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INTRODUCCIÓN 

El lenguaje es un medio de comunicación que emplean los seres humanos para transmitir 

sus ideas, sentimientos y conocimientos hacia los integrantes de su comunidad. Desde su 

nacimiento y hasta la edad adulta el ser humano va adquiriendo ellengu~e a través de 

su capacidad de oír, ver, sentir, e imitar, lo cual se identifica en el balbuceo y el llanto 

como una etapa inicial, la imitación de sonidos, la formación de oraciones, así como es la 

comprensión y comunicación de las mismas. Sin embargo, en algunos casos, la evolución 

dellengu~e no es adecuada dllhido a que existen alteraciones psicológicas o fisiológicas, 

que impiden al niño expreSaTSll de manera correcta, esto no permitll una madurez 

oportuna. teniendo como consecuencia una limitación en su relación social, al igual que 

el rechazo por parte de la familia, amigos o compañeros, así como variaci6n en el 

desarrollo afectivo y emocional por lo tanto es necesario conocer la causa que propicia la 

alteración para obtener un diagnóstico, y así apoyar al niño de manera apropiada 

Por lo que nos hemos dado cuenta que los psicólogos a veces no cuentan con un 

instrumento que les permita diagnosticar y canalizar al niño con el especialista adecuado 

e incluso en unos casos hay escuelas que no cuentan tonel servicio, por lo cual no se 

sabe que población presenta esta problemática. Para tener conocimiento de cuantos niños 

presentan el problema recurrimos al El INEGI (Instituto Nacional de Estadistica Geografia 

e Informática, 1996) que presenta un registro que permite clariñcar que el reto educativo 

no es sólo la cobertura, sino la atención especifica, de los menores con discapacidad, que 

ya estén en las escuelas regulares (INEGI, Ibid.). 

Por lo que al analizar los datos del registro por grupo según la edad, podemos percatarnos 

que, en la población de 6 a 12 años, se identificó más de un 10% de menores con 

diseapacidad (INEGI, Ibíd.), cifra estimada por los organismos internacionales; por lo 

tanto en el grupo de O a 5 años se considera que se tendrá que seguir fortaleciendo los 

mecanismos para la identificación temprana y pronta atención. También es necesario 

realizar acciones integrales para identificar a la población de 13 a 20 años con alguna 

diseapacidad. 

En las encuestas realizadas por el INEGI (1996), encuentra que en las entidades existe un 

20% y 30% de menores con discapacidad que no fueron registrados directamente, pero sí 

identificados por terceras personas. Estos menores con discapacidad, no inscritos 

directamente por los padres, son lo!! que no reciben ningún tipo de servicio educativo y 
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ameritan un esfuerzo intersectorial mayor para acercarlos a procesos de diagnóstico, 

intexvención, habilitación o rehabilitación y educación especial. 

Una forma de intexvenir con los menores con necesidades especiales asociadas a una 

alteración que asisten a la escuela, seria incidir en la organización escolar, trabajar con 

directores, maestros y padres de familia, lo que permitiria asi conformar un equipo de 

profesionales de apoyo asegurando que la escuela brinde los recursos necesarios para la 

integración del niño con necesidades especiales. 

Por otra parte, una forma para acercar a los menores no inscritos a servicios de salud, 

rehabilitación, educación o integración social, tendrá que ser eminentemente 

intersectorial de promoción y ofrecimiento directo; sin esperar a que éstos o sus padres lo 

requieran. 

Por su parte el Instituto Nacional de la Comunicación Humana (INCH), de la Secretaria de 

Salubridad y Asistencia (SSA) , es uno de los institutos más sobresalientes en la 

intexvención de los problemas de comunicación en las etapas infantiles, como se puede 

obsexvar en la estadística obtenida hasta mayo del 2003 

En la actualidad cuenta con 1689 pacientes vigentes hasta mayo del 2003, representada 

por la siguiente tabla por raogo de edades: 

EDAD NUMERO DE PACIENTES 
0-2AAos 85 

3-sAAos 689 
6-8AAos 588 

9-11 AAos 230 

12-14AAos 11 

1S-MAS 86 

Esto indica que la población con requerimientos de apoyo se encuentra entre los 3 y 5 

años de edad, seguida por las edades de 6 a 8 años de edad. Observamos que son edades 

muy significativas, por tal motivo es necesario realizar un diagnóstico de las alteraciones 

lo miils tempranamente posible. 

Por tal razón el presente trab.Yo se muestra el desarrono de un instrumento dirigido a 

niños de 8 años, dado que la población en esa etapa se encuentra en un nivel de madurez 
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asi la detección sea apropiada para un diagnóstico más certero con un tratamiento 

adecuado el cual ayudará al niño a corregir alteraciones en elle~e oral, asi como para 

aumentar su competencia lingüística 

Aunque el psicólogo educativo cuenta con herramientas como las entrevistas a padres, 

maestros, hojas de observación, pruebas psicometrícas, nosotros nos vimos en la 

necesidad de desarrollar un instrumento que sea una estrategia de di~óstico de primer 

contacto que apoya al psicólogo educativo, evaluando el lenguaje espontáneo del niño, ya 

que se considera que las palabras están organizadas en oraciones con mensajes extensos 

y estructurados; por lo tanto el psicólogo educativo obtendrá una herramienta más para 

di~osticar y proporcionar el tratamiento o una canaH ..... dón oportuna para un 

desarrollo funcional del lenguaje y la comunicación. 

Este trabajo cuenta con 5 capítulos, los cuales son sólo una muestra breve de la 

información que se ha relacionado y recopilado a través de varios estudios a lo largo del 

tiempo. 

El primer capítulo menciona definición, teorias y componentes del lenguaje asi como 

estructura de expresión de forma oral y escrita la cual podemos ir conociendo a través de 

los estudios de diferentes autores. 

En el capitulo dos se describen las características del desarrollo del niño; la evolución en 

el área de cognición y la relación que existe con el lenguaje oral y escrito; también se hace 

mención de los fonemas, palabras y frases simples que va aplicando el ser humano en su 

comunicación; dentro del seno familiar la madre es un estimulo de primer contacto, 

seguida por la familia y la escuela; la primera es básica ya que da cimientos en el niño 

desde que nace, y la segunda es un complemento que cristaliza las conductas, y 

emociones que proyecta el niño dia a dia 

Siguiendo la secuencia en el capitulo 3 encontramos diversas conductas que presentan 

los niños normales y los niños con alteraciones del lenguaje oral, con esto el psicólogo 

educativo puede apoyar en la alteración y el algunas ocasiones no lo hace porque no 

existe un recurso especifico. 

