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INTRODUCCION GENERAL 

El interés fundamental de este trabajo serd tener informacion fo mas acertada posible sobre la 

adquisicion del nexo coordinante y. La importancia de esta particula no solo es evidente en las 

etapas tempranas de la adquisicién del lenguaje, sino en etapas tardias e incluso en el lenguaje 

adulto. Se espera su temprana adquisicién y su uso recurrente hasta la edad adulta. Existen estudios 

de habla culta que comprueban que este nexo es el que se usa con mayor frecuencia (Barrenechea 

1977, Rojas 1982); su caracter neutro y no marcado permite considerable variedad y frecuencia en 

suuso. Podemos observar fa conjuncion mencionada desde varias perspectivas: como clase de 

palabra, dentro de oraciones complejas, en el nivel semantico y en estudios de adquisicién 

relacionados con el tema. 

1, La conjuncién y como parte del discurso: 

Todas las lenguas distinguen diferentes partes del discurso. El nombre de estas partes responde a 

criterios universales, es decir, se espera que en todas las lenguas naturales existan diferentes clases 

de palabras y sea posible agruparlas con cierta facilidad. Asi, tenemos en general clases abiertas 

que incluyen por ejemplo nombres, verbos, adjetivos; y clases cerradas, donde encontramos 

conjunciones, preposiciones, interjecciones. Los miembros de las clases abiertas son en principio 

ilimitados, varian de vez en vez y entre un hablante y otro (Schachter 1985). 

En las clases cerradas -a las cuales pertenece el nexo que aqui interesa-, el numero de 

miembros usualmente es pequefio y fijo, son esencialmente tas mismas para todos los hablantes de 

la lengua 0 dialecto. Las lenguas difieren mas en la distincién de este tipo de clases, esto es, en 

cuanto a numero y tipo de clases reconocidas. La Unica clase cerrada que posiblemente sea 

universal, es la de las interjecciones.



Por otro lado, las clases cerradas tienen un papel preponderante en las lenguas analiticas. 

Estas clases hacen el trabajo sintactico en dichas lenguas, funcién que los afijos se encargan de 

cumplir en las lenguas sintéticas. 

Las conjunciones pertenecen al grupo de las clases cerradas, son vocablos que se usan para 

conectar palabras, frases 0 clausulas. Tradicionalmente se distinguen dos clases de conjunciones: 

subordinantes y coordinantes. Las primeras unen elementos de rango desigual y marcan un 

elemento como subordinado de otro. Las conjunciones coordinantes -a las que pertenece la y-, se 

encargan de unir elementos de igual rango. 

Generalmente los coordinantes aparecen en medio de los elementos que unen. Con frecuencia 

se hace evidente que la conjuncion esta mas asociada estructuralmente con uno de los elementos 

que con el otro. Para evidenciar este fendmeno, podemos hacer una observacién de caracter 

fonolégico. En algunas tenguas (por ejemplo e! inglés), existe una pausa potencial inmediatamente 

antes de que se prodzca una conjuncién coordinante. No sucede asi de modo inverso, es decir, no 

hay pausas después de producida la conjuncién coordinante. Por ejemplo: John, and Bill. (Juan, y 

Memo], En esta construccién existe una pequefia pausa después del primer elemento, en tanto que 

la conjuncién y el segundo constituyente se producen en una sola emision. 

En otras lenguas (como el japonés), sucede lo contrario: la pausa aparece inmediatamente 

después de que se produzca una conjuncién coordinante. Por ejemplo: John to, Bill { Juan y, 

Memo]. 

Asi las cosas, decimos que hay lenguas (como el inglés) donde las conjunciones coordinantes 

se presentan como “preposicionales", pues forman unidades estructurales con los elementos que les 

siguen. En otras lenguas (como el japonés} las conjunciones coordinantes pueden ser



caracterizadas como "postposicionales" pues forman unidades estructurales con los elementos que 

los preceden (Schachter 1985). 

Este caracter (pre o postposicional) esta asociado casi sistematicamente con tas caracteristicas 

generales del orden de palabras que suele utilizar una lengua determinada. Especificamente las 

lenguas que no colocan el verbo al final, en general tienen el tipo de conjuncion preposicional: pausa 

entre el primer constituyente y fa conjuncién seguida del segundo elemento (A, y8). Las lenguas de 

estructura de verbo final, tienen el tipo de conjuncién postposicional: primer constituyente seguido de 

la conjuncién, pausa y posteriormente la emision del segundo elemento (Ay, B). 

Otra evidencia que indica que las conjunciones se asocian mas a un elemento que a otro, se 

relaciona con la posicién de las conjunciones coordinantes correlativas 0 pareadas (both-and, either- 

or para el inglés). En lenguas que no colocan e! verbo al final de la oracion (como inglés, francés o 

hausa), las conjunciones generalmente preceden cada constituyente. En cambio, en lenguas con 

verbo final (como japonés o turco), las conjunciones generaimente siguen cada constituyente. Las 

conjunciones coordinantes correlativas implican la repeticion del mismo  conectivo 

independientemente de la clase de lengua a fa que pertenezcan. 

Algunos autores anteriores a Schachter, hacen comentarios no muy convincentes sobre el 

caracter preposicional 0 postposicional de los coordinantes. Bally (1965) por ejemplo, sefiala que el 

rasgo prepositivo es mas natural que el postpositivo. Lo postpositivo implica un orden mas arcaico, 

mientras que lo prepositivo refleja un estadio de desarrollo mas avanzado y sofisticado. Segiin este 

autor, fos estudios diacrénicos del indoeuropeo muestran un desarrollo que inicia en la estructura 

postpositiva y llega hasta la prepositiva. 

Dik (1968) no parece estar de acuerdo con las afirmaciones antes sefialadas. Propone dos 

esquemas a analizar, donde M1 y M2 son los conjuntos, co es el nexo:



  

a) M1 co M2 b) M1 co M2 

LL J LY! 

En el primer esquema, M1 y M2. estan en el mismo nivel, co los mantiene juntos sin estar 

conectado mas con uno que con otro. En el segundo esquema, co y M2 se combinan para formar 

una especie de constituyente aparte, éste se conecta entonces con el primer conjunto. Para Dik, la 

estructura correcta es la primera por varias razones: 

- Hay balance entre los miembros coordinados poniéndolos en el mismo nivel de estructura. La 

estructura b) pone los miembros en diferentes niveles, contradice la naturaleza y el nombre de fa 

coordinacién (unir dos elementos del mismo valor jerarquico). 

- La estructura b) da la impresion de que el coordinante esta de alguna manera mas ligado al 

segundo miembro que al primero, lo cual es incorrecto para Dik. 

- Sélo si vemos fa estructura a) podremos hacer distinciones entre coordinacion y subordinacion 

atendiendo las descripciones jerarquicas. 

- Los argumentos a favor de la estructura b) son, para Dik, poco convincentes. Wells (1947) por 

ejemplo, propone analizar la oracién: he huffed / and he puffed, como una estructura separada. No 

obstante para Dik, la oracién and he puffed sigue siendo parte de una coordinacién. El primer 

miembro (and) supone una oracién precedente. 

Seguin el autor, si fuera cierto que el coordinante y el segundo miembro formaran una unidad 

con gran libertad de combinacin, esperariamos que esta unidad pudiera funcionar totalmente sola 

frente a la construccién, como sucede con las conjunciones subordinantes y ciertos modificadores 

adverbiales.



- Se sefiala (Paardekooper 1966,' citado por Dik 1968) que la union tan cercana entre co y M2 es 

evidente por e! hecho de que M1 y co pueden separarse por otros constituyentes, lo que para co y 

M2 pareceria dificil. Dik en este caso propone analizar el siguiente ejemplo: John will come and, 

unless | am mistaken, Mary too. La estructura de esta oracién seria M1 co modificador M2. 

Ciertamente se conecta un miembro siguiente con otro precedente, su produccién esta condicionada 

por el siguiente conjunto mas que por el precedente, pero esto no significa -sefiala Dik- que se forme 

una unidad estructural con el elemento anterior antes que con el posterior. 

Vemos entonces que los primeros estudios presentan una definicion estructural de 

coordinacion. En cambio, los analisis tipolégicos plantean que la coordinacién no necesariamente 

imptica una relacion de igual jerarquia en todos los miembros que la componen, el minimo de tres 

elementos puede tener por lo menos dos diferentes distribuciones, como ya hemos visto, En et 

desarrollo de esta tesis, tomaremos e! punto de vista tipolégico pues veremos que las 

construcciones infantiles distan mucho de las propuestas tradicionales. 

Tomando en cuenta las descripciones de las diferentes lenguas, podemos en este estudio, 

averiguar qué pasa con el espafiol, por lo menos en to referente al nexo coordinante y. Sabemos que 

es una lengua que no coloca el verbo al final de la oracién y se encuentran también estructuras que 

vinculan el nexo mas a un elemento que a otro. Con estas afirmaciones esperariamos que el espajiol 

fuera una lengua del tipo preposicional, esta consideracién se retomara mas tarde en el desarrollo 

del trabajo. 

  

1 No consulté la fuente directa pero a continuacién la ficha: P.C. PAARDEKOOPER. Beknopte ABN - syntaksis. 

Den Bosch, 1966.



2. Coordinacién con el nexo y. 

Todas las lenguas (sin excepcién aparente), poseen estrategias que permiten varios tipos de 

coordinacién a nivel de frase y de oracién. La definicién clasica y la mas acusada es la de Dik 

(1968): “A coordination is a construction consisting of two or more members which are equivalent as 

to grammatical function, and bound together at the same level of structural hierarchy by means of a 

linking device”. Lo destacable aqui es que Ia construccién necesita un minimo de dos elementos (sin 

incluir ef nexo) para llamarse coordinada, e insiste en la igualdad jerarquica de !os conjuntos. 

Payne (1985) por su parte, afirma que desde un punto de vista ldgico, es posible distinguir 

cinco tipos basicos de coordinacién, organizacion muy similar a la sugerida por Dik en 1968: i) 

conjunction (p and q); ii} postsection (p and not q); iii) presection (not p and q); iv) disjunction (p or q); 

v) rejection (not p and not q; not... p or q). Estas diferentes estructuras tienen en comun el minimo de 

dos elementos a coordinar, ademas de que el nexo se coloca siempre en medio de los conjuntos. 

Por otro lado, las lenguas varian considerablemente en términos de los constituyentes que 

pueden ser unidos mediante conjunciones coordinantes. En inglés, un amplio rango de conjuntes 

puede ser unido con dicha clase de palabras: sustantivos y frases sustantivas, verbos y frases 

verbales, adjetivos, adverbios, preposiciones, clausulas. Por el contrario, en lenguas como japonés 0 

hausa, las conjunciones se usan primordial o exclusivamente para conectar sustantivos y frases 

sustantivas. 

Esencialmente, las estrategias de coordinacin se construyen en el nivel de la frase. Los 

modelos mas difundidos (pero no necesariamente universales) son los siguientes: and (inglés), et 

(francés), 2 (galés), / (ruso), at (tagalo), y (espafiol). Estas conjunciones generalmente unen 

oraciones, frases verbales, frases adjetivas, frases preposicionales, frases nominales y una variedad 

de categorias de subfrase.



Existen otros modelos donde se usan diferentes conjunciones segun las estructuras que se 

unan. Por ejemplo en fijian se usa ka para unir oraciones, frases verbales, frases adjetivas y frases 

preposicionales; en cambio, la conjuncién kei es utilizada para unir frases nominales. 

Respecto a las estrategias de coordinaci6n, la que parece ser general en fa familia indoeuropea 

es fa lamada “estrategia and” (Payne 1985). Aqui, ef nexo usado para la coordinacién de oraciones 

se utiliza también para fa coordinacion de frase. En esta familia de lenguas, generalmente la misma 

particula se extiende por todas las categorias. Podemos encontrar esta misma caracteristica fuera 

del indoeuropeo: ja (fintandés), es (hungaro), da (georgiano), at (tagalo). 

Seguin todas estas observaciones, podemos decir que la funcion primordial del nexo y junto con 

sus respectivos equivalentes en las diferentes lenguas, es fa de coordinacién. Sin embargo, hay que 

resaltar que la existencia de un coordinante no implica necesariamente coordinacion. Rojas (1982) 

sefiala que el rasgo central de la coordinacién no radica en la utilizacion de un nexo determinado, 

sino en la presencia de una estructura particular: elementos equivalentes ¢ insertos en el mismo 

nivel de estructura jerarquica.? 

3. La conjuncién coordinante y en el espariol, valores semanticos: 

Usualmente, tas relaciones entre enunciados se expresan marcando el miembro mas valioso de la 

estructura. Asi, tenemos construcciones mas o menos adversativas (resalta el contraste entre 

conjuntos), mas o menos separadas (se enfatiza la separacién de los constituyentes) y mas 0 menos 

enfaticas (la coordinacién misma es lo que resalta). 

  

2 Yéase por ejemplo e! caso de la yuxtaposicién donde tos elementos se unen sin necesidad de un nexo.



Barrenechea en su articulo "Problemas semanticos de la coordinacién" (1977), sefiala que el 

significado propio del coordinante y es la unién de dos 0 mas miembros; es el coordinante no 

marcado y el de significacién mas neutra. Un mismo grupo de elementos adquiere matices de 

sentido que no pueden explicarse por los rasgos semanticos de! nexo coordinante. Sus variaciones 

semanticas se explican por otros rasgos contextuales y situacionales que no son del coordinante en 

si. 

La autora apunta varios tipos de mensajes que es posible construir con el nexo y : simple 

copulativo (y), copulativo continuo (y en fin), aditivo (y también, y tampoco, y ademas), aditivo con un 

elemento destacado (y aparte, y es mas, y hasta, y sobre todo, y lo que es mas, y lo que es peor, y 

por supuesto), relacién causa - efecto (y asi, y de alli, y de ahi, y de esa forma, y entonces, y por 

eso), en contraste excluyente (y en cambio), en contraste no excluyente (y sin embargo}, cuasi - 

equivalente (y es decir, y lo que es fo mismo), secuencia temporal (y después, y entonces, y luego, y 

al ultimo). En el desarrollo de esta investigacion (Capitulo 2) veremos cuales de estos tipos de 

mensajes se encuentran en la lengua infantil. 

Por su parte Rojas en su estudio Las construcciones coordinadas sindéticas en el espafiol 

hablado culto de la ciudad de México (1982), presenta algunos esquemas donde ocurren 

coordinantes sin que dicha estructura sea propiamente una coordinacién: i) Coordinantes 

introductores que no presentan su contraparte funcional: el elemento introducido por el nexo no es 

equivalente funcional de ningun constituyente de la oracién en donde toma parte (Lo compré y con 

ganas de que pronto se desocupara). ii) Coordinantes que introducen un elemento incidental (Sdfo 

he visto -y eso una vez- el lago de Texcoco). iii} Coordinantes que intraducen una construccion, 

como elementos continuativos, tras fa inclusion de una incidental (Tantos hijos -pareceria mentira- y 

todos a colegio particular). iv) Coordinantes iniciales, relacionan fragmentos del discurso y sirven



como signo de enlaces extraoracionales (Y zquién te fo dijo?). v) Coordinantes que forman parte de 

elementos lexicales fosilizados, por ejemplo numerales (cincuenta y cinco), nombres patronimicos 

(Mier y Pesado), en frases lexicalizadas de indole diversa (al fin y al cabo). 

Alarcos Llorach, en su Gramatica de fa lengua espafiola (1996), sefiala que la conjuncién y, 

como copulativa sirve para reunir en una sola unidad funcional dos o mas elementos homogéneos, 

simplemente indica adicién. En ciertos casos -dice el autor- las conjunciones copulativas se emplean 

para introducir secuencias después de una pausa convirtiéndose asi en unidades enfaticas con valor 

adverbial. Para y tenemos ejemplos como el siguiente: ¢ Y por qué os regalé fa liebre?, Papi cy 

mama?, Y atin puedo decirle mas. 

Es importante para esta investigacién tener en cuenta las afirmaciones de Rojas (1982) y 

Alarcos (1996), pues la existencia de esquemas de lengua adulta que ellos describen y que no 

presentan estructuras claramente coordinantes, pues abren la posibilidad de encontrar esquemas 

semejantes en el desarrollo de este trabajo al analizar las producciones de lengua infantil. 

4, Estudios sobre coordinaci6n en el habla infantil: 

La coordinacién es uno de los mecanismos primordiales en todas las lenguas naturales. Al mismo 

tiempo, es uno de los mas dificiles de explicar en las teorias de adquisicién temprana (Bowerman 

1979). Se relaciona con la adquisicion de otras estructuras complejas como por ejemplo la 

subordinacion. 

En estudios generates (Lenneberg 1982), se sefiala que hacia los 18 meses de edad, ef nifio 

comienza a encadenar dos palabras, por lo regular hace una pausa después de cada una de ellas, 

acentta por igual cada una y no produce la entonacidn final caracteristica. Es posible que la
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secuencia de vocablos emitidos esté determinada por factores momentaneos y aparezca al principio 

de la oracion fa palabra que resulta mas sobresaliente para el nifo. 

A los 21 6 22 meses de edad, aparece el “lenguaje telegrafico” donde se unen palabras de 

contenido (sustantivos y verbos) sin ningun “pegamento sintactico” o palabra de enlace. Mas tarde, 

el nifio distingue entre los tipos de relaciones y comienza a caer en cuenta de ciertas regularidades 

lingiiisticas. Barriga (1990), por ejemplo, apunta que los nifios descubren que los nexos son 

particulas que relacionan o integran diversos constituyentes. También sefiala que el uso de nexos 

puede verse como evidencia de desarrollo lingliistico en el nifio. A ta edad de cuatro afios -sefala 

Barriga- los nexos mas usados son, en orden descendiente de frecuencia: y, que , luego, enfonces. 

Por su parte, Gili Gaya (1972) afirma que la formacién de la oracion compuesta (se obvia el 

uso de una conjuncién) “es una fase avanzada en el desarrollo lingiiistico individual” donde la mente 

aprende a distinguir como individuales, unidades que se repiten en ciertos contexts, analizadas 

como representaciones conjuntas. Cuando un nifio reune con sentido dos o mas palabras de su 

conocimiento actual o de su recuerdo, inicia el analisis de construcciones que ha escuchado, es 

decir construye fos primeros sintagmas de su habla. 

