAREC ÍAN) EN EL 
SENTIDO DE SOLICITAR ACCIO NES POR PARTE DE OTROS, 

EN EL ESTUDIO PRESENTE PODEMOS DECIR QUE, DE ACUERDO A 
LOS HALLAZGOS DE SMIT HJ EXISTE LA UTILIZACIÓN DE DOS DE LOS MOMEN 
TOS DE REICHENBAC H POR PARTE DE LOS NIÑOS EN SUS ETAPAS INICIALES 
DE LA ADQUISICIÓ N DEL TIEMPO VERBAL, PERO SÓLO EN LAS PRIMERAS S~ 

SIONES. EN ESTAS, EN AMBOS NIÑOS SE RELACIONA EL MOMENTO DEL HA_
BLA CON EL DEL EVENTO O ACCIÓN ANTERIOR, POSTERIOR O SIMULTÁNEA, 
PODEMOS OBSERVAR QUE EL USO DEL PRETÉRITO EN EL NIÑO, POR LO QUE 
SE REFIERE AL MOMENTO DE LA ACCIÓN, SE DESPLAZA DE LAS DESCRIPCIQ 
NES DE ACCIONES INMEDIATAMENTE ANTERIORES A MEDIATAS -ANTERIORES ; 
ESTO ÚLTIMO APARECE EN LA NIÑA DESDE LA PRIMERA SESIÓN: 
l: MARIANA, ¿y QUIÉN TE COMPRÓ ESE VESTIDO? 
N: COPÓ MAMÁ PASHO, (lo COMPRÓ LA MAMÁ EN EL PALACIO DE HIERRO), 
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TAL DIFERENCIA ENTRE LOS NIÑOS PUEDE CONFIRMAR QUE NOS 
ENCONTRAMOS FRENTE A NIVELES DE DESARROLLO DISTINTOS EN AMBOS SU 
JETOS, SIN EMBARGO COMPARTEN QUE, TANTO EN LA PRIMERA SESIÓN DE LA 
NIÑA, COMO EN LA SESIÓN 5 DEL NIÑO, LOS TÓPICOS ACERCA DE ACCIONES 
MEDIATAMENTE ANTERIORES LOS INICIÓ EL HABLANTE ADULTO, No FUERON 
RESULTADO DE PRODUCCIONES ESPONTANEAS DE LOS SUJETOS, VEREMOS ESTO 
CON MÁS DETALLE EN LA SECCIÓN QUE CORRESPONDE A LA DISCUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LAS DÍADAS . 

. 
EN CUA NTO AL USO DEL PRESENTE, AMBOS NIÑOS LO APLICAN DE; 

MODO PRIMORDIAL A ACCIONES lNMEDlATAMENTE POSTERIORES O SIMULTÁNEAS 
AL ENUNCIADO, LA POSTERIORIDAD Y SlMULTANEIDAD DIFIEREN DE UNA SESIÓN 

. . .· 

A OTRA, NO SÓLO EN LA FORMA DE DESCRIBIR LA POSTERIORIDAD DE LAS A~ 
. . . 

CIONES DE OTROS EN FUNClÓN DE LAS DEMANDAS DE LOS NIRos -DEL IMPERA 
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TIVO AL INDICATI VO-) SINO QUE LA RELACIÓN CON LO POSTERIOR VARÍA 
CUALITATIVAMENTE. 

EN LA MEDIDA EN QUE EL VERBO + INFINITIVO PUEDE SER CODI 
F!CADO SINTÁCTIC.A.MENTE EN FUNCIÓN DEL VERBO AUXILIAR (VOY A SALIR)) . 
EN TODOS LOS CASOS PUEDE CONSIDERARSE COMO PR ESE NTE DEL INDICATI_ 
VO. PREFERIMOS CODIFICARLA COMO VERBO + IN FINITIVO PARA PODER D~ 
TECTAR LAS DIFERENCIAS LINGÜÍSTICAS CON LAS QUE EL NIÑO EXPRESA 
LAS ACCIONES. SINTÁCTICAMENTE HABLANDO) EL USO DEL VERBO AUXILIAR 
+ INFI NI TIVO) REFLEJA MAYOR COMPLEJIDAD QUE EL USO DE VERBOS AIS_ 
LADOS. RECUÉRDESE QUE EL VERBO + INFINITIVO Y EL VERBO + GERUNDIO 
-VERBO AUXILIAR +VERBO EN GERUNDIO-) AL IGUAL QUE OTRAS FORMAS 
COMPUESTAS DE LOS VERBOS -EL COPRETÉRITO-J NO SE PRESENTAN DESDE 
LAS PRIMERAS SESIONES, 

EN LO QUE SE REFIERE A LOS TIEMPOS CODIFICADOS COMO PRE_ 
SENTE DE INDICATIVO) SU USO PARA DESCRIBIR ACCIONES INMEDIATAMENTE 
POSTERIORES SE LIMITABA A MANDATOS AISLADOS DE OTRAS ACCIONES, EN 
LAS ÚLTIMAS SESIONES) CON LA PRESENCIA DE COORDINACIONES Y SUBOR_ 
DINACIONES DE FORMAS VERBALES) SE ESTABLECEN RELACIONES TEMPORA_ 
LES ENTRE VERBOS QUE NO SE LIMITAN A UNA DESCRIPCIÓN ASPECTUAL) EN 
LA MEDIDA EN QUE SE ESTABLECEN CONEXIONES DE ANTES Y DESPUÉSJ QUE 
SI BIEN PUEDEN SER DESCRIPCIONES DE ORDEN MÁS QUE DE TIEMPOJ ALGU_ 
NOS EJEMPLOS INDICAN QUE A VECES SE PUEDEN EXTRAER INTENCIONES DE 
RELACIONES DE CARÁCTER CAUSAL POR PARTE DE LOS DOS NIÑOS, 

Es EVIDENTE QUE ESTA CAUSALIDAD NO REBASA LO PERCEPTIVO 
EN FUNCIÓN DE ACCIONES INMEDIATAS EN EL CONTEXTO, SIN EMBARGO, AUN 

QUE NOS BASÁRAMOS EN LA FRECUENCIA DE USOJ LOS SIGUIENTES EJEMPLOS 
NO SERÍAN VÁLIDOS) PERO SÍ l,'OS INDICARÍAr~ QUE .AÚN EL ESTABLECIMIENTO 
DE LAS CONEXIONES TEMPORALES COMPLEJAS SE PRESENTAN CON BAJA FRE 
CUENCIA, ELLO PUEDE SUGERIR QUE UNA VEZ ADQUIRIDA UNA ESTRUCTURA) 
SU USO DEPENDE DEL CONTEXTO) SOBRE TODOJ SI:SE PRESENTA EN UNA S~ 
SIÓNJ NO LO HACE EN LA SlGUIE NTE Y REAPARECE POSTERIORMENTE EN 
CONSTRUCCIONES MÁS COMPLEJAS QUE LA PRIMERA, 
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Los EJEMPLOS A QUE NOS REFERIMO S REF LEJAN CONEXIONES TEMPO 
RALES DE CARÁCTER DE SUCES LÓN DE ACCIONES Y DE RELACIÓN CAUSAL EN 
TRE ELLAS, RECUÉRDESE QUEJ CONFORME A LA TEORÍA PIAGETIANA,. LA CA!:!_ 
SA LID AD Y EL TIEMPO FÍS ICO CONSISTEN EN COORDINACIONES DE ACCI O 
NES CUYA RELACIÓN NO ES EVID ENTE A NIVEL PERCEPTIVO, SINO QUE DE 
BE SE R ELABOR ADO POR EL SUJE TO. CUANDO EL NIÑO DICE (ALEJAN DRO, 
SESIÓN 11 , EDAD DOS AÑOS NUEV E MESES): ªMIRA , ME QUI TÉ POQUI TO Y 
ME LO PUS Eu (~ E HABÍA SACADO UN POCO EL ZA PATO Y LUEGO VO LVI Ó A 
COLO CÁRSEL~. Lo DIJ O EN EL ORDE N EN QU E OCU RRIE RON LAS ACC IONES), 
ESTÁ EXPRESANDO RE LACIO NES DE SUCESIÓ N QUE NO NECESARI AM ENTE I N 
DI CAN ORDEN TEMPORAL. SIN EMBARGO, SE PRESENTAN I NT EN TOS DE ca 
NECTAR LINGÜ ÍST ICAME NTE EVENTOS EN EL ORDE N EN QUE OCU RRI ERON. 

ESTA RELACIÓN ENTRE ACCIONES INDICAN QUE EL NI ÑO EXPRESA 
LI NGÜÍSTICAMENTE UNA PERCEPCIÓN DE SUCESIONES QUE, AÚN BASADOS EN 
LO INTUITIVO, ES DECIR, EN LA PERCEPCIÓN MÁS QUE EN OPERACIONES 
COG NITIVAS (PIAGET, 1978 B), EL NIÑO ES CAPAZ DE PERCATARSE Y DE 
COORDINAR -SI VALE EL TÉRMINO- INTUITIVAMENTE LAS ACCIONES, DI 
CHA COORDINACIÓN SUGIERE QUE EN LAS ÚLTIMAS SESIONES, LOS NIÑOS 
PUEDEN UTILIZAR LOS VERBOS PARA ESTABLECER UNA RELACIÓN ENTRE A~ 
CIONES COMO LO HARfA EL ADULTO, AUNQUE BASADO EN LA PERCEPCIÓN 
INMEDIATA, 

EL SIGUIENTE EJEMPLO REVELA ALGUNAS COMPLEJIDADES QUE SE 
EXPRESAN EN CONEXIONES LINGÜÍSTICAS: 

M: SÍ, PORQUE M, PRIMERO LLORABA Y LLORABA QUE SE QUERÍA VENIR A 
LA CASA, LUEGO YO LA TRAJE NO (,,,) SE DURMIÓ UN RATITO Y DES 
PERTÓ (, , , ) SE LEVANTÓ AL CUARTO PARA LAS NUEVE, NI SIQUIERA 
DORMÍ MUCHO, IMAGÍNATE ENTONCES CO N LO DEL TEMBLOR ESTE., ,QUE 
DEL SÁBADO,, .SÍ DEL SÁBADO,,, 

N: Yo TAMIÉN (TAMBIÉN) PONLE PON NOMERO (?) 
M: A LAS ONCE DESPERTÓ OTRA ·VEZ. 