En él capitulo 4 se describen diferentes tipos de alteraciones de le~e, explicando sus 

causas y clasificación de las mismas. 
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Continuamos con el capitulo 5 donde encontramos las diversas estrategias de diagnostico 

así como las distintas formas de intervenir las alteraciones del lenguaje. 

De esta forma el psicólogo educativo tendrá más instrumentos de trabajo, aumentando su 

competencia en el área laboral. 
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CAPITULO 1 LENGUAJE 

1.1 DEFINICIÓN 

Desde la perspectiva psicológica el lenguaje es definido de diversos puntos de vista como 

son psico-sociaI, cogoitivu-conductual. 

LENGUAJE.- "Medio de comunicación entre organismo o miembros de una misma 

especie; el leagu.ye verbal es el que emplean los humanos para comunicar a sus 

semejantes sus sentimientos e ideas, es la facultad que permite representar, expresar y 

comunicar ideas o sentimientos por medio de un conjunto ordenado de signos.' 

(Diccionario Enciclopédico de Educación Especial, 1986) 

LENGUAJE VERBAL.- "son signos que se definen como la unión arbitraria de un 

significado y un significante utilizando, entre otros medios, la entonación la selección 

léxica, las combinaciones sintácticas y los elementos no verbales de la comunicación" 

(Diccionario Enciclopédico de Educación Especial, 1986) 

Camarena y Mascara (1995), afirman que el lengu.ye: "es un medio compartido 

socialmente que sirve para expresar las ideas." 

Ardila (citado en Camarena y Mascaró Op. Cit.), plantea que "el lengu.ye se expresa a 

través de múltiples y variadas formas tales como los gestos, la mimica, el sistema de 

señalamiento del tráfico, el ritmo musical y, lo que es más importante, el sistema de 

sonido articulado llamado lengu.ye humano.' 

Vygotsky (1973), considera elleagu.ye 'como una manifestación externa, una aimple 

vestidura del pensamiento". 

Que se expresa a través de sonidos O gestos, que tienen un significado específico, y están 

organizados por medio de signos y reglas. 

Mismos que nos permiten emitir lo que conocemos como la 90S; Murphy (1985), comenta 

que antes del mes de vida, a partir del nacimjento, la madre cree que puede interpretar el 

carácter del llanto del niño, ya que los sonidos tienden a expresar estados emocionales 

por las variaciones en la calidad y la intensidad de la -z. los cuales tienen lugar en 

circunstancias diversas. El niño antes de que diga palabras inteligibles, indica que el 

cambio más notable consiste en la adquisición de un control creclente sobre el volumen, 

el tono, la posición y el tipo de articulación que se pone de manifiesto a través de la 

continuidad o repetición de estos rasgos. 
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En 1987 Oarvey, explica que el niño durante el primer año de vida da el primer paso, le 

sale su primer diente, emite la primer palabra que pronuncia, todo es celebrado como un 

memorable suceso para los padres; el h.bla es algo que surge de manera natural como 

caminar o jugar. El habla expresa necesidades y sentimientos hacia los demás; aquí es 

importante hacer mención de los elementos que forman los componentes del lenguaje 

para comprender como se van formando los sonidos hasta llegar a una comunicación. 

1.2 COMPONENTES DEL LENGUAJE 

Los componentes estudian cada uno de los matices que dan un buen funcionamiento al 

lenguaJe, el conocer más profundsmente estos elementos el psicólogo aumenta su 

capacidad laboral desempeñando más arduamente su trabaJo. 

El escalón básico es 1& fonología que desde la primera pronunciación que realiza el ser 

humano al imitar algún sonido, en ese instante, ya esta trabaJando la fonología. 

Reese (1974) , explica que el niño comienza a utilizar palabras con significado alrededor de 

su primer año, aunque antes de éste ha vocalizado de un modo considerado, ya que 

durante los dos o tres primeros meses de vida llora y gruñe, gorgorea por unos tres 

meses, balbucea por otros seis más y a veces tras un breve periodo comienza a usar un 

lenguaJe verdadero; sin embargo, poco se sabe sobre la relación de las expresiones del 

prelengua,je con el surgimiento del verdadero lenguaJe. 

En cambio Oonzález (1997), plantea que desde siempre el lenguaJe oral ha sido 

indispensable para el pleno desarrollo del ser humano, ocupando un lugar primordial en 

el hombre por ser una unidad blo-psico-social. 

El proceso del habla es una adquisición que no termina en la nijiez, es en ésta etapa 

donde se logran grandes avance a, debido a la continuidad de las capacidades senso

perceptivas y orgánicas, estas son interrelacionan, permitiendo un proceso para captar, 

integrar Y expresar un código de símbolos o signos. 

Por su parte Reese op. cit. llama desarrollo fonológico al surgimiento ontogenético de los 

sonidos del habla, las primeras vocalizaciones del niño son sonidos dados al azar, estos 
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son parte de una fase preoperatoria de desarrollo para ganar control del aparato vocal y 

donde va aprendiendo sorúdos que han oído en el lenguaje circundante. 

El aparato fonoarticulador es el que realiza la función de la emisión de la palabra hablada 

y esta constituido por una gran variedad de órganos que se han agrupado en sistemas, 

que intervienen primordialmente en la producción de la palabra. Según González et al 

(ibídem) 

Pero Resse (op. cit.) comenta que los adultos reaccionan de modo diferente durante los 

sonidos dados al azar porque es dificil adecuarse allengu~e que rodea al niño; ya que se 

considera q= las primer ..... emisiones fonéticas SOn sorúdos, re1lejos y resultado directo 

de la maduración, esta afirmación se apoya en la observación del niño con deficiencia 

sensorial articulatorio, retardo mental o niños normales bijos de padres sordos. 

La. articulación va de la mano con la fonología ya que al pronunciar algún sonido 

utilizamos órganos anatomo-fisiológicos como son: el aparato fono articulador, el sistema 

nervioso central, vías sensoriales, sistettla respiratorio, el sistema fonatorio, y de 

resonancia. 

Las vías sensoriales como la audición y la visión intervienen en la asociación de sonido y 

objeto, esta señal elaborada eS procesada en conceptos mentales en relación con la 

palabra, dándole a esta su significación propia y formando ellengu~e interior. 

El sistema nervioso central envia las órdenes motrices correspondientes para la emisión 

de la voz, la palabra y la frase en su forma oral o escrita. Cuando la respuesta es oral 

actúan una serie de sistemas como el respiratorio, fonador, resonador y articulatorio, 

que constituyen el aparato fonoarticulador. 

La. respiración implica la participación de los pulmones, los bronquios y la traquea, 

siendo los primeros los que tienen el papel fundamental, la respiración cumple una doble 

función primero la de aportar ~l oxigeno necesario a la sangre y, segundo, la de 

proporcionar la cantidad de aire suficiente para realizar el acto de fonación. 

