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INTRODUCCION. 

El Pedagogo, al Igual que cualquier hombre est'11 alerta con respecto a lo que se 

diga o se haga de la EducaclOn, pero éste como tal Uene un deber sobre ella, por lo 

que debe Internarse en todos aquellos obstéculos que puedan Interferir para su logro. 

Cuando un nlno Ingresa al primer grado de EducaclOn Béslca, se pretende, 

primeramente se Integre al grupo y ambiente escolar, con sus normas; las cuales el 

profesor Iré Indicando. Este primer grado de Educación primaria tiene como uno de sus 

objetivos principales; que el alumno adquiera la lecto-escrttura. 

Para el logro encaz de este objetivo, el alumno debe contar con los elementos 

necesanos y sullclentes; tales como Interés, apoyo, particlpaclOn, etc., en algunos 
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alumnos se presentan problemas que de una u otra forma afectan su aprendizaje, 

entre estos problemas se encuentra el de lenguaje. 

Siendo el lenguaje oral el medio de comunicación por excelencia (sin descartar 

lmégenes y granas), y se tienen problemas con él, al no ser expresado correctamente 

surgen dlftcultades para lograrla. La comunicación verbal es un elemento muy 

Importante en el sistema escolar, porque es el medio a través del cual maestro y 

alumno entrarén en contacto. Por medio de ella ambas partes expresaran: Ideas, 

sentimientos, dudas y conocimientos. Cuando el alumno (siendo una de estas partes), 

se topa con una barrera como ésta ocasionaré trastornos, no sólo en la comunicación 

oral; méMtme si el alumno se encuentra en la etapa de la adquisición de la lecto

escr1tura, ya que ésta se afectaré y su logro podrla ser més tardlo que si no se tuviera 

ese problema. 

El lenguaje es un proceso complejo e Integrador, que se va creando por el 

contacto con el medio social, asl es como a la vez se van formando los campos 

seménllcos y slntéctlcos, y su evolución esté lnllmamente relacionada con el desarrollo 

cognoscitivo. 

Siendo entonces el proceso de adquisición de la lecto-escrttura el punto de 

partida para la educación escolar del nlno y los problemas de lenguaje un poslble 

obstáculo para lograrlo, compete al Pedagogo buscar y sugerir altemallllas para 

mejorar la actividad llngUlsHca del alumno y a su vez lograr el aprendizaje de la lecto

escrltura. 

El presente trabajo tiene como finalidad cumplir los siguientes objelillos: 
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Determinar los casos en los que los problemas de lenguaje lnnuyen 

dentro del proceso de la adquisición de la Lecto-escrttura. 

ldenttncar en qué casos el problema de lenguaje no determina problemas 

en la adquisición de la Lecto-escrttura. 

Clarlncar que el proceso de aprendizaje de la Lecto-escrttura es 

Independiente del proceso de adqulslclOn del lenguaje. 

Esto con el nrme propOslto de que ayude a la practica docente de quienes nos 

enft'entamos a este Upo de alteraciones o barreras, para el aprendizaje de la Lecto

escrttura en nlnos con este Upo de problemas especlncamente. 

Cuando se realizan Investigaciones, existen diferentes métodos para realizarlas, 

entre otros se encuentra la lnvesttgaclOn directa y la documental. En la prlmera la 

lnformaclOn es obtenida del contacto directo con la realidad, a través de la 

observaclOn, entrevistas, encuestas y otros. La Investigación documental, por el 

contrario se respalda de todos aquellos documentos que existen sobre el tema para 

analizar un problema. 

En este caso se realizan'! un trabajo de lnvestlgaclOn teOrlca (o documental), 

especlncamente se conduciré una lnvestigaclOn blbllográftca en la que se analizarán 

los textos, cuyo contenido permltlra desarrollar el tema elegido. 

En el primer capitulo, se define el lenguaje, se enfoca desde el punto de vtstn 

llslolOglco y nslco, para saber: qué nos dicen, como se observa, que relaclOn Uene con 

otros Organos y que aportaciones hacen; se anallzari'.I cual es el papel que juega en la 

comunicación y como se ve lnnuenclado por el factor socio-cultural. Se describirán las 

Arcas del lenguaje, cuales son y en qué consisten. 
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En el capltulo dos se contempla el desarrollo cognltlVo, desde el punto de vista 

de la teorla pslcogenétlca, describiendo cuales son sus etapas, en qué consisten Y 

cuales son los logros en cada una de ellas. También se anallZa el desarroUo del 

lenguaje, como es que se va adqull1endo, qué es necesario tomar en cuenta para 

determlnerlo consolidado, qué aspectos cubre cada una de sus éreas y como se 

relacionan entre si. 

Conociendo el de&Brrollo del lenguaje, en el capitulo tres se revlsarén las causaa 

que pueden provocar una alteraclOn en éste, analizando 101 aspectos Neurológico, 

PslcolOglco y Funcional, para establecer una relaclOn entre el trabajo del Pedagogo y 

el especlallsta que atienda la alteraclOn determinada. 

En el cuarto capitulo se describe el proceso Ensenanza-Apren<tlzaje, para 

determinar como se ve afectado cuando existen problemas de lenguaje; el lenguaje es 

un factor educativo muy Importante, a través de él hay una soclallzaclOn més estrecha, 

y dentro de la educaclOn es necesaria una estructura slntí11ctlco-seméntlca que 

establezca conceptos claros y deftnldos y un vocabulario suftclente a su etapa de 

desarrollo, para el aprendizaje de la Lecto-escrltura, de aqul es que se describiré en 

que circunstancias y por qu~ los problemas de lenguaje obstaculiza la adquisición de 

ésta. 

El nn del cap ltulo cinco es que no sOlo se determine que existen problemas de 

lenguaje y porqué, sino proponer una altemallva para aquenos nlftos que sufran este 

Upo de problemas y sus consecuencias, es decir cómo se les puede ayudar; pero 

prlnclpalmente que este apoyo sea brindado, no sólo por el e9J1eclallsta de lenguaje, 

sino también por el maestro en la escuela y por la familia en la casa. 
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AJ realizar una propuesta en este trabajo, no se pretende concJulr un tema que 

tiene mucho campo de estudio, se Intenta hacer una exhortación a todos aquello9 que 

de alguna manera tienen contacto con nlllos que presentan problemas en su lenguaje. 
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CAPITULO l. EL LENGUAJE. 

En el presente capltulo se deftne qué es el lenguaje, hasta donde los aspectos 

ftslolOglcos y ftslcos Intervienen favoreciendo o alterando su producción. También se 

analiza el papel tan Importante que juega dentro de la comunicación y la lnftuencia que 

ejerce el factor soctocultwal para esta relaclOn comunicativa. El lenguaje para su 

estudio se conforma de diversas éreas, se descrtblrén cuales son y en que consisten. 

1.1 DeftnlclOn. 

Lenguaje e Inteligencia, signos que disUnguen al hombre del anlmal. 
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Todos contamos con particulares formas de expresiOn. No es lo mismo el 

lenguaje que uUllzan los hombres, que el de los animares. El de los animares les 

permite solamente expresar sus estados de Animo e lnlluenclar el de otros; por 

ejemplo: el perro que ;il aullar hace que otros perros reaccionen de Igual manera. En 

cambio el hombre en su lenguaje no sOlo expresa e ln!IUencla estados de ~inlmo, tllno 

que lo uUllza para una tercera fUnclOn, que es la expreslOn del pensamiento abstracto y 

es la ml!ls Importante. 

He aqul algunas acepciones de lenguaje: 

"Medio de comunicación entre organizaciones o miembros de una misma especie. El 

lenguaje verbal es el sistema que emplean los humanos para comunicar a sus 

semejantes sus sentimientos e Ideas; es la facultad que permite representar, expresar 

y comunicar Ideas o sentimientos por medio de un conjunto ordenado de signos. Los 

signos del lenguaje contienen también aspectos emocionales, afectivos, relaciones 

que expresan la actitud del que habla acerca de lo que dice y pretende Influir en la 

actitud del Interlocutor."( 1 ) 

"El lenguaje le procura al sujeto el relato de sus actos, a la vez que poder 

reconstruir el pasado, y por consiguiente evocarlo en ausencia de los objetos a que se 

referlan las conductas anteriores, y el de anticipar los actos Muros, alln no ejecutados, 

hasta sustituirlos a veces por la sola palabra, sin jaml!ls realizarlos. Este es el punto de 

partida del pensamiento. "(2) 

(1)DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE EDUCACION ESPECIAL. Tomo 111. p.1241 

(2)Plaget, Jean. Seis ESlu<los de Pslcologla. p.311 



"Sistema estructurarlo de slmbolos arbitrarlos, mutuamente aceptados -por una 

comunidad de seres humanos, utilizados para la comunlcaclOn. El lenguaje puede ser: 

verbal, escrito, gestual (mlmlco, corporal)."(3) 

• Como se puede observar en todas ellas se distingue al lenguaje como medio 

de expresar o comunicar, ¿pero qué es lo que se expresa?; las Ideas, el pensamiento, 

los deseos, las necesidades y todos los sentimientos, su nnalldad es entonces permitir 

esas expresiones. 

El lenguaje es necesario para que nos entendamos y asl entablar relaclones 

soclales, cualesquiera que sea la edad, los niveles socloeconOmlco y cultural. 

SI es el medio para expresar y entablar relaclones; dentro de la escuela el papel 

que juega es muy Importante, ya que el n1no de la relaclOn famlllar pasa a la relaclOn 

escolar, y al entrar en contacto con nuevas personas y posteriormente con nuevos 

· conocimientos va a necesitar una forma de comunlcaclOn que permita que los demas 

se enteren de sus sentimientos, Ideas, dudas, etc.; como ya anteriormente se habla 

hecho menclOn. 

No es la única forma de expreslOn con la que cuenta, pero si la mas Importante 

hasta este momento. Posteriormente y conforme el aprendlzaje vaya avanzando 

contara con otra que es la escritura, asl pues podemos decir que "hablamos de tres 

modos: 10. mediante gestos o actitudes corporales, lo que llamamos lenguaje 

(3)Flores V., Genoveva. como educar a nlnos con problemas de aprendizaje. Tomo 111. 

p.77 
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mlmlco o de acclOn; 20. por sonidos articulados o lenguaje oral; 3o. por la escritura o 

lenguaje escrito" (4). Esta descrlpclOn muestra de manera general cual es el desarrollo 

del lenguaje. 

(4)Marln, EmUlo. Gramétlca espanola. p.1 
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1.2 El lenguaje desde el pun1o de vista llslológlco. 

Para lograr la emisión de los fonemas necesarios para la producción del 

lenguaje, hay ln1ervencl0n de diversos Organos que tienen runclones especlftcas, tales 

como los que Impulsan la salida del aire, los que ayudan en poslclonamlen1o y en la 

emlslOn de la voz, si alguno de éstos runclona de manera anormal o defectuosa se 

produciré por consecuencia una alteraclOn en el lenguaje verbal. Todos estos órganos 

estén vinculados por lo que la falla de uno afecta dlrectamen1e a los otros. 

Oe Igual manera hay Intervención de los siguientes sistemas: neurológlco, 

sensorial (vista y oldo), respiratorio, fonológico, resonancia y articulatorio. 

Es la respiración y su runclOn mecénlca lo que ln1eresa para la emisión de la 

voz. Los pulmones son la ruen1e de la respiración, estos trabajan a través de la 

lnsplraclOn y la esplraclOn; con estas dos l\Jnclones hay una en1rada y salida de aire 

pertlnen1e para el movlmlen1o de órganos articulatorios necesarios para la salida de 1051 

sonldos(ftg.1) 

La clrculaclOn del aire y su perfecta llegada a los pulmones es necesario para 

que la resplraclOn dé el rendimiento necesario. (ftg.2) 

Las rosas nasales son la vla de acceso de la Inspiración o entrada del aire y 

responsables de llmplario de las Impurezas, Impidiendo Infecciones que daften la 

laringe. Es necesar1o que el aire Ingrese por las fosas nasales para dar mayor 

oxigenación, cuando ésta no se hace adecuadamente y se utiliza la boca para ello, se 

producen alteraciones respiratorias y en otros casos pereza Intelectual, por ésto es que 
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la resplrólciOn bucal debe ser utmzada solo como un apoyo ¡; no como suplemento de la 

nasal. 

AJ momento de la Inspiración el aire pasa por la caja toraclca ensanchandola y 

permitiendo un aumento en la capacidad pulmonar al maxtmo, al haber alteración en el 

funcionamiento se proyectan defectos en la respiración, produciendo alteraciones en el 

lenguaje segun la regularldad de la respiración. A gran parte de los nlnos es necesario 

ensenartes a respirar adecuadamente, ya que la Inspiración no es realizada 

correctamente y el aire no llega cual deberla ser a los pulmones. La respiración 

ejecutada correctamente, consiste en que la Inspiración sea lenta, protunda y regular, 

para que llegue a los pulmones y se produzca un ensanchamiento de la caja toraclca, y 

asl promover una correcta oxtgenaclOn en la sangre y por lo tanto una buena 

circulación de ésta; la espiración regularmente se realiza de manera nasal, sin 

embargo en otras es de manera bucal, y se debe realizar de Igual forma que la 

lnsplraclOn: lenta, profunda y regular. 

Anteriormente ya se menciono que los pulmones no sOlo funcionan en el acto 

resplrator1o, sino que también Impulsan la salida del aire para producir el sonido, por lo 

que cualquier anomalla en ellos, ya sea anatomice o funcional afecta directamente 

sobre le acción fonética, por que se carece de fuerza en la expulsión del aire. 

La espiración es un acto mecánico que para realizarse requiere de la relajaclOn 

muscular, para permitir la salida de aire de los pulmones, cuando suele tener lugar ta 

producción de la voz, la corriente aérea que pasa por la larlnge es unidireccional, y las 

cuerdas vocales vibran de modo alternante. AJ realizar la espiración no se expulsa la 

totalidad de ese aire, siempre queda una reserva. 
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La espiración al Igual que la inspiración es nasal, ésto cuando no se esta 

hablando, ya que se sustituye por la bucal cuando se emiten los fonemas que 

conforman el lenguaje. El modo de artlculaclón, se encuentra determinado por la 

columna de aire y el control de su salida. Por ésto entonces es que la espiración resulta 

de suma Importancia para la conecta emisión del lenguaje. 

otro órgano que participa es la lartnge, ya que es quien produce la voz, en ella 

se encuentran las cuerdas o ligamentos vocales, dentro de la zona glótica: siendo 

éstas en algunos fonemas tundamentales para esa producción. "Para que el !\Onldo se 

produzca, es preciso: 1 o., que la comente de aire tenga una presión suftclente, .... para 

separar las cuerdas vocales de su posición de descanso; 2o. que el ortftclo glóttco esté 

suftclentemente cenado, .... dejando un estrecho pasaje al aire, pasaje que varia de 

dimensión, mayor o menor, según sea grave o agudo el sonido; y 3o., que las cuerdas 

vocales estén tensas .. "(5). (ng.3) 

Los labios (ftg.4) son el sistema artlculatorto, y son muy Importantes, ya que la 

posición que adopten serviré para la emisión conecta y clara de los sonidos, vemos 

entonces que no sólo cumplen con la fUnclón de succión o contención de saltva. 

Existen fonemas en los que los labios se mueven por la tuerza de la salida del aire, 

tales como la "p" y la "b". 

La lengua (Flg.4), otro órgano de Importante consideración para la expresión del 

lenguaje, ya que su posicionamiento es el que da lugar al lenguaje verbal en si, ya que 

si ésta no cuenta con la tuerza, energla y movllldad necesaria se afectarfan tanto la 

(5) Corredera sanchez, Toblas. Defectos en la Dicción Infantil. p.38 
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masticación y deglución como la articulación. La profundidad del paladar es un factor 

que lnnuye en el trabajo que desempena la lengua, ya que si éste es muy profundo, 

entonces no permite que la lengua toque la parte superior y haya descontrol en 

la salida del aire y la omisión o alteración de diversos fonemas, por ejemplo el fonema 

"r'' tan utilizado en nuestro lenguaje. 

Los dientes y prlnclpalmente su lmplantaclOn ayudan al lenguaje verbal en el 

control de la salida del aire, ya que si ésta es Incompleta o Incorrecta no se tendré ese 

control. 

Al hacer mención de los dientes, no se puede dejar de lado los alveolos (ftg.4), 

que son cada una de las cavidades en que estan engastados los dientes, del hombre y 

de los animales. Y cuya prlnclpal función se observa en aquellas consonantes que al 

pronunciarlas se acerca o aplica la lengua en los alveolos de los Incisivos superiores, 

como son: n,n,r,r/. 

Después de los dientes y los alveolos, se encuentra el paladar (ftg.4), que es la 

parte superior e Inferior de la boca del animal vertebrado, los sonidos articulados con el 

dorso de la lengua (Organo acHvo), apoyado en el paladar duro (órgano pasivo), son 

/c,y,n/. Y cuando hay movimiento del velo del paladar, se cla:;lftcan en bucales u orales, 

si el velo se eleva para Impedir que el aire contenido en la boca salga por las fosas 

nasales; y en nasales, cuando se manUene bajo. 
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1 .3 El lenguaje desde el punto de vista llslco. 

La producción del lenguaje se da a través de ta emisión de sonidos, ta faringe es 

el generador de ellos; para lograr que el lenguaje tenga respuesta, resulta necesario 

que estos sonidos sean recibidos y es el oldo qul~n funciona como receptor. 

El sonido es una forma de energla tlsica, es por ésto que resulta necesario 

recurrir a tal ciencia, espectncamente a la acllstlca, que es la que estudia et sonido. 

La energla se propaga a través del espacio y la materia por medio de 

vibraciones que se dan en forma de ondas. Asl pues, el sonido es el fonema producido 

por la vibración de un cuerpo, se propaga a través del aire con un movimiento 

ondulatorio y es percibido por el oldo. Para que las vibraciones de este cuerpo sonoro 

se transmitan y sean percibidas por el o Ido, es necesario que entre uno y otro exista un 

medio que realiza la tunclón de transmisor, y éste puede ser el aire, los metales, la 

madera, etc. (ftg.5) 

Un ejemplo de como se producen las ondas y que son visibles, es cuando en un 

estanque o recipiente con agua tranquila se deja caer una piedra, ésta origina ondas 

causadas por el Impacto. que se mueven sobre la superllcle del agua y se propagan en 

forma de clrculos concéntricos que se hacen cada vez més grandes y van perdiendo 

energla a medida que se alejan del punto donde cayo la piedra. De Igual manera el 

sonido de un cuerpo en vibración va desapareciendo entre més distancia recorra. 
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Cuando una campana es golpeada vibra produciendo un sonido y al terminar 

dicha vibración, este sonido desaparece, al Igual que sucede con las cuerdas vocales. 

El sonido cuenta con tres cualidades: timbre, tono e Intensidad, las cuales son 

perceptlbles en el lenguaje. El timbre permite Identificar de quién o qué produce un 

sonido, es el producto de muchas ondas. El conjunto de éstas que acampanan al 

sonido fundamentalmente constituyen el timbre, por ésto resulta posible reconocer el 

sonido de un plano del de una guitarra, ya que las vibraciones entre ambos 

Instrumentos son diferentes. Lo mismo ocurre con tas voces de las personas. (ftg.6) 

El tono de un sonido depende de la frecuencia del movimiento vibratorio de 

quien lo produce; la frecuencia .es el número de ondas que se producen por segundo. 

El hertz (Hz), representa una onda completa y es la unidad de frecuencia. Por esto es 

que el tono de los sonidos depende de la frecuencia (llg. 7). •se da por frecuencias de 

un sonido grave y agudo. Por el tono se puede percibir si una emisión es pregunta, 

declaración, Imperativa, etc." (6) 

La Intensidad es la propiedad que nos permite determinar si un sonido es fuerte 

o débil al percibirlo, ya que la Intensidad del sonido depende de la amplitud de las 

vibraciones del Instrumento sonoro que lo produce y de la distancia a que se encuentra 

el que lo percibe. El declbel (dB) es la medida de la Intensidad del sonido (ftg. 8). 

"Cada palabra tiene una parte mas acentuada debido a la Intensidad explratorla. El 

acento puede ser fuerte o débil que no se marca.• (7) 

(6) GOmez Palacio, Margarita y col. Conslcleraclones sobre el desarrollo del lenguaje y 

sus alteraciones. p.80 

(7)1dem. 
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Ahora bien, no todo lo que el oldo percibe o las ondas que los cuerpos producen 

son sonidos (ftg.9), también existe el ruido (ftg.10), la dlferencla radica en que el 

primero es producido por una suceslOn de vibraciones regulares que se perciben de 

manera Idéntica, continuamente y con un determinado tiempo; en cambio el segundo 

se produce por una serle de vibraciones Irregulares, su percepclOn es breve o 

discontinua, siendo desagradable y hasta nociva. 

El oldo humano puede percibir sonidos cuyas frecuencias estAn comprendidas 

entre los 16Hz y 20000Hz, los sonidos que rebasan esos !Imites son los llamados 

ultrasonidos y se emplean para procesos especiales. Animales como el P.erro y el 

murciélago, captan sonidos de mayor frecuencia que el hombre. 