N: ¿EL TEMBLOR? 
M: Sf, OTRA VEZ EL TEMBLOR, lTE ACUE RDA S? 
N: ME DESPERTÓ EL TEMBLOR Y YO DIJE GílU É SERÁ? 
I: ¿DIJISTE? 
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M: A VER , ,, 
N: Yo ESTABA DICIENDO lQUÉ SERÁ? 

( LA MADRE VIO ENTONCES UNO DE LOS LIBROS DE LA NIÑA Y DIJO:) 

M: iQUÉ BONITO ESTE CUENT01 MI AMOR, ¿TI ENES MUCHOS CU ENTOS PARA 
PINTAR1 MI AMOR? 

AQUÍ CAMBIÓ LA SECUENCIA _DEL DIÁLOGO. 

AUNQUE ESTE EJEMPLO NO CORRES POND E A NINGUNA DE LAS SESIQ 
NES INCLUIDAS1 NOS SIRVE PARA FUNDAMENTAR LA FORMA PROGRESIVA EN 
QUE SE ADQUIEREN LOS TIEMPOS, EN ESTE CONTEXTO FUE QUE SE DIO EL 
ÚNICO FUTURO SIMPLE (SERÁ), PERO ES UN FUTURO EN RELACIÓN A UNMQ 
MENTO DE REFERENCIA PREVIO AL DEL HABLA1 EXPRESADO EN LA ANTE_ 
RIORIDAD AL MOMENTO DEL EVENTO (EL TEMBLOR) .CON EL PRETÉRITO 
(y YO DIJE), O CON UN VERBO + GERUNDIO (ESTABA DICIEND0)1 COMO UNA 
DESCRIPCIÓN ASPECTUAL DE UNA SITUACIÓN PASADA, 

VEMOS QUE EN ESTE EJEMPLO SE PRESENTAN LOS TRES MOME NTOS, 
SI LA ADQUISICIÓN SE ESTABLECE EN FUNCIÓN DE LA FRECUENCI A DE USO, 
TAL AFIRMACIÓN SERÍA EXTEMPORÁNEA, No OBSTANTE, SI NOS BASAMOS EN 
EL HECHO DE QUE EL CONTEXTO DETERMINA EN PARTE LAS CARACTERfSTICAS 
DE LA CONVERSACIÓN, Y QUE EL NIÑO NO PUEDE PRODUCIR ESPONTÁNEAMEN 
TE EXPRESIONES NO ESCUCHADAS CON ANTERIORIDAD QUE PUEDAN SER ATRl 
BUIDAS A UNA REPRODUCCIÓN, PODEMOS DECIR QUE EL NIÑO PRODUCE CON~ 
TRUCCIONES EN QUE SE ESTABLECEN RELACIONES TEMPORALES NO PERCIBI 
DAS DIRECTAMENTE.,, EN DONDE HAY UNA APARENTE RECONSTRUCCIÓN DE UN 
SUCESO ANTERIOR, 

QUEDA LA POSIBILIDAD DE QUE ESTA RELACIÓN SEA DETERMINA 
DA POR REPRODUCCIONES DE EXPRESIONES EN SITUACIONES DIFERENTES A 
LAS DEL REGISTR01 ES DECIR, QUE ALGUIEN HAYA EXPRESADO LO MISMO 
EN OTRO MOMENTO Y LA NIÑA LO APLICÓ EN UNA SITUACIÓN CONVERSACIO 
NAL ADECUADA PARA EL ADULTO, LA MADRE -NO LE HABLABA A ELLA Y SIN 
EMBARGO INTERVINO, 
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Lo INTERESANTE ES QUEJ AÚN EN ESTA CONSTRUCCIÓN) EL TÓPICO 
FUE EXPUESTO POR LA MADRE. LA NIÑAJ EN ES TE CONTEXTO POR LO MEf'-..úSJ 
NO LO PRODU JO ESPONTÁNEAM ENTE) SINO QUE DE UNA FORMA U OTRA SE EN 
CONTRABA PRESENTE EN EL CONTEXTO LINGÜÍSTICO PROPORCIONADO POR LA 
MADRE. 

LA PRES ENCIA DE LOS TR ES MOMENTOS QU ED A EXPRESADA EN LA CON~ 

TRUCCIÓN DE LA NIÑA CON: uC UANDO SE TERM I NE) CUANDO SE ACABE,, ,u 

ESTÁ LINGUfS TICAMENTE PROP ORCIONANDO MOMENTOS DE REFERENCIA) EN FUN 
CIÓN DEL CUALJ ESTABLE CE CO NEXIONES ENTRE EVENTOS. 

EN LAS CONSTRUCC IONE S DE TIEMPO SE EVIDENCIA UNA CIERTA AU 
SE NCIA DE EGOCENTRISMO PARA UBICAR AL OYENTE EN SUS INTENCIONES CQ 
MUNICATIVAS, DICHA AUSENCIA SE EVIDENCIA ADEMÁS EN LA CAPACIDAD PA 
RA DAR IN STRUCCIONES. POR EJ EMPLO, EL NIÑO DE LA SESIÓN 12 -NO IN 
CLUIDA EN EL ANÁLISIS CUANTITATIVO- SE COLOCA LINGÜÍSTICAMENTE EN 
EL LUGAR DEL OYENTE Y DESCRIBE SUS PROPIAS ACCIONES EN SEGUNDA PER 
SONA, 

EL NIÑO PREGUNTÓ A LA INVESTIGADORA SI SABÍA DAR LA VUELTA 
DE MAROMA Y LUEGO PROCEDIÓ A INDICARLE CÓMO SE HACÍA, 

N: YA VISTE MADOMA (M ARO MA)J Y LUEGO ASÍ SE HACEJ Y LUEGO lPONES 
AHÍ TU MANITA? PO N OTRA AHÍJ PO (PON) OTA (OTRA) AHÍJ PON BOLA 
(NOMBRE DE LA INVE STIGADORA) AHL AHÍ Y YA QlJE VUÁ (VOY A) B8 

JÁ (BAJAR) POR AQUÍJ Y VUE LVE S A SUBIRTE AQUÍ OTRA VEZ, Y VUE~ 
VES Y TE HACES PARA ABAJO, ASÍ COMO YO (,, ,), LUEGO TE PUEDES 
AGALAL (AGARRAR), POQUE (PORQUE) TÚ YA ESTÁS GATOTOTOTA (GRAN 
DOTOTA), NO PASES ASÍ (,, ,}, (EDAD: DOS AÑOS, DIEZ MESES), 

ÜBSERVAMOS UNA UBICACIÓN DEL AGENTE QUE REALIZA LA ACCIÓ~ 
EN FUNCIÓN DE DESCRIBIR POR MEDIO DE LA SEGUNDA PERSONA, ADEMÁS, 
NOS PERCATAMOS DE ORACIONES COMPUESTAS QUE EXPRESAN SUCESIÓN DE 
ACC IONES CON ny LUEGO" 1 O BI EN ORACI ONE S QUE EXPR ESAN UNA RELA_ 
CIÓN CAUSAL ENTRE EL TAM AÑO DE LA INVEST IGADORA (T Ú PUEDES PORQUE 
ESTÁS GRANDOTA ) POR MEDIO DEL SUBORD! f~ AN TE "PORQUE" Y LA ACCIÓN DE 
LA VUELTA DE LA MAROMA, 
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LO IMP ORT ANTE ES QU E AÜ N CON LA PRESENCIA DE YUXTAPOSICIÓN 
DE VERBOS S l N NINGÚN NEXO COORDINANTE O SUBORD I NAN TEJ Y ANTES DE APA 
RECER LAS PRIM ER AS SUBORDINAC!ONES Y COORDINACION ES) PARECE QUE EL 
NIÑO HACE INTENTOS DE ESTABLECER CONEXIONES ENTR E ACCIONES NO PRE 
SEN TES EN EL CONTE XT O, 

PODRÍA ARGUMEN TAR SE QUE L.A AUS ENCIA DE S UBORD I NACI ONES Y COOE_ 
DINACI ONES EN LAS SE SI ONES EN QU E NO APAREC EN) PUDO DEBERSE AL CON 
TE XTO MÁS QUE A UN A AUSENCIA EN EL REPE RTORIO LINGUÍSTICO DEL NIÑO. 
A ELLO CO NTRAA RG UMENTARÍAMOS QUE LO QUE NOS INTERESA ES DETERMINAR 
LA MANERA EN QUE LIN GUÍSTICAMENTE EL NIÑO ESTABLECE RELACIONES EN 
TRE EVENTOS J Y QUE ANTES DE LA TERCERA SESIÓN DEL N fÑO Y 

DE LA NIÑA J TAL ES CO NEXIONES SE INTUYEN A TRAVÉS DE LAS YUXTAPOSICIQ 
NES Y SE EXPR ESAN EN EL ORDEN DE LOS EVENTOS, 

~N RESUMENJ ESTOS DATOS NOS SUGIEREN UNA SERIE DE ETAPAS 
PROGRESIVAS EN CUANTO A LA APROXIMACIÓN DE LAS FORMAS LINGUiSTICAS 
DE VERBOS EN ESPAÑOL COMO OBJETO DE CONOCIMIENTO 

EN PRIMER LUGARJ LOS NIÑOS UTILIZAN LOS VERBOS PARA DESCR! 
BIR ACCIONES INMEDIATAS O SIMULTÁNEAS AL ENUNCIADO, PARA ELLO UTIL! 
ZAN PREDOMINANTEMENTE EL PRESENTE, LUEGOJ EL NIÑO GENERA LIZA EL USO 
DEL PRE SENTE E INCLUYE OTROS VERBOS PARA DESCRIBIR ACCIONES QUE EN 
PRINCIPIO ERAN DESCRITAS CON EL IMPERATIVO, CON EL USO DEL PRETÉRITO 
PARA DESCRI BIR UNA ACCIÓN ANTERIOR) NOS ASEGURA LA RELACIÓN DEL MO 
MENTO DEL HABLA CO N EL DE LA ACCIÓN, FINALMENTE, EN LAS ÚLTIMAS SE_ 
SIONES LA PRESE NCI A DE COORDINACIONES Y SUBORDINACIONES, DONDE LOS 
VERBOS EXPRESAN SU CES IÓN DE ACCIÓN Y CONTRASTES VERBALESJ SUGIERE LOS 
INICIOS DE LA INCLUSIÓN DEL MOMENTO DE REFERENCIA, 

APARENTEMENTE EL ORDE N ES: 1) DESCRIPCIÓN DE EVENTOS AISLA 
DOS SIN iNTE NCIÓN DE DESCRIBIR RELACIONES ENTRE ELLOS. 2) DESCRIPCIÓN 
DE EVENTOS RELACIONADOS SIN UTILIZAR CONECTIVOS LINGÜÍSTICOS ENTRE 
LAS FORMAS VERBALES EXPRESADAS. 3) DESCRIPCIÓN DE EVENTOS SUCESIVOS 
-EN TÉRMINOS DE ORDENJ NO DE RELACIÓN CAU SAL- UTILIZANDO NEXOS COOE_ 
DINANTESJ Y 4) DESCRIPCIÓN DE EVENTOS RELACIONADOS COMO ANTECEDENTE 
Y CONSECUENTE POR MEDIO DE SUBORDI NANTE S. 



