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INTRODUCCION. 

El objetivo central de este traoajo, es el enmarcar el 

estudio del lenguaje:y la:lengua dentro de las relaciones sin 

crónicas y diacróQic~s y sus implicaciones en la educación. 

El titulo nos lleva a reflexionar sobre qui es la lengua, 

sus variantes y la necesidad que se plantea al constituirse c~ 

mo eje central, en el proceso de comunicación. Plantear cómo 

este proceso influye tambiin en el aprendizaje. El hecho de 

que el sujeto Utilice su lengua como vehículo de comunicación, 

no implica en ningún momento que la comprenda y la emplee en 

forma adecuada. Es en razón de este planteamiento que se ha

ce necesario, precisar algunos conceptos metodológicos bAsicos 

~ara su uso adecuado, ellos son~ signo, sintagmas, paradigmas 

y las relaciones que se establecen entre los mismos. 

Al analizar los ~1é·~or;os de la sin·cronia y la diacromia, 

se plantean probleme~ ~~ fondo en el desa~rollo de las habili

dades lingilisticas: ~~n~o orales como escritas. Las deficien

cias en el desarrollo de estas habilidades limitan la expre

ción y la comprensión oral del sujeto; hecho que constituye no 

sólo, una limitante sino una serie de restricciones para el a

prendizaje, en cualquier Area del conocimiento, que pretenqa 

desarrollar el alumno; de otra parte la restricción en las ha

bilidades escritas impide al sujeto ampliar sus conocimientos 

por carecer de bases firmes para interpretar, analizar, reali

zar síntesis, elaborar juicios claros concretos y precisos en 

cada circunstancia de la vida personal y social donde se desen 

vuelve diariamente. El desconocimiento de la lengua materna 

le genera problemas directos en la lectura, la expresión oral, 

la ortografía, la escritura, etc. y establece barreras para 

que el sujeto pueda elaborar, crear y transformar las ideas en 

forma apropiada. 

El desconocimiento de las estructuras sintActicas, preci-

VIII 
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sas genera en el sujeto un dejar hacer y un dejar pasar que de~ 

de el punto de vi'sta de la conservación de la identidad cul tu-
. . . 

ral y de la noción de pertenencia a .un grupo social determinado,. 

lo va aislando en lugar de po~er interrelacionar con los demás. 

· En cuanto a la parte semántica, la pérdida de vocabulario 

lo hará irle reduciendo paulatinamente, con el grave peligro de 

sustituir la am~lia gama de posibilidades por una sola expre

sión. 

Esta situación haría que la actuación y la com~etencia lifi 

gilisticas se fueran restringiendo, en lugar de ampliarse y vol

verse cada vez más complejas por la misma capacidad infinita de 

relaciones que puede generar el cerebro cuando se le exige un 

apropiado desarrollo. 

Sería interesante analizar y verific?r qué ocurre con los 

aíumnos de los niveles superiores, donde algunas expresiones ya 

substituyen todo un contexto y sólo tal vez, la mímica o los mo 

nosilabos sean los futuros niveles de comunicación. Si el pen

samiento y el lenguaje se desarrollan paralelamente qué ocurri

rá en niv~les inferiores de escolaridad si el sujeto va reducien 

do el código lingUístico?. 

Es en razón de estos problemas, tan amplios que este trab~ 

jo dirige la atención para tratar de presentar una propuesta de 

evaluación del nivel de lengua de los alumnos y finalmente,· en 

la parte que se refiere a las reflexiones metodológicas tratar 

de interesar, motivar y de alguna manera, hacer que tanto educ~ 

dores como alumnos en el nivel escolar y fuera de él, lo anali

cen así como padres, medios masivos de comunicación, entidades 

educativas, se interesen porque la lengua tome el lugar que le 

corresponde y comience a pensarse un poco en el problema de la 

penetración cultural de valores foráneos, ( y cuyo vehículo fun 

damental es la l~ngua) que en nada benefician a los paises qon 

características similares a las de México, en realidad lo 
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único que se logra es el deterioro de la lengua y la incorpo
ración de Palabras que no son propias y de la lengua y aunque 

\ tengan su correspondiente en la lengua materna se prefiere la 
palabra extranjera pues logra mayor valor significativo o afe~ 
tivo en la expresión del sujeto, lSeri lo mejor y mis adecua
do para la educación seRuir permitiendo esto?. 
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I. MARCO TEORICO 

Al hacer un recorrido hfst6rico,· encontramos que lo que 

mis llama la atenci6n es la rel~ci6h que.se ha establecido en· 

tre el desarrollo del hombre .y, dei lenguaje. También es impor

tante señalar que aunque ;~i:.)1~rig~aje ha sido la base de comuni

caci6n del ·sujeto en sus·~iferentes manifestaciones: oral, escri 

ta, cultural en general, etc.; en el·marco de la relaci6n educa 

ci6n-lenguaje n~ ha tenido el suficiente peso científico por 

considerar que el sujeto aprende a hablar por imitación pero 

sin tener en cuenta las aplicaciones posteriores en el proceso

de integraci6n social o en el desarrollo de la personalidad, o 

a nivel de actitudes frente a la vida personal, o cualquier o

tra manifestación cultural. 

En este trabajo se pretende señalar que desde el punto de

vista lingUistico (1) hay limitaciones en el desarrollo del len 

guaje en loque se refiere a la actuaci~n, la competencia, la 
diacronía y la sincronía como ejes centrales de una adecuada 

concepción de la ¡engua y sus relaciones con el proceso de la 

educación. 

· En razón de lo mencionado anteriormente es conveniente se

ñalar que significa cada uno de los términos utilizados. 

Para Saussure, lingüístia suizo y padre de la lingüística 

moderna,la·lengua debe funcionar como un sistema y sd tesia fun 

damental es la de plantear la necesidad del método sincrónico, 

basado sobre el criterio de corrección y no sobre la historia 

de la lengua, como lo señala Bertil Marlberg.(2) 

La gramitica tradicional de Port-Royal, trataba.de demos

trar que la lengua es un producto de la razón ( 1660); el punto 

de vista de Saussure aunque de claro tinte estructuralista ha 

hecho aportes considerables a la psicología, sociología, matemi

tica, etc., por el método que planteó. En especial para la en-

(1) La lingüística, Estudio de la ciencia del lenguaje. 

(2) Saussure, Ferdinand. Cours de Lingüistique Générale. Paris

Payot. 1967. 

l 
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. ~.' 

-señanza de las lengu~s, en lo qUe scL l'.'efiere a, la parte pedagó 

gi ca 1 plante a 1 a necesid~d·'d~ ;r'elaciCina~ i~' "teori a:{yii~\ p~áct:i: 

:: ,:"::::~, .:·:: º:p:;:i:~:t~:git~~~f ~f i1lliB,~~~W,fferih~ ::º .:: 
abre la obra de Lévy-Strauss como un"'eje_niP!.~~~,, . aplicación dela 

, ~ •. ·:·;' · •• 
1.t~i'";:;;;::,r-d\;,:~~',~-i·~~1"'>'.c~+·:-¡;-r, : .,'.·': '., ·' / • 

lingUíst:i,ca a otra ciencia humaria:c'6n'Jni'ét6éló's:f'rfrópi6s de la lin 
.'·: \·'.•:1;._:\;-:~·~"j~:~:-~#!i~$.~~*·n;\0:~;/~.H<1'..:·... ·. 

gUística del siglo XX •. Es pertinente_;.senalal'.';rlos:·PUntos esen-. · '~-. <~ ·:.:::/A '.~t\~:~~f•,e2,;'. ~:; ~-,'.:\:i_:: ·- . . · _ 
ciales que caracterizan esta forma de.•pensf,¡n11ento-:en esta epoca: 

l, Es una lingUística descripti·v~','.',;~ígt{~~'c:i.t.': 6puesta al tér 

mino no;mati vo, donde la es trúct~I;:~¡a·~·;\X lengua se ex: 

plicabapor· la parte dogmática¡ 11 16·''qu~' hay que decir", 

Es en la.descripción donde puede acercarse a la noción de 

precisión. Trata de establecer te.Odas pero no solo en 

el abstracto. El lingUísta observa los fenómenos para 

describirlos, como el trabajo en un laboratorio, para 

luego analizar todas la muestras y luego establecer las 

leyes correspondientes. 

2. La segunda característica es la de mantenerse en el es

tudio sincrónico de la lengua (3). Toda lengua evoluci2 

na constantemente y solo se puede suponer que el lin

gUísta analiza un momento estable de esta lenta evolu

ción. 

3, Importancia de la descripción de la lengu~ hablada, o 

bien la forma hablada que es la más completa, la g~áfi

ca es una forma más imperfecta para la transéripción en 

su totalidad, aunque podríamos considerar que el hecho 

(3) Sincronía: estudio de la lengua en un tiempo dado, las va

riantes y los cambios que pueden ocurrir, ahí, en ese momen 

to histórico. 
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de la aparición de la escritura resuita cru'cié:ü par~ la consti-
- . - ... -. -'·, ,' .. ; -.. ' - ·-·. . ·-.· . :. - :.' , .·' . ;.~ - . . ', 

tución de lo que llamamosr~ci~narictad; ¡)aralafomacomo el 

pen ~amiento sal vaj ~ •. •• :~.z/~~:i~~;~;~~~f ].~,¡]X,·;~~¡~;;y_~t:&:~ . t~fra e orno la 
razon occidental ·pudo·organizaf!t'SIJs,;con~enidos;:'ir;:Este instrumen 

::n::o:0::~e~~ay r~~::it:·i:~i~f~~~~'f'?f~:~~tfg'~i~~~·::r~i::s d~~:a~ 
car consecuencias histcSricas' y ~ociale~ p~ov~rú~entes de esta in 

. - ~ ,. -
vención, medio , técnico e instrumento d_e la ra~ón. Las conse

cuencias varían de un momento histórico a otro, de una sociedad 

~ otra, y que una cosa es el significado potencial de la innova 

ción y otra las peripecias po~iticas que le imponen o la margi

nan (4). Se insiste en el hecho de que el paso de la oralidad 

o de una cultura pre-alfabética'a la civilización del alfabeto 

no se realiza sin dejar huellas profundas en la forma como los 

sujetos organizan los contenidos del pensamiento, El pasaje de 

la civiljzación basada en lo oral, a la experiencia comunitari~ 
altera el modo como los hombres perciben o se cuestionan acer

ca del mundo que los rodea y sus relaciones, modifica la forma 

de dialogar, argumentar, experiencia quese resumiría en el tér

mirio "RACIONALIDAD", 

Si el pensamiento está sometido a ciertas normas históri

cas y reglas discursivas, entonces el medio técnico en este mo

mento ocupa un lugar muy importante y decisivo en el proceso. 

Entonces la grafía alfabética constitutye una de esas técnicas 

del intelecto y forma parte del materialismo incorpóreo de los 

procesos de la imaginación y del saber (5), 

(4) Escribir y argumentar. Sergi'o Pérez Cortés. ITAM. 1985, 

México. 

(5) Idem. Pág. 76. 
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La aparición de la escritura tiene otras caractedsticas. 

diferentes al• tengÜ~je;mls~~(.pol'qJe·no.tiene un.soport'e. bioló:. 

gico aunque es ···~~/Pig~~iw.~f ~~,~c\~.t~i,~}Y.:~-°:.\e.~,>iP¡~·-~~t·~,cJ7:ística· 
propj.a de la éspecie\'/Llai\teorla':}lingUística' nos\Uéva/a: preci-

sar que cadt1 ·hg~~~~f~~,~~~~~Í~:~~rf~~:~l;~?l~~~~&~~~~~~~&~ti~·~·~yíEi len-
gua es parte de• su·a;csenaBgenetico:""'¡:Jero•:iesto.'{nO]¡lmplica inme-

diatamente que·_•.s~~\(i'~~!t.~i~~i~i~!~~;: :trt;f~;'~·
1

''~'~&f~~~~~;:~%~·?> · Los sis-
temas de escri tura.,son··,:·a:c·tos\1auton .. . .. os:,:al: acto"..de a-

propiación, al q~t~ '.M;~~'.~-~~t~t~~~~~i;~~{;~i~~;&~~~i~:.~·}Bk:e -se. ejerci-
tan y se adquieren mediante el<•~prendi~aje 1·:\no· son espontaneas, 
No son actividades i~nat~ssirid; s~d'i~i·~;,;;::~J-jetas al orden huma-. 

no donde se ejerce la violencia, la' f~erz'a y .la obstinación de 

los procesos educativos y familiares. 

Tanto la escritura como la lectura son procesos que tienen 

~u historia. Sería importante ~enalar· ld que la escritura sig

nifica: es un actode reconocimiento donde se asocian rasgos fo

néticos realizados en la lengua hablada y unidos a elementos 

gráficos convencionales. Para que se de esta asociación, el 

sistema gráfico debe llenar ciertas condiciones específicas, p~ 

ro debe senalarse que el reconocimiento lleva implícito el pro

blema de desciframiento, interpretación o la decodificación. En 

el caso de la escritura se cumple que el nómero de.sujetos. que 

pueden apropiarse de cualquier conjunto de marcas gráficas es

tá en relación inversa a las dificultades y obstáculos quc)dc

ben superarse. Las exigencias del sistema condicionan de mane

ra directa el tipo de habilidades requeridas para iniciar el 

procesode lectura. Los recursos del medio técnico afectan di

rectamente el acto de lectura y ello condiciona el nómero de p~ 

sibles lectores o escritores, dependiendo de las circunstancias 

sociales en que se apropian o transmiten determinados conteni

dos. 

Las sociedades humanas han conocida diferentes grados en 

la elaboración de los sitemas de escritura, hasta llegar a la 
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alfabética, Todoslstema debe por lo.menos seguir algunas cond! 

ciones materiales básicas para que logre sus propósitos, tales 

como: 

. ; 

a) El sistema gráÚ~o debe permitir la representación de 

todos los sonidos del~ le~gúÍí.que tiene 'función distintiva¡ 

las marcas gráficas dehe'~:~t~r· asociadas· por el número o por la 

naturaleza con, las emisiones fonétii::as que por oposición parti

cipan en el significado. 

·La lingUística moderna lo llama FONEMAS, unidades distinti 

vas, su número es reducido para las ñenguas naturales. 

FONEMA ifl signo F 

IPI signo p 

lrl signo R· 

b) El sistema no debe basarse en excepciones, es desoir 

,que para cada rasgo distintivo, uno y solo uno de sus caracte

resdebe asociarse al rasgo distintivo, lo que evita la ambigUe

dad del signo. Cada gráfica, rasgo o combinación debe evocar 

un solo fonéma y el conjunto no debe dejar al lector ninguna d~ 

cisión contextual en la elección del sonido representado, ejem

plo: 

Francés 

Donnez-moi un coup de main 

Español 

Dame un golpe de mano 

Pero esta expresión en el sentido real significa en espa

ñol dar una ayuda, dar una mano y no lo que literalmente podria 

intrpretarse. Válido para la explicación de los sonidos (fone

mas). 

lpl 

1f1 
lrl 

p 

F 

R 

y no 
p 

R 
representados por 

el ·mismo 
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c) ·El nºúmero total de caracteres debe ser limitado para 

. evi tár. la tarea de doní:Í.h~!· uná º.largá lista. dé signos que .sobre -
cargue la memorta:i~~es~~~~ini2iar'el proceso de reconocimient~ 
Esta condicióri e~fu~d~me~tal· porque el acto de lectura no con 

sis te en m~~~~Tz'~~-~ria:; ii~t~ ordenada de signos, como cuando se 

repite el alfabeto, 'sino es l~ asociación de todos los rasgos 

con sus correlatos fónicos en ~iles de combinaciones y que for

man las palabras y las frases, aunque pudieran memorizarse alg~ 

nas combinaciones la memoria es menos eficiente al tratar de do 

minar toda la gama de las combinaciones gráficas. Para algunas 

lenguas sólo son 30 caracteres aunque para el chino se requieren 

4000 de base dentro de su ideografía y 40,000 para la compren

sión completa (6). 
Estas tres premisas pueden tener consecuencias históricas 

i~portantes en lo que se refiere al número de lectores y escri

tores porque· posibilita la desaparici6n de la escritura como o~ 

currió con el griego en los siglos XI y VII a.c. La desapari

ción de la escritura es responsable de la incomprensión de de

terminadas épocas, como la llamada "edad sombría" marcada por 

los antropólogos. 

Las lenguas naturales en general no satisfacen las tres 

condiciones anteriores pero si es claro que cada sistema facill 

ta u obstaculiza el acto de asociación. que es la lectura. ~xis

ten escrituras ideográficas, logográficas o silábicas que sólo 

satisfacen algunas de estas condiciones. Así, los rasgos dife

renciales y las consecuencias sociales de la adopción de cada 

tipo de escritura resultan más claros si se comprende el sopor

te material en el que se sustentan; existen dos operaciones b6-

sicas: 

(6) Cfr. Gelb. I. J, (1976), pág. 156, 
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l, Una corriente de aire exhalada por los pulmones produce 

vibraciones en las cuerdas vocales, los llamados .soni?os vocál.!_ 

cos. 

2. Esa columna de aire se somete· a vari~ci~~~:s· del aparato 

fonatorio, como son los sonidos fricaüvc)s j:,8ciusi vos, vibran-
. ''t.~·: 

tes, etc. -··· 
. . .:: . . -~ -·-~ :·; <·:_ 
Este sonido combinado es el que·re¡:iz:-eserita el sistema sil~ 

bico. Este sistema tiene un soporte empírico porque es casi i!!!_ 

posible aislar fon6ticamente una consonante, ~ue suena a a me

dias como las semivocales, l l I , 1y1, En el caso del español o 

las lenguas romances se requiere una o más vocales para que la 

consonante sea percibida. La descomposición del flujo del ha

bla en palnbres y ~stas en silabas supone un progreso en el an~ 

lisis •le 1,; I • •1gua hablada, cuyo fenómeno ocurre en algunas so

ciedades po~ influencias externas. Sin embargo la escritura s! 

lábica es más espontánea que el alfabeto, lo que implica la re

lativa facilidad de su aprendizaje que se manifiesta en la ens~ 

ñanza de adultos, como consecuencia de la alfabetización (7). 

El grado creciente de dificultad en la escritura. tiende n~ 

turalmente a producir una casta de profesionales de la activi

dad, los cuales a su vez se resisten dificilmente a in~roducir 

desviaciones artificiales con el único fin de hacerla innaccesi 

ble a los grupos excluidos (logografia china), a tal extremo 

que en algunas sociedades se importan sistemas antes de substi

tuir el propio. 

(7) Pérez Cortés Sergio. La innovación técnica del alfabeto. 

ITAM. Filosofía, Historia, Letras. 1985. • 
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Para los occidentales ha traído innovaciones gr'andes al· P.9. 

sibili tar el conocimiento y la constitúción ~el· ~ensamiento, El 

:::::::~:::::~::~::::if lf l~ti~itif Jílilf {t~t·:~!:!::;::: 
ma un elemento democratizador,yy\s~c,:i,aJ:izante•;,i-'pero ·el evadir 

las condiciones indiv_i.~~~}:~:~~t~,&~~;Í:;~~l~: _;~5·~_;_7s una manera 
de generalizar• esa experienóia;;;que''':p_e·r .. enc_e:¿a /.hacer común como 

un saber, ' . :'</~~éJ~~~·"' j~ti)~¡~t~·~t};~'.·,f . 
El alfabeto muestra que· no;< podemós;,_:separar, los medios de 

comunicación de las relaciones·ci~':éo'~uh{~~6i.Ón y que un sistema 

de comunicación incluye también'elc~nfról .de esa tecnología. 

El sistema se convierte en un objeto invisible, un procedl 

~iento mnemotécnico cuyo valor consiste ~n desaparecer, en e-

6lip~arse, lo que significa que liberado, el aparato psíquico 

puede orientarse a otras actividades intelectuales. El alfabe

to es una potencia productiva del intelecto. 

A largo plazo, ese medio técnico modifica el contenido de 

la experi~ncia social porque liberando la significación de las 

restricciones de la forma escrita, permite la transmisión y la 

apropiación de una experiencia más compleja y socializada, ha

ciendo parte de ese saber generalizado a cada sujeto. Además 

contribuye a generar un tipo de solidaridad social modific~ndo 

el espacio de lo imaginario, no sólo en el sentido de poder a

propiarse de todos los testimonios culturales de la lengua ma

terna sino de otras lenguas extranjeras, sujetas al mismo sist~ 

ma. 

El alfabeto, dentro de la lengua, permite ensanchar el do

minio del pensamiento al producir enunciados inéditos u origin~ 

les, impersonales o insólitos que no se extinguirán sino que 

pueden argumentarse, socializarse, hacerse discurso público. 

Nuevos modos de pensar, de referirse a las experiencias vivi

das pueden ser inventados y generalizados. El dominio del pen

samiento se extiende porque ya no es subjetivo sino una activi

dad social. 
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La escritura es un ·nuevo modo .de.examinar el discurso, un 

nuevo enfoque que permite: la insp~cclón:Y favo'ré6e;r1a. critica, 

Permite tomar concienéia, .. ?~y~,~·¡;~.~,tfi~·7!I~.~d;~;i~,iX~:~·.(.??~tI'adi~·¿i~ 
nes , de las reglas que lo :ordenan ¡\il.posibf1it.affla:,:elaboracion 

· · .. · <.; .:.:.:::·:·.;:·;_~~.:·:<'-~.1~~í~~,y:-~!~t~~ .. ,<~~~·:J.:;'.W·~~~~.(~f.~:;.~L~~!~}1 .-;'.~:1;r. j~~.;·>··:····; .·. . 
de la lógica que lo estrué:fora":r~1:ctertos."'iprifcedimientos del in-
telecto como la lógica,. ~i·&~~h:grf~',,\·'-~;~~~j~::;;;·~Wht&e·· ~·~turaleza es

crita y las ciencias de la aritÍ.~Uedact' ~·¿·~¡;:'.~~~:'l.'6sic~, la retóri 

ca y la gramática son imposibles sin la' rn'~~i~'~lación del. texto~ 
La filosofía es históricamente hablando, el primer discur

so argumentado que tiene c6mo fin convender por la razón, ale

jándose del mito, dándole forma a los mecanismos que explican 

el mundo objetivo. Dentro de la sencillez los primeros siste

mas filosóficos se interesan más por el mundo mítico que por 

los principios que lo integran. En este pasaje del mito a la 

razón scilo se hace a condición de socializar el saber. La es

critura posipilita el discurso racional, a través de la repro~ 
ducción del escepticismo. 

Esto hace que se analice y se examine de un modo más abs

tracto y general el discurso. Es por eso que la escritura no 

es simple repetición de lo oral sino un medio material con nue

vas necesidades y respuestas. Ella objetiva el discurso, some

te la precepción a un orden que no es ni la representación de 

similaridades reales, ni representación de imágenes, rompe con 

la unidad del mundo percibido e impon~ otra estructura. S~ o

pone a la continuidad del lenguaje verbal, ella abstrae y ex

trae los elementos del habla, permite un análisis retrospectivo 

separa conceptos del contexto y unos conceptos de otros, por 

eso abre posibilidades indispensables a una cultura oral (8), 

(8) Cfr. I. Richards, citado por llavelock. 1978, Pág. 356. 
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La idea que se. tiene de. dis_curso racional depende· de esa 

socialización •. En occicÍente'..;cuaridoc~el ~odo,. lógico de argumen-
;· _' ' ' . ,;· _·:.'':»:·:.-,·: \ ..... ,: .,.:-··:>: :.·:,_· -,~·. ,:.·'·:.-:_-._'.;·: 1 \ :-: ·.·-,.:, ·--::-·: ' •• • _:.· '. 

tar. alcanzo, predominio,.':cuando::1a:}prosa:.se 'fdentifica con e 1 

~:~~::ió'i:~~~:g~f ~t~~~~:*'ºi~~~~h,~ir::p::::,::~::~ ·, 
no a la razón 1 s~ ~cin~irti6 :~~ i~ b~se' 'cie otro tipo de análisis 

el juicio estético, La forma de la racionalidad y la expresión 

de las pasiones tiene un origen civil y material (9), 

."La clase 'de espíritu que no es capaz de reflexionar 

sobre sus propios pensamientos y las opiniones de o

tros, sólo puede desarrollarse a través del es~ímulo 

de la lectura y la escritura". (10) 

La vida que ha impue~to la c~ltura ~odcrna es l~ de la ci

v1 l ización escrita, pero deben rescatarse todas las manifesta

ciones orales para, de esta manera, ser coherentes con el plan

teamiento lingUístico moderno, donde debe propenderse por el d! 

sarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas tanto orales c~ 

mo escritas: escuchar, hablar, leer, escribir, como una totali

dad y no privilegiando una más que la otra. De lo contrario 

no existiría un desarrollo equilibrado del lenguaje ni de las 
habilidades del sujeto,· 

HABILIDADES 

HABILIDADES 

/Escuchar 

ORALES:~ 

Hablar 

/Leer 
ESCRITAS:' 

'-.Escribir 

(9) Cfr. Havclock, 1983. P&g. 132. 

(lo)· Cfr. llnvclock. 1978. Pág. 356. 
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La descripci6n de la linguistica permite descubrir la es

tructura especifica de una>lengua dada y que la distingue de o-:· 

tras, A pesar de los esfu~rzos realiz,~dCJS P.or los investigadores 

para poner en relieve Jos.uÍ1iver'~a:i~~ il.n'gUisticos,comunes .a 

muchas lenguas, c~da, leJigua tieñe'~~J ·pro.pi O sistema de~ignos 

;:::~:.:::::'.::::~i~¡{~if ~~;~~~l~iti,;t::;~.t~~;¡!~t~~f tJi~ 
tranjera), la edu()acion ·enig~nerf!LC: ,, .,··.· '>'.:"' · :,'.¿) 

De igua1
1

··i. mnag.~U· .. ~irs·.·.· .. ~t .. i,Pc•h0'}.¡~P'.e0:· .. r··'.ªq··'nui,f.e·1• .. 1·.····aimz.ba
0

rss:e· .. tie'.·n··me·····n6.·tcidó'. ~ifi'¿·~'6i1T'&Ó ·~h· 
un análisis . una: 'reiacióri ;:¿¡T~cic~. 

,:.:>>r ','-'· 
ta como: .. , : 

Estructura:es horizontal y Paradigmá: vertical. 

y 

Sincrónico --t 

1 1 1 ,. X 

1900 10 20 30 40 50 60 70 80 

Periodos 
' 1920 ' ¡ 

Diacr6nico 

Sincr6nico: Análisis de un momento dado. 

Diacr6nico: A través del tiempo. (11) 

1980 

(11) Del griego: Ola: a través; Sin: en; Jronos: tiempo. 

