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

Los niños nacen con la posibilidad de comunicarse lingÜ!~ 

ticamente pero esto requiere de un largo proceso a través del

cual se van desarrollando las estructuras neuroanatómicas, fi
sio16gicas y psico16gicas, así como, las condiciones apropia-

das para la emisión de sonidos articulados con significado. 

El presente trabajo, lo pretendo realizar porque conside

ro importante que el niño desarrolle su actividad lingÜ!stica

por medio de la significación, ya que esto le permitirá cono-

cer y comprender su mundo circundante. El dominio de la len

gua materna a temprana edad, le brindará la posibilidad de de

sarrollar el lenguaje simbólico, el pensamiento abstracto y la 

formaci6n de conceptos que le permitirán a su vez dar una ma-

yor significación a sus experiencias que redundará en la mejor 

comprensi6n, asimilación y adaptaci6n a su medio ambiente. 

Pero ¿de qué manera la adquisici6n temprana del lenguaje

oral in!luye en el desarrollo de la capacidad simbólica y a -

través de que actividades se puede estimular el desarrollo del 

lenguaje? 

Pretendo responder a esta pregunta avacándome a la des -

cripci6n del sustrato anat6mico-fisio16gico que sustenta la --

actividad lingüística. Así misma estudio la adquisici6n del 
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lenguaje desde el punto de vista de la neurolingüística, las

similitudes y discrepancias entre Vigotsky y Piaget respecto

al lenguaje egocéntrico e interior. Las características del 

pensamiento infantil en el período sensorio-motriz para dete~ 

minar de qué manera influye el lenguaje para el desarrollo -

del pensamiento simb6lico y la formación de conceptos, tam--

bién establesco la diferencia entre el lenguaje animal y el -

lenguaje humano, finalmente, desarrollo un capítulo sobre es

timulación temprana y su importancia para favorecer el desa-

rrollo del lenguaje. 

Elegí el tema del presente trabajo desde un enfoque neu

rolinguistico y social,(sin olvidar que existe un aspecto psi 
cológico pero que no trataré), puesto que estoy convencida -

que dentro de la escala evolutiva, una de las diferencias que 

se establecen entre el hombre y los animales radica en la a-

natomía y en la fisiología del cerebro que le permiten al ser 

humano desarrollar funciones negadas a los animales. 

En cuanto a la anatomía y fisiología comparada, se ha d~ 

mostrado que en el cerebro humano, la corteza cerebral esta -

formada por seis capas, mismas que le permiten desarro11ar u

na actividad nerviosa superior que esta integrada por: las -

gnosias, las praxias y el lenguaje (intencionado), también e~ 

tudios recientes han demostrado que no solo el tamaño del ce

rebro en general es decisivo para la diferencia entre el hom

bre y el animal, sino más bien, el tamaño del cuerpo calloso

que en el ser humano si es más grande y además respecto a la

fis iología, se ha demostrado también que en el cerebro humano 
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existen sustancias que no aparecen en ningún cerebro animal -
como por ejemplo un pigmento de la sustancia nigra y otro pig 

mento del núcleo rojo, (Nieto, 1989: 23) lo que hace suponer

que, por eso el hombre realiza funciones propias de su espe-

cie como sería el raciocinio, el pensamiento simbólico y el -

lenguaje con sentido e intención. 

El lenguaje lo considero como un producto de la relación 

social cuya base neuroanatómica y fisiológica, le permite al

hombre en un momento de su evolución articular sonidos y atri 
buirles un significado, lo cual le permite a través de la co

municación intencional integrarse en comunidades para subsis

tir y darle mayor sentido a su existencia. 

También considero que el lenguaje oral es una de ias fo~ 

mas más eficaces y rápidas para establecer la comunicaci6n -

que finalmente es: la expresión de las ideas y sentimientos. 

El trabajo se desarrollará centrándose en la siguiente -

consideración. 

* si el niño desarrolla un lenguaje a temprana edad, 

entonces tendrá mayor capacidad de expresión oral

e incrementará la comprensión de su mundo circun-

dante, lo cual favorecerá su comunicación y el de

sarrollo del pensamiento simbólico y la formación

de conceptos. * 

Así mismo pretendo lograr los siguientes objetivos: 
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- Describir las estructuras neuroanat6micas que sustentan la 

actividad lingüística. 

- Analizar la interrelación del lenguaje, del pensamiento -

simbólico, la formación de conceptos y la estimulaci6n tem. 

prana. 

- Destacar la importancia de la adquisición del lenguaje en

e! período sensorio-motriz como fundamento para el pansa-

miento simbólico. 

- Verificar si el desarrollo temprano del lenguaje favorece

el desarrollo de la formación de conceptos. 

- Explicar en que consiste la estimulaci6n temprana y como -

se lleva a cabo. 

- Detallar como la estimulaci6n temprana favorece la adquis.!. 

ción del lenguaje y le brinda la posibilidad de desarro--

llar el pensamiento simbólico. 

- Argumentar porque desde el punto de vista de la neurolin-

güística, los animales no tienen lenguaje intencionado. 
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l. FUNDAMENTACION TEORICA. 

El lenguaje oral intencionado, con esto me refiero a que tiene -

sentido, contenido y significado con el deseo expreso de comunicar ª1. 
go, de acuerdo a Stern, (Vygotsky, (s,d, ), 49)así como el razonamien

to son algunos de los rasgos distintivos que marcan la diferencia en

tre el hombre y el animal. 

Estos rasgos, sin embargo no se manifiestan como algo acabado, -

algo de lo que se puede hacer uso inmediatamente, e incluso en la épQ. 

ca primitiva tuvo que pasar mucho tiempo para que el hombre se const!. 

tuyera como ser humano y pudiera desarrollar estas capacidades que lo 

caracterizan, de iguel manera en los niños una vez que nacen tienen -

que esperar un tiempo determinado para hacer uso del lenguaje y del -

racicinio, esta espera no es pasiva, por el contrario gracias a la as_ 

tividad que realizan es que pueden llegar a hacer uso de esas Eacults_ 

des. 

El propósito ~e este trabajo consiste en explicar en qu~ medida

el lenguaje oral influye en el pensamiento simbólico y para esto me -

planteo las siguientes preguntas: 

l.- Hablamos de un lenguaje oral intencionado, ¿Quiere decir que hay

un lenguaje oral no intencionado? 

2.- Si decimos que el lenguaje no es algo acabado que nace con el hom, 

bre puesto que no se hace uso de él inmediatamente, entonces ¿Có

mo se va estructurando? 

3.- Si las animales no son capaces de desarrollar un lenguaje oral, -

entonces ¿Debe existir una base anatómico-funcional en el ser hu

mano diferente a la de cualquier otro mamífero que permite un len 

guaje articulado. 

4.- En caso de que lo anterior sea verdad, ¿Esta sería la única con-

dición que se requiere para desarrollar el lenguaje? o ¿Existe u

na más quizá de mayor peso que se debe tomar en cuenta como fac-

tor desencadenante del lenguaje, siendo ésta el aspecto social? 
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S.- ¿En qué medida al irse estructurando el lenguaje se va interrela

cionando con el p~nsami~nto? 

6.- Los niños tarde o temprano aprenden a hablardentonces, es real -

mente importante y eficaz la estimulación temprana?, ¿con qu~ fi
nalidad~ si la prime.ta.pregunta de este punto es cierta, ¿Cudndo y 

cómo iniciarla?. 

7.- Finalmente, ¿En realidad el lenguaje oral influye en el pensamien

to simbólico? o a la inversa, ¿Gracias al pensamiento simbólico es 

que se puede desarrollar el lenguaje oral? 

La mayoría de los estudios acerca del desarrollo del pensamiento 

y del lenguaje son esencialmente descriptivos, es decir explican la -

forma en la que el niño actúa en el medio, razona, pronuncia palabras 

etc. asociándolas con la edad de tal manera que hacen por así decirlo 

un inventario de actividades dividiéndolas por grupos de edad y ade-

más justifican que por razones de estudio, el desarrollo del ser hum~ 

no se divide en esferas o áreas para ser todavía más específicos en -

las conductas y con base en esto proponer actividades para estimular

cada área. 

Sin embargo estos estudios sdlo parecen satisfacer las preguntas 

de: ¿Qué hace y cómo lo hace?, pero no ¿Porqué lo hace?, ¿Porqué afi~ 

ma y cree cosas tan contrarias a la realidad? ¿Porqué tiene una forma 

de expresarse tan lógica y no tan adecuada de acuerdo a la sintaxis,

sobre todo al conjugar los verbos irregulares?. Es decir que estas

teor!as se quedan a un nivel superficial de las cosas que produce un

niño, del resultase de lo que manifiesta, del efecto pero no de la -

causa, ni de los medios por los cuales él va sustituyendo estas fer-

mas de actuar por unas que progresivamente lo lleven a la forma adul

ta de razonar, hablar y comportarse. 

Pero si esto no es del todo válido, entonces ¿Qué sería lo mejor? 

¿Cómo estudiar el desarrollo del ser humano y mejor aún,córno interpr~ 

tar la relación entre pensamiento y lenguaje que es el tema que nos 2 
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cupa?. Br{::ezaré por regresar a la conceptualizaci6n del hombre desde 

un punto de vista definido y a partir de ahí haré un breve desarro -

llo de la postura a la cual me referiré durante el trabajo. 

Considero importante tener presente los diferentes aspectos que

conforman al hombre pero de una manera integrada para poder compren-

derlo no como un simple ejemplar de la especie biológica1 sino como un 

individuo en el que hay que considerar su "especificidad histórica, -

social e individual" (Schaff, en Rivadeo, 1983:33). 

Ciertamente el hombre es un ser biológico representante de la e~ 

pecie Hommo Sapiens, sin embargo esto no le da cualidades de ser hum~ 

no, ya que además de los determinismos biológicos, tiene determinis-

mos sociales y es de esta definición que da Marx de donde vamos a pa~ 

tir: "el hombre es el conjunto de las relaciones sociales" (Schaff, -

en Rivadeo, 1983: 32). 

Desde este punto de vista, sólo el individuo captado "tanto en -

su condicionamiento biológico como en su condicionamiento social es -

el sujeto concreto de la relación cognoscitivaº (Schaff, en Rivadeo,-

1983: 33), aunque éomo más adelante veremos, el hombre no se limita a 

ser el producto de las determinaciones biológicas y sociales sino que 

tiene la posibilidad de transformar. 

Por lo tanto resulta evidente que esa relación es siempre activa 

y no pasiva y que necesariamente introduce algo de sí mismo por lo -

que se considera al conocimiento como un proceso subjetivo-objetivo. 

El hecho de que el hombre sea un ser social tiene varias implicA 

cienes en el conocimiento como por ejemplo las que propone Schaff en

(Rivadeo, 1983: 34) de entre las que destacan las siguientes: 

1.- La posibilidad de articular su mundo que esta "relacionada con -

el lenguaje y con el aparato conceptual que recibimos de la soci~ 
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dad por medio de la educación, considerada como la transmisión de 

la experiencia social acumulada en la filogénesis 11 • 

2.- " ••• nuestros juicios están socialmente condicionados por los sis

temas de valores .•. 11 • 

J.- 11 
••• los factores biológicos y sociales en la ontogénesis del ind.i 

viduo, forman su psiquismo, su conciencia y su subsconciente•, -

tales son las principales determinaciones sociales del sujeto cog 

noscente y de su comportamiento .•. 0 • 

4.- "·•· el sujeto cognoscente no es un espejo ni un aparato que re-

gistre pasivamente las sensaciones originadas por el medio amblen 

te. Por el contrario es precisamente el agente que dirige este

aparato que lo orienta y lo regula y lo transforma después de los 

que este le proporciona ..• ". 

5.- "El sujeto cognoscente "fotografía la realidad" ... pero además 

transforma'' las informaciones obtenidas seg6n el •.. c6digo de las 

determinaciones sociales que penetran en el psiquismo por media-

ci6n del lenguaje en que piensa ... y sobre todo de su práctica so

cial .•. ". 

La metodología que han utilizado los teóricos a los que me voy a 

avocar es siguiendci el método Genético, que se entiende como el estu

dio del desarrollo del individuo a través de la sucesión de etapas e

volutivas siendo estas necesariamente ordenadas de tal manera que una 

precede a otra sin poderse alterar el orden, al termino de una etapa

se empiezan a mostrar rasgos de la siguiente, por lo que no tienen u

na fecha tajante de inicio y fin. Cada una de estas etapas evoluti

vas va aumentando progresivamente su grado de dificultad. 

Este método es muy similar al Hist6rico-evolutivo utilizado por

varios autores, solo que en el caso de la psicología genética se re-

riere con exclusividad al desarrollo de los estadios de la inteligen

cia del niño y son similares en que uno y otro hacen referencia a la

sucesi6n de etapas o estadios que están unidos evolutivamente en un -

proceso de complejidad creciente. 

* NOTA: En el documento donde tome la informaci6n así esta escrito, seguramente -
fue un error de escritura ya que se escribe SU1'consciente, 
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Dentro de los taóricos más antiguos que utilizan el critario de

que el lenguaje que se manifiesta a través de la palabra (no· debemos-

01 vidar que existen otras ~ani!estaciones del lenguaje) no os un.don

innato an el 11ombre sino qua este llega a hablar "corno resultado_ fi-

nal de un proceso de desci.rrollo :-tistórico" (S!culo, en Azcoaqa, 1986: 

6), es Demócrito, diciendo que "el lenguaje P.s pues, un producto-- de -

la sociedad pero también un requisito previo de la civilizaci6n, la -

clave de toda comunicación y cooperación organizada, la ~ase en que -

se asienta el edificio de cualquiar tradición cultural" (S!cu10, en -

Azcoaga, 1966: 6). 

Juan Jacobo Rousseau, citado !)Or Azcoaga (1986: 6), dentro ttnl -

mismo orden de ideas ~ro?one que el lenguaje articulado también se da 

a través de un desarrollo gradual. 

Aunque en la teoría narxista no es de ?rimordial interés tr3tar

acerca del lenguaje, si lo llega a mencionar dándole una gran irn~or-

tancia diciendo que entre la conciencia y el lenau3j~ hay una rela--

ción de conce?tos, "puesto que conceptuar ~ignifica, par3 !farx, ox:;:irrt 

sar por rnedio de pensamientos las relaciones y determinaciones de la

real idad" (Candllnedo._ 1981: 103), tambián sostiene que la._ "génesis da 

las divorsas cualidades que, sn su conjunto, forman eso ~ue algunos -

denominan co1:10 "la sustancia de lo humano", "la ~sencia de lo hurnano", 

hemos de ~uscarla en una práctica social deterninada por específicas

condiciones socio-históricas~ ••. (Candancdo, 1981: 107). 

En~els de igual manera sigue ?Or ~stc mismo método al 1ccir que

el len;ruaje surge 11 a través du un L:iruo proceso evolutivo una vez que 

los hombres se han agrupado para :~rindarsc ayuda mutua y llegan al -
punto en el que tienen necesidad de decirse algo" (Engels, 1896; 214) 

además le da un papel importante para el paso definitivo entre el hom 

bre y el animal, "Primero el trabajo, luego y con él la palbra artic!!, 

lada, fueron los dos estímulos principales bajo cuya influencia el e~ 

*NOTA: El subrayado es m!o. 
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rebro C'el mono se f'ue transformando gradualmente en cerebro huma-

no ••• " (En'1els. 1896: 214-215). Es oportuno destacar que P.ngels, 

además de considerar al lenguaje como un proc~so evolutivo le atri 
buye un carácter soci~l, ya que en cuan~o a la ideología, Eue solí 
dario con Marx y se puede observar que en el párrafo anterior se -

menciona que "la sustancia de lo humano", ''la esAncia de lo huma-
no", (Ofl cit.), se debe buscar en ta práctica social que está dete.r, 

minada por condiciones socio-históricas, además el mismo Engels h~ 

bla de una división social del trabajo, entonces si menciona que -

primero el trabajo, luego y con él la palabra articulada, es obvio 

que también le de un carácter social. 

En esta misma Línea Lev S. 'li.aotsky construye su psicología -

científica combinando el método histórico y genético, sosteniondo

que " ... los distintos aspectos de la actividad psíquica no pued~n

ser entendidos como hechos dados de 11na vez y para .~!empre !'lino c2 

mo ?roducto de una evolución filo y ontogenética con la cu~! se 

entrelazan determinándola, el desarrollo hist6rico criltural del 

hombre••, (Itziqsohn, en Vigotzky, (s.d.): A). 

Para Vigotstcy la psiquis es una función inherente al hombre -

como ser material, do~ado de cerebro c11yas leyes se model~n y to-

man nuevas formas a trav2s de la sociedad. 

Gracias a que Vigotsky fue lingüista, filósofo y psicólogo -

pudo crear bases científicas para la psicología esp~cíficamente h~ 

mana y el segundo sistema de 3eñales que es el lenguaje aplicado -

en términos de la actlviOad c~rehral refleja, la importancia de su 

obra es que dem11estra " ... el papel de lo histórico y lo social en

la creación y desarrollo del segundo sistema de seílales, permitie~ 

do así relacionar esta forma de activiead cerebral con las condi-

ciones concretas de e~istencia de los seres humanostt. (Itzigsohn,

en Vigotslcy, (s.d.), 10). 
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En su libro Pensamiento y lenguaie pretende precisamente esta

blecer la interrelación de estos dos conceptos, llevando a cabo un

análisis por unidades y no por elementos como la mayoría de los au

tores refiriéndose a la unidad como •• ... un producto del análisis -

que, contrariamente al de los elementos, conserva todas las propie

dades del total. y no puede ser dividido sin perderlas .•. " (Vigots-

ky, (s.d.): 25), entonces él argumenta que la unidad del pensamien

to verbal es el significado, que es en él en donde el pensamiento y 

el habla se unen para constituir el pensamiento verbal. 

A. R. Luria, discípulo de Vigotsky, parte de los mismos postu

lados al igual que la mayoría de los psicólogos soviéticos como --

Smirnov, Leontiev y Rubinstein entre otros, quienes con sus propias 

palabras pero can la misma idea explican como se origina el lengua

je y cual es su relación con el pensamiento. 

Luria por ejemplo dice que " ... el hombre dispone no solo de un 

conocimiento sensorial sino también de un conocimiento racional ..• ; 

es decir que con el paso del mundo animal a la historia humana se -

da un enorme salto en el proceso de conocimiento desde lo sensorial 

a lo racional". (Luria, 1984: 12). 

Este autor se apoya en la tesis principal de Vigots~y que dice 

que para explicar las formas más complejas de la vida consciente y
del comportamiento hay que salir de los límites del organismo bus-

cando los orígenes de la vida social y las formas histórico-socia-

les del hombre, con base en esto y siguiendo también a Engels, Lu-

ria dice, 11 ••• el hombre se diferencia del animal por el hecho de -

que con el paso a la existencia Ristórico-social, al trabajo y a -

las formas a ellos ligadas de la vida social, cambian radicalmente

todas las categorías fundamentales del comportamiento" (Luria, 
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1984: 22). 

Smirnov, Leontiev y Rubinstein, también están de acuerdo en -

seguir esta línea diciendo que "Para comprender las leyes del des!!_ 

rrollo de la psiquis también es indispensable el estudio del desa

rrollo hist6rico de la conciencia humana, de los cambios que se -

han operado y siguen operándose en el proceso histórico-social de

la humanidad" (Smirnov, 1978: 29). 

Juan E. Azcoaga quien se ha destacado por realizar estudios -· 

de neurolingÜ!stica relacionados con diferentes patologías, tam -

bién le da gran importancia a lo histórico como lo manifiesta en -

una de sus obras diciendo: "Pero esta misma adquisición de "aptit.!!, 

des'' puede ser descrita ''hist6ricamente 11 ••• este segundo enfoquo 

histórico lo es también porque, como hemos visto, reproduce los pa 

sos necesarios para el conocimiento en la medida en que este no 

puede ser alcanzado sin el análisis de tramos que no pueden ser 

desligados de un proceso funcional único" (Azcoaga, 1965: 16). Ta!!! 

bién se refiere al método genético diciendo" ... , comenzaremos por 

apoyarnos en el m~todo genético, dado que es el método de la psic2 

logía moderna y, por otra parte es que permite una comprensl6n ad~ 

cuada de los procesos de desarrollo de la actividad del niño". --

(Azcoaga, 1986: 5 ), también dice que la cultura a través del len

guaje es un vehículo de humanización y destaca su importancia men

cionando que "Nada de lo que la transmisión cultural condensa se-

ría posible si no existiera el lenguaje .•. La interpretación y el -

aprovechamiento de la realidad es igualmente posible gracias al --

1enguaje11. (Azcoaga, 1987: 13). 

Jean Piaget ha hecho grandes aportaciones al estudio y com--

prensión de la inteligencia del niño y aunque a él no le interesa

da manera específica el lenguaje, hace aportaciones interesantes -

al respecto, en el sentido que más adelante explicaré, por lo pro~ 

to diré que Piaget estudia al niño desde el punto de vista de la -
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psicología genética, dividiendo el desarrollo de la inteligencia -

por estadios, reiteradamente en algunas de sus obras menciona que

estos estadios tienen la misma secuencia en diferentes culturas, -

lo que varía en más o en menos (sin ser muy significativo), es la

edad de adquisici6n, él considera varios factores que influyen en

et desarrollo para adelantarlo o retrasarlo, por ejemplo: la he-

rancia pero dice que no debe aislarse psicológicamente ya que in-

terviene siempre un efecto de maduración 11 indisociable de los efes_ 

tos del aprendizaje o de la experiencia'' (Piaget, 1990: 30}, otro

factor es la experiencia física que la explica en este sentido:~ •. 

la lógica del niño no se extrae de la experiencia de los objetos,

proviene de las acciones que se ejercen sobre los objetos, lo que

na es lo mismo. Es decir, la parte de actividad del sujeto es -

fundamental y aquí la experiencia obtenida no es suficiente. (Pia

get, 1990: 31), hay un tercer factor que es la transmisión social

del cual dice: "Es un !:actor determinante en el desarrol.lo pero -

por sí m!smo es insuficiente por l.a razón evidente de que para que 

se establezca una transmisión entre el adulto y el niño edu~ado es 

preciso que exista una asimilación por parte del niño de lo que se 

intenta inculcarle desde afuera". ( Idem). Para tratar de expli--

car estos factores. especialmente el segundo y el tercero que qui

zá son los que crean más confusión, Piaqet e:cplica que el desarro

llo intelectual del niño presenta dos aspectos, "Por una parte, lo 

que se puede llamar el aspecto psicosocial, es decir, todo lo que

el niño. recibe desde afuera, aprende por transmisión familiar, es

colar o educativa en general y, además, existe el desarrol.lo que -

se puede llamar espontáneo, que para resumir denominaré psicológi

co, que es el desarrollo de la inteligencia propiamente dicha: la

que el niño aprende o piensa, aquel.lo que no se le ha enseñado pe

ro que debe descubrir por sí solo, y es esto lo que esencialmente

toma tiempo". (Piaget, 1990: 10), con lo anterior puedo decir que

para Piaget lo más importante es el tiempo que dura la infancia ya 

que es necesaria para desarrollar y construir la inteligencia que-
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le permitirá desarrollar un pensamiento adulto a través de las di

ferentes etapas o estadios que él describe, al respecto menciona -

que: "Todo desarrollo, tanto psicológico como biológico, supone -

una duración y la infancia dura tanto más cuanto superior es la e~ 

pecie; la infancia de un gato, la infancia de un pollo, duran mu-

cho menos que la infancia del hombre, porque el niño tiene mucho -

más que aprender". (Piaget, 1990: 9), pero también resultan impor

tantes los otros factores antes mencionados como son: la madurez,

la experiencia y la transmisión social. 

Piaget constantemente destaca la sucesión de las etapas del -

desarrollo en donde cada una tiene su propia lógica de pensamiento 

por ejemplo: '!.;~el tie:i.po es necesario también en·_tanto orden _de

sucesión •.. El desa.rrol!o se hace por escalones sucesivos por esta

dios y por etapas .•. nuevamente se ve que nada es innato en las es

tructuras y que todo debe ser construido poco a poco 'y laboriosa-

mente". (Piaget, 1990: 15, 16, 20). El autor explica también que 

es erróneo estudiar al niño desde un patrón creado por el adulto -

ya que cada ~tapa de desarrollo tiene su propia lógica de pensa--

miento, por ejempl'o cita a Cramaussel diciendo: 11 El pensamiento -

del niño es como una red de hilos tenues, enredados, y que a cada

momento podemos romper si tratamos de ponerla en orden 11
• (Piaget,-

1983; 10), al respecto también comenta: •• ... el error consistía al

no haber considerado el pensamiento del niño sino aplicándole los

moldes, los patrones del espíritu del adulto •.. " (Id9'1.). 

Además intenta describir la evolución del niño y del adole--

scente a través del concepto de equilibrio, lo concibe como un me

canismo continuo de reajuste que se da a través de la acción huma

na y por eso es que considera a las estructuras mentales como fa-

ses evolutivas que presentan un progreso con respecto a la ante---
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rior en donde el desarrollo finalmente aparece "en su organizaci6n 
progresiva, como una adaptaci6n cada vez más precisa a la reali--
dad". (Piaget, 1974: 19) 

Para realizar sus estudios utilizó lo que el mismo llamó 11 me

todo c1!nico 11 , que consiste en observar al niño dejándolo hablar y 

actuar libremente, c1aparede(citado por Piaget, 1983: 12) interpr~ 

ta a Piaget cuando se refiere a su método diciendo: "Siguiendo al

niño en cada una de sus respuestas, y luego, guiados siempre por -
él, haciéndolo hablar cada vez más libremente, terminamos por obt~ 

ner, en cada uno de los ámbitos de la inteligencia, un procedimien 

to clínico de examen análogo al que los psiquiatras han adoptado -

como medio de diagnóstico". Aquí podemos observar que para dar -

cuenta de ''como es el pensamiento infantil'' Piaget, se basa en las 

respuestas del niño, a partir de ahí, busca, analiza, interpreta y 

replantea preguntas hasta obtener datos precisos, entendemos que -

esto lo hace al final del período sensorio-motriz, a partir del p~ 

ríodo preoperacional ya que antes el niño no domina el lenguaje. 

Respecto al lenguaje, el punto de vista de Piaget no es del -

todo claro y parece como que se contradice algunas veces, sin emba~ 

go trataré de interpretarlo y explicarlo como creo que él lo conci

bió y en que medida este se relaciona con el pensamiento. 