Especificamente, fa conjuncién copulativa y -segun Gili Gaya- se encuentra consolidada 

plenamente entre fos tres y los cuatro afios de edad. Se usa repetida como enlace en 

ennumeraciones, relatos y descripciones. Es frecuente e! polisindeton, sobre todo cuando los 

miembros entazados son muy numerosos. Por ejemplo: “En mi casa tengo un nacimiento, y hay 

pastores y corderos y gallinas y un perro y los Reyes Magos’” (Gili Gaya 1972). 

Las oraciones unidas por fa conjuncién y, pueden connotar toda clase de relaciones. Esta 

posibilidad es tan reiterada en el lenguaje infantil que se puede afirmar que “la copultiva y es la
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conjuncién universal’. El nifio habilita para cualquier significado las pocas conjunciones de las que 

dispone, especialmente el nexo coordinante y (Gili Gaya 1972). 

En cuanto a la aparicion de las oraciones complejas, Bowerman (1979) sefiala que las 

primeras surgen entre los dos y los cuatro afios de edad, generalmente constan de cuatro palabras. 

Las conjunciones coordinantes y subordinantes, segtin la autora, aparecen en la segunda mitad’del 

tercer afio de vida. 

Peterson y McCabe (1987), escriben en un articulo que el primer conector que aparece en la 

lengua infantil es and (para el inglés), lo mismo sucede para espafiol (y), italiano (e), aleman (und) y 

turco (da). And (al igual que y), es muy versatil en cuanto a los significados que puede codificar, se 

usa alin cuando existen conectores mas apropiados al significado que se desea comunicar. Es 

posible pensar que a medida que los nifios adquieren otros nexes, el copulativo y se use para fines 

mas concretos y sé vea sofocado por otros nexos mas especificos. Sin embargo, las autoras en su 

estudio, sefialan que nifios entre cuatro y nueve afios de edad, usan por igual el nexo and, aun 

cuando ya han adquirido otras conjunciones. 

Barbara Lust y Cynthia A. Mervis (1979) hacen un estudio sobre el desarrollo de la 

coordinacién en el habla infantil. Tomaron 32 nifios de edades entre los 2;00 y 3;01, los dividieron en 

4 grupos segiin su desarrollo de la lengua (LME? 2.36; 3.39, 4.15; 5.48). Los niveles fueron 

asignados por Lust y Mervis segn sus observaciones al trabajo de Brown (1970), en éste se apunta 

que las conjunciones suelen aparecer en discurso temprano con LME de 3.5. 

  

3 LME=Longitud Media de Enunciado: promedio de palabras que tiene cada enunciado infantil en una muestra.
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En su analisis, {as autoras clasifican las producciones coordinantes infantiles en dos grandes 

grupos, cada uno de estos con sus respectivas subdivisiones. La distincin mas gruesa fue ia 

siguiente: 

a) construcciones incompletas ("no totalmente formadas’): es decir, coordinaciones truncadas (con 

ausencia de alguna parte de lo que se esperaria fuera un enunciado completo), o bien 

construcciones sin predicado. 

Ejemplo: And this is my room, [Y ésta es mi habitacion; 

Train and a pig Tren y un cerdo] 

b) construcciones completas (“totalmente formadas"): esto es, coordinacién de dos oraciones, o bien 

de dos frases que constituyen entre ambas una oracién. 

Ejemplo: / have monkey and my cars [Tengo chango y mis carros] 

En ambos grupos pueden existir construcciones de dos o mas conjuntos, pero en el primer 

grupo puede haber estructuras de un solo conjunto ya que se habla de estructuras no totalmente 

formadas. 

En los resultados, las autoras apuntan que en las primeras etapas (LME 2.36 y 3.39), la 

construccion de oraciones y de frases no totalmente formadas, tienen un desarrolio similar. Pero en 

las ultimas dos (LME 4.15 y 5.48), se produce un numero mayor de oraciones que de frases. En 

cuanto a las oraciones totalmente formadas, el desarrollo es contrario al de las frases. En las tres 

primeras etapas (LME 2.36, 3.39 y 4.15), se producen muchas mas oraciones que frases, en 

cambio, en ja Ultima etapa (LME 5.48), el numero de construcciones con frases y oraciones es muy 

similar. Las autoras concluyen que el desarrolto de la coordinacién es un proceso constructivo. Los 

nifios toman varios periodos de desarrollo para aprender este tipo de construcciones,
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En el mismo estudio, Lust y Mervis sugieren analizar dos problemas de acuerdo con la teoria 

transformacional en boga en tos afios setenta: a} La posibilidad de reducir las construcciones cuando 

existe redundancia de elementos; b) Direccién para eliminar la redundancia. 

Por Io que toca a la posibilidad de reducir construcciones, se apunta que los nifios pequefios (2- 

3 afios) adquieren la coordinacién de oraciones antes de adquirir la coordinacién de frases. Las 

construcciones redundantes, que surgen de oraciones, se desarrollan primero que las 

construcciones con redundancia eliminada, esto es, las frases. 

Resulta que la coordinacién de oraciones es mas frecuente y por tanto mas productiva que las 

coordinaciones de frase. Al respecto, Bloom y otros (1991) afirman que en tres de cada cuatro nifios, 

la coordinacién de frases y oraciones aparece de manera productiva a! mismo tiempo. 

En relacion con lo que Lust y Mervis plantean respecto a la direccion en que fos nifios reducen 

las construcciones, se encontré que pueden hacerlo en dos direcciones, hacia adelante y hacia 

atras. 

- Reduccidn hacia adelante: SV+SV > S(V+V) 

Existe un sujeto que realiza dos acciones, lo redundante en este caso es el sustantivo. la 

construccién se reduce al mencionar una sola vez el sujeto y las dos actividades que ejecuta. 

Ejemplo: Kittens hop and kittens run > Kittens hop and run 

{Los gatitos brincan y los gatitos corren -> Los gatitos brincan y corren] 

- Reduccidn hacia atrés: SV +SV > (S+S)V 

Existen dos sujetos y la accién que realizan es la misma, lo redundante aqui es el verbo. Se prefiere 

entonces que en lugar de decir el verbo dos veces, la construccién se reduzca produciendo ef verbo 

una sola vez para ambos sujetos.
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Ejemplo: The kittens hide and the dogs hide > The kittens and the dogs hide 

{Los gatitos huyen y los perros huyen > Los gatitos y los perros huyen] 

En el estudio especifico de estas estructuras, Lust y Mervis encontraron que en las 

construcciones redundantes, todas las coordinaciones de frase tenian predicado y el sentido de la 

reduccién era hacia adelante. Compararon su estudio con el de otros autores que encontraron el 

mismo fendmeno. Bloom y otras (1991) por su parte, notaron que la coordinacion de sujetos es 

“relativamente rara* en sus datos correspondientes a producciones de nifios menores de tres afios. 

Como se ha sefialado al principio, el objeto de este trabajo es el estudio de la adquisicién del 

nexo coordinante y. Después de observar dicha particula desde varias perSpectivas, es posible 

plantear algunas preguntas que se responderan a Jo fargo de este trabajo. La investigacién comienza 

con la breve descripcién de !a metodologia que se siguid para elaborar el corpus y el andlisis de los 

datos. La parte central del trabajo se encuentra en los capitulos uno y dos, resultado de dividir en 

dos grandes grupos las construcciones que incluyen et nexo coordinante y. 

El primer capitulo describe y analiza fas construcciones con funcién no coordinante que 

incluyen el nexo que aqui interesa. El segundo capitulo trata fo relativo a construcciones donde el 

nexo y funciona como coordinante. Este es el capitulo mas extenso, pues se analiza 

minuciosamente el tipo de relaciones que se establecen entre los elementos, asi como las 

caracteristicas de los conjuntos que se unen en estas construcciones. Las caracteristicas del nexo y 

como particula productiva se trataran en un breve capitulo. Las conclusiones se discutiran en un 

capitulo aparte que cerrara el trabajo.
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MeToDoLocia 

Para este trabajo se utilizaron videograbaciones espontaneas que forman parte del proyecto Etapas 

tempranas en la adquisicién de! lenguaje del Instituto de Investigaciones Filolégicas de la UNAM. Se 

hicieron un total de 30 tomas de un sujeto (clase media, Distrito Federal), en situaciones domésticas 

donde interactiia con familiares suyos, nifios y adultos. Las cintas tienen una duracién promedio de 

dos horas, entre una toma y otra transcurren aproximadamente 30 dias. El rango de estudio va 

desde un afio cinco meses hasta tres afios once meses. 

El corpus se obtuvo de la transcripcion de algunas de estas cintas, especificamente en las 

edades de: 2:01, 2:02, 2:03, 2:04, 2:05, 2:06, 2:10, 2:11, 3;00, 3;02, 3:04, 3:07, 3:08, 3:09, 3:10 y 

3:11, Estas edades corresponden a los siguientes numeros de tomas: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 

20, 22, 24, 26, 27, 28, 29 y 30 respectivamente. Dichas transcripciones reproducen los didlogos que 

efectian los participantes en cada escena con una breve descripcién de fa misma. El trabajo se hace 

de forma manuscrita y posteriormente se captura y guarda en un procesador de textos. 

Organizaci6n de los datos 

Se localizaron las ocasiones en que el nifio produce el nexo estudiado en este trabajo, se tomo 

el turno donde interviene el nifio y varios tumos anteriores y/o posteriores con el fin de encontrar la 

relacion (no siempre existente) entre la intervenci6n infantil y la adulta. 

Cada fragmento de conversacién, que liamaremos ejemplo, constituye una ficha de trabajo. 

Aqui los interlocutores se designan con tres letras mayusculas, por ejemplo “MAM” equivale a 

Mama, “HNO” equivale a Hermano, “JUL” equivale a Julian. Este mismo formato seguiran los 

ejemplos que se presentan en el desarrollo de fa tesis.
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Los datos que contienen las fichas de trabajo son de tres tipos: basicos, de identificacion y de 

codificacién. Los datos basicos son ‘etras y numeros que corresponden al numero de toma de la 

cinta utilizada, pagina y linea de la transcripcidn donde se encuentra el ejemplo, horas y minutos 

dentro de la grabacién. Con esto podemos saber ta edad del nifio y el lugar exacto donde se 

encuentra el dato, ya sea en la transcripcion o en el video. Asi, en caso de ser necesario, es posible 

regresar al ejemplo si existen dudas en los datos o si se piensa que hay alguna omision en fos 

mismos. 

Los datos de identificacion corresponden a la forma de ta produccion, por ejemplo: “Ay”, “Ay B", 

“yB". Con esto podemos saber cuantos elementos explicitos (0, 1, 2) hay en la estructura. Si la 

entonacion es ascendente, se indica con un signo de interrogacién. En este mismo grupo podemos 

saber si hay recuperacién de alguna estructura, es decir si el nifio se apropia de algun enunciado 

emitido por el interlocutor. Sabemos también si hay repeticién, cuando el nifio dice varias veces el 

mismo enunciado, o bien si se trata de una formula o frase hecha que evidentemente es emitida 

como una unidad completa sin ser analizada. 

Los datos de codificaci6n son los de mayor importancia pues constituyen la materia prima para 

responder las interrogantes que se plantean en este trabajo. Estos datos corresponden a un 

segundo analisis, hecho después de tener todos tos datos de identificacion. En esta segunda etapa, 

el analisis fue mas minucioso pues esta vez se puso especial atencion a la funcin que desempefia y 

como se construye el nexo coordinante y. 

Una vez obtenidos todos los datos de identificacién, se contabilizaron y agruparon segun sus 

semejanzas estructurales (sin atender la funcidn) y se elaboré un cuadro general condensando las 

diferentes estructuras. Esto sirvié para obtener una vision general del numero de producciones del 

nexo en cuestion. En total se encontraron 290 ejemplos de estructuras que utilizan el nexo y.
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Posterior a este analisis introductorio, se hizo un segundo analisis de las mismas estructuras, 

esta vez atendiendo a la funcién det nexo. Se obtuvieron tablas generales y especificas de cada 

problema o estructura. En el eje horizontal de las tablas se ubican dos fineas: la primera con las 

edades del nifio y la segunda con el niimero de toma que corresponde a la edad. En el eje vertical se 

encuentran las estructuras pertinentes para cada tipo de analisis seglin el tema que se esté 

focalizando. Asi, fue posible centrar la investigacion a una tarea especifica y plantear las preguntas 

que este trabajo intenta responder: gEn qué tipo de estructuras aparecen las primeras 

documentaciones del nexo y? gQué funciones desempefia el nexo y en la muestra de esta 

investigacion? gEn qué momento se considera que el nexo coordinante y ha sido adquirido por el 

nifio?
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CapiTULO 1. CONSTRUCCIONES NO COORDINADAS CON EL NEXO Y. 

Después de haber revisado las caracteristicas propias del nexo y, sabemos que su funcion candnica 

es fundamentalmente coordinante. Se esperaria entances encontrar en el corpus de este estudio, 

construcciones donde el nexo precisamente realizara esta funcion coordinante. Sin embargo, {as 

primeras construcciones infantiles donde aparece este nexo no parecen hacer evidente la marca de 

coordinacién esperada. Dentro de los usos mas tempranos, encontramos tos no coordinantes del 

nexo y, egistramos basicamente dos tipos de estructura: i) el nexo en construccién con numerales; 

ii) el nexo como introductor de un tapico o nuevo tema. 

1. Elnexo yen construccién con numerales 

Para el primer caso, podremos observar entonces que las primeras documentaciones de la particula 

y no muestran productividad, sino que el nexo aparece incorporado en una construccion con 

numeros. Ademas, no representa una marca de coordinacién, es sdlo una especie de pegamento 

entre una serie de elementos, en este caso ntimeros. 

1.1 Contextos especificos donde fos numerales son utilizados. 

1.1.1 Un uso basico de esta forma es el que lamaremos anunciativo. Por medio de una formula 

numérica hay una especie de aviso para realizar algtin tipo de accién fisica como por ejemplo 

lanzar un objeto, brincar, golpear. Este tipo de actividad es una rutina establecida a la que madre e 

hijo recurren con mucha frecuencia y el nifio realiza este mismo ejercicio con otras personas. 

Ejemplo 1 (3;02) 
J22P10L35 
(Julian platica con Papa) 
PAP jah! Za patear? jno! 
JUL si, una, dos y tres 
PAP oye, como se llaman tus patos ;eh? 

écdmo se llaman?
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Las primeras documentaciones seguras donde aparece el nexo coordinante y son formulas 

numéricas del tipo ‘una, dos y tres”. La estructura basica completa, como vemos, tiene cuatro 

elementos: tres numeros y un nexo. El primer conjunto y el segundo estan separados por una 

pequefia pausa que graficamente se representa con una coma; entre el segundo elemento y el 

tercero encontramos e! nexo en cuestion. En las producciones del nifio, veremos la formula como se 

acaba de describir en una sola emisién, o bien parcialmente analizada o producida conjuntamente 

entre madre e hijo. 

Desde la edad de 2;02 aparece un ejemplo un tanto dudoso; registros comprobados se 

encuentran entre los 2,04 y los 3;02 (es notable que después de esta edad, no hay mas 

documentaciones del fendmeno, to cual no quiere decir que el nifio deje de producirlo sino que tos 

contextos —ciertamente limitadas- no se prestan para la produccion de este fendmeno). 

Ejemplo 2 (2:04) 
J12P57L9 

(Julian se para sobre una bolsa de pajiales, se sostiene en la mesa y brinca sobre el paquete). 

JUL uno, dos y tes (al decir tres brinca) 

OBS andale, otra vez, con cuidado 
JUL {se sube de nuevo) 

jte? 
OBS aver 
JUL una, dos y tes (brinca, cae y se levanta) 

ya 

1.1.2 Un segundo uso de la forma corresponde al conteo de objefos. Aqui se trata basicamente de 

la manipulacion sucesiva de objetos que se acompafian de una cuenta (sefialar objetos mas que 

cuantificarlos), éstos se encuentran relacionados con actividades cotidianas del nifio, como por 

ejemplo la manipulacion de piezas de un juego, preparacién del biberdn y conteo de cucharadas de 

teche en polvo.
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Ejemplo 3 (2:04) 
J12P56L27 
(Mama cuenta cucharadas de leche en polvo, prepara un vaso para Julian) 
MAM tres 
JUL tos 
MAM dos 
JUL ytes 
PAP cuatro 

Hay que hacer notar que los elementos que utiliza el nifio en el conteo de objetos son los 

mismos que se emplean en la formula numérica (uno, dos, tres). Es decir, existen dos formas de 

produccién distintas que utilizan los mismos elementos. El conteo se asocia formalmente a los 

elementos de la formula por el numero de items aunque su funcién sea diferente. 

También es notable que el nifio descontextualiza la formula anunciativa para contar. Asi, 

observamos que en el conteo, el adulto introduce un numero y el nifio busca en su inventario los 

numerales. Estos nimeros plantean el camino del anatisis. En el conteo por lo general el numero de 

elementos es tres, en estos casos 1a formula y el conteo se emparientan claramente. Sin embargo 

hay casos donde los elementos a cuantificar son mas de tres, aqui el nifio soluciona el problema 

reiniciando la cuenta o repitiendo el ultimo numeral, es entonces evidente que su base es la formula 

pues utiliza solamente los elementos que ésta contiene. 

1.1.3 Un Unico caso adicional corresponde al reconocimiento de forma numérica donde vemos que 

el nifio introduce numerales, pero no anuncia alguna accién fisica ni cuenta objetos como en los 

casos anteriores. 
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Ejemplo 4 (2:04) 
J(2PAL17 
(El hermano de Julian compara las edades entre Papa y Observadora) 
HNO écuarenta y cinco, cuarenta y cuatro, cuarenta y tres? 

copiona, mi papa también tiene cuarenta y tres 

JUL e tos, e tes 
ye tos 

OBS tenemos los mismos afios 
HNO nacieron el mismo dia verdad? 
OBS el mismo afio 
PAP el mismo afio 
JUL y tos, y tes 
HNO y el mismo dia 

Vemos aqui que Julidn utiliza et nexo de manera diferente a la establecida en la formula 

mencionada. Podemos decir entonces que el nifio hace un andlisis por las siguientes razones: i) no 

hay un antecedente de formula candnica (una dos y tres) que el niflo pueda tomar como pauta 

explicita; ii) la guia que tiene el nifio es sdlo que en la escena los demas hablan de numeros 

(especificamente cinco, cuatro y tres), que tampoco son los elementos exactos de la formula 

primaria, aunque la construccién "y tres" mencionada varios turnos antes puede ser el disparador 

que remite al nifio a los numerales; iii) otra pauta puede ser que el nexo es utilizado entre uno y otro 

numero por uno de los participantes. 