Fainnan (1998) confirma que la respiración se realiza en dos tiempos: la Inspiración o 

entrada de aire y la espiración o salida del mismo. Estos tiempos se suceden de una 

manera regular, rítmica, constante y normalmente inconsciente, la respiración es 



8 

tranquila y natural cuando no esta acompañada de emisión de la voz. Y cuando esto 

sucede se alarp el periodo espiratorio. 

La respiración se encuentra bajo el control del sistema nervioso porque éste envia 

impulsos al diafragma Y a los músculos intercostales. Cuando el impulso Uega a los 

mismos, ~stos se contraen provocando la inspiración, haciendo que los pulmones se 

dilaten. A su vez, esta dilatación estimula los receptores de los nervios sensoriales en las 

paredes de los pulmones. Dichos receptores envian impulsos que Inhiben al centro 

respiratorio, por lo cual deja de enviar sefiales a los músculos respiratorios. 

Consecuentemente, los pulmones se relajan, con lo que se produce la espiración. Esto 

hace que el centro respiratorio cese su función inhibitoria y recomience un nuevo ciclo, 

enviando nuevamente los impulsos motores. (ver figura 1) 

I INSPIRACIÓN 

E ESPIRACIÓN 

- _.---. 

C: Cerebro 

P: Pulmón 

D : Diafragma 

Diafragma desciende al expandirse 

Diafragma asciende al relajarse 

Recorrido del impulso nervioso 

Recorrido del aire 

Desplazamiento de diafragma, abdomen y pulmón 
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En el movimiento inspiratorio, la .,.ga torácica se ensancha a 3 diámetros debido a 

distintos tipos de movimientos. 

1) Difunetn> vertical, por la expansión del diafragma que desciende. 

2) Diámetn> transversal, debido al movimiento de las costillas que se elevan 

alargando así los diámetros transversales y oblicuos del tórax. 

3) Diámetn> antera-posterior, como consecuencia del desplazamiento del esternón 

por el movimiento costal. 

La inspiración e9 más breve y rápida que la espiración, como una relación aproximada de 

2 .. 3 proporcionalmente. 

Desde el punto de vista funiattico, la inspiración normal e9 aquella que introduce aire 

suficiente en los pulmones para el funcionamiento del mecanismo de la funación. 

La espiración consiste en la expulsión del aire, que puede ser utilizado también para la 

emisión de voz. 

Por su parte Gonz8lez et al (1997), afirma que la función del sistema fona1orio es 

producir la voz y controlar su calidsd, tono, modulación, e inflexión durante el discurso 

oral o en el canto. 
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La laringe es el órgano esencial de la fonación, En su comrtitución interna se distinguen 

tres ronas cuerdas o Jigamentos vocales, )Jamada zona glótica superior a eDa, vestIbulo 

laorigeo y la inferior o subgl6tica. 

En la rona glótica se produce el sonido 1arlngeo en está hay cuatro repliegues 

membrano90s OOS superiores y dos inferiores, Los inferiores son las cuerdas o ligamentos 

vocales, elementos responsables en la fonación y en el nivel superior se les denomina 

cuerdas falsas. 

Para producir el sonido, es necesario que la corriente de aire tenga la energía suficiente 

para separar las cuerdas vocales de su posición de descanso, ya que estas se aproximan 

lo suficiente para cerrar el orificio glótico, dejando un estrecho paso a! aire para variar 

según los tonos, siendo mayor en los sonidos graves y teniendo amplitud vibraioria las 

cuerdas vocales, 

Para Fairman et a! (1998), todos estos órganos fonológicos fonnan el cuadro anatómico 

de los sonidos que utiliza cada lengua. mientras que la fonación es la producción de 

sonidos en una lengua determinada. 

El fonema representa la unidad, más simple e indivisible en la percepción ora! de un 

idioma. es la suma de las impresiones acústicas y de los movimientos articulatorios de la 

unidad oída y hablada. que se condicionan reciprocamente, 

La lengua española considerada en general, consta de 22 fonemas, 5 son vocálicos y 17 

consonánticos. 

El fonema se presenta aislado muy rar.unente, siendo la silaba el elemento sonoro más 

significativo, tsta consta, de por lo menos, 2 fonemas siendo siempre una vocal uno de 

eUD, 

Conviene recordar que elle~e oral no es la acumulación de sonidos aislados sino que 

cada uno ellÜi influido por el que lo precede y el que le sigue, o sea que en su producción 

los músculos no vuelven a su posición de descanso una vez emitido cada uno de los 

sonidos, sino que continúa en actividad. Un ejemplo seria que, mientras nos 

observamos en un espejo emitamos las silabas "ji" y "ju' sucesivamente, y podremos ve 

la diferencia entre la producción de ambos. 



11 

Simplificando las caracteñstica.s, similitudes y diferencias; podemos decir que los 

fonemas se dasi6can en vocales (sonidos) y consonantes (ruidos, con distinto mecanismo 

de emisión.) (ver figura. 2) 

Las vocales se describen en términos de acústica ya que siempre son orales y sonoras 

(sin resonancia nasal en español). La lengua, el paladar y los labios tienen una enorme 

importancia en la diferenciación de las mismas, siendo la posición que adoptan los labios 

el elemento visible de las vocales. En cuanto a las cuerdas vocales, el movimiento de 

aducción o cierre es lento y mantenido. 

Las consonantes son emitidas en su mayoria sin mecanismos 1aringeo y solo algunas 

requieren un acercamiento de las cuerdas vocales, el cual es brusco y de breve duración. 

Son ruidos originados por la corriente espiratoria en su canal. de salida en determinados 

puntos más o menos estrechos. Estas pueden ser producidas con vibración de las 

cuerdas vocales (sonoras) o sin ella (áfonsa o sordas). (ver Figura 2) 

Figura 2 

Emisión de fonema bucal 

Adosado a la faringe 

CN: Cavidad nasal 

PO: Paladar duro 

F:Faringe 

Pe: Paso cerrado 

Emisión de fonema nasal 

Separado de la faringe 

CS: Cavidad bucal 

PB: Paladar bucal 

Po: Paladar abierto 



Clasificación basada en el punto de articulación: 

l. Bilabiales: P, M, B 

2. LalriodenUdes:F, V 

3 . Interoentales. D, Z, C 

4. Dentales S, T 

5. Alveolares:. N, L, R, RR 

6. Pruatales:S,CH,Y,J,G 

7. Velares: K, C, Q, X 

Basada en e! modo de articulación: 

1) Oclusivas: P, T, C, X, Q 

2) Nasales: M, N, S 
3) Fricativas; F , V, B, S, Y, J, G 

4) Africsdos: eH 

5) Laiendes: L,LL 

6) Vibrantes: R, RR 
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Es conveniente mencionar que también hay que tomar en cuenta la clasificación de hase 

acústica que establece que los órganos se encuentran en movimiento constante y que es 

posible lograr un mismo efecto acústico de distintos maneras. 

