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1 JITRODUCCJOJf 

Cuando durante el quinto semést.re de la carrera hice con 

algunos compafieros una pequefia investigaci6n sobre la lectura en 

la escuela primaria, me di cuenta de que me era sumamente dificil 

explicar por qué era un elemento indispensable para el desarrollo 

cognoscitivo de los niHos. 

Dado que nuestra investigación sobre la lectura as5 lo 

requeria, busqué el contacto con algunos de los responsables de 

la elaboración de los libros de texto gratuitos de español para 

poder analizarlos. Fue así como me encontré con el coordinador 

de los libros de primero, segundo y tercer grados de primaria, el 

sociolingüista Raúl Avila, quien -después de pennitirme 

intercambiar algunas ideas- me brindó la oportunid~d de conocer 

la investigaci6n que en ese momento estaba realizando y 

coordinando, y de participar en ella. 

As1' me integré al provecto 11Análisis de textos infantiles", 

que se lleva a cabo en el Centro de Estudios Lingtiísticos y 

Literarios CCELL> de El Colegio de México. Este proyecto surgió 

de un concurso nftcional de redacción que se organizó par~ 

recopilar una muestra representativa del lenguaje escrito de los 

nifios de la primaria mexicana. 

A partir de los resultados de las 

realizaran, serta posible proponer una 

investigaciones que se 

ensefianza de la lengua 

escrita que partiera de los conocimientos que los niños ya poseen 

acerca del lenguaje. 

Adem6s también seria posible acercarse al conocimiento de lo 

que expresan los nifios a través de la lengua escrita dentro de la 
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e5cuela. Yo 11e dediqué a tr·abajar en esta parte del proyecto a 

través del análisis del contenido de los textos infantiles. 

La metodologta del análisis del contenido fue elaborada por 

el equipo de trabaja que 1nic16 el proyecto. En lo que a mi 

respecta, comencé como estudiante en servicio social, periodo 

durante el cual aprendI esta metodologia y posteriormente pude 

organizar el an4lisis de los contenidos de los textos de cuarto a 

sexto grados de primaria, ya como miembro del equipo de 

investigadores. En términos generales, lo que yo hice junto con 

el equipo de trabajo fue clasificar par temas los cuatro mil 

trescientos dos textos de la muestra y supervisor y revisar la 

codificac16n de cada texto mediante una clave para su posterior 

procesamiento por computadora. 

Desde un priTJcipio todo este material me interesó para 

elaborar un traba.jo personal. Se :me ocurrieran muchas ideas que 

poco a paco fui agrupando en varios te.mas: el primero fue 

realizar un análisis del concepto de escuela que expresaron los 

niftos en sus textos. 

Estaba bastante animada con este tema, pero sucedió que en 

un momento dado, tuve que crear una clasiíicaci6n para ciertos 

textos infantiles que 11defintan 11 algún valor, como el amor, la 

amistad, la justicia, la ni~ez, la alegrta y otros. Ast que tuve 

que conocer algunas teortas contemporáneas sobre los valores y me 

di cuenta de que toda la muestra podta servir para un estudio 

sobre la sociolog1a de los valores. 

Por otro lado, hab1a algo que me 

curiosidad: la repetición muy frecuente 

provocaba cierta 

de determinado6 

contenidos tales como la primavera, la escuela, la comunidad, el 
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d1a de la aadre, entre otros, y yo quer1a saber si éstas 

predoainaban en ciertas agrupaciones sociales. Todos estos textos 

parectan seguir un mi6111o patr6n y eso me hacia dudar de su 

car6cter de ºlibres". 

Bra muy dif1cil para •1 plantear un estudio al respecto, 

puesto que mi preocupaci6n apuntaba hacia el problema de la 

creatividad y yo no pose1a las elementos atnimos para poder 

juzgar a cada uno de loa textos como creativo o no-creativo, 

mucho •enoe cuando sólo estaba analizando sus contenidos y 

algunos de sus aspectos formales. 

Aun cuando estos temas o tipos de estudio eran diferentes 

entre s1, ten1an algo en comün: en todos debta tomar en cuenta 

que, en general, loe niftos parectan haber expresado contenidos 

particularmente aceptados en la escu~la; se pod1a intuir que 

muchos de loe niftos hab1an intentado alcanzar cierta aceptaci6n 

de quienes juzgar1an sus textos. Fue as1 como llegué a la 

conclusión de que deb1a aclarar las condiciones que llevaron a 

los niftos a escribir determinados contenidos y no otros. 

Es decir, mi preocupaci6n central fue el lograr descifrar el 

para qué utilizaron los nirtos la redacci6n libre en la escuela y 

ast poder encontrar un camino para interpretar las significados 

espectficos que anteriormente me babtan interesado <el concepto 

de escuela, los valores, el d1a de la primavera. de la madre, la 

coaunidad, etc.> 

Por otro lado, creo que mi duda inicial acerca del car6cter 

de la libertad de loe textos infantiles estll presente a lo largo 

de todo el trabajo y considero que podrta ser retomada para otro 

estudio aAe profundo acerca de la creatividad de loe textos. 

iii 



Bn este estudio intentar~ analizar las condiciones del 

escenario escolar dentro del 

prácticas de escritura, con el 

que se llevan a cabo distintas 

objeto de valorar en quli medida 

el contexto escolar aproxima el uso de la lengua escrita a loa 

intereses de los niftos. 

El anAlisis del discurso escrito en situaciones formales me 

ha llevado a desarrollar la serie de ideas que se encuentran en 

los siguientes cinco cap1tulos, en loa cuales intento relacionar 

algunos conceptos de la sociolingtl1stica y la sociologta de la 

ensefianza de la lengua escrita con los resultados que obtuve del 

análisis de los contenidos de los textos infantiles. 

El enfoque de mi trabajo, espec!ficamente, parte de algunos 

de los conceptos de la teor1a de M.A.K Halliday y del punto de 

vista de Alfredo Hurtado. En un nivel mlis emp1rico, retomo 

algunas de las ideas de investigaciones acerca de las prácticas 

de escritura en la escuela primaria, las cuales resaltan ciertos 

aspectos de las normas sociales impl1citas en las situaciones en 

las que se llevan a cabo dichas prácticas. Este marco conceptual 

que sirve para ubicar el proceso de la enseftanza y el aprendizaje 

dP. la escritura en la escuela, se encuentra en los tres primeros 

capttuloa del presente documento. 

¿Por qu~ analizar' las prácticas de escr·itura en la escuela? 

El lineaniento principal de todo el trabajo es el problema del 

saber escribir o el saber utilizar l& leragua escrita para poder 

crear y comunicar ideas propias, ein importar el contexto o l& 

situaci6n en la que nos encontremos. 

El familiarizar a las alumnos con la lengua escrita ea una 

función primordial de la institución escolar, ya que la mayor 
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parte de los aprend12ajes son expresados por aedio de la 

escritura. Si un aluano -no iaporta el nivel educativo en el que 

ee encuentre- no la donina eat1a1·actor1uer1te 1 puede tener 

proble11ae iaportantes en su rendimiento escolar. 

En los dos siguientes capttulos de este 

y el quinto- presento la metodologta y 

an&lisis del contenido de la muestra de 

trabajo -el cuarto 

los resultados del 

textos infantiles 

obtenida del concurso nacional de redacci6n libre. 

La intención del concurso fue recopilar un nÚJlero 

representativo de producciones escritas por los nifios en la 

escuela primaria mexicana. con el objeto de investigar el 

lenguaje escrito infantil y detectar los principales probler.ias de 

expresi6n para tomar decisiones sobre la ensefianza de este 

sistema de comunicaci6n. 

La 

textos 

proyecto 

metodologta para el análisis 

infantiles desarrollada por el 

de investigaci6n en el cual 

explicada en el capitulo cuarto. 

del contenido de estos 

equipo de trabajo del 

yo me incorporé, es 

Como setsall> anteriormente, mi pr·eoc:upaci6n principal fue 

intentar descifrar el para qué utili2aron los ninos la escritura 

en dicho concurso de redacci6n y valorar los usos generales que 

ee hacen de este sistema de comunicac16n er1 la escuela primaria. 

Esta ~ltima inquietud se encuentra presente en los tres 

priaeros capttulos del trabajo. En esta segunda parte, trataré 

de resolver el uso infantil de la redacci6n libre en el concurso. 

Hasta el momento, los resultados generales del análisis del 
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contenido de todos los textos de la muestra no han sido 

publicados, por lo que un primer paso es mostrar las tablas de la 

temética mAs comOn encontrada en las producciones escritas. 

Una vez organizados estas contenidos, podrá darse un 

siguiente paso, que es su interpretación, segOn el criterio de 

cada investigador interesado. 

En mi caso, adem6s de dar a conocer los contenidos más 

frecuentes seg~n ciertas variables sociales, haré un primer 

intento de entender el tipo de producciones escritas que se 

encontraron en el total de la muestra, de acuerdo con el concepto 

de texto, el cual se expone en el segundo capttulo. Mi 

objetivo es dar una idea general de lo que se produjo en el 

concurso de redacción, a modo de "perfil" de la muestra. 

Asimismo, me interesa trat&r de interpretar la intención general 

de los nifios al baber eser-ita lo que escribieron y no otra coGa. 

Un primer asomo a ese desea de loa niffos de ser aprobados 

dentro de su ambiente, es el tratar de detectar aquellos 

contenidos que de antemano ser1an aceptados y estos son los temas 

escolares más comunes. 

Ast pues, lo que en el Oltimo c&p!tulo del trabajo 

desarrollaré son los resultados de los contenidos más frecuentes 

encontrados en la muestra de los textos e intentaré clasificarlos 

a partir de dos grandes rubros, los textos .Y las producciones 

escritas no consideradas textos, de acuerdo con el nivel 

socioecon6mico (alto, medio o bajo), la zona <urbana o rural> y 

el tipo de escuela (oficial o particular) a la que pertenece cada 

autor. 

Dentro del rubro de textos, distinguiré a los contenidos 
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1nf"antiles de dicboe. conteraidos escolares 11 estereotipo11 y daré a 

conocer su frecuencia en cada una de las agrupaciones sociales. 

Debo aclarar que la primera etapa de este an&lisis de 

contenidos es eminentemente descriptiva y, dado que se trata de 

la prinera ocasión en que se presentan las frecuencias obtenidas, 

la exposic16n es sumamente detallada. 

Por lo tanto, para facilitar la lectura de aquellos que 

deseen conocer los resultados nAs generales, es recomendable 

detenerse s6lo en el resumen de cada una de las secciones que 

contienen la descripci6n de las tablas de frecuencias. Estas 

secciones son: 

l. Los contenidos més frecuentes: 

a> En el total de la nuestra. 

b) En cada agrupaci6n social. 

2. Los contenidos escolares mAs frecuentes: 

3. Las producciones escritas no consideradas redacci6n libre: 

Para tern1nar. quisiera aqu1 hacer notar que este estudio es 

el resultado de un trabajo de un buen nfunero de personas: la 

netodologta para el anélisis de contenido de cada texto fue 

diseflada por Aralia L6pez y Elsa Pallavicir1i, con la 

participación de Rosario Lara, quien junto con Ana Mireya 

Uzcategui <inveetigadora visitante de la Facultad de Bducaci6TJ de 

la Universidad del Zulial ne dirigieron en el aprendizaje de 

dicha netodologta. Marina Rodrtguez L6pez y los estudiantes en 

servicio social de las universidades Iberoamericana, 
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lntercontinental y llacional Aut6nona de Xéxico, participaron '"' 

el fichado de los textos, el análisis del contenido y en su 

pr·ocesaniento por computadora. A todos ellos agradezco su buena 

dispos1ci6n para realizar satisfactoriamente el análisis del 

contenido de todos los textos. 

Deseo agradecer a Octavio Rivera y a Sara Giambruno, del 

CBLL y tlllllbién del equipo de trabajo del mencionado proyecto, su 

constante asesorta y esttmulo, tanto en el análisis de. lcis textc1s 

como en la 'defin1ci6n del presente estudie•¡ a Javi~r Rodríguez de 

la Unidad de Cómputo de El Colegio de Kéxi..:·c pc1r ase:6or&rm12 en el 

procesñmierito por comput.:idora de loe:. cc1nter.1dc1s de lc1s textos. 

Muy especi&lrnente &gr&dezco 

Estudios Sobre la Universidad, 

a Nina Villalba, del Centro de 

de la Universidad Nacional 

Aut6noma de Xéxico su acertada conducción en la definición, 

organizaci6n y elaboración del presente documento. 

Finalmente, mis agradecimientos a Ra1ll Avila, también por su 

conducción. por su confianza al haber111e brindado la oportunidad 

de formar parte de su equipo de trabajo, y por la libertad con la 

que ne permiti6 organizar el análisis de los contenidos de los 

textos in:fant1les . .Sin ella ne hubiera sido imposibleo apor·tar 

una interpretaci6n personal. 
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1. llU'OliTilClA nB LA PORllACI09 LIJIGUIBTICA U U BBCUBU 

La leoto-eecritura ooupa un lugar preponderante en las 

polttieae de todos loe Estados: el tndice de alfabetización es 

eielllpre interpretado eomo el indicador del avance o del retroceso 

del nivel cultural de un pa1s dado. Por ello no es extraffo 

escuchar en 

periodo de 

la radio, por ejemplo, que en 

1983 a 1986 se alfabetizó a 

M~xico, durante el 

tres millones de 

habitantes y que para el próximo periodo se ha planteado la meta 

de reducir el analfabetismo del 7.5'4 al 4'4 de la población¡ por 

lo tanto, la planeac1ón nacior.al ha obtenido buenos resul tadoe. en 

aras de un mejoramiento de la sociedad mexicana. 

Es probable que el dar a conocer un alfabeto a la población 

entera de un pala sea un objetivo factible 'I realista, sin 

embargo, :me pregunto, ¿es realmente la alfabetización -entendida 

de esta man&ra- un signo de av&noe? Aprender un alfabeto no 

tiene sentido si no se 

na se le considera 

permitira ot:r·o tipo 

le da una utilidad en la vid& diaria, si 

como un aprendizaje lingütstico que 

de aprendizajes, por ur> lado y el 

desarrollo de determinadas capacidades lingUtsticas, por otro. 

Quiero decir que nos encontramos en una fase más complicada 

·en la cual ea necesario prepar&r a nuestros 11bombres de letras", 

en virtud de que prácticamente, segOn la estadlstica oficial, la 

aa,,or parte de la población '/& es alfabeta¡ esta· t·ase es la de la 

postalfabetizaci6n, Para poder entender lo que ésta significa, 

transcribo a continuaci6n una experiencia de Pablo Latapt: 



11Utabet1c' a nueve caapeetnoe en una rancher1 a de at regi6n. 
Bn loa seis meeee previetoa aprendieron lo que pide el 
prograaa oficial. Bl eéptimo mee se ded1c6 a postalf·abetiza
ci6n1 eeglin esta previsto. Aqut, el fracaso :tue total. Bl 
programa de eee mee incluye r·eeUJDir una narrac16n, escribir 
una propuesta personal para mejorar la comunidad, juzgar el 
valor literario de un texto, todo lo cual supone niveles de 
abetracci6n y operaciones mentales y de dominio del lenguaje 
que resultan desproporcionadas para personas que en 40 o 60 
allos de vida nunca las han ejercitado. Be como si en el 
6lt1no aes del sexto de primaria diéraJllos a los niftos cálculo 
integral. (, .. J Yo hubiese preferido contar con gufas 
flexibles que facilitaran al canpesino aplicar la 
al!abetizaci6n en eu trabajo." <Proceso, 1985, p. 38> 

Como podemos confirmar, el proceso de alfabetizaci6n sl es 

posible¡ lo realmente dif1c11 es lo que Latap1 ha nombrado 

"dominio del lenguaje", el cual es irrealizable ei no es 

congruente con ciertos ºniveles de ab6tracoi6nº y "operaciones 

mentales". 

Por el momento es indispensable redefinir el concepto de 

altabetizac16n y el de postalfabetizac16n a nivel de planeG y 

pr·ogramaG oficialeG par·a concretar lo que Ge pretende ensellar y 

ael poder proponer el 'desarrollo de ciertas habilidadee, como 

0 r·eeumir una narraoi6n 11
1 ºescribir una propuesta pere.onal 11 y 

0 ju2g·ar el valor literario de un textoº¡ o bien 1 como lo entiende 

Alfredo Hurtado, exclusivamente alcanzar el grado m1nimo de 

confianza en la producción de un te~to simple <Hurtado, p. 117). 

1.1. La iaportanoia de la enseftanza de la lecto-escritura en la 

escuela 

He hablado de alfabeti,,aciGn y poetal t·abetizac1Gn siro 

ubicarlas dentro de un contexto espec1f 1co y no be considerado al 

sujeto iOl que le cor·reeponde llevarlas a cabo¡ ambas tareas soro 

pr<icesoe educativos que Ge ubican en diver·sos !lmbitos. En la 
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exper·iencia de Pablo Latap1, por ejemplo, sabemos que se trata de 

alfabetizaci6n de adultos clllllpesinos, quienes se dedican por 

completo a au trabajo. Sin embargo, la mayor1a de la poblaci6n 

alfabetizada ba aprendido a leer y a e6cribir dentr·o de la 

escuela, o lo que es lo mi ... o, en el 6mbito de la educaci6n 

for11al, la cual permite: 

al Definir claramente BU6 objetivos 

b) Organizar de manera sisteJ1!1tica el procee.o educativo 

c> Contr·olar dicho sistema 

Por lo tanto. es tarea de la escuela sietematjzar 

objetivamente el pr·oce;;o de alfabetizaci6n, al que se le 

ooneider·a un área fundamental de conocimiento, Basta ea.her· que 

desde la escuela pr·imaria el aonocimiento estr. dividido en cuatro 

'reaat oienoiaa naturales, ciencias sociales, matem~ticae y 

espaftol, siendo estae. dos Oltimas a las que mayor importancia se 

les atribuye, sobre todo en los dos primeros attos de este nivel 

educativo. 

¿Por· qué ea indispensable la ense!1anza de la lengua escrita 

en la escuela? 

Bl punto de vista de Alanzo Ariderson y 'William Teale 

puede ayudar a contee.tar esta pregunta, Ellos conciben a la 

leoto-eacritura como una 

jugado diver-aos papelee. 

''prActica cultural 11 , puesto que l'Ja 

en diferentes sociedades: de acuerdo con 

las·> circunstancias bi6t6ricas, la 

contenido y en su eignif icaci6n 

c0llprenei6n y dominio del medio 

lecto-escritura var1a en su 

social y es una actividad de 

ambiente, por lo tanto es un 

v1nculo entr·e cultura y conocimiento <Andereon y Terole, p. 272 y 
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a.> 
Ander,;on y Teale ret011an loe estudios paicol6gicoa de 

Soribner y Cole'• quienes encontraron que cada una de las 

pr4ct1cae de la lecto-escritura tienen con6ecuenciaa 

cognoacitivaa para los individuos; por ejemplo, la alfabetizaci6n 

en inglés favorecta la resoluci6n de problemas de tipo escolar, 

mientras que el 4rabe se asociaba con destrezas de memorizac16n, 

por lo tanto, la alfabetizaci6n no ee reduce a la 

lecto-eacritura y a6lo puede ser comprendida a partir de loa 

uao6 que &e hacen de la lengua escrita dentro de un contexto 

cultura! dado•, 

Aei pues, Anderson y Teale realizan un estudio de 

observac10n de las actividades de lecto-escritura que incluyen a 

niñas de edad preescolar de clase baja norteamericana, grupo 

social que presenta problemas en el aprendizaje de la lecto-es

or·i tura. En esta investigac16n comprueban que e;..cisten muy pocas 

situaciones de lecto-escr·itura en la •1ida familiar de estos 

niños; no 

actividades 

existe una a:ficiOn por la lectura 1 no se real izan 

reflexivas con lecto-escritura; estas ·~ltimae son 

actividades prag111iticaa, instrumentos piff& realizar actividades 

r·utinariaa no intelectuales <Anderson y Teale, pp. 2'78-294). Lo 

importante de eatas obaervaciones es que nos dejan ver claramente 

o6Jno loe n1ftoe 1 a pesar de su corta edad, se hacen conGcientes de 

lae aetae asociadas con la lecto-eacritura. 

Bl pr·incipal eupuesto te6rico de eetoa autores parte de l& 

teorta peicogenética de Lev Vygoteky, quier. &!irma que las 

tuno1onea mentales 

internali2adae2. A 

superiores 

partir de las 

4 

son relaciones sociales 
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personas al!abet1zada& y el preescolar (nivel interpsicol6gico>, 

éste internaliza gradualaente las caracter1sticas de las 

actividades de lecto-eecritura que ae llevan a cabo er1 su medio 

ambiente <r11vel intrapeicolllgico> <Anderson y Teale, p. 227>. 

t.a. Variedad lingUtetica 1 conteirto escolar 

Las teor-lae peicogenéticaa han mostrado especial inter~s er1 

el eatudio de los procesos cognoscitivos y loe medios de loe que 

se airve la mente humana para reflexionar. Por ejemplo, para 

Vygotsky el desarrollo del pensamiento está determinado por el 

lenguaje; la relaci6n del nifto con los adultos <sus padres 

principalmente> ea el eje 

Dltima ee presenta en tres 

del lenguaje egocéntrico 

de la adquisici6n del lenguaje. Esta 

etapas: la del lenguaje externo, la 

y la del lenguaje interiorizado. El 

leng·uaje ea enter1dido como un medio que da sentido al contenido 

del pene8Jlliento 1 por lo tanto, la l6gice del ntfto es una !unc16n 

directa del lenguaje aoc1elisado. En cierto momento del 

desarrollo cognoscitivo, los conceptos s6lo pueden ser t·ormuladoe 

y expresados por el lenguaje, por ello, a esta etapa Vygotsky la 

denomina ºpene.uiento verbal"'· 

Bn esta diecusi6n ee en donde la psicolingU1etica y la 

eociolinglUstica se entrecruzan. X.A.K. Hall.1day considera que 

cuando el sociol1ngU1eta estudia el desarrollo verbal infantil, 

ir1vestiga dos cosas a la vez: una, el lenguaje que el niflo 

utiliza para et, asf como el análisis de sus t·unciones, y la 

otra, la traneic16n al lenguaje adulto <Halliday, p. 34>. Al 

eociolingUista no interesa tanto la traneformac16n de loe 
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pr·ooesoa aentalea eri las. estructuras internas del individuo y eu 

r-elaci6n con el lenguaje¡ eu objeto de estudio eon loe p&tronee 

de cOllportamiento cuyo mediador principal ea el lenguaje, en 

r·el.aci6n con aue entornos UngU1aticoe 1 loe cuales forman parte 

de una eatructur·a social deter11inad& <Hal liday, p. 35). 

En resumen: a la eociolingU1stica le corresponde estudiar la 

socializaci6n del individuo, en tanto proceso de apropiaci6n de 

determinados sistemas de valores y modelos de conducta, mediante 

el lenguaje. 

Pues bien, dentro de esta disciplina existen diversas 

teor1ae que 

ling·U1sticae 

ban abordado 

de una misma 

el 

lengua 

estudio de las variedades 

en determinados contextos 

sociales, Las far11as de b&blar de acuerdo con la teoría de B&eil 

Bernetein, son una funci6n de la estructura social, la cual 

11 , • • genera diferentes formas o c6digos y esos c6digos transmiten 

en esencia la cultura, limitando as1 la conducta."'· 

Huevamente se introduce aqu'f el cancepto de 11cul turaº como 

par·te esencial de lo que basta ahora he venido desarrollando. La 

oultur·a ea, segQn Halliday 1 un "edificio de sigrJificado6 11
1 una 

ttconetr-uco16n seai6tica 11 y el lerJguaje ee un 11 e.ietema de 

coditioaci6n de esos eignific&dc.a" <Hal liday, p. 10). De &qu1 

deducimos que si cada lengua codifica una cultura determinada, 

entonces los dialectos codifican aquello que los sociolingUistas 

han llanada subcultura, es 

el conjunto de subculturas 

ejemplo, si hablamos de la 

decir, una variante de la cultura; 

conforman una cultura. As1 por 

cultura urbana mexicana, podemoe 

dividirla en varias subculturas por estr·ato social (al to, media y 

bajo), por regiones, por grupos étnicos, por sexos, por edades, 

6 



eto, Bn t1n 1 lo que hace el eoc1o11ngU1sta ea deí1n1r a loe 

gr·upoe sociales que confon1an una e;ubcul tura par·a analizar el 

dialecto que utilizan y 1 a partir de él, interpretar de una 

manera eie;tea4tica: 

a) toda la experiencia con el mundo externo e interno (procesos 

de la conciencia) de loe individuos que forman parte de dicho 

grupo social; 

b) lae; relacioneG lllgicas elementales y las creadas por el mismo 

lenguaje¡ 

c) las relaciones interpersonales er1 la situacilln d"l discurso 

<loe papelee, deseas, sentinier.toe, actitudes y juicios que 

est4n en juego)¡ 

d) el texto o discurso miemo 1 vinculado can el contexto. 

Batos cuatro aspectos, eegón Halliday, son las t·uncionee que 

deben cumplir todas las lenguas en todas las culturas hW11anas 

CHalliday, p. 33> 

Esto quiere decir que si tomamos como objeto de estudio al 

lenguaje desde 

el papel que 

un punto de vista funcional y lo relacionamos con 

:juega en las relaciones humanas 1 ser.§ poei ble 

penetrar en loe sistemas de valoree, de ccmocimientos y en los 

procesoe; cognoscitivas de un grupo social dado. 

Es posible también realizar estudias comparativos entre 

distintas grupos saciales y las usos que cada una de ellos hace 

del leng·uaje, sobre todo cuando estos grupos sociales comparter1 

experiencias dentro de un nismo contexto, por ejemplo, el 

escolar. 
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Para llev&r· & cabo el estudio de las funciones d"l lenguaj" 

d~ divereoe grupos sociales en un niamo contexto, serta necesario 

determinar loe usos que se hacen de él en diversas situaciones. 

Como el objeto de este tipo d" estudio son las varledadea 

ling1Hat1cae, ea conveniente contar con un esquema de 

claait1cac16n para todas las posibilidades• 

Las variedades l1ngU1at1cas dentro del contexto escalar 

pueder• ser claai:ficadae de la siguiente manera: por un lado se 

encuentr-r.r.. laa varit:=dades propi&s de los al unmos y loa maestros, 

aquellas que han aprendido o desarrollado a lo largo de su vida 

'!¡ 1 por lo tanto, que tienen más &rraigadas. Por otro lado, eetllin 

las varied&dee lingütetioae que la escuela formalmente enser.a . 

De aqut me haga la siguiente pr-egur .. te.: ¿las varied&dee. 

lingütstioas de loe par·ticipantes <maestros y alumnos) del 

proceso educativo en el aula eon acordes con las variedades 

lingü1eticas que la escuela, oficialmente, pretende enser.ar? Si 

la respuesta ea T•esati va, ¿in:fl uye dicha discordancia en el 

rendimiento, en el éxito y en el fracaso escolares? 

La diacor·dancia entre la :tormaci6n lingU1stica de maestras y 

alumnos con las variedades lingülsticas a enaeffar puede 

considenrse -mas no limitarse- como un problema de pl".lfoticas 

culturales del lenguaje, tal y como la he afirmado en el apartado 

anterior sobre el caso de la lecta-eecritura. Halliday opina: 

", , , ¿qué es aprender a leer y a eecri bir?, en lo :fundamental, 
es una extensi6n potencial funcional de la lengua. Aquellos 

:!:~~a~~eeo~0 nÍ~~~n~:~aª1o!ee~ueye~oe~~~!~!rde ~:n~~do~ª~=~= 
los cuales la extene16n :funcional que proporcionan esos 
•edioe no queda muy clara o no concuerda con sus propias 
expectativas sobre la utilidad del lenguaje. De allt que si 
el nitlo no ha sido or·ientado hacia loe tipos de significado 
que el •ae&tro considera propios del sistema de eecr·i tura, 
entonces el aprendi2aje de la escritura y la lectura eetar1an 
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t·uera de contexto, porque, fundanentalmente 1 coro.o en la 
historia de la raza humana, leer y escribir son una extensi6n 
de laG funciones del lenguaje. Eeo ea también lo que deben 
eer para el niflo .• ·" <Halliday, p. 77> 

Y na e6lo para el niflo, eino t&lllbién para cualquier pereona 

implicada en el pr·oceeo de altabetizaci6n ¡ ya lo he JloGtrada con 

el proble..a expuesto por Pablo Latap1. ¿Por qué ea ütil para 

loe cB1Dpeeinoe, por ejemplo, aprender a leer y a escribir? 

De ninguna manera deseo hacer entender que la lectura y la 

eecr·i1'ura son inütile,,., por el contr·ario, con todae eetae 

H•tlexionee intEento hac:er· ver· que ea necesario rE<definir· loe 

objetivos de la eneet\an2a del lenguaje en au con.junto cor• base en 

el estudio d<> loe tactorE<s que ir.tervienen er. el fracaeo del 

dominio de la escritura en todos las niveles educativos, aunque 

por eupuesto 1 el problema se ve má.s ace11tuado en la escuela 

primaria. 

El probl«m& que quiero r·eaalt&r ea si la escuel& ea 

consciente de la for111&ci6n lingü1stica con la que vienen dotados 

todos aquellas que ir•gresan a ella y ei dicha formación es 

apr·ovechada par·a la eneetlanza de lae modalidadee lingü1i;ticas 

t&lee como la lectura y la ei;cr'1tura 1 e bien 1 para cier·ta clase 

de expr-eai~n lingtltetica 1 sea oral o sea escrita, cone.iderada 

coao ºla corr-ecta 11 , 

1.a. La i•portancia de la toraaci6n lingütatica en la escuela 

Cuando decimos. que loe nitías 1 loa jóvenee; o loe adultos r.o 

6aben leer y escribir, lo vellos como un problema que esté en 

ellos, o cono un defecto. Lo m1Blllo sucede si hablamos con una 

pereona en determinadas situaciones y llega a molestarnos su tipo 



de e~pr·ee16n verbal; entonces deoimo91 que eea persona 11no e&. be ni 

hablar". 

B:lliete un n\Unero de factor·ea que provocan 

eetancanientos, segregaciones y 1·ruatracionee sociales: ¿influye 

la expresión verbal de una persona en las limitaciones sociales 

que experinenta? ¿Cu&l ee el papel que juega la escuela en este 

problema? 

Bste tipo de preguntas es el que se hacen algunas teor1aa 

sociolingU1sticas interesadas en la expresi6n verbal dentro del 

contexto escolar. Se parte de la idea de que existen ciertas 

formas lingU1sticas aceptadas y otras rechazadas. Digamos que las 

primeras son las consideradas como leg:1timae. 1 porque Gon la 

expresi6n de los sistemas de normas y valores de los grupos 

culturales privilegiados, mientras que lae segundas son expresi6n 

de loa valores no legitimados. 

Varioe estudiosos eobH• el tema han comprobado que el tipo 

de expr·ea16n verbal de loe alumnos tiene. UJl& g·ran influencia er, 

lae expectativas del maestro sobre aquellos. Si los nUlos 

utilizan un lenguaje no legitimado, los maestros reprobar&n su 

expreei6n verbal y, por lo tanto, gran parte de sus aprendiza.jea 

eecolares. Citaré algunos ejemplos de las opiniones de estos 

investigadores: 

Sinclair Rogers 

"l•por·t1mt bere [ ... l is the effect on a teacber a child'e. 
language dialect has, tor recent researcb has sbown tbat a 
teacher view of a child progrese at scbool ar perhapa more 
signiUcantly 1 bis view of what to expect from the child, iG 
nuch influenced by tbat cbild's manipulation of the language 
of school ing. "' 
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Blsa Rodriguez Rojo 

"La escuela valida cierto tipo de co11prensi6n del aprendizaje 
que involucra pautas del uso del lenguaje oral y escrito que 
no siempre corresponden al proceso que desarrollan loe 
alllllnos y sin embar·go a:fecta a éste e ••. ) 

C ••• J el problema est6 1 en parte, en poner al alumno en 
situaciones que lo inhiben al expresarse, &et como en la 
valoraci6n negativa que en ocasiones el maestro y los mismos 
cOllpafteros hacen de fonnas distintas en el uso del 
lenguaje" (Rodr1guez R. 1 1986, p.21>. 

Courtney Cazden 

n ... ei loe nits.os no hablan de las :maneras en que 106 maee.troe 
esperan. la primera hip6tesis que debemos hacer no es que los 
niftoe son eatüpidos o no educados, sino que las maneras de 
hablar que loe ninoe han aprendido en la casa obedecen a 
reglas diferentes. XAs all6 de esto, los maestros pueden 
aprender observando a sue niftos y participando sensitivamente 
en la vida fuera de la escuela de las comunidades en las 
cuales enseflan, 11 <Ca2den 1 p. 218) 

Alfredo Hurtado 

tradici6n lingU1stica bien conocidal y mi 
ideol6gica, he asumido a lo largo de mi 
funci6n de la escuela coma represora 

sociolingU1stica es indeseable. El sentimiento de que 
'hablamos mal' adquiere en América Latina proporciones que no 
be conocido en otras partes. Esta norma oscura se introduce 
sin duda en la escuela bajo la forma de un juez invisible que 
esconde su arbitrariedad en el misterio. l ... 1 Pero no le 
corresponde al lingüista, sino & quienes 6e ocup&n de otros 
aspectos del lenguaje, definir la naturaleza y las 
consecuencias de ese recelo intern&lizado de que 1 h&bl&.ma6 
mal' o •escribimos mal', 11 <Hurtado, p. 10> 

De eetr.s r·eflexionea deseo 1·esaltar· los sigientes puntos: 

1, Que existe un lenguaje escolar que el niilo tiene que a·prender 

a manipular. 

2. Que dicha lenguaje es considerado como correcto, mientras que 

otr·as formas lingUlsticae son consideradas incorrecta6, 

3. Que la escuela reprende e inhibe las formas lingUisticas 

lSe refiere a la teor1a lingUistica de Chomsky. 
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"tncorrectae". 

4., Que la repree'16n sociolingt11stica produce problemas en el 

rendimiento escalar. 

5, Que esta arbitrariedad de la escuela responde a una concepci6n 

social internalizada en todos nosotros <es decir, la 

Bociedad> la cual nos bace creer: 

&) Que el tipo de expresi!ln lingU1stica es UY• indicador del 

nivel de aabidur1a o de ignorancia. 

b) Que, al tratare.e de un "recelo internalizada 11 es parte de 

loe proe;eao6 de socialización de nuestra cultura occiden

tal. 

Como decta, existen diversas teorías que han estudiado estos 

problemas, siendo de las más representativas la de Basil 

Bernstein y la de Willi&lll Labov. 

Bernstein habla de la socializacHln y su relac16n con 

diferentes 6rdenes de aignificadoe y con l" clase social. Sobre 

l& eocializac16n 1 apira& que ee trata de un proceso que sintetiza 

Vf<rioe 6rdenes de la sociedad, mismos que harán asumir al nifio 

loa papelea que la sociedad eE>pera que 'juegue; los principales 

agentes de la e;ocializaci6n son la familia, el grupo de iguales 

del nUlo <"peer group"> 1 la escuela y el trabajo. 

La estructura de clases. sociales marca can profundidad los 

papeles aociales efl el traba.jo y en la escuela 1 lo que, desde un 

punto de vista hiet6rico, ha dado lugar a la actual distribuci!'m 

del conocimiento: a6lo un bajo porcentaje de la poblaci6n ha 

tenido acceso a los cambios significativos del mundo intelectual, 

mientras que al resto se le ha negado•. 
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Ber·natein conaidera dos tipos de c!ldigoe y afirma que loe 

ºelaborados" orientan a sus usuarios & significados universales, 

dlndoles acceso a más campos de acc16n en su proceso de 

aocializaci!ln que a aquellos que utilizan c!ldigoe "restringidos", 

orientados a significados particulares'. 

uaan c!ldigoa elaborados pueden adoptar una 

Adem~s, los que 

actitud reflexiva en 

cuanta al lugar que ocupan en lae relaciones sociales, sucediendo 

lo contrario en quienes usan c6d1goe restringidos: cuando una 

persona controla plen&mente su papel en las relaciones sociales, 

o bien, cuando adopta una actitud clara, ta.bién produce au 

pr-opia ellpl'e8i6n, 1ndiv1dual1za eua ai111111'icadoa <Bernetein, 

1972 1 p.166>, que al ser expresados por medio de c!ldigos 

elaboradoe 1 son universales. 

Bn la producci!ln de este tipo de significados, el contexto y 

la aituaci!ln son determinantes, Bernetein habla de que si se 

trata de contextos fornales 1 en donde los significados 

universales son los válidos, los niftos de clase obrera utilizarán 

c!ldigos restringidos ''. .. because the working class child has 

diff'icul ty in managing the role relationships which such contexts 

require. '"º• En cambio, los n.ifios de clase media puederJ 

interpretar las reglas para producir las respuestas lingtlf sticas 

propias d~ contextos f·or:males 1 aunque su imag1nac16r, será 

limitada por las mismas reglas <Bernste1n, 1972 1 p.169). 

Bernatein aclara que este hecho no significa que los niflcos de 

clase obrera no ut1112an var1antes elaboradas¡ se trata de las 

condiciones contextuales que provocan c1erto t1po de expreei!ln 

verbal. 

Con todas estas ref·leJliones 1 Bernstein llega a una 
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ccmcl uaión eiu1 l&r & l&s opiniones de loe investig&dorea 

ant¡;r-ionner1te ci tadoa: ¿por- qut. la eecuela -un conteicto :foru&l

eepera que loa niffoe r-eepond&n, si produce órdenes simbólicos 

distintos a loa de sus &luanoa? Loa c6d1gos de la eecuel& son 

e:.ocialea y sistemas de E<l1>boradoa y promuever1 r¡;lacionaa 

significados ajenos a los niffoa qua desconocen c6mo comportarse 

en este contexto, provocando ast, un seguro fracaso <Bernstein, 

1972, p. 173). 

Por su parte, William Labov •m au art1culo "The logic of 

non-standard englieh" comprueba que l& cl&se medi& no desarrolla 

t;,mpaoo un c!\dig·o elaborado 'I critica la tearla de Bernatein. 

Obeer-va que loe negros que aupueat&mente utilizan c6d1goa 

restringidos, en condiciones propicias poseen un lenguaje l6gico 

'I aintt.tica¡ en cambio, la clase media no utiliza un lenguaje 

eet,ndar 

ve1·balea 

y ºelaborado", por el contrario• sus 

son redundantes e il6gic&a. Esto .,s, 

bi.,n, "" términos de L&bov, el dialecto 

no 

expresiones 

es que el 

d" le. clase código, o 

media eea elaborado¡ máa bierJ 

el de la clase 

se trata un& di:fe.rencia de. 

estilos, media es mAs aceptado e61o por 

conv.,nc1onal1amos sociales. 

Para Labov, la falacia de la concepci6n d¡;l "déficit 

lingUleticatt encuentra su más grave error en afirmar que el 

fr·aoaao e.eoolar .... a .. be ll lBB deficiencias del ni!lo. Cuando e.l 

fr·aoae.o aloan2s proporciones masivas, es necesario buscar los 

obatliiculoa culturales par& aprender, y 1•econocer la ineficienci& 

de la eacuel& par·& a.justarse a la ai tuac16n aachl (Labcov, pp, 

179-215). 

En realidad, la concluei6n viene. a ser- l& misma: qu¡; la 



escuela ee un eiate11a de signi1'1cadoe ajeno, sobre todo, a loe 

nitloa y a loe •aeetroe de clae.e obrer·a y c&Bpeeina, cuyos ueoe de 

la escritura no eon frecuentes, probl.,.. que provoca el fracaso 

escolar y la truatraci!ln linglltatica. 

Ileo cualquier aanera, ¿qui noe asegura que loe nitloe 

de cualquier grupo social han aprendido a utilizar eu dialecto de 

aanera l:lptiaa? Be decir, y volviendo al punto de vista funcional 

de Halliday, ¿el nivel de uso del lenguaje de cada nitlo es 

satietactorio? Tal y cOJto lo e>tpreea Hurtado, una cosa es 

d .. oatrar que cada dialecto es un eiete11a aut!lnoao bien 

de .. rrollado "•••Y otra cosa es d .. oatrar que loe nitlos de clases 

aarginadas de All6rica Latina, cuando llegan a la escuela, traen 

el •isao nivel de ueo linglltetico que loe de clase media." 

<Hurtado, p. 70). 

Bn concreto, esto es lo que debe preocupar a la escuela, 

para poder partir de la ai tuacilln Unglltstica ea la que ee 

encuentra el aiSo para eaaetlarle lo que no conoce 7 orientarlo a 

desarrollar &IMI propias capacidades lingUtaticae. 
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controvertida. La teor1a de Vygotsky resalta las 
aportaciones del lenguaje para el desarrollo del pensamiento 
y llega a afirmar que en su nivel mAs alto no es posible 
razonar sin el lenguaje, cuesti!ln que Piaget rechaza al 
considerarlo cono uno de loa instrumentos responsables de loe 
progresos del pensamiento nas no el 6nico. La discusi6n no 
tennina aqu1, porque para Vygoytsky el lenguaje interiorizado 
del adulto es quien dirige la acci!lrq no por ello lenguaje y 
pensamiento llegan a ser equivalentes, pero este 6ltimo no 
puede continuar su rumbo sin el primero. Aunque existen 
otros nedioa semi6ticos que relacionan al hombre con S\1 
ambiente social, el lenguaje es el Dás importante porque es 
el sistema que interpreta y glosa m6s satisfactoriamente los 
patronea socioculturales. 

(5) BBRllSTBlll, 197¿, p. 122, citado por Halliday, p. 37. 

(6) Be necesario ac¡u\ recordar· que ou¡;ndo hablo de lengua.Je me 
refiero a un Gistema, y todas sus variedades son distintos 
sistemas. De acuerdo con Halliday, las variedades 
lingU1sticas pueden analizarse a partir del usuario o a 
partir del uso. Cuando se trata del segundo caso, Halliday 
denomina a estas variedades 11ngU1sticas 11 registros11 y se 
distinguen entre s1 porque son modos de decir cosas distintas 
en situaciones comunicativas bien definidas. 