Nos I NCLI NARÍ AMOS A PENS AR QUE LAS COORDINACIONES SO~I MÁS SE[i 

CILLAS GRAMATICALMENTE PARA AMBOS SUJETOS , PUES APARECEN AN TES QUE 
LAS SUBOPDINACIONES. Nos PARECER(A LÓG ICO .. EN LA MEDI DA EN QUE LAS 
COR RDINACIO NES SE HACEN CON ORACI ONES QLJE I NICI ALMENTE SE YUXTAPO 
NEN .. MI ENTRAS LAS SUBORD I NACION ES SUPONEN RE LACI ON ES QUE VA N MÁS 
ALLÁ DE LAS DESCRIPCI ONES DE DOS ACCI ONES AISLADAS QUE PUEDE N SER 
DE SCRITAS GRAMATICALM ENTE. ESTO REFLE J A ACTIVIDAD COMO SUJETO QUE 
ADQU IER E CONOCI MI ENTO POR PAR TE DE LO S NIÑOS . DICHA ACTIVIDAD RADl 
CA EN QUE LOS VE RBOS TIEN EN UNA FUNCI ÓN QUE DE PENDE DE LAS C ON STRU~ 

CIONE S DEL SUJETO. Es ASÍ COMO LAS PALABRAS EN GENERAL SON PARTEDE 
LA AC CI ÓN, LUEGO SI RVE N PARA DESCR IB IR ACCIONES AISLADAS PARA MÁS 

' 
TARDE ADQUIRIR LA FUNCIÓN LINGÜÍSTICA DE EXPRESAR RELACIONES ENTRE 
ESTAS ACCIO NES. ASI MISMO, LA APROPIACIÓN DE LAS PARTICULARIDADES 
LINGÜÍSTICAS DE LOS TIEMPOS VERBALES EN FUNCIÓN DE LOS TRES MO MEN 
TOS DEL HABLA .. DEL EVENTO Y LA REFERENCIA, SE PRESENTAN DE MODO PAll_ 
LATI NO EN DONDE ORIGINALMENTE SE CONTEMPLAN DOS DE ESTOS MOMENTOS 
Y POSTERIORMENTE SE MANIFIESTAN INDICIOS DE INCLUSIÓN DEL TERCERO 
(REFER ENCIA), 

ESTOS RESULTADOS NO POSEEN NINGÚ N GRADO DE GENERALIDAD, 
DADO EL REDUCIDO NÚMERO DE SUJETOS. SIN EMBARGO, SU CARÁCTER HEU 
RÍSTICO NOS PROPORCIONA OBSERVABLES QUE NOS CONDUCIRÁN A BUSCAR GE 

NERALI DADES, 

PROCEDAMOS A ANA LIZAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INTERAC 
CIÓN EN DONDE LA MADRE PROPORCIONA EN GRAN MEDIDA EL OBJETO LIN 
GÜÍSTICO DEL QUE EL NIÑO DEBERÁ APROPIARSE. 

4.2.2. lNTERACCION VERBAL MADRE-HIJO (A). 

Los DATOS QUE PROPORCIONAN LA PRODUCCIÓN DE AMBAS DÍADAS 
FUNDAMENTAN UNA DE NUESTRAS HIPÓTESIS DIRECTRICES: LOS ELEMENTOS 
LINGÜÍSTICOS PROPORCIONADOS POR LA MADRE CUANDO SE DIRIGE A SU HIJ O, 
ESTÁN DETERMINADOS EN PARTE POR LA CAPACIDAD LINGÜÍSTICA DEL NI ÑO O 
DE LA NIÑA, 
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ELLO DEMUESTRA QUE LA MADRE CO MO SUJETO QUE SE ENFRENTA AL 
LENGUAJE DE SU HIJO COMO OBJETO, CO NSTRUY E IDEAS E HIPÓTESIS AC~E. 
CA DE LA S CAPACIDADES DE SU NiílO O NI~A QUE LA CONDUCEN A PRODU 
CIR DETERMINADAS ESTRU CT URAS LINGÜÍ ST ICAS Y NO OTRAS. 

EL USO PREDOMINANT E DEL PR ESENTE Y DEL INDLCATI VO J ASi CQ 
MO EL ORDEN DE FREC UENCI A DE USO OCUPADO EN SEGU NDO Y TERCE R LU 
GAR POR EL VERBO +INFINITIVO Y EL PRETÉR I TOJ SON ALGU NOS DE LOS 
ELEMENTOS QUE APOYAN EMPÍ RICAMENT E NUE STROS SUPUESTOS OR I GI NALES, 

EL VERBO + INFINIT IVOJ CUYO ORDEN EN FRECUENCIA DE uso oc~ 

PA EL SEG UNDO LUGAR EN LAS PRI MERAS SESIONES Y PARA AMBAS MADRES, 
ERA US AD O PARA EXP RESAR ACCIONES DE LA PROPIA MADRE SOBRE SU HIJO(A): 
11 YA TE VOY A DAR, ESP~RATE TANTIT0 11

, (EL NIÑO LE HABÍA PEDIDO AGUA) 
0 BIENJ EN LA SES IÓN 9 DESCRIBIA LA ACCIÓN DEL NIÑO: 11 iAH! lsE LA 
VAS A CANTAR?", 

EN LAS EXPRESIONES DE LA -MADRE DIRIGIDAS A SU HIJA ERA FR~ 

CUENTE ENCONTRAR EL VERBO + INFINITIVO EXPRESANDO ACCIONES PROPIAS: 
"VOY A TRAER, . . VOY A TRAER UNAS PAPAS 11

; EN LA SESIÓN 8 DESCRIBE A~ 
CIONES DE LA NIÑA: '¿QUIERES HABLAR POR TELÉFONO? lQurERES HABLARLE 
A R.?", LA MAYORÍA DE LOS VERBOS + INFINITIVO EXPRESABAN ACCIONES 
PROPIAS, G DE L NIÑO, O BI EN ACCIONES CONJUNTAS: 11 VEN, VAMOS A Pitl 
TA R", 

ESTOS HECHOS INDICAN CIERTOS CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN DE LA 
MADRE. EL USO DEL PRESENTE Y VERBO + INFINITIVO SE REFERÍAN A EVE N_ 
TOS INMEDIATOS DEL AMBIENTE, ADEMÁS, LA MADRE DE LA DÍADA A-B, MO~ 

TRÓ CAMBIOS MÁS MARCADOS EN CUANTO A LAS DEMANDAS QUE LE HACÍA A 
SU HIJO, EN LA SESIÓN 5 SE PRESENTARON SOLICITUDES DE ÉSTA A SU Hl 
JO PARA QUE CONTARA EVENTOS PASADOS, COMO EL CASO DEL EJEMPLO DEL 
PERIQUITO DE LA P.78. ESTAS DE MANDAS NO SE PRESENTARON EN LAS DOS S~ 

SIONES ANTERIORES, DICHO CAMBIO EN LAS PETICIONES DE LA MADRE DEMUES 
TRA QUE SUS EXPECTATIVAS ACE RCA DE LOS AVANCES DE SU HIJO HABÍA N V~ 
RIADO, Y DICHA VARI ACIÓN SE REFLEJÓ EN LAS DEMANDAS LlNGLiiSTICASQUE 
ELLA LE HACÍA A SU NIÑO, No ES CASUAL ENTONCES QUE EN LA SESIÓN 5 
HUB IERA UN AUMENTO DEL PRET~RITO EN LA FRECUENCIA DE USO DE AMBOS, 



ASÍ COMO QUE LAS VARIACIONES A LO LARGO DE LAS SESIONES FUERAN 

PARAL ELAS. 