En cuanto a Intensidad el oldo humano percibe desde los 1 OdB, cuando 

sobrepasa los 100dB se convierte en Insoportable y doloroso. Se puede por ésto, 

pensar que el oldo tiene un "tono afectivo", porque los sonidos o ruidos despiertan 

sensaciones agradables o desagradables, respectivamente El oldo puede determinar 

la dlrecclOn de donde procede un sonido e lncluslve recordar y reconocer los sonidos 

que ya antes ha escuchado. 

Para cumplir su tunclOn, el oldo cuenta con tres partes que son: externo (ftg.11 ), 

medio (ftg.11) e Interno (ftg.12). 

El oldo externo esté formado por el pabellón auncular (u oreja), que tiene una 

forma especial para poder captar los· sonidos, y por el conducto auditivo externo, que 

Uega hasta el tlmpano (oldo medio). 
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El üldü medio est:; estructurado por tlmpano, caja del tlmpano, cadena de 

hllesecllos y Trompa de Eustaquio. El tlmpano es una membrana que separa al oldo 

externo del medio y que vibra con las ondas acústicas. La caja del tlmpano se encarga 

de poner en contacto al oldo externo con el interno. La cadena de hueseclllos se 

conforma del martillo, yunque y estribo, y que son quienes transmiten las vibraciones 

desde el ttmpano hasta la ventana oval o entrada al oldo Interno. La Trompa de 

Eustaquio es un conducto que se abre en la caja del tlmpano y la comunica con la 

faringe; el orificio farlngeo normalmente se encuentra cerrado y a través de la 

degluclOn, el bostezo, el estornudo y el grito sonoro se produce una apertura transitoria. 

La fUnclOn prtnclpal de la Trompa de Eustaquio consiste en Igualar la prestOn del oldo 

medio con la del oldo externo y protegerlo de los cambios de preslOn grandes y 

répldos. 

El oldo Interno se dlvtde en: laberlnto anterior o coclear y laberlnto postenor o 

vestibular. El primero tiene forma de caracol y se halla lleno de un llquldo (linfa). Las 

vibraciones que han Negado a la ventana oval pasan por dicho llquldo y a través de él 

legan hasta el Interior del caracol. En su parte Interna esta el llamado Organo de Cortl, 

que posee unas células que se estlmulan con las vibraciones de la llnfa. Estos 

estlmulos son mandados hacia el nervio auditivo y de éste al cerebro donde serén 

reconocidos como verdaderos sonidos, con todas sus caracterlstlcas. El laberlnto 

posterior o vestibular esh\ formado por tres conductos semlclrculares llenos de linfa y 

en su lntenor se hanan una células sensibles a los movimientos, por lo que aqul se 

asienta el sentido del equtUbrlo. 

El oldo es el Organo de recepclOn de la comunlcaclOn y cuando éste esté 

afectado en alguna de sus partes, se cuenta con estudios especllicos para determinar 
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el grado de afección. Se pueden determinar la agudeza y discriminación auditiva, a 

través de las audlometrlas y logoaudlometrlas.respectlVamente. 

La audlometrla que es quien determina la agudeza audlt1va, se realiza a través 

de sonidos graves y agudos, la persona Indicara hasta cuando deja de percibirlos. La 

logoaudlometrla se realiza a través de una grabación con silabas sin sentido, las cuales 

tendran que ser repetidas por quien escucha, la discriminación audlt1va, se realiza 

entonces según las fallas y aciertos que se tengan. Estos estudios se realizan dentro 

de une camara silente, que debe ser hermética, para lograr su objeUVo . 



1.4 El lenguaje y la comunicación. 

Muchas veces se ha mencionado que el lenguaje es un medio de comunicación, 

pero ¿qué es la comunicación, y cómo es el lenguaje una medida para llevarla a 

cabo?. 

La comunicación es un proceso en el que es necesaria la participación de 

elementos tales como: fuente, mensaje, canal y receptor. La fuente es quien transmite 

la comunicación, ya sea una persona o Institución. El mensaje es el contenido y 

estructura de lo que se dice. El canal es el medio por el cual se lleva a cabo la 

transmisión. El receptor es la persona o personas para quienes se realiza la 

Información. Hay que observar que todos los elementos se encuentran lntlmamente 

relaclonados. Cuando la emisión y recepción del mensaje se realiza adecuadamente y 

hay una respuesta o retroalimentaclón, entonces se ha logrado la comunicación. 

La comunicación puede ser verbal o no verbal, y a su vez directa, indirecta, 

positiva y/o negatlva. De aqul que todas las conductas de dos o más personas en un 

mismo sitio pueden considerarse como comunicación. La comunicación no verbal se. 

auxilia de gestos, letras, acciones, lmégenes, etc., a través de éstos y sin necesidad del 

habla se expresan toda clase de Ideas, costumbres, sentimientos, necesidades. etc. 

Cuando la comunicación es no verbal y queremos que todos se enteren de 

nuestro mensaje resulta necesario ser lo bastante claros, para evitar confusiones en ta 

recepción. 
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La comunicación directa se da cara a cara, la indirecta es en la que interviene 

otra pernona o medio para hacer llegar el mensaje al receptor. Los mensajes pueden 

ser positivos o negaUvos, dependiendo de los parttclpantes, de las experiencias 

personales, del estado de animo, del contenido, de lo que se pretende hacer saber, 

etc., por ésto también las respuestas de los receptores variaran, principalmente por el 

Upo de mensaje que reciban. 

La comunicación verbal también cuenta con los aspectos de ser directa, 

Indirecta, poslttva y/o negattva. Con la gran diferencia que ésto se realizara de manera 

oral, haciendo uso ademas de gestos, ademanes, lmagenes, etc., la palabra hablada. 

A través de este Upo de comunicación se puede hacer énfasis en una Intención 

de los mensajes, es decir, que el tono en que se dicen, puede cambiar el signlncado de 

una misma palabra o ft'ase, por lo que en el lenguaje verbal es necesario hacer 

correcto uso de los espacios, ésto es, mas largos o mas cortos según sea la intención 

que se pretenda dar. 

En todo Upo de comunica clón se encuentran barreras o ruidos que pueden 

encontrarse en cualquiera de los elementos que conforman el proceso de 

comunicación. Por ejemplo: el ruido puede localizarse en el emisor o transmisor, de 

acuerdo e le historie personal de cada uno de ellos, ésto es que el mensaje transmitido 

no tenga el mismo slgnlftcado para uno que pare el otro; también puede ester en el 

canal o código que se utlik:e. 

El lenguaje es, pues, el medio m;lis Importante para lograr la comunicación, ya 

que se realizara de forma mas directa y con menos poslbllldades de melas 

Interpretaciones, que la comunicacl6n no verbal. 
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El término de comunicación no cuenta con una definición determinada, ya que 

ésta es susceptible de explicar e interpretar de acuerdo a una multitud de éreas de 

conocimiento. En pedagogla se define como: '1a acción educativa determinada por la 

relación de lnnuenclas o Interrelación, que sostienen dos o més personas que 

Intercambian Información en función de unas normas, valores, significaciones o un 

sistema cultural, con el énlmo de lograr la formación del sujelo."(8) 

De a qui se puede desprender. que la comunicación es Inseparable del 

aprendizaje, a medida que hay comunicación hay aprendizaje, a medida que hay 

aprendizaje hay comunicación. 

(8) DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE EDUCACION ESPECIAL. Tomo 1 p.438 
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1.5 El lenguaje como factor Socio-Cultural. 

El hombre no vive aislado. sino que siempre, y en todo lugar, forme parte de un 

grupo humano; el hombre vive en sociedad y ésta, es lo que constttuye su contorno 

vivo, su ambiente social. Cada Individuo se siente ligado al grupo a que pertenece, ya 

que para subsistir debe adaptarse a su comunidad grupal. 

Desde que el hombre nace encuentra ciertas formaciones, ciertos productos 

especlftcemente sociales que fueron elaborados por la vide en común. Estos hechos 

sociales son: la lengua, la rellglOn, los mitos, las costumbres, el derecho, el Estado, el 

arte, la ciencia, la técnica, etc. éstos se desarrollan en el curso de la historia de la 

hum:mldad y constituyen los vlnculos que mantienen unidos a los Individuos al grupo y 

viceversa 

Todo Individuo es un ser concreto. Pertenece a une familia, a un pueblo, e une 

reza, a una naclOn y a una época determinada; todos estos factores de carácter social 

moldean su personalidad, mediante múlttples lnnuenclas, entre las que se encuentran, 

principalmente: las costumbres, la lengua y la educación. E>dste una estrecha relaclOn 

entre lenguaje, vida social, trabajo y cultura. 

Cada grupo social muestra rasgos caracterlsttcos en su lenguaje, utiliza de 

diversas maneras las concepciones de palabras comunes, y hasta diferentes formas 

para designarlas. 
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El lenguaje no es sOlo articular sonidos, silabas, palabras, frases u oraciones; se 

tiene que saber qué slgnlncan cada una de éstas y cuando hay que usarlas para pedir, 

nombrar, contestar y conversar. 

El nivel cultural de un grupo o sociedad lnftuye en la emisión de estas 

caracterlslicas del lenguaje y para realizarlas correctamente se deben conocer las 

pautas necesarias para su adecuada tunclOn. SI se conocen y se utilizan debidamente, 

el lenguaje sera un factor sociocultural muy Importante porque es un medio a través del 

cual una cultura, cualquiera que sea, se dllundtra y se conoceré. 

"Los ntnos llngutsttcamente desfavorecidos de grupos socioecon6mtcos bajos 

con frecuencia no poseen tas estructuras verbales adecuadas de ningún Idioma. El 

maestro puede Interpretar como tenHtud o torpeza to que en verdad es su completa 

carencia previa de oportunidades de comuntcactOn". (9) 

Cuando un Individuo perteneciente a un cierto grupo social, se trastada a otro sin 

haber tenido antecedentes o conocimiento del lenguaje de éste. se enfrentara a un 

problema de comunicación, no por que no sepa hablar, sino porque tas caracterlslicas 

del lenguaje en un lugar y en otro pueden no lunclonar de Igual manera, aún cuando se 

hable el mismo Idioma. Esto debido a los planteamientos anteriores, las 

caracterlsHcas en el lenguaje de cada unidad social, son propias para quien las conoce 

y prlnctpalmente para quien las practica, ya que conocerill tos slgnlftcados y las 

Intenciones de las palabras. 

(9) Pllch. M.M. y otros. Escolares Talentosos, Lentos y Desfavorecidos e Impedidos. 

p.93 
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utilización en el lenguaje, tanto en la slntaXts, como en la sem:mtica, ya que las partes 
1 

que conforman un enunciado y oración son empleados Inadecuadamente. porque hay 

reglas para construir eltpreslones, dichas reglas se adquieren cuando se aprende a 

hablar; por ejemplo: uno pollito, por· un pollito; es el ejemplo de un Inadecuado uso de 

esa lengua. En el aspecto semántico hay alteración en la medida en que haya 

diferencias para describir o designar una cosa de diversas formas. 

Particularmente en nuestro pals, la situación linguistica es el resultado de 

nuestro pasado y de nuestra historia, ésto es: el enfrentamiento entre el espanol y las 

lenguas Indígenas que se hablaban antes de la Conquista. Aunque bien es cierto que 

las lenguas indlgenas son habladas por una mlnorla, no por ello son menos 

Importantes que aquella que la mayorla habla. Cada lengua es un sistema particular de 

representación del mundo y ésta está asociada con las diversas formas que los grupos 

humanos han adoptado al relacionarse con la naturaleza, el tiempo, el espacio y con 

los mismos hombres 

La lengua es una de tas Instituciones m:is arraigadas en el seno de los pueblos y 

gracias a ella los Individuos se socializan y les permite Incorporarse a los 

comportamientos que la cultura Impone. Ahora bien la adquisición de la lengua se da 

dentro de la familia y de un grupo social determinado, generando vlnculos afectivos y 

de solidaridad con el grupo. 
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1.6 Areas del lenguaje. 

Para que la expreslOn del lenguaje sea correcta, es necesario conocer y 

manejar sus áreas, éstas son: tonoJOglca, semántica, sintáctica y pragmatlca. 

1.6.1 FonolOglco. 

Es a qui donde se ve la a11lculaclón, y que los problemas de ésta no dependen 

únicamente de los fonemas emlHdos Incorrectamente, distorsionados o substituidos, 

91no principalmente en la dlslrlbuclOn de ellos dentro de una palabra, es decir dentro del 

contexto fonológico en el que aparezcan. 

1.6.2 Semantlco. 

Se ve aqul el ¿qué es, para qué es, quién lo u«liza, etc?, ésto es pues el poder 

entender oraciones y relacionarlas con el conocimiento del mundo; tomando en cuenta 

el lélClco y el significado de cada una de las partes de la oración, esl como el 

significado en su totalidad. 

1.6.3 Sintacttco. 

Especllicamente se relaciona con la estructuración de las oraciones emitidas 

por el nll\o, asl como saber como consbuye sus oraciones y qué tan complejas son; y 
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que tunclOn tiene cada uno de los elementos que la forman. Tomando en cuenta la 

edad y en relación a las oraciones del adulto. 

1.6.<4 PragméHco. 

Un papel muy Importante a tomar en cuenta es la relaclOn que existe entre el 

hablante y el oyente; es decir como se toman en cuenta uno y otro, para saber si 

realmente los elementos que Integran ese lenguaje Henen una función comunicativa; 

ayudéndose de otras formas de comunicación. 
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CAPITULO 11. EL DESARROLLO DEL NIÑO. 

Para conocer el desarrollo del nlno se tomaról como punto de partida la Teorla 

Pslcogenétlca de Jean Plaget, al analizar el desarrollo cognitivo a través de las etapas 

que él maneja, describiendo en qué consisten y cuales son los logros en cada una de 

ellas. El fUndamento para tomar esta teorla como base para describir el desarrollo del 

nlno, es porque descansa en el supuesto de que la personalidad humana se desarrolla 

a partir de un complejo de funciones Intelectuales y afectivas, y de la lnterrelaclOn de 

las dos fUnclones. Los procesos Intelectuales ortentan al Individuo organizando e 

Integrando estas funciones de la personalidad humana. Esto es que no únicamente 

describe el desarrollo desde el punto de vista nslolOglco, sino que toma en cuenta el 

aspecto afectivo, que es muy importante. Ademi'.ls sobresalta los logros y las 

211 



capacidades de los ninos, reconoce sus posibilidades de aprendizaje, m(ls que sus 

limitaciones. 

Seguidamente se analiza el desarrollo del lenguaje y como va evolucionando, se 

describen todas y cada una de las áreas que lo conforman. 

2.1 Desarrollo cognitivo de la Teorla Pslcogenétlca. 

Jean Plaget ha sido considerado como pionero del cognoscltlvlsmo. Sus 

Investigaciones y teorlas del desarrollo cognitivo del nlno han dado un enfoque nuevo 

sobre el estudio completo de éste. Dentro de sus Investigaciones utiliza el método 

cllnlco en el que se toma en cuenta la justtllcaclOn de las respuestas emlttdas por el 

nlno. Es de suma Importancia aclarar, que para Plaget, el conocimiento no debe ser 

estudiado por sus consecuencias o respuestas, sino a través del origen y desarrollo del 

mismo, por ello considera su teorla como una verdadera eplstemologla genéttca, en 

cuanto al origen y desarrollo del conocimiento y no como fllnclOn de la herencia. 

Dentro de este desarrollo Intelectual Plaget noto que todo organismo ttende a 

adaptarse al medio ambiente y que es la esencia del funcionamiento Intelectual y 

biológico. Durante mucho !tempo se ha adoptado el término Adaptación en el sentido 

que le dio Darwln y que estaba referido a la supervivencia de los mejor adaptados. 

Pero para Plaget la palabra significa mucho mas que la simple supervivencia, slgntnca 

la modificación del medio ambiente según nuestros fines. El cree que una parte 

esencial de nuestra herencia biológica es un modo de funcionamiento Intelectual que 

permanece constantemente a lo largo de toda la vida. Este funcionamiento se 

caracteriza por la capacidad de organizar las !numerables sensaciones y experiencias 
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que encontramos dentro de cierto tipo de orden, y de adaptarnos al medio que nos 

rodea. ·El desarrollo intelectual no es absorbido pasivamente del ambiente, Y mucho 

menos brota con la maduración; sino que es construido a través de la Interacción de 

sus estructuras mentales con el ambiente. En la siguiente grénca se muestra més 

objettvamente estas anrmaclones: 

Ambiente~ 

Ambiente/ 

I 
Sistema Mental 
para procesar 
y organizar la 

Información y 
las Ideas. 

l 

/Ambiente 

~Ambiente 

En este proceso de adaptación existe una dualidad: la resistencia al cambio y la 

necesidad del mismo. Uno lleva a la estabilidad y el otro al crecimiento. Ambos 

procesos operan slmulténeamente. UHltzando palabras de Plaget el pr1mero es la 

aslmllaclOn que es la Incorporación, ya sea de sensaciones, nutrición o experiencias. Es 

el proceso por el cual uno Incorpora cosas, gente, Ideas, costumbres y preferencias 

dentro de la propia acUvldad, es decir dentro de nuestro marco de referencia actual. 

Por ejemplo, un nlno escuchando a la gente alrededor de él, aprende las lnnexiones, el 

fraseo y el slgnlncado del lenguaje mucho antes de estar capacitado para hablar por si 

mismo. En el proceso de asimilación nos resistimos al cambio a tal grado que nuestras 

percepciones pueden ser terglvarsadas para ajustarsa al marco eidstente. SI este 

proceso tuera totalmente dominante, nuestra mente solamente tendrla una categorla 

estable para manejar la inrormaciOn que recibe a tal grado que es necesaria la 
31 



Acomodación, que es el proceso saliente, de ajuste al medio ambiente. Esta 

modlftcaclOn puede Involucrar la reorganización de estructuras ya existentes o la 

elaboración de algunas nuevas, perm1t1éndonos con ello poder Incluir más Información. 

El acomodo a sucesos ambientales obliga al nlno a Ir más allá de su actual 

entendimiento, sometiéndolo a situaciones nuevas. Por lo tanto se adapta a las 

exigencias del medio ambiente. Estos dos procesos fUnclonan slmuttáneamente en 

todos los niveles blolOglcos e Intelectuales, hacen fact1ble tanto el desarrollo fislco 

como el cognltlvo. 

Medio 
ambiente 

asimilación 

acomodaciOn 

Estructuras 
Internas 

Por lo tanto, mientras funciona adaptalhlamente, el bebé desarrolla también su 

intelecto. Estfl organizando sus nuevas experiencias de diferentes maneras 

(diferenciando, Integrando, categorizando), de tal manera que no es un ser pasivo e 

Indefenso, tal como se caracteriza, sino activo y curioso, experimentando, buscando 

siempre mantener un equihbrio entre aslmilación y acomodación, entre su realidad 

Interna y aquella del mundo que le rodea. Asl como el cuerpo busca un equilibrio 

llslolOglco entre el ejercicio y el reposo, o el hambre y la saciedad, del mismo modo el 

nlno busca el EQUILIBRIO entre lo que comprende y lo que experimenta en su medio 

ambiente (Equlllbraclón). 

La equilibración establece un equilibrio entre asimilación y acomodación, de tal 

manera el desarrollo es una equillbraclón progreS1Va desde el estado mas bajo de 
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equilibrio hasta el más alto. Dentro del paso de desequilibrio al equilibrio el ntno elabora 

una serte de esquemas y estructuras que llegan a caracterizar un estadio. 

Continuidad 
Estabilidad 
Aslmllación 

Equlllbrto 

Novedad 
Cambio 
Acomodación 

Pero una vez que el organismo está en equilibrto ¿Qué es lo que lo altera?, 

¿qué es lo que estimula al nlno a lograr planos más altos del desarrollo cognitivo?, 

¿por qué y cómo aprende?. Para Piaget existen cuatro factores indispensables. 

El primero es la MAOURACION. A medida que los esquemas o estructuras 

cognitivas se van desarrollando. el nino comienza a emplearlas del mismo modo que 

utiliza sus músculos para caminar y luego para correr y trepar. Piaget acentúa 

constantemente la Importancia de la maduración tanto en el desarrollo flslco como el 

mental. El sistema nervioso controla las capacidades disponibles en un momento dado, 

y no alcanza su madurez tolal sino hasta que el nlno cumple 15 ó 16 anos. Asl pues, 

un nlno no es capaz de pensar como un adulto porque carece sencillamente de las 

estructuras lógicas, las organizaciones del pensamlenlo y los métodos de 

razonamiento que lo habilltarlan para tratar con los problemas adultos. "si la 

maduración orgánica constituye Indudablemente un factor necesario que desempena 

un papel Indispensable en el orden Invariable de sucesión de los estadios, no explica 

todo el desarrollo y sólo representa un factor entre los otros"(10). Por si mismo es 

lnsuftclente. 