Entonces lo que hace el nifio en primer lugar es identificar que en el contexto se usa un tipo 

especifico de elementos, es decir niimeras. Estos nimeros los asocia con la formula tan acusada en 

sus actividades, cabe recordar que en este caso no se trata de accion fisica ni de conteo de objetos. 

Se mencionan edades y el nifio participa en la conversacién indirectamente, pues no recibe 

respuesta de los participantes. Puede ser que la intervencién de uno de los interlocutores (hermano) 

ie otorgue la pauta para retomar fa formula pues el nifio lo que escucha es “cuarenta y tres", este "y 

tres” final puede ser la clave para el andlisis infantil de este ejemplo especifico. Julian dice 

simplemente “y tos, y tes”, utiliza dos conjuntos y coloca el nexo antes de cada elemento y no una
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sola vez para tres conjuntos, como hace esperar el uso literal o expticito de la formula. Es evidente 

que atiende a la parte final de la formula, esto quiere decir que ta ha desintegrado, no es mas un 

sintagma sino varios elementos de entre los cuales, parece darse cuenta que e! nexo es una entidad 

particular capaz de acompahar a cualquier conjunto y no sdlo al ultimo, ademas puede usarse varias 

veces en la frase y no solamente una ocasién como indicaria la formula. 

Aunque el porcentaje de frecuencia del esquema numérico es muy pequefio con tespecto al 

total de documentaciones del nexo y (6.2%, 18 / 290}, resulta significative por constituir las primeras 

apariciones del nexo. La cuantificacién de los datos se observa como sigue: 

Tabla 1. El nexo y en construccion con numerales. 
  

  

  

  

  

  

Estructura 2:01 [2,02 [2:03 [2:04 |2:05 [2:06 [2;10 |2;11 [3,00 13:02 [3:04 {3,07 [3:08 [3,09 /3,10 3,11 | Tota? 

9 | 10] 17 | 121 13 { 14] 18 | 19 | 20 | 22 | 24 { 26 | 27 | 28 | 29 | 30 

Anunciativo 1 6 1 1] 2/1 12 

Conteo de objetos 5 § 

Otros 1 1 

Total 1 12 1 1,21 418                                         
Hasta este punto podemos decir que la formula numérica "una, dos y tres", es central en el uso 

rimero del nexo y. En primer lugar, por la frecuencia de su uso en el contexto anunciativo (12 / 18), 

que se utiliza considerablemente mas que en el contexto de conteo (5 / 18). En segundo lugar, 

vemos que fos elementos de fa formula numérica son explotados con el fin de sefiatar objetos {mas 

que contarlos en algunas ocasiones) designandoles un nombre, en este caso especifico los nombres 

corresponden a niimeros. En tercer lugar, tenemos ta evidencia del caso Unico de reconocimiento de 

forma numérica donde referimos que varios turnos atras se menciona una construccion ("cuarenta y 

tres") que el nifio interpreta como la parte final de la formula ("y tres") y hace su propia construccion 

con numerales. 
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1.2 De la formula al analisis 

Con estos datos cabe preguntamos qué significa que las primeras documentaciones del 

coordinante y aparezcan dentro de una formula numérica. Se dice que las formulas en general son 

vistas por los nifios, no como construcciones formadas de elementos, sino como unidades. La 

incorporacién de construcciones no analizadas es de sumo interés, pues es posible rastrear la ruta 

de algtin elemento hasta volverse productivo, las formulas se retoman, se segmentan y finalmente 

sé analizan (DE LEMOS 1989," citada por Rovas 1994). En un estudio con nifios pequefios (2;00 - 

2:10), Rojas (1994) afirma que los numerales se adquieren a edad muy temprana aun cuando la 

representacion de ta cardinalidad no se ha adquirido. Aunque en el presente trabajo la primera 

documentacién certera del nexo ocurre a los 2;02, es seguro que el nifio emplea desde antes la 

formula descrita, aunque sin usar palabras, hace una especie de locuciones donde Ia entonacisn 

hace evidente que se trata de algo bastante cercano a este “una, dos y tres", aunque de él sdlo se 

escuche un “ah, ah, ah’, por la curva melédica de su enunciacién y algun gesto, puede decirse que 

se trata del mismo caso. Otra semejanza entre ambos trabajos es que también en el corpus del 

estudio de Rojas, predomina el "juego ritual preparatorio" -como ella le llama- "una, dos (y) tres”, 

mismo que aqui se ha denominado anunciativo. 

Contrario a lo que muestran otros estudios, en el corpus de este trabajo, la formula no siempre 

aparece completa, de hecho el mayor numero de emisiones muestra lo que llamariamos un analisis 

parcial de fa forma. Hay que aclarar que desde el primer registro seguro, fa estructura de la que 

hablamos, aparece parcialmente analizada (vid. Ejemplo 4). 

  

1 No consulté ta fuente directa pero a continuacién fa ficha: Claudia b& Lemos. “Uma adordagem socio- 

construtiva da aquisigao da linguagem: um percuso e muitas questides", en Anais de | Encontro Nacional 

sobre Aquisi¢ao de Linguagem. CEAAL-PUCRS. (pp. 61-76).
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Incluso podriamos intentar trazar el camino desde la simple repeticién hasta un uso analizado o 

individuado del nexo. Los “trozos” de formula aparecen como sigue en cada uno de los contextos 

que se han descrito anteriormente: 

Tabla 2. El nexo y en esquema anunciativo. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

2,01 | 2:02{ 2:03 )2;04 2:05] 2:06 2; 10] 2:11)3,00] 3:02 | 3,04 3,07 | 3,08) 3,09/3;10/3;11) Total 

9 | 10 | 11 [12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 

una, dos y tres 1 2 1 4 
dos y tres 2 1 1 4 

y dos, y tres 1 1 

y uno 1 1 
y tres 5 4 6 

dos y 2 2 

Total 1 12 1 1,241 18                                         

Vemos que la primera documentacién donde aparece el nexo coordinante es dentro de la 

formula completa. El siguiente paso que seria la parte final de {a formula, es decir, los dos elementos 

que “abrazan” el nexo, y que estan en relacién directa con y, aparece la mayoria de las veces. 

Podemos decir que ef nifio ha aislado parte de la formula y se da cuenta de que la porcién mas 

“pesada’, el trozo que sirve para anunciar, implica cierta particula. 

Siguiendo la cronologia en general de todos los usos, observamos que después de la primera 

documentacién aparece el nexo que antecede al primer elemento, fa siguiente documentacién 

presenta el nexo que antecede el Ultimo elemento. Vemos que lo que se rescata es Unicamente el 

nexo y uno de los elementas.? Encontramos un nivel mayor de fragmentacién, un paso mas y el nexo 

estara aislado. Por otra parte, vernos que el nifio prefiere colocar el nexo antes del numeral, 

encuentra la posici6n tradicional de los nexos en espafiol. 

Un caso digno de consideracién es e! de “dos y” donde se hace clara la funcion anunciativa de 

esta formula. Lo que posiblemente encuentre el nifio es que el nexo lleva precisamente esta funcién 
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de aviso o anuncio que engloba de manera general a formula numérica. Entonces el nifio ya ha 

aislado la parte externa de la formula, es decir, el primero y el Ultimo elemento, después de haber 

tescatado la parte central como acabamos de observar. 

Los ejemplos que muestran la posible ruta de segmentacion para el analisis se muestran a 

continuacién: 

1) Uso de ia formuta completa: 

Ejemplo 5 (2;02) 
J410P29L27 
MAM jay! no me pegues 

[J 
JUL eto-tes 

(Julian arroja una taza en la silaba “tes”) 
MAM — qué tren ni qué nada, me andas dejando sin clavicula oye 
JUL nu, tas y tes (“uno dos y tres”) 
MAM ay qué bobo eres jeh? 

siempre lo mismo, qué aburrido 

OBS No, pero eso es nuevo 
uno dos y tres £no oiste? 

2) Uso de los dos Ultimos conjuntos de la formula mas el nexo: 

Ejemplo 6 (2;04) 
J12P57L21 
(Julian brinca sobre una bolsa de pafiales) 
OBS cuidado 
JUL ia 
OBS miro 
JUL dos y taa (brinca) 
OBS jqué brinco! 

  

2 Cabe mencionar que hay una variante de la formula numérica, diferente a la que se maneja en esta 

investigacién. No se presenté en los datos del corpus, pero existe un uso adulto en contextos preparatorios 

que consiste en repetir el nexo para cada conjunto: *y uno, y dos, y tres".  



  

3) Un solo elemento con el nexo antepuesto: 

Ejemplo 7 (2;04) 
J12P57L44 
(Julian se sube a un paquete de pafiales) 
JUL uno, dos (se cae) 

iay! 
(vuelve a subirse a los pafiales) 
y tes(se avienta, Mama lo atrapa) 

MAM jay!, bravo —(lo. abraza y besa) 

4) Un solo elemento con el nexo pospuesto: 

Ejemplo 8 (2:04) 
J12P57L52 
(Julién se sube a un paquete de pafiales) 
JUL ia, dos y... 
MAM tres 
JUL (se avienta) 
MAM bravo 

1.3 Mado de produccién de la formula. 
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Ahora bien, hay que especificar como es que el nifio hace las construcciones. Puede ser que 

produzca la formula de manera totalmente individuat o bien de manera conjunta con el interlocutor 

(casi siempre alguno de los padres). Los datos se presentan como sigue: 

Tabla 3. Produccién del nexo y en esquema numérico. 
  

2:01 | 2:02 | 2:03 | 2:04 | 2:05 | 2:06 2; 10/2; 44 | 3:00 | 3,02 | 3;04 | 3,07 | 3:08 |3;08 | 3;10) 3; 

  

9! 10| 11 12} 13 | 14] 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 

Total 

  

  

                                    
individual 4 9 1] 4 12 

conjunta 3 1 1], 14 6 

Total 1 12 1 1,2 |1 18   
  

Algunas construcciones se hacen de manera conjunta o dialdgica, es decir, con la participacion 

del nifio y alguno de los padres. En e! Ejemplo 9 vemos que Mama introduce la formula con el primer 

elemento, y Julian se encarga de completaria. 
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Ejemplo 9 (2:04) 
J12P34L23 
(Julian y Mama juegan a aventar un frasco de vitaminas) 

MAM 
JUL 
MAM 

JUL 

MAM 

aviéntamelo, viene, viene 
(se lo avienta, cae en las piernas de Mama) 
ay mejor vamos por una pelota, esta pega mas ; verdad? 
ahi te va, cachalo una... 
dos (posicién de estar listo para atraparlo) 
y tes 

{avienta e! frasco a Julian) 

La mayoria de las construcciones son realizadas slo por el nifio, con mas o menos distancia 

entre los conjuntos. Vemos en el Ejemplo 10 que Julian usa la formula como un anuncio en una sola 

emision. 

Ejemplo 10 (3,00) 

J20P6L29 
(Julian y su hermano juegan con pistolas de agua en el patio de su casa) 
HNO 
OBS 
JUL 
OBS 
JUL 

(hace ruidos de disparos) 
Camilo, por favor 
ay (es persequido) 
Camilo 
idos y... tres! (dispara) 

Tabla 4. Produccién individual de esquema numérico. 
  

2,01] 2;02|2;03]2:04]2;05]2;06]2;10]2:1 43:00] 3,02 | 3:04) 3:07 |3;08)3;09)3;10/3;11] Total 

  

9 | 40 | 44 | 12 | 13 | 14 | 481 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 
  

  

  

    

anunciativo 1 5 1j1 8 

conteo de objetos 3 3 

otros 1 1 

Total i 9 1|1 12 
  

Tabla 5. Produccién conjunta de esquema numérico. 
  

2:01 | 2:02|2;03] 2:04) 2:05] 2:06} 2:10]2;11!3;0013;02 | 3:04 |3;07 [3:08 ]3;09|3;10]3;11} Total 

  

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 
  

anunciativo 
  

conteo de objetos 
  

  Total       w
e
l
}
 — 

nN
                               
 



  

28 

Si analizamos los datos del cuadro que compara la manera de produccion de los numerales, 

vemos que el uso anunciativo es mas productivo, pues el nifio construye mas enunciados para este 

contexto de manera individual (8/12) que para cualquier otro contexto. El total de sus producciones 

de manera individual representan ta mayoria de ejemplos (13/18), mientras que las producciones de 

manera conjunta con ayuda de otros interlocutores son los menos (5/18). 

Podemos decir entonces como respuesta a la pregunta planteada al principio, que el nexo 

; coordinante y no se incorpora precisamente como una marca de coordinacion. Dentro del corpus 

donde aparece la formula numérica que hemos ejemplificado aqui, encontramos al nexo siempre 

acompafiado de un numeral, es decir construcciones con un minimo de dos elementos. 

Encontramos que estos pequefios enunciados tienen basicamente dos funciones: i) anunciar el 

tiempo preciso para realizar una accién fisica; ii) contar en sucesiOn alguna serie de elementos, 

siempre familiares para el nifio. 

Vemos entonces que la nocién de coordinacidn no ha sido adquirida por el nifio, aun cuando 

utiliza el nexo coordinante por excelencia. Concluimos entonces que su incorporacién no se presenta 

de manera productiva, pero podemos observar una ruta bastante clara desde el uso de la formula 

completa, pasando por su segmentacién hasta llegar al analisis. 

2. Elnexo y como introductor de t6pico. 

Hemos dicho ya que el hecho de que aparezca el nexo coordinante y, no implica que la construccion 

sea del tipo coordinada. Las estructuras donde aparecen numerales no son las Unicas del tipo no 

coordinante. En e! corpus de este trabajo se ha encontrado un numero considerable de ejemplos 

donde aparece solamente lo que seria la parte final (como en la formula, to que se retoma con mayor 

frecuencia es la parte final "y tres") de dicha estructura. Encontramos entonces construcciones del 

tipo *y B" donde el elemento precedente "A" parece no existir.
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Este tipo de construcciones aparece a los 2:06, cuatro meses mas tarde que fa formula 

numérica. Sin embargo su uso es mas frecuente (15.17%, 44 / 280) con relacién al uso del nexo con 

numerales {6.2%, 18/290). 

Ejemplo 11 (3,00) 
J20P34L19 
(Julian juega con una escopeta de agua) 
oBs no pudiste (disparar con la escopeta) 

JUL éy Camilo? 
OBS arriba, esta arriba 

En estos casos, el nifio suele pedir la participacién del interlocutor para desarroilar un topico; o 

bien introduce el tépico sin mostrar que espera ta intervencién del otro. Bajo este criterio, los 

ejemplos dei tipo introductor de t6pico fueron divididos en: a) esquema interrogativo, b) esquema 

asertivo. 

El numero de ejemplos se encuentra en la siguiente tabla: 

Tabla 6. El nexo y como introductor de fopico. 
  

  

  

  

  

2:0112:02] 2:03] 2:04 ]2:05] 2:06] 2;10] 2:41 ]3;00] 3,02] 3;04 | 3:07] 3,08|3;093;10]3;11] Total 

9 | 10 | 14 | 12 | 13 | 14 | 18] 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 

interrogativo 4], 1] 3] 3 7 Bi} 215 30 

Asertivo 1 1 116 5 14 

Total 2,1} 4] 341] 13 13] 2] 5 44                                         

2.1 Esquema interrogativo 

Por lo general las documentaciones del tipo interrogativo recurren a la deixis, usan varios tipos de 

pronombres y pueden referirse a personas 0 cosas. Los ejemplos de este tipo constituyen la 

mayoria de los casos (30 / 44) del tipo "yB". 

Generalmente, el nifio desea obtener cierta informacion y lanza una pregunta a su interlocutor 

(casi siempre un adulto). Los contextos donde suele usarse la estructura del tipo interrogativo
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("gyB?"), se encuentran casi siempre dentro de una actividad juego. Algunas veces se alude a la 

narracién, donde el nifio debe recordar ciertos acontecimientos. 

Ejemplo 12 (3,04) 
J24P18L43 
(Julian va en secreto a su habitacién, quiere usar los plumones de su hermano Camilo) 

OBS jesos son de Camiio! 
JUL équé? 
OBS esos son de Camilo 
JUL éy son mios? 
OBS de quién son? 
JUL mios 

2.2 Esquema asertivo 

Aqui el nifio habla de algo a lo que no se ha hecho referencia. En este caso el nifio no pide la 

participacién del otro, sino que decide hacer una afirmaci6n, él mismo es responsable del turno y del 

nuevo tépico que ha decidido introducir, Los ejemplos de este tipo constituyen la tercera parte 

(14/44) de Jos casos del tipo "yB". 

Algunas veces el nifio mantiene una conversacién con el otro y decide hablar de algo no 

relacionado con el didtogo. Otras veces el nifio es desptazado por algun atro interlocutor y decide 

tomar o recuperar el turno introduciendo también un nuevo topico a la conversacién. Bajo este 

criterio se reconocen dos vertientes principales para el uso del esquema asertivo introductor de 

tdpico: i) toma de turno; ii) cambio de tema. 

2.2.1 Toma de turno 

Se usa cuando el nifio ha perdido su participacién en el dialogo y decide recuperar su turno, o bien 

tomarto si es que antes no lo tenia.
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Ejemplo 13 (2,06) 
(Julian juega con un reloj mientras Observadora y Hermano juegan a las adivinanzas) 

OBS una sefiora muy asefiorada con muchos remiendos y ninguna puntada, 

esta dificilisima, apuesto a que no la adivinas 
HNO (piensa) 
oBS y hace "co co co” 
JUL y ya (sobre el reloj) 
HNO a ver hazle de nuevo 
OBS no, ya no 

mira el reloj, Julian 

2.2.2 Cambio de tema 

Se presenta cuando el nifio tiene el turno, pero decide hablar de algo diferente con respecto a la 

conversacién de ese momento. 

Ejemplo 14 (3;04) 
(Julian y Observadora dibujan) 
OBS gmelocambias? — (refirigndose a un plumon) 

toma 
tomala, el tapon 
éte vuelvo a escribir tu nombre? 