González op. cit., menciona que hay otras funciones, como la respiración, la protección 

de los órganos de la respiración, resonancia, la participación en la deglución, y la más 

importante la emisión de voz. 

En cambio la resonancia ampWica y modifica e! sonido producido, haciéndolo inteligible, 

sonoro, bello y expresivo. 

La faringe se abre de la cavidad bucal durante la deglución principalmente en la fonadón 

al elevarse el velo del paladar o paladar blando. 

Los limites de la cavidad bucal, .... n por delante los labios y los dientes, dos paredes 

laterales que son las mejillas, una pared superior formada por la bóveda de! paladar o 

paladar duro, que se prolonga hacia atrás en el paladar blando y termina en la úvula, 

por abajo de la lengua, órgano de gran movilidad, es la más importante de la cavidad de 

resonancia así como la del aparato de articulación debido al modo y punto del fonema 

articulado. (ver figura 3) 

Figura 3 



PO 

PB 

L 

PO 

PB 

L 

PD: paladar duro 

PB: paladar blando 

L: lengua 

LA: labios 
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Fainnan et al (1998), comenta que para sentir la vibración de nuestras c.g .... de 

resonancia procedamos así, suavemente apoyamos los dedos de la mano sucesivamente 

sobre el puente y los lados de la nariz, los 1abins, la poIción anterior del cueno, las 

mejillas, la parte superior del cráneo O el pecho mientras emitimos el sonido cuyo 

símbolo es la letra "M". Una resonancia facial óptima produce, como mínimo, vibraciones 

en la nariz Y el maxilar superior. 

El sistema de resonancia y el de articulaci6n debetia ser estudiada en forma conjunta ya 

que son los mismos 6rganos los que actúan en ambos casos y el resultado acústico es la 

consecuencia de esta acción reciproca. Sin embaq¡o, por razones didácticas hemos creído 

convenientemente presentarlos por separado. (Ver figura 4) 

Figura. 4 
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1) cavidad nasal 

2) cavidad bucal 

3) lengua: 1 punta/II dorso (a parte anterior, M parte media)fIII parte posterior o base 

4) labios 

5) dientes superiores 

6) dJentes inferiores 

7) alvéolos 

8) paladar duro 

9) paladar blando o velo del paladar; (En negro: bada abajo o abierto /punteado: 

levantado o cerrado) 

10) uvula 

11) madibula 

12) Faringe. R- rinofaringe, 0- orofaringe 

13)epiglottis 

14) glotis 

15)1aringe 

Dentro de la articulaci.ón encontramos órganos activos y pasivos de gran importancia 

para nue-.. lenguaJe como: 

Los labios y la lengua. como órganos activos, y el paladar blando, los alvéolos, el paladar 

duro y los dientes como óIg9l1OB pasivos. 

o.- .cot:t..-: 

1. LcabIo.: son órganos que por la variación en su abertura intervienen en la 

articulación pasiva y activa de los fonemas consorublticos como los labios y 
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labiodentales. Memas interviene en la producción para articular los fonemas 

vocálicos. También tienen una función alimenticia. 

2. Leapa: es un órgano de gran movilidad, otras funciones complementarlas que 

intervienen en la succión, la deglución y masticación. Además de ser el órgano 

fundamentsl de la senso-percepción gustativa, es el que tiene mayor 

funcionalidad dentro del habla. ya que sus diferentes posiciones producen los 

distintos fonemas. 

Óqpulo8 pui90s: son órganos con poca movilidad en la articulación de los fonemas, al 

oponerse en contacto C01l. los órganos activo&. 

1) paladar. constituye la parte superior de la cavidad bucal y se encuentra dividido en 

tres zonas: anterior ósea o paladar duro, media o bóveda palatina y posterior o velo 

del paladar, el cual es de gran importancia ya que realiza la mayor elevación cuando 

se produce el fonema y por el contrario la f Y la ... requieren poca elevación cuando se 

articula 

2) ~: se encuentran entre los incisivos superiores y el comienzo del paladar duro, 

también entre los incisivos inferiores y el frenillo de la lengua. Al ponerse en contracto 

con ellos constituye el punto y modo de articulación de los fonemas alveolares. 

3) Diente.: están lo~os en las arcadas dentarias de los maxilares superiores e 

inferiores y son órganos necesarios para establecer una correcta articulación. 

Principalmente de los fonemas labiodentales o interdentales, ya que son la base del 

punto fijo para su articulación. La ausencia de dientes establece una distorsión en el 

habla. (González, op. cit.) 

En elleDgUélje intervienen zonas del sistema nervioso central como el área de Broca. área 

de Wernicke, parte de la corteza cerebral motora y el tálamo (ver figura 5). 

FiguraS 



EmoctOhK~ oonduo1a 

Conootmt..,to. memoria -,....:;:...~' 

LWM1.~1 ----~~~~ 

~al--~LL----~~~~~~~ 
~j. 
<a ... do Srooa) ---4~=....:l"--"...J'" 
oloo 

Funciones de la corteza cerebral 

'.,c,l.:l~"'iI-- Rl'COIlOC1miemo 
v;sua1 

L4hl._~ul 

Visión 

CaoI'din.ol ~ 
... 1 oqoIlibri. 
Ij musICIul ... 
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Muchas funciones motoras y sensoriales h a.n sido ASOC'1MaS a zonas esP('C lfit"-.a,s de tri 
corteza cerebral, algunas de las cuales se in.c:i.H-n.n. aqUJ En gene.m.L (~ ras arCi1.S aparECjA ll 

en ambos hemisferios cerebrales y están al , ,,,,vido del 111<10 Op\le5lo del ~uerpo. La. .. á reas 
de asociación no están bien definidas y se lucali2>ln sobre rodo en le part .. frol1[ru ti" la 
corteza. Están involucradas en funciones del pt'n'::;dnUenfO \' emOC10ll..:-'Úes V rclaclO n an Jos 
estímulos recibidos desde los diferentes se.ntido· La...o; áreas del leng\ls:ic son u na 
excepción: tanto el área de Wemicke, que ... ,tA , ,,L:u:iuOHd;t "on la comprension del 
lenguaje hablado, como el área de Broca, que 8ooit'l"l,a la -preduección de l hahla, ha sidu 
localizada de forma precisa en la corteza_ 

Ya que a través del área de Broca transmitimos el pensamiento al lengtU!je oral, en el 

área de Wernícke las vías sensoriales (como la audición y visión) permiten la 

comprensión delleDgW!je oral y escrito. 