Piaget menciona que la primera etapa del desarrollo del niño -

es la etapa sensoriomotriz que se caracteriza por tener una inteli

gencia práctica pero no hay pensamiento propiamente dicho, que este 

surge paralelo al lenguaje entonces, "existe una inteligencia ante

rior al lenguaje, pero no hay pensamientod11Ú!sddlenguaje". (Piaget,-

1990: 17)~ al respecto él hace una diferencia entre pensamiento -

e inteligencia que en su momento definiremos, para apoyar la cita -

anterior, en su libro Seis estudios de psicología, (1974: 14), Pia

get, al referirse al período sensorio-motriz y a los estadios que lo 
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integran menciona: Estos primeros estadios constituyen el per!odo

del lactante (hasta aproximaeamente un año y medio a dos años, es

decir, antes de los desarrollo del lenguaje y del pensamiento pro

piamente dicho, y en la página 19 del. mismo libro dice: "mientras

que al comienzo de este desarrollo el recién nacido lo refiere to

do a sí mismo, o, más concretamente, a su propio cuerpo, al final, 

es decir, cuando se inician el lenguaje y el pensamiento, se si -

túa ya prácticamente como un elemento o un cuerpo entre los demás, 

... ", aquí además de implicitar que inteligencia y pensamiento no

son lo mismo y que este último se da al final de la etapa sensorio 

motriz al igual que el lenguaje, podemos interpretar que les con-

fiere cierto caracter social ya que esto le permite relacionarse -

con otras personas. Como si esto no fuera suficiente reitera en -

la misma obra en la página 22 "La inteligencia, en efecto, aparece 

mucho antes que el lenguaje, es decir, mucho antes que el pensa -

miento interior que supone el empleo de signos verbales (del len-

guaje interiorizado), con esta cita también podemos observar que -

Piaget relaciona al lenguaje y al pensamiento, siendo el primero -

una de las formas simbólicas por las cuales se puede e:o;,plicitar el 

segundo, continúa diciendo en la página 25, cuando habla de los -

progresos intelectuales de los dos primeros años que; "se trata de 

las construcciones de las categorías del objeto y del espacio, de

la causalidad y del tie~po, todas ellas, naturalmente, como categ2 

rías prácticas o de acción pura, y no todavía como nociones del -

pensamiento11. En la página 35 manifiesta ya abiertamente una fU!!, 

ci6n social del lenguaje cuando asegura que hay tres grandes cate

gorías que se relacionan con las funciones elementales del lengua

je, para el aspecto social nos interesa la segunda "En segundo lu

gar, todos los hechos de intercambio, con el propio adulto o con -

los demás niños, y esas intercomunicaciones desempeñan igua1mente

un papel decisivo en los progc~~os de la acción ..• Como dijo Janet, 

la memoria está ligada al relato, la reflexión a la discusión, la

creencia al compromiso o a la promesa, y el pensamiento entero al-
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lenguaje exterior o interior". Reiterando que el pensamiento es -
posterior a la intel.igencia, menciona •1 ••• durante este primer aito

se construyen, precisamente, todas las estructuras ulteriores: .•. -

es decir, todas las grandes nociones que constituirán posteriormerr 

te el pensamiento y que se elaboran desde su nivel sensorio~motriz 

••. " (Piaget, 1990: 19), Le confiere un papel importante al len

guaje en la elaboración del pensamiento porque en (Piaget, 1974: -

142) afirma que: ~ ... cuanto más refinadas son las estructuras del 

pensamiento, más necesario es el lenguaje para el perfeccionarnien-

to de su elaboraci6n 11
• En el párrafo siguiente parece que se con 

tradice pero si lo analizamos bien nos daremos cuenta que no es -

así y con esto finalizaré la fundamentación teórica de Piaget y -

sus ideas respecto al pensamiento y el lenguaje. El lenguaje es, 

por lo tanto, una condición necesaria pero no suficiente de la --

construcci6n de las operaciones lógicas. Es necesaria, puesto -

que sin el sistema de expresión simbólica que constituye el lengu~ 

je, las operaciones permanecerían en estado de acciones sucesivas

sin jamás integrarse en sistemas simultáneos o capaces de englobar 

simultáneamente un conjunto de transformaciones solidarias. Sin

el lenguaje, por .otra parte, las operaciones no podrían dejar de -

ser individuales e ignorarían, por consiguiente, la regulaci6n que 

resulta del intercambio individual y de la cooperación. En este-

doble sentido, pues, de la condensación simbólica y de la regula-

ción social, el lenguaje es indispensable a la elaboración del pen 

samiento. Entre el lenguaje y el pensamiento existe así un círc~ 

lo genético tal, que uno de los dos términos se apoya necesariamen 

te en el otro, en una formación solidaria y en una perpetua acción 

recíproca. Pero ambos dependen, en definitiva, de la inteligen--

cia en sí, que, por su parte, es anterior al lenguaje e indepen--

diente de él. (ldem) 



- 16 -

Esta breve reseña histórica acerca de la importancia del len

guaje y como se ha constituido como un rasgo esencial del ser hum~ 

no, nos deja claro que entre estos autores e:ciste la misma concep

ción respecto al desarrollo del pensamiento y el lenguaje en el ni 
ño, puesto que todos mencionan de una u otra manera lo mismo que -

en .general se puede resumir de la siguiente forma: 

l.- El lenguaje y el pensamiento no son actividades innatas. 

2.- El ser humano está integrado por una parte biológica que le -

permite un intercambio con el medio ambiente en donde el aspes 

to social tiene un papel importante para el desarrollo de las

característ leas humanas. 
J.- El aspecto social determina, pero que este determinismo al mi~ 

mo tiempo da la posibilidad de transformar. 

4.- El desarrollo del ser humano filoqenéticamente hablando está -

unido a un desarrollo histórico-social de etapas evolutivas. 

s.- Ontogenéticamente el ser humano tiene que pasar también que p~ 

sar también por etapas evolutivas de complejidad ~reciente. 
6.- Entre los rasgos ~ue diferencian a los hombres de los animales 

se encuentra 'el lenguaje. ( Piaget no afirma textualmente esto

pero cuando dice que la infancia dura "tanto más cuanto supe-

rior es la especie" (?iaget, 1990: 9) y é1 no se refiere a pe

sar de ser biólogo y haber realizado estudios con moluscos,(no 

realiz6 estudios con otros animales superiores en la escala -

biológica) a que los animales tengan lenguaje, sus trabajos e~ 

tán enfocados al ser humano, no hace comparaciones con los an~ 

males salvo la cita antes mencionada, y al r~ferirse que el d~ 

sarrollo tiene un "mecanismo continuo y perpetuo de reajuste o 

equilibraci6n, en esto consiste la acción humana" (Piaget, --

l974i 17), y agrega que gracias al lenguaje se pueden recons-

truir acciones a través de la representación verbal, lo que -

tiene como resultado tres consecuencias esenciales para la e-

voluclón mental y son: la socialización, la aparición del pen

samiento y la interiorización de la acción, esto a su vez da -
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como resultado el desarrollo de los sentimientos interindivi--

duales como la simpatía y el respeto, (Piaget, 1974: 31-32), es -

por demás decir que esto solo se da en los humanos, por lo tanto -

supongo que él estaría de acuerdo con esta afirmaci6n. 

7.- Las diferentes formas de pensamiento y de lenguaje son produc

to de un intercambio social. 

a.- Para quese de el lenguaje intencional hay que conocer el signi 
ficado. 

9.- Entre el lenguajo y el pensamiento hay una estrecha relación -

que se da a través del significado. 

10.- Pensamiento y lenguaje no san la misma cosa, pero que una vez

aparecen y sobre todo en el adulto no es posible separarlos ni 

explicar uno sin hacer r.eferncia del otro. 

La relación entre pensamiento y lenguaje es un tema interesaQ 

te y complejo que ha sido motivo de investigación para diferentes

profesionistas quienes desde su área de estudio pretenden dar sol~ 

ción a diferentes incógnitas. 

En el adulto Cl pensamiento no se puede concebir sin el len-

guaje, ya que, ¿cómo se explica el pensamiento sin el lenguaje? y
¿cómo podría existir el lenguaje sin el pensamiento? 

Ahora es necesario hacer algunas definiciones y analizarlas -

ya que con base en los elementos de esos concept.os voy a realizar

este trabajo, quizá lo primero que tengo que hacer es destacar la

importancia que tuvo el lenguaje en el tránsito del animal al hom

bre, para que de ahí pueda explicar en que sentido voy a manejar -

los conceptos de pensamiento y lenguaje. Un primer paso fue el -

trabajo social y su división lo que provocó la aparici6n de ''moti

vos sociales de comportamiento'' (Luria, 1984: 23), otro paso que -

determina un cambio entre la condición animal y la actividad con-

sciente en el hombre es la aparición del lenguaje que es importante 
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"para el desarrol1o posterior de la actividad consciente en el hom

bre ••• se convirtió en un instrumento decisivo del conocimiento hum~ 

no, gracias al cua1 el hombre pudo salir de los límites de la expe

riencia sensorial, individualizar las características de los fenóm~ 

nos, _formular determinadas genera.Lizaciones o categorías. Se pue

de decir que sin el trabajo y el lenguaje en el hombre no se hubie

ra formado el pensamiento ((categorial))" (Luria, 1984: 23-24) 

Al hablar de la conciencia surge otra pregunta, ¿La actividad

consciente es privativa del ser humano? siguiendo esta postura con

testaré que si ya que como lo expresan Smirnov y Leontiev "Al sur-

gir la sociedad humana basada en la actividad conjunta de los hom-

bres surgió también la forma más desarrollada de la actividad ps{-

quica, la conciencia''(197B: 16-17), y mencionan que esta socialmen

te condicionada y que a través del lenguaje se refleja la realidad, 

se fija la experiencia social de la humanidad y posteriormente di-

cen que " La actividad consciente del hombre, resultado de la acti

vidad cerebral, se forma bajo la influencia determinante de las ca~ 

diciones sociales de vida''· (Smirnov, Leontiev, l9878: 17), estos a~ 

tares citan a Marx y a Engels cuando escriben "La conciencia es por 

tanto desde un principio, un producto social y seguirá siéndolo ---

mientras existan hombres" ( idem). Por tal motivo puedo afirmar --

que el hombre, no solo vive en un mundo de impresiones inmediatas -

sino también es capaz de comprender un mundo de abstracciones, lo -

cual le permite actuar penetrando en la esencia de los objetos y -

sus relaciones, lo que en palabras de Luria se expresa de la si --

guiente manera: " ..• el hombre domina nuevas formas de reflejo de -

la realidad por medio no de la experiencia sensible inmediata, sino 

de la experiencia abstracta racional. Esta particularidad carac

teriza la conciencia del hombre diferenciándola de la psíquis de -

los animales"(l984: 13-14). 

La fuer.t~ del pensamiento debe buscarse en la función simbóli 

ca, esta a ~u vez se explica ~or la formación de las representacio

n~s, ~o.e lo que Piaget (1974: 131) comenta que " ••• la característi

ca principal de la función simbólica es la diferenciación de los --
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significantes ( signos y símbolos) y significados ( objetos o acon

tecimientos esquemáticos conceptual izados) 11 • 

Al referirme a la representación mental seguire el concepto 

que propone Piaget 11 La representación se refiere a un contexto o a
una situación simplemente evocada". (1974:130), para que esta se 

lleve a cabo se requieres tres cosas que son: 

1.- El juego simbólico 

2.- La imitación diferida, (se da en ausencia del modelo} 

3.- La imagen que es la imitación interiorizada y pueden ser visua

les y sonoras. 

A estas tres cosas Piaget las llama '1 simbol!smos individuales•• 

que se derivan de la imitación y dice: "Esta es, pues, una de las

formas de paso posibles entre las conductas sensorio-motrices y las 

conductas representativas y es naturalmente independiente del len-

guaje, pese a que sirve precisamente a la adquisición de este Últi

mo" (Piaget, 1974: 131), con lo cual puedo afirmar una vez más que

el significado que involucra la representación mental es un factor

desencadenante para el lenguaje intencionado, y en la discusión de

que se da primero si el pensamiento o el lenguaje él manifiesta que 

existe una inteligencia anterior al lenguaje pero que no es posible 

el pensamiento antes que el lenguaje, baste recordar que Piaget ha

ce una diferencia entre inteligencia y pensamiento y le da un reco

nocimiento a la primera desde el nacimiento llamándola inteligencia 

sensoriomotriz siendo esta el primer estadio de desarrollo en donde 

él no menciona todavía ninguna forma de pensamiento, Piaget define

.a la inteligencia como " •.. la solución de un problema nuevo por el 

sujeto, es la coordinación de medios para llegar a un fin que no es 

accesibl.e de manera inmediata •.• " (1973: 17), define al pensamiento 

y lo rel.aciona con el lenguaje de la siguiente manera: "· •• es la in, 

teligencia interiorizada que no se apoya sobre la acción directa si 

no sobre un simbolismo, sobre la evocación simbólica por el l.engua

je, por I.as imágenes mentales etc .•• que permiten representar lo -

que la inteligencia sensorio-motriz por el contrario, va a captar -

directamente ... El lenguaje es solidario al pensamiento y supone, en 
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consecuencia, un sistema de acciones interiorizadas e incluso, tar

de o temprano un sistema de operaciones .•. que constituyen al pensa

miento .•. Pensar es ~or ejemplo clasificar u ordenar o poner en co-

rrespondencia, reunir o disociar etc" ( Piaget, 1973: l 8-19). Pia-

get llama operaciones a Las acciones interiorizadas que se ejecutan 

tanto de manera ma!erial como simbólica y que se pueden combinar de 

muchas maneras siéndo una de las maneras más elaboradas la reversi

bilidad, estas acciones necesariamente deben ser ejecutadas primera 

mente de manera ma~erial para que poco a poco sa vayan con3truyendo 

en el pensamiento. 

Analicemos ahcra algunas definiciones de lenguaje : 

es un sistema je signos sociales por oposición a los signos in 

dividuales•. (Piageo, 1974: 21) 

"Por lenguaje hay ::;:ue entender aquella función compleja que permite 

expresar y percibi= estados afectivos, conceptos, ideas, por media

da signos ac6sticos o gráficos". (Ronda!, 1988: Jl) 

Lenguaje dice satissure " ... es el conjunto de los elementos que con

forman el medio de =omunicación de una sociedad dada, como tal es -

dinámica y cambian~e y esta afectada por las modalidades de comuni

cación que adopta ~: conglomer~do social en cada momento histórico

por el que pasa". (~n Azcoaga, 1987: 20) 

Para Azcoaga el ter.guaje es " ... también un proceso de orden psicol2 

gico, en tanto que 9S el vehículo de contenidos significativos. P~ 

ro no sola eso, si~o que además tiene la propiedad de modelar el -

comportamiento prop:.o y el ajeno" (Azcoaga, 1987: 20) 

"· .. el lenguaje es ·ln espejo de la mente, es un producto de la int~ 

ligencia humana, c=~ado de nuevo sn cada individuo mediante opera-

cienes que están !uera del alcance de la voluntad o la conciencia''· 
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(Chomsky, 1986: 12) 

"El lenguaje es un método puramente humano y no instintivo de comu

nicar ideas, emociones y deseos mediante un sistema de símbolos vo

iunt~riamente producidos". (Paulus, 1964: 33) 

" .•• el lenguaje es un sistema Ce códigos suficientes para analizar

en forma autónoma el objeto y e:-cpregar cualquiera de sus caracter!~ 

ticas, cualidades y relaciones''· (Luria, 1984: 42) 

"El. J.enguaj e es una forma de comunicación entre los hombres ••• por -

medio del lenguaje ... las personas se comunican sus pensamientos e -

influyen unas sobra otras~. (Smirnov, 1978: 276) 

" Bajo el término de lenguaje humano, nosotroa entendemos un compl~ 

jo sistema de códigos que designan objetos, características, accio

nes o relaciones, códigos que ~ienen la Eunción de codificar y 

transmitir la información, introducirla :Jn determinados sistemas .• " 

(Luria, 1984: 27} 

"··· el lenguaje:desarrollado en el hombre es un sistema de códigos 

suficiente para transmitir cualquier información, inclusive fuera -

del contexto de una acción ¡;>ráctica". (Luria, 1984: 27) 

Por las definiciones anteriores, nos podemos dar cuenta que -

en general, hay elementos que prevalece, por ejemplo, función, sig

nos, intercambiar (expresar, recibir), información (emociones, ide

as) dentro de un código o contexto, por lo tanto si es una función

ésta debe estar sustentada por una estructura anatómico-funcional,

con esto quiero decir que hay numerosos autores como por ejemplo -

los que ya he mencionado quienes afirman que el lenguaje es una fun 
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ción gererada por el sistema nervioso central, especificamente de-

rivada de la corteza cerebral, considerándolo como una función de -

la actividad nerviosa superior "Estimamos conveniente denominar fu!! 

clones cerebrales superiores a las actividades fisiológicas de los

sectores superiores del sistema nervioso central que sustentan for

mas del comportamiento específicamente humanas•• (Azcaaga, 1985: 33) 

•• ••• las que nos llevan a describir con el nombre de"funcianes cere

brales superiores'' a las praxias, las gnosias y el lenguaje••(Azcoa

ga, 1985: 33), cabe hacer notar que a estas Últimas Luria les llama 

sistemas funcionales complejos, Ronda! (1968: 151) asegura que la -

actividad lingüística al ser una conducta requiere de una organiza

ción estructural y de un funcionamiento adecuado no solo de tos ór

ganos que intervienen en et lenguaje, sino que se requiere tarnbién

del sistema nervioso central y periférico, y menciona también que -

para estudiar el proceso de formación del lenguaje hay que analizar 

primero las bases neurofisiológicas de ta actividad del 1enguaje1 -

También Alfredo Ardita (1988:274) ha realizado diversas investiga-

cienes y ha llegado a ta conclusión de que el desarrollo del lengu~ 

je oral y escrito coincide con una serie de cambios del sistema ~~~ 

viese, y este mfsmo autor cita a Lenneberg quién en 1967 ~repone -

La existencia de un ••período crítico'' en la adquisición del lengua

je en donde la asimilación de este se debe a la exposición de un -

medio lingüístico en una etapa de desarrollo en que se encuentra el 

sistema nervioso. Al respecto Smirnov (1978: 497) dice que "La P2 

sesión del lenguaje o sea la formación del segundo sistema de seña

les, juega un papel decisivo en la actividad nerviosa superior del

niño y en el desarrollo de sus procesos psíquicos más complicados''. 

Por lo tanto no se puede dejar fuera aunque sea de manera gen~ 

ral el funcionamiento del sistema nervioso haciendo hincapié en la

carteza cerebral, describiendo lo que se ha considerada el centra -

del lenguaje, cabe hacer notar que astas autores estudian el funciQ. 

namiento del sistema nervioso central con la finalidad de encontrar 

una explicación a las diferentes patologías del lenguaje y el apren

dizaje. 
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El hecho de intercambiar información se entiende en el senti

do de ir más allá de una comunicación instintiva a través de seña

les, gruñidos, gritos, etc., que utilizan los animales en caso de

peligro o para indicar la distancia a la que se encuentra la comi

da o por la necesidad de reproducción, mismas que se utilizan para 

conservar la especie, quiero destacar un elemento de las definici2 

nes anteriores del lenguaje y que solo menciona Ronda! (1988: 31)

Y es cuando dice ••.,.por medio de signos ACUSTICOS ó GRAFICOS" (-

las mayúsculas son mías), lo cual quiere decir que por lenguaje no 

solamente hay que entender comunicación oral, ya que si bien es -

cierto este se genera a través de una relación social, misma que -

se puede llevar a cabo de diferentes maneras y no solo a través de 

la palabra oral ya que hay otros tipos de lenguaje por ejemploi el 

mímico y el gráfico, preferentemente usados por los sordomudos, h1 
poacúsicos y algunos paralíticos cerebrales, ya que desde este pun 

to de vista me atrevo a afirmar que estas personas también poseen

lenguaje y por lo tanto también son capaces de comunicarse y por -

ende participar de todas las ventajas que trae consigo el dominio

del lenguaje intencionado, pat'a lo cual Vigotsky dice: "El habla -

no depende necesa.ciamente del sonido" ( (s.d.): 65) con lo que es

toy totalmente de acuerdo. 

Entonces siendo el lenguaje un aspecto complejo y muy amplio, 

resulta difícil tratat'lo en todas sus manifestaciones, por lo tan

to, cabe hacer la aclaración de que el presente trabajo solo se r~ 

ferirá al lenguaje oral dP.ude el punto de la N'eurolingüística, de§. 

tacando el aspecto social que interviene pat'a su desarrollo, sin -

menospreciar o negar que existen otras formas de lenguaje igualme~ 

te eficaces para la comunicación intencionada como las que se men

cionaron anteriormente, también es necesario aclarar que el 1engu~ 

je oral no solo se estudia desde un enfoque NeurolingÜístico y que 

no solamente existe el aspecto social sino el fonológico que tamp2 

co será motivo del presente trabajo. 
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Siguiendo dentro del análisis de las diferentes definiciones

del lenguaje encontramos que este se realiza dentro de un contexto 

a través de un código, lo cual nos indica l.a convencionalidad que

se ha hecho a lo largo de la historia, de irle dando una intenci6n 

a las señas, sonidos y dibujos que a su vez han generado el lengu~ 

je mímico, oral y gráfico y para complementar la intencionalidad -

que ya se explicó anteriormente solo agregaré que en el devenir -

histórico llega un momento en que el hombre necesita ayuda mutua -

para sobrevivir y también desea comunicarse para organizarse por -

lo tanto le va dando significado a los sonidos y onomatopeyas de -

tal manera que: " ... la laringe poco desarrol.lada en el mono se fue 

transformando lenta pero firmemente, mediante modulaciones más pe~ 

fectas mientras los órganos de la boca aprendían poco a pronunciar 

un sonido articulado tras otro~ (Encrels, 1973: 214). En un prin-

cipio una palabra significaba todo un pensamiento o varias ideas,

pero con el tiempo se fueron formando cada vez más palabras de tal 

manera que cada cosa tuvo un nombre, el nacimisnto del lenguaje -

llevo a que progresivamente fuera apareciendo todo un sistema de -

códigos que designaban objetos y acciones, más adelante se difereu 

ciaron las características de los objetos y de las acciones, así -

como, sus relaciones, finalmente, se formaron códigos sintácticos

de frases enteras, las cuales ?Odrían formu1ar las formas comple-

jas de alocución verbal. (Luria, 1984: 23). Así mismo, llega un

momento en el desarrollo ontogenético que el niño es capaz de com

prender lo que otros dicen y de referirse a los objetos articulan

do sonidos asignándoles un significado. 

Esto quiere decir que el hombre le ha dado nombre a los obje

tos ?ara así, poder referirse a ellos y establecer relaciones en-

tre ellos, al decir que el lenguaje es un conjunto de signos, tam

bién se dice que lleva implícito un significado y un significante, 

siendo este último la selección de fonemas combinados de tal mane-
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ra que designan coherentemente al objeto, en otras pa1abras, es la 

estructura objetiva de la palabra, mientras que el significado es

e! contenido, la idea o concepto que tenemos del objeto, por 10 -

tanto esta sería la parte subjetiva. 

En este sentido también yo puedo afirmar que el hombre es el

único ser de la creación que es capaz de simbolizar a través del -

lenguaje, es decir representar la realidad a través de signos, --

mientras que el animal solo puede reflejar la realidad a través de 

imágenes sensibles, por lo tanto estoy de acuerdo en io que dice -

Benveniste, citado por ( Paulus, 1984: 37-38) •• •.. el lenguaje repr!!_ 

senta la forma más alta de una facultad inherente a la condición -

humana, la de simbolozar ••. la facultad de representar lo real por

un ((signo)) y de comprender el ((signo)) como representante de lo 

real y concecuentemente establecer una relación de significación -

entre algo del uno y del otro". Aunque no niego que existen otras 

posturas como la de Premack quién opina que es posible enseñar una 

forma de lenguaje a los chimpancés. 

Anteriormente ya mencione que Vigotsky le da una gran impor-

tancia al significado diciendo que es ah! donde se unen el pensa-

miento y el lenguaje, por lo anterior se puede concluir que para -

estudiar el pensamiento simbólico hay que seguir un análisis semá~ 

tico acerca del desarrollo, funcionamiento y estructura de la uni

dad que contiene al pensamiento y al lenguaje interconectados. 

De todo lo anterior puedo dar mi propia definición de lengua

je diciendo que: Lenguaje es; una función de la actividad nerviosa 

superior que a través de un sistema de signos convencionalmente d~ 

sarrol1ados nos permite comunicarnos intencionaimente, establecer

relaciones entre los objetos y reflejar la realidad a través de -

símbolos, siendo este el medio de ex~resión del ?ensa~ianto. Sien 

do algunas de sus características el hecho de que se aprende so -

cialmente y que es privativo del ser humano. 
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2. ACTIVIDAD CEREBRAL QUE GENERA EL LENGUAJE. 

2.1. Generalidades del Sistema Nervioso: 

El sistema nervioso por medio de sus características de excit~ 

bilidad (respuesta a los estímulos) y conductibilidad (transporte -

impulsos nerviosos) puede establecer una integración y correlación

de las diferentes funciones del cuerpo, el buen funcionamiento del

sistema nervioso asegura la adaptación al medio ambiente y a la vi

da consciente. 

A ravés de este sistema, el organismo se relaciona con el mun

do exterior, a la vez que regula y coordina las distintas funciones 

de los órganos, aparatos y sistemas desempeñando un papel primor--

dial en todos los aspectos de la conducta y el desarrollo. 

El sistema nervioso es una parte anat6mico-funcional que no e~ 

tá presente en todos los seres vivos, sino que aparece por primera

vez en los animales cordadas de una manera rudimentaria a través de 

un tubo nervioso en la región dorsal entre mayor superioridad pre-

sente la especie ,mayor complejidad tendrá la estructura y el fun-

cionamiento del sistema nervioso. 

La neurona es la célula nerviosa, está formada por un cuerpo -

celular y dos prolongaciones a las que se les da el nombre de fi -

bras nerviosas, a las prolongaciones cortas se les llama dendritas, 

son fibras cortas y ramificadas que reciben en su periferia a los -

estímulos y los conducen hacia el cuerpo celular, las otras fibras

son largas y reciben el nombre de axón o cilindro eje que es una fi 

bra única en dirección centrífu9a {del centro hacia afuera) a par-

tir del centro celular, sin embargo en muchas ocasiones se conside

ra axón a cualquier fibra larga sin importar el sentido que lleven

los impulsos nerviosos. 

La sustancia gris está formada por la reunión de cuerpos celu

lares y la sustancia blanca está formada fundamentalmente por f i---



- 27 -

bras nerviosas. Las neuronas se comunican entre sí transmitiéndo-
se los impulsos nerviosos a través de la sinapsis. 

2.1.1. Estructura, Organos y Funciones del Sistema Nervioso: 

El sistema nervioso para su estudio se divide en dos partes de 

acuerdo a su diferencia funcional, la central y la periférica; de -

ésta Última se puede decir que está integrada por una serie de ner

vios a través de los cuales el sistema nervioso central se conecta

con los diferentes tejidos del cuerpo por ejemplo, músculos, etc.-

Se le conoce como sistema nervioso aut6nomo ya que regula y di 
rige ciertas funciones en las que no participa la conciencia, ya -

que inerva los músculos lisos, glándulas y el corazón, por ejemplo: 

las contracciones del estómago, los movimientos peristálticos del -

intestino, la actividad glandular (secreci6n} y la contracci6n del

músculo cardíaco, etc: a estas funciones se les conoce como funcio

nes de la vida vegetativa que son: nutrición, digestión, respira 

ción, circulación,,asimilación, desasimilación y reproducción. 

La mayor parte de los órganos que dependen del sistema nervio

so autónomo tienen una doble inervación que es antagónica entre sí, 

es decir, unos nervios estimulan (excitabilidad}, generalmente son

los nervios del sistema simpático y otros inhiben, generalmente lo

hace el sistema que tiene nervios parasimpáticos, por lo tanto el -

sistema nervioso autónomo, se divide en dos: l.- Sistema simpático

Y 2.- sistema parasimpático. 

La segunda división del sistema nervioso es la central, "El -

sistema nervioso central esta unido a los órganos sensoriales (re-

captores) y a los órganos efectores (músculos y glándulas), que ej~ 

cutan las reacciones de respuesta del organismo por medio de los n~ 

merosos nervios sensitivos y motores que constituyen el sistema ne~ 

vioso perif~rico••. (Smirnov, 1978: 37} 
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Esquema No. 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y PERIFERICO 

(Smirnov et. al., 1978; 38) 

l.- Carabro 

2.- Médula Espinal 

3 y 4.- Sist~ma ~ervioso Periférico 
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El sistema nervioso central está formado por la médula espinal 

y el cerebro, quienes cumplen varias funciones de la actividad ner

viosa por medio de las distintas partes que los conformasn. En la 

parte inferior se encuentra la médula espinal que regula el funcio

namiento de diferentes órganos internos y músculos, está considera

da como la reguladora de las funciones más primitivas, es un largo

cordón blanquecino y cilíndrico situado en el conducto raquídeo de

la columna vertebral, su extremo superior está situado a nivel de -

la articulación del atlas donde emerge el primer nervio cervical, -

su extremo inferior queda a la altura de la segunda vértebra lumbar 

en el adulto, presenta las mismas curvaturas que la columna verte-

bral as! como las mismas regiones (cervical, dorsal, lumbar, sacra, 

y cox!gea), en donde se encuentran distribuidos los 31 pares de ner 

vios raquídeos formados por fibras nerviosas motoras y sensitivas -

por eso se les llama mixtos. 

El bulbo raquídeo es la prolongación de la médula espinal y se 

encuentra dentro de la cavidad craneana, se pueden apreciar las mi~ 

mas sustancias y surcos que en la médula, las células nerviosas de

la sustancia gris ;del bulbo se agrupan para formar núcleos y cen-

tros nerviosos por ejemplo el centro cardíaco, respiratorio, etc. -

que son coordinadores automáticos de algunos actos vegetativos y -

de relación, la protuberancia anular continúa hacia arriba del bul

bo raquídeo, fisiológicamente es un puente de unión entre el bulbo

Y el cerebro. 

El cerebelo se sitúa atrás del bulbo raquídeo, es una masa ne~ 

viosa que no tiene ninguna intervención en las funciones intelectu~ 

les, se relaciona con el equilibrio, la postura y el tono muscular, 

se le considera como el "secretario de la corteza cerebral" {Bree--

kenridge, 1973: 268). "No inicia las respuestas motoras pero fun-

ciona para coordinar los movimientos musculares de modo que la ac-
ción sea suave y eficaz en lugar de a sacudidas e incoordinada'•. (

De coursey, en Breckenridge, 1973: 268). 
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El mesencéfalo o cerebro medio está constituido por los pedún

culos cerebrales y la lámina cuadrigémina, a su cavidad se le llama 

acueducto de Sylvio, se le ha relacionado con algunas funciones por 

ejemplo con el control de reflejos posturales, control de las reac

ciones de enderezamiento, conjuntamente con el tálamo e hipotálamo

integra el sistema del despertar del sueño y de la coordinación de

la excitabilidad cortical, así como el control de la secreción de -

aldosterona, también es el centro de los reflejos ópticos y acústi

cos y a su nivel se integra el reflejo de la masticación. 

