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Ej. : Te Ta = �o

Me has pegado (Yo digo ahora)

Yo lo pondré luego (Yo digo ahora)

A nivel formal los tiempos verbales utilizados por nuestros su

jetos son el pretérito perfecto en el caso de las relaoiones de

anterioridad y el futuro en las relaoiones de posterioridad.

La única operación de no-referencia entre el tiempo asertado y

el tiernpo del acontecimiento aparece en un texto producido por

los sujetos de clase obrera durante la 3ª sesión y corresponde

a la presencia de uno de los llamados "verbos de estado". La -

significación temporal de tales verbos, opuestos a aquellos que

indican un proceso, plantea por el momento un problema teórico

de dif{cil soluci6n (1). Conviene considerar que, aun cuando

estos verbos presentan un conjunto de caracter{sticas que los

distinguen de los verbos "resultativos", existen a su vez una

serie de diferencias dentro de esta categor{a.

La Real Academia Espa�ola (1976) se�a la diferencia entre

aquellos casos en que los verbos de estado indican una propie-

dad inherente y los casos en que dichos verbos indican una pro

piedad accidental. Esta oposici6n no se halla ligada a priori a

un tipo de verbo determinado, sino que depende de un cierto nú

mero de factores, como el tiempo verbal utilizado o el signifi

cado global del enunciado. Así, por ejemplo, el ver-bo "ser" pu�

._--_.__._._'

(1) Culioli propone considerar esta oposición COITO resultante de
la organización de los acontecimientos en términos de rela-
ciones primitivas y en este sen�id?,constit�rí8,.pues una -

parte de la experiencia. extra-l1.ngulstica del. au j e to ,
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de indicar respectivamente ambos tipos de propiedad, si consi

deramos las siguientes oraciones: "Plutón es un planeta del sis

tema solar"; "Plut6n es el próximo objetivo de la astronave ru-

aa" •

A este respecto, la decisi6n adoptada en el análisis ha sido la

de considerar una operaci6n de identificación cuando el verbo

indique una propiedad accidental, mientras que consideraremos

una operación de no-referencia en aquellos casos en que el ver

bo indique una propiedad inherente, dado que en este momento -

puede hablarse en nuestra opini6n, de ausencia de una referen-

cia precisa entre el tiempo del acontecimiento y el tiempo en -

que el locutor asume y produce el enunciado.

Por Último, en el terreno de las relaciones espaciales entre la

situaci6n del acontecimiento y la situaci6n asertada observamos

un aplastante predominio de las operaciones de identificaci6n •

Unicamente puede apreciarse una operaci6n de diferenciaci6n

(Clase media. 5ª sesi6n) y una operación de no-referencia (Cla

se obrera. 3ª seSión), que se corresponde con la operaci6n de -

no-referencia temporal anteriormente mencionada. Estos resulta

dos indican pues una coincidencia entre el espacio en que tiene

lugar el acontecimiento y el espacio en que se situa el sujeto

asertado. A su vez, tal como tuvimos ocasión de comprobar, este

Último coincide con el espacio "físico" en que tiene lugar la -

enunciaci6n, por lo que la operación de identificación adquiere

carácter prácticamente general entre los parámetros espaCiales

o situacionales.
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Textos correspondientes a las actividades de tipo 2A

Los resultados obtenidos en el análisis de los enunciados produ

cidos en el contexto de las actividades de tipo 2A divergen en

algunos puntos respecto a las hipótesis previamente planteadas.

�omo se recordará, el análisis de la situaci6n enunciativa nos

llevaba a postulav en este caso una operación de no-referencia

entre los parámetros temporales y espaciales de la situación

enunciativa origen y la situaci6n de enunciación asertada

( Ta. co �o; 5,t t\. <..O J-ito) , así como una operación de identifica

ción entre los parámetros de persona de ambas situaciones

( 5a. =.::fo ).

En lo referente a estos Últimos, el ar�isis muestra la coexis

tencia de textos en los que se aprecia una relación de identifi

cación entre SQ. y Jo y otros en los que la relación es de no-r�

ferencia. Consideremos, a titulo de ejemplo, los siguientes e�

ciados:

_ y entonces el papá se durmió en su cama

(Clase obrera. 5ª sesión)

_ Ara em vaig ficar al llit (Ahora me metí en la cama)

(Clase media. 6ª sesión)

En el primer enunciado parece claro que el locutor asume el en�

ciado desde su propio punto de vista, es decir existe una identi

ficación entre el sujeto enunciador-origen (Jo ) y el sujeto

asertado (Sa) : Sa �� : (Yo digo) Y entonces el papá se durmió

en su cama.

Sin embargo, en el caso del segundo enunciado cabe considerar --
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que la posición asertiva del sujeto difiere de la del locutor,

dado gue el punto de vista desde el que se produce el enunciado

es el de uno de los personajes de la ficci6n representada, en

esta ocasi6n un muñeco que acaba de tener un "accidente". Por

tanto, puede decirse que existe una ruptura o no-referencia en

tre el sujeto enunciador origen (Jo) y el sujeto que asume el

enunciado (Sa): Sct w.:fo : (El dice) Ara em vaig ficar al lli t.