-- - •·--.W.----· .. ~-------

tiempo 

de 
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Los estudios diacr6nicos se caracterizan p~rque tienen pu~ 
tos comunes con la diacronía y en ese ~eritido se habl~·de estu

dios, investigaciones o. análisis con caracid~í~ti¿as diacróni

cas, es decir toda la evolución de los hechos lingUísticos. Ta~ 

bién puede hablarse de diacronía cuando los hechos son conside

rados como elementos o factores de un sistema en el. decurso de 

su evolución, o como parte de estados diferentes de desarrollo. 

En la educacióry tendría que señalarse hasta dónde estos hechos 

o manifestaciones del proceso educativo han marchado como ele

mentos diferentes del sistema, o hasta d6nde la dispersión en 

'1a interpretación de las interrelaciones de las áreas, asigna

t~ras, programas, métodos, técnicas, etc., del proceso educati

vo siguen mar.chando en se~tidos opuestos al eje fundamental, el 

alumno. 

Otros dos aspectos centrales. consid~rados por Ruwet, seña

lan como problema central de los sujetos la "actuación" y la 

"competencia" lingUísticas, al interrelacionar estos dos puntos 

de vista se observa que la sincronía, la diacronía, la actua-
. ción y la competencia en el sistema de la lengua son la base de 

la' adecua'da integración del conocimiento, si esto no se regis

tra, el sujeto presenta serias dificultades a nivel de la ihte~ 

relación socio-cultural, económica, personal, laboral y sobre 

todo educativ~, como efecto de las restricciones dentro del de

sarrollo de un código lingüístico amplio y preciso. 

De acuerdo con el proceso de la evolución natural del len

guaje, se señala la impoTtancia de la actuación y la competen

cia lingüísticas, referidas también a lo que Chomsky señala co

mo estructuras superficiales y estructuras profundas. 

La Actuación. 

Es la manifestación de la competencia de los sujetos ha

blantes en sus múltiples actos de palabra. 

Las actuaciones lingUísticas de los sujetos hablantes son 

los enunciados producidos en las diversas situaciones de comunl 

cación; ellos proporcionan los datos observables que constitu-
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yen el cuerpo del análisis l ingUístico, · Yi ~os. ;ct~n pautas para 

determinar procedimier:itos. y méto'ciós q1.1Ei'~püeclan des.arrollarse .en 
-·, .. '.>·-: ·> .~ .. , :,,-~~·'-,·:,,. ::::· ·::: ;,:~.:~:;-~.'\ :·:~.,:1;,; ·:.:: .. ;;.·,~:r;.:.:/ /~ ... : :·-\ >- ··.· :: • 

el aula, .en forma efectiva y·activa~;p·ara'.'.:lcis(falumnos,(12) 
-_-: ':.<, >,_:-. -,- ,~ ·:;:·.;».;:.t\ :: :~::·:-:f~~·n:;~/.:"~~~··:i.~;:_:;t;·~~'-'f:~~~,:;/,'.{'i':~:~.~- .:;:_<; ;~ .. · '. 

La actuación depende: dé ·ia-íi6ompe'~eñéla·~:;(el'.%'s'ist~ma de re-
. . . · , ·· -~ · ·., . '. .:,';•_:;Y;::.:;~~~-~~\c,:f):J~~;~~:,'::i ~):1r;~·~\?,)!/~;·~-r;;~~/·,:;;~::_: .. ~~; ·-·(· , 

glas) , del SU Je to psicolog1co, ;· ' · 1csitüapion_;,~e· comunicacion 
ella depende, en efecto, d~ 'dh ,:'.: 1'i~~;¡f~6'~\:~omo la memo · 

· -..,-.<·:~·-:,::\ .{.:1s~~\i:i~t->:):~>:.:> ···.· - · · -
ria, ¡a atención, el contexto.:isoc a as,trelaé:iones psico-so-

. . -, ·. -·' :'\· '.~i~-¡~;~.;;~F;~[~!:d •Xf,~:?('};;.:::,~~,:,,_•_.~',_,··~~~· :, -
ciales entre el locutor y el int.erlo~utor.,<la afectividad de 
los participantes en la comuni~~·61i6ri;·<~i2.·. Lo~ dos modelos de 

actuaci6~, el del emisor y del· receptor, son del campo del aná

lisis de la psico-lingUística y de la socio-lingUística.(13) 

Bastaría con observar simplemente, la primera conceptuali-

.. zación (competencia) para.darse cuenta de las enormes limitacio 

nés- que existen en cuanto al esquema de comunicación. Ahora 

bien, si consideramos la segunda (actuación), sin poseer ni si

quiera la primera, seria muy dificil exigirle a un estudiante, 
te " una comunicación escrita como: la hablada, de tal manera que 

cada vez las barreras restrictivas de código se van ampli&o.do, 

lo cual causa en el ·alumno, indisciplina, apatía, intranquili

dad y angustia porque no maneja lo mínimo de un códig~ esta a

firmación válida en ambos sentidos: alumno y maestro. Situación 

.que se agrava día a día en América Latina.y que repercute en la 

poca participación o casi nula de los alumnos que se sienten 

marginados porque no pueden comunicarse y el maestro los margi

na porque los códigos son.dispares, aparentemente. Además, es 

grave la situación porque se recurre a palabras extranjeras ig

norando lo que se quiere significar, o bien deciden establecer 

su propio código con palabras que no tienen ninguna coherencia, 

precisamente reflejan el nivel cultural y socio-económico de 

donde proviene el sujeto.(14) Esta situación de orden conccp-

(12)AUSBEL, David. Vie°wpoints from related disciplines. 1960. 

Págs. 245 - 254, 
(13) AJURIAGUERRA, Julia de "Problcmes de PsycholingUistique". 

(14) ·BRUNER, J,S. Going beyond the information given. Cfr. Con

temporary approaches the cogni ti on. 
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·tual causa rup'turas entre los diferentes grupos y hay que bu§. 

car como romper estas barréras. Aúnque hay'muchas posiciones 

de análisis s~ ha tomado l~ ;;~ctu~.ci'óri11 .y i'a: "<?~~p~tencia" como 

elementos centrales de, referenci'a para \aÍfór~á.~ión de maestros 
:·:>"'·.: y alumnos. (15) .. ,, 

La Competencia ' 

En la terminología de la gramática generativa, la competen 

.cia es el sistema de reglas interiorizadas por los sujetos ha

blantes y que constituye su saber lingUístico, gracias al cual 

son capaces de pronunciar o de comprender un número infinito 

de frases innéditas. La. competencia de un. sujeto hablante, ex:-· ·1 

~li6a la posibilidad que tiene de constr~ir, reconoc~r y·com

prender las frases, de interpretar, de producir nuevas expresi~ 

nes. ( 16) 

La tarea de la lingUística es definir esta competencia co

mún a los hablantes que pertenecen a la misma comunidad lin

gU.istica •. (17) 
Se distinguen dos competencias: la universal (innata) y o

tra particular formada de reglas específicas, aprendidas gra

cias al medio lingUístico en el que se desarrolla el sujeto. 

La tr'ansformación reflexiva es una regla universal, pero 

las restricciones de cada lengua las pueden convertir en compe

tencia particular, lo cual se aprecia fácilmente con los probl~ 
mas que se generan en el bilingUísmo por los códigos restricti

vos. Un requisito fundamental para el buen manejo de su códi

go y para la capacidad en la producción es precisamente, el te

ner una verdadera competencia. (18) 

1 

(15) DUCROT, Oswald. Dictionnaire encyclopédique des sciences 
du langage. Págs. 293 a 397, 

(16) AUSBEL, David, In defence of verbal learning. 1961, Pág. 

15 - 21. 

(17) Cfr. Dictionnaire de lingUistique. Larousse 1972. Pág. 103, 

(18) Ibidem. Pág. 361 - 374. 



II. EL LENGUAJE Y .LA COMUNICACION,. 

, La enseñanza de u~a le~g~~ ;~~~6)}~1'. ti~ne u~ caracter p~ 
radojico cuando se trata d.e.)~,l~hg~a·materna •. Enseñar es un 

cam~no, se . trata de co11d·u~,itA~~:,}'.;i.~~ii,i~?,;.~~,~~o h .señala la Ped~ 
gogia, hacia un conjur¡to de~disc1pl'irías;~~;de'doftrinas descono 

:::ª:~~e::~·~:::~ :ª~: : ~2~~¡:~;~~~~'~:1~i;r·:~1¡ d;~·;¡~~~ t::~:' u~~=~ 
versos fuera del estudiante;. iéítjti~r~ri u~·leng~aj~ apropiado 

para que se establezca un proceso de c¿munica~ióri's~guro y co!)! 

pleto para el alumno. Es en efecto, en la conciencia. cu~ndo• 

él se acerca.al objeto loaprehende y luego lo transforma, es 

· entonces cuando e 1 alumno co.~prei:de la c:on.d~ció~. del "ob.je to 
de· eºnseñanza", 

En general todo hec~o vivido en forma natural excluye el 

proceso pedagógico, por ejemplo el acto de caminar, en el mo

mento de la adquisición empieza a confundirse con un reflejo, 

que debe perfeccionarse constantemente pero que para sobrevi

vir es necesario que permanezcan las funciones fundamentales 

de caminar, ~ntonces se hablaria de una pedagogia del caminar 

pero sólo en los primeros años, 

Este hecho ocurre con el lenguaje, pues hablar no exije 

sino hablar de un emisor-receptor y un mensaje con cierta com

prensión. Después de los primeros años, se diria que el apre~ 

dizaje aparece como natural y que la sociedad se ocupa de afi

narlo, razón por la cual la sociedad no considera·obligatorios 

el conocimiento y manejo de la lectura, la escrituri, es decir 

las habilidades orales y escritas que todo sujeto debería de

sarrollar como principio fundamental y derecho inalienable en 

cualquier sociedud que se considere equilibruda.(19) 

Es importante señalar que C. Freinet se limita a subrayar 

que la lengua nos es familiar, próxima, natural y que es sufi
ciente en condiciones que mimen la vida, acercarse hacia ella 

(19) Equilibrio: La modificación del conjunto de relaciones en 

'una estructura alternan su funcionamiento y producen el 
desequilibrio, 

- 15.-
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para hablar bien,.:leer bien y. escribir l?ien¡ es necesario cre

ar las circunstanc"ra:s apropiadas para atacar los problemas del 

buen ~:,:::~::j =~t:r;H~~&;,i~~~i~~*~;;il~:}· V•h!ou 1 o de lo• 
conocimientos que distribuye'¡la•;.;escuela;·w:=;Se. lee, se escribe, 

• · j • ... , - <' ·,:,. _J<;H:t'.~·n;~.~;!~·;;~~;~~.J: .. ~/;iii_ú'.--"'\~··./ _ .. 
se abordan todas las disdpli,nas·;.t'"' ·· "fía·, matemáticas, cien 

cias sociales, química,· etc, /~6'.<l .·· ndub·~':a ia lengua matern~ 
·-···' ··;..·'i \"·'·· ... ·.,.',:, .·• 

entonces debería constituir un~·~dud~6i¿~ ~ermanente instalada 

en la forma misma de todas las disciplinas. Por esta razón de 

soporte, la lengua se debe distinguir claramente de las otras 

materias de enseñanza. No se puede justificar la enseñanza de 

la lengua sino por la reflexión misma de la lengua y por el 

análisis .de .la situación d9nde .todo individ1,10, a pesa:f'.d.e todo 
,'est·á ·impi:icado;· ·. · ·· 

A. Las Funciones de la Lengua. 

Los lingüistas las han clasificado de diferentes maneras 

pero, las funciones responden a aquello que señala Martinet, 

al considerar a la lengua como 11 • un sistema arbitrario de sím

bolos fónicos J,,, J que satisfacen la comunicación de una corn!:!_ 

nidad humana". ( 20) Sin embargo, la función más importante es 

la referencial, o cognitiva o denotativa. También permite co

municar informaciones, es gracias: a esta función que el len

guaje puede describirse siguiendo el camino de la teoría de la 

comunicación, 

A la función referencial se le puedeagregar la imperativa 

y la injectiva (la que hace que el lenguaje se utilice como me 

dio para que el otro adopte cierto comportamiento), 

Jackobson, las describe en función de todo aquello que es 

necesario para una comunicación lingüística: existencia de un 

destinatario, de un destino, de un contexto en el que se lanza 

el mensaje, un código, un canal (físico o psicológico entre e

misor-receptor) que permitan mantener la comunicación. 

(20) GIRARD, Denis. Linguistique~~pliquée et didactique des 
langues. Paris. Armand Colin. 1976. 
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En las siguientes funciones el mensaje se basa sobre: 

Función 

·. 1. Referencial 

2. Emotiva 

3. Conativa 

4. Fática 

5. MetalingUística 

6. P~ética 

Valor del 
Mensaje 

Centrada sobre 

El contexto. 

El locutor. 

El destinatario 

El contacto. 

El código 

El mensaje en 

sí mismo 

Cada función del lenguaje manifiesta en el discurso sus 

propios rasgos distintivos, aunque haya numerosas interferen

cias en un texto determinado. 

En las funciones de la lengua se señala el código que per 

mite la transmisión de conceptos y principios (21) por una do

ble operación de codificar y decodificar con la ayuda del con 

junto de signos.y de símbolos. En efecto, en la mayoría de 

las lenguas el código es doble: símbolos fónicos y la forma es 

crita, (grafía), que representan las marcas de funcionamiento: 

género, número, persona, modo, etc. 

l. El maestro trabaja en el aula 

2. Los maestros trabajan en las aulas. 

La primera singular, masculino, 3ª persona del presente 

de indicativo. 
La segunda expresión señala las marcas del plural y el 

sentido variaría ~onsidcrablemente, tanto en lo escrito como 

(21) Se explicarán en la pág. 66 y sgts. 
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en lo· oral. Hay cambio de palabras, etc. Ahora por ejemplo 

visto en francés sería: 

Nom Systeme oral 

Singulier l laptÚinfasamyz 1 

Pluriel lleptizanfansamyzl 

Systeme érit 

Le pétn'~enfant s' amuse 

Les petits enfants s'a

musent. 

En el sistema oral, dos símbolos fónicos han cambiado: 

lal - lel; lil - lzl. 
En el sistema escrito se han agregado 5. 

La lengua en la forma oral se manifiesta en discursos, ex 

posiciones, pero hay una comunicación unívoca. 

Emisor Receptor 1 

En el caso del dialogo hay una interacción lingüística 

porque hay una comunicación v~va independientemente de su ni

vel intelectual o cultural. 

La comunicación se daría así: 

' ~I = ~ 2 ( 22) ; 
O ente 

En este sentido, tanto profesores de lenguas extranjeras 

como maestros maestros de lengua materna propugnan por el de

sarrollo más amplio de la teoría de la comunicación aplicada 
al aprendizaje, puesto que permitiría romper con demasiadas 

barreras que limitan la interpretación de los contenidos acad!. 

micos para los alumnos y retardan el proceso de aprendizaje 

por carecer del instrumento básico que es el lenguaje. 

De todas formas para cualquier proceso educativo tendría

mos que determinar elementos mínimos en la parte escrita y en 

(22) 1 y 2 Los t6rminos: Emisor-receptor y Locutor-oyente se 

emplean con el mismo valor significativo en el contexto 
de este trabajo. 
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la parte oral para propiciar el aceréamie~to ,ai,.aprendizaje 
' . ' . -- .. ·: -~ . 

del alumno. _ ··· - "/.. , · -"' ... 

~::::~;::~;;~:~;~f ~:~~if l~1~!f~?!f J~~~fü~it~Jf ~í~~;~~~f 
nico, está más extendida en la parte: alfabehiia.'ci~ :de''1~ com~n_!. 
dad y se maniqesta en todas las formas de: articulo~; periód_!. 

cos, revistas, panfletos, anuncios, programas, facturas·, etc. 

(23) 

B. La Lengua como Soporte Cultural, 

Es claro que la lengua no tiene sólamente este rol .. La 

cultura de un pueblo se manifiesta en las actitudes, el compo! 

tamiento de los individuos que la componen, en su forma de vi

vir, en sus hábitos, usos y costumbres, en la medida que los 

pueblos han sido sometidos o han sometido a otros; el us0 que 

han podido hacer de los progresos técnicos y científicos. Es

te' seria 'el aspecto más práctico y material de la. cultura. 

Hay también otro aspecto más amplio, el de los valores y 

el campo de las artes, donde la lengua representa un lugar cen 

tral desde la invención de la imprenta poi Gutemberg en Alema

nia, lo que ha permitido que la cultura llegue con sus limita

ciones, pero llegue a las diferentes clases sociales. Aunque 

en la Edad Media ya habí~ estrategias para difundir la cultura 

a través de la poesía y la literatura, cuando en las catedra

les se presentaban romances y poesías o se preparaban obras 

religiosas alusivas a los actos sacramentales en el caso de 

las fiestas religiosas de fin de año. En la época moderna y en 

la contemporánea.se observa un movimiento amplio en la litera

tura como medio de difusión cultural y como cucstionamicnto P2 
lítico y educativo. A partir del cuadro siguiente se explicará 

(23) GIRARD, Denis. Lingüistique ap~liquée de didactique des 

langues, Pari~. 1976. 



Cuadro N21 o lll ..... O' o Cll '1 
::i ::i ::i Cll 
rt .... OQ < ro < e Cll 
::i Cll lll 3 .... ..... ~ . Cll 

[ Oral: [ Monológo o. Cll ::i o o. e~ 

Comunicación Diálogo UI ro ro ro .. UI 
..... .. o 

Escrito: 

[ 
Transcripción de intercambios ro º' ::i ..... 3 

orales 
OQ 11> o e 

11> o 
Correspondencia .... ro 

ro ro ::l 

Mensajes escritos (carteles, 
(/) ::l 

o ..... 
O' .... 11> 

articul.os, etc. 11> 11> (/) 
(/) 

Oral lingUístico Cll o. o. Lengua Contenido ro .... 
o. (/) 

Mensajes orales y su contenido Cll ..... rt 
11> 1-'• 

(funciones lcncuaje) 
1-'• ::l del ::i o rt 
rt o 11> 

Literatura oral Cll 3 (/) 
'1 e 

Literatura presentada por 1 ::l 11>• oral '1 ..... '1 
Cll o ro 

escrito ..... 11> 11> 
11> o (/) 

televisión o 1-'• Radio, 1-'• º' o. 
º' ::i ro 

Soporte cultural Cinc ::l . ..... 

Escrito Información: o Cll o prensa e (/) o ..... ::l 
reportajes rt O' o. e 11>• o 

(cicnti- '1 (/) ..... 
Escritos lll 1-'• 3 ..... o 1-'• 

~icos, técnicos) o Cll 
o. ::i 

Crítica 
Cll '< rt 

o ..... N 
F.stético [ Cualquier tipo de o· o o 

(/) o Cll 
3 ..... 1 

escrito. o 
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C, Las Variedades o Vadantes d~ la Lengúa. 
··:>>>: ~ ',• :'.-

,· ,-· '':;:·." -·· .. ' - - ' 

ta .:.~.:::b,';,c::o "doªic~{f l~·f~1\~~i~~~~~~:.~o~F::o1, 'o.'c'ic:! 
tambien que contribuyen.· dos -modos·,'-de c'..expresion:·serisiblementc 

, ·:.' :·. ¡._-,:·, ·,-,,':-'.'.;·;·.L·:;·. \·::.;;_ .· ·... , 
diferentes a los que corresponden dos;:codigos;· En la comuni-
cación, es bien cierto que sólo se ~-ti;l:i.ia:una: ~arte muy lim.!_ 

t~da y restrictiva del lenguaje, La 'variedad de la lengua 

tiene que ver necesariamente con la diacronía y sincronía del 

lenguaje, de igual manera, estas variantes del tiempo, el es

pacio, la escala social y la naturaleza de los emisores y re

ceptores debería ser la base central en el proceso de enseña~ 

za-aprendizaje de cualquier área del conocimiento, sin embar

go, se sigue enseñando con los mismos patrones, mismos mode

los y mismos esquemas de lengua con los que aprendieron o

tras generaciones y la carre~a generacional se agudiza con la 

barrera de los Estados de lengua, ligados a la época y somet.!_ 

d_os a la evolución histórica de toda lengua, no es lo mismo ha 

blar de la posición Shakespeare, Montaigne, Osborne o Camus. 

Los niveles de lengua, que van desde el más refinado has

ta el más vulgar tienen un medio social especifico y una si

tuación especifica donde se producen, fenómeno diacrónico y 

sincrónico del efecto histórico, dinámico de la lengua. 

Existen variantes como las siguientes: (24) 

l. Variantes diale~tales, Son las que cambian según la 

región y que se manifiestan en las diferencias de orden foné

tico, gramatical, lexical y semántico. (Veracruz-Chiapas-Sin~ 

loa, etc,), , 

(24) La variante se expresa también como variedad ligada. Die 

.tionnaire de LingUistique, Larousse. Pág. 507. 
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2. Variantes de registro: Estan.·ligaclas a16contenido del 
. -·. --,'¿ __ :_:- .,. __ : .. ;,·:_·>,_ :·::-:: ... ·: .;·" '"·:'.-· __ ,· .. 1·:·;··..:i',;::·"·x.··-·~:. " .. _, . : 

mensaje. En este sentido podcmos:hablar,·de.ciei;to_s. grupos 

que presentan afinidad P~.1';e::M.~o,·'.~~.~S~~gA,~/?~;~¡1~i~ú6;, ·.cien' 
tífico, administrativo, pól'i\1,9ó'f_;J:.'e.úgf?,s'c:ii1);~p.\ei¡:arió, e.fo • 

.. ·•··. ,' <. ·~;i:;~-'.j1ft;·;·:~\.'.~;.··i··r'c7.'·:·;'~'.·~.:c ··.:···· ..•.•. · 
3, Los !dialectos!' Constituyenrla·marca·.indeleble del lo 

:" ; .. -.;',-: .. ·; .. · '•. - ,· -- . ·- -

cutor y el redactor. 

4. Los estilos: La utilización personal para fines de e~ 

presión o con fines estéticos, de un fondo lingUistico comón 

en un estado de lengua determinado. 

Lo anterior podría resumirse en los siguientes ejemplos: 

Modo 

Estado de 

la lengua 

Dialecto 

Registro 

VARIANTES DE LA LENGUA (25) 

(Cuadro N9 2 

[ Oral ] Códigos 

Escrito 

[ Evolución histórica 

La Diacronia 

[ Expresión regional 

[ :::::::." 

[

Fonemas 

Grafemas 

J Lengua-palabra 

Entonación 

Articulación 

Interpretación 

de los mensajes, 

diferente: 

Ritmo y 

Velocidad 

(25) Adaptado de Denis Girard. Ling.appliqu6e et didactique 

des langues. Paris. 1976, 
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Manejo de. · .. la.··.· .... [·.·.~ Actuación 
Competencia 

'··' 

· '[ E~t~t'i'6o 
o . 

Expr.esi vci 

Las teorías de la acción cult~ral se desarrollan a partir 

de dos grandes matrices: la Dialógica y la Antidialógica. El 

diálogo, como ínter-relación Emisor-Receptor, permite una re

lación más auténtica del sujeto, si e.sto no ocurre no hay pr!! 

xis auténtic·a para ninguno de los dos, 

El diálogo con los estudiantes, no es una concesión, ni 

tampoco debe servir de táctica para dominar. La realidad de

be ser una constante práctica dialógica, la opinión es la an

tidialógica, En la relación Maestro-Alumno, el poder se cen

tra en una minoría que es e 1 maestro, pero representa un poder 

absoluto de represión, dirección, administración, etc., por 

esto tiende a clasificar a los alumnos en buenos y malos para 

sostener el poder y coht~nuar su acción antidialógica. 

El lenguaje permite.al sujeto a través de la lengua y la 

palabra y como efecto la comunicación, por el del diálogo. 

En la palabra encontramos acción y reflexión en una interac

ción radical. El diálogo es una exigencia de carácter exis

tencial¡ tanto para el educador como el educando, entonces el 

contenido pragmático de la educación no se percibe como una 

imposición o una donación, es un retorno de la información p~ 

ro sistematizada y codificada por los actores principales del 

proceso, La existencia de los educandos se da en un mundo de 

constante cambio, que ellos recrean y transforman a través 

del lenguaje. Existe una relación entre el hecho objetivo, 
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como dat6, la precepci6n que de él se tenga y los tcmis que 

permiten al alumno emplear a fondo fa competencia y la actua

"ci6n lingUisticas cuando est:able•c~rl·• uria re'1a6lól"l ~ntre i~s 
estructuras superficiales y: 1ás?~s·djht~J~~:¡;r6r~iici~s •( Ch~insky) 
El educando debe tener .. la\~íJ9~:@JJ8~~~¡;~~~-~~-~~~'f:/t~(PSºPf~·vi~~6n·· del mundo, cuando se manifiésta)é(\tr:aves•;de )a,particip.acion · 

... ;~; :.;/:~'.-:~.C' './-.~-~;{.J';:'J;:;.,;¡:;~·~·::,,··r.:'..:,:::~''. ·.''.': .·: , , 
en grupo de clase, por ejempl~ ElSeHu~artdo\debe buscar la 

.•.•· ... : .:. ,. i\c;•;.j;~;·•::..·.:.:; .. • . ...:•;. - . · . 
raz6n de sus programas, colllpI'.ci~I:) érs,:e(cq~.- ellos y replantear 

aquellos puntos. que no esÚ_n;~,~~~~:i~iEfeHfr.te 'e laros o que. pre
senten incoherencias desde su~posicion~personal, este dialogo 

~>.'::~11€~:1¿··~1 .• :.'.~{'.:~·;-. ,,·;;l:' . •', : : . . . 

podrá generar nuevas actitudés'."y;j'.Jn 'sentido· critico frente al 
· ..... ,:~"~;:, . : ''. ' '. . 

plano que se considera como la'r:ealidad., 
La adecuada utilizaci6n d~· i~ palabra permite que el edu.

. cando sea más agil mentalmente, más critico, más resistente a 

cualquier tipo de manipulaci6n: 

Por otra parte, si la lengua es un buen soporte para el 

sujeto, los problemas de invasi6n cultural serán descubiertos 

con mayor facilidad tanto en la dominaci6n misma como en las 

tácticas sutiles de dominaci6n, pues el sujeto reaccionará 

siempre con un firme sentido critico ante cualquier informa

ci6n, no analizará sólamente la información en el tiempo 

(sincronía) sino la parte de relaci6n hist6rica (diacronía) 

hasta llegar a determinar si la estructura superficial marca 

todo el contenido semántico de la idea o bien hay que anali

zarlo a nivel de la verdadera estructura de fondo, o sea, la 

sutileza de la expresi6n, quien da el valor significativo. 