El hipotálamo se encuentra abajo y adentro del tálamo óptico,

tiene funciones tanto del sistema nervioso central como del sistema 

end6crino, interviene en el despertar del sueño, junto con el tála

mo óptico es el iniciador del movimiento voluntario, regula la exci 

tabilidad de la corteza cerebral, controla la secreción y produc--

ción de hormonas hipofisiarias. 

El tálamo óptico está situado en la base del cerebro, al igual 

que el mesencéfalo y el hipotálamo participa en el despertar del -

sueño y en la reg~lación de la excitabilidad cortical, proporciona

un matiz afectivo a las sensaciones, percepciones, movimientos vo-

luntarios y funciones cerebrales elevadas, al relacionarse con la -

corteza cerebral es indispensable para el establecimiento de funcio 

nes cerebrales como la atención, concentración y memoria. 

Los nervios craneanos son doce pares distribuidos desde el ex

tremo anterior del lóbulo parietal hasta la cara ventral del bulbo

raquídeo, algunos de ellos por ejemplo el par I o nervio olfatorio

º el par VIII o nervio auditivo solo conducen impulsos sensitivos -

hacia el sistema nervioso central otros por ejemplo el IV par o pa' 

tético y el VI o motor ocular externo envían impulsos motores del -

sistema nervioso central a los diversos músculos donde terminan, -

sin embargo hay otros pares de nervios craneanos que se consideran

mixtos por su función dual aferente y eferente por ejemplo el V o -

trigémino, VII o nervio facial, IX o nervio glosofaríngeo y X o ne~ 
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vio neumogástrico. 

El cerebro es la parte más alta del sistema nervioso central,

se encuentra en la cavidad craneana, considerada como ra estructura 

más grande e importante, seg6n Smirnov (1978: 37} "cuanto más alta

se encuentra una parte del cerebro, tanto más compleja es su estrus 

tura"· El cerebro se divide en dos hemisferios (izquierdo y der~ 

cho) por la cisura interhemisférica, cada hemisferio se forma por -

fisuras y circunvoluciones, reconociéndose cuatro regiones llamadas 

l.- Lóbulo frontal, 2.- Lóbulo temporal, 3.- Lóbulo parietal y 4.-

Lóbulo occipital. 

En el interior del cerebro se encuentra una sustancia blanca -

(zona central), formada por fibras que realizan las sigueintes fun

ciones: l.- de arriba hacia abajo conectan con la médula espinal, -

2.- de adelante hacia atrás conectan las circunvoluciones del mismo 

cerebro, 3.- de un lado a otro conectan los hemisferios derecho e -

izquierdo, 4.- conducen hacia la médula espinal la corriente nervi2 

sa motora que nace en el cerebro. 

Finalmente la superficie de los hemisferios se llama corteza -
cerebral constituida por una capa de células nerviosas (sustancia -

gris), es la porción más importante del sistema nervioso central y

se le considera como el almacén de las experiencias y la memoria, -

centro de las actividades mentales como la inteligencia, la volun-

tad y la conciencia, además de coordinar los actos voluntarios, a -

l.a corteza y a los ganglios subcorticales se les considera "el sub!!, 

trato material de las funciones psíquicas y efectúan los tipos más

complejos de actividad refleja, coordinando al organismo como un t2 

do único con el mundo exterior" (Smirnov, 1978: 39). 

2.1.2. Procesos de la Actividad Nerviosa: 

El organismo se adapta al medio fundamentalmente a través -del-
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Esquema No. 2 

CEREBRO HUMANO 

si 
.·f. Superficie externa del he111isil•rfo.- .JJ. 511-1 

. pcrficie interna: 1, núcleo!l suhcorticalc•s ele! 
los hcn1isfcrios; 2, cerebro intcrmcJio ( tála .. 
mo óptico); .1, cerebro medio (pcclúnculoi 
cuaclrigémino) ; 4, bulbo o médul.l oh longa;; 

5, cerebelo. 1 

(Smirnov, et. al., 1978: 39) 

(amplificado) 
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reflejo, es decir, por medio de las respuestas innatas del organis

mo a estímulos internos o externos, dadas por el sistema nervioso -

central, ºLa unidad funcional del sistema nervioso central es el r~ 

flejo" (Breckenridge, 1973: 267). 

Las neuronas se unen para formar cadenas por medio de las cua

les las fibras nerviosas sensitivas (aferentes) llevan la excita -

ción que se recibe a través de los órganos de los sentidos hasta la 

parte del sistema nervioso central que se encarga de responder por

medio de las fibras nerviosas efectoras (eferentes) formándo as! un 

acto reflejo llamado arco reflejo. 

Toda la actividad refleja depende de dos procesos nerviosos -

que se consideran fundamentales porque integran toda la actividad -

nerviosa y son: 1.- La excitación que es la que se encarga de prov2 

car la actividad del organismo y la 2.- Inhibición, que es la sus-

pensión temporal del funcionamiento de un órgano en relación a un -

centro nervioso, estos procesos se presentan al mismo tiempo pero -

su función es antagónica. 

LOs procesos de e~citación e inhibición no se limitan a un so

lo punto del sistema nervioso central, sino que se inician en un lS 

gar determinado y se difunden hacia otras zonas, a esto se le llama 

irradiación, su opuesto es la concentración que consiste en reunir

ª los estímulos de la excitación en una zona limitada y sucede des

pués de la irradiación. "Las formas fundamentales de1 movimiento

de los procesos nerviosos en la corteza cerebral son la irradiación 

y la concentración" (Smirnov, 1978: 59) 

La irradiación permite conexiones entre las zonas distantes de 

la corteza cerebral, la concentración de los procesos se efectúan -

más lentamente y requiere más trabajo por parte del sistema nervio

so central, gracias a la concentración hay una adaptación a las con 

diciones variables del medio. La irradiación y la concentración -
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dependen de l.- La fuerza del estímulo, 2.- El estado general de la 
corteza cerebral y 3.- Del equilibrio entre los procesos de excita

ción e inhibición. 

2.2. La Actividad Nerviosa Superior: 

A lo largo de los años los científicos se han preocupado por -

encontrar una relación entre las conductas del hombre y el funcionE 

miento cerebral sobre todo para encontrar las causas de las patolo

gías, quizá se haya pecado de localizacionismo al tratar de encon-

trar un punto único como el responsable de una funci6n, es decir, -

que se pretende delimitar por medio de diagramas rígidos una área -

específica en el cerebro considerándola como la única capac de con

trolar la función de un órgano específico y que si se dafia esa par

te del cerebro, ese órgano no funcionará más. 

Los avances científicos después de la segunda guerra mundial,

rechazaron el punto de vista de tratar de localizar las funciones -

psíquicas en área~ del cerebro, es decir, que " .•. el descubrir que

una lesión en una área del cerebro, tiene como consecuencia una al

teración conductual, no significa que el área de lesión es el "cen

tro" de la función afet!tada" (Ardila, 1980: 7). Estos estudios ta!!!. 

bién han revelado la importancia de la relación que existe entre -

las diferentes partes del cerebro en la construcción de actividades 

complejas. 

El uso actual de las computadoras ha venido a reforzar estos -

conocimientos ya que se han realizado estudios de neurofisiología -

con mucha precisión, por ejemplo Hecaén y Albert (Ardila, 1980: 8) 

dicen que la neurofisiología a través de estas técnicas ha encontr~ 

do la definición de la topología cortical, su organización y su com. 

plejidad funcional destacando la importancia de las conexiones in-

trahemisféricas e interhemisféricas, A. R. Luria quién fue notable-
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mente influenciado por las ideas de Vygotsky y Pavlov, establece el 

término de sistema funcional para indicar que las funciones ps!qui-

cas superiores solo pueden existir gracias a la interacción de es-

tructuras cerebrales altamente diferenciadas, cada una de las cua-

les hace un aporte específico propio al todo dinámico y participa -

en el funcionamiento del sistema cumpliendo funciones propias. (Ar

dila, 1980: 9). 

Por lo anterior pienso al igual que Alfredo Ardila y Feggy Os

trosky que tas funciones cerebrales están organizadas de tal manera 

que se deben considerar como una combinación dinámica en donde in-

terviene la complejidad de las diversas áreas del cerebro que tie-

nen interconexiones múltiples. 

La corteza cerebral está formada por seis capas, las células

de las cuatro capas superiores (I-IV) se unen entre sí en las die-

tintas áreas de la corteza, distribuyendo la excitación para el fun 

cionamiento sistemático de los hemisferios, constituyen la parte -

principal más complicada de la corteza, están muy desarrolladas en

el hombre, ya que~ah! hay gran concentración de células nerviosas. 

Las capas inferiores (V-VI) tienen un papel principal en la -

actividad refleja del cerebro, están formadas por células que reci

ben excitaciones de las capas superiores y las transmiten a la par

te inferior del cerebro y de la médula espinal. 

En las investigaciones de Luria se pueden encontrar explica-

clones convincentes de como está organizado el funcionamiento de la 

corteza cerebral, él las agrupa en tres unidades funcionales bási-

cas de acuerdo a los diferentes órganos que conforman el sistema -

nervioso central de la siguiente manera: 

l.- La unidad que regula el tono o estado de alerta llamado Sistema 

Reticular Activador, en donde menciona que el tallo cerebral inclu

yendo el bulbo raquídeo, la protuberancia anular (puente), el mesen 

céfalo y el tálamo son 10 encargados de mantener a los seres vivos, 

(sin tomar en cuenta a los vegetales) en un estado de alerta llevan 
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do (funci6n ascendente) a la corteza las diferentes sefiales percib! 

das en el medio ambiente, las fibras descendentes (funci6n deseen-

dente) permiten un control cortical del tallo cerebral, Luria lo -

describe así 1 " ••• un centro fisiológico para atención, muestreo de

señales aparentes y para la activaci6n de diversas áreas corticales 

para así optimizar la atención y eficiencia mental'' (Azcoaga, 1980: 
10), 

Como podemos darnos cuenta esta unidad funcional no es privat! 

va del ser humano sino que también los animales la tienen y a tra-

vés de ella perciben los diferentes estímulos y señales ante los -

cuales pueden reaccionar. 

2.- La segunda unidad funcional tiene como principal función la de

recibir, analizar y almacenar la información, está formada por tres 

de los cuatro l6bulos cerebrales cada uno con una funci6n específi

ca, por ejemplo, en la corteza occipital se reciben las experien -

cias visuales, en la temporal las experiencias auditivas y en la -

corteza parietal las sensaciones cutáneas y quinestésicas (de movi

miento). 

3.- La tercera unidad funcional se encuentra en el lóbulo frontal -

que en los seres humanos ocupa gran parte de la corteza cerebral -

siendo ésta unidad la Última estructura en madurar, su función pria 

cipal es la de programar, regular y verificar la actividad mental. 

Estas unidades funcionales se encuentran presentes en cada uno 

de los hemisferios cerebrales, por lo que de acuerdo a lo anterior, 

nos podemos dar cuenta una vez más de que cada parte que integra el 

sistema nervioso central cumple con una función específica, pero -

que no está aislada sino que se une a la función de los otros órga

nos contribuyendo así a lograr una integración a través de la cual

se pueden generar las funciones más complejas del ser humano como -

por ejemplo el lenguaje y el pensamiento abstracto. 
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Sin embargo Luria (Ardila, 1980: 11) señala que en las distin

tas áreas de la corteza cerebral se pueden distinguir tres zonas de 

acuerdo a sus diferentes funciones: primarias,secundartas y tercia

rias. 

Las zonas de las áreas primarias son regiones de la corteza en 

donde los contactos neuronales provienen de los órganos sensoriales 

a través del tallo cerebral, es decir, se reciben tos estímulos a -

través de la sensación, mientras que en la zona secundaria se reci

ben conexiones transcorticales constituidas a través de la experie.!2 

cia, analizando e integrando tos mensajes en percepciones y expe--

riencias reconocibles y con significado, las zonas corticales ter-

etarias se encuentran distribuidas en los lóbulos, son las más des]!. 

rrolladas en el hombre, solo aparecen de una manera muy rudimenta-

ria en el chimpancé, quizá por eso, estos animales en situaciones -

experimentales son los únicos y solo algunos de ellos los que han -

podido desarrollar cierta "comprensión" y manifestación de lenguaje 

(no verbal) como en los experimentos realizados por Premack (1988). 

Durante el d,esarrollo fetal son las últimas áreas en donde ap2_ 

recen dendritas y se les ha considerado como estructuras específic~ 

mente humanas ya que son las que permiten el desarrollo de las fun

ciones más complejas del sistema nervioso central. "Constituyen .!:!. 

no de los rasgos más distintivos del hombre y están implicadas en -

las formas más complejas de comportamiento" (Ardila, 1980: 14). 

El interés cada vez mayor para dar explicaci6n a las funciones 

cerebrales superiores ha dado motivo para que diferentes autores e~ 

perimenten e investiguen al respecto aunque no se puedan poner de !!. 

cuerdo, por un lado se discute si los hemisferios son iguales en -

función y anatomía o difieren, por otro lado si las estructuras que 

dan origen a las funciones cerebrales superiores son innatas o ad-

quiridas, empecemos por analizar el primer cuestionamiento. 
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2.2.1. Asimetría Funcional y Anatómica de los Hemisferios Cerebra-
les: 

Los hemisferios cerebrales están presentes a partir de los an! 

males anfibios como por ejemplo las ranas, con una estructura muy -

simple sin que este presente la corteza cerebral, en los reptiles -· 

se puede apreciar una capa muy delgada que asemeja la corteza cere

bral, pero es en los mamíferos en donde ya se manifiesta un número

considerable de células formando la corteza cerebral que es más COfil 

pleja cuanro más desarrollada es la especie, por lo tanto, es en el 

hombre donde adquiere el grado más alto de complejidad y estructura. 

Se ha estudiado mucho acerca de la asimetría de funciones de -

los hemisferios cerebrales y efectivamente se ha podido demostrar -

que cada uno tiene funciones diferentes pero complementarias y que

si se llega a dañar una parte de uno de los hemisferios el otro pu~ 

de llegar a recuperar la funci6n, si no de manera precisa, por lo -

menos si bastante aceptable, acerca de la plasticidad y la recuper~ 

ción de los hemisferios, Rhawn (1984: 35-37), en su artículo, la 

neuropsicología del· desarrollo, da varios ejemplos de recuperación

de diferentes funciones cuando se daña una parte hemisférica. 

Y una vez más se ha reconocido el papel tan importante que ju~ 

ga el lenguaje para la evolución ya que al existir este grado tan -

alto de especialización hemisférica, pudo el hombre sobrevivir ha-

cienco uso de é1, Levy lo dice de la siguiente manera: "Aparentemell 

te la evolución del hombre dependió de una asimetría que utilizó -

los beneficios del lenguaje sin producir al mismo tiempo una defi-

ciencia fatal en la organización perceptue1 ..• Mientras que su primo 

que poseía el lenguaje, además de un hemisferio mudo que separaba -

la figura-fondo, vió al león, escapó y para bien o desgracia de la

humanidad, dió lugar a la raza humana" (Ardila, 1980: 24). 

Se ha llegado a clarificar la dominancia cerebral a partir de

numerosos estudios y experimentos provenientes de cuatro fuentes --
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principalmente que son: 1.- Estudios neuropatol6gicos, 2.- Electro

fisiológicos, 3.- conductuales y 4.- Anatómicos,realizados tanto en 

animales como en seres humanos, neurol6gicamente intactos como con

lesiones en diferentes áreas del cerebro e incluso con alguna abla

ción o hemisferectom!a, en general la asimetría de los hemisferios

cerebrales se clasifica así: 

cuadro No. 1 

DATOS SOBRE DOMINANCIA CEREBRAL OBTENIDOS DE 

INVESTIGACION CON PACIENTES COMISURECTOMIZAOOS. 

ORGANIZACION FUNCIONAL 

HEMISFERIO IZQUIERDO 

l. Codifica información sensorial 

con base en descripción lin--

gÜística. 

2. Análisis temporal 

3. Ejecuta comparaciones cancep-

tuales independientemente del

contenido lingüístico. 

4. Percibe detalles. 

5. Falta de un sintetizador ges-

tál.tico. 

6. Comunicación verbal. 

7. Procesamiento lingüístico y n~ 

mérico. 

8. Pensamiento analítico y secueu 

cial. 

HEMISFERIO DERECHO 

l. Codifica información sens~ 

rial en términos de imáge

nes. 

2. Sintetiza espacialmente. 

3. Hace pareamiento visual -

sin realizar comparaciones 

conceptuales. 

4. Percibe forma. 

5. Falta de un analizador fo

nológico. 

6. Maneja relaciones espacia

les y análisis de las par

tes en relación al todo. 

7. Reconocimiento perceptual

de cosas. 

8. Pensamiento no verbal. 

ARDILA, OSTROSKY y CANSECO 
(El diagn6stico neuropsicológico 

1980: 25 ) 
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En general se puede decir que el hemisferio izquierdo actúa -

primordialmente en las funciones verbal-motoras incluyendo los as-

pectas motores de las actividades cognoscitivas, analiza secuencia~ 

mente la entrada sensorial, por lo tanto, muestra una organización

Y coordinación de movimientos en secuencia, abstrae los detalles r~ 

levantes, categoriza la experiencia, etiqueta el material que puede 

ser codificado verbalmente, participa en tas funciones matemáticas

y analítica, tiene dominancia en la formación de conceptos verbales 

por lo que se le considera como el hemisferio lingüístico ya que ct2 

mina en las operaciones cognitivas dependientes del lenguaje, tales 

como el pensamiento, discurso y comunicación gestual. 

El hemisferio derecho se especializa en la recepción de la in

formación no lingüística, no secuencial, no temporal sensorial que

proviene del medio ambiente o del propio cuerpo, no puede nombrar,

clasificar o analizar estímulos, es decir que atiende la configura

ci6n total del estímulo, sintetiza los fragmentos de los datos per

ceptuales en un todo significativo (holista) sin perturbar o crear

relaciones, le concierne la orientación espacial, la conceptualiza

ción de la config~ración del estímulo total incluyendo forma, figu

ra, fondo y profurididad, es dominante para la realización de la in

formación tactil y propioceptiva, tiene supremacía en la integra--

ción de la imágen corporal, analiza la posición del cuerpo en el e~ 

pacio, la realización geométrica de las relaciones espaciales. se 

le conoce como el hemisferio no-verbal, aunque también es capaz de

percibir y comprender algún lenguaje, su capacidad se limita a nom

bres y frases simples pero tiene una gran habilidad para maldecir,

cantar y rezar. 

Aunque se hace esta división de funciones, ya se mencionó ant~ 

riormente que la función cerebral está organizada a partir de la -

función individual de cada uno de sus órganos para integrarse a una 

función única, Rhawn confirma esto cuando menciona" ..• es importante 

notar que los dos hemisferios no son estr!ctamente dic6tomos ya que 
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hay solapamiento considerable en la representación y expresión fun

cional" (19841 31) 

Por otro lado lo que parece establecer la diferencia funcional 

de los hemisferios es la manera en que cada uno integra y responde

ª los diversos impulsos que registra y así lo manifiesta Ardila (--

1980: 22), "Aparentemente lo que distingue a cada hemisferio cere-

bral no es el tipo de estímulo que procesa sino cómo lo procesa y -

el modo cognoscitivo y estrategia que cada hemisferio emplea". 

Los estudios de diferentes autores citados por Ronda!, 1988: -

186-187) y que posteriormente fueron confirmados (idem), han demos

trado una asimetría funcional hemisférica probablemente sustentada

por una asimetría anat6mica de 1as regiones temporales, " •.. sobre -

100 cerebros sin patología la superficie del planum temporale (su-

perficie superior del lóbulo temporal en ta cisura de Sylvio); esta 

estructura forma parte integrante, en la izquierda, de la zona de1-

lenguaje. En 75 casos se obtiene una diferencia significativa de

superficie entre los dos planum temporales, en 57 de estos casos, -

es decir, un 76%, la superficie es más importante a la izquierda -

que a la derecha".: 91 Por otra parte en la actualidad son numerosos 

los argumentos que indican la existencia de una asimetría anatómica 

y funcionai en otras especies de animales" (Walker, citado por Ron

da1, 1988: 187), para corroborar lo anterior, en un artículo publi

cado por Rhawn J. (1984: 29-30) dice refiriéndose al hemisferio iz

quierdo: 11 Esta estructura es más notable por contener el sustrato -

neural de la expresión del lenguaje (Area de Broca en el lóbulo --

fronta.l y su análisis y comprensión, área de Werniclc:e en la región-

temporal y el gyrus angular en el 16bulo parietal) ... En la página 

35 del mismo artículo, Rhawn vuelve a insistir, "No obstante, es i!l 

teresante hacer notar que el plano temporal del hemisferio izquier

do (el cual contiene el área de Wernicke) es más grande que la por

ción igua.l del derecho en la mayoría de los niños y adultos, mien-

tras que el hemisferio derecho pesa más que el izquierdo - una !un-
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ci6n, posiblemente de la mayor abundancia de materia blanca e inte~ 

conexiones recíprocas con modalidades sensoriales y lÍmbicas"; y -

vuelve a reiterar, "Estas asimetrías anatómicas no son sin embargo

completas ya que hay considerable solapamiento en la adquisici6n 11 • 

Sin embargo cabe hacer notar que numerosos estudios han revela 

do una cierta competencia lingüística del hemisferio derecho como -

por ejemplo: Hecaen, Bradshaw, Dennis, Rivers y Lave, (citados por

Rondal, 1988: 190), hablan acerca de sujetos que después de padecer 

una lesi6n derecha han presentado transtornos de la actividad oral

llegando a ser en algunos casos una verdadera afasia cruzada, así -

mismo otros autores citados por Rondal (1988: 191) han demostrado -

que el hemisferio derecho tiene una competencia lingüística más re

ceptiva-visual que auditiva-expresiva, más semántica que sintáctica 

y un léxico relativamente rico, en ~acicntes que ~an sido cornisuro

tomizados, en otros casos tambiénºse ha observado que el lenguaje -

aunque menos rico, sigue estando presente en sujetos que han sufri

do una hemisferectomía, así como observaciones en sujetos a los que 

se les aplica el test de Wada (que consiste en aplicar una inyec--

ción de amital sód~co en la carótida), en la carótida derecha, han

mostrado transtornbs en el lenguaje. 

DE lo anterior puedo concluir que gracias a los estudios y ex

perimentos cada día más precisos, se están encontrando datos fide-

dignos acerca de la predominancia funciona1 y se puede asegurar que 

existe una diferencia funcional entre los hemisferios explicadas en 

el cuadro no. 1, interpretando los estímulos y dando las respuestas 

adecuadas a ellos, aunque debemos notar que en el caso del lenguaje 

los dos hemisferios participan en la elaboración y comprensión, el

izquierdo es dominante para esa función (lenguaje) pero que si su-

fre daño, el derecho puede recuperar la función aunque de manera -

deficiente o quizá exista la posibilidad de que los dos puedan rea

Lizar la función pero a velocidades diferentes, en cuanto a las di

ferencias anat6micas, los estudios más recientes, aún no se atreven 
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a asegurar que exista una diferencia anatómica sianificativa y gen~ 

ralizada, hasta el momento baste saber que hay ciertos indicios que 

ya se mencionaron anteriormente respecto a que pudiera ser que el -

hemisferio izquierdo sea de mayor tamaño por contener el área de -

Werniclo;:e y que el derecho pese más por contener mayor sustancia --

blanca, para corroborar estos datos opino que en los estudios se d~ 

ber!an considerar más variables ya que solo se han limitado a obse~ 

var cerebros humanos sin considerar por ejemplo la edad, escolari-

dad, sexo, etc. ni tampoco tengo conocimiento de que se haya hecho

una comparación con los hemisferios de a1aunos anioales como por e

jemplo: los simios, para saber si en ellos también hay una asime--

tr!a anatómica o si sus hemisferios son exactamente iguales, por lo 

tanto en este momento, lo dejamos como una posibilidad, es decir, -

que quizás si exista una diferencia anatómica entre los hemisferios 

cerebrales pero que faltaría comprobarlo con mejores experimentos. 

2.2.2. Bases neurofisiológicas que intervienen en el lenguaje: 

Además de que. los hemisferios cerebrales están cada uno de e-

llos especializado~ en alguna función, cada uno está formado por -

cuatro lóbulos, algunos autores mencionan seis pero para el caso -

que nos ocupa mencionaremos solo los que intervienen en la activi-

dad lingüística, cada uno de ellos ~jecuta funciones propias y como 

en la definici6n de lenguaje dije que era una función de la corteza 

cerebral entonces tendré que describir su base neurológica, en la -

actividad lingüística las regiones que participan principalmente -

son las que pertenecen a los lóbulos, parietal, frontal y temporal 

El lóbulo temporal está situado en la parte media externa e iu 
feriar de los hemisferios, por debajo de la cisura de Sylvio, coneg 

ta hacia arriba con el 16bulo parietal y en su parte posterior con

el lóbulo occipital, se caracteriza por su predominancia en las si-
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Esquema Na. 

DISEÑO DE LAS REGIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL HUMANA 

8 

A. Superficie externa del hemisferio. a. superficie interna del hemisferio. 

(Smirnov, et. a1., 1978: 67) 
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guientes funciones: 1.- Es responsable del reconocimiento de las -

sensaciones olfatorias vestibulares y acústicas, 2.- forma parte -

del circuito de la furia, 3.- interviene en forma importante en las 

reacciones del despertamiento y del sueño, 4.- da origen a movimien 

tos involuntarios tales como los movimientos de la masticación, el

chupeteo de labios y movimientos de nistagmus ocular, 5.-es funda-

mental en la función de la memoria y de la percepción correcta de -

la realidad, 6.- Junto con el tálamo óptico, constituye parte de -

los circuitos cerrados indispensables para el mantenimiento de la ~ 

tención y la concentración, 7.T an las partes posteriores vecinas -

al lóbulo occipital, posee áreas fundamentales para la comprensión

y creación del lenguaje verbal. (Nava, 1979; 184); procesa informa

ci6n auditivo-verbal, esto incluye la representación simbólica del

lenguaje, (Smirnov, et. al. 1978: 73) destacan ~sta 6ltima región -

haciendo hincapié que solo se presenta en el hemisferio izquierdo,

diciendo "Algunas zonas de la corteza del hemisferio izquierdo han

adquirido en el proceso de evolución nuevas funciones que no exis-

ten en los animales, estas son las zonas del lenguaje de la corteza 

cerebral, entre ellas tenemos la zona auditiva ampliamente aumenta

da, situada en el tercio posterior de la circunvolución temporal s~ 

perior del hemisf~rio izquierdo~ .. Esta zona se denomina centro de -

Wernicke o zona auditiva del lenguaje". 

El lóbulo parietal está situado por detrás de la cisura de Ro

lando, por arriba de la cisura de Sylvio, dentro de sus principaies 

funciones estan: l.- El autoconocimiento del cuerpo, 2.- orienta--

ción espacial, 3.- el sentido del cálculo, 4.- la planeación de ac

tos motores complejos, 5.- la comprensión e ideación del lenguaje -

verbal y escrito, (Nava, 1979: 196), una región llamada parietoocc! 

pital esta relacionada con el procesamiento de información visual -

lo cual incluye la decodificación y abstracción de información vi-

sual. 

El lóbulo frontal es el de mayor tamaño, ocupa el extremo ant~ 
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rior de los hemisfarios cerebrales entre sus múltiples funciones es 
tán las involucradas en la supresión de conductas inadecuadas, en : 

la planeación, evaluación y organización de conductas que llevan ha 
cia una meta definida, control voluntario de la atención, secuencia 

temporal de acciones complejas como por ejemplo c!e e~:.presión de or.,a 

cienes subordinadas. E::::iste una parte muy desarrollada en la re--

gián motorQ de la corteza frontal inferior del hemisferio izquierdo 

muy próxima a la r~gión relacionada con los movimiento de los la -

bias, lengua y laringe, ~Esta región de la cort~za cerebral se deng 

mina centro de Broca o zona motora del lenguaje'' (Smirnov, et.al.,-

1978: 73). 