Las operaciones efectuadas en ambos casos entre el sujetoaserta

do y el sujeto del acontecimiento al que se refiere el enuncia

do son también diferentes. En el primer caso la relación entre

ambos parámetros es siempre de no-referencia o ruptura. El suj�

to asertado se refiere a un acontecimiento en el que el sujeto

(agente) es uno de los personajes u objetos que intervienen en

la situaci6n ficticia. Retomando el ejemplo anterior tenemos el

siguiente conjunto de operaciones de referencia entre los pará

metros de persona:

y entonces el papá se durmió en su cama

So. =:1'0
�-----------------------------,

(Yo digo que)

Por el contrario, en el caso de existir una ruptura entre el su

jeto enunciador y el sujeto asertado, las operaciones entre és

te y el sujeto del enunciado son de identificaci6n o de diferen

eiaci6n. Es el sujeto asertado quien se situa a si mismo como -

sujeto del acontecimiento; en otras palabras, el locutor asume

el papel de un determinado personaje y desde este punto de vis

ta se situa como sujeto de un enunciado determinado. En el eje�

plo anterior el locutor adopta el punto de vista del muñeco que

a0aba de tener el accidente y de este modo enuncia:
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Sa... W -Jo

I
(El dice que)Ara (jo) em vaig ficar al llit (Yo digo)

es decir, (El muñeco dice) (Yo digo) Ara (jo) em vaig ficar al

llit.

Así pues, a la Vez que el sujeto del enunciado se identifica o

coincide con el sujeto asertado, éste no se halla referido res

pecto al sujeto enunciador origen. El salto entre ambos niveles

es posible dentro de un contexto de actividad lúdica, mediante

la cual el sujeto construye una situaci6n simbólica.

Las relaciones que se establecen en los textos analizados entre

los parámetros temporales origen ( �o) y asertado (Ta) apuntan

en la direoción de nuestra hipótesis inicial. La única opera--

ción que se aprecia en este caso es una operación de ruptura o

no-referencia. El sujeto asertado se sitúa en un momento tempo-

ral indiferenciado y ficticio, por lo tanto no-referido respec

to al tiempo en que se produce efectivamente el enunciado.

Ej.: Esta era la abuelita, que estaba mala (Clase obrera.
3ª Sesión)

(Yo digo que una vez) Esta era la abuelita, que estaba mala.

Las operaciones que tienen lugar en este caso entre el tiempo -

asertado y el tiempo del acontecimiento (Te) son fundamentalme�

te de no-referencia, aunque en ocasiones se observa una opera-

ción de identificación. Tal como aoabamos de indicar, el sujeto

asertado se situa en un tiempo ficticio, es decir rompe con el

punto temporal orie;en (presente) y las relaciones que dicho pLl¿!
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to establece en términos de diferenciaci6n (anterioridad y pos

terioridad). Cabe considerar sin embargo que esta ruptura indí

ca la creaci6n de un intervalo ficticio paralelo al intervalo -

en que se situa el locutor, dentro del cual pOdría establecer-

se, a su vez, un punto origen y una serie de operaciones de re

ferencia o no-referencia respecto al mismo. Si esquematizamos

el desarrollo temporal como un continuo en el que el presente

marca el tiempo origen, podemos representar el intervalo tempo

ral ficticio como:

=

(Tiempo del enunciador
asertado)

o
t.o

(Tiempo del enunciador
origen)

Anterior

:J
o Posterior

=

En este sentido, el hecho de que las operaciones efectuadas en-

tre el tiempo asertado y el tiempo del enunciado hayan sido

mayoritariamente de no-referencia indica que el sujeto situa el

acontecimiento en un momento indeterminado dentro del intervalo

temporal ficticio asertado, sin que sea posible calcular su re

lación respecto a un hipotético tiempo origen del mismo.

Esta no-referenciaci6n total entre el conjunto de parámetros

temporales se traduce a nivel formal en la utilización generali

zada de las formas de pretérito imperfecto y, en ooaaí.onee , de

_pretéri to indefinido.
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Ej.: - Tenían un avi6n,un coche de avión, ¿vale?
(Clase media. 3ª sesión)

- y ahora se montó en el tren y vino el tren

(Clase obrera. 6ª sesión)

El uso del pretérito imperfecto en este tipo de situación (des

cripción y planificaci6n de un juego simbólico) ha sido objeto
de algunos estudios (1), en los que dicho tiempo aparece bajo -

la denominaci6n de imperfecto lúdico ° prelúdico. Pese a que -

los diferentes autores divergen en cuanto a la interpretación
de dicho tiempo, todos ellos coinciden en considerar que este

tipo de imperfecto no expresa una relación temporal de anterio-

ridad, como ocurre generalmente en los tiempos pasados.

Aun cuando a lo largo del trabajo hemos considerado únicamente

las relaciones temporales a partir del tiempo verbal, es necesa

rio puntualizar que dichas relaciones no se establecen únicamen

te a partir de éste, sino que simultruleamente debe considerarse

Q� conjunto de operaciones, aspectuales y modales fundamental-

mente (2), que pueden complementar, matizar o interferir con el

significado fundwnental del tiempo verbal. En este sentido, el

hecho de que los sujetos utilicen dos tiempos verbales diferen

tes (Imperfecto e Indefinida), para indicar una misma operación

temporal ( l";¿ UJ Ta. W �), puede interpretarse como la introduc

ción de una operaci6n de carácter aspectual, que en ambos casos

añade urm serie de matices a la operación temporal básica.

Véase, a título de ejemplo, los trabajos de Warnant (1966)
y Pohl (1967).

:::;¡ Dichas operaciones han sido presentadas anteriormente en -

el capítulo 2.
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Un aná,1isis de los textos en que aparecen estos dos tiempos ve.!:

bales parece indicar que la utilizaci6n de uno u otro depende _

en gran medida del grado de realización de 1a acción a que hace

referencia el enunciado. A este respecto, los sujetos parecen _

establecer una diferencia entre las acciones que indican un re

su'l tado, y por tanto un proceso acabado, y las acciones que no

indican tal resultado, como en el caso de los procesos inacaba

dos o de los verbos de estado mencionados anteriormente. Aun __

cuando existen algunas excepciones, los sujetos utilizan en ge

neral el pretérito indefinido al referirse a las acciones "re

sultativas" y el pretérito imperfecto en el caso de las acciones

IIno-resultativas" y los estados (1). A título de ejemplo, obse.,!:

vese el juego entre ambos tiempos en el siguiente texto, produ

cido por un sujeto de clase alta en la 5ª sesión:

"Ahora la mamá iba a comprar, , , (parece cambiar de opi
nión) Ahora la mamá se quedó en casa en esta camioneta y

los hijos venían en ésta , , los niños nada más, porque -

� más mayores que las niñas."