UNA CARACTER(STICA QUE QUTS I~RAMOS SE~ALAR ES QUE AL PARt 
CERJ LA MADRE CONSTANTEMENTE ESTÁ DES CRIBIE NDO LO QUE HACE SOBRE 
SU HIJO Y LO QUE ELLA MISMA HACE. ESTAS DESCRIPCIONES PARECEN 
SER UN ESFUERZO POR EXPONER A SU HIJO A UN LENGUAJE Y MANTENER 
COMUNICACIÓN CON ÉL, EL NIÑO DABA RESPUESTAS ANTE LAS EXPRESIO_ 
NES DE SU MADRE) QUE ELLA TOMABA Y ESPERABA COMO SI FUERAN TUR_ 
NOS EN UN DIÁLOGO, 

SIN EMBARGO, LA ESPERA DE TURNOS NO PARECE SER EXCLUSI 
VO DE LA MADRE. EN ESTA DÍADA EN PARTICULAR (A-B), LA INVESTIGA 
DORA SE ENCONTRÓ VARIAS VECES CON LA SIGUIENTE SITUACIÓN: CUAN_ 
DO EL NIÑO SE DIRIGÍA A ELLA, ÉSTA TRATABA DE INTERVENIR LO ME_ 
NOS POSIBLE MEDIANTE GESTOS O MONOSÍLABOS A LAS PRODUCCIONES 
QUE EL NIÑO LE DIRIGÍA. No OBSTANTE, ÉL HACÍA DEMANDAS PERENTQ 
RIAS DE RESPUESTAS QUE CUMPLIERAN UN NIVEL DE REQUISITO QUE LOS 
MONOSÍLABOS O RESPUESTAS EVASIVAS NO CUMPLÍAN. VEAMOS UN EJEM_ 
PLO DE LA SESIÓN 1. (EDAD, AÑO ONCE MESES) 

N: AY, OYE ÜLA (TOMA UNA CAJA DE MÚSICA Y LE DA CUERDA) 
lAQUf, OLA? (MUESTRA LA LLAVE DE CUERDA A LA INVESTIGADORA AL 

TIEMPO QUE HABLA) 
I: MJ (DE ASENTIMIENTO) 
N: AQU L AQUÍ. 
l: SÍ. (LE RESPONDE SIN MIRARLO) 
N: EH, ÜLA, lAQUÍ? 
l: Sí. (SIGUE ESCRIBIENDO) 
N : i i i OLAAAA ! ! ! 
I: DíME . . 
N: lAQuf? lEH? 
l: SL SÍ. DALE AHÍ. ( lO DIC!:. MIRÁNDOLO) 

90 



ESTA SITUAClÓN DE DIÁLOGOJ EN EL CUAL CONSTANTEMENTE HABÍA 
INTERVENCIONES Y RESP UE STASJ SE PRESENTÓ EN TODAS LAS SESIONES 
ENTRE LA MADRE Y EL NIÑ O, EVIDENTEMENTE AMBOS SE RETROALIMENTA_ 
BAN LINGÜÍSTICAMENTE CON LAS INTERVENCIONES DEL OTRO, 

EN LO QUE RESPECTA A LA SEGUNDA DÍADA (C-D), LAS CARACTE 
RÍSTICAS FUERON ALGO DIFERENTE S EN ALGUNOS ASPECTOS, LA PRODUC_ 
CIÓN LINGÜiSTICA DE LA MADRE SUFRIÓ CAMBIOS MENOS EVIDENTES EN 
LAS SESIONES EXPUESTASJ EN COMPARACIÓN CON LOS DE SU HIJA, ELLO 
SUGIERE DOS COSAS: A) UNA MENOR FLEXIBILIDAD PARA ADAPTARSE A 
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LOS CAMBIOS LINGUiSTICOS DE LA NIÑA, o BIEN A UNA MAYOR SENSIBI 
LIDAD A LA PRESENCIA DE LA INVESTIGADORA, ESTO ÚLTIMO PUDO TENER 
EFECTOS CONTAMINANTES SOBRE LAS DEMANDAS QUE LE HACÍA A LA NIÑA 
-lESTABA EN JUEGO LA INTEGRIDAD LINGÜÍSTICA DE su HIJA?-. Nos IN 
CLINAMOS HACIA ESTA ÚLTIMA POSIBILIDAD POR EL HECHO DE QUE LA MADRE 
DE LA DÍADA A-B EVIDENCIABA MENOS APREHENSIÓN ANTE LA PRESENCIA 
DE LA INVESTIGADOR~Y LAS DEMANDAS HECHAS A SU HIJO ERAN MENOS P~ 
RENTORIAS QUE LAS DE LA SEGUNDA MADRE, 

A PESAR DE ELLO, EN AMBAS EXISTÍA UNA SIMPLIFICACIÓN EN SU 
LENGUAJE CUANDO SE DIRIGÍAN A SU HIJO(A), APARTE DE QUE LAS DIFE_ 
RENCIAS PUEDEN DEBERSE A CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES, 

INDISCUTIBLEMENTE, UNA MAYOR INFORMACIÓN ACERCA DE LOS MO 
MENTOS Y AGENTES A LOS QUE LA MADRE APLICABA LOS DIFERENTES TIEM_ 
POS VERBALES, NOS HUBIESEN ROPORCIONADO UNA VISIÓN MÁS COMPLETA, 
PERO COMO NO FUE POSIBLE REGISTRAR EL CONTEXTO EN EL QUE LA MADRE 
HABLABA~ DIFÍCILMENTE PODÍA ESTABLECERSE CON PRECISIÓN LOS MOMEN_ 
TOS Y AGENTES DE LAS ACCIONES, 

PUDIMOS HABER SUPUESTO QUE LAS PERSONAS Y MOMENTOS DE LOS 
TIEMPOS COINCIDÍAN CON EL MOMENTO Y AGENTE, PERO ALGUNOS VERBOS 
PRESENTAN CIERTA DIFICULTAD PARA ESTABLECER SÓLO POR LO SINTÁCTI 
CO EL MOMENTO Y EL AGENTE. ELLO SE APLICA AL VERBO + INFINITIVO, 
USADO A VECES TANTO PARA DESCRIBIR ACCIONES MEDIATAS E INMEDIATA 
MENTE POSTERlORES, COMO PARA ACCIONES SIMULTÁNEAS AL ENUNCIADO, 



Es FRECUENTE QUE EN EL LE NGUAJE ADULTO, EL VERBO + INFINITIVO 
SE EXPRESE CONJ UNTAMENTE CON EL lNICTO DE LA ACCIÓN. 

PARA RESUMIR PODEMOS SEÑALAR QUE LA INTERACCIÓN VER 
BAL MADRE-HIJO(A) EN EL CONTEXTO DE LOS REGISTROS SE CARACTg 
RIZA POR LO SIGUIENTE: A) UN AJUSTE LINGUÍSTICO POR AMBOS IN 
TEGRANTES DE LAS DÍADAS EN EL USO DE TIEMPOS Y MODOS. B) UNA 
SIMPLIFICACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA MADRE EN FUNCIÓN DE LA CAPA 
CIDAD LINGÜÍSTICA DE SU HIJO O HIJA. () AMBAS MADRES MUESTRAN 
DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN LA INTERACCIÓN CON SUS HIJOS FREN 
TE A LA INVESTIGADORA. No PODEMOS AFIRMAR QUE LAS CARACTERÍS 
TICAS QUE EVIDENCIÓ LA MADRE DE LA DÍADA C-D> SEA SIEMPRE LA 
MISMA EN SITUACIONES COTIDIANAS, D) A PESAR DE QUE LAS MADRES 
SIMPLIFICAN SU LENGUAJE CUANDO SE DIRIGEN A SUS HIJOS> ESTOS 
SE ENCUENTRAN EXPUESTOS A FORMAS LINGÜÍSTICAS MÁS COMPLEJAS AL 
ESTAR CONSTANTEMENTE EXPUESTOS A CONVERSACIONES ENTRE ADULTOS, 

* * * 
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CAPITULO V 

DISCUS10NES E IMPLICACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES. 

Los DATOS FUNDAMENTA N LA lDEA PRINCIPAL QUE 

ORIE NTÓ ESTA INVESTIGACIÓN. Es DEC I R) QUE LA PRODUCCIÓN LINGÜÍ~ 
TICA DE LOS TIEMPOS VERBALES POR PARTE DE LOS NIÑOS NO SUPONE 
QUE PARA DESCRIBIR SE APLIQUEN A LOS MISMOS ELEMENTOS QUE INCL~ 

YE EL ADULTO. ASÍMISMOJ QUE LA PRODUCCIÓN DE DICHOS TIEMPOS EVl 
DENCIA IDEAS E HIPÓTESIS QUE HAN CONSTRUIDO LOS NIÑOS A LO LAR 
GO DEL TIEMPO DE LOS REGISTROS, 

lb.A TEORÍA PIAGETIANA NOS OFRECE LA DIFERENCIA QUE EXIS 
TE ENTRE EL TIEMPO INTUITIVO -BASADO EN PERCEPCIONES- Y EL TIEM_ 
PO OPERATIVO BASADO EN OPERACIONES MENTALES DEL SUJETO. LA CA 
RACTERÍSTICA PRINCIPAL DEL TIEMPO OPERATIVO ES LA CAPACIDAD DE 
ESTABLECER RELACIONES ENTRE EVENTOS EN DONDE DICHAS RELACIONES 
SON PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DEL SUJETO Y NO DE LA PERCEPCIÓN Dl 
RECTA. 

Los NIÑOS DE ESTE ESTUDIO SE ENCONTRABAN EN EL PERÍODO 
QUE CORRESPONDE AL TIEMPO INTUITIVO, ES DECIR, AL ESTABLECIMIEN 
TO DE ORDEN TEMPORAL BASADO EN LAS PERCEPCIONES DIRECTAS, ELLO 
QUEDA DEMOSTRADO CON LAS CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DE LA ADQUl 
SICIÓN DE LOS TIEMPOS VERBALE~j 

EN PRIMER LUGAR, LOS TIEMPOS Y LAS EXPRESIONES VERBALES 
EN GENERAL, SIRVEN PARA ACOMPAÑAR LAS ACCIONES, LUEGO, LOS TIEM_ 
POS SON USADOS PARA DESCRIBIR ACCIONES INMEDIATAS SIN QUE NECESA_ 
RIAMENTE EL NIÑO ESTABLEZCA RELACIONES ENTRE EL MOMENTO DEL HABLA 
Y DE LA ACCIÓN (ASPECTO), POSTERIORMENTE, PARECE QUE LOS VERBOS 
SON USADOS PARA DESCRIBIR LAS ACCIONES EN RELACIÓN AL MOMENTO DEL 
HABLA Y POR ELLO SURGEN ALGUNAS FORMAS DE PRETÉRITO CON ACCIONES 
MEDIATAS AL ENUNCIADO, DESPUÉS, SE ESTABLECEN CONEXIONES DE ORDEN 
ENTRE LAS ACCIONES, AL SER DESCRITAS CON SUBORDINACIONES Y COOR_ 
DINACIONES EN EL MISMO ORDEN EN QUE OCURRIERON. MÁS TARDEJ AUNQUE 
ESTAS DESCRIPCIONES SE FORMULAN EN EL MISMO ORDEN EN QUE SUCEDEN 
LAS ACCIONES, LOS SUJETOS ESTABLECEN CONEXíONES ENTRE ELLAS QUE NO 
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SON PE RC LBLDAS DIRECTAMENTE1 SINO QU E SON PRODUCTO DE CONSTRUC 
CIONES DEL SUJETO, 

ESTO ÚLTIMO SUPONE QUE HAY UNA RECONSTRUCCIÓN DE LOS . . 