(10) Plaget, J.-lnhelder, B. Pslcologla del nifto. p.153 
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Un segundo factor es la EXPERIENCIA, cuanta més experiencia tenga un nlno 

con objetos ffslcos de su medio ambiente, més problable es que desarrolle un 

conocimiento apropiado de ellos. Existe la experiencia ffslca en la que a IJavés de sus 

caracterlstlcas o cualidades adquieren experiencias sensor1ales y motrices, asl por 

ejemplo una nlna que tenla diversos botones los coloco de acuerdo a sus 

caracterlstlcas, es decir. los ordeno a través de sus acciones pero sOlo ftjéndo.se en 

cuestiones perceptivas. Posterior a ésta se encuenlJa la experiencia IOglca en la que se 

derivan acciones de los objetos, en el mismo ejemplo anterior la nlna contO siete, los 

coloco de olJa forma y volvieron a dar siete, asl hizo varios ordenamientos y siempre le 

dieron siete, a qui no l\Jeron cuestiones perceptivas sino derivo de los objetos 

cualidades IOglcas y particularmente aritméticas. En e&1e caso ·1a expertencla constituye 

simplemente la rase préctlca y casi motora de lo que seré la deducclOn operatoria 

u1tertor''( 11 ). 

El tercer factor es la TRANSMISION SOCIAL. Conforme crezcan las 

oportunidades que los nlnos tengan de actuar entre si, cornpaneros, padres o 

maestros, més puntos de vista escucharán. Esta experiencia estimula a los nlnos a 

pensar utilizando diversas opiniones y les ensena a aproximarse a la objetividad. Un 

tipo de lnteracclOn asl es también la l\Jente Importante de Información acerca de 

costumbres, nombres, etc., que constituyen el conocimiento social. Cada uno de los 

factores hace su parte, éste, por si sOlo "es Insuficiente, puesto que el nina puede 

recibir lnformaclOn valiosa a través del lenguaje o de la educaclOn que dirige un adulto, 

solamente si se encuentran en un estado que le permita entender tal lntormaclOn .... Es 

por ello que no podemos ensenar matemáticas superiores a un nlno de cinca anos. 

(11) lbldem p.154 



Aún no tiene las estructuras necesarias para entenderlas"(12). 

Por úlbmo la EQUILIBRACION, que autorregula a los tres factores anteriores. 

Ningún factor aislado puede explicar el desarrollo intelectual por si mismo. Este último 

es una combinación de los !Tes restantes. Es un proceso activo en el que hay una 

secuencia de niveles. "No es posible alcanzar el segundo nivel, a menos que se haya 

llegado al equ11ibr10 en el primer nivel y el equilibrio del tercer nivel no puede darse 

hasta que no se haya llegado al equilibrio del segundo nivel y asl sucesivamente" 

(13). 

El fUnc1onamlento adaptallvo es constante a todos los niveles del desarrollo, a 

pesar de que las estructuras mentales, las ideas o los conceptos caracterlsttcos de los 

diferentes estados de equlllbrlo pueden variar ampliamente desde un estado a 0110 

Pero ¿cullles son los niveles, periodos o estadios de desarrollo?. 

En pr1mer lugar tenemos periodo sensorio-motriz, abarca de los O a los 18 

meses aproximadamente: continua el periodo preoperaclonal. de los 2 a los 7 anos 

para pasar asl a las operaciones concretas de los 7 a 11 anos y por último las 

operaciones formales 1 t a 15 anos aproximadamente 

Para poder analizar et pensamiento, según la Teorla Pslcogenética, es 

necesario entrar en sus ralees, para Plaget el origen de este circulo genético es la 

Inteligencia sensorio-motriz, que aparece antes del pensamiento y del lenguaje. 

(12) Gómez Palacio, Margarita, compiladora. Pslcologla Genética y Educación. p.188 

(13) lbldem p.189 
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1) Periodo sensorio-motriz. 

A través de una búsqueda activa de esllmulaci6n el bebé combina reneJos 

pr1mltlvos dentro de esquemas repetitivos de acción. Al nacer, el mundo del nino se 

reduce a sus acciones. AJ terminar el primer ano ha cambiado su concepción del 

mundo y reconoce la permanencia de los objetos cuando éstos se encuentran fuera de 

su propia percepción. Otros signos de Inteligencia Incluyen la Iniciación de la conduela 

dirigida a un objetivo y la invenciOn de nuevas soluciones. El nlno no es capaz de 

representaciones Internas (lo que usualmente consideramos como pensamiento), pero 

en la última parte de este periodo refleja una especie de lógica de las acciones. 

Como el nlllo no ha desarrollado el lenguaje este brote de lntellgencla es 

preverbal; ya que "se trata de una lntellgencla exclusivamente práctica, que se apllca a 

la manlpulación de los objetos y que no utiliza, en el lugar de las palabras y los 

conceptos, m:ris que percepciones y movimientos organizados en 'esquemas de 

acción' (alcanzar objetos alejados o escondidos, etc.)"(14). Lo anterior se logra o 

desarrolla dentro de seis Estadios. 

a. Estadio l. (O a 2 meses) 

Se caracteriza por los retlejos neonatales (succión, palmar, prellens1ón). Súíl 

actos automatfcos. Estos movimientos son torpes y desprovistos de coordinación, es 

un estadio total de egocentrismo en el que no existe dlsttnclón alguna entre el yo y la 

realidad externa; no e>dste conciencia del yo como tal. 

b. Estadio 11. (2 a 4 meses) 

Se producen por azar modelos nuevos de respuestas a partir de combinaciones 

(14) Plaget, Jean. Op Clt p.22 
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de los renejos primitivos. El puno del bebé encuentra accidentalmente el camino hacia 

la boca mediante la coordlnaclOn del movimiento del brazo y la succlOn El habito 

presenta un campo de apllcaclOn de mayores distancias en el espacio y en el Hempo. 

Los hábitos son conductas adquiridas y permiten la diferenciación entre la aslmllaclón y 

la acomodación. Un hábito se formaré cuando a través de los esquemas de 

aslmllaclón, el resultado conseguido saHsrace una necesidad inherente a la asimilación. 

c. Estadio 111. (4.5 a 6 meses). 

Se coordinan nuevos modelos de respuesta y repiten Intencionalmente con el 

propósito de mantener cambios interesantes en el medio ambiente. Se Inicia con la 

coordinación de la visión y de la aprehensión; aparecen nuevas conductas que estén 

entre el habito y la Inteligencia, por ejemplo: supongamos que un bebé está en su 

cuna, de cuya cabecera cuelgan muchos juguetes, asl como también un cordón libre. 

El nlno se apodera de este cordOn y sacude sin esperar comprender nada de las 

relaciones espaciales o causales; sorprendido por los resultados, busca el cordón y 

comienza su juego repetidamente, ésto se denomina Reacción Circular. El primer 

movimiento que se ejecuta seguido de su resultado, constituye una acción total que 

crea una nueva necesidad en cuanto a los objetos son asimilados a la acción 

precedente, lo que determina su reproducción. 

Los esquemas van a ser más nexlbles. Aqul se encuentra el principio de 

lntenclonalldad y se concibe como la creciente distancia que hay entre el juego y el 

objeto {Reacción Circular secundarla) La repetición de la conducta de cordón

sacudida-juguete, permite la adaptación. Esta repebclón favorece la toma de 

conciencia del principio de la acción y no sólo del resultado. En este estadio se llevan a 

cabo aprendizajes elementales. 
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d. Estadio IV. (6 a 10 meses). 

Presenta coordinaciones más complejas de los modelos de comportamle~to 

previos, tanto motoras como perceptivas. El bebé echa a un lado los obstáculos o 

utiliza las manos de los padres para conseguir un nn deseado. Se Inicia ta búsqueda de 

los objetos desaparecidos. es un principio de dlferenclaclOn entre los nnes y medios 

para alcanzar el nn, el sujeto tiene la Intención de apresar al objeto antes de tener el 

poder de adaptar el obstacuto Frente a un objeto nuevo, ensaya sucesivamente los 

últimos esquemas adquiridos anteriormente (asir, golpear. sacudir, etc.). los ut111za 

como si buscase comprender el objeto nuevo. Durante este estadio, los esquemas 

tienen movilidad. y podemos comenzar a hablar de la verdadera Inteligencia (medios y 

nnes); pero hay que hablar de la llmitactOn de esta inteligencia, en donde no hay 

Invenciones. ni descubrimientos de medios nuevos, sino simplemente apllcaclOn de 

medios conocidos a circunstancias Imprevistas. 

e. Estadio V (19 a 16 meses). 

Durante este estadio se presenta la búsqueda de medios nuevos por 

dllerenclaclOn de los esquemas conocidos; a ésto se le llama conducta de soporte, si 

un objeto demasiado lejos se encuentra en la alfombra, el ntno después de haber 

Intentado en vano alcanzar et objeto, puede lograr tomar la esquina del tapiz y llegar a 

tirar poco a poco hasta conseguir el objeto; éste es un paso muy Importante en ta 

uttlizaclOn de Ja inteligencia prllcttca, ya que puede adaptarse a sltUaclones nuevas por 

acomodactOn y coordinación de esquemas. experimentando act1vamente. Aparece ta 

reacclOn circular terciaria. Habiendo descubierto la calda de un objeto. el ntno lntentaro'I 

lanzarlo de diferentes maneras o desde distintos puntos de partida; ésto es una 

aslmllactOn reproductora con acomodación diferenciada. Cuando tos esquemas 

quedan coordinados en aplicar los medios conocidos a situaciones nuevas, diferenciará 

esos esquemas que sirven de medios a través de la reacción circular terciaria. 
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t. Estadio VI. (16 meses a 2 anos). 

senara el final de la lntellgenc1a sensorio-mo!llZ. El nlno no sólo es capaz de 

enconllar medios nuevos, no sólo por tanteos, sino por combinaciones interiorizadas; 

ejemplo: el nino ante una caja de cerillos entreabierta, trata de abrirla; primero abre y 

el.erra fa boca mediante tanteos; después del fracaso presenta una nueva reacción, 

desliza su dedo en la hendidura y consigue abrir la caja (movimientos 1mltattvos). 

Se puede decir que en estos seis estadios se ha trazado el crecimiento de la 

cognición desde el primer renejo primitivo hasta las más co111plejas y variadas 

combinaciones del comportamiento prestas a convertirse en pensamiento. 

2) Periodo Preoperaclonal 

A fines del periodo sensorio-motor y principios del periodo preoperallvo, el nlno 

ha hecho algunos avances sorprendentes, Incluyendo la coordlnaciOn sensorio-motora, 

la capacidad para representar objetos, más bien que acciones y sensaciones y los 

rudimentos de resolución simbólica de problemas. Sin embargo, en esta etapa el nlno 

trata con Imágenes estatlcas y concretas. El nlno en el periodo preoperaclonal aprende 

a emplear tos sustitutos slmbOllcos, tales como el lenguaje y las Imágenes mentales, 

para fas actividades sensorio-motrices de la Infancia En lugar de cogerlas puede 

pedirlas o bien en lugar de ver a su madre, puede pensar en ella y puede por lo tanto 

permanecer sin su presencia Inmediata durante largos periodos de Hempo 

Con el pensamiento simbólico, el nlno ya es capaz de reproducir movimientos 

de los objetos en ausencia de ellos (representación mental) y crear slgnlncantes 

diferenciados (lenguaje); todo ésto seré posible a· realismo fortulro (garabatos), 

realismo frustrado {poner botones al lado del cuerpo). realismo intelectual {se dari 
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atributos conceptuales) y la imagen mental (irnitaciOn interiorizada) E:n las que 

podemos distinguir: reproductores, anticipadoras y copia. 

Dentro de las caracterlsttcas del periodo preoperaclonal et nlno con sus 

necesidades y propOsltos es lodavla la razon de ser del universo; todo lo que existe ha 

sido hecho para el hombre y los ninos de acuerdo a un plan sabio y establecido con el 

ser humano en su centro, ésto a nivel mental. Este egocentrismo conduce al nlno a 

suponer que todo el mundo piensa como él y que todo el mundo comparte sus 

sentimientos y deseos. El cree que el mundo no soto se ha creado para él, sino que 

también puede controlarlo; por lo que tiene dificultades para comprender el punto de 

vista emocional o Intelectual de otra persona. 

El nlno cree que el mundo de la naturaleza está vivo, consciente y dotado de un 

propOsito del mismo modo que él, ésto se conoce como animismo y es propio del 

egocentrismo preoperatorlo. Vinculado al animismo está el artlficlallsmo, que es la 

tendencia del nino a creer que los seres humanos crearon fenomenos naturales, de 

esta manera una nina observando tas nubes de humo que emergtan de la pipa de su 

padre, supuso que papá era el responsable de las nubes del cielo y de las neblinas de 

las montanas 

Durante este periodo, el nlno debe desarrollar la constancia perceptual, a fin de 

reconocer que los objetos son los mismos aún cuando los vea en distintas 

circunstancias En relaclOn a la conservación los nlnos de este periodo son altamente 

lnnuenclables por las apariencias SI dos dimensiones se alteran al mismo tiempo, el 

nino preoperaclonal cenllará su atenclOn solamente en una de ellas e ignorai ~ la olla. 

Pueden haber creado reglas como el más grande tiene más y el más pequeno tiene 

menos, pero no las coordinan, al preguntarles la razOn, tos ninos pueden in<:luslve estar 
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de acuerdo en que todavla henen la misma cantidad. Por ejemplo: cuando en dos 

vasos uno alto y delgado y el otro pequeno y grueso que contienen la misma cantidad 

de agua. Los nin os a esta edad tienden a enfocar la atención en el producto flnal en 

vez de fijarse en el proceso de trasformación. 

En cuanto a clasiflcaciOn. los nlnos de 4 anos en lugar de reunir objetos según 

una propiedad acordada, los junta de acuerdo con los requisitos de una ftgura o 

granea, una casita, un castillo o carrito, etc., posteriormente los amontona de acuerdo 

a algún parecido de los objetos. Cuando se presentan dos colores el agrupamiento 

hecho por el nlno muestra una falta de congruencia. El nlno comienza agrupando 

según la forma, pero pronto pierde la relación y permite que sea el color el que 

determine la razón para ajustarlos. Durante este periodo no se puede aún retener 

mentalmente dos aspectos del problema. No hay lncluslOn de clase. 

En seriación, los primeros Intentos de un nlno de 4 anos producen un arreglo 

desordenado. Ordenar los objetos puede basarse en la poslclOn que éstos tengan 

dentro de la serle. Mediante et ensayo y el error, et nin o eventualmente formará grupos 

ordenados aunque Incompletos de objetos, utilizando un pequeno número, de 

diferentes tamanos. 

Se presenta aqul el monólogo colectivo, ya que el nlno en lugar de hablar con 

otros nlnos pequenos tiende a hablar en presencia de otros, pero sin Intercambiar 

Información, puesto que son Incapaces de Intercambiar o de aceptar otros puntos de 

vista, son Insensibles a lo que los demás necesitan escuchar, ya que afirman 

constantemente y no demuestra jamás 
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De acuerdo a la causalidad lo que un nino pequeno percibe sobre lo que lo 

rodea es el único mundo posible para él. Un ejemplo de ésto lo da el juego simbólico. 

Para el nlno de este periodo el juego se confUnde con la realidad. Por eso pregunta 

constantemente, renejancto asl su conocimiento del mundo, ya que para él las cosas 

no suceden por accidente. 

El pensamiento o la capacidad de pensar va en primer lugar en términos de 

lmégenes, luego de slmbolos y finaliza con conceptos En este estadio se percibe la 

lntulclOn, ya que se puede decir que hay equivalencia mientras hay correspondencia 

visual u ópttca. En este periodo lntulttvo o percepttvo el nlno est:i experimentando su 

camino hacia el pensamiento lógico. Entre los 4 y tos 7 anos el nlno es capaz de 

enfrentarse perfectamente con et mundo flslco que le rodea, sobre ta base de las 

actividades sensor1o-motrtces y de las adaptaciones percepttvas. Su vida pensante, sin 

embargo, aún no está adaptada a la realidad del mundo. Es egocéntrica, Ilógica y 

dramáticamente diferente de aquella que corresponde a los adultos. 

3) Periodo de las operaciones concretas. 

Alrededor de los siete anos, a medida que et nino entra en et periodo de 

operaciones concretas, Plaget observo un cambio btlslco en las estructuras y 

operaciones mentales del nlno. Para el nn del periodo preoperatlvo, el nlno ha logrado, 

o empezado a lograr, la capacidad de invertir o descentrar (es decir, de considerar 

slmulttlneamente dos o més dimensiones a la vez), de centrarse en transformaciones 

mas bien que en estados perceptuales estáticos y ha empezado a perder su 

egocentrismo y su razonamiento transducttvo. El mundo viene a ser representado no 

como un conjunto de lmo'lgenes perceptuales esto'ltlcas sino mas bien como objetos 

concretos sobre los que se pueden actuar y cambiar mentalmente en formas lógicas. 

La reverslbllldad es una operación mental recientemente adquirida. que libera al nin o 
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de verse dominado por la apariencia de las cosas. Las operaciones concretas, 

proceden de esta capacidad recién alcanzada de operar o cambiar mentalmente una 

situación concreta y realizar operaciones lógicas sobre una situación mental 

En cuanto a la conservación cada nlno justifica aqul su respuesta con alguno de 

estos argumentos: "es la misma cantidad", 'Tu no agregaste ni quitaste nada", o bien 

se justincar:i diciendo "si lo vuelves a juntar seré Igual que antesº Rara vez ofrece m:is 

de dos argumentos en su justincaclón. En este periodo se retienen mentalmente dos 

dimensiones al mismo tiempo, se Incorpora la equivalencia en la justificación. La 

Identidad ahora Implica conservación. Mentalmente se Invierte una acción flslca para 

regresar el objeto a su estado original (reversibilidad). 

En cuanto a clasificación los nlnos de 7 u 8 anos pueden colocar los objetos en 

dos conjuntos que se trasladen y justificar su selección, estos nlnos pueden reaccionar 

a la tarea de Inclusión de clase ante varios objetos; por ejemplo, fichas verdes m:is 

fichas amarillas. Los nlnos de 8 a 9 anos muestran un refinamiento en su forma de 

claslflcar. Al present:irseles conjuntos de flores, pueden contestar correctamente 

preguntas, como las siguientes: ¿cu:iles harén un ramo m:is grande, todas las 

margaritas o todas las margaritas amarillas?, ¿Todas las flores o todas las 

margaritas?, etc. Frente a los objetos pueden formar jerarqulas y entender la Inclusión 

de clase en los diferentes niveles de una jerarqulzaclón. 

De acuerdo a la seriación la mayorla de. los ninos de 7 a 8 anos son capaces de 

coordinar la comparación de un par de palillos y construir una serte ordenada. La 

habilidad de un nlno para ordenar se extiende fécilmente a dos dimensiones cuando 

ordena un conjunto de objetos según el la mano y la intensidad de los colores 
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Dentro del egocentrismo encontrnmos que los runos de 7 a 8 anos muestran 

una marcada disminución. A medida que muestran una mayor habilidad para aceptar 

opiniones ajenas también se hacen m<'ls conscientes de las necesidades del que 

escucha. Cualquier discusión implica ahora un Intercambio de Ideas, las explicaciones 

estó'ln mó'ls a tono con el que escucha. La causalidad de avances slgniftcatlvos al estar 

consciente de los puntos de vista ajenos, el nino busca justlftcar sus Ideas y coordina 

las de otro. Sus explicaciones son cada vez mó'ls lógicas. El nlno es un observador 

cuidadoso pero experimenta dlncultad en llegar a conclusiones que se ajusten a sus 

datos. 

Las operaciones, Interiorizadas y reversibles, no estén nunca aisladas, sino 

coordina bles en sistemas de conjunto, ademés no son propias de tal o cual Individuo, 

sino comunes a todos los Individuos de un mismo nivel mental; y no solo Intervienen en 

sus razonamientos privados, sino también en sus Intercambios cognitivos. 

Se denominan aqul operaciones concretas en el sentido de que afectan 

directamente a los objetos y aún no a hipótesis enunciadas verbalmente, estas 

operaciones nacientes se coordinan ya en estructuras de conjunto, pero que son 

pobres y proceden aún progresivamente a falta de combinaciones generalizadas. 

Los Intercambios sociales, que engloban el conjunto de las reacciones 

precedentes, ya que todas son, a la vez, Individuales e lnterlndlvlduales, dan lugar a 

proceso de estructuración gradual o socialización, pasando de un estado de 

lncoordlnaclón o de Indiferenciación relativa entre el punto de vista propio y el de los 

otros a otros de coordlnaclOn de los puntos de vista y cooperación en las acciones y en 

las Informaciones. 

4) Periodo de las operaciones formales. 
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Para la adolescencia temprana, alrededor de los once anos, se Inicia el periodo 

de las operaciones formales y con é!lte llega una capacidad cada vez més softstfcada 

para realizar operaciones mentales no sOlo con objetos sino también con signos. 