Los dialectoe 1 en cambio, son maneras diatirataa de decir 
lo mismo, y sus diferencias entre st se detectan en los 
aspectos fonol!lgicas y en los l~xicogramaticales <Halliday, 
PP• 2311-241>. 

Con estos dos conceptos, Halliday logra llegar a ur1a mayor 
especificidad de las variedades lingU1sticas que aqu~lla 
propuesta por Bernetein sobre loe 0 c6digos", puesto que el 
estudio de los registros nos permite coJDprender el lengua.je 
en e.u usa 1 mier1tras que los dialect.c1s noe:. pernii tem cc1T1c1cf'.r 
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l~·S pntn:1ne::=. lin.g;Uist1co~. <l~ \llH't ~ub~·:\Ütur& dada. Rti (:nm'ti10 1 
nn .::onc~ptc1 menn::. pre.ctso como él dP. Berr1steir1 no permit.e 
~5té tipo de distinciones. 

En una eituaoi6n oomunioativa dific1lmente planeamos lo 
que v&.mos a decir y cGmo lo vamos a decir; m6s bien, la 
eituaci6n determina el qué y el c6mo lo decimos. Xucbas 
veces, en determinadas situaciones -sobre todo las que 
fornan parte de contextos formales- es necesario utilizar 
cierto dialecto: as1 1 éste viene a ser un aspecto del 
registro. 

¿Qué sucede, entonces, cuando en un mismo contexto 
conviven usuarios con dialectos distintos, por un lado, y que 
deben coincidir en un mismo registro, segün las situaciones 
que se presenten? 

<'l> llOGBllS, p. 15. "Lo importante aqu1 e& el efeoto que tiene 
en el maestro el dialecto del ni~o, puesto que recientes 
investigaciones han mostrado que el punto de vista del 
maestro acerca del progreso del nifio en la escuela, o quizAs 
m's significativamente, eu punto de vista &cero& de aquello 
que espera del nifio, es mQs influenciado por esa manipulaciGn 
que bace el nift.o del lenguaje de la escuela." 

(8) BERNSTEIN, "Social claas, language und aoc1&liz&tion 11
1 en 

Language and social contest, P. Giglioli <comp.>, p. 162 
!?o~i 89~ambién publicado en Class, codee and control 1, pp. 

(9) lbide11 1 p. 164. Loe c!ldigoe elaboradoG 1 er1 tt.rminoe 
gener·alee 1 tiener1 una eetr·uctura e1nt!lctioa compleja, li:'tgica 
y tienden a contener significados anal1tic.os y abstractaG¡ 
tienen, además, un de:sarr·ollado siat~a de &utocorrecc16n. 
Loe o6digoe restr·ingidoe son menos complejos desde el punto 
de vista sintáctico, con contenidos concretos, narrativos y 
descriptivos¡ se utilizan en .:oonversacione6 1 por· lo que el 
canal extraverbal juega un papel importante en la expresión 
g6o~~~~~s¡ la autocorrecci6n eG baja. BEllNSTBIN, 1984, Pp. 

(10) BEJlNSTBIN, 19'12, p. 168. "· .. porque las niHos de clE1se 
obrera tienen dificultad en controlar el papel en las 
relaciones sociales que ciertos contexto6 requieren." 
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2. U RBDACCIOI LIBRE 1!11 LA BBCUBLA PRlllARIA 

ºBueno 1 la imag1naci6n es algo que es muy 
dificil de explicar ... es muy rara ... porque 
necesitas mucha concentraci6n . , . como si tienes 
el radio a todo volumen es imposible imaginarte 
algo Hay nucbaa maneras que es imposible 
imaginarte algo: . , . estar imagir1ando dos cosas a 
la vez o ... estar escuchando a la maestra en 
clase ... si te estás imaginando algo. Como en 
fantasmas, marcianos, el recreo, zacate, 
rosales, piracantos ... Como a mi siempre me 
dicen que estoy en la luna, porque casi nunca 
pongo atenci6n porque siempre estoy imaginándome 
cosas raras ... A veces me imagino que estoy en 
la luna con unos amigos, o que puedo respirar en 
el espacio, o que estoy en otra galaxia con unos 
marcianitos que son verdes y que tienen un o.jo 
nomás. Bueno, yo creo que ya se imaginaron muchas 
cosas como las m1as, as1 que arrivedercbi1 aloba, 
gudbay. 11 

USTEDES NO SE PUEDEN IMAGINAR 

Las variedades lingU1sticas de la escuela no se ref·ieren 

exclusiva.mente a las variedades dialectales 1 sino también a loe 

diversos usos que en ella se hacen del lenguaje. 

El producto lingU1stico de estos usos es el texto, el cual 

s6lo puede ser interpretado a partir del cor.atexto del que forma 

parte. 

Como el objetivo de este estudio es el an6lisis de los 

contenidos de te:xtos libres ir.fantiles, ser6 necesario definir lo 

que ea un texto y lo que es el contexto con cierto detalle, para 

asl llegar a un concepto de redacci6n libre desde un enfoque 

sociol6gico funcional, es decir, intent&r ubicarla dentro de su 

contexto escolar, entenderla como una práctica de escritura y, 

con ello, definir el papel que juega en la escuela primaria 

mexicana. 
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2. l. BL testo ., el contesto 

Observemos el siguiente texto: 

-¡Dénne ese bal6nl 
-Ah, ¿verdad? 
-¡Andale, gtleyl 
-¡V6.monos, no va'b'er clases! 
-Si, vAnonos, no viene al caso estar aqut. 
-VAmonos, 6rale, vámonos. 
-¿No sabes si va'vanir la vieja? 
-No, no sé. 
-A lo mejor no tarda. 
-¡Ahi'viene la vieja! 
-Vmaonos antes de que llegue. 
-H'hombre, ya llegó. Hos va•ver. 
-¡Buenos dlas! Est4n muy inquietos, ¿en todas las clases son ast? 

¡Qué barbaridad!, por eso no aprenden ... ¿Repasaron la regla de 
tres?.,, FIJense en lo que les digo: a la acci6n de no estudiar 
es reprobar, es algo 16gico ... ¿qué entienden por 16gica?, 
supongo que vieron ciencias formales, ¿alguien se acuerda? ... 
Acuérdens.g que est1J es voluntario, ast que no tengo por qué 
aguantarlos, no es justo ni correcto.,, Bueno, vamos a hacer los 
ejercicios de la pAgina 51. 

Si se le pide al lector que interprete la situac16n de este 

texto sin tener una sala idea de su procedencia, puede hacer 

deducciones como las siguientes: 

a> Que se trata de una situación comün y corriente en la 

escuela. 

b) Que los actores son un grupo de almnnos y la maestra¡ los 

alumnos son adolescentes y bien pueden estar cursando el 

bachillerato¡ la clase social a la que pertenecen es dif1cil 

de identificar a primera vista, qui2ás si escucháramos el 

texto podrtamos determinarla. Podemos pensar que pertenecen 

a una zona urbana, al igual que la maestra. 

Bl estado de ániao de los alumr1os es alegr·e y no muestran 

intenciones de tomar l& clase 1 sin embarg·o 1 &unque es lo que 

realmente desean, no se atreven a irse. 

Por su parte, la maestra llega tarde y malhumorada¡ 
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reprende a sus alU11noa en lugar de disculparse. No parece 

tener fe en sus alumnos, porque, aunque nadie contesta a su 

pregunta sobre el repaso, asume que nadie estudi6. Adem!ls, su 

actitud tampoco refleja deseos de dar clase. 

c> Que se trata de una clase del !\rea de matem!lticas 

supuestamente voluntaria, sin e111bargo la actitud de los 

actores nos hace pensar que todos est!ln ah! por obligación. 

d> Probablemente el texto es una transcripción de las 

expresiones grabadas al inicio de una clase; estA escrito & 

manera de di!llogo. 

El lenguaje utilizado por los alumnos es coloquial, 

cotidiano 1 1n1ormal, mientras que el de la maestra parece ser 

m~a formal, aAs ºpropioº, pero no por ello n4s correcto ("a 

la acci6n de no estudiar es reprobar" sic>. 

e> Es posible imaginar lo que los actores est!ln haciendo: el 

escenario. los movimientos, ruidos, expresiones en los 

rostros, gritos, risas ... podemos suponer todo el ambiente. 

Por ejemplo, cuando iniciamos la lectura pensamos que son 

personas en un espacio abierto 1 pero más adelante, deducimos 

que loe actores se encuentran en un sal6n de claee. 

Otro ejemplo, si tom&lltos laa tres primeras expresiones: 

-¡Dénme ese bal6n! 
-Ah, ¿verdad? 
-¡Andale, güeyt 1 

imagin8Jllos que un joven pide l& pelot& a quienes están 

jugando ccm ella, pero el que la tiene le "hace finta" y el 

pri•era hace una eegunda eolicitud de manera impaciente: 
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quizlls contin~an un juego iniciado antes de haber grabado las 

expresiones verbales. 

Y asf podrta agregar :mi§s deducciones, o podrf a trans1ormar 

el dilllogo en una narraci6n que dibujara t.ados los detalles 

contextuales. Probable.mente no se tratarfa de una reproducci6n 

exacta de lo que realmente eucedi6, pero sl serta posible contar 

con algo muy similar. 

La interpretaci6n de este texto es s6lo un ejenplo para 

coaprender la estrecha relación que guarda el lenguaje con sus 

entornos: por un lado, a partir del texto nos damos una idea de 

lo que ha sucedido, pero por otro lado, hay ciertos elementos que 

no nos ha sido posible deducir por la falta de indicadores, como 

el estrato social de los actores. 

2.1.1. Bl contezto 

Un texto s6lo encuentra significado a partir de sus 

circunstancias contextuales, de sus entornos¡ segOn Eugenio 

Coseriu, los entornos orientan cua~quier discurso y le dan 

sentido¡ él escribió: 11 'explicar' una obra signi~ica, ante todo, 

r·eoonstr·uir eue entornos. u 

" ... el lenguaje no dice las condiciones 
porque no es necesario que las diga, pero 
por lo tanto, la expresión real las 
contiene." <Coseriu, p, 321> 

contextuales, 
l&s utiliza y, 

implica y las 

Por lo tanto, dado un texto que según el observador 

<receptor> tiene un significado, en realidad puede ser distinto 

si conoce las circunstancias en las que se llev6 a cabo¡ puede 

decirse lo •ismo pero significar cosas distintas seglln el 
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contescto, 

Ya en el apartado 1.2. he hablado de la situaci6n como 

escenario de la expresi6n verbal. De acuerdo con Halliday la 

s1tuac16n es una "estructura semi6tica", porque en ella se 

presentan diversos sistemas de significados, uno de los cuales es 

el lenguaje. También he dicho que a la situaci6n no se le debe 

entender como el entorno inmediato, sino como un concepto 

abstracto•. 

"El contexto de situaci6n puede ballare;e totalmente distante 

de lo que sucede alrededor durante el acto verbal o la 

escritura." <Hall iday, p .145>. Por lo tant.o, más que de 

situaci6n 1 me referiré en adelante a tipo de e;ituaci6n; cada 

uno de ellos deriva de la cultura concebida pc1r Hallid&y como un 

edificio de significados, como un sistema semi6tico Cv. 1.2.> 

Al hablar de estructura semi6tica, implicamos diversos 

sistemas de significados a los que recurrimos seg~n la situaci6n 

de la que se trate. Esta contiene también un sistema de reglas 

que controlan la comunicaci6n y toda la producci6n de 

significados, tanto su contenido como la manera como son 

expresadoa2, 

Las normas provienen del contexto social y son las que rigen 

todos nuestros actos comunicativos. Tal y como lo expresa Regina 

Jiménez-Ottalengo: 

ºLa actividad espontánea de comunicarse está e.ujet,1 a la 
normac16n no s6lo de la lengua en la cual se expresa, sino 
también de lo que se puede, se debe y se quiere expresar, de 
lo que ni se puede, ni se debe expresar, aunque se 
quiera." <Jiménez-Ottalengo y Paulin Siade, p. 20>. 
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Dicho en otras palabras: el conte~to ea el conjunto de 

propiedades generales de la situaci6n que controla y especifica 

los significados que los actores producirán e intercambiar/in 

segQn el tipo de situaci6n de la que se trate. El sistema social 

es un sistema de significados que constituye la cultura, de la 

cual proviene dicho conjunto de propiedades generales¡ existen 

diversas formas de "realización simbólica" de los sigrdficados, y 

una de ellas es el lenguaje, por lo tanto, éste contiene un 

sistema semAntico que es una realizaci6n de la seni6tica 

social <Halliday, pp. 145 y 162). 

En todas estas reflexiones he hablado de sistemas de 

significados a distintos niveles: uno macrosocial que corresponde 

a la cultura, inclusive al contexto social¡ otro al nicr·osocial 1 

que se refiere al sisteJDa de significados de la situaci6n, el mAs 

concreto. 

Cada sistema de significados es una gama de opciones para 

los actores. es lo que Halliday ha llamado ºpotencial de 

significado". Es con el potencial de significado de la situaci6n 

con el que el investigador puede trabajar; con él es posible 

entender la funci6n de ciertos sig'nificados en situaciones 

especlficae, el por qué se eligi6 cierto tipo de significados y 

no otros, quién los eligi6, bajo qué circunstancias 1 sin depender 

exclusivaaente de lo que ee dijo; el estudio abarca más, abarca 

lo que se puede decir y lo que se quiere decir <Halliday, p. 

144). 

Para realizar estudios sobre el potencial de significado y 

la estructura semiótica, Halliday distingue tres dimensiones de 

la situación: la actividad social en curso, las relaciones 
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ir1terpersonales <de papel J y el canal simb6lico. A ellos los ha 

nombrado, respectivamente, campo, tenor y modo <Halliday, p. 

144>. A continuaci6n los describo con más detalle. 

Bl caJl)>O: Bs la actividad que se está realizando, los 

significados son parte de la actividad, dentro de la cual el 

lenguaje juega una funci6n especlfica. Bl Clllllpo incluye el 

asunto que se est6 tratando, el cual es un canpo de segundo 

orden. 

Por ejemplo, en el texto que be presentado, el campo es el 

inicio de la clase de matemáticas y el deseo de que esto no 

ocurra. Aunque se habla de un juego de pelota, ·de irse, de no 

estudiar, de saber qué es 16gica, la acói6n principal es 

comenzar una clase obligadamente. 

Bn este ejE:!mplo el lengua.je sirve para comunicar, para 

expresar descontento o para reprender, mas no para explicar 

que se trata del inicio de la clase, que la maestra está 

enojada, que los alumnos no saben 16gica, etc. Lo que se dice 

.,.. estrategia de lo que se hace. 

Bl tenor: Son las relaciones interpersonales; quiénes son 

los participantes, qu~ relaci6n hay entre ellos. Bate 

componente determina el carActer de la situaci6n, el nivel de 

formalidad, de informalidad, de tecnificaci6n, etc. Las 

relaciones interpersonales y el car,cter de la situaci6n se 

reflejan en el lenguaje. 

Ast, en nuestro ejemplo, las relaciones del grupo de 

coaunicaci6n ean aluano-alUJ1na, alUJ1no-aluanoa, naestr·a-alum

noe. Bn loe dos primeros, la situaci6n es inforll!al porque se 
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refleja en el tipo de vocabulario usado (güey, 6rale, la 

vieja> y por lo que se dice (vállonos. nos va a ver>. Bn 

cambio, en la relaci6n maestra-alumnos, dréstic&lllente la 

situac16n se torna formal y represiva, lo cual es 

identificado en todas las expresiones de la maestra . 

. Bl aodo: Halliday lo define como el canal o le longitud de 

onda seleccionada¡ incluye el medio de expresión <hablado o 

escrito) y responde a la pregunta ¿qué func16n juega el 

lenguaje en los sucesos de la s1tuaci6n? Constituye la 

organi2aci6n simbólica de los significados. 

Por lo tanto, en el ejemplo se trata de un diélogo <lengua 

hablada). En las relaciones entre los alumnos el lengua.je 

funciona para evadir disculpas, reprender a los alumnos, 

manifestar quejas y comenzar la clase. 

Para poder predecir las 

utili2a en una situación 

características del lenguaje que se 

dada es pertinente conocer las 

condiciones de las tres dimensiones, aunque a~n por separado, 

cada una de ellas puede indicarnos algo. As1 por ejemplo, el 

campo determina en gran medida 

utili2a, aquello de lo que se 

el contenido del lenguaje que se 

va 

vocabulario que se usará , etc. ¡ el 

a hablar o a escribir, el 

tenor influye en el modo de 

partic1paci6n de los actores, ai Ee expresarán de manera enérgica 

o si deber6n guardar sus opiniones, etc.¡ el Dado, por su parte, 

determina la organ1zaci6n del texto, su estructura, las 

relaciones de cohes16n entre las oraciones. 
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2.1.2. Bl teKto 

Anteriormente be- JDE-nc:ionado lo q\le Hallid.:ty entiende por 

potencil'll de signiiic.ado¡ en pocas palabras es lo que se ¡.iuede 

decir en una situaci6n determinada. Los actore.s seleccionan de 

esas opciones lo que quieren decir y lo realizan ~r, e:-1 t.extto. 

El texto, concebido así, es \ma unidad E.f:'.niántica, el ¡:1roc:esa 

de selecci6n de signi:ficados del sistewa, de significadas 

pasibles. El texto est~ codificado er1 oraciones, en lo que 

Hall1d1w llruna cláusulas 

cadena de oracior1es, 

codificado por ellas. 

léxicogramatic&les. El t.exto no es una 

que está por el lo Hal liday <<:<plica 

HEolliday considera al text.o esencialmente c..omo 

11signi:ficado 11
; por ello su t.ainafio es v&riable, es indeper1diente a 

las oraciones que lo codifican. Para Halliday el sistema 

lingUtstico está constituido pc•r tres estratos: el 

l!\xicog·ramat! cal 

<sonido> y el 

<sintaxis, mor:folog·1a y 

semántico (significada>. 

léxico> 1 el fonc1l6g·ico 

Ee.te ültimo, para el 

estudio de la relación entre lenguaje v sociedad ee. el m~s 

importante, por ello el texto es concebido coJDei una uriidad básica 

del sistema seml\ntico; la unidad básica del si e.tema 

léxicogramatical es la or,.ci6n, y 1" unidad básica del sie;t.ema 

fonol6gico es la sllaba. 

El texto es una unidad estructur·al: sus si gr1if i cadc1s sc1n 

textuales <textura o urJidad 11 art1stica" y creadora> 1d~ac1onalee. 

<el contenido del lenguaje, la codificaci6n de la experiencia 

cultural y de la l6gica> e interpersonales <la expresi6n del tipo 

de participaci6n del hablante en la si tuaci6n, de las relacicones 
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de papeles>; loa tras tipos responden a cOllponentee 1·uncionales 

del sisteaa seaAntico. El texto estA definido por un componente 

textual• posee una estructura gené:rica y una cohee16n ir.aterna, 

sin embargo es una unidad diftcil de delimitar, porque no es algo 

que tenga un principio y un fin. 

El texto es un medio de intercambio de significados en el 

sistema social; mediante el intercambio de significlldos se crea 

la realidad social, la cual es posible gracias al lenguaje, que 

es una forma simb6lica intercBDbiable a través del texto. Por 

ello, el texto es el nedio primordial de transmisi6n de la 

cultura, es el proceso semántico de la dinánica social <Halliday, 

pp. 144 y 1?4-185). 

Los significados del texto <textuales, ideacionales e 

interpersonales> se relacionan con las dimensiones de la 

situaci6n <modo, campo y tenor, respectivamente>. Por ello 

Halliday dice que 11 un texto es un caso de sjgnjficaclo e-.c1ciRl í-':?1 

un contexto de situación part.i c.ul ar" 145}. 

AcercR del análisis de lñ proyecci(in d~ lí1 sjt\1aci6n erJ e.l t.Pxtc1 1 

Halliday escribe: 

11 ••• no plar.1teo nir1guna preguntA. que exija. una respuesta en 
términos de una psicologta individual¡ yo pregunto: ¿cuál es 
el potencial del sistema que puede entrar en juego, cuáles 
son las configuraciones semAnticas que se hallan asociadas 
Upicamente a un tipo de situaci6n especHico?" <Halliday, p. 
186>. 

Precisamente, para hacer una interpretaci~n de la temática 

desarrollada por nifios de 3o. a 60. grados de primaria a través 

de la redacción libre, es necesario analizar las condiciones 

escolares en las que se llevan a cabo las prácticas de lengua 
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ee;crita en el contexto escolar y lo que aquella re:pr·esenta 

socialemnte. 

2.2. La redacci6n libre en la escuela pr1 ... ria 

2.2.1. La aituac16n escolar y la lengua escrita 

2.2.1.1. Bl contexto escolar 

La escuela es una institución en donde se transmiten, 

internalizan y producen conocinientoe., alg\mos leg1t1mos para la 

sociedad, otros no. En la escuela existe tronb1én un sistema de 

control social en la producci6r1 del conocimiento y en e.u 

distribuci6n en las clases sociales; la escuela establece y 

conserva las estructuras de la .jerarquta e.ocial y 106 valores 

sociales, de ah1 que ella, como otras instituciones, manteng-& 

11 los rasgos prevalentes del sistema cultural de la sociedad, por 

medio de los cuales se transmite y evalúa el saber" \Eggleston, 

p.17). 

Michael Apple sostiene que los valores sociales y econ6micos 

estlin presentes en el disei'.io de las instituciones escolares, en 

el "corpus formal del conocimiento escolar", en los programas de 

estudio, en los modos de ense!Sanza de los maestros, er, sus 

principios, nonnas y 

a menudo operan de 

formas 

manera 

cotidiana <Apple, p. 163>. 

de evaluación ... Dichos valores 

inconsciente en la prActica 

Por otra parte, los su.jetos <actores. del proceso escolar) 

no se limitan a repr·oducir las prácticas, 106 vr.lores, las 

conocimientos y demás significados culturales; cada individuo 
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también selecciona, 1nterpre.ta, integr·a y produci> signific,.doa 

propios, los cuales interact6an de manera ana6nica o conflictiva 

can los establecidos. 

La insti tuci6n escolar tiene un sistema de coritrol en toda 

esta din!lmica de transmis16n y producci6n de significados; esta 

es su funci6n normativa: lo oficial es aquello sehalado por la 

institución, lo que debe ser realizado. En M~xico, la educación 

primari.:. es 

todos los 

oficialmente homogénea: aunque por medios dist.intos, 

involucrados en el Sistema Educativo Nacional deben 

aprender lo mismo y alcarizar cierto nivel de conocimientos, 

internalizar los mismos v&lares nacionale-s y mc1rales 1 adquirir 

ciert&s babi l idades, todo el lo de- mr.nf-ni ex.pl 1 cita¡ sin emb&r·gc1 1 

oficialmente también se transmiten ciertos E'.igriificados de manera 

impl 1ci ta 1 puesto que son proyecci Gr1 del momento histórico er1 el 

que se ubican, 

El carácter oficial y normativo de la escuela hace de eila 

un contexto formal, por lo tanto las situaciones del aula pueden 

ser clasificadas as1, en formales e informales. 

Las primeras se refieren a aquel las en las que se t.ransmi ten 

y controlan los sigr1ificados oficialE-!s df' mr1n~ra expl 1uit;t o 

impllcita en las relaciones soci&les que girnr1 en torr10 ¡. la 

estructura tlpica de 11maestro-alumnos 11 <lci oficiail es el núcleo 

de la situación), A ella Elsie Rockwell la considera la forma de 

participación b&sica: el maesto es quien indica, inicia, dirige, 

exige y controla, mientras que los alumnos aprenden a interpretn.r 

lo que el maestro espera de ellos <Rockwell 1986, p. 15>. La 

relación maestro-alumnos se manifiesta con distintos matices, los 

cuales van del más formal, en donde la autoridad l leg·a a ser 
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inf·lexible y agresiva, basta la menos fornal, en donde el maestro 

interactüa con sus al\llllnos cono un igual y les permite todo tipo 

de respuestas <Rockwell 1986, p. 15>. 

Las situaciones formales de la esc\lela se extienden a otros 

tipos de relaciones sociales en las que existe un control 

oficial, por ejemplo director-maestros, inspector-director, 

SEP-Departamento Administrativo, etc. 

En cambio, las situaciones iníormales en el aula son 

aquellas en las que el nñcleo de las relaciones sociales no son 

ni el control ni la transmisi6n de los significados oficiales, 

por ejemplo, el recreo, un dta de campo, a la relaci6n cotidiana 

entre alumnos. Atín &.s1 1 las s1tuac:ior1es informales tambiér1 

requieren de cierto control escolar par presentarse dentro del 

marco de una institución~. En el aula la relaci6n 

maestro-alumnos e.e transfonna, claro 1 siguiendo ciertas ncirmas 

sociales¡ el papel que los participantes adoptan no es el de 

aquel que eneetsa y el de aquellos que aprenden, sino la de un 

adulto amigo de un grupo de niHos 1 o bien, la de un adulto 

desconocido por un grupo de nittos, cuando la interacci6n apenas 

se inicia o cuando ésta es excesivament~ íonnttl y dii1c11 de 

romper. 

2.2.1.2. La lengua escrita COllO prActica escolar 

Tanto en lae eitua.cionea formales cc1mo er1 la6 informa.lee=. se 

llevan a cabo pr§cticas con la lengua escrita dentro del cor1t.ext(I 

escolar, a~n cuando las actividades no sear1 rucpl 1ci t.ament~ el 

aprender a leer 'Y escribir¡ como ya be mencionado eri el apar·tndo 

1.1., en todas las prácticas de lecto-escritura se aprenden 
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estrategias y usos acordes al contexto, es decir 1 que úiertaa 

significados culturales acerca del uso y las funciones de la 

lengua escrita no estAn sie.tenAtizadas en el curr1culo expl1cito, 

sin embargo estAn presentes en todo moment.o de manera impl lci ta. 

Br1 M~xico son escasas l&e. investigaciones sobr-e las 

pr·écticas escolares de lecto-es.cr·i tura dentro del aula, no 

obstante los traba.Jos realizados por Elsie Rockwell y por EJDilia 

Ferreiro son reveladores de la realidad en la educación primaria. 

Rockwell real12a una investigación de cart.cter- etnog·ráfioo 

en la que analiza los usos escolares de la lengua escrita en ocho 

escuelas de 

México¡ se 

primaria. 

escritura•. 

diversos tipos en 

observaron grupos 

Aqu1 centraré la 

una zona agrtcola e industrial en 

de tercero a sexto grados de 

atención er1 las prácticas de 

Por principio, Rockwell encontr6 que durantt:- todo el d1a de 

clases se tienen contactos con la lengua escrita, siempre con 

fines 11escolares 11
1 c1 como aqu'í los he entendido, oficiales. 

Dichos contactos pueden ser actividades de lectura o de 

escritura¡ las primeras suelen e.er la comprer1si 6n de los textc1s 

escolares cuyo estilo de redacción &e dirige dilrectamente al 

nifio a través de instrucciones, investigaciones y preguntae.. 

Por su parte, las actividades de escritura suelen ser 

escribir 11 10 que ya estaba escrito en alg(m libro" con un iormatC1 

bien conocido por los nUioe (letra scri pt, márgenes, en 

cuadr1cula, la f"ecba, etc.>, Una pr6ctica muy :frecuente en estcie. 

cuatro grados es la "copiaº de un texto escolar, de la cual el 

maestro califica la letra, la ortografta y el formato¡ se trata 

de una pr6ctica sumamente ritualizada, casi automática. Otras 
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prácticas de reproducci6n de significados son los listados y las 

definiciones formales. 

En cuanto al aprendizaje de la lecto-escritura, Rockwell 

observ6 que las cnrnctertsticas de ciertas prácticas de los das 

primeros grados escolares se repiten. Por ejempla, en la 

ensef'it-tr1za del uso de los signos de puntuac16n, primero se 

presenta su forma gráficA v su utilidad, y posteriormente son 

aplicados a enunciados cortas. cuyo significado no es tomado en 

cuenta: 11 ¿Qué bonitas son las flores? <Al escribir parece que el 

signo y no la 1unci6n comunicativa dedine el tipo de enunciado>º 

<Rockwell 1984, p. 

grados: primero 

305). Tal y como se hace en los deis primeros 

se ensei'Sa la graf 1a de las letras, 

posteriormente 1 su expresión oral y :t ir1almente, ejercicioe. de 

significado. 

La producci6n de textos -no l& copia de otros- tanto de 

alumnos coma de maestros puede sintetizarse en "enunciados, 

problemas, definiciones, restímenes, listas 1 preguntas y 

respuestas a preguntasn. En cambio 1 afirma Rockwell, 11el 'texto 

libre• se observa s6lo excepcionalmente 11 <Rockwell 1984., p. 

307 >. Pocas veces se les pide a los nitíc1s que inver1ten preguntas 

a problemas¡ laG précticas de producci6n eGcrita se limitan a 

listados de palabras que empiezan con la misma letra, o a 

listados de animales, de productos de la comunidad, de bienes 

escolares, etc. Los alumnos también producen cuando deben 

contestar algnn cu~stionario, aunque siempre buscan contestar 

textualmente lo que dice la lección <lo que r1oe. hace er1tender 

también el tipo de preguntas de que se trata>¡ de hecho, aün 

cuando loa naestros recuerdan a sus alumnos que no deben copiar, 



afirma Rockwell, es ur.a tendencia ntual1zada muy d1f:icil de 

modificar <Rockwell 1984, p. 308). 

¿Quiere decir eetc 'l\le 106 nifios r10 sor~ c&p&cea de 

comprender y de producir significados por medio de la ler.gua 

esc?"i ta? Al inicio del apartado 2.2.1.1. he afirmado que los 

sujetos producen signif 1cados propios que pueden o no ser 

aceptados en el cont~xto en el que se encuentran. Rockwell 

observó estrategias impHcitas en las actividades de 

lecto-escritura de los niffos 'lUe revelan una alta capacidad de 

comprens16n y de producci~n de significados: 

las mismas acti v1daides qu& se organizar' par·& la. 
ense~.anza pueden posibilitar estr.:¡t.egias die.tintas qt1e los 
alumnos ponen en práctica al enfrentarse con la lengua 
escrit~. Los rebultados pueden integrarse inconscientemente 
al proceso de en&efianza o bien quedar eliminados por 
contradecir 'las reglas' iJllpHdtas de la actividad 
escolar." <Rockwel l 1984, p. ~H2l 

Esto quiere decir que los n1f'ics saben interpret&r el 

contexto en el que se encuentran y. nuevrunente vuelvo al mismo 

principio: que la situaci6n comunicativa deter111ina el qué y el 

c6mo se debe decir algo. Concretamente, de acuerdo con Rockwell, 

los nifios hacen una doble interpretación a pt\trt.ir de. la r~laci6n 

interpersonal bllsica del aula: por un l&do, interpretan el 

significado del texto y por otro lado, interpret&n lo que 

solicita el maestr-0 1 la representación :l.nstitucional escolar-

dentro del aula <Rockwell 1984, p.312> 

Obviamente el siste1J1a de reglas para el uso de la lE:!.n~ua 

escrita en el salón de clases TJO se especifica en el plan rle 

estudios, de hecho, se sabe poco de él. Pero se puede decir que: 
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a> L& relac16r.a asimé:tr·ica entre alWlnos y naestr·o provoca una 

producci6n limitada y dependiente de los significados que los 

n1~os expresan a través de la lengua escrita en el contexto 

escolar. 

b> Que se pone mayor énfasis en la forma del t.exto (tiI•O de 

letra, márgenes, ortografta. tipo de boja, et.e.) de :manera 

explicita que en el tipo de significados, puesto que ~stos 

son determinado& por el sistema de reglas sociales 

<escolares) de manP.rt. impl 1'. cita, 

e) Que la escuela sólo transmite un cierto t.ipo de usos y 

funciones de la lengua escrita que no representan la amplia 

de sus uscis y t unci c1T1eE. SCIC1ñ1 es ( Rockwel l 1984., p. 

318) 1 sin embargo la aprc1piaci6n de dichas funciones sociales 

servirá para otr·os contextos t·ormales del sistema social. 

Existe otro estudio que lleg·a a canclue.ior1es·similares ;, los 

incisos anteriores. Emilia Ferreiro realiza ur1a investigación er1 

la que analiza el dictado en el primer grado escolar, como 

práctica introductoria a la lengua escrita, como una situaci6n de 

aprendizaje. Se biciero11 observaciones en tree. distintos momentos 

del afta escolar (al principio, a la mitad y al final>. Se 

registraron 245 dictados realizados por 104 maestro& distribuidos 

en tres zonas urbanas de tres estados de la Rep(Jblic:a Xexicana. 

Fer-reiro parte de la idea de que existe-rJ prtiict1cae. de 

enset1anza que se inclinan a presentar el objeto de conc1cirnient.o 

cono algo dado e irJmutable¡ la escritura alfab~tica en general ee 

presta a este tipo de prácticas, lo cual tiene que ver con lo que 

hablaré nAs adelante acerca de los significados sociales que 
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conlleva la lengua escrita CFerreiro 1984, pp. 1 y a.) 

Por otra parte, Ferreiro ha identificado que las prácticas 

de escritura más comunes en los dos primeros artoa escolares son 

la copia y el dictado, siendo la tradición para aprender a 

escribir¡ no obstante, en este nivel, la copia ea "dibu .. 1o de 

letras,. y no "escritura" <Ferreiro 1984, p. 3). De hecho, 

Ferreiro desmiente la idea de que el dictado pueda ser una 

práctica de escritura 11 real 11
: 

" .•. creemos que la simple graficac16n de un texto producido 
por otro, fuera de todo contexto significativo y de toda 
intención comunicativa, no constituye una situación de 
escritura real. Como veremos, en el dictado escolar no se 
trata de indagar c6mo pier1san loe. ni fi.oa que e.e podr1a 
escribir algo diferente de la que ya han escrito, es dec:1.r 1 

c6mo pueden generar formas r1uevas a partir de las 
anteriores." CFerreiro 1984 1 p.3). 

Ferreiro encontr6 que la si tuaci 6n de dict.ado més frecuente 

Cmés de la mitad de los casos) en las tres zonas sigue la fórmula 

11Presentaci6n del texto + Repetición del mi6l?lo texto + 

Instrucciones gráficas u ortográficas11 CFerreiro 1984, p. 11). 

Las instrucciones tienen el objetivo de prevenir el error de 

manera obsesiva, a la cual Ferre.ira calif'ica como 11 horror al 

error". Loa cuadernos de los n1fios reíle.jan eGta situaci611 1 

puesto que en ellos no hay lugar para el ºrazonamiento creador" 

CFerreiro 1984, pp. 13 y s>; todos deben contener los mismos 

listados de palabras y enunciados presentados con el mismo 

formato. 

Bn e1ntesis 1 tres procesos de 0 desnaturalizaci6n" del 

lenguaje encontr6 Ferreiro en la prlictica del dictado escolar, 

loa cuales se refieren al sistema que Halliday considera el 

n~cleo del sistema lingU1stico: al sistema sem6ntico. Los tres 
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pr-oceeos son: 0 vacia.1ento de sig1.11ficc.do0 , empobrec:iemiento del 

lenguaje y sustituci6n de unidades lingUfsticamente 

significativas <palabras, enunciados) por unidades 

no-significativas (fonE!lllas y silabas>. Si seguimos con la linea 

de Halliday, en pocas palabras Ferreiro no encentro texto en el 

dictado escolar. ¡¡,, el 94% de los dictados analizados na hay 

similitud semántica <Ferreiro 1984, p. 20J. 

Por ejemplo, 5uelen dictarse frasee. como "Be.e osa ue.o 

hi20 11
, ºTita &.sa ese oso", o bien, en el mejor de los casos uLa 

vaca tiene botas"; esto cuando se trata de enunciados, pero las 

listas de palabras presentan el mismo problema: uchacho 1 pecho, 

chino 1 chile". En estos casos la raz6n del dictado son las 

réiteraciones fon~ticas, lae cuales reducen la escritura a una 

transcripción de sonidos, por lo tanto el texto está vacfo de 

significado, su nücleo son los fonemas, o sea, no bay texto. 

Esto hace, segün Ferreiro, que el vocabulario y los 

enur.ciados del dictada tradicional sean sllll!amente predictibles, 

lo que demuestra lo empobrecido que se encuentra el lenguaje en 

estas situaciones, A la vez, por l& misma razón, los niHos 

logran interpretar lo que el Daestro desea que hagan: 

"· .. paradOjicamente, aunque la predictibilidad no ayude a 
comprender la lengua escrita, puede ayud8r quizás a que 
aparezca sobre el papel lo que el maestro desea ver 
aparecer." <Ferreiro 1984, p.24). 

Ferreiro encontró otros elementoe en los que se p1·eser1t& el 

"vaciamiento de eig·n:l1icado", como la re:laciOn entre cuestiories 

ortogr-4f"icae y ºnombrea-clave11
1 como: feria, con la de. "focoº~ 

Beto con 11 la b de burrou 1 r'lo con "r, la letra de. aviónº 

<Ferreiro 1984, p. 41>. 
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Otro ejenplo ea el dictado "''' donde pred011ina el e:llabeo y 

los fonenas y no las palabras o frases integradas: 

"Ur10, Lit primero es& stlaba, 11-ma. l/-1-/m/-a, Dos, /m/-e, 
ne, /m/-e-/s/-a, /m/-e-/a/-a, me-sa, Tres, te, /t/-e, 
/t/-e-/l/-a, /t/-e-/l/-a, /t/-e-/l/-a, te-la, Cuatro, 
/m/-o 1 la /n/ con la o, /m/-o, mo-ta, mo-ta, primero no y 
luego /t/-a, /Jll/-o-/t/-a, mo-ta, mota [continQal ,u 

En este dictado de solo seis palabras Ferreiro encontr6 

treinta y cuatro repeticiones, de las cuales s6lo tres 

reintegraban la palabra <Ferreiro 1984, p. 52). S6lo el 3~ de los 

dictados analizados incluyeron repeticiones 1 r1tegradoras 

CFerreiro 1984, p. 55). 

En conclusi6n 1 la funci6n primordial del lengua.je no es 

tomada en cuenta en este tipo de práctica escolar. Ferreiro 

observ6 esto en la totalidad de los dictados. A pesar de ello, en 

el análisis de algunos cuadernas de los niHos no se encontr6 

ningtln caso que reprodujera ruract,..ente el dictado de la 

... estra (Ferreiro 1984, p. 72). 

Lo que ne interesa resaltar de est&s invest1g-ac1ones es la 

funci6n que juega la escritura en el contexto escolar·¡ en ambas 

encontr&Dos que dentro de la escuela se transmiten usos limitados 

de eeta pr·Actica, los cuales, de ninguna manera enserian la 

riqueza de opciones que nos presta la escritura; los niHos 

introyectan tlna pr!ictica para ellos inlltil y desagradable, desde 

su aprendizaje en el primer afto de primaria, basta el sexto afio, 

en donde la lengua escrita se utiliza con mayor frecuencia para 

reproducir, m6s que para producir. 
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2.2.2. La redacción libre coao práctica escolar 

La redacción libre, en cierta forma 1 ae contra.pone en 

absoluto a las prácticas de lengua escrita má~ comunes en la vida 

cotidiana de la escuela. Hemos visto que los niftos son capaces 

de anotar palabras sin saber lo que significan~. Pero en la 

redacción libre sucede lo contrario: en ella los ni5os producen 

teatoa en el sentido de Halliday, creados por ellos mismos. Ya 

lo ha apuntado Rock:well en otra parte, el material obtenido de 

los textos libres 11 refleja la auténtic:::a expresión escrita de los 

alumnos 1 del tipo que l"ara vez Sé produce en la. práctica escolar 

cotidiana" <Rock:well 1986, p. 22>. 

Cuando loa niftos no producen significados propios, no lo 

hacen debido al contexto en el que se encuentran. En prácticas 

como la redacci6n libre, en cambio, ea pasible que loa nittos 

encuentren sentido de la escritura, no obstante ¿existe alguna 

influencia de las prácticas cotidiana.a de escritura en la 

redacción libre? 

Bl objetivo de la redacci6n libre en la escuela es la 

construcci6n de un discursa propio, la creación, la recreaci6n 1 

la expresi6n. Al principio de este trabajo con la experiencia de 

Pablo Latapt intenté explicar que en la producci6n de un texto 

intervenlan varias habilidades y capacidades del sujeto, no s6lo 

el saber transcribir las sonidos a grafias. No, porque saber 

escribir iaplica conocer un sistema independiente de la lengua 

oral y saberlo utilizar para construir ideas, para expr·e:sar· 

sentiaientos propios. 

Bs a lo que se referta Alfredo Hurtado al definir la post-
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altabet1zaci6n co110 el alcanzar el grado ntnimo de confianza en 

la producci6n de un texto simple <V. 1.), El mismo considera un 

gran m~rito de aquellos maestros de los dos primeros grados de 

primaria que logran que e.us ni~os lleguen a expresarse "a gusto" 

por escrito, sin preocuparse de GUS faltas de ortogra1·1a o por 

faltas irrelevantes de construcci6n <Hurtado, p. 100). Queda 

claro que un niffo con faltas de ortografia que siente propio al 

sistema de escritura porque lo ha demostrado con sus 

producciones, escribe mejor que otro nii'Jo que ºcopia b:len 11 o 

.. escribe" bien un dictado 1 pero que es i11capa2 de pr·oducir un 

texto propio. 

El expresarse 11a guetott no e.Glo quiere decir q_ue el sujeto 

domina el sistema de escritura. Cuando se produce un text.o propio 

significa que el sujeto también se siente ''a sus anchas" en la 

situaci6n en la cual se encuentra. En el apartado 1.3. he 

sefáalado lo que dice Bernstein: cuando una persona controla 

plenamente su papel en las relaciones sociales, tambi~n produce 

su propia expresi6n, individualiza sus significados. Exactamente 

es lo que se espera en la redacción libre. 