En resumen, la operación de no-referencia entre el tiempo del -

enunciado y el tiempo asertado se halla indicada a nivel morfo

-sintáctico mediante el pretérito imperfecto y el pretérito in

definido. La oposición que establecen ambos tiempos parece ser

de carácter aspectual, aun cuando no puede decirse que ésta fun

cjone de manera sisternática� ya eue en ocasiones los sujetos --

(l) La utilización de1 pretérito ::"m:oerfecto en estos casos ha -

s í.do aeña.Lada anteriormente :por EÜgunOS autores en diversos

contextos enunciativos. V��se a este respecto los estudios
de Br-onckar-t (1976) y Favol (1gel) ..
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utilizan tan solo el pretérito imperfecto. En este sentido, ca

be indicar asimismo oue hasta los cuatro años se observa una a�

sencia de indefinidos, mientras que, como se recordará, a par-

tir de esta edad comienzan a aparecer dichas formas, alcanzando

su máxima frecuencia en la Última sesión (5;6 a�oB).

Aun cuando las operaciones efectuadas entre el tiempo del enun

ciado y el tiempo asertado sean mayoritariamente de no-referen

cia, también es posible encontrar en estos textos una serie de

operaciones de identificación, que aparecen en la superficie en

forma de presente. Este tiempo verbal se observa principalmente

en las primeras sesiones (3 años), aunque intermitentemente apa

rece también en textos producidos por sujetos de cuatro y cinco

años.

La presencia de esta operaci6n y del tiempo verbal que comporta

no parece fácilmente interpretable. A nuestro juicio, es posi-

ble considerar cuando menos dos tipos de explicación. Por una -

parte, cabe pensar que la aparición de estas formas de presente

supone una operaci6n similar a la efectuada en el caso de la

aparici6n de las marcas de primera y segunda persona en este mis

mo contexto. El sujeto "trasladaría" las coordenadas temporales

origen al plano temporal asertado y, en este caso, ficticio, in

dlcando un punto origen dentro de dicho intervalo temporal.

La utilizaci6n de este "punto de referencia ficticio" ha sido -

senalada asimismo en el contexto de las narraciones escritas de

sujetos con edades comprendidas entre 6 y 12 años, en un traba

jo recientemente realizado por �Eyol (1981). SegÚn dicho autor,

e2. criterio que permitiría delimitar con
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tencia de este valor del presente sería la constatación de una

actividad imposible en el seno de la situación origen. La utili

zación del presente en estos casos debería interpretarse como -

el resultado de una operaci6n compuesta, en la que se articulan

una operación de identificaci6n y una operación de no-referen-

cia.

Tanto las operaciones implicadas como el criterio de imposibili

dad de la actividad en la situación origen parecen cumplirse en

el caso de nuestros textos. Sin embargo, la aparición de tales

marcas pOdría interpretarse asimismo como consecuencia de la

progresiva adquisición de las fonnas verbales por los niños. Ca

be pensar que, aun cuando desde la edad de tres años es posible

observar la aparici6n en los textos del pretérito imperfecto,

el dominio de dicho tiempo no se produce bruscamente, sino de

manera proGresiva. En este sentido, la utilización generalizada

elel presente en todo tipo de contexto enunciativo podría atri-

buirse a la precocidad de este tiempo verbal respecto al imper

fecto o al indefinido.

Los datos analizados no permiten concluir por el momento en una

dirección determinada. Sin embargo, en nuestra opinión es posi

ble considerar una explicaci6n diferenciada en funci6n de la -

edad de nuestros sujetos. Así, J2 frecuente aparición de presen

tes a la edad de tres años pOdría ser debida a una insuficiente

competencia en la utilización de otras formas verbales, mien--

tras que la presencia de dichas �formas en edades sucesivas po-

dríA. oorresponder a un uso del presente como "punto de reí'eren-

�¿.t;;, ficticio".
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Por último, en el terreno de las relaciones temporales cabe se

ñalar E'_simismo la presencia de una seri e de adverbios tempora-

les: fundamentalmente "ahora" y, en menor cantidad "luego", "en

tonces", "mientras" y "siempre". La interpretación de estas mar

Ce..B plantea nuevos problemas, dado que los sujetos no parecen -

utilizarlas siempre en el mismo sentido. En ocasiones estos ad

verbios parecen funcionar como deícticos asociados a un pretéri
to imperfecto o indefinido. Concretamente, el uso de "ahora" pa

rece matizar la no-referenciaci6n que suponen dichas marcas,

aproximando su significado al de un "punto de referencia ficti

c í.o " origen, como señalábamos en el caso del presente.

Ej.: Ahora la mamá iba a comprar. (Clase alta. 5ª sesión)

Otras veces, los sujetos utilizan estos adverbios con una fun-

ción próxima a los organizadores narrativos, es decir como ele

mentos que ordenan la sucesi6n de hechos narrados.

Ej.: Estaba muerta y luego en el plato estaba viva

(Clase obrera. 6ª sesión)

Este se escondía y entonces la mamá lo buscaba

(Clase media. 5ª sesi6n)

Sin embargo, los sujetos utilizan los diferentes adverbios in-

distintrunente en uno y otro sentido, por lo que no parece posi

ble atribuir un significada unívoco a los mismos.