Esta seria la base,deun nuevo modo de actuar critico en con

tra de los valores de dependencia que se incrementan constan

temente en el sujeto. 

A través del diálogo podría generarse la comunicación di

recta que no manipula ni domestica porque hay inter-relaci6n 

en toda interpretaci6n de contenidos. Es un proceso de inte~ 

comunicaci6n que genera adhesión y libcraci6n en los sujetos. 

Esta forma de trabajo por la acci6n dial6gica, afirma la 

autoridad y la libertad al negar el autoritarismo y el desen

freno. En un régimen de dominaci6n, los dominad;s mantienen 
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el ·monopolio de la palabra,.con ·10 que rnistifican, masifican 

y dominan. Apréhder.a ~omarila:;p~Úbra·~de 'l~s:.q~e;la retie-.. ',- -:· t ~ ¡ :·7!,.:~~·1: .:-'.'..·""¡,:.;:>.·1 ~'..). /~ :,:::,.:; ·~::.,:·.:,_,\~:.~::)~.:-~f~\': .:1;'(: __ ,, ... _>; 5.\-::,.··~:i~::Y.-.. _·.-.:.:, . -: 
nen y la niegan a:l'os·:.demas,cs(un."'apreridizáje:'Fent·o; difícil 

, . ·: · ; ),>:'~.\:~;~-:-~·,-:·~:'7~( -~;:-~~y~·.,._x'.:<~-..:·~:·_t··,''.~;~:-~~ ;\:-~: ... /:~: ~,-fr:·~:'{~T\:. H:~-/~:·'.;i;_:~i!.:°.:3). ::;: ¿~. -: :·· ... :_ : '. ·. . -·, · 

pero impreS:indibfo';~1corrio,:~10;:·señafa';¡F~ei'fe•·;}.:en':la}Pedag6gia 

del Oprimido ,.~.~::~Ji~ . . ... . . . .. ~t!~f.::c:~ ~ 
Las relaciones';; ca or:- u can o n, ·~·fu'ndámento de 

·- · ·· · '·'·: :? '\,--~:-,/tá\':á~3:;:~({~'~;F~~h~\~·'..t/l\~:Yf:/:rd:~~~:7\~'r~-/f n~~~~,~~-~;-~~h;!,'./;í'.::¿_;~··:·:;:~,:: -:; : -. "· 
la escuela actual, : tienen1,;u'n\carácter.•1;especial~~y.i;de.te rminante 

-, ·,''.: · ·.~ ·,, ,· ::.: .. ; :· -~:\··i:· ·{~\:,~~-<;·~s.::~:_<.:· ~;:<·:~;:\;~~-~,~;~'~&·:t·},'~:>{~~'-~~''·'.~;\;":/r\-:'.~-:-.:· ... ; 
por la naturaleza narra ti va·,·:. discursi va··:y¡dise['.tador,a. · La 
. •·. ·. ·: ·. ·: ·: ' . . . . . ·, -·:<·";i" ;· '<":':¡-::·.: · .. , <" .. - ._,:,~ ·:.: ;·,,'.)(·>' .. J~.'.\~f~~~-~\.'.\;:~~r·~-:-·: :, .. , . . . 
técnica es narrar, los é:ual é:Oi'ldlice a ·ros;·,ie:ducandi:is'. a;.la memo 

,; ·_ ., -· -: ·· ... ·_',: "«:·::: .-.. -~\-"««:_~~/ :::~~-:·,';':·'·· > 
rizacióm mecanica del contenido narrado, .. en::~úal'qu,fera de las 
áreas del conocimiento. El educador, hace ·'de' comunicador y . . . . . ; . ' 

depositador de lo que ·1os educandos memorizan y 'repiten, no 

hay ninguna actividad de recreación mental, el espiritu crit.!, 

co de la lengua está fuera del alcance del educando. · 

El lenguaje como· instrumento liberador del sujeto exige 

un impulso conciliador entre los educandos y educadores, en 

este sentido utilizando un paráfrasis de lo que dice Freire a 

propósi~o de la educación liberadora. 

Por otra parte, entre más parcialidad se imponga a los ~ 

ducandos, ellos tenderán a adaptarse al mundo en lugar de bu! 

car su t~ansformación. El educador "bancario" no puede perc.!, 

bir que la vida del ser humano sólo tiene sentido en la comu

nicación. (27) La liberación auténtica es la humanización en 

el proceso, no es algo que se deposita en los sujetos, es pr~ 

xis que implica acción y reflexión de los hombres scbre el 

mundo para transformarlo. En este sentido la educación y la 

·comunicación son actos cognoscentes. El educador verá sie~

pre un sujeto cognoscente tanto en la preparación co~o en el 

diálogo. La educación que problematiza en tanto quehacer hu

manista y liberador tiene su importancia en el hecho de que 

los hombres sometidos por cualquier tipo de acción luchen a 

través del lenguaje por su emancipación. (28) Por ello exis-

(26) FREIRE, Paulo. La educación bancaria. Págs. 31 a 67. 

(27) Idem. Pógs. 71 a 85. 

(28) Op. Cit. Págs, 85 a 95. 
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. . 
·tir es un concepto dinámico. que implica un diálogo del hom-. 

bre sobre el mundo y con el.rnuné!C> mismo, sobre ~u~ desafios y 

::::::,:::~·.:~·t;,:,.:.;~~~iti~~~'.~~:~~~~~t~;~~\~if {.h':¿. 
ten paternalismo y coh'decendenC'fa:~;F'aqui'!V'en1;é'ste,:t'ipo de' orga-
nización falta la ve~~~;d~ r~~;¡t¡g~'~J;~g~ff~t't;~~¡a·;· p;~dominan 

• # . _·.:·::,:/'.'.t.~--~;~:\' ·-·- '~·~¡::.'"f!:{~~~\T,;~~:~~;;~\;·'.i:~~~.:~::~·--¡:::(,:_;:·' ·, < , ~ _. ' . . . 
la sumision y el misticismo'.4del(~hombre·;y::' .•. · 

Frente a una necesidáct cíl~·~~'i~'~ :e;(i:~ansición no se adm.!_ 

te una educación que l lcve ~·· ~u ;g~itt~ a una s.ociedad está tic a 

se requiere que el hombre se vuelva cada vez más consciente· de 

su transitividad critica, cada vez más racional. Una posi

ción que le permita afrontar los problemas de su tiempo y de 

su espacio vital. Si la educación verbalista, como otros la 

llaman "teórica, confundiendo los dos términos, continúaserá la 

manifestación de la oratoria sin ninguna profundidad. Si se 

cambia esto,· llevaría a una permeabilidad característica de 

la conciencia crítica; caracteristica de la democracia. En

tre más crítico s~a un grupo humano, será más democrático y 

más permeable y estará más ligado a las condiciones de sus 

circunstancias. 

E. Educar en la Comunicación Dialógica. 

En este sentid~ Freire es muy concreto al hablar del pr~ 

ceso de comunicación y su relación con el aprendizaje del su

jeto. El sujeto es un ser de comunicación porque tiene el 

don de la palabra que le permite comunicarse a través del di~ 

logo. 

Dentro de la concepción socio~antropológica de Freire el 

lenguaje desde el punto de vista sincrónico y diacrónico le 

permite manifestarse así: 

l. Es un ser de relaciones (paradigmáticas y sintagmáti-

cas). 

2. El hombre se historiza y hace cultura (por la palabra 

y la lengua, sincronía y diacronia). 
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. 3. El hombre es un~ gama de posibilidades en el terreno 

.de la opinión. (funciones del lenguaje). 
',- _· . 

• , ' - ·~ ;. ! .. · .-- .:.::: ':~ ·.'.:; ._, ·.: ' 

4. ·E.l, ~~T~.2;~.,~f~,?c~·:~'.~T$;~u,Fund,o a través de la praxis 
(Actuación :Y' conipét'ericiá.\~lfogUisticas.) 

. '" -.. /:; ~;·~;:.:."·:{~~,';;-~t_f/'' . . . . · .. ·:-.:,1~:}>_, :>>:;,~':/'. .... \e:··, 

::~:::~,i,Y~rt11~r1if it~f ~f {~~i{l~f i~tJ2Y.pz~: 
El proceso de que·matizaria i:le .la si-

guiente·manera: 

Hombre 

., . 

,~1.i:J: ,( ~::·'>.;';'.·--:· .. '·/~:· >~ ·, . 

· ·.; '. "i:H'.''Fj;it;·c~·H•.;cc'>':>, 
[ ·::~.i~t;~t¿~¡~~:jje;; · _ ser ~n 

1 
próy.ecto 

[ Hacedor· de lb'hl. tura ~ 
,_-' 

Ser de comunic_§; 

ción. 

j 

Ser Práxis dia - Diálogo 
de la ~~-t l 

sentido 

trascendente 

del obrar 

humano. 

lógica y . 
Praxis cultural 

;~"-.-'. 

Pronunciar 

la.palabra 

Cuadro N2 3 

El diálogo, como pa17te ele. f.a.lpd~Llnicación, es la base 

::~n~::::~~ :'::~!::::~~~~~~!flll,~J~j{~n d• la r•flo-
Freire explica.qu~.fl'ª':rr.~Pr.e.~~nt:~g~·gn';cpd_i~icada es el 

. ' .. ·: \¿ -~!.-;: ~·:.J-.#ít;\"'J.~1\·:·:~fi~?.'f•i_';~·;;_':.:.·i~:·tt:0~~:;~;;-;l',;~·;:::··~·:·~:.·i ~. ··:.' . 
objeto cognoscible · que:'rnedratlzá'..;l:o's:!¡sü.je,tos:.1cognoscentes. 

· ; Jt'frs~:;:ii~?~~1,~t;·{1~:;t,;,é',; ;, : :: ... :: ·:: . 
·,. '·.,_: •.·.. .·;. '·. '.'\· ,' :· ·"' :·;:··:·~ .) ..... .. -

(29) FREIRE, Paulo. Peda'gogi~:i:lei':.Óprfmid~.· 
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La decodificación descompone el código e.n elementos· cognosci

tivos, es una operación por medio de la cual los~ujetos per
ciben las relaciones entre los element.os 'de la co'dif'.icación y 

entre los hechos de la realidad que antes no. se pcfrcibian. 
Este es el momento gnoseológico' de '.la pedagogía del opri . .·:·· -

mido, es la praxis de la realidad, la qu~ el'ser representado 

como la base de la opresión; reconoce los mecanismos de domi

nación, mecanismos de alienación de las clases oprimidas. 

La concientización no se produce sin el descubrimiento 

de la realidad objetiva, como objeto de conocimiento para los 

implicados en el proce·so, entonces el descubrimiento aunque 

sea percepción de la realidad no es garantía de una concient! 

zación auténtica. El ciclo epistemológico no termina con la 

. adquisición de conocimientos, sino qu~ contin6a con la etapa 

de creación, La concientización no puede quedarse en el est~ 

dio de descubrimiento de la realidad. Dice freire: "Es autén 

tico cuando la práctica de develar la·realidad constituye una 

unidad dinámica y dialéctica con la práctica de t~ansfo~mar 

la realidad. 

"Toda relación de dominación, de explotación, de opresión 

ya es en si violencia". (30). 

La responsabilidad es un hecho existencial, y la democr~ 

tización se basa en la responsabilidad. Frente a esta res

ponsabilidad surge la educación. 

(30) Tomado de la Praxis Educativa, vol. I, págs, 87-97, · 
México. 
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PROCESO DE CONCIENTIZACION 

· cuadro N2 4 

conci~Acia d~ Clase · 

¡f c~~{1~;~ii'.f Poli tio. 

Conciencia Transitiva 

. Cr!tio. . \ 

j 
Masificación 

Fanatismo Posturas Míticas 

~Conciencia Transitiva Mágf co 

Ingenua 

i Conciencia Semi-intransitiva 

La ausencia de la relación sincrónica y diacrónica del 

lenguaje lleva al sujeto a ser objeto deshumanizado, sumis6, 

dominado porque no domina los objetos con el conocimiento. 
El lenguaje a través de su desarrollo permite romper es

tereotipos en la medida en que se precisa el concepto, así i~ 

pide las distorsiones frecuentes a nivel formal y de fondo 

por la precisión semántica dentro del contexto de la informa

ción. Las disociaciones más frecuentes se dan entre estructu

ra y paradigma equiparable a la de sujeto-objeto como par di~ 

léctico. Son frecuentes en la relación teoría, práctica, in

formación-operación o entre lo que se conoce o se die~ o lo 

que realmente se hace. 

El lenguaje como medio de comunicación se ha caracteriz~ 

do por la verticalidad, por esa razón la comunicación de tipo 

pedagógico debe ampliarse a través de formas de interrelación 

entre educandos y educadores. Es necesario que haya libre 

circulación de mensajes, para poder codificar los mensajes en 

forma libre. La educación como red de comunicaciones horizo~ 

tales es un proceso centrado en el estudiante y no en el mae! 
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.. tro. Si partimos del hecho de que el alumno es objeto y su

jeto de la educaci6n, el proceso de comunicación en ed~caci6n 

debe desterrar el verticalismo y generar otras vías de comun! 

caci6n directas y dial6gicas. 



Es importante explicar los términos .que sUrgen a.partir 

de la noción de comunicación y q~e so~ furidameht'~i}s'•ct~~de el 
. • . . "····· ·' .... '". ·,,; '•., ·. , .. · . '>- ' 

punto de vista metodológico no sólo clei terna'rn'is~~··J~in6<de · 

las implicaciones en la educación. . '"): ._·,:~d:i\':_:'?,·:\:?~:;'.> ~-·':.< 
' ' ~· 

~os términos que se señalan son base de i~; 't~cir'ia<lin
gUística, se explicarán a partir de h'echcis simpl~.k, ha.cia· si;.. 

tuaciones más complejas, es el caso del problema q~e. se plan

tea con la noción de signo, cuya interpretación es bastante 

variada y compleja. !in embargo es una noción fundamental P! 

ra la comprensión de la terminología lingUistica. 

A.· El Signo. 

Es la npción básic~ de toda ciencia del lenguaje, pero 

en función de esa misma importancia, es la más compleja para 

definir. Es difícil ya que las teorías sobre el signo tratan 

de explicar no sólo lo lingUistico sino todos los signos no 

verbales. San Agustín propone una de las primeras definicio

nes, pero es una categoría ambivalente y poco precisa pues 

propone que el sentido existe fuera del signo y que la evoca

ción de una cosa por medio de otra siempre se sitúa en el mis 

mo plano, por ejemplo: 

~Significa 

La sirena ............... 
-....,. Evoca 

--- bombardeo 

----- guerra [ 

Angustia 

. de la 

gente 

En ningún caso el signo puede estar en lugar de algo y 

remplazarlo al mismo tiempo. 

Tal vez Swift se aproxime más a la interpretación cuando 

señala: 

" Si las ocupaciones de un hombre son importantes y de 

diversa índole, estará proporcionalmente obligado a car-

- 31 ;.. 
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gar un fardo mayor de. cosasspbre sus hombros" (31),,, a 

riesgo de sucumbir bajo su pesó: 

El signo se define según Saussu!'.e .. como una entidad que: 

l. Puede hacerse sensible y 

2, Puede señalar una ausenc.ia en.sí mismo 

La parte sensible se llama significante y la ausente siK 

nificado, y la relación entre las dos es la significación. 

j · Significante 

Significado 

l 
Relación de significado 

l 
., Signoj -A- · 

Casa: ____Llll_ ='· ?~.d·0· .. [ 

· c/a/s/a l sgte i 

El signo es institucional porque existe para un determi

nado núcleo de usuarios (ejem.: la comunidad educativa, el a~ 

la, el alumno). Este grupo puede reducirse a una persona (ma 

estro y/o alumno), No seria justo afirmar que el tener notas 

altas o bajas en un grupo, sea el signo natural de un buen a

prendizaje, es una simpl~ consecuencia o una pequeña parte, 

que puede instituirse como signo. 

Entonces el significante no existe sin su significado: 

ni antes ni después, ni en otra parte. Un gesto, una actitud 

crean en el mismo momento el significante y el significado, 

una respuesta inadecuada, una agresión, genera las dos situa

ciones en un proceso de comunicación, sería implicación alum-

(31) Citado por Oswal Ducrot et alli. Diccionario enciclopéd! 

co de las ciencias del lenguaje. Pág. 121, 
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. ·no-maestro .en el proceso ·ed~~ativo;u u~· significante sin sia 

nificado es un objeto, ~~;~• ~78:,~.t.~t'..~.ü;i~.~"t$2~\'.;fré;·'.';./ .· , . 
Al hablar del signo-- es necesarioi?aclararF.términos como la 

, ~ · · · , ~ ... :; :·_:, .~ . .:·:;~.;:r<:?~~\;:~::1.~!~.~\:~.~~ .. ~·}\:t: . .¿.v-'.;~~:'?.':.:-~:0.i~:·;;~}~;·;·.·,. " :· :. · ... :.·. 
función referencial del lengua'jé /' que[op~~~·:a1gúlío'si'es ;.la·. deno 
tación. La denotación no se p~odU~~ ·~ri1/~'~ ~íl,•ii'iri'i'ficant~ y 

un significado, sino entre el sign~ y la ~es~J~~{~:'(32}, un 

objeto real ya no es la secuencia sonora o grÚi.ca,· si'n~ el 

·signo mismo, qosa unida a las cosas reales. Es dÍficil conce 

bir el refer te de varios objetos, segón Saussure; la denot! 

ción tiene un papel marginal para definir el signo. 

Además, la significación es diferente a la representa

ción, que es la aparición de la imagen mental en el usuario, 

depende del nivel de abstracción de cada etapa del vo'cabula

rio. Dentro del discurso existe una gradación semántica, 
·que va desde los nombres propios, hasta 'partículas conjuncio

nes, pronombres, etc. La ficción se vale de las propiedades 

representativas de las palabras y uno de los grandes objeti

vos fue el de hablar de la "evocación" en términos de acción 

acontecimiento, etc. En educación podemos señalarlo clarame~ 

te, cuando se habla de los sistemas taxonómicos de la educa

ción , Gagné, Bloom, etc. 

Los griegos (estóicos) ya habían señalado estas oposici~ 

nes al distinguir la parte perceptible del signo: 

Cosa real Denotación 

Imagen psíquica ~~~~~~ Representación 

Lo decible La significación 

Una información, un mensaje sin significante es impensa

ble, indecible,.es vacío, inexistente. Dentro del proceso e~ 

señanza-aprendizaje cabría la pregunta: ¿ Cuántas informacio

nes del maestro son carentes de valor significativo ? ¿y cuá~ 

tas respuestas del alumno ~ienen la misma ca~acteristica? 

(32) Referente: segón Saussure es el conjunto de cosas a las 

que remite el signo. 
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- - ~ .,, 

2.- ···1··.lliñb~tj:·~~,;;~(1,;I~~~;¡~~~~~;;j·.·eicuela. J 
' • . .- '. -;:-.. :_·:,.:-~:·t· l:!J_,, .. ;.,-,,,,·-~-~':'. j~,.,:·;::,,>·- ." ,·,: '. .. . 

• l .. ·· '>. '.·'.~: ·~- >.'.~:~::\;\~_~;~¡·!,t-.J:·t~*~Z~!0i/~i{~{~f;~\i'!]~:.:;;:;;;::,;.;:-~'-·." ':. ·· · 

3,- los· 1 esc:ti~·1e."}j'.··~·~µ~g,j'~tBfh§~ J a. I 

4.:- a niños los 1 van J·:escueia j 

Esto. representa lo arbitrario. 

Otras posibilidades: 

1.- la escuela los niños 

2.- a la escuela van los niños 

3.- 1 van los niños a la escuela 1 

4.-

'ª 
la escuela los niños van 

s.- los niños a la escuela van 

A B e (33) 

[Los 1 
niños van a 

1 
la 

1 
escuela 

Desarticulación 

Normativa 

Normativo 

Existen muchas posibilidades de relación horizontal {~s

tructura) pero una de organización en lo vertical (paradigma) 

que responde en forma más precisa a la norma. 

(33).A: sujeto¡ B: verbo¡ C: complemento. 
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En realidad. la denot'ación y la representación son casos 

particulares, de la simbolización, al oponer: 

El significado ~~~~-- al símbolo 

Una determinada palabra significa algo pero a nivel de 

simbolización puede expresar otra idea. Por ejemplo: El agua 

como signo representa el liquido. El agua también representa 

para algunas culturas la vida, la prosperidad, etc. La dife

rencia entre signo y símbolo se da por la relación de los dos 

elementos, e~ el signo los dos elementos son diferentes y en 

el símbolo son homogéneos, La.relación entre un significante 

y un significado es inmotivada, por esa razón es imposible 

. qu~ una cadena gráfica o sonora se parezca a un sentido.· Al 

mismo tiempo esta relación es necesaria. Sin embargo, la re

lación entre el símbolo y la simbolización no es necesaria 

porque como en el caso del agua y la vida, ellos existen inde 

pendientemente el uno del otro (34), entonces la relación no 

se da por una motivación o por un hecho que fuerce al hacerlo 

Las motivaciones pueden clasificarse, según la psicología, c~ 
mo clase de asociaciones por el parecido o por la contigüidad 

Por otra parte, la relación de simbolización que se establece 

entre signo y referente, signo y representación, puede ser m~ 

tivada, 

Hay semejanzas, por ejemplo, entre el sonido cucú y el 

canto del pájaro, (referente-representación auditiva), pero 

no hay relación entre el sentido cucú y los sonidos cucú (35) 

. El aprendizaje de la significación no se basa en asociaciones 

(34) DUCROT, Oswald, Diccionario de las ciencias del lenguaje 

Pág. 124. 

(35) DERRIDA, Jean. Semiologie et grammatologie. Information 
sur les sciences sociales. 1968, 3. Págs. 135 y sgts. 
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- .,. 

de semejanza, partidpación, etc;,· no podl'Í~n' existfr.~este ti 

po de relaciones de esta·n~tural.éza'e~t~e ~Ígnir'i'é:anté. y sig-

~::; '.a do• El aigno s iom¡'~, 8-•;1i*~~?~~f ~~i~l~jf~~f 0Elº • , · • 
Además el signo puede ser verbal: o noyeicbal•'.';'',.~1: lengua 

je se caracteriza por su caracter ~is~ém~~o';'~Y~6~~~I·~-j'ci~c:J\cie,_
más, presupone la existencia de la signifi·~~6i6ity·Y~i}~~ pro-

pieda'des específicas: 
• ' : ,. , ·, -... ; . ;1_, ·_~,- . 

l. Se emplea para hablar. 

2. Se producen frases de distintos matices e intenciones 

(afirmaciones, negaciones, verdades, etc.) 

3; Se emplean las metáforas (que se aclaran por el senti 

do del contexto. 

4. Para Oswald Ducrot, llama secundaridad lo que le per

mite al lenguaje asumir todas estas funciones y es un rasgo 

constitutivo. 

Este rasgo es propio del lenguaje verbal humano y lo que 

lo hace diferente a todos los demás sistemas que son análogos 

Sistema de signos ------t corresponden a las propiedades 1 y 2 

Código ~~~~~~~----. cuando aparece la primera propiedad 

(sistema de obligaciones) 

La música es un código, todos los elementos se hallan en 

relación entre si, pero no significan ni poseen el rasgo de 

(36) DE SAUSSURE, Ferdinand. Curso de lingüística general. 

Buenos Aires. Losada. 1945. 
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secundariedad. Los sistemas tienen la característica de ser 

mixtos, porque son: 

l. Códigos 

2. Sistemas de signo~ 

3. Sistemas simbólicos 

Sin embargo, no todos los sistemas cumplen con las tres 

propiedades del lenguaje. 

B. La Lengua 

La investigación empírica se convierte en ciencia cuando 

define el objeto, a través de la construcción de ese objeto 

de estudio. Para Saussure el objeto es la lengua y la mate

ria son todos los fenómenos del habla. Los lingüistas moder

nos están de acuerdo en el establecimiento 9e estas distincio 

nes, pero el problema es ¿cuales son los criterios que permi

ten diferenciarlas?. Según Saussure podrían establecerse es

tos cri.terios: 

l. La lengua se define como un código que es la corres

pondencia entre "imágenes auditivas" y "conceptos". El habla 

es la utilización, la actualización del código por cualquier 

sujeto hablante. 

2. La lengua es pasiva, al poseerla se ponen en juego 

únicamente las facultades "receptivas", en especial la memo

ria. Toda actividad ligada al lenguaje pertenece al habla. 

De ~sta caracterización surgen dos consecuencias: 
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a) El c6digo representa una ~ultitu~ de signos aisla~ 

dos (morfemas, fonemas) cada uno de ellos asocia un.:sonido a 

un sentido particular, siempre y cuando haya u!1a·i'~cultaci de 

coordinacion para clasificar esos signos. Los' sign.c):f5i~~· Órg~ 
nizan en frases y la combinación de los senÜdof5>h;d·~e~ºmÍ.'na u~ 
sentido global, este ordenamiento y coordinaci.6n'.;~~~Jc;L;ten de 

una actividad intelectual, esto se atribuye ai' h·abi:~: ~ al cm-

~leo de la lengua. 

Código 
LingUlstico ----+ Representa un conjunto 

de ____.Palabras 

""'-- . y 
"-. Morfemas 

Palabras ---r-- Morfemas ' i 
. i 

.¡ LenS"• 1 
re qui e.re una facultad --i coordinación IJ 

Organizaé:ión 

de 

signos 
-[

Frases 

co:binaciones 

sonidos 

J
-t Actividad 

de intelectual 

Frase ---t Habla Lengua. -t Código. (37) 

b) Significantes y significado. 

En el. código son pura~ente estlticos, El hecho de 

hacer enunciados o de expresarlos en una determinada circuns

tancia no se considera como un significante de la lengua. Por 

(37) DE SAUSSURE, Ferdinand, Curso Superior de LingUlstica Ge 

neral. (21 parte, cap. V, 2). 
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otra parte, e 1 efecto de las expresiones¡ la manera. cdrno 

transforman 1 a situación. ids. :int~~locut~!'~S 1 .. tampoco. p()drán 
introducirse como signific~ni:e'5;~·>Ésta posictÓ~es\irit~r:'esan-: 

.·, .. ; ... ;·,-.:.~:<:');:;:>':.:;;-, .... , .. '-,,;_<·c .. __ :.:.'- ... . : ,,·._·._ · . . :.::=-··: . .-.: -··::-:'·.·:-, ·,.::/<-'· ~ ·-'. -·<· 
te en la medida en é¡ue<es<éómpa'tiblé: a)'.con )á.·posición<de 

: : ·: .: :.;-~·;_:~º•_;: ... ,-.!~~-,~ .t::'-:y.:::": ·._.\"}~ ;; <:>_: ·<· .:/-·.·-,::··, ··:·" ,·_;/·l'.n~t:~';'~~,'.~·'.··~"J: '.::· ~- ·: 
la gramática generativa;·:;y:;IJ)~con'iá rilosci'fiá áriaift'ré:a:. 