También diferentes autores han considerado que existe una asi

metría de las funciones de los lóbulos que generalmente se manifie~ 

tan de la siguiente manera: 

cuadro No. 2 

TIPO DE PROCESAMIENTO Y ANORMALrDADES 

EN REGIONES CORTICALES ESPECIFICAS 

(Según Thatcher, R. 1977) 

~ 

PAR!ETO OCCIP!TAt 
GENERAL 

Aguoeza vi sua 1 
V1sfón de formas simples 
Patrones complejos de per· 
ceociñn. 

~~~~pcf6.n de letras y pa Ja-

Representac16'n de formas ver .. 
bales abstractas. 

Percepción de r"elaciones es
pacia les. 

Percepción de relacione'l com
ple.1as. 

Representación de figuras geo • 
métricas. 

Continúa ... 
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TEMPORAL 
GENERAL 

Secuenciaci6n auditiva. 
Memoria verba 1 a corto 
plaza. 

Izgui erda 
Represenaci6n auditiva
verba 1. 

~ 

Oenoir.inacidn de objetos. 
Evocación depalabras. 
Representaci6n de im.ige
ne~ visuales evocadas por 
estimulaci6n auditiva. 

Memoria no verba 1. 
Orientación en !?l espacio. 
Percepci6n hal!stica a 
gestáltica. 

FRONTAL 
GENERAL 

Control voluntaria de 
atención. 
Plan general de actos 
motores. 
secuenciación tempo~al 
de entidades campleJaS 
{por ej emp 1 o , expresión 
de oraciones subardin.) 

Derecho 
Izquierdo 

Representación sintáctica. 
Regulación de actas formu
ladas par el lenguaje: 

Atención, regulación, in· 
hibición de hábitos. 

Atención, regulación, in
hibición, hábitos. 
Dirección y control de con
ducta a través del lengua-
je. -
Operaciones seriadas, por 
ejemplo, cantar haciiatrás 
de 7 en 7 a de J en 3. 

AROILA, Ostrosky y Canseco, 1980: 15 

(Modificado) 
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Por lo tanto el funcionamiento conjunto de las zonas del len-

guaje (parietal, temporal y frontal), incluyendo la zona visual del 

occipital que involucran el análisis y síntesis de los estímulos a~ 

ditivos, visuales, tactiles y motores, tienen una relación con las

otras zonas corticales que dan una significación a las funciones -

del lenguaje, "Con la actividad mutua de todas estas zonas se real! 

zan los procesos complicadísimos que se desarrollan en el hombre, -

cuando toman parte en ellos conjuntamente el primer sistema de señ~ 

les y el segundo" (Smirnov, 1978: 73). 

Ahora me referire a la manera en que se produce el lenguaje o

ral. Para poder articular los fonemas es necesario que actúen va

rios órganos a través de sus funciones. por ejemplo, la respiración 

la fonación, la articulación, etc. algunos de ellos actúan en todos 

los casos como los pulmones que impulsan la corriente aérea o los -

órganos que intervienen con su posición en el aparato articulador,

en cambio otros pueden actuar solo en determinadas ocaciones como -

por ejemplo la laringe cuando los fonemas son sonoros (Corredera,--

1973: 9). También Ronda! (1988: 152) opina que ''La emisión de so

nidos requiere, al· respirar una vibración ?articular de las cuerdas 

vocales acompañad~ de una ubicación adecuada de las diferentes pie

zas del aparato bucolaríngeo". 

Algunos de los nervios craneanos inervan a los diferentes órg~ 

nos de fonación, respiración y movimiento por ejemplo: el V o trigt 

mino es responsable de los movimientos de la mandíbula inferior, el 

VII o facial inerva los músculos de la cara y con ello da movilidad 

a los labios, el IX o glosofar!ngeo asegura la motricidad del velo

del paladar y de la faringe, a los músculos de la lar!nge y los de

la far!nge los controla el neumogástrico o X y el XII o hipogloso -

es el encargado de dar movilidad a la lengua y a algunos músculos -

del cuello, y una vez más en esto los autores discrepan en cuanto a 

que es lo que produce el sonido de la voz, por ejemplo, Smith (1954) 

piensa que el aire provoca la vibración de las cuerdas vocales col2 
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Esquema ,No •. 4 

ZONAS CORTICALES 

... -

(Nava, ¡979, 190) 

ZONAS DEL HEMISFERIO IZQUIERDO QUE INTERVIENEN EN EL LENGUAJE 

44. Zona de Broca o zona motora del lenguaje (lóbulo Frontal) 

42. Centro de Wernicke o zona auditiva del lenguaje (lóbulo Temporal) 
18. Area visual (Región Parieto-occipital, se perciben palabras o le

tras). 

39. y 37 Areas fundamentales para la comprensión del significado, la

formulación de la respusta y la búsqueda de las palabras del len

guaje verbal. 
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cadas en abducción y que el sonido así producido está en función de 

la masa y la tensión de las cuerdas, Husson {1950) plantea que la -

vibración de las cuerdas esta unicamente en función de la cantidad

y de la frecuencia de los influjos nerviosos del nervio recurrente, 

otros como Parella (1962) considera la formación del sonido como s~ 

cundaria a la ondulación de las cuerda~ vocales engendrada por el -

paso del aire espirado (Ronda!, 1988: 155). corredera por su paf: 

te dice que para que el sonido se produzca es necesario 11 12 que la 

corriente de aire tenga una presión suficiente dada por los múscu-

los espiradores, 9ara separar las cuerdas vocales de su posición de 

descanso; 22 que el orificio glótico esté suficientemente cerrado,

es decir, que las cuerdas vocales se aproximen, bajo la acción de -

los músculos constrictores ••. dejando un estrecho pasaje al aire, p~ 

saje que varía de dimensión, mayor o menor, según sea grave o agudo 

el sonido y 3g que las cuerdas vocales estén tensas, ya por la ac-

ción de los músculos tensores, aceión que se denomina tensión acti

va, ya por una tensión dada por la fuerza de la corriente aérea, al 

empujar a las cuerdas vocales y que se denomina tensión pasiva" ( -

1973: 37-38). 

Por lo anterior nos podemos dar cuenta de que sea como fuere -

la producción del sonido tiene determinadas características, como -

serían la intensidad que esta en función del aire comprimido, otra

caracter!stica es la de timbre que se relaciona con la unión de las 

cuerdas vocales, una tercera característica es la altura que se re

fiere a la frecuencia de vibración de las cuerdas. Por otro !ado

se reconocen dos tipos de sonido, los vocálicos y los consonánticos 

en español tenemos 22 fonemas, 17 consonánticos y cinco vocálicos. 

2.2.J. Innatismo o Adquisici6n: 

Una vez que ya describí al sustrato neuronal que sustenta la -
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actividad lingüística, entramos a otra controversia, estas estruct~ 

ras ¿son innatas o son adquiridas? 

El término innato lo entiendo como aquello con lo que se nace

bien sea una estructura o una característica o un reflejo que está

determinado genéticamente y que es común a una especie, para lo --

cual no influyen ni las experiencias ni el entorno social, ni el m~ 

dio ambiente como por ejemplo el hecho de que los seres humanos teu 

gamos 46 cromosomas es innato (salvo aquellos accidentes genéticos

que están considerados como anomalías congénitas). 

También hay que diferenciar lo innato de lo heredado ya que la 

herencia se refiere específicamente a los caracteres transmitidos -

de padres a hijos que tes confieren cierta individualidad física y
que les dan cierto parecido familiar, es decir que aunque tenemos -

características innatas como especie, nos diferenciamos por la he-

rancia, de otro modo todos seríamos exactamente iguales, es decir -

que la herencia nos da características propias que se manifiestan -

en el físico de la persona, ya sea por la presencia de caracteres -

dominantes, recesivos o incluso por la combinaci6n de ellos, aporta 

dos por los progenitores como por ejemplo, el pigmento de la piel,

las facciones, el color de ojos, el pelo ondulado o lacio etc. 

Entonces en concreto ¿que ~s lo innato?. Lo innato son aque

llas estructuras biológicas presentes en el nacimiento comunes a u-

na especie que le dan características propias. También se consid~ 

ran como innatas aquellas conductas que presenta el organismo desde 

su nacimiento y que no fueron enseñadas, es decir son aquellas rea~ 

cienes inconscientes y automáticas que se dan como respuestas ante

diferentes estímulos, cada estímulo provocará siempre la misma res

puesta del organismo, dentro de las conductas innatas tenemos el -

sueño, el hambre, la sed, el llanto, los reflejos, etc. y general-

mente responden para la conservación de la especie, es importante -

mencionar que tanto las estructuras como las conductas innatas van-
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cambiando y modificándose con el tiempo. 

En el presente trabajo entenderé la adquisición como el desa--

rrollo que involucra los procesos de crecimiento y madurez. Me r~ 

feriré al crecimiento cuando se hable del aumento de la masa corpo

ral en peso y talla que van provocando cambios físicos como produc

to de la automu1tiplicaci6n de las cilulas y que se mide cuantitat~ 

vamente a través de la somatometría. La madurez consiste en los -

cambios cualitativos, " .•• cambios de complejidad que hacen posible

que una estructura empiece a funcionar en niveles progresivamente -

superiores" (Brecl~enridge, 1973: 8). 

La madurez se caracteriza por:- ser progresiva, irreversible y -

universal, sin embargo el ritmo si es diferente entre un individuo

Y otro, la madurez se asocia con la mielinización del sistema ner-

vioso que tiene dos leyes fundamentale3; Céfalo-caudal y Próximo--

distal, gracias a esto el niño puede ir dominando y controlando vo

luntariamente los movimientos de su cuerpo, en general se puede de

cir que el crecimiento se refiere a lo corporal y la madurez a lo -

funcional, estos dos aspectos dependen de factores como la nutri -

ción, kherencia,' el medio ambiente social y geográfico y lo emoci2 

na!. 

En cuanto al término desarrollo, incluye varios factores como

los anatómico-funcionales, psicológicos, sociales, experiencias, -

medio ambiente, etc., el desarrollo se va dando al haber una acción 

recíproca de los componentes internos y externos del individuo es -

decir que el desarrollo es el producto de la interacción recíproca

de los factores que integran al ser humano que le dan la posibili-

dad de actuar y transformar su medio ambiente. Breckenridge (1973 

: 6) se refiere al desarrollo como '' ..• la aparición y la expansión

de las capacidades del individuo para proporcionar una afinidad pr2 

gresivamente mayor de funcionamiento, mientras que el crecimiento Y 
la madurez biológica tienen un límite e incluso esta Última muestra 

una involución, el desarrollo es ilimitado. 
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Entonces al hablar de adquisición me refiero a un proceso de -

desarrollo del organismo a través de la interacción de diversos fag 

tares, tanto internos como externos del individuo que dan como re-

sultado la función organizada de las diferentes estructuras que pe~ 

miten realizar adecuadamente la actividad nerviosa superior (gno--

sias praxias y lenguaje). 

Una vez hecha esta conceptualización de lo innato y lo adquir! 

do, pasaremos a argumentar si las estructuras que sirven de base -

neurofisiológica al lenguaje son innatas o adquirdas. 

Noam Chomsky sin hacer referencia a la asimetría hemisférica -

si considera que el lenguaje es innato, dice que existe la 11 
••• pos! 

bilidad de que mediante el estudio del lenguaje podamos descubrir -

principios abstractos que rijan su estructura y su uso; principios

que son universales por necesidad biológica y no por mero accidente 

histórico, y que se derivan de las características mentales de la -

especie 11 (Chomsky, 1986: 12), este autor pretende justificar su pos! 

ci6n innatista cont~stanclo a una pregunta formulada por Bertand Ru

ssell (1948) que ~s la siguiente: "¿Como es posible que los seres -

humanos, cuyos contactos con el mundo son breves, peroonales y lim! 

tados puedan, a pesar de todo, saber todo lo que saben?" (Chomslcy,-

1986: 12), la respuesta la da en la página 14 de ésta misma obra di 
ciendo " ... sabemos tanto debido a que, en cierto sentido ya losa-

bíamos; aunque los datos de los sentidos eran necesarios para evo--

car o producir este conocimiento". También Cudworth afirma que la 

mente tiene un poder cognoscitivo innato "el cual le proporciona -

los principios yconcepciones que constituyen una vez que los senti

dos lo han inclinado a hacerlo" (Chomsky, 1986: 13). Sin embargo

Piaget (1973) en relación a que se llega al conocimiento a través -

de los sentidos aclara que estos son insuficientes para llegar al -

conocimiento de la siguiente manera: "Nuestros conocimientos no prg, 

vienen unicamente ni de la sensación ni de la percepción, sino de -

la totalidad de la acción con respecto de la cual la percepción so-
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lo constituye la función de señalizaci6n" (Piagét, citado por Riva

eeo, 1983: 15), y vuelve a reiterarlo en la página 26 de esta obra. 

Sin embargo Chomsky da varias justificaciones para defender su 

concepción innatista mencionando a dos filósofos antiguos apoyándo

se en sus ideas, el primero de ellos es Platón quién plantea 11 ••• -

que no obtenemos un conocimiento nuevo sino que recuperamos lo que

ya sabemos", el segundo filósofo al que se refiere es a Aristóteles 

quien dijo que hay principios universales y que et mundo está es--

tructurado de tal manera que uno puede llegar al conocimiento de e

sos universales con base en la percepción de los particulares, tam

bién menciona que: "Una 11 base de conocimiento preexistente" es un -

requisito previo para el aprendizaje. Tenemos que poseer una capA 

cidad innata para poder llegar a ciertos estados más evo1ucionados

del conocimiento" (Chomslty, 1986: 13). Gregory, citado por Choms

:.cy, (1986: 15) tambi:5n ju::;;i:.ifica su innatismo diciendo que: "· .. la

velocidad con que los bebés llegan a asociar las propiedades de los 

objetos y aprenden como predecir las propiedades ocultas y los acon 

tecimientos futuros, sería imposible, a menos que se heredara par

te de la estructura del mundo, que en cierta forma estuviera incor

porada de modo innato al sistema nervioso". En relación a lo que

dice Gregory, si en verdad se heredara parte de la estructura del -

mundo por medio de la incorporación innata al sistema nervioso, los 

niños en cualquier circunstancia manifestarían las mismas conductas 

y actividades a determinada eCad independientemente de su situación 

social, económica, geográfica, etc., pero esto no es as!, ya que se 

ha podido verificar con certeza que el ambiente social juega un pa

pel determinante en el desarrollo de habilidades netamente humanas

como serían por ejemplo: la postura erecta o el lenguaje, Leontiev

lo describe de la siguiente manera: 11 
••• en determinados casos den.!. 

ñas que desde la edad más temprana se desarrollan al margen de la -

sociedad y de los fenómenos que ella engendra no pasan del nivel de 

desarrollo de los animales (R. Zingg). Estos niños no solo desco

nocen la facultad de pensar y hablar, sino que incluso sus movimien 
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tos no se parecen en nada a los del hombre; sera suficiente decir -

que ellos ni siquiera llegan a dominar la posici6n erecta propia de 

las gentes•• (Leontiev, 1968: 18). 

A pesar de todo Chomsky reitera su postura observando que "••• 

algunos logros intelectuales, como el aprendizaje del lenguaje, re

caen estrictamente dentro de la ca,acidad cognoscitiva biologicamen 

ta determinada 11 ( ChomsJ-::y, 1966: 30), así mismo formula una hipó te-

sis en donde menciona que debe existir una gramática universal (GU) 

siendo esta una propi~dad innata de la mente humana y que la teoría 

lingüística debe ser explicada en función de la biología humana. -

(1986: 36). 

Por otra parte hay autores que sostienen que la funci6n asimé

trica de los hemisferios cerebrales está presente desde el nacimieu 

to y por deducción entonces se supone que la dominancia del hemisf~ 

rio en la actividad lingüística también está presente desde el na-

cimiento, por lo tanto aunque estos autores no hablan específicameu 

te de innatismo, se sobreentiende, ya que le confieren una función

asimétrica a la corteza cerebral y a las diferentes áreas de los h~ 

misferios cerebr~les desde el nacimiento. Molfese, et. al. (1975) 

demostraron en sus estudios que existe una discriminación de soni-

dos verbales en los recién nacidos que se debe a una asimetría fun

cional de los hemisferios (Rondal,1988: 225), por otra parte, Not-

telbohn observó los movimientos de la lengua de sus hijos cuando t~ 

nían entre dos y cinco meses notando una desviación de esta hacia -

la derecha, (Rondal, 1988: 226) de lo cual podría deducirse que el

hemisferio izquierdo que es el encargado de controlar el movimiento 

del lado derecho de nuestro cuerpo, ya ejerce cierta función domi-

nante en la lateralización. En los trabajos de diversos autores -

por ejemplo: (Kinsbourne y Hiscock, 1977¡ Witelson, 1977: Dennis

Y Whitaker, 1977 y Seron 1977, entre otros) citados por Rondal (---

1988: 226), le confieren cierta dominancia al hemisferio izquierdo

desde el nacimiento. 
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Pero también existen ciertos autores que defienden la idea de

que la dominancia cerebral no esta presente desde el nacimiento y -

por consiguiente tampoco creen en el innatismo señalando que si 

existe una especialización inter e intrahemisférica en las funcio-

nes lingüísticas pero que estas se ven influenciadas por factores -

tales como los ambientales y biológicos, entre los primeros autores 

que piensan así están Scoresby-Jackson, citados por Ardila (1988: -

312), quienes se basaron en el caso de un analfabeta con afasia se

vera a causa de una lesión en el hemisferio izquierdo que abarcaba

solamente la parte posterior de la tercera circunvoluci6n frontal,

con base en esto formularon la hipótesis de que a " •.• medida que el 

lenguaje se desarrolla, entra en juego una parte mayor de esta cir

cunvo1uci6n11, por eso.es que en el analfabeta unicamente estaba en

actividad esa parte del 16bulo frontal antes de la lesión, mientraS 

que en los lingüistas se emplea toda la circunvolución. 

Por su parte Gorlitzar Van Mundy, (idem), al hacer un estudio

en 1957, también con analfabetas hemipléjicos diestros observó que

sus alteraciones de lenguaje son más leves que en pacientes que si 

saben leer y escri_bir, por lo tanto, el autor creyó que tos centros 

del lenguaje deben' estar dispuestos bilateralmente en los dos hemi!!_ 

ferias y que el aprendizaje de la escritura estimula más al hemisf~ 

ria izquierdo, el mismo autor en 1959 publicó el caso de un analfa

beta quien suf ri6 una embolia que le lesiono el hemisferio izquier

do presentando una hemipléjia derecha y una afasia muy grave en !a

segunda lengua aprendida en la edad adulta pero que sin embargo en

su lengua materna los trastornos fueron menores y pudo seguir ex-

presándose haciendo uso de esta lengua a pesar de que tenía cuaren

ta años de no usarla, la interpretación que da el autor a este caso 

es la siguiente: "Por el hecho de ser analfabeta •••.. los centros -

del lenguaje se conservaron en los dos hemisferios para la lengua -

materna, para la segunda lengua aprendida a la edad de treinta años 

y simultáneamente a las costumbres unilaterales diestras, el centro 

del lenguaje quedo dispuesto unilateralmente en el hemisferio iz--

quierdo". 



- 57 -

Parece ser que por lo anterior un buen parámetro para determi

nar si existe una lateralidad funcional asimétrica del lenguaje de~ 

de el nacimiento o si se da después, es realizar estudios con anal

fabetas, puesto que ellos al no desarrollar la habilidad de la es-

critura sobre todo si son diestros, pueden servir como grupo exper! 

mental y así lo demuestra uno de los trabajos más sobresaliente al

respecto que fue realizado por Cameron, currier y Heareren, citados 

por Ardila, (1988: 313), quienes en 1971 seleccionaron a 14 analfa

betas, 14 semianalfabetas (no especifican que quieren decir con es

to)y a 37 alfabetizados cuya característica común era una lesión e~ 

rebrovascular en el hemisferio izquierdo y un trastorno motor en el 

hemicuerpo derecho, los resultados son: que en los analfabetas hay

menor frecuencia de afasia con datos significativos en comparaci6n

con los otros dos grupos, con lo que se pudiera demostrar una repr~ 

sentaci6n del lenguaje más bilateralizada en el analfabeta, los au

tores concluyen: "El. hecho de saber leer y e cribir acentuaría asi

la dominancia hemisférica para el lenguaje". 

Sin embargo otros autores citados en Ardila (1988: 313), en --

1976 realizaron un; ·experimento donde los re:Jultados contradicen a -

Camer6n y col., por su parte Ardila y Ostrosky (1988: 313-332) des

criben un experimento con el cual pretenden encontrar una respuesta 

más acertada a la dominancia asimétrica y funcional de los hemisfe

y demostrar si esta está presente desde el nacimiento o es adquiri-

da posteriormente. Se formaron 3 grupos y se utilizaron diferen--

tes variables como: nivel escolar, sexo, lugar de residencia, late

ralización de la lesión, número de respuestas correstas: los grupos 

se formaron de acuerdo a las siguientes características. Grupo I,

analfabetas portadores de una lesión cerebral unilateral, Grupo II, 

alfabetas portadores de una lesión cerebral unilateral, Grupo III,-

analfabetas normales. Los resultados para el trabajo que nos ocu-

pa fueron los siguientes: "En el analfabeta la falta de estimula---
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ción para la utilización de la mano debido a la ausencia de escola

rizaci6n, la ausencia del aprendizaje de la expresión lingüística -

escrita y la no utilización del canal visual en el comportamiento -

lingüístico, pudieran ejercer influencia sobre la organización cer~ 

bral de las funciones lingüísticas que s~ manifestaría en una natu-

raleza típica de la afasian. T~mbién se constata en este es-

tudio una mayor especialización hemisférica del lado izquierdo para 

el lenguaje, hay mayor gravedad de la afasia en alfabetos que en a~ 

fabetizados aunque los resultados no son muy significativos, lo 

cual está a favor de los experimentos de los autores antes mencion~ 

dos, excepto con los de Oamasio et. al. por lo tanto se puede evi-

denciar la posibilidad de una menor especialización intrahemisféri

ca izquierda en el analfabeto que en los sujetos alfabetos. 

También Azcoaga y colaboradores (1987: 24-25) hacen las si 

guientes afirmaciones "La maduración es un proceso determinado ge

néticamente, cuyas pautas se van cunpliendo de modo inexorable. En

cambio, el aprendizaje fisiológico resulta de la interacción del i~ 

dividuo con su medio y sus resultados son rigurosamente individua-

les. 

El órgano que interviene como agente de desarrollo es el cere

bro, como componente más importante del sistema nervioso central. -

El cerebro del niño y, en particular, su corteza cerebral no están

predeterminados. Pero van determinándose como consecuencia del -

mismo proceso de desarrollo". 

Justifican que la mayor capacidad de reconocimiento sensoper-

ceptivo (gnosias), es el resultado de la marcha evolutiva de la sen 

sopercepción y de las actividades práxico-manuales. En otra de --

sus obras este autor cuando describe los términos de actividad ner

viosa superior dice que 11 
••• se refiere al modo de funcionamiento de 

la mayor parte de la corteza cerebral, aquella que no está program~ 
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da genéticamente para un procesamiento regular de la información si 
no que establece sus propias modalidades a lo largo de la vida del

lndlvlduo• (1985: 32). 

Por su parte ?iagct (1985: 12) también reconoce que hay una b~ 

se neuro-anatómica-fisiotógica que sustenta determinadas activida-

des como por ejemplo: et lenguaje, pero que estas actividades no e~ 

tan predeterminadas, es decir; que no son innatas sino que a través 

de una actividad práctica se van generando. "La inteligencia ver-

bal o reflexiva reposa sobre una inteligencia práctica o sensorio-

motriz, que se apoya a su vez sobre los hábitos y asociaciones ad-

quiridos para combinarlos de nuevo. Estos suponen, por otra parte 

el sistema de reflejos cuya conexión con la estructura anatómica y-

morfológica del organismo es evidente. Por consiguiente, existe -

una cierta continuidad entre la inteligencia y los procesos puramen 

te biológico de morfogénesis y de adaptación al medio••. 

Piaget (1985: 14) también afirma que hay ciertos factores her~ 

di tarios que condicionan el desarrollo intelectual, 11 Los factores -

hereditarios del PFimer grupo son de orden estructural y están rel~ 

clonados con la constitución de nuestro sistema nervioso y de nues

tros órganos de los sentidos", lo sigue explicando en la página 15-

Y 16. Además el organismo no sería capaz de adaptarse al medio si 

no existieran algunas predeterminantes genética. 

Muchos autores más dan también sus puntos de vista al respecto 

sin menospreciar a ninguno solo mencionaré a Leontiev (1968) reite

radamente describe como el hombre se hace hombre dentro de la soci~ 

dad, con respecto al lenguaje dice: "Que todas estas particularida

des psicofisio16gicas forman en el hombre precisamente la lengua -

que aprende, y que no domina de nacimiento" (23), también opina que 

los órganos del cerebro son iguales a cualquier órgano del cuerpo -

en el sentido de que hay una constante morfológica pero que a dife-
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rencia de estos, coincidiendo con Azcoaga, dice que presentan "una

nueva formación surgida del proceso del desarrollo individual (ontQ 

genético). Ellos representan el sustrato material de aquellas ca

pacidades y funciones específicas que se forman en el proceso de a

propiaci6n por el hombre del mundo de los objetos y fenómenos, ere~ 

clones de la cultura, forjados por la humanidad" (Leontiev, 1968: -

25). 

En conclusi6n podemos decir que los estudios que se han reali

zado respecto a este tema están más a favor de que existe una base

neuroanatómica innata pero que además no está acabada, es decir; -

que existe la posibilidad de desarrollar esas estructuras dando ma

yor capacidad para realizar funciones propias de la actividad ner-

viosa superior. 

En lo persona1 pienso que no es posible que exista el innatis

co en las actividades lingüísticas y que los órganos si están dete~ 

minados pero que el funcionamiento de la corteza cerebral se desa-

rrolla al haber un intercambio con el medio ambiente, respecto a -

los centros de act~vidad lingüística tampoco se puede afirmar que -

son totalmente adquiridos después del nacimiento ya que neceaaria-

mente deben existir órganos, aunque su capacidad funcional no esté

lo suficientemente desarrollada para poder realizar una actividad -

tan compleja como es el lenguaje. 

También creo que es muy dudosa y cuestionable la postura de N. 

Chomsky (1986: 17) cuando dice: •• •.. los humanos no tienen las mis-

mas posi~ilidades para aprender cualquier lengua •.• tiene que haber

restricciones poderosas que funcionan limitando la variedad de len

guas"; puesto que se ha demostrado en innumerables ocasiones que -

los niños que nacen es un determinado país y son llevados desde pe

queños a otro aprenden sin ninguna dificultad la lengua de ese nue

vo grupo social incluso con la misma pronunciación, cosa que no su

cede a mayor edad, por otro lado tenemos como ej: a los po1Íq1otas. 



En lo personal pienso que existe para la actividad lingüística 

las dos opciones, es decir, que hay un innatismo y una adquisici6n, 

la primera es porque si hay estructuras predeterminadas en el indi

viduo que son d sustrato neuroanatómico (los diferentes 6rganos que 

forman el sistema nervioso dispuestos en determinada forma), y la -

segunda posibilidad es porque estos órganos reciben la influencia -

de diferentes factores muy importantes como sería la madurez y la -

experiencia entre otros para desarrollar las capacidades propias de 
la actividad nerviosa superior, provocando con esto una lateraliza

ción y especialización de funciones intra e interhemisféricas cere

brales. 

Por lo tanto podemos estar seguros que el lenguaje no se here

da genéticamente, no es innato, por el contrario, se aprende, se d~ 

sarro11a, se adquiere a partir del funcionamiento adecuado de las -

diferentes estructuras neuroanat6micas que si están presentes desde 

el nacimiento. Finalmente comparto la idea de Leontiev quien dice: 

"que cada hombre aprende a ser hombre. Para vivir en sociedad no

tiene bastante con lo que le ha dado la naturaleza al nacer. Oebe

asimilar lo logra.do en el desarrollo histórico de la sociedad ( 1968 

: 19). 

2.3.Desarrollo Neurológico. 

Anteriormente se mencionó que a partir de los cardados, se or! 

gina un tubo neural que permite dar respuesta a la estimulación en

un grado que muestra más complejidad que en especies inferiores, 

sin embargo es hasta tos vertebrados en los que continúa el tubo -