Finalmente, las relaciones espaciales que se establecen en los

textos analizados indican una operación de no-referencia entre

los parámetros origen (�to } y ase!"tado ( Sit�J, es decir el -

sujeto asertado se si tua en o n etlpacio ficticio que no cabe
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identificar oon el espacio físico en que tiene lugar la enunci�

ción. Los resultados confirman pues nuestras previsiones sobre

las características de esta relación.

Por su parte, la operaci6n efectuada entre el espacio del acon

tecimiento al que se refiere el enunciado y el espacio asertado

es en general de identificaci6n. Entre el conjunto de textos -

analizados, únicamente se aprecia una operaci6n de diferenoia-

ción en uno de los enunciados producidos por los sujetos de la

clase alta en la 4ª sesión:

- Perb la meva moto s'aparcava alla a baix.

Al igual que en el caso de las relaciones temporales, puede ob

servarse en el terreno espacial la presencia de una serie de ad

verbios de lugar: "aquí", "allí", etc ••• , que parecen actuar a

modo de "puente" entre el espacio enunciativo origen y el espa

cio delimitado en la situaci6n asertada y en el enunciado. La -

función deíctica de tales adverbios parece más clara en este ca

so que en el de los adverbios temporales.

Textos correspondientes a las actividades de tipo 2B

Los resLutados obtenidos mediante el análisis de los textos co

rrespondientes a las actividades de tipo 2B (Actividades cuya -

finalidad es la escenificación de un juego simb6lico) presentan

una mayor homogeneidad que los obtenidos en el caso anterior

(ActiVidades de tipo 2A). Tal como preveíamos en el análisis

previo de la posición enur..ciativa en este contexto, las opera.-

(!:: 02: os efectuadas por los F.Plj eto8 entre los parámetros origen y
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ruptu.ra. Ello indica la construcción por parte del locutor de _

una si tu.ación asertada, en la que los parámetros de persona, __

tiempo y espacio se hallan indeterminados respecto a los parám�
tras origen, os decir el sujeto que produce el enunciado y el

tiempo y el espacio físico en que tiene lugar esta actividad.

Cor�ideremos, por ejemplo, el caso en que uno de los sujetos de

cide "ir a comprar" a la tienda que ha organizado uno de sus

compañeros. Durante la "compra" se produce un diálogo entre am

bos. El "comprador" dice en un momento determinado:

Mi marido protesta por la comida (Clase media. 5ª sesión)

El análisis del enunciado en términos de la relación que se es

tablece entre los parámetros origen y los parámetros asertados

muest�d claramente una ruptura entre ambos niveles:

(Ella dice) Mi marido protesta por la comida

Ta w �o (una vez) Mi marido protesta por la comida

S�t d w J'(to: (en algún lugar) lVIi marido protesta por la comida.

La relación establecida parece en todo punto similar a la que

se observa en el caso de una representación teatral. El actor

aswne el punto de vista de un determinado personaje y se situa

en un momento temporal y en un espacio desligados de la situa--

ción "física" concreta en la que se produce la actividad enun-

ciativa. (1)

(1) El juego entre ambas situaciones parece ser responsable de
gran número de efectos teatrales, como en el caso en que -

un actor hace referencia a al�ln elemento del contexto real
de enunciación, por ejemplo dirigiéndose al público en tan
to que interlocutor.
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Las operaciones que se establecen, a partir de esta posición

asertiva, entre el sujeto del acontecimiento y el sujeto aserte

do cubren toda la gama de posibilidades. Así, por ejemplo, en -

la secuencia de enunciados producidos por un sujeto de clase m�

dia durante la 6ª sesión pueden observarse las siguientes ope�

ciones:

(Situaci6n en la que actuan dos muñecos (un "novio" y una

"novia").El novio decide ir a poner gasolina y la novia

se despide diciendo:)

Que te pongan muy aprisa
i me tornaras a veure

i me casaré amb tu

( 5� o: 5a.)
( Sft 15a.)
( S� = 50..)

Las operaciones de identificación y diferenciación dan lugar en

este caso a la aparición de un "yo/tú" ficticios, cuyas caracte

rísticas han sido expuestas en el apartado correspondiente a --

las actividades de tipo 2A.

El análisis de las relaciones entre el tiempo del acontecimien-

to al que se refiere el enunciado y el tiempo asertado indica -

la presencia de operaciones de identificación y diferenciaci6n.

Ej.: - Yo voy a todas mis casas

Nena, ya he venido. ¿He tardado?

- Ya no te pegaré

( T<z = Ta. )
( T<tITCL)
( Tel T�)

Tal como puede constatarse, el sistema temporal utilizado se ha

lla compuesto por el presente, el pretérito perfecto y el futu

ro, predominando claramente el primero. De manera similar a lo

observado en el caso de la aparición del presente como "punto -

de referencia ficticio" en los textos correspondientes a las a..Q.

tividades de tipo 2A, en este caso parece evidente que el locu-
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tor, al asumir una si tuación imaginaria, traslada el sistema de

referencia temporal origen al nivel asertado. El carácter ficti

cio del presente, fruto de la composici6n de una operación de -

identificación y una operación de no-referencia, se �enera1iza

al conjunto de relaciones de anterioridad y posterioridad, que

se articulan a partir de dicho "punto origen".

En cuanto a las relaciones entre el espacio en el que se situa

el acontecimiento y el espacio asertado, éstas pueden caracte

rizarse básicamente en términos de identificación ( 5ite:: S�t�) •

Este resultado indica que, en general, el sujeto se refiere a -

acontecimientos situados en el "aquí" del espacio asertado, el

cual a su vez se halla indeterminado respecto al espacio "físi

co" en el que el locutor produce el enunciado.