Durante este periodo, el nlno desarrolla la capacidad de pensar en términos de lo 

hipotético, de probabllldades, de lo posible, mas bien de lo concreto e Inmediato; es 

decir, en hlpOtesls que conducen a ciertas deducciones lógicas. 

La noclOn de conservaclOn se muestra claramente al tomar en broma la 

Investigación de conservación del agua, para el adolescente es rfdlculo o sin chiste los 

cuestlonamlentos que se le hacen y lo manlnesta verbalmente, como los resultados son 

tan obvios, puede escoger concentrarse en pequeneces tales como la cantidad de 

agua que queda en el vaso después de vaciarlo a otro. El adolescente no se limita a lo 

Inmediato, ahora puede tomar en cuenta la conservación de las partlculas, Invisibles y 

energla. El pensamiento basado en operaciones formales f:llcllmente clasifica y vuelve 

a claslncar grandes grupos de objetos de distintas maneras, aceptado que cada uno es 

posible al mismo tiempo. Aqul se pueden formar dlsenos de claslncaclón en ausencia 

de objetos. 

Respecto a la serlaclOn, los nlnos de 11 a 12 anos son capaces de sacar 

conclusiones no sOlo mediante la observaclOn directa sino también de anrmaclones 

hipotéticas. La habllldad para pensar en esos términos abstractos nos muestra la lógica 

proposicional y el pensamiento hlpotético-deducUvo. El pensamiento hipotético trae 

consigo Ideas m'1s provechosas; con el uso de hipótesis, el adolescente puede adoptar 

el punto de vista de su adversario y tomar en cuenta las consecuencias a que conduce 

su argumento. No necesita creer en lo que dice el contrario para tomarlo en cuenta. \/e 

ahora su posición como una de muchas posibles (Interacción social). 
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Respecto a la causalidad se · puede decir que las explicaciones son 

considerablemente más amplias y teóricas que las de la etapa anterior. Los de mente 

formal son capaces de ut111zar modelos abstractos para explicar la conducta flslca no 

sólo de objetos distantes en el sistema solar, sino de materiales Invisibles como los 

modelos moleculares y atómicos. 

Las operaciones formales aportan al pensamiento un poder completamente 

nuevo, que equivale a desligarlo y liberarlo de lo real para permitirle edlftcar a voluntad 

renextones y teorlas. La Inteligencia formal marca el primer vuelo del pensaml~nto y no 

es extrano que éste use y abuse del poder Imprevisto que le ha sldo conferido. Existe, 

pues, un egocentrismo Intelectual de la adolescencia, comparable al egocentrismo del 

lactante que asimila el universo a su actividad corporal y al egocentrismo de la primera 

Infancia, que asimila las cosas al pensamiento Incipiente. Esta última forma de 

egocentrismo se manlnesta a través de la creencia en la renextOn todopoderosa, como 

si el mundo tuviera que someterse a los sistemas y no los sistemas a la realidad. Aqul 

el yo es lo bastante fuerte como para reconstruir el universo y lo bastante grande como 

para Incorporarlo. Este egocentrismo encuentra poco a poco su corrección en una 

reconclllaclón entre el pensamiento rormal y la realidad, el equilibrio se alcanza cuando 

la renextOn comprende que la función que le corresponde no es la de contradecir, sino 

de anticiparse e Interpretar la experiencia. 

La actividad Individual se desarrolla desde la simple coordinación de renejos a 

nivel sensorio-motriz hasta la consideración lógica y sistemática de todas las 

poslbllldades hipotéticas a nivel de pensamiento formal. Probablemente el rasgo más 

fascinante de la lectura de Plaget lo constrtu-ye el hecho de hacemos conscientes del 

ritmo Inherente al proceso de crecimiento, comenzando por la repetición de las 

reacciones circulares primarias y continuando a través del ciclo completo del desarrollo. 
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Las tareas ftslcas que el nlno enfrenta a nivel sensorio-motriz (por ejemplo, aprender a 

caminar), se repiten a nivel simbólico en el nino preoperadonal (por ejemplo, aprender 

a hablar). El nlno pequeno puede tratar con objetos concretos, el nlno escolar puede 

tratar con ellos en el pensamiento; el adolescente es liberado de los llmites que Impone 

la realidad .«slca para acceder al reino de las posibilidades hipotéticas. El proceso de 

equlllbraclón se repite en cada nivel de desarrollo. cuando se establece el equilibrio en 

una area, el Infatigable organismo comienza a explorar en otra. En cada nivel biológico 

e Intelectual existe una urgencia hacia la adaptación, la comprensión y el dominio. 

Lejos de ser organismos vac los que reaccionan pasivamente al estlmulo y al shock, los 

seres humanos son exploradores activos, que se ajustan al mundo a medida que lo 

descubren, pero también lo modlncan para conocer sus necesidades. 

Esta claro que, a medida que se sigue el proceso, el énfasis que Plaget pone en 

los distintos estadios hace que vea el desarrollo continuo y consistente. Cada estadio 

se desarrolla a partir del que le precedió y contribuye a formar el próximo. Algunos 

nlnos maduran mas rapldarnente que otros, pero la secuencia es la misma. Ademas, el 

desarrollo es tanto horizontal como vertical. Las estructuras de pensamiento en cada 

nivel son mas ricas, mas complejas, mfls Inclusivas. Para Plaget el desarrollo es 

continuo no sólo dentro del Individuo, sino a lo largo de todos los niveles evolutivos. 

Desde el nivel biológico hasta el social y el Intelectual, la unidad de la naturaleza 

permanece preservada en su teorla. 
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2.2 Desarrollo del lenguaje. 

Plaget considera que toda adquisición cognitiva, Incluida el lenguaje, es 

producto de una construcción progresiva; de ello deduce que el lenguaje forma parte 

de una organización cognitiva mi'ls general que hunde sus rafees en fa acción y en los 

mecanismos sensorio-motores mi'ls profUndos que el hecho llngUlstico; en particular es 

uno de los elementos pertenecientes a un conjunto de manifestaciones que reposan en 

la función semiótica en la que participan el juego simbólico, fa Imitación diferida y la 

Imagen mental; aún cuando estos aspectos forman una unidad, se verán por separado. 

El periodo sensorio-motriz y sus acciones, van a ser los cimientos sobre los que 

descansarán las estructuras posteriores del desarrollo, siendo de esta manera el origen 

del lenguaje. Durante el quinto estadio de este periodo, es decir alrededor de un ano a 

ano y medio el nillo comienza a Imitar modelos nuevos, variando de diferentes 

maneras los esquemas famlllares, como para observar resultados diferentes. Estos 

pueden escucharse en el parloteo del nlllo, el que puede Ir desde el da-da al ba-ba al 

pa-pa, experimentando con nuevas combinaciones de sonidos en un esfuerzo por 

Imitar los fonemas de los adultos. 

El lenguaje se desarrolla, entonces, como parte de un gran sistema de 

representación. Es solamente una forma de representar el mundo y va a tener sus 

bases en éste periodo Es erróneo decir que el lenguaje surge o es aprendido 

espontáneamente, claro está que existen potenciales heredados, pero que lri'ln en 

proceso de construcción y cuyas ralees se encuentran en el periodo sensorlo-mol!lz a 

través del manejo de acciones que se desarrollarán posteriormente, de modo 

espectacular, en los periodos poster1ores. 

48 



El periodo Preoperaclonal se caracteriza por la descomposición del 

pensamiento en función de lmagenes, slmbolos y conceptos. El nlno no neceslla actuar 

en todas las situaciones de manera externa. Las acciones se hacen internas a medida 

que puede rePfesentar cada vez mejor un objeto o cuento por medio de su Imagen 

mental y de una palabra. Esta acción Interna o pensamiento representaclonal libera 

también al nlllo det presente, ya que la reconstrucción del pasado y la anticipación del 

fUturo se hace cada vez m:is posibles. "El lenguaje ante todo, dado que permite al 

sujeto el relato de sus actos, le procura a la vez el evocarlo en ausencia de los objetos 

a que se referlan las conductas anteriores, y el de anttclpar los actos fUturos, aün no 

ejecutado9, hasta sustituirlos a veces por la sola palabra, sin jamas realizarlos." (15) El 

nifto ahora puede ahora representar mentalmente experiencias anteriores y hace un 

Intento por representarselas a los demés. "Al término del periodo sensorlo-motor, hacia 

un ano y medio o dos anos, aparece una función fUndamental para la evolución de las 

conductas ulteriores, y que consiste en poder representar algo (un significado 

cualquiera: objeto, acontecimiento, esquema conceptual, etc.) por medio de un 

significante diferenciado y que sólo sirve para esa reprsentac1ón lenguaje, imagen 

mental, gesto slmbóllco, etc. A estos funcionamientos referentes de los significantes 

diferenciados le llamaremos fUnclón semiótica." (16) 

La funclOn semiótica engendra dos tipos de Instrumentos: los slmbolos, que 

presentan, aunque slgnlftcantes diferenciados, alguna semejanza con sus slgnlftcados; 

los signos, que son arbltrnrlos y convencionales, Puede distinguirse, cuando menos, 

ctnco de esas condllctas, de aparición casi slmult:inea, y que se enumerarén en orden 

de complejidad creciente: 

(15) Plaget, Jean. ~ p.38 

(16) Piaget, J.-lnhekler, B. Op. Cit. p.59 
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a) Imitación diferida. 

En el periodo sensorio-mo!Tlz el nino utiliza varias formas simples de lmltaciOn. 

Inicialmente hace una representación de las acciones simples se Imitan en ausencia del 

modelo. Eventualmente, cerca de los 18 meses, el nlno podré Imitar un acto 

complicado aunque carezca de modelo. Esta Imitación diferida sugiere que el ntno ha 

progresado de la representación del pensamiento, que marca la transición del nlno al 

periodo preoperacional. Se enfatiza que estas acciones deben ser llevadas a cabo 

flslcamente primero, antes de que puedan ser elaboradas en la mente. Esto explica la 

necesidad de una etapa tan larga de tiempo para la pura actividad flslca durante el 

primer periodo. Para poder Imitar el comportamiento de otro nlno vanas horas mas 

tarde, debe retener una imagen o la representación mental del evento. Como el nlno 

no copla la realidad sino que la Interpreta a través de sus estructuras internas la 

Imitación no es exacta. Esta Imagen Interna es un ejemplo de lo que llamamos pensar. 

"Con la Imagen mental. seguidamente, la Imitación no es ya sólo diferencial sino 

Interiorizada, y la representación que hace posible, disociada asl de todo acto 

exterior en favor de esos esbozos o bosquejos Internos de acciones que la soportaran 

en lo sucesivo, ésta entonces presta para convertirse en pensamlento."(17). La 

adquisición del lenguaje, hecha accesible en esos contextos de imitación, cubre 

nnalmente el conjunto del proceso, asegurando un contacto con los demas, mucho 

més potente que la simple imitación y que permite a la representación naciente 

aumentar sus poderes apoyandose en la comunicación. 

b) Juego simbólico. 

El juego simbólico es indispensable para que el nlno pueda disponer de un 

(17) lbldem p.63 
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medio propio de expresión, o sea, de un sistema de significantes construidos por él y 

que se adaptan a sus deseos: tal es el sistema de los slmbolos propios de éste juego, 

tomados de ta Imitación a titulo de Instrumentos, utilizada como medio evocador al 

servicio de la aslmilaclOn lúdica: tal es el juego simbólico, que no es sólo asimilación de 

lo real al yo, como el juego en general, sino asimilación asegurada y modlncable a las 

necesidades La función de asimilación al yo que cumple el juego simbólico se 

manlnesta bajo las formas particulares mas diversas, en la mayor parte de los casos 

afectivas, sobre todo, pero a veces al servicio de Intereses cognitivos 

La evolución de los juegos se pueden enumerar de la siguionte manera: una de 

las primeras clases de juegos en aparecer ayuda al nlno a mejorar su desempeno 

motor en movimientos tales como lanzar, ordenar bloques, brincar la cuerda, este tipo 

de juego es llamado de práctica. 

Otra variedad de juegos es el simbólico que no tienen reglas o limitaciones, una 

de sus formas es la de generalizar patrones primarios para la representación mental de 

nuevos objetos: después de que la nlna finge hablar por teléfono Incluye a la muneca 

en la conversación telefónica. En una forma más avanzada de juego simbólico, los 

nlnos Incorporan partes de juegos anteriores a secuencias mas largas que Incluyen 

companla imaginada. Los juegos compensatorios permiten al nino que representen 

acciones que normalmente esMn prohibidas, además, puede revivir una situación 

desagradable en su fantasla. Juegos socializados y juegos con reglas aparecen en la 

última parte del periodo preoperaclonal los nlnos participan cada vez más en los juegos 

socializados con companla real. Estos surgen de aquellos juegos paralelos en los que 

juegan y reaccionan juntos ocasionalmente. Eventualmente ~scogen papeles y los 

actúan con cierto reconocimiento de unos y otros. Este tipo de ¡uego proporciona una 

forma de adaptarse a las reglas sociales corriendo rlesgc.s mlnlmos, juegos de 
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canicas, etc. Después de los cuatro ¡¡nos, el ¡uego infanbl con objetos refleja más 

organización y aproximación a la realidad. Juegos de construcción; las casas, casfülos, 

cocheras, etc .. que los nlnos contruyen renejan mayor atención hacia los detalles. La 

Idea lmpllclta puede permanecer simbólica, pero los detalles son reales. esta clase de 

construcción requiere una reconstrucción o acomodación para llenar las necesidades 

de la realidad; puede ser la oportunidad de crear Inteligentemente y resolver 

problemas. Para los nlnos en el periodo preoperaclonal, el juego es una realidad. Un 

nlno que afirma haber visto un león entre los arbustos, Informa de su propia realidad. 

Cuando los nlnos entran en el periodo de las operaciones concretas distinguen 

el juego de la realidad. 

c) El dibujo. 

Es una forma de la función semiótica que se Inscribe a mitad de un camino 

entre el juego simbólico, del cual presenta el mismo placer tunclonal, y la Imagen 

mental con la que comparte el estuerzo de Imitación de lo real. En sus formas Iniciales 

no asimila cualquier cosa, no Importa cual, sino que permanece, como la Imagen 

mental, más próxima a la acomodación Imitadora. Constttuye tanto una preparación 

como un resultado de ésta; entre la Imagen granea y la Imagen lntertor. Pasa por 

diferentes fases, realismo fortulro, la de los garabatos, con slgnlncaclón que se 

descubre luego. Posteriormente viene el realismo frustrado o sea de incapacidad 

sintética, en que los elementos de una copla están yuxtapuestos, en lugar de 

coordinados en un todo: un sombrero muy por encima de la cabeza. Viene luego et 

realismo Intelectual, en que el dibujo ha superado las dificultades pnmlttvas pero 

proporcional esencialmente los atributos conceptuales sin preocupaciones de 

perspectiva visual. asl un rostro visto de perfil tendrá un segundo ojo, porque el hombre 

tiene dos ojos Finalmente viene el realismo visual en el que el dibujo no representa 
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sino 10 que es visible desde un pun\o de vista perspectivo particular, as! solo se verá la 

copa de un arbol tras una casa. Por otra parte el dlbu¡o llene en cuenta la suposición 

de los objetos según un pian de conjuntos (ejes y coordenadas) y sus propiedades 

métricas. 

d) Las Imágenes mentales. 

Resulta ser que las lmilgcnes mentales son de apariencia relativamente tardla y 

resulta de una Imitación Interiorizada. Es necesario distinguir dos tipos de lmagenes 

mentales: las Imágenes reproductoras, que se limitan a evocar espec:taculos ya 

conocidos y percibidos anteriormente y las Imágenes anticipadoras, que Imaginan 

movimientos o transformac1ones, asl como sus resultados, pero sin haber asistido 

anteriormente a su realización. 

A nivel preoperatorlo, las Imágenes mentales del nh'lo son casi exclusivamente 

estáticas, con dlftcullad sistemática para reproducir mc1vlrnlentos o transformaciones. 

e) La memoria y los recuerdos lm~genes. 

Sabido es que hay dos tipos de memoria· la de reconocimiento, que sólo actua 

en presencia del objeto ya encontrado y que consiste en reconocerlo, y la memorlca de 

evocación, que consiste en evocarlo en su ausencia, por medio de una lmágen

recuerdo. La memoria de reconocimiento es muy precoz y eslil necesariamente ligada 

a esquemas de acción o de htlblto. En el lactante, las ralees se han de buscar en los 

esquemas de asimilación senso-motora elemental: reconocer el pezón, durante la 

tetada, sl lo ha dejado, reconocer el objeto seguido con los ojos y que lo ha perdido de 

vista por un Instante, etc. En cuanto a la memor.la de evocación, que no aparece antes 

de la Imagen mental, el lenguaje, etc., plantea un problema esencial: el de su 
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independencia o su dependencia con relación al esquematismo general de las 

acciones y de las operaciones. 

1) Lenguaje. 

El lenguaje también surge de las estructuras senso-motoras y est~ relacionado 

con los otros procesos de representación que emergen casi a la vez. El periodo 

preoperaclonal se caracteriza por el surgimiento y e.I rápido desarrollo de la habilidad 

en el lenguaje. 

El lenguaje no esta restringido a la rapidez de las acciones f!slcas. Es mas 

variable y puede representar, en un Instante, una larga cadena de acciones, mientras la 

acción flslca esta limitada al espacio y al tiempo Inmediatos, el lenguaje libera al 

pensamiento de lo Inmediato y le permite elltenderse en el tiempo y en el espacio. 

Plaget distingue durante los seis anos los siguientes tipos de lenguaje: 

a) Egocéntrico, que comprende ecolalia, monólogo y monólogo colecHvo. 

b) Socializado, que comprende: Información adaptada; critica y burla; Ordenes, 

amenaza, ruego, preguntas y respuestas. 

Se le llama lenguaje egocéntrico porque el nin o se rene re a lo que le Interesa, 

sin preocuparse mucho si lo escuchan o comprenden, tal parece que su Interés por 

hablar sólo es asociar Ideas. El hablar de si mismo, y el no tomar en cuenta el punto de 

vista del Interlocutor le da categorla de lenguaje egocéntrico; éste comprende: 1.-La 

ecolalia, que slgnlftca repetición de sflabas por placer, no tiene slgnlftcado y semeja 

restos del balbuceo del bebé. 2.-EI monólogo, durante el cual el nlno no se dirige a 

alguien, se estimula a si mismo con sus propias palabras durante los juegos y la 

acción. El monólogo tiene dos caracteres distintivos: 1 o. el nin o habla y actúa 
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coordinando palabras y movimiento, 20. el nino habla acornpanando las palabras de la 

acclOn o se ayuda con palabras para Imaginar lo que no puede con la acclOn. 3.-EI 

monologo colectivo, lo paradOjlco de esta frase se explica por el egocentrismo del nlno 

que habla para si delante de otros nin os sOlo para atraer su atenclOn. Habla con la Idea 

de que le escuchan y comprenden en sus reftcxiones en voz alta, pero no se dirige a 

nadie en particular. Por ejemplo cuando unos nlnos juegan en el mismo cuarto 

haciendo casitas dice uno de ellos""esta es una casita y tiene ventanas y estos son los 

animales". El companerlto que tiene junto ha escuchado y sin dirigirse a él habla 

consigo mismo completando la frase '1amblén tiene caballos y ademi'ls un coche", y en 

este caso se esté reftrlendo a la propia casita que él construye. 

Durante el lenguaje socializado la expr eslón es de cartlcter més elevado y 

slgnlftca el Intercambio entre dos o más personas Los aspectos de este lenguaje son: 

1.-La lnformaclOn adaptada, que consiste en el cambio de ideas que realiza el nlno 

tomando en cuenta el punto de vista de su interlocutor. para tratar de lnftulr en él o 

discutir su punto de vista. Exrste también aqul la búsqueda de un Intercambio o 

colaboraclOn para llegar a un fin común. Pone mucho Interés en que se le comprenda 

e Insiste hasta que logra su objeto. 2.- Critica y burla. Este lenguaje es semejante al de 

lnformaclOn adaptada, pero su caracterlstlca es el escape de instintos combativos, 

satisfacciones de amor propio, etc. Por ejemplo: "Tú no puedes poner esta pelota en 

medio de la mesa", "Eso no me gusta, es mejor lo mio" etc. 3.- Ordenes, amenazas, 

ruegos .. Las peticiones en el lenguaje tienen estas variantes: cuando la forma es 

Interrogativa, por ejemplo: "¿quléres ayudarme?". Es ruego cuando se dice: "Yo 

quisiera que me ayudaras" La amenaza es una forma Imperativa admlrattva: "¡Ay de tt 

si no lo haces!". 4.- Preguntas y respuestas. Esta es una etapa que pertenece por 

completo al lenguaje socializado Las respuestas son frases adaptadas que dice el 
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sujeto después de 11aber comprendido una pregunta. Las respuestas no forman parle 

del lenguaje espontáneo del nlno. 