La redacc16n libre también tiene que ver con lo que Lucero y 

José Acosta denominan 11 educaci 6n ser1sorial" 1 la cual enriquece a 

la sensibilidad h\llllana, la ejercita y, por tanto le proporciona 

elementos para desarrollar una expresión creativa y llena de 

significados propios <Acosta y Acosta, p. 105>. Para que esto 

ocurra dentro de la escuela el proceso de enseftanza-aprendizaje 

debe favorecer la espontaneidad de los alumnos. Inclusive, los 

autores afirman que si la expresividad no se ha desarrollado en 

aquellos que ya est6n 11 al:fabetizados" 1 los nt'!todos naturales 
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pueden servir para educarla, puesto que se encuentra 11 latenteu, 

La educaci6n sensorial integra otros canales libres de la 

expresi6n humana, como la danza, el modelado, el canto, el dibujo 

y, sobre todo, el habla <Acosta y Acosta, pp. 105 y s.). Bl 

prir1cipio de estos autores es: "·,.no ensenemos espafSol si antes 

no er1se~amos lenguaje y para ensefiar lengua.je es necesaric1 apelar 

primeramente a las potencialidades expresivas del hambre. 11 

CAcosta y Acosta, p. 106> 

¿C6mo se desarrolla la redacci6n libre dentro del contexto 

escolar? Como anteriormente dije, scH1 muy pocos los estudios 

sobre l&s práct1ca6 de la ler1gua escrita en 1.:1 escue.l& que hayan 

sido realizados ha.jo un enfoque sociológico o antropoli\gico¡ 

tampoco es com~n encontrar análisis de textos infantiles. Sin 

embargo, aunque no se trata de una investigaci6n hecha en la 

primaria mexicana, existe un estudio sobre la creatividad verbal 

en los niffos que llev6 a cabo Raquel Desrosiers en Canad6 a 

través de textos escritos libres redactados en el conte:>rto 

escolar. 

Desrosiers descubre que los nif'ioe. Jueg.:.r, con el lenguaje en 

la redacci6n libre y, as1 como obtiene textos muy creativas, 

también se enfrenta a "la :falta de aptitud" de muchos nifios para 

ºexpresarse realmente a trav~s de la escritura". Estas nittos na 

superan 1110 real 11
1 lo describen, pero no lo interpret&n, no lo 

traducen a una visibn personal y se quedan e-r1 lo c;omíin. 

Dee~oeiere lo atribuye a que la funci6n de este tipo de textos es 

la de CWlplir can un 11deber11 de la r·utina ee.colar·, mientras que 

en los textos creativos vio que sus autores sentfan a la 
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escr·it\lr·a coao un aedio de expreai6rJ <Desroaier-a, p. 9). 

Loa textos creativos lograron ntransponer la realidad", 

desprenderse de lo real para pasar al mundo de lo imag·inario, de 

lo desconocido, de lo personal, de lo subjetivo; lo dicho no 

encuentra una relación estricta con el mundo, máe. bien en el 

texto el autor propone otra realidad producto de la 

transformación de su propia percepción. El texto crea ti va es u11a 

recreación, no una imitación (Desrosiers 1 p. 20 l . Un texto 

creativo también se 

descripción~, es 

presta a diversas interpretaciones, exige la 

denso, lleno de significttdos nuevos, 

frescos, originales, impredecibles 1 inclasificables, t\nicos, 

sorprendentes, inhabit.uales <Desrosiers, pp. 21-24>. 

El modo de pensamiento que en estos textos se refleja es el 

intuitivo, no el lógico¡ son producto de la inspiraci6n y del 

ingenio, se orientan hacia la flexibilidad del 11esplritu11 , 

presentan juegos de ideas, de ¡1alabras 1 de figuras 1 cc1n 

coordinaciones "il6gicasº o 11 ilegales11 cuyas variaciones de 

significado despistan y sorprenden al lector. No por el le• son 

textos desorganizados, por el contrario, presentan un alto grado 

de integraci6n, de annon1a y equilibrio <desde el punto de vist.a 

lingUtetico); la integraci6n es lograda peor· un dinamiE.llla de loe; 

elementos del texto, del pensamiento del autor¡ la itltegraci 6n 

regula la amplia flexibilidad, as1, cualquier significado absurdo 

aparece justificado <Desrosiers, pp. 25-28). 

Los textos no creativos, en cambio, no superan lci real, 

recurren a estereotipos, no requieren de interpretaciones, son 

triviales y rtgidos; son estáticos y en ocasiones, 

de&estructurados¡ son predictibles y pobres de significado, son 
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impersonales, clasificablea, productos de la im1tac16n. 

Desrosiers encontr6 un término medio entre ambos extremos, 

es decir, textos con ciertas orientaciones a la creativtdad y a 

ld no-creatividad. 

Desrosiers llev6 a cabo su investigación con nifios de Quebec 

pertenecientes a dos medios sociocult.urales <elevado-urbano y me

dio-rural>; trabaj6 320 textos obtenidos en la situación escolar, 

pero con visitas previas a los grupos de experirnentaci6n para 

"sensibilizar a los aluanos para la creatividad, desoriAntarlos 

mediante actividades distintas de las que la escuela presenta 

normalmente, crear una fuerte motivaci6n en los niftoa para la 

expresi 6n .ascr ita . " ( Desrosi ers, p. 32 > • 

Los autores fueron 160 niftos que escribieron dos textos cada 

uno; el tema del primero fue sugerido; "Elle et.ait rouge ... " y el 

segundo fue totalmente libre. El tipo de tema sugerido no fue un 

obst6culo para la creatividad de los niffos, pues la mayor 

cantidad de los textos que obtuvieron el punt.a.je 11!\s alto 

perteneci6 al primer grupo (16 contra 4.J. ,.Elle etajt rouge., . 11 

no es un tema que deteraina u orienta, pero st que esti•ula; el 

grado de desviac:i6n de los textc1s cre<:ttivos ac•erca de este mjs.mo 

tema es muy alto (Desrosiers, p. 34!. 

Se definieron tres niveles de creatividad y se obtuvo un 

total de textos en cada uno de ellos: en el nivel interior se 

situó el 35.3% del total, en el nivel medio el 57.5% y en el 

nivel superior el 7.2%. La raz6n que da Desrosiers acerca de la 

escasez de textos creativos es que la escolari2aci6r1 disminuye lL1 

producción creadora (Desrosiers, p. 34). 

Seg~n los grupos de edad cronológica (de B a 11 afias>, 
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Dee.rosiers na encontr6 diferencias significativas en la 

puntuac16n media de creatividad. 

Para un análisis en dos plaTlcs, el lir1gUtstico y el 

morfol6gico, Deerosiers tom6 BO textos de los 320 ba.jo normas 

estadtsticas y encontró la siguiente distribucicn <Desrosiers, p. 

34>. 

NIVEL DE CREATIVIDAD 

Inferior 
lledio 
Superior 

ELEVADO-URBANO 

CUADRO 1 

MEDIO-RURAL 

11 
6 
1 

Desro81ers na sobrestima eatos resultados, e.in embar·ga no 

descarta la importancia de las condicior1es familiares y sc1ciales 

en la 11 evoluci6n intelectual del nii'i.0 11 • Er1 la presente 

investigaci6n be adoptado la postura expuesta "'' la primera parte 

a prop6sito de la lecto-escritura coroo prActica cultural. No se 

trata de que el grupo de ni~os de. clases bajas posean 11menas11 

inteligencia que aquellos que pertenecen a los grupos de clases 

altas, sino que desarrollan otro tipo de capacidades acordes con 

su contexto social y que no necesariamente se adaptan a las 

exigeTlcias del contexto escolar. 

Las investigaciones de Rockwell 1 Ferreiro y Desrosiers nos 

demuestran que no es común la pr&cti-:-:a de l.:., redacción libre er1 

el contexto escolar. 

Lo que se expresa por medio de las pr&cticas de escritura 

son los aprendizajes de los significados oficiales, lo cual 
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dificulta la comprer1si6n de los niños de otros ue.os de la lengua 

escrita. Se olvida la función comunicativa del lenguaje. 

Aun ast, 

problema que 

los nifios son capaces de crear textos escritos. El 

parte de aquí es si los nifios suelen comunicar 

significados propios a través de ellos ¿saben c6mo? Es decir, una 

cosa es dominar el sistema de escritura en sus aspectos 

lingUtsticos y otra es dominar las normas dél contexto de 

si tuaci6n que permitirán al emisor expresarse éspcint.:'\neamente. 

En general, los nif'ios usan el lenguaje parr1 hablar, plat.icar 

con la gente que los rodea. La escritura es algo nuevo para ellos 

¿es esto un obstáculo para expresar sus propias ideas?, ¿por qué 

la apropiación de la lengua escrita es més diftcil que la de la 

lengua hablada? 



IOTAS 

Cl) Firth la entendta como una "repreeentaci6n abstracta del 
entorno en ténninos de ciertas categorf~s generales que 
tienen importancia para el texto. 

<2> Por ejemplo, en el texto que presenté al inicio de este 
apartado, la maestra no utiliza las expresiones de sus 
alumnos; ellos misnos, incluso, controlan su vocabulario 
cuando estS presente la maestra; es evidente que no se 
dirigir4n a ella comc1 "Oye, vieja"; es posible quf:! tengan que 
levantar la nano para pedir la palabra y dirán: "Maestra ... " 

C3> Aunque en las situaciones infonnales el núcleo no es la 
tranS111isi6n de significados oficiales, ésta puede realizarse 
de manera indirecta. 

C4> Rockwell distingue tres procesos de "apropiaci6n" de la 
lengua escrita que se presentan simultáneamente: el prinero 
sobre la estructura de la lengua escrita en sf; el segundo es 
de los usos escolares de la lengua escrita, de "encontrar 
sentido" a sus reglas (pn el setnticlc1 nc1rmativo sefl:alado por 
Jiménez-Ottalengo sobre l& situación comunicativa. V. 
2.1.1.)¡ el tercero es la apropi&ci6n de los contenidos del 
currtculo oficial o académico comunicados a través de la 
lengua escrita <Rockwell 1984, pp. 302 y s.> 

C5> Como en la respuesta "textual" a uria pregunta o en la toma 
del dictado de la frase "Tita asa ese oso". 

<6) .lle refiero a la descripci6n por parte del lector o analista 
del texto. 
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3. CAl!ACTBRISTICAS SOCIALES DB LA LBIGUA BBCRITA 

"La escuela es muy bonita porque nos ayuda a 
aprender a leer y a escribir y nos salva de ser 
analfabetos. Sin embargo, en los lugares donde no 
hay escuela, como en las rancherías1 la gente se 
va ignorante ... Esas personas no pueden ocupar 
un puesto de alta categoría por no saber leer ni 
escribir. Por eso digo que la escuela es 
importante para nosotros los mexicanos y gracias 
a ella, lograremos un México mejor.º 

LA ESCUELA 

Un aspecto más que influye en la producción escrita dentro 

de la escuela es lo que el sistema de escritura representa 

socialmente; como todo sistema semiótico, la escritura contiene 

reglas sociales que controlan los significados expresados a 

través de ella. A este sistema de reglas, Hurtado lo ha 

denominado "monitor social de la lengua escrita11 • 

En este apartado hablaré, de manera refla~iva sin intentar 

agotar el tema, acerca de dicho "monitor social 11
1 lo cual 

desembocará en ciertas implicaciones para los nitios que asisten a 

la escuela. 

3.1. Algunas caracterlsticas sociales de la lengua escrita 

Una distinciGn muy coml\n ee la divisiGn que se hace er1tre l& 

lengua hablada y la ler1gua eecri ta. Hay quienes coneide.ran que l& 

segunda no es más que la. transcripción gr~fica de la primera, sin 

enbargo, otras opiniones Be levant&n en contra de esta concepci6n 

y consideran que la lengua escrita es un sistema autónomo, 

distinto al de la lengua oral. Aqul haré algunas comparaciones 
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entre la lengua oral y la lengua escrita. pero, insisto, no 

intento agotar una descripción de la segunda, sino sólo resaltar 

algunos ele>11entos relevantes para el análisis de textos 

infantiles. 

Los l1ngU1stas actuales coinciden "'' ver a l& lengua oral 

001110 un sistema propio de la r•aturaleza humana. puesto que se ha 

desarrollado en todos los grupas humanos, situaci6n que no le 

corresponde a la lengua escrita, a la cual se le ha atribuido un 

carácter de suplementario. Pero al paso del tiempo, tal y como lo 

he mencionado en el apartado 1.1., la escritura ha llegado a 

ocupar un lugar- muy especial, por lo mer~os. en la cultura 

occidental. Digamos que la escr1 tur& e:. 1m p:r t-:sttgio que rebasa 

su función de representar a la lengua hablad&, hasta llegar a 

extremos incontrolables. Por ejemplo, el caso de las discusion~s 

ortográficas: tal parece que pesa mas el c6mo se escribe que el 

06110 se dice. Saussure opina al res¡1ecto: ºEs camo sj, e.e creyese 

que para conocer a alguien vale más mirar su fotografía que su 

rostro". 

Digo que las funciones de la lengua escrita llegan a 

extremos incontrolable:s porque se. ~xpflrni~r1 ,1 tc1dC1!;. los niv~le.E. de 

lo social1 al individual, al de grupo social, al cie ir.st1tuo16n y 

al hiet6rico. Es decir, las &mbigüedf<des no se quedan er. l&s 

discusiones entre los lingüistas, sino que nos at.a!\en a todos, 

tanto en nuestras actividades cotidianas como en nuee.tr·o actuar 

h1st6rico. Un ejemplo muy claro dé esto €'S uno de los 

presentados por Angel llosenblat en su "Fetichismo de la letra": 

el caso de ºXéxico" o "Jl.é,jico". Si nosotros, mexicanos, vemos 

escrito el segundo término, al instante saltamos y hace.moa la 



correcei6n, sobre todo cuando es un espaftol el que lo ha escrito. 

Es cierto lo que dice Rosenblat • la "x" de Xl!xico es ima bandera, 

es para nosotros un sfmbolo de nacicnalisao. Sin embargo, México 

se escribe asf s6lo desde 1·ines del siglo XIX, cuando los 

"izquierdistas" adoptaron este arcaismo para oponerse a los 

conservadores, quienes en cuestiones de lengllaje parecieron ser 

más modernos que los modernistas de aquella époc~ <Rosenblat, p. 

38 y s.>. Lo cierto es que todos hemos introyectado el valor 

nacional del nombre de nuestro pais, al cual respetamos 

profunda.man te. 

Raúl Dorra considera que la lengua escrita es prescindible, 

puesto que un indlviduo debe adquirirla en 11 ur1 esfuerzo 

deliberado por duplicar el sistema de la lengua oral", el cual, 

por ser natural, lo constituye como hc.mbre, e.n cambio, l.& 

escritura es ur1 edstan& que requiere. de un;1 .just1tic&oi6n para 

eicistir. No obstante, er1 la cultur·a occldental 1 la lengua 

escrita se vuelve imprescindible por las actividades que en ella 

se desarrollan <v. l.} y en su proceso de expan5i6n no queda más 

que ser impuesta: 

"De este modo, la lengua escrita se muestra a s'í misma 
llegando desde afuera y desde arriba como una imposición 
Y un esfuerzo. Para que esta imposición pueda justiiicnrse, 
la lengua escrita debe investirse con los atributos de la 
autoridad, rodearse del poder y del prestigio, ser una 
instancia privilegiada de la cultura, tener el peso de la Ley 
[,, .] Ante el aprendiz de la lengua escrita ella aparece, 
pues, como un sistema de códigos ya formulados, en él no 
queda mAs que insert~rse. Aprender a escribir es, en primer 
término, aprender esas reglas que presiden las distr:ibn•:1c1ne:: 
sintácticas, las transformaciones morfológicas, las 
variaciones ortogAficas. Aprender a escribir es someterse a 
esta legalidad." (Dorra, pp. 44 y s.) 

Cuando una peraona no donina el sistema de escritura, cuando 

no tiene oontianza en el uso que le da, la legalidad del sistema 
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-afirma Dorra- la hace sentirse constretiida, no sólo por· el 

respeto a las normas, sino también por lo que va a expresar a 

través de él: 

1'. •• aentiaientoa y penBldlientoa que la sociedad ha cons~grado 
ca.o nobles y elevad06 [, .. J La lengua escrita exige el 
asentimiento. Pero no se trata de una simple simulación C ... ] 
Se trata de que t.ambién siente la obligación de conve.ncerse 
de que ha escrito la verdad. 111 

Lo interesante es que esto se presenta, de acuerdo con 

Dorra, en los no f"am1 l iarizados con el sistema de f.!scri t.ura. En 

una 1nvestigac16n, Emilia Ferreirc1 encuentra cier-tas 

coincidencias. Ella analiz6 las reacciones de nittoe de 4 a 6 aftas 

<edad preescolar> y de adultos analfabetas cuando Be les 

preguntaba si frases negativas o t·al sas pod f an ser escritas 

( 
11 lHngQn p4jaro vuela" y º:Mamá no co.11pr6 tacas"). Los res\ll tados 

fueron sorprendentes, puesto que en distintos grados, lr.e. 

respuestas fueron negativas. 

Principalmente 1 Ferreiro aporta ciertas explicaciones de 

carl\cter psicol6gico y epistemol6g·ic.o al respecto, por tratarse 

de un problema de relaci6n entre realjdad y representaci6n. Sin 

embarg·o, no descar·t& las explicaciones socioljngülst.1cas acerca 

de la escritura como "objeto sagrado" 1 sobre todo er.1 el caso de 

los adultos interrogados: su situaci6n de analfabetas 106 hace 

sentirse "•1nusválidos11 en contextos en los que es impree.cindible 

la. lengua escrita, de la cual tienen una imagen "sacralizada", por 

tanto, el aceptar que por medio de la escri tt1ra sea pc1si ble 

expresar falsedades significa banalizarla o "desacréalizarla 11 

<Ferreiro 1981, pp. 92 y s.) 

Esta ''autocensura" -segQn la ha denominado Dorra- en el 
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•omento de escribir responde a un temor a ser .ju2gados. es l& 

introyecci6n de las normas sociales que rodean a la lengua 

escrita¡ si escribir es un acto comunicativo, entonces sucede lo 

que ya he expuesto en el apartado 2.1.1. acerca de lo que 60 

puede, se debe y se quiere expresar: h&cemos una s~lecci6n de 

todo el potencial de slgnificados que nos es permitido expresar 

por medio de la lengua escrita, claro está, de manera 

inconsciente. Por ello, Hurtado se pregunta ¿qué: "aprendemos" 

cuando aprendemos a escribir? El aismo opina que aprer1drunoe a 

":filtrar" expresiones para reemplazarlas por otras. De aqu1, 

Hurtado llega al concepto de 11monitores 11
: 

11Aunque no conocemos el funcionamiento de estos filtros, 
vamos a asumir que son mecanismos de decisión sobre los 
indices sociales asociados con las representaciones 
lingU1sticas, que llamaremos •onitores (se re:fiere a los 
monitores sociales de la lengua) 11 CHurtado, p. 78> 

Asimismo, Hurtado habla de "monitores lingU!sticos'', 

aquellos que corresponden al sistema lingtl1stico como tal y 5on 

los que nos permiten aprender a dist1nguir y relacionar 

representaciones lingüfsticas abstractas <Hurtado, p. 76>'. 

Ahora, aqu1 hemos llegado a un problema. Hurtadc1 1 en su 

diviei6n de dos sistE!lllas lingüfsticos, el oral y el escrito, se 

pregunta: ¿existe un monitor social y uno lingU!stico para cada 

uno de ambos sistemas, o bien, comparten ciertas reglas de los 

dos tipos de monitores? En otras palabras, Hurtado habla de un 

monitor social y de uno lingU!stico para la lengua oral y otros 

propios de la leng·ua escrita. El asuae esto al proponer que cada 

sistema es autónomo, aunque ambos compartan algunos elementos 

lingUfsticos y sociales <Hurtado, pp. 82 y s.> 
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EE. muy problable que esto sea as1 1 pero ''º es el ob.jeti vo de 

este trabajo profundizar en las correspondecias y discordancias 

de los moni tares lingUtsticos er.tre ambos sistemas, en cambio, 

los aspectos de los monitores sociales sí lo son en especial, 

puesto que actflan de manera directa erJ la producci~n espont~nea 

de signitic&dos. 

3.2. La lengua escrita ccmo lengua fo1'981 

La dicoto:mta lengua oral/lengutt escrita acarrea muchos 

problemas te6ricos. Por ejemplo, Gunther Kress distingue de la 

siguiente f ormn a &JDbos sistemas: 

1. La lengua oral es descuidada, vacilante, directa, espc.n-t.ánea 

(siempre y cuando el contexto en el que se presen't.e no sea 

amenazador>, ee r·ica er1 expresioTJes y es ir1terpersonal. 

2. La lengua escrita es la ant1tes1s d<~ la. espontaneidad, es 

deliberada, es permanente, es formal 'l más limitada que la 

oral en cuanto a sus procedimientos lingU1sticos (Krese. 1 pp. 

69 y e.) 

De tadae ee.tae. car·acter1e.ticae. )a que: me pEtr-ece confusa es 

la de la espontaneidad; en efecto, por todo lo que hasta aqu1 he 

tratado, en apariencia las normas asociadas a la lengua escrita 

parecen obstaculizar por completo esta posibilidad en su caso. 

Bn el de la lengua ar al, de acuerdo con Kr·ee.e. si it?:i. ce.in texto es 

amenazador 1 la espontaneidad queda eliminada, sin emborg·o ¿no 

serta también un problema par& la.e e2preaiones escritas? Y en el 

caso de la lengua escrita, ¿por qu~ de antemano se le considera 

51 



la "&nt1tes1s de l& ee;pantaneidad"? ¿Qué &e.pectae de l& lengua 

escrita no son espontAneos? ¿Se trat& de una caracter1stic& 

vAlida para todas las situaciones de escr·itura? 

Betas pregunt&s son sl.llDa11ente impor·tanteG p&r& lo que aqu1 

interesa, puesto que si la respuesta es afinnativa para la última 

de ellas, entonces esto representa un grave problema en la 

redacción libre infantil. 

Antes de llegar a una afirmación tal, es més conveniente y 

esclarecedor volver a la relación explicada en el apartado 2.1. 

entre el texto y el contexto. Olvidemos por un momento la 

existencia de la dicotom1a lengua oral/lengua escrita. Más bien, 

pe·nsemos que la espontaneidad en la producción de signi1icadoa 

depende del contexto de situaci6n; de hecho, el lenguaje mismo 

puede estar formando parte de ese cont~xto debido a la funciGn 

que esté realizando: 

usuario?' 

En cierta forma, 

¿qué represer1t& el lene-·uaje para su 

esto es lo que rliscute Claire 

Blanche-Benveniste en su ar1á.lisis acerca del lenguaje formal, al 

que se refiere como 11 lenguaje dominguero 11 (Blancbe-Benveniste, 

pp. 247-270) por ser una forma c~retr1·:1nlc.si1 c1 
11 barr·oca 11 del 

lenguaje. 

Es el lenguaje que usamos eri un& situación de traba.jo 

cuando hablamos con el jefe, o el que escuchamos en un discurso 

polttico, o el que se usa en los himnos nacionales... En fin, el 

lenguaje utilizado en las situaciones ionnales. 

contrapone otro tipo, el lenguaje cotidiano, el cual utilizamos 

diarianente cuando conversamos y corresponde a las situaciones 

cotidianas, ordinarias, informales. 
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El lengua.je dmning-uero e.uele ser asociado con el ese;ri to a. 

causa de la baja frecuencia de su uso y 

tienden a creer que si aprenden la 

dominarlo•. 

ciertos grupos sociales 

lengua escrita podr6n 

Una s1ntesis del an6lisis de Blancbe-Benveniste puede 

organizarse de la siguiente manera: 

l. Conocimiento del lengua.je formal: 

El lengua.je dominguero es conocido por todos, y se le 

considera nAs digno que el cotidiano. Esto es incorporado en 

la "competencia lingU1stica11 , en el desarrollo de la lengua 

materna. No obstante, no todos llf-'~ari a proclucjr leng;uaje 

dominguero: una cosa es comprenderlo, otra es producirlo. 

Por lo tanto, existe un conocimiento s.obre el lengua ,je 

dif1cil de evaluar a partir de las producciones de los 

hablantes; éste es el de las normae. del lerigua.je formals.. 

2. Aprendizaje del lenguaje formal: 

El aprendizaje de las normas del lengtiaje dominguero se 

realiza desde los procesos educativos inf'onnales, por tanto, 

cuando los nifios llegan a la escl1ela y&. c.cinocen este tipo de 

sistema lingU1stico <V. 1.1., los estudios realizados por 

Anderson y Tealel. 

- El lenguaje formal se aprende antes de aprender a escribir, 

sin embargo, en el proceso de soci&lizaci6r1 el individuo 

llega a identif icarloe a tal grado que todos rech,.zEnnos el 

que determinadas expresiones no "dominf!uerae. 11 sean escritas. 
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3. Significado en el lengua,1e formal: 

Bl lenguaje domlnguero, en apariencia, siempre está 

asociado con el bien y la verdad. 

Al utilizar un lenguaje más ceremonioso con la lengua 

escrita, loa aigniticadoa que se traducen de la. lengua oral 

pueden llegar a deformarse. 

4. Situación y lenguaje formal: 

El lenguaje formal corresponde a situaciones formales. 

Bl lenguaje formal suele relacionarse con la manera de 

comportarse, de hecho, se piensa que si una persona "habla 

bien" es una persona culta, 

actuar en las situaciones 

personas 11 letradas11 
) 6 • 

refinada, decente; sabe cómo 

formales <propiedades de las 

5. Variedad lingUfstica y lenguaje formal: 

El lenguaje dominguero es relacionado con el lenguaje 

estándar, el cual corresponde a grupos sociolingtliaticos 

privilegiados <clases medias, altas, de zonas urbanas, grupos 

intelectuales o considerados ucultos 11
), 

El lenguaje formal puede ser expresado por medio del 

sistema oral o por medio del sistema escrito; este tiltimo es 

una representación gráfica de las variedades consideradas 

eetAndar de cada lengua. 

De todo esto, lo que primero deseo resaltar es lo seHalado 

en el punto dos acerca de la fuerte identificación entre el 

lenguaje formal y la lengua escrita, pues esto implica que la 

segunda adopta todas las caractertsticas <normas lingUtsticas y 

sociales) de la primera. Dado que la escuela es uno de los 
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principales agentes socializadores, los usos de la lengua escrita 

analizados en el aparteado 2.2.2. contribuyen en gran medida a 

vincular a la lengua escrita con la formal. Xuchos grupos 

sociales no tienen contacto con el lenguaje formal más que er1 la 

escuela, en cambio, otros grupos llegan a utilizar la lengua 

fornal de manera, no sólo oral, sino también escrita, en otro 

tipo de contextos no escolarizados. Para ellos, la lengua escrita 

es més familiar, porque, ademés, tiene un mayor nümero de 

correspondencias con su propio dialecto. 

lo obstante, el asociar a la lengua escrita con la lengua 

for:mal, la escuela hace de ella la "ant1tesis de la 

espontaneidad". 

Sugiero distinguir dos niveles de formalidad para la lengua 

escrita: el primero se refiere a su monitor lingU1stico¡ el 

segundo a su monitor social. 

1. ºFormalidad" del monitor lingU1stico son las reglas 

sint6oticas, morfol6gicas y ortogr6ficas del sistema de 

escritura. Ciertamente, para una persona que no domina dichas 

reglas, la lengua eser! ta puede ser· una limitan te de la 

espontaneidad, sin embargo, aunque no conoce bier1 el siet~a 1 

si es familiar para ella, cabe la posibilidad de que produzca 

un texto espontáneo aunque viole las reglas. 

2. ºFormalidad" del monitor social, la cual se presenta s6lo si 

la situaci6n es formal. En ella s6lo ser6 posible producir 

ciertos significados permitidos, que pueden llegar a limitar 

la espontaneidad de una persona; esto no ocurrirá si dicha 

persona, de acuerdo con Bernstein 1 domina el lugar que ocupa 
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er1 las relaciones e.oci&les; ella podr;. ".jug&r 11 con los 

significados. 

Tanto la 1·01'111alidad con un medio de expres1 ón dado como el 

conocimiento y la iamiliaridad con el context.o de s1tua.ci6n 

-aunque ambos 6ean formales-· son factoree. que in:fluyen en .gran 

medida en el proceso de apropiac16n de ese modo de expresi6n. 

De aqu1 que sea necesario regresar al contexto escolar para 

relfexionar acerca de lo que representa la lerigua escrita para 

los niffos como dimensión de la situación <modo>, y poder formular 

bip6tesis acerca de la posibilidad de apropiación de este medio 

de expresión Y1 por lo tanto, de la posibilidad de encontrar 

espontaneidad en sus actos de escritura. 

3.3. Lae nol'9ae de la escritura en el contexto escolar 

Por un momento intenteJDos enter1der la posición de los nifias 

que asisten a la escuela primaria y que se encuentran en la 

etapa de aprendizaje del sistema de escr·i tura a través dí:': 

pr"-cticas de lecta-escritura. Ee.pec1:f1camente ¿cómo puede un nirta 

comprender las reglas 1 asinilarlas y producir algo c.on leng-\la 

escrita? No hablaré aqu1 de un desarrollo de los proceso6 

mentales que se generan en el conocimiento del sistema¡ sobre lo 

que quiero hablar es del c6mo un niffo puede comprender la 16@ica 

de las reglas del sistema de escritura, sobre tcido cuando éstas 

son convenciones sociales. Hurtado opina: 

"Desde el punto de vista pedagógico es muy importante 
distinguir entre las reglas que el niffo puede descubrir 
bas6ndose en el sistema, en última instancia, en la gramática 
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universal 1 y las que el ni río e.6lo puede aprender cono uri& 
convención cultural más a partir de la ensefianza 
espectfica." <Hurtado, p. 91> 

Para poder hacer lo que sugiere Hurtado serta necesario 

conocer muy bien la lengua a enseffar y poder hacer las 

distinciones que él sefiala, por un lado y por otro lado, conocer 

con profundidad el lenguaje que usa el nif'ío para com¡:1render su 

16gica y compararla con la del primero. ¿Por dónde empezar? 

Quizlis un buen punto de partida sea encontrar las 

situaciones en donde surgen fricciones lingüisticas, las cuales 

pueden estar generando problemas en el rendimiento escolar. Un 

e:.jemplo de esto son los traba.jos realizados por Raúl Avila acerca 

del léxico y la ortagraf!a de lo& niHo6 de primaria, agrupados 

por nivel socioecon6mico, zona, tipo de esuela y sexo. 

El hablA de tre6 tipo6 de problemas que aqul distinguiré 

como sociolingUtsticos 1 al en1rentarse un nitto al sistema de 

escritura: 

"Si ur1 nifio es c&mpeaino, probablemente aprendió a decir 
haisa, v67Bll06, juites, eetruaento, inorante, oyir y no las 
formas estándar. Para él esa pronunciación es absolutamente 
legttima -o lo es por lo menos hasta antes de que entre a la 
escuela- y, desde el punto de vista comunicativo o 
simb6llico, sus palabras signifi~an lo mismo que las 
empleadas en la norma culta. Ese ni~o [, .. l cuando tenga que 
escribir tendr!I que enfrentarse, por lo menos, a tres 
probleJDas. El primero es pasar de lengua hablada a lengua 
escrita. [se refiere concretlt.lllente a la redacción de \m 
texto] [ ... ). En segundo lugar, por si esto fllera poc.o, 
cuando estos ni~os escriben no deben apoyarse en la modalidad 
lingUtstica que aprendieron en su 1amilia, sino en l~ norma 
culta [ ... l Por 61 timo, y en ee.te caso se trata de una 
jerarquizaci6n, e&tli el problema ortográfico: el 
desf·asamiento de letras y fonemas y las inco?Jgruencias de 
alguna6 regla6 C ... l" CAvila 1986a, p. 16 y 6.I 

listos tr·ee prablemae son los que en:frent&r1 los niños que no 

utilizan la lengua culta fuer·a del contexto escolar, sin embargo, 

aQn los niftos que si la manejan deben asimilar todos los procesos 
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necesario6 para redactar ur' texto, &81 como todoa 106 

convencionalismos sociales, los cuales no suelen seguir una 

lógica natural. Pero, sin duda alguna, estos nittas tendrán menos 

obst4culos que los primeros. 

Avila considera que ur10 de los aspectos en los que la escuela 

pone especial atención es en la ortograf1'a, la c.ual es vist.a como 

elemento indispensable para escribir ºbien". Cc1n el corpus de 

ocurrencias de palabras obtenidas de los textos in~antiles del 

proyecto en el que se incorpora esta 

análisis de los errores ortográt·1cos 

investigaciOn, hizo un 

-a Jos que denomin6 

"lapsogramas"- més comunes en los niitos de tercero de primaria. 

Hizo una selecc16n de los fonemas que pre5entan más confusiones 

en su representación gr~fica¡ estos son: /b/ (b 1 v) 1 /s/ (s 1 ce 1 

ci, <z>, /y/ Cy, 11>, ast como la letra h. 

El supuesto principal es que la ortograf1a del espaHol en 

Jléxico representa el "espaf1ol estándar", el cual en sus 

prácticas, corresponde a lo que Blarjche-Benveniste ha entendido 

como "lenguaje dominguero" <Avila 1984b, p. 5>. El total de 

ocurrencias que presentaron alguna de las grafías citadas fue de 

69 602, de las cuales el 8.4% fueron lapsogramas. De las 

g·r·aftas, la que mayar problema presentó fue Ja h, que de 3 492 

ocurrencias, el 39.9% fueron lapsogramas. El que le siguió fue 

el fonema /b/ con el 16.0% de lapsogramas y, finalmente los 

fonemas /s/ y /y/ con 4.7% y 4.3% de lapsogramas respectivamente 

<Avila 1984b, p. 6>. 

En relac16n con las variables sociales, los resultados 

dejaron ver que los niftos con nenas lapsogramas pertenecen al 

nivel socioecon6nico alto y asisten a escuelas particulares (5.3~ 
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en ambos casos>, y los que más pertenecer1 a zonas rurales 

(13.9%> <Avila 1984b, p. 8). Puesto que la diferencia nAs 

significativa se pre&ent6 en el tipa de zona <urbana/rural> y, si 

se considera a la ortograf1a como un indicador, Avila afirEa que 

los nif¡os campesinos tienen poco contacto con las fo1111as esténdar 

del espaffol y, por tanto, con la lengua escrita <Avila 1984b, p. 

9). 

Dentro del contexto escolar las normas de la escritura son 

impuestas de una manera unilateral; ya lo he expuesto 

anteriormente al presentar las prácticas escolares de la lengua 

escrita, 2n las que se insiste excesivamente eri las c.uestiones 

nAs formales del sistema. La situaci6n escolar suele olvidarse de 

la funci6n conunicativa de la lengua escr·i ta 1 precisamente por el 

excesivo respeto que se le infunde. A ello responde el ºhorror al 

error" del que habla Elnilia Ferreiro y se da nAs peso a la 

ortograf1a o a la gramtttica, cuando en realidad son otros 

aspectos los que importan en el proceso de apropiación de la 

lengua escrita. Avila escribe: 

"La eekri tur·a del idiOJla esp&ffol ha mantenido, a lo l&rgo 
de su istoria, la bijenzia del prinzipio fona-ortográfiko. 
Por eso en la aktualidad los kasos de falt.a de 
korrespondenzia entre la lengua ablada i la eskrita son 
pokos, pero sufi2ientes para distraernos de lo berdaderamente 
importante: la alfabetizazi6n i la kalidad de la redakzión. 
Son también sufizientes para krear una barrera so2ial entre 
kienes an aprendida la ortografla akad~ika y kienes, a pesar 
de sus esfuerzos. a\ln kometen errores. 11 CAvila 1986a, p. 36> 

Bfectivuente, de aqul podemos reafinnar lo que es el punto 

central de este trabajo: la prActica de la redacci6n, que no es 

•As que la prActica real de la expresión escrita. No son los 

listados de los dictados ni las respuestas a las preguntas 
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sobre una lecc16n, ni el saber distinguir conceptualrunente ur. 

objeto directo de uno indirecto (estoy hablando de prácticas para 

niftos en la escuela). Es la capacidad de producir significados 

propios por medio de la lengua escrita, CODO ya dije en otra 

parte, la capacidad de crear un tturto escrito. Bl dar excesiva 

importancia a aspectos formales como lo es la ortograf1a s6lo 

provoca frustraciones sociolingU1sticas y fracasos escolares. La 

cita de Avila demuestra que un texto bien redactado es 

perfectamente conprensible a pesar de su ortograna. 

Ahora ¿el lengua .Je formal y, por ende, la escritura, pueden 

ser medios de expresi6n espont6neos par~ los niYios? A lo largo de 

este trabajo no he mencionado la existencia de la literatura. A 

ai moda de ver, quien es capaz de crear un texto literario es un 

sujeto que ha logrado romper con un mito: la imagen sacralizada 

de la lengua escrita, porque es un sujeto capaz de dominar un 

sistP.Jla y no a la inversa, o sea, un sujeto que se deja dominar 

por el sistema. Bn el casa de los nifios, es tarea de la escuela 

mostrarles y faailiarizarlos con un medio de expresi6n que les 

abriré lae puertas a un espacio inmenso de conocimientos y nc1, 

por el contrario, aubyugarloes con reglas incomprensibles para 

ellos'. 

Quisiera finalizar esta secci6n y COl!lplementar la respuesta 

con la experiencia de Raquel Desrosiers tras haber realizado su 

estudio exhaustivo de la creatividad verbal infantil. En e.sta 

larga cita Desrosiers logra la reconcil1aci6n que he b\lscado: 

"Los procedimientos del adulto y los del nifto no pueden 
confundirse: el primero est& atento a la obra que quiere 
producir, de ah1 en él la estructurac16n que debe garantizar 
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la pennanencia; el seg·undo obedece en principio a un& 
necesidad de revelar lo que está en la intimidad de su ser. 
Este escribe bajo el impulso del instinto más que al dictado 
de un arte que domina. Mientras el poeta 'lucha con la tierra 
callada y aprende la resistencia de su propio tranquilo 
corazón de mudo' <Hébert, A, 11 Poi!sie, soli tude rompue", en 
Poémes, p. 67), el nifio, si ha conservado su capacidad de 
maravillarse, se expresa rápida y espontáneamente. Esta 
espontaneidad de la expresión infantil le proporciona un 
carácter impresionante. Un poco como las pinturas de los 
niflos, los textos ca u ti van y sorprenden, precisamente porqt1e 
son fruto de la espontaneidad. Revelan el 'yo' y ~l mundo ~in 
rodeos. Es propio del artista crear· obras mae-stras que se 
amplfan a medida que la mirada las contempla. Las pinturas y 
los textos de nifios se revelan al instante. Hechizan, pero no 
podrfan alimentar una prolongada contemplaci6n. El universo 
infantil ¿no seré una patria de paso en la que el hombre no 
se fija, pero a la que vuelve siempre como a lo que ha 
conservado el fulgor original y primitivo? ... " <Desroeiers, 
p. 147>. 
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IOTAS 

(1) Dorre, p. 45. Bl subrayado es m1o. 

(2) Si volVf>lllOS a la cita de Jiménez Ottalengo <2.1.1.>, 
encontraremos dos tipos de normas en la "actividad ee.pontáne& 
de expresarse": la primera es la normaci6n de una lengua 
dada, la cual corresponde al monitor lingU1stico de Hurtado; 
la segunda es la que arriba be mencionado sobre lo que se 
puede, se debe y se quiere expresar. Esta corresponde al 
monitor social. 

(3) Bato es parte del .ocio -segUn el concepto de Halliday
como dimensión de la si tuaci6n y repito lo que he escri t.o en 
el apartado 2.1.1.: ¿qu~ función juega el lenguaje en los 
sucesos de la situación?. ¿c6mo organizo los significados en 
una situación determinada? Dicha organización ¿es capaz de 
influir en el tipo de significados que produzco y recibo? 
Aqut nos encontramos en el punto en donde la forna y el 
contenido son unidad. 

<4> Bn otra investigación realizada por Ferreiro con adultos no 
alfabetizados existen algunos testimonios. A estos adultos 
se les hizo la siguient.e pregunta: "¿Usted cree que cuando la 
gente aprende a leer y a escribir algo canbia?" Algunas 
respuestas fueron las siguientes: 
"St cambia en el e:entido de que. se sabe expresar en otra 
for11a. Como yo por supuesto digo la suidá¡ na se dice as1 
¿verdad? Y yo no puedo decir eso C ... l; si supiera leer lo 
pronunciarla, pero as1 no." 
"Como por ejemplo, cuando está hablando con una persona que 
es importante tiene uno que hablar con palabras ... Porque 
cuando hablo yo en veces me llego a turbar asf C ... J, luego 
yo digo que ya sabiendo leer y escribir ya na se turba uno." 
11 ••• cuando uno va sabe leer { ... l ya no habla uno con 
groser1as, sino decentemente." 
11 • , , pues ya tienen todo aqu1 en la cabeza. . . grabado... y 
los que no saben leer ... pos no saben ... nadaº CFerreiro, et 
al.pp. 224 y e.> 

<5> Por ejf>lllplo, no porque el primer sujeto no puede pronunciar 
"ciudad" significa que no conoce esta manera de expree.ar el 
término que para él es "suid611 

<6> Bste Ultimo aspecto es tomado de Ferreiro et al., op. 
cit., p. 227. 