' . ' /,'/?' ' : .... ··.···.··. ' ·~~-.{'·,[jj:;::~;~~~;%i'.i ; 
3. La lengua es uh fe,nomeno social, mientrasdqueyia·len

gua es individual. Esto significa que la sób
1

i~ctri~-~~·~6~sÚtuye 
totalmente el código lingUistico de los individuos. Lo cual 

obliga a pensar que los mecanismos de interpretación de las 

frases, son id6nticos para los miembros de una comunidad, o 

bien, no provienen de la lengua. Además, se observa la gran 

diferencia de interpretación de un mismo contenido para los 

sujetos que lo escuchan, esto pondría en tela de juicio el va 

lor de la semántica dentro del criterio lingUistico. La opo

sición entre lengua y habla, lleva a señalar que la lengua es 

un fenómeno social y que las variantes, por ejemplo, en la 

pronunciación constituyen un fenómeno social, propias de alg~ 

nas comunidades lingüísticas, razón por la cual Coseriu seña

la las variantes contextuales que se situarían en el lugar in 

termedio entre "esquema" y "habla": "la norma". 

Para Chomsky y sus seguidores la distinción entre lengua 

y habla los lleva a plantear la oposición entre "actuación" 

(ejecución) y "competencia". La competencia del sujeto que 

habla español se representa en la gramática generativa de su 

lengua, es el conjunto de posibilidades que le son propias 

por el hecho de hablar la lengua. Esta posibilidad le permi

te: 

l. Construir y reconocer la infinidad de frases gramati

cales correctas. 

2. Interpretar cuales de ellas tienen sentido y cuales 

no (en número infinito). 

3. Descubrir las frases ambiguas, aquellas que son apa

rentemente diferentes pero tienen si~ili~ud ¡ra~atical. 
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Estas posibflidades se cllstihguen: a)~pór'cxceso, y b) 

.. ··.·. tos hablantes. ,,_, ... , . 

Para el caso a) encontr.~~~~j,;,f;j¿1,~J~~{~-n,~~)·;'.,'· , 
Las frases gramaticales en'.'~spaño1'1';pOr,éjemplo,, son in-

finitas en número, ya que no".pú~~~\?tj~r~e-''ün 1im¡t~ .superior 

a su longitud, ya que cori ~~~lq~i~~·:~~iiirife \ün'a proposición 

selectiva), la.oración X, ~e transforma.en Y, más iarga pero 

igualmente concreta, 

X El niño pequeño, es mi hermano, 

Y El niño que es pequeño es mi hermano. 

La longitud y la comprensión de las frases, está limita-

. da por la finitud de la memoria. Solo una parte de las fra

ses podemos captarla en un momento dado, lo que lleva a que 

el número de frases es finito. Sin embargo, podemos hablar 

de una competencia teóricamente infinita pero prlcticamcnte 

finita. En el mismo sentido, las matemáticas hablan de una 
ru"nción teóricamente calculable' aunque prácticamente imposi

ble. (38) 

Para el caso b) se observa que: 

Las ejecuciones de los sujetos hablantes tienden a mani

festarse en el hecho de poner una frase en un contexto dado, 

abreviar la expresión para hacer inteligible el resultado, s~ 

gún el tipo de discursoi esto no puede decirse que viene de 

la competencia lingUística, porque esto supone un conocimien

to del ~undo· y de los demás sujetos, así como la práctica en 

las· diferentes relaciones del sujeto, todo ello podría apare

cer independiente de la actividad lingUística. Sin embargo, 

la opsición de Saussure y la de Chomsky van en el mismo sentl 

do, cuando se dice que la lengua debe estudiarse indepcnclicn-

(38) La máquina para calcularla debería tener más electrones 

que el sistema solar. 
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-temente del habla, pero no a.la inversa, Enton?es la compe

tencia deberá estudiarse ~ntes qüé 'la· eJecuc:Í.ón :'Cactuab ión) y ' 

constituye el fundamen,~6 cici la.:c6~¡)e~eri91~. ~stb:_se ·~~riirÍ~~ 
ta en el hecho de que''1á.c.~n.sfit':1ción d~ una ~1;amá'úca'geT1era 
tiva es previa a toda p~icÓlogía del lenguaje. iA' r.e~'11-ciacii<· 
la oposición planteada por.Saussure en el primer Criterio;•c~ 
incide con la oposición Chomskyana sobre la actuaci¿n,~la~'.·· 
competencia. 

El problema. de la oposición lengua-habla, ha sido un.pu!! 

to central del análisis lingUistico, por su relación con la 

parte metodológica cuando se habla de sincronia y diacronia, 

análisis de la lengua y el habla en el tiempo y el espacio. 

Anteriormente, se hizo mención de la interpretación Saussuri~ 

na, dada por lingüistas como Hjemslev, quien distingue el es

quema y el uso. El primero de natumleza matemática (algebrá.!_ 

ca) que está representado por todas las relaciones paradigmá

ticas y sintagmáticas, que existen entre los distintos elemen 

tos de la lengua, en forma independiente del sentido y de la 

realización fónica. El funcionamiento como código que supone 

una definición previa de las unidades semánticas y fónicas, 

no aparece escrito, pero sin embargo es tod? aquello que se 

refiere al uso. Sin embargo hay un criterio de oposición 

frente a este uso y es lo que se11ama ~· Aquí se advier
te la oposición planteada por Saussure cuando se refiere a 

lengua-palabra, en Hjemslev es el uso. 

La utilización que hace Guillaume, por ejemplo, de len

gua y habla, permite distinguir, según él, el sentido y los 

efectos del sentido. A cada palabra corresponde en realidad 

un solo y único sentido, a pesar de todas las posibilidades 

de significaciones aparentes (sinonimia) que puede tener un 

discurso. El sentido de la palabra no puede ubicarse solo 

en el discurso, sino en el estilo de pensamiento como el de

sarrollo de una noción (de ahí la denominación psicomecánica 
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de la lengua). (39) 

Por ejemplo, en el uso de lOs ,articules ,determinantes 

(el, la, los, las) e Í.nd~terminantés (ul1,uno,·-ll;,e.,:u~~s, · 

unas) el sentido de 
11u11í~.·:7,.~'.&2::,~:~bX~~'.f~&;f,?~5,f,~nJli,c~;~{¡;~e~tido. 

de '11 e l" es de general:i.zá:c:i.óíi\ .. )·('40 )t~'•Es'~'{ri!¡fo'rct'iúíté'.i;"señal'ár' que 
, '· .·,:'.; .. ~·,;?,1~:¡.·j·/>\i;~:·~:,;y~¡~;;.~r;::·¡,:,:.,~;:.~zEt.~:Y::~.r'~;-~:~6:~·~~t~f~;;.i~Jk:.~~::·~:y;~:::,:::i·--.:,¡.{.: __ , <:·:. ·:, .. : ~ : 

puede ·haber diversidad de.:·sentidos.~perof,·seme'janza,,;enjTos .. sen-

tido:~ el ejemplo ~igu:~~~::~.· .. ~:r·:;:i::é·r~;JWj~:r1;::9¡:t~é~~:pl~~~ 
ción: (41) 

, a) · I El 1 hombre que conociste 

· Particularización 

UN 

(d) 

1 
1 
1 
1 

(b) (a) 

b) \.un 1 amigo llegó 

1 Generalización 

1 

· I· 
1 
1 

(c) 

EL 

UN movimiento de particularización de lo general a 

lo particular 

EL = movimiento de generalización de lo particular a lo 

general. 

(39) GUILLAUME, G. Langage et Science de Langage, Quebec-Paris 

1964. "Observation et explication et particularisation et 

généralisation", 

(40) HEGER, K. La semantique et la dichotomie de langagc et de 

parole. Travaux de LingUistiquc. 1969. P. 47-111. 

(41) Tomado de Oswald Ducrot et Tzvctan Todorov. Ciencias del 

lenguaje, Pág. 148. 
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En el ejemplo de los dos enunciados (a y b) .. se deben ana . ..; .. ' . -
lizar los momentos de particularización y. los de,. generaliza-· 

ción, para determinar a dónde termina la ~n~:Y~'dó~~ecom~énza 
',. '· ·.;p... ' .. 

•;·.·~'J:o; .- ,' "/ ... \ 

la otra, , ,; ,,_' ,_ . ·· 
• •.· :,.,.: ;/. ;"4{::) -~ .• '"··' .,,, : 

En la gráfica se representan: UN por ·;·1a.:fi'~'.c!tiá; de' la iz-
' ' . -.=. /.;~·:,.:'t•}";~~\/i.4!~\~~-/l:::¡~·:-\:,.7 ·:·<; __ ' ·<., 

quierda, a la derecha el sentido de EL;\:;:•Las · as}puntcadas 
representan los efectos de sentido en :i:'b~'(':'.~~ a~~~; ... 

. . • ·. -: .. ;:,~:~/-:·:f if:::(!,1 i~~~;¡'f;f¡ .;_f·:.::~- 0·; ,· • • ' ,,._ '. -, • 

El vinculo que existe entre la p6siclón'fd~hSaüssure y la 

de GuiUaume es que la oposición se co~6:I~~:~§'.~~gJ~g~~d'~~en~o .. 
de la investigación cientifica, por lo':taii'fo':·eLconocimiento 

, -; ;-_.···./·:-'.-·\·,'; .. e :-",;1· . _,._ .. -· 

previo del sentido es lo que permite· co.mpr~~der los 'efectos· 

de sentido. . \. 

',_·.· 

c. Sintagma. 

En casi todas las lenguas encontramos los sintagmas, ya 

que todo enunciado se presenta como la asociación de varias 

unidades, que pueden ser sucesivas o simultáneas, también pu~ 

den aparecer en otros enunciados. Para explicar más clarame~ 

te la noción, se habla del conjunto E, donde aparecen dos uni 

dades distintivas u v, y solo si u y v aparecen una y otra en 

E. existe una relación sintagmática cuando se puede formular 

una regla general, por ejemplo, en el caso de los verbos com

puestos aparecen claramente determinadas las dos unidades: 

Sea el conjunto E 1 U 1 V 

Sea el verbo: destapar 1 des, tapar 

Son dos unidades en relación y las dos pertenecen a E. 

Des 
Tapar 

primera unidad 

segunda unidad, 
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Las relaciones sintagmáticas abarcan relacione~ del mis
mo tipo y por eso forman ·un sintagma, ejemplo: 

1 1 

E1;niño:va:a:1a:escuela 
1 • • • 

1 1 

Existe una relación entre el artículo y el nombre y en

tre cada elemento de la expresión, hay relaciones sintagmátl 

cas entre la i y la o de niño y·la u y la e de escuela. Tam

bién es conveniente señalar que los lingUistas admiten sinta~ 

mas de más de dos elementos. Hay muchas posiciones frente a 

la noción de sintagma pero el problema tiene que ver con la 

linearidad. El habla se desarrolla en el tiempo y se repre

senta en un espacio unidimensional, a cada instante se hace 

. corresponder un punto y al orden de aparición de los instan

tes, el orden de yuxtaposición .de los puntos. Este es el 

punto central de la descripción lingUística que plantea 

Saussure, ( 42) 

Los elementos del discurso pueden representarse por una 

linea, o por una linea de puntos, dado el cartcter disconti

nuo del discurso. Esto tiene serias implicaciones en el pr~ 

ceso de aprendizaje, porque si el discurso ~e da siempre a nl 

vel discontinuo, no hay un pensamiento estructurado y menos 

con una unidad de ant~relación semántica. 

l, - - - - - - - - - - La¡ ... ___ _.I • es .__ ___ _, 

2. La ciencia, es un conjunto de ... 

Si no se establece una jerarquía a nivel de la distribu

ción de los elementos, para los alumnos podrían tener el mis 

mo valor las siguientes expresiones: 

l, Es un escritor grande (especifico) 

Es un gran escritor (genérico) 

(42) DE SAUSSURE, Ferdinand. Curso Superior de LingUística. 

11 parte, capitulo I, 3. 



2. Es un estudiante eficiente. (crilidad) 

Es un estudiante eficaz. (cantidad) 
' ' ·, ' . : . ~. . 
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De tal manera que para·describirun sintag~'a es necesario 

decir no solo que unidades lo consti tuyeri,, sino, en el interior 

de qué unidad se encuentra. 

D. Paradigma. 

Es un grupo asociativo, el paradigma, segón Saussure, se 

ligan los elementos por asocianciones de ideas, sin embargo, 

Jackobson parece mostrar que la relación se basa en una simple 

similitud, que es.característica de las intcrpretaciones,de la 

psicología asociacionista (asociación por semejanza- por cÓn

traste). L~s relaciones sintagmáticas parecen específicas de 

cada unidad, es por esta razón que Saussure se propuso funda-· 

mentar los paradigmas lingüísticos. 

Si existen dos unidades U ·Y U', ellas pertenecen al mismo 

paradigma, si sÓlo si, la una puede ser substituida por la otra 
en el mismo sintagma, o sea, pueden remplazarse simultáneamen

te. La representación podría ser en este sentido: 

O V 
r e 
d r 
e t 
n i 

e 
a 
1 

11 Yo canto Todos los dlas 
21 Tó cantas 
31 El canta 
11 Nosotros cantamos 
21 Vosotros cantais 
31 Ellos cantan 

Orden horizontal 

l. En lo horizontal aparecen el orden sintagmático y de 

las unidades. 
2. En lo vertical aparece el paradigma, representa el con

junto de unidades que hubieran podido aparecer en su 

lugar. 
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Las relaciones s'intagmáticas y las paradigmáticas: 

c o m e r Sintagma Paradigma~~- vertical 

·O 

e s 

e m o s Paradigm a 

e· i s 

' e n Sintagma lineal 

Estas relaciones tienen diferente interpretación segOn la 

corriente linguistica de la que se hable y segOn los represen

tantes de la escuela de Praga: (43) 

Corriente 

Distribucionalistas 

Glosemática 

Estructuralismo de 

Hjemslev 

Funcionalismo de 

Martinet. 

Ideas 

-Descubrir las rela

ciones sintagmáticas 

es el objeto de la 

Investigación Cicnti 
fica. 

La realidad de la 

lengua es la forma 

Lo fundamental son 

19s ejes: sintagmátl 
co y paradigmático, 

el uso y la norma. 

Lo sintagmático 

Lo paradigmático 

Relaciones 

La lengua es ante 

todo una combina

toria. 

Su forma es de or 

den combinatorio 

Construye dos com 

binatorias, a ni

vel de corrclacio 

nes, La norma. 

Inventario de los 

posiblcs(signos) 

La selección de 

uno posible. 

(43) DUCROT, Oswald et alli. Diccionario enciclopédico de las 

Ciencias del Lenguaje, 
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'Lo sintagmático responde a.tres relaciones esenciales: 

se B. 
La clase A presupone o ---'------ selecciona¡ ia cla 

El adjetivo presupone el nombre ~ri d.sp~fí¿¡/, e:.:· ......... ;;. ~-,;'.',:- . . 
A B .. ,, ,.;,::·<> .. : .. 

:• ::·:on ::: ::::::: 
1 

:: ro::, :tí;'ii1~í~~i\"J~. p rosupos i-
c i ón recíproca. Hay un~ solidaridad ~n reláci.Ón con e.l tiempo 

el modo; la persona, etc. Hay una combinación e~tre el adjet! 
voy predicado (grupo-atributo en espaflol). Las relaciones 

sintagmáticas basadas en la coexistencia en el texto y que pe~ 

miten caracterizar las clases por sus relaciones reciprocas. 

Hjemslev agrega. además las relaciones paradigmáticas que reci
ben el nombre de correlaciones y que permiten caracterizar los 

elementos i~dividuales,· Dentro de ellas cita tres correlacio

nes que son: 

Específica: a, b, si toda la que contiene a, a,contiene a 

b, sin que lQ opuesto sea posible, a y b son complementarias 
(especificación reciproca) , 

Autónoma: a y b son autónomas si cada una pertence a cie~ 

tas clases, en las cuales está ausente y sin pertenecer a la 

misma clase, 

En la tercera, aunque las relaciones sintagmáticas prece

den a las paradigmáticas, la-última no se contenta con reescr! 

bir la primera, por eso se trata de dos combinatorias diferen
tes (inclusión). 

La importancia del paradigma se explica a partir de la 

lingUistica funcional. Para Martinet es todo aquello que está 

en el discurso al servicio de la comunicación del pensamiento, 

es la elección de la lengua que hace el hablante. De esta ma-
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~era, el sentido de una palabra esti.detérrninado p~~ los ele

mentos que la rodean y por el recuerdo de los"qÜe podrían ha-

ber ocurrido en su lugar. 

l. Imposibilidad de 

constituir sintagmas (el 

J ackobson plar1téa:éí6~ categ~rías: ¡ .-. :.•:;, .. ,--,. ···'".'Y.:y ;.,;. ·,' ·. -·-· 

:~~~: ::~:' • :0:n:\;jtfü~t~ii~~ltt:; f' 
''."', 

2, Imposibilidad para establecer relaciO~~~-,~;~,¿e los 

elementos y los ~aradigrnas (los enunciados ya no se refieren 

a un código) . 

Estas dos categorías implicarían interpretación de conte

nidos y utilización de figuras "corno analogías (maternltica, qul_ 

mica, etc.), metonimias (filosofía, economía, derecho) sinécd~ 

ques. 

En lingUística moderna, un paradigma esti constituido por 

el conjunto de unidades que tienen entre ellas una rclaci6n 

virtual de substitución. Saussure conserva el carácter vir

tual de estos paradigmas. La realización ·de un término (la 

formulación del enunciado) excluye la realización concomitante 

de. los otros términos. 

Las relaciones en praesentia (sintagma.y relaciones sin

tagrniticas), los fenómenos del lenguaje implican relaciones 

en absentia, virtuales. Se dice que las unidades a, b, c, ... 

n, pertenecen al mismo paradigma, s~ ellas son susceptibles de 

sustituirse las unas a las otras en el mismo cuadro tlpico 

(sintagma, frase, morfema). Los paradigmas de flexión de las 

lenguas, expresan un sistema flexional como la declinación o 

la conjugación, no son entonces sino casos particulares de re

laciones asociativas. De esta~ relaciones habla Saussure de 

manera muy general. (44) 

(44~ Dictionnaire Linguistique. Larousse. Pigs. 354-355. 
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E, Relaciones in Praesentia y en Absentia. Relaciones sjg 

tagmáticas"(eje sintagmático) y Eje paradigmático, 

Las relaciones sintagmáticas son las que unen los ele

mentos de la lengua, en el eje de las sucesiones, en el ºE 
den lineal de la cadena hablada. Se explica como ciertas 

sucesiones de elementos aparecen y otros se excluyen. Se 

representa, generalmente una estructura como una cadena fi

nita de lugares y posiciones (45) donde cada uno puede ser 

ocupado por ciertos elementos, Esto permite señalar el con

junto de posiciones posibles para cada elemento y las combi

naciones posibles de este elemento con los que le preceden y 

los que le siguen, es lo que recibe el nombre de distribu

ción; 
1

las relaciones que los unen son las relaciones sinta~ 
máticas, o combinatorias que se ubican .sobre el eje sintag

mático, eje del enunciado que se produce realmente, 

cabe señalar que paralelo a este proceso de combinación 

sobre el eje de los enunciados, el proceso de selección per

mite la conmutación de unidades entre si y un gran número de 

los enunciados, La selección se realiza entre un cierto nú

mero de elementos, lo que permite definir clases de elemen

tos: unos pertenecen a una misma clase que puede encontrar

se en un mismo lugar y formar un paradigma. El conjunto de 

elementos de una misma clase entre los que se hace la seles 

ción y que pueden conmutarse, están ubicados sobre el eje 

paradigmático. 

Estos procesos de combinación (eje sintagmático) y los 

de selección (eje paradigmático) se sitúan en los diferen

tes niveles de análisis de la lengua, (46) 

(45) Ver conceptos metodológicos, Cap. !Ir. Posibilidades 
de estructura de una oración en Español. 

(46) GLEASON. Henry, Allan. An Introduction to Descript! 
ve Linguisties, N.Y. Ed. 1961. 
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La hip6tesis de la doble articulacidn d~ la lengua, for 

mulada, también por Martinet, propo~e i!i'.d:i.~d.nci~n entre 

:~:·:;::::::::!:::::":~::::~::1~~:~~f iiill~~!~i~i~~~?!l 
vel inferior que corresponde a la segunda,éiarticulac1ori<de la 

· ;.: ·. :· _, \;~ ,::·:-:?-:,'·:\ot}~~~·:.;~.;~-~~~;~~·v¿~~+:-~:.;:~~;r;~~>~J.\;f;;>·,.-_:'·:,~· .··:; · 
lengua y se refiere a las unidades"'rio)slgriifi'CaJ'iyás)icampo 

- .. - ~ -'.::.~ ·~~::~,?_;~,:'tl'~~\._;-,~,;;; )~':'\t~;;-:1~·:..~:.~:~~,;··!.~.-\:·?. ·:. ·: ···:-. ;, ' 
de la fonología, El nivel superior: ó prinici:a'·arHculaci6n 

del lenguaje, lo forman las unidade·~ ~ignifi'cativas o mor~ 

mas ( según Mar tinet monemas l , Es ·en los términos de morf~. 

mas que se describe la estructura sintáctica de las frases, 

Las frases se representan a nivel sintáctico por cade

nas finitas de morfemas, el modelo se presenta más clarame~ 

te con Saussure, cuando explica las relaciones lineales de 

la lengua que excluye la posibilidad de pronunciar dos ele

mentos a la vez, Estos elementos se distribuyen los unos 

siguiendo a los otros sobre el encadenamiento de la palabra •. 

Estas combinaciones pueden llamarse sintagmas, El sintagma 

·se compone de dos o más unidades consecutivas. Los sintag

mas son de varios tipos: 

l.~ Sintagma verbal S V, 

2.- sintagma nominal s N. 

3,- Sintagma preposicional S P. 

En la siguiente frase los sintagmas se señalan así: 

La señora de la casa había tirado los desperdicios en 

el cesto de la cocina •••. 

Frase 

------- ------ S V SN / ----St-; 

1. 1 ---s p 

1 !\· 1 ¡~ 
La Señora / '- /\ 

Aux Verbo 
había tirado los 

N 
desperdicios 
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.Ahora, en la frase siguiente la representación se da 

así: 

El señor lee el periódico. 

Frase 

/~ 
S N S V 

;'( 1 ----------
º · N V S N 

El Señor lee ¡ \ 
el periÓdico 

El análisis de los constituyentes inmediatos, es una 

descripci6n estructural de un~ frase, donde se señala como 

se descompone en sintagmas y estos a su vez en unidades más 

pequeñas, éste análisis representa la construcción jerarquA 

zada de las frases y permite mostrar como las frases dife

rentes en su aspecto exterior tienen parcialmente una mis

ma estructura. (47) 

Es por esta razón, importante, que se tome conciencia 

frente al hecho de que la lengua es un sistema y sigue una 

serie de normas y de reglas que le permiten organizar, en 

forma clara precisa y sencilla los conceptos y principios 

en cualquier área del conocimiento, pero, si estas norma~ 

no se siguen el efecto es contrario, (poca claridad en las 

ideas, distorsión, alteración de contenidos, confusión etc), 

porque se excluye el factor comunicación por alterarse la 

estructura de base del proceso. Para Markov como teórico 

de la comunicación, a través del cálculo de la cantidad de 

información ha podido precisar la importancia de la comuni 

(47) Dictionnaire de Linguistique Larousse, París 1974. 
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cación, al seftalar para determinados discursos la probabili

dad y la frecuencia de ciertas palabras en el me.nsaje y de

terminar la orientaci6n (carga ideol6gica) y los nivel~s y· 

caracterización de los signos (pertinencia y discreción) 
(problemas semánticos) , ( 48) 

Sin embargo, para Saussure, es estudiar el "corpus" de 

la lengua para llegar a una clasificación, una taxonomía de 

~os elementos del sistema, 

Para Chomsky el estudio puramente de clasificación no 

.es el más conveniente, razón por la cual elabora modelos hi 

potéticos explícitos de la lengua y del lenguaje. Estable

ce la diferencia entre ACTUACION Y COMPETENCIA, donde se a

cerca a la diferencia lengua-palabra de Saussure: la comp~ 

tencia (la lengua) está representada por él saber implícito 

de los sujetos-hablantes, el sistema gramatical que existe 

virtualmente, en cada.cerebro. La actuación (la palabra). 

representa, por el contrario, la actualización o la manife~ 

tación de este sistema en una multitud de actos concretos, 

CHOMSKY establece un modelo de ACTUACION y de COMPETE,!i 

CIA, de los sujetos, el modelo de competencia lo forma una 

gramática de la lengua que él habla, aquello que pone en r~ 

lación, los sonidos y los sentidos, lo que asocia una inter 

pretación semántica a las secuencias de signos acústicos. 

La gramática está constituída por un número finito de 

reglas sintagmáticas capaces de generar estructuras profun

das, que son susceptibles de interpretación semántica, una 

vez que se han insertado las realizaciones lexicales, ade

más del número finito de reglas de transformación que per

mitan pasar de la estructura profunda a las ·frases de la 

estructura superficial, susceptibles de una interpretación 

fonética, 

(48) Teoría de Katz y Fodor, Donde se señala una gramáti 
ca pre-existente y un diccionario de reglas de proyec 
ción, para con todo ello llegar a la interpretación -
semántica, 
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En este sentido la descripción de la lengua que hace 

Choms ky presenta dos partes: una par te genera ti va, a.eser iE 

ción sintáctica de las fra~es de base de la estructura pro

funda: otra parte transformacional que representa la des

cripción de las operaciones que permiten pasar de la estrus 

tura de base a la estructura superficial, 

Finalment~ es necesario precisar los conceptos sobre 

las relaciones in 

eje sintagmático, 

constituyen el eje 

praesentia, son las unidades que siguen el 

Toda la lista de unidades, in absentia 

paradigmático. 