Aqul es necesario conclulr· un logro muy importante del desarrollo infanttl en el 

Inicio del periodo preoperaclonal es la habilidad del nillo para separar su pensamiento 

de la acción flslca. El nlllo es capaz de representar objetos, acciones y eventos por si 

mismos, mediante Imágenes mentalf:s y palabras. La adquisición lnfanbl del lenguaje 

esta lntlmamente ligada a otras formas de representación-Imitación, juego slmbóllco y 

fantasía mental que emergen simultáneamente en su desarrollo. También es necesario 

aclarar que estos modelos de representación varlan en complejidad y abstracciones. El 

lenguaje es el modo de representación mas complejo y abstracto. Donde otras formas 

de representaclOn llevan algún parecido con los objetos o eventos que slmboUzan, el 

lenguaje se expresa en slmbolos que no Henen ningún parecido. OlsHnto a otras formas 

de representación que son creaciones personares, el lenguaje se adquiere dentro de 

los limites de un sistema socialmente definido. Aunque el lenguaje a menudo 

acampana a otras formas de representación y la mayoría de las reglas del lenguaje se 

han elaborado a la edad de cinco anos. el dominio infantil de reglas más complejas y el 

total significado de las palabras es gradual 

El resultado más claro de la apartctOn del lenguaje es que permite un 

Intercambio y una comunicación continua entre los Individuos. 

Como se hizo mención en el primer capitulo el lenguaje cuenta con las 

siguientes areas que lo conforman. fonológica, semántica, sintáctica y pragmática; y 

cada una de estas áreas también se van adquiriendo de diversas maneras. 

2.2.1 Fonológico. 
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"1!1 proceso de la adquisición fonológica se puede estudiar clesde clos puntos ele 

\lleta: a partir de lo que se considera como etapa prellngUlsttca, o bien, desde el 

momento de la emisión de la primera palabra"(18). La primera a su vez cuenta con 

etapas sucesivas como son: el llanto, en el cual los bebés realizan variaciones que 

permiten a los padres saber el por que lloran; se encuentra también el cantaleo o 

arrullo llamado asl por la constante presencia del sonido "u"; enseguida esta el juego 

vocal en el que se encuentran repeticiones vocaucas Incesantes y aparentemente sin 

mollvo, estas repeticiones tienen ciertos· patrones de entonación; y por último el 

balbuceo, aqul el nlno emite una gran variedad de sonidos verbales; entre los sonidos 

vocaucos que predominan son: las vocales Intermedias -e.J-; las consonantes labiales -

b-m- y las consonantes posteriores -g-k-. Por ésto es que se puede decir que los 

sonidos verbales del balbuceo no necesariamente pertenecen a la lengua que se esli\ 

aprendiendo y es por tanto similar en los distintos Idiomas. 

Antes de que el nlllo posea la capacidad de hablar aprende a conceder atención 

a la palabra hablada, dé Igual manera se prepara para la actividad alternante Implicada 

en la conversación, mediante juegos que los padres propician en el que dos 

participantes desarrollan una aclMdad común pero desempenando partes distintas. 

Alln cuando el nlno no pronuncia su primera palabra hasta la edad de un ano o més 

esta expuesto a complejos rituales no verbales con la persona que le cuida. 

Hay autores que dicen que el balbuceo es la base del lenguaje posterior del 

nlno, ya que en él se refteja una ampUa gama de sonidos del habla humana, y por tanto 

formara parte de las primeras palabras que dice el nlno. De Igual manera hay quienes 

(18) Casanova Becerra, Rebeca y col. La Adquisición del Lenguaje. p.17 
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dican que no existe relación alguna entre io:;i sonidos del balbuceo y 101 sonMlos que 

emite el nlno al producir las pr1meras palabras, ya qui entra ambas etapa~. el nltlo 

atraviesa por una etapa de !illenclo. Y también e>dste la oplnlOn de que la frecuencia del 

balbuceo sólo declina y da lugar a la emisión de las primeras palabras; estas palabras 

que produce el nlno no necesariamente contienen los sonidos del balbuceo que 

previamente efectuO. 

Durante la emlslOn de la primera palabra, la adquisición fonológica se analiza 

desde diversos enfoques que pretenden descr1blr como adquiere el nlno el . sistema 

fonolOglco de su lengua. El enfoque conductlsta senala que el hecho de que los padres 

grattftquen selectivamente los sonidos que se parecen al Idioma, ya sea sonriendo, 

prestanto atención o respondiendo verbalmente a ellos y no a otros sonidos; asl como 

el hecho de que el nlno Imite el lenguaje que oye y asocie la voz de su madre con las 

agradables sensaciones de bienestar, calor o alimento; asl pues el lenguaje serla 

grattncante para el nlno en la medida que suene como el de su madre. 

El orden de adquisición fonolOglca esta en 11.mclOn de la frecuencia de 

producclOn del fonema y de la facllldad de su percepción. La secuencia de apar1cl0n de 

los fonemas estill relacionada con la edad cronolOglca del nlllo, la percepción auditiva 

juega un papel Importante en este modelo. Tomando en cuenta esta hipótesis, el nlfto 

es una parte activa en el proceso de adqulslclOn, porque selecciona aquellos esttmulos 

que son relevantes en su medio, Intentando reproducirlos. 

El enfoque estructurallsta no analiza la adqulslclOn a través de fonemas, sino de 

rasgos distintivos y de universales llngOlstlcos, en los que los nlnos aprenden los 

fonemas de su lengua a travt!s de un proceso en el que se adquiere un contraste a la 

vez y cada constraste se allade al sistema en forma unlftcada y completa. El pr1mer 
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contraste que se da, es entre una vocal abierta -a- y una consonante bilabial sonora o 

sorda -b-p-; después se dan los contrastes entre consonantes de la siguiente 

secuencia: oral-nasal -m-b-; labial-dental -p-t- y oclusiva-continua p-f. Los contrastes 

son dados exclusivamente en poslclOn Inicial. Este enroque es muy criticado debido a 

que no se toma en cuenta la acción del medio y lo que el nlno está tratando de 

producir, sino unlcamente la capacidad Innata presentada a través de los universales 

llngulsttcos. 

La teorla prosódica considera que el nlno !lende a percibir una emisión como 

una unidad completa y percibe ciertos rasgos fonéticos como las caracterlstlcas de 

alargamiento, sonorlzaclOn y acentuación de la penúltima silaba o por una nasal 

fuertemente artlculacja, sin tener conciencia de sus relaciones secuenciales. 

La fonologla natural considera que el lenguaje lnfanm se debe considerar como 

un sistema en el que extsten reglas que se observan en todos los nlnos, tales como sus 

omisiones, substituciones y asimilaciones. Cada nino genera estrategias especlncas 

que le ayudan a adquirir el sistema que el adulto le propone. Las estrategias se pueden 

englobar en los siguientes procesos: 

a) Procesos de substitución -calo x carro-. 

b) Reducción de grupos consonánHcos -cota! x costal-, -cavo por clavo-. 

c) Omisión (en la consonante nnal)-mucha mano x muchas manos-. 

d) Aslmllaclón y dentrq de ésta la dupllcaclOn -mano x bano-, -fluna x luna-, -papato x 

zapato-. 

Estos procesos deben tomarse como una slmpllftaclón llngUlst1ca (natural) por 

parte del nlno. No todos los ninos utillzan las mismas estrategias, ésto depende de sus 

caracterlsUcas lnd!Vlduales Esta slmplllfcaclón llngOlstica también se observan en las 
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alteraciones del lenguaje. Un nino bien puede prodUCir un fonema adecuadamente en 

una secuencia fónica y en otra el mismo fonema no lo articula, la dlftcullad para emitir 

un sonido no reside en poder o no pronunciarlo sino del contexto en que se da. 

En el proceso de adquisición del sistema fonológico el nin o cuenta con un marco 

completo de fonemas que se utilizan en el espanol, él Inicia con dos o tres fonemas y 

va ampllandolos para diferenciar cada vez més emisiones. 

2.2.2 Slntéctlco-Seméntlco. 

El nlno va a ir construyendo su sistema llngülstlco, rescatando la información 

que el medio le provee, por lo cual es importante saber que tunción desempena cada 

palabra dentro de ese sistema; ya que diferiré de la flmclón que juegue en el sistema 

adulto. Ahora bien es necesario marcar ciertos Indices que permitan tener una Idea 

general sobre las etapas por las que pasa el desarrollo de la gramatlca en su conjunto 

y que puedan usarse para ldenl\ftcar el nivel de desarrollo sintáctico sin tomar en 

cuenta exclusivamente la edad. Esto se realiza marcando etapas de adquisición: 

Primera etapa - emisión de una palabra; Segunda etapa - emisión de dos, tres y cuatro 

palabras; Tercera etapa - Construcción gramatical. 

Emisión de una palabra. Las primeras palabras emlt1das por los ninos, son algo 

mas que palabras sueltas, ya que en estas holofrasls o palabra-frase, el nino hace un 

esfl.Jerzo por expresar Ideas completas y que un adulto lo harla mediante oraciones 

més estructuradas; el nlno carece de las destrezas o se encuentra limitado 

llngOlstlcamente para elaborar esas oraciones, de igual manera él no se da cuenta de 

que una sola palabra no transmite con exactitud lo que quiere expresar. 
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Estas oraciones de una palabra varlan de acuerdo al contexto en que se den, ya 

que una misma emlslOn con diferentes matices de tono tendré valores distintos, por 

ejemplo "¿leche?" para preguntar ¿ésta es mi leche?, "leche" cuando designa la 

presencia de ésta, "¡leche!" en el momento de tirarla. También usan, los nlnos, una 

palabra como Imperativo para dar una orden; por ejemplo: "abre" para Indicar que se 

abra una puerta; Inclusive se da Ordenes asl mismo, por ejemplo: "lava" mientras se 

lava las manos. Todas estas Ordenes generalmente van acampanadas de actitudes 

gestuales. 

EmlslOn de dos, tres y cuatro palabras. Diversos Investigadores hacen hincapié 

a cerca de que no se puede estudiar la gramética del nlno hasta el momento en que 

dos palabras para hacer una oración; asl éstas tienen una estructura slntécUca propia. 

Cuando el nlno emite dos palabras, regularmente una de éstas la utiliza como 

pivote y la otra se denomina abierta. La primera es la que utiliza més frecuentemente 

dentro de sus oraciones y puede combinarse con la palabra abierta que utilice, 

regularmente las palabras abiertas son pocas. Por ejemplo cuando el nlno dice en 

diferentes momentos: "més sopa", "más upa", "més galleta", "més leche", etc., en este 

caso la palabra "más" es la palabra pivote, y las otras son de clase abierta. No 

necesariamente la palabra pivote aparece antes de la abierta. 

cuando el nlno esté en esta etapa las _emisiones no pueden Interpretarse fUera 

de contexto, ya que una Indica algo de la otra; por ejemplo: a) "vaso-taza"; b) ·nesta

sombrero"; c) "medias-Catalina"; d) "suéter-silla"; e) "Catalina-pelota". Lo que 

expresarla: a) "veo una taza y un vaso" (conjunción); b) "esto es un sobrero de nesta• 

(atrlbuclOn); e) "esta media es de Catalina" (posesión); d) "el suéter está encima de la 

silla" (locallzaclOn); e) "Catalina arroja la pelota" (sujeto-objeto). 
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Relaciones seménticas en las oraciones de dos palabras:( cuadro 1 ). 

La asociación de dos palabras es algo que ocurre en el mismo periodo de 

desarrollo en todos los nlnos Independientemente de la lengua que hablen. El énfasis 

que ponga en determinada parte de la oración es otro elemento que también puede 

Indicar relación sem:rmtlca, y para hacer este énfasis se apoyan en la Información 

nueva y la Información vieja, el proceso que Implica el conocimiento de una y otra es 

un elemento escenclal para la comunicación. 

•Las extensiones de las frases aumentan de una manera gradual: las oraciones 

simples constituidas por tres elementos, no son exclusivamente secuencias de 

palabras, sino que existe entre ellas una estructura jerarqulca construida con las 

mismas relaciones semanticas que aparecen en la etapa de dos palabras. 

"Estas construcciones son de dos tipos: 

- Oraciones de forma general, constituidas por agente-acción-objeto (camión-chocó

coche). 

- Oraciones constituidas por agente-acclOiHugar (yo-voy-calle)". (19) 

Esta transición de frases compuestas por dos, tres y cuatro elementos, nos 

demuestra que van desapareciendo paulatinamente las restricciones que lmponene 

factores extrallngOlstlcos. Los enunciados aqul se presentan como un lenguaje 

telegranco, todavla no se hace uso de pronombres, artlculos, preposiciones y 

adverbios. Los enunciados formados de esta manera dan mayor Importancia a las 

(19) lbldem p.55 
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Relación semántiLa Forma Ejemplos 

1. Denominación o Sustan 

tivo. ese/a+ N ese libro 

2. Advertencia o expe-

riencla sin acción. hola +N mira ésto, escucha 

reloj 

hola cinturón 

3. Repetición más+N 

otro/a+ N más leche 

4. Inexistencia se acabó+ N, 

no mfls+N se acabó sonaja 

5. Atributo Adjetivo+ N tren grande 

6. Posesivo N+N mamita comida 

7. Locativo N+N sueter silla 

8. Locativo N+N camina calle 

9. Agente-acción N+V Eva lee 

1 o. Agente-objeto N+N mamila calcetln 

11 . Acción-objeto V+N pon libro 

Cuadro 1 
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palabras con contenido sem:lnllco que resultan ser las m:.S Importantes para la 

transmisión del mensaje porque proporciooan la mayor información. 

Continuando con el desarroRo del lenguaje, en sus etapas subsecuentes el nlno 

va ampliando su uso de morfemas, ésto determinado por la complejidad gramatical y 

semantlca. 

El comprender oraciones y relacionarlas con el conocimiento del mundo, es la 

Importancia de la semántica: ya que el slgrlincado de cada elemento en una qraclón y 

su estructura; nos hará comprender el contexto de ésta. El dominio de la semantlca no 

es el aprendizaje de palabras aisladas, sino mas bien las relaciones que extsten entre 

dichas palabras. Las palabras mas utilizadas por el nlfto son los nombres de objetos 

que él puede manejar o que estan en movimiento, ya que IOS objetos estallcos o 

demasiado grandes no son imporlantes para él, ya que no podra maripularlos. 

La adqulslclOn semántica no sOlo se observe cuando se hace uso de 

verballzaclones, sino también en la comprensión y/o ejecución de expresiones., por lo 

que dentro de esta adquisición se encuentra: 

e) Comprensión de enunciados recibidos; expresada a través de respuestas 

apropiadas. 

b) Reconocimiento de la pertomencia del enunciado a le lengua. Esto es que una 

· palabra se reconozca como parte de la lengua que se emplea. 

c) ldenllncaclOn de ciertas relaciones semanucas entre las palabras. Refiriéndose a los 

sinónimos, antónimos, sobreordenaclOn, subonlnaclOn y coordinación. 

d) Determinación de las redundancias. Entran aqul los pleonasmos, que se dan debido 

a un conocimiento Imperfecto del sentido que se puede dar a las palabras. 
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e) Detección de ambigüedades. Se da en aquellas palabras que pueden slgnlncar 

varias cosas. Por ejemplo "tomé el lápiz", aqul el verbo "tome" admite varias 

slgnlncaclones. 

!) Detección en términos lmpllcltos. La forman los sobreentendidos, en los que no es 

necesario decir las cosas con claridad para entenderlas. 

g) La sensibilidad hacia diversas sutilezas en los procedimientos de expresión. Se pone 

en relieve una parte del enunciado; o bien se distingue el senHdo ~gurado del literal. 

h) Capacidad para comprender y utilizar definiciones y para captar o dar precisión a la 

slgnlftcaclón de las palabras 

El vocabulario de una lengua es algo més que una lista de palabras ys sus 

slgnlftcados, ya que eX1sten Importantes relaciones entre los slgnlftcados de las 

palabras, tales como la sinonimia, antonimia, lncluslOn y la reciprocidad, entre otras 

relaciones que deben tomarse en cuenta para la interpretación del slgnlftcado. 

La sinonimia toma en cuenta el que las palabras distintas dentro del sistema 

llngülst1co, tengan el mismo slgnlftcado. La antonimia es la relación de oposición que 

existe entre términos que Indican extremos. La Inclusión hace mención al hecho de que 

las palabras participen en el mismo slgn1ncado, por ejemplo: péjaros, perros y gatos, 

participan del slgnlftcado de "animales". La reciprocidad se da en la medida de que una 

palabra se ul111c.,, por ejemplo: ensenar-aprender, dar-recibir. El dominio de estas 

relaciones permiten no sólo comprender el significado de una palabra aislada, sino 

extendMa a oración. 

Las palabras no slgnlftcan lo mismo para el nlno que para el adulto, ya que el 

nlno al principio solo tomará en cuenta uno de los rasgos semánticos, por ejemplo: 

"pelota" a todo lo que es redondo, "perro" o "guau" a todo animal de cuatro patas, esto 
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se conoce como extensión; y el nino elabora las extensiones tomando en cuenta 

detalles que son perceptivos y similares, como son: movimiento, forma, tamano, 

sonido, gusto, te>rtura. A medida que se van aprendiendo nuevos rasgos, van 

dl~mlnuyendo las extensiones. 

De acuerdo a lo anterior se puede declarar que la relación sintaxis-semántica es 

una relación conjunta, ya que los elementos slntactlcos de una lengua aportan 

Información semánttca útil e Indispensable para la comprensión de los enunciados 

como es el caso de las preposiciones, tiempo y personas del verbo, género y número. 

2.2.3 Pragmático. 

"La pragmática abarca la capacidad de los hablantes u oyentes para 

comprenderse, es decir, para articular y comprender lo articulado en situaciones 

comunlcal1vas"(20). 

La comunicación Implica no sólo que se hable de algo, sino también que en las 

emisiones el locutor y el oyente se tomen en cuenta respectivamente. La relación que 

se establece entre ambos está regulada de una manera general por reglas y códigos 

sociales que se adquieren y progresivamente se ponen en prácttca. 

Aún antes de las primeras emisiones verbales, se puede observar la relación 

entre el emisor y el oyente, mediante la Intención que se les da a dichas emisiones 

(pregunta, anrmaclón, protesta, negación, etc.), ésto se observa desde el momento en 

(20) Gómez Palacio, Margarita y col. Op Cit. p.26 
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que el nlfto balbuceando establece un cierto tiempo de participación cuando est:t en 

contacto con la persona que lo allende, ya que hay primero la participación de uno Y 

luego del otro. Para describir y claslftcar las primeras producciones verbales del nlfto, 

se cuenta con los actos verbales siguientes: 

Performattvo - gesto y palabra. 

Etiquetar - seftalar para si sin dirigir la mirada. 

OescrlpclOn - describir una acclOn fUtura. 

Pel1c10n de acclOn - requiere Información o pide la acclOn. 

Pel1cl0n de respuesta - cuando hace preguntas. 

Respuesta - respuesta de acclnon (si, no). 

Saludo- ¿Holal, ¿como estas?, etc. 

Protesta - actitudes gestuales. 

Reconocimiento - ¡mj!. ¡ajé! 

Juego de roles - tomar el papel de diferentes personajes. 

Pn\ctica - cuando el nlfto practica su lenguaje. 

Repetición - cuando el adulto hace una pregunta y el nlno repite. 

ExclamaclOn - ¡ljole!, 1chanfte! 

\locatlVo - para llamar la atención. 

En esta érea del lenguaje es donde se pueden discriminar los turnos en la 

participación de la comunlcaclOn, la adquisición del respeto de los turnos se da en la 

medida en que al nlno le Interesa lo que su oponente est:t diciendo y a él le Interese 

participar; cuando todavla no se logra ese Interés existe un arrebatamiento de turnos 

por el querer ser quien parl1clpa o habla m:ts, o por el contrario se rehusa a ut111zar su 

tumo de participación. 
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Aqul es donde también se hace distinción entre los relatos del nlno en la medida 

en que se Integren o coordinen con el tema de que se esta hablando, para hacer esto 

se cuenta con las reglas de conversación que son: cantidad, calidad, relevancia y 

modo; todas éstas hacen mención al contenido de la conversación misma: y se van 

adquiriendo conjuntamente con la slntécllca y la seménUca. De aqul se puede deducir 

que al Igual que la slntaxts-semanHca van unidas, éstas ayudan al desarrollo de la 

pragmaHca, ya que se pueden hablar palabras, frases o enunciados de acuerdo al 

conocimiento del mundo que se tenga, asl como utilizar una coherencia global o lineal 

de acuerdo al manejo que exista de las dos primeras. 

En ninguna de las areas se puede determinar el hecho de decir a que edad 

especlftcamente aparece y se consolida cada una de ellas, sin embargo todas estan 

estrechamente ligadas y no se pueden separar. Lo que si puede lnftulr es el medio 

soclo-cuttural y económico en que cada nltlo se desenvuelva. 



CAPITULO 111. ALTERACIONES DEL LENGUAJE. 