<7> John Downing entrevistó a veinte ni!las en c&da '"'º de la6 
grados de primero a sexto acerca de sus conceptos e.obr·e la 
ortografta. Encontró que la confianza en si mi6IDos para 
deletrear iba disminuyendo a medida que avanzaba en cada uno 
de los grados, incluso, desde el prinero se culpaban de su 
"aala ortografta" por no estudit1r. Adem6.e:, aunque 
consideraban que la ortografta es importante " ... la 
catalogaban en los rangos m&s bajos de preferencia entre la6 
asignaturas escolares." <DOWBIBG, p. 243. > 
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"· IO!TOllOLOGJA PARA JiL AHLJSJS DJi COJITBllIDO DJi TRITOS 
I•FA•TILJiS 

ºA lllÍ no se •e hubiera ocurrida si ya tuera 
grande algo tan suave como esto: pedir a todos 
los niHos de Xéxico que hicieran una composición 
... Todos los viernes les dejaba hacer una, si se 
hablan portado bien durante la semana, porque 
además de que se diverttan, les ayudaba para la 
materia de EspaHol 0 BO SE ME HUBIERA OCURRIDO 

<1.1. Proyecto "AnAllaie de textos intantllee" 

<&.1.1. Antecedentes 

Hasta ahora, la enseftanza del lenguaje en el nivel básico en 

México ha sido apoyada par los libros de texto gratuitos, cuya 

elaborac16n ha estado en manos de diverso~ especialistas. En el 

afio de 1972, el texto gratuito fue reformado erJ todas sus áreas. 

Espec!ficamente, en el área de espaHol particip6 el lingüista 

Raül Avila y en el aHo de 1979, coordinó la realización de la 

ültima generac16n de los libros del la. 

primaria en el área de espaHol. 

al 3er. grados de 

De esta experiencia surgi6 la idea de invertir los papeles 

er1 la relación n1flos-educadores a nivel nacional: si bien has-ca 

el momento los niHos hab!an sido receptores· al leer los libros de 

texto y los educadores hablan jugado el papel de emisores, Raül 

Avila propuso cerrar el circuito de comunicaci6r1 al buscAr la 

manera por medio de la cual los niHos tomaran el lugar del emisor 

y los especialistas en enseHanza del lenguaje el de receptor. 

La finalidad principal de esta propuesta consisti6 en 

conocer, en forna representativa, la coe.movis16n de los niffos que 
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asisten a l& primaria mex1cana. par& que, a partir dé élla, Sé 

pensara en nuevas alternativas para la ensef1anza del lenguaje con 

una base objetiva <Avila 1984a, pp. 18 y s.) 

La auestra representativa de la cosmovisi6n infantil 

servirf a para ser analizada por educadores y lingilistas y asr 

ccinocer las diferencias lingUlsticas entre diversos grupos 

sociales a nivel nacional. 

,,1.1.1. Concurso de redacci6n 11.Bacrlbelo" 

Al tratarse de un circuito de comunicaci6n, no s6lo se 

pretendla estudiar el lenguaje de los emisores, sino que también 

se deseaba conocer la cosnovis16n infantil para analizar las 

distintas posiciones de los n1!1os 1·rente al mundo. 

De las modalidades de lengua escrita que desarrollan los 

niftos en la escuela primaria, se seleccionó la redacci6r1 libre 

por ser un medio de expresión abierta que permite analizar la 

estructura lingUfst~ca de los niffos, por un lado y su manera de 

pensar, por el otro. 

Fue ast como se llev6 a cabo el concurso de redacción 

111lscrtbelo" en el primer semestre del aHo de 1982, auspiciado por 

la Comisi6n lntersecretarial para la Defensa del Idioma EspaHol, 

ya desaparecida. Jln él particip6 la mayor parte de las escuelas 

primarias 

federales>. 

del pa!s <oficiales, particulares, estatales y 

Dicha Comisi6n elaboró un 1olleto en el que se 

expusieron los objetivos del concurso, sus bases, los detalles de 

las oaracterlsticas de los trabajos, el concepto de "redacción 

libre", las utilidades del concurso y el procedimiento para la 
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selecci!ln de loa traba.jos en cada estado de la Repüblica. 

Como objetivo general se planteó el abrir c""'inos para que 

loa nii'Sos mexicanas mejorer1 6U cap&cidad de redacc1Gn y valor·en 1 

cuiden y aprecien su idioma <CIDIE, p. 3l. 

Las posibilidades que abr1a el concurso, concretamente, se 

sintetizan a continuación: 

1. Estimular en los niftos mexicanos el gusto por la expresión 

escrita y la integración de la literatura a su vida. 

2. Recopilar suficiente material para educadores 

detecten loa problemas m!\s frecuer1tes de redacci6n, 

puntuación, ortografía y sintaxis en los nirtos mexicanos. 

3. Conocer la ViGi6n de los nif'i.os mexicar1os sobre s1 mismos 1 su 

realidad, sus problemas e intereses. 

4. Conocer la frecuencia con la Q,ue los nií'ios recurren a 

términos regionales o de otras lenguas. 

5. A partir de las tres posibilidades anteriores, por un lado, 

proponer una pedagog1a lingtltstica acorde con las necesidades 

del pata, y por otro, orientar a todos aquellos que elaboran 

material para nif'l.oa (escritores, ilue.tradc1res, etc.) <CIDIE, 

PP• 3-7) 

Las bases del concurso partieron del concepto de redacci6n 

libre, en el que se puso énfasis a lo largo de toda la 

convocatoria para no dejar duda alguna de lo·que se entend1a por 

ella: 

"La función principal del lenguaje es la comunicación. Por 
nedio del lenguaje el nifto tiene la posibilidad de adquirir 
todo tipo de conocimientos. Además, a nedida que su capacidad 
de expresi6n se enriquece, el nifto confia más en si mismo." 

"Escribir es pensar. Y redactar bien es pensar con 
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claridad y orden¡ es, además, una vta para la expres.1611 de 
sentimientos. Ya en la vida práctica es necesario llenar 
formularios, redactar cartas o informes, y hasta hacer de la 
escritura una forma de vida. Puede decirse que la escritura 
es la memoria a largo plazo, del hombre." <CJDJE, p. ó) 

Una vez explicada la importancia de la redacción libre, se 

indicaba cómo deb1a ser el a11biente para que los nifios no 

encontraran obstáculos ni presiones en el momento de desar·rollar 

su texto: 

"En vista de la gran importancia que tiene el redactar 
bien, el maestro estimular& a los alumnos para que redacten 
con libertad, creando un clima agradable de trabajo donde los 
niftos expresen sus intereses, sus emociones, sus deseos y su 
visión del mundo sin niguna traba. Adem6s, aprovechará las 
circunstancias propias del me.dio, que él sin duda conocerá 
mejor que nadie, para invitar a sus .:.lmnnos a la redacc16n de 
un tema libre, aunque podrá sugerir, s6lo para estimular la 
inicia~iva del niffo, temas como: 'El lugar donde vivo', 'Esto 
ne pas6 a mt', 'Me gusta ..• ', 'Hoy', •Maftana', 'Cuando era 
chiquito', 'Yo soy .. ,', 'Habta una vez ... ' y otros. 11 CCIDJE, 
p. 6) 

Finalmente, dentro de la secci6r1 11 Caractertsticas del 

trabajo" se :manifestó: 

"El tema es libre porque se pretende favorecer la 
espontaneidad, gracia e imaginación de los nif'ios, mtls que 
obtener perfecci6n en los trabajos." 

ºLos trabajos no tendrán una exten5'.16n fi.j& [ •.. l Lo que 
se busca es no limitar la creatividad y el gusto por la 
redacción." <CIDJE, p. 5> 

Y para el criterio de selección de los mejores traba.jos, se 

determin6: 

"Se escogert.n los trabajos que reflejen con mas fidelidad 
los intereses del niff.o, los escri t.os con más frescura y 
espontaneidad. pues es preferible una redacción c1r·iginal, 
viva y auténtica, a un trabajo sin errores, pero rtgido. 11 

(CIDIE, p. 5>. 
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Bl concurso se dirigi 6 a los nil'los de 3o. a 60. g·rados de 

primaria, debido a que s6lo en ellos existe una cierta fluidez y 

confianza en la lengua escrita. Los niftos de lo. y 2o. de 

primaria. en cambio, están en las primeras etapas de la 

alfabet12aci6n, de acuerdo con los programas o1iciales. 

En la selecci6n de los mejores trabajos de acuerdo con el 

criterio expuesto, participaron maestros, directores de escuelas, 

supervisores, directores federales de educación primaria, 

delegados generales y personalidades distinguidas de las letras y 

la cultura mexicRna. Los textos seleccionados tueron doscientos y 

se publicaron en el libro Asf escriben los niftos de Xélrico, 

editado por la Conisi6n Jntersecretarial para la Defensa del 

Idioma Espaftol y por la Secretarta de Educaci6n POblica'. 

4 .1. 2. •uestra 

Se busc6 la participación en el concurso "Escrtbelo11 de la 

totalidad de loe niftos que estaban inscritos en el 30. 1 40. 1 5o. 

y 60. grados de primaria en la RepOblica Mexicana, que en 1982 

sumaban alrededor de 8 500 000. De ellos particip6 un 66 S, por 

lo que se recopilaron alrededor de 5 610 000 textos. Para 

realizar un buen análisis de los textos, se hizo necesario 

trabajar con un grupo representativo de los textos, de aht que la 

SBP diseftara una muestra estrati11cada de acuerdo corJ las 

siguientes variables: 
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1. Tipo de escuela (oficial/particular); 

2. Adm1n1strac16n <federal/estatal)¡ 

3. Zona <urbana/rural) 

~. Organización <unitaria -un maestro para varios grupos-/ 

completa -un maestro para cada grupo>; 

5. Rivel socioecon6mico (alto/medio/bajo) 

6. Grado <3o./4o./5o,/6o.l; 

7. Edad Cde 8 a 15 a~osl <Avila 1984a, p. 19> 

8. Sexo Cmasculino/femenino), 

Para la clasif icaci6n se hizo ademAs una encuesta que fue 

aplicada a las escuelas participantes. 

Para decidir el tamafto de la 

niveles de confianza <confiabilidad 

distintos 11n° y se llegó a un total 

muestra se analizaron los 

de representatividadl para 

de 4 302 textos, el cual 

alcanza una confiabilidad que va del 87% (nivel socioecon6mico) 

al 96~ (grado). Esto quiere decir que la muestra recogida 

representa en alta medida a la totalidad de los textos obtenidos 

del concurso CAvila 1984&, p. 19). 

A continuación presento el total de textos según las 

variables que analizar~ en este trabajo Crdvel sociaecon6mico 1 

zona y escuela>, y segün el grado escolar. Cabe aclarar que no 

todos las textos cuentan con datos precisos sobre el grupo al que 

pertenecen, por ello algunos totales no coinciden con el total de 

la muestra. 
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Clasif1caci6n de la 9Uestra 
por grado escolar 

1------¡------1-----¡ 
¡GRADO ¡ FREC ¡ 'lo ¡ 
1------1------1-----1 
¡ 3o. ¡ 1022 ¡ 23.7¡ 
1------1------1-----1 
1 4o. 1 1107 1 25.7¡ 
1------1------1-----¡ 
¡ 5o. ¡ 1073 ¡ 24.91 
¡------¡------¡-----¡ 
¡ 60. ¡ 1099 ¡ 25.5¡ 
;------¡------;-----¡ 
¡Total ¡ 4301 ¡ 99.8¡ 
¡-------------------¡ 

CUADJIO 2 

Clasificaci6n de la :auestra 
por zona 

1-------1------1-----1 
1 ZONA ¡ FREC ¡ 'lo ¡ 
¡-------;------¡-----¡ 
¡Urbana ¡ 3378 ¡ 78.5¡ 
i-------¡------¡-----¡ 
¡Rural ¡ 924 ¡ 21.5¡ 
¡-------¡------¡-----¡ 
¡ Total ¡ 4302 ¡100.0¡ 
¡--------------------¡ 

CUADRO <l 

Claa1ficac16n de la •uestra por 
nivel socioecon6•ico 

¡-------¡------¡-----¡ 
¡ ilVBL 1 FRBC ¡ % i 
¡-------¡------¡-----¡ 
1 Alto 1 206 ; 4.81 
1-------1------1-----1 
¡ Medio ¡ 2570 ¡ 59.7¡ 
1-------1------1-----1 
1 Ba.jo ¡ 1U9 1 33.7¡ 
¡-------¡------¡-----¡ 
¡ Total ¡ 4225 ¡ 98.2¡ 
¡--------------------¡ 

CUADRO 3 

Clan1f1caci6n de la muestra 
por tipo de escuela 

¡--------¡------¡-----¡ 
¡ ESCUELA ¡ FREC ¡ 'lo 1 
¡--------¡------;-----¡ 
¡ Oficial¡ 2401 ¡ 55.8¡ 
1--------1------1-----1 
¡ Partic.1 1901 ¡ 44.2¡ 
¡--------;------¡-----¡ 
¡ Total ¡ 4302 ¡100.0¡ 
¡---------------------¡ 

CUADRO 5 

4.1.3. Area de anAlisis del lenguaje infantil 

El objetivo principal del proyecto consiste en conocer· el 

universo conceptual infantil para que la enseiHrn2a del lenguaje 

tenga un punto de partida en el diseHo de les planes y progrSJ1as 

de estudio en el primer nivel educativo. 

En el proyecto "AnlUisis de textos infantiles" existen des 

Areas que analizan dicho universo conceptual: la primera es el 

estudio del lenguaje infantil y la segunda el análisis del 

contenido de los textos. 

El estudio del lenguaje infantil se ha concretado en dos 

tipos de an6lisis: el léxico y la ortografSa infantiles. Por su 

parte, el análisis del contenido de los textos ha clasificado a 
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cada ur,o de ellos de &cuerdo con dos tipos de categortas; una 

tenltica y otra for11al. 

El presente trabajo se inscribe en la segunda de estas 

áreas, la 

apartado 

cual será explicada con detalle m6s adelante. En este 

ne limitaré a describir en lineas generales, los 

procedimientos y los tipos de estudio del érea del anélisis del 

lenguaje infantil. 

Cada uno de los textos fue codificado de acuerdo con las 

variables seftaladas con anterioridad, esto es, a cada texto se le 

asign6 una clave de identificaci6n que contiene los datos del 

tipo de escuela, la bdministración, la zona, la organización, el 

nivel socioeconómico, el grado, la edad y el sexo. 

Una vez clasificados, todos los textos fueron transcritos en 

bojas cuadriculadas para su procesamiento por computadora. La 

transcripci6n respeta la versi6n del nifto y, al mismo tiempo, 

seffala sus errares ortográficos y de puntuación, de tal forma que 

es posible obtener de la computadora tres versiones de cada 

texto: 

1. La 1uente, es decir, la transcripción del t.exto; 

2. La infantil, tal y como los niftos escribieron su texto; 

3. La normalizada, la versión del ni~o sin errores de ortograf1a 

o puntuaci6n <Avila 1985b, pp. 8.1. y s.> 

Betas tres versiones servirtan para alcanzar los objetivos 

particulares del análisis del lengua.je 1nfant1 l: 

1. "Estudiar el 

lhicoº; 

universo conceptual infantil a partir del 
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2. "An&li:zar loe errores ortogr4ficos 'I buscar sus posibles 

causas sociales y lingU1st1caa" y 

3. ":Redactar el Dicciourio Infantil de Xbico <Avila 1985b, 

p. 8.2.) 

Los tipos de estudio que se han realizado por grado escolar 

y en relación con el nivel socioecon6mico <alto + medio/bajo), la 

zona y el sexo, gracias a la ayuda de la computadora, han 

sido sobre: 

1 . El léxtco infantil' 

2. La ortograf!a• 

El 4rea del anUisie del lengua.je infantil talllbién elabora 

el Diccionario Infantil de 'lélrico, tal y como fue planteado en 

los tres objetivos particulares arriba se~alados. Actualmente se 

est6 finalizando el diccionario para 3o. de primaria y m4s 

adelante se espera continuar con lof; grados escolares 

subsiguientes. 
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&.2, Area de anélisis del contenido de los textos in~antiles 

El objetivo particular de esta área del proyecto "Anélisis 

de textos infantilesº consiste en conocer la visión de mundo de 

los niftos expresada a través de la lengua escrita, tal y como lo 

ha escrito Avila: " ... saber qué les interesa a los nifios, qué los 

motiva y para qué emplean sus conocimientos de lectura y 

escritura en textos libres.'' CAvila 1984a, p. 20>. 

Un segundo objetivo paticular es una especif1caci6n del 

primero: conocer la visi6n de mundo de los ni~os de acuerdo con 

los grupos sociales a loa que pertenecen. 

Otro de los objetivos particulares de esta área es ofrecer 

un material del contenido de los textos a distintos especialistas 

en bU11anidades y ciencias sociales cuyo interés sea reflexionar 

acerca de las concepciones de los ni~os. 

Por lo tanto, era necesario crear una metodolog1a que 

describiera y conformara un "perfil 0 de la muestra y que 

proporcionara elementos para 

objetivos espec1ficos. 

distintas interpretaciones con 

AsimiS110, el anAlisi6 descriptivo debla permitir localizar 

fécilmente determinado tipo de textos para evitar la lectura de 

la totalidad, lo cual representar:la un grar1 ahorro de esfuerzos 

y recursos para los investigadores interesados. 

Lo que se requer1a entonces, era idear una especie de 

catalogaoi6n de los textos que permitiera dos casas: la primera 1 

clasificar el qué di .Jeron los ni!!os y la segunda, identificar el 

c!lmo lo dijeron. 

Para ello, Aralia Lllpez y Elsa Pallavicini desarrollaron una 

metodolog1a fundamentada en el an6lisis del di6curso dentro del 
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área de la literatura. 1 par UIJ la.do, y en los textos de: los niffos, 

par el otro. 

Deba e.etialnr que l& m~todolog!& que a c:ontinuac16n e::..cpondré 

fue totalmente disefiada por L6pez y Pallavicini, fue aplicada al 

grupo de textos pertenecientes al 3er. grado de primaria. 

Posteriormente, el área del análisis del contenido pasó a manos 

de Rosario Lara y Ana Mireya Uzcátegui 1 quienes realiz&ron una 

revisi6n de las tablas de clasificacion y finalmente yo realicé 

una segunda 

Es aqu1 

depuraci6n que fue aplicada al resto de los textos, 

oportuno aclarar que aprend ! la metodol og ! a 

operativamente, por lo tanto, la exposición es el relato de mi 

experiencia en el procesamlento del contenido de los textos. 

Desafortunadamente no tuve la oportunidad de hacer contacto con 

las diseffadoras del método y es probable que mi explicación sea, 

más bien, la 1nterpretac16n de la misma. 

4.2.1. Puntos de partida 

El punto de partida de L6pez y Pallavicini fue el carácter 

de loa textos 1 es decir, l& redacción libre. Esto significa que 

los textos eran el resultado de una selección consciente por 

nedio de la cual los niffos hab1an expresado sus ideas y 

sentimientos propios. 

de su mundo emocional, 

desenvolv1an (L6pez y 

lo cual seria interpretado como proyección 

intelectual e ideol6gico en el que se 

Pallavicini, p. lJ. Cada texto dejar1a 

entrever contenidos provenientes de distintos niveles de 

consciencia del emisor, unos más profundos que otros <López y 

Pallavicini, p. ll. 
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De aqu1 1 L6pez y Pallavicini plar1tearon la siguiente 

hipótesis: 

" ... el estudio de los textos puede llevar a conocer la 
visí6n de .,,ndo subyacente. Se entiende por visión de 
mundo una cierta manera de aproximarse a la realidad, tanto 
interna como externa, y de organizarla. En ella se expresan 
los valores de tipo subjetivo y colectivos reelaborados por 
la conciencia individual. As!, en la visión de mundo existe 
ya una interpret.aci6n del hombre y de la sociedad, lo cual 
implica, obviamente, una actitud y una valoración del 
mundo." <L6pez y Pallavicini, p. 1>. 

Recordemos que la catalogación de los textos debla 

clasificar dos elementos: el qué dijeron los niftos y el cómo lo 

dijeron. El qué permitirla identificar la expresión de valores 

subjetivos y colectivos desde el punto de vist.a de los niftos y el 

c6mo 1 se identif'ic&r1a con sus modos de expresi6r1; sin embargo, 

en la hipótesis formulada queda un elemento m~s: la actitud del 

nifio ante aquello que expresa, ante s1 mismo y ante el mundo. 

La metodolog1a deb1a rescatar estos tres elementos de cada 

uno de los textos y fue as1 como se parti6 de lo que en 

lingü!stica se denomina niveles de significación. Estos son el 

contenido y la expresi6r1 del texto•. Sun!er1 de aqu1 dos 

categor1as fundamentales: el < cor1tenido) el 

trat ... iento Cex.presiórd. Finalmente, l& categor1& que 

identific&r!a l& actitud del niffo sería la valoraci6n. Estas 

tres categor1as serán definidas más adelante. 

Cada una de ellas contiene diversas modalidades a las que 

llamar~ clases que provienen de los miemos textos. El conjunto 

de clases forman una tabla de posibilidades para cada categor1a 1 

a partir de las cuales fueron clasificados todos los textos~ 
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4.2.2. Cr-eacilln de laa categor·taa par·a el anliliaia de contenido 

Para la con:formac16n de la metodolog·1a, Lopez y Pallav1cirii 

seleccionaron un grupo de textos que pudieran representar a la 

muestra de 4 302 textos¡ eligieron todos los textos publicados en 

el libro Ast escriben los ni~os de Kéxico, 200 en total. Este 

grupo servirta para proponer una clasificación preliminar que 

después serta aplicada a los te:::.<tos del 3er~ grado y depurada 

constantemente. 

l. Las categortos temáticas (el temo, el subt.,... y el 81Cltivo) 

A partir de la lectura de cada texto s.e f·ueron perfilando 

las tablas de las clases de los temas y del trflt&iniento. 

Partioulannente con el tema, las analistas encontraron que 

cada texto podía ser una clase, lo cual representaba un problema 

para el resto de la muestra, pues se buscaba una manera de 

agrupar a los textos a partir de sus aspectos comunes y no de 

contar con 4 302 clases de temas. No obstante, también se 

deseaba llegar a la particularidad de los textos, sobre todo por 

su carácter de espontnneidad. De acuerdo con la hip6tes1s, los 

textos contentan valores subjetivos y colectivos¡ las categor1~.s 

deb1an abarcar ambos aspectos. Fue as1 como surgieron tres 

niveles temáticos: 

a) El te.aa 1 el cual qued6 definido como "· .. un concepto 

abarcador que supone un elemento o núcleo sustantivo 

alrededor del cual se puede predicar o decir algo, Se trata 
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de. UrJ concepto general que se tr-ane.mi te en el todo textual • 11 

<L6pez y Pallavicini, p. 3) 

b) El subtema, entendido como una particularización del 

tema. Dentro de cada tema existe una clas1ficaci6n que 

permite conocer más especificaciones del significado de las 

textos. 

Ast por ejemplo, el 

de éste existir 

personal 11
1 ºprofesión 

otros, 

tema puede ser "aspiraciones" y dentro 

diversos subtemas, como 11 desarrollo 

u oficio" y "deseos afectivos", entre 

e> Finalmente el 

significado. Es 

BOtivo, la unidad más rel evar1te del 

"apunta hacia 

la particularización m~xima del contenido y 

su sentido o interpretación" <L6pez y 

Pallavicini, p. 3), Los motivos .son independientes del tema 

y del subtema, precis&mente porque son interpretados y suelen 

ser subyacentes. 

En cada texto se identii1c6 una clase de tema, una de 

subtema y una de motivo, de tal forma que los aspectos en común 

entre los textos quedan detectados por el tema y el subtema y sus 

particularidades propias por el motivo. 

3. Bl tratwoiento 

Las lecturas anal ftic&s revelaron que los ni ti.os puederJ 

utilizar distintas modalidades de expresión, distintas maneras de 

organizar su propio discurso¡ además, dichas modalidades son 
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estructuras propias de los nir.os 1 por lo tanto es dif1cil que 

sean comprendidas y nombradas por un adulto. As1 por ejemplo 1 si 

un nifS.o escribe una carta, puede eer clasificada como una 

eptatola, sin embargo, desde el punto de vista literiario no se 

trata de una ep1stola propiamente dicha. 

Trat ... iento es la categor!a que identifica la modalidad 

de expresión, el cómo es tratado el significado en cada texto. A 

partir de él, de acuerdo con L6pez y Pallavicini, podemos 

interpretar la actitud comunicativa del nitto y relacionarla con 

la valoraci6n. 

4. La valoración 

Poco a poco fue posible identificar algunas actitudes 

básicas de los nifios en sus textos, las cuales podtan encontrarse 

entremezcladas. Por ejemplo, la actitud de un nifio puede ser 

humor!stica y ~fectiva al mismo tiempo. Dicha actitud se 

consign6 en la categoria de la valoraci6n. 

La valoraci6n del nifio puede tender a ser negativa o 

positiva, asI pues, a cada clase se le agreg6 un signo de + para 

ir,dicar· 11 pae.itiva 11 y un e;igno de - para indicar "negativa", o 

bien ambos, cuando se presentaban las dos posiciones. 

La valoración qued6 definida de la siguiente forma: la 

interpretaci6n que el nifio hace de los significados que expresa. 

L6pez y Pallavicini sefialan que la valoraci6n es la actitud del 

nifio ante el mundo que lo rodea: 

"La valoraci6n supone una forma de relación con el 
mundo que nos pennite observar las actitudes, las 
creencias y los valores que conforman la visión de mundo 
del individuo. Es aquello que modela en el hombre una 
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deterninada nanera de ser y estar en el mundo, y que 
tiene que ver con los diversos niveles de constitución y 
formaci6n de la conciencia." <López y Pallavicini, p. 4> 

&.2.3. Loe claeee de las categorlae 

De cada una de las categortas se propusieron varios listados 

de clases, los cuales fueron constantemente modificados, no sólo 

por las creadoras de la metodologia, sino por m1 misma. Pensemos 

que el análisis de loe 4 302 textos nos llev6 cuatro a~os, el 

primero dedicado al diselo de la metodologla a partir del libro 

Asl escriben los Dilos de Xéxico, y los restantes al análisis 

de toda la muestra. Puede decirse que las clases de las 

categortas eran evaluadas al finalizar el análisis de cada grado 

escolar: si existtan cambios significativos era necesario revisar 

todos los textos ya analizados desde el principio para poder 

afirmar que toda la muestra habla sido analizada bajo Jos mismos 

criterios. 

Podrla aqu1 definir cada una de las clases de cada 

categor1a, pero esto reaultar1a interminable por la cantidad en 

cada una de ellas. 

El Anexo contiene las clases de cada una de las 

categortas. Para la interpretación que desarrollaré erJ el quinto 

capttulo, s6lo retomaré algunas de las clases de las categarias 

temáticas y del tratamiento. 

En general, puede decirse que las clases de la categ:ortas 

que se depuraron más exhaustivamente fueron las temAticas (tema, 

subtema y motivo) debido a que se trata de categorlas más 

tendientes a la descripci6n; en cambio, la valoración y el 
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determinada manera de ser y estar en el mundo, y que 
tiene que ver con los diversos niveles de constitución y 
formaci6n de la conciencia." <López y Pallavicini, p. 4> 

&.2.3. Las clases de las categor(as 

De cada una de las cate9;ortas se propusieron varios listados 

de clases, los cuales fueron constantemente modificados, no s6lo 

por las creadoras de la metodologta, sino por m1 misma. Pensemos 

que el análisis de los 4 302 textos nos llevó cuatro anos, el 

primero dedicado al diseno de la metodologia a partir del libro 

As1 escriben loa niftos de Xéxico, y los restantes al análisis 

de toda la muestra. Puede decirse que las clases de las 

categor1as eran evaluadas al finalizar el análisis de cada grado 

escolar; si exist1an cambios significativos era necesario revisar 

todos los textos ya analizados desde el principio para pod~r 

afirmar que toda la muestra bab~& sido analizada bajo los mismos 

criterios. 

Podr(a aqu1 definir cada una de las clases de cada 

categor1a, pero esto resultar1a interminable por la cantidad en 

cada una de ellas. 

El Anexo contiene las clases de cada una de las 

categor1as. Para la interpretación que desarrollaré en el quinto 

capttulo, sólo retomaré algunas de las clases de las.categor1as 

temáticas y del tratamiento. 

Bn general, puede decirse que las clases de la categor1as 

que se depuraron m6s exhaustivamente fueron las teni~ticas <tema, 

subtema y motivo> debido a que se trata de categor1as más 

tendientes a la descripción; en cambio, la valoración y el 
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Deverauz- JIOV1li2a.n la ar1siedad • se presenta la mayar 

probabilidad de 

El trabajo en 

d1storsi6n en 

equipo fue una 

el análisis". 

solución: todos los textos 

fueron leidos por dos, tres y hasta cuatro personas. Con un 2rupo 

mas numeroso ya habría sido difícil mantener una discusj(1r, 

productiva. En oca.F . .tanes, CUñncia el diálogo sfl: viciab;"1. 1 C• lle.~Eiba 

a un Chllejón t=-iri e.n.lida, el equipo corn=.u]t.a.ba a perE.c1n.:-1s 

externas que eJn1.t1'an s\1 c1ptnt6n. Fl trabajo en P.quipo permitió 

lograr un equil i br·io orier,tado a la objetividad. Dentro de los 

equipos de trabajo había analistas más experimentados que otros. 

Los primeros se encargaban de enseffar a los r.1ovatos el 

significado de cada clase de las categor1as, mismas que s6lo 

adquirtan coherencia dentro de los textos. 

Cada una de 

ident1ficaci6n para 

textos <V. Anexa 

las 

el 

J). 

clases poseia una clave num~rica de 

procesamiento por computadora de los 

En la ficha de análisis 6e anotaba la 

asignaci6n de claves que correspondtan a cada una de las clases y 

se obten1a como resultado un c6digo de análisis de contenido. 

Cada texto peseta, además, un código que describta sus 

caractertsticas propias: tipo de escuela, zona, ntímero, nivel 

socioecon6micot grado escolar, sexo, edad y muestra a la que 

pertenec1a <texto publicado en As1 escriben los niftoa de lé:zico 

o texto no publicado>. 

Por lo tanto, el c6digo de cad& texto estaba constituido por 

una serie de claves para su identificación y otra para la 

clasificaci6n de las categor1as de análisis de contenido'. 
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&.2.5. Bl proceso de an4lieie de la totalidad de loa teztoa 

Bl segundo objetivo particular que se!lalé al prir.cipio del 

apartado 4.3.3. fue conocer las particularidades de los textos de 

acuerdo con el nivel socioecon6mico, el tipo de escuela, la zona, 

la edad y el sexo, especificados en el c6digo de identificaci6n 

de cada uno de ellos. 

L6pez y Pallavicini convinieron en que ur.a posibilidad para 

alcanzar dicho objetivo en el estudio de los textos a un nivel 

descriptivo, era el análisis de frecuencias de contenidos en 

relación con las agrupaciones de la muestra. 

De hecho la idea de trabajar con c6digos nació de la 

oportunidad de realizar algunos procesamientos del an4lisis con 

la ayuda de la computadora. 

Procedimos de la siguiente manera: 

1. Creación de archivos por grado escolar, los cuales contienen 

los c6digos de identificaci6r. y los c6digos del an411sis de 

contenido de cada texto <nuestro ejemplo, en la computadora, 

se capt6: 9 726 3 6 2 O 1 - 4 15 8 2 452). 

2. Cruces de variables par grado escolar. Se obtuvieron l&s 

frecuencias y los porcentajes de los siguientes cruces de 

variables de cada grado escolar: 

Tena 

Subtena 

Ilativo con 
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Nivel socioecon6mico 

Zona 

Tipo de escuela 



Tratam~o:-nto 

Valoraci6n 

Sexo 

3. Totalizáción. Debido a que el análisis es de frecuencias con 

respecto a variables sociales, se pens6 que los resultados 

que se obtendrlan serian más válidos si inclulan a toda la 

muestra. 

Los cruces de variables que incluyen a toda la muestra son 

los siguientes: 

Tema 

Sub terna 

Ilativa 

con 

Nivel 6ocioecon6m1co 

Zona 

Tipo de escuela 

ACn falta realizar las totalizaciones que incluyan la 

valorac16n, el tratamiento, el sexo y la edad. 
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llOTAS 

<1> "Un concurso de tal magnitud hubiera sido imposible de 
realizar si no se hubiera propuesto un procedimiento 
piramidal de selecci6n. AdeD!s, como se indic6 en las bases 
del concurso, la idea era tener muchos triunfadores, de 
manera que los textos que se publicaran fueran 
proporcionalmente representativos de cada grado, cada tipo de 
escuela y cada entidad federativa. Esto se logr6 en buena 
medida, gracias a la colaboración de la comunidad escolar: 
participaron @n la selección los maestros, los directores, 
los inspectores y otras autoridades educativas. 
Posteriormente, el equipo editor hizo una nueva selección que 
envi6 a un jurado compuesto por escritores y literatos de 
prestigio. Los mienbros del jurado escogieron dos textos por 
cada grado y por cada entidad federativa: son los que 
aparecen en el libro, n6s algunos otros que ellos no pudieron 
leer porque llegaron demasiado tarde. En esos pocos casos la 
decisión final fue tomada por los editores." <Avila, 
11Pr6logo 11

, en Asi escriben los nifloe de •éxico. p. 9>. 

<2> Todos estos an&lisis tienen el objetivo de reflexionar 
acerca de las diferencias del léxico utilizado por cada 
subgrupo social. por medio de análisis comparativos. Los 
detalles de los procedimientos y de los resultados obtenidos 
del estudio del léxico infantil han sido publicados por Avila 
en las Actas del 45 Congreso Internacional de 
Americanistas, celebrado en Bogot6 en el afta de 1985 en su 
ponencia "Las palabras de los nif'ios: tercer grado de 
primaria" y en las Actas del 11 Congreso Internacional del 
lispaftol de América, llevado a cabo en el afta de 1986 en la 
ciudad de Xéxico en su ponencia "Léxico infaintil de México: 
palabras, tipos y vocablos". 

<3> Los detalles de las investigaciones de Avila sobre 
ortograffa han sido publicados en las Actas del VII Congreso 
Internacional de la Asociación de LingUfstica y Filolog1a de 
América Latina, realizado en Santo Domingo en el afta de 1984 
en su ponencia. 110rtograila v estrato socialu y algunas 
reflexiones posteriores en °S6lo para tus oldos11 , una muy 
sugerente ponencia que propone una reforma ortográfica y que 
fue leida en el simposio sobre "Sistemas de escritura y 
alfabetizaci6n", en la ciudad de México en el afto de 1985 y 
publicada en el libro Jiscritura y alfabetizaci6n, en el afta 
de 1986. 

<4> La significación es un concepto que proviene de la tradici6n 
saussuriana, la cual habla de tres partes constitutivas del 
signo lingtlistico: el significante, el significado y la 
significaci6n ¡ ésta tH tima es sintetizada por Ducrot. y 
Todorov como aquella relación vertical que guardan el 
significante <la parte del signo que puede "hacerse 
sensible") y el significado <el concepto>. Significante y 
significado no existen por si mismos, sólo en la relación 
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(sigr•1fic&ci6nl. Ducrot y Todorov a:tirmrrn: "el significante 
como tal es, pero no significa" y, a su vez, ''el 
significado sin el significante es :Indecible". <DUCROT y 
Todorov, p. 122>. 

(5) Esta metodologfa de análisis de contenido se ubica, de 
acuerdo con Xicbel Pécbeux, en el anAlisis de contenido 
cl6sico, en donde el concepto de significaci6n se refiere a 
la relaci6n funcional entre expresi6n de significados y 
medios de expresión de esos significados¡ el contenido es 
entendido como el significado y los medios son la parte 
fon.al del proceso de s1gnificac16n <Pécbeux, p. 24>. 

El análisis de contenido clásico -siguiendo a Pécbeux
consiste en caracterizar un segmento del texto y colocarlo en 
una de las clases de equivalencias definidas; el analista 
identifica, segljn su juicio, en ese segmento la presencia o 
la ausencia de dicha caractertstica, es decir, busca 
indicadores que detecta por su agudeza y sensibilidad para 
poder ubicar al texto dentro de una de las clases de 
equivalencias. 

(6) Es tal y como Kenetb Goodman define la lect\lra, al retomar 
el punto de vista de Dewey: una lectura nunca posee un sólo 
significado. Leer es "obtener sentido de lo impreso" y 
obtener sentido de lo impreso es "construir ese sentido". El 
significado "no es una propiedad del text.o; la construcc16n 
del significado es implicada por la tranaacc16n. La 
verdadera transacci6n es entre el lector y el escritor a 
través del texto." <Goodman, pp. 86-88). El subrayado es mio. 

<7) Podta suceder lo que Deveraux define como contratransteren
cia en psicoanálisis: "Es la contratransferencia la suma 
total de aquellas distorsiones en la percepci6n que el 
analista tiene de su paciente, y la reacción ante el que la 
hace responder como si fuera una imagen temprana y obrar en 
la situaci6n analftica en funci6n de S\IS necesidades 
inconsciente&, deseos y fantasías, por lo general 
infantiles." <DBVERAUX, p. 71>. 

(8) "D:lstore:l6n y angustia: Los estudios de tests proyectivos, 
de percepc16n cono funci6n de la personalidad, de aprendizaje 
en estado de ansiedad, ast como el escrutinio de los 
fen6menos de transferencia y contratransferencia indican que 
la distorsi6n es especfficamente marcada allí donde el 
material observado moviliza la ansiedad. 11 (Deveraux, p. 72>. 

(9) Para comprender este 
de un texto, desde 
c6digos. 

proceso usaré el ejemplo del análisis 
s\I fichado, basta la asignaci6n de 
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----------------¡----------------:-------¡--------------------
¡ 
1 
1 1 09 726/3/6/2/0/1 

----------------1-----------------------1--------------------
TRATAMIE!iTO: 
VALORACIOll: 

11Bste era un dta en mis vacaciones que salimos de paseo a la 
ciudad de México toda mi familia y, como abl viven mis 
abuelitos que nos quieren mucho, nos fuimos a su casa donde 
pasamos todas las vacaciones¡ [ ..• J duramos dos semanas C ... J 
Como mi abuelita tiene un perrito muy bonito; nos divertimos 
jugando con él C ... l Un dla que platic6bamos adentro, [ ... l 
estaban abiertas las puertas del corral y como mi abuelita 
vive cerca de la carretera, c ••. l nosotros pensamos que [el 
perrito) quarla Cpasarlal C .•. J¡ cuando lo fuimos a buscar, 
lo encontramos muerto porque lo hablan machucado. C ... l 
Desde entonces quedamos muy tristes y solos, ya no nos 
pod1amoe divertir¡ s1 nos divertfamos, pero no tanto[,,,) Se 
llamaba 'Pinto•, [,,,]era de color blanco con manchas negras 
y era muy comel6n¡ C ..• J mis abuelitos quedaron solos C ... J 
Cuando volvimos. a ir ya tenfan otro perrito y le pusieron 
1 Chocolate•; [ ... J nosotros le decfamos 'Carifio' porque era 
uuy cariHoso y juganos con él. Y asi, con él, también nos 
diverttamos [ ... l 1 era de color café, 11 

"EL PERRITO" 

Primero fueron fichados todos los textos por grado escolar, 
en las etapas iniciales del proyecto. La siguiente etapa 
consisti6 en el an6lisis de los textos por grado escolar. 

El texto era lefdo en voz al ta por ur10 de los analistas y 
se procedla a su clasificación: 

Tema: En este ejemplo, el tema general es "animales" y se 
anotaba en la sección superior izquierda de la ficha. 
Asimismo, se escrib1a la clave 04, correspondiente a este 
tema, debajo del código de identificación. 

Subte.a: El subtema "animales reales" se consignaba en la 
sección central superior de la ficha. La clave 015 
correspondiente a "reales" se anotaba junto a la clave de 
tema <04 .015>. 

Tratamiento: En este caso, "narraci 6n", se anotaba er.1 la 
parte superior izquierda, debajo del tema y la clave 08 de 
esta clase, junto al subtSD1a. 

Valoraci6n: "Afectiva <+-) se escribla debajo del 
tratamiento¡ la clave 02 correspondiente era consignada junto 
a la clave de trat1111iento. 
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•ottvo: Para este texto "reparacHm de pérdida", el cual 
se escribla en la parte superior derecha de la ficha, sobre 
el c6digo de identificac16n, y la clave 0452 se ubicaba junto 
a la clave de valoraci6n. 

AsS pues, el c6digo del anAlisis de este texto fue: 
04.015.08.02.0452. 
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5. LOS COHBUDOS DB LOB TBXTOS IIFUTILliB 

Hasta aqu{ he expuesto cuatro cuestiones fundamentales: 

1. La importancia del conocimiento y dominio del sistema de 

escritura en nuestra sociedad. 

2. La escuela primaria como agente principal de la enseftanza del 

sistema de escritura. 

3. Las variedades lingU!sticas que se presentan dentro del 

contexto escolar, tanto a partir de la forDación lingU!stica 

de los sujetos participantes como a partir de los usos que se 

hacen del sistema de escritura en dicho contexto. 

4. La descripción de una metodologta para analizar textos 

infantiles escritos en el contexto escolar, productos de l& 

pr4ct1ca denominada 0 redacci6n libre". 

Lo que aqul revisaré es el contenido de dichos productos 

para llegar a una conclusi6n acerca de lo que los nifios comunican 

a través de la lengua escrita dentro del contexto escolar, según 

la agrupación social a la que pertenecen, de acuerdo con algunas 

variables utilizadas para la clasificaci6n de la muestra. 

A partir de esta revisión podemos foTDar una idea de la 

manera cOJDo los ni~os practican la redacci6n libre en la escuela 

primaria mexicana y es posible que surjan de aqu1 posibles 

problemas en determinadas agrupaciones sociales. 

Estos problemas se refieren al aspecto conunicativo de los 

textos infantiles, esto es, intentar detectar si realmente los 

niftos entienden a la redacción libre como una pr,ctica de 

expresión de ideas y sentimientos propios, 

Be claro que estos problemas serán analizados en un nivel 
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aacrosocial, no microsooial ni mucho menos, individual, debido al 

tipo de metodolog1a para "extraer" los contenidos de los 4. 302 

textos infantiles. Recordemos que lo que se consign6 de cada uno 

de ellos fueron los aspectos en comün con respecto al resto de 

los ni~os, incluso en la categor1a de los motivos, que es la más 

particular. 