neural hacia arriba, es decir, que en ellos ya existe un cerebro -

que se va haciendo mayor en la medida en que evoluciona la especie, 

alcanzando un alto grado de complejidad en el hombre. 
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El desarrollo del sistema nervioso se ha asociado con el proce

so de mielinización (la mielina es una sustancia que paulatinamente

recubre las fibras nerviosas y les va dando mayor posibilidad de fu~ 

cionar) • Dekaban, citado por Breckenridge ( 1973: 268), sugirió que 

la adquisici6n de mielina en las diversas partes del sistema nervio

so central puede relacionarse con la aparición y la diferenciación -

de un tipo particular de actividad neural, aunque 3abemos que ras f1 
bras nerviosas son capaces de conducir impulsos aún antes de la mie

linización. 

La velocidad de crecimiento del sistema nervioso central es rá

pida en los primeros años de vida, ya que alcanza el 60% de su peso

adu1to a los doce meses de vida y el 90% a los cinco años (Tanner, -

citado por Breckenridge, 1973: 269), ne desarrolla de una manera or

ganizada pero no como un todo en conjunto, ni crecen sus partes de -

una manera sincronizada. 

Breckenridge, (1973: 268) menciona que el desarrollo del siste

ma nervioso central, inicia su desarrollo aproximadamente a las dos

semanas y media de gestación, siguiendo al or. Nava Segura (1979: 1-

6) en la etapa intrauterina sería de esta manera: A partir del ecto

dermo dorsal del embrión, primero se observa un engrosamiento llama

do placa neural que posteriormente da origen al canal neural y más a 
delante se convierte en el tubo neural, este tubo poco a poco va erg 

ciendo, formando el procencéfalo o vesícula cerebral anterior, el m~ 

sencéfalo o vesícula cerebral media, el romboencéfalo o vesícula ce

rebral posterior y la médula espinal. 

Aproximadamente a las Deis semanas de gestación (Watson y Low-

rey, (1977: 193) afirman que se forman divisiones en las vesículas -

cerebrales, el procencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo, -

el primero da origen a la corteza cerebral, que según estos autores

es la última en aparecer y la Última en madurar tanto filogenética-

como ontogenéticamente, hasta el séptimo mes fetal, no se ha dife --
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renciado totalmente las seis capas de la corteza cerebral y en el -

momento de nacer tiene aproximadamente la mitad del grosor que pre

senta en el cerebro adulto (1977: 194-195), al rinencéfalo o cere-

bro olfatorio y al cuerpo estriado; el diencéfalo da or!gen al tál~ 

mo óptico, al hipotálamo, al metatálamo, al subtálamo y al epitála

mo. El mesencéfalo no se divide pero da origen a los pedúnculos -

cerebrales y a la lámina cuadrigémina. El romboencéf alo da origen 
al metencéfalo que a su vez forma la protuberancia anular y al mie

lencéfalo que a su vez origina al bulbo raquídeo; en la unión de la 

protuberancia con el bulbo se origina un brote Ce tejido nervioso -

que más adelante será el cerebelo. De la médula espinal sur;cn -

prolongaciones que van a constituir los nervios reaqu!daos de la s! 

guiente manera: 8 pares cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sa-
croa y 1 par cox!geo. 

El sistema vegetativo con sus dos componentes, simpático y pa

rasimpático dependen totalmente del sistema nervioso central y en _ 

particular del hipotálamo, los gangliOS'vagetativos que pertenecen -

al sistema simpático quedan situados cerca de la columna vertebral

y si pertenecen al sistema parasimpático qued-an cerca de la víscera 
donde terminan suS fibras. 

En el cerebro entre el tercer y cuarto mes de gestación, la ci 

sura de Sylvio ya se ~uede reconocer y entre al quinto y sexto mes

aparece la fisura central, parieto-occipital y todos los surcos pri 

marias se encuentran presentes al llegar al octavo mes de vida in-

trauterina. 

La mielinización se inicia hacia el cuarto mes fetal, aparece

primero en las raíces espinales, ventrales y dorsales, según Watson 

y Louray {1977: 195), sin embargo Larroche (1966) opina que la mie

logénesis se inicia en el tallo cerebral (Brec!::cnridge, 1973: 268)

lo cual posiblemente se más acertado ya que he dicho anteriormente

que la mielinización tiene un recorrido céfalo-caudal, Larroche si-
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gue diciendo que al final de la gestación la mielinización apenas -

ha alcanzado a los hemisferios cerebrales, los haces nerviosos afe

rentes son los primeros en mielinizarse al igual que la mayor parte 

de las raíces de los nervios craneanos, mientras que las fibras de

la corteza y el tálamo son las Últimas en cubrirse de mielina, la -

mielinizaci6n se acelera rápidamente después del nacimiento, algu-

nas vías no se mielinizan completamente hasta algunos afias después

del nacimiento. 

En el mocento del nacimiento ya se han formado tas células ne~ 

viosa, el crecimiento del cerebro en la etapa postnatal se debe --

principalmente al aumento de sustancia blanca, se caracteriza por -

su rapidez durante los primeros años de la infancia, tiene un incr~ 

mento gradual entre los cinco y diez años, finalmente un incremento 

terminal durante la adolescencia, las regiones posteriores del sis

tema nervioso central están más desarrolladas que las regiones ant~ 

rieres, se pueden distinguir con facilidad los lóbulos: frontal, PA 
rietal, temporal y occipital; hacia el final del primer mes de vida 

se puede observar una incipiente acumulación de mielina. El com--

portamiento del recién nacido es de carácter reflejo, la reacción a 

un estímulo es d9ficiente, da una respuesta difusa que generalmente 

consiste en flexionar o extender las extremidades o llorar, en las

primeras etapas de la vida aún no se han desarrollado formas elabo

radas de inhibición, por eso en el bebé predomina la excitabilidad

e impulsividad, la única forma de inhibición que tiene es de manera 

refleja a través del sueño, la aparición de una nueva posibilidad -

va precedida siempre de una etapa durante la cual los reflejos pri

mitivos preparan los patrones básicos para la siguente actividad e~ 

to es seguido de un prolongado período de ejercicio de ésta activi

dad particular hasta adquirir la destreza suficiente para realizar

la. A los tres. meses algunos reflejos como el tónico-cervical, el 

de prehensión, etc., se hacen menos precisos anticipando su desapa

rición, el paso de la conducta innata hacia un control y dominio v2 

luntario indica el avance en la madurez del sistema nervioso, ya --
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que con esto se inicia la inhibici6n, hacia el sexto mes consolidan 
los reflejos condicionados y se advierte la posibilidad de organi

zar reflejos condicionados de segundo orden, su percepción visual y 

auditiva progresa notablemente, reconoce las voces familiares y es

capaz de distinguir un disco de 8mm. de diámentro, pero aún no es -

capaz de utilizar experiencias pasadas, Gesell y col. (1940) encue.!!. 

tran una posible relación entre el desarrollo de la postura (estar

de pie y andar) y el aumento de tamafto con la complejidad del cere

belo ya que crece lentamente durante los primeros meses pero entre

los seis meses y el año y medio acelera su crecimiento, notándose -

sobre todo en el momento en que el niño va adquiriendo control de -

la postura erecta, de las actividades manuales y locomotoras. {Bre~ 

kenridge, 1973: 269). Desde el primer hasta el tercer año va per

feccionándose la capacidad discriminativa de los analizadores y van 

consolidándose estereotipos cada vez más complejos que se conocen -

con el nombre de gnosias y praxias {Azcoaga, 1985: 39), alr~dedor -

de los dos años, dice Luria que es posible lograr respuestas adecu~ 

das en los niños utilizando ordenes afirmativas por ejemplo: "cuan

do veas la luz aprietaº, y solo hasta los tres años, los niños res

ponden correctamente ante indicaciones que implican una inhibici6n

"cuando veas la luz, no aprietes" (Azcoaga, 1985: 39), así también

existe el dominio del primer sistema de señales hasta los cinco o -

seis años sobre el segundo sistema de señales (leqguaje), solo más

allá de ésta edad se~dvierte una paulatina hegemonía del lenguaje -

sobre la percepci6n, lo que también se vincula con la gradual inte

riorizaci6n del lenguaje. 
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J, LENGUAJE, 

La adquisici6n del lenguaje,que para mi es "una función de ia

actividad nerviosa superior que a través de un sistema de signos -

convencionalmente desarrollados, nos permite comunicarnos intencio

nalmente, establecer relaciones entre los objetos y reflejar la rea 
lidad a través de símbolos, siendo este el medio de expresión del -

pensamiento, es una actividad difícil de aprender para los niños,

quizá nunca nos hemos puesto a pensar cuanto trabajo representa el

que un infante entienda el significado de la voz que emite el adul

to, para lo cual él debe agudizar el oído y prestar atención para -

distinguir un sonido de otro en una cadena fónica, pero además debe 

detectar en que momento se termina una cadena y se inicia otra. 

El niño también debe aprender a emitir palabras de tal manera-

que se asemejen a los sonidos de los adultos. Además debe apren--

der a usarlos en determinadas situaciones y a referirse a los obje

tos por su nombre, porque también debe descubrir que cada cosa tie

ne un nombre, hast8 él mismo y por eso cada objeto es diferente, p~ 

ro que también es posible que dos objetos se nombren de igual mane

ra aunque él los vea diferentes (de color o tamaño} por lo que ten

dra que aprender a clasificar objetos que, aunque perceptualmente -

sean diferentes, sirven para lo mismo, por otro lado debe hacer uso 

de su menoría para poder recordar las representaciones mentales que 

ha hecho de los objetos e irlos asociando con los fonemas y así po

der reconocer entre la gran variedad de situaciones y objetos, a--

aquel que en ese momento se le indica o él quiere indicar, según 

Premack (1988: 149) " .•• el lenguaje solo es posible gracias a la m~ 

maria''• 

Además el lenguaje como situaci6n es a una de las primeras a -
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las que se enfrenta el niño, pero una de las que menos se enseña mg 

tódicamente. a diferencia de otras conductas como por ejemplo: sen

tarse, o caminar, es decir, que nadie (generalmente) se pone frente 

a un niño y se le muestran objetos diciendo su nombre, para que si~ 

ven y como usarlos, por ejemplo, que una madre le mostrara a su hi

jo una cuchara y le dij era: "cuchara;_,.. sirve para comer así (real i-

zar la acci6n de llevar alimento con la cuchara a la boca)". Por

otra parte si comparamos el grado de dificultad para el aprendizaje 

de otras actividades como caminar, vemos que se requieren las dos -

piernas, cierta fuerza muscular (madurez) para poder sostenerse, dg 

minar la posici6n erecta y el equilibrio, en cambio para poder ha-

blar se requiere del oído y agudizarlo para diferenciar sonido, to

nalidades y detectar en que momento se termina una ?alabra y se in.!. 

cia otra, lo cual implica mucha atención, también necesita un apar~ 

to fonoarticulador que le permita la pronunci~ci6n adecuada lo que

implica movimientos precisos de diferentes músculos para emitir el

sonido articulado, comprensi6n ya que en la medida en que sabe lo -

que se dice se pueden articular mejor los sonidos, (más adelante ªE 
gumentaré porque), esto implica cierta maduración de la corteza ce

rebral y de las zopas del lenguaje descritas con anterioridad, tam

bién se requiere de la memoria, para una vez asociado el nombre con 

el objeto, se pueda repetir en la situación que lo requiera, debe -

diferenciar situaciones, es decir, hacer uso de la sintaxis, con e~ 

to nos podemos dar cuenta de la dificultad, sin embargo si esto no

es suficiente podemos también analizar el tiempo que se lleva un n.!. 

ño en aprender una y otra actividad, mientras que para dominar la -

marcha se requiere de un año a año y medio en promedio, para dominar 

el lenguaje ¿? ¿?, no hay fecha precisa ya que a lo largo de la vida 

se pueden aprender significados de palabras hasta entoncesdesconoci

das, en cuanto a la sintáxis hay quienes nunca la llegan a dominar ~ 

fectivamente, sin embargo avocándonos a la fonética, podemos decir -

que un niño articula palabras más o menos adecuadamente entre el año 
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y media y los dos años a esta edad el niño ya posee una semántica -

rudimentaria que le permite establecer una comunicación con el adu~ 

to. Por otro lado si tomamos en cuenta el grado de dificultad que 

implican y el tiempo en que se tardan en aprender las actividades -

derivadas de una y otra, no nos quedará duda de la gran complejidad 

que representa la adquisición del lenguaje, ya que de la conducta -

de caminar se deriva corre, marchar, saltar, alternar Los pies para 

subir y bajar escalones, etc. que además no requieren ninguna ense

ñanza especial, es más el niño lo puede hacer por imitación, en cam 
bio, el lenguaje ayuda a La formación del pensamiento si~bólico, la 

lectura y la escritura, que a su vez permiten la adquisición de ·co

nocimientos objetivos y abstractos. Pero si en los niños es difi

cil aprender el lenguaje, imaginemos que tan dificil pudo ser la a

parición del lenguaje en la humanidad y las consecuencias que esto

implica. 

3.1. Funciones del lenguaje. 

El lenguaje e~ un tema de interés por la variabilidad de aspes 

tos que maneja, desde como llega a aparecer en la humanidad por pr! 

mera vez, como se adquiere, que etapas de desarrollo tiene, que ex

plicación le dan las diferentes corrientes ~e pensamiento, ¿quiénes 

lo deben tratar?, si los psicólogos, los lingüistas, los neurólogos 

o los pedagogos, etc., pero independientemente de esto el lenguaje

es importante por las funciones que desempeña a lo largo de la vida 

de los individuos y que forman parte importante en el desarrol1o -

tanto filogenético como ontogenético del ser humano, para Alliende

y condemarin, citados por Alarcón (1986: SO), a partir de las fun-

ciones del lenguaje se puede entender la importancia de la lectura

para la vida personal y social, Halliday (idem) señala que las fun

ciones que se encuentran en el lenguaje oral se pueden establecer -
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correlativamente con las del lenguaje escrito y comprobar así su im 
portancia. 

Diversos autores se han preocupado por estudiar las diferentes 

funciones del lenguaje, por ejemplo Halliday citado por Ronda! ( --

1988: 34) define aiete funciones básicas del lenguaje que son las -

siguientes: 

Cuadro No. 3 

FUNCIONES BASICAS DEL LENGUAJE 

- ir.s:rum~r:tal (que •punta a b satisfacción de las necesidades mau:rialcs >" 
de los servicio• requeridos por el sujeto; es l:a fondón dd-.. q~to• del'' 
lcnp.:ajc); . . · : 

- rr::.iatiord t1pun1a al control del comportam1cn10 a1cno; las órdenes ÍOr· ¡ 
man parte de esta caiegoria funcional; es la función •hu lo que te dil?O•; 
del lc:.nE=U•icl; 

_ u:urccuua tcomprcndc los saludos )' las demás insumdas soci&les )' socio
cCn:ricu del lcnguuje; es la función ctú )'yo• dd lenp11je); 

_ pcrJom:J 1apunta a la expresión de si mismo, de las opiniones, de los sen· 
timiemos; es Ja función •YO sor., del lenguaje); 

- heurisliCfl· (comprende las actividades verbales de cucsúonamiemo y otras 
que tienden al conocimiemo der universo; es la función •dime .. o •dime 
por qué• del lenFU:aie}; ' 

- imttpni:ztiva o cu41H.Jll fque tiende a la creación del mundo propio del SU• 

jeto ,_. a la superación ima¡:dnaria y creaúva de la realidad; es la función 
•si di)éramos que ..... del lenp:uaje); 

- in/orm.:11iva he rc6ere al intercambio de información, basado en el len~ua· 
je. del locmor al interlocutor; es la función •tengo que decmc ... » del ten. 
guaje). 

(Rondal, 1988: 34) 

Rondal por su parte (1988: 34), considera dos clasificaciones

ª las que llama macrofunciones, la primera es la función ideicorre-
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~resentativa, que abarca la representación de la realidad, referen

cia, creatividad, análisia y tratamiento de la información así como 

la conceptualización, él dice que los enunciados imperativos perte

necen a esta función, la segunda macrofunción es interpersonal que

se refiere a la e~,resión de sí, al intercambio de información, al

control y regulación del comportamiento propio y control del otro,

Vygotsky (a.d.) le llama a esta Última función reguladora, de la -

que hablaré más adelante, Ronda! (idem) dice que los enunciados de

clarativos, e:-;.c1amativos e interrogativos, tanto afirmativos como -

negativos ~ertenecen a la macrofunción interpersonal-connativa. 

Alarcón (1986: 50) ex~lica que hay tres funciones ~rincipales

del lenguaje, siendo la primera una función informativa ~or medio -

de la cual se le da un uso al lenguaje para afirmar o ne~ar ~ropos1 

cienes o para presentar razonamientos, smirnov (1978: 81) menciona

que "El. lenguaje permite a la g-entc transmitir aquello que se refl~ 

ja en su cerebro, permite intercambiar sus pensamientos", también -

Azcoaga (1986: 2) comenta en este sentido que el lenguaje es la 

principal herramienta en la enseñanza escolar a través de él el pr2 

fesor se dirige a sus alumnos, a este respecto ~e puede agregar que 

el lengu;;ijc sirve para transmitir las e:::periencias. Una segunda -

función sería la directiva que permite usar 91 lenguaje con el pro

pósito de originar o im~edir una acción manifiesta (función regula

dora), la tercera función es la ex9resiva a través de la cual se u

tiliza el. len~uaje para manifestar sentimientos y e~ociones o para

comunicarnos. 

Luria (1984: 35) dice que el lenguaje a través de la palabra -

tiene una función designativa es decir, que nombra a un objeto (su~ 

tantivo), una acción (verbo), cualidad (adjetivo) o relación {prep2 

siciones, conjunciones y artículos) a la cual se puede considerar -
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como una funci6n referencial o denotativa, según Vygotsky (1934, --

1956, 1960) esta función se llama referencia objetar•, como función 

de representación, de sustitución del objeto (nombrar al objeto). -

También dice que el hombre puede operar con las cosas mentalmente -

en ausencia de ellas, puede realizar acciones mentales, experimen-

tar mentalmene con las cosas, a esto yo le llamaría función simbóll 

ca (ver definición en el marco teórico), acerca de la cual Paulus -

escribió todo un libro, Mauricio Beuchot (1984: 53) dice "La fun--

ción del lenguaje es representar las cosas, pero tal como las cont~ 

nemas en la mente"1 Smirnov y Leontiev también hablan de esta fun

ción diciendo " •.. en la cabeza del hombre que percibe el lenguaje -

se forma una representación, un concepto o un pensamiento sobre es

te fenómeno" (1978: 81), existo otra función llamada categorial o -

conceptual (Luria, 1984: 39) que nos da la idea de lo que es el ob

jeto, para que sirve, como funciona etc., también hay una función -

cognoscitiva ya que Ostrosky (1988:201) menciona que el lé:dco im-

plica la capacidad de referirse a los objetos roales o mentales y a 

sus relaciones, ni un individuo posee un vocabulario extenso, su c~ 

pacidad frente a otro que solo emplea uno restringido, es mayor, e~ 

to puede tener repercuciones en diferentes áreas de conocimiento -

más allá del leng'uaje como por ejemplo en el rendimiento escolar, -

por lo tanto Ostros~y dice que lo más importante de la eficiencia -

comunicativa dehe basarse en la función simbólica y favorecer una ~ 

ducación que lleve a la adquisición de un vocabulario más rico y u

na sintaxis más compleja en los niños. 

Otra función es la de generalización, a través de esta se in-

cluye al objeto y a las cosas en determinadas categorías (frutas, -

transportes, muebles, etc.), al generalizar la palabra, se convier-

~NOTA: Luria habla de actividad objeta! como la acción práctica de
los objetos en el plano externo -manejo de loa objetos rea-
les- como en el plano interno -en forma mental o representa
tiva-. N. do T. (Luria, 1984' 22). 



- 72 -

te en un instruntento lle almtrncción y gencrallzaclón que según Lu-

rln Ao11 tas operncloncs máo lmportantca de la conciencia, ~y csto-

nluniClciJ que l.G pnlaht"a no es nolmnentc un medio pnra la sustltu -

cl6n de taa cosnn, ea la c&tuln del pcnsnmlcnto, preclsam~nte por-
f1Ue ln runcH>n m;la lmpot"tantc dct pononmiento es ln abstracción y -

la aoncrallzncl6n ... E~ decir qua al abstraer el rnngo caracterlstl

co y nl gcnornll~ar el ol,jeto, la pnlnllra se convinrt~ en lnstrumell 

to del pens~mlc11to y m~clio de ta comt1r1lcnclón ••• '' (19041 40), res-

pecto n esto nlgunoR '1Utonm han P.labor;iclo cuadros para ejemplirl-

cnrlo, tomnremor:i el de Hi Ulan ( 1966, 1969). 

Cuadro No. 4 

ABSTRACCION Y GENERALIZACION DE LA PALABRA 

(cliente) 

/"' hombre/\'-.._ 
ocupui6n f rcl:aci6n 

rroícsión 

rahibra onimal• 
~(cubierto de piel) 

2nirral ¿'.::. (;e puede mo•er) 

~
'', •limenu). 

. . h.uhii:rtu Ji: 
,'(tiene 2las) ,,,,.' 1:~u11n\l!I~ 

(ne) ~-. ('1'ud2) (pez) -"---(nad2) 

/ 

......... (cuhier12 /\ ............ (tiene 
·de plurnu) a1all:u) 

(unuin) (tibur6n) (urdina) ,, ,. ,, 
,' \ ,/ \ ,' \ 

(c:u:. 2 ) \ (muerde) \ (plucads) \ 
(2m:uillo) (peligroso) (sabrosa) 

(Luria, 1984: 43) 
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Con esto nos podemos dar cuenta de que el lenguaje a través la 

palabra, además de duplicar el mundo, proporciona la aparición de -

las correspondientes representaciones, pero lo más importante es -

que es el instrumento del análisis del mundo, por medio de la pala

bra, se puede transmitir la experiencia social en relaci6n con ol -

objeto sacándonos de los límites de la experiencia sensorial para -

dirigirnos a la esfera de lo racional. 

Finalmente hay que destacar la función .a la que varios autores 

le dan gran importancia entre ellos Vygotslcy el primero y de ahí o

tros como Luria, Azcoaga y G6ngora entre otros, quienes argumentan

que el primer contacto que tiene el niño con el lenguaje es de ca-

rácter social a través del adulto quien empieza a organizar los ac

tos motores del niño, orientando su acción y atención hacia los ob

jetos, en esta sentido el adulto planea y el niño ejecuta, de esta

manera el niño en contacto con el adulto va desarrollando formas SQ 

ciales de comportamiento, de esta manera, el lenguaje además de te

ner una función cognoscitiva y comunicativa tiene una función regu

ladora, así el proceso de socialización se cumple doble y simultá-

neamente por una parte el adulto va moldeando el comportamiento del 

niño mediante las indicaciones que le da y por otra el niño va en-

trando en relación con los objetos, lo que convierte al lenguaje en 

un instrumento para asimilar la experiencia y manejar la realidad -

a través de un proceso de socialización, por lo que para mí esta -

función reguladora es una función socializadora. 

3.2. Lenguaje egocéntrico y lenguaje interior. 

Ya he mencionado que la función reguladora del lenguaje consi~ 

te en que el niño va modelando su conducta ante las instrucciones -

del adulto, esto a su vez va dando origen a los actos voluntarios -

del niño que culmina cuando el propio lenguaje del niño regula su -
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conducta, se inicia con un lenguaje desplegado, es decir, todas sus 

acciones las verbaliza en voz alta hasta que aproximadamente a los

siete años el lenguaje se pliega, transformándose en lenguaje inte-

rior. Piaget fue uno de los que más se interesó en estudiar esta-

forma de expresión a la que se ha llamado, lenguaje egocéntrico.--

De acuerdo con Rhawn(l984: 42), el lenguaje desplegado o egocéntri

co se origina con las verbalizaciones del niño después de que ha o

currido la acción y progresivamente los comentarios y explicaciones 

van actuando paralelamente a la actividad hasta que finalmente ex-

plica sus acciones antes de que se lleven a cabo, Luria (1984: 123) 

describe la evolución del lenguaje egocéntrico a lenguaje interior

diciendo que "al principio tiene un caracter desplegado, luego en

los niños un poco mayores se reduce convirtiéndose en un susurro.-

En la etapa siguiente (luego de uno o dos años) este lenguaje desa

parece y quedan solo los movimientos reducidos de los labios, por -

los cuales se podría adivinar que este lenguaje había {{crecido)) -

hacia adentro, se había {(interiorizado)) y se había convertido en

lo que se puede llamar ((lenguaje interior))". Rhaun dice que és

ta es una tercera forma de lenguaje que de acuerdo a Vygotsky apar~ 

ce aproximadamente a los tres años, siendo el que da origen al pen

samiento (41-42) y lo reitera en la página 43 donde explica que 11 a

medida que crece parece que recibe advertencias adelantadas de sus

intenciones, hasta que finalmente la información está disponible an 

tes en lugar de después que actúa. En esta fase sin embargo, el -

lenguaje egocéntrico está casi completamente internalizado como pen 

samiento", también este autor comenta que el lenguaje egocéntrico ..! 

parece, se elabora y se internaliza como respuesta a tos cambios de 

maduraci6n del sistema nervioso central ya que antes de los tres a

ños hay una pobre o nula comunicación entre los hemisferios hasta ~ 

proximadamente tos cinco años y se cree que esta actividad responde 

a la inmadurez de las fibras del cuerpo calloso que conecta a los -

dos hemisferios cerebrales llegándose a mielinizar por completo de~ 

pués de los diez años de edad, por lo que el hemisferio izquierdo -

explica las conductas e impulsos iniciados por el hemisferio dere-

cho, información a la cual no tiene acceso directo el hemisferio i~ 



- 75 -

---- quierdo por la inmadurez del cuerpo calloso. En la medida en 

que se va dando la maduración, hay un intercambio de información -

que permite paulatinamente al hemisferio izquierdo organizar lin--

gÜísticamente sus experiencias, ya que las zonas de lenguaje (Wern1 

ke, Broca y Giro Angular) actúan progresivamente para organizar e -

inhibir "Transmisiones lÍmbico-sensoriales derechas y conductas in!. 

ciadas organizando astes impulsos .•. para que ellos sean realizados

eficientemente en forma motora". (Rhawn, !984: 44) 

Piaget (1983: 22) al clasificar las funciones del lenguaje in-

fantil, las divide en dos grupos, egocéntrico y socializado. En -

el primero al niño no le preocupa saber a quien le habla ni quien -

lo escucha, habla para él mismo o por placer de asosciar algo a su

acci6n inmediata, es egocéntrico porque no busca ponerse en el pun

to de vista del interlocutor, en otras palabras no pretende establ~ 

cer comunicaci6n con nadie, simplemente habla o explica lo que hace 

sin importarle quien lo escucha o si nadie le pone atención. este -

autor divide al lenguaje egocéntrico en tres categorías, la primera 

se llama repetici6n o ecolalia, donde el niño c~mo residuo de su -

balbuceo repite s!:1abas o palabras aunque no tengan sentido; la se

gunda es el monólogo en donde el niño habLa para sí mismo en voz a1 
ta y la tercera se refiere al monólogo en pareja o colectivo en don 

de cada uno asocia al otro su acción o su pensamisnto momentáneo -

sin el deseo de ser escuchado o comprendido. 

Aunque Piaget (1983: 22-48) estudio a fondo el lenguaje egocén 

trice no estableció ninguna relación con el lenguaje interior, se-

gún Luria, {1984: 124) Piaget considera que el niño al nacer es un

ser autista que vive en sí mismo, que poco a poco se va comunicando 

con el mundo externo describiendo al lenguaje egocéntrico dirigido

hacia sí mismo y no a la comunicación con los padres o adultos y que 

solamente de una manera progresiva, es decir; que al desaparecer e~ 

te lenguaje se produciría la socialización de la conducta. L. s.

Vigotsky, partió de una postura totalmente contraria, este autor --



- 76 -

considera al niño desde su nacimiento como un ser social, ~ntonces
desde este punto de vista el lenguaje de ser autista o egocéntrico

no se convierte en social, sino que; al principio, el niño dirige -

este lenguaje social al adulto pidiéndole ayuda, posteriormente el

niño analiza la situación con ayuda del lenguaje por sí mismo tra-

tando de encontrar las posibles soluciones, finalmente planeará por 

medio del lenguaje lo que no puede hacer mediante la acción innme-

diata de esta manera de acuerdo a este enfoque, así se origina la -

función intelectual y con ella ta función reguladora de la conducta 

del lenguaje del propio niño, así, el lenguaje interior del infante 

ahora tiene1as funciones analítica, planificadoras y reguladoras -

que al inicio de su desarrollo solo eran inherentes al lenguaje a-

dulto. 

En apoyo a lo anterior, Galperin e.t. al. citados por (Luria,-

1984: 125) realizaron experimentos en 1959 y 1975 demostrando que -