En este capitulo se anallzarén las alteraciones de diferente origen y que afectan 

por alguna razón al lenguaje. Primeramente se denniré la palabra etlologla; ya que se 

revlsarén las etlologlas: NeurolOglca. PslcolOglca y Funcional. De una manera general 

la Ellologla es la que se encarga del "estudio de las causas que originan un hecho o 

fenOmeno"(21). especlftcamenle la Pedagogla la define como "el conocimiento de las 

causas de un trastorno o enfermedad, constituye un elemento esencia! para su 

comprensión y es Imprescindible para la elaboraclOn del pronóstico y del programa 

terapéutico adecuado. Al mismo tiempo, contribuye al desarrollo de planes preventivos 

encaces" (22). 

(21) DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION. TOMO 1, p.600 

(22) ldem. 
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3.1 Etlologla Neurológica. 

En este apartado se revlsarén aquellas problemétlcas que tienen un origen 

neurolOglco, en el que Interviene una disfUnclOn o lesión cerebral, ésta es, en que sin 

que se detecte ninguna lesión orgénlca, si hay una alteraclOn runctonal no especlftca, 

como pueden ser trastornos del aprendizaje, del lenguaje, lnttabUldad, etc., todo ésto 

generalmente se registra en un electroencefalograma (EEG) anormal e lnespeclftco, 

por lo que constituye un requisito Importante y en ocasiones único para diagnosticar la 

DlsfUnclOn Cerebral. 

Entre las alteraciones neurolOglcas que afectan el lenguaje se encuentran las 

siguientes: Afasia, Disfasla, DlslaHa, Disartria, Dlspraxla, Parélisls Cerebral. También 

alterando el lenguaje se localiza la Sordera, AnacUSla, Hlpoacusla y Olsacusla. 

Cuando se presenta la afasia es porque existe trastorno en el lenguaje que se 

produce cuando hoy una alteración en los hemisferios cerebrales que tienen como 

fUnclOn procesar el cOdlgo del lenguaje. El sujeto que la padece no presenta 

alteraciones en los Organos sensonales ni fonomotores. La afasia puede ser sensoria! o 

motora, la primera consiste en que "el sujeto oye, pero no entiende el valor llngOlstlco y 

seméntlco de la palabra; ve lo que esté escrito o dibujado, pero no puede leer ni 

entender el slgnlftcado"(23). En la segunda "oye, lee y comprende las palabras escritas 

y escuchadas, pero no puede repetirlas y menos pronunciarlas, ni escribirlas 

espontaneamente. no escribe dictado ni realiza copla" (24). 

(23) DICCIONAftlO ENCICLOPEDICO DE EDUCACION ESPECIAL. Tomo l. p.85 

(24) ldem. 
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La disfasla es un trastorno del lenguaje, de carkter m;\s leve que la afasia ya 

que mientras la dlsfasla constttuye una pérdida parcial, la afasia supone pr1vaclOn total 

del habla. El nlllo dlsfblco presenta una Incapacidad parcial para usar correctamente 

el lenguaje slmbOllco, pr1nclpalmente en su aspecto comprensivo, que se puede 

traducir en: pobreza de vocabular1o, errores gramattcales, dlftcuttades de comprenstOn, 

confuslOn de conceptos verbales, étc. presenta también alteraciones del habla, cuando 

el nlllo disfblco supera sus dlncultades en el lenguaje oral, presenta entonces 

problemas de tipo dlsléxlco para la lecto-escrltura. La dlsfasla no debe presentar 

alteraciones afectivas, motOricas o sensoriales. Descoudres considera que la dlsfasla 

es una perturbación del lenguaje Interior. El dlsfaslco sOlo puede resolver problemas de 

complejidad media que exigen cieno grado de abstracclOn no muy elevado. 

Dlsartr1a es una perturbaclOn en la arttculaclOn originada por una leslOn nerviosa 

de tipo central, mientras que la dislalia serla una alteraclOn de origen periférico en la 

pronunciación de las palabras. A veces resulta dificil el dlagnOsttco de éstas, ya que los 

slntomas externos de la dislalia y la disartria son muy similares y hasta pueden 

confundirse; primeramente se Identifica una deficiencia o Imposibilidad arttculatorla y 

después se tendr;\ que realizar un estudio etiolOglco para decidir si las anomallas 

observadas son de origen periférico o central Entre las causas mo\s comunes de las 

disartrias, llguran las siguientes: malformaciones congénitas del Sistema Nervioso 

Central, tumores, meningitis, encefalitis, fracturas de cro\neo con destrucclOn de tejido 

muscular, etc. Las disartrias se pueden clasificar en: a) Anartrlas, cuando no se puede 

articular correctamente ningún fonema; b)Bradlarlria, si la artlculaclOn es lenta y 

laboriosa; c) Moglartrla, cuando existe una arttculaclOn defectuosa a causa de la 

incapacidad de controlar los movimientos musculares en forma voluntaria. 
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La disp<axia hace mención especifica a la debilidad motriz generalizada o 

circunscrita a ciertas habllldades, si existe en el área buco-linguo-faclal puede haber 

trastornos en el lenguaje; también se manlnesta en el dibujo y en la escrllura, existen 

categorlas de dlspraxias en la medida de: rigidez, Impulsividad, Irregularidad en las 

habilidades, lentttud con precisión y torpeza general. 

La parállsls cerebral Implica la presencia de una lesión cerebral no progresiva de 

causa prenatal, perlnatal o postanal en la Infancia. Los nlllos con pan'lllsls cerebral 

presentan con frecuencia crisis convulsivas y retraso mental pero deben presentar 

como slntomas predominantes trastornos motores. Todos tos músculos cuentan con 

cierto grado de tensión para su adecuado fllnclonamlento. cuando no se tiene este 

grado de tensión es cuando se presentan los Impedimentos o problemas motores. 

Estos Impedimentos se dividen en: motores cuando hay dlflcuttad parcial de 

movimientos voluntarios sin alteraciones en el Sistema Nervioso Central, y en 

neuromotores cuando son consecuencia de una lesión cerebral. El lenguaje de 

personas con Impedimentos motores está afectado ya que al no tener control sobre los 

movimientos habrá variaciones fonéhcas y sintácticas, algunos pueden también 

presentar alteraciones para comprender el aspecto semántico. Sabemos que la 

coordinación de movimientos se debe tener desde para succionar. masticar y deglutir. 

y si estas acciones estan perturbadas, lo estaré también la expresión. 

La sordera es la privación total o grave disminución de la capacidad de olr; 

según la causa y el momento en que se presenta la sordera puede ser: hereditaria o 

congénita, ésta no llene tratamiento; y sordera adquirida que se produce al sufrir una 

enfermedad o trauma que actúa sobre ambos oldos, bien pudo haber sido antes del 

nacimiento (prenatal) o después del nacimiento (postnatal), la sordera postnatal puede 

haberse presentado antes de que el individuo haya aprendido a hablar (prelocutiva) o 

72 



bien depués (posUocut1va). Según su locallzaclón, la sordera puede ser: de conducción 

'o de transmisión, cuando la causa de la sordera Incide en el oldo externo o en el oldo 

medio; sordera de percepción, cuando actúa sobre el oldo Interno; y cuando lesiona las 

vlas neurológicas se denomina sordera sensorlo-neural o sordera central. 

La anacusla es la Incapacidad total para percibir sonidos, es de origen Innato o 

congénito. Es sinónimo de sordera total congénita. En este caso la falta de 

retroallmentaclOn auditiva hace que se extinga el balbuceo o juego vocal propio de la 

etapa prellngülstlca, lo que junto con el reforzamiento auditivo del lenguaje ajeno, dé 

lugar a que el proceso de desarrollo del lenguaje quede cortado. En un nlfto anacúslco 

se muestra como sordomudo a partir del afta, los únicos sonidos que emite son el 

llanto, la risa y gritos Inarmónicos. 

La hlpoacusla es una disminución de la senslbllldad auditiva; en los 

hlpoacúsicos, aunque defectuosa, la audición es funcional. Las hlpoacuslas se 

claslftcan en: hlpoacuslas de transmisión, que se presenta cuando la leslOn se asienta 

en el sistema de transmisión del oldo (conducto audlt1vo, tlmpano, caja, ventanas, etc.) 

Pueden ser debido, errtre otras causas a: malformaciones del conducto, el tapón de 

cerumen, cuerpos extraftos, etc. En este caso, el enfermo habla en voz baja, pero 

exige que le hablen alto, debido a que cuando emite los sonidos el propio Individuo, se 

oye muy fuerte "dentro del cráneo". También están las hlpoacuslas de percepción que 

son aquellas en que la lesión se localiza en el aparato de percepción o receptor, que es 

la cóclea; sus causas pueden ser: trauma acústico, slndrome vascular toxico, etc. Y por 

último las hlpoacuslas mixtas, tanto audlométrlcas como cllnlcas, se comportan como 

componentes de las dos anteriores. 
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La disacusla se refiere a todas las alteraciones auditivas que no sean 

provocadas por una hlpoacusia. 

Cuando se presentan alguna de estas alteraciones, automéUca-mente se ve 

afectado el desarrollo del lenguaje, ya que no hay percepción auditiva, o ésta es 

mlnlma; y para que el lenguaje se desarrolle totalmente, es necesario ~ue exlsta una 

retroalimentación de los mensajes emitidos (hablados) y los recibidos (escuchados). 
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3.2 Ellologla PslcolOgica. 

La comunicación verbal es un elemento de la conducta humana y, por tanto, la 

pslcologla, ciencia de la conducta, siempre se ha ocupado en alguna medida del 

lenguaje; se ocupa también, cada vez con més insistencia, del origen y el desarrollo del 

lenguaje en el nlno como medio para aclarar la relación entre lenguaje y conocimiento 

de la realidad, tanto respecto al significado de las palabras como respecto a las reglas 

slntécllcas. Por lo tanto, cuando se presentan alteraciones de lndole psicológica, éstas 

van a afectar también al lenguaje, y entre ellas se encuentran las disloglas y dlsfemlas, 

la bradilalia, taqullalla y ecolalia. 

La dlslogla hace mención a los trastornos del lenguaje debido a desórdenes 

mentales. Este llastorno produce unas veces Incoherencia en et discurso. otras en la 

expresión de las Ideas y, en ocasiones, en el ritmo del lenguaje. La persona que la 

padece se ve Incapacitada para expresar conceptos de forma clara y coherente, 

estando alterado el orden lógico de la frase. 

La distemia es la alteración del habla en la que permaneciendo Intacta la 

capacidad de articulación y los aspectos slntécllco-seménllcos de la expresión oral, 

aparecen perturbaciones de la nuldez, ritmo y cadencia de la elocución, que es el 

modo de elegir y dlslllbuir las palabras y los pensamientos para expresar las Ideas. 

La distemia Incluye trastornos tales como: la tartamudez y el tartajeo. 

La tartamudez es una perturbación del habla que se caracteriza por una falta de 

coordinación de los movimientos fonatorlos y la presencia de espasmos musculares, 
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presentando detenciones o Intermitencias Irregulares y repeticiones de fonemas o 

grupos de fonemas que quitan cadencia y limpieza a la dicclOn. Estos slntomas 

presentan una gran variación en una misma persona, debido a: la presencia de un 

Interlocutor, las caracterlsttcas del mensaje, las caracterlsticas de la situación o bien el 

estado anlmlco del sujeto. Estos espasmos pueden adoptar una forma tónica 

(bloqueos Intensos Iniciales), clónica (espasmos repelidos sobre una misma silaba) o 

mixta. La tartamudez no constituye un trastorno de articulación, ya que no afecta 

selectivamente a ningún fonema. Sin embargo cuando aparece dificultad en un 

determinado fonema, puede deberse a que se ha forjado pslqulcamente la Idea de que 

ese fonema le resulta dlflcll. La tartamudez "desaparece" cuando la persona canta o 

recita. 

El tartajeo es el trastorno del habla que se caracteriza por una pronunciación 

torpe de las palabras, alteración del r1tmo y dificultad de evocación de las palabras. 

Dentro de las alteraciones del ritmo se encuentra la bradilalia que se reconoce por una 

lentitud anormal en la emisión de la palabra, que generalmente es monótona y sin 

modulaciones. Es una alteración común a las depresiones, ciertos estados 

esquizofrénicos, se observa también como efecto secundarlo de ciertas medicaciones 

de tipo tranquilizante. Y también esta la taqullalla, que es, por el contrario, el aumento 

anormal de la rapidez de elocución, de forma que puede llegar a hacer 

Incomprensibles las palabras. No existe disfunción en la expresión de pensamiento, ya 

que éste se eiq>resa adecuadamente mediante la palabra. En el sujeto con bradilalia 

parece que el pensamiento discurre mas rtlpldo que su expresión, obllgéndole a una 

aceleración del ritmo del habla. 

La ecolalia se ldentiftca por la repetición verbal esponténea que consiste en 

volver a decir silabas, palabras o frases que se escuchan. Es muy frecuente en la fase 
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evolutiva de adquisiclOn del lenguaje, comprende entre nueve y doce meses. Se 

produce también en algunos trastornos pslcolOglcos, donde el paciente repite de forma 

estereotipada las palabras pronunciadas por su Interlocutor, viéndose asl muy dificil el 

proceso de comunicación. Las ecolalias se claslncan de acuerdo a: 

1) Su origen: 

a)de si mismo; emisiones en las que el nlno se repite a si mismo 

b)de otros; el nlno repite las emisiones de los demás. 

2)Tlempo de aparlclOn: 

a)lnmedlala; el Individuo repite la emlslOn Inmediatamente después de haberla 

escuchado. 

b)demorada; se repite la emlsiOn que se ha escuchado con anterioridad. 

3)Su estructura: 

a)exactas o congruentes; repetición Idéntica al original 

b)reducldas; tan sOlo se repite una parte del or1ginal 

c)expandlda; la emlslOn tiene parte del originar escuchado pero se aftaden 

algunas emisiones propias. 

d)mitlgada; se efectúan los cambios apropiados de persona y número cuando 

repite las emisiones de los otros 

e) de jerga; se anaden expresiones no significativas a la emisión repetida. 
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!}telegráfica; se suprimen los conectores o yuirtaposiclon.es de la , eml~On 

repetida. 

4)Su Intención comunicativa, la ecolaUa puede ser, en función de si guarda o no 

relación con la conversación mantenida: 

a)aproplada o comunicativa. 

b)no apropiada o no comunicativa 
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3.3 Etlologla Funciona!. 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DI lA 

11 DEIE 
mSUOTEC~ 

La etiologla runclonal se reftere a alguna malrormaclón local bucofaclal, como 

pueden ser dlsgloslas: labio leporlno, paladar hendido, frenillo corto, macroglosla o 

mlcroglosla y las dlslaHas. SI se encuentra alguna alteración flslca del aparato 

fonoarttculador por consecuencia se presentan problemas en el lenguaje. 

Las dlsgloslas son los trastornos de la articulación debido a causas organices 

que determinan una alteración en el timbre de la voz, por modificación de las 

cavidades de resonancia. Sus causas pueden ser variadas y localizadas en diversos 

órganos del habla, bien de forma aislada o asociada, figurando entre ellas: 

malformaciones congénitas, trastornos del crecimiento, traumatismo y sus 

consecuencias, para11s1s periféricas, etc. 

Los lablos son la parte exterior de la boca que cubre la dentadura, el labio 

Inferior esta formado por dos partes y el superior por tres, cuando estas partes no se 

unen forman el labio leporlno Inferior, muy raro, y el superior, éste últlmo puede ser 

unilateral, bilateral o slmple, la diferencia radica en la manera en que las fisuras cierran 

o se mantienen, este se pronuncia hasta el orificio nasal. No se conocen exactamente 

las causas que lo provocan. Para su corrección es necesaria la Intervención qulnlrglca, 

recomendable en los primeros meses de vida y dependiendo del tipo de labio leporlno. 

En caso de no realizarse este tratamiento no sólo habran problemas estéticos, sino 

también afectaran las relaciones sociales y la pronunciación de fonemas en los que es 

necesaria la Intervención de los labios (m,p,b,etc.). Este problema puede ir asociado o 

no con el paladar hendido. 
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El paladar hendido o lisura palatina es una malformación congénita que consiste 

en un cierre defectuoso del paladar, este problema puede existir sin que se presenten 

problemas de Implantación dental o alteraciones labiales Al Igual que el labio leporlno 

su recuperación requiere Intervención quirúrgica. Al existir la nsura palat1na, se presenta 

también un problema de audición en el sujeto, ya que habrá una comunicación anormal 

de la ·boca a las fosas nasales provocando una lnftamaclón crónica que afecta a la 

trompa de Eustaquio. 

Las consecuencias que se pueden observar son: trastornos de la vo;¡: y de la 

articulación, en la primera hay lntellglbllidad del habla y gangosidad, la segunda se 

produce por fuga de aire nasal afectando principalmente las consonantes sonoras 

(p,b,ty d). 

El frenillo es un repliegue membranoso de tejido y su función es unir entre si dos 

zonas próximas del cuerpo humano permitiendo cierta movilidad entre ellas. El frenillo 

bucal uno los labios superior e Inferior a su respectiva base glnglval y el frenillo 

sublingual une la superftcle Inferior de la lengua al pavimento de la cavidad bucal; en 

cualquiera de estos casos si el frenillo es anormalmente corto se debe seccionar para 

permitir le movilidad de los órganos. En la articulación del lenguaje 11ene particular 

Importancia el acortamiento del frenillo sublingual, ya que ocasiona anomallas en la 

emisión de ciertos fonemas, en los que resulta necesaria la movilidad de él (en nuestro 

contexto cultural se ul111za mucho el fonema "i", para lo cual se requiere que éste 

frenillo tenga un ta mano adecuado). 

La macroglosla es una malformaclón congénita de la lengua, que ha adquirido 

un desarrollo anormal, excesivo, en ocasiones con dlftcullad de contenerla en la 

cavidad bucal. La macroglosla conlleva una alteraclOn de la pronunciación de las 
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palabras debido a la dificultad de articulación de las mismas. Al presentarse la 

macroglosla surge la glosoptosls, que es la calda del órgano lingual en la cavidad 

farlngea, ocaupandola casi totalmente; cuando la lengua cae hay trastornos 

resplrator1os, porque obstruye la far1nge; hay trastornos deglutor1os porque Impide la 

masticación. Quien padece glosoptosls presenta, regularmente respiración bucal (y hay 

que recordar la Importancia de la respiración nasal). 

La mlcroglosla es el caso opuesto al anterior, y también repercute en el 

lenguaje, ya que la lengua al tener un tamano pequeno no cuenta con la movilidad 

suficiente para la emisión adecuada de los fonemas. 

Anter1ormente se dijo que las dislalias surgen de una alteración de or1gen 

nervioso perlfér1co. Se detectan como trastornos de la artlculaclon que se manifiesta 

por una dificultad permanente o transitoria para la pronunciación correcta de 

determinados fonemas o grupos de ellos, debido a fallas en el punto de artlculaclOn. 

Las dislalias tienen las siguientes caracterlsttcas: a)constttuyen procesos superables, 

b)el movimiento b:lslco voluntario puede ser realizado, c)el defecto arttculatorlo es 

razonablemente constante. Las dislalias se clasifican en: fUnclonales y org:lnlcas. 

Las dislalias fUnclonales, cuyas caracterlstlcas son la omlslOn, deformación y 

sustttuclOn de fonemas, suelen darse en nli'los Intranquilos, dlstraldos, apéttcos y sin 

Interés. Puede haber dislalias en las vocales, aunque las mas frecuentes y numerosas 

son las de las consonantes. Las dislalias organlcas se claslftcan en audlOgenas y en 

dlsgloslas. Las dislalias audlOgenas se dan cuando la audición es Incorrecta, e Incluyen 

la sordera postlocutorla, el blllngülsmo y la hlpoacusla prelocutorla. Ya anteriormente 

se definió lo que son las disgloslas. 

81 



CAPITULO IV. LENGUAJE Y APRENDIZAJE ESCOLAR. 

Siendo el lenguaje una parte del aprendizaje, se deftnlrá primeramente el 

proceso ensenanza-aprendlzaje para posteriormente ldenttncar si es afectado o no, 

cuando ex1sten alteraciones de lenguaje Enseguida se examinaré como el lenguaje es 

un rector educativo que no debe Ignorarse debido a su Importancia, Y por úil!mo se 

observaré como los problemas de lenguaje pueden obstaculizar el aprendizaje de la 

leclo-escrttura. 

4.1 Proceso Ensenanza-Aprendlzaje. 
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SI se· revisaran los conceptos de Ensenanza y Aprendizaje por· separado 

acabarla concluyéndose que son partes indisolubles de un todo, es decir una 

complementa a la otra. Son dos actividades paralelas encaminadas al mismo fin. En la 

ensenanza, el maestro orienta, encauza la actividad del escolar por la cual éste logra 

aprender algo. Con esta concepción de ambas actividades, se elimina la vieja Idea de 

que ensenar es transmlHr conocimientos, y aprender es recibirlos; se trata, por tanto, 

de una doble actividad, cuyos protagonistas participan en razón del mismo propósito. 

La Ensenanza se realiza en fUnclón del que aprende y su obje11vo es promover 

un aprendizaje; ésta "expresa la tarea del maestro; que consiste en la gula, dirección y 

enfoque del empeno del alumno, a fin de que gradual, pero metódicamente vaya 

aslmlléndose una porción de cultura"(25). 