ELEMENTOS NEGATIVOS DE LA ACCIÓN. CON ESTO NO QUEREMOS AFIR MAR . - . . . . 

QUE LOS DATOS CONTRADICE N LA TEORfA DE PIAGET. SINO MÁS BIEN QUE 
LA CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES TEMPORALES DE ORDEN CAUSAL -"NO 

. -

PUEDES CERRARLO PORQUE ESTÁS ESQUIBIENDO"- BASADAS EN LA PERCEf 
CIÓN SE PRESENTAN EN EDADES TEMPRANAS. ASÍMISM01 LA CONSTRUC 
CIÓN DE ELEMENTOS NEGATIVOS DE LA ACCIÓN -NO PERCIBIDOS1 SINO 
CONSTRUIDOS1 YA QUE LA RELACIÓN DE ABRIR EL ESTUCHE NO ESTÁ R~ 

LACIONADO CON ESCRIBIR- SE PRESENTARON CON ELEMENTOS DEL AMBIEN 
TE DIRECT01 ES DECIR, QUE LOS EVENTOS RELACIONADOS ESTABAN OCU 
RRIENDO CUANDO FUERON DESCRITOS, 

EN GENERAL1 LOS NIÑOS SE CENTRAN EN RESULTADOS INME 
DIATOS -ANTERIORES1 POSTERIORES O SIMULTÁNEOS AL ENUNCIADO- LO 
CUAL SUPONE QUE SE CENTRAN EN EL ASPECTO PERCIBIDO DE LA ACCIÓN 
Y POR ENDE1 EN LOS ASPECTOS POSITIVOS DE LA MISMA, 

POR OTRO LAD01 LOS NIÑOS EN EDADES TEMPRANAS TIENEN CA 
PACIDAD DE PONERSE EN EL LUGAR DEL OYENTE PARA EXPRESARSE, No OB~ 
TANTE1 DICHA CAPACIDAD SE PRESENTA CONJUNTAMENTE CON USOS PARTI 
CULARES DE LOS VERBO~ CONSISTENTES EN ETAPAS PROGRESIVAS QUE IN 
VOLUCRAN MÁS ELEMENTOS, HASTA ALCANZAR EL USO COMPARTIDO DE LOS 
VERBOS, 

\_~L INVOLUCRAR MÁS ELEMENTOS EN El USO DE LOS VERBOS NO 
SUPONE UNA MERA ACUMULACIÓN DE VOCABULARIO, SINO EN CONSTRUCCIO_ 
NES PROGRESIVAS A PARTIR DE LA INTERACCIÓN DEL NIÑO, COMO SUJETOS 
CON UNA LENGUA COMO OBJETO, Es EVIDENTE QUE LA PRODUCCIÓN ESTÁ M~ 
DIADA POR AQUELLOS ELEMENTOS COGNOSCITIVOS QUE SOBRE LA LENGUA HA 
CONSTRUIDO EL Nl~O EN UN MOMENTO DETERMINADO. Los CAMBIOS EVOLU_ 
TIVOS FUNDAMENTAN ESTA ÚLTIMA AFIRMACIÓ~ 



isi s ELEMENTOS DE EGOCE NTRI.SMO Y CEN TRACIÓN QUE PROPO NE 
PIAGET PODR[AN SER REFORMULADOS , EN BAS E A ESTOS DATO S, DE LA 

. . 

MAN ERA SIGUIENTE: A) Es EVIDENTE QUE LOS NIÑOS SE EXPRESAN SIN 
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I NTE NC IÓN DE COMUNICARSE, CON LA EXCLUS IVA ID EA DE ACOMPAÑAR SUS 
ACCIONES. B) DICHO EGOCENTRSIMO SE PRESENTA DEPENDIENDO DEL CON 
TEXTO Y DE LAS INTENCIONES DEL NIÑO . (:) CUA NDO EL NI ÑO DICE "P1 
GÓ AQUf", Y EFECTIVAMENTE SE REFIE RE A UNA ACCIÓN PASADA, ESTÁ 
TRATANDO DE DAR UNA DESCRI.PCIÓN A LA MADRE, Y TOMA EN CUENTA EL 
MOMENTO DE LA ACCIÓN CON EL HABLA. ESTA DESCRIPCIÓN SE PRESENTÓ 
EN LA MISMA SESIÓN EN QUE LAS INTENCIONES NO COMUNICATIVAS ERAN 
CLARAS. EN CUANTO A LA CENTRACIÓN, PENSAMOS QUE EFECTIVAMENTE EL 
NIÑO SE CENTRA EN LOS RESULTADOS DE LA ACCIÓN, AUNQUE TAMBIÉN E~ 
TABLECE RELACIONES ENTRE ESTOS RESULTADOS EN LAS ÚLTIMAS SESIO 
NES. ESTA CONEXIÓN SUPONE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE COORDINACIÓN 
DE ACCIONES PERCIBIDAS DEL CONTEXTO INMEDIAT_QJ 

~L CONTEXTO, POR SU PARTEJ INFLUYE GRANDEMENTE EN LAS 
CONSTRUCCIONES LINGÜÍSTICAS. ESTASJ NO OBSTANTE, DEPENDEN TAMBIÉN 
DE LAS IDEAS QUE EL NIÑO POSEE ACERCA DE LOS V~RBOS. Es INDISCUTl 
BLE QUE EL CONTEXTO INTERVIENE, PERO NO DE UNA MANERA PASIVA POR 
PARTE DEL SUJETO, PUES LAS PRODUCCIONES LINGÜÍSTICAS NO ERAN PRQ 
DUCTO DEL AZAR. SI EL NIÑO DEMANDABA ACCIONES DEL CONTEXTO, PRI_ 
MERO MEDIANTE LOS IMPERATIVOS, Y LUEGO CON FORMAS INDIRECTAS, EN , 
TONCES EL CONTEXTO NO DETERMINA AISLADAMENTE LA PRODUCCIÓ~ 

DEL MISMO MODO, LA FRECUENCIA DE USO EN UN CONTEXTO DETEE 
MINADO NO ES VÁLIDA PARA CONSIDERAR QUE UNA ESTRUCTURA HA SIDO AJl 
QUIRIDA. SI UNA ESTRUCTURA LINGUÍSTICA SE PRESENTA EN UNA SESIÓN, 
DESAPARECE EN LA SIGUIENTE Y REAPARECE EN SESIONES ULTERIORES, PERO 
EN CONSTRUCCIONES MÁS COMPLEJAS 1 CONDUCE A SUPONER QUE MÁS BIEN UNA 
ESTRUCTURA YA ADQUIRIDA NO NECESARIAMENTE ES USADA EN TODOS LOS CON 
TEXTOS, 

\.!OR LO QUE TOCA A LA iNTERACCIÓN VERBAL MADRE-HIJO(A), ES 
INDISCUTIBLE QUE EXISTE UNA ADECUACIÓN MUTUA) Y POR ENDEJ UNA SEN_ 



SIB lLlDAD PRODUCTO DE lNTE RACCIO NES ANTERIORES , ELLO SUPONE QUE 
AMBOS MIEMBROS DE LAS D[ADAS PRODUCEN EXPRESIONES EN FUNCIÓN DE 
SU ACTIVIDAD COMO SUJETO ACERCA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL OYEN 

TE '_) 

PODEMOS CONCLUIR QUE, A PESAR DE QUE LOS RESULTADOS NO 
TIENEN POSIBILIDAD DE GENERALIZACIÓ N EN SÍ MISMOS, DADO EL RED~ 
CIDO NÚMERO DE SUJETOS, SE PUEDEN EXTRAER ALGUNAS REGULARIDADES 
RELACIONADAS CON LAS INVESTIGACIONES EXPUESTAS EN LA SECCIÓN DE 
ANTECEDENTES, 
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\_!:OS RESULTADOS COMPARTEN CON LOS DE SM I TH ( OP, C I T ,) QUE 
LA APROPIACIÓN DE LAS FORMAS DE TIEMPOS VERBALES SE PRESENTA EN 
E~TAPAS EN LAS QUE SE VAN INCLUYEN-DO, PRODUCTO DE LAS INTERACCIQ 
NES. LOS ELEMENTOS DEL CONTEXTO QUE PREVIAMENTE NO HABÍAN SIDO 
CONTEMPLADOS, SIN EMBARGO, LOS INICIOS DEL SURGIMIENTO DEL USO DE 
LOS TRES MOMENTOS PROPUESTOS POR REICHENBACH, EMPIEZA EN LA NIÑA 
A LOS TRES AÑOS UN MES, Y NO A LOS CINCO, COMO PROPONE LA AUTORA, 
PODRÍA SUCEDER QUE EN ESTA EDAD EN PROMEDIO, SU USO OCURRE DE UNA 
MANERA MÁS CONSISTENT~ 

DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DE SINCLAIR Y BRONCKART, 
(OP, CIT.), OBSERVAMOS QUE EN LAS PRIMERAS DESCRIPCIONES -DE LA A~ 
CIÓN, LOS NIÑOS DESCRIBEN LA MISMA DE UNA MANERA ASPECTUAL, SIN 
EMBARGO, PUDIMOS ESTABLECER QUE ESTO ES CIERTO COMO PARTE DE LOS 
INICIOS DE LA . ADQUISICIÓN DE LAS FORMAS DE TIEMPO VERBAL, PERO 
QUE SU USO SE HACE MÁS COMPLEJO EN MOMENTOS ANTERIORES A LOS PRQ 
PUESTOS POR LOS AUTORES, 