La continuidad de las palabras que por la sucesión con~ 

tituyen la frase realizada in praesentia, es lo que Saussure 

pla.n tea como relaciones in praesen tia, 

El conjunto de unidades que en cada lugar, pueden sus

tituirse, en forma efectiva y respetando el tipo de función 

que cumplen dentro de una frase, es lo que recibe el nombre 

de relaciones in absentia, 

Por ejemplo en la frase: 

l 

LOS 

2 

TRENES 

3 

VAN 

4 

RTIPIDO 

Cada uno de estos elementos puede ser sustituido por 

ejemplo en: 

l. El, Un, estos, esos, mis, tus, nuestros, etc. 

2. Carros, carretas, aviones, conejos, etc. 

3, Corren, giran, etc, 

4, Velozmente, muy rápido, etc, 
1 

Estas posibles substituciones, son las que constituyen 

las relaciones in absentia. 

Es importante mencionar desde el punto de vista meted~ 
lógico, que este tipo de.relaciones permiten organizar los 

' : : . 

. i 



ejercicios de aplicación y refuerzo para diferentes áreas 

del conocimiento, en especial, en el caso de las lenguas 

extranjeras, reciben el nombre de ejercicios estructurales, 

Aprenden los estudiantes, la de base y luego pueden reali

zar diferentes permutaciones, donde aplican la fonética, 

los cambios semánticos y pueden construir a partir de la 

estructura de base otras. frases, (Desarrollo de la crea

tividad y el nivel de interpretación de otros contenidos). 

Para las demás áreas del conocimiento se presentan al 

gunos ejemplos de relaciones paradigmáticas y sintagmáticas 

aplicables a nivel de la enseñanza de contenidos en derecho, 

economía, biología, física, antropología, francés y otras 

lenguas extranjeras etc, (Ver apéndice A), 



IV. LA SINCRONIA Y LA DIACRONIA 

Se emplea el térmiMo',cu~~ct6·.·~~\h~c·e·n ih~ervenir elementos 

~. ':~:,:::.:~'. ';:::~.~*i.l~f ~~f~j~:¡~¿i~1i~!f ::.~:,~: '::·: :·:., 
tido de la precisión de;:fosi)términos¡}comof:¿·Qúées la misma 

· .-, ·.··,::'.··:··'.:.Z1'.'i·~).'.~0:]"'/._l:;·;\.,~~;~:<'<-.···-~<• ·::·'· :..:,¿:;·: .·-':· ·:· ·:·.-. .·· . 
. lengua ? (¿Español de España\;ti:deYJ¡.jéx:Í:Co','Xde.Cciiombia ?) , el es 

, ·• ':'.; !·>:1·~:}?~;: 1(~· ;fl::(i·S~'.;~.'.·\){;\;:;.; ·:~ ~-:~) :~:-:' ~ .. ~-<, > : ·_ ._! '· -. ·: • -

tacto de desarrollo, que ··significa·/realmente ? (origen del espa 
f'iol, desarrolo y en la a~·tu~l {ci~d\;i)> . . ' -

' ,.,, '' ,.: 

'" 

A. La Sincronia. 

El término aparece dentro de la teoria de Ferdinand de 

Saussure, puede definirse independientemente de las tesis Sau~ 

surianas. Un fenómeno del lenguaje, cuando todos los elemen

tos y factores pertenecen a un solo momento de una misma len

gua. La vida cotidiana se desarrolla en medio de un conjunto 

de mensajes que la sociedad nos proporciona. Imágenes, pelic~ 

las, cuadros, en el orden visual. La danza, el mimo, la pant~ 

mima, el orden gestual. Ruidos, música, gritos en el orden a~ 

ditivo. La mayoria de los mensajes recibidos son de naturale

za lingUistica, que la lengua acompaña, en comentarios, en me~ 

sajes de orden visual, como el afiche, o bien se presenta sola 

como en toda conversación. Todas las veces que buscamos es

tablecer entre el medio social y nuestra actividad, un relati

vo equilibrio, es a la lengua a la que se lo prestamos. Los 

medios que utilizamos para conocer los eventos del mundo: el 

periódico que leemos o la radio que escuchamos. 

Las noticias las recibimos ya sea por via oral o por via. 

escrita. Por la experiencia de la vida práctica se observa 

que cualquier mensaje que se recibe se realiza, ya sea, por la 

via: oral o por la vía gráfica. También ocurre que un mensaje 

se lea y se escuche al mismo tiempo, por ejemplo un poema pue

de leerse (impreso) o puede escucharse (audición). El dese i-

- 55 -
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·framiento para el receptor tiene la doble caracterÍsÚca:. 

:::~n 1:~ :~~:0:o~~:i;~:c:s~~s y:i:::s e~~!.P:::~\.ti,0ittfü~:~~::~ 
• ,,-, ·. ·· ··:• ,;r :: ,'.··~:~·:.'·":;.'r."'1 ''': ~}''• ~ '. : •• ·: : .• • _, ' 

mensaje de un diálogo, o bien, cu~ndo. se encua~rán'\roií:.t~fgnas> 
·.· . > , · ·:,;· !.,;,\,~·.;~~=~:\+t~~~;I~*,;~~::.'<:3·:~~~:· ,\ ·;-;.,·: :'.· · .. -; · 

gráficos para leer un resumen escrito o u~a»cár.ta!;'.de/cu~lq~ier 

naturalez~. Entonces, esta doble carac~~B-~t6)~~:¿1,;~•·;:,f.·::i~~:~:i·~~r~~ 
nia lingUistica que se manifiesta en la·•dobl~.r;eall~,8.cion: 

.:···, ,.,, 
oral y/o gráfica. 

En realidad, la lingUistica ha tardado en precisar estos 

términos como diacronia y sincronia porque la investigación e

timológica sefiala dos caminos: (49) 

a) El hecho de relacionar las palabras para determinar la 

. etimologia. 

b) El hecho de relacionar una palabra con la anterior de 

la cual se cree proviene. 

Por esta razón, es dificil separar los estudios sincróni

cos, pues no podríamos precisar exactamente donde termina uno 

y donde empieza el otro, La comparación con.la noción de signo 

y sus elementos (significante y ~ignificado) s~ria pertinente 

y establecerla una analogía para cualquier análisis y sefiala

ria porque.los dos términos se estudiarán en forma relacionada 

·aunque, se explican en su parte estructural rápidamente. Por 

ej~lo la lingUistica histórica del siglo XIX absorbe la sin

cronia en la diacronia. Es el caso de los comparatistas que 

pretenden descifrar todos los cambios a partir de las declina

ciones. 
También, los neogramáticos afirman que la sincronía tiene 

valor en la medida en que puede interpretarse a través de la 

diacronia, por ejemplo: trabajar y trabajador, una es la pala

bra primitiva y la otra es la derivada, en una época se cons-

(49) Introducción al estudio del lenguaje, Sapir. México. F.C. 
E. 1964, Cap. VI. 
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-truye primero una y luego . en época posterior la otra, según· 

el tipo de necesidades econórniro-sociales o poli tic as, · 

Además, existe otro problema y es el de la clasificación 

de las lenguas. Los comparatistas pretenden clasificarlas así: 

l. Histórica, genética: Reagrupando las lenguas que tie

nen un mismo orí gen. ( 50·) 

2. Tipológic\: Aquellas que tienen características seme

jantes desde el punto de vista gramatical, 

fónico o semántico. 

Aunque este criterio de la tipología tuvo su influencia 

al clasificar el desarrollo de las lenguas así: aislantes (ch1_ 

no), aglutinantes (amerindias) y flexionales (lenguas indoeur~ 
peas), sin mebargo, Sapir le reconoce un papel muy secundario 

al criterio de la construcción de la palabra, ya que lo más i~ 

.portante' se centra en la naturaleza de los conceptos expresa

dos en la lengua, Sapir señala que si todas las lenguas expr~ 

s~n los dconceptos concretos" (términos que serán explicados 

posteriormente) que designan objetos, cualidades ó acciones 

(se expresan en los radicales de los nombres y los verbos en 

·las lenguas indoeuropeas), así los conceptos relacionales abs

tractos, establecen las principales relaciones sintácticas, 

sin embargo, algunas lenguas no tienen "conceptos derivaciona

les" que modifiquen el sentido de los conceptos concretos, co

mo es el caso del español cuando se expresa a través de lo~ d! 

minutivos en ita, illb, ico, prefi~os en des, o las desinen

cias en uso (como precioso, mentiroso), ni "conceptos concre

tos" (género, número). 

( 50) Dictionnaire de l.inguistique Larousse. Paris, 1974, (Ver

apéndice de la clasificación de las lenguas), 
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Saussure es el primero que r~iv':lndi6a h.·'autonomia de la 

investigación sincrónica. (si> En c6~~~cuéri¿1~<pt~ntea varips 

ª'""m•nto' al r"P"'º ' • ' ,;~,~$:~{}~~~: > 
1. Es' posible definir las relaciones.;sincronicas sin re

currir a la historia. Lo que garanHi~~:í~~PJ~·~ivación de los 
verbqs es que se inserta en un .patrón,··~·~·:~~ª serie, ya que el 

verbo en cada pareja, es uri verbo de'acción. Lo que establece 

la relación sincrónica es el hecho de que hay integración en 

la organización de conjunto, en el sistema de la lengua. Por 

esa razón la lengua debe analizarse siempre como un sistema. 
·por ejemplo: 