Para esta investigación be considerado dos tipoe de 

variedades ling111sticas dentro del contexto escolar: 

1. Las variedadee del usuario (dialectos> 

2. Las variedades de usos 

Algunoe dialectos son més privilegiados que otros y las 

expresiones ling111sticas no legitimadas son rechazadas en 

ciertos contextos.. En el escolar -un contexto 1·armal- el 

legitimado es el estándar, propio de los estratos sociales 

medios y altos, y de zonas urbanas. Esta variedad ling11Sstica es 

la que oficialmente ensefta la escuela. 

La formaoi6n ling111stica propia de los alumnos puede ser muy 

diferente a la formación ling111stioa que la escuela pretende 

enaeftar. De aqut surgen dos planteru:nientos: 

1. Es conveniente que los educadores cono2can la for::maci6n 

ling111stica de los ni!los que asisten a la escuela cora el 

objeto de: 
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a> Saber si el desarrollo lingUtst1co de los nifios es 

satisfactorio con respecto al grupo social al que pertenecet1 

<no con reei.pecto al eiet~a lingU1stico "oficial"). 

b) Identificar las diferencias lingü!sticas entre los dialectos 

de los ninos y el dialecto oficial. 

2. Dar una nueva orientación a la ense~anza de la lengua materna 

a partir de la cual el objetivo sea el desarrollo de las 

capacidades lingütsticas de los nitos y, con ese 

fundamento ensenar las variedades lingüísticas oficiales. 

Las variedades l1ngUtsticas oficiales no Ge re:f'ieren 

exclusivamente a los dialectos, sino también a ciertos usos del 

sistema limgUtstico, como lo es el escribir. Dentro del contexto 

escolar la escritura se ensefta dentro de un marco formal, el cual 

llega a limitar la gran diversidad de pr6ct1cas de escritura, 

como la redacci6n de textos cuyo principal objetivo sea el 

comunicar significados propios. 

Una de estas pr6cticas es conocida 

"redacci6n libren. Beta prlictica, de 

en la escuela 

acuerdo con 

como 

las 

investigaciones de Rockwell y Ferreiro, es poco com~n en la· 

escuela primaria mexicana, precisamente porque los usos del 

sistema de escritura predominantes son formales. ¿Qu~ expresan 

los niffos por medio de la lengua escrita? ¿C6mo son los textos 

escolares de los niftos? En los grados avanzados de la primaria 

¿los n1ffos se han apropiado del sistema de escritura para 

expresar sus pensamientos? 

Bl sistema de escritura, por otra parte, es un sistema más 

rlgido que el sistema oral, por ello, en muchas ocasiones, se le 
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ha considerado una lengua r~o "natural" y, por lo tanto 1 que 

requiere de una ensefianza sistem6tica. Es decir, la leng\la 

materna es aprendida de forma natural, en nuestro contexto más 

pr6ximo y desde el momento en que nacemos la usamos en forma 

oral. 

Aunado a esto, la lengua escrita es un sistema que responde 

a las nor11as lingU1sticas del dialecto est6ndar, por lo tanto, 

los niftoa que utilizan un dialecto distinto deben realizar dos 

aprendizajes: el primero se refiere a las normas lingU1sticas del 

dialecto est6ndar y el segundo a las normas lingU1sticas 

exclusivas del sistema de escritura. Es probable que estos niftos 

presenten ciertos problemas en la comunicación de significados 

propios a través de la lengua escrita. 

Loe contenidos de los textos infantiles que ser6n arializados 

m~s adelante pueden reflejar algunas diferencias en los usos que 

se hacen de la lengua escrita en el contexto escolar seg~n la 

agrupación social a la que pertenecen sus autores•. 

Por un lado tenemos los problemas que pueden surgir de 

las diferencias dialectales; 

del contexto escolar, en 

situaciones comunicativas. 

por otro lado est4n las condiciones 

el que se desarrollan las dif·erentee. 

Una de ellas es el concurso de 

redacción 11Escr1belo", del cual contamos con 4 302 producciones 

escritas, a las que inicialmente denominaremos 11 textoe 11 • 

Para poder determinar si los textos de la muestra realmente 

comunican significados infantiles es necesario considerar: 

1. Que un texto infantil es una construcci6n ae1116ntica que 

expresa significados creados por un nifto -su autor-, que 
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logra ser cOJDprensible para cualquier lector y cuya función 

primordial ea comunicar>. 

2. Que loa problemas de comunic&ci6n -para loa fines del 

presente trabajo- se presentan por la fon11alidad en dos 

sistemas: 

a> En el de escritura, dadas sus normas propiamente 

lingUtaticas. Si un texto no logra comunicar algo a su 

lector debido a problemas de construcción sem&ntica, deja de 

ser texto, 

lingü1sticas 

pues no 

m1nimas. 

logra 

Esto 

cumplir 

es un 

con las condiciones 

problema del dominio 

lingülstico del sistema de escritura, su monitor lingU1stico 

no ea dominado a~n por el nifto. 

b) En el sistema social del contexto de situacilln'. Cuando 

un nifto no logra comunicar significados propios en un texto 

escrito y prefiere recurrir a la reproducci6n de contenidos, 

puede ser un reflejo de un problema de dominio de las nor11as 

sociales del contexto, lo cual sucede cuando éste es ajeno al 

autor del texto; en este caso, el niffo busca ser aceptado en 

esa situación comunicativa al expresar aignif'icados que de 

antemano sabe que serán aprobados. 

Partiré de una descripción de la situacilln comunicativa del 

concurso de redacci6n "Escrtbelo" para poder definir si se trata 

de una situaci6n fonaal o r1gida o, por el contrario, de una 

situacilln informal o flexible. 

Paaterionaente describiré la estructura de la preaentacilln 
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de loa análisis de las frecuencias de los contenidos de los 

textos infantiles por agrupaci6n social. 

5.1. La aituaci6n del concurso de redacci6n "l!acrtbelo" 

¿C6mo "seleccionarº la situación para analizar los 

contenidos de los textos infantiles?, fue la primera pregunta que 

me surg16 al enfrentarme con los primeros resultados que obtuve 

de la investigación sobre el orden de frecuencias de los 

contenidos de los textos de acuerdo con las agrupaciones 

sociales. Principalmente, distingu~ dos niveles generales de 

situación: uno nicrosocial y otro macrosocial. 

Esto es determinante porque es el punto de part.ida para 

seleccionar una metodolog'la de ir1terpretaci6n del conterddo de 

los textos. Si hubiese escogido el nivel microsocial, babrla 

diseftado un estudio etnográfico, para lo cual habrla sido 

necesario: 

1. Escoger una muestra de la muestra de textos que representara 

algunos 't:{pos de situaci6n muy particulares. 

2. Escoger un nümero reducido de escuelas para realizar 

observaciones de las prácticas de lengua escrita que se 

llevan a cabo en forma cotidiana, centrando la atención en la 

pr~cticas de redacci6n libre. 

Sin embargo, esto implicar1a desaprovechar la caractertstica 

básica de la muestra, esto es, que representa al 60 % de los 

niftos inscritos en los grados de 3o. a 60. de primaria en la 

Rep6blica Xexicana durante el aUo de 1982. 
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De aht que h metodolc.gla sea el disetso de un aruUisis 

macrosocial q~e parta de los resultados existentes; por lo tanto, 

la situación que se considera es la genérica para toda la 

muestra, o sea, las caracter1sticas del concurso de redacoi6n y 

las caractertsticas generales de las prácticas de lengua escrita 

que se llevan a cabo en la escuela primaria descritas en el 

apratado 2.2. del presente documento. 

lo se descarta la posibilidad de continuar otros proyectos 

en el nivel aicrosocial que complemer1ten y profundicen este 

estudio. 

Ast pues. el concurso de redaoci6n es entendida aqu1 como 

una eituac16n cowunicativa con las siguientes particularidades. 

1. Bl objetivo del concurso expresado por Avila fue cerrar el 

circuito de comunicaci6n entre los educadores y los nifias, en 

el Que estos últimos expresaran sus ideas, intereses y 

pensamientos que pudieran reflejar el tipo de lenguaje que 

utilizan y su visión de mundo particular. 

2. Bl marco dentro del que se realiza el acto comunicativo es, 

esencialmente, la instituc16n escolar en donde quedan 

involucradas todas sus estructuras: desde la S~cretar1a de 

Bducaci6n Püblica hasta la situación más concreta en donde se 

produjeron los textos, es decir, la vida cotidiana en el 

aula. 

3. Los emisores del mensaje son los niftos y los receptores los 

lectores de los textos. Cada uno de los primeros transmiti6 

mensajes que pueden tener algunos aspectoa e11 comlln segón la 
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agrupaci6n social a la que pertenezca. 

Los receptores somos de dos clases: 

a) Los jueces del concurso (maestros, directivos de la 

educaci6n primaria y personalidades de la cultura meKicana> 

b) Investigadores. 

Los primeros juzgaron los textos; los segundos los 

interpretamos fuera del cpntexto escolar. 

4. El medio de transmisi6n fueron redacciones libres. 

Los cuatro puntos anteriores pueden ser org&n1zadoa de 

acuerdo con las tres dimensiones de la situaci6n conceptualizadas 

por Halliday: el campo <la actividad social en curso>, el tenor 

<las relaciones interpersonales> y el modo <el canal simb6lico>. 

Ampliaré con más detalle cada uno de ellos. 

Bl campo. Puede decirse que la acci6n principal y comnn para 

todos loa textos fue participar en un concurso de redacci6n a 

nivel nacional. 

El objetivo fue que los ni~os se rucpresaran libre y 

espontáneamente, sin ninguna traba, en un ambiente agradable y 

estimulados por el maestro -esto de acuerdo con las bases del 

concurso-; los nif'ios buscarorJ la nanera de agradar a los .jueces 

del concurso. Tal y como al1nna Halliday, "lo que se d1c:e: e::. 

eetr·&tegia de lo que se ha.ce''. 

Por lo tanto, los ccmtenidc1s de lc1E-. textcis sc1n les "ftsuntc1E'' 

de la 6ituaci6n, los "campos de segundo cirde-n". En este c:r'1sn, el 



lengu&.je juega el papel centr-fll de l& acci6n, porque es la que se 

Y& a juzgar. Es decir, la funci6n del lensuaje p&ra loe nitlos 

ea ganar un concurso por medio de un texto libre. 

Bl tenor. Bn esta acción, los ni~os son concursantes y las 

autoridades escolares y de las letras y la cultura mexic&r1&6 son 

los jueces. En realidad, cada nit'ia conoce directamente s6lo a 

unos cuantos de los participantes y los demés son s6lo una 

representación abstracta; como no 

pueda llegar a perjudicarlo, no 

se tr·ata de ·una ei tuaci6n que 

puede sentirse presionado por 

ellos, en cambio, s1 

quien es la única 

puede sentirse presionado 

autoridad escolar que en 

por el maestro, 

ese momento se 

encuentra presente. Otro tipo de presiones sociales pueden 

existir de manera impl!cita. 

Por otro lado 1 el nifio desconoce que su texto seré analizado 

por investigadores y que no existirá un ganador, sino ln 

publicación de un libro representativo de todos los textos 

participantes, el cual muy probablemente jamás llegará. a sus 

manos. 

Existe otra relación entre aquellos que convocan al concurso 

y los m&eatr·oet a trav~e de la convocatoria. También se trat& de 

una relaci6n abstracta, porque en este caso, una institución (la 

COJ11isi6n Iritersecretarial para la Defensa del Idioma Epanol) 

indica a todos los maestros los objetivos y las bases del 

concurso. La reacción de cada uno de ellos ante los conceptos y 

las recomendaciones de la convocatoria es desconocida por 

nosotros, pero es deter:minante para la ambientación de la 

situación concreta que creará para que los nifios redacten sus 



textos. Asimi6lllo, estos reaccianrán de otras t·armas TJO 

registradas por nosotros. 

Por ella. el maestro es ur1 erJlace sumamente importante entre 

los emisores y los receptores finales. 

Las principales relaciones quedan representadas en el 

Esquema l. 

La mayor parte de las relaciones son indirectas e 

impersonales: la Onica relaci6n directa en la producci6n del 

nensaje es la del maestro y sus alumnos, por ello es la m6s 

·determinante. En general puede decirse que se trata de una 

situación comunicativa 1ormal 1 sistemática, pero con ciertas 

condiciones expl ! citas que la caracterizan como f"l exi ble 1 

encaminada a crear una ambientación agradable para el emisor. 

Rl •odo. El canal de comunicaci6n es la lengua escrita en su 

modalidad de redaccibn libre dentro del contexto escolar. En esta 

situación, el modo es el n6cleo en el que se centran todos sus 

participantes. 

El modo es claramente det·inido en la convocatoria del 

concurso: ''escribir es pensar. Y redactar bien es pensar con 

claridad y orden¡ es, además, una via para la expresión de 

sentimientos" . .Más adelante: "El truna es libre porque se pretende 

favorecer la espontaneidad, gracia e imaginación de los nifios, 

mAs que obtener perfección en los trabajos." 

También se indica que el tema podrá ser sugerido por el 

maestro ("El lugar donde vivo", 11Esto me pasó a mi 11 , "Jle gusta", 

11)(atsana 11 , "Cuando era chiquito11 , "Yo soy", 11 Hab1'.a una vez" y 

otros>. 
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Com1ei!ln lntereecretarial-----SEP'-------lnvestig·adores 
para la DefenGa del Idioma / """ 

Espallol """ 

Personalidades de las Delegados generales 
letras y la cultura 
mexicanas 

Directores feder~les 

Supervisores Supervisores 

Director Director· Director 

~I~ 
Maestro Maestro Maestro 

/l~ 
Maestro Maestro Maestra JlaeL J(~~tro 

1 1 1 
Nillos Nillos 

1 1 1 
Nillos !lillos Nillos 

1 l 
Ni!los Nillos lli!los 

l!sQ.uema 1. Las relaciones sociales del concurso de redacción 
11HacrSbelo". 

5.2. Objetivoo de la interpretaci!ln de loe contenidos de loa 

teztoa infantilee 

El objetivo al cual llegaré más adelante corresponde a una 

perspectiva sociol6gica de las prácticas lingüisticas en el 

contexto escolar y, a partir de ello, intentar~ interpretar los 

resultados obtenidos de los cruces de variables entre las 

agrupaciones sociales de la muestra y las categortas temáticas 

del análisis de contenido. 

El probl""'a está en que la lengua formal se constituye como 

un sistema lingüistico ajeno a los grupos sociales que no tienen 
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contacto con contextos :f"or:male.s. Al.in &e.1, sabemos que. si la 

lengua escrita es presentada a los nifios como un medio de 

e>epres16n formal esto no es un obstáculo para que ellos se 

apropien de ella. Los niftos tienen que encontrarse en un cont.exto 

que les permita comprender la utilidad de la escritura, no 

limitada a contextos formales. 

Par lo tanto, bajo esta perspectiva, considero más 

deteMllinante el dominio sobre las condiciones del contexto para 

dar lugar a una exprea16n escrita satisfactoria. 

Objetivo general: Conocer 

loa niftoa de 3a. a 60. 

escritos producidas en 

redacci6n libre. 

Objetivos particulares 

o;l tipo de sigr1ificados que expresan 

gradas de primaria, por medio de textos 

la práctica escolar conocida como 

l. Identificar los contenidos más frecuentes expresados por los 

ni~os en sus textos escritos, de acuerdo con la agrupación 

social a la que pertenecen. 

2. Identificar aquellos contenidos escolares que tienden a ser 

expresados por los ni~oa a través de los textos con el objeto 

de obtener aceptaci6n en el contexto. 

4. Identificar a loe niftos de 106 gru¡;oe sociales que recur·ren 

con 111!\s frecuencia a los tipos de contenidos clasificados en 

el objetivo particular anterior. 
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5. Analizar la frecuencia de· las producciones escritas no 

consideradas como redacción libre de acuerdo con las 

agrupaciones sociales a las que pertenecen. 

A modo de hipótesis planteo las siguientes: 

l. Tanto la f&11iliaridad con un medio de expresión dado como el 

conocimiento y la fBlliliaridad con el contexto de situación 

-aunque ambos sean formales- son factores que influyen en 

gran aedida en el proceso de apropiación de ese aedio de 

expresión. 

2. Para el caso del siat"'"a de escritura en la escuela, los 

niftos que han logrado identificar sus normas lingUlsticas y 

la• no1"11as sociales de dicho contexto, al grado de 

manipularlos para sus propios fines, son los niftos que tienen 

la capacidad da crear significados propios a través de 

textos escritos. 

3. Bs més dificil para los niftos de estratos bajos y de zonas 

rurales dOJ1inar el sistema de escritura dentro del contexto 

escolar, debido a que éste Cltimo précticaaente es el Cnico 

de su tipo en el que participan (contexto formal>. Los 

aprendizajes obtenidos de la escuela tienen nen os 

aplicaciones en el resto de sus practicas culturales que en 

las practicas de los niftos de estratos sociales medios y 

altos y da zonas urbanas. 
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6.3. AnAlieie para la interpretaci6n de loa contenidos de loa 

testos infantiles 

A partir del planteamiento de 106 objetivos particulares, 

describo a continuaci6n los tipos de an6lisis que utilizaré para 

interpretar los contenidos de los textos infantiles. 

Debo aclarar que los resultados en los 

corresponden a los análisis de la totalidad 

descritos en el apartado ,,2.5 que incluyen 

variables siguientes: 

que me basaré 

de los textos 

los cruces de 

Tema 

Subtema 

Ilativo 

con 

Hivel socioecor16mico 

Zona 

Tipo de escuela 

Bsto debido a que son los que se refieren exclusivamente a 

las significados de los textos y a que toman en cuenta a la 

totalidad de la muestra. 

Los subgrupos sociales san las siguientes: 

1. Nivel socioecon6mico 

a) Alto 

b> Jledio 

e> Bajo 

2. Zona 

al Urbana 

b> Rural 
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3. Tipo de escuela 

a>OHcial 

b>Particular 



Contenidos sás frecuentes por aubgrupo social 

Como fue explicado en el cuarto capitulo, para el an1Hia1a 

de contenido de los textos, utiliza.mas trea categoría.a temJ.i.ticaa: 

el tema, el subtema y el motivo. Se obtuvieron 13 clases de 

temas, 68 de subtemas y 388 de motivos. 

Para presentar los contenidos más frecuentes e~presados por 

los niftos de cada subgrupo social, to~aré en cuenta: 

a) Todos los temas arriba del 50 ~ acumulada. 

bl Todas los subtemas arriba del 50 % acumulado. 

c) Todos los motivos arriba del 50 % acumulado. 

Inicialmente revisaré los contenidos en el total de la 

muestra y posteriormente, los contenidos por cada agrupación 

social. 

Contenidos escolares expresados por los nitlos 

A lo largo de la lectura de toda la muestra, pude percibir 

que algunos nittos se inclinaron por escribir contenidos 

referentes a las festividades y valores que se resaltar• en la 

escuela~ 

Para identificar este tipo de contenidos he extraido una 

lista de motivos que reflejan dichos temas estereotipo de la 

escuela. En la secci6n de la presentación de los resultados daré 

a conocer la frecuencia ccn que los niffos acudieron a ellos por 

subgrupo social: 
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l. Placer por la primavera 

2. Renacimiento de naturaleza por primavera 

3. Naturaleza placentera 

4. Gusto por el d{a del nina 

5. Gusto por el dfa de la mad1·e 

6. Celebración de festividades nacionales 

7. Descripci6n placentera de la comunidad 

8. Descripción cr1tica y placentera de la comunidad 

Q. Recursos de la co~unidad 

10. Carencia de recursos en la comunidad 

11. Exaltaci6n de la vida en la comunidad 

12. Apologra de la limpieza y el orden 

13. Prevenci6n y cuidados para la salud 

14. Condena a la contaminaci6n ambiental 

15. Placer por actividades escolares 

16. Colaboraci6n en la escuela 

17. Estudio como medio para la superaci6n 

18. Amor y respeto por srmbolos patt·ios 

19. Amor a Xéx1co 

Producciones escritas no consideradas redacción libre 

Este tipo de producciones pueden ser de dos clases: 

l. Las formas que no llegan a ser un texto por no tener la 

orgaDizaci6n ninima para ser comprendidas por un lector1 por 

no constituir una unidad semántica. Estas formas han sido 

registradas como: 
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a) Enunciados sueltos 

b> Texto deaestrucurado 

e> !legible 

2. Los textos que no son producción infantil, que no son creados 

por los ni~os, sino por un sujeta externo y que 6610 son una 

reproducci6n exacta. Estos textos son las copias. 

De ambos tipos se identificarán las frecuencias d~ acuerdo 

con los subgrupos sociales. 
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lfOTAB 

<l) Mivel socioecon6mico 1 zona y tipo de escuel&, por tr&t&rse 
de las que incluyen al total de la muestra. 

C2l De hecho, un texto puede tener problemas ortográficos e 
incluso, de organización sintáctica y, sin embargo, ser 
comprendido; un texto simplemente debe lograr transmitir 
algün significado. El problema más grave que se puede 
presentar se refiere al significado¡ se trata de la capacidad 
de producir ideas propias. 

(3) En este caso, el monitor social de la lengua escrita es 
parte del sistema social del contexto de situaci6n. 
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5.,, Loe contenidos lláa frecuentes 

5,,,1. Loa contenidos llAa frecuentes en el total de la auestra 

t. Loe temas a4s frecuentes 

De loa 13 tenas desarrollados por los ni~os, los més 

frecuentes fueron los que se especifican en la Tabla 1: Espacio 

social, Fantastas, Espacio geográfico y Aspiraciones, puesto que 

acumularon el 53.9% del total de la muestra. 

De auy alta frecuencia también se consideran Recreaci6n 

(9.5%> y Animales (8,5%>. 

Podemos observar que Espacio social acumula casi a la cuarta 

parte de la muestra con el 22.0%; el resto de los temas más 

frecuentes, en cambio, tienen porcentajes muy similares <11.3% 1 

10.6% y 10.0%> y a partir de ellos, el descenso es gradual. 

En cuanto al tipo de tenas, los Dás frecuentes indican que 

los nifios coincidieron en hablar de su medio ambiente 1 tanto 

social como f1sico y en sus proyecciones más subjetivas 

(fantas1as) o menos subjetivas <aspiraciones>, en tanto aspectos 

inexistentes en el tielllpa presente y en el espacio illlllediato. 

Recreación V Aninales son aspectos que interesan 

particularmente a los ni~os, en comparación con los intereses de 

los adultos¡ en los textos pudimos observar que los nifios 

encuentran placer al 

libres, mAs allA de 

comunicar lo que hacen durante sus ratos 

sus obligaciones familiares y escolares, y 

sobre loa animales, que para los niffos 

especiales y llegan a identificarse con 

maneras. 
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2. Loa subteaaa a6a frecuentes 

Los subtemas m6s frecuentes con respecto al total de la 

nuestra son los especificados en la Tabla 2. Ocupa el primer 

lugar liaturaleza, que acumula al 9.3%. del total. Este subt.ema 

pertenece al tema Espacio geográfico, el cual ocupó el tercer 

rango de frecuencia. 

De Espacio social, entre los subtemas más frecuentes están 

Familia (5.7%), Escuela <5.6%> y Comunidad <4.65%> en los cinco 

primeros rangos. 

En el cuarto está Animales reales. lo que quiere decir que 

en general, los niftos escribieron más de sus mascotas que de los 

animales en los cuentos <Animales reales personificados>, de los 

cuales bey un 3.0% de textos en la muestra. 

Aventuras, Versión de cuento tradicional y Fantasias 

afectivas pertenecen al segundo tmna más frecuente, no obstante, 

es muy alta (3.4%, 2.9% y 2.8%, su frecuencia no 

respectivamente>. 

De Aspiraciones, a6lo se encuentra Profesión u oficio entre 

los aubtemas m~s frecuentes; el resto de loa textos con subtemas 

de este tipo est4n por debajo del 1.7%. 

Ll&Da la atención que en el sexto ranga se encuentre el 

subtema Festividades establecidas con el 4.25% del total de la 

muestra, el cual forma parte de un tema que no alcanzo los rangos 

m4s altos, aunque s1 considerado de alta frecuencia. 

En cambio, del tema Recreaci6n, también considerado de los 

mAa frecuentes. no 

acumulan al 50.0'1. 

existe ning~n subtema de entre los 

de la muestra. Esto sig·nifica que 
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contenidos ae;erca de lel son 1nuy diversos y que ninguno de ellc1s 

fue predominante, 

3. Loa motivos llée freouentee 

En la Tabla 3 se encuentra la lista de los motivos que 

acumularon al 50.15% del total de la muestra, que suman 63 de 

388. Se encontraron ademés, 51 textos <1.18%) con contenidos 

Qnicos, es decir, un motivo por texto¡ hay 46 casos de motivos 

para doe textos cada uno, 32 de 3 textos, 37 de 4, 32 de 5, 23 de 

6, 17 de 7, 12 de 8, 9 de 9, 18 de 10, 12 de 11, 12 de 12, 11 de 

13, 7 de 14 y 6 de 15. Todos ellos acumularon el 41.1% del total 

de la muestra, textos Que no acudieron a los motivos m6s 

frecuentes y que, por tanto, no t·ormarlin parte de nuestro 

análisis. Bn pocas palabras, los textos libres resultaron ser 

muy particulares en los contenidos que desarrollaron. 

La cuarta parte de los textos se encuentra agrupada en loa 

primeros 18 motivos. 

Bl 25% restante del 50.0% de textos que acudieron a loe 

motivos mAs frecuentes se encuentra distribuido en 45 motivos, 

que en general giran en torno a los temas y subtemas m6s 

:trecuentea. 

Para obtener una idea general sobre los motivos més 

frecuentes, es decir, aquellos que agrupan al 50.0% del total de 

la muestra, loe integraré en la siguiente clasificaci6n. La 

integraci6n se hace de acuerdo con la aemejan2a tem6tica que 

guardan estos 63 nativos más frecuentes. 

a) Xotivoe sobre recreación: 8.75% 

b> Sobre naturaleza: 8.25% 
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el .Ilativos v&lorativos, en donde se incluy6 Aprendi2a.je 

positivo por experiencia negativa: 3.68% 

dl BOsqueda por mejorar la situación personal, dentro del que 

se clasificó Estudio como medio para la superación: 3.46% 

el Sobre festividades: 3.26% 

f) Sobre animales: 2.92% 

gl Sobre la comunidad: 2.91% 

hl Sobre la escuela: 2.37% 

i) Expresión de gustos y/o ambiciones: 1.98% 

jl .Ilativos directamente relacionados con fantasfas: 1.96% 

kl Manifestaciones de amor a la madre: 1.7% 

ll Valoración de la amistad: 1.5% 

ll) Sobre profesión como medio para mejorar: 1.32% 

ml Rutina cotidiana: 0.98% 

n> Interés intelectual: 0.95% 

ff) Motivos sobre sueffos: 0,88% 

o> Sobre satisfacci6n de necesidades materiales, intelectuales 

y recreativas: 0.84% 

pl Frustración de deseos: 0.63% 

ql Accidente y cuidados: 0.56% 

r> .Ilativo subyacente no detectado: 0.48% 

al Sobre recuerdos: 0.4% 

En esta clasificación de los motivos más frecuentes los 

primeros dos porcentajes son muy altos, y corresponden a 376 y a 

355 textos, respectiv&J11ente 1 un nümero muy elevado. 

En los motivos surg16 una posición explicita en loe niY.os: 

la valorativa, la cual alcanzó el 3.7% del total, que corresponde 
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a 158 textos. El tena de Valc•res no figur6 en los rangos más 

altos, puesto que los textos clasificados asl hablaron en forma 

abstracta de cuestiones como el a.mor, la amistad, la justicia, 

entre otras y la mayorta de las ni"os comunicaron los valores por 

medio de sus fantas1as y sus recuerdos, eu experiencia propia, o 

a través de sus aspiraciones. Algunos lo hicieron en 1·arma más 

explicita que otros; no de todos fue posible detectar un nücleo 

valorativo dentro del contenido, aunque, sin duda, existe. 

TaDbién resul t6 i nteresarjte descubrir que los nif'íos 

utilizaron la redacc16n libre para proyectar su deseo de 

conseguir lo mejor para st nismos, la necesidad de superaci6n. 

Explfcitamente se encontr6 este aspecto en 149 textos, 

4. Re&UllSn de los contenidos Jlás frecuentes en el total de la 

:muestr-a 

Hn realidad, en esta primera aproximac16n descriptiva de los 

contenidos de los textos irifanti les ha quedado constatado que, en 

general, esta experiencia sirvi6 a los niffos para comunicar, 

con mayor frecuencia, lo que mAs les gusta <la naturale2a, la 

recreación, las fiestas establecidas, las animales y los amigos>, 

aspectos normativos (deseo de un mundo mejor, condena a la 

cantaminaci6n. aprendizaje positivo por experiencia negativa, 

cumplimiento de norDas>, su preocupaci6n por lograr una seguridad 

tanto para st mismos como para su familia Cpor medio del estudio, 

de la prÓfesi6n o de una planeaci6n racional de su bienestar>, la 

ezpree16n de su concepción sobre su entorno inmediato (la 

comunidad, la fa11ilia, la escuela, sus actividades cotidianas, 
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t.anto en e.u c&sa .:_nmo en la escuela> y l.:. reclirreJJcia a la 

fantasta como diversión y como medio de expresi(in de su fonua de 

pensar. 

5.4.2. Los contenidos a.!lis frecuentes en relaci6n con las 

agrupaciones so~inles 

Para hacer uri análisis descriptivo de los conter1idos más 

frecuentes por agrupaci6n social, podr1a seguir la dinámic& 

utilizada para revie.ar los cont.enidos m.is frecuentes en t.oda la 

muestra, pero resultar1a interminable. 

Por ello be optado por presentar un sólo cuadro de ternas, 

otra de subtemas y otro de motivos con la especificación de todas 

las agrupaciones sociales: 

1. De rdvel socioecor16mico: alto, medio y ba.::fo 

2. De zona: urbana y rural 

3. De tipo de escuel~: oficial y particular 

En estos cuadros también se especifica el porcentaje de 

frecuencias de te~t~s que .lcudieron a los cor1tenidos que 

acumularon al primer 50.0% de cada agrupación social. Los 

porcentajes de las frecuencia::,, corresporJde.n a lc1s totales de cada 

una de ellas, no al total de la muestra. 

Es necee.ario, por· lo tanto, revisar ur1a vez más lc•S cuadros 

3, 4 y 5 localizados en el cap1tulo 4 de est.e dc1curnento. En 

ellos se puede apreciar el total de textos por subgrupo social. 

Asf pues, tenemos lo siguiente.: 
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1. •ivel socioecon6m1co: 

a> Alto, 206 textos (NA> 

b) Xedio 1 2570 (IJ() 

c> Bajo, 1449 (NB> 

2. Zona: 

a> Urbana, 3378 (ZU) 

b> Rural, 924 <ZRl 

3. Tipo de escuela: 

a) Oficial, 2401 <BO> 

b> Particular, 1901 <BP> 

1. Loe t ....... ll6s frecuentes por agrupación social 

Bn la Tabla 4 están los temas que cada subgrupo de niffos 

desarroll6 en sus textos con más frecuencia. El orden de los 

temas se hizo aegGn el número de coincidencias de temas entre las 

agrupaciones. 

Espacio social fue uno de los temas más frecuentes en todas 

ellas y ocup6 el primer rango, excepto en BA, en donde se ubicó 

en el segundo. Bn cuanto a las porcentajes, el mAs alta ae 

encuentra en ZU <27.2%> y el más bajo en NA <16.0~l. Tanto en 

!IJl, NB, ZU, ZR y EO este tema acumula cerca de la cuarta parte de 

su total de textos correspondientes. Bn cambio, en EP y en NA 

re~ne menos del 20.0%. 

Fantaslas es el segundo tema en el que casi todos los 

aubgrupos coincidieron, aunque no en la misma medida. La 

diferencia más contrastante es entre •A y ZR: en el primer caso, 

Fantastas cubre la cuarta parte de este nivel y se encuentra en 

111 



el primer rar1go de frecuencia, en cambia. en ZR no :figuró er1tre 

los temas que acwiiul&n al primer 50.0% de su total. En el resto 

dt> los eubgrupoa los porcent&.jt>s fueron dt>l 8.4% <EPJ al 13.6% 

<ZU y EO>. 

Aspiraciones fue un tema muy frecuente en NM, NB y EP con 

porcentajes de alrededor del 10.0%. En ZR, aunque no forma parte 

del 50. 0% más frecuente, resul t6 tener t1n al to porcentaje 

<15.3%>. Este tema no predomin6 en NA, ZU y EO. 

Recreación forma parte del grupo de temas náa frecuentes de 

NA, NB y ZU, aunque también tient> un alto porcentaje en EO 

<10.7%>. En BB y en ZU alcanz6 una frecuencia similar C12.4% y 

11.0%, respectivamente) y en NA un 15.5% de su total. 

Espacio geogr6fico predomin6 en NM Cll.6%l, EP Cl2.8%> y ZR, 

en donde cubri6 al 21.5% de su total. En los tres casos ocupa el 

segundo lugar de frecuencia, en cambio na está presente en NA, 

NB, ZU y EO, 

Finalmente, Animales fue predominante s6lo en ZU y en EO con 

porcentajes del 9.4% y del 10.75%, respectivamente. 

Los textos del primer 50.0% acumulado de cada subgrupo 

social se distribuyeron en 4 teJDas, excepto en NA y en ZR en los 

que se distribuyeron en 3. En efecto, estos dos Ultimas son las 

agrupaciones más pequettas, aunque su diferencia entre s1 es muy 

grande <206 en NA y 924 en ZR>. Cabe mencionar que, siendo 

estrictos, ZR s6lo desarroll6 2 temas y EO 3. puesto que sus 

porcentajes acumulados reb&san al 50,0%. 

En cuanta al tipo de temas, NA desarr·ollo cor1 más :f'r·ecuerJcia 

Fantastas, Espacio social y Recreaci6n¡ NM y EP casi en el mismo 

orden, Espacio social, Espacio geográfico, Fantasfas 
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Aspiraciones: NB, Espacio e.ociEtl, Aspiraciones, Recreación y 

Espacio geográfico¡ ZR, Espacio social, Espacio geográfico y 

-:fuera del 50.0% tomado en cuenta- Aspir&ciones, y ZU 1 Esp&cio 

social, Aspiraciones, Recreación y Fantasias. 

Si comparamos est& tabla con la primer& que contierje los 

totales de los te.mas para toda la muestra, agregamos Recreación y 

Animales y podemos observar que los temas de la Tabla 1 son 

similares s6lo a los correspondientes a NM y a EP, aunque en 

ordenamientos distintos. Con ello quiero hacer notar que 

efectivamente existen particularidades propias de cada agrnpaci6n 

social y que serla err6neo per1:'.ar que los totales de toda l& 

muestra nos dan ur1a vis16n :fehaciente de lo que sucedi6 er1 cada 

agrupación. No obstante, aun cuando existen di ferer1ciae. 1 fue 

posible encontrar- 6 temas que englobaron al 50. O~ más irecuer1te 

de cada subgrupo. 

2. Los subte.as llAs frecuentes por agrupoci6n social 

La Tabla 5 está organizada de la misma forma que la Tabla 4. 1 

s6lo que ésta contiene las frecuencias y los rar1gos 

correspondientes a los subtemas por agrupación social. En ella 

observamos 1 a primera vista, una mayor disparidad entre los dntos 

por subtema, lo que significa que aqu1 empiezan a surgir rn~s 

particularidades. 

•tvel socioecon6aico 

En general puede decirse que en NA predominaron los subtemas 

sobre Fantaslas <Aventuras, Animales reales personificados, 

Versi6n de cuento tradicional, Fantaslas afectivas y Ciencia 
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ficción) y Recreaciéir. CVacac:ior1es y Via.je> ¡ les siguen los 

subtemas sobre Animales y, en menor medida, 3 subtemas de Espacio 

social <Familia, Escuela y Comunidad>; también se presentaron 

contenidos sobre Primera infancia, Amenazas persor1ales y Suefios 

AJlbivalentes. El porcer1taje más al to fue de Aventuras <?. 8%> y 

los n4s bajos de Familia, Escuela, Comunidad, Primera infancia, 

Amenazas personales y Suefios ambivalentes <2.4%), 

Bn RJl el subtema en el primer rango de frecuencia fue 

Naturaleza¡ también predominaron los subtemas de Espacio social 

<Familia, Escuela y Comunidad>; entre los rangos m~s altos están 

Animales reales y Festividades establecidas, y en los más bajos, 

Pro:f"esi6n u oficio, Animales reales personificados y Fantas1as 

afectivas, El porcentaje más alto perteneció a Naturaleza 

(10.3~> y el más bajo a Fantasias afectivas <2.7%). 

En NB Naturaleza también fue el subtema más frecuente y en 

los cuatro 

predominantes 

primeros rangos 

de Espacio social 

se localizaron los subtemas 

y Animales reales. Los niffos de 

NB tambi~n escribieron con fr·ecuenciB de paseos y vacaciones¡ de 

Aventuras 1 Versión de cuento tradicional, Animales reales 

personificadoE> y de ProfeE>i6n u oficio. Estos dos ültimos 

subtemas, al igual que vacaciones, obtuvieron el porcentaje más 

bajo (2.8%) y el nás alto le correspondió a Naturaleza (8.8%l. 

De Aspiraciones los nifios de NB presentaron 1& misma ~recuencia 

de textos sobre Desarrollo personal que sobre Aventuras <3.1%). 

Los subtemae er1 los que coir1cidieron loe tree subgr·upae. 

fueron 1 principalmente, loe de Espacio social¡ 60n m~e. similares 

entre s1 NB y HX, sin embargo, en este ~ltimo no predominaran 

subtemas sobre Recreación. Mientras que en NA encontramos 
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porcentajes más al toe sobre. Fantaelas y RecreaciGrl, er1 NJC y NB 

loa porcen~ajes mAs altos correspondieron a los subtemas más 

frecuentes en el total de la muestra. 

Zona 

De acuerdo con la zona, los 5ubtemas de mayor :frecuencia en 

ZU fueron Naturaleza, Animales reales, Festividades establecidas 

y los propios de Espacio social. Finalmente, el resto de los 

eubtemas estuvieron relacionados con Fantasfas, El porcentaje más 

alto fue de Naturaleza (6.3~) y el más bajo de Versi6n de cuento 

tradicional y de Animales reales personificados C3.35'Zl. En 

realidad, la diversidad de subtemas en ZU es muy pobre si 

consideramos que se trata de la agrupación más grande. 

El 50. 0% del tata l de ZR se acumul 6 erJ 1 os subtemas de 

Naturaleza, de Espacio sc1cial 1 de Animales re:ales y en 2 de 

Aspi rae i cines: Profesi6n u oficio y Desarrollo 

Naturaleza acumuló el 20.;"~% del total de ZR, siendo el porcentaje 

más alto, y el más bajo fue de 3. l'Z propio de Profesi6n u oficio. 

La diversidad temática en este subgrupo social fue nucho menor 

que la de la zona urbar1a. 

Por otra parte, no se encuentran presentes entre loe 

subtemas más frecuentes de. ZR los referentes a Recreaci6~ o 

Fantastas. En ZU tampoco predominaron en gran medida, sin embargo 

sI estAn presentes entre los más frecuentes. Aunque los subtemas 

en los primeros rangos de ambas agrupaciones son similares, los 

porcentajes son más altos en ZR con respecto a ZU, sobre todo 

Naturaleza y Escuela, ésta última con 8.7%. En el caso de ZR 

claramente predominan los subtem&s relacionados con el entorno 
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inmediato de los njf'Sos y cc1n aspiraciones, en :mayor medida que en 

los niftos de escuela urbana. 

Tipo de escuela 

Los mismos subtemas más frecuentes de ZR <Naturaleza, los de 

Espacio social y Animales reales> lo son en EO¡ en esta 

agrupación también predominan subtemas sobre Fantaslas y uno de 

Recreación. Hatualeza 

total y Vacaciones el 

50.0%. 

que, en este caso, acumuló el 7.5% de su 

3.75%, el porcentaje más bajo en este 

En EP predominaron Naturaleza, Festividades establecidas, 

Familia, Escuela y Animales reales. Comunidad ocupó el oct&vo 

rango en frecuencia junto con Aventuras, Juego y Deseos 

afectivos, estos tlltimos presentes sólo en EP al igual que Sue~os 

felices. De Aspiraciones también escribieron los ni~os sobre 

Profesión u oficio. Su porcentaje acumulado más alto fue el de 

Naturaleza (11.6%> y el m~s bajo el de Viaje <2.1%). 

Los aubt8!las en los que coinciden estas dos agrupaciones 

fueron Naturaleza, Familia y Escuela¡ Comunidad ocup6 ur10 de los 

porcentajes más bajos de entre los más frecuentes de EP. En este 

subgrupo encontramos más 

y, por lo tanto, que 

diferencias temáticas con respecto a EO 

los contenidos propios del total de la 

muestra. Por ejemplo, la presencia de Festividades establecidas. 

de Sue~os felices 1 de Deseos afectivos y de Juego. Por su parte, 

las particularidades de EO fueron Paseo y Fantasías a1ectivas, 

principalmente; su orden de frecuencias es más similar al del 

total de la muestra. 
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3. Loa 11<1tivoa lláa frecuentes 

Para el análisis de los motivos más fr·ecuerJtes por subgrupos 

sociales tomaré como referencia la Tabla 6. la cual contiene los 

63 motivos consider~rlos en la Tabla 3 correspondientes al 50.0% 

acumulado del total de la muestra, más su especificac16n por 

subgrupo social. De cada uno de ellos se anotó el porcentaje de 

textos en cada motivo, de acuerdo con el total de cada agrupación 

social¡ asimismo se indican los rangos de :frecuencia, tambi~n por 

subgrupo. 

La Tabla 6A contiene el resto de los motivos m~s frecuentes 

que forman parte del 50.0~ acumulado por agrupación sc1cial, pero 

que no figuraron entre los motivos más frecuentes en el total de 

la muestra. 

Con el objeta de sintetizar esta descripc16n, he condensado 

los 114 mc•tivos de las Tablas 6 y 6A en la clasificac16n que 

presento en la Tabla 6B. Quisiera aclarar que esta clas1f icaci6n 

puede parecer muy similar a los subtemas, no obstante record~..mos 

que los motivos apuntan hacia el sentido profundo del contenido: 

un texto que puede ser clasificado dentro de Espacio 

social/Familia, por ejemplo 1 puede correspor1der a Placer por 

recreación compartida 1 dentro de motivos sobre recreación. 