JUL si 
inta 
oye fui, y fuimos a los patos 

OBS a los patos también? 
JUL si, con papa 

El total de ejemplos de! esquema asertivo se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Usos del esquema asertivo. 
2,01] 2:02] 2;03 ]2;04] 2:05] 2:06] 2,10] 2;11]3,00]3:02]3;0413;07|3;08]3,09]3;10]3:11] Total 
  

  

9 | 10{ 11] 12 | 13 | 14 | 18] 19 | 20 | 22 } 24 | 26 | 27 | 28 | 29} 30 
  

  

                                      
  

toma de tumo 1 2 3 

cambio de topico 1 116 3 14 

Total i 1 146 5 14 

2.3 Tipo de elementos 

Respecto a {as construcciones que muestran el uso del nexo y como introductor de topico, es 

interesante atender al tipo de componentes que constituyen los enunciados infantites. Podemos 

dividir entonces fas construcciones en dos grandes grupos:
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2.3.1 El nexo y mas un item léxico. 

Ejemplo 15 (2;06) 
J14P 181.19 
JUL (sale de la cama de Mama y se coloca detras del "escenario") 

MAM ten, tu hazle asi, ten (da a Julian los osos de petuche Wini Pu) 
métete, métete andale 

JUL éy ese? (pregunta a Mama) 

MAM _ aqui estan hombre, estos son los personajes de la obra 
JUL ta Pu 
MAM asi mira, hola Ceci (mueve el oso de peluche) 

2.3.2 El nexo y mas un enunciado. 

Ejemplo 16 (3:04) 
J24P26L28 
(Julian ha pedido a OBS que dibuje o escriba algo) 
JUL 

OBS 
JUL 
OBS 

éste 
éno pinto? 
éno? 
todos pintando 
todos 
éY qué estas pintando, eh? 
équé crees que estoy pintando? 

Los tipos de construccién de! nexo y como introductor de t6pico se muestra en las siguientes tablas: 

Tabla 8. Construcciones de! uso interrogativo. 
  

2,01) 2:02] 2:03] 2:04] 2:05] 2;06]2:104 2:11 13:00 | 3:02] 3:04] 3:07 | 3:08 3:09] 3:10) 3:14} Total 

  

9 1 40 | 14 | 12 | 13 | t4 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 
  

  

  

  

y+item 411/313 2 20 

y + enunciado 7 3 10 

1}, 1][343 7 Bi 215 30               
  

Tabla 9. Construcciones del uso asertivo. 
  

204) 2;02|2;03 | 2:04 | 2:05] 2;06]2;10]2;41]3:00|3;62| 3:04] 3;07 |3,08} 3,09]3;10]3;11} Total 
  

9 {10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 49 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 
  y+ item 4 1 
  

y + enunciado 1| 6 1 
  

                                      a
l
a
t
a
 

1 1 1} 6 14 
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Vemos en estas tablas que para ef caso del uso interrogativo, hay mas construcciones det nexo 

mas un item léxico que construcciones del nexo mas un enunciado. Esto se debe a que en la 

mayoria de interrogaciones el nifio utiliza pronombres demostrativos (‘ese”, “este”}, se limita a 

sefialar objetos y de esta manera a invitar al interlocutor a continuar el discurso mediante una 

respuesta a ta interrogacidn infantil. 

Para el caso del uso asertivo podemos observar que son mas las construcciones hechas con el 

nexo mas un enunciado que las construcciones de nexo mas item léxico. Esto se debe tambien a 

razones discursivas, e! nifio en este caso introduce un nuevo tema y se muestra mas responsable de 

la conversacion. El nifio esta mas involucrado al hacer una afirmacion que al hacer una pregunta, lo 

esperable es que emita un enunciado completo si es que ha decidido proponer un nuevo tema de 

didlogo y no solamente un item que seria insuficiente para seguir la conversacién. 

Vemos entonces que los elementos de las construcciones estan relacionados estrechamente 

con los tipos de elementos que se usan en fos esquemas discursivos. Para una oracién abierta es 

mas factible usar solo un item, en tanto que para una oracién cerrada es mas frecuente usar un 

enunciado. 

3. Conclusiones 

Las primeras documentaciones del nexo y en este estudio presentan usos no coordinantes. Se han 

encontrado especificamente dos tipos de esquemas: el nexo y en construccion con numerales; y el 

nexo y como introductor de topico. Ambos usos estan estrechamente relacionados con funciones 

discursivas, e! primero forma parte de juegos o actividades a las que el nifio recurre con mucha
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frecuencia en las primeras etapas; el otro, pertenece al grupo de usos marginales en el lenguaje 

adulto.3 

Aunque estos primeros datos sobre el nexo y son pocos y no muestran los usos canénicos 

esperables, si podemos notar el trabajo del nifio en cuanto al andlisis de tas diferentes estructuras 

que produce. Definitivamente el nexo y en estos casos no realiza su funcion primaria, a saber, la 

coordinacién. Sin embargo, hay otro tipo de funciones, marginales si se quiere, que demuestran que 

y como particula esta siendo trabajada, el nifio se da cuenta de que puede utilizar dicho fonema para 

anunciar una accién, para hilar su discurso o bien, para introducir un nuevo tema al didlogo. Si bien y 

No se presenta como un nexo coordinante, si empieza a aparecer en estas primeras 

documentaciones como una pieza individual con funciones propias. 

  

3 El uso de! nexo y como introductor de topico, resulta marginal en el lenguaje adulto pues no se incluye en la 

mayoria de las gramaticas, la razon puede ser que éstas describen la tengua escrita y atienden poco la 
lengua hablada que es donde e! uso ocurre con mayor frecuencia. Seria interesante realizar un estudio de 

lengua adulta con el fin de tener una idea del uso del nexo y como introductor de tdpico y compararlo con 

estudios de lengua infantil. 
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CapiTULO 2, CONSTRUCCIONES COORDINADAS CON EL NEXO ¥ 

La lingiistica genera! define la coordinacion como la union de dos o mas elementos de igual 

jerarquia por medio de una conjuncion. Las construcciones coordinadas canénicas implican asi un 

minimo de tres elementos: dos conjuntos y un nexo. Es decir, tendriamos una estructura del tipo "A 

conjuncion B*, donde “A” y “B” son los elementos a coordinar (Ilamados también conjuntos), y fa 

conjuncién es la encargada de unir dichos elementos. 

A esta definicion, ciertamente basica, debemos agregarle una serie de casos especiales y 

ejemplos de lengua coloquial que tas gramaticas no incluyen. Indudablemente la lengua infantil esta 

llena de diferencias con respecto al canon adulto, este ultimo siempre es tomado como lengua meta 

y se espera que el nifio lleque a ésta. Existen muy diversos caminos para ello, en el caso particular 

de fa coordinacion, se ha documentado que no es una tarea facil de resolver, esta relacionada con ta 

adquisicién de estructuras complejas y es uno de los mecanismos mas dificiles de explicar en las 

teorias de adquisicién temprana. Se dice que la coordinacién es un mecanismo primordial en casi 

todas las fenguas naturales, sin embargo existen lenguas que unen elementos sin usar una 

conjuncién -como indicaria la definicion general de la coordinacién-, estas lenguas solo utilizan ta 

yuxtaposicion de elementos para hacer este tipo de construcciones {por ejemplo e! huichol, segin 

Gomez, 2000). 

En el caso particular del nexo y, los estudios del espafiol sefialan que es el coordinante no 

marcado y de significacin mas neutra (Barrenechea 1977). Hay varios tipos de mensajes que 

pueden construirse con este nexo, el mas usado entre ellos es et simple copulativo o aditivo, tal vez 

por ser el que presenta mayor facilidad de empleo, su uso consiste simplemente en unir dos o mas 

elementos. Los conjuntos que suelen unirse en la coordinacién pueden ser de dos tipos: oraciones 

independientes, 0 bien constituyentes. Estos ultimos son los que presentan mayor frecuencia en
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lengua adulta, especificamente la union de frases sustantivas. En cuanto al principio de equivalencia 

funcional entre los elementos a coordinar, se prefiere mantenerlo y se encuentran muy pocos casos 

de conjuntos no equifuncionales (Rojas 1982). 

Existen usos del nexo y diferentes al simple copulativo, que en el uso adulto son flamados 

"marginales”, es decir de poco o restringido uso. Sin embargo, hemos visto en este estudio que son 

precisamente estos usos los primeros en ser adquiridos por el nifio. Aigunos de estos empleos han 

sido documentados en lengua adulta (Rojas 1982). Por ejemplo: cuando el elemento introducido por 

el nexo no es equivalente funcional de ningdn constituyente de !a oracién en donde toma parte, 

cuando el coordinante introduce un elemento incidental; cuando el coordinante retaciona fragmentos 

de discurso y sirve como enlace extraoracional; o bien cuando forma parle de elementos lexicales 0 

fosilizados. 

Se ha manifestado ya que lo que se espera del nexo y es que cumpla una funcién coordinante. 

Como hemos visto, en este estudio las primeras documentaciones de dicho nexo pertenecen a los 

usos no coordinantes. Generalmente esta particula se presenta dentro de una formula 

(construcciones con numerales), o bien vinculada a un solo elemento (introductor de tdpico). Dado 

que acabamos de exponer que el uso mas comin y aparentemente mas facil del nexo coordinante 

es precisamente el de unidn o adici6n, es pertinente analizar por qué el nifio no comienza reflejando 

estos usos. Ya que sabemos cudles son los primeros empleos de dicho nexo, cabe hacer la 

siguiente pregunta: ~Cémo es que el nifio llega a construir una coordinacién?, es decir, una 

construccién que relaciona dos elementos mediante un nexo, en este caso especificamente y. En 

este capitulo trataré de responder esta interrogante mediante el andlisis del corpus. 

Dos tipos de problemas se analizaran en este capitulo: 

a) Modo de produccion: se refiere a la manera en que se producen las construcciones coordinadas, 

los elementos que involucran y los interlocutores. 
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») Tipo de conjuntos: se refiere a los elementos que se unen en este tipo de construcciones, éstos 

pueden ser enunciados (estructuras con predicado), items (nombres aistados de objetos, sin 

determinantes ni predicados), o bien constituyentes (partes de una oracidn emitidas a distancia de 

ésta). 

En conjunto, su estudio nos permitira describir y analizar la ruta infantil para la produccién de 

una construccién coordinada con el nexo y. 

1. Modo de producci6n: 

Aunque una construccién coordinada candnica supone la produccién de una estructura integrada por 

un mismo hablante en un solo turno conversacional, que podemos identificar como construccién 

coordinada integrada (por ejemplo Juan y Pedro), en el proceso de adquisicion encontramos también 

un conjunto de construcciones muy diversas que constituyen un antecedente de estas 

construcciones integradas y que tienen un modo de producci6n particular. 

En los datos de este estudio se han documentado construcciones que incluyen al nexo y donde 

encontramos una relacién de union entre dos elementos. Aunque a estas construcciones aun no 

podemos identificarlas como coordinaciones plenas, si vemos estructuras donde hay dos elementos 

a coordinar con un nexo en medio de ellos; no llegan a ser una coordinacién candnica pero se 

acercan a ella: indican una especie de antecedente de una construccidn formalmente coordinada. 

Tenemos asi un conjunto de construcciones que por su modo de produccién pueden 

esquematizarse de la siguiente manera: 

 



Cooperativas 
Dialogicas 

individuales 

Fragmentadas 
Monoldgicas 

Construcciones coordinadas Mixtas 

Integradas 

Cada una de estas construcciones coordinadas se define como sigue: 

- Construcciones fragmentadas: son llamadas asi porque la coordinacion no se produce como tal en 

un sélo proceso. Se produce en varias fases, no es una construccién planeada, sino que dado un 

conjunto se agregan otros de manera espontanea. 

Estas construcciones fragmentadas presentan varios subtipos, en términos de los pasos que 

resultan en la construccion de una coordinacion y de acuerdo con los participantes en este proceso. 

Ejemplo: INTERLOCUTOR 1 —-yo le dije a mi mama que le de unas galletitas 
INTERLOCUTOR2 — mj! 
NINO para mi 

y yo como cocholate 

- Construcciones fragmentadas dialégicas cooperativas: esta coordinacién ocurre cuando {os 

elementos de {a coordinacién son emitidos por el nifio y por e! adulto, los dos en conjunto realizan la 

construccién coordinada a través de varios turnos. 

  

Ejempto: INTERLOCUTOR1 —-y duvalines 
INTERLOCUTOR2 —-y Naranjas ——_ 
INTERLOCUTOR 1 gestaban ricos los dulces? 
Nino y um pastel <——



39 

- Construcciones fragmentadas dialdgicas individuales: el nifio aporta todos los elementos de la 

coordinacion, es decir los conjuntos y el nexo, para ello utiliza dos o mas turnos. 

  

Ejemplo: INTERLOCUTOR équé es? 
Nisio ia ese —— 
INTERLOCUTOR planta 
NINO yese; pato <—— 

- Construcciones fragmentadas monoldgicas: el nifio aporta todos los elementos de la coordinacién y 

sealiza la construccion en un solo turno; sin embargo, hay una pausa considerable entre el primer 

conjunto y el nexo, asi como un cambio en el patron entonativo. 

Ejemplo: NiNo ki stan todos, todos 
aqui sta la esteia 
y aboles <1 

- Construcciones mixtas: son esquemas especiales donde existen rasgos particulares que impiden 

agrupar los ejemplos en las otras categorias y que aportan informacién para el andlisis; los 

elementos de fa coordinacion son emitidos por el adulto y/o por el nifio, ya sea en uno 0 varios 

turnos. 

Ejemplo: INTERLOCUTOR jah! es tu amiga 
Nino es, es, es Segio y... y papa 

- Construcciones infegradas: son esquemas que se consideran plenamente coordinantes, el nifio 

emite todos ios elementos de la construccién, lo hace en un solo turno y con el mismo patron 

entonativo. 

Ejemplo: INTERLOCUTOR ga Leonardo no? 
Nifio no poque se potd mal y no comié mien
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1.1 Construcciones fragmentadas 

1.1.1 Elnexo y en construccién dialdgica. 

La manera de construir los primeros esquemas complejos es mediante fases. En el caso concreto de 

a coordinacién, la primera fase 0 etapa corresponde a la aparicién de lo que seria el primer 

elemento de una construccién coordinada ("A"); en ta siguiente fase o etapa aparece {a construccion 

formada por el nexo mas el segundo elemento, es decir "yB*. Estos elementos pueden ser emitidos 

ya sea por el nifio o bien por alguno de sus interlocutores. Para este trabajo sdlo se han tomado los 

ejemplos donde la segunda parte de la coordinacién ("yB") sea emitida por el nifio dado que se 

busca la produccidn infantil del nexo. Es entonces posible que las piezas de ta construccién sean 

emitidas indistintamente ya sea por el nifio o bien por el adulto. 

Los ejemplos de uso de y que hemos visto anteriormente nos muestran que existe por parte del 

nexo, mayor vinculaci6n con uno de los elementos que con el otro. Los esquemas que se presentan 

en este apartado pertenecen al tipo: 

TURNO 1: A 
TURNO 2: [x] 
TurNO 3: yB 

Donde "A" representa el primer conjunto, "yB" se refiere al nexo mas el segundo conjunto y el 

elemento entre corchetes significa una intervencién externa a lo que pretende ser la construccién 

coordinada, dicha intervencién representa evidentemente una interrupcién en el enunciado que 

puede ir desde uno hasta varios turnos de distancia. Segiin los interlocutores que ofrezcan las 

piezas de la construccién durante el didlogo, podemos distinguir entre dos tipos de produccién 

dialdgica: 1) produccién dialégica cooperativa (el adulto aporta una parte de la construccién y el nifio 

otra, siempre la segunda); 2) produccién dialégica individual {el nifio aporta todos tos elementos de 

la construccién).
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4.4.1.1 Ellnexo y en produccién dialégica cooperativa. 

Es evidente que la interaccién es un contexto propicio para que el nifio comience a realizar 

construcciones complejas, el diélogo con un interlocutor hace posible que el nifio solucione los 

problemas que se le presentan al construir su discurso (Mclaine, 1987). Es comun que el adulto 

ofrezca un trozo de didlogo para que sea continuado por el nifio, éste a su vez puede también 

proponer alguna frase para que sea completada por el adulto. Estas situaciones se dan dentro de 

juegos establecidos o mediante preguntas. No hay que olvidar el privilegio que se otorga a la 

comunicacién oral, ya que un nifio ha empezado a hablar, se le estimula constantemente para que 

continue haciéndolo. 

La produccién dialogica cooperativa se establece cuando el adulto da un elemento y el nifio 

completa la construccién con el nexo mas otro conjunto. El esquema correspondiente a esta 

produccidn es el siguiente: 

TURNO 1: A 
TURNO 2: Ix} 
TURNO 3: yB 

Donde “A” representa el primer conjunto que es emitido por el adulto, “{x]’ representa una 

intervencion por parte de cualquiera de los interlocutores y que no forma parte de la presunta 

coordinacién pero que puede encontrarse relacionada con ésta; “yB” representa {a intervencion 

infantil, es decir el nexo mas el segundo conjunto. 

Ejemplo 1 (2;05) 
J43P25L12 
(Mama y Julian observan fotografias) 
JUL mami 
MAM mami y papi 

JUL mami (sefiala en una foto) 

MAM papi 
JUL y papi 

MAM no, aca esta papi; este es abuelito
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Como vemos en el Ejemplo 7 la coordinacién empieza como un trabajo colectivo, se incita al 

nifio a la produccién de los conjuntos. La madre hace una coordinacién, el nifio rescata el primer 

conjunto, fa madre vuelve a emitir el segundo conjunto como si desmenuzara la construccién para 

que el nifio pueda retomarla, entonces el nifio captura el nexo mas el segundo conjunto para 

terminar de reproducir la construccion que la madre ha emitido. 

Ejemplo 2 (2:06) 
J14P25L25 

" (En la escena hay varias plantas, Julian juega a seflalarlas) 

JUL mia ese 
OBS planta 
JUL mia este (corre hacia otra planta) 
OBS éese?, una planta 
JUL mia ese (toca otra planta) 
OBS yese también es planta =<“) 
JUL (corre hacia otra planta, la toca) 

y ia ese) <_— 

OBS planta 

  

En el Ejemplo 2 vemos una construccién eventualmente espontanea en donde el nifio colabora 

con el adulto. El nifio sefiala objetos mientras que el adulto le da nombre a estos objetos que han 

llamado la atencidn del nifio. El adulto ha usado el nexo y, existe entonces una pauta que el nifio 

toma para agregar un conjunto mas a la lista de objetos que ha estado realizando en conjunto con el 

adulto. 

Ejemplo 3 (3;04) 

J24P5L28 
(Recuento de un paseo) 
OBS fuiste t Camilo 
HNO si 
OBS éy quién mas? 