El Aprendizaje a su vez se da cuando un sujeto adquiere un conocimiento de 

una cosa por el estudio o la experiencia e Incorpora contenidos informativos: "consiste 

en la manera como el alumno responde a la acción del maestro"(26). Importante es 

distinguir aqul entre aprendizaje y ejecución o puesta en acción de lo aprendido; el 

primero es un proceso que no se observa directamente; el segundo se puede medir y 

observar, de alguna manera es la proyección del primero. 

El proceso Ensenanza-Aprendlzaje Incluye para su reallzaclón· un sujeto que 

ensena (coordinador); un sujeto que aprende (dlscente): un objeto que es el que se 

ensena/aprende;un método, procedimiento o estrategia por medio del cual se ensena 

(25) Vlllalpando, José Manuel. Manual de Psicotécnica Pedagógica. p.260. 

(26) ldem 
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y un acto docente dido'lcllco que se produce, es decir el resultado que de este proceso 

se obtiene. Se podrla comparar con un sistema de comunicación: 

~---------Retroalimentación-----------. 

(APRENDIZAJE) 

Emisor----------~ Mensaje -----------Receptor 
(COORDINADOR) Canal (OBJETO) Canal (DISCENTE) 

(METOOO) (METODO) 

No por el hecho de describir el proceso Ensenanza-Aprendizaje de esta manera 

se Indica que el sujeto que aprende, (receptor o discente). sea una parte pasiva que 

solamente recibe lo que se le ensena y por consecuencia sea dependiente del emisor o 

coordinador. 

El aprendizaje se produce cuando al discente le es útil lo que se le ensena, es 

decir que no es necesario repetir tal cual la información que recibe para considerar que 

lo ha aprendido; la Información por si misma es útil, pero no suficiente si no se ha 

renexionado, ya que entonces no se construir;'! un nuevo conocimiento. 

El aprendizaje, al igual que el discante, tampoco es pasivo, al contrario cuando 

se esta construyendo es la parte mas activa del proceso. 

Para Piaget y su teorla Psicogenética hablar de aprendizaje Implica de Igual 

manera hablar de desarrollo. por que el desarrollo mental implica dos procesos: el 

desarrollo, que produce un aprendizaje auténtico, y el aprendizaje en el senbdo mas 

estrecho. El primero es espontáneo y vital; el segundo se limita a ciertas situaciones 

que lo provocan. En el capitulo 11 dentro del apartado 2.1 se mencionaron los factores 

que descnben lo que Piaget denomina desarrollo, recordándolos son: maduración, 
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experiencia, transmislOn social y equilibrio. El aprendizaje, para Plaget, adopta dos 

formas. En sentido más eslr1cto, consiste en la adqulslclOn a largo tiempo de nuevas 

respuestas restr1ngldas a una sltuaclOn especifica; por ejemplo, en el caso de la 

conservación del peso. El otro es el que él considera un tipo de aprendizaje estable y 

duradero, y es el que parte del proceso de equilibrio; ésto es, se presenta un 

aprendizaje auténtico cuando el nlno posee el equilibrio mental necesario que le 

capacita para enfrentarse con experiencias nuevas Cuando se halla presente la 

estructura cognoscitiva necesaria, entonces puede aprender a partir del mundo que le 

rodea y llegar a captar la realidad; cuando la estructura se halla ausente, las nuevas 

experiencias sOlo ejercen unos efectos superficiales. SI se da una gran disparidad entre 

el tipo de experiencia presentada al nlno y su nivel corriente de estructura cognoscitiva, 

o bien el nlno transforma la experiencia en una forma que puede fácilmente asimilar y, 

en consecuencia, no aprende lo que se le Intenta ensenar, o aprende sOlo una 

respuesta especifica que no posee estabilidad o fuerza, que no se puede generalizar y 

que, probablemente, desaparecerá muy pronto. Por esta razOn el aprendizaje del nlno 

en la escuela y fuera de ella no puede ser acelerado lndeftnldamente. 

Estas partes se entienden asl: cuando al sujeto se le presenta un nuevo 

conocimiento o elementos para elaborarlo, primeramente surge un desequilibrio en sus 

estructuras cognoscentes, ya que no esté dentro de éstas, por lo que va a tener que 

adaptarlo dentro de esas mismas estructuras y con el fin de ampliarlas tiene, 

primeramente que acomodar lo que se le está ensenando, después va a ser necesario 

asimilarlo y cuando ha logrado estos dos elementos, se dice surge nuevamente el 

equilibrio, que no es permanente, ya que conforme se presente otro conocimiento 

volverá a Iniciarse con un desequilibrio. pasando de Igual manera que el anterior por la 

adaptación, a través de la aslmllaclOn y la acomodación para llegar al equilibrio Por 

ejemplo cuando el sujeto está acostumbrado a ver imégenes en ltlmlnas aun cuando 
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tenga letras, para él el significado lo tiene el dibujo y no las graflas, posteriormente 

cuando se le ensena que a cada grana corresponde un fonema se presenta un 

desequlllbr1o, y conforme va aslm~ando este hecho hace las acomodaciones 

necesarias a sus conocimientos para lograr un nuevo equllibr1o que se verá alterado 

cuando aprende que la unión de varias granas forman una palabra con significado, y 

asf sucesivamente mientras va adquiriendo sus conocimientos. 

Plaget nos hace una observaclón·muy válida al momento de tratar de entender 

el desarrollo del nino los muchos estadios intermedios por los que pasan los conceptos 

y operaciones mentales. y que algunas veces parecen totalmente aberrantes a los ojos 

de los adultos, muestran que el desarrollo cognitivo es un proceso constructivo; vemos 

asl que el nino generaliza y abstrae a partir de sus acciones. 



4.2 El lenguaje como factor educativo. 

El lenguaje juega un papel Importante dentro de la educación del nin o, en un 

capitulo anterior se mencionó que la comunicación y el aprendizaje son Inseparables; 

de Igual manera se dijo que el lenguaje es el medio de comunicación por excelencia, 

sin descartar las Imágenes, letras, y todo aquello que sugiera comunicación 

Dentro de la educación éste va a ser un factor de mucha Importancia, ya que es 

el medio por el cual entran en contacto de manera directa el docente y el alumno. 

El lenguaje se encuentra determinado de alguna manera desde el seno famlllar 

y social en que el sujeto se desenvuelve, ya que todo nlno aprende su lengua materna 

y las lenguas pueden diferir mucho unas de ollas; además ningún nino aprende a 

hablar a menos que oiga hablar a otras personas, éste es el primer contacto que tiene 

con el medio. Cabe mencionar aqul que por eso anteriormente se habló de ta 

transmisión social, según lo adquirido por el sujeto será lo que manifieste. Por ésto es 

·que se considera al lenguaje como una creación especlftcamente humana, poslbllltada 

por la capacidad cognitiva humana más general, para organizar la experiencia de 

modo tal que permita al hombre producir novedades genuinas, sobrepasando 

amp"amente un conocimiento de tipo copla de su entorno. Sin embargo la teorla de 

Plaget nos Indica que el conocimiento tiene sus propias ralees en la acción y de que su 

organización lógica no se deriva del lenguaje; ya que las estructuras del pensamiento 

pueden ser elaboradas en ausencia del lenguaje. El lenguaje y el pensamiento sólo 

pueden estar claramente separados en un sentido:· el desarrollo intelectual e; posible 

sin lenguaje, pero la adquisición del lenguaje esté ligada a la elaboración de las 

estructuras cognitivas en general. 
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El sujeto puede inventar sus slmbolos propios y tener sus propias regtas en 

muchas conductas simbólicas, pero para comunicarse verbalmente ha de usar el 

lenguaje de su comunidad. 

Por un lado, el lenguaje pertenece a una clase de conductas tlpicamente 

humanas que Implica la representación slgnlftcaHva y, por consiguiente depende tanto 

de tunclones cognitivas ·como de la Imitación. 

Por otro, el lenguaje es un sistema productivo que combina s.fmbolos 

slgnlncalivos de acuerdo con unas reglas. Estas reglas han de adquirirse y aplicarse al 

hablar y comprender, lo que es una aclividad cognftlva en si misma. 

SI el sujeto inicia su educación escolarizada, conociendo y manejando estas 

reglas la comprensión de lo que se le ensene en la escuela seré més fécll, 

contrariamente a lo que sucederla si no comprendiera slgnlncados o conceptos del 

lenguaje que se le maneja dentro del aula Importante es comentar aqul que el nivel 

seménttco Juega un papel Importante para la comprensión de lo que se ensena, ya que 

si dicho nivel no se encuentra consolidado, surglrén contusiones de acuerdo a las 

Interpretaciones, que de una cosa haga cada Individuo, de acuerdo a sus e>1perlenclas 

o conocimientos. 

Anteriormente se ve la que se cuentan con reglas, éstas nos sirven para formar 

trases y oraciones, y para formar una construcción es necesario que se comprenda el 

slgnlncado para poder utilizarlo e Interpretarlo. Porque la palabra no es la unidad 

mlnlma con significado, antes a la palabra se encuentra el morfema, que resutta de la 

unión de fonemas, estos útllmos si son unidades sin significado. Combinando fonemas 
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obtenemos morfemas, combinando éstos obtenemos palabras y combfnando las 

palabras obtenemos oraciones. 

Por ejemplo: fonemas.- m-a; morfema.- ma; palabra.- mami'I; oración: mi mami'I 

es bonita. En el ejemplo anterior se observa como es que el lenguaje, y principalmente 

su conformación va a favorecer el aprendizaje, por lo mismo a la educación. 
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4.3 Los Problemas de Lenguaje como obsto'lculo en el aprendizaje de la Lecto

Escr1tura. 

Como anteriormente se ha v1:111do analizando el proceso de adquisición del 

lenguaje no es el mismo de la lecto-escr1tura, ambos son procesos Independientes. El 

proceso de adquisición de la lengua en el nlno pasa por varias etapas, como son: las 

expresiones llngülstlcas de los adultos, la elaboración de sus hipótesis, la construcción 

de su muy particular sistema de lengua, el cual comprueba para formular nuevas 

hipótesis y llegar a un equivalente sistema del lenguaje del adulto. Después de la 

adquisición de este conocimiento se va a enfrentar a otro nuevo objeto de 

conocimiento que es la lengua escrita, en el cual tiene que seguir otro proceso de 

aprendizaje similar al antertor y descubrir las caracterlst1cas del sistema de escrttura. 

La escrttura tiene una !unción social de comunicación Para manejarla en forma 

adecuada deben hacerse tres descubrimientos Importantes· reconocer que la lengua 

escrtta tiene caracterlstlcas propias, diferentes a las de la lengua oral; comprender la 

naturaleza alfabética del sistema de correspondencia grafofonétlca y coordinar la 

convencionalidad ortogrénca del sistema con las reglas para dominar los aspectos 

semént1cos y slntéct1cos. 

En la adquisición de la escritura el nlno primero realiza dibujos, no hace 

diferencia entre dibujo y escritura, descubre que hay una relación entre granas y 

sonidos del habla, como a conttnuaclOn se descr1blro'I. 

Con frecuencia se ha considerado que la escritura es una transcr1pc10n gro'lnca 

del lenguaje oral; sin embargo se puede decir que son dos formas altemattvas de 

90 



comunicación que comparten vocabularlo y formas graméticales, pero que tienen 

fUnclones diferentes y que requieren, por ésto, de construcción y estilos especlncos. 

En ninguno de los niveles, fonéticos, slntéctico o lextcológlco, puede 

considerarse a la lengua escrita come duplicado de la oral; contrario a lo que la gente 

cree, uno no escribe jamés como habla, uno escribe como los otros escriben. cuan~o 

uno escribe, se da cuenta de que usa cierto lenguaje que no es el mismo que , et 

hablado, y que tiene sus reglas, sus usos y su Importancia propia; para transmitir un 

mensaje es diferente si se realiza de manera oral o escrita. 

Cuando se dice que no se escribe como se habla, se hace referencia a que en 

et lenguaje oral, contrariamente al escrito, no extsten reglas ortogrMcas, puntos, 

comas o signos. Los tres últimos se pueden sugerir por la pausa que se realiza entre 

las palabras de la conversación y por et tono en que se hable se podrén diferenciar: 

afirmaciones. de preguntas o exclamaciones Sin embargo en lo referente a reglas 

ortogréncas no hay diferenciación en ta pronunciación, por ejemplo de: casa y caza, 

ola y hola, halla y haya, varón y barón, etc. Mas aún al describir una actividad, 

cualesquiera que ésta sea, es necesario hacer una descr1pcl0n correcta, 

gramaticalmente hablando. Por ejemplo; cuando una persona comenta con otra 

acerca de un partido de tutbol, podré decir: "N'ombre,anoche, este ... ¿cómo se 

llama? ... ¡aljuanpérezmetiOungolazo .¡esbuenlslmo!". Y la misma Idea se puede leer en 

un perlodlco asl: "En el encuentro celebrado anoche, el brillante jugador Juan Pérez 

despertó la ovación de los anclonados al anotar el gol que hizo posible la victoria de su 

equipo. Anrman los conocedores que hace muchos anos no se vela un jugador de la 

calidad futbollsllca de Pérez". Obviamente nadie harla un comentarlo en forma o¡al de 

esta manera. 
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Otra diferencia escencial entre la lengua oral y escrita es que un texto aparece 

dividido en partes (palabras) y esta dlvlsiOn no corresponde a pausas en el habla. 

"El nlno va a encontrar dificultades cuando se le exija escribir palabras 

correctamente, dejar espacios en blanco entre ellas, o identificar partes de una oraclOn 

dada, porque para realizar estas tareas necesita, entre otros, un conocimiento de la 

lengua que no proviene del lenguaje oral. 

"Todos los hablantes de una lengua usan formas de expresiOn dlsttntas según Ja 

persona a quien se dirijan o la sltuaclOn en la cual se encucntren"(27) 

La Tcorla Pslcogenética de Plaget nos dice que el nino es un sujeto activo, 

que estructura el mundo que le rodea a partir de una lnteracclOn permanente con él; 

actúa sobre los objetos ya sean flslcos o sociales, y busca comprender las relaciones 

entre ellos elaborando hlpOtesls, poniéndolas a prueba, rechazflndolas o aceptflndolas 

en función de los resultados de sus acciones. Asl va construyendo estructuras de 

conocimiento mas complejas y estables (aslmllaclón-acomodaclón-adaptaclOn

equlllbrlo). La escritura constituye por si misma para el nlno un objeto mfls de 

conocimiento, forma parte de la realidad que él tiene que construir, producto cultural 

elaborado por la sociedad con fines comunicativos. 

Aunque no es determinante, la sltuaclOn soclo-econOmlca y cultural Juega un 

papel muy Importante para el nlno que está en el proceso de la adquisición de la lecto-

(27) Gómez Palacio, Margarita. Propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita. 

p 51 
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escritua, ya que en base a ello su contacto con la lengua escrita variará, asl como las 

personas que le Informen sobre ella. Este será un proceso largo y complejo, que será 

determinado en gran parte por el entorno social. El sujeto que se encuentra en este 

proceso pasa por muchas et.3pas antes de llegar al nivel que le permitiré concebir ta 

escritura como un sistema de representación alfabética. 

En el primer nivel de conceptualización por el que pasa el nino no diferencia 

dibujo de escritura y representaré de manera similar al dibujo cuando escribe su 

nombre, por ejemplo: realizaré tos mismos trazos si se te pide que dibuje un gato y que 

escriba después la palabra gato. Ademés donde hay lmégenes con letras y se te 

solicita que indique donde dice algo indiferencladamente senalaré dibujos o tetras, ya 

que los textos todavla no llenen ningún slgrnficacto para él Después de ésto el sujeto 

empieza a realizar trazos como bolitas, palitos o algunas otras que se parezcan 

demasiado a las letras; esta diferencia no Indica que sus renexlones lo hayan llevado a 

comprender que la escritura remite a un significado, si se le pregunta acerca de lo que 

hay escrito, él nos podr<'I decir que no dice nada. 

En el nivel simbólico la escritura se considera un objeto simbólico, aqul et nlno a 

través de diferentes hipótesis trata de comprender las caracterlsllcas de este medio de 

comunicación. En este nivel los textos ya llenen significado, ésto es que ya le dicen 

algo, primeramente considerará que dicen los nombres de los objetos o figuras 

cercanas, en este caso, entonces, para saber qué dice un texto es necesario que se 

encuentre acampanado de un objeto o dibujo. El número de grartas para que se 

puedan leer varia según el momento del proceso evolutivo, iniciando por un signo pare 

cada objeto; posteriormente seré necesario una determinada cantidad de letras para 

que se puedan leer y darte significado a la Imagen; enseguida las letras no tendrán que 

ser las mismas para que digan algo, en caso contrario si las letras que se escriben son 
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Iguales no tendran ningún significado Inicialmente en la escritura del nlno se pueden 

delectar Iguales letras para cualquier palabra, casa que más adelante el mismo negar;'! 

ya que Irá reconociendo que nombres distintos deben ser representados en forma 

diferente. La cantidad de letras también varia de acuerdo al referente a escribir, ésto 

es que si el nombre de lo que se va a escribir es de un objeto pequeno las letras serán 

pocas, contrario a que si el objeto es grande las letras serán más; sin embargo hay 

ninos que creen necesario utilizar el mismo número de letras para escribir cualquier 

palabra y para distinguirlas únicamente las cambian de posiclOn. 

Ahora cuando el nlno coloca vanas grallas para escribir una palabra, se 

enfrenta al problema de hacer la correspondencia entre esa palabra y las grallas 

usadas para representarla; la soluciOn de este connicto lo lleva a descubrir la relación 

entre los textos y aspectos sonoros del habla. Al comenzar a fragmentar oralmente el 

nombre e Intentar poner esas partes en correspondencia con las letras empleadas. 

Continuando la per1eccl0n de su trabajo llega a desembocar en el anflllsls 

silábico del nombre y escribiendo tantas letras como silabas lo Integren. 

Posteriormente va descubriendo que existe cierta correspondencia fonemas-letras, sus 

hipótesis anteriores son puestas a prueba por él mismo y comprueba que no son 

adecuadas por que le sobran o le faltan letras; por consiguiente, el fracaso de su 

hipótesis, la Información que proviene de los que saben leer y de los textos que 

encuentra escritos y hay que interpretar, lo van conduciendo hacia la comprensión del 

sistema alfabético. 

Pero el paso de una concepclOn a otra no es abrupto, sino que paso a paso, 

pensando, anailzando las producciones escritas que le rodean, pidiendo o recibiendo 

lnformaclOn que le dan los que ya saben, llega a conocer las bases del sistema 
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alfabético de escritura: cada fonema est¡'¡ representado por una letra generalmente, ya 

que se deben tomar en cuenta las granas como ch, rr, 11, los sonidos con varias 

graflas(c, z, s, c, k,q), y las graflas. que no corresponden a nlngün sonido como la h o la 

u en la silabas gue y que. 

En base a ésto y tomando como punto de partida a un sujeto que tiene 

problema en su lenguaje, se detecta mayor connlcto en la ubicación de estas graflas 

ya que nuestro sistema alfabético escrito es diferente del fonético, como a continuación 

se describe: 

Alfabético escrito. a e 1 o u b c ch d f g h j k 1 11 m n n p q 

r rr s t 11 w x y z. 

Alfabéto fonético a e 1 j o u w b b c d d f g g x k 1 y y m 

nnprfst. 

De lo que se obseNa: 

b 

b 11 

y 

y 11 

s 

c s z 

X k 

g J c q k 

o 
h 

ks 

X 

Un sujeto que se encuentra en la etapa d.e adquisición de la lecto· escritura 

entra en connicto al llegar al punto en que es necesaria la observación de las reglas 

orlo gr éticas; ésto es, cuando resulta Indispensable la discriminación del alfabeto escrito 

y del alfabeto fonético. SI este sujeto presenta problemas en su lenguaje el connlcto al 

que se enfrenta es mayor, ya qui! la emisión de los fonemas no es la misma que si no 

tuviera problemas o alteraciones. 
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.. 

Anteriormente se indicaba que la adquisición del lenguaje atraviesa por una 

serle de etapas, en las que es Importante la madurez con la que el sujeto cuenta; pues 

bien cuando se encuentra en este momento de su educación o formación es 

Indispensable no Ignorar dicha madurez, ya que en algunos casos de sujetos con 

problemas de lenguaje ésta resulta ser la causa misma. 

Aunque el problema de lenguaje lnnuye en la adquisición de la lecto-escrltura, 

no siempre sucede; ya que como se ha venido Indicando son procesos Independientes . 
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CAPITULO V. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD LINGÜISTICA 

EN LA ETAPA DE APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA. 

Cuando se Inicia el trntamlento para la recuperaclOn en un problema de 

lenguaje, resulta necesaria la Intervención, del sujeto, del maestro de grupo y de los 

padres de familia; para trabajar en equipo. Cada miembro de este equipo tendré un 

objetivo común, que es la superaciOn de un problema o alteración del lenguaje del 

sujeto. Para ello resulta necesario conocer qué responsabilidades tendré cada quien, 

por lo cual en el presente capitulo se definirén actividades sugeridas para cada uno. 