Trabajar ----- Trabajador 
Luchar ~~~~--. Luchador 

~~~~~~.-. Andador Andar 

2. Toda relaci6n sincrónica puede establecerse fuera de 

las relaciones diacrónicas y además,entrar en conflicto con 

las relaciones sincrónicas. Algunas de las relaciones'pueden 

ser injustificadas, Por ejemplo, hoy no se establece la rela

ción entre bure (paño) y bureau (escritorio), aunque bureau se 

constituyó a apartir de bure (era la mesa cubierta por el paño) 

estas relaciones ya las han olvidado los hablantes. En espa

ñol, tenemos la palabra cerrojo, que ha sido una asociación con 

la palabra cerrar, aunque proviene del latín verruculum, luego 

en el español antiguo dió berrojo, para terminar en. cerrojo. 

3, Aunque es cierto que los cambios foné~icos modifican 

las relaciones gramaticales, solo lo hacen en forma accidental 

o indirecta, por ejemplo, cambio de las formas latinas del ge

nitivo (honor, is, por analogía con temor, is, etc.). En con

secuencia el estado de una lengua, en un momento dado no puede 

aclararse, ya se trate de describirla o explicarla, mediante 

una referencia al pasado. Entonces la investigación sincrónica 

( 51) DUCROT,Oswal et alli, Diccionario Enciclopédico de las 

Ciencias del Lenguaje. 
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debe hacerse al margen de toda consideración dia'crónica,, 
Sin embargo, la evolución lingUística'ú~ri·~ 6Ómo.pu~tos. 

'' ' -, •' , . . ' ' -· " ~ ' -. ' ' ... . . . . 

de llegada y de partida al sistema, debe :Ciesc'rúlirse C:omo. 
~ . ~ .. ·.;.·',·: .. ··~.:.;!~':h:.i";J:,,·~º-_'/'.' ''.: _·.····~-· ··_ 

transformacion de una estructura sincronfca •.'en··. otra;·. entonces 

el estudio· diacrónico debe apoyarse en un 'ccirig~·ifu''f~~~b ~revio 
; ~:: : ' - .· 

de toda organización sincrónica, · ·:·.: 

B. Diacronía. 

Anteriormente, se había señalado que la lengua puede con

siderarse como un sistema que funciona en un tiempo determina

do (sincronía) o bien analizarlo en su evol~ción; a través de 

la sincronía se siguen los hechos de la lengua en su sucesión, 

en sus cambios, de un momento de la historia a otro. Pri~a la 

idea Saussuriana la diacronía es ante todo, uno de los puntos 

que el lingüista p~ede escoger y que se opone fundamentalmente 

a la sincronía. En este sentido, todo estudio diacrónico es 
una explicación histórica del. sistema sincrónico. Los 'hechos 

diacrónicos son los cambios sufridos por la lengua. 

La diacronía puede concebirse como una sucesión de sincro 

nías, que son las que pueden dar cuenta en forma adecuada de 

la evolución de la lengua. 

También recibe el nombre de diacronía todo hecho lingUís

tico considerado en su evolución, o bien, la disciplina que se 

ocupa de esto. 

Los problemas de la diacronía son complejos. La diacro

nía constata ante todo los cambios que se pro~ucen, y los loca 

liza en el tiempo, sin embargo, no es posible realizar un tra

bajo tan riguroso sin mencionar cada etapa histórica po~ la 

cual pasa un fonema, ( 52) por ejemplo, sin integrar el hecho 

en el sistema tal como él ha funcionado en un momento. 

( 52l Fonema: Unidad mis pequeña de sentido que se pued~ delim! 

tar en una cadena hablada. 
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La importancia de la diacronía en lingüística del siglo 

XIX está en razón de que la evolu.ci6n•·ct~ .l~ lengú~- no es sino 
un medio de conocer la historia'.'ct~r.i~s pueblos'. La distlnción. 

rigurosa entre la diacronía y_ .. la' sincrcínia es :un'a reacción co!! 

tra la per~pectiva historicist~;~;~~ ~iene raz~nes metodológ! 

cas. Puede decirse que el sujeto que habla tiene un desconoc! 
miento de su propia lengua y en, consecuencia esta ign'orancia 

no le permite conocer el funcionamie~to del sistema considera

do .sincrónicamente. 
' La 'investigación de las causas de la evolución llega ? m~ 

nudo a hechos extra-lingUísticos, los cuales no explican el e~ 

tado actual. Cabe preguntarse, si toda investigación, sobre 

los estados de la lengua pasados, pueden llegar a cualquier 

certeza, en la medida como el investigador ~o tiene la compe

tencia lingüística suficiente, de los sujetos hablantes, en la 

época que él estudia. En sentido opuesto se puede decir que 

no hay sincronía sin diacronía. Esto último subyace todavía 

en un estado de lengua determinado que tendría a la vez w.arcas 

del pasado y del futuro, sin que se pueda considerar que no h~ 

ya. nada escalonado en la lengua. Además, después de la segun
da guerra mundial, por ejemplo, en Córcega se utilizan tres 

términos para designar un objeto, (porta-pluma). Los abuelos 

utilizaban porta-pluma, los padres el término porta-pluma y 

pluma y los hijos pinna y porta-pinna y además el témino del 

francés pero prestado (porte-plume), Sin mebargo, el término 

pinna tenia mayor valor para los hijos. Es entonces muy claro 

que no hay en un momento dado un solo sistema sino varios que 

entran en concurrencia y que· proyectan también la diacronia en 

un estado sincrónico. 
A pesar de estos estudios, los estructuralistas y los fu!! 

cionalistas no aceptan el postulado de la distinción absoluta 

entre diacronía y sincronía, sino solo por razones de orden m~ 

todológico. En realidad, la evolución de un sistema A en un 

sistema B que es el posterior, no puede ser descritq sino en 

.términos de transformación de la estructura sincrónica A en 
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"\ 

otra estructura sincr6nic~B¡ es en realid•d la organi~aci6n 

del sistema que está en constante cu'~stionamiento cuando se h~ 
bla, por ejemplo, el caso de la f~nÓlogÍ.~;di~~rónica no' puede 

realizarse sin una conciencia anterior de .ltis.estados sincr6ni 

cos. {53°) 

El conocimiento de una diacronía lleva a gue en el conju~ 

to de mensajes.percibidos, no se sit6a todo en el mismo nivel. 

Algunos mensaj'es nos llevan a la actividad: la radio, la pren

. sa los afiches, algunos otros nos ligan, por el contrario, al 

·pasado: por ejemplo, los libros. 

La lectura de una obra literaria como "El Quijote", nos 

lleva a una determinada época de la historia, aunque con pr'o-

G yecciones en el presente. A través de los libros impresos, los 

escritos antiguos y de siglos demasiado alejados nos llega a 

nosotros, El pasado envía hacia el presente sus propios men

sajes. Las lenguas nos llegan en el tiempo y a través del 

tiempo sobre los ejes de la historia. Los signos de la lengua 

nos muestran innumerables elementos del conjunto social y es

t~n sobr~ nosotros como sombras permanentes de las épocas pas~ 

das. La lengua permite al estudiante el acceso 16cido al pas~ 
de la cultura y sus raíces. (54) 

~ 53) Dictionnaire de Linguistique. Larousse. Págs. 146, 147, 

148, 

(54) PEYTARD et GENOUVRIER. Linguistique et Enseignemcnt du 

Fran~ais. Larousse, 
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C. Sincronía y Diacronía: las dos lingUisticas, 

Toda lengua, como institución social, está sometida al 

tiempo, es.producto del pasado, existe en el presente y no pr~ 

juicia al futuro, Es por esto que las palabras se empobrecen, 

depenpiendo del uso y del entorno que las rodea. Algunas de 
las palabras van perdiendo ~u valor c6ntextual, irónico y los 

sujetos van desplazando afectivamente su valor en relación con 

la palabra. (ejemplo: testa fue remplazado por caput) Es pro

bable que: se cree otra palabra que no tenga ninguna relación! 

~arente con el original, 

Las lenguas evolucionan y tienen su propia historia, es 

de este aspecto que se ha preocupado, como ya se ha mencionado 

anteriormente, la lingüística del siglo XIX. La primera estu

dia la historia de una iengua partic"ular y la segunda· se prop~ 

ne el estudio comparativo en relación con las otras lenguas y 
su historia. Lo más importante, es la separación metodológica 

de los dos estudios. Es bien claro que las -ciencias tienen in 

terés de señalar escrupulosamente los ejes sobre los cuáles es 

tán situados las cosas de las cuales se ocupan, tendría que 

_,distinguirse según el esquema siguiente: 

e 

o 

Ejé de las sucesiones 

a Eje de las si

multaneidades 
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El eje de lo simultáneo (A B) que se:refiere~a las' cosas 

coexistentes, donde la intervención .del 'ti~mp'c> esta,~xc1Uída 
y segundo el eje de las sucesiones (C D)¡ sobi:.e ·¿l ~ual no se 

puede sino considerar una cosa al mismo ti~rí\ÍJo'.~ perb donde es 
tán situadas todas las cosas del primer ej~ -~:ori todos sus cam 

bios. (55) 

Es el efecto de la distinción de las dos lingüísticas. 

(dos métodos de análisis de una realidad concreta). La una 

sigue el camino ~e D) opera cortes en el tiempo: puede por 

ejemplo estudiar la evolución fonética que se da en la palabra 

mater del latín y en las lenguas romances (56) pasa de diferen 

tes formas: 

Francés: Mere 

Español: mamá 

Italiano: mamma. 

Lo mismo ocurre con la formación del futuro de indicativo, 

la evolución del sentido de la palabra educación de la edad m~ 
dia, hasta nuestros días. Esto es la diacronía, llamada por 

Saussure Lingüística diacrónica y en forma más general recibe 

el _nombre de lingüística histórica. 

El otro eje, (A B) hace una abstracción del factor tiempo 

y se propone como hecho central seguir globalmente una lengua, 

en el seno de una comunidad que habla en el aguí y en el ahora, 

a la que Saussure la llama lingüística sincrónica y que común

mente se le llama descriptiva o estática por oposición al dina 

mismo que se presenta en la evolución de la lengua. (57) 

Sin embargo, se sabe que una lengua se presenta en sincro

nía y diacronía, a la vez, según Jean Perrot, toda lengua es 

en todo momento de su historia una evolución¡ su sistema sin-

( 55) Ferdinand de Saussure. Cours Superieur de Ling. Pág. 115 
( 56) Romances: Las lenguas derivadas del Latín. 
( 57) Ferdinand de Saussure. Cours Superieur de Ling. Pág. 118 
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crónico presenta un conjunto de marcas históricas de los esta 

dos anteriores y el planteamiento de. nuevos de.sarrollos, el 

equilibrio de un sistema es entonces, p~ecario. ·. 

Sin embargo, Saussure lo planteó claramente al señalar que 

cada lengua forma prácticamente una unidad de estudio,· donde 

se es forzado por las cosas a considerarla histórica y estáti

ca. · (58) A pesar de todo no puede olvidarse ~ue en teoria e! 

ta.unidad es superficial mientras que'la disparidad de idiomas 

oculta una unidad profunda. En el estudio de una lengua la og 

servación se lleva de un lado a otro, es necesario situar en 

el justo medio cada hecho para no confundir los métodos. 

La distinción de estos métodos a nivel pedagógico tiene se 

rias implicaciones para maestros y alumnos ~or cuanto el cono

ci~iento. de la lengua permite tomar decisiones en el sentido 

de: 

l. Distinguir Sincronía y Diacronía, es liberarse de una 

gramática tradicional, normativa que confunde los dos 

planos. Este dogmatismo ciego basado en las reglas o 

en la lógica desvía la tención de la realidad de la 

lengua viva, efecto que se percibe en los métodos, si! 

temas de enseñanza, organización de los temas de aprerr 

dizaje, manejo de conceptos y principios, ubicados en 

una realidad concreta, práctica y dinámica. 

2, Distinguir lengua y discurso, en las diferentes áreas 

del conocimiento, es distinguir la multitud de realiz~ 

ciones individuales, orales o escritas, leyes genera

les que le' permiten existir. Es pasar· de la realidad 

concreta pero desordenada a una entidad virtual, pero 

organizada, que es la lengua, por esta razón reina el 

automatismo y el desorden, sólo se analizan los hechos 

en forma circunstancial y aislada de todo contexto, 

hay fragmentación del conocimiento por desconocimiento 

( 56) Ibid. Pág. 118 Sgts, 
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de la entidad que permite reorganizar mentalmente los 

principios y los conceptos en la lengua. 

Por esta razón es pertinente explicar los conceptos y ' 

los· principios para determinar el valor de los mismos, 

frente a cada área del conocimiento. 

Para precisar los conceptos y principios a nivel de cada 

área debería primero determinar el uso y la adquisición de los 

mismos, así como señalar las consecuencias de la conceptualiz~ 

ción para el desempeño cognoscitivo, la relación con la reali

dad física, naturaleza de los mismos, problemas en la adquisl 

ción y el uso, naturaleza del significado genérico, asimila

ción y formación de los mismos, otras concepciones teóricas 

de los conceptos, términos conceptuales y contenido cognoscitl 

vo, el lengua)e y la adquisición de los mismos, contigüidad y 

disposición, información pertinente y no pertinente, etc. 

· Todo se refiere a los rasgos pertinentes del sentido, ras 

gos que componen el significado de una señal, tipos posibles 

de diferencia entre dos significados, posibilidad de estable

cer diferencias entre significados por oposición, ·restricción, 

y trasgresión. Relación con los distintos códigos (llamados 

lenguas), códigos sustitutivos, Escrituras. Códigos parale

los: códigos directos indirectos. Códigos paralelos: la es

critura silábica y la ideográfica; lengua oral y lengua escri 

ta. 

( 59) AUSUBEL, David. Psicología Educativa, un punto de vista cognosi
tivo, ,Trillas 1982. Págs. 606 a 630. 
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de la entidad que permite reorganizar mentalmente los 

principios y los conceptos en laleng~a~' 

Por esta razón 

los· principios 

- , .···. ' .-.,-~/: ··::"' 

es pertinente explié~~\Os conceptos y 
' .-· /-'..-_": ·\:::<.~{~>:~: . ' 

para determinar el . .valo·r de los mismos, 

frente a cada 6rea del conocimie~~o; 

Para precisar los conceptos y principios a nivel de cada 

área debería primero determinar el uso y la adquisición de los 

m:Í.smos, así como señalar las consecuencias de la conceptualiz!! 

ción para el desempeño cognoscitivo, la relación con la reali

dad física, naturaleza de los mismos, problemas en la adquis! 

ción y el uso, naturaleza del significado genérico, asimila

ción y formación de los mismos, otras concepciones teóricas 

de los conceptos, términos conceptuales y contenido cognoscit! 

vo, el lengua_je y la adquisición de los mismos, contigUidad y 

disposición, información pertinente y no pertinente, etc. 

Todo se refiere a los rasgos pertinentes del sentido, ras 

gos que componen el significado de una señal, tipos posibles 

de diferencia entre dos significados, posibilidad de estable
cer diferencias entre significados por oposición, restricción, 

y trasgresión. Relación con los distintos códigos (llamados 

lenguas), códigos sustitutivos. Escrituras. Códigos parale

los: códigos directos indirectos. Códigos paralelos: la es

critura sil6bica y la ideogr6fica¡ lengua oral y lengua escri 

ta. 

( 59) AUSUBEL, David. Psicología Educativa, un punto de vista cognosi
tivo, Trillas 1982. Págs. 606 a 630. 

'-,,¡.,·, ... , ' '" , ...... •·· .. ~.·-·-·"~~-···' 
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A, Principios, 

Los principios, también tienen varias acepciones como tér 

minos, por ejemplo la teleología establee~ los principios y 

fines de la Educación, según Nagel. También en psicología de 

la Educación se entiende·n como: dos o más conceptos relacion~ 

dos de alguna manera, Según Gagné en' la.· obr~ The Condi tions 

of Learning, establece que cuando se adquiere un principio es 

porque el sujeto ha aprendido los dos conceptos por ejemplo en 

el caso de la Metodología de la Investigación, el estudiante 

debe manejar el concepto de Metodología y el concepto de inves 

tigación para poder afirmar que conoce el principio. 

Los principios incluyen tanto hechos simples como defini

ciones y generalizaciones importantes. 

Los conceptos y los principios no pueden limitarse a estí 

mulos y respuestas verbales-simbólicos, por eso puede hablarse 

de conceptos motores y conceptos emocionales. Es frecuente, 

que la capacidad del alumno, al decir un concepto lo confunda 

con el conocimiento del mismo, o bien que la capacidad de re

citar una información haga creer que ha comprendido un princ! 

pio, esto debido casi siempre a la confusión.que existe en la 

instrucción verbal. 

Es aquí donde los maestros, debemos estar listos a detec

tar errores metodológicos, técnicos, didácticos, psicológicos 

y lingüísticos que ocurren muy a· menudo, tal vez, porque la 

psicología de la educación y la lingüística, (en especial la 

lengua) no han ocupado el lugar que les corresponde, dentro de 

la educación, tal vez no se le halla el valor significativo 

que representa dentro de la caracterización de principios y 

conceptos; igual que ocurre con el estudio del lenguaje (semi2 

tica, semántico, gramática, fonología, etc.) (60) 

( 60) Cfr. Conceptos y Principios. Cap. 10 Psicología Educativa. 
Anderson. y Faust. Pág. 390-395. 
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B.· Concepto. 

Hay muchas .interpretaciones del .t~rm.ino, ·pero tomaremos 
dos de referendia la p~imerrf nos\d16e:.quei es't~ct~<rep~eserlta-

.c i ón .. s i~,bó ~·.1cR~Fh·i~X?~(~f ~.~.i~i;·~~Eki;·fa;~.~~¡~8Xf :B:~i~;·~,~t~f ·~?.1:.f,i e ado 
generar, · que:•.cionviene (a"~,tódai:Una 'serieCdeF:ooj etó's2 con e re tos·.· y 

que,. p~s~e.~~f ;~~~~i:~;~.~;1~~;~~~~~Ti~~i;:¿1f ~,~:t,.. ~;¡~¡Ít~;i·tJ~~.~;~ij~;· .. · .. · : , ... ·. 
Este es ei,,¡:p,~~~tl~."~del,vista;¡dec · !l,psi~o ng istica·,c:\•f; .. •. 

::~::=:~:j;~~~~1~t;iii~ilf iitJí~f ~,lj!f li¡~~~f~t 
tas) a una clase · de~•ob'jetosWde;Eaconte'cimientos ;~.:~':El~":alumno .. sa-

. _ .. -: ·.:·· ':·_;:)y~.:,r1M·;::·~.::;:,.::2E0f:U!~~~:~~·Pt~\<.~;/WX{:f:~i~i~t~}~/;'¡y~.~:·$:f.:'.~~-:~a:\:.v:,f:, >.:· :.:.~:-;: .. ::· 
be el ·concepto cual'ldo )a;c'.cr,as~Jécmtl"~la};~u·~co,~pcJ.r~tefinf€ln~o •. ( 62) 

Por ejemplo en el ?ª.~6i;~·iiMi~~~%~.~:r~~f~~t{~~~~~~r~i;~x;i:~;~:f.~~~·i.~;~; _éo~ 
noce el concepto cuandof;pUede·¡j.dife·rericTarlci:tcla·ramenteú.'de•·lo 

. . . < ·, \;; :Y'i.:, ;·.':.-:_~ \1'-í1~t~D~~~:-~·~\;::;~,:0.~~-;:,/:~\Y·f/{~~~~:"~~;,~.,,¡;~~};i:~:r;,i<!;\:: .. ;: ):·:-.~;t :;i\(:'. •:,~; .J: '/ °'< ~. · .\:. 
que es método, técnica;\of'Pr.'ºcedimientó·,'!'~'o:; bien'Yestablecer )a 

.. :. ·~ t·~ :~.:: :'.::'.)~;~·:r~'°),'L~~b;.:.~~ ;.t~i,.:\Z;il~~~·~:.);S·~;::,?·~!1~·./·~.~:;'.·~-·-r""~:.!;:~\'k~}:~::.;:;:..~_:<'i:. ,·;::~:~:~· :~ .. ::~:':" ~:·-:, .. >: 
di fe rene ia entre. léis '.:distintOs~,enfoques{¡qüe'~hay,~,:'pára}abordar 

. .- --.~ ~·,."'.i ~ .. ;:~.7.'r,·/~;:·; :~~:~,U{ ,.,7,:.;~1~:~~¿.-:'.~::-~::;;r'g,·:,~ x~-~~~.1~; :.;_21~.'.'.;?:~~~J;~f;'~·.~:;: :~.~br J;:~g .. ·} :~-t,: ; , :.;~·::; ~~ :' .·:'.:: ·. ,:. · · 
la Metodologia de !>•la·:·:Inv·estigacion ;'::¡:,Tambien','.;;podria;:·decirse 

~ :. : :r~:·::\~,1;;,~r8·í·:,;,~::;;;~7 '":~~;,<: ,;t:í>T~" ~:::f;:~~ ~f?'.1~tp;:~t.J;,,l~~;.;;·:~·:_,>.'.\i.?:f- ·~~:i1~- .-;ix~ t~,eK,~.~~~'.: ·,.r_\ '.i· ~.\~" .. ::.:, ··: -" . . . • 
que. lo def.ine por.:';las',:caracter:isti'as;i,cdticas';1Yat'ribUtos/cri t1. · 
cos o "dimensio~~~\r'~~t'i;~~;~~;~&~ii'.é~;gfü~~§(~:p~{l:~'~·~~á't}i1~ii6~{~~-· .(;3)• 

Un conc,~:;~'.i¡~1~.~i~.~h~;~1~~7r,f t(~~~¡~w-~~J~~~:~~~}~'t~~¡~,··.:·~~~~t·~ r ! .. 
ca aspectos.· impor:tante5,·.dela<experi'enc.ia:con': .. la:r:ealidad ·obje 

:~~:~ar~!' :~~:~·~:::·:':ri~:~:~:t:~::0!Ji1n~i~1~l~~:~t:·1::~r o 
0 :~· 

nos subjetivos, má~ o menos caracteristicos o más o menos idio 

sincráticos. !Ja veracidad de un conéepto se determina por su 

( 61) Dictionnaire de Linguistique. Larousse Pág. 110-115. 
( 62 ) Anderson y Faust. Psicología Educativa. Cap. 10 ·Pág. 385 
( 63 ) Idem, Pág. 386-389. 
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utilidad en la estructura del conocimiento c~mo en actividades 

de aprendizaje, de soluci6n de problemas y de co~J~ica~i6n. 

Seria conveniente precisar qué naturaleza tienen los con-

ceptos, por ejemplo para la metafísica griega los significados 

conceptuales o "esencias" de las cosas: son aKiomáticos, exis

ten aisladamente, aparte de los objetivos físicos y que se es

quematiz~n en forma selectiva, esta concepción no puede ser 

válida desde el punto de vista filos6fico o científico. Los 

conceptos (como abstracciones) representan ~ de las tantas 

formas de definir una clase y no tienen una eKistencia real en 

el mundo físico (la bell~za, por ejemplo). Sin embargo, desde 

el punto de vista psicol6gico los conceptos son reales cuando:· 

l. Pueden ser adquiridos, percibidos, entendidos y "man! 

pulados" como si tuvieran existencia independiente por su pr~ 

pio derecho. 

2, Son percibidos y entendidos, en razón de la signific~ 

ci6n y caracterización semántica o bien de la f.unci6n sintác

. tica como ocurriría de una cultura a otra, por ejemplo el tér 

mino cultura, es una abstracción (concepto), no existe inde-

pendientemente sino que son actitudes modales, son formas pe

culiares de pensar y maneras características de instituciona-

lizar relaciones ilit.erpersonales dentro de una sociedad en Pª!: 

ticular, sin embargo, la cultura es real, 

Además, es un instrumento útil para adquirir y descubrir 

conocimientos nuevos. 
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Los significados de conceptós representados-en.un.lengu~ 
.. :,:>,·· 

je dado, pueden pensarse como efectos de 'ia éui turi y como faE_ 

tores limitantes o ampliadores en el des~rroi16/~'óinoscitivo 
de quienes portan en forma individual la cult-ur:~.: Reflejan 

la·s clases idiosincráticas de categorización, así como las ac 

tividades, los valores y las formas de pensar que prevalecen 

en una cultura. Una vez constituido el lenguaje, las catego-

rías conceptuales y sintácticas, ellas influirán en el desarro 

llo de procesos perceptuales y cognoscitivos del sujeto. Los 

patrones de pensamiento, característicos de una cultura, afeE_ 

.tan la naturaleza del lenguaje ~ recíprocamente el lenguaje 

modelo y limita las experiencias perceptuales y congnoscitiva 

así como todos los tipos de pensamiento en que se empeñan los 

sujetos d~ una cultu~a determinada. 

Ex~sten varios problemas para la adquisición y uso de 

conceptos, en primer lugar, cómo se adquieren los conceptos y 

en segundo lugar, una vez adquiridos los conceptos como infl~ 

yen en·e1 sujeto y su vida personal o académica teniendo en 

cuenta¡ 

l. La categorización perceptual de la experiencia. 

2. La adquisición y retención, mediante aprendizaje 

por recepción de significados conceptuales y pre-

posicionales. 

3. Solución significativa de problemas por descubri-

miento. 
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Además, de estos problemas, existen otros que no deben 

dejarse de lado, tales como: analizar teorías sobre la adqui-. 

sición de conceptos¡ cambios en el desarrollo de la adquisi

ción de conceptos¡ (cambios en los diferentes niveles educati 

vos)¡ cambios connotativos y denotativos de las propiedades 

cogno~itivas de un concepto¡ cambios.culturales en relac~ón 

con la discrepancia y concepción de los conceptos y la influen 

' cia sobre los sujetos¡ forma de clasificar los conceptos¡ fun 

ción espec1fica del lenguaje en la adquisición de conceptos¡ 

analizar la influencia y la repercusión de los conceptos según 

e1·sexo, la edad, los intereses, la influendia ambiental, etc. 

(~) 

Por ejemplo, en el pre-escolar, la formación de conceptos, 

se realiza en forma espontánea (sin guía) e inductiva a partir 

de.ideas genéricas, casa, árbol, etc., se basa en experiencias 

empíricas-concretas. En este proceso de aprendizaje por dese~ 

brimiento intervienen procesos psicológicos como el análisis 

discriminativo, la abstracción, la diferenciación, la produc-

ción de hipótesis y la generalización (formas sincréticas). 

Para los sujetos de más edad existe un nivel más elevado de ~ 

laboración asi como los procesos ps~cológicos son más compl~ 

jos también. 

(64) AUSUBEL, David. Psicología Educativa. Ed. Trillas. Págs. 582, 583 
585. 
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Tanto adultos como niños en edad escolar adquieren los 

conceptos por asimilación conceptual. Aprenden nuevos signi

ficados conceptuales cuando tienen claros los atributos de cr! 

terio de los conceptos y cuando los pueden relacionar con las 

ideas pertinentes en las estructuras congnoscitivas. 

Para cualquier.alumno, es importante el hecho de aprender 

los signi~icados de los nombres-concepto, lo que incluye un 

proceso de.aprendizaje representacional que sigue a la asimil~ 

t16n del concepto en si, Se aprenden los términos porque ya 

hay una base significativa (definición) o porque aparecen en 

un contexto, y se igualan a las representaciones, a los signi

ficados de nuevos términos genéricos o.a la combinación de p~ 

labras significativas contenidos en las definiciones de térmi 

nos o indicios contextuales. 

Pero el problema que se presenta en el aprendizaje de los 

conceptos es que en la mayoría de las áreas, los conceptos se 

presentan en forma directa sin que haya un proceso de partici

pación, deducción o intervención del alumno, entonces se da un 

tipo de aprendizaje significativo por recepción, pero como aún 

intervienen varias operaciones cognoscitivas y activas no pue

de señalarse como un proceso eminentemente pasivo. Sin embar-

. go el alumno debe pasar por el proceso de: abstraer, diferenciar, 

generar hipótesis y generalizar antes de que pÜ
0

eda decirse que 

el concepto ha sido adquirido en forma completa y con la clari

dad suficiente para ser re-utilizado en contextos similares o 

1q>arentemente diferentes. 
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Para precisar los conceptos y principios a nivel de cada 

área debe ria primero detér;minar el uso Y, 1 a adqJisici.?n .de .los 

mismos' así como señalar 1 as consecuencias 'dé.e i~; conce~túali za 
, . . ' :. : .. :.: ... "':.,,:~:_::'.,:t;: . ..:;'jt'.~ .. ·:.~~;?'~/.,·'.-:; ~·;, ',·>_. ¡ -

cion para el desempeño cognoscitivo, larelá.C'ión{c'óri'H'areali-
.dad fisica, naturaleza de los mismos, pr6'b'l~j.¡;·f:;~·' '.~S¿;~átjuÍsi:... 

, . .·_._:--.~~-~>.:-:·~·:,¡[!;~'::. 1.i~'.:\;y:<.'. . ' , . 
cion y el uso, naturaleza del significadofgener . n>:asimilacion 

, ... -'.. '\!· ~::/~~ i~1<;·1~"i><.{: ~?(r":?- "· -
y formacion de los mismos, otras concepciorie or~cas\de los 

~ .. -, ~ :,;._.; :·~~~:._,:,~:;~;. ~~~,.'.-:~~f~~:\·'.:··;'':'~<~·.:. 

conceptos, términos conceptuales y contenido/. grú:isé:itivo, el 

lenguaje y la adquisición de los mismos;. cÓ~tI1iu'fa~d y dispos_!, 

ción, información pertinente y no pertin~rite, ~te.' 

Todo se refiere a los rasgos pertinentes del sentido, ra~· 

gos que componen el significado de una señal, tipos posibles 

de diferencia entre dos significados, posibilidad de esta.blecer 

diferencias entre significados por oposición, restricción, y 
trasgresión. Relación con los distintos códigos (llamados le~ 

guas), códigos sustitutivos. Escrituras. Códigos paralelos: 

códigos directos indirectos: la escritura silábica y la ideo

grafía¡ lengua oral y lengua escrita. Según lo senala Ausubel 

en Ja psicología educativa, un punto de vista cognoscitivo. 

En razón, de la utilización de los códigos es necesario 

distinguir cuatro: 

1. Los que no presentan ninguna articulación. Por ejem-
plo las luces de los coches en las bocacalles. Nin-
gún serna (ejemplo:/ luz roja/ detenerse) podría anal.!_ 

zarse en signos ni el significante en figuras. 

2. Código con primera articulación sólamente. Por ejem

. plo la notación matemática. Las fórmulas se descomp~ 

nen en signos 2, + 4, etc., pero no son analizables 

en figuras. 

3, Códigos con segunda articulación. Es el caso del có

digo que precisa a los usuarios del autobus la ruta 

que sigue por los alrededores (caso de París). 
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4. C6digos con doble articulaci6n. Sori los_pro~ios de 

las llamadas "lenguas'' . .' .. .·,.,,·:,. 

Fuera de esta clasifica6i'óri.;~ái.~~-.'m~H~i·~~~~án 'Yes c~'." 
digas directos y l.o~ :~~füE~~:~~~f~i§l;~V:§~~~~~ii~~iisi~{ El. 
ejemplo típico es la.lerigua,;ffabl:aélá'Wfdf~e·cfo) y la e§_ 

s •• ::'::,:.::::~·::: :~;:~m~~1~1/}it%~,~~lf E:''.. rºº""' 
antes de llegar' al sentido y al esc~:Í.bir. intercalan los fonemas 

entre el sentido y las letras, Pero puede ocurrir que algunas 

personas pasen directamente· de los sentidos a los sonidos o al 

escribir, no necesiten ninguna mediación entre el sentido y las 

letras. Este fenómeno ocurre en el aprendizaje de las lenguas 

extranjeras, intercalan los grafemas entre el sentido y el son! 

do. La inserci6n de los fonemas entre el·sentido y las letras 

no es una condición necesaria para su funcionamiento, sino una 

costumbre de los usuarios debido a que la forma como se aprende 

la lengua escrita, hecho que plantea algunos de los problemas 

más serios en el proceso de análisis e interpretación de conte

nidos en l.as diferentes áreas del conocimiento, Es importante 

sefialar, que un código, en si mismo, no es directo o substituti 

vo, sino que depende de quién lo emplee y cómo lo emplee, 

Desde el punto de vista semiológico hay un~ relación más 

interesante entre la lengua hablada y la escrita ya que se les 

llama códigos paralelos cuando cada entidad serna, signo o fig~ 

ra corresponden en el otro a una entidad análoga y viceversa. 

El paralelismo es perfecto cuando a cada serna, a cada 

signo o a cada figura (fonema) de la lengua hablada corresponde 

uno y s6lamente un serna, un signo o figura (grafema) de la le~ 

gua y reciprocamente. De hecho este paralelismo no es perfecto 

aunque haya casos· como el italiano muy cerca del fonematismo. 

El problema de la distinción de los elementos que inter

actóan en el código exige una precisión a nivel de la lengua, 

por parte, del maestro y del alumno para que el proceso se op~ 

re, así como la extrapolación de los mismos a las diferentes 

áreas del conocimiento. 
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V, PROPUESTA METODOLOGICA PARA DETERMINAR EL CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA 

"":' :: .. '-. __ ;~: .... =t/:://' )~ >~r .. . :?·: ". :_·· ... 
' .. ·: ¡ :~~ -~~~ :': '..i_~~: ::: '.-:~\:~}. :~ ?~~ -~:~!-~~~~h~ ~-A:·~~-~~~,~~:::~:J~~· ~:}:.:_ · -_. ~~ 

Este capitulo tiene por ·()¡)j:eti\f~;~y~·~j-ffé·~~,11,c}l~lés scin las 

~:~~~:::~:::• ,~: :::~:':~·:::Jtf f ~$~f &iii};l~~~¡~·u:•::; 
·ceso de aprend.izaje, En primer térjnirí~'.t,s'.e';i;.plí{nteará la posib.!_ 

· lidad de asociación, luego la catégb~f'°i'~6'r6'ri1(i~~~º~tica y final 
" ,, ,. '.-..·,,'~,--"·'C , .-. e,-.• . -

mente la capacidad de comprensión es~A.ta\)a: habilidad .de re

tención oral se hará a partir de la .p.osib:CÚdad de generar nu~ 
vas estructuras, Las pruebas estan orientadas para determi

nar: 

1, Nivel de actuación del sujeto, 

2, Nivel de competencia. 

3, Manejo de conceptos. 

4, Manejo de principios, 

5. Posibilidad de interpretación. 

6, Extrapolación de ideas. 

7, Secuencia lógica en los planteamientos. 
8, Interrelación de estru~turas superficiales y profundas. 

9, Limitaciones en el conocimiento de las estructuras y 

categorías básicas del lenguaje. 

10, Imposibilidad de globalizar o particularizar en nive-

les de estructu~as de oposición. 
11, Uso de figuras e interpretación de las mismas. 

12, Manejo de vocabulario, limitantes. 

13. Uso de otros metalenguajes. 

14. Distorsión de ideas básicas en la explicación de un 

texto. 
15, Capacidad de asociar y abstraer en circunstancias esp~ 

cificas, 

16, Posibilidades de creación a partir d~ modelos. 
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17. Problemas de articulación d ideas a partir del uso de 

la entonación y de los sign s de puntuación. 

18. Posibilidad de estructuraci n de ideas básicas a par

tir de grupos semánticos. 

19. Problemas de homonimia, sin nimia y polisemia. 

Se presentan algunos ejemplos sobre la actuaclón y la competen

cia lingUistica, en función del uso ct'e· P.reposiciones, artículos, 

verbos, .sustantivos, etc. También e ·plantearán ejemplos de C-9_ 

mo piensan la fidelidad de la 'idea entral o )as secundarias en 

un texto. Se presentan ejemplos si ples de como podría señala~ 

se la entonación en un texto, hecho que facilita la interpreta

ción de los contenidos. Además, la prueba~ se pueden diseñar 

para cada área del conocimiento, ma teniendo el nivel de· profu~ 

dictad que se considere adecuado, se ún el tipo de vocabulario 

que se emplee. En los fenómenos d ·homonimia y sinonimia se. 

puede a partir de la generación de rupos semánticos, ampliar y 

precisar el uso de términos. 

También en los ejemplos de.pol·semia se precisa qué valor 

significativo tienen los términos y cuáles son las variantes de 

significación. 

Estas.pruebas para determinar ,1 uso y el manejo de la len 

gua han arrojado en lo que se refie1e a la prueba piloto datos 

muy interesantes porque en niveles ~e educación superior, media 
y primaria, en general la gente desconoce el uso correcto de la 

lengua y hay que repetir varias vecJs la instrucción, o sea que 

hay problema a nivel del desarrollo ~e las habilidades lingUis

cas. La lectura es bastante lenta ~ se observa que no se reali 
za mentalmente sino articulando, lo cual se convierte en un dis 

tractor como el estar permanentemen~e, señalando el renglón qu; 

se lee. No existe mucha preparación para la anticipación del 

,contenido de un texto. La escritur~ está bastante limitada pues 
las palabras de mayor frecuencia son las palabras vacías, es de 

pir, las que no tienen un nivel de significación especifico, 
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Hay gran dificul.tad en el uso y el manejo de. la noción de afir 
' - .· ' - ·: 

mación, negación e implicación. Uná frase debe ~cir r~petida 

varias veces para que el. süjeto capte el Íne'hsaje. ád,eci,uadamente. 

El número de palabrás que puede manejar;Gri/~Gjéltó;:. ~i(1~ .. v\dá . 

diaria, en promedio es de 150, lo c:,ü•F¡~~~~~:~~~~~~:~~~f~~·~;~~~'·\füi-
tación en el proceso de enseñanza-apreridi'z.áje;~;Y,\\Ioiifuá5Xdif:ícil . 

. ·,, . .'-\. ::<'.: .. <:;-r.;'.~'.!:.,\{;;J~}tl:~,,,:·/·.t:i;(;~.~-":~~.;.f:.;'..7'7\> > ·- ·.;:: ' -, 
es que son palabras que se usan como_ .~éorie;c:tivO.s?l.á'~gri,ln.: mayo.,. 

. .; .::):· . -,;::-:~·;1!;~,\:~;.;~t·?!~~?t·'.:,'\-;).·:·;~~:f~;, 1>~\'-~':"~Y· '. '.\: ~· :, . ' - . -
.ría o como explicativos: tal vez, a> r6}m'e•jó_ri¡•j;;.5i'ri\en:'tarito 

·· - ~ .. :~-:~:·,·:~:\.:~;:._1,r:;.?::x~t .... }1~:-,,:,-</-,:,1' .. _·, .... 
C por sin embargo) o la palabra "sin' en·:c'árnb'ió 11 ;;Csln embargo) ; 
además de las consabidas muletillas qu'e:i~6Wi:~l;a~~:~~s frecuentes: 

·e, pues, mejor dicho, de otro modo, a·mi me parece, repeticio

nes innecesarias. También cambios significativ9s de una pala

bra por otra: vamos a chambiar (de chamba) por trabajar, estu 

di ar. 

Sería conveniente que a nivel de cada área del conocimien 

to se estableciera un vocabulario mínimo para tratar de amplia~ 

lo a través de ejercicios, dentro de la misma asignatura .. Tam

bién sería bueno establecer inventarios sobre el uso de los tér 

minos. Establecer cuál sería el nivel del lenguaje mínimo para 

iniciar él aprendizaje y de qué términos básicos debe disponer 

el sujeto para estar en condiciones apropiadas para interpretar, 

analizar y extrapolar los conocimientos. 

En razón de esta caracterización de los resultados de la 

prueba piloto, es necesario señalar que estos resultados tam
bién han dependido de la ausencia de relación entre los niveles 

sintagmático y paradigm~tico y sus implicaciones en relación 

con la diacronía y la sincronía. 

A continuación se presentan algunos ejemplos las pruebas 

que se hicieron durante la selección apropiada para la prueba 

piloto a alumnos y a profesores de nivel: primaria, medio SUP! 

rior y de nivel superior. (Instituto Politécnico Nacional, 

ENEP-Aragón y Alianza Francesa de Lindavista y niños de prima

ria). 
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Estructura gramatical (Preposiciones, verbos, adverbios, 

sustantivos, conjunciones, artículos). 

Les cuidadosamente y señale las (i~bi~n'e·s~ correctas con 
una X: ..•. )~<.:•';)' , .. 

. . •.. . ·; .... ;.~ :'": :, . ·,':'• ' 

.... ,.,· ; •• ~·r. . ."'.., "\ • 

. . ~ -') 

l. Los hechos están ___ acuerdo ___ la \ie~s:i.6n oficial . 
. '::' 

a) de, a 
b) con, a 

c) de, con 

d) en, con 
e) en, a 

2. Los estudiantes del grupo 5 están dificiles. 

Los estudiantes del grupo 5 son dificiles, 

a) están significa permanencia. 

b) son significa .transitoriedad. 

c) están significa transitoriedad y son permanencia. 

d) son y están significan permanencia. 

3. Los temas ___ explicar son los siguientes: 

a) a 

b) por 

4. Los tipos de cambio ___ relación ___ el dolar son los 

siguientes: 

a) de, con 
b) en, con 

c) de, por 

d) con, al 
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· 5. El hecho_· ~~que el tema sea extenso no significa un 

problema. 

a) sin 

b) con 

c) por 
d),en 

e), de 

6. La diferencia entre las siguientes expresiones se debe 

a: 

ti 

l.· El hombre que llegó se llama Pedro, 

2. Un hombre que llegó se llama Pedro. 

a) La primera especifica y la segunda explica. 

b) La primera explica y la segunda especifica. 

c) Las dos especifican. 

d) Las dos explican. 

7. Las palabras subrayadas se clasifican como: 

- Los estudiantes trabajan en !:!.!:! ejido. 
- El maestro explica el trabajo de la semana. 

a) Preposición. 

b) Conjunci6n. 

c) Adverbio de lugar. 

d) Artículo. 

e) Sintagma. 

8. Las palabras subrayadas están clasificadas por: 

- Una depresión grande en la eco~omla 

Una gran depresión económica, 

a) Articuladores, 



b) Determinantes 

e) Verbos. 

d) Sustántivos. 

e). Acljeúvós antepuestos y ,pospuestos. 
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·,.¡ ~ ~.~?~·>:; ': 
9, Las palábra:~ique modi.fi~ari a los sustantivos reciben 

el n~mbre de: '<::· :_··;·. :C::"ic . . 

a) caáf!~-~'úvº¡·. 
b > ·M~ci'i}'f6~ct~r~l. , 

.,'·: ~ ·'-!;·,,· ;:.1~.'1d\ ~· •-:.:1: ,',:":-' ·.;·:·, 
c) Adje~;rv,o:s/ 

· d > ··. Réia§fon~n~es. 
e) .c6~~Y~'nierit6~: 

10. En el si&l.lfente·e;Jemplo, que personas son las apropia
das para la. forma ~·~r!JN: . 

a>' 
b) 

c) 

d) 

e) 

11, Coloque laformá verbal correcta enlas siguientes ex

presiones: (Present~ .. 'o pr~Ü~i to¡> ortCÍgrafí~, etc.) 
·, . ,.···Jcc.'•.:·· ;_ "''·(,.' ,· . ."".'•. ,". : ' ·' 

:: :: ·;~J.~i~f~{~~~~~~~~~~f~í~ftif 1' guitarca. 

c) Ellos •. ·"'·,-':i,y·'L(volca·r.-) 1.·el{coctie.- " 
.-.~, ''··~(-''i'~;·~:~.~í'~t~'~1·l~\>¡:\,,.'~~·;,,(:I.*''', .-.. ;· .. ,, 

d) Nosotros: · '',··;: .. "«,.•P:;1:-¡.;t('diferenci'a'r) .los colores. 

;; ~::p::d~á~~;~f ~'t,;!~~~~¡í1i~~;~~{. 'º' .. 
·g) (haber) mu.chos}deportis.tas~en el .:gimnasio. 
h) (habel'·):'~~-c'h·~d ~a-nfre·~~~riio~es (3ª per-

sona singular). 
····,:·_, ""'i 



g) Vosotros 

extranjeros, 

h) Yo ---------
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(platican) con los 

(amolar) el cuchillo, 

~~~~~~~~~-(decir) que no hay clases i) Ellas 

mañana. 