Debido a que la corteza motora domina los labios, los maxilares y la lengua, aunque no 

está definida la función del tálamo, también interviene al recibir impulsos sensoriales 

especificos de los sentidos generales delleDgW!je como son visión, oído, tacto y gusto. 

La función delle~e radica en el hemisferio izquierdo, por lo que todo II!eJUKlje visu.al 

recibido por el hemisferio derecho tendrá que ser conducido al área de Wernícke, en el 

lado izquierdo. Por lo general las lesiones en esta área hacen que se pierda la capecldad 

de comprensión dellengu~e, por lo que se puede decir que esta área es una de las más 

importantes Y es la principal en los procesos superiores dellenglUlje. 
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Las áreas del leng\U\je en el cerebro están conectadas entre si con las áreas sen90rlal y 

motora, por haces de fibras que corren entre ellas, las cuales conectan entre si a las 

áreas encargadas del discurso con los sistemas sensoriales y motores siendo de suma 

importancia para esta función. 

Después de especificar las áreas y órganos que nos sirven para emitir los sonidos 

empleados en la fonología, haremos mención de la gramática, que complementa la 

función del habla 

De Quirós (1980), afirma que en la actualidad la pauIát:ic:a está definida, como la 

ciencia que se ocupa de las reglas que rigen un determinado idioma, lenguaje o lengua. 

La gramática está formada básicamente por la morfología y la sintaxis, las cuales 

estudian las formas de los signos, palabras y las ordenaciones de los mismos en las 

frases y oraciones. 

Hierro (1986), comenta que la morfo1ogia es la derivación de diferentes terminaciones, 

tanto verbales, como de genero y número, para los nombres. adjetivos o para ciertos 

pronombres. También es caracteristico de la gramática transformatoria negar que 

existan en 2 niveles distintos de abstracción uno morfológico y otro fonológico, y que 

ambos se absorban dentro del componente IOnológico. 

Pero Chomsky (1969) citado en Bronckart (1980) define a la alptan- como el conjunto de 

oraciones, cada una puede tener una longitud finita y construida a partir de un conjunto 

de elementos finitos. 

Todas las lenguas natursles, en su forma hablada o escrita son lenguas en este sentido, 

cuenta con un número finito de fonemas y cada oración como una secuencia finita de 

estos fonemas. 

En cambio la -'ntlca proporciona el significado al lenguaje. DIeron (1981), comenta 

que la semántica es la rama de la lingüística que se ocupa de la definición del lenguaje, 

el adjetivo semántico designa aquello que está refiriendo a la significación. 

Para Sanssure (a. í) citado en Dieron op. cit. (1981), el significado lingüístico esta unión 

de un significante y un si81dficado de una manera univoca; en la producción verbal, por 
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ejemplo: la palabra, no sucede lo mismo con el significado, unas veces es equivalente al 

concepto y otras a la cosa u objeto que el significante designa 

En la significación se sitúan 3 terrenos: el objeto, el sujeto psicológico y la lengua. Un 

ejemplo de esto sería en el caso del niño, que se desarrolla en todos los niveles, tanto en 

el intelectual como el lingüístico. 

1.2.1 DIVERSIDAD DE LA CAPACIDAD SEMÁNTICA 

El dominio de la semántica en la lengua supone múltiples componentes de los cuales los 

más elementales, son al comienzo, ya que la capacidad del niño se limitan a unas pocas, 

que son las más primitivamente definibles, como seria falta en la unidad de la noción de 

significsdo, la diversidad de campos a los que remite, conduce a admitir que en las 

capacid Mes y rendimiento del sujeto es posible hallar niveles, en modalidades diferentes 

y apreciables. 

Katz (1973) (en Oleron, op.cit.), propone niveles en un orden de adquisición o de 

dificultad, las primeras formas son consideradas primitivas yen medida que corresponde 

a una simple puesta en práctica de capacidades, tal como se puede diferenciar del 

comportamiento, y que permiten pruebas objetivas: 

• La comprensión de los enunciados recibidos, expresada mediante respuestas 

apropiadas (matrices o verbales) 

• La producción de enunciados apropiados a la situación que interviene 

• El reconocimiento de la pertenencia del enunciado a la lengua. Se trata de una 

capacidad no especificada. 

• La creación de paJabras nuevas que entran dentro de las reg1as de derivaciones 

aceptadas en la lengua. Los niños son capaces de creaciones semejantes. 

• La identificación de ciertas relaciones semánticas entre las palabras, como la 

identidad (sinonimia), la oposición (antimonia), naturalmente la diferencia (que 

solo tiene sentido para términos cercanos) , y otras donde es más complicado 

distinguir la parte que corresponde a la forma de la pertenencia a los contenidos. 

• Las producciones correspondientes (por ejemplo, dar los sinónimos los antónimos, 

etc . Producir paráfrasis) 

• La determinación de las redundancias (en el sentido literario y no en el de la teoría 

de la información), un ejemplo es la detección de los pleonasmos defectuosos de 

los gramáticos. 

• Las producciones (salvo, eventua1mente con fines humorísticos) 
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• La detección de ambjg(i.edades. Las cuales no todas son semanticas. AIguna.s se 

sitúan en el plano fonético, es el caso de palabras homófonas. 

• No producir enunciados ambiguos es una cualidad para la comunicación; 

producirlos constituye un arte muy sutil, que permite efectos de orden social o 

literario frecuentemente apreciados. 

• La detección de términos implícitos, muchos enunciados incluyen una referencia a 

estados de cosas o disposiciones psicológicas a las que aluden o son implícitas, 

aunque no estén explícitamente mencionadas. 

La capacidad de producir sobreentendidos se de981TOlla con el conocimiento de la 

lengua, pero tambien con la competencia en la utilización de los medios y 

modalidades de expresión, en función de las relaciones entre el emisor, el oyente y 

el contexto social de sus intercambios, esto es paralelo a la adquisición de la 

significación de las palabras Y pueden considerarse como un aspecto de dicha 

adquisición. 

• La sensibilidad hacia diversas sutilezas en los procedimientos de expresión. 

• En cuanto a las producciones, las formas de énfasis se pueden considerar 

precoces pues responden a un aspecto importante de la comunicación. 

La capacidad de comprender y utilizar definiciones para captar o dar precisión a la 

significación de una palabra 

• La capacidad de dar definiciones o inversamente, a partir de una definición 

encontrar o elegir la palabra pertinente. 