la actividad intelectual se origina con una manipulación externa de 

los objetos, después el sujeto comienza a utili~ar su propio lengu~ 

je y la acción intelectual pasa a la etapa de lenguaje exterior que 

más adelante se interioriza para formar parte de la organización de 

las formas co~plejas de actividad intelectual a la que los autores

llamaron acciones mentales siendo estas el fundamento de la activi

dad intelectual del hombre, mismas que se crean sobre la base del -

lenguaje desplegado que posteriormente se interioriza. 

Siguiendo a Góngora Villabona (1983: 38) el lenguaje egocéntr~ 

co, cumple con las siguientes funciones: 1.- ayuda a la orientación 

mental y a la comprensión consciente, 2.- ayuda a resolver dificul

ti1des y a planear su so1uci6n, entre sus características tenemos -

que aumenta al aumentar tas dificultades, su desarrollo va en busca 

de un perfeccionamiento y no de su destrucción, su meta 0!1 el len-

guaje interior por lo que no puede ser una involución como lo mani

fiesta Piaget, ni tampoco se transforma en lenguaje socializado; Vi 
gotsky y sus seguidores opinan que el lenguaje al ser social desde-
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el primer momento atraviesa una etapa de transición hacia el lenguA 

je interiorizado, esa etapa corresponde al lenguaje egocéntrico, al 

que le ll.ama "lenguaje para uno mismo que aumenta con la adad y no

como opina Piaget que desaparece para dar paso al lenguaje sociali

zado, lavocalización decreciente del lenguaje egocéntrico se debe a 

una abstracci6n de los sonidos ya que alrededor de los siete años -

el niño no solo es capaz de pronunciar los sonidos, sino que tarn--

bién es capaz de pensarlos. 

Si bien Piaget y Vigotsky tienen discrepancias en cuanto a la

naturaleza del lenguaje egocéntrico, puesto que para el primero, al 

denominarlo egocéntrico, nos indica que el proceso va de lo indivi

dual a lo social, el segundo nos dice que va de lo social a lo indi 

vidual ya que al surgir el lenguaje dentro de un contexto social d~ 

do, el niño progresivamente va interiorizando el lenguaje hasta cou 

vertirlo en un lenguaje individual. Sin embargo los dos coiciden

en que este lenguaje es el precursor del lenguaje interiorizado. 

3.3. Desarrollo de~ lenguaje: 

El lenguaje oral se percibe por medio del analizador acústico, 

analiza y sintetiza los componentes sonoros. Smirnov (1978: 278)

dice que: "el sonido verbal es la unidad material. fundamental del -

lenguaje" (oral especificaría yo), estos sonidos se caracterizan -

por la duraci6n, el timbre, la entonación, altura, combinaci6n art! 

cul.atoria, etc, pero para diferenciar y reconocer las palabras se -

requiere que el analizador acústico separe del lenguaje oral los e

lementos que lo conforman para distinguir las palabras que se dife

rencian unicamente por el timbre formativo de cada sonido verbal, -

entendiéndose por timbre "el modo propio y característico de sonar •. 

la voz de una persona". (Diccionario enciclopédico universal, 1958: 

1348). 
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Los sonidos de las letras se llaman fonemas por lo que se nec~ 

sita educar el oído con todos sus componentes de aferencia a la co~ 
taza cerebral para desarrollar la capacidad de oír realizando anál~ 

sis y síntesis de los sonidos característicos del idioma, este pro

ceso de familiarizaci6n con el lenguaje tarda aproximadamente de u

no y medio años a cuatro años en los niños. 

Smirnov (1976: 281), destaca la importancia de la palabra por

su significación objetiva, de ahí que palabras diferentes por su SQ 

nido pero semejantes por su significado motiven la misma reacci6n,

así como las palabras homófona provoquen distintas reacciones, un

dato curioso es que a diferencia del hombre, esto no sucede con los 

animales puesto que Vorinin, citado por Smirnov (1978: 290) demos-

tro que un perro al que se le enseña una respuesta ante una palabra 

por ejemplo "acuestate" reacciona de la misma manera ante palabras

con sonidos semejantes. Este sería un argumento más :;Jara decir -

que los animales no tienen un verdadero lenguaje, ya que solo res-

panden a señales dentro de un primer sistema al que se le ha condi

cionado y a pesar de tener una gran agudeza auditiva no son capaces 

de diferenciar y analizar efectivamente los sonidos y se llegan a -

confundir, en camb'io el ser humano es capaz de reaccionar con la -

misma respuesta ante los sinóniraos y diferente en las ?alabras hom2 
fonas de acuerdo al contexto. 

Luria a quiense le considera el iniciador de la neurolingüí.sti 

ca, describe la adquisición del lenguaje de la siguiente manera: El 

oí.do capata con precisión la estructura sonora de la palabra contrA 

poniendo unos fonemas a otros, esto es posible por los sectores tem 

perales del hemisferio cerebral izquierdo, esta zona llamada de We~ 

nicke permite separar de la corriente sonora los rasgos fonemáticos 

que dan difernciaciones de sentido, (se entiende por fonemáticos a

las signos del sonido que sirven para diferenciar las palabras ----
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(Smirnov, 1978, 281). 

Siguiendo con Luria, esta zona {de wernicke) es el aparato fUQ 

damental del oído fonemática y por ello el mecanismo básico para la 

organización sonora del lenguaje. Se sabe que el funcionamiento -

de los sectores superiores de la zona temporal del hemisferio iz--

quierdo está garantizado porque está ligado con los enlaces en for

ma de "U", tanto con los sectores inferiores de la zona premotora -

(kinética) de la corteza, como de los sectorea inferiores de la zo

na post-central (kinestésica); esto hace de ella el eslabón central 

para el mantenimiento de la o~ganización sonora del acto verbal. 

También se sabe que para llegar a la composición fonemática 

del lenguaje, la articulación juega un papel muy importante puesto

que garantiza la correcta pronunciación de los fonemas que toman --

parte en su percepción. Los aparatos cerebrales que garantizan la 

formación de articulemas son las zonas post-centrales del hernisfe-

rio izquierdo que forman parte de las zonas corticales del analiza

dor motor, también se sabe que las construcciones lógico-crrarnatica

les complejas estáry aseguradas por otros sectores del hemisferio i~ 

quierdo corno son los parietales inferiores y parieto-occipitales, -

que de acuerdo a muchas investigaciones, garantizan la orientación

en el espacio, la conversión de la información sucesiva que llega -

al sujeto an esquemas simultáneos organizado de acuerdo con el esp~ 

cio interno. Estos esquemas están en la base de las operaciones -

con relaciones lógico-gramaticales, es decir, que las zonas pariet~ 

les inferiores de la corteza del hemisferio izquierdo tienen una i!!l 
portancia decisiva para la comprensión de las estructuras lÓgico--

gramaticales complejas de elaboración de la información no juegan -

un papel importante en la realización de la función reguladora del

lenguaje por ello se buscaron los mecanismos cerebrales que serán -

la base de la función reguladora del lenguaje y en consecuencia de-

1f$\S 
~t ~ 
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las formas complejas del acto voluntario, las observaciones mostra
ron que tales sectores son las zonas anteriores de la corteza del-

cerebro, en particular el hemisferio izquierdo. 

También Rhawn (1984) opina que con la repetici6n de estados a-

fectivos, respuestas motoras acompañantes e impresiones sensoriales, 

ciertos estados internos y eJ:ternos se enriquecen con significado y

son retenidos como programas neurales y patrones de actividad neural 

que puede ser reevocada por una actividad asociada o por estímulos,

es una forma de aprendizaje como hablar, as{ por ejemplo, cuando el

infante experimenta o cuando llora por displacer asocia esto~ esta-

dos con el sonido, el olor, el gusto y los movimientos de la madre. 

A medida que el niño crece y la corteza madura, el infante es capaz

de atender selectivamente y distinguir parcialmente entre la reali-

dad y la imagen creando representacioneG de la realidad en un conte~ 

to motor el cual puede ser manipulado para efectuar los cambios o s~ 

tisfacer los impulsos deseados, entonces el niño puede llorar a pro

pósito o llamar a su mamá, por lo tanto, conclu:ieRhavn, el lenguaje

lÍmbico provee el contexto dentro del cual las asociaciones pueden -

formarse y los esq_uemas desarrollarse. El lenguaje se desarrolla -

poco a poco a part'ir de la construcción y asociación de estos esque

mas y de la vinculación de la vocalización con la e;q:mriencia. 

El proceso de significación, Rhawn lo describe as! (1984: 45-47) 

ta aparición del lenguaje depende de una serie de interacciones en-

tre tos núcleos talámicos, el giro angular, las áreas de Broca y --

Wernicl:e así como las alteraciones frontoreticulares que necesaria-

mente están comprometidas en los procesos excitatorios e inhibito -

rios que permiten la adquisición selectiva y el rechazo de varios e§ 

trmulos y fuentes de información. El tálamo interviene en la form~ 

lación del pensamiento ayudando en el análisis temporal y la catego

rización de la información durante las fases iniciales de la cons--

trucción del pensamiento, actúa como un intermediario, ya que hay u

na extensa interconexi6n con toda la corteza sensorial, puede actuar 
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en el acceso a varias fuentes de inFnrm~r.iñn para realizar algunas -

integraciones iniciales, también actúa como coordinador de activida

des de las áreas corticales del lenguaje en las etapas iniciales de

la selección de la información, el área de Broca es la vía final por 

la cual el pensamiento, la emoción y otros impulsos llegan a organi

zarse como articulaciones motoras para la comunicación verbal y la -

formación del oenR~miAn~n , es la estructura que sirve de vía para -

la transmisión de los impulsos hacia las neuronas motoras adyacentes 

que influencian el discurso y el área facial (lengua, mand{bula, ga~ 

ganta y labios) programando• la musculatura para la producción ñA1 --

lenguaje oral. La corteza de asociación motora izquierda (región -

de Broca) recibe una abundante información que se transmite desde la 

zona posterior del lenguaje (área de Wernicke) pero debido a ~a arbg 

rizaci6n terminal de todas las regiones sensoriales en las &reas --- •• 

frontales y las conexiones extensivas mantenidas con la corteza lím

bica, estas estructuras también tienen acceso a una gran variedad de 

información y pueden jugar un papel en la inhibición de too est{mu-

los o sensaciones consideradas innecesarias o indeseables, esto quig 

re decir que la toma de decisiones puede ocurrir en las regiones --

frontales. El área de Wernicke se encuentra en la corteza de aso-

ciación auditiva s~cundaria en la porción posterior del lóbulo tem-

poral entre la cortezaauditiva y el gyrus angular, compartiendo co-

nexiones fibrosas con estas regiones y con el área de Broca: parece

que la estructura fonémica subyacente de todo pensamiento proposici~ 

nal y del discurso surge en esta regi¡Ón y juega un pape~ importante 

en la codificación, etiquetaje y análisis del discurso ayudando a -

comprender tanto el lenguaje oral como el escrito, cuando un sonido

es oído, se registra en la corteza auditiva del lóbulo temporal la -

cual transmite el impulso al área de Wernicke donde se codifica y se 

tr~nsfiere a otras regiones cerebrales para el análisi asociativo y
comprensivo. El Gyrus Angular al igual que los lóbulos frontales,

está involucrado en la asimilaci6n de diversas variables de la info~ 
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mación, de su integración, funciona como intermediario del funcionA 

miento consciente, especialmente en el desarrollo y. comprensión del 

lenguaje y el pensamiento. Permite la representación motora y el-

ordenamiento secuencial como también más representaciones abstrae-

tas de la experiencia, por lo cual la capacidad de la memoria aumerr 

ta, suple un código visual y auditivo que facilita el entendimiento 

lingüístico preciso (vía aérea de Wernicke), cuando una palabra es

oida o se hace una pregunta, la información se transfiere a la cor

teza auditiva y a sus áreas asociativas, aquí el mensaje es estabi

lizado, analizado y propiamente etiquetado, posteriormente se envía 

a diversas regiones en donde diferentes asociaciones se despiertan

integradas, organizadas, asimiladas y finalmente comprendidas. 

Para Azcoaga (1986; 36-47) la adquisición del lenguaje es un~ 

prendizaje fisiológico, que tiene diferentes fases que culminan con 

el lenguaje interior hacia los siete u ocho años. El autor retoma 

el condicionamiento de Pavlov en donde las "señales" (para Pavlov -

la señal significa un estímulo neutro que una vez que se ha asocia

do con otro innato, varias veces adquiere el poder de provocar la -

misma respuesta que· el segundo, al estímulo innato le .llama incond.!, 

cionado y el neutr~ ahora es condicionado por lo tanto ahora es una 

"señal~ de la presentación del alimento). A través de la vida de-

los seres humanos las señales juegan un papel importante en la ada2 

taci6n, estas señales se van adquiriendo por un proceso de aprendi

zaje a lo largo de la vida de cada individuo, tienen la caracterís

tica de ser sensoriales y funcionan tanto en el hombre como en los

animales a estas Pavlov les llamó 11 Primer Sistema de Señales", pero 

en e.l ser humano, las palabras sustituyen a los estímulos sensoper

ceptivos por eso al lenguaje Pavlov lo denominó "Segundo Sistema de 

señales", durante el desarrollo del lenguaje las seña.les van adqui

riendo significado por una serie de asociaciones culminando en un -

reforzamiento entendiendo este como la satisfacción de las necesid~ 

des biol6gicas del lactante, nos podemos dar cuenta que una de las

primeras seflales que van adquiriendo significado en el niffo es el--
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llanto ya que este de ser innato e incondicionado va condicionándo

se porque el niño se da cuenta del poder manipulador que puede ejeL 

cer con el adulto para satisfacer sus deseos, así mismo sucede con

las palabras que se pronuncian alrededor del niño y que se van aso

ciando a diferentes actividades convirtiéndose en señales de la sa

tisfacción de sus necesidades, cuando las necesidades se hacen pre

sentes se crea en el niño un grado de excitabilidad creciente que Q 

rienta su comportamiento a la satisfacción de las mismas de esa ma

nera las mismas necesidades se van transformando en señales para él 

de las palabras el niño abstrae señales acústico-verbales que van -

sustituyendo a las visuales o auditivas (ruidos, melodías, etc.) es 

as{ como las palabras se van incorporando a la actividad nerviosa -

superior del niño en calidad de señales igual que cualquier otro t! 

po de señal sensoperceptiva, siendo estas las palabras más usuales

Y que tengan relación directa con él. 

Las primeras significaciones del niño son semejantes a cual--

quier estímulo sensoperceptivo y responden a las mismas leyes de c2 

nexión en el sistema nervioso. El sonido de la palabra es un est! 

mulo auditivo que es diferenciado por un proceso de análisis en el

que intervienen la inhibición activadiferencial del resto de los -

sonidos de la cadena verbal que ya tiene la facultad de representar 

determinados objetos del ambiente, esto simultáneamente con el aná

lisis, forman una síntesis, es decir, una conexi6n entre el sonido

de la palabra y el objeto al que representa, esto es posible porque 

el organismo está en un alto grado de excitabilidad ya que el obje

to hace referencia a la satisfacción de sus necesidades primordia-

les, además en el proceso interviene el contexto de la situación, -

los gestos, el tono y los objetos mismos que el puede percibir sen

sorialmente, en este momento la palabra se desarrolla incluyendo u

na generalización que da lugar a una organización para posteriormeu 

te ir incorporando nuevas conexiones que modifican el comportamien

to del niño, de esta manera lo que originalmente se inició con una-
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conexión aparentemente elemental de la pal.ibra más o menos diferen-

ciada de la cadena verbal y otros estímulos como 3on los visuales,

gustativos, olfativos o tactiles por ejemplo, se van conformando e~ 

mo un complejo auditivo de sonidos verbales a este complejo de co-

ne:dones Azcoaga y col. lo ll.amaron "estereotipo verbal" {1986:44)

siendo este el que constituye el sustento fisiológico de los signi

ficados de las palabras, los procesos de análisis y síntesis que -

dan funcionalidad a los estereotipos verbales, tienen lugar en la -

zona de la corteza cuya especificidad se va incrementando con la -

gradual ejercitación de esas procesos en el desarrollo individual -

cuyo analizador verbal corresponde a la llamada "zona de tlernic!:e", 

aproximadamente a los cinco y seis menes de edad las palabras ini-

cian un reflejo de orientación que poco a poco van produciendo res

puestas motoras ante el lenguaje adulto que as familiar para el ni

ño. 

El desarrollo del significado, Azcoaga (1986: 46 Lo explica -

como: "el desarrollo del sistema rle conexiones en el estereotipo .. 

verbal, su reemplazo, sus cambios de fuerza fisiológica, sus susti 

tuciones en el ámbito de la sensopercepción {primer sistema de se

ñales) por sustituciones en el ámbito del lenguaje (segundo siste

ma de señales)". 

3.3.1. Ontogenia de la palabra: 

Hay diferentes teorías que hablan acerca de la manera en que -

los niños adquieren el lenguaje. En lo personal, me inclino por -

la que ne refiere a que el niño desarrolla el lenguaje a partir de-

que comprende al significado de la palabra. Ya en el marco teóri-

co se mencionó que Vigotsky argumenta que la unidad del pensamiento 

verbal es el significado que es en esto en donde el pensamiento Y -
el habla se unen para constituir el pensamiento verbal. 
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Max Scheler citado por Azcoaga (1986: 12-13) fil6sofo contem

poráneo, apoya a Vigotsky cuando dice; "Aquello que se denomina el 

''sonido articulado" es más bien una mera consecuencia de la estruE. 

tura de significados con la cual el hombre aprende los aconteci -

mientas del mundo externo e interno ••• Las llamadas "unidades de ª!. 
ticu1aci6n 11 del material ac6stico viven y existen pues, gracias a -

las unidades de sentido que nosostros interpretamos y extraemos de 

ellas "comprendiendo" ... No es el lenguaje o la posesión de la cap_! 

cidad del habla 10 que hace posible la palabra, sino la palabra, -

la posesión de la palabra lo que hace posible el lenguaje •.• ". 

Anteriormente hablé del concepto de significado, aquí solo c~ 

mentare el propuesto por Luria, citado por Azcoaga (1986: 20) 11 Por 

significado entenderemos el conjunto de las conexiones contenidas

en una expresión lingüística". Las conexiones se refieren a la -

relación que hay entre la palabra y el sujeto, debemos tomar en -

cuenta que existen palabras que sirven de enlace y que no tienen -

significado por sí mismas, su significado depende de las palabras

ª las que están ligadas, en otras palabras, la palabra representa

un objeto un fen6~eno o un dato de la realidad, mientras que las -

preposiciones, conjunciones y artículos expresan las relaciones de 

esta con otra, de ahí infiero que el significado no solo depende -

de la expresión lingüística sino de la manifestación que se da en

un contexto donde se involucran experiencias, emociones, etc. 

Ahora bien, ¿cómo es que el niño pequeño adquiere el lengua-

je?, ¿cómo empieza a nombrar las cosas?, ¿va de lo concreto a lo -

abstracto o de lo abstracto a lo concreto?. A simple vista pare

cería que de esta Última pregunta, la primera opción es la más a-

c2rtada, sin embargo Roger arown (1981: 29), dice que "Aún nadie -

ha demostrado que el vocabulario se adquiera partiendo de lo con-

creta a lo abstracto más frecuentemente que de lo abstracto a lo -

concreto 11 , tal parece que los niños no tienen ninguna preferencia-
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para generalizar o individualizar a la palabra, más bien parece -

que cada cosa recibe el nombre más común de acuerdo a la familiar! 

dad, por ejemplo: la palabra "perro" puede servir para cualquier -

perro e incluso puede llegar a generalizar al grado de que cual -

quier cuadrúpedo con ciertas similitudes de los perros sea 11 perro 11 

en cambio si el niño tiene un perro .llamado "Terry" no lo llamará

perro, sino "Terry", en este caso esta particu1arizando. Lo que

también es demostrable es que el niño desarrolla el significado y-
el léxico a través de la relación con el adulto. El niño genera-
!izará o particularizará los conceptos en la medida en que el adul 
to generalice o particularice, esto viene a reforzar lo que escri

bí en la página 73, 2° párrafo de este trabajo, también es fácil -

demostrar que el niño comprende primero el significado y después -

produce, baste con pedirle al niño alrededor de un año a año y me

dio (aunque desde antes puede realizar ordenes sencillas) que rea

lice ciertas cosas como por ejemplo:"siéntate", "cierra l.a puerta" 

cuando se le dice "¿Quieres leche?" él responde 11 si 11 o "no" según

sea su deseo, esto demuestra que comprende lo que se le dice, sin

embargo él no dirá "dame de comer porque tengo hambre" por lo ant!! 

rior esto1• convenCida que el niño desarrolla primero una compren-

sión que le permite entender el significado y posteriormente podrá 

desarrollar una producción lingüística, también 10 demuestra el -

hecho de que entre los niños pequeños si hay una comunicación "se

entienden entre ellos" aunque los adu1tos no sepan lo que dicen. 

También Fillmore y Chafe, citados por Ronda! (1988: 42) posty 

l.an que "la base o la estructura profunda del lenguaje es de natu

ral.eza semántica y que lo esencial del edificio l.ingÜ!stico radica 

en la materialización de esta estructura semántica en estructura -

de superficie por medio de un léxico determinado y de un conjunto

particular de reglas morfosintácticas". 
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Para Nelson, citado por Ardila (1988: 41) el significado se -

adquiere al referirse al objeto perceptual y lingüísticamente gui~ 

do, de esta manera es fácil comprender que el significado de las -

palabras se va adquiriendo poco a poco sin que sea algo predeterm! 

nado, algo dado en la individualidad del sujeto. También Bruner -

citado por Ardila (1988: 43) menciona que desde la etapa prelin--

gÜística se realizan actos de afirmación y negación y que la adqu! 

sición de formas lingüísticas convencionales se dan por el ínter-

cambio social en donde se aprenden formas verbales apropiadas al -

contexto apropiado, entonces, concluye que: 11 este proceso depende

en conaecu~ncia de las formas de interacción que los adultos mode

lan y moldean". Reforzando esta postura, Ardila (idom) dice que la 

gramática se adquiere dentro de este contexto al cumplir una inte~ 

ción comunicativa y no por medio de reglas autónomas independien-

tes del contexto social, de aquí la importancia de la relación ma

dre-hijo como preparación para el lenguaje de la que el autor afi~ 

ma "reemplazan el aparato (innato) de adquisición del lenguaje o -

LAD, de Chomsky, nueva visión pragmática que de todos modos reque

ría un supuesto básico sobre el cual comenzar la construcción teó

rica explicativa. 

La comprensión de la palabra en los niños pequeños también -

se da por la situación y por la entonación (énfasis), los gestos y 

la expresión facial del adulto con quienes convive. Alrededor de 

los dos años los niños no son capaces aún de identificar la corres 

pendencia entre la palabra y el objeto sino una característica se~ 

soperceptiva de él, poco a poco ese rasgo se va sustituyendo por -

otros abstractos, hasta desarrollar una función simbólica, caract~ 

rística por excelencia del lenguaje. 

Luria (1984: 32-34) por su parte dice: que ios sonidos que e-
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mite un nifio a muy temprana edad no son el inicio del lenguaje y -

mucho menos la prolongaci6n y continuación directa de estos soni-

dos llegan a desarrollar el lenguaje, sino que este nace de los s2 

nido qus el niño asimila del habla del adulto, las primeras pala-

bras del niño siempre van ligadas a la acción (a lo que en ese mo

mento esta pasando, y üyudándose de ademanes) existiendo una gran

diferncia entre los primeros sonidos emitidos por él y estas pala

bras , ya que los primeros responden a estados emotivos y los se-

gundos a una comunicación con el adulto y a una designación de ob

jetos, estas primeras palabras ligadas a la práctica tienen un am

plio significado, es decir, que una sola palabra muchas veces amo~ 

fa, significa muchas cosas, según la situación, la entonación y -

los gestos que él haga en el momento de decirla, más adelante los

significados se van diferenciando y precisando, entonces se obser

va un aumento en el vocabulario del niño, ya que antes con solo u

nas cuantas palabras decía muchas cosas, pero ahora a cada cosa -

ya le va llamándo por su nombre lo que hace suponer que en la med! 

da en que el significado se reduce, el vocabulario se amplia y más 

adelante es cuando el niño puede establecer relaciones entre los -

objetos, lo cual ~s la llave que le abre la puerta al complejo mu~ 

do de los símbolos y códigos de la lengua. 

3.3.2. Etapas del desarrollo del lenguaje de cero a cinco años: 

Los autores tanto lingüístas como psicólogos y neurólogos, de~ 

tacan la sucesión de etapas o estadios por los que pasa el niño, -

desde el momento en que entra en contacto con el lenguaje hasta su

dominio, la mayoría coinciden en que hay una primera fase en el de

sarrollo que se caracteriza por estar a un nivel prelingüístico o -
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preverbal al que Levi, citado por Fernández (1981: 37) le denomi

na "estadio de incubación", al que le sigue un período verbal pro

piamente dicho, este último a su vez se divide en varias fases que 

describiré más adelante. 

Se ha dicho con anterioridad que la maduraci6n del sistema -

nervioso sigue una ley céfalo-caudal (de cabeza a pies), pero hay

qiue enfatizar que es a partir del tallo cerebral hacia la corteza 

cerebral, la cual alcanza su madurez total hasta la pubertad o en

ocaciones despu~s (Ardila, 1988: 275). 

Como ya se argumentó anteriormente, existe un sustrato neuro

anatómico que sirve de base para la adquisición del lenguaje, Le-

cours, citado por Ardila (1988: 276), en 1975 pretendió encontrar

ciertas relaciones existentes entre la maduración de diferentes r!!_ 

giones cerebraies y ios procesos de desarrollo del lenguaje de a-

cuerdo al siguiente cuadro: 
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cuadro No. 

MADURACION CEREBRAL Y ADQUISICION DEL LENGUAJE 

D•I ,.tundo al tlptlmo ailo 
Mayor 

10 lll 
al101 alfo• 

2 

-~--····••llJllJll AcllsUc• post1llimlc1 
3 ..,..1 Óptica P;•t•t•m1ca 

• 
~J ÓPtlCll po1t•1•m1ea 

5 

............... 111 Pretallim1c1 111ter1oc1ptlv1 y ProplocapUn 

• ----··••llJll- Po1talimlc1 11t1reoc1pt1·n y proplocept1v1 
7 ---···••111 Moton1uron11upu1or 

• 
a~IJ Motoneurona Interior .. 'llll••···········~Hacasuocl1t1vos (lntar • lntn1h1ml1f6rlco1, 

10 .. lllllllllllllllllll••••llllli
1i0 

.. 1iiiii.!•~''E'º' - lntracortlc11IH 

A 

A 1-111111-
B•lbuceo e 

B 

e 

5·10 200 1500 P•l•bras 

D 101•·-----· 10·20 VOCllt>Ularlo _ iac:tura fluenta \ 

111
---== iiransmos arm6n1co• 
-escritura fon•t1c1 

1scrltur1 ortogrliflc1 

E 

F 

AprendlHJ• de 11 comprensl6n y producción de p1labrH y oraciones sl;nlflc1tlv11 

ARDILA, OSTROSKY, 1988: 276 
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Podemos observar que en este cuadro no se toma en cuenta el llau 
to ya que además de este autor, otros como Azcoaga y Luria consideran 

que éste es una manifestación refleja que nada tiene que ver con el -

lenguaje. También se puede observar que precede la madurez de la -

corteza cerebral, (parte superior del cuadro números del 1 al 10) a -

la emisi6n de sonidos (parte inferior del cuadro letras de la a a la

f}, en la medida en que se consolida la madurez, las posibilidades de 

la producción lingüística aumentan. 

La primera etapa que se manifiesta es la prelingÜística, no esta 

considerada como un lenguaje verdadero, sino como una etapa pretocut! 

va (Levi, 1968; en Fernández, 1981: 37) de preparación durante ta ---

cual hay una actividad pasiva que predomina sobre la activa. No es-

toy de acuerdo en que este autor diga que es una etapa pasiva ya que

es una fase en donde el niño entra por primera vez en contacto con -

el lenguaje articulado y el hecho de que no lo reproduzca no quiere -

decir que permanezca pasivo, más bien creo que es una etapa en la --