Comprensión de lectura y exactitud en la comunicación. 

Lea cuidadosamente el siguiente texto y detennine: 

"Pero decir que el estudio de la sintaxis debe ser funcional signi

fica que debemos distinguir los hechos según su función, no que to

do tenga una función, pues esto sería finalismo y no funcionalismo. 

Así, hay entre las restricciones a la canbinatoria características 

de la gramática de una lengua, que acabamos de enumerar, algunas que 

incumben a una expplicación diacrónica, como cuando un radical ver

bal 'o un radical nominal se diferencian a partir de una misma raíz, 

Por otra parte, no hay que confundir en sincronía búsqueda de la i!:! 

fonnación máxima con econanía: para que una lengua funcione es nec~ 

sario prevenir ambigüedades posibles, y para esto uno de los proce

dimientos más generales es la conservación de la organización del 

enunciado elemental, o en las relaciones detenninado-detenninante, 

medios esenciales para el recortamiento del enunciado, aunque no a

porten información. Esar relaciones también aurr.enta~, evidentemen

te, la economía bruta de la codificación." (65) 

i; ¿cuál es la idea central?. 

2. ¿CUáles son las ideas secundarias, en orden de importancia? 

c.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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3. ¿Q...té titulo le pondría a este extracto? 

¿Por qué? 

4, Explique con sus propias palabras las siguientes expresiones: 

11 
••• Pues esto sería finalismo y no funcionalismo". 

". , , no hay que confundir en sincronía búsqueda de la infonnación 
máxima con economía". 

5, Transfonne las sigutentes expresiones sin variar la significación: 

"Para que una lengua funcione: 

Es necesario prevenir las ambigüedades". 

6, Explique con sus propias palabras qué significan las siguientes 
expresiones: 

a. La economía bruta de la codificación?. 



(65) 
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b, ¿La sincronía y la diacronía son ténninos similares según el 

texto?. 

Si No---- ¿Por qué? 

c. ¿A qué se refiere la combinatoria, en el texto? 

d, ¿QJé expresan el radical verbal y el radical nominal? 

e. ¿cuál es la intención del autor?. 

F!WlCOIS, Frédéric. El Lenguaje. La comunicación. 
A. Martinet. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires. 1977. 

Dirigido por 
Pág. 57. 
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APTITUD VERBAL 

La aptitud se ha .definidó c'omd la capacidad para apren

der. Mediante la prueba de aptitud verbal :·se;\)\isca determi

nar la capacidad para asociar Y descif~a'ri Úmb616s gráficos, 
'. . ', ··. - ··.; .. ':·:.:.:.,,:-.¡."' . 

para razonar usando simbolos verbales y pára:~~elaéionar he-
chos y situaciones en forma lógica. · ·: ·,' ,. · .. 

Lee cuidadosamente el sigui~nte t~xto: 

El automóvil con motor de combustión interna es el ene

migo número uno de la pureza del aire, el contaminador más 

pertinaz del ambiente y, por ende, el enemigo de quienes lu
chan por recobrar algo de la pureza primigenia del·ámbito na

tural en que vive el hombre, entre ellos, en primera linea, 

los científicos de todo el mundo, 

Sin embargo, y pese a su peligrosidad no podemos vivir 

sin él, ya que ha llegado a ser no sólo el principal medio de 

transporte de la humanidad, sino también la base de la estru~ 

tura económica de muchos países. Por eso, por ser imprescin

dible o por lo menos dificil de reemplazar, una de las empre

sas más arduas que enfrenta hoy el hombre es. producir un autS?_ 

móvil, un motor, para ser más precisos, que no contamine la 

atmósfera o, por lo menos, que lo haga con intensidad inferior 

a la que entraña peligro para la salud de los seres vivos que 

habitan el planeta . 

l. 

(Tomado de la revista Cimpec). 

De acuerdo con el texto anterior el automóvil es: 

l. Un peligro para la contaminación ambiental. 

2. El principal enemigo de la contaminación. 

3. El principal agente de contaminación ambiental. 

4. Uno de los medios de transporte más difíciles de prS?_ 

ducir. 

2, En el trozo anterior se afirma gue: 
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l, La contaminaci6n .es una amenaza para la salud . 
. · '' ' 

2, Los autom6viles de los cinti~{co~ no.ti~nen mótor. 

3, Hay otros factores que contaminan más.que· el autom6 
vil. 

4. Todo ser humano debe tener auto~6vil. 

3, ·La intención del autor del texto anterior es: 

l. Hacer'notar la importancia del autom6vil. 
2, Dar una informaci6n científica. 

3, Alertar a la humanidad sobre el peligro de la conta

m1naci6n. 
4, Informar sobre la oferta y la demanda del automóvil. 

ANALOGIAS, 

4, MOTOR es a AUTOMOVIL como REMO es a: 

l, Barco. 

2, Corriente. 

3. Canoa. 
4, Vela. 

5, HUMO es a CONTAMINACION como MUGRE es a: 

l. Salud, 
2. Impureza, 
3, Basura, 

4, Desaseo. 

6. HOMBRE es a HUMANIDAD como OVEJA es a: 

1, Pastor. 

2. Alimento. 
3, Lana. 

4. Rebaño. 

7, RECOBRAR. 

l. Rescatar, 

SINONIMOS 
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2, Descartar. 

3. Perder. 

4. Cancelar, 

a. IMPRESCINDIBLE, 

1. Indiscutible. 
2. Elemental. 

' 3. Ejemplar. 

4. Indispensable. 

9. ATMOSFERA. 

1. Calima. 

2. Ambiente, 

3. Esfera. 

4. Planeta. 

10. PERTINAZ. 

1. Osado. 
2. Persistente. 
3. Valiente. 

4. Propio. 

ANTONIMOS. 

11. SALUD. 

1. Enfermedad. 

2. Tranquilidad, 

3. Bienestar. 

4. Pobreza. 

12. PELIGRO. 

1. Riesgo. 

2. Comodidad. 
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3. Seguridad, 

4. Resistencia. 

13, ARDUO, 

1. Anémico. 

2. Fácil. 

3. Bienestar. 

4. Duro. 

14. ENFRENTAR. 

l. Rehuir. 

2. Asistir. 

3. Colocar. 

4. Afrontar. 

COMPLETACION. 

15. El automóvil es un de transporte. 

l. Canal. 

2. Medio. 

3. Estilo. 

4. Motor. 

16. Los científicos por la pureza del ambiente. 

1. Reaccionan. 

2. Viven. 

3. Protestan. 

4. Luchan. 

17. La contaminación es para la salud. 

l. Primordial. 

2. Peligrosa. 

3. Fundamental. 

4. Pertinente. 



- 88-

JUEGO -OE PALABRAS~ 

is, El orden alfabético de las:·¡:¡a:ra~ra~: automóvil, ámbito, 
arduo, habitar, es el:sigUi,~nte{, ·.·.· 

: : :~:::~' ~~b~::~;x:~tt i~~~t1~~~f~::· 
3. Habitar, ámbito ,:'a:rctuó';:;''aut'omóvil 

> •• • •• •_,' .·, '·',e,',·!,'"•• '• 

4. Ambito, arduo, automóvil, habitar. 

·19. Ordena las siguientes palabras e indica cuál de ellas no 

guarda relación con las demás: 

l. Reía. 
2. Estamorfa. 
3. Bamiente, 

4. Votumalio. 

20, El orden en que aparecen el el texto las palabra~: pla
neta, estructura, mundo, inferior, es: 

l. Inferior, estructura, planeta, mundo. 
2. Mundo, estructura, inferior, planeta. 

3. Planeta, inferior, ~structura, mundo. 
4, Estructura, inferior, mundo, planeta. 



APTITUD VERBAL 

Aptitud se ha definido como la capacidad pa~a apren~er .. 

Mediante la prueba de Aptitud Verbal se buscádetermfoar fa 

capacidad para asociar símbolos gráficos y'.de's.cifrárfos, de·· 

discrimina~ entre las palabras y de· ~azon~/:·~~~rid~"slmbcílos 
verbales. Relacionar hechos y si tu~Úbr~~~··;ci,~?'~b~~·a 'l.ógica ¡ 

hacer.análisis, síntesis y establecer juicios. 

Lea cuidadosamente el siguiente texto: 

En ~olombia, el cultivo de la planta se conoce desde la 

época colonial. Las primeras semillas fueron traídas de Cu

ba, según parece, desde el siglo XVI. Y así como el café en 

tró al país por los Santand~res, lo propio sucedió con el t~ 

baco de aquella zona ya famoso y sus gentes· sostienen desde 

entonces con abnegada tradición su cultivo. 

La principal variedad que se cul°tiva en Santander es la 

conocida con el nombre de García. 

(Vínculo, Sbell, No. 107, 1958). 

Responde las siguientes preguntas: 

1.- ¿Cuál puede ser el título del párrafo? 

l. El tabaco. 

2. La abnegada tradición del cultivo. 

3. La principal variedad se cultiva en Santander. 

4. Las variedades del tabaco en la época colonial. 

s. Importancia del tabaco en Colombia. 

2.- El autor afirma aue: 

l. Las primeras muestras se llevaron a Cuba. 
2. Las primeras semillas aparecieron en la época colo

nial en Santander. 
3, Según parece las primeras semillas fueron traídas de 

Cuba. 

• 
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4, El tabaco es ori.ginariO de' clima. cálido. 

s. 
"García". 

> ';,·' 

3.- La expresión ... lo propio signi-
fica: 

l. Lo mismo. 

2. Cosa diferente. 

3. Seguramente. 

4. A lo mejor. 

s. Ciertamente. 

4.- La idea princieal del párrafo es: 

l. El cultivo del tabaco y del café. 

2. La importancia del cultivo del tabaco en los Santan-

deres. 
3, La importancia de la época colonial en Colombia. 

4. La variedad de semillas. 

s. Importación de las semillas cubanas. 

s.- En el texto se afirma gue: 

l. En aquella época el café y el tabaco eran famosos. 

2. En aquella época el café era desconocido. 
3, El tabaco y el café eran cultivos de la época colonial. 

4. El tabaco era famoso. 

s. El café y el tabaco no entraron a Colombia por los San 

tanderes. 

Completar las siguientes expresiones con las palabras más 

adecuadas. 

6, La de la tarde sólo se alcanza a ver con los 

días de: 

l. Luz-Invierno. 



2, Estrel~a-verano. 

3, Oscuridad-esplendor, 

4, Navidad-opacos, 

5, Fiesta-campo, 

. .;... . ·_.:..· _ _:...:.. ' 
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7,. ~iseñor es un de cuerpo menudo y oscuro. 

l. Pájaro-plumaje, 

2. Anima;t-cabeza, 

3. Canario-pequeño, 

4. Volador-alas, 

5. Bebedor-agua, 

La siguiente expresión: 

B. "Aguí el naranjo de verdor vestido" quiere decir gue: 

9.-

l. Es muy verde. 

2. No tiene un abrigo especial. 

3. Es de follaje verde. 

4. No tiene muchos colores. 
5, 'Le falta color, 

Complete las siguientes máximas de acuerdo con la respuesta 

más adecuada. 

No compres nunca lo que no con el pretexto de gue es 

(SÉneca). 

l. Quieres-fino. 

2. Deseas-barato. 

3. Necesites-bonito, 

4. Necesites-barato, 

5. Utilizas-diferente. 



VI. REFLEXIONES PEDAGOGICAS 

La coherencia de un si~te,~a.~~~,f~l}~él ~:0~5e las relaciones 

de sus div~rsas unidades, 't~~i;~;?~~;)~~~~0~g,~g.¿;ct;&t~~!~'~""f·~·~· l~s op-
. ciones respectivas, hecho quetmuestra1quehno~existen•estas re

-,·,.:"':.' :(~-,'.l'J~~·.~~·:Tú!·~,~!~~1:/,:{+.~~-=;:;~~-i;J1~-s'.\·{-.~i;~~~:·:-\_"- -~- ·>~---: .-_ :_. :_ 
· laciones entre la lengua y.:·el::.:aprendfzaje".,'i'de,;:los'/alumnos en 

las ·difere~tes áreas del ~d~b"2·1T;~~·~~~~·rlj¡f~~Í{isn~~~t[;Wé . 
El analisis del lenguaje h_asid,o:'.~rn:elemento . secundario 

dentro del proceso educativo, es·t:e é;r.·a~·:.'Nk';,<·g~~~~i~nado proble

mas de interpretación de contenido, púci'fd~~·ci¿'í 'v'aior semánti-

co de las expresiones que tienen valor sig~ÚÍcaÚvo del apre!]_ 

dizaje. 

El tiempo ?e estudio para los alumnos se limita y la dis

ponibilidad personal se reduce como efecto de la inadecuación 

del lenguaje. 

La relación alumno-maestro se limita al manejarse a nivel 

horizontal o a nível vertical diferentes vocabularios, nivele~ 
de profundidad y la comunicación es limitada y restrictiva pa

ra ambos. 

La interpretación de objetivos, contenidos programáticos, 

se hace a nivel de estructura superficial del lenguaje y a ni

vel de ejecución de las estructuras profundas son diferentes y 

es ahí donde se produce la distorsión y dispersión del mensaje 

educativo en las diferentes áreas, con las consecuencias espe

cíficas para los alumnos. 

Los dos ejes, sintagmático y pa:'adii;nático, fundamentales en 
cualquier lengua sirven para explicar mejor la economía del 

lenguaje indispensable para el educador y el educando, Apren

der y enseñar a utilizar exactamente el número de palabras útl 

les para expresar verbalmente o por escrito lo que se quiere 

comunicar, es el resultado de una disciplina específica del 

pensamiento. Postulado principal de la fonología de Prags, 

herramienta útil de la sociología. 
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A, LECTURA, 

Los estudiantes en general presentan problemas para .la 

lectura, como efecto de la forma como han aprendido a leer 

sea palabras normales, método onomatopéyiéo;~ ~·or.·~Ílaba~; 

~:':::,:,:'."' d• oompm•iÓo y limit'.¡jf 'p¡;~~~~~~~ pm 
La rapidez en la lectura y la 'interpr'etac1ori'i'del conte~ 

•. ; ·.<::·_·,,- :'.:~:./:.~i~/:~.~Jc;bt:~?r/~; .. ·., 
to genera lentitud, por desconoc1m1ento •. ·'~.e)';J;Yª,lor •de las P!!, 
labras que nos trasmiten un contenido; i::{:'vho'~ semántico 

se pierde y no se distinguen las palabras vacías, de las se 

mivacías o plenas, No existe la noci6n del valor de los ar 

ticuladores, 

El significante y el significado de las palabras se ha 

perdido en funci6n del descuido del valor semántico de los 

contenidos, Otro pincipio que podría aplicarse en la eco

nomía del lenguaje. 

Los signos de puntuación no los conocen bien, por esa 

razón tampoco les hallan el valor significativo correspon

diente, 

El maestro y el alumno· saben que la lectura es la base 

de comprensión y expresion del proceso de comunicación. 

·Es necesario que el texto satisfaga necesidades básicas a 

nivel de la entonación, que está en función de la separa

ción de grupos fónicos y rítmicos, si se desconocen dif!

cilmente podríamos leer bien, pues tampoco los signos de 

puntuación coincidirían, Ellos responden a ciertas normas 

básicas del conocimiento de la lectura y la escritura, Es 

necesario explicar a los alumnos algunas de estas normas 

desde el punto de vista te6rico para poder analizar el tex 

to y comprender ampliamente la significaci6n exacta, 

Los alumnos tienen dificultad para la lectura en voz 

alta por que no tienen buena dicción, no tienen suficiente 

velocidad en la lectura y estas habilidades poco desarro
lladas retardan la lectura, razón que lleva a que los tex-
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tos siempre p~rmane zcan en la parte~ 'esé:ri ta y; 'dif foilmen te 

pueden transcribir las ideas p~rqu~,;nq\~~t,~f! ,habi tua~os a 

~:;;::~~ '.:' ~::::::~:::• ::: :::;::~~~~~i~t~~~~;,¡~::::o:~: 
terés para abordar un tema y en especia1··c'uando son capít~ 

los enteros, incomprensibles para él estudiarl~s, sumando 

esto a todas las asignaturas, el efecto multiplicador de 
ausencia de ~structuración de ideas es muy grande, lo que 

plantearía otro problema de código restrictivo, (objeto de 

un estudio más extenso), Lo que impide el paso natural que 

se opera de la frase escrita a la oral, Sería interesante 

que mimaran diferentes entonaciones para crear diferentes 

concepciones, e interpretaciones posibles de un texto: va

lor significativo de la entonación como en este ejemplo: 

lQué hora es? 

lQué hora es? 

lQué hora es? 

(Tono normal) 

(Tono absoluto) 

(Tono inquisitivo), 

El' aprendizaje y la práctica de la lectura por grupos 

fónicos podría solucionar varios de estos problemas. 

El maestro puede orientar este tipo de lecturas con su 

entonación, pues determinaría las unidades mínimas de sen

tido para los estudiantes, en los textos escritos de su á

rea específica, ejercicios útiles para todo alumno, ya q~e 

evitaría giandes problemas cuando aprende lenguas extranj! 

ras, porque mejora la dicción, la entonación, la interpre

tación y la correlación de ideas a nivel de la estructura 

y de los diferentes paradigmas, estructuras transparentes, 

etc, 

NOTA: Grupo fónico: mínima unidad de entonación con sentí 
do completo, se separa por dos barras verticales, 
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B, ESCRITURA, 

El vocabulario en la parte escrita es muy simple y red~ 

cido, Se utilizan. demasiadas palabras vacías<y .el lenguaje 
asume un nivel de. superficialidad sin.ning~~'.do~t~nido cl~
ro, conciso y p~~fundo. Los niveles. de proftindida'd 'son am

biguos, imprecisos e inapropiados, no hay ning6~ r~ferente 
concreto y los niveles de denotaci6n se conf~nderi en su prg 

pio ideolecto, 

El manejo.de palabras en la comunicación es bastante re

ducido, las estructuras muy simples y el uso podría limitar

se a unas 150 de uso diario, mientras que el lenguaje es muy 

amplio, 

Sin embargo, a nivel de metalenguaje hay mucha prolife

ración, en lo escrito, Ellos son comprensibles a nivel de 

los alumnos, pero a nivel de la relación maestro-sociedad 

crea una barrera en la comunicación. 

En la parte escrita se presentan otros problemas y son 

los de utilización de los sign¿s de puntuación, completarnank 

te olvidados y descuidados. El problema central es que el 

mismo maestro desprecia este tipo de elementos básicos de a

prendizaje, Influye en la organización lÓgica de las ideas, 

No se trata de establecer un solo modelo, sino proponer va

rios, pero que ellos asuman el que más se adecúe a sus nece

sidades inmediatas y lo utilicen respetando en lo posible 

las normas básicas de uso. 

C, LA ORTOGRAFIA Y LA SINCRONIA, 

La ortografía ha buscado un punto de apoyo racional en 

todo el conjunto ortográfico, La aplicación del conjunto 

gramatical sobre el ortográfico tiende a introduci~ un orden 

en el caos. Es cierto que existe un~ y una~. pero 

frente a esta dualidad se presenta otro problema más serio: 

se crean estímulos para que el estudiante sea ordenado y o~ 

servador y en las diferentes áreas se plantea demasiado la 
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improvisación, poco compromiso con la lengua pórque no ,se con, 

s idera importan te, en tone es el efe e to ,es:• lcuándo eser ibir 
bien? lpara quién? 

maestros se siguen 

cribir bien?. 

ly en qué circunstanci.·as?/l~o~ cuáles 

las normas.y con dui1~sno? lpara qué es 

El maestro de otra área diferente c~si.nunca seftala los 

aciertos o desaciertos en la presentación de trabajos. Ap! 

rece la ley del mercantilismo "dejan hacer, dejar pasar" 

porque es más fácil y menos conflictivo a nivel de explica

ciones que se desconocen, en algunos casos, Los problemas 

de la ortografía pueden analizarse desde 'el punto de vista 

lingUístico así: 

1, Debe estudiarse la ortografía históricamente para 

tener una visión más racional de este conjunto com

plejo y contradictorio. 

2, En el plano de la sincronía, conviene distinguir 

los ordenes oral y escrito, situar el an~lisis en 

relación con los niveles fundamentales (fónico, 

gramatical, lexical y semántico, tomar en cuenta 

en el conjunto global, los sub-conjuntos sistemat! 

zados susceptibles de un análisis estructural, 

3, Una reforma en cuanto a la interpretación, concep

ción, orientación de la ortografía sólo puede ha

cerse en función de los especialistas del área, 

quienes podrían determinar el papel funcional de 

lo que a menudo se considera como anomalía (mendi

go, méndigo, tenga, tengamos, haya "haiga"). Sug~ 

rir un estudio estadístico de los errores de orto

grafía más frecuentes para seftalar los correctivos 

más apropiados y mejorarla en lo posible sin recu

rrir solo al análisis normativo (parte cuantitativa) 

sino a un análisis serio de contenido (análisis cua~ 

litativo). 
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D. Comprensión Oral y Escrita. 

Además, debe reconocerse el hecho de que cuando un indi 
vi duo se siente más ligado a; lo que :él apre~de, más· fácil l~~ 
ga a establecer relaciorie~-.ée~t'~.eilo~:~ontenidos que·. se ,énse:. -

ñan y entre las posib1:\'.;~J~(~~r~};$:~·-~·~,,~.Mi~f.~f.f~~-,I~i~},¡;?:~l; conten! 
do, en esa misma medida'i;)a"'}acti.tud:'::sera;'masJéf.avorable para el 

; ·. :_ ;'· :\~~~rr/~-r":bV:1}::'.)~;-:}:f::'f:fr' ~;;.0:',~:¡-;r}:~-;~;-! ~.:~::;~,,:.:;~:',)·:: .. :~~~~r?:~~~:;.: ·:·.· ":: 
aprendizaje y probablemente •l as•motivacfones:seran: mayores. 
En consecuencia, para c~;~l~~Í.e~· árÚ. ct~'f:dorio~0i~;fento, será 

necesario partir de un análi;is·~e nece~idades de comunica

ción en relación con los conceptos básicos que debe manejar 

el alumno para la iniciación del aprendizaje. Es conveniente, 

analizar dentro de los textos de estudio o el material que d~ 

ba estudiar el alumno cuál es lo esencial para que él lo apre~ 

da, si se interesa por el tema él mismo inc'ursionará en la pr!?_ 

fundización de las informaciones que más le llamen la atención. 

Es por esto.indispensable a nivel del uso de métodos determi

nar que el procedimiento para abordar un tema oralmente es muy 

d.iferente que al hacerlo en forma escrita. Por esta raz::-: se 

hace necesario un análisis pormenorizado de los materiales es 

c~itos que se van a utilizar o de las ayudas audio-visuales 

requeridas para abordar un tema. En la mayoria de los casos 

observamos que al abordar un tema resulta árido o demasiado 

elevado por la falta de manejo de los términos básicos o de 

una explicación oportuna por parte del maestro, en el caso de 

las lenguas extranjeras o en la matemática existen barreras 

para acceder al conocimiento no por falta de conocimiento del 

alumno sino por la falta del vocabulario adecuado, de ahí sur 

ge la necesidad de manejar por lo menos grupos semánticos bá 

sicos. La diferencia entre la parte escrita y la parte oral 

permite eventualmente, descubrir y comprender el funcionamien 

to del sistema de la lengua. 

El problema principal de la comprensión oral y escrita~ 

se centra en el hecho de que estas habilidades se practican 
poco .y se consideran C•·:>mo un fin ens!misno y no para ser cap~ 
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de buscar y de recibir información de diversos tipos. Se 'a

prende a leer para aplicar reglas de. orJ;Ografia:.y.,sintaxis 
' • .• · "•- .. . . •" •Y'" .:;',, ,• 

y no para comunicarse con alguÚn• qu'e.·,n9~estli ;presenté o pa-

ra repetir con pr~cisión 71~~;.,~~~~~t~~Íil.l;~i~~~J~-·:i\'..':,;>· . , 
Por esta razon, .el estudiante:;,ttieiie};:-dificul tades para i!:!, 

,._· ·. i. ·_·:~ f :_ · . .-.,. ,,,;?:-._,;:.:1.{~-~;,1\'~~~:r,;s~.:1·;J ;:~>\,;._-: /:1 ·· :·> 
terpretar un contenido po~que:,:5u;"'utH'iZífo'f6'n:'cs 'casi mecánica 

. · - : • ·':4~~;~~~~·~~; · --~~i',J\1::~~':1~s·:::~1:~~~·1:·_,-~ \ ;_ : · ... -.: , 
o puramente repetitiva,' Para,;, 'déc,uada¡'cornprension y expre 

, . . ·.:~' :_ .. ~\(·,-~;_:} ·:· ...... . '!\~".'-'[ ~~: '.'-..::··:·;_· .. '" -
sion escrita, la lectura y.lá\esdfitti~a deberían partir de la 

reflexión sobre' la utiliza~i?~i-~;,;~{de 1 la lengua escrita en la 

comunicación y sobre las necesidades que un grupo determinado 

tenga en las áres de lectura y escritura, aunque se establez

ca un criterio selectivo en razón del área del conocimiento 

que se haya seleccionado, pero inter-relacionando a través de 

la lengua y del propio idiolecto con las demás áreas del cono

cimiento. Así podríamos evitar la ausencia de profundidad en 

contenidos y la pobreza de vocabulario y de expresión por Pª! 

te de los usuarios de una lengua tan rica corno la lengua ma

terna, cuyo nivel de expresión es infinito para el sujeto pe

ro que por desconocimiento de los procedimientos adecuados se 

ha restringido al mínimo esfuerzo del emisor y del receptor a 

través de mensajes de un sintetisrno alarmante casi monosilá

bico, Para algunas.áreas del conocimiento, la comunicación es 

casi por señales que no reflejan para nada la expresión o la 

comprensión del sujeto, características elementales de un su

jeto que vive en una comunidad donde es vital la comunicación 

de actitudes, valores, expresiones etc, 



APENDICES, 

A, Ejemplos de paradigmas de diferentes áreas -

del conocimiento, 

B, Diagrama sobre el desarrollo de las lenguas. 