Dentro de la capacidad semantica ampliaremos lo que es la significación y comunicación. 

1.2.2 SIGNIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Para Katz (ibidem), la significación sólo se establece en un vinculo entre la palabra, Y el 

referente descuida la dimensión fundamental del lenguaje, que es la comunicación. 

En efecto, la comunicación implica no sólo que se hable de algo, sino también que en sus 

palabras, locutor y oyente se tomen en cuenta respectivamente, el uno al otro. 

Las palabras emitidas no están construidas de una manera estrictamente objetiva (es 

decir, en función de la sola naíuraleza del objeto o del referente) . El locutor se dirige a 

alguien, y tanto la elección del objeto, el contenido del discurso como su forma, están 

determinados en función del oyente. 
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El interés hacia los aspectos comunicativos del lengwye complica en cierta medida la 

manera de tratar la significación, y lleva a considerar otros aspectos del de9S1TOllo 

semántico y no sólo los que se absorban cuando se trata nada mas que de las relaciones 

con el referente. 

En el análisis de las comunicaciones esta muy claro que descifrar la significación de un 

enunciado equivale. en muchos casos a determinar aquello que incita al locutor a hablar 

y a emitir ese enunciado particular. Las comunicaciones, las relaciones entre los 

hombres, están definidas por reg1as y códigos sociales que el niño aprende y 

progresivamente va poniendo en práctica. 

1.2.2.1 NIVEL PREVERBAL 

Continúa Katz (idem) afirmando que el grito es significativo en la medida en que se le 

interpreta, se escucha la expresión de un estado de sufrimiento del organismo y 

reacciona de una manera que cree apropiada Al mismo tiempo ejerciendo sobre otras 

manifestaciones emocionales o afectivas, no siempre únicamente verbales, que serán 

tratadas como expresivas de la alegria. la satisfacción, el enfado, el afecto, el malestar. 

Estas manifestaciones se prolongan a todo lo largo de la vida, las cuales siguen siendo 

interpretadas y sirviendo como indicios para descifrar informllCiones que el sujeto 

produce, a veces sin saberlo ni quererlo. 

Los padres creen distinguir muy pronto las manifestaciones, de los gritos, el llanto, 

porque son "sinceras" y resultan un estado que conviene poner remedio, de aquellas que 

corresponden a una intención de manejarlos y de obtener su atención y solicitud. Pero 

esta distinción no es sencilla y los juicios del entorno no siempre concuerdan. Ya que los 

padres DO suelen distinguir la autenticidad de los sentimientos manifestados que a la 

seriedad de su causa y a la necesidad de tomarla o no en cuenta 

1.2,3 MODELO DE LOS RASGOS SEMANTICOS 

E:l modelo de los rasgos semánticos postula que el significado de las palabras puede ser 

descrito como disoluble, porque poseen caracteristicas en común. 
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De manera que el niño aprende los rasgos semánticos de forma independiente, al 

comienzo sólo capta un rasgo que constituye la significación de una palabra dada, si esa 

palabra tiene una significación diferente para él, que para el adulto, es porque el niño 

sólo capta una parte de los rasgos, ello sin petjuicio de que emplee la "misma" palabra 

que aquel (fonéticamente) y reacciones ante ella cuando la oye. Por ejemplo, la palabra 

que deslgna al gato (o un gato) se aplica a todo animal de 4 patas debido a que solo se 

retiene el rasgo "tener 4 patas" y se de9defta los rasgos especificos del gato; otros rasgos 

que los niiios tienden a confundir. 

Clark (s. f.) citado en Olerón op. cit., ha insistido una cierta cantidad de datos relativos a 

términos que se organizan en sistemas de los cuales los más simples son las parejas, 

tales como los términos relativos a la cantidad (máB-menos), a las dimensiones (grande

pequefto), a la oposición temporal (antes-después), a una posición más general referida a 

la similitud y la desemejanza no diferenciada (igual-diferente), lo esencial es que aquí el 

niño, al comienzo, manifiesta confusiones entre los términos del sistema y sólo los va 

eliminando progresivamente a medida que, dentro del modelo, adquiere los rasgos 

semánticos pertinentes: 

al Más-Menos: los niiios pequedos se confunden al establecer las cantidades meno .... 

más. 

b) Los antónimos dimensionales: el problema de la adquisición en términos de 

"campo semántica" y determinar si el niño aprende el campo semántica al que 

pertenecen los rasgos individuales antes de aprender las significaciones 

especificas de cada uno de los términos considerados. 

c) Otros términos: el par igual-diferente, los niños pequeftos se confunden al 

estsblecer estas cantidades, ellos se guían por la longitud. 

Un ejemplo de esto seria; lo que se encuentra delante de un plano vertical y es perceptible 

(positivo) a comparación de lo que esta detrás y no eB perceptible (negativo); el carácter 

positivo y negativo resultan ser a atnlnúdos a los términos temporales en virtud del 

principio de la derivación antes mencionada, ya que el punto de vista de la signffi.cación 

esta relacionado con el adelante (positivo) y detrás (negativo). 

También se puede tomar como ejemplo la oposición entre los ruljetivos "largo" y ·corto·, 

108 dos términos no son equivalentes. Lo cual puede considerar simplHicar evaluación del 

objeto designando. 

Por lo que las modalidades concretas en la relación del Bujeto con las palabras Y la 

manera en que estas se articulan se le llama "frecuencia de uso", que serie un 

conocimiento de 10 referente y la asociación de palabra y experiencia 
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al Frecuencia de uso 

En los estudios psico1ingüísticos se emplea, a menudo la frecuencia de uso, sobre todo en 

el periodo que sigue después de la aparición de la teoría de la información. En efecto esto 

coincide con los elementos de los men~es, lo cuales han demostrado el papel cumplido 

por la frecuencia de las palabras en la facilidad de percepción, memorización y evocación. 

Es facil obtener evaluaciones de la frecuencia de las palabras sobre todo cuando el niño 

es pequeño. Sin embargo, la evaluación de frecuencias de uso que al menos pueden servir 

como aproximaciones relativas a estas características, y no otras. Tales palabras reciben 

una especie de igualdad por la misma asociación y es posible definir su pertenencia a un 

mismo campo semántico sobre la base de sus relaciones con los referentes. As! ya sea que 

el sujeto tenga que denominar los estímulos o que responder a palabras que sirven para 

esa denominación, las palabras que emita no puede sino pertenecer al mismo campo 

semántico. 