cual el niño empieza a estructurar, a analizar y sintetizar los estí

mulos para que é1 pueda llegar a la decodificaci6n y después a la co

dificación del leng~aje, además si regresamos al cuadro anterior pe-

demos ver que hay una gran actividad de madurez cerebral que incluso

se inicia desde la etapa prenatal lo cual no indica de ninguna manera 

pasividad. 

Esta etapa (prelingüística), tiene una duración de aproximadamea 

te doce meses, Levi es el único autor de los que sirven de referencia 

para este tema quién dice que se prolonga hasta los veintiún meses -

( Fernández, 1981: 37) secaracteriza porque se establecen los prime--

ros recursos comunicativos a través de la comunicación gestual y de -

la entonación, dentro de esta etapa alrededor del segundo mes se des.a 

rrolla la emisión de sonidos vocálicos y guturales lo que se llama -

juego vocal o balbuceo reflejo o !aleo, aunque en algunos casos cada-
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vez más frecuentes se inicia antes, como respuesta a estados fisioló

gicos de agrado o desagrado sin ninguna significación ára el niño,más 

adelante reacciona de una manera cada vez más diferenciada a la ento

ación de las palabras, hay un período llamado ecolalia en el que se -

se emite un sonido repetidamente durante algún tiempo, en el segundo

semestre de vida, algunas palabras relacionadas con las principales -

actividades del niño por ejemplo: comer con palabras como "leche", -

"jugo", "sopa", van provocando reacciones que nos indican una inci--

piente comprensión de las palabras, una de las palabras que más rapi

damente adquiere su significada es: "no", en este segundo semestre el 

adulto refuerza e inhibe sonidos del niño que poco a poco le van con

duciendo a emitir palabras o sílabas mejor articuladas. Según Ja--

kobson (1941), ostrosky,(1988: 215), Ronda!, (1988: 41), Azcoaga (---

1987: 32), la primera vocal que se puede articular generalmente es la 

"a" y la primera consonante es "P" o "b" Levi dice que hacia el sépt! 

mo u octavo mes, se inica el período locutivo que representa el verd~ 

dero nacimiento del lenguaje (Fernández, 1981: 37), a partir de los -

ocho o nueve meses, aparecen las primeras palabras convencionales ( o 

al menos así lo refieren los padres) a partir de entonces se puede v~ 

rificar que el niño ~emprende más de lo que es capaz de decir, Azcoa

ga (1987: 32 y 33) menciona que a esta edad se desarrolla la palabra

señal que se relaciona con gran cantidad de objetos lo que produce -

una etapa de generalización propia de esta fase, este es el paso de -

una función fisiológica a una función lingüística o de lo innato a lo 

adquirido, para completar un poco más lo que es el período prelingÜ!~ 

tico, presento el siguiente cuadro que especifica las características 

más relevantes en cada subetapa. 
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cuadro No. 6 
Pt/11cipJ11 •lflUlat Jrl J111,,ollo prrll,,1i11Jlico 

- pueden detennlnu •r1rlddn dtl •d11ho 7 por lo r1n1a u111daa:i6n de r •• nttetldadrr, 
comodldld, prt1end1, cnni.tro; 

- •duho, lnrrrlocuror rrlvllr11iaJw, 
- 111/0, /trUtpff1otr,,/ t' /rut111mt,,lal de 11 npr~idn Vnt"lll: lfrve fllrl f1 rc:lacfón entre Jl"f· 

tonu 1 p1r1 Yllor., d /nurumC'nlo de 1c:cidn sobre lo1 dcm~1; 
- 4! o ,,. mn1 ti nlllo es npu de 1t11nlr con los n/o• 11 dlrttd6n de 11 mirad• 1duh1, 

A pulir de ahl, mllct de rpiu><fios Je •ltnddn 7 Je ab1tri'4citln taflj1m1111 empirej~dos 
con lu 11trb11izittiottu rt/trr11ci1lu Jtl 11J111/a que c:ipaciun 111 nillo r:u1 e~pt~r 11,,. 
du1lmente 11 rtl~íd11 cnrre clertu verb1liuciones npedlicu y Ju pcuon11, objc:IQI y 
&a.1nteclmlcn1ot flm.!Uaret, 

Je 1 • l1 "''"" 
- te p111, m 11 1el1ddn lnterper10n1I no nrb1I, de un1 Mo./1/IJ.1J Je r1q1urf,,,ftrrla, 1n. 

reriortnrnle domln1ntc, 1 un• rnc:x!.lld1d J1 irrltrt•,,,blo 1 Jt rttlprO</JdJ; 
- 1pueccn dh·cr- Jueaot 1 rudn11 qui! etlin or11nlt1dM 1r~n un modo de lnlerc•mbla 

1 de reciproddad {por efempla, dtr 1 tom1r, lr 1 vmlt, rudnn 1llmcnurlu, hl1!1ne, H• 
Judo1, ne.); 

- uptkldn cnndue1u1I de 101 roln de "' torrJudJa, "'' p.rrltrrtt, 1 cond11lv1niente de 
torrJuclar, de •111111, 1 101 cu1ln re suptrponen low de locutor 1 ftttptor en el pl1no 

~d '""'"'" - 101 lnterumblo1 vnulct te or111nlun tt«•in un prlnclpin 1k 1urcddn ' ile reclrrnd1l11I. 
Se h1bl1 de •Jlftllotnnv1t11ddn• en rl ,enllilo 1le r¡11e 11 or«11ni711d'1n conveuacin111I con 
dbtribuddn de 1urno J ni11ei6n de 1om1 de 11 r1!1b11 1imultinc1 putee es1ablcdd1 
n1 lo nene/al. 

2. Dt I• uprt1l411 1.tal11ú, ltrtil(tr1r1dlll• J l.Jto co111,al•Jo 1 •""/,,/do át ca"'p'ttrrld11 
'".., 

'pr1,,,,,..,, "'"~11 
- hkl• el 1qundo mn, ldtntlfiuddn pculhle por d 1duho lamllllr de lo1 ltoro1 J de lot 

trlrDI del ni& tq"Ún la uldn que lo• dt1Crmln1: h1mbrll!', dolor, lnCtJml'lllicl11d: 
- hK11 el lett'etU o atnto met, lnldat de l.Jto (proclurddn Je 1t1nldo1 r nn limrlcmeonle 

de Uorot, arltot, eco., etc.). l.ot tonldca de rlpo v«llku 10n 101 m1h írecuen1e1 1luun1e 
mucho tiempo e lndut0 lot únicm 11 ptlnclplo, Ptto I• 1elivld1d vool sigue 1/i:ndo 
poco: dllertndld1 1 es inihll lnlenllr rttonoeer en tila elementos (dnicn1 de 11 lengua 
h1blad.I en d tntorno. 

"' 1" 12 """" 
- ªPlrkfdn Ptofl'ttl.,. en el l1leo del nll'lo de tftMttfl01 Jr tipo ro111011lfftko con bloqum 

1 porterlor JlbeHcldn de la currlcnte dt •lre ctplracorlo a nivel de 11 boc:a 'de 11 nulz; 
- h1d1 los 8 meu1, t0flfbi11«/o,,t1 posibles de contonantes 1 voc•let, cun m1}'0r ír«Urn· 

d1 en el orden CV, pero 11mblin rn VC. Lat: demrntOI ob1enltlot llenen un burda 
p¡iredda con Ju 11f1bu del lrnauafe; rttfupltc.ddn de lfl1bu (por tiemplo •b1b1b .. , 
•munlml•): 

- h-cla el lin1I del pf/mu 11'o, ti !aleo del n11'o 1•n• m cl11Jd1d 111Jcul11orl•: woeallia. 
dones ml1 curto r m1b numrrmd: 

- rtprotl•rdd11 de lot perlilts de en1onllddn del lcnau•le oldo 1 rrpctlddn de clemrn101 
YOC1let del mbmo; 

- taflfprrruidtt de dertu 111toffuiofftt (aduho blenln1cndanado/lduho m1Untt:nelonadol 
1 de denu p.Jdr•1 7 up,tJ/Otrtl wrboltt producido rn el contexto ' con el •mm· 
ptllamlento no nrbal 1propl1do (por e/emplo, cvcn•, •tOm .. , •• dormir•, •P•ph, 
•mamj•, •DO•, rte.). 

RONDAL, 1988: 37 y 38 
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El período verbal se inicia durante el segundo año de vida (

doce meses), se le considera uno de los períodos más ricos en cua~ 
to al· desarrollo del lenguaje en donde se reconocen diversas fases 

Lecours (1975) dice que en este período se esta dando la mad~ 

ración de las fibras nerviosas que se vinculan con las áreas de -

Wernicke y de Broca necesarias para el lenguaje (Ostrosky, 1988:--

277 y 278), esta autora dice: "el aumento del repertorio verbal -

supone la maduración del lóbulo temporal probablemente de la prim~ 

ra circunvolución temporal implicada en el aprendizaje fonol6gico

y de la segunda circonvolución temporal implicada en la memoria -

verbal •.• La asimilación de la gramática es concomitante al grado -

automatización del lenguaje oral, y de alguna forma depende igual-

mente de la maduración del área de Broca 11 • A este período Rondal 

(1988: 37) le llama primer lenguaje no combinatorio en donde el ªE 
mento de vocabulario productivo y receptiva es relativamente lento 

entre la aparición de las primeras palabras y el final del segundo 

año al que le sigue un período de aumento rápida del repertorio -

léxico cuyo inicio coincide con la aparición de enunciados de dos

º más palabras a ~ste período verbal, Azcoaga le llama segunda e-

tapa de comunicación, a un primer nivel lingüístico y dice que a-

barca del primer año de vida hasta los cinco aproximadamente (1987 

: 33-39) del cual se puede resumir lo siguiente: a) Etapa de pala

bra-frase; se lleva a cabo entre el primero y segundo años de vida 

una palabra tiene la propiedad de representar diversos objetos o -

intención según la relación circunstacial, es decir, que una pal~ 

bra asume el significado de una frase. De Laguna (1927) citado -

por Rondal (1988• 40) y Pernández Torres (1981 a) y Brown (1973) -

en Fernández (1981: 38) le denominan holofrase, por ejemplo el ni

ño que dice "mamá" y señala una "bolsa", puede significar "la bol-

sa de mamá". Greenfield y Smith (1976) comprobaron de manera em-

pírica lo propuesto por De Laguna ya que en sus datos refieren que 
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las primeras palabras del niño sirven para designar o formar parte 

de una acción o hacer una relación (Rondal, 1968: 40), o combinan

por ejemplo una palabra con un sonido onomatopéyico como "papá Prr 

rr" quiere decir 11 e1 carro de papá" o "papá se fue en el carro" o

"quiero ir con papá en el carro" etc., aquí todavía es muy impor-

tante la entonación ya que muchas veces de acuerdo a la entonación 

que el niño le de es el sentido que él le da a su holofrase. 

b)Palabra Yuxtapuesta; consiste en fusionar dos palabras en -

una por ejemplo "mamá, leche" "mache" paulatinamente se van inde-

pendizando en la medida en que se va especificando el significado

de cada una. e) Frase_simple para Azcoaga (1987: 37), Frase-con

traida para Levi (Fernández, 1981: 38), Primer Lenguaje combinato

rio para Rondal (1988: 42), entre los dos y tres años de edad, la

articulación va en aumento tanto en la producción de palabras nu~

vas como en su complejidad, una característica importante es que-

el niño regulariza la conjugación de los verbos irregulares, pero

ª la vez la adquisición de algunas preposiciones, conjug~ciones y

art!cu1os que le van dando mayor coherencia a los mensajes y se -

puede establecer :una conversación, se inicia el monólogo infantil

lenguaje interior o egocéntrico al cu~l le dedicaré un punto espe

cialmente. 

La capacidad de pronunciar varias palabras en un mismo enun-

ciado acrecienta el poder expresivo del lenguaje pero a la vez le

va dando el poder de establecer relaciones entre las palabras. 

Según Fernández, (1981: 38) la adquisición de expresiones ve!:, 

bales lleva el siguiente orden: 12 sustantivos, 2Q verbos adver--

bios, JQ adjetivos y 4g articulas, para esto Ronda! ha elaborado -

un cuadro que se expone en seguida: 



EJ•Jtt 
(mtm) 

24 

30 

36 

~2 

~8 

,4 

60 

66 

72' 
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Cuadro No. 7 

Cronolo~la dproxlmdtlvd Jt lo dparlcidn tlt 101 principalt1 constil1'ytnles 
no nominalts Jd Jintd¡ma nominal en d habla Jtl 11i1io 

l'mnnmhrtI Prnrmml1rn Aájf'lii1or /',,.pn1it:innts 
Art/culor ptrsonalts pmr1fom ¡mu1ivn1 y aál1trbio1 

\'n Prer. que m1ncnn 
ro!lc~ldn y benefi· 
clo (•, Jt, paro ••• ) 

lndcfinldm1 1~0. 111, lt, Ml,mi1 
Concord1nciA ¡;¡ Tu, 11u Adverbios de 
en gt!ncro con Su, sut lugnr (dentro, 
et nombre encima, Jdante, 
dctcrmimi1do 1:1111, lt', fo Ml,mln Jttrds) 
Definidos Vo1otro1, 1"11, 11110 

mt, lt Prcp. y Adv. de 
Conrord1nci• No1otro1, u Su, Jll)'O N11t1lro, fugflr (a, tn, 1nbr't, 
en nUmero 11t1ttlro bt1jo, urea, de); 
con el nombre N11tslro1, con (rnrit cxrresnr 
dctcrmln1do VUtl/101 el 1compafi1ntc) 

ººº' Con (p1r11 cxrrc· 
rnonomhret 11r instrumcnl•· 
penon•lc• clón) 

Lot lndcfinl· 
dos tienden • 
1er cmple'adot Su101 Adverbios de 
en el sitio y 1iempo (hoy, 
lug1r de 101 ayer, maRana, 
definidos ahord, tn uiuiJa, 

d1fltI, lutio, ele.) 

El mio Adv. de tiemro 

El'"'º (antt1, dtsp11b, 
J11rantt) 

Empleo E/ Jfl_VO 
correcto de CU nuestro 
lot 1rtkulos El uutslro 

El myo 

RONDAL, 1988: 48 



- 97 -

Hacia los cuatro años de edad el niño tiene una diferencia -
ci6n fonética completa, puede pronunciar todos los fonemas del leu 
guaje correctamente (aunque se da de límite hasta los cinco años,

si a esta edad no pronuncia bien se puede pensar en un problema de 

lenguaje), a los cinco años el niño desarrolla un sistema lingüís

tico que incluye la frase gramatical por eso Levi (Fernández, 1981: 

38) le llama a esta fase, estadio de la frase gramatical, es decir 

que en este período el niño utiliza con propiedad artículos, ver-

boa y adverbios así como el género y el número teniendo un orden -

coherente su discurso. En este momento el niño se encuentra en -

posesión de un lenguaje oral completo que le permite establecer -

relaciones de causalidad y dependencia concreta (desde los cuatro

años se puede dar} lo cual representa la base o la anticipación de 

la inte1igencia intuitiva que le permitirá adquirir una nueva for

ma do lenguaje, el escrito, es decir, que en este momento están 

sentadas las bases para el aprendizaje de la lacto-escritura. 

Cuadro No. 6 
l'rincir11ln d1prrtm Jd JrJr,,rnlln Jrl lrn,,w1jr '1111/d lm •I 111iru 

O J Recnnndmitn10 tlrl 111111110 cmno i111rrlon1111r ¡11ivif,.Ri1uln. 
E!l•blectmlenrn de un drcnitn 1lc rnm11nir11cicSn r1ulhntnl111in (1unrli11rncn1c 
p•uvctb•IJ entre el niiio y ti •tlnhn. 
De un• mod•licl•d rle rc:quc:rimienlo • u1111 111ocl11lit111d ele inlC'1c1u11bio. 
Ejercicio fonitico (l~leo). 

1 •Ro LH rrhnC'fH r11l111n:'I• rrnclt1d1ln ~iRllC:ll, 11 clls11mri1t, n In• 11rhnerll!I r11l•brH 

J 
cn111rremfül11t. 
Aumento cu11n1i1111ivn y cm1litn1ivn (r:i•Rm ~r111&111icci•) 1lel lt'xico. 
Un11nol10 lnnnM11:lcn (1'ri11mt1 fine). 
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4, PENSAMIENTO. 

4.1. Diferencia entre pensamiento e inteligencia: 

En este trabajo pretendo justificar la importancia que tiene -

el desarrollo del lenguaje para el pensamiento. Quizá lo más ade

cuado sea hacer una distinción entre lo que es pensamiento e intel! 

gencia puesto que autores coITPPiaget argumentan que existe una int~ 

ligencia previa al lenguaje, en ello estoy de acuerdo. Sin embar-

go no acepto que haya pensamiento antes que el lenguaje, el niño p~ 

queño tiene actos inteligentes al igual que los animales y resuelve 

problemas simples sin la necesidad del lenguaje. Para Piaget la -

inteligencia es la solución de un problema nuevo por el sujeto, es

la coordinación de los medios para llegar a un fin que no es accesi 

ble de manera inmediata {Piaget, 1990: 17). Azcoaga (1986: 34) por 

otro lado la define como "la capacidad de reorganizar flexible y s&, 

bitamente el comportamiento para lograr la restauración del equili

brio adaptativo~·. Mientras que el pensamiento para Piaget "es la

inteligencia interiorizada que no se apoya sobre la acción directa

sino sobre un simbolísmo, sobre la evocación simbólica por el len-

guaje, por las imá~enes mentales, etc., que permiten representar lo 

que la inteligencia sensorio-motriz, por el contrario va a captar -

directamente" ( 1990: 17}. También Vigotsky hace su aportaci6n di

ciendo que "pensamiento es un reflejo generalizado de la realidad -

el cual constituye también la esencia del significado" (s,d,: 25),

en otras palabras el pensamiento del hombre para Vigotsky, refleja

una realidad conceptualizada, para lo cual Smirnov, (1978: 17) ex-

plica porque el pensamiento es un "reflejo mediato y generalizado -

de la realidad, puesto que no todas las propiedades ni todos los o~ 

jetos pueden percibirse de manera inmediata ya que hay conocimien-

tos que se obtienen por comparaci6n, generalización o deducción, -

partiendo de la sensación y de la percepción, entonces el pensamien 

to implica un aspecto cognitivo. 
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Henry Wallon .menciona que el pensamiento solo es:- posible en un 

ser esencialmente social, que este nace además de ·la r'a1aci6n entre 

ei individuo y la naturaleza física, de la relaci6n entre el indivi 
duo y la sociedad en que vive {Leontiev, 1967: 79). 

4.2. Desarrollo Cognoscitivo en la etapa Sensorio-motriz. 

Por todo lo que se ha mencionado anteriormente respecto al na

cimiento del pensamiento considerándo a este a partir del lenguaje, 

en la etapa sensoriomotriz, no hay pensamiento propiamente dicho,-

me avocaré a hacer una descripción de la evolución de la inteligen

cia que si existe en este período intercalando los conceptos que -

menciona Piaget, Vigotslty y Wallon. 

El desarrollo se concibe como una sucesión de etapas progresi

vas que van incorporando nuevos elementos, la primera etapa del ser 

humano se llama sensorio-motriz y abarca desde el nacimiento hasta

los 18 e incluso 2;4' meses, se llama así porque el niño responde a -

estímulos del medio ambiente por medio de las sensaciones y percep

ciones así como del control progresivo de los movimientos de su --

cuerpo que van de la incoordinación a la coordin~ción, esta etapa a 

su vez se divide en períodos o estadios, de esta manera encontramos 

que Piaget divide en seis estadios a la etapa sensorio-motriz, en -

un primer momento el nifio recién nacido reacciona ante los estímu-

los del ambiente a base de reflejos de carácter innato, mientras -

que Piaget le llama estadio de ejercicios reflejos, VigotsJcy le 11~ 

ma primera fase primitiva o natural a la que le confiere un lengua

je preintelectual; para Wallon es un período de completa dependen-

cia del medio social que le rodea, siendo esto un reflejo de las r~ 

laciones humanas que constituyen el ambiente de su vida. El. segun, 

do estadio se caracteriza por el comienzo de los condicionamientos-
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estables por adaptaciones adquiridas, conductas que se originan d.,c¡_ 
manera azarosa, en la medida en que se ejercitan se van consolidan

do de manera intencional como por ejemplo: succionar el pulgar, por 

eso a este estadio se le llama de reacciones circulares primarias y 

abarca del primer mes hasta los cuatro meses y medio aproximadamen

te, el niño se expresa emotivamente. El tercer estadio se llama -

de reacciones circulares secundarias en donde hay una coordinación

entre la visión y la aprehensión, el niño reconoce diferentes esti

mulas y empieza a tomar intencionalmente los objetos, explora los -

objetos de manera oral, inicia una rudimentaria diferenciación en-

tre los medios y los fines, para Vigotsky es la etapa de una nacieQ 

te inteligencia práctica en el niña ya que experimenta can las pro

piedades físicas de su cuerpo y de los objetos y explica esta expe

riencia al uso de herramientas, para Vygotsky esta fase se extiende 

hasta los tres años aproxiraadamente en donde el lenguaje tiene un -

uso correcto de formas gramaticales mientras que las característi-

cas anteriores dadas por Piaget van de los cuatro meses y medio ha~ 

ta los nueve apro:cimadamente, al final de este estadio el niño bus

ca los objetos que desaparecen ante su vista, para Wallon es un es

tado proyectivo en: donde el acto se mezcla con la realidad exterior, 

todo en contacto con las cosas sin que exista una representación o

s!mbolo que le permita salir de las sensopercepciones, en el cuarto 

estadio se nota un gran avance, uno de los rasgos más importantes -

es que el hecho de buscar el objeto desaparecido nos da la idea de

que ya existe permanencia de objeto con lo cual se puede empezar a

construir la realidad, es capaz de establecer ciertas relaciones -

entre los objetos, descubre que hay muchos medios para poder llegar 

a un fin y muchos fines los que se pueden obtener con un medio, con 

lo cual empieza a dar solución a problemas que se le presentan, hay 

un gran desarrollo en la imitación, a este est~dio Piaget le llama

coordinación de esquemas secundarios y abarca de los nueve a los dE 

ce meses. El quinto estadio llamado diferenciación de los esque-

mas de acción por reacción circular terciaria, y va de los doce a -

los dieciocho meses aproximadamente, hay una creciente exploración-
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de su mundo, en donde utiliza experiencias pasadas para resolver -

nuevos problemas, se concibe como una persona independiente de los

demás y de las objetos, en este estadio, el niño se adapta a situa

ciones desconocidas utilizando sus conocimientos anteriores pero a

demás buscando y encontrando nuevos medios de donde se deriva el -

funcionamiento de la inteligencia, por un lado y por otro las cate

gorías esenciales del pensamiento concreto, para entonces el niño -

ca capaz de hacer presente el objeto y sustituirlo, realiza accio-

nes por imitación y existe una gran comprensión ante el lenguaje -

del adulto, finalmente el se;.:to estadio, llainado comienzo de la in

teriorización de los esquemas que se hace a través de la invención

de medios mediante la combinación mental, en donde una vez que se -

presentan dificultades para la solución de problemas, las experien

cias se organizan en una totalidad nueva combinándose mentalmente -

para obtener una solución por deducción lo que indica que se empie

za a separar el plano sensoperceptivo para entrar de lleno al mundo 

de los símbolos y del raciocinio, el niño pasa a una actividad esp!!_ 

culativa desligada de los datos sensoriales inmediatos, es encon--

trar en los símbolos un equivalente de la realidad. 

4.3. Importancia de la etapa Sensorio-motriz para el Pensamiento -

Simbólico y la Formación de Conceptos. 

SE ha hablado mucho acerca de que el desarrollo se da por eta

pas sucesivas, sin embargo, se habla del desarrollo del niño dándo

le mayor importancia en etapas en las cuales el puede comunicarse y 

expresarse a través del lenguaje y es capaz de pensar. Entonces -

parece ser que el niño empieza a existir a los tres o cuatro años -

cuando ingresa al Jardín de Niños y generalmente nadie se pone a -

pensar que los años anteriores tienen una gran importancia ya que -

en elios se van formando las estructuras que servirán de base para-
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sustentar el conocimiento, el pensamiento y el lenguaje, es una e

tapa preparatoria donde se sientan los cimientos para ejecutar las 

operaciones de la etapa siguiente, ent~ndienCo operaciones como -

lo describe Piaget {1990: 18) "son las acciones interiorizadas que 

se pueden realizar no solo en forma material sino simbólicamente,

en esta primera etapa de la vida lo más importante no es lo que el 

niño hace sino la consecuencia de esas acciones, es decir, la man~ 

ra en que de estoo actos y actividades tan rudimentarias van cons

tituyendo progresivamente una serie de representaciones mentales -

que llev~n a desarrollar una función simbólica que más adelante se 

traducirá en lenguaje y pensamiento, esta etapa es fundamental ya

que toda la actividad desarrollada es necesaria y sabre todo que -

~aya sido ejecutada materialmente para posteriormente construirla

en pensdamiento, por eso el período sensorio-motriz es tan largo -

y por eso también aparentemente es tan tardío el dominio dol len-

guaje ya que esto es la estructura del pensamiento posterior, on -

esta etapa se construyen diferentes nociones que son condiciones -

primordiales para posteriormente establecer una relación simbólica 

con los objetos como por ejemplo, la noción del objeto (permanen-

cia del objeto), noción del espacio (los objetos ocupan un lugar), 

relación de posición (adentro, afuera, erriba, abajo, adelante, a

trás, etc.}, integración del esquema corporal, noción de causali-

dad y tiempo. 

Por io anterior podemos decir al igual que Ach, quién lo de-

mostró con sus experimentos (Vigotslcy, [s.d.J : 85) que "la forma

ción del concepto es creativa y no un proceso mecánico y pasivo¡ -

que un concepto surge y toma forma en el curno de una operación -

compleja dirigida hacia la solución de algún problema": por su par

te Uonadze dice que los conceptos aparecen relativamente tarde, p~ 

ro que los niflos utilizan las palabras a temprana edad establecie~ 

do una comunicación con el adulto, por lo tanto la palabra en est~ 

momento hace la función de concepto que sirve como medio de comuni 

cación mucho antes de que se desarrollen los conceptos caracterís-
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tices del niño de doce o más años 11 (Vigotslt.y, (s,d;J :87). 

En las funciones psíquicas superiores se utilizan signos como 

medio_para dominarlas y dirigirlas, en la formación de conceptos -
el signo es la palabra que más tarde se convierte en un s!mbo10, -

esto sucede precisamente en una etapa temprana del desarrollo humA 

no aunque el proceso de la formación de conceptos se vea realizado 

hasta la pubertad, según Vigotsky, ((s.dJ, : 90) el proceso de la 

formación d conceptos no se puede reducir unicamente a la asocia-

ción, atención, imaginación e inferencia, sino que también es in-

dispensable el uso de la palabra como medio para dirigir las operA 

cienes mentales, oin esto todo lo demás sería insuficiente, can el 

surgimiento del pensamiento conceptual, el adolescente ingresa en

el mundo del pensamiento del adulto, a su medio cultural y social

pera esto no es posible ~i no ~ay una géncsia de la formación de -

conceptoc siendo esta a temprana edad cuando por ejemplo los niños 

hacen clasificaciones basadas en la percepci6n, es decir que las -

primeras manifestaciones en las precarias relaciones que hace el -

niño con su ambiente inmediato utilizando las vercepciones y acci2 

nes que constituy~n la inteligencia sensorio-motriz, que se va ha

ciendo cada vez más compleja y elaborada, hasta que aparece el peu 

samiento preconceptual de los dos años en adelante, que se caract~ 

riza por reproducir simbólicamente todas las acciones que el niño

ha ido elaborando en el período anterior ( sensorio-motriz ) ahora 

de manera interiorizada a través de representaciones, posteriorme~ 

te se progresa hacia un pensamiento intuitivo del cual no hablare

mos, así como del siguiente que es el pensamiento operatorio, para 

finalmente terminar con el de laD operaciones forma1es, siendo es

ta una sucesión de formas cada vez más complejas de pensamiento -

que culminan en la formación do conceptos en la ado1escencia te--

niendo su origen en el período sensoriomotriz. 
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5. ESTIMULACION TEMPRANA. 

En muchos países del mundo entre ellos Méxi~o, se considera a 

la educación elemental ( primaria ) básica y por lo tanto obligat2 

ria, sin embargo para que el niño pueda desempeñarse adecuadamente 

en esta etapa es necesario que haya tenido una preparación previa

en diferentes áreas para que la adquisición de la lecto-escritura

y la adquisición de conocimientos que se requieren sea la continui 

dad de esa etapa de preparación de esa etapa de preparación y eje~ 

citación, esto vuelve necesaria y obligatoria (aunque legalmente -

no sea así, pese a los esfuerzas que se han realizado al respecto) 

la educación preescolar pero no solo la de cuatro a seis años que

se considera la etapa del jardín de niños, ya que el niño no empi~ 

za a vivir a esa edad, sino desde su concepción, aunque dentro de

los programas de estimulaci6n t~mprana se incluye la atención pre

natal, me referiré unicamente a lo que se puede llevar a cabo des

de el nacimiento y que se ha considerado como 11 educaci6n inicial", 

antes "materno-infantil", que puede tener un carácter formal a tr~ 

vés de instituciorYes como los Centros de Desarrollo Infantil, o un 

carácter no formal que sería en el hogar. 

Los Programas de Estimulación Temprana surgen como acciones -

encaminadas a hacer frente a la realidad de los niños aislados, -

desprotegidos, formados dentro de hogares en crisis familiar, de -

problemas ecológicos, urbanísticos, habitacionales, educativos e -

insalubres, aunado a un hecho de que los gobiernos carecen de re-

cursos para ofrecer apoyo necesario a programas dedicados a niños

de estas edades éde cero a seis años). 

carmen Naranjo (1979), define la est!mulación temprana como:

" .•. toda actividad que oportuna y acertadamente enriquece al niñe

en su desarrollo física y psíquico". El Dr. Hernán Montenegro la 

concibe en los siguientes términos "estimulación temprana es el --

conjunto de acciones tendientes a proporcionar al niño las expe---
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riencias que este necesita desde su nacimiento para desarrollar -

al máximo su potencial psicológico 11 (Naranjo, 1980: 6), con loan

terior nos podemos dar cuenta de que para poder llevar a cabo la -

estimulación no se requiere de gran ciencia ni capacidad, ni aún

de grandes recursos económicos, cualquier persona con iniciativa -

lo puede hacer teniendo en cuenta tas posibilidades del niño pero

s! hay que tenerpresente que esto se logra a través de la interre

lación del adulto y los objetos con el niño desde su nacimiento en 

cantidad, oportunidad y situaciones reguladas y variadas que des-

pierten en él el interés y la actividad, ya que esto es indispens~ 

ble para lograr una relación dinámica con su medio ambiente lo cual 

favorecerá el desarrollo de sus capacidades perceptuales, motoras,

psíquicas, afectivas y sociales logrando aprendizajes efectivos. 

5.1. Antecedentes: 

Los Programas.de Estimulación Temprana surgieron por la aspi

ración planteada a~te el UNICEF por los gobiernos Centroamericanos 

de encontrar vías factibles para mejorar la situación en que crece 