JUL y, y yo fui —_l 

El Ejemplo 3 nos muestra otro tipo de construccion conjunta, en este caso el nifio responde una 

pregunta formulada por el adulto y que promueve la produccién de un eventual conjunto (cf. Rojas
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1992). Aqui hay también una pauta, el adulto ha utilizado el nexo y, mismo que el nifio retoma en su 

respuesta. E! adulto -como en el Ejemplo 1- incita al nifio a continuar sus intervenciones, en este 

caso particular mediante preguntas. Existen otros ejemplos que muestran la misma estrategia de 

produccidn, en estos casos el nexo se utiliza con una funcién continuativa. 

Ejemplo 4 (3:04) 
J24P7L21 . 

(Julian es interrogado respecto a lo que ha comido) 
OBS te comiste con pan y con quesito 
JUL si 
OBS pollo 
JUL si 
OBS jay qué hambre! 
JUL yfijoles — {frijoles) 

En el Ejemplo 4 vemos de nueva cuenta que el adulto emite un primer elemento (A) y el nifio 

afiade otro elemento anteponiendo el nexo (yB). El nifio complementa la sentencia hecha por el 

adulto. Hay dos turnos de por medio entre los conjuntos a coordinar, pero la distancia no importa 

pues ef nifio ha sido capaz de recuperar la emisién adulta y comptementarla. El adulto lanza un 

topico, ciertamente con ef fin de incitar la continuacién del didlogo, ef nifio aftade otro conjunto a lo 

ya dicho y asi coopera a la construccién de un esquema coordinado, la construccién se hace entre 

los dos interlocutores. Aunque hay una pauta algo distante, se muestra una evolucién en la 

autonomia de la produccién infantil. Ya no es una construccién tan modelada, sino que el nifio 

tescata de su inventario el elemento para contribuir al proceso de construir una coordinacion. 

Existen sdlo 14 ejemplos del nexo y en produccidn dialégica cooperativa, que representan el 

6.14% del total de producciones (14 / 228) coordinadas con el nexo y. Aunque son pocos ejemplos, 

es muy importante considerar la aparicién temprana de trabajo conjunto para la produccién de 

construcciones complejas (anterior a estrategias individualizadas). Pueden notarse diferentes niveles 

de ayuda 0 intervenci6n adulta en estas primeras construcciones dentro del dialogo. Como vimos en
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los ejemplos, ef adulto hace una coordinacién y la desintegra con el fin de que el nifio pueda 

reproducirla parte por parte (Ejemplo 1). Después el adulto emite algunos conjuntos en cooperacion 

con el nifio y juntos realizan construcciones coordinadas (Ejemplo 2). Otra manera de cooperacion 

dentro del didlogo es la estrategia pregunta-respuesta, e! adulto pregunta a manera de pauta y el 

Nifio responde completando la construccién (Ejemplo 3). Por Ultimo, e! adulto inicia una serie que el 

nifio se encarga de continuar mediante la adicion espontanea de conjuntos (Ejempio 4). 

1.1.1.2 El nexo y en produccién dialdgica individual 

La produccién individual se establece cuando el nifio aporta todos los elementos de fa coordinacién, 

es decir el primer conjunto mas el nexo con el segundo elemento. El esquema correspondiente a 

esta produccién es el siguiente: 

Nino: A 
ADULTO: [x] 

Nikto: yB 

Donde “A” representa el primer conjunto que es emitido por el nifio; “[x} representa una 

intervencién del interlocutor que no forma parte de la presunta coordinacién pero que puede 

encontrarse relacionada con ésta; “yB" representa el nexo mas e! segundo conjunto emitido también 

por el nifio. 

Ejemplo 5 (2;06) 
J27P17L43 
HNO ya sete acabé la pila (de la camara de video) 
OBS no, No, no me asustes 

no me eches fa sal 
JUL si, yoviéste (una pieza de {uego}—— 
oBs ora si ya déjalo, déjalo porque me canso 

bebé 
JUL oy éste..,_§ << 
OBS bebé 
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En el Ejempio 5 el nifio sefiala objetos presentes en fa escena, hace una serie y para agregar 

un nuevo elemento a fa lista, utiliza el nexo y, Esta vez hace la construccién de manera individual, 

los interlocutores hablan de un asunto que no se relaciona con lo que el nifio esta diciendo, él 

tampoco parece interesarse en la conversacion. Aunque se ofrecen otros topicos de dialogo, el nifio 

no desvia la atencion y agrega elementos para complementar la construccién que él solo ha iniciado. 

Ejemplo 6 (3:04) 
_ J24P27L8 

(Julian intenta poner el tapén a los plumones que ha usado) 

JUL ese (sefiala un tapén) —J 
OBS si 

  JUL yéste —(sefiala otro tap6n)<— 
OBS todos los tapones 
JUL éste (sefiala otro tapén diferente) 

En el Ejempfo 6 lo que vemos es que hay tres turnos para construir un esquema de dos 

miembros, el primero de estos corresponde a un conjunto, el segundo miembro lo componen el nexo 

mas el segundo conjunto. Se llega entonces a una construccién det tipo “A + yB" donde claramente 

se afiaden conjuntos mediante un nexo. Estos dos miembros son emitidos por un mismo interlocutor, 

pero observamos que entre dichos miembros se halla e! turno de un interlocutor diferente que se 

limita a hacer uso de su turno. Este sefiala su presencia dentro del dialogo mediante locuciones 

como ‘si’, "también, “aja”, o bien repitiendo exactamente lo que el nifio ha dicho en el turno anterior 

(el conjunto "A" para el caso de este andlisis). 

Ejemplo 7 (3;08) 
J27P2L24 
(En fa escena hay diversas plantas) 

JUL lahizomama =<} 

OBS jah! 

JUL yeh:... y y esto la hizo mama <——   
yéste la hizo (sefiala unas plantas) 

OBS esa planta no la hizo mama
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En el Ejemplo 7 vemos que el adulto interviene con una interjeccion, se sorprende de lo que ha 

dicho el nifio, éste continua su produccién y construye de manera individual un esquema coordinado. 

La intervencién adulta no impide que el nifio siga haciendo el recuento de objetos que tiene a su 

alcance. Este caso es muy semejante al descrito anteriormente -Ejemplo 6- la diferencia radica en el 

tipo de afirmaciin, ya sea asertiva o bien exclamativa. El adulto interviene con el fin de anunciar que 

existe un escucha para las emisiones infantiles, puede ser una forma de hacer que el nifio no se 

detenga ya que ha empezado a hablar. 

Ejemplo 8 (3,10) 
J29P4L40 
PMA jah! ghizo con papel una casa para él, y una casa para ti? 
JUL si, para nifias, también 

si alti toros son mios 
alli, esos son mios, 
y Camilo me va pestar unos juguetes 
si, y Camilo me, 
me meié mei puso un lado, de un caset y me pu... 
e una cancion 

OBS ecual? 
JUL y esos toros son mis, son mis juguetes <———__ 

si, esos toros son mis amas 

——____—_—___ 

  
El Ejempio 8 nos muestra una intencidn de cooperacién adulta. El nifio toma varios temas en su 

intervencién, en general cosas para jugar. El ultimo elemento que menciona en su serie es objeto de 

una pregunta del adulto, pero el nifio no atiende la demanda y decide continuar con la serie de 

objetos que antes describia. Parece ignorar la intervencién del otro y continua de manera individual 

con su construccién. Contrariamente a los ejemplos anteriores (Ejemplo 6 y Ejemplo 7) donde ta 

intervencién adulta parece tener presencia positiva para la continuacién de las intervenciones 

infantiles, en este ultimo caso (Ejempio 8) {a intervencién adulta, lejos de ser pauta o motivo para 

una intervencidn infantil parece ser totalmente ignorada. Esto puede ser indicio de una evolucion en 

el grado de autonomia que manifiesta et nifio en sus construcciones complejas.



47 

En total se contabilizaron 28 ejemplos de este tipo de construcciones, que representan el 

12.28% del total de construcciones coordinadas con el nexo y (28 / 228). En resumen, los tipos de 

construccién dialégica individual pueden dividirse en tres grupos. En primer fugar estan tas 

producciones donde el nifio parece hablar solo, fas intervenciones de los interlocutores no se 

relacionan con las infantiles, de cualquier manera ello no impide que el nifio continue su construccin 

(Ejemplo 5). Después tenemos las producciones donde el papel del adutto consiste en afirmar lo que 

_ el nifio ha dicho, ya sea de manera asertiva o exclamativa el adulto avisa que fo que esta 

escuchando {e interesa (Ejemplo 6 y Ejemplo 7). Por Ultimo estan las producciones donde el nifio 

emite un conjunto, el adulto hace una pregunta relacionada con éste pero el nifio decide no 

atenderla y continuar con su construccién de manera individual (Ejemplo 8). 

La Tabla 1. nos muestra un resumen de las primeras construcciones de tipo coordinado que 

realiza el nifio. Vemos que son mas numerosas las producciones hechas de manera individual 

(32/42) que de manera cooperativa (10/42). También es notable que las producciones cooperativas 

aparecen mas temprano que las individuales.' 

Tabla 1. El nexo y en construcci6n a través de didlogo. 
  

  

  

  

  

2:01 | 2:02[2;032:04]2:05|2:08] 2:10] 2;11|3;00|3;02 | 3:04| 3,07 | 308 |3;09|3;10]3;11] total 

9} 40] 11 | 12 [13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 

y en construccién 174 17116 441 2] 14 

cooperativa 

yen construccion 2) 2 214 13 2) 3 | 28 

individual 
Total 1,3] 2 1[3 | 10 44] 4] 245 | 42                                       
  

  

1 Eg pertinente mencionar que la construccién de enunciados de manera conjunta no sdlo se da en fa fengua 

infantil, es también posible que en la lengua adulta los hablantes emitan oraciones donde un interlocutor 

aporta una parte del enunciado y otro diferente se encarga de completar la estructura,
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1.1.2 El nexo y en construccién monolégica. 

Un paso notable en la ruta hacia la construccién de coordinaciones integradas corresponde a las 

construcciones que se identifican como construcciones monoldgicas. Se trata ahora de la produccién 

de una construccién coordinada en un solo turno sin la intervenci6n del adulto y sin la intromision de 

un turno de didlogo intermedio; tan proximas a las integradas que podrian confundirse con ellas. 

Este tipo de esquemas ocurre cuando el nifio hace una construccién coordinada en el mismo 

turno; 61 mismo es el que aporta todos los elementos de a construccion. Sin embargo no es una 

estructura integrada, fa coordinacién no esta planeada sino que emitido un enunciado, se le afiade 

una segunda parte. Dado un conjunto, el nifio decide aportar otro conjunto quedando claro mediante 

el uso del nexo que se aflade a lo ya dicho. El patron entonativo no es uno solo, hay una entonacion 

descendente después de lo que constituira el primer conjunto, ahi termina el enunciado; después se 

emite otro enunciado que se relaciona estrechamente con el primero. Dado que este segundo 

conjunto se vincula fuertemente con el primero, podemos ver una intencién claramente aditiva y por 

consecuencia coordinante. Aunque existe una pausa entre ambos conjuntos, no se pierde el turno. 

Siguiendo la estructura esquematica que hasta ahora hemos utilizado, las construcciones 

monoldgicas se representan como sigue: 

NiNo: = A# 
yB 

Donde, como sabemos ya, “A” representa el primer conjunto; "#" representa una pequefia 

pausa en la cual no llega a perderse el turno, indica entonacion descendente o fin del enunciado, 

“yB" representa el nexo mas un segundo conjunto, es la parte que nos permite decir que existe algo 

muy cercano a la coordinacién.
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Ejemplo 9 (3,02) 
J22P27L14 
PAP a qué estan jugando jeh? 
JUL m tetos 

Tm: mofio# 

y su zapatos (sefiala dos dibujos diferentes) <—_ 

OBS y estan en el sube y baja 

<— 

  

La construccion que vemos en el Ejemplo 9 ("mofio# y su zapatos") se acerca bastante a lo 

que seria una construccion plenamente coordinada: dos conjuntos, un nexo, produccién en un solo 

tumno. La diferencia radica en que el nifio emite un enunciado y ahi termina su emisién, la entonacion 

desciende. Casi de inmediato decide agregar algo y emite otra enunciado comenzando con el nexo 

y, ademas el nuevo enunciado se relaciona con lo que ha dicho segundos antes. En otras palabras, 

el nifio usa el nexo simplemente para agregar algo. En estos casos tenemos una coordinacion 

simplemente aditiva. 

Ejemplio 10 (3,04) 
J24P26L6 
(Julian y Observadora pintan con plumones) 
JUL ora pintalo e tu, ora pintalo tu 
OBS iyo? 
JUL si 

Jutian, si# 
y Camilo 

OBS Julian y Camilo escribo 

En el Ejemplo 10 vemos una coordinacién no integrada con la caracteristica particular de que 

los conjuntos que se unen no se encuentran uno inmediatamente después del otro. En este ejemplo 

vernos que se emite un enunciado, el eventual primer conjunto a coordinar. Después hay un ‘si’ 

equivalente de enunciado y finalmente el nexo mas el segundo conjunto de la coordinacién. 

Evidentemente hay un enunciado que parece “desviar" la intencién coordinante de la produccin 

infantil, sin embargo el nifio emite el segundo conjunto que definira toda la construccion como una 

coordinacion. En estos casos tenemos una coordinacion de conjuntos no adyacentes.
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Ejemplo 11 (3:04) 

J24P40L40 
(Julian come helado, Observadora le pregunta el sabor del helado y Julian menciona diferentes 
sabores) 
OBS desta rico tu helado? 
JUL si 
OBS éde qué es? 

{... 
JUL no, é de pan 
OBS éde pan? 
JUL de pan¢ <q 

jay! 

yeso <— 
OBS no, es de chocolate, hombre 

  

En el Ejemplo 11 vemos nuevamente que hay un elemento que separa los conjuntos a 

coordinar. En este caso no es un enunciado o equivalente de éste, es una particula que carece de 

significado, pero que da lugar a una fragmentacidn en la construccion coordinada, separa los 

conjuntos de la construccién. Estos casos los anotaremos como coordinaciones fragmentadas por 

hesitaciones. 

Aqui encontramos la mayoria de los casos del total de construcciones coordinadas con el nexo 

y (60.96%, 139/228). Encontramos diferentes tipos de fragmentacién, en primer lugar tenemos el 

uso simple aditivo del nexo y : se agrega un enunciado a lo dicho antes mediante el nexo (Ejemplo 

9). Después tenemos una fragmentacion representada por un enunciado o su equivalente que nos 

permite observar que es posible coordinar conjuntos no adyacentes (Ejemplo 10). Existen otros 

casos donde lo que separa fos elementos a coordinar es una hesitacién (Ejempio 11). Todas estas 

construcciones estan hechas en un mismo turno con cambio de patron entonativo. El total del 

numero de construcciones monoldgicas se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 2. El nexo y en construccién monolégica. 
2,01 12:02 |2,03|2:04 12:05 /2;06}2;10]2;1 13:00] 3;02| 3;04|3,07 [3,08] 3:09]3;10]3;11] total 

9 [16 | 11] 12] 13 | 14 | 18 | 19 | 20 [ 22 | 24 | 26 | 27 | 26 | 29 | 30 

  

  

  

      monolégica                             
y en construccién 1] 5 | 10] 5 | 52) 8 | a73H | 
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1.1.3 Construcciones mixtas 

En este apartado se ubican fas construcciones “intermedias” entre las construcciones fragmentadas 

y las integradas. Et nifio produce todos los elementos de ta coordinacién, pero con frecuencia retoma 

4o que el adulto ha dicho, o bien utiliza el nexo mas de una vez. Se acerca a fas construcciones 

integradas pues utiliza un solo patrén entonativo. 

Ejemplo 12 (3:07) 
J26P55L11 

OBS éy el pequefio, no se ha enfermado? 
MAM __ esta durmiendo conmigo, en mi cuarto 
OBS jah! 
JUL y yo y Camilo... 

y tu 
MAM ya lo estoy despertando para... mas leche 

En el Ejempio 12 vemos que el nifio retoma fa oracidn que ha dicho el adulto y agrega a ésta 

una serie de conjuntos. Por fo que toca al primer nexo y que produce el nifio, corresponde a una 

producci6n dialdgica cooperativa, pues la construccién se hace con un enunciado del interlocutor y 

con uno que ha producido el nifio. El segundo nexo del enunciado infantil corresponderia al 

esquema de produccién integrado, pues se unen dos conjuntos en el mismo turno, sin pausas 

considerables y con el mismo patron entonativo. El tercer nexo producido, corresponde al esquema 

monolagico, pues en el mismo tumo, después de una pausa y un cambio entonativo, el nifio agrega 

un elemento a la oracién que ha emitido antes. Evidentemente, no podemos tomar sdlo una parte de 

este enunciado infantil particular, por ello decimos que es una construccidn mixta 0 transicional pues 

es la suma de un esquema dialégico individual, un esquema integrado y un esquema monoldgico. 

Ejemplo 13 (3:02) 
J22P27L4 
PAP jah! es tu amiga 
JUL @s, eS, es Segio y... y papa 
PAP tu maestra, gcomo se llama?
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En el caso del Ejemplo 13, fo que vemos es que se repite el nexo entre los conjuntos. El nifio 

produce el primer conjunto y el nexo, en este punto se puede decir que la coordinacién esta 

planeada, pues el nexo anuncia de alguna manera que hay algo después. Sin embargo, existe un 

titubeo y el nifio soluciona el problema retrazando el nexo, es decir traza de nuevo la construccién 

pendiente desde el nexo y agrega entonces el segundo conjunto de la coordinacién. 

El total de construcciones transicionales es de 25 producciones, que representa el 10.96% 

(25/228) del total de producciones con el nexo y. En resumen podemos decir que {as construcciones 

transicionales son Ja combinacién de mas de una estrategia y que ello las situa en un lugar 

intermedio entre las construcciones no integradas (dialégicas y monoldgicas) y las construcciones 

integradas. 

Tabla 3. El nexo y en construcciones mixtas. 
  