Para empezar el trabajo, es necesario recurrir a la Información de antecedentes 

prenatales, perlnatales y postnatales; de Igual manera revisar los antecedentes 

psicológicos, neurológicos y funcionales. todo ésto con el fin de saber si el problema de 
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lenguaje es funcional, o es consecuencia o resultado de otro problema; y asl saber si 

es necesario recurrir al apoyo de un especialista en cualquiera de estas disciplinas. Al 

Inicio de este trabajo debe entenderse que ha de ser realizado, interdisclpllnarlamente, 

todos los miembros de este equipo lan especial (alumno, maestro padres de familia y 

especialistas -Psicólogo, Trabajador Social, Terapista de Lenguaje, Médico-), tienen 

habilidades y conocimientos especlflcos, pero el tenerlos no es condición suficiente 

para apoyar al sujeto con problema, resulta necesario que las actividades que cada 

uno de ellos realice, sirvan para lograr un adecuado plan de trabajo, con el objetivo en 

común que ya se mencionó. 

Resulta entonces, necesario que se den· a conocer los resultados de las 

Investigaciones que cada uno ha realizado y obtenido; en el caso del maestro de grupo 

y los especialistas 

En cuanto a los padres de familia su participación en este equipo de trabajo 

resulta ser uno de los pilares principales para el proyecto de trabajo, en bien de su hijo, 

¿por qué?, por que ellos son el mlcleo del que Inicialmente, partirán los antecedentes 

necesarios para conocer el desarrollo del suJeto, en todos sus aspectos; en la medida 

que ellos proporcionen los datos requeridos de manera ftdedlgna, será en la que se 

cimentará la Investigación y el trabajo de apoyo para la recuperación del nino. 

El problema de lenguaje no obstaculiza la ensenanza-aprendlzaje escolar en 

todos los casos, siempre será necesario analizar qué área esta afectada y en que 

grado; asl encontramos: 

a) Que el problema de lenguaje lnterftere, cuando hay problema en la 

articulación o no hay comprensión en los conceptos; se pierde la leglbllldad en la 
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comunicación porque no se resuelve el acto verbal (no se completa el circuito de la 

comunicación), puede encontrarse Interferencia Neur olOgica, sin llegar a Deficiencia 

Mental. 

b) Que la comunicación no se bloquee tan drami\tlcamente, pero dadas las 

caracterlst1cas del maestro regular, él bloquea al alumno en sus avances. Ya que el 

alumno se ve afectado en el momento mismo de la evaluación, por ejemplo: en la 

lectura. 

En cada ciclo escolar, las necesidades de aprendizaje son diferentes; por 

ejemplo en el primer ciclo el sujeto debe relacionar las graflas frente a la articulación, 

ésto es: conoce la grafla aunque no emita el sonido o fonema, aqul el problema es que 

no se escribe tal como se habla también se debe tomar en cuenta que es necesario 

que el sujeto debe Ir aprendiendo a la par las reglas de ortogralla (en el capitulo 

anterior se menciono que la cantidad de graflas que existen, no corresponde a la 

cantidad de fonemas que emitimos). Si no establece una estructura de pensamiento 

oral, no lo puede estructurar de manera escrita faltan conceptos El nino escribiré, pero 

sin entender los conceptos, faltan experiencias. 

En el segundo ciclo es necesario conocer y manejar las partes de ta oración, si 

no se cuenta con una estructura semántico-gramatical, por consecuencia se afectará 

la escritura de oraciones correctas. De Igual manera en las matemáticas es necesaria 

la comprensión de conceptos lingülst1cos, tales como· el concepto de número, cantidad 

y reversibilidad, ya que no se pueden demostrar de manera concreta, es decir, los 

signos y slmbolos necesitan comprenderse para ejecutarse 
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A partir del tercer ciclo es fundamental tener una adecuada expresión fonética y 

gramatical, ya que son determinantes para dar al nino la seguridad de expresarse 

frente al público. de exponer un trabajo, de sintetizar un telllo, etc. Al hablar de 

expresión fonética y gramatlcal, se hace mención a las reglas de conversación, que 

son: la cantidad, cualidad, relevancia y modo en que se expresa, asl corno saber 

utilizar los actos verbales que apoyan las intenciones comunicativas; de igual manera el 

sujeto debe contar con un conocuniento del mundo amplio que le permita comprender 

los sucesos de su alrededor. 

5.1 Sugerencias de apoyo al maestro de grupo. 

Cuando no extste aHeraclón neurológica en el alumno con problema de 

lenguaje, éste tiene dos caminos a seguir: a) superar su problema, y b) adquirir la 

lecto-escrltura; 

Y el maestro no debe culpar al uno del otro, ya que el lenguaje no es el culpable 

de que el nlno no avance. El maesho puede apoyar al rnno; principalmente no 

ridiculizándolo frente al grupo, sino por el contrario ayudi'mdolo que se exprese cada 

vez mi'ls y mejor verbalmente. 

En muchas ocasiones cuando el nlno es evaluado, únicamente se le cataloga o 

etiqueta, ya que si no lee (fonológicamente) bien, la lectura no se toma como correcta, 

aún cuando haya habido rescate de contenidos, y es esto últlmo lo que la lectura debe 

evaluar. 
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Ahora bien, si lo que el maestro quiere es que el alumno sea cuidadoso con la 

puntuación, él debe cuidar mucho su entonación. De aqt1I es que se sugiere que el 

maestro promueva la part1clpación diaria en el salón de clase, sobre todo en 

actividades en las que deba hacer uso de su lenguaje, aprovechando esos momentos 

para preseiÍtar1e patrones verbales adecuados. 

El maestro dentro de sus planeaciones de aprendizaje, deber<\ Incluir a esos 

alumnos con problemas de lenguaje, de manera tal que se enlace el problema de 

lenguaje con el aprendizaje escolar. 

Un punto que no debe dejarse de lado por la gran Importancia que contiene, es 

que la Modernización Educativa marca la Integración escolar, y el maestro va a contar 

con alumnos con diversas problemáticas (ninos ciegos, sordos, con secuela de P.C.I.) 

y él tendrá que apoyar a esos sujetos. 

Para el maestro deberá ser una situación cotidiana y no temerle, por el contrario 

enfrentar.ie a ello y dar el apoyo y motivación que requiera cada probleméttca, para lo 

cual seré necesar1o conocer los antecedentes de cada sujeto, para saber hasta donde 

puede él, conjuntamente con el equipo especialista, apoyar. Ahora bien esta 

Integración se realizaré tomando en cuenta las caracterls11cas y posibilidades de cada 

alumno; ya que habré ciertos casos que será Imposible integrarlos a una primaria 

regular, tal es el caso de los nlnos con Síndrome Down, Parélisls Cerebral, Retraso 

Mental, Neuromotores, entre otros. 

Las alternativas que se proponen al maestro de grupo, siempre girarán en torno 

a su programa y planes de clase, ésto con el fin de apoyar al alumno a través del 
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trabajo que se realiza en grupo; asl mismo el maestro se encargan'! de propiciar la 

aceptación de sus companeros. al integrarlo a las actividades grupales. 

De las siguientes actividades que se proponen, conjuntamente con el maestro 

de grupo, se ellgirén las mas acordes a cada alumno y su probleméttca de lenguaje 

para ajustarlas a los objetivos pretendidos por el programa. 

Entre otras se sugieren: 

=Concientlzar al sujeto de la posibilidad de comunicarse a través de gestos, pero 

principalmente de las limltaclones que tiene esta forma de expresión cuando no va 

acompanada del lenguaje oral Ougar a personas mudas, decir cosas con el cuerpo, 

jugar a caras y gestos); el maestro propondro'I situaciones que no puedan ser 

representadas con gestos. 

=El alumno completaré palabras en forma oral, con el ftn de que reflexione acerca de 

los componentes fonológicos de las palabras, al tiempo que observa que las partes 

Iguales de palabras diferentes se escriben Igual, y se da cuenta de que los nombres de 

los objetos no tienen relación con el !amano del referente. 

=El maestro provocaré la construcción de pérrafos en forma oral, para que el sujeto 

realice relatos con una secuencia IOglca y sea capaz de proponer ajustes en los 

enunciados que componen un relato para lograr expresarlo en forma mejor y mas 

clara. 

=Provocar que el sujeto exprese palabras que empiezan con la misma silaba, asl el 

nlno realizaré un anélisls de los aspectos fonéticos del lenguaje Ougar al barco 

cargado). 

=Que el maestro elabore, conjuntamente con el sujeto, carteles, periódicos escolares 

y/o murales. 
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=Que el alumno forme, conjuntamente con el grupo, palabras, cambiando solo una 

letra. 

=Que el maestro promueva la reftex!On del sujeto sobre la escritura de palabras 

dictadas y de otras formadas libremente por él. 

=Motivar al alumno a que ldentlftque una palabra, a partir de la letra tnlclal, ftnal y el 

número total de letras que la componen (jugar al ahorcado) 

En todas las actividades se sugiere colocar al sujeto en las situaciones mi\s 

adecuadas y acordes a su realidad, con el nn de saber como reaccionan ante diversas 

circunstancias. Tomando en cuenta que no todos los sujetos tienen las mismas 

experiencias socioculturales. familiares y escolares, por lo cual para cada uno de ellos 

habrá nuevos conocimientos en cada una de estas actividades. 

De Igual manera las alteraciones que presente cada alumno serán diferentes 

por muy semejantes que parezcan; por lo que no se puede partir de una suposlclOn 

general. 

Cuando se realizan estas actividades, el sujeto debe tener un rol dentro de cada 

una de ellas; las reacciones serán diferentes en la medida en que él vaya adquiriendo 

seguridad en su expreslOn, y la seguridad la va a ir mostrando en la medida en que se 

le dé la oportunidad de revivir una experiencia que slmbOlicamente ya vllÍIO. 

El maestro deberá manejar las actividades lúdicamente, porque como 

anteriormente se menciono, el juego, y principalmente el juego slmbOllco es 

Indispensable para que el nlno pueda disponer de un medio propio de expreslOn, o sea, 

de un sistema de significantes constituidos por él y que se adaptan a sus deseos; 

cuando el sujeto es capaz de reconocer que alguna circunstancia ya la vlvlO 
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slmbOlicamente üugando), sentira més segundad para realizarla en el momento en que 

se vuelva a vivir este momento. 

Recordando también, que se debe tomar en cuenta las etapas por las que el 

sujeto va pasando, según Plaget, no va a aprender algo, sino esta preparado para ello, 

únicamente lo memorizaré, pero no lo comprenderé; y lo último que se desea es que el 

sujeto memor1ce. 

Se sugiere al maestro de grupo, la lectura y el amilisls de las propul)stas de 

Lecto-Escr1tura y Matemétlcas, con el fin de rescatar mayores bases y actividades en 

el apoyo a estos ninos. 
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5.2 Sugerencias de apoyo a los padres de familia. 

Antes que nada, los padres de familia deben estar conscientes de la 

problemática de su hijo, para asl mismo poder ayudarle; cuando no son conscientes 

de dicho problema sucede que: primero, no aceptar que su hijo requiera apoyo y, 

segundo no están dispuestos a cooperar en su rehabilitación, porc.¡ue según ellos no la 

necesitan. En este caso es imposible conclentlzartos a la mayor brevedad posible, 

porque entre más tempranamente se Inicie la reeducación, existen más posibilidades 

de conjuntar1a con el desarrollo natural del lenguaje. Pero se debe evitar, sin embargo, 

un enfoque constantemente sobreprotector, o por el contrario de desatención. El 

primero sin ayudarle más de lo necesario, y el segundo ignorándolo cuando lo que esté 

haciendo, posiblemente, es tratar de llamar la atención. 

De Igual manera, deben reforzar el desarrollo de su lenguaje a través de 

conversaciones con él, pero Importante es saber que dichas conversaciones deben 

partir de lo que et nlno conoce, para darle la oportunidad de expresarse; es necesario 

saber hasta donde llegan sus conocimientos para saber también cui'lles son sus 

Intereses y asl poder hablarle de algo que le resulte Importante y significativo; no se 

trata de que los padres de famllla le den una cátedra de todo lo que a ellos les parezca 

que puede ser lmpor1ante para el nino. si ésto sucediera únicamente acarrearla 

consigo contusión en el sujeto en cuanto a lo que quiere saber, y de ninguna forma Iba 

a satisfacer sus Intereses. 

Por lo anterior, se observa la gran Importancia de saber corregir los errores del 

nlno, es decir no debe hacérsele sentlt mal, ya que ésto lo puede orillar a que se Inhiba 

y ya no quiera hablar principalmente en público. Los padres deber:in aparentar que 
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entendieron el mensaje aím cuando tengan que ubicarlo de nuevo en una sltuaclOn 

similar para que les quede claro; deben, de Igual manera, aprovechar esos momentos 

para presentarles, de Igual forma que el maestro, patrones verbales adecuados. 

El reconocimiento que los padres hagan de todo avance verbal en su hijo, 

resultan\ para éste muy gratificante, ya que sentiré que esté siendo tomado en cuenta 

y no únicamente que se percatan de sus errores. Por consiguiente le resultaré 

motlvante para conHnuar superando su problema. 

Se propone a los padres de famllla que hagan uso de todo los momentos y 

lugares en que se desenvuelve el nlfto para motivarlo a que se exprese, por ejemplo: 

cuando salen de paseo, cuando caminan por las calles, cuando estén juntos en casa, 

cuando salen de compras; todo ésto con el fin de que el nlfto aprenda y conozca cada 

dla más cosas, aumentando asl su experiencia y conocimiento del mundo, lo que le 

daré margen a una mayor comunlcaclOn verbal més completa. 

AJ haber ya trabajado de esta manera se ha observado que los resultados 

obtenidos son 1m\s favorables cuando se cuenta con el apoyo del maestro de primaria 

y los padres de ramilla. Hay más dlsposiclOn al trabajo por parte del alumno, por que 

Hene més conflanza en si mismo, lo que le permite Integrarse a las actividades 

marcadas en los planes y programas. 

Esto permite al alumno alcanzar más répldamenle la adquisición de la lecto

escrttura, contrario a aquel que no cuenta con este tipo de apoyo y/o comprensión. 

De Igual manera aunque el sujeto cuente con el apoyo de los especlallstas que 

requiera y el maestro de grupo. resulta necesario que el trabajo de todos y cada uno 
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de ellos sea realizado lnterdlsclpllnarlamcnte (conjuntando y comparando Información) 

y no mullldisclpllnariamente (cada quien trabajando en su área): para obtener los 

resultados más óptimos. y asl elaborar las estrategias útiles para la recuperación del 

sujeto. 

Es muy Importante espéc1flcar que aunque en este capitulo se sugieran 

alternativas de trabajo para el apoyo del sujeto con problemas de lenguaje; éstas no 

son todas tas que extsten, ni tampoco las únicas. ya que hay cantidades Inmensas de 

ejercicios y sugerencias para la recuperación de cada sujeto, dependiendo de su 

problemática, de sus antecedentes, de sus alcances y llmltaclones. etc. no se pueden 

tomar dichas alternativas como algo general para todos los problemas de lenguaje. De 

ahl la Importancia que se mencionó del trabajo en equipo. 
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CONCLUSIONES. 

Cuando un nino adquiere el lenguaje, todas sus acciones se ven modificadas, 

porque hay un gran cambio en su desarroUo. El lenguaje le permite una mayor 

comunicación con otros individuos y le otorga el beneficio de Intercambiar experiencias 

Interiores y exteriores. 

Siendo el lenguaje un aprendizaje, y para lograr este intercambio; primeramente 

se hace una serie de imitaciones de lo que se escucha, posteriormente al ser capaz de 

volverse a evocar las vivencias anteriores y lo que a futuro se puede hacer, entonces 

se llega a la expresión del pensamiento. 
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Después de haber realizado esta lnvestigac16n se observa que el lenguaje es 

producto no sólo del deseo o la necesidad de expresarse; ni es ésta su ionlca finalidad. 

se produce con la Intervención de muchos factores, que en la mayorla de los casos no 

se toman en cuenta. tales como el medio social, económico, cunural y familiar en que 

se desenvuelve el individuo, y m<'ls particularmente, a la educación recibida. 

La adquisición del lenguaje, pasa por una serle de etapas de a.:uerdo a la edad 

de la persona, y la Teorla Psicogenética de Jean Piaget, nos indicó estas etapas de 

acuerdo al desarrollo cognitivo: 

10. Periodo Sensorio-Motriz; etapa anterior al lenguaje y al 

pensamiento en si Se encuentra el balbuceo. 

20. Periodo Preoperator1o, etapa de las representaciones. función 

simbólica; se da el lenguaje por excelencia, egocéntrico y 

soclallzado. 

3o. Periodo Operatorio Concreto, empiezan los ordenamientos, puede 

operar lógicamente con los objetos. 

4o. Periodo Operatorio Formal, se cuenta con la capacidad para 

realizar operaciones verbales sin necesidad del ob¡eto flslco. 

El lenguaje es, entonces, parte de este desarrollo. 

cuando nos encontramos ante un sujeto que presenta algún ttpo de alteración 

en su lenguaje, regularmente la Importancia que le brindamos es nula, adem<'ls de que 

nunca se piensa en lo que puede anteceder a este problema; y menos aún en las 

consecuencias que puede acarrear; por ejemplo el sentirse relegado o desplazado en 

cualquier actividad de grupo. 
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El lenguaje se adquiere de acuerdo al desarrollo de cada sujeto, no 

necesariamente· porque un nlno de una edad determinada hable correctamente, otro 

de la misma edad lo va a hacer igual, no se pueden dejar de lado todas las 

circunstancias que envuelven este aprendizaje. 

cuando se presenta un problema de lenguaje que no altera ningún otra i'lrea, es 

necesario determinar si el problema es tal, o es consecuencia de otro. En caso 

contrario si el nlno se encuentra en el momento escolar en que se adquiere la lectura y 

la escritura, y el problema de lenguaje altera este aprendizaje, es Importante saber qué 

lo esté afectando, porque en esta etapa, como se observó, el aprendizaje se 

demostraré a través de la lecto-escritura, y si no se hace correctamente entonces, se 

considera que la adquisición es Incorrecta y/o Incompleta. 

Al momento de analizar los aspectos Neurológico, Psicológico y Funcional, se 

descubre la necesidad de establecer una verdadera relación interdlscipllnarla entre el 

trabajo del Pedagogo y el especialista que atienda la alteración determinada, con el nn 

de conocer y revisar las causas que pueden provocar una alteración del lenguaje y 

principalmente elaborar estrategias de apoyo al sujeto. 

SI el lenguaje es un medio de comunicación al igual que la escritura, entonces el 

lenguaje y aprendizaje escolar se relacionan lnttmamente. Es aqul donde resulta 

necesario crear conciencia en el maestro de educación regular, de la Importancia de su 

papel en la educación del nlno con problemas de lenguaje, que va a ser un tanto 

diferente del que juega con un nlno sin esta alteración, porque las necesidades, 

limitaciones y capacidades de cada uno van a ser diferentes. 
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El hombre es un ser blo-pslco-soclal, por esta razOn, en su proceso de 

aprendizaje en general y en el académico en parllcular, estos factores son 

determinantes para lograr su optlmlzaclOn. El lenguaje al ser un aprendizaje 'estill 

determinado por estos mismos factores. El desarrollo flslco-nslológlco. el ambiente 

soclo-euttural en el que se desarrolla, la capacidad cognitiva y la estabilidad emocional 

son aspectos que establecer:in el éxito o fracaso de cualquier aprendizaje 

Este trabajo de lnvestlgac!On se encaminó desde et comienzo a obtener 

resultados y encontrar ciertas normas o principios válidos para su aplicación prflctlca en 

el campo de ta educación, por lo que al proponer sugerencias, no solamente se enfoca 

a la escuela y al maestro de grupo; sino que se Incluyen dentro de éstas a tos padres 

de familia, ya que la educación de los sujetos con problemas de lenguaje también les 

corresponde, por que la educación en general Inicia en la casa. 

Como se planteó en un principio et deber del Pedagogo para con ta educación 

es més grande aún que et de cualquier otro hombre que esté en contacto con eUa, por 

eso es que al realizar este trabajo se buscó la manera de que fuera aplicable en la 

practica educativa, en cualesquiera de sus ilmbltos (famltlar, social, escotar) Por este 

deber, es que se sugiere un trabajo lnterdlsclpllnarlo entre él y quien resultara 

necesario para ayudar a ta superación de tos sujetos con problemas de lenguaje. 

Al realizar esta propuesta de trabajo no se pretende excluir a todo y cada uno 

de los Individuos que estén relacionados, directa o Indirectamente, con los sujetos que 

presentan problema en su lenguaje; ya que por lo general se tiene ta mala Información 

que única y exclusivamente tos maestros, médicos o personal calificado, tiene un deber 

para con ellos Y a través de este trabajo se ha analizado que todos los ambitos en que 

se desenvuetve el sujeto resultan de gran importancia para su formación. 
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