Iivel aocioecon6m1co 

En NA predominaron motivos sobre recreación C9.71%>, motivos 

directamente relacionados con fantasias C8.74%>, motivos 

valorativos C6.8%>, motivos sobre valoración de la amistad 
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(4.85~>, sobre afectos y experiencias pae:.jt1vas C3.88%J. sobre 

experiencias pasadas C2~9%>, sobre la comunidad <l.94%>, sobre 

fiestas ( 1. 47%), sobre suefioe. C 1. 46%> y el resto son moti vos más 

particulares, como Protección al débil, Sentimiento r~ligioso, 

Obtención de objeto valioso, cada uno de ellos con el 1.46% y, 

con menar frecuencia <0.9?,..), motivos sobre la naturaleza, sc1bre 

animales, sobre gustos y ambicic>nee., rutina cotidiana 1 sc1bre 

satisfacción de necesidades, Frustración de deseos, scibre 

accidente y cuidados, la vivienda, la escuela y cambios en el 

crecimiento del nifto. 

El tipo de motivos más frecuentes en NM san los relativos a 

naturaleza (9.46%), a recreación 

festividades establecidas y & 

<7.98%J, en el mie.mo rango, a 

animales <2.96%>, motivos sobre 

búsqueda para mejorar la situación personal <2.92%>, motivos 

valorativos <2.81%>, sobre la comunidad <2.69%>, sobre gustos y/o 

ambiciones <2.37%>, mani:festaciones de amor a la madre (2.29%)• 

sobre la escuela (2.1%>. Aunque el orden de frecuencias es 

diferente, estos 21 contenidos coinciden con los motivos más 

frecuentes de acuerdo con el tot&l de la muestra, a excepción de 

los motivos sobre afectos o experiencias positivas, de los cuales 

b&y un 0.43% de textos. 

En NB, cono en los 5 moti vos más frecuentes 1 también exister1 

particularidades. Las motivos más frecuentes fueron sobre 

recreación C9.53%J 1 sobre naturaleza CB.75%) 1 sobre bnsqueda para 

mejorar la situación personal (4.83%> 1 motivos valorativoa 

(3.86%) 1 motivos sobre la escuela C3.03%) 1 sobre anim&lee 

<2. 83%), sobre la comunidad (2, 48%>, so bu, festi vid&des 

establecidas <2.13%>, sobre satisfacci6n de necesidades 
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aater·iales, recr·eativ-¿,s o 1r1teléctuales Cl .66%> y en el últil'Do 

rango <0.48%) 1 dos motivos muy particulares: solución ingeniosa y 

rebeldla ante pautas nonnativas. En RB son especiales estos dos 

(llti111os motivo& as1 como los rE!lacionados con Eel trabajo, cc1r1 los 

padres y el porcenta.je relati '1amente al to de los motivos sobre 

blísqueda para mejorar la si tuaci 6r1 personal. 

Nuevamente, en este recorrido por los contenidos 

desarrollados por los te~tos clasificados de acuerdo con su nivel 

socioecon6mico, observamos una mayor tendencia en los niftos de 

nivel alto por escribir sobre recreac16n, f&ntas1as 1 valoree, 

ajectos, recuerdos y en nenor medida contenidas más comunes con 

los más frecuentes en toda la muestra. Los nifios de nivel medio, 

por su parte, suelen escribir sobre la temática más camün en 

temas, subtemas y motivos Cnaturleza, r9creac16n, la comunidad, 

festividades, etc.) Finalmente, los niftos de nivel bajo, adeniás 

de desarrollar algunos de los contenidos más comunes -sobre todo, 

recreaci6n, naturaleza, desarrollo personal, valores y la 

escuela- también escribieron sobre el trabajo y sobre rebeldla 

ante pautas normativas. 

Zona 

Seg6n la clasificación de la muestra por zonas, ZU presentó 

el siguiente orden 

(9.26%>, sobre 

de frecuencias: Dativos sobre recreaci6n 

naturaleza (5 .18%)' sobre festividades 

establecidas (4.42%¡, motivos valorativos (3.46%>, sobre animales 

(2.98%>, sobre gustos 

mejorar la situación 

y BJ!lbiciones <2.67%>, sobre b6squeda para 

personal <2.63%) y ZU tiene muchas 
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siailitudes con los motivos de la Tabla 3, a diferencia que se 

trata del subgrupo que presenta mayor cantidad de motivos, siendo 

los más particulares los 4 últimos. 

De ZR los nativos más frecuentes 

<19.37%>, sobre búsqueda para mejorar 

fueron sobre naturaleza 

la situaci6n personal 

C6.17%>, en el mismo rango, motivos sobre la comunidad y sobre la 

escuela <5.41%>, nativos valorativos (3.84%>, motivos sobre 

recreaci6n (3.57%>, sobre gustos y/o ambiciones C2.06%l y sobre 

satietacci 6n de necesidades materiales, intelectuales y 

recreativas Cl.84%> 

En relac16n con ZU, la diversidad de contenidos de ZR es 

muy pobre. A1ln as 1' , el tipo de contenidos no es muy distinto, 

sobre todo porque ambos subgrupos coinciden con los contenidos 

más frecuentes en toda la muestra; las particularidades están en 

las frecuencias. Por ejemplo, las propias de los contenidos sobr·e 

naturaleza, desarrollo personal y la camunídad 1 son 

considerablemente más altas en ZR que en ZU, en especial, el 

primero de ellos. En cambia, los contenidas relacionados con 

recreaci6n fueron mucho más frecuentes en la ciudad que en el 

campo. 

Tipo de escuela 

Bn EO predominaron los motivos sobre recreación <9.74%>, 

sobre naturaleza (6.62%J 1 motivos valorativos C4.25~>, motivos 

sobre la comunidad (3.54%l, sobre animales <2.79%>, sobre la 

escuela <2.72%>, sobre búsqueda para mejorar la situación 

personal <2.67%>, sobre gustos y/o ambiciones <2.37%> y motivos 

relacionados con fantastas (2.0%), 
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Los motivos 111ás. frecuentes en EP fueron sobr·e la naturalez& 

(lQ.94~>, sobre 1·ecreaci6n (8.48%)' sc1bre festividades 

establecidas (5. 36%), sobre büsqueda para mejorar la s1tuac16r1 

personal <4.52%>, los motivos valorativos (3.26%), 

manifestaciones de amor a la madre (2.72%) y motivos sobre sueHos 

(l. 95%), 

Aunque existen coincidencias entre los contenidos de los 

textos de ambos tipos de escuela, las diferencias por tipos de 

contenidos 

EP que 

son muy variadas: hubo mayor acumulac16n de textos de 

contienen motivos sobre naturaleza, festividades 

establecidas y manifestaciones de amor a la madre¡ en cambio, los 

porcentajes de EO que rebasan a los de EP no sor.1 muy 

significativos. Tal es el caso de los motivos sobre recreac16n, 

motivos valorativos, motivos sobre la escuela, la comunidad y 

rutina cotidiana. Por otra parte, ambos subgrupos presentan 

ciertos contenidos particulares, como suefios, frustrac16n de 

deseos, amor a los padres, sentimiento religioso y obtención de 

objeto valiosos en EP y accidentes y cuidados, gusto por el 

trabajo 1 alian2a para vencer al enemigo y ser1E.ib111dad ante la 

belleza "n EO. 

Resumen de loa contenidos mlia 1·recuentee por agrupaci~r1 social 

En general 1 sobre los motivos desarrollados por los nifios en 

sus textos de acuerdo con las clasificaciones por nivel 

socioecon6mico, zona y 

3igu1ente: 

tipo de escuela, puede decirse lo 
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1. Variedad de contenidc1s por .:-.. grnpación social: la variedL-td de 

contenidos se retiere a lrt cantidad de motivos presentes er1 

el 50.0% más frec\lente de cada agrupación social. Aunque cc-tdr .. 

población es diferente <estoy hablando del total de cada 

subgrupo social) 1 en los resultados de la Tabla 6B se 

encuentra lo siguiente: 

Por nivel socio~con6mico 1 NA presentó 22 tipos de motivos 1 

NX 21 y NB 20. 

Por zona, en ZU hubo 26 tipos de motivos y en ZR 13. 

Por tipo de escuela, tanto EO como EP presentaron 23 tipos 

de motivos en su 50.0% m~s frecuente. 

Sin duda alguna. la diferencia mt\.s sigrdficativa se 

present6 en las agrupaciones por zona. 

2. Si se considera que los contenidos más comunes son loa propios 

del total de la muestra descritos en la Tabla 3, se concluye: 

a) Que loe grupos sociales más similares a.l c01nün de l& 

:muestra son, er1 pr·imer lugar, NX, en seg\mdo lugar EO y 

BP y en tercer lugar, ZU. Los textos de estas tres 

últimos subgrupos, además de haber desarrollado los 

contenidos m!ts comunes, también desarrollaron otros más 

particulares dentro de su 50.0% más frecuente. 

b> Que tanto los textos de ZR como los de NB en sus 

contenidos más frecuentes son similares a algunos de los 

aás :frecuentes de la 'fL-tbla 3; en un parcenta.je menor, 

e>1isten cantenidoe piffti•oulares de estos doE. embgrupoe y 

similares entre e1, pero distintos a lo& de las demás 

agrUpacionea sociales. 

122 



e> Que NA coirJcide en un 33% de sus contenidos más frecuentes 

con algunos de loe predominantes en el total de la 

muestra¡ sin embarga. su orden de frecuencias es muy 

particular y diferente no s6lo a los rangos de la Tabla 

3, sino también a los del resto de las agrupaciones 

sociales. Asimismo existe var"iedad t8Dá.tica en sus 

contenidos menos frecuentes <su 17% restante>, los cuales 

también suelen ser particulares. 

3. Los motivos más frecuentes en todas las agrupaciones eocialee, 

salvo en NA, giran en torno a aspectos sobre recreación, 

naturaleza, comunidad, festividades, aspectos valorat.ivos y 

aspiraciones. Especf~icamente, en NB y ZR predominan 

contenidos sobre b6squeda para mejorar la si tt1aci6n personal. 

En HA son de mayor frecuencia motivos sobre recreaciGn, 

motivos directamente relacionados con fantas1as, motivos 

valorativos y los relacionados con afectos y experiencias 

positivas. 

4. El análisis descriI•tivo de los motivos por agrupación social 

nos lleva a a~irmar: 

a> Que existen pocas diferencia6 significativas en los 

contenidos de los textos infantiles clasificados por el 

tipo de escuela (oficial/particular> y que los contenidc.s 

presentes en 

representativos 

a:mbos subgrupoe; 

del total de la 

pueden considerarse 

muestra, puesto que, 

adem6s de encontrar en ellos las especificacior1es de lc1s 

contenidos más frecuentes, en general es posible 

123 



detectar los ·:·onten1dos más particulares de aquellas que 

predominaron en el 50.0% más frecuente del resto de las 

agrupaciones sociales, con ligeras salvedades. 

b> De acuerdo con el nivel socioecon6mico, los textos de los 

niHos de nivel medio y de nivel bajo tienen algunas 

simil 1 t.udes eri sus contenidos 

primeros 

mientras 

se acercan más 

que los 

al comnn 

segUTidOS 

más frecuentes¡ los 

de todos los n1Hos 1 

presentara ciertas 

particularidades, como lo es la expresi6n de su deseo por 

mejorar su situaci6n económica, la cual e.e pree.er1ta er1 

distintas modalidades y de mr.,,ner& muy fr·ecuente, 

El caso del nivel alto es a~n mAs especial, pues los 

contenidos expresados por los nifios en mejores 

condiciones econ6micas son considerablemente distintos a 

los expresados por los otros nifios y se orientan a 

aspectos positivos 1 recreativos fantásticos. Entre los 

textos más frecuentes de este nivel no se observa un 

predominio de manifesthci6n de problemas o de deseos por 

mejorar la situación p~rsonal. 

o) Finalmente 1 con respecto a la clasificaoi6n de la muestr·a 

por zonas, las diferer1oia6 son afin más marcadas que en 

las dos anteriores. Los nitos de las zonas urbanas forman 

el grupo nás numeroso¡ los contenidos de sus textos son 

sumamente variados y coir1ciden en gran medida con loe 

considerados comunes. Sin embargo, na reflej&r1 los 

contenidos de los textos de los n1Hos del campo, puesto 

que casi la cuarta parte de ellos ecribieron sobre la 
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;. 

naturaleza, su entor·ric1 iru:n~diato; en seg·undo lugar, un 

alto porcer.taj« Banlt«stll &Ue. d«a«os por me.jor·ar- su 

e.1tuaci6n pr-oblo4tica 1 atln con mayor :frecuencia que los 

nif1oa de nivel e..ocioecor16mico bajo. En los textos libres 

de zona rural no predominaron loe.. ccintenidos :f"ant.cS;e.ticas. 

no obstante, la redacción libre para estos ni~os 61rv16 

para comunicar contenidos sobre recreaci6n 1 contenidos 

valorativos y contenidos afectivos. 
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5.5. Los contenidos escolares en los textos infantiles 

En el tercer apartado de este capitulo <5.3.) esquematicé 

los tres tipos de análisis para llegar a una interpretación de 

los contenidos de los textos infantiles. El primero de ellos ee 

refiere a la presentación de loe contenidos más frecuentes en los 

textos infantiles por agrupación social. 

El segundo análisis, mismo que desarrollaré en este 

apartado, se refiere a la revisión de los contenidos t~pica.mente 

escolares presentes en loa textos infantiles. He extraído una 

lista de los motivos que reflejan estos estereotipos de la 

escuela, los cuales serán revisados según la frecuencia con la 

que aparecen 

socloecon6mico, 

en las 

zona y 

agrupaciones sociales por nivel 

tipo de escuela. El análisis de los 

datos en esta secci6n no es exclusivamente descriptivo, sino 

interpretativo. 

Entre la literatura revisada en los primeros tres cap1tulos 

de este documento he retomado algunas ideas del articulo de Elsie 

Rockwell "De 

el quinto 

huellas, bardas y veredas". En él la autora dedica 

inciso a la reflexión sobre la transmisión de 

concepciones del mundo en el ccr1texto escolar, especlficamente en 

la escuela pr·imaria mexicana. A estas concepciones ya me he 

referido en el apartado 2.2.1.1. como 11 contenidos oficiales" y 

que Rockwell ha considerado dentro de una de las dimensiones 

formativas de la escuela: los contenidos que se trar1sm1 ten, tal y 

como ya se ha dicho aquf1 pueden ser explicitas o impllcitos, 

programados o no-intencionales. 

Una de las funciones primordiales de la escuela es la 

to:n11aci6n de ciudadanos, la educación civica y moral de los 
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niños, la cual se lleva a cabo er1 ·::1art.a6 actividades cotidianas, 

como los canse.jos con ciertos contenidos subyacent.es, o bien erJ 

actividades expltc:itamente organizadas para ello, como los 

bomena.jes a la bandera, las ceremonias, los discursos que, de 

acuerdo con Rockwell 

11 ••• contienen refererJcias al :ideal de una irifancia de.f:inida 
en términos escolares, al amor a la patria y a la unidad 
nacional, y elogios a la limpieza y al orden¡ todo ello es 
reminiscencia de una época posrrevolucionaria en la que la 
escuela primaria, en particular la rur·al, fue proft1nd&mente 
transtonoadora de la sociedad civil." <Rockwell, 1986, p. 26J 

Asimismo, en la escuela también se transmiten oficialmente 

ciertas concepciones del mundo social, como las nacionalistas y 

populistas de la época posrrevolucionaria, la exaltación de 

héroes y acontecimientos nacionales sobresalientes, o bien, la 

concepci6n de la estructura social basada en la "comunidad". 

Según Rockwell a partir de ella se estudian los diversos temas de 

las ciencias sociales y es entendida como un 11micr-oco6l!losº 

representativo de "la sociedad": 

"La comunidad se presenta como una unidad social íunc1onal 
en la que existen personas con diferentes oficios, 
dependientes unos de otros, capaces de resolver los problemas 
locales. Nunca se advierte la desintegración o diferenciación 
interna de la 'comunidad', ni su articulaoi6n con el resto de 
la sociedad mexicana. La concepción transmitida a los 
alumnos en clase refuerza y refleja aquélla que la 
instituci6n escolar proyecta hacia la poblaci6n atendida, 
especialmente en las zonas rurales, la cual supone que 
habitantes y padres integran una comunidad unitaria que debe 
apoyar el proceso de escolarizac16n." <Rockwell, 1986, p.28J. 

Es posible analizar hasta qué punto estos contenidos 

escolares fueron significativos en los textos libres infantiles. 

A modo de supuesto be sefialado que el grado de recurrenc:ia a los 

contenidos escolares en la redacción libre indica la intenc16rJ de 

127 



obtener aceptaci6n en el contexto en el que fueron prod\lcidc1s; 

esta actitud también puede indicar cierta dificultad por parte 

del emisor· para comunicar contenido6 prop1os 1 puestei que eE=~ 

posible que no domine por completo las normas sociales del 

contexto al haber preferido expresar contenidos oiiciales que. de 

antemanot sabe que s~rán aprobados, ade.mé6 de ser los usualmente 

expresados por medio del lenguaje fonnal, identificado 

irremediablemente con 18 lengua escrita. 

Por el contrario, quien sabe manejar las normas sociales del 

contexto sabe o6mo comunicar contenidos propios a través de 

sistemas formales de expresión. 

5.5.1. Los contenidos escolares en el total de la 11Uestra 

Los contenidos evidentemente escólares detectados en los 

textos infantiles se encuentran en la Tabla 7 1 la cual también 

contiene el número correspondiente de textos para cada uno de 

ellos, ast como sus porcentajes con respecto al total de la 

:muestra. 

En esta tabla podemos observar que el porcentaje total es de 

16.?6~ 1 es decir 1 721 textaG d~ la muestra. 

Placer pC>r la pri?riavera fue el más frecuente de todos y si 

se le reúne con Renacimiento de naturaleza por primavera, nos da 

un total de 217 textos, es decir, un 5.04% de todos los textos de 

la muestra: 

En segundo lugar se encont.ró Descripción placentera de la 

comunidad con el 2.09%; le sigui6 Naturaleza placentera 

<l.63S>, Gusto por dla del nifio <l.49%>, Estudio como medio 

para la superación <l.37~>. Celebración de fes ti vide.des 
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nacionales (0.93~>, Placer por actividad~s escol&r~s (0.91~), 

Condena a la contaminación ambiental (0.51~), Recursos de la 

comunidad (0.42%l, Gusto por d1a de la madre <0.42%>, Ap~log1& a 

la limpieza y el orden <0.4%l, Descripción crltica y placentera 

de la comunidad <0.4%), Prever1ción y c'uidados para la salud 

C0.33%>, Carencia de recursos en la comunidad <0.3%>, Amor a 

México <O.ló%l, Exaltación de la vida en l.a comunidad <0.14%>, 

Colaboraci6n en la escuela CO .12%> y Amor y resp~to pc1r símbolos 

patrios (Q .12%l. 

Como podemos apreciar 1 todos estos motivos se relacionan con 

Festividades est&blecidas <Placer por la primavera, Gu6"t.o por el 

dta del niffo, Gusto por el dla de la madre y Celebración de 

festividades nacionales), la comunidad <Descripción placentera de 

la comunidad, Recursos de la comunidad, Descripci6n crítica y 

placentera de la comunidad, Carencia de recursos en la comunidad 

y Exaltación de la vida en la comunidad), la escuela <Placer peor 

actividades escolares y Colaboraci6n en la escuela> y st1 función 

sustantiva (Estudio como medio para la superación>, 

recomendaciones sobre la salud y la limpieza <Apolog1a de la 

limpieza y el orden, Prevención y cuidados para la salud y 

Condena a la contaminaci6n ambiental> y, finalmente, el amor a la 

patria <Amor a México y Amor y respeto por s1mbolos patrio&l. 

Si globalizamos los porcentajes de 

cla&ificaciGn, obtenemos lo siguiente: 

l. Sobre festividades establecidas, 7.88% 

2, Sobre la comunidad, 3.05% 

3. Sobre la escuela, 2.4%: 
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a) Actividades escolares, 1.03~ 

b> Estudio como medio para la superación, 1.37~> 

4. Recomendaciones sobre la salud, la limpieza y el orden, 1.24% 

5. Amor a la patria, 0.281. 

6. •aturaleza placentera, 1.63% 

En general, puede afirmarse que de los contenidas escolares 

presentes en los textos infantiles, los más frecuentes fueron 

sobre festividades establecidas: el 21 de marzo, el 30 de abril, 

el 5 de mayo o el 10 de mayo. Esto es lógico debido a que los 

textos fueron escritos durante estas épocas del a~o. Ast que nos 

queda la pregunta de si se habria presentado una ·~antidad tan 

elevada si los textos hubieran sido escritos, por ejemplo 1 en 

noviembre. 

De los 

correspondió 

se present6 

motivos sobre comunida·d, la frecuencia niéis elevada 

a DesoripciGn placenter·a de la comunidad y el resto 

en rangos más ha.jos. En cierta forma esto demuestra 

lo ~ue afirma Rockwell sobre la unidad armónica que se concibe de 

ella¡ en cambio, s6lo 17 nifios adptaron una posición n6s crttica 

y otros 13 escribieron sobre la carencia de recuras en el lugar 

donde viven. 

Sobre la escuela los nitíos escribieron positivaner1te de 

sus actividades en ella. Destaca tanibi~n el motivo sobre Est\ldio 

como medio para la superación, el cual es una de las creencias 

~6s enraizadas, no sólo en la escuela, sino en el resto de 

nuestras instituciones sociales. 

Las recomendaciones sobre el cuidado de la salud, las 

criticas a la contaminación aDbiental <tareas, trabajos o 

composiciones muy comunee en la escuela primaria) y la exaltación 
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del orden y de la limpieza no fueron muy comunes con respecto a 

los anteriores, no obstante, salvo Prevención y cuidados para la 

salud, s1 llegaron a tormar parte del 50.0% más f'recuente erJ el 

total de la muestra. 

Finalme-:nte, sGlo se. encontraron doa mot.ivos rel&aior,ados con 

el amor a la patria y acumularon tan solo a 11 textos de toda la 

muestra, lo cual quiere decir que estos valores no suelen ser 

parte de los contenidos infantiles en la redacci6n libre dentro 

del contexto de la escuela primaria. 

5.5.2. Los contenidos escolares por agrupaci6n social 

Ahora podemos pasar a r·evisar los contenidos escolares 

presentes en cada una de las agrupaciones sociales. 

En la Tabla 8 se puede observar este desglose, el cual 

indica la frecuencia y el 

estos motivos, de acuerdo 

subgrupo. 

porcentaje acumulado por cada uno de 

con el total de textos de cada 

Si observamos el porcentaje total de cada uno de ellos 1 

nos damos una idea del grado de recurrencia a estos motivos. 

Según el nivel socioecon6mico, en el nivel medio se encuentra el 

m!ls alto porcentaje (18,5Zl, le sigue el r.1vel bajo <15.72:1.l con 

un 2.78% de diferencia entre ambos y, finalmente 1 el nivel alto 1 

con s6lo el 2.44% de su total. Como puede observarse, la 

diferencia de este nivel con respecto al medio y al bajo es muy 

grande. 

La diferencia e& aún mi\& signi:f icativa entre la 2ona urbana 

<12.83%> y la zona rural (31.15%>; el porcentaje de esta última 

rebasa a la cuarta parte de su poblaci6n v se confirma lo dicho 
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por Rockwell acerca del predomlnla de estos contenidos er.1 las 

escuelas rurale6¡ de hecho es la agrupación que acumul6 el más 

alto porcentaje de este tipo de motivos. 

Finalmente fue más !"recuente encontrar textos sobre 

contenidos escolares en las escuelas particulares (19.46%) que en 

las escuelas oficiales (14.61%> 1 cuya diferencia es de un 4.85%, 

Paso ahora a revisar los contenidos escolares más frecuentes 

por agrupación social. 

•1vel socioecon6•ico 

En la Tabla 8A a primera vista se advierte que t&nto el 

nivel .medio como el ha.jo presentan todas las clases de contenidos 

escolares, caso contrario al nivel alto, en donde s6lo 

encontramos una muy baja frecuencia (festividades establecidas y 

comunidad), en total, 5 textos. 

Si comparamos los porcentajes del nivel medio y del bajo en 

cada uno de estos contenidos, observamos q\le en 5 de 7 el nivel 

bajo acumuló mayores porcentajes: en comunidad, 3.59%; en estudio 

cono medio para 

(1.7911:) 1 y en 

nivel •edio 

la superaci6n 1 1.86":(¡¡ en Naturale2a placentera, 

limpieza salud v orden, 1.72%. Por su parte, el 

s6lo superó en porcentajes al nivel bajo en 

Festividades establecidas (9.96%l y en Amor a la patria <0.39~>. 

con solo un texto en el nivel bajo, 

Bo obstante, recordemos que el nivel nedio, con respecto al 

bajo y al alto, fue el subgrupo que acumuló el mayor porcentaje 

de contenidos escolares <18.5% contra 15.7% y 2.44%>. 
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Zona 

Todas los contenidas ecolares fueron expresados por los 

nifios de ZU; por su parte, en la zona rural no se abarcó la 

totalidad de los contenidos escolares, puesto que no buba textos 

refererites al amor & la patr·ia. 

Todos los canterJidos t::scalares son mt.s frecuentes en la zona 

rural que en la urbana: en festividades establecidas la S\lpera 

por un 9.12%; en la comunidad, por 4.0%¡ en Estudio como medio 

para la superación por 1.97%¡ en Naturaleza placentera por 1.1% 1 

y en limpieza, salud y orden, por 1.32%. 

Todos los porcenta.jes de la zona rural son muy altos, sobre 

todo los referentes a festividades establecidas <15.04%> y a la 

comunidad <6. 49% l. Esta ül tima acumuHI el más al to porcenta.je con 

respecto al resto de las agrupaciones sociales. 

Tipo de escuela 

En ambos tipos de escuela se desarrollaron todos los 

contenidos escolares aqul tomados en cuenta y si com¡1aramos sua 

porcentajes reepec:tivos, podrunoa observar que las d1t·erer1cias que 

m~s llaman la atención son las de festividades establecidas, la 

comunidad y actividades escolares. 

En festividades establecidas encontramos un alto porcentaje 

en las escuelas particulares (12.62~), el cual rebasa al de las 

oficiales por un 8.5%. En los contenidos sobre la comunidad y 

sobre actividades escolares son las oficiales las de frecuencia 

más alta, aunque no por diferencias como las de festividades 

nacionales. 

En el resto de los contenidos, las d11erencias no son 



shinificativas. De los 7 c;c1nt.en1dos e:scolar~e, en .5 e::l15t.e una 

nayor :frecuertci&, muy ligera, en l&s escuelas oficiales. Lo6 dos 

caeos restantes son Festividades eetablec1das ya comentado y 

Estudio como medio para la superaci6n. el cual es m&s frecuente 

en las escuelas particulares por un 0.18%. 

Restmen de los contenidos escolares a.die :frecuentes 

l. Puede decirse que 

más evidentes en 

el porcentaje de 

el total de la 

los contenidos escolares 

muestra de loa textos 

infantiles es significativo, pues constituye el 16.8% de los 

4302 textos, es decir, ?21. 

2. Los contenidos escolares más 1·reouentes se refieren a 

Festividades establecidas (la primavera, el 30 d" abr·il, el 

10 de mayo o el 5 de. mayo> y a Descripc16n placentera de la 

comunidad. De menor frecuencia son los contenidos sobre la 

escuela, y eon muy poco signif.icativoa los contenidas e.obre 

recomendaciones de 11mpieza, orden y salud y casi 

inexistentes los contenidos de aJ!lor a la patria. 

3. Las diferencias más significativas entre los subgrupos 

social ea se presentarori en las des zonas¡ erJ la rural el 

31.15% de su poblaci~n se refirió a contenidos escolares, la 

mitad de los cuales se refirieran a Festivid&des 

establecidas; otro porcentaje elevado correspondió a 

contenidos sobre la comunidad. En la zona urbana el 

porcentaje total de contenidos escolares fue de 12.8%, de 
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lc1s cual~s, 

establecidas. 

'ta111b1én casi l& mitad iuerorJ F~st1 v1dade-s 

4. Aunque el TJi vel sacioecan6m1ca medio presentó el m&yor 

porcentaje de contenidas escalares. (18.5~>, el nivel ha.jo 

present6 mayores porcentajes en la mayorf a de cada una de 

ellc1s; una de las excepciones fue Festividades establecidas 1 

cuyo porcentaje en el nivel medio ·fue muy elevado (9,96%). 

En cambio, en el nivel al to s6lc1 5 textos se refierieron a 

contenidos escolares, 4 de ellos a la comunidad. 

5. La diferencia menos significativa entre las agrupaciones 

sociales 1·ue la de tipo de escuela. El porcerJt&je más elevado 

fue de las escuelas particulares Cl9.46%>, en las cuales 

existi6 un alto porcentaje de 

establecidas <12.6%). De las 

contenidc1s sobre Festividad es 

escuelas of ici&les -cuyo 

porcentaje total fue del 14.6%- la frecuencia más elevada 

correspondió a contenidos sobre la comunidad C4.37~) 1 seguida 

muy de cerca por Festividades nacionales <4.1%>. 
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5.6ª Producciones escritas no consideradas redacción libre 

L&s producciones ef'~cr1tas que no llegar, a cone.t1tu1r un 

texto infantil serár1 analizadas en este apart&do. T&l y como 

especifiqué en el apartado 

clasificadas como Enunci&dos 

Ilegible y Copia. 

5.3.1., estas producciones fueror1 

sueltos, Texto deseatructurado 1 

Los Enunciados sueltos son listados de oraciones sin 

conexión coherente de significados; los textos desestructurados 

son un conjunto de palabras ir1dependientes entre st, sin relacil'.tn 

semántica 1 y los textos ilegibles 1 o bien, son grafías 

independientes, es decir, no forman palabras, o son graf1as 

irreconpcibles, 

Las copias, por su parte, rnmque sí son t.é:<t.c1s 1 no sein 

producciones .infantiles, F.inc• rP.prc1rh1c..: iorir->:-. c)p ti~:<tos i;:.scr.1 t.(1!=='. 

en otros 1 i bros 1 gen~ralmentP escc1.i •'1rp::;. e dE- .~;\h.~nt;is. 

Segfln e-1 con-::ept.o d~ rp,clacc:i (.n 1 ~ hl_' r- O,lh:... hP. adnp1:..aíic1, 1 ci~ 

f'nunciaclci~; suel t.os 1 1 os textos clAsest.ructurados y lc1s t.e.xtos 

ilegibles no reünen la condición mtni:ma para ser textos, puesto 

que carecen de un n~cleo semántico 1 aunque hayan sido producidos 

por los nitios. Las copias si son textos en ur1 sentido estricto 1 

puesto que hay signiíicado, no obstante ne• son textos ir.ifantiles 

dado que su autor no fue un nific1. sino otro sujeto. 

La redacción libre es la práctica de creación de 

significados propios expresados y comunicados a través de la 

lengua escrita. En este caso, los textos infantiles son el 

producto final de esa práctica. 

He expresado a modo de supuestas que los grupos 6c1ciales en 

donde se presente una mayor frecuencia de enunciadc1s sueltos 1 
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textos desestructuradeis y text.os ileg·ibles sor1 aquellos er1 dcmde 

existe un menor grado de apropiación del sistema de escritura, un 

:menor dominio sobre sus reglas lingtltsticas para crear un t.ex't.o. 

Y la mayor frecuencia de copias puede indicar dificultad 

para crear producciones propias. Este problema responde a las 

r1ormas sociales que condicionan la si tuac16n comur1icati va 1 más 

que a las narnias ling·Utsticas de la escritura. Por desgracia no 

contamos con datos de lo que ocurri6 en cada situaci6n 

comunicativa dentro del aula. ¿Qué llev6 a los niHos a copiar?, 

¿qué los limit6 a reproducir significados en lugar de expresar 

sus propios pensamientos? Sin duda alguna, cada situación fue 

muy particular, no obstante, de alguna u otra forma, en cada una 

de ellas hubo un obstéculo, impl!cito o expl!cito, que llev6 a 

los niHos a escribir otros textos. 

5,6,1. Las producciones escritas no consideradas redacción 

libre en el total de la •uestra 

Los r·ee.ul tados generales de todas estas producciones se 

encuentran en la Tabla 9. Como se puede observar, el caso más 

frecuente fue el de la copia, con 2'14 textos que representan al 

6.5% del total de la muestra. El 2.2% restante está distribuido 

en las producciones escritas no consideradas textos, lo cual 

significa que, en general, los nifios de 3o. a 60. grados de 

primar·ia en Xéxico tienen ur1 dominio satisfactorio de las normas 

lingütsticas del sistema de escritura. Esto también queda 

demostrado con el hecho de que más de la mitad de ese 2.2% <el 

1.6S> corresponde a enunciados sueltos, que, a pesar de no ser 

textos, st llegan a constituir construcciones semánticas. Por su 
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parte, los textos de:sestructurados 1uera11 24. <O. 56~ > 'I las 

ilegibles s6lo 5 C0.12%>. 

En total, de 4302 producciones escr·i tas infantiles, 374 no 

fueron textos, es decir 1 el 8.7~ d~l total de la muestra. del 

cual, el 6.5% fuercm copias. 

5.6.2. Las producciones escritas no conaideradaa redacci6n 

libre en codo ogrupoci6n social 

Posemos ahora a la Tabla 10 en donde se especifican las 

frecuencias y los porcentajes correspondientes a la6 copias y a 

los no-textos en cada subgrupo social. 

De acuerdo con el nivel socioeconómico, el alto sólo 

present6 

acumul6 

copias y ningtín no-texto, no obstante el porcenta.je que 

fue muy alto (9.71%>. En el nivel medio, el 5.25% de sus 

textos fueron copias y el 1.94% restante no-textos. Y en el nivel 

bajo hubo un 7.04% de copias y un 3.17% de no-textos. Es decir, 

el mayor porcentaje de copias fue del nivel alto y el mayor 

porcentaje de no-textos fue del nivel bajo, el cual present6 

mayor porcentaje de copias que el nivel medio. 

As! que, la globali2aci6n de las porducciones escritas no 

consideradas redacci6n libre, de acuerdo con el nivel 

socioecon6mico, al nivel bajo le corresponde el porcentaje mas 

alto (10.21%>, al nivel alto el intermedio C9.71%> y al nivel 

medio el més bajo <7.19%>. Es decir, hubo mayores problemas de 

dominio de las normas sociales del contexto en el nivel alto y 

mayores problemas de dominio de las normas lingü1sticas de la 

lengua escrita en el nivel bajo. 
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Segt\r1 la zona de las escuelas participantes, las 

diferencias son mucha mAs marcadas: mientras que la urbana 

acwnul6 ur, 6.77% 

redacción libre, la 

de producciones escritas no consideradas 

rural llegó al 15.69% de su total, es decir, 

145 producciones escritas, lc1 cual es un problema considerable. 

Ro sólo eso, casi la mitad de ellas <6.8%) fueron no-textos y el 

8.9% fueron copias. Esto indica que lcis problemas sociales del 

contexto en la préctica de redacción 11bre en las zonas rurales 

no son mucho mayores que los problemas del dominio 11ngü1stico 

del sistema de escritura. 

Por el contrario, en las zonas urbanas sólo el 0.97% de este 

tipo de producciones resultaron ser no-textos, y el 5.8%, copias. 

Finalmente, seg~n el tipo de escuela 1 en las escuelas 

particulares hubo un porcentaje más alto de copias y de no-textos 

que en las escuelas oficiales (7.31~ y 2.52~. respectivamente>: 

en estas últimas, el total de copias fue de 139 textos, es decir, 

de 5.79%, y el correspor.diente a los no-textos fue de 1.99%. 

Aunque las diferencias no son muy s1gn111cativas, hay más 

problemas de normas sociales del contexto y del dominio de las 

normas lingUfsticas de la escritura en el tipo de escuela 

particular que en el oficial. 

no-textos, en 

-enunciados 

la Tabla 11 se 

sueltas. textos 

Especlfica.mente, sobre los 

desglosar. los tres tipos 

desestructurados e ilegibles

agrupaci6n social. 

segtín las :frecuencias erJ cada 

Las diferencias entre los niveles sociaecon6micos medio y 

bajo, indican que el porcentaje de. los tres casos es mavor en el 
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e.egundo: 2.0~ d~. enunc1rtdos 6UE=1 toe., 0.9:1. 

deseetructurados y 0.28'" de ilegibles, contra 1.48%. de. enunci&dc1s 

sueltos, 0.43% de tei<tos desestructurados y 0.04% de il.;gibles en 

.,1 niv.;l medio. Es decir, existe mayor dificultad para escribir 

te:<tos en los ni~os de nivel bajo. 

Un alto nnmero de niilos de zona rural escribieron 

enunciados sueltos <5, 52%> y muy pocos t.extos desestrucurados 

(0.87%) y textos ilegibles (0,43%). Pera en los tres casos 

superaron los porcentajes de la zona urbar,a 1 la cual presentó el 

mismo porcentaje, poco signif.icativo. de e:nunciados sueltos y de 

textos desestructuradas (0.47%), y s6lo un texto ilegible. Es 

probable que los problemas que se presentaron en las zonas 

M>rales se debieron a la talta de prtictica en la producción de 

textos. pues la mayor parte de los no-textos tu~ran enunci&dc1s 

sueltos. 

Esta misma situación, pero aún más m&rcada 1 se dio en las 

escuelas particulares, en donde del 2.52% del total de no-textos, 

el 89.6% fueron enunciados sueltos Cel 2.26% del total de textos 

de escuelas particulares) y el resta, textos desestructurados e 

ilegibles. En ambos casos, las escuelas oficiales presentaror1 un 

mayor porcentaje que las particulares, siendo m6s significativo 

el propio de los te:<tos desestructurados, un total de 21 C0.87%>; 

la diferencia en los te:<tos ilegibles es casi imperceptible. En 

esta agrupaci6n, s6lo el 1.0% fueron enunciadas sueltos. 

Todo esto significa que en las escuelas oticiales puede 

existir mayor problema en el dominio de las normas lingülsticas 

de la escritura que en las particulares, en donde quizás 
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pr·edomine la falta de u6o del sistema de: escritura, del cual se

tienen cierto conocimiento sobre sus bases lingüísticas. 

Reauaen de las producciones escritas no consideradas redacci6n 

libre 

1. El nfurlero de producciones escritas 110 consideradas redacción 

libre en el concurso de redacc:l6n "Escr'ibelo" se eleva a 374. 

<6.7%), del cual 278 fueron copias. Esto significa que los 

principales problemas en la comun1caci6n <?Barita dentro del 

contexto escolar pueden deberse a probl~as sociales er1 la 

situaci6n comunicativa, más q\1e a los problemas de dominio de 

las normas lingtltsticas del sistema de escritura. 

2. Las diferencias más significativas entre las agrupaciones 

sociales se localizaron entre la zona rural y la zona urbana. 

La rural aoumul6 un 15.7% de éstas, de las cuales el 6.87% 

fueron copias y el 5,52% enunciados sueltos. En este subgrupo 

existen problema en el dominio del monitor social y del 

monitor 11ngU1stico de la lengua escrit&, aur¡que tiene mayor 

peso el primero. 

3. De acuerdo con el nivel socioecon6mico, en el nivel alto se 

encontr6 el mayor porcentaje de copias con respecto a su 

total, no obstante, en el nivel bajo, además de presentarse 

un alto porcentaje de copias, también se detectó el m!ls alto 

porcentaje de no-te::.::toe. en relac16n con loa otros des 

niveles. 
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4. Seg·'On el tipo de escuela• en el particular se encoT..itr6 un 

mayor porcenta.je de copias, y se detectó qué los problrunas en 

el dominio de las normas lingUlsticas de la escritura se 

presentaron en las escuelas oficiales, al haber un número 

significativo de textos desestructurados. 
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5.?. JleeuaeD del análisis de frecuencias de loa contenidos de 

loa testos infantiles 

Aqu1 voy a permitirme resumir los tres tipos de análisis de 

las frecuencias de los contenidas en los textos de los nifios en 

las dos últimas tablas. Qui2lls caiga en el riesgo de pecar de 

reduccionista al resum1r los resultados de la siguiente manera. 

En la primera parte de este último capitulo hablé de dos 

tipos de formalidad: la propia del sistema lingti1stico de la 

lengua escrita y la propia de los aspectos sociales de la misma 

(tanto del contexto como de aquel que se ref·tere a lo que 

representa la lengua escrita socialemente>. 

Lo que intenté buscar fueron problemas de comun1cac16n de 

contenidos propios a través de la lengua escrita, los cuales 

pudieron ser obstaculizados por la excesiva formalidad en ur10 da 

estos aspectos. Rl exceso de formalidad repercute en el dominio 

del sistema de escritura. 

Por el tratamiento que he hecho hasta el momento de los 

resultados obtenidos, tanto los contenidos escolares como las 

copias son indicadores de problemas del dominio del monitor 

social de la escritura. 

Por su parte, los no-textos <enunciadas sueltast textos 

desestructurados y textos ilegibles> son indicadores de los 

problemas del dominio del monitor lingU!stico de la escritura. 

De ah! que la clasif 1caci6n de todas las producciones 

escritas <textos y na-textos> que se puede extraer del análisis 

de los resultados sea la siguiente: 
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l. Contenidos infantiles 

2. Contenidos escolares 

3. Copias 

4. lo-textos 

Los contenidos infantiles 

no presentaron prohlemas en 

propios. 

representan al grupo de ni~os que 

la comunicaci6n de significados 

Los contenidos escolares y las copias son muestra del grupo 

de niftoa que al saben escribir, pero que, por alguna raz6n que 

desconocemos proveniente de la situación comunicativa, no 

lograron construir ideas propias por medio de la lengua escrita, 

sobre todo los que copiaron. 