2:01] 2:02|2,03]2:04 | 2:05] 2:06 |2;10| 2:11 [3:00 |3;02|3;04]3:07 | 3,08] 3,09] 3,10 3,11] Totat 

9 | 10] 11 | 12] 13 | 14{ 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 
  

  

                                  [construcciones mixtas 1 2 | 2 4 [1 2,3 | 2   
  

1.2 Construcciones integradas 

4.2.1 El nexo y en construccién integrada. 

Aqui se agrupan las construcciones que se consideran plenamente coordinantes. Claramente hay 

dos conjuntos y una conjuncién en medio de ellos, no existe pausa importante entre alguno de los 

elementos. Se nota que la coordinacién ya esta planeada, se produce en una sola emisidn, no es 

una simple adicién de elementos como en el caso que vimos anteriormente (El fexo y en 

construccién no integrada). Evidentemente es una construccién que hace el nifio de manera 

individual, con el mismo patron entonativo. Encontramos datos certeros de este tipo de construccién 

en 3;02.
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El esquema correspondiente a este tipo de construcciones queda como sigue: 

"Aye 

Donde “A” es el primer conjunto, "y" es el nexo, “B” es el segundo conjunto. Como vemos no 

hay pausas entre alguno de los elementos de la coordinacion, el nexo no se encuentra mas 

vinculado a algun conjunto. 

Ejemplo 14 (3,09) 
J28P4L45 
(Julian y Prima colorean unos fibros) 
PMA yo ya me equivoqué 
JUL yo no me sali de la raya y td si 

poque no te sales de | raya, jsi querito! 
PMA éle hago quedito para no salirme? 

bueno 

Tabla 4. El nexo y en construccién integrada. 
2,0142;02|2;03 | 2,04 | 2:05 | 2:06 | 2:10} 2:11|3;00)3:02| 3:04 | 3:07 |3;08| 3:09|3:1013:11] Totat 

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 44 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 

AyB t{t}4]6]1 47] 2 | 22 

  

  

  

                                    
  

1.3 Conclusiones 

En la Tabla 5 vemos un resumen de todos los modos de produccién descritos anteriormente. Es 

posible trazar una linea que indique la cronologia de los modos de produccién de construcciones 

coordinadas. La primera documentacién aparece a la edad de 2:05 y corresponde al modo de 

produccién dialégico cooperativo; ya se ha comentado que resulta significativo que las primeras 

construcciones coordinantes (aunque no integradas) se hagan en conjunto, entre el nifio y el adulto 

se completan las partes de la construccién. A la edad de 2,06 aparecen las construcciones 

dialégicas individuales, tan solo un mes después que las construcciones dialégicas cooperativas; el 

nifio hace una construccién coordinada sin la ayuda de otros, pero debe utilizar mas de un turno. El 

siguiente modo de produccién que aparece -a la edad de 3;00- es el monoldgico; el nifio hace
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construcciones coordinadas en un sdlo turno aunque con pausas considerables y cambio en el 

patrén entonativo. Las uitimas construcciones en aparecer son las integradas, esto sucede a la edad 

de 3:02, ocho meses después de la aparicién del primer esquema coordinante. Los esquemas 

transicionales aparecen esporadicamente desde los 2,06. Muestran que el nifio trabaja 

simultaneamente con varios esquemas hasta lograr hacer un construccién coordinada plena, estas 

combinaciones de esquemas son pasos intermedios entre la no integracién de construcciones 

coordinadas y la integracion de las mismas. 

Tabla 5. Modos de produccién del nexo y. 
  

  

  

  

  

  

  

  

2:01 | 2;02]2:03] 2:04 [2:05]2:06] 2:10] 2;1 1 | 3,00] 3:02 | 3:04 [3,07 | 3:08 | 3,09] 3;10]3;11| Total 

9 110] 11 [ 12] 13 | 14} 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 

cooperativa 1,4 1,116 141 2 | 14 

individual 242 214 13 2) 3 | 28 

monologica 415] 10} 5 | 52} 8 | 27 | 31 | 139 

mixtas 1 2] 2 44 21,3 | 3 

integradas 4, tp, 4] 6] i] 74} 2 | 2 

Total 1,442 4 [11 | 2% | 13 | 83 | 10 | 38 | 41 | 228                                         
En la Tabla 6 vemos fa comparacion tanto numérica como cronolégica de fas construcciones no 

integradas y las construcciones integradas. Las construcciones no integradas son las primeras en 

aparecer y representan el 90.35% (206 / 228) de! total de construcciones coordinadas. Las 

construcciones integradas representan sdlo el 9.64% del total de construcciones coordinadas y 

aparecen varios meses después. 

Tabla 6, Comparacién entre modos de produccian. 
2:01] 2:02] 2:03]2:04 | 2:05} 2:06] 2;10| 2:11 | 3:00 {3:02 3:04) 3,07 | 3:08 | 3,09) 3:10) 3,11 | Total 

9 | 10] 11 | 12 | 134 14 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 

no integradas 1{4|2 4 | 40 | 20| 9 | 77 | 9 | 31 | 39 | 206 

integradas 1,114] 6] 147 [ 2 | 22 

Total 1[4]2 4 | 11 | 21 | 13 | 83 | 10 | 38 | 41 | 228 
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2. Tipos de elementos 

En este apartado veremos los elementos con los que el nifio hace las construcciones coordinantes, 

es decir, lo que corresponde a las partes "A" y "B" de los esquemas que se han descrito ya. Existen 

tres tipos de elementos: enunciados, items, constituyentes. Lo que veremos aqui sera cémo se 

combinan estos elementos en las producciones infantiles. Existen coordinaciones homogéneas 

donde se relaciona el mismo tipo de elementos; y coordinaciones heterogéneas (las menos) donde 

se relacionan elementos de distinto tipo. 

2.1 Construcciones item mas item 

Este tipo de elementos aparece en contextos muy especificos, cuando el nifio toca, sefiala o 

identifica diferentes objetos en libros de dibujos, fotografias, 0 bien cuando manipula objetos 

presentes en la escena. Estos casos no presentan predicacién explicita, son una especie de 

presentativos pues solo se menciona el nombre de la entidad aludida sin referirse a atributos como 

caracteristicas fisicas o funciones. 

Ejemplo 15 (3:02) 
J22P27L14 
PAP a qué estan jugando geh? 
JUL m tetos 

m: mofio 
y su Zapatos (sefiala dos dibujos diferentes en un libro de cuentos) 

OBS y estan en el sube y baja 

En el Ejempio 15 el nifio hojea junto con otros adultos un libro de cuentos, ellos lo incitan a que 

describa las imagenes y el nifio se limita a nombrar objetos al mismo tiempo que los sefiala. Esta 

combinaci6n de elementos en construcciones coordinadas, item + item, es la que aparece antes de 

cualquier otra combinaci6n y representa solo el 8.33% (19 / 228). Las ocurrencias por edad se 

muestran en la Tabla 7.
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Tabla 7. Coordinaciones de item mas item. 
2:01] 2:02] 2,03] 2.04 [2,05] 2:08] 2,10] 2,11]3;00]3,021 3:04] 3,07} 3:08[3;00/3;10| 3.11] Total 

9 fo} 11] 12 | 13 | 14] 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 

[item + item i 3/5[1[5 [4 19 

  

  

                                      

2.2 Construcciones enunciado mas enunciado 

Los elementos que forman estas construcciones coordinadas que estan formadas por enunciados, 

se refieren a estructuras bimembres. En este grupo ubicamos el mayor numero de esquemas 

coordinados, en total representan el 69.73% (159 / 228) de tas construcciones coordinadas. El 

detalle de documentaciones aparece en la Tabla 8. 

Ejemplo 16 (3:04) 
J24P31L34 
OBS sacalo, ,qué es? 

équé es? 
JUL ia om saqué 

y ya no guado 
OBS Epero qué es? 

JUL es un... es un bosa (parece que trae una cangurera) 

Tabla 8. Coordinaciones de enunciado mas enunciado. 

  

  

2:0112:02] 2:03] 2,04] 2:05]2:06| 2:10] 2; 11|3;:00} 3:02| 3:04] 3:07 | 3,08 ]3,09] 3,10] 3:11] Total 

9 | 10144 | 12] 43 | 44 | 18 | 419 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 20 | 30 
  

  

                                  [ enunciado + enunciado 1] 2 1 41 { 1 {$34 5 | 23 | 35 | 132   
  

Dado que las coordinaciones enunciado + enunciado forman el grupo mas numeroso entre las 

construcciones coordinadas, he analizado con detenimiento tas documentaciones pertenecientes a 

este apartado. Especificamente lo que resulta interesante es el tipo de enunciados que se usan para 

construir estos esquemas, y también el tipo de relaciones que se establecen entre los enunciados 

coordinados.
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2.2.1 Tipos de enunciados 

Los enunciados de estas construcciones pueden tener diferente tipo de estructura: la tipica de 

oracién con verbo, construcciones donde los conjuntos son iguales, o bien formas que representan 

un enunciado. 

a) Coordinacién de enunciados tipicos. 

Aqui se coordinan oraciones canénicas, de estructura bimembre y con predicado explicito. 

Ejemplo 17 (3;08) 
J27P8L46 
JUL e ésta si se la compé mi papa 
OBS gmh? 
JUL Camilo 

papa fos compd 
y éste es-t4 manejando (refiriendose a piezas para armar) 

OBS jah! ese es el que maneja 
JUL si ef que no tiene 

b) Coordinacién de enunciados iguales. 

Estas relaciones tienen la caracteristica principal de que los elementos de fa coordinacidn, es decir 

los enunciados, son iguales. Es una especie de repeticion o reiteracion, pues el nexo y se utiliza 

para insistir o imprimir énfasis en un asunto.? 

Ejemplo 18 (3,08) 
J27P4L47 
(Jugando con piezas para armar) 
OBS a ver haz algo 
JUL (balbucea) 

se saca esto 

se saca éste 

OBS jay! 
JUL se saca y se saca 

gya te acordaste? ¢si? 

  

2 Este apartado puede tratarse mas como un uso reiterativo que como un uso coordinante pues de lo que se 

trata primordialmente es de repetir. Los conjuntos "A" y "B" tienen valores distintos, no cumplen la misma 

funcion. El elemento *B* seria una especie de modificador de “A’, pues su valor se centra precisamente en la 

reiteracion: mientras que “A* conserva su autonomia y significado propio.
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c) Coordinacién de formas equivalentes de enunciado 

Este tipo de elementos se refiere a particulas como “si”, “ah”, “ya” que por su forma no parecen una 

oracion, pero son una especie de sustituto de la misma. La forma mas usada como equivalente de 

enunciado fue “si”. Esta particula emitida por el nifio puede significar varias cosas. La mayoria de las 

veces el s/ significa que el nifio retoma el enunciado que ha emitido el interlocutor y se lo apropia 

para convertirlo en el primer elemento que formara parte de una coordinacion. En otras ocasiones el 

si puede significar una simple validacién de! otro como interlocutor, es retomado como el primer 

enunciado de la coordinacion aunque no se relacione estrechamente con la construccién infantil. El 

significado de ese si pasa a segundo término mientras que 1o importante es que simboliza o 

envuelve un enunciado al que es posible agregarle otro. 

Ejemplo 19 (3;10) 
J29P19L3 
{Piatican sobre los pupilentes de Papa) 
PAP es que la casa de lentes, es, es el ojo gverdad? 
JUL si 

y ya nola tienes gveda? . 
MAM noes cierto, como se va a poner uno adentro del ojo asi (actiia) 

fe duele ¢no? 

En el Ejemplo 19 la particula si equivale a un enunciado. La estructura seria “la casa de lentes 

es ef ojo y ya no la tienes ¢ veda?" donde el primer enunciado es del adulto y el segundo es del nifio, 

éste ha retomado la produccién del otro, se la ha apropiado y ha construido una coordinaci6n. 

Ejemplo 20 (3,04) 
J24P11L27 
{Pintando con crayolas) 
JUL mmm siama dosa 
OBS rosa 
JUL si 

y eme... eme comparon esos cuguetes 
ye... emé yo copeo mas 

OBS gsi? 
JUL si
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En el Ejemplo 20 vernos que el nifto valida mediante un si lo que el adulto ha dicho y agrega 

después un enunciado de diferente asunto. El adulto habla de las crayolas que estan usando en 

escena para pintar y el nifio comienza a describir otros objetos presentes dejando a un lado la 

actividad realizada en conjunto con el adulto. 

La Tabla 9 presenta un resumen de Jos tipos de enunciados en las construcciones coordinadas 

  

  

  

  

  

  

que se han descrito. 

Tabla 9. Tipos de elementos en la coordinacién de enunciados. 
2:01 [2,02] 2:03] 2:04 | 2:05] 2:06] 2:10] 2:11] 3;00 | 3:02 | 3:04 | 3,07 (3:08 | 3:09] 3;10|3.41] Total 

g | 10] 11/12] 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 

enunciados tipicos 341 10 43] 4 | 20} 25 | 106 

enunciados iguates 1 1 13,1] 2] 5 | 2 

lequivalentes de enunciado 4/1/8]/4/]7]9 | 30 

Total 32 1 14 | 4 $64] 6 | 29 | 39 | 159                                       
  

2.2.2 Relaciones entre enunciados 

a) Relacién coordinada simple aditiva 

La relacidn coordinada simple aditiva es la mas sencilla en estructura, se trata solamente de utilizar 

el nexo y como una herramienta para sumar elementos. Dado un conjunto, solamente se inserta otro 

a la serie anteponiendo e] nexo coordinante. Seguin los referentes de ta relacidn establecida, es 

posible hacer en este apartado dos subdivisiones: i) objetos y acciones presentes, ii) recuentos de 

sucesos pasados. 

i) Enunciados que se refieren a objetos y acciones presentes 

Se trata de enunciados que describen objetos con los que el nifio esta jugando, o bien son escenas 

en las que el nifio actua y forma parte de una conversacién. En general se refiere a enunciados con 

predicado donde el nifio asigna tareas a sus interlocutores.
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- Objetos 

Ejemplo 24 (3,08) 
J27P1L28 
(Junto at arbol de Navidad) 
OBS enséfiamelo gno? a ver {qué hay? gqué tiene? 
JUL tiene: esto 

y tiene regalo 

- Acciones 

Ejemplo 22 (3;10) 
J29P20L8 
MAM __ y tt, cachetes de... de gato: 
JUL tu callate 

y tu camate y callate 
MAM ___ ti callate o te voy a sacar chispas de las nalgas 

ii) Enunciados que se refieren a recuentos de sucesos pasados 

En los ejemplos de este apartado el nifio menciona series de acontecimientos siempre en tiempo 

pasado. La mayoria de las veces él mismo es el protagonista, otras ocasiones resefia historias de 

television o cuentos. 

Ejemplo 23 (3,08) 
J27P2L7 
OBS jay el pato! 
JUL ete nos fuimos a remar 

y yo le dia de comer (refiriéndose a unos patos) 
ib y nos fuimos 

oBS {alos patos del arbol de Navidad? 

El resumen de tas documentaciones de la relacién coordinada simple aditiva se observa en la 

Tabla 10, donde vemos que los primeros referentes (2,06) se vinculan a objetos y acciones 

presentes. Bastante mas tarde (3;04) existen referencias a acciones ocurridas en el pasado.
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Tabla 10. Referentes en la relacién simple aditiva de enunciados. 
  

2:01 | 2;02] 2,03] 2,04 [2:05] 2,06] 2;10]2:11]3,00] 3,02 | 3,04 43:07 {3,08 | 3:09] 3,10 13:41} Total 

9 {10} 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 
  

  

  

  

obj. acc. presentes 3] 2 1 3] 1 [42[ 4 $18] 8 | 82 

Tecuentos pasados 8 19 5 | 17 | 49 

Total 342 1 11] 41644 4 | 23 | 25] 131                                       
  

b) Relacién coordinada causa - efecto 

En estas construcciones se establece una relacion donde el primer enunciado es una especie de 

motivo que origina el segundo. En el Ejemplo 24 podemos ver que una situacion (quitar una pieza 

del juguete) es causalidad para que ocurra otro acontecimiento (la caida del juguete). 

Ejemplo 24 (3;08) 
(Jugando con piezas para armar) 
HNO aqui se pone... uno 
JUL si, mira 

itanos y se, se m cay 

Tabla 11. Relacién causa - efecto en coordinacién de enunciados. 
  

20142:02] 2:03 [2:04 [2:05] 2:06 | 2:10] 2; 1143,00 | 3,02 | 3,04] 3,07 | 3:08 | 3,09] 3;10/3;11] Total 

9] 10] 41 12] 13} 414] 18 | 49 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 
  

  

                                  [causa - efecto 1 1[4 6 [9   
  

c} Relacién coordinada de oposicion 

Se trata de enunciados antitéticos donde el segundo conjunto se contrapone a lo que se ha afirmado 

en el primero. Se establece una relacién donde el significado de ambos conjuntos es opuesto. 

Ejemplo 25 (3;10) 
J29P19L31 
JUL menso 
MAM — mensa tu 
JUL mensa tu 
MAM _ mensa tu 
JUL td eras, eras, eras un mensa 

y ella no era mensa 
asi callate
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Tabla 12. Relacion de oposicién en coordinacién de enunciados. 
2,01 | 2:02] 2;03]2:04| 2:05] 2,06 | 2;10[2;11]3,00] 3,02] 3:04 [3:07 ]3:08]3;09]3;10]3;11] Total 

9 | 10 [| 14 | 12 | 13 | 14 [ 18 [ 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 
{ oposicion r afifz[i1] 6 

  

  

  

                                  
  

d) Relacidn coordinada de secuencia temporal 

En estos enunciados se establece una relacion cronolégica. Hay casos muy claros, como en el 

Ejempio 26, donde ademas del nexo y el nifio utiliza ef adverbio temporal después. Dado un 

enunciado, se agrega otro que ocurre posteriormente en relacién al tiempo. 

Ejemplo 26 (3;08) 
J27P43L22 
(Es hora de comer pero JUL no quiere hacerlo y prefiere jugar) 
OBS jle toca comer al bebe! 
JUL pe... pe juamos pelota 

y después comemos 
(va a jugar al pasilto) 

OBS mira, Camilo ya se sento (para comer) 

Tabla 13. Relacién de secuencia temporal en coordinacién de enunciados. 
2,01] 2;02|2;03 | 2,04 [2,05 {2,06 |2;10]2;11[3:00 3,02 [3:04] 3:07 [3:08]3,09]3;10]3:11] Total 

9 [10 [ 11] 12] 13 | 14 | 18 | 19 { 20 [22 | 24 [26 | 27 | 28 | 29 | 30 
[__secuencia temporal 1 1 4]2] 8 

  

  

  

                                    

e} Relacién coordinada terminativa 

Esta relacién se da porque el segundo elemento hace explicito el fin de la accion 0 asunto del que 

se esta hablando. El enunciado caracteristico que expresa que algo ha terminado es “y ya", utilizado 

con frecuencia por el nifio en estos ejemplos. 
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Ejemplo 27 (3:11) 

OBS éy qué paso con el gusano? 
JUL y la mataron 
OBS équién? 
JUL m:... etl... el osito panda 

iy chin! 
se le jue la ola 
y Camilo me queria hacer, lecuela 
este 

y me dije, no se le jue la ola 
si se le va la ola y tonces yo le dije jya! no 
se le jue la ora y se me dice jya! 
y yo le digo que no 

iy yal 
y... y ste colin colado, este cueno jsea cabado! 