El análisis anterior muestra que, en este caso, las operaciones

efectuadas entre los parrunetros asertados y los parámetros del

acontecimiento al que se refiere el enunciado son similares a -

las que aparecen en los textos correspondientes a las activida

des de tipo 1, aun cuando las operaciones entre los parámetros

asertados y origen sean totru_mente diferentes (identificaci6n -

en los textos correspondientes a las actividades de tipo 1 y -

no-referencia en los textos correspondientes a las actividades

de tipo 2B). la diferencia entre ambos radica en que, mientras

los primeros se organizan en referencia a la situaci6n física-

mente observable en que se produce la enunciaci6n, los segundos

lo hacen en referencia a una situaci6n ficticia construida por

el locutor a partir de su actividad.

Sin embargo, en ambos casos el discurso se halla articulado re!!
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pecto a los parámetros "presentes", en un caso observables y en

el otro ficticios. Podríamos considerar que, en cierta forma, _

nos hallrunos frente a dos tipos de discurso en situación. En el

caso de los textos correspondientes a las actividades de tipo -

2B, el sujeto asertado simula una situaci6n a la que refiere

los parámetros del acontecimiento, oonstruyendo de este modo un

texto que pOdría calificarse como "discurso en situaci6n ficti-

cio".

En este sentido, puede parecer hasta cierto punto lógica la apa

vición de marcas morfo-sintácticas similares en ambos tipos de -

textos. Ahora bien, la observación de los enunciados producidos

concomitantemente a una actividad de escenificaci6n (2B) permi

te constatar una serie de características de dichos textos a -

distintos niveles.

En primer lugar, dentro del conjunto de marcas de persona con-

templadas en nuestra plantilla de análisis, puede observarse la

presencia en estos textos de las formas de respeto de los pro-

nombres personales (usted, ustedes), generalmente en singular.

Estas aparecen en ocasiones de forma explícita aunque, al poder

se elidir, su presencia se detecta a partir del uso de desinen

cias verbales de tercera persona a las que corresponde en este

caso un sujeto de segunda persona. Asimismo, es frecuente la -

aparición de vocativos en este contexto.

Ejg: - ¿Qué quiere, señora? (Clase obrera. 5ª sesión)

Es que mire, mi marido protesta por la comida

(Clase media. 51 sesión)

- Señor, oiga, quiero que me cueza usted. ¿Me cuece?

(Clase obrera. 6ª sesión)
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En eegurido lugar, W1a revisión de las grabaciones efectuadas _

permite constatar que, en numerosas ocasiones, el discurso de -

los sujetos en el contexto de esta actividad ha sido producido
en un tono de voz maroadamente más agudo o más grave que en las

restantes situaciones. (1) El cambio en el tono de voz parece -

depender a su Vez del "papel" adoptado por los sujetos (un "ni_

no" habla por lo general en tono muy agudo, el "lobo" o un "p.r:Q.
fesor" en tono muy grave). Aun cuando estos cambios no sean del

todo sistemáticos, cabe considerar que éstos únicamente ocurren

dentro de la actividad de escenificación.

Por Último, en el caso de los sujetos de lel�a materna catala-

na es posible observar que los textos producidos en el seno de

esta actividad contienen gran número de palabras castellanas y,

en ocasiones, se hallan producidos en su totalidad en esta len

gua. Obsérvese en este sentido los textos de las clases media y

alta analizados en el Apéndice 4, así como el protocolo de cla

se media recogido en el Apéndice 2. Nuevamente, se trata de un

fenómeno que tan s6lo aparece en el seno de las actividades de

escenificación.

Este conjunto de características parece indicar W1a necesidad -

de expresar formalmente la ruptura que, en el contexto de esta

actividad, se produce respecto a la situaci6n origen, dado que

la mayoría de las marcas utilizadas corresponden a un tipo de -

discurso referido a dicha situaci6n. La aparici6n de las formas

de respeto (inusuales en el discurso infantil de nuestros dÍas),

(1) En ocasiones este hecho ha dificultado enormemente la trans
cripción de las grabaciones de nuestros sujetos.
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el crunbio de tono de voz y el crurrbio global o parcial de lengua

son, en nuestra opini6n, índices de la distancia que el locutor

establece respecto al enunciado producido.

1�RCAS MORFO-SINTACTICAS y TIPO DE ACTIVIDAD

Del análisis que acabamos de realizar se desprende que, las di

ferencias formales entre el discurso correspondiente a las acti

vidades de organización general del juego (ActiVidades de tipo

1) y el correspondiente a las actividades de escenificación sim

bólica (Actividades de tipo 2B) se situan en un plano distinto

al contemplado por nuestra plantilla de análisis, salvo en el

caso de las formas de respeto de los pronombres personales.

Sin embargo, parecen existir diferencias en este terreno en el

caso de los textos concomitantes a las actividades de organiza

ci6n y descripción del juego simbólico (Actividades de tipo 2A).

El análisis de las operaciones efectuadas en dichos textos mue�

tra la aparici6n de una serie de marcas distintivas respecto a

los restantes textos. En este sentido, hemos considerado conve

niente proceder a un nuevo análisis del discurso de los sujetos

mediante la plantilla utilizada en el capítula anterior, con el

fin de detenninar con mayor precisi6n las diferencias formales

de los textos correspondientes a las distintas actividades.

El análisis efectuado debe considerarse únicamente a título in

dicativo, ya que no pretende contemplar la totalidad de los da

tos. Así, en funci6n de los resultados obtenidos anteriormente
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mediante la aplicación de la plantilla, y dada la necesidad de

contar con un conjunto de enunciados lo más amplio posible, he

mos analizado únicamente los textos producidos en la Última se

si6n. Como se recordará, la longitud de las secuencias corres-

po�dientes a las actividades de tipo 2A aumenta. en nuestros -

protocolos a lo largo de las edades observadas, por lo que su

mayor frecuencia corresponde a la Última sesión (5;6 años).