La hipótesis permite prever que entre las palabras, las más frecuentes se aprenden más 

temprano, debido a que e&tan disponibles y más fácilmente movilizables que las otras. El 

adulto, en SU expresión oral, no siempre pone en juego las palabras exactamente 

pertinente; porque se contenta con fOrmulaciones más globales. Esto puede incitar al 

niño, antes de que se vea sometido a 108 entrenamientos escolares a reaccionar 

verbalmente de una manera aproximativa 

b) El conocimiento de los referentes. 

Toda teoría recurre necesariamente a la experiencia de la realidad alcanzada al menos por 

la percepción: solo esa teoría se niega a reducir lo perceptual. No se puede negar que el 

niño adquiere el lenguaje. poniendo las palabras en relación con situaciones o sucesos 

referentes que forman parte de su experiencia, la significación que se atribuye debe estar 

influida por la manera que aptehende, se puede hablar de "conocimientos" de los 

referentes, pero cuando se habla de niños pequeños, hay que entender este término de 

una manera amplia, ya que se trata de una aprehensión de carácter perceptivo, el cual se 

va desarrollando de la convivencia que hay con el ambiente por lo que el niño empieza a 

conferir una significación de las palabras que se refieren a esa caracteristica, toma 

prioritariamente como referente esos objetos que conoce. 

El niño empieza a desarrollar SU conducta verbal debido a que actua antes de hablar y la 

UlIIIlera en que actúa, cuando se le habla, no retleja solamente sus reB<:CÍones, ante las 

palabras, revelación de lo que es para SU significado, sino también los modos de 

respuesta que se ha constituido con respecto a los objetos. 
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La interpretación propuesta para la experiencia sobre las preposiciones "en", 'sobre', 

"b.go· vale, evidentemente de una manera más general. Clark indica conduciendo a 

reintentar algunos de los conceptos invocados por el modelo inicial. Las nociones de 

simplieidad/ complejidad, por ejemplo, ya no están definidas simplemente en el interior de 

Wl sistema de rasgos y apelan a respuestas no verbales espontáneas de los niños. Un 

termino será más simple no Unicamente por mencionarlo de la forma que sugieren en 

naturaleza y los hábitos de respuestas correspondiente. 

La hipótesis "parcialmente semántica" supone que el niño capta el rasgo más cantidad y 

no la polaridad. Esto no le permite elegir entre los referentes, pero el producirla su 

respuesta en función de los referentes y de la manera habitual de reaccionar ante ellos. El 

conocimiento de la significación de las dos palabras seria incompleto, y la determinación 

de la respuesta se debería a la intervención de factores no lingüisticos. 

e} La asociación palabra-experiencia 

Una concepción innatista considera que el n.ifio tiene los marcos intelectualistas que le 

permiten aprehender de su experiencia y organizarla; pero tal concepción solo es 

verosímil si admite que es necesaria la experiencia para estos marcos preexistentes, y 

contribuyen a elaborar la forma según las propiedades de los objetos. 

Otra interpretación consiste en invocar la pertinencia de la asociación entre la palabra y 

el referente las situaciones percibidas por el niño resultando complejas, por consiguiente 

y ante aspectos esa situación que la palabra empleada. por el adulto no designa. pero esa 

palabra se aplica al aspecto que el retendrá como referente, y que determinar la 

significación que el ha de prestar El dicha palabra. 

Las diferencias que manifiestan los individuos en sus adquisiciones contribuyen a 

evidenciar el papel de la contiv8encia. Se habla de la riqueza del vocabulario o de su 

contenido, sino 11610 de la signi:licación atribuida a ciertas palabras o expresiones. La 

mayoria de las experiencias o incluso de las observaciones, no ponen de manifiesto con 

las normas, la diversidad de tales signfficaciones. En relación con las normas, la 

divemidad apM1lCe como una desviación, un error, que es debajo de lado y cuyos orígenes 

no se buscan. 

Cuando ya contamos con un signi:licado propio del lengu.l\ie ahora debemos aplicar la 

lógica y posteriormente la pragmática 
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La lógica la utiliza el ser humano desde SUB primeros años de vida. Piaget (s. f.) citado en 

Labinowicz, (1987), nos muestra que el niño pequedo evidencia una clase de "lógica de 

acciones· en el periodo senso-motor, previo al surgimiento de lenguaje observable. 

Considera que el le"81laje tiene raíces en la coordinación infimti1 de movimiento, los 

cuales son más profundos que el le"81laje. Durante el periodo senso-motor, el niño 

descubre y coordina BUS movimientos para lograr un crecimiento complejo y en la acción 

de grupo los patrones generales de descubrimiento preceden también a sostener la 

adquisición delle"81laje infimti1. 

Existe alrededor de los 7 años de edad una l6gi.ca en las acciones (periodo genso-motor) 

que prepara las bases para el surgimiento del lenguaje y de una semi-lógica (período 

preoperacional) que in.O.uye en la construcción del lenguaje infimti1. Una vez que el niño 

entra en la etapa de operaciones concretas, por definición, el lenguaje lógico in.O.uye aún 

mAs en el desarrollo del mismo. 

1.2.4 LA LOGleA DA SIGNIFICADO A LAS PALABRAS 

Los niños parecen entender términos comparativos tales como más o menos, largo y corto 

en algunos contextos, pero no en otros. Piaget (ídem) encontró que el niño de 7 años de 

edad entiende "más" en función de cantidad, pero no en función de área, peso y volumen. 

Aunque tienen el vocabulario adecuado, este puede estar limitado a aplicaciones 

espedficas por marco conceptual. Un ejemplo de esto sería: 

Cuando comienza a utilizar el término hermano, es parte del vocabulario de la mayoría de 

los niños. El niño pl'eOperacional no puede comprender la relación reciproca involucrada, 

y por tanto, no puede pensar en si mismo. Un niño de operaciones concretas es probable 

que se cuente el mismo como un hermano y utilice el término correctamente en ese 

contexto. 

Hasta la edad de 9 o 10 años, sin embargo, este niño es probable que defina un hermano 

COIllO un niño "que vive en mi casa". Es en la etapa de operaciones formales cuando el 

nifto tiene un completo dominio de la relación recip:¡oca involucrada en los parentescos. 

Aunque la lJUlYoría cuenta con el termino hermano en su vocabulario, su si¡p:lificado 

difiere drásticamente debido a diferencias en el grado en que BU marco conceptual lo haya 

diferenciado y elaborado, a continuación se da un panorama sobre esto. 
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1.2.5 EL LENGUAJE NO DESARROLLA EL PENSAMIENTO LOGICO, NI 

EXPLICA EL PROPIO PENSAMIENTO 

Si el lenguaje fuese decisivo en el desarrollo de pensamiento lógico. los niños que son 

privados de éste se verian afectados en el pensamiento lógico. 