OBS jah! la-la-ta 

Tabla 14, Relacién terminativa en coordinacioén de enunciados. 
2:01 | 2:02 | 2:03 | 2:04 | 2:05 | 2:06 | 2;10|2;11]3;00 | 3,02 | 3,04 | 3,07 | 3,08 | 3:09} 3:10 3;11| Tota 

9 | 10] 44 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 

{“terminativa 5 [5 
  

En la Tabla 15 tenemos un resumen de todas las relaciones que se establecen en las 

construcciones coordinadas enunciado + enunciado. Vemos que las primeras coordinaciones 

manejan relaciones de simple adicién, éstas presentan bastante sencillez en su construccién. Las 

ultimas en aparecer son {as relaciones que implican terminacién, estrechamente relacionadas con un 

uso discursivo. En medio de! camino tenemos relaciones causa — efecto, de oposicion y secuencia 

temporal. 

Tabla 15. Tipos de relacion en las construcciones coordinadas enunciado mas enunciado. 
  

  

  

  

  

  

  

                                      

2:01 | 2:02] 2:03 | 2:04 1 2:05] 2:06 | 2:10} 2:11 |3;00 | 3,021 3:04 | 3:07 | 3,08} 3:09|3;10]3;11] Total 

9 | 10} 14 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 

simple aditivo 3 | 2 1 114] 1] 6t] 4 | 234 25 | 131 

causa - efecto 1 144 649 

oposicion 1 1/1} 244)] 6 

temporal 1 1 412] 8 

terminativo $45 

Total 3) 2 1 14 | 1 164] 6 | 29 | 39 | 159 
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2.3 Construcciones constituyente mas constituyente 

Los constituyentes son elementos que forman parte de una oracién pero que se emiten de forma 

separada a dicha oracion. 

Tabla 16, Coordinaciones de constituyente mas constituyente. 
2;01{2:02] 2:03] 2:04]2:05] 2:06] 2; 10] 2; 113,00] 3:02| 3,04 | 3:07 | 3:08] 3:09) 3;10|3;11| Total 

9 | 10 | 11} 12 | 13 { 44 | 18] 19 [ 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 

constituyente + 5/4)2)8)4]7)] 1431 
constituyente 

  

  

  

                                    
  

2.3.1 Tipo de predicado al que se asocian los constituyentes. 

Existen diferentes tipos de coordinacién de constituyentes segtin el predicado al que se asocian: 

a) Constituyentes asociados a un predicado que forma parte de la oracién infantil. 

Ejemplo 28 (3,11) 
J29P39L21 
(Jugando con cubos de colores) 
OBS a ver haz una torre 
JUL la pones a llena asi 

yo pinté, yo pinté estos 
éste y éste 
mira como le hago 

OBS va a romper el nene la caja cuidado 

b) Constituyentes asociadas a un predicado que es emitido por un interlocutor que no es el nifio. 

Ejemplo 29 (3,02) 
J22P25L37 
oBs épintaste tG eso? 
JUL y uvas y estos (sefialando un dibujo) 
OBS uvas, y limon 

édonde esta ef limon? 

La Tabla 17 nos muestra las construcciones infantiles que coordinan constituyentes. Los 

constituyentes asociados a un predicado que no es emitido por el nifio aparecen al mismo tiempo



65 

(3:02) que los constituyentes que parten de predicados de oraciones que el nifio ha producido. 

Aunque las primeras documentaciones se asocian con mayor frecuencia a predicados externos a las 

oraciones infantiles, fa frecuencia total de construcciones con predicado emitido por el nifio, supera 

en numero a los esquemas que toman parte del enunciado del interlocutor. 

Tabla 17. Tipos de coordinacion de constituyentes. 
  

2,01 [2:02] 2:03]2:04]2:05[2;06[2;10]2;11]3,00] 3,02] 3,04] 3,07 13,08 3,09] 3,10] 3:41; Tota 

9 [10 f 41 | 12] 13 | 14 [ 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 
  

  

  

                                      

predicado externo 442-44], 4 12] 14 1 | 12 

predicado infantil 1/2), 14,752] 6 19 

Total s[4]2;,8]4;,7] 1] a   
  

2.3.2 Funcién de los constituyentes 

Es posible hacer otro tipo de analisis de los constituyentes, segiin la funcion que estos cumpian 

dentro de la oracién: 

a) Objetos directos 

Ejemplo 30 (3;09) 
J28P26L39 
PMA vibora Zeh? {acta como vibora, por tanto JUL no puede ser un jinete) 
JUL yo vi a las viboras 

y 0s leones 
yo vi ondé... oye:... vibora 
yo via los... oye yo, vibora 
yo vi a os feones 
y a... y las viboras 
yo vi los leones 

b) Sujetos 

Ejemplo 31 (3,10) 
J22P23L1 
JUL no 

(termina de hojear el cuento) 
ki stan todos, todos 
aqui sta /a esteia 
y aboles
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c) Objetos indirectos 

Ejemplo 32 (3;10) 
J29P 15128 
(Julian quiere repartir popotes a los presentes) 
JUL a todos e! voy a regalar 

a todos 
OBS ga todos? 
JUL si 
PAP ga quiénes? 
OBS oye, te faltan los chilaquiles 

JUL ati 
yati 
y a bebito 
yaél 
yall 
(voltea y busca haciendo pausas para encontrar a quien sefiala) 

OBS bueno 
JUL yami 
OBS bueno 

d) Circunstanciales de modo (los predicados pertenecen a una accion del nifio, no a un verbo 

textual) 

Ejemplo 33 (3,08) 
J27P21L24 
(Julian intenta armar algo con las piezas del juego) 

JUL si, side éstas 
yaquile voa 
vo a compafiar 
si éste... asi 
ya te acordaste? 

OBS emh? 
JUL asi 

mira, iba delante (muy quedo) 

OBS se puede? —_(armar una figura con las piezas del juego) 

JUL y... ¥ asi 
gya te acordaste? 

OBS ya me acordé
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e) Comitativos (en este caso el predicado es la accion de comer aunque no se diga textualmente} 

Ejemplo 35 (3,10) 
J29P13L33 
(Julian intenta comer frijoles, tiene problemas con los cubiertos) 
OBS los frijoles es mejor con la cuchara mi amor 
PAP si con la cuchara 
OBS porque tienen caldito 
JUL con fa cuchara 
PAP no te embarres 
JUL con fa cuchara... 

con fa cuchara y con el... gtenedor? 

En la Tabla 18 tenemos un resumen de las diferentes funciones que cumplen los constituyentes en 

las relaciones coordinadas. 

Tabla 18. Funciones de constituyentes coordinados. 
  

Total 
  

  

  

  

  

  

                      

objetos directos 13 

sujetos i 6 

objetos indirectos 1 6 

circ, de modo 1 2 

comitativos 4 

Total 3                 
  

Ademas de las construcciones que combinan elementos homogéneos (item + item, enunciado + 

enunciado, constituyente + constituyente), se han documentado construcciones que no concuerdan 

con {as tres grandes clasificaciones descritas arriba. En realidad son pocos ejemplos, que 

representan ef 8.33% (19/228) del total de construcciones coordinadas documentadas. Se trata de 

construcciones que no relacionan el mismo tipo de elementos (por ejemplo “enunciado + item’, 

“enunciado + constituyente”, “item + enunciado’), o bien construcciones incompietas o de texto 

fepetido que por sus caracteristicas no aportan datos al andlisis que se hace en este apartado. La 

distribucion de estos datos podemos verlos en la Tabla 19. 
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Tabla 19. Combinaciones de elementos heterogéneos. 
  

2:01 12:02 [2:03] 2:04] 2:05/ 2,06] 2:10] 2;+1 13:00! 3,021 3,041 3:07} 3:08 ]3;09]3;10|3,11} Total 

9 | io {11 | 12] 13 { 14 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 
{ elementos heterogéneos. 1 1) 2,5) 7 211] 19 

  

  

                                  
  

2.4 Conclusiones 

En la Tabla 20 podemos ver la cronologia de tas producciones con los distintos elementos. Las 

relaciones mas tempranas se establecen entre items, un mes después encontramos relaciones entre 

enunciados. Las producciones mas tardias son las que relacionan constituyentes. Lo que se puede 

ver en esta tabla es la ruta esperable: o primero en aparecer es lo mas sencillo, en este caso la 

relacidn de items; fo Ultimo que emerge es la relacién entre constituyentes, proceso que representa 

ciertas dificultades pues implica abstraccién y reduccién de partes del enunciado. 

Tabla 20. Resumen de combinaciones de elementos. 
2:01] 2;02| 2032.04] 2:05] 2:06] 2;10] 2:11 | 3,00 | 3:02 | 3,04 | 3.07 | 3,08 | 309] 3;10|3;11] Total 

9 | 10 | 11} 12 | 13 | 414 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29} 30 

  

  

  

  

  

  

item + item’ 1 3) 5/4/51] 4 19 

enunciado + enunciado 3 | 2 1 14[ 4 | 644) 6 | 29 | 39] 159 

[constituyente + constituyente 5§{41278]4]71]1 ] 31 

‘elementos heterogéneos 1 1412/5 )7 27 1] 19 
    Total 414] 2 4 | 41 | 21 | 13 | 83 | 10 { 38 | 44 | 228                                   
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CaPITULO 3, ADQUISICION DEL NEXO COORDINANTE Y. 

1. Caracterizacion del nexo y. 

Las conjunciones coordinantes son unidades de relacién, conectores que funden en un solo 

enunciado dos 0 mas componentes (ya sean enunciados, items o constituyentes) que podrian 

manifestarse aislados, es decir, no hay dependencia entre ellos. El papel de las conjunciones, aun 

cuando aportan ciertos contenidos particulares al mensaje global (por ejemplo contribuyen al 

significado de ciertos tipos de relacion: oposicién, causa ~ efecto, secuencia temporal, etc.), se 

agota en la mera conexidn de elementos entre si, no interviene de manera alguna en la estructura de 

cada una de ellas. 

El nexo y pertenece al grupo de las conjunciones copulativas. Estas sirven para reunir en una 

sola unidad funcional dos o mas elementos homogéneos, simplemente indica adicién. Para esta 

definicidn canénica existen una serie de comentarios, que ya se han discutido en fa introduccién de 

este trabajo. Encontramos que con frecuencia se hace evidente que la conjuncién esta mas 

asociada estructuralmente con uno de los elementos que con el otro. En el caso del espafiol, 

sefialamos que es una lengua “preposicional’, pues las conjunciones coordinantes forman unidades 

estructurales con los elementos que les siguen. En los casos mas comunes, donde las 

construcciones coordinadas constan de dos elementos que se unen y una particula que los vincula, 

el nexo y se presenta entonces mas asociado al elemento que se encuentra después de éste que al 

que lo antecede. Podemos decir entonces que el nexo y es una particula atona, que al asociarse con 

otra clase de palabra se convierte en clitico y no es facilmente identificable como unidad 

independiente, no posee un significado evidente o aislado dentro de las construcciones.
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2. Probtemas infantiles con las particulas atonas. 

Sabemos que identificar como palabras las diferentes particulas que componen {os enunciados que 

un nifio produce, es tarea sumamente dificil. El input infantil consiste en enunciados de muchas 

palabras sin distincidn clara o tajante entre cada una de ellas. El nifio debe reconocer y recordar 

partes del discurso, para ello se guia casi exclusivamente por principios fonoldgicos. Se enfrenta 

primero al trabajo de extraer unidades y después tiene que segmentar éstas en entidades cada vez 

mas pequefias. 

Se dice que el nifio aprende primero el tono de los enunciados y juego las palabras. Puede 

encontrar puntos de comparacion entre diferentes enunciados y de ahi obtener conclusiones (por 

ejemplo “open the door” vs. “shut the door” donde la palabra “door” podria ser identificada como 

unidad), aunque fas predicciones puramente mecanicas no son muy eficientes. El nifio debe 

combinar una serie de estrategias para lograr identificar los limites de una palabra, ademas del tono 

y las comparaciones, puede también observar la intensidad que se imprime al final o al principio de 

ciertas palabras (Peters 1985). 

Hay clases de palabras que poseen mayor complejidad en su identificacion, no son analizadas 

por los nifios como unidades independientes. Las clases que tienen estas caracteristicas son las 

palabras funcionales en general, por ejemplo fas preposiciones, las conjunciones, los relativos que 

no forman parte de las producciones linguisticas tempranas. 

Rojas (1998) en su estudio sobre adquisicién de preposiciones, sefiala que la incorporacién y 

desarrollo de estructuras en general, invoiucra diversos procesos: discursivos, prosddicos, 

sintacticos, cognitivos. En el caso especifico de las preposiciones, sefiala que éstas al ser particulas 

atonas suelen reducirse a un formante consonantico, pueden perderse en contextos vocalicos (voy a 

ir > voy/ir), 0 bien formarse esquemas reducidos (para que -> pa/que). Resalla en su andlisis ta 

documentacién de “segmentos prepositivos como parte de una amalgama’, es decir cuando las
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preposiciones se incorporan como formantes de una frase. La amalgama es un formula no analizada 

donde uno o varios elementos no son productivos. Como evidencias de esto se presenta e! uso 

reiterado, la cohesion fonolégica, los usos errdneos y los usos en contextos no esperables. La forma 

no analizada se toma como base para creaciones léxicas. 

3. Cémo se presenta el problema con el nexo y en este estudio. 

3.1 Primeros usos del nexo 

Hemos visto en este estudio que las primeras documentaciones de! nexo y no son productivas, los 

primeros ejemplos son esquemas numeéricos, partes de texto repetido que no demuestran que el 

nifio ha identificado a y como una particula independiente. 

Ejemplo 1 (2;02) 
J10P29L27 
MAM jay! no me pegues 

[...] 
JUL eto-tes 

(Julian arroja una taza en la silaba “tes”) 
MAM qué tren ni qué nada, me andas dejando sin clavicula oye 

JUL nu, tas y tes 
MAM ay qué bobo eres jeh? 

siempre to mismo, qué aburrido 
OBS No, pero eso es nuevo 

uno dos y tres zno iste? 

En el Ejempio 1 notamos que el nifio repite el texto ludico “una, dos y tres”, aunque su 

enunciado no sea textual sabemos que se trata de los numerales por el contexto y sobre todo por el 

tono utilizado (cf. Peters 1985). La forma se enuncia en una sola emisién y no hay evidencia de que 

sus elementos sean analizados como particulas aut6nomas. 

Otro de los primeros usos documentados en este estudio es el que describe al nexo y como 

introductor de tdpico. En estos usos el nexo es usado como un clitico, forma parte de un item y no se 

observa como elemento aislado. Es también evidente en estos casos que y se encuentra asociado a!
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elemento que le sigue, como “introductor de tépico” ni siquiera existe otro elemento a coordinar que 

el que aparece unido al nexo. 

Ejemplo 2 (2;11) 

J19P9L48 
MAM tiré 1a mitad 

unos dulces bien ricos 
habia este... tortugas ninja 

JUL éy Camilo? 
MAM Camilo esta alla 

3.2 Evidencias de analisis 

Después de estos dos primeros usos del nexo y, notamos que las construcciones van adquiriendo 

mayor complejidad que la simple repeticion de texto o el uso de funciones meramente discursivas, 

empezamos a encontrar evidencias de analisis del nexo. Se nota un trabajo del nifio cuando utiliza 

mas de un nexo en una construccién, cuando et nexo es asociado con el primer elemento, o bien 

cuando el nexo aparece entre pausas. Hay en estos casos evidencia de un trabajo local centrado en 

el nexo y muestra evidencia de que el nifio trabaja con el nexo y tomando éste como una particula 

independiente. 

3.2.1 Repeticion de nexo 

Aqui el nexo se asocia con el segundo elemento, se emite el nexo y después de una breve pausa se 

vuelve a emitir el nexo con el resto del enunciado. Hay una duda en la emisién, parece que el nifio 

emitira un enunciado, pero no esta seguro y se toma unos momentos para asegurarse. El primer 

Nexo sive para no perder su turno, segundos mas tarde produce una construccién. Estas 

fepeticiones son un indicador de que el nifio esta analizando el nexo, lo emite como una unidad 

aparte del elemento a coordinar.
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Ejemplo 3 (3:08) 
J27P2124 
JUL la hizo mama 
OBS jah! 
JUL yeh:... y y esto la hizo mama 

yéste la hizo (sefala unas plantas) 
OBS _ esa planta no la hizo mama 

Tabla 1. Repeticion del nexo y. 
2:01] 2:02] 2,03] 2,04 ]2:05 | 2;06]2;10]2;1 1 [3:00] 3:02] 3,04] 3,07 |3:08|3,09]3;10|3;11] Total 

9 | 10] 11 | 12 [ 13] 14 | 18 [ 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 

L y..yB 7{1 Bt ai[1{2i{ 14 

  

  

  

                                    
  

3.2.2 Dos nexos en medio de la coordinacion 

En estos ejemplos el nifio retraza sus construcciones, produce un primer elemento y de inmediato el 

nexo, lo que nos indica que hara una coordinacién. Después titubea un poco y retoma el nexo para 

agregar un elemento a la -ahora si- coordinacion. Aqui la evidencia del andlisis es que el nifio deja 

"suspendido” el enunciado exactamente en el nexo y retoma su construccién desde ahi para 

terminarla. Produce entonces el nexo como una unidad independiente, es capaz de aislarlo para 

retomarlo y volverlo a producir. 

Ejempto 4 (3;02) 
J22P27L4 
JUL emiga 
PAP jah! es tu amiga 
JUL es, es, es Segio y... y papa 
PAP tu maestra gcomo se llama? 