C, Teorías psicológicas, enfoques sobre el len

guaje-pensamiento-investigación, 
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APENDICE A 

En este apartado se presentan varios ejemplos de 

paradigmas que sirven para la int.érpretación de diferen 

tes temas en cada área del conb·e:i~i:e~to .. Es tos paradi.s!. 

mas sirven de base metodoló!]i~a pdr~ abordar temas des

de el punto de vista del proceso y del desarrollo de los 

temas seleccionados y su relación con el lenguaje. Un 

tema puede tener implicaciones sin~rónicas en el momento 

específico del análisis o efectos a través del desarro

llo, parte diacrónica. Por esas razones deben interrela 

cionarse los dos análisis, para la estructuración de pl~ 

nes de estudio, programas, planes de trabajo, unidades 

temáticas de cada asignatura, etc. Al analizar un cont~ 

nido debe hacerse en función de paradigmas y sintagmas¡ 

por esta razón a continuación se presentan ejemplos en 

varias áreas del conocimiento: economía, química, biolo 

gía,· ingeniería, educación, antropología, etc. 

La idea que se pretende desarrollar, en trabajos 

posteriores, es la de utilizar un método que permita in 

tegrar todas las áreas del conocimiento, probablemente 

al utilizar ejes de contenido que respondan a estructu

ras y paradigmas que conformen un tipo de pensamiento 

más crítico en los alumnos y de esta forma establecer un 

puente de unión para la desarticulación, parcialización 

y fragmentación del conocimiento, característica propia 

ya ~e muchas asignaturas y de muchas formas de abordar 

el conocimiento. 



PARADIGMA Ell BIOLOGIA 

EL ORIGEN DE LA VIDA 

(TEORIA DE OPARIN) 

ATOMOS LIBRES 

l 
MATERIA INORGANICA 

l 
MOLECULAS ORGANICAS SIMPLES 

l 
MOLECULAS ORGANICAS COf.lPLEJAS 

l 
COACERVADOS 

l 
MATERIA VIVA 

Cuadro sobre la secuencia en la evolución de la materia, 
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A partir de las observaciones que se realizaban en los primeros 

grupos humanos se apreciaba que los cadáveres, los excrementos y los 

desechos, surgían seres vivos (ratones, sapos, insectos, etc.) de ma-

nera repentina. Estas ideas se ligaron a conceptos religiosos que e~ 

plicaban el origen de los seres vivos por un acto de creación de una 

voluntad divina, o a partir de concepciones materialistas que atribuí 

an la aparición de la vida sobre la Tierra a la interacción de elemen-

tos como la materia no viva y la temperatura, desechando la interven-

ción de seres sobrenaturales. 
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Estos Conceptos de tipo religioso perduran hasta.la-Edad Media, épE 

ca cuando tales explicaciones vienen muy bian a la Igl.esia, ,'ciue ejercía 

un control ideológico absoluto. Sin cmbareo, el avance histórico de la 

sociedad con la aniquilación del feudalismo y el surgimiento de la nueva 

organización.social capitalista, favorece la aparición de nuevas ideas 

en torno al origen de la vida, y son los trabajos de Rcdi y Spallanzani 

en los. siglos XVII y XVIII, respectivamente, y más tarde los e>:perimen

tos de Pastcur en el XIX los que niegan plenamente la generación espont! 

nea. 

Aunque los trabajos de Pasteur desechaban la generación espontánea, 

eliminan tamb.ién la explicación que se tenía del origen de la vida, por 

lo que fue un imperativo replantear el problema. (55) 

( 66) ALONSO TEJADA, María Eréndida. La ciencia de la vida, 
McGraw Hill. México. 



E, LUMINOSA 

PARADIGMA SOBRE LAS 

TRANSFOR:.IACIONES DE LA ENERGIA 

( FISICA ) 

E. LUMINOSA 

1 
E. QUIMICA 

l 
E. METABOLICA 

E. ELECTRICA E, TERMICA 

E. MECANICA 
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Transformaciones de energía realizadas por los seres vi vos: 1) fotosíntesis¡ 2) -
respiración¡ 3) bioluminiscencia¡ 4) transmisión nerviosa; 5) trabajo osmótico; 
6) reacciones metabólicas exotérmicas¡ 7) síntesis de moléculas. 

Cuando se lleva a cabo un cambio o transformación energética, ésta no es 100% 

eficiente; por ejemplo, si una cierta cantidad de energía quimica se transforma en 

luminosa, ésta no representa el 100% no se pierde ni se destruye, sino se transfor 

ma en otro tipo de energía generalmente calor. 

La forma de energía indispensable para la vida es la luz proveniente del Sol, 

ya que es la fuente energética para la fotosíntesis y por consecuencia para todos 

los procesos vitales. 
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Hasta aquí hemos explicado que los seres vivos son sistemas materiales en 

estado coloidal, capaces de absorber y transformar energía. 

Los organismos son sistemas altamente organizados. Esta elevada organiza

ción está en relación y se explica por la segunda ley de la Termodinámica. 

2a. ley de la Termodinámica. Nos dice que los sistemas físicos abandona

dos a sí mismos tienen una tendencia a pasar de un estado de menor a otro de 

mayor desorden, o sea, que evolucionan hacia su estado ~ás probable. 

La entropía representa el grado de desorden o desorganización de un siste

ma, de manera que a mayor.desorden mayor entropía. 

Por ejemplo, si dejamos caer una gota de tinta en un vaso con agua, un es

tado de organización de las partículas de la tinta sería que éstas permanecie

ran formando la gota dentro del agua; sin embargo, la tendencia del sistema se

rá hacia la mayor entropía, o sea, que las partículas se repartan o distribuyan 

en·todo el volumen de agua, lo que será su estado más probable. 

40% de 
energía 
luminosa 

Cuando se lleva a cabo una transformación de energía, ésta no es 100% eficiente. 
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LOS COACERVADOS 

Cuadro sobre algunas de las reacciones que dieron lugar a las moléculas 

orgánicas complejas partiendo de carbono, hodrógeno, oxígeno y nitrógeno. 

Se supone que la vida apareció en las áreas costeras, en zonas del 

mar con muy poca profundiad y con temperaturas elevadas, pues la evapo

ración del agua provocaba un aumento en la concentración de sustancias 

en la "sopa primigenia", permitiendo la formación de sistemas polimolec!:!_ 

lares que tenían la posibilidad de absor.ber sustancias del medio y de 

que en su interior se llevaran a cabo combinaciones químicas. 

Para este paso evolutivo, se han propuesto a los coacervados como 

un modelo de sistemas antecesores de la vida. 

Los coacervados son agregados moleculares que se forman al combina~ 

se dos o más coloides: tienen el aspecto de pequeñas gotas limitadas y 
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suspendidas en el medio acuoso (en la sopa primigenia), Al obtenerse los coa

cervados experimentalmente, se les ha estudiado para conocer sus propiedades, 

determinándose que tienen una delicada membrana que los independiza del medio 

líquido en que se encuentran; que absorben sustancias del ambiente y que por 

tanto "crecen"; que las sustancias absorbidas reaccionan transformando la com 

posición química de la gota, y que se llegan a fragmentar, 

Tales cualidades hacen pensar que los coacervados son el anteceden 

te de la vida. Su evolución posterior debió ser en el sentido de adquirir una 

membrana lipoproteica sel~ctiva, en que las reacciones químicas que se lleva

ban a cabo en su interior se organizaran para constituir un metabolismo al 

fragmentarse, transmitieran información hereditaria a sus descendientes. (O!) 

(67) ALONSO, Tejada, María Eréndida, La Ciencia de la Vida. McGraw Hill. 
México.-



HISTORIA CLINICA 
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PARADIGMA EN MEDICINA 

' 

fICHA DE IDENTIFICACION 

Herodofo ta mi \ial' 

ANTECEDEllTES Personales 
~No patológicos 

INTERROGATORI Patológicos 

inecoobstétricas 

PADECIMIENTO ACTUAL 

POR APTOS Y SISTEMAS 

Inspección 

EXPLORACION / Palp.ación 
FISICA ~ 

\'""'"" 

Cabeza 

Cuello 

Tórax 

Abdomén 

Genitales 

Extremidades 

. Auscultación 



PARAOIGt.A ~ l.A Jlffifl'lCIA 

9 
44 A XX 

! \ 

88 'Z2flf.. mx 

W\i( Q Q 
44AXX 44AXX .~ 

44 A X Y 

8 Cf a 
44/>Xf 441& 

"-.. 
~ 

la detenninaci6n del sexo: simpre hay la prcba
bilid3d de obtener 1.n :O/o masculinos y m :O/o fe-

- lOB -

~ 
I \ 

@ 0 

!x ~ X y\ X X 

,a . ~X y 

rrmin:s. . ~ 

Herencia de genes múltiples. Tomando e~~~X~~-1-~~~~-1-~~~~-i 
cuenta los experimentos de Mendel, se / 

considera que un gene es la parte más P! ~ 
queña de un cromosoma capaz de trasmitir 

un.carácter, Sin embargo, ahora se sabe 

que una sola característica puede estar 

determinada por la acci6n de varios ge-

nes a los que se les llama genes múlti-

ples, y al tipo de herencia poligenia. 

j{x v 

0 X 

X ~X ~ X X X 

y frx Y ux y 

la fbrencia ligada al sexo: en blrur.o, indivic:.'oos 
sanos; en nc¡;ro, inciividu:is enfcrros; p.nt:P.ad:G, 
:in:livicloos portmbrcs; X craro&11\'.lS cm el gene 
anonml. 



PARADIGMA SOBRE EL ARBOL FILOGENETICO DE LOS HOIHNIDOS 
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Reecnstru:ción del cránoo del h:xlhre 
de Neanderthal. 

Rea:instr\Jcción del cráneo del hCJJbre 
de Cro-Na¡~XJO. 

~iens fossilis. Sus restos se encaitrarcn en el pleistoceno de varias regicncs de Eurcpa, 

ca.si al final de la cl.l3!'1:a glaciación, ccn una edad c¡.ie fluctú:i entre 3'.J y 15 mil aros nproxir.mla

rrente. El tipo representativo es el halbre de Cro-l·~ encontrado en Framia. Por sll5 rasgos f~ 

c:iales se piensa que era l1llY parecido a un europeo actual. SU capacidad creneal era de 1 700 e.e., 

ccn frente vertical y nandíbula coo rrentón. 

Ollti..ralJrente pertenece al paleolítico pues se ha encootrado gran variedad de ir~stnr.e:-1tos y b<:?:-ra

_mientas de piedra, rradera y hueso. Inventó la ag1.1ja 1 lo que sugiere que pU<b cmer las pieles c¡.ie 

CQ'ISti b.lí!l'l su vestido. 

tblocero 

PleistocEOO 

Piliocero 

Chirrpancé 
Gorila, Gibón 

lbro sapiais B<'.piens 

tt::no fbro sapiens fos.silis 

-~'V 
fbro crecb.ls 

fu.Etralc:pi thccus 

Arbol filogcootico de los hcmínicks. 

NJl'A: La ciencia de la vida de ~\:iría Erérdida Alcnso Tcjacl:i. l·Wlm~ l lill l·ooco. 



- ·110 -

RELACIONES DE PARADIGMAS Y SINTAGMAS EN UN ECOSISTEMA 

a b e d 

Flujo unldereccional de la energía: a) Sol; b) productores; e) consumidores 
primarios; d) consumidores secundarios; e) pérdidas de energía para los eco
sistemas. 

Esbu:tura y din:imica de un ecmist:aro 

. 
' \ 

\ 

1 

' ' 1 



LEY DE GRAVITACION UNlVERSAL 

FUERZA DE ATRACCIOH ENTRE DOS CUERPOS 
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1 ESTRUCTURA DEL 

SISTEMA SOLAR 

l 
2 EFECTOS DE LA ESTABLECI~IIENTO 

DEL EQ~ILIBRIO DEL 

SISTEMA SOLAR 

3 

4 

FUERZA DE INTERACCION 

GRAVITACIONAL EN EL 

MOVIMIENTO DE LOS 

PLANETAS 

l .. ,MOVIMIENTOS DEL 

PLANETA TIERRA ALREDEDOR 

DE SU EJE Y SOBRE 

SU ORBITA EN TORNO AL SOL 

COMO RESULTADO DE LA 

INTERACCION GRAVITACIONAL 

. DEL SISTEMA SOLAR Y SU 

SATELITE. 

1 
ACELERACION DE GRAVEDAD 

COMO RESULTADO DE LA 

INTERACCION GRAVITACIONAL 

1 ti 

2 

BABE PARA EL AJUSTE 

MATEMATICO PARA CONFIRMAR 

EL MOV. Y DIMENSIONES DE CUALQUIER 

PLANETA, ESTRELLA, COMETAS, SATELITE O 

ASTEROIDES DEL SIST. SOLAR CON EXTEllSION 

A LA GALAXIA. 

5 

ACELERACION DE GRAVEDAD 

DE CUALQUIER PLANETA 

---~ EN FUNCION DE SUS DIMENSIONES. 

DE UN CUERPO SOBRE LA TIERRA 

COMPA.RADO CON LAS PROPORCIONES / 
DEL PLANETA., 

1 
6 DEPENDENCIA DE LA ACELERACION 

DE GRAVEDAD CON LA ALTURA EN 

RELACION AL CENTRO DE LA TIERRA, 
1 
1 
1 

+ 
2a. Ley de Newton 

Concepto de 
base base 

mesa peso fuerza (sin definición) 
trabajo, cncrcía 
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MODOS OE l'ROOU]ION (PARADIGMAS) 

1 
Capitalista 

1 
1 
1 • Medios de 

Producción 
1 
1 
1 
1 
+ 

Estatal y Privada 

1 
Socialista 

' • 
Medios de 

Producción 
1 
1 

' ' ., 
Propiedad estatal de los 
medios de producción. 

INGENIERIA: PROCESO UNITARIO DE INGENIEílIA. 

, 
"' Temperatura 

, 
' ' 

" Espesor de la 

SECADO DE TELA 

l 
PROCESO UNITARIO 

DE SECADO DE TELA. 

pared del secador 

' ' , 
' .. 

Superficie de 
secad<;> 

' ' ' ' .. 
Velocidad 

' 
' 

' ' 
Tiempo 
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APENDICE B 

Se presentan los esquemas que representan el origen 

de las lenguas y constituyen la base de un análisis dia
crónico y sincrónico de las lenguas, 

Es importante dimensionar en qué medida la evolución 

y los cambios de la lengua pueden afectar una estructura 

de pensamiento y de aprendizaje. En la medida en que po

damos explicarnos los procesos evolutivos con mayor faci

lidad, puede tenerse una apertura hacia cualquier cambio, 

Razón por la cual cada fenómeno debería verse a partir de 

la estructura y el paradigma en una dimensión cr~tica y -
y no solo con una visión parcializada y atemporal, 

Según los diferentes autores encontramos varias clas; 

ficaciones del origen de las lenguas, en este caso tomar~ 
mos la que presente a la familia de lenguas como un árbol 

genealógico en virtud de una concepc~ón antropomórfica, 

como lo señala la figura 1 y otra que la representa como 

bajo de la forma de diagrama, Figura 2; o también pueci~ 

presentarse como los antecedentes de una lengua, como pu~ 

de observarse en la Figura 3. 

Por familia de lenguas se entenderá: como el conjunto 

de lenguas que tienen el mismo origen. El término gru~o 

·se aplica a una familia o a un conjunto de familias o al 

conjunto de ramas de una misma familia. 



CLASIFICACION DE LAS LENGUAS 

Representación antropomorfica que corresponde a la figura l. 

La figura 2 corresponde a un diagrama. 

Indo Européen 
primitif, 

Figura 1 

~----. germanique 

1------celtique 

1------•italique 

1------grec 

1------albanais 

1------arménien 

indien 

iraien 

1------tokharien 

indo-européen 
primitif 

Figura 2 
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rec 

okharicn 

al te 

( 58) Dictiomaire de Linguistique. Larousse. París 1972. Pág. 207 
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El diagrama puede ser parcial y representar, esencialmente los antecedentes 

de una lengua, (Fig. 3), 

(69) Ibid. Pág. 207, 

Figura 3. 

fran9ais moderne 

mayen fran9ais 

ancien fran9ais 

période pré-fran9ais 

période pré-romane 

latin 

italique primitif 

période pré-italique 

indo européen primitif 
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APENDICE C. 

En este apénnice se presentan varios cuaoros'oue 'intentan 

reflejar en lo más general, los enfoqu~s :de 'algll~a's· •teorías 

psicológicas, en relación con la conqóp~:i6n'iiéi~'í);U(l~bre y su 

orientación hacia la educación, ~~Ú,?:.~:~¡~~i~f~{¡~/g~~~'.~~~~;;~i apre!! 
dizaje, por el tipo de orientaciórí',1rnpffoada'1eKEestéls teorías. 
Ádemás se relaciona con los niveles dé,-~ón~t'~J'~'c1Óh en la cie!! 

cia seg6n la concepción psicológica, Cad~'ríivel-de~arrolla el 

~enguaje a partir de conceptos o construcciones hipotéticas, ~ 

hasta llegar a las definiciones de carácter constitutivo u op~ 

racional; para ello se toman como base las variables ya sea p~ 

litomas o continuas, Las variables pueden colocarse sobre el · 

eje de los sintagmas o los paradigmas par.a la caracterización, 

seg6n sean cuantitativas o cualitativas, seg~n l~ orientación 

del tipo de trabajo que se desee realizar. Es bien sabido que 

en educación en general se han considerado más las variables 

cuantitativas, por el peso numérico que se les asigne y los máE 

genes de seguridad que se fijan descuidando una característica . . 
fundamental que es la parte cualitativa que permite hacer anál! 
sis de tipo social más concreta de acuerdo con la realidad que 

se pretende estudiar. 



HOMBRE ES MALO 

Socialización y la 
:?.Wcación ha::ia 
CCJ'ltrol. 

1 

Prevce instintoo 
peli~s. 

Inpaler por fuerza '1 
Atmción y ejercicio 

Para llc¡¡ar a los n!_ 
veles intelectuales 
~riores. 

- -
1 TEOHIAS 1 

PSICOLOGICAS 
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1 
ENFOQUES l 

1 1 

HEDGNISMO 1 ALTRUISMO TABULA RASA 

1 1 

lbibre busca el :Es altnústa y Ca.!! Sin predisposición 
placer, rehuye el paiivo por natura- al aprendizaje, 
sufrir. Fs egoísta leza. (neutral) 

1 1 
Experimcias agra- Avicb ele cCJ'lOCi.r.Uer, No my predi~i-
dables. to, Procesa infom.:i cién sino aprende en 

ción. Aprende sin grades variables. 
cesar. 

1 1 
Por la voluntad Aprendizaje por In- Desarrollo de¡:-:;nde 
aprende. clinación. ele las e)iX!riencias 

~rimimto y del rredio a':bief}-
te. 

1 1 
Si oo a través de itoti vación se 1 PI.Jeden planearse 
premic:s, castigos. Interna logra y ccntrolarse. 

por. 

1 
Es reactivo y pasivo 
su ccnducta se c:a'I-

Cmbinación de 1 trola por ranip'.lla-
WoqtX?s 

1 
ción del ~e<lio A.;-
bicnte. 

OOMER 1968 

C>.e;tiaia las ( 3 ) 

Aprenderos ccn la 
cxpcrien:ia 

1\¡lrcncia:m por 
a'5\)'0 - cnur 
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NIVELES DE CONSTRUCCION DE LA CIENCIA 

El Psicólogo dice: 

El Psicólogo se mueve en 1--~~--~~~~~--J 
esos dos niveles. 

La privación temprana produce deficiencia Hipótesis: 2 conceptos 

Privación temprana 

· en el aprendizaje 

Palabra de relación 
Produce 

Deficiencia en el 
Aprendizaje 

Se queda solo en este nivel: Hipótesis construcción hipotética, pero debe pasar 
a la OBSERVACION para validar sus hipótesis, 

BROPHV V GOOD. Psicología Educacional. Pág. 359 
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Por ello debe llegar a definir el paso entre un nivel y otro. 

NIVEL l NIVEL 2 

Debe a::larar 

'----------11. Conceptos, Principios 1----------' 
2, O:nstru:cicoes Científicas 

O'.Kll'ro3 !;\JE DE:rnl 
MirWI LA AIBTRACX::ICT'l 
DE LA OIHRVACIOO 
APRmDIWE-APIDVE
OW.UENID 

la, 

3, O::ostru:ciorY:!s Hipotéticas 

El lenguaje construye las dos 

SilfilJ\RES 

DIFERENCIAS 

. FtN:ICTI DE LA 
INl'ELicm:IA. :!JJ'IVACICT: 

Ol'SlllUXICllES 
mrorETICAS 

ABSIBAO::ICTIIB 
a::ti'ffiACICN 

SER INVfüf1\IXS D!':LI
BERADl\·::JIIB O:XI Uil 
m:KSI'IO CIEi /ITFIOJ 
ESffiCIAL, 

l.C6 o:x a:Pl'CG !.OS 
U3AN DE lffi ~·lAS 
lf.B CID'1J'IFia:G. 

FO~·!AN PAITTE DEL ES
<;1.B·1A 'IIDRICXJ Y SE RE-
1.~'::\atA. o:N 01TIAS 
ro. Bl'RlXX:Ia zs. 



!JEF'INIOIONES 

Consti tu ti va (Márgeneau) 

Define una construc
ción por medio de otra 

Peso: pesantez de las 
(cosas) objetos. 

Angustia: temor sub 
jetivado, 

Algunas teorías cien 
tíficas se definen : 
así. 

Esperimentales 

Substitución de un 
objeto por otro, 

1 
1 
~ 

Torgerson 

De acuerdo con Mar
geneau dice: las -
construcciones hipo 
téticas han de tener 
sig. constitutivo. 

l 
Significante y 
significado. 

Hay dos definiciones 
operacionales, 
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Significación o valor 
(semántica) 

Especificación de acti
vidades y operaciones 
para medir la esp. de 
act. u operaciones del 
individuo para medir 

'1a variable. 

Es un instructivo pa
ra la investigación. 

Define y contiene sig
nificación al especifi 
car lo que el individÜo 
hace para medirla. 

Inteligencia: puntuacio~ 
Pág. nes conseguidas en una 
(21) prueba Y, 

Medida 1 · 
'---------'¿_Escalas I. 

a • 

.__T_e_s_t_i_m_o_n_i_o_s_..J.I· Val ores 5. i~anipulaciones 

graci 
perd¿ 
disc~ 
pas.: 

.__º_e_t_a_11_e_s ___ __,~~efuerzo 

Recompensa. 

Medida: pruebas stan 
darizadas. 



Intelecto 
Operante. 

POLITOMAS 
DICOTOMAS 

VARlllBLES 
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CONTINUAS 

1 1 
1 1 
1 1 I ..._ ______ ¡ LLEGAN A SER---------' 1 

1 l 

L-,- - - -·~l _E_l_o_t_r_o_p_r_o_c_es_o_n_o_s_e_d_a_.t-- - - - - _ J 
. Esto es útil como finalidad conceptual. Pero en la práctica se puede per
der mucha información. 

DIFERENCIAS ENTRE: 

iJISTHIClON 

Clases de definicio-
nes de construcciones, VARIABLES 

Independientes Dependientes 

INTELIGENCIA,__ __ Capacidad de abstracción. 

Agudeza - ....-----+----. 
Mental. Otros conceptos 

expresiones con
ceptuales. 

Esto lo usa el 
Científico. 

Acciones o con
ductas que expresa 

Basada en la observación 
Int./ no inteligencia. 
¿Cuáles conductas son las que 
determinan la inteligencia? 
OBSERVACION. 



Construcciones 
Hipotéticas. 

.Clase Social 

Filiación Políti
ca, Religión 

VARIAIJLES 

variables 

i\p';i tud verbal 
Angustia 

Fuerza del yo 
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Propiedades que 
estu.dian~ ·' 

Preferencias 

Orien·~ación de 
las tareas. 

Propiedad que adquie-1--~~~~~~---l 
ren ciertos valores. 

Definición intuitiva 
y poco precisa. 



ta cd.lcación posee 111JChos ténnin:G y rugunoo de ellos no científicos, (70) 
123 -

Tipoo de Variables: 

VARlABLES . ' 

A partir de la que 
se predice Ind~pen-

La rrás claras y 
útiles. 

V, irxlepencliaite o 
causa antecedente, 

Experim:mto 11.edidas 

Difíciles de na
nipular. 

Activas y 
A tri bu ti vas 

Activas rranipula- :0i5tcdo 
das, 

Inteligercia, 

f.exo apti tu
cla.se social, 

Atribudvas 
l·'.edidas. Atrlbu 

L-----Dt tos del sujeto-:-

Ccntintas y 
Categóricas 

cierto intervalo. 

puede ser 
infinito el intervalo 

Puntuxión Categóricas 

V, deperrlimte o 
efecto 

Ccnsccumte, 

Si A B 

y 

~ 

1 
Irdependimte 

X 

Esta variable es la que se ITl'.lllipula. 

Pre-existen en los 
sujetos analizados. 

llétcdo l 
l) Métixb-Manipula¿iiétcdo 2 

"""llétcdo 3 

2) Acti 1ll'.les de los padres ., 
V. I. 

(?ó)Kerlingcr, El Método científico. Pá¡¡;. 22 y 23 

Todo o nada 
rredi.ción ncninal, 

Sexo li~ral, ccn.ser
vacbr etc, 
Dicotémlcos. 

Se le da un valor igual 
a los individ\Jos 

Un católico igual a 
otro católico, 



ler caso . 
Varinble: varios 
valores, 

tb ¡xx:as variables 
p.ieden adcr.iirir va-
lores continuos 
en teoría. 

Eh la investigación 
de la ccnducta es co 
l!Úl transfonrar laS 
variables, 

Ansit'ffid 
utori tarisro A 

Introversién 

1 

X vo,ioblo ~ 
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valores de la·variable 

Valores I,Q, 
__¿50 

Prueba de Inteligencia~llO 
150 

1 
VARIABLE 

dos valores r-1 2cb. caso 
1 

Ejen: 

' 
1 M 

Intcligcn:ia · 1 SEXO ..,___ 
Variable ccntírua. o F 

] 
Varia Alta Baja l·'.e-
ble dia vivo nuerto 
Coot. = = 
T 

intelig~ l'b intcli-
te. gente. 

Variables: Dicot.áni-
H cns. 

Dicota:úas. 
Algmm de ellas se Variables 
usan m el esru:lio ft O.Wi ':a ti ·.ras 
del ca:portaniento 

Varia':lles: Polit:f.tn~ ·~ 
Lj cas. Religión cató-

lica, protcst<inte,j!! 1 
dio, etc, 



EJEMPLOS: 

VARIABLES 

Independiente 

Inteligencia Conducta 

Maestro 

·. 

VARIABLES 

.ACTIVAS 

ANSIEDAD 
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Dependiente 

Aprovechamiento 
Escolar 

; 
C·lase social, Méto
dos de enseñanza, -
personalidad, clases 
de motivación. 
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