Los no-textos representan a los ni~os que no pueden escribir 

por no dOJ1inar aOn la escritura. 

En la Tabla 12 se resumen todos los casos de las 

producciones escritas en el total de la nuestra, de acuerdo con 

dicha clasificac16n. Como podemos observar, el 74.5% de los 

niftos usaron satisfactoriamente la redacción libre, es decir las 

tres cuartas partes del total. El 23.3% de los niftos se vieron 

limitados por el contexto, del cual, el 72.1% expres6 contenidos 

escolares <16.8% del total de la muestra), En cambio, s6lo un 

2.2% de todos los concursantes present6 problemas en el dominio 

del sistema de escritura. 

En la Tabla 13 se encuentra la mi611a clasificaci6n de las 

producciones escritas desglosadas por agrupaci6n social. Revisaré 

cada una de ellas. 
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•tvel eoc1oecoa6a1co 

De los tres subgrupos, los niños de nivel alto preserJt.aron 

el mayor porcentaje de contenidos infantiles <87.9%>; les siguen 

los niftos de nivel medio con más del 10.0% de diferencia (74.35%> 

y, casi con el mismo porcentaje, los niftos de nivel bajo 174.1%), 

Los textos con probleJDas de comunicaci6n debida al contexto 

social fueron más frecuentes en el nivel medio, con cerca de la 

cuarta parte de su población, que en los textos de nivel bajo 

<22.7%) y que en los de nivel alto, en donde el porcentaje es 

JIUCho m6s reducido (12.1%>. No obstante, paradojicamente, fue en 

este eubgrupo en donde se present6 el porcentaje más alto de 

copias (9. 7"), ni entras que, t.&nto en el nivel medio como er, el 

bajo, el porcentaje de contenidos escolares fue mucho mayar. 

Loa no-textos no existieron en el nivel al to y :fueron ur1 

poco alle frecuentes en el nivel bajo (3.2%> que en el medio 

(1.91.l. 

Zona 

El 80.4% de los niffos de zonas urbanas no tuvieron problema 

en la expresi6n de significados propios por medio de la lengua 

escrita. En donde hay graves problemas es en las zonas rurales, 

en donde tan s6lo un poco m~s de la mitad de los niftos 

escribieron contenidos infantiles <53.15%J 

En este subgrupo social fueron mucho más significativos los 

problemas del contexto social <40.05%> que los pr·oblemas de 

dominio del sistema de escr-itur-& <ó.8%>. Aun asl, estos t\ltimos 

tuer·on más fr-ecuentes que loa de loe textos de las 2onas urbanas, 

entre los cuales tan solo el 1.0% fueron no-textos. El 18.6% de 

los niftos de las ciudades presentaron problemas de expresión 

145 



debido al contexto. 

Falta especificar que más de la cuarta parte de 106 textos 

de 2onas rurales tratan contenidos escolares, e.1tuac16n muy 

contrastant.e con los textos de las zonas urbanas, los cuales 

recurrieron a estos s1gr11ficados en un 12.8~.4. Las copias también 

fueron más frecuentes en las zonas rurales CB.9%) que en las 

zonas urbanas (5.8%>. 

Tipo de escuela 

Bn los textos de las escuelas oficiales encontramos ·más 

contenidos infantiles (77.6i> que en las particulares <70.7i>. En 

estas últimas un poco més de la cuarta parte de los nirtos tuvo 

problemas para expresarse eSpontáneamente en el contexto escolar: 

en cambio, en las escuelas oficiales esta situación se present6 

en la quinta parte de su total correspondiente. 

Especificamente 1 un alto n'limero de textos de las escuelas 

particulares contienen significados escolares (19.5%> y un menor 

porcentaje fueron copias (7.3%). Ambos tipos de producciones 

fueron más frecuentes en estas escuelas que en las oficiales 

<14.6% de contenidos escolares y 5.8% de copias), 

Finalaente, caGi el mismo porcenta.je de producciones 

escritas en ambos tipc1s de escuelas fueron no-textos C2.0% en las 

oficiales y 2.5i en las particulares). 

Es decir, los nifios de nivel socioecon6m1co alto, los niffo6 

de zonas urbanas y los ninos de escuelas oficiales resultaron ser 

los que presentaron menores problemas de expresión espontánea por 

medio de la lengua escrita, en cOJ11paraci6n con los dem~s 

subgrupos correspondientes. Esto, debido a la cantidad de 
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contenidos ir1f&ntiles que en sus 'textos pudimos ericcmtr·ar. 

Los subgrupas que presentaron mayor prableJDa debido al 

corite:i<ta fueror, el nivel sociaeconómica aedia, el tipo de escuela 

particular y la zona rural, ésta última er1 aucbo mayar grado, 

Casi todos los subgrupas sociales tuvieron alrededor del 

2. OT. de no-textos. Los ú1iicos subgrupos que rebasaror1 el 2. fi'Z 

fueron el nivel ba.jo y, sobre todo, la zona rural. 

14.7 



COICLUSIOIBS 

A partir de una revisión descriptiva de los mensa,jes de los 

niftos a través de sus textos escritos hemos podido asom3rnos a 

uno de los usos de la redacción libre en la escuela primaria. 

Cabe destacar que ha sido sUJ!lamente dif 1cil presentar una 

idea general de lo que dijeron los niHos a través de sus textos, 

puesto que la población incluida en la muestra fue muy numerosa y 

muy heterogénea; de hecho la clasificación de todos los niHos de 

acuerdo con las tres variables sociales (nivel socioeconGmico, 

zona y tipo de escuela>, diftcilmente lograron describir las 

condiciones particulares de cada nifto conBursante. Recordemos, 

ademAa, que aqut sólo he presentado los contenidos m4a 

frecuentes, por lo que aün falta revisar con detalle lo que pas6 

con el 50 ~ de textos que no figuraron dentro de este trabajo. No 

olvidemos que entre ellos pudieran encontrarse los contenidos m~s 

sorprendentes, quiz6s aún n6s imaginativos y que entre lo menos 

frecuente puede encontrarse lo más original. 

lo obstante, todas las variables de clasificación, tanto las 

sociales cOJto las de los contenidos de los textos, ayudaron a 

encontrar los puntos en com6n y las diferencias de los textos. 

Bl objetivo primero era conocer el tipo de significados que 

expresan los niftos de tercero a sexto grados de prinaria, de 

acuerdo con la agrupaci6n social a la que pertenecen. 

¿Qué tipo de significados? Propios o ajenoa, infantiles o no 

infantiles, Bate objetivo se cubrió s!llo en una parte pc•r dos 

razones. 
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La priemera e.e reíiere a la clasiHcaci6n de los. te><tos 

consisti6 precis.anente en distinguir aquellos. que fueron textos 

infantiles de los que por algur.a raz6n no lo fueror.: loa que s1 

fueron textos, pero no in'fantiles <copias)¡ y los que no f'ueron 

t~tos, aunque s'l producciones de los nii'ios <no textos>. 

Hubo también, significados que ria lograron superar el 

contexto, es decir, los textos con cierta telllética escolar. En 

este intento de detectar contenidos externos a los autores, 

deseaba identificar en qué medida los niftos. de cada agrupación 

social hab1an preferido expresar significados que de antemano 

sab1an que ser1an aceptados en el ambiente en el que se 

encontraban. 

Sin embargo, al identificar s6lo la tent.tica escolar, no se 

cubr16 toda la gama de significados que fueron escritos para ser 

aceptados, puesto que este detalle s6lo puede ser descubierto en 

la intenci6n de cada nifto segan sus condiciones particulares. 

una segunda raz6n es una inquietud que no me fue posible 

resolver, incluso en la parte te6rica del trabajo. Esta es la 

apropiaci6n de los significados adultos por parte de los niftos. 

¿Por qué esta preocupaci6n v qué relaci6n guarda con el objetivo 

gener·al del ant.lisis delos contenidos de los textos iflfrmtil<>e.? 

Un estudio &cerca de los valores adulto6 er1 cor1traste con 

los valor<>s infantiles nos puede ayudaar a definir con mayor 

precisi6n en las clases de las categorlas tem~ticas los 

contenidos infantiles, de los q\1e no lo son, y de los contenidos 

que son va una apropiación de los niftos, pero que son 

eainenteaent<> adultos. 

Bl relacionar estos contenidos con el nedio de e><presi6n v 
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el contexto de situac16r1 er1 distintas edades de los nif'ias puede 

arrojar datas sumamente interesantes. 

Por ejemplo. el concepta de escuela, qué variantes tendrfa 

expresado en una conversación infantil en un parque, o en una 

composici6n escrita por los mismos nifios en la escuela dentro de 

las actividades oficiales. Si el concepto no varfa en g·ran 

medida, significa que estos niftos ya se han apropiado de ese 

concepto y que no experimentan trabas ni por las exigencias del 

•edio de expresi6n ni del contexto de situaci6n. 

Todo ello con el objeto de entender con mayor detalle el 

papel que juega la lengua escrita en el medio escolar para la 

apropiación de valores adultos¡ para ello se intentarta ubicar a 

la escritura cODo parte del contexto, en la demens16n denominada 

por Halliday "modo". 

La lengua escrita COllO agente socializador es uno de los 

objetos de estudio de la sociolir1gU1stica v se relaciona 

directamente con la sociologta de la educación. Desde un punto de 

vista funcional, la sociolingtitstica aporta al campo de la 

educac16n conceptos para explicar los usos que se hacen de la 

lengua en determinados contextos. 

Espectficamente, dentro de la escuela, qué tanto son los 

problemas de comprensión de las nomas lingtifsticas de la 

escritura o la comprensión de las normas de los usos de la lengua 

escrita 1 los que provocan los mayores obstáculos para que lc1s 

niftos se apropien de este medio de expresión. 

De acuerdo con los datos que aqui be presentado, podemos 

suponer que el problema se encuentra en el tipo de usos de la 

escritura que predominan en la escuela los que provocan la 1·a1 t.a 
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de confia11za en loa ni!los para expresarse creativa 

eapont~ne&lllente. Digo esto porque casi el 75.0'.4 de los textos de 

la auestra presentaran signif.icadae que 

infar.ti lea. Aproximad&lllente un 23. 0'.4 

contenidas externos. 

pueden ser consideradoe 

fueron reproducci6n de 

En caabio, sólo el 2, 21. :fueror.. producciones escr·i tas que 

reflejaron una falta de dominio del sistema de escritura. 

Se confirm6 con estos datos, adem6s, que es en las zonas 

rurales en donde mayores problmnas de expresi6n escrita propia se 

presentaron, al encontrar tan sólo un 53.0% de contenidos 

infantiles y un 39.0'.4 de reproducci~n de conteriidos. La 

di~erencia con las zonas urbanas es muy contrastante, puesto que 

en ellas se encontr6 un 80. 4'X. de textos con contenidos infantiles 

y un 18.6'1. de reproducci6n de significadas. 

En la conparaci6n de estas agrupaciones es claro ver, desde 

un enfoque funcional, que los nifios de las zonas rurales no usan 

cotidianamente la lengua escrita, mientras que para los niftos de 

las ciudades, ésta t·orna parte de sus vidas. 

Es una necesidad tomar en cuenta las diferencias 

lingU1sticaa entre loe grupo6 sociales que asiGten a la escuela, 

las cuales pueder1 ser analizad&s a la luz de los estudios 

sociales sobre las variedades lingUtsticas. 

A lo largo del trabajo tomé en cuenta dos tipos de 

variedades lingUtsticas: las del usuario y las del uso. Para 

entender el papel que juega la redacci6n libre en la escuela 

primaria. se analizaron con mayor detenimiento los usos generales 

que se hacen de la lengua escrita en ese contexto <Capitulo 2>. 

Para planificar la ensefianza de la escritura a un nivel 
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•asivo es indispensable 

los usuarios. Tanto en 

partir de 1L16 variedades lingU1!:.ticas de 

el capttulo como en el capitulo 3 Ge 

iriter1t6 deaoGtrar que las normas de la escritura. correspcmdera al 

dialecto est~ndar, a lo que &e entiende como "norma culta" y que 

esto representa un problema para aquellos cuyo dialec:to di1iere 

de él. 

Tal es el cae.o de las zonaR rurales y de las zonas 

marginadas de las ciudades, quietaes Pn el momento de escribir 

deben "traducir" de su dialecto al estándar, y de abt seguir las 

nonnas de la escritura; además ee.te problema se acent\ía c\\ando la 

frecuencia del uso de la escritura para contenidos abstractas y 

racionales es muy pobre en sns contextos cotidianos no escolares. 

Precisuente es ac1u1 en donde las var·iedades dialectales y 

las variedades de uso son \lD mismo problema que deben ser 

conocidas por todos loa involucrados en la enseftanza de la lengua 

escrita. 

Las diecusio11es pedag6gicas han generarlo un gran nWle.ro de 

métodos didácticos para la alfabetización. .Si11 embargo, pudiera 

ser que esta preocupaci6n permantente no sea el único aspecto a 

considerar para garantizar un aprendizaje y un desarrollo de la 

expresión escrita satisfactorios. 

A mi modo de ver, dos elem,!ntos deben ser rescatados en la 

escuela: el primero es el concepto de texto y el segundo, es la 

pr,ctica en la producción de textos, en ur.1a palabra, usar l& 

lengua en sus distintas modalidades para poder crear un discurso 

propio. 

Bl te><to es la unidad de intercBlllbio de significados er1 el 

proceso de comunicac16n, el producto de la práctica verbal, sea 
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or·al o sea escr1 ta. El te:xto escr·1 to ee. algo nuevo pesr·a lc1s 

niffos y s6lo por medio de su uso constante, libre y creativo, en 

otras palabrae., por medio de una interacción más estrecha entre 

el sujeto y el objeto, se bará posible la apropiaci6n del sistema 

de escritura. 

La capacidad de estructurar un texto por medio de la lengua 

escrita --lo que muy al principio llamé post-alfabetización-

ha sido poco estudiado. Las investigaciones acerca de los 

pri•eros pasos en el aprendizaje de la lengua escrita han cobrado 

un enorne interés en el Allbito pedag6gico, no obstante, se ha 

descuidado lo que sobrevendr.!i en las etapas post.eriores a la 

alfabetización. 

¿Qué es aprender a escribir? es la. pregunta que ha estado 

presente a lo largo de este trabajo. Xuy al principio hice la 

diferenciación entre alfabetizaci6n y post-alfabet1zaci6n y he 

as1JJ1ido que escribir es la capacidad 

propio, aunque éste sea sinple. 

Bn el escribir intervienen una 

de producir un texto 

serie de procesos 

cognoscitivos que no son 

sabe de ellos y sobre 

exclusivamente lingUfsticos; poco se 

su relaci6n con la estructura del 

diacursoo Por tanto, mucho menos encontr·areaos conceptos claros 

sobre la nanera como estas cuestiones pued&n ser aplicadas a 

los procesos de enseftanza y aprendizaje dentro de la escuela. El 

centro de estos estudios debiera ser los procesos cognoscit.ivos, 

lingUfsticos y sociales que intervienen en la construcción del 

discurso. Una vez logrados conceptos integrados al respecto, el 

educador podr4 crear estrategias m~s objetivas para la ensenanz& 

del uso de la lengua escrita. 
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Bn este uso intervienen el lenguaje como sistema, la 

capacidad argumental, la posibilidad de crear, el grado de 

abstracci6n al que ha llegado el autor del texto, su situaci6n 

social¡ en fin, en la construcción del texto escrito se combinan 

una multiplicidad de procesos de los cuales se han estudiado 

algunos aspectos por eeparado. 

Lo que aqut eGtoy sugiriendo concretamente es que es 

indispensable el trabajo conjunto de psicolingüistas, 

sociolingUistas y pedagogos del lenguaje, todos ellos centrados 

en la enseftanza de la escritura en el contexto escolar. 

Los estudios de la escuela psicogenética han logrado 

avanzar en el conocimiento sobre loe primeros pasos de los nirtas 

en el aprendizaje de la escritura, ast como en conceptos sobre la 

representaci6n lingüfstica del sisteaa lingUfstico <Por ejeaplo, 

de quA •anera puede trabajar la ortografta en la transfonnaci6n 

del significado desde la 16gica infantil>. 

Yo propongo que los estudios ahora se amplfen al desarrollo 

de la capacidad de redactar, lo cual es sumaJ1ente complejo aun 

para los doctos en lingüfstica y esto se observa en todos loe 

niveles educativos 

estudios superiores. 

-pri•aria, secundaria, bachillerato y 

Al lingüista le toca anali2ar el lenguaje de los niffos por 

un lado, y el lenguaje que se pretende enseffar, por el otro; 

conocer sus diferencias y similitudes. 

Al pedagogo le corresponde conocer loa resultados de las 

investigaciones lingUteticae y, a partir de ellos y de sus 

conoci•iantos sobre el proceso educativo en cada contexto, 

planificar la enseffanza del lenguaje y elaborar materiales claros 
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y sencillos para ser difundidos a gran escala. 

Al maestro le interesa el desarrollo de los usos del 

lenguaje 

taabién 

escrito, 

al leer. 

lo cual no se limita solo al escribir, stno 

Diffcilmente 

narración" si no ae comprende 

será 

el te11to, 

posible "resumir una 

Redactar y leer son 

capacidades muy relacionadas, y la primera no es posible sin la 

segunda. 

Se trata pues, de desarrollar los usos de la escritura en 

fon1a sistem6tica, 

En la redacci6n libre infantil estamos solicitando a los 

ni~os que se expresen, que nos comuniquen algo, pero no podemos 

tampoco exigirles que lo hagan a la perfecci6n si en la escuela 

no les proporcionaJ11os los elementos indispensables para ello. En 

la& primeras producciones escritas de los ni~os observaremos 

problemas de dominio de las normas lingüísticas y será muy 

difícil que ya posean un estilo propio. 

Posteriormente lograrán dominar no s6lo estos aspectos 

lingUtsticos, sino también los del contexto. Descubrirán por s1 

mismos que escribir también puede ser un juego y encontrarán en 

ella un medio para desarrollar su propia imaginaci6r1 • sin 

importar· si eme ideas son divertidas o aburridas, atrevidas o 

absurdas y no s6lo eso, que lo mismo se puede decir de m6ltiples 

maneras. Dice Hurtado: 11 escribir es aprender a desconfiar del 

contexto". 

155 



TABLA 1: TEMAS HAS FRECUENTES EN EL TOTAL DE LA MUESTRA 

RANGO TEMA 

1 ESPACIO SOCIAL 
2 FANTASIAS 
3 ESPACIO GEOGRAFICO 
4 ASPIRACIONES 

FREC 

947 22.011 
467 11.311 
454 10.611 
432 10.07. 

2311 53.97. 

TABLA 2: SUBTEHAS MAS FRECUENTES EN EL TOTAL DE LA MUESTRA 

RANGO SUB TEMA FREC 

1 NATURALEZA 400 
2 FAMILIA 245 
3 ESCUELA 239 
4 ANIMALES REALES 237 
5 COMUNIDAD 200 
6 FESTIVIDADES ESTABLECIDAS 163 
7 AVENTURAS 145 
B ANIMALES PERSONIFICADOS 131 
6 PROFESION U OFICIO 129 
9 CUENTO TRADICIONAL 123 

10 FANTASIAS AFECTIVAS 119 

9.3% 
5.7% 
5.6% 
5. S?. 
4.73 
4.3% 
3.4% 
3.0% 
3.0% 
2.9% 
2.63 

2151 50. rn 
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TABLA .3: HOTlVOS MAS FRECUENTES EN EL TOTAL DE LA MUESTRA 

MOTIVOS 

PLACER f'OR LA PRIMAVERA 
PLACER POR RECREACION COMPARTIDA 
DESCRlPCION PLACENTERA DE LA COMUNIDAD 
EXPRESION DE GUSTOS Y /O AMBICIONES 
ACTl VI DAD ES PLACENTERAS 
NATURALEZA PLACENTERA 
GUSTO POR DIA DEL NINU 
ESTUDIO COMO MEDIO PARA LA SUPERACION 
RENACIMIENTO DE NATURALEZA POR PRIMAVERA 
AFECTO ·1· COHPANIA ANIMAL 
GUSTO POR MEDIO AMBIENTE 
APRENDIZAJE POSITIVO POR EXPERIENCIA NEGATIVA 
VACACIONES COMO FUENTE llE PLACER 
RUTINA COTIDIANA 
INTERES INTELECTUAL 
SATISFACCION DE NECESIDADES RECREATIVAS 
FESTIVIDADES NACIONALES 1 CELEBRACION DE 1 
PLACER POR ACTIVIDADES ESCOLARES 
RETRIBUCION AL AFECTO MATERNO 
SUENO COMO REALIZACION DE DESEOS CONCIENTES Y /0 ASPIRACIONES 
PROFESION COMO FACTOR DE AYUDA AL PROJIMO 
AMOR A LA MADRE 
DESEO Y PLAtUFIC. DE BIENESTAR MATERIAL, LABORAL Y/O FAMILIAR 
PLACER POR NATURALEZA Y JUEGO 
PROTECClON Y /O VALORACION DE LA VEJEZ 
LUGAR RECREATIVO COMO ESPACIO DE PLACER 
FRUSTRACION DE DESEOS 
DESEO DE UN HUNDO MEJOR 
ENCUENTROS AFORTUNADOS Y SORPRESIVOS 
ANIMAL COMO FUENTE DE PELIGRO 
PLACER POR OBSERVACION DE ANIMALES 
ACCIDENTE Y CUIDADOS 
HEROE SALVADOR 
BIENES ESCOLARES 
PROFESION COMO SATISFACTOR DE NECES. FAMILIARES 
AMISTAD COMO RELACION PRECIADA Y CUIDADA 
AMISTAD COMO COMUNICACION Y CONVIVENCIA 
CONDENA A LA CONTAMINACION AMBIENTAL 
SUENO COHO FUENTE DE PLACER 
OBSERVACION Y CUIDADO DE P~ANTAS 
AMOR A LOS ANIMALES 
MOTIVO SUBYACENTE NO DETECTADO 
RECONOCIMIENTO A LA LABOR DEL MAESTRO 
AMOR A LA ESCUELA 
SATISFACCION DE NECESIDADES MATERIALES Y RECREATIVAS 
SUPERACION PERSONAL 
AMISTAD COMO AYUDA RECIPROCA 
GUSTO POR SITIO TURISTICO 
RECURSOS DE LA COMUNIDAD 
PLACER POR NAVIDAD 
GUSTO POR DlA DE LA MADRE 
RECUERDOS PLACENTEROS 
SATISFACCION DE NECESIDADES RECREATIVAS E INTELECTUALES 
APOLOGIA DE LA LIMPIEZA Y EL ORDEN 
GUSTO POR MAR Y PLAYA 
PERSONAJE(S) PERSECUTORIO(S) 
FANTASIA COMO FUENTE DE PLACER Y DIVERSION 
DESCRlPCION CRl TICA Y PLACENTERA DE LA COMUNIDAD 
f>ROGRAHACIOH DE. ACTlVlUADES RECREATIVAS 
DEMOSTRACIONES DE AFECTO AL NINO 
SUENO COMO FUENTE DE PLACER Y ANGUSTIA 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
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FREC :1 

378 8.79'lt 
l•l 3.74% 
107 Z.49% 

90 2.09?. 
85 1.98% 
73 1. 70% 
70 1.63?. 
64 1. 491~ 
59 1. 37f. 
56 1. 30?. 
54 1. :f!l~ 
47 I. 0'37.. 
46 1.07~ 
45 i .osr. 
42 o.9er. 
41 0.95% 
40 0.93'lt 
40 0.93% 
39 0.91?. 
39 0.9lf. 
39 0.91% 
34 o. 79f. 
34 o. 79~ 
32 o. 74% 
32 o. 74'-
30 o. 70?. 
28 0.6Sf. 
27 O.t;,3f. 
27 0.63f. 
26 O.bOf. 
26 O.b0% 
26 o.6or. 
2• o .56% 
24 0.56?. 
24 o .56~ 
23 O.S3r. 
23 0.53% 
23 0.53?. 
22 0.51% 
22 0.51~ 

21 0.49~ 
20 0.46% 
20 0.46~ 

20 0.46% 
19 0.44" 
19 0.447' 
19 0.44'-
19 0.44~ 

18 0.42~ 

18 0.42" 
18 0.42'L 
18 0.42~ 

17 0.40f. 
17 0.40~ 
17 º·"º~ 17 0.Lo0% 
17 0.40" 
17 0.40~ 

17 0.40'L 
16 u.37" 
16 0.37'1. 
16 0.37% 
16 0.37'L 



TABLA 4: TEMAS MAS FREGUEHTES POR AGRUPAi;ION SOCIAL 

TABLA 5: SUBTEMAS MAS FRECUENTES POR AGRUPACION SOCIAL 

-- -- -------------------------------------------------------- ---------- ------------ -

-------------------------===~~~~=~~:~=~~fü~===~\:~=~~~~====t~~~~~~=~~N~==~~~~~==== ~ú~fü=:=i~fü~~~~~== 
SUBTEHAS RANGO ~ RANGO ~ '.RANGO ,C, !RANGO " RANGO ~ ANGO " !RANGO f. 

~:~~~~~~z~ ------------------:----: ~ :----~ ---~ i: ~ -¡---~ ----~: ~ 11---~ ----~ :~ ---:---;~: ~ - -- ~----~: ~ ¡--- ~ ---~!: ~ -
ESCUELA 8 2.4 2 6.3 4 5.0 5 4.7 2 8.7 4 6.1 \ 4 4.9 
ANIMALES REALES S 3.9 5 5.6' 3 5.4 ! 2 6.1 6 3.3 2 6.6

1 
S 4.2 

COHUNlOAlJ 8 2.4 6 4.8, 4 5.0 1 6 4.2 3 6.3 3 6.6 8 2.2 
FESTIVIDADES ESTABLECIDAS 4 6.0 ! ' 4 S.1 2 7.3 
AVENTUHAS 7. 8 9 3. 1 . 6 3. 1 7 4 .1 6 4. 3 B 2. 2 
ANlMALES PERSONIFICADOS 3.9 8 3.2 e 2.e 9 3.3 7 4.2 1 

PROFESION U OFlClO 7 3.4 '. 8 2.8' 7 3.1 
VERSION DE CUENTO TRADIC. 5.3 1 7 3.0. 9 3.3 
FANTASIAS AFECTIVAS 4.4 10 2.7 ~ 8 3.4 
PASEO S 4.4 
VACACIONES 7 2.9, 8 2.8 
VIAJE 2 7.3. 
JUEGO 
SUENOS FELICES 
1JESARROLLO PERSONAL 3.1 
PRIMERA INFANCIA 4. 4 
CIENCIA FlCC'ION 3.4. 
AMENAZAS PERSONALES 2. 4 

3. 7 1 
i ¡ 
! 

9 
8 
6 

2.9 

2.1 
2.2 
3.4 

~~;~g; :~~~i ~~~~TES 2 • 4 ; l B 2 . 2 

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - _ __\_ -- -- -- - - - - -·- - - - - - ----- -L-- - ------ - -'- --- - - - -- - _ j _ -- - - - - -- - - -

! 

158 



TAl:lt.A b: M.JTlVuS HAS FkECUEtffES f'Ok 
AURUPAt..:.lON Süe'IAL 

-·~Ñi~E~-S~i~Eé~ÑOMiCo-----------~------zóÑ;-----------,-;i;o-~;:-;;~üEL;-----
--;~;~~------~;~:¡~----¡-e;~~------~;e~Ñ;---·--;~;;~-----~;i~i;~---p;;;¡~~~;;-

--- -- -- - -- - - --- - -- -- - - - - - -- - - - -- - - -- - ---- --- -- - - -.- ---- ----------------- ----------- -------- ----- --------- - 1- ------ ----- - - -- - - - - --
M ü T 1 V U :3 . RAHO:O " RANGO X ~ANGO " RANGO " RANGO " RANGO " RANGO ~ 

PLACER POR LA PRIMAVERA 109 0.49"- 4.71'r.I 3 2.48'f. 6 1.63"- 1 11.47" 1.79"- 6.21~ 
PLACER POR RECREAC!Otl CuMPARTillA 5 0.971' 2.u~: 1 3.4S'l'. 1 2.78,.. 9 1.41'f. 2.87,.. 2.00~ 

~~~~:~~~~o~Ep~~;~~~E~~oº~H~~ci~~~~lOAD 9~ g:~~:. ~:~~=1 : ~:~~;. ~ ~:~~: : ~:~:: 4 ~:~~: 1~ ~:=~;. 
ACTIVIDADES PLACENTEkAS 4 l.4tilf:. 14 1.0l~i 2 3.04'll:. 4 1.87" 11 1.08" 3 2.62°" 18 0.53" 
NATURALEZA PLA!.:EIHEkA 2lb º·ºº"" 6 1.71"\ 6 1.79" 7 1.39"- s 2.49" 5 1.87r.. e 1.32~ 
OUSTO POR DIA OEL NWO .128 lLOO~ S 1.83f:.: 10 1.17"-·. 3 1.89'° 0.00" 17 0.79" 2 2,37~ 
ESTUI.110 COMO MEDIO PAkA l.A SUPERAClON .J.12 1J.OO'f. 11 1.17"-I 5 1.8t:i"; 14 0.95" 4 2.92"- 8 1.29,.; 7 1.lo7f. 

:~:~;~H~Eg¿~p~~l~A!~~~~~:A POH PRIMAVERA L~~ g:~~~ !~ !:~r~j ~ !:~~~ l: ~:~~~ l~ ~:~~~ 1~ !:~~: l~ ~:::;. 
~~:i~oi~~J~E~~~l~~~~¡,:~¿~ EXPERll.:NClA NEGA'UVA b~ ~:~~: i~ i:~~i 1; ~:~;~; l~ ~:~~~ 7; ~:~;~ 1: ~:~~~ 1~ ~::~;. 
VACACIONES C!JMO f'UEtHE lJE PLACEk L lo.37~ 16 0.93"-1 16 0.69~ 9 1.27" 76 0.22~ llo 0.96,_ 10 1.16~ 
RUTINA COTlDIANA 51 0.97~ 13 L.O~~ 13 0.90~' llo 0.95"- 11 1.08°" 11 1.17'Xi 15 0.7lo~ 
rnti.:AES WTELECTUAL 69 0.49'l 1:: 1.09,. lS 0.76~ 12 1.on:. 36 O.S4'l 21 0.67~ 8 1.32~ 
FESTlVlOAlJES NAClONALt:~ tCELEBltACION DE) 368 O.llO'- 7 L.Sb~ 0.00~ 10 1.15~ 1lo1 0,11" 0.00"'- 3 2.10~ 
SAT!SFACClUN DE NECE:;ilDAOES RECREATll/AS 243 O.OO'l 8 L.36'l 66 0.3Sil 10 1.lS'K. 113 0.11'l 19 0.75~ 10 1.16~ 

~~;~~~U~~~NA~¿I~~~~~~SH~~~~~~RE$ ;~~ ~:gg~ 1; ~:~::I ~¿ ~:~~~ ~~ ~:~!: 4~ ~:~~~ ;~ ~:~;~ 1: ~:~~~ 
SUENO COHO REALlZ.ACIOll DE LlESECJS Y/O ASPIRACIOflES 92 0.49~ 8 1.361 118 0.21'l 11 1.12" 107 0.11~ 103 0.29'9 5 1.68'l 
AMOR A LA MADRE 2lo1 º·ºº"" 14 1.01"- 18 o.s5;¡ 16 0.86'K. 37 O.Slo~ 26 0.46% 9 1.21~ 

~:~~~s~o~L¡~~~l~~c~~RB~~u;~~~~ AL PROJIMO ~~~ ~:g~i ;; ~:~~~! 1~ ~::!~1 ~~ ~:::~ 4~ ~:~~~ ~~ g::;~ ~: ~:~~;. 
PLACER f'OR NATURALEZA Y JUEGO liol O OO'l 19 0.7lo'l1 1·3 O 90%\ 22 0.65"'- 11 1.08'l 18 0.79~ 16 0,68"-
PftOTi:CClON Y/O VALORACION DE LA VEJEZ. 137 o:oo: 202 o.u'll 5 1:06S: 15 o.89,. O.OO'l 12 1.12,. 150 0.16'l 
LUGAR RECREA"TIVO COMO ESPACIO DE PLACER 91 0.49~ 24 0.511· 16 0.69~\ 19 0,74'l 68 0.32r. 19 o.75"- 18 0.53" 
FRUSTRACION DE DESEOS S 0.97'l 17 0.89'l1 164 0.14~1 18 0,77" 139 0.11"?. 113 0.25.,. 11 L.10" 

~~i~~Lº~o~~ ~~~~~EH~iº~EL!GRO 20~ ~:~~~ ~: g:~~~: ~~ 0
•
20:i i~ g:~~: ~~ ~:~~~ ~~ ~:~~~ i~ ~:~~~ 

ENCUENTROS AFORTUtlADOS Y SORPRESlVOS 4 1.lo&1, 22 0.&21.

1

1 19 g:~~~I 19 0.74"- 174 0.11~ 25 O.SO'l'. 15 0.74'7. 
PLACER POR OBSERVACION OE ANIMALES 88 0.49~' 20 0.70'l 19 0.48f:.: 23 o.62" 34 0.54'K. 21 o.&7'?. 18 0.53~ 
ACCIDENTE y CUlDAllóS 101 0.49:'." 27 0.39~ 13 0.90~1 23 0.62"- 64 0.32" 19 o.1sn 76 0.32'7. 
BIENES ESCOLARES 392 U.Oll~ 21 0.&6" 19 0.48'7.' 16lo 0.18'l 7 1.95" 6& 0 • .37'1;; 14 o. 7~" 
HEROE SALVAOOR 2 .3.40, 64 ú 3S'l] 18 O.SS~~ 22 0.65'1'.. 102 0.22"- 2lo O.Slo% 17 O.S8'l'.. 
AHlSTAll COHú COMUtllCAClON y CüUV1VENClA 281 o.cor. 20 0°70~\ 91 0.281 23 0.62~ 90 0.221 22 0.62~. 20 0,42'r. 

~~~;~~~9~0~~H~E;:~~~~A~~~~l~~AN~~i~~D~~~ILIARES 1~: ~;:~~i ;~ ~:~~~ l~i ~:;~:\ ;~ ~:~~~ 10 i:i~~ i~ ~:~~¡ ~~ ~:~~~ 
COtl[)ENA A LA CONlAMWACluN AHBlENTAL 10:.4 º·ºº"· 24 o.s1:r. 67 u.35'r.¡ 26 0.53" 44 0.lo3'7. 25 0.5(!?. 18 0.53f. 
SUENO CVHO FUENTE DE PLACER HJB O.lo91 20 o.7or. 108 0.21"" 22 0.65'l O.OC'?. 125 0.2S~ 13 0.8lo~ 
OBSERVAC10N y CUIOADU DE PLANTAS 310 O.Oo'fo: 27 0.39~ 15 0.76"'. 2lo 0.59"- 135 0,11" 20 0.71~: 1~:: o.21'r. 
MOTIVO SUB'i'AO.:b:NTE NO DEH:CTAOO S 0.97" 1:t6 0.231 14 0.831; 31 0.38'1'.. 14 0.76% 23 0.5&~. 75 0.32~ 

~~g~N~i~~E~~~M:l.~~ LASOR Db:l. MAESTRO ;~~ ~:~~~ ~~ ~:~~~¡ ~: ~:!~~¡ ~~ ~:;~~ ~~ ~:~~~ ;~ ~:~~;. i~ ~:~;~ 
AMOR A LA ESCUELA ~ 0.97'~; 67 0.3sir.\ 18 0,5s~: 30 0.41" -40 0.54"?. 21 0.67'r. l)J 0.167: 

~~~~~:~I~~M~E~~~~:LkECIPNOCA 25~ ~:~~~· ~~ g:~~~\ ~; ~:~~~\ l~: 6:~;~ 1~~ ~:~~: ~~ ~:~~~ ~~ g:!~;i 
SATISFACCION DE NECES. MATERIALES Y ftECRE:ATIVAS 379 0.007. 157 0.19'-! 12 0.97"?., 100 0.27~ 11 1.08~ 22 0.62% 131 0.217. 
OUSTO POR lllA UE LA MADRE 120 0.00% 20 Q.7oT.! º·ºº"Í 27 o.so~ 120 0.11". 2lo 0.54~ 9~ 0.2&"-
0USTO POR ~.lTIO TUAISTICO 3 1.9lo7:' 26 O.t.3"-1138 0.21'- 26 0.531' 0.00'l 92 0.297. 17 0.58'-

~~~~~~0~0~EN~~lg~~UNlDAD 3~~ ~·~~~: ~: g::;~\ ;~ g::~~, 1~~ g:~~~ l~~ ~:i~~ l~~ ~:~~~ ~~ ~:;~~ 
DESCRIP. CRITICA 't PLACENTERA DE LA COMUNIDAD 53 o:49'-~ 27 ºo·.~·3;. '1 ·.~ 0.41'1.1 79 0.33"- 32 o.&5"- 25 o.sor. 93 0.26% 
FANTASIA COHO FUENTE DE PLACER y OIVERS!Otl 5 0.97~! 26 ...... ll.2BI¡ 28 O.t.77. 129 0.11'1. 112 0.25~ 17 o.se~ 
GUSTO f'OR MAR y r•LA'i'A 390 º·ºº"- 107 o.~3%, 15 0.76~. 27 O.SCI"- (.1.00~ ..!..) u.5tl?. h~ Ct.16'1". 

~~~~~!~E~;} L~E~!~~~~~~lOl;~ ORDEN 2;~ ~:~~~l ~! o.2n~¡ lb ~:~~~l 1~~ ~:~~: 12 ~:~~~ ;~ ~:~~;. 1~; ~:~~; 
Rt:CUERDOS PLACENTEROS S 0.97'-~ 27 g:~~i·111 ~i 0.35'-1 27 O.SO"- 0.00,_ 71 0.37~ 20 0.42% 
SATISFACCION DE flECES. RECREATIVAS E INTELECT. 5 0,97'1.\ 27 0.3c:.i'-, 77 O,::SS'l" 31 0.30"°· so O.lo:S" 123 0.25"-" 17 o.58% 
CUHPLIHIENTCJ DE NORMAS 188 0.00" 26 Q,lo37:' 79 0.35"¡ 81 0.33,,_ 35 0.5lo~ 27 0.427. 79 0.321. 
DEMOSTRAClúHES l>E AFECTO AL urno " 1.lo6" 125 0.23"- 1<..i 0.48%¡ 31 0.38'1'. bb 0.32?. 91 0.29?. 19 0.47?. 
PROGRAMACION DE ACTIVlDADE:J RECREATIVAS 56 0,lo9'l 26 O.lo3,,_¡ 81 0.28%1 30 0.41'- 8& 0.22'- 27 0.4:!% 89 0.32~ 
SUENO COMO FUENTE DE PLACER 't ANOU~TlA 74 º·"'9'-· 26 0.43~1101 0.26f:.\ 28 O.lo7,; o.oor. 14~ l.l.217: 17 0.58% 

=: = ::: : =~:::: =:: = = :: : : : == =: = =: :=: = ====~ = == ::= =:: == === ==~~ ~~~~~ = :: = ~~ ~~~~ l: :: : ~ ~ ~~ ~~:== =: ~~ ~~~~~ = = =: ~~ ~ ~~~:=: =: ~ ~ ~ ~~~·~: = = ~~ ~ ~ ~ ~~ 
'" 



TABLA E-A: MOTIVOS HAS FRECUUITES 
POR AtJRUPACION SOCIAL 

NIVEL SOCIOECONOHlCO ---------------------- --------- ----- ---------------------------- ----------------------------------- ----------------------
AL TO RAN ~ HEOIO RAN ~ 

AHUft COHO FACTOR DE SOBREVIVWClA 
IHPRESIOfl ANTI AVENTURA lNTERf'LANETARlA 
EVOCAC l ON DE AFECTO Y PLACEfl 
SENTIMIErno RELIGIOSO 
SUENO COMO REFLEJO DE MIEDOS 
PROTECCION AL DEBIL 
OBTENCION DE OBJETO VALIOSO 
CIENCIA Y T.ECNOLOOIA COHO AMENAZA $0CIAL 
SOLUCION HAGICA 
VIDA ANIMAL 
SATlSFACCION POR TRAVESURAS 
MOLESTIAS Y/O PELIGROS EN LA COHUNlOAO 
INTERES POR RELACION DE PAREJA 
RECUERDOS PLACENTEROS Y DOLOROSOS 
OESCRIPCION DE LA VIVIENDA 
PLACEflES AFECTIVOS Y SENSORIALES 
PLACER POR EL DEPORTE 
CALAMIDADES SUFRIDAS EN EXCURSIOfl 
EXPERIENCIAS NUEVAS 
CAMBIO IJE:3FAVORABLE POR CRECIMIENTO l.IEL fUNQ 

3 1.94r. 
.3 1.94:0 
3 1.94r. 

1.4&~ 
1.467. 

4 1.4&~ 
4 1.4ór. 
5 o. 97~ 
5 0.97~ 

5 0.97r. 
5 o. 97~ 
s 0.97r. 
s 0.97f. 
s 0.97" 
s 0.97r. 
s 0.97fo 
s o. 97'?. 
s o .977. 
5 0.97'?. 
5 0.97~ 

Z O N A 

INTERES POR LAS ESTACIONES DEL ANO 
EXPERIENCIAS NEGATIVAS O MOLESTAS 
TERROR COMO FUENTE DE OIVERSlON 
EXPERIENCIAS POSITIVAS 'i/0 NEGATIVAS 
EXPERIENCIAS NUEVAS 

25 0.4?r. 
2e o ... Jr. 
26 0,4)7. 
27 0.3~r. 
27 0.39r. 

-- -- -------------------- -- ---------------------------------
~º ~ ~ 

SATISFACCION DE NECESIDADES HAfERlALES 
SUPERACION SOCIAL 
PREVENClON Y CUIDADOS PARA LA SALUD 
DESEO DE RETR18UCION A LOS PADRES 
CUIDADO DE ANIMALES PRODUCTIVOS 

. UTILIDAD DE LA FLORA 
CARENCIA DE RECURSOS EN LA COMUNIDAD 
SOLUCION HAGICA 
PLACER POR EL TRABAJO 
REBELDIA ANTE PAUTAS NORMATIVAS 
IMPRESION ANTE ACCIDENTE EN EL JUEGO 
RUTINA ESCOLAR 
AMOR Y RECONOCIMIENTO A LOS PADRES 
EXALTACION DE TRABAJO CAMPESINO 
SOLUCION INGENIOSA 

16 o.69r. 
16 ll.&9'1. 
16 0.69~ 
17 0.62~ 
1e o.ssr. 
18 O.SS~ 
19 0.48r. 
19 0.4-8~ 
19 0.1.01. 
19 0,'487. 
19 º·"'ª7. 
1.;I \) • .i.~r. 
l'il V.487. 
19 0 • .:.8~ 
19 0.4er. 

-- ---------------------------- - ----- ------------------------- .. -------------------------------- ---------------------------
URBANA RAN RURAL RAN '1. 

EXPERIENCIAS NUEVAS 29 0 • .Gi4'1i. 
PROT!CCION AL DEBIL 30 0 • .Gilr. 
SATISFACCION POR TRAVESURAS 30 0.4U 
AVENTURA PELIGROSA Y RESCATE 30 0 • .GiIY. 
EVOCACION OE AFECTO Y PLACER 30 O, 4U 
EXPERIENCIAS POSITIVAS Y/O NEGATIVAS 31 o.~a~ 
EXPERIENCIAS NEGATIVAS O MOLESTAS 31 O. 38~ 
PLACIR POR EL DEPORTE 32 O, 36~ 
ALIANZA PARA VINCIR AL ENEHIGO 32 O. 36'1. 
CONVIVINCIA FAHILIAR 32 O. 361. 
lHPRISlON ANTE ACCIDENTE EN EL JUEOO 32 0.36K. 
TERROR COMO FUENTE DI DI VERSION 32 O. 36fo 
OBTiNCION DE OBJETO VALIOSO 32 O. J&~ 
PLACIR SENSORIAL 32 O. 367. ! 
~~~==E~A~~~I~:~s E~~:~~~~~~A~=~ ANO ;; g: ~:: ¡ 

EXALTACION DEL TRABAJO CAMPESINO 
SATISFACCION DE NECESIDADES MATERIALES 
CARENCIA DE RECURSOS EN LA COMUNIDAD 
SUPERACION SOCIAL 
DESEO DE RETRIBUCION A LOS PADRES 
RUTINA ESCOLAR 
PREVENCION Y CUIDADOS PARA LA SALUD 

14 o. 76~ 
14 o. 7&~ 
14 0.76~ 
14 o. 7&~ 
I3 0.87~ 
13 0.87~ 
13 0.87~ 

~~=~~~:~~ -~~~~~~ ---------------------------------=~ -- ~.: =~~ __ L _ - - - - -- -- -- -- - - ------- - ---- ---- ---- -- ------ - - - ---- --- --- --

OFICIAL 

AVENTURA PELIGROSA Y RESCATE 
EXPERIENCIAS POSITIVAS Y/O NEGATIVAS 
SOLUCION INIJENIOSA 
SOLUCION HAGICA 
CONVIVENCIA FAMILIAR 
SANCION COHO MEDIO NORHATIVO 
SATISfACClUN Di NECESIDADE!i INTELE~TUALES 
RUTINA ESCOLAR 
PLACER POR EL TRABAJO 
PROFESION COMO SATISFACTOR DE NECES. MATERIALES 
ALIANZA PARA VENCEP AL ENEHICiO 
SENSIBILIDAD ANTE LA BELLEZA 
IHPRESION ANTE ACC1l1ENTE EN EL JUEGO 

TIPO DE ESCUELA 

RAN '1. 