En concreto, hemos seleccionado 12 textos de 250 palabras, de

los cuales la mitad corresponden a enunciados producidos conco

mitantemente a actividades de tipo 1 y los seis restantes a -

enunciados correspondientes a actividades de tipo 2A. El análi

sis realizado ha sido en todo momento similar al llevado a cabo

en el capítulo anterior. Los índices obtenidos mediante dicho -

análisis han sido agrupados en funci6n de la procedencia social

de los sujetos.

Los resultados de la aplicaci6n de la plantilla indican la exis

tencia de una serie de diferencias entre ambos tipos de textos.

En concreto, éstas se concentran en las marcas correspondientes

al sistema verbal (5, 7, 8 y 9) y a las modalidades de enuncia

ción (10). En los restantes casos los índices obtenidos en los

dos conjuntos de textos no presentan diferencias significativas.

Así, éstas no se observan en los índices correspondientes a las

marcas de anáforas (13), auxiliares de aspecto (14), auxiliar -

"ir" + Infinitivo (15) y densidad sintagrnática (22). No alcan-

zan índices superiores a 0,,01 las marcas de futuro, (1) d6Ícti

cos temporales, organizadores narrativos, organizadores argumen

(1) La ausencia de índices significativos de futuro no es de,ex
trañar, dada la escasa aparición de dichas marcas en la úl

tima sesi6n (Ver cuadros 2A y 2B).
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tativos textuales, intertextuales y metatextuales, modalidades

de enunciado y pasivas.

En lo que respecta a los índices que presentan diferencias, y -

tal como puede observarse en los cuadros 5A, 5B y 5C, los tex-

tos concomitantes a las actividades de organizaci6n general del

juego (ActiVidades de tipo 1) alcanzan índices superiores en -

las marcas correspondientes al presente, pretérito perfecto y -

modalidades de enunciaci6n.

Clase
social

Tipo de Obrera Media Alta Indice global
texto

r1 0.61 0.56 0.70 0.62

r2A 0.13 0.06 0.13 0.11

Cua.dro 5 A. Indices de presente obtenidos en los textos
correspondientes a las actiVidades de tipo
1 y 2A.

Clase
social

Tipo de
Obrera Media .Al ta Indice global

texto

r1 0.04 0.06 0.04 0.05

r2A
-- -- -- --

Cuadro 5 B. Indices de pretérito perfecto obtenidos en

los textos correspondientes a las activida
des de tipo 1 y 2A.
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T� Obrera Media Alta Indice global
te

rl 0.59 0.53 0.71 0.60

r2A 0.17 0.15 0.17 0.16

Cuadro 5 c. Indices de modalidades de enunciación obteni-
dos en los textos correspondientes a las acti
vidades de tipo 1 y 2A.

Los resultados obtenidos presentan una tendencia similar, inde

pendientemente de la clase social a la que pertenecen los suje

tos. Cabe señalar la ausencia de índices significativos en el -

caso del pretérito perfecto, así como el descenso que experimeE

tan los índices de presente y modalidades de enunciación en los

textos correspondientes a las actiVidades de tipo 2A. En cuanto

a las diferencias entre los grupos sociales destaca la tenden-

cia de la clase alta a obtener índices elevados en las marcas -

de presente y modalidades de enunciación en los textos concomi-

tantes a las actividades de tipo l.

Los índices correspondientes a las marcas de pretérito imperfe�

to y pretérito indefinido presentan una distribuci6n completa--

mente diferente a los anteriores.
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1
Clase

I

social

Tipo de Obrera Media Alta Indice global
texto

rl -- 0.01 0.01 -

r2A 0.58 0.55 0.59 0.57
-

Cuadro 5 D. Indices de pretérito imperfecto obtenidos en

los textos correspondientes a las actividades
de tipo 1 y 2A.

0.33

Alta Indice global

0.19

Media

0.19 0.23

Obrera

Cuadro 5 E. Indices de pretérito indefinido obtenidos en

los textos correspondientes a las actividades
de tipo 1 y 2A.

Tal como puede observªrse en los cuadros 5 D Y 5 E, las marcas

de pretérito imperfecto e indefinido alcanzan valores significg

tivos en el caso de las actividades de organizaci6n y descrip-

ci6n de un juego simb6lico. Los pretéritos imperfectos apareoen

en pequeña cantidad en los textos correspondientes a las activi

dades de tipo 1, sin embargo en este caso la ausencia de marcas

de pretérito indefinidos es total. La diferencia más acusada en

tre los grupos sociales se observa en el índice de pretérito in

definido obtenido por el grupo de clase media. La ausencia de -

pretéritos imperfectos en los textos de clase obrera correspon-
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dientes a las actividades de tipo 1 no puede considerarse como

significativa, dado el escaso índice alcanzado por los restan-

tes grupos. (1 )

Por lo que se re�iere a los índices correspondientes a las mar

cas de persollli, el análisis no muestra diferencias entre loa --

textos producidos en estos dos tipos de actividad. Sin embargo,

si cOlillideramos como marcas de persona no sólo los pronombres y

adjetivos contemplados en la plantilla de análisis, sino tam-

bién las desinencias verbales en el caso de elisi6n del pronom

bre, pueden apreciarse tendencias netas en el caso de las mar--

cas de segunda persona singular.

Clase
social

Tipo de Obrera Media Alta Endf.c e global
texto

rl 0.40 0.43 0.37 0.40

r2A 0.09 0.31 0.26 0.22

Cuadro 5 F. Indices de segunda persona singular (2) obte
nidos en los textos correspondientes a las ao

tividades de tipo 1 y 2A.

(1) Cabe considerar que las marcas de pretérito imperfecto que
se observan en estos textos indican operaciones de muy dis

tinta índole a las observadas en el caso del "imperfecto lú
dico". Dentro de las actividades de tipo 1 el pretérito im

perfecto recobra un valor de pasado, al igual que ocurre en

el discurso adulto.