\!l!DISCUTIBLEMENTE LOS MOMENTOS EN TÉRMINOS DE ETAPAS 
COINCIDEN, YA QUE ANTES DE DAR DESCRIPCIONES COMPLEJAS EN UN ES 
TILO SEMEJANTE AL DEL ADULTO (INICIOS DE INCLUSIÓN DE LOS TRES t1l 
MENTOS1 LOS VERBOS SON USADOS COMO ASPECTOS Y NO PARA ESTABLECER 
CONTRASTES TEMPORALES ENTRE ACCIONES, LA D l FERENC I A ESTÁ EN LA ºEDAD 
APROXIMADA EN QUE SE ADQUI ER~ 
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TAL DIFERENCIA PUEDE DEBERSE A VARIAS COSAS: A) QUE LOS NI_ 

ÑOS DEL ESTUDIO EN PARTICULAR POSEA N CARACTERÍSTICAS IND IVI DUALES 
QUE PROVOQUEN EL SURGIMIENTO DE CIERTAS ESTRU CTURAS LING ÜfST ICAS 
EN EDADES TEMPRANAS; B) QUE LAS PARTICULARIDADES GRAMATICALES DEL 
ESPAÑOL PRODUZCAN SEÑALES SINTÁCTICAS QLJE CONTR IBU YAN A UNA MAYOR 
DISCRIMINACIÓN EN EL USO DE DETERMINADOS CONTEXTOS; C) QUE ESTOS 
ESTUDIOS EXPERIME NTALES EXPONGAN A LOS NIÑOS A DESCRIBIR SITUACIQ 
NES DE CONTRASTES TEMPORALES QUE NO TENGAN MUCHO SIGNIFICADO PARA 
EL NIÑO, DADO EL CARÁCTER ARTIFICIAL DE LOS EXPERIMENTOS, Y QUE NO 
PRODUZCAN, EN SITUACIONES IGUALMENTE ARTIFICIALES, ESTRUCTURAS LIN 
GÜÍSTICAS CONSTRUIDAS EN SITUACIONES NATURALES. Es POSIBLE QUE TO_ 
DOS ESTOS FACTORES COPARTICIPEN PARA PROVOCAR LAS DIFERENCIAS. 

\.1_STOS RESULTADOS SIN EMBARGO, COINCIDEN CON LOS HALLAZGOS 
DE fERREIRO (OP.CIT.) EN CUANTO A QUE LOS NIÑOS DESCRIBEN LAS AC_ 
CIONES EN EL MISMO ORDEN EN QUE OCURREN, Y QUE EN LAS PRIMERAS APA_ 
RICIONES DE ORACIONES COORDINADAS, LAS COORDINACIONES LINGÜÍSTICAS 
NO NECESARIAMENTE SUPONEN CORRDINACIÓN ENTRE ACCIONES. EN EL PRIMER 
ASPECTO ACERCA DE LA CORRESPONDENCIA ORDEN DE ACCIÓN-ORDEN DE DES 
CRIPCIÓN, TAMBIÉN COINCIDE CON LOS HALLAZGOS DE E, CLARK.(1971) 
CON ESTA ÚLTIMA AUTORA OBSERVAMOS ADEMÁS QUE LOS NIÑOS DESCRIBEN 
LAS ACCIONES BASÁNDOSE EN LO PERCIBIDO, Y QUE LA DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACCIONES PERCIBIDAS ESTA EN CONSONANCIA CON EL TIEMPO INTUITIVO DE 
PIAG~ 

Los RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE DORE (OP, CIT.), STERN (OP. 
CIT.) Y CASTRO CAMPOS (OP, CIT.) FUERON ENCONTRADOS EN ESTE ESTUDIO 
EN LO QUE SE REFIERE A QUE LA CONVERSACIÓN Y DIÁLOGO OFRECE ELEMEN_ 
TOS · A PARTIR DEL CUAL, LOS NIÑOS CONSTRUYEN LINGÜÍSTICAMENTE EN FUN 
CIÓN DE TÓPICOS Y TURNOS OFRECIDOS POR LAS EXPRESIONES PRECEDENTES, 

No OBSTANTE, EN ESTE ESTUDIO SURGEN ALGUNOS ELEMENTOS NUEVOS 
EN CUANTO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ADQUISICIÓN DE LOS TIEMPOS VER 
BALES: 
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- Nos ENCONTRAMOS CON LA PRODUCCIÓN DE ESTRUC TURAS LINGÜÍSTICAS 
QUE NO SE PRESE NTARON EN ES TUDIOS EXPERIMENTALES Y CONSIDERA_ 

DAS EN ADQ UISICIÓ N TARDÍA . 

- EL SUR GIMIE NTO DE ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICAS EN DONDE SE PONEN 
EN PRÁCT ICA LOS TRES MOMENTOS DE REICHENBACH . ESTAS ESTRU CTU 
RAS TIENEN SUS I NICIO S EN EDADE S RELATIVAMEN TE TE MP RA NAS 

- LA FRECUEN CIA EN EL US O DE LAS ESTRU CTUR AS LI NGÜ Í STICAS NO ES 
UN CRIT ERIO VÁL IDO SI NO SE CO NTEMPL AN OT ROS EL EMENTOS RELACIQ 
NADOS CO N LA COMPLEJIDAD LI NG UÍ STICA. 

- QUE LOS NIÑOS CONSTRUYEN LI NGÜÍSTICAMEN TE RELAC IONES ENTRE EVEN 
TO S QUE SUPONEN LA COORDINAC IÓN DE ACCI ONES EN DONDE DICHA COOR 
DI NACIÓN ES PRODUCTO DE CONSTRUCCIO NES BASADAS EN LA PERCEPCIÓN. 

5.2. IMPLICACIONES, 

CON LAS PREMISAS SEÑALADAS, SE PUEDEN EXTRAER 
IMPLICACIONES EN LOS PLANOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS APLICADOS A LA 
EDUCACIÓN. 

LAS IMPLICACIONES TEÓRICAS RADICA N EN QUE: A) INDICA QUE 
EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL ESPAÑOL POR DOS NIÑOS MONOLINGÜES 
ESTÁ INFLUIDO POR LAS CARACTERÍSTICAS DE DICHO IDIOMA; B) EN EDA_ 
DES TEMPRANAS SE EVIDENCIAN INTENTOS DE DESCRIBIR RELACIONES NO 
OBSERVADAS DIRECTAMENTE EN LAS ACCIO NES, ESTO SUPONE ACTIVIDAD~ 
NITIVA POR PARTE DE LOS SUJETOS; C) QUE LA APROPIACIÓN DE LOS TIEM 
POS VERBALES SE PRESENTA POR MEDIO DE CONSTRUCCIONES PROGRESIVAS 
DE LOS SUJETOS; D) QUE LOS CONCEPTOS DE EGOCENTRISMO Y CENTRACIÓN 
DEBEN SER RECONSIDERADOS EN FUNCIÓN DE EVIDENCIAS OBTENIDAS CON UN 
MAYOR NÚMERO DE SUJETOS, 

CON RESPECTO - A LAS IMPLICACIONES METODOLÓGICAS PODEMOS 
MENCIONAR: A) TUVIMOS LA POSIBILIDAD DE DESARROLLAR M~TODOS DE Cl..A 
SIFICAR E INTERPRETAR LA INFORMACIÓN QUE APORTAN ELEMENTOS A LA IN 
VESTIGAClÓN SOBRE EL LENGUAJE, EN UN CO NTEXTO EN FUNClÓN DE SUS CA 
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RACTERISTICAS DE USO EN CONTEXTOS DETERMINADOS; B) PROPORCIONA 
OBSERVABLES QUE DEBEN SER FUNDAMENTADOS Y GENERALIZADOS EN EST~ 

DIOS CON MAYOR NÜMERO DE SUJ ETOS, DICHOS OBSERVABLES ORI ENTA RÍAN 
INVESTIGACIONES ULTERIORES ACERCA DE LA ADQUISICIÓN DE LOS TIEM_ 
POS VERBALES EN EL ESPAÑOL, 

LAS IMPLICACIONES EDUCATIVAS SE CONCENTRAN EN EL HECHO 
DE QUE LA SITUACIÓN ESCOLAR EN DONDE UN ADULTO INTERACTÚA CON LOS 
NIÑOSJ PUEDE ESTAR MEDIADA POR LAS IDEAS DEL MAESTRO ACERCA DE LA 

ADQUISICIÓN DE UNA LENGUA, ELLO PUEDE DETERMINAR QUE HAYA SITUA_ 
CIONES DE INTERACCIÓN COMUNICATIVA EN DONDE SE DEN POR SUPUESTAS 
CAPACIDADES O INTENCIONES DEL NIÑO QUE NO SEAN CIERTAS, POR ESTA 
RAZÓNJ CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ADQUISICIÓN DEL NIÑO, 
PERMITIRÍA AL MAESTRO DISEÑAR SITUACIONES EDUCATIVAS EN LAS CUA_ 
LES LOS NIÑOS ENFRENTEN SUS IDEAS ACERCA DEL TIEMPO LINGÜÍSTICO, 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PENSAMOS QUE LA ESCUELA "ENSEÑE" GRA_ 
MÁTICA, SINO QUE EN LA SITUACIÓN ESCOLAR SE PUEDEN CREAR CONDI 
CIONES QUE TOMEN EN CUENTA LOS ELEMENTOS COADYUVANTES A LA ADQUl 
SICIÓN DE UNA LENGU~ POR PARTE DE UN SUJETO ACTIVO, EN SU USO M~ 

DIANTE LA INTERACCIÓN CON EL MAESTRO Y OTROS NIÑOS, 

* * .. 
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ANEXOS 



LA CLASIFI CACIÓN DE LOS DATOS SE REALIZÓ DE ACUERDO CON 
LAS DEF INI CIO NES DE SECO) GILI Y GAY A. 