Tabla 2, Dos nexos en medio de la coordinaci6n. 
2:01] 202 ]2;03]2;04 | 2:05] 2:06] 2:10) 2;11 | 3,00] 3,02] 3,04 | 3,07 | 3:08 |3;09/3;10/3;11] Total 

9] 10) 11] 12} 13 | 14 7 18] 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 

[_ Ay...yB 1 1{[6 8 
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3.2.3 Vinculacion del nexo con el primer elemento 

Hay pocos ejemplos de estos casos, sin embargo, son también muestras de que el nifio puede 

relacionar el nexo con otro elemento que no sea el que le sigue. Sabemos ya que en espafiol el nexo 

se vincula con el elemento que se encuentra después de éste, puede pensarse entonces que la y 

resulta solamente una particula unida a un conjunto y no se distingue como forma auténoma. La 

mayoria de los ejemplos que se han descrito aqui pertenecen a éste grupo. 

Vemos en cambio que en este apartado hay otras posibilidades y encontramos al nexo mas 

vincutado al primer elemento, es una especie de anuncio para avisar que después del mismo hay 

otro conjunto en la construccién. Esto es evidencia de que el nexo no es visto como parte del 

segundo elemento de la coordinacién, sino como una particula aislada con una funcién propia, en 

este caso anunciar que hay algo después del nexo y. 

Ejemplo 5 (3,08) 
J27P48L47 
JUL oye yo te vie la tele 
OBS gami? 
JUL si 
OBS no yo no 
JUL no yo te 

yo te vi a pelicu 
ede Inés y 
a tite via pelicula 

OBS ah en una pelicula de Inés si 

Tabla 3. El nexo y vinculado al primer elemento de la coordinacion. 
2,04 2:02 | 2,03/2,04 | 2:05] 2:06 | 2:10] 2:11 3,00] 3,021 3:04 | 3:07 | 3:08] 3;09]3;10]3:11] Totat 

9 [10] 41 | 12 { 43 | 14 | 18 [ 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 
Ay 2/1 1 4 
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3.2.4 £1 nexo entre pausas 

Estos son los casos mas evidentes de andlisis, puede decirse que el nexo se encuentra aislado, 

pues hay pausas antes y después de que éste se produzca. Se emite un enunciado, hay una pausa, 

viene el nexo sequido de una pausa y por fin el final de la construccién. En estos casos y parece 

funcionar como recurso para no perder el turno, el nifio la usa y aunque hay unos segundos de 

silencio, su intervencién es respetada, pues se espera que diga algo después de la conjuncién 

coordinante. Este uso es entonces evidencia de que el nifio se ha dado cuenta que puede emitir el 

nexo como una particula aislada y con funci6n propia, en este caso conservar el turno. 

Ejemplo 6 (3;11) 
OBS élas tortugas ninja? 
JUL si, ese 

hace asi ya viste? 
OBS si 
JUL si... 

yu. 
todas, tienen, pinza (pizzas) 

OBS épinza? 

Tabla 4. El nexo y entre pausas. 
2:01 {2:02 | 203 | 2:04 | 2:05 | 2:06 | 2;10| 2:14 | 3,00 | 302 | 3,04] 3:07 |3,08| 3,09}3,10)3;11] Total 

9 | 10} 41} 124 13 | 14 | 18 | 49 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 

[vy 4 1[2 | 7 

  

  

  

                                    
  

4. Conclusiones 

Entre los casos de evidencia que se han descrito arriba, los mas tempranos (3:02) son las 

repeticiones del nexo, ya sea al inicio de ta emision infantil cuando se produce la segunda parte de la 

coordinacién, es decir, mas vinculado a un elemento que a otro; o bien cuando el nexo se produce 

dos veces en medio de la construccién sin estar mas vinculado a un elemento que a otro. Las 

teiteraciones y retrazos que se muestran en estos grupos de ejemplos evidencian que el nifio ya
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conoce la existencia de y como particula independiente. Los “ensayos” que el nifio realiza 

demuestran que se esta poniendo atencién al nexo. 

Las evidencias que siguen en la cronologia (3;07) son las que no muestran la vinculacién 

canénica del espajiol entre el nexo y el segundo elemento de la construccién. Muestran que el nexo 

esta separado del elemento que le sigue y se produce en combinacién con el conjunto que lo 

antecede. La evidencia mas clara de que el nexo y se ha incorporado como una particula 

independiente es la ultima en ser documentada (3;08). 

Tabla 5. Resumen de evidencias de incorporacién de y como elemento independiente. 
2:01} 2:02} 2:03 | 2,04 | 2,05] 2:06 | 2;10} 2:11 | 3,00] 3;02| 3:04 {3,07 | 3;08}3;09]3;10) 3:11] Total 

9 | 10 | 117 | 12] 43] 14 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 

  

  

  

  

  

  

                                

yy8 1[1 é[1[if2{ 4 
Ayy8 1 1|[6 8 

Ay 2[4 1 
y 4 1[ 2] 7 

Total z2f1 [3s fils [3 fs [3 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Recordemos las estructuras que presentan el nexo coordinante y. Si atendemos a los datos de 

manera cronolégica observaremos que lo primero en producirse es la construccién con numerales. 

Posteriormente y casi al mismo tiempo aparecen las construcciones introductor de tdpico y las que 

se producen a través del diélogo. Les siguen las construcciones mixtas, monoldgicas y finalmente 

las integradas. 

Tabla 1. Resumen de producciones con el nexo y. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

2:01] 2:02] 2:03] 2:04 |2;05| 2:06] 2;10/2:11 13,00 | 3:02] 3,04 | 3:07 | 3,08 /3;09]3;10/3:14| Total 

9 | 10} 11 | 12 | 13 | 414 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 

numerales 1 12 1 a[2]i 18 

introductor de topico 2,1} 4] 3] 7] 23 134.215 44 

dialdgica 173] 2 1 | 3 | 10 14], 1] 2] 5 | 4 

mixtas 1 242 4|u 243), 3 

monolégica 1} 5 | 10; 5 | 52] 8 § 27 | 31] 139 

integradas a ee eS 2 

Total 1 1213 | 6 | 6 | 4 | 7 | 25] 21 | 26 | 85 | 45 | 38 | 41 | 20                                         
Es posible observar tres fases o movimientos en las construcciones infantiles con el nexo y : 

1) Usos marginales: construcciones con numerales y el nexo como introductor de tdpico. 

2) Esquemas fragmentados: construcciones dialégicas (cooperativas e individuales) y 

construcciones monoldgicas. 

3) Esquemas integrados: construcciones plenamente coordinadas. 

Podemos trazar entonces fa ruta de la coordinacién que va desde esquemas con claras 

funciones discursivas, hasta los usos candnicos que indican las gramaticas. Tenemos en primer 

lugar el uso de una formula numérica como un juego establecido entre interlocutores, son 

fepeticiones de discurso que tienen como fin acompafiar actividades especificas. Los usos de 

introductor de tépico muestran también un uso marginal del nexo y, son construcciones bastante
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lejanas a la coordinacién que presentan sdlo el nexo mas un elemento, no hay suficientes conjuntos 

para establecer una relacién de union. 

Después de los primeros usos, se presentan diversos esquemas que se van acercando a la 

coordinaci6n: presentan un minimo de dos elementos, existe un nexo y hay estrecha relacion entre 

ellos, Esto lo vemos desde la aparicién de construcciones que se hacen a través del dialogo, ya sea 

de manera conjunta (entre nifio y adulto) o de manera individual (s6lo el nifio). A este grupo también 

pertenecen las construcciones mixtas, que combinan varias estrategias de produccién. 

Son relevantes los efectos de la interaccion en las construcciones dialégicas. Es claro el trabajo 

que el nifio hace, el ambiente de didlogo es propicio para que el nifio vaya sumando elementos y asi 

experimente hasta formar construcciones cercanas a las coordinaciones; también los interlocutores 

sirven de apoyo para los enunciados infantiles. 

Notamos entonces un cambio de construcciones que se hacen por partes y por diferentes 

interlocutores a partir del dialogo, hacia construcciones hechas por el nifio en un sdlo turno, es decir 

construcciones monolégicas. Estas construcciones monoldgicas son las mas aproximadas a la 

coordinacin plena. El grado de fragmentacién disminuye y {a distancia entre los conjuntos se hace 

mas estrecha. EI nifio relaciona dos conjuntos mediante el nexo y en un solo turno. 

Llegamos asi a la tercera fase de construcciones con el nexo y : las construcciones integradas. 

Estas son claras coordinaciones de elementos, hay un minimo de dos conjuntos relacionados, un 

nexo en medio de ellos y el mismo patron entonativo en toda la construcci6n. Es ésta la construccion 

meta donde no existe distancia entre los elementos y el nexo, desde el principio es claro que el niftlo 

une dos conjuntos, a diferencia de las construcciones anteriores (dialégicas y monolégicas) donde 

sabemos que se trata de una coordinacién, ya que conocemos el segundo conjunto, emitido con 

clara distancia del primero y con diferente patron entonativo.
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La ruta que sigue fa coordinacién {y que puede observarse cronoldgicamente en la Tabla 1) se 

relaciona con la distancia que hay entre los conjuntos y el nexo. Conforme disminuye la distancia 

entre los elementos, el enunciado infantil se va acercando a la construccién plenamente coordinada. 

Esto es, en las construcciones dialégicas, el primer conjunto esta separado del nexo por uno o varios 

turnos y algunas veces dos interlocutores intervienen en el proceso. Las construcciones mixtas 

presentan distancia entre los elementos y combinan estrategias. En las producciones monologicas, 

_ la construccién se hace en el mismo turno, pero atin hay una distancia notable entre el primer 

conjunto y el nexo coordinante. Finalmente en las construcciones infegradas no hay distancia entre 

los elementos y podemos hablar entonces de una coordinaci6n plena. 

Es entonces notable que la fase mas interesante dentro de las construcciones con el nexo y es 

la tercera. En ésta podemos ver el paso de las construcciones fragmentadas hacia las integradas. 

Todo ef trabajo que se evidencia en las construcciones fragmentadas, alcanza por fin el resultado 

esperable en la integracion de la coordinacién. 

Tabla 2. Construcciones fragmentadas vs. construcciones integradas. 

  

  

  

  

  

  

  

2:01 12:02 2:03| 2:04 | 2:05} 2:06 | 2:10 2:41 | 3,00] 3,02 | 3:04 | 3:07 |3:08| 3,09] 3;10|3:11] Total 

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 

fragmentadas dialégicas 1 {3} 2 1 {| 3 | 10 14] 1] 2] 5 | 42 

fragmentadas mixtas 1 21.2 4|11 2 | 3 | 2 

fragmentadas monolgicas 14 5 | 10) 5 | 524 8 | 27 | 31 | 139 

integradas Vpif 4] 6 pty 7 | 2] 22 

Total 1) 4/2 4 | 11 | 24 | 13 | 83 { 10 | 38 [ 41 | 228                                     
  

En la ruta de incorporacién del nexo y que se ha mencionado antes, podemos ver también e! 

paso de usos no coordinantes hacia los usos coordinantes. Entre los primeros, usos no 

coordinantes, encontramos los esquemas con numerales y el uso introductor de topico. Las 

producciones restantes, dialdgicas, mixtas, monolagicas e integradas, pertenecen a los usos 

coordinantes. 
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Tabla 3. Coordinacion en las construcciones con el nexo y. 
2:01 {2:02 | 2:03] 2:04 | 2;05|2:06 | 2:10] 2:14] 3,00] 3;02)3,04 | 3:07 | 3,08 |3,09/3;10/3;14} Total 

9 | 10 | 11 | 42 | 13 | +4 | 18 | 19] 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 

  

  

  

  

                                      
no coordinantes 1 121 2,2/ 444 | 3 [14 13] 2] 5 62 

coordinantes 1] 4 [2 4] 41{ 21 | 13 | 83 | 10 | 38 | 41 | 228 

Total 1 12/316] 6 | 4 [7 | 254 21 | 265 85 j 15 | 38 | 41 | 290 
  

Contrario a las expectativas respecte a la incorporacién del nexo y, la Tabla 3 nos muestra que 

los primeros usos de dicho nexo, resultan no coordinantes. Las primeras documentaciones las 

tenemos a la edad de 2;02 y tres meses después, a la edad de 2;05, se presentan los usos 

coordinantes, que ciertamente superan en numero a los primeros aunque son mas tardios. La 

incorporacion del nexo no se presenta de manera productiva, aparece primero dentro de formulas, 0 

bien en usos marginales; ta funcién basica es la ultima en ser adquirida. 

Otro asunto que resulta interesante es la participacién de los interlocutores en las producciones 

que incluyen el nexo y. Vemos que hay esquemas donde el nifio hace una construccién de manera 

individual y otros donde fo hace de manera conjunta con el interlocutor. Las construcciones que el 

nifio realiza de manera individual pueden ser los seis modos de produccién que se describieron en el 

trabajo (y que podemos ver en la Tabla 1). Los esquemas que tienen dos formas de producirse, 

individual y conjunta, son las construcciones con numerales, dialdgicas y mixtas. 

Tabla 4. Participantes en las construcciones con el nexo y. 
2;01| 2:02] 2:03 12,04 |2,05 |2,06|2;10| 2:11 |3:00]3;02|3:04]3:07 |3:08|3:09/3;10/3;11] Total 

9 | 40 | 11 | 12 | 13 | 44 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 

  

  

  

  

                                      
individuales 1 9 4134 4 |} 5 | 12 { 28] 10 | 91 | 14 | 41 | 39 | 258 

en conjunto 34113 114i fo; 3y5] 1] 2] 24) 32 

Total 1 i117 | 34549 413] 34] 13 | 96 | 12 | 43} 41 { 290     

Si observamos fa Tabla 4, notamos que las producciones que aparecen en primer lugar son las 

que se construyen de manera individual, casi inmediatamente después aparecen la producciones en



81 

conjunto. Es importante valorar con atencion estos datos y especificar el tipo de construcciones a las 

que sé refiere cada apartado. 

En el caso de las construcciones que se producen de manera individual, vemos que forman un 

grupo bastante numeroso, que representa el 88.96% (258 / 290) del total de documentaciones con el 

Nexo y. 

Tabla 5. Producciones individuales. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

2:01] 2:02] 203] 2:04 | 2,05] 2:06] 2:10] 2;:11| 3,00] 3,02/ 3:04 {3:07 | 3:08] 3,09]3;10)3.11] Total 

9 | 10 f 41} 12] 13 | 14] 418 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 { 30 

humerates 1 9 141 42 

introductor de t6pico 2/7114] 3] 1413 13,2 | 5 44 

dialégicas 2,2 2) 4 13 2 28 

monolégicas 4/5] 10) 5 | 52] 8 | 27 | 314 139 

tmixtas 2 1/7 3 | 13 

integradas 11174/6] 117), 2] 2 

Total 1 9 41314 {5 | 12] 28 | 10} 94 | 14] 41 | 39 | 258                                       
  

Las construcciones hechas de manera conjunta representan el 11.03% (32 / 290) del total de 

ejemplos con el nexo y. Aunque son en realidad pocos ejemplos, es importante recordar el efecto de 

la participacin del otro en las intervenciones infantiles. 

Tabla 4. Producciones en conjunto. 
2:01 | 2:02 2:03 | 2:04 | 2:05 | 2:06] 2:10} 2:11] 3,00} 3;02| 3:04 | 3,07 | 3,08 }3,09)/3;10]3;11] Total 

9 | 10 | 14 | t2 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 

  

  

  

  

  

                                        

numerales 3 1 1 4 6 

dialogicas 1] 1 1/1] 6 i} 1 2 | 14 

mixtas 1 2 3 2 12 

Total 3,1] 3 4} 4,1], 64 3] 5] 14 2 | 2 jf 32 
  

Es muy evidente la diferencia numérica entre las producciones individuales y las hechas de 

manera conjunta. Esto se debe en parte a que hay modos de produccién que por su definicién sélo 

se construyen de manera individual, éstos son los usos de introductor de t6pico, las construcciones 

monolagicas y las construcciones integradas. Para el resto de los modos de produccion (numerales, 

dialégicos y mixtos), existen tas dos opciones de construccién (individual y conjunta). De aqui se
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concluye que el nifio utiliza mas opciones de construccién en la modalidad individual que en la 

colectiva, es decir: seis modos de produccidn individuates vs. tres modos de produccién conjunta. 

Es notable que incluso los ejemptos de los modos de produccién que tienen la opcién de ser 

realizados en conjunto, sean menos numerosos que los ejemplos de esos mismos modos de 

produccién hechos de manera individual. Por ejemplo en las construcciones con numerates, hay seis 

documentaciones en colectivo y doce documentaciones en modo individual. En las construcciones 

dialégicas encontramos catorce ejemplos en colectivo y veintiocho de manera individual. Para el 

caso de las construcciones mixtas hay doce casos de colectivo y trece de manera individual. 

Ahora bien, si observamos los datos de estos modos de produccidn que tienen dos maneras de 

tealizarse atendiendo la cronologia en que aparecen, no observaremos las regularidades recién 

descritas en la descripcion de la cantidad de ejemplos para cada uno. En las construcciones con 

numerales si aparece primero una produccion individual (2:02) y dos meses después (2,04) aparece 

la produccién cooperativa. Las construcciones dialégicas presentan el primer ejemplo (2,05) de 

manera conjunta y casi inmediatamente después (2;06) hay ejemplos de produccién individual. Para 

fas construcciones mixtas encontramos la primera documentacion (2,06) de manera colectiva y ocho 

meses después (3;02) hay documentaciones individuales de la forma. 

Esto quiere decir que aunque la mayoria de construcciones se realizan de manera individual, 

las construcciones conjuntas son en muchos casos mas tempranas. Ademas es notable también que 

las producciones colectivas aparecen de manera regular en todo el corpus, a diferencia de las 

individuales que se observan mas numerosas en las etapas mas tardias. Tenemos entonces una 

combinacion de factores que evidencian la importancia que tiene ef interlocutor en fa incerporacién 

de! nexo y. Si atendieramos solamente a los nimeros sin analizar la cronologia y la forma de 

construir enunciados, el valor del trabajo conjunto no podria verse.
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En conclusion podemos decir que la incorporacién del nexo coordinante y es un asunto 

bastante complejo. En primer lugar, se incorpora al éxico de manera no productiva, es decir como 

trozo dependiente del discurso y no como una particula individual. En segundo lugar, hay 

construcciones bien diferenciadas en fas que podemos encontrar al nexo y, es decir que se exploran 

diferentes usos antes de encontrar el uso candnico coordinante, que ciertamente es el Ultimo en 

documentarse. En tercer lugar, es posible trazar la ruta de adquisicion del nexo de manera 

cronoldgica, es decir, que fa incorporacién de y como nexo involucra diferentes estrategias de 

produccin y mucho trabajo de exploracion y andlisis por parte de! nifio.
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