(2) Las marcas consideradas en este caso han sido los pronombres
personales, adjetivos y pronombres posesivos y las desinen

cias verbales de segunda persona singular en el caso de no

existir ninguna de las marcas anteriores"
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Pese a las diferencias que se observan entre los índices aloan

zados por los distintos grupos sociales, en los textos concomi

tantes a las actiVidades de tipo 2A todos ellos obtienen índi-

ces ilueriores a los correspondientes a las aotividades de tipo

l.

En resumen, los textos produoidos en el seno de las aotividades

de tipo 1 alcanzan índices superiores en las marcas de segunda

persona de singular, presente, pretérito perfeoto y modalidades

de enunciaci6n. Por el contrario, los textos correspondientes a

las actividades de tipo 2A superan a los anteriores en los índi

ces obtenidos en las marcas de pretérito imperfecto e indefini

do.

En definitiva pues, el análisis efectuado permite constatar la

existencia de posiciones enunciativas diferentes, en función de

la finalidad global de la actividad en relación a la cual tiene

lugar la enunciación. Las operaciones realizadas por los suje-

tos, es decir las relaciones que éstos establecen entre los pa

rámetros enunciativos, presentan una disposici6n particular en

cada caso y, en consecuencia, las marcas formales que caracteri

zan los textos producidos en relación a las distintas activida

des son a su vez diferentes.
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6

CONCLUSIONES

A lo largo de los capítulos anteriores hemos presentado una apr�

ximación al análisis textual desde una perspectiva enunciativa.

Dicha perspectiva contempla la producción lingUistica oomo fruto

de la actividad constructiva de un sujeto looutor, actividad que

consiste en operar sobre los distintos elementos que configuran

la si tua.ción discursiva, estableciendo una serie de relaoiones -

entre ellos.

A partir de estas premisas básicas, el presente trabajo se ha cen

trado en el análisis de una situación comunicativa concreta: la

situación de juego con un material, en el que intervenían niños -

cuyas edades se hallaban comprendidas entre tres y seis años. A

este respecto, el trabajo perseguÍa como objetivo Último la des-

cripción de la actividad de producción lingUistica dentro de este

contexto, así como el estudio de la posible variabilidad de ésta

en funci6n de dos parámetros: la edad de los sujetos y su perte--

nencia a una clase social determinada.

Dentro del conjunto de operaciones que supone la actiVidad de P:r:2.

ducci6n, hemos distinguido en primer lugar dos grandes bloques: -

las operaciones predicativas y las operaciones enunoiativas. Pese

a la evidente interrelación entre ambas, la complejidad de los da

tos 'objeto del análisis nos ha llevado a efectuar una primera se-

1 . ,

-8CClon y, en este sentido,hemos limitado nuestro estudio a la -

descripci6n y análisis de las operaciones enunciativas, es decir
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aquellas operaciones mediante las cuales el sujeto enunciador -

construye el sistema de referencia entre W1a relación predicati

va básica (lexis) y los elementos que configuran la situación de

enunciación.

Dada la naturaleza de la situación comunicativa en la que han si

do recogidos los datos, en un primer momento hemos considerado -

la posibilidad de que los textos se caractericen por un alto gra

do de referencia a la situación enunciativa en la que han sido -

prodUCidos. Más aún, hemos supuesto que esta referencia se plas

maría en W1 conjunto de operaciones de identificación entre los

parámetros de la situación observable (situación origen) y los -

de la situación asertada. Así, el suj eto enunciador aaumí r-Ia el

texto desde su propio punto de vista, situándose en un contexto

espacio-temporal coincidente con el tiempo y el espacio físico -

en el que se observa la actividad de producción. En términos de

la tipologÍa textual desarrollada por Bronckart, la asunción de

esta posición enunciativa debe dar lugar a una serie de textos

situados en el eje discursivo y, en concreto, dentro de la cate

goría del discurso en situación.

Sin embargo, el análisis de las marcas formales presentes en --

nuestros textos, aun cuando confinna en gran medida la hipótesis

anterior, muestra asimismo la existencia de algunas marcas atípi

cas, principalmente en el terreno de las relaciones temporales •

La interpretación de este fenómeno, en nuestra opinión, requiere

considerar la posible incidencia de posiciones enunciativas dis

tintas a la postulada en un pr-í nc
í

p
í

o ,

En este sentido, un nuevo análisis de la situación comunicativa
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nos ha permitido destacar la importancia de la actividad global

desarrollada por los sujetos paralelamente a la actividad propia

mente lingüÍstica, como elemento característico de dicha situa-

ción. En funci6n del objetivo general de las actividades ha sido

posible distinguir cuando menos dos grandes categorías: las acti

vidades organizativas de la situación general de juego y las ac

tividades d:ir.igidas a desarrollar un juego de tipo simb61ico. El

análisis de la posici6n enunciativa probablemente adoptada por

los sujetos en rel�ción a ambos tipos de actividad nos ha lleva-

do a considerar que, mientras que en el primer caso las relacio

nes establecidas entre los parámetros enunciativos continuan co

rrespondiendo a una operaci6n general de identificaci6n, en el -

caso de las actividades de juego simb61ico existe una ruptura en

tre los parámetros observables de la situaci6n enunciativa y los

parámetros de la si tuaci6n imaginaria, construida por el sujeto

como punto de referencia asertado.
"

:¡

Dentro del conjunto de actividades englobadas en esta segunda c,ª I'

tegoría es posible distinguir a su vez una subcategoria, que in

troduce variaciones dentro de la posici6n enunciativa postulada.