TIEMPOS VERBALES: 

PRESENTE: INDICA LA COE XISTENCI A DEL ATRIBUTO CO N EL SIGNIFICA 

102 

DO RADICAL DEL VERBO) ES DECI R) CON EL MOME NTO EN QUE SE HABLA. 
ESTA DEF INICIIÓN DE BELLO ES UN POC O LIMI TADA) PUES UN VERBO PU~ 

DE SER CATEGORIZADO COMO PRESE NT E EN TÉRMI NOS SINTÁCTICOS) PERO 
NO SE RLO EN EL CONTEXTO DE LA ORACIÓN, POR EJEMPLO: CUANDO DECI 
MOS "COLÓN LLEGA A AM~RICA EN 1492") LA PALABRA "LLEGA" SE REFIE 
RE A UN HECHO QUE FUE RRESENTE EN RELACIÓN A LA FECHA) PERO NO AL 
MOMENTO EN QUE SE LE MENCIONA. DE AHÍ QUE TRATAMOS DE QUE EN LA 
UBICACIÓN DE UN VERBO EN TIEMPOS, NO SE RECURRA AL CONTEXTO ORl 
GINAL. EN EL EJEMPLO) "LLEGA" SE HUBIERA CATEGORIZADO COMO PRE 
SENTE DEL INDICATIVO. 

SECO (OP.CIT. ), CONSIDERA AL PRESENTE COMO EL HECHO ocu_ 
RRIENDO EN EL MOMENTO EN QUE HABLAMOS O QUE OCURRE HABITUALMEN_ 
TE, 

PRETÉRITO: SEGÚN BELLO, SIGNIFICA LA ANTERIORIDAD DEL ATRIBUTO AL 
ACTO DE LA PALABRA. EL HECHO PASADO PRESENTADO COMO TERMINADO. POR 
EJEMPLO: ME GUSTÓ EL CAFÉ. (SECO, OP, CIT.) 

COPRET~RITO: "SIGNIFICA LA COEXISTENCIA DEL ATRIBUTO CON UNA COSA 
PASADA" (AMABA) (BELLO) OP. CIT.) 

Los VERBOS AUXILIARES:+ INFINITIVO)+ GERUNDIO y+ PARTICI 
PIO NO SURGIERON EN LA PRODUCCIÓN DEL NIÑO EN LAS SESIONES INICIA_ 
LES. ELLO INDICÓ QUE ESTAS FORMAS VERBALES PUEDEN TENER UN NIVEL 
DE COMPLEJIDAD DIFERENTE A LAS FORMAS SIMPLES. COMO ES SABIDO,CIER 
TAS FORMAS COMPUESTAS DE LOS VERBOS -ANTEPRESENTE, POR EJEMPLO-, 
ESTÁN CONSTITUIDAS POR UN VERBO + PARTICIPIO, Es POSIBLE QUE EXIS 
TA UNA RELACIÓN ENTRE EL USO DE FORMAS COMPUESTAS Y LAS FORMAS VER 
BALES SEÑALADAS, 
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MODOS VERBALES.-

MODO INDICATIVO: LAS DEFINICIONES DE MODO DADAS POR BELLO (OP, 
CIT.) Y SECO (1982), ESTÁN RELACIONADAS CON EL SIGNIFICADO EN 
TÉRMINOS DE QUE PUEDE SER ESTABLECIDO EN FUNCIÓN DE LAS ACTI_ 
TUDES DEL HABLANTE (SECO, OP. CIT.) O DEL SIGNIFICADO O DEPEN 
DENCIA DE LA PROPOSICIÓ~ (BELLO), LA CATEGORIZACIÓN DEL MODO 
SE HIZO DE ACUERDO A LAS DEFINICIONES DE SECO: 

Mono INDICATIVO: VARIACIÓN DEL VERBO QUE EXPRESA LA ACTITUD DEL 
HABLANTE FRENTE A LOS HECHOS REALES, TANTO SI SON PRESENTES, PA 
SADOS O FUTUROS, EJEMPLO: LA MARIPOSA VUELA. 

MODO SUBJUNTIVO: LA ACTITUD DEL HABLANTE FRENTE AL HECHO QUE SE 
HABLA ES CONSIDERADO EN EL PLANO DE LOS HECHOS PENSADOS, EJEM_ 
PLO: Es POSIBLE QUE VENGA. 

Mono IMPERATIVO: EXPRESA UN HECHO QUE SE DESEA QUE SEA REALIZADO. 
"QUITA LAS MANOS"> POR EJEMPLO. 

ALGUNOS AUTORES NO ASIGNAN NINGÚN TIEMPO SINTÁCTICO AL MODO 
IMPERATIVO (SECO, OP, CIT. Y REVILLA, 1984)> SIN EMBARGO> TANTO 
BELLO (p, 305) COMO GILI Y GAYA (p, 144) CONSIDERAN QUE AL MODO 
IMPERATIVO CORRESPONDE EL TIEMPO PRESENTE> A PESAR DE QUE PUEDE 
SUPONER UNA ACCIÓN FUTURA INMEDIATA Y MEDIATA, EN ESTE ESTUDIO> 
LOS VERBOS EN MODO IMPERATIVO FUERON CLASIFICADOS COMO EN PRESEN 
TE DE IMPERATIVO, 
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NOTAS. 
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NOTAS, 

1) EL ESTRUCTURALISMO "NO PODRÍA TRATARSE DE UNA DOCTRINA O DE 
UNA FILOSOFfAJ PUES DE LO CONTRARIO HABRÍA SIDO SUPERADA MUY 
PRONTO, SINO EN ESENC IA) DE UN MÉTOD O) CON TODO LO QUE ESTE 
TÉRMINO IMPLICA DE TECNICIDAD DE OBLIGACI ONES) DE HONESTIDAD 
INTELECTUAL Y DE PROGRESO EN LAS SUCESIVAS APROXIMACIONES") 
PIAGET, 1971 (A)J PAG, 117. 

2) PIAGET CONSIDERA LA ASIMILACIÓN COMO ",,.UNA INTEGRACIÓN DE 
ESTRUCTURAS PREVIAS. ,,LAS CUALES PUEDEN PERMANECER INALTERA 
DAS O SER MÁS O MENOS MODIFICADAS POR ESTA INTEGRACIÓN, PERO 
SIN DISCONTINUIDAD CON EL ESTADO ANTERIOR) ES DECIR, SIN QUE 
SEAN DESTRUIDAS Y ACOMODÁNDOSE, SIMPLEMENTE A LA NUEVA SITUA 
CIÓN, 

LA ASIMIILACIÓN ASÍ DEFINIDA EN TÉRMINOS FUNCIONALES MUY 
GENERALES, DESEMPEÑA UN PAPEL NECESARIO EN TODO CONOCIMIENTO, 

,,,CUALQUIER CONOCIMIENTO TRAE CONSIGO SIEMPRE Y NECESARIAMEN 
TE UN FACTOR FUNDAMENTAL DE ASIMILACIÓN, QUE ES EL ÚNICO QUE 
CONFIERE UNA SIGNIFICACIÓN A LO QUE ES PERCIBIDO O CONCEBIDO", 
PIAGET, 1981, PÁGS, 6 Y 7, 

3) LA MADURACIÓN SUPONE QUE EL INDIVIDUO DESARROLLA CAPACIDADES 
EN FUNCIÓN DEL SURGIMIENTO DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS. Los RE_ ,. / ;- · . . ~ .. ··~ ··- -·- - -

SULTADOS CON LA LIMNAEA ~ CONTRADICEN ESTA SUPOSICION EN ~A ME 

DIDA EN QUE LOS FACTORES QUE PROVOCARON LOS CAMBIOS MORFOLÓ_ 
GICOS ESTABAN DETERMINADOS EN PARTE POR EL MEDIO. Los CAMBIOS 
FUERON UNA CONDUCTA ADAPTATIVA ANTE LAS CONDICIONES DEL MEDI0.1 
LAS CUALES SE TRANSMITIERON GENÉTICAMENTE. 

EN LA DISCUSIÓN CON CHOMSKY ACERCA DE LOS ASPECTOS INNA_ 
TOS DEL LENGUAJE (PIATELLI-PALMARINI, 1978), PIAGET RECURRE 
DE NUEVO A SU INVESTIGACIÓN CON LA LIMNAEA STAG NALIS PARA 
FUNDAMENTAR SU POSICIÓN CONSTRUCT JVISTA: "PERO SUPONGAMOS 
AHORA QUE DICHO INNATISMO QUEDE DEMOSTRADO, PODRÍA SUCEDER 



106 

QUE SE ENCONTRARAN GENES QUE PERM ITIERAN DEMOSTRAR LA VERACI_ 
DAD DE ESTE INNATISMO . EN ESTE CASO) YO RES POND ERÍA QUE NO SE 
TRATA DE UNA MUT ACIÓN ALEATORIA) SINO QUE LA ÚN ICA EXPLIC.ACIÓN 
PO SIBLE HAY QUE BUSCA RLA EN LA DI RECCIÓN DE LA FENOCO PIAJ ES 
DE CI R EN EL FENÓMENO QUE YO HE TRATAD O DE EX PLICAR DE L SI GUI EH 
TE MODO: LA FENOCOPIA ES UN PROCESO BIOLÓGI CO EN EL QUE CIE R 
TOS CO MPORTAMIE NTO S (SE TRATA DE ALGO ESPEC IALMENTE VÁLIDO EN 
EL ÁMBITO DE LOS COMPORTAMIENTOS) O CIERTA FORMA) O CIERTA ES 
TRUCTURA MORFOLÓGICA) SON PRI ME~AMENTE ADQUIRIDAS POR EL FE NO 
TIPO PERO SIN HERE NCIA. EL FENOTIPO POR EL CONTRARIO) MODIF ICA 
EL MEDIO INTERIOR Y MODIFICA LOS NIVELES SUPERIORES DEL MEDIO 
EPIGENÉTICOJ Y ENTONCES LAS VARIACIONES O MUTACIONES QUE PUEDAN 
PRODUCIRSE EN EL GENOMA SERÁN SELECCIONADAS) NO POR EL MEDIO EX 
TERIORJ SINO POR ESTE MEDIO INTERIOR O EPIGENÉTICO QUE LAS CA_ 
NALIZARÁ EN LA MISMA DIRECCIÓN QUE LA CONDUCTA YA ADQUIRIDA 
POR EL FENOTIPO; DICHO DE OTRO MODO) HABRÍA UNA RECONSTRUCCIÓN 
GENÉTICA O GÉNICA DE LA ADQUISICIÓN HECHA POR EL FENOTIPO'' PIA 
TTELLI-PALMARINIJ 1978, PAG, 92. 