2.4 0.5.Gi~ 
25 o. 50~ 
26 0.4~f. 
26 o ... 6~ 
:.Z6 0.4&~ 
27 0.42f. 
27 0.4Z7. 
27 0.42f. 
.:.1 o.1.2r. 
27 0.42~ 
27 0.427. 
27 o. 42~ 
:::.1 0.42~ 

PARTICULAR RAN K 

DESEO DE RETRIBUCION A LOS PADRES 17 o.se~ 
TERROR COHO FUINTI DE DIVIRSION 18 O. 53~ 
SUENO COHO REFLEJO DI HIIDOS 18 0.53" 
RECUERDOS PLACENTiROS Y DOLOROSOS 18 0.53~ 
OBTEUCION DE OBJITO VALIOSO 19 0.47~ 
PREVENCION Y CUIDADOS PARA LA SALUD 19 0.'471' 
PLACER POR JUEGO CON HUNECAS I 9 O." 7f. 
SUPERACION SOCIAL 20 O. 42~ 
ROLES FAHILlARES TRADICIONALES 20 0.42~ 

l~O 

REACCION ANTE iL CLIMA 20 O, 42~ 
SATISFACCION POR TRAVESURAS 20 0.42~ 
SENTIMIENTO RELIOIOSO 20 O, 42~ 
VIVIENDA COHO SIMBOLO DE BIENESTAR Y CONVIVENCIA 20 t.>.4:=f. 
VOCACION FANTASIOSA ;:o o ... 2r. 
JUOUETE COHO SATlSFACTOR DE NECESIDADES AFECTIVAS 20 0 • .,2~ 
AHOR 'i RECONOCIMIENTO A LOS PADRES ZO o ... ;:~ 
INTERES POR LAS ESTACIONES DEL ANO 20 0.42fo 





TABLA 7: MOTIVOS ESCOLARES EN EL TOTAL DE LA MUESTRA 

MOTIVOS ESCOLARES FREC 

PLACER POR LA PRIMAVERA 161 
DESCRIPClON PLACENTERA DE LA CVMUNlDAD 90 
NATURALEZA PLACENTERA 70 
GUSTO POR DIA DEL NINO 64 
ESTUDIO COMO MEDIO PARA LA SUPERACION 59 
REUACIHIENTO DE NATURALEZA POR PRIMAVERA 56 
FESTIVIDADES NACIONALES (CELEBRACION DE) 40 
PLACER POR ACTIVIDADES ESCOLARES 39 
CONDENA A LA CONTAHINACION AMBIENTAL 22 
RECURSOS DE LA COMUNIDAD 18 
GUSTO POR DIA DE LA MADRE 18 
APOLOGIA DE LA LIMPIEZA 'i EL ORDEN 17 
DESCRIP. CRITICA 'i PLACENTERA DE LA COMUNIDAD 17 
PREVENCION 'i CUIDADOS PAftA LA SALUD 14 
CARENCIA DE RECURSOS EN LA COMUNIDAD 13 
AMOR A MEXICO 7 
EXALTACION DE LA VIDA EN LA COMUNIDAD 6 
COLABORACION EN LA ESCUELA 5 
AMOR 'i RESPETO POR SlMBOLOS PATRIOS 5 

3. 74% 
2.09'::0 
1.63% 
1.49% 
1.37% 
1. 30':~ 
0.93% 
0.91% 
O.Sl'f. 
0.42% 
0.42'f. 
0.40% 
0.40~ 
0.33% 
0.30'f. 
0.16% 
0.14'7. 
0.12?. 
0.12'7. 

721 16. 76% 

1&2 



---------------- --------------- - ---- - - -------- -------- --------- ---- - --------
TABLA B: MOTIVOS ESCOLARES NIVEL SOCIOECONOHlCO i ZONA TIPO DE ESCUELA 

---~~¡~~:~~~~~~~;::_:::::~----------------;;~~~~:;:: ;;~~~~~;::1;~~~~~:;::t;;~~~~~~::f ;;~~~~~~:: ;~~~~~~~::~~~~~~~~~~: 
PL;~;;-;~;-L~-;; ~~~~E~;-------------------------;--~ ~ ~- -; ;;--~ ~ ;~ i--;~ - -; ~~ar--55--; ~ ;; r-; ~~ -; ;~ ~ ;---~;- -~ ~ ;~ :-; ; ~ --;~; ;-
~¡i~=!~ii~" :t:~i~i::: DE LA COMUNIDAD 2 O. 97 :: ~: ~~ '. ;~ ~: ~g ¡ ¡~ ~: ~;: ~; ~: :~ . ~; ~: ~j ~ ~~ ~: ~~ 
GUSTO POR OIA DEL NINO 47 1.83• 17 1.17 1 64 1.89[ 19 0.791 45 2.37 
ESTUDIO COMO MEDIO PARA LA SUPERACION 30 1.17 1 27 1.86j 32 0.95\ 27 2.92i 31 1.291 28 1.47 
RENACIMIENTO DE NATURALEZA POR PRIMAVERA 30 1.17. 26 1.79'. 25 0.741 31 3.35, 24 1.001 32 1.68 
FESTIVIDADES NACIONALES (CELEBRACION DE} 40 1.56¡ 39 1.151 1 0.11, 40 2.10 
PLACER POR ACTlVlUAOES ESCOLARES 24 0.93: 15 1.04 24 0.71\ 15 1.62: 29 1.21 10 0.53 
CONDENA A LA CONTAHINACION AMBIENTAL 13 o.si; 5 0.3S 18 0.531 4 0.43 12 o.so 10 0.5.3 
RECURSOS DE LA C:OHUN!OAlJ 0.49 11 O.io3 6 0.41 7 0.21 11 1.19, 7 0.29 11 o.se 
GUSTO POR OIA DE LA HADRE 18 0.70: 17 O.SO 1 0.11~ 13 0.54 5 0.26 
APOLOGlA LiE LA LIMPIEZA Y EL ORDEN 1 0.271 10 0.69 8 0.241 9 O 97' 13 0.54 4 0.21 
DESCRIP. CRITICA"{ PLACENTERA DE LA COHUNIDA[J º·'" 10 0.39 6 0.41 11 0.33 6 o:6st 12 o.so 5 0.26 
PREVENCION Y CUIDADOS PARA LA SALUD 3 0.12· 10 0.69~ 6 0.18/ B 0.87· 5 0.21, 9 0.47 
CARENCIA UE RECURSOS EN LA COHUNIDAO 6 O. 23 1 7 O. 48 1 6 O. 18¡ 7 U. 76 7 O, 29 I 6 O. 32 

AMOR A MEXICO 6 0.23, 1· 7 0.211 i 2 º·ºªI s 0.26 
EXALTACION DK LA VIDA EN LA COMUNIDAD ' 4 0.28 2 0.06 4 0.43 6 0.25 

~~~;:~:;~~~~:~: :~; _ ;~~~~~~=-:~ :~~ ~=-----------------------~- -~ :~~ +---~--~: ~~11 __ -~ --~: ~; "--_: __ : ~ ::~- __ ; _ -~: ~~ I _ ----------
To TAL 5 2.44 475 10.s¡ 228 15.72 433 12.83\ 288 31.1s¡ 351 14.61137019.46 

:::~;~~~~~~~~:~~~;~~~::::::::::::;~~!~~;:f ~~~~~~~;:;];~~:~i~~¡;;~:~;¡-~¡;¡¡¡~;¡~:m;r¡i;;: 
FESTIVIDADES ESTABLECIDAS 1 0.491 256 9.9&j 79 5.4Sl 200 5.92! 139 15.04' 99 4.12: 240 12.62 
LACOMUNlDAD 4 1.95~ 86 3.351 52 3,59; 84 2.i.9' t:>O 6.49;105 4.37• 39 2.05 
ACTIVIDADES ESCOLARES ., 26 1.01i 18 1.24; 26 0.77i 18 l.95j 35 1.421 10 0.53 
ESTUDIO COMO MEDIO PARA LA SUPERACION 30 1.171 27 1.86¡' 32 0.95! 27 2.92· 31 1.291 28 1.i.7 
LIMPIEZA, ORDEN, SALUD 23 0.891 25 1.72. 32 0.951 21 2.27

11 30 1.25 23 1.21 
AMOR A LA PATRIA 10 0.39 1 0.07 ~ 12 0.35 7 0.29 5 0.26 

~~:=~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::~:::::::~~::~~~~b~~:~~~~~r~~b~~~~-~~~b~~~~t~~b~~~~b~b~~~~b~b~~~~~ 
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TABLA 9: PRODUCCIONES ESCRITAS NO CONSIDERADAS REDACCION LIBRE EN EL TOTAL DE LA MUESTRA 

PRODUCCION ESCRITA FREC 

COPIA 278 6.Sf. 
ENUNCIADOS SUELTOS 67 1.6'-
TEXTO DESESTRUCTURADO 24 0.6,.. 
ILEGIBLE s 0.1,.. 

TO T A L 374 B.7f. 

TABLA 10: PRODUCCIONES ESCRITAS NO ---~i~~~-~~i~~~~~~~i~~---------1---------~~Ñ~--------¡--Ti;~-~E-~~~ÜEi:~-----
CONSIDERADAS RE:OACCION LIBRE ----------~---------- -----------;---------------------~----------------------

ALTO MEDIO BAJO 1 URBANA ! RURAL ¡ OFICIAL PARTICULAR ------ ---------------- ----------- ----------- - ---------- ---------- --- --- - - ---:------ -------------- - ;------- ------ ------- --
PROOUCC ION ESCRITA FREC ,.. 1FREC f. FREC '1. ifREC ,._ fREC f. ¡FREC X FREC ,._ ----- ------------------------------------ - --------- ---- ----- ---- - --- ------ -~-- -------- ~ --------- - -:- - --- - -------- ------ --
COPIA 20 9.71 135 S.25 lOZ 7.04~· 196 S.80 82 8.871 139 5,79 139 7.31 

~~= :~~:~~ -----;. ---------------------------------------- --=~ --~ :~~ --~~- -= :~ ~ --==--~ :~~ j_ -~=- -~: ~=~ --~~ --~:~~ --_ :~ -_ :~.:: _ 
TOTAL . · 20 9.71 185 7.19 11.8 10.21 

1 
229 6.77 145 15.691 187 7.78 187 9.83 

TABLA 11: PRODUCCIONES ESCRITAS NO 
CONSIDERADAS TEXTOS 

NIVEL SOCIOECONOMICO ----------.,----------
MEDIO BAJO 

- -- - - - -- ----- - ------- - - ------ - - ---- - - - - ----- - --------- - .J----------

ZONA TIPO DE ESCUELA -- ------- - -,-- --- --- ---- - - -- ------. ------ --- --
URBANA RURAL OFICIAL 

0

PARTICUl.AR 

N O - T E X T O S FREC ~ iFREC ~ FREC % FREC ,._ FREC ,. 1 FREC '9 

EÑÜÑ~i~~s-;~Ei. T~~ ----------~------------------;~--~: ~~¡--;~--;: ~~ --~ ~ --~ ~ ~; ~- -~ ~ --5: ~;---;~ --~ :~~ i--~;--;~;~ -
~~;~~ ~~;:::::~::~:::_ -------------------------~~ --~ :~~ I __ ~ ~--~: ~;, _ -~ !_ -~ :~~J--_; __ ~: ;~ ~.-_ :~ --~: !~ J _ --~ --~: ~!-

T O T A L 50. l • 951 1.6 3. 18 33 O. 97 ¡ 63 6. 82 J 48 1. 99 ! 48 2, 53 
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TABLA 12: RESUMEN DE L0.3 ANALISIS DE LVS CONTENIDOS 
EN EL TOTAL LIE LA llU.Es·rRA 

l'IPO CJE PRODUCL!IONES FkEC 

CóNTENlOOS INFANTILES :-.~07 74. sr. 

CONTENIDOS ESCOLMHES 721 16.8?. 

COPIAS 278 6. S~ 

NO-TEXTOS 9ó 2. 27. 

TOTAL 4302 100.07. 

TABLA 13: RESUMEN DE L0.3 ANALlSIS FOR A..:'.HWf'AClOU SOCIAL 

;~;~ü;;i;Ñ~~----------,~~~;--~~~i;-~~;;--ü;,~~Ñ~-~ü~~2-;~i~~-;~~~~ ______________________ l _____________________________ j ___________ _ 

CONTENIDOS . ! 
INFANTILES 97.9 74.3 74.1, 80.4 53.l. 77.6 70.7 

CONTENIDOS 
ESCOLARES 

COPIAS 

NO-TEXTO$ 

2.4 18.S 15.7 1~.8 31.1. 14.6 19.5 

9.7 S.2 7.0 S.0 8.9 « S.8 7.3 

l.9 3.;< l.U b.6 2.0 2.S 

100.0 100.0 100.ú 100.0 100.Q 100.0 100.0 
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ANEXO I 



TEMAS 'i SUEs1'EMAS 

ACCIDENTES 
1 PERSONALES 
2 SOCIALES 

12 AJllNOS 

2 AHENAZAS 
6 PERSONALES 
7 SOBRENATURALES 
8 SOCIALES 

3 EL SER HUHANO 
14 CARACTERISTICAS PERSONALES 
19 CARACTERISTICAS DEL SER HUHANO 
24 TEHAS Y/O PERSONAJES HISTORICOS 

4 ANIHALES 
15 REALES 
16 REALES PERSONIFICADOS 

5 ASPIRACIONES 
17 BIENESTAR PERSONAL 
18 BIENESTAR SOCIAL 
20 DESARROLLO PERSONAL 
21 BIENESTAR FAHlLIAR 
22 DESARROLLO PERSONAL/TRABAJO 
23 PROFESION U OFICIO 
36 DESEOS AFECTIVOS 

8 ESPACIO GEOGRAFICO 
36 EDIFICIOS 
57 LOCALIDAD 
S9 NATURALEZA 
62 PAIS GEOGRAFICO 
78 UNIVERSO 

10 FANTASIAS 
4 AFECTIVAS 

27 AVENTURAS 
32 CIENCIA FICCION 
S6 HAGICA 
64 PERSONIFICACION 
73 VERSION DE CUENTO TRADICIONAL 

11 FESTIVIDADES 
47 ESTABLECIDAS 
46 PERSONALES 

-------------------------------------------: 9 ESPACIO SOCIAL 
9 AHIGOS 

33 COHUNIDAD 
40 ISCUILA 
82 ESCUELA/AMIGOS 
42 FAHILIA 
Sl VIVIENDA 
43 FAMILIA/AHIGOS 
44 FAMILIA/COMUNIDAD 
45 FAHILIA/ESCUELA 
46 FAMILIA/ESCUELA/AMIGOS 
61 PAIS 
83 ACTIVIDADES LABORALES 
49 ESCUELA/COMUNIDAD 
50 MEDIOS DE TRANSPORTE 
10 PERSONAJES POPULARES 

16 RECREACION 
41 EXCURSION 
53 JUEGO 
63 PASEO 
79 VACACIONES 
81 VIAJE 
87 DEPORTE 
es MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION 

17 RECUERDOS 
29 AUTOBIOGRAFIA 
69 PRIHERA INFANCIA 
70 RECUERDOS DIVERSOS 
76 ANGUSTIOSOS 

16 SUENOS 
77 FELICES 
60 AHBIVALENTES 

20 VALORES 
13 SOCIALES 
11 ETICOS 
26 ESTETICOS 
28 RELIGIOSOS 
30 HATERIALES 
37 AFECTIVOS 
31 VITALES 
34 PERSONAS SIGNIFICATIVAS 
35 UTILITARIOS 



MO'[IV(JS 

1 ABANDONO MATERNO 
2 ABANDONO PATERNO 
3 ABUSO DE CONFIANZA 
4 AMOR A LA NATURALEZA 
5 MOTIVO SUBYACENTE NO DETECTADO 
6 IMPRESION ANTE ACCIDENTE DE TRABAJO 
7 IMPRESION ANTE ACCIDENTE DE TRANSITO 
8 IMPRESION ANTE ACCIDENTE DE VACACIONES 
9 ACCIDENTE POR DESOBEDIENCIA 

10 ACCIDENTE Y CUIDADOS 
11 FELIZ ACEPTACION DE LA IDENTIDAD 
13 ACCIDENTE POR DISTRACCION 
14 ACTIVIDADES PLACENTERAS 
15 ADMIRACION A LOS HERMANOS 
16 ADECUACION AL SISTEMA CAPITALISTA 
17 ADMIRACION A FIGURA DE AUTORIDAD 
18 ADMIRACION A PERSONAJE POPULAR 
19 AMOR A LOS HERMANOS 
21 AMBIGUEDAD ENTRE REALIDAD Y FANTASIA 
22 AGUA COMO LIQUIDO VITAL 
23 AFECTO Y COMPANIA ANIMAL 
25 AMOR A LA ESCUELA 
26 AMOR Y RESPETO POR SIMBOLOS PATRIOS 
27 IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA 
29 RESPETO A LA LIBERTAD AJENA 
32 ALIANZA CONTRA DISCRIMINACION 
33 ALIANZA CONTRA OTROS 
34 SENTIMIENTOS CONTRADICTORIOS ANTE LA ESCUELA 
35 TEMOR A DEJAR LA ESCUELA 
36 ALIANZA PARA VENCER AL ENEMIGO 
38 TEMOR POR POSIBLE MUERTE DE UN FAMILIAR 
39 AMISTAD COMO AYUDA RECIPROCA 
41 AMISTAD COMO COMUNICACION Y CONVIVENCIA 
42 AMISTAD COMO RELACION PRECIADA Y CUIDADA 
43 AMOR A LA FAMILIA 
44 AMOR A LA COMUNIDAD 
46 AMOR COMO FACTOR DE SOBREVIVENClA 
47 EXPRESION DE GUSTOS Y/O AMBICIONES 
48 SOLUCION MAGICA 
50 AHOR A LA MADRE 
51 AMOR FRATERNAL 
52 CIENCIA Y TECNOLOGIA COMO AMENAZA SOCIAL 
53 AHOR Y HIEDO A LAS MUNECAS 
SS ANIMAL COMO FUENTE DE PELIGRO 
59 AMOR A LOS ANIMALES 
60 ANIMALES COMO PROYECCION DE NECESIDADES HUMANAS 
61 ANIMALES EN FAMILIA 

:< 63 APOYO PATKRNO PARA REALIZACION 
64 ALEGRIA POR EXITO ESCOLAR 
65 APROVECHAMIENTO DE PRODUCCION ANIMAL 
66 APOYO FAMILIAR PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
71 BUSQUEDA DE APROBACION MATERNA 
73 ASUMIR RESPONSABILIDADES LABORALES Y FAMILIARES 
80 AUTORIDAD ACEPTADA SIN CRITICA 
81 AUTORITARISMO ESCOLAR 
82 IMPRESION ANTE AVENTURA INTERPLANETARIA 



t10TIVOS 

83 AVENTURAS 
84 IMPRESION ANTE AVENTURA CATASTROFICA 
B5 AVENTURA PELIGROSA 1 RESCATE 
86 AYUDAR A LOS ANIMALES 
08 AYUDAR A LOS POBRES 
89 AYUDA AL PROJIMO 
90 AMOR A LA ABUELA 
91 SENSIBILIDAD ANTE LA BELLEZA 
92 BENEFICIO SOClAL/APROBACION SOCIAL 
95 BIENES ESCOLARES 
97 BIENESTAR FAMILIAR 
98 BIENESTAR MATERIAL 

100 VIDA ANIMAL 
101 BUSQUEDA DE APROBACION 
103 CALAMIDADES SUFRIDAS Ell EKCURSION 
104 CAMBIO DESFAVORABLE POR CRECIMIENTO DEL NINO 
105 CAMBIO DE CIUDAD 
106 AMOR MATERNAL 
107 EKALTACION DE TRABAJO CAMPESINO 
108 CRITICA A LA SUCIEDAD 
109 CURIOSIDAD 
110 EKALTACION DE LA VIDA EN LA COMUNIDAD 
114 CONVIVENCIA FAMILIAR 
115 AMOR A LA CASA 
117 COLABORACION EN LA ESCUELA 
119 DESCRIPCION CRITICA Y PLACENTERA DE LA COMUNIDAD 
121 CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
122 CONFLICTO ENTRE HERMANOS 
123 SOLIDARIDAD ANTE PROBLEMAS 
124 COMPLICIDAD EN EL ROBO PARA SOBREVIVENCIA 
125 GUSTO POR MEDIO AMBIENTE 
126 CONFLICTOS EN LA PAREJA POR NACIMIENTO DE HIJOS 
127 IDENTIFICACION FISICA CONFUSA 
128 INTERES INTELECTUAL 
129 COHPRENSION DEL MUNDO QUE NOS RODEA 
130 VOCACION ARTISTICA 
132 CONSUELO PATERNO ANTE MADRE AGRESIVA 
133 CONDENA AL VICIO 
134 CONDENA A LA CONTAMINACION AMBIENTAL 
135 CONVIVENCIA CON ANIMALES 
138 CUIDADO DE ANIMALES PRODUCTIVOS 
139 CUIDADO DE BIENES PERSONALES 
140 RECOMPENSA POR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 
141 COTIDIANIDAD AUTOHATIZADA 
142 CONCIENCIA CRITICA DE LOS ACTOS PROPIOS 
143 CRITICA AL EGOISMO 
144 CREACION LITERARIA COMO JUEGO Y EXPRESION 
145 PROFESION COHO PARA LOGRAR LA INDEPENDENCIA 
146 CRITICA DEL ABANDONO 
148 CASA COMO ESPACIO PARA LA CONVIVENCIA Y LA FELICIDAD 
149 DAR BIENESTAR A LA 11AORE 
153 EXPLOTACION DEL PADRE HACIA EL HIJO 
154 DESCONFIANZA ENTRE IGUALES 
155 DESEO DE RiTRIBUCION A LOS PADRES 
156 DESEO DE CAMBIO DE DOMICILIO 
157 DESCRIPCION PLACENTERA D~ LA COMUNIDAD 



MOTIVOS 

158 IHPRESION ANTE VISION DE OBJETOS EXTRATERRESTRES 
162 DESCRIPCION DE LA VIVIENDA 
163 DESCRIPCION CRITICA DE LA COMUNIDAD 
164 DESTRUCCIO!l ECOLOGICA 
165 DESTRUCCION Y AUTODESTRUCCION 
168 GUSTO POR DIA DE LA MADRE 
169 GUSTO POR DIA DEL NINO 
170 COMPARACION ENTRE LA CIUDAD Y EL PUEBLO 
171 DISCRIHINACION SE:<ISTA 
174 CONDENA A LA SITUACION DE DOMINACION SOCIAL 
179 RECONOCIMIENTO POR BUENA CONDUCTA 
184 EHIGRACION POR EMPOBRECIMIENTO 
185 EHIGRACION POR FALTA DE TRABAJO 
187 ENCUENTRO CON ANIMALES PERSONIFICADOS 
188 ENCUENTRO AMOROSO 
189 ENCUENTRO DE OBJETO VALIOSO 
190 ENCUENTRO CON PERSONAJES DE LA REALEZA 
191 ENCUENTRO CON PERSONAJE FANTASTICO 
192 ENCUENTRO DE OBJETO MAGICO 
193 PROGRAHACION DE ACTIVIDADES COTIDIANAS 
194 ENCUENTROS AFORTUNADOS Y SORPRESIVOS 
195 ENVIDIA 
196 ESTUDIO COMO MEDIO PARA LA SUPERACION 
199 ESCUELA COMO PERDIDA DE AFECTO ·t PLACER 
201 EVOCACION DE AFECTO Y PLACER 
202 FLEXIBILIDAD DE NORMAS 
203 LUCHA PARA OBTENCION DE OBJETIVOS 
204 DESEO DE LIBERTAD 
205 LUCHA PERMANTE ENTRE BONDAD Y MALDAD 
206 DESEO Y PLANIFIC. DE BIENESTAR MATERIAL, LABORAL Y/O FAMILIAR 
207 HIEDO A LA OBSCURIDAD 
208 EXPLOTACION DEL NINO 
209 EXPERIENCIAS NEGATIVAS O MOLESTAS 
210 EXPERIENCIAS NUEVAS 
211 FALTA DE AGUA 
212 CONCIENCIA DE TEMPORALIDAD 
213 HOSPITALIDAD 
214 FASCINACION POR ESCENA DE MUERTE 
215 EXALTACION DEL AMOR Y LA AMISTAD 
216 LUGAR RECREATIVO COMO ESPACIO DE PLACER 
217 EXPERIENCIAS POSITIVAS Y/O NEGATIVAS 
218 DEMOSTRACIONES DE AFECTO AL NINO 
219 FELICIDAD 
220 GUSTO POR SITIO TURISTICO 
221 FANTASIA COMO FUENTE DE PLACER Y DIVERSION 
222 FLEXIBILIDAD ANTE LA RELACION MADRE E HIJO 
223 FALTA DE PRECAUCIONES 
224 TRAUMA POR ACCIDENTE 
225 REACCION ANTE EL CLIMA 
226 FRUSTRACION DE DESEOS 
227 FESTIVIDADES NACIONALES CCELEBRACION DE) 
228 TRISTEZA POR PERDIDA DE JUGUETE 
229 GUSTO POR TRAVESURAS ANIMALES 
230 FRUSTRACION POR BAJO RENDIMIENTO ESCC>LAR 
231 FRUSTRACION POR OESTRUCCION DE OBJETOS PRECIADOS 
232 TRISTEZA POR PERDIDA DE MASCOTA 



MOTIVOS 

233 HEROE CONTRA AGRESOR 
234 GUSTO POR PELICULAS DE TERROR 
235 GUSTO POR MAR Y PLAYA 
236 GENEROSIDAD 
237 GRATITUD SALVADORA 
238 HEROE SALVADOR 
239 IDENTIFICACION Y COHPRENSION DE LA VIDA ANIMAL 
240 IMAGEN PERSONAL DEGRADADA 
241 IHPRESION ANTE ESPECTACULOS (ARTISTICOS) 
245 INDIFERENCIA ANTE ACCIDENTE 
251 SENTIMIENTO RELIGIOSO 
255 IRRESPONSABILIDAD ANTE ACCIDENTE 
256 APRENDIZAJE FUERA DEL AULA 
257 INTERES POR LAS ESTACIONES DEL ANO 
260 JUGUETE COMO SATISFACTOR DE NECESIDADES AFECTIVAS 
261 JERAROUIA DE PODER 
262 LIBERTAD 
263 LECTURA COMO FUENTE DE PLACER 
264 MALDAD COMO MOTIVO DE MUERTE 
269 MADRE COHPANERA 
270 MADRE ASESINA 
271 LOCALIDAD PELIGROSA 
272 MADRE SATISFACTORA DE NECESIDADES RECREATIVAS 
273 MADRE FORMADORA 
275 MADRE HOSTIL 
276 ADHIRACION A LA MADRE INCORPORADA AL SIST. PRODUC. 
278 MADRE REPRESORA 
280 MADRE SOBREPROTECTORA 
283 CONDENA A LA MENTIRA 
284 MALESTAR FAMILIAR POR HACINAMIENTO 
285 MALTRATO HUMANO HAClA ANIMAL 
287 PREDILECCION POR JUGUETES CON PRESTIGIO 
288 PREVENCION Y CUIDADOS PARA LA SALUD 
289 MIEDO A LOS PADRES 
290 HIEDO A LOS ACCIDENTES 
291 HIEDO 
292 MATERNIDAD ANIMAL 
293 MOLESTIAS Y/O PELIGROS EN LA COMUNIDAD 
294 TRISTEZA POR MUERTE DE UN NINO 
295 MUERTE DE ANIMALES COMO JUEGO 
296 MUERTE TRAGICA DE NINOS 
297 MATAR PARA SOBREVIVIR 
300 BIOGRAFIA PERSONAL 
301 NATURALEZA COMO FUENTE DE PELIGRO 
302 MUERTE POR FENOHENOS NATURALES 
303 NATURALEZA PLACENTERA 
304 NECESIDAD DE ROBC> PARA SUBSISTENCIA 
305 NECESIDAD DE CUIDAR LOS BIENES DEL ABUSO AJENO 
307 NECESIDAD DE PRESTIGIO SOCIAL 
308 APOLOGIA DE LA LIMPIEZA Y EL ORDEN 
309 NINO INCORPORADO AL SISTEMA PRODUCTIVO 
310 NOSTALGIA 
313 OBSERVACION Y CUIDADO DE PLANTAS 
314 ORGULLO POR TRIUNFOS PERSONALES 
315 OBTENCION DE OBJETO VALIOSO 
321 PADRE COHPANERO 



MOTIVOS 

32~ PADRE COMPANERO Y MADRE AISLADA 
324 PADRE SALVA[l()R 
326 LUGAR RECREATIVO COMO SATISFACTOR DE NECES. SOCS. 
335 COMUNICACION CON LA NATURALEZA 
336 APRENDIZAJE POSITlVO POR EXPERIENCIA NEGATIVA 
342 MADRE RECUPERA A SUS HIJOS 
344 PERSONAJE(S) PERSECUTORIO(Sl 
346 INTERES POR RELACIL'll DE PAREJA 
350 PROTECCION ANTE PADRES HOSTILES 
351 AMOR A MEXICO 
353 PLACER POR LA PESCA 
354 PROTECCION AL DEBIL 
355 PROTECCION AL AMIGO 
358 PLACER POR ACTIVIDADES ESCOLARES 
360 PLACER POR EL DEPORTE 
366 PLACER POR JUEGO CON MUNECAS 
369 PLACER POR JUEGO Y EXPRESION 
370 PLACER POR LA PRIMAVERA 
371 PLACER POR LA VIDA 
373 PLACER POR EL JUEGO 
374 PLACER POR NAVIDAD 
375 PLACER POR OBSERVACION DE ANIMALES 
377 PLACER POR RECONOCIMIENTO 
378 PLACER POR RECREACION COMPARTIDA 
379 PLACER POR RECUPERACION DE MASCOTA 
380 PLACER POR VIAJES MULTlPLES 
361 VIDA CONCEBIDA COMO PLACER 
385 PLACERES AFECTIVOS Y SENSORIALES 
386 PLACER SENSORIAL 
388 TRABAJO COMO MEDIO PARA SUPERAR LA POBREZA 
389 CARENCIA DE RECURSOS EN LA ESCUELA 
390 CARENCIA DE RECURSOS EN LA COMUNIDAD 
392 PROHIBICION DE TRABAJO INFANTIL 
395 ANIMALES EN CAUTIVERIO 
396 PRODUCCION AGRICOLA DE LA REGION 
397 PLACER POR EL TRABAJO 
398 PROFESION COMO FACTOR DE AYUDA AL PROJIMO 
399 PROFESION COMO SATISFACTOR DE NECES. FAMILIARES 
400 PROFESION COMO SATISFACTOR DE NECES. INTELECTUALES 
401 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 
402 PROTECCION A LA NATURALEZA 
403 PROTECCION Y/O VALORACION DE LA VEJEZ 
404 PADRES PROVEEDORES (MADRE Y/O PADRE) 
405 PLACER POR NATURALEZA Y JUEGO 
406 PADRES HOSTILES 
407 PADRE HOSTIL 
400 PROYECCION DE VINCULOS FAMILIARES EN EL MUNDO ANIMAL 
409 REALIDAD HOSTIL 
410 REALIDAD Y FANTASIA HOSTILES 
411 REBELDIA ANTE ABUSO DE AUTORIDAD 
412 REBELDIA ANTE PAUTAS NORMATIVAS 
413 CAMBIO DE CONDUCTA POR SANCION ANTE DESOBEDIENCIA 
414 RECHAZO A LA ESCUELA 
415 RADIO COMO FUENTE DE PLACER 
416 REPARACION POR RECHAZO A LA ESCUELA 
418 VALORACION DE LA NINEZ 
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419 RECUERDOS PLACENTEROS 
420 RECUERDOS PLACENTEROS Y DOLOROSOS 
421 VALORACION DE LOS PADRES 
422 MIEDO POR AUSENCIA DE LOS PADRES 
423 RECURSOS DE LA COMUNIDAD 
426 SATISFACCION DE NECESIDADES SOCIALES E INTELECTUALES 
427 NOSTALGIA POR FAMILIAR MUERTO 
429 AMOR COMO RECOMPENSA 
430 RELIGION COMO MEDIO PARA UN MUNDO MEJOR 
431 RELACION AFECTUOSA CON AUTORIDADES ESCOLARES 
433 RELACIONES AMISTOSAS 
435 RELACIONES CONFLICTIVAS CON LA MADRE 
436 RELACIONES FAMILIARES HOSTILéS 
436 RENACIMIENTO DE NATURALEZA POR PRIMAVERA 
439 RENCILLAS CON VECINOS 
440 RENUNCIA MATERNA POR AMOR A LOS HIJOS 
441 REPARACION POR ACUSACION FALSA 
445 RECONOCIMIENTO A LA LABOR DEL MAESTRO 
446 RESPONSABILIDADES COTIDIANAS 
449 RESPONSABILIDADES FAMILIARES COMPARTIDAS 
450 ROLES FAMILIARES TRADICIONALES 
451 RETRIBUCION AL AFECTO MATERNO 
452 REPARACION DE PERDIDA 
453 RESPONSABILIDAD ANTE DANO CAUSADO 
454 DESEO DE REIR 
455 RISA COMO EXPRESION DE FELICIDAD 
456 PERDIDA DE HERMANO 
456 ROL MATERNAL CON MUNECAS 
459 RUTINA COTIDIANA 
460 RUTINA ESCOLAR 
461 REACCION ANORMAL ANTE VIOLENCIA 
462 SANCION EXCESIVA 
463 SANCION POR FALTA DE SOLIDARIDAD 
464 SANCION COMO MEDIO NORMATIVO 
465 SANCION POR MENTIR 
466 SANCION INJUSTA 
467 SANCION POR MALTRATO A LOS ANIMALES 
466 SANCION POR TRANSGRESION 
469 SATISFACCION DE NECESIDADES RECREATIVAS 
470 SATISFACCION DE NECESIDADES AFECTIVAS 
471 SATISFACCION DE NECESIDADES FAMILIARES 
472 SATISFACCION DE NECESIDADES SOCIALES 
473 SATISFACCION DE NECESIDADES INTELECTUALES 
474 SATISFACCION DE NECESIDADES SOCIALES Y MATERIALES 
476 SALUDO AFECTUOSO A FAMILIARES 
477 ALIANZA CONTRA EL ROBO 
479 SUPERACION PERSONAL 
460 SERVICIO CIVICO 
461 COMERCIO COMO REALIZACION PERSONAL 
462 SENTIMIENTO DE CULPA 
465 RISA COMO EXPRESION DE SOCIABILIDAD U OBLIGACION SOCIAL 
466 SOCIABILIZACION POR MEDIO DE JUEGOS 
467 SOLEDAD DEL PADRE 
466 SOLIDARIDAD ANTE ADVERSIDAD 
469 SOLEDAD 
492 SOLIDARIDAD ANTE EL INVASOR 
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493 SOLUCION INGENIOSA 
494 SOLIDARIDAD ANTE EL RIESGO DE MUERTE 
495 SOLIDARIDAD ANTE SOLEDAD 
496 SENTIMIENTO DE SUPERIORIDAD 
497 SOLIDARIDAD PARA SOBREVIVIR 
49B SOLIDARIDAD SOCIAL 
499 SATISFACCION DE NECESIDADES RECREATIVAS E INTELECTUALES 
500 TERROR COMO FUENTE DE DIVERSION 
501 SOLUCION INSTITUCIONAL ANTE ACCIDENTE 
502 SOLUCION MAGICA ANTE DISCRIMlNACION SOCIAL 
503 SOLUCION MAGICA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR 
S04 SERVICIO PUBLICO 
SOS SANCION A LA MALDAD 
S06 SOLVENCIA ECONOMICA Y PRESTIGIO SOCIAL A TRAVES DE PROFESION 
507 SUENO COMO REALIZACION DE DESEOS CONCIENTES Y/0 ASPIRACIONES 
SOS TEMOR POR AUSENCIA DE PADRES 
509 SUENO COMO FUENTE DE PLACER 
SlO SUENO COMO FUENTE DE PLACER Y ANGUSTIA 
Sll REPRESION DE SENSIBILIDAD CREATIVA INFANTIL 
Sl2 SUPERACION DE CONFLICTO FAMILIAR 
Sl3 SOBREPROTECCION FAMILIAR 
514 SUPERACION DE FRUSTRACION AFECTIVA POR CREATIVIDAD PERSONAL 
51S SATISFACCION DE NECESIDADES MATERIALES 
Sl6 SUPERACION PERSONAL Y SOCIAL 
517 SUPREHACIA DEL FUERTE 
SlS IMPRESION ANTE ACCIDENTE EN EL JUEGO 
Sl9 SUSTO POR AGRESION ANIMAL 
S20 TRISTEZA POR PERDIDA DE SERES QUERIDOS 
521 SUENO COMO REFLEJO DE MIEDOS 
522 TORPEZA 
523 SUPERACION SOCIAL 
52S TRANSFORHACION DE MALDAD EN BONDAD 
526 TRISTEZA 
527 SANCION DE ACCIONES ANIMALES 
528 SATISFACCION POR TRAVESURAS 
529 TRISTEZA POR MUERTE DE UN ANIMAL 
532 REENCUENTRO DEL HIJO 
533 DESEO DE UN HUNDO MEJOR 
534 UNION FAMILIAR 
536 UTILIDAD DE LA FLORA 
537 VACACIONES COMO FUENTE DE PLACER 
538 VALENTIA COMO MEDIO PARA LOGRAR APROBACION 
539 VENGANZA POR CRUELDAD 
541 IMPRESION ANTE SUCESOS CATASTROFICOS 
542 VERIFICACION DE INFORHACION 
543 VIVIENDA COMO SIMBOLO DE BIENESTAR Y CONVIVENCIA 
544 VISION HUHORISTICA DE LA MUERTE 
545 VISION DISTINTA DE SUJETO CONOCIDO 
S46 VIDA BUCOLICA 
S47 VISION FATALISTA DE LA REALIDAD 
548 SATISFACCION DE NECESIDADES MATERIALES Y RECREATIVAS 
550 TRIUNFO DEL DEBIL 
552 VOCACION FANTASIOSA 
553 PROFESION COMO SATISFACTOR DE NECES. MATERIALES 
556 AMOR Y RECONOCIMIENTO A LOS PADRES 
557 AMOR AL PADRE 



.. 
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sse PADkES PROTECTORES {MADRE Y/O PADRE! 
S62 PADRE PROVEEDOR DE BIENES DE CONSUMO 
563 APARICION DE SERES EXTRANOS 
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