Los niños sordos que carecen del lenguaje tienden a desarrollar conceptos concretos 

comparables de clase, serie ordenada y número, casi al mismo tiempo que los niños no 

sordos. Las formas de representación además del lengruye deben jugar, por tanto, una 

parte integral en el desarrollo del pensamiento lógico. En otras palabras, ellengruye eS 

sólo una manera de expresar el pensamiento; con esto se quiere decir que no es el 

pensamiento mismo. 

El lenguaje esta lleno de expresiones, de relaciones lógicas, la habilidad para usar 

lenguaje compamtivo preciso no mejora su habilidad para las nociones de conservación 

de la cantidad. El pensamiento lógico no puede ser desarrollado solamente a través de la 

instTucción del lenguaje. 

Ni el pensamiento no siempre se acompañan con palabras; se pueden recordar 

situaciones en las cuales se buscan palabras para expresar el pensamiento. Con esto, las 

palabras se inventan después de que las ideas son reestTucturadas en otTo sistema 

simbólico. Ellengruye no tiene la capacidad de crear nuevo conocimiento; ya que necesita 

la invención de un nuevo lengu~e para su comunicación. 

Aún cuando sólo ellengruye no explica o desarrolla el pensamiento lógico, juega un papel 

importante para reafirmar estructuras del pensamiento, particularmente en le periodo 

formal de su desarrollo, sin lenguaje los marcos de referencia serian personaJes y 

carentes de regulac:ión social mediante la interacción. En este sentido, el lengruye 

extiende el pensamiento lógico a su nivel óptimo. 

A menudo el pensamiento formal se expresa verbalmente, el cusl muchas veces va más 

allá de un sistema orsl unificado de conceptos en lengu~e natursl. Durante el periodo de 

las operaciones formsles, los seres humanos 900 capaces del pensar más allá de las 

limitaciones lineales impuestas por el lenguaJe. 
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En cambio, Akme,jian, (1979), citado en Ostrosky (1991), plantea que la pragmática, 

fundamenta a la semántica, la cual depende del uso del lengue,je en contextos socíales, 

según se considere la competencia lingIlística del hablante en una lengua dada, la cual 

implica conocer los contextos donde las expresiones sean apropiadas y significativas. 

Entre los posibles usos dellengue,je debe advertirse una diferenciación básica establecida 

por los filósofos del lenguaje: ussr el lengue,je para hacer algo y usar el lengueJe en el 

hacer algo tanto en los términos constitutivo y ejecutivo, mencionados antes, preludia la 

distinción como los ilocutivos y perlocutivos. 

Por otra parte Searle (1969) citado en Ostrosky et al 1991, nos habla de una pf1l8lDática 

que clasifica actos del1enguaje (tipología), y Los interpreta con otros hechos lingüísticos; 

donde se emplean varios factores como: 

1. - emisión: con la expresión se designa a la simple emisión articulada de una palabra 

frase u oración en cuanto tal no es un acto comunicativo por si mismo. 

2.- ilocutivos: nombre de aquellos actos dellet:JgueJe en los cuales es presente la intención 

comunicativa, emite ante un interlocutor por lo menos y se ejecuta por un acto de 

transmisión. 

3.- perlocutivos: esta expres:ión se hace referencia a los actos de lengueJe que se realizan 

al ejecutar otros actos del lengueJe todo aquello con la atención de producir efectos 

sociales contiguos con el interlocutor. 

4.- proporcionales: aquí pertenecen los actos de enunciados declarativos, afirmativos y 

negativos propios de la referencia y de la predicación es decir los únicos actos que les 

interesan a Los filósofus de los atomismos y del positivismo lógico en su fundamentación 

del conocimiento. 

Sánchez (1976) en Ostrosky et al, menciona que en los recursos de la pragmática existen 

parimetros pragmáticos, dando lugsr de una manera enteramente general y con analogía 

a lo conocido, como una serie de efectos debido al tipo de actos verbales que se efectúen, 

al género de discursos en que estos se inserten. 

Dentro de la ..... éH.,. podemos encontrar la teoria de "converaatorias" de Grice (a. f.) 

en Ostrosky op cit. de acuerdo con esta teorla al pronunciarse una locución no solamente 

se expresa su Bi8nificado estricto, sino que tal acto insinúa o implica en cierto modo otros 

significados, por una parte aquello" cuya relación con la locución depende solo de lo que 

se transmite al último y su articulación interna en virtud de detenninadas opiniones 

convercionales acerca. de las entidades y de los proceso" o estados a que se alude con ella 
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y por otra los que quedan especificados, en absoluto, por dicho significado estricto 

aocialmente la conversación y designa con la expresión de implicatura conversatoria, lo 

cual se refiere a las normas de la conversación que permiten obtener tales implicaturas. 

Dentro de la pn¡gmática podemos encontrar la teona conversatoria, que tiene dos 

postulados los cuales se mencionan a continuación: 

• La relación sistemática entre hacer y no hacer da condiciones de seriedad cuando 

comunicamos alguna petición de hacer una actividad mientras otras condiciones 

nos dicen que la realice. 

• Posee condiciones de razonabilidad. Además de preguntar cuando es sincero un 

acto verbal. se necesita saber que tan razonable para cada condición de sinceridad 

de un acto verbal existe una condición de razonabilidad, la idea de la razón es que 

si se pone en duda una idea, se pone en duda SU razón a su vez su sinceridad. 

Para su uso analizaremos lo que son teorias y modelos. 

El psicólogo al conocer los componentes del lenguaje de manera tan profunda puede 

desempeñar rápidamente y eficazmente su trabajo. 

1.3 MODELOS 

Desde tiempos remotos el ser humano se ha preguntado ¿Qué es el lenguaje?, ¿Cómo se 

adquiere?, ¿Cómo se desarrolla y como se estructura? 

Los investigadores, observaron, experimentaron y dieron seguimiento a hipótesis, que 

buscaban respuesta a ¿Qué es lo que compone el lenguaje? 

Saussare (a. t), citado enBronclcart (1980), afirma que las caracteristicas sonoras de un 

mismo vocablo, pronunciado por la misma persona en un mismo discurRo, puede variar 

considerablemente y de esa forma son modificados los rasgos prosódicos y fonéticos de 

ciertas palabras articuladas en diferentes personas, dentro de su contexto social y 

cultural y debido a esto, el efecto de las fuerzas sociales sobre el lenguaje sólo se puede 

observar si se toma en consideración el tiempo, porque es el que permite los cambios 

lingüísticos, el que indica más claramente las características del sistema 

Todas las lenguas están sometidas al cambio, ya sea répido o profundo, esta evolución 

importante a veces "revela la atención otorgada a la lengua literaria" que se superpone a 


































































































































































































































































