y se desarrolla la población infantil principalmente entre cero y

seis afies de vida, es así como se crea la Coordinaci6n del Progra

ma de Estimulación Precoz para Centroamérica y Panamá, con la sede 

regional del UNICEF en Guatemala, el 1º de abril de 1978. 

La educación aunque de manera teórica ha sido una preocupa--

ción para los gobiernos de diversos países del mundo, aproximada-

mente en la década de los 70s, se manifiesta un creciente interés

de los países Latinoamericanos por brindar educación infantil tem

prana incluyendo servicios de educación para la salud a niños de -

cero a seis años, entre los principales hechos que motivaron a to-
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mar esta decisión se encuentra que al-finalizar la década los da-
tos de las Naciones Unidas reportaron más de 1558 millones de ni-

ños (Naranjo, 1980) para los cuales la situación era difícil y el

futuro incierto, el Dr. Mayers (1981) por su parte escribe que cu~ 

renta millones de niños latinoamericanos viven en la indigencia y
se espera que para el año dos mil esa cifra aumente a sesenta mi-

llenes, en 1980 casi el 25% de la población en América Latina, --

(80 millones de niñoR) según las Naciones Unidas dijeron, tenían -

menos de seis años y de estos, aproximadamente entre cincuenta y -

sesenta y cinco millones estaban creciendo en un ambiente precario 

con diferencias en las condiciones sanitarias, higiénicas, nutri-

cionales, de vivienda, de atención médica, etc. (programas de est.!, 

mulación temprana para Amórica Latina, enero, 1973: 2), a estos hg 

chos se pueden agregar el aumento creciente del costo de la vida -

que obligo a las mujeres a unirse a las fuierzas de trabajo, el -

desempleo y migración cada vez más frecuente de los hombres, las -

niñas ya no dejan la escuela ?ara cuidar a sus hermanos o hacarse

cargo de las laboras del hogar, el crecimiento demográfico que --

vuelve insuficientes los sservicios asistenciales, educativos y de 

salud, de las defµnciones ocurridad en los países en desarrollo, -

más de la mitad corresponde a niños menores de cinco años, siendo

sus principales causas, diarrea, disenteria, neumon!a y tuberculo

siD entre otras. Más de quinientos millones de niños en edad es

colar (de siete a doce años) no están inscritos en la escuela pri

maria (esto sin contar la deserción o la deficiencia en el aprend.!. 

zaje) y más de cien millones de niños menores de cinco años están

en grave peligro por la desnutrición (Naranjo, 1980), la crisis f,!! 

miliar que deja muchas veces en el abandono a niños y mujeres, es

tas y otras causas, han provocado una inestabilidad social e ince~ 

tidumbre. 

Ante esta situación se decidió unir esfuerzos a través de di-
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ferentes organismos e instituciones entre los que destaca el 

UNICEF, quién planteó la necesidad de ''realizar programas integra

dos de servicios básicos a fin de atender globalmente la problemá

tica del niño y su familia y de dar respuestas adecuadas para el -

mejoramiento de las condiciones de vida, ingreso. vivienda, salud, 

etc.•• (Alternativas, abril, 1983). 

En México en 1981 se llevó a cabo el primer Seminario de Edu

cación Inicial a donde asistieron representantes de los Ministe--

rios de Educación de América Latina y el Caribe en donde se mani-

fest6 que menos del 10% de la población menor de seis años recibía 

algún tipo de servicio educativo, justificado por la falta de re-

cursos de infraestructura y económicos, surge así la necesidad de

buscar alternativas de mayor y mejor atención de las demandas del

niño, por eso México auspiciado por el IMSS y el UNICEF llevó a c~ 

bo un taller sobre alternativas de atención a niños de cero a seis 

años en América Latina en donde se presentaron las experiencias r~ 

levantes de diversos países como Brasil, Chile, Costa Rica, Vene-

zuela, Perú, Ecuador, Colombia y México, en este taller se destac~ 

ron dos tendencias; principalmente: la primera se refiere a los si~ 

temas de atención formal en sus diversas modalidades, centros de -

Educación Preescolar, Centros de Desarrollo Infantil, etc. y la s~ 

gunda al sistema no convencional de menor costo como respuesta a -

la necesidad de expansión de los servicios frente a la escacez de

recursos dirigidos fundamentalmente a poblaciones marginadas que -

permiten integrar acciones institucionales y comunitarias. 

Cabe hacer notar que la educación temprana es solo una parte

de la solución a la problemática social, sin embargo es evidente -

que un programa adecuadamente estructurado puede al menos suminis

trar servicios preventivos a los niños y pueden incluso ser acce-

sibles a familias carentes de otros servicios. 
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5.2. Objetivos de la Estimulación Temprana: 

La estimulación temprana en su concepto más amplio abarca di

ferentes áreas de atención que redundan en el mejoramiento de las

condiciones de vida del niño como un factor de cambio social, par

lo que es necesario subdividir el program~ general en otros para -

qua cada área de atención como por ejemplo, médica, social, educa

tiva etc. para efectos del presente trabajo nos referiremos unica

mente a los objetivos propuestos en las guías de estimulación tem

prana del Programa de Estimulación Precoz para Centroamérica y Pa

namá (1979) del UNICEF. 

l.- Crear conciencia en la población de los países del Itsmo, 

sobre la necesidad de prestar una atención adecuada al -

desarrollo integral del niño de cero a seis años. 

2.- Promover investigaciones y publicaciones sobre la situa-

ción del niño de cero a seia años, y alternativas para la 

atención de ~u desarrollo integral. 

3.- Capacitar personal de diferentes niveles para la ejecu--

ción de proyectos de estimulación temprana. 

4.- Establecer un Centro Regional de documentación e informa

ción, para uso de funcionarios y técnicos. 

5.- Apoyar esfuerzos o proyectos de estimu1ación temprana en

ejecución o por iniciarse. 

Yo podría agregar un objetivo más refiriéndome exclusivamente 

al lenguaje que es: 

- La estimulación temprana tiendo a favorecer el desarrollo 

integral del niño a través de diferentes actividades mis

mas que se llevan a cabo a través de la comunicación. 
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Lo que implica el tener que hablar·con el niffo, por lo tanto
ª través del lenguaje es posible brindar la estimulaci6n temprana

que favorecerá el desarrollo del pensamiento simbólico y la forma

ción de conceptos. 

5.3. Importancia de la estimulaci6n temprana: 

La estimulaci6n precoz permite prevenir y detectar a temprana 

edad deficiencias en diferentes áreas como son: salud, nutrici6n,

desarrollo físico, psíquico y social, etc. para aplicar el trata-

miento adecuado que le permitirá disminuir, curar o rehabilitar -

las deficiencias. 

Autorea como Ruesta & Vidal, citados en la Revista Programas

de Estimulación Temprana (enero, 1983), opinan que "debido a qua -

la educación temprana puede satisfacer un amplio rango de necesidA 

des de niños y familiares merece ser considerada seriamente como -

un componente ent~e muchos dentro de los planes de América Latina

para el desarrollo nacional", el Dr. Teodoro Tjossem (idem) comen

ta: "La estimulación temprana es probablemente uno de los conceE, 

tos más profundos en existencia hoy d{a si se considera su impor-

tancia en modelar el futuro de nuestra sociedad"; el Profr. Jerome 

Bruner, citado por Naranjo {1980: 9) afirma que: ''el desafiar tem

pranamente los problemas que enfrentamos, es pre.-requisito para -

alcanzar algo de nuestro total potencial como seres humanos". El 

Dr. Carlos Martí.nez expresa: "según las condiciones en que se rea

lice la formación de los niños, el futuro de América Latina po--

drá ser de uno u de otro sentido. 

El esquema que se adopte para su incorporación a la plenitud

f ísica e intelectual y a la capacitación, en términos de condicio-
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nes para actuar en un mundo cambiante, determinará 1a capacidad p~ 

ra realizar profundas mutaciones en el proceso de desarrollo" (i-
dem). También el Dr. Montenegro (Alternativas, 1984: 11), señala 
11 
••• 1a importancia de la estimulación temprana no solo radica en -

ser un poderoso agente preventivo de retardo mental. Su signifi-
cado más profundo está en constituir un elemento modelador de la -

personalidad del ser humano, y por ende de la sociedad. Así en-

toncas resulta posible, mediante las influencias ambientales sobre 

el desarrollo temprano, mejorar la calidad de vida 0 , ante esto pu~ 

do asegurar que la importancia de la estimulaci6n temprana es mu-

cha sobre todo porque generalmente se enfoca a los años de forma-

ción del niño pero principalmente de aquellos que tienen riesgo -

biológico y ambiental. Pero enfocando la estimulación temprana -

al área del lenguaje puedo concluir que: 

Los beneficios de estimular el lenguaje a temprana edad son -

multiples ya que con 9sto se pueden evitar, prevenir, disminuir y

detectar errores de pronunciación (dislalias), de articulación (-

disartriao) o de comprensión (afasias), la enseñanza correcta del

lenguaje a tempraRa edad me hace pensar en tres razones fundament~ 

les, la primera: porque como lo expresa Corredera "es el período -

de mayor maleabilidad orgánica" .•. (1973: 5) en donde se pueden a-

cumular imágenes acústicas tanto corr2ctas como incorrectas que se 

traducirán de manera oral ~ar el niño correcta o incorrectamente -

según sea el caso, esto nos lleva a la segunda razón: recordemos -

que el lenguaje originalmente se adquiere por imitación por eso d~ 

hemos buscar un buen modelo ya que en muchos casos cuando el niño

no se expresa correctamente los adultos no le dan importancia, en

muchas ocaciones hasta los festejan, dejando pasar el tiempo, y -

cuanto más tarde se aplique la terapia, más tiempo llevará la co-

rrección que en algunos casos no se lleva a cabo por decidia o por 

falta de recursos o tiempo para asistir ~ la terapia lo que hace -
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que el niño crezca con ese problema de lenguaje que a su vez le a

carreará otros como: complejos, rechazo y burla de sus compañeros

etc. Pero la tercera razón que considero de suma importancia es: 

la de facilitar la comunicación y comprensión con el adulto que le 

permitirá manifestar sus emociones y pensamientos así como compre~ 

der la información que le proporciona el adulto, pero lo más im--

portante es que él encontrará un mayor significado a los descubri

mientos que Ól mismo hace lo que propiciará la asimilación de exp.2_ 

riencias en favor de una construcción y estructuración de su pens~ 

miento simbólico y la formación de conceptos. 

5.4. cuándo y cómo debe llevarse a cabo la estimulación temprana: 

Hay algunas consideraciones que se deben tomar on cuenta para 

11evar a cabo la estimulaci6n temprana para que reditúe grandes b~ 

neficios. 

Primero se requiere establecer una relación de respeto y afes. 

to constante con el niño en todas las etapas de su desarrollo des

de el nacimiento; debemos tener muy claro que el nivel de pensa--

miento del niño es diferente al de el adulto por lo tanto debemos

tener paciencia y buscar la mejor manera de hacernos entender sin

exagerar, tener conocimientos generales del desarrollo infantil p~ 

ra no exigir más do lo que el niño es capaz de dar de acuerdo a su 

ma~urez, crear un ambiente propicio dentro de condiciones y situa

ciones agradables, el tipo y la cantidad de estímulos que se le -

presenten al niño debe estar en relación con la edad, capacidad, -

interés y actividad del niño, sin forzarlo a realizar cosas que --
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no quiere o no puede hacer, alentarlo a realizar las actividades -

y recompensarlo afectivamente en cada logro. 

La estimulación temprana no requiere eDpecíficamente un lugar 

ni un horario para llevarse a cabo, ya que en todo momento y en -

cualquier parte se puede estimular al niño pero lo que si es impo~ 

tante es dedicar al niño algún tiempo solo para él; si el niño no -

ha llegado a un nivel de desarrollo de acuerdo a su edad crono16gi

ca se puede empezar a estimularlo con actividades de el nivel ante

rior, también si ha superado lo previsto para su edad, se le puede

estimular de acuerdo con la etapa siguiente lo que facilitará su d~ 

sarrollo. También se debe tener presento que el juguete o los ob-

jetos son solo medios y que por sí solos no son capaces de estimu-

lar, el adulto debe establecer una relación con el niño a trüvés de 

la comunicaci6n, juguete, juego (Romero, 1980: 2). 

La estimulación temprana no requiere de materiales costosas, -

se puede utilizar practicamente cualquier objeto que na ofrezca pe

ligro, de preferencia con colores vistosos, diferentez texturüs etc. 

En cuanto al lenguaje como ya se ha mencionado antes su desa

rrollo es un proceso largo y complejo, cuando el niño pequeño em-

pieza a hablar en muchas ocaciones no pronuncia bien porque además 

de la madurez neurológica, el agudizar su oído para identificar -

las cadenas fónicas, poner atención, comprensión, etc. no sabe dou 

de ni como poner los órganos de fonación ni el esfuerzo que debe -

hacer para regular la intensidad dal aire para producir el sonido

adecuado (lo que implica una coordinación con la respiración), por 

lo tanto se recomienda que los adultos se dirijan al niño siempre

de frente para que el pueda ver los movimientos ee la boca y de la 

lengua que en algunas ocaciones será necesario exagerar, también -

se recomienda hacer algunas veces los ejercicios frente al espejo-
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para que el niño vea sus propios movimientos, hay que verificar -

que los niños no tienen deficiencias neuroanatómicas, aunque los 

que padecen alguna deficiencia no les afecta la estimulaci6n al -

contrario les ayuda, de preferencia se debe buscar un modelo que

pronuncie bien ya que el niño va hacerlo de igual manera, las on2 

matopeyas son muy importantes pero no deben sustituir el nombre -

del objeto o del animal al que pertenecen ya que los adultos son

muy dados a deformar el lenguaje creyendo qua de esta manera fac! 

litan su adquisición pero por el contrario, la dificultan ya que

el niño aprende una onomatopeya y luego se da cuenta que ese no -

es el nombre del objeto a que se refiere, entonces debe aprender

otro, esto mismo sucede cuando el adulto en vez de hablar bien h~ 

bla como un bebé, ya que cmo dice Rosa Agazzi, 11 sa!:>er pronunciar

es saber hablar" (Corredera, 1973: v). 
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e o Ne L u s I o·N Es 

Dentro de todos los aparatos y sistemas que integran al orga

nismo, el sistema nervioso central resulta especialmente importan

te porque es el encargado de establecer la correlación y la inte--

graci6n de tas diferentes funciones del cuerpo. El correcto fun-
cionamiento de sus diferentes órganos, proporciona la adaptación -

al medio ambiente y a la vida consciente. 

A la parte superior del sistema nervioso central llamada cer~ 

bro, se le considera la estructura más compleja cuyo estudio no e~ 

ta acabado, se divide en dos regiones (hemisferios) cuya superfi-

cie es llamada corteza cerebral, considerada como la parte más im

portante del sistema nervioso central ya que constituye el almacén 

de la memoria así como el centro de las actividades mentales y los 

actos voluntarios. 

El organismo se adapta al medio ambiente a través de los re-

flejes innatos del sistema nervioso central que dependen de la --

excitación y la inhibici6n que son procesos que aunque se presen-

tan al mismo tiempo, son antagónicos. 

La neurofisiología a través de estudios recientes que ha he-

cho con avances tecnológicos y con mucha precisión ha podido dete~ 

minar la organizaci6n y complejidad funcional del cerebro haciendo 

hincapié en la combinación dinámica de las diferentes estructuras-
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en comunicación intra e interhemisférica que determinan las fun--

ciones cerebrales; por lo que si estoy de acuerdo en que existen -

áreas o zonas que se encargan de funciones determinadas pero de -

ninguna manera son independientes, sino que se integran a la fun-

ción de otra zona para as! generar las funciones más complejas del 

hombre como son las gnosias, praxias y el lenguaje mismas que ayu

dan a la formación del pensamiento abstracto. 

También se que al dañarse una zona hay cierta recuperación de 

la función por parte de otra zona e incluso del otro hemisferio 

con esto quiero decir que existe una asimetría funcional de los hg 

misferios cerebrales pero complementaria una de otra, reservándose 

para el hemisferio izquierdo la función verbal-motora incluyendo -

los aspectos motores de la actividad cognoscitiva, organiza y ceo~ 

dina los movimientos en secuencia, participa en funciones analíti

co-matemática, está considerado como el hemisferio lingüístico ya

que de él dependen las operaciones cognitivas dependientes del len 

guaje como son: el pensamiento, el discurso y la comunicación ge~ 

tual. Mientras que el hemisferio derecho se encarga de recibir -

la información no yerba!, conceptualiza la configuración del estí

mulo tomando en cuenta: fondo, figura, forma y profundidad. 

La actividad nerviosa superior (el funcionamiento de la cort~ 

za cerebral) se va desarrollando a lo largo de la vida del indivi

duo, es decir, que no está programada genéticamente sino que a tr~ 

vés del funcionamiento neuronal se van procesando los diferentes -

estímulos tanto internos como externos del organismo, considerando 

diferentes instancias como sería el ingreso (recepción del estímu

lo), reconocimiento (análisis y síntesis), salida (respuesta a --

través del órgano adecuado). 

Lo más importante de la actividad nerviosa superior es que --
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sUstenta el compot'tamieto específicamente humano y como parte de -

esto el lenguaje intencionado mismo que afirmo: es netamente huma

no a diferencia de las actitudes, onomatopeyas o chillidos emiti-

dos por los animales en caso de peligro, supervivencia o reproduc

ción ya que fuera de esto los animales no se comunican nada, no se 

transmiten la experiencia y ni aún en casos experimentales un ani

mal al que se le ha enseñado a comunicarse con un lenguaje no ver

bal ya que evidentemente no pueden reproducir la voz humana por e~ 

recer de aparato fonador, nunca ha podido enseñar a otro animal -

aunque sea de su misma especie además estos animales la mayoría -

chimpancés, han demostrado que no todos pueden aprender a manejar

fichas o cartones con sílabas o palabras para formar palabras o -

frases, solo algunos y no se ha dicho a que se debe que algunos si 

puedan y otros no, también se ha demostrado que solo pueden hacer

lo en situación experimental nunca fuera de ella de preferencia lo 

hacen con su entrenados y no con un desconocido, el nivel de apre~ 

dizaje es muy simple y no se ha logrado nada complejo como por e-

jemplo: son capaces de separar plátanos de manzanas pero no son -

capaces de hacer clasificaciones más Jenerales como por ejemplo: -

frutas y herrami~ritas, en este sentido se puede decir que los ani

males se quedan a un nivel de inteligencia sensoriomotriz y no pu~ 

der ir más allá._ 

Por otra parte los animales solo se limitan a responder nunca a 

hacen preguntas y responden más en condiciones de privacia de ali

mento por lo que puede considerarse a este aprendizaje como un coll 

dicionamiento debido más a la necesidad de comer que al interés de 

conocer, lo mismo que el entrenamiento de los animales del circo -

quienes actúan sin estar conscientes de sus actos que mientras pa

ra ellos no significan nada mas que la obtención de alimento, para 

el humano puede significar algo que causa risa. 
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Por si fuera poco lo anterior, el animal experimental a lo -

más que llegará, será a hacer una secuencia de palabras y nunca a

-construir oraciones complejas, Sarah la chimpancé de Premack, fue 

la única que logr6 aprender a utilizar 130 palabras y no más, con

este número tan reducido no se puede pensar en que haya adquirido

un lenguaje que además de utilizarlo solo en las condiciones an-

tes descritas, no le servía para comunicarse con los seres de su -

misma especie, mientras que el ser humano es capaz de establecer -

juicios, hacer una relación entre relaciones, a representarse la -

realidad a través de símbolos y a expresar su pensamiento por me-

dio de palabras, es decir, del lenguaje que bien puede ser en cua~ 

quiera de sus manifestaciones y no solamente oral ya que mismo --

Premack (1988: 198) afirma que: •• .•. para que alguien entienda el -

habla es necesario que conozca el lenguaje aunque no sea capaz de 

reproducirlo". De lo anterior se puede deducir que el animal pu~ 

de asociar la voz de los humanos a ciertos eventos y a reaccionar

de acuerdo a lo que se le haya enseñado, pero no podrá establecer

comunicaci6n intencionada ni con otros animales ni con el hombre,

mientras que el humano a través de la relación social va estable-

ciéndo el signifieado de las palabras que va utilizando poco a po

co hasta dominar el lenguaje, desarrollar la función simbólica que 

le permitirá expresar su pensamiento y desarrollar un pensamiento

abstracto, además de ser parte importante de su condición de huma

no porque aún existiendo limitantes, como sería la sordomudez, se

busca otra forma de manifestar el lenguaje y se logra aunque no de 

manera oral, me pregunto que pasaría si tratamos de enseñarle una

forma de lenguaje a los animales siendo estos sordos o si es un -

sordomudo quien pretende enseñarles ¿? ¿?. 

Por otro lado mientras el niño va atravesando por diversas e

tapas de adquisición de lenguaje, no se reporta que en los anima-

les sea similar o que fases tiene para esta adquisición, esto per-



- 118 -

mite distinguir diferentes momentos a partir del nacimiento de la

palabra en el nifio, dentro de un contexto simpráxico para que pro

gresivamente se vaya convirtiendo en la designación de objetos ex

presando su nombre, cualidad, acción y relaci6n, siendo esta últi

ma lo que convierte a la palabra en la célula del lenguaje. 

De acuerdo a Carlos González Peña (1987: 25-190), la palabra

dentro de la gramática (castellana), puede asumir diferentes cate

gorías al hacer referencia al objeto de acuerdo a la función que -

desempeñe, por ejemplo; en el español existen 9 categorías dentro

de las cuales podemos ubicar a todas las palabras del idioma, en -

otras palabras si expresamos un nombre es sustantivo, si expresa -

una cualidad, adjetiva, si expresa una relación será cualquiera de 

las palabras de unión o de enlace como son; conjunciones o prepo-

siciones, si expresa una acción, indicando persona, número, modo y 

tiempo, será un verbo, etc. Lo más importante de esto es que el

lenguaje como segundo sistema de señales, nos permite establecer -

una relación con el objeto y expresarlo en su ausencia. 

Con el domini;o del lenguaje, el hombre, no solo acrecienta el 

mundo que le rodea, sino, que pasa de la experiencia sensible y 

concreta a la experiencia simbólica y abstracta, con esto se le a

bre un mundo de imágenes, acciones, cualidades y relaciones y que

puede designar a través de las palabras, pudiendo evocar volunta-

riamente los objetos sin necesidad de tenerlos presentes, es decir 

que se han podido formar en él representaciones mentales. 

Además de las características antes mencionadas, a través de

la palabra se puede analizar al objeto, la palabra es un poderoso

instrumento para transmitir la experiencia del desarrollo históri

co. 

El lenguaje es fundamental para la actividad consciente del • 
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hombre, por medio· de sus diferentes funciones le permite comunica~ 

se en el más amplio sentido del término, que incluye el tomar con-

ciencia (de su existencia) y transformar su mundo. Pero para mí-

lo más importante de la adquisición del lenguaje es el proceso de

la conceptualización, es decir, el proceso que da lugar a la tra-

ducción o conversión de los conceptos recogidos en la instrucción

sea esta verbal, sensorial o práxica, a los propios medios del ed~ 

cando, es decir, la incorporación a su propio proceso intelectual. 

El período sensorio-motriz considerado dentro de los dos pri

meros años de vida del niño es importante y necesario ya que en e~ 

ta etapa se va construyendo la subestructura del pensamiento simb2 

lico a travéo de los diferentes momentos de la adquisición de no-

cienes fundamentales como la permanencia de objeto que demuestra -

que ya es capaz en ese momento d~ representar la realidad y de com 

prender que los objetos existen aunque él no los pueda ver, (antes 

lo que él no veía para él no existía), en esta etapa el niño va -

formando imágenes, es decir, se va desarrollando un proceso de si~ 

bolización a través de la imitación y el juego que ejercitan sus -

representaciones mentales a fin de constituir esquemas destinados

ª unir de una vez y para siempr~ al lenguaje y al pensamiento sie~ 

do este un sistema de acciones interiorizadas. 

Por lo tanto en el período sensorio-motriz se debe prestar e~ 

pecial atención al niño, en algunos países de Latinoamérica, para

esto se han desarrollado programas de atención temprana en difere~ 

tes áreas, pero específicamente en el área psicopedagógica puedo -

decir que: a través de la Estimulación Temprana se pretende que -

los padres y profesionistas que están en estrecha relación con el

niño conozcan cada etapa de su desarrollo, para poder estimular e

fectivamente todas las capacidades del niño propiciando con esto -

el desarrollo óptimo de sus funciones y posibilidades. 
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La estimu1ación temprana es efectiva porque detecta oportuna

mente cualquier riesgo que pueda afectar negativamente al niño, f~ 

cilita la adquisición de seguridad en sí mismo, desarrollando su -

creatividad, acrecentando su capacidad, favoreciendo su destreza,

le hace conocer su mundo, su ambiente y su cultura, se va conociell 

do a sí mismo y a loa demás formando su propia identidad. 

Al requerir de la participación familiar, propicia un mejor -

conocimiento de cada uno, lo que les llevará a establecer mejores

relaciones y fortalecerá los lazos de unión familiar, al llevar a

cabo la estimulación temprana se requiere respetar la individuali

dad del niño, apreciar sus capacidades, manejo humano, comunica--

ción permanente y creciente, no exige técnicas sofisticadas ni co~ 

tosas también es impor.tante porque se brinda por lo menos en un mi 

nimo cuidado y apoyo a la infancia. 

La importancia de proporcionar experiencias educativas a tra

vés del lenguaje que partan de la realidad y al mismo tiempo que -

sean compatibles con el nivel de desarrollo de los niños, se puede 

constatar en el niVel cognoscitivo que le permitirá desarrollar -

sus capacidades al máximo para adquirir fácilmente el aprendizaje

de símbolos y abstacciones que implican los conocimientos que pro

porciona la escuela primaria principalmente a través de la lccto-

escritura y las matemáticas, se pretende que con la estimulación -

temprana los niños que se desarrollan en ambientes pobres, tomen -

cierta ventaja que les permita desempeñarse adecuadamente en la e

ducación formal, se considera que puede disminuir las causas de -

deserción escolar y ausencia. 

A través de mi experiencia laboral he podido constatar que el 

niño que desde temprana edad ejercita su lenguaje, comprende la i~ 

formación que proviene del exterior y la incorpora a sus conoci---
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mientes, establecen relaciones sociales a través de la cornunica--

ción oral con los adultos, expresando sus ideas de manera compren

sible y la mayoría han rebasado los promedios de edad marcados en

las tablas de desarrollo. 

Finalmente quiero aclarar que el niño no piensa ni actúa como 

el adulto y que debemos entender y conocer cual es la interpreta-

ción que le da a la realidad para as! establecer una buena rela--

ción adulto-niño y que este proceso de adquisición de lenguaje sea 

realmente efectivo. 

Por lo anterior, se confirma la hipótesis planteada inicial-

mente ya que si el niño desarrolla el lenguaje a temprana edad es

to le permitirá expresarse de tal manera que pueda establecer una

comunicaci6n que incrementará su mundo circundante y su compren--

sión le permitirá desarrollar su pensamiento simbólico y la forma-

ción de conceptos. Que además le brindará ciertas ventajas sobre 

los otros nifios que se reflejarán en su vida adulta. 
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