4) Los ISOMORFISMOS ES UN MÉTODO DE COMPARACIÓN ESTRUCTURAL COMPL~ 
MENTARIO DE LAS COMPARACIONES FUNCIONALES (ESTUDIO DE LAS CORRE~ 
PONDENCIAS- ENTRE LAS "FUNCIONES DEL CONOCIMIENTO Y DE LAS FUNC 1 Q 
NES VITALES EN GENERAL,, .EL USO FUNCIÓN Y OPERACIÓN SON CASI Sl 
NÓNIMOS, PERO SE HABLA DE OPERACIÓN CUANDO SE INSISTE EN LO QUE 
HACE EL SUJETO Y DE FUNCIÓN CUANDO SE PIENSA EN LAS VINCULACIO_ 
NES ENTRE LAS VARIABLES)" PIAGET, 1981. PÁG. 54. 

5) ESTO NOS EXPLICA EL POR QUÉ PIAGET DISIENTE DE LOS POSITIVISTAS 
LÓGICOS, PUES LA PERCEPCIÓN PURA O NEUTRALIDAD DEL OBSERVADOR!'() 
ES POSIBLE) YA QUE LA LECTURA DE LOS OBSERVABLES DEPENDE DE UN 
MARCO ASIMILADOR CONSTRUIDO EN INTERACCIONES PREVIAS, PIAGET CON 
SIDERA QUE LOS MECANISMOS QUE CARACTERIZAN LA ADQUISICIÓN DE CQ 
NOCIMIENTOS EN EL NI ÑO SON SEMEJANTES A LOS MECANISMOS DEL CIEN 
TÍFICO SIN QUE ELLO SUPON~A SEMEJANZAS DE CO NTENIDOS. (VER PIA_ 
GET Y GARC fA., 1981). 

6) LAS IMPLICACIONES QUE TALES NOCIONES ESTRUCTURALES DEL CONOCI 
MIENTO ALCANZAN A LOS PROCESOS DE APRE NDIZAJE, I NHELDER, SI NCLAIR 
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y BOVE T (1975)~ INVESTIGARON LA MANERA EN QUE CIERTAS SITUA_ 
CIONES O PREGUNTAS CONFLICTIVAS PARA LAS CONCEPCIONES O IDEAS 
DEL NIÑO~ PUEDEN GENERAR APRENDIZAJES EN FUNCIÓN DE TALES CON 
FLICTOS. LAS AUTORAS DEMOSTRARON QUE EL CONFLICTO QUE PUEDEN 
GENERAR DICHAS SITUACIONES DEPE NDE DEL NIVEL COGNITIVO ALCAN_ 
ZADO POR EL SUJETO. LO QUE PARA ALGUNOS PUEDE SER FUENTE DE 
CO NT RADICCIONES Y CRISIS1 PARA OTROS PUEDE PASAR INADVERTIDO. 

EN FUNCIÓN DE EST01 LAS AUTORAS CUESTIONAN EL GRADO DE PER 
MANENCIAS DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE LOS "EN_ 
SEÑADOS" POR EL MAESTR01 DONDE EL ALUMNO JUEGA UN PAPEL PASIVO. 

7) LA PRUEBA DE LA INVARIANCIA NUMÉRICA (PIAGET Y SZEMINSKA, 1982), 
CONSISTE EN PRESENTARLE AL NIÑO DOS HILERAS PARALELAS DE SEIS O 
SIETE FICHAS O CARAMELOS, CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE UNA HILI 
RA SE ENCUENTRA FRENTE A CADA UNO DE LA OTRA, PRESENTÁNDOS E ASf 
UNA CORRESPONDENCIA ENTRE ELLAS, EL INVESTIGADOR PREGUNTA AL Nl 
ÑO SI HAY LO MISMO EN CADA HILERA Y PERMITE QUE EL NIÑO RESPON_ 
DA, YA SEA CONTANDO O POR LA CONFIGURACIÓN PERCEPTIVA, POSTERI.OB. 
MENTE, FRENTE AL NIÑO, EL INVESTIGADOR SEPARA LOS ELEMENTOS DE 
UNA DE LAS HILERAS Y ADQUIERE UNA FORMA DE MAYOR LONGITUD QUE 
OTRA, PERO SIN HABER AGREGADO NI QUITADO NADA, EL NIÑO PUEDE LLI 
GAR A AFIRMAR QUE LA MÁS LARGA TIENE MÁS ELEMENTOS, A PESAR DE 
HABER CONTADO EL MISMO N0MERO EN AMBAS HILERAS, (6 Y 6, POR EJEt1_ 

PLOL 
LA EXPLICACIÓN DE PIAGET ES QUE EL NIÑO SE CENTRA EN UNO DE 

LOS ASPECTOS (LONGITUD EN ESTE CASO) COMO RESULTADO, E IGNORA EL 
PROCESO EFECTUADO PARA ALCANZARLO, 

INHELDER, SINCLAIR Y BOVET (OP, CIT.) RETOMARON ESTA PRUEBA 
E INCLUYERON PREGUNTAS CONFLICTIVAS PARA DETERMINAR EL GRADO EN 
QUE ESTAS PREGUNTAS AFECTABAN LAS RESPUESTAS DE LOS NIÑOS, EN_ 
CONTRARON QUE LAS RESPUESTAS VARIABAN, DEPENDIENDO DEL NIVELCO~ 
NITIVO DEL SUJETO, Y QUE EN ALGUNOS CASOS PROVOCABAN EVIDENTES 
SITUACIONES DE CONFLICTO PARA LOS NIÑOS, ESTOS SE PERCATABAN DE 
QUE SU RESPUESTA NO ERA CORRECTA Y SIN EMBARGO NO TENÍAN LA ADI 
CUADA, PUES NO HABÍAN CONSTRUIDO LOS ELEMENTOS COGNITIVOS QUE 
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LE PERMITIER AN RESPONDER, EN ALGUNOS CASOS RESOLVÍAN EL co~ 
FLICTO DESPUÉS DE LA PREGUNTA, AUNQU E SU RESPUESTA, ANTES DE 
EFECTUARLA EN LA PRUEBA, HUBIERA SIDO ERRADA, 

8) LA EPIGÉNESIS O NÚCLEO FIJO DE DESARROLLO DE ESTA GRAMÁTICA 
UNIVERSAL ES EL PUNTO EN EL QUE PIAGET Y CHOMSKY ESTÁN EN DE_ 
SACUERDO, PARA CHOMSKY, LAS GRAMÁTICAS UN !VERSALES TI E 
NEN UN ORIGEN IN NATO, PARA PIAGET, LOS ELEMENTOS COMUNES DE 
TODO CONOCIMIENTO TI ENEN UN ORIGEN CONSTRUIDO, REFERIMOS AL 
LECTOR A LA DISCUSIÓN ENTRE AMBOS AUTORES CON RESPECTO A ESTE 
PROBLEMA: (PIATTELLI PALAMARINI, 1978), EN ESTA DISCUSIÓN PAR 
TICIPARON VARIOS CIENTÍFICOS DE DISCIPLINAS DIFERENTES (JACQUES 
MONOD, PREMIO NOBEL DE MEDICINA, 1965; SEYMOUR PAPPERT, DESTA 
CADO INVESTIGADOR DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL; DAVID PREM ACK, 
QU 1 EN HA lt-NESTIGlillO EL USO DE SÍMBOLOS COMO PALABRAS DE P1\ RTE 
DE MONOS, ETC,), 

. . . 
Es IMPORTANTE RESALTAR LAS PALABRAS INTRODUCTORIAS DE PlAGET AL PE 

BATE EN LAS QUE INDICA SU POSICIÓN FRENTE A LOS APORTES DE 
CHOMSKY: "CREO, PUE~ QUE EXISTE UN ACUERDO EN LO ESENCIAL Y 
NO VEO NINGÚN CONFLICTO IMPORTANTE ENTRE LA LINGUfSTICA DE 
CHOMSKY Y MI PROPIA PSICOLOGÍA, INCLUSO PUEDO DECIR QUE EN LOS 
PUNTOS QUE CONCIERNEN A LAS RELACIONES ENTRE EL LENGUAJE Y EL 
PENSAMIENTO ME CONSIDERO COMO EL PUNTO SIM~TRICO DE CHOMSKY", 
(EL SUBRAYADO ES MÍO) (PlATTELLI PALMERINI, 1983), 

9) FERREIRO (1971), HABLA DE LA INVERSIBILIDAD COMO UNA ESPECIE 
DE REVERSIBILIDAD INCOMPLETA CARACTERÍSTICA EN EL PENSAMIEN_ 
TO INTUITIVO DEL PENSAMIENTO PREOPERACIONAL, 

10) EN EL PRÓLOGO DE LA EDICIÓN REVISADA POR Mf DE "LENGUAJE Y 
PENSAMIENTO EN EL NIÑO", PI AGET SEÑALA QUE FUE ESCRITO EN 1923a. 

11) EL LENGUAJE COMO OBJETO DE CONOC IMIENTO POSEE SUS PROPIAS CA 
RACTERÍSTICAS. VAMOS A ANALIZAR EL PROCESO EN TÉRMINOS DE ETA 
PAS PROGRESIVAS QUE SE PRESENTAN EN SU APROPIACIÓN POR PARTE 
DE LOS NIÑOS, SI EL NIÑO SE CENTRA EN LOS ASPECTOS POSITIVOS 
DE LA ACCIÓN.., ES DI F Í C 1 L QUE USE EL LENGUAJE PARA EXPRESAR LOS 
NEGATIVOS. 
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12) ESTA CRÍTICA ES CONSIDERADA VIGENTE POR LURIA EN 1979) CUANDO 
ESCRIBE UNA NOTA BIOGRÁFICA PARA UNA DE LAS EDICIONES DE LAS 
OBRAS DE VYGOTSKYJ (1979). 

* * * 
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