Se trata de las actividades dirigidas a la organizaci6n y descri�

ción del juego simb61ico, las cuales parecen indicar que, aun -

cuando el contexto temporal y espacial en el que se situa el su

jeto continua siendo ficticio, éste asume la enunciaci6n desde -

su propio punto de vista, por lo que junto a la ruptura temporal

y espacial parece existir una operaci6n de identificaci6n entre

el locutor y el sujeto desde cuyo "punto de Vistall se produce el

enunciado. Frente a éstas, las actividades de escenificaci6n den

tro de un juego simb61ico suponen por el contrario una ruptura -
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total, incluso a nivel de los parámetros de persona.

El anáJ.isis de los textos producidos concomitantemente a estos -

tres tipos de actividad, tanto a nivel de las operaciones enun-

ciativas implicadas como a nivel de las marcas morfo-sintácticas

que presentan, permite ratificar las hipótesis avanzadas respec

to a las actividadesc de organizaci6n general del juego y las ac

tividades de escenificaci6n simb61ica, aunque no así en el caso

de las actividades de organización y descripción del juego sim

b61ico.

En resumen, las características del discurso dentro de cada ti-

po de actividad son las siguientes:

1) Los textos producidos concomitantemente a las actividades -

de organización general de la situación de juego suponen -

una operación de identificación entre los parámetros origen

y asertados (Sitca. ( 54,T4) = �t o (.:fo, '5'0) ). Las relacio

nes que se establecen entre los parámetros asertados y los 1
11

parNnetros del acontecimiento al que se refiere el enuncia

do cubren toda la gama de posibilidades, aunque predominan
en general las operaciones de identificación y diferencia

ción. A nivel morfo-sintáctico las marcas más frecuentes -

son las de primera y segunda persona singular, presente y -

modalidades de enunciaci6n. Tanto las operaciones enunciati

vas subyacentes como las marcas formales mencionadas permi

ten clasificar estos textos en la categoría del discurso en

situaci6n.

:.

2A) Los textos qUG aparecen paralelamente a las actividades de

o r'ganíaao í.ón y descripción de un juego simbólico pueden sub

dividirse a su vez en dos tipos, en función de las operaciQ
nes efectuadas entre los parámetros asertados y origen. En

primer lugar, y coincidiendo con las hipótesis avanzadas, -

se observan una serie de textos en los que las operaciones

efectu.adas entre los parámetros temporales y espaciales on
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gen son de ruptura, mientras que existe WJ.a, operación de

identificaci6n entre los parámetros de persona (5a=do),
( TQ W�) (S�tQ W �to). Las relaciones entre el suje
to asertado y el sujeto del acontecimiento son siempre de

no-referencia, mientras que las relaciones espaciales en

tre ambos niveles son de identificaci6n. En el caso de -

las relaciones temporales aparecen dos tipos de operacio
nes: identificación y no-referencia. A nivel morfo-sintác
tico predominan en este caso las marcas de presente, pre
térito imperfecto y pretérito indefinido, a la vez que -

descienden las marcas de persona y de modalidades de enuE
ciación.

En segundo lugar, aparece otro conjunto de textos en los

que las relaciones entre los parámetros origen y aserta-

dos son siempre de no-referencia (SitQ (Sa;ra)w;ft·to(�'�c)).
Dí.choa textos presentan operaciones de identificación y -

diferenciación entre los parámetros de persona y espacia
les de la situación asertada y del acontecimiento, mien-

tras que en el caso de las relaciones temporales entre es

tos niveles únicamente se observan operaciones de no-refe

rencia. Las marcas formales más características son el pre

tórito imperfecto y el pretérito indefinido, así como las

marcas de primera y segunda persona.

2B) Los textos correspondientes a las actividades de escenifi

cación simb61ica presentan características similares a -

los anteriores en cuanto a la relación entre los paráme-
tros origen y asertados (Sit�( Sa,TQ )(.0 �to (do, l( ».
Sin embargo, las relaciones entre estos Últimos y los pa

rámetros del acontecimiento cubren toda la gama de opera

ciones posibles, predominando no obstante las de identifi

cación y diferenciaci6n (1). Las marcas morfo-sintácticas

(1) Cabe destacar que, aún en el caso de u� operación �e no-re

ferencia entre el sujeto del acontecimlento y el sUJeto
asertado, los enunciados producidos contienen por lo gene-
ral una serie de marcas de primera o segunda persona.

Ej.: Mi papá está muerto.
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características de estos textos son las de primera y se

gunda persona singu.lar, presente y modalidades de enun-

ciación. Un análisis cualitativo de los mismos muestra -

la existencia de otras características, tales como un -

cambio importante en el tono de voz, la aparición de las

formas de respeto de los pronombres personales, así como

un cambio parcial o total de lengua en el caso de los s�
jetos catalanoparlantes.

Así pues, el análisis textual en función de las actividades de-

sarrolladas nos lleva a constatar la diversidad de posiciones

enunciativas adoptadas por los sujetos dentro de la situaci6n

comunicativa objeto de estudio. En este sentido, este análisis

permite interpretar las contradicciones que habíamos observado

en el análisis anterior, a nivel de las marCas morfo-sintácti

cas relacionadas con los parámetros temporales. Por otra parte

el análisis muestra la posibilidad de que una misma marca for

mal adquiera valores diferentes según la posición enwlciativa

global adoptada por el sujeto. Así, por ejemplo, hemos ob.ier-va

do como algunas de las marcas fonnales propias del discurso en

situación (principalmente las marcas de primera y segunda per

sona y el presente) adquieren un valor totalmente diferente en

el caso del discurso en situación de juego simb6lico, ya que -

en ambos casos las operaciones subyacentes son contrapuestas.

A lo largo de las edades observadas puede apreciarse cierta -

evoluci6n en cuanto al tipo de texto predominante. En concre-

to, a los tres años las actividades de organización general -

del juego y los textos calificados corno discurso en situaci6n

son superiores a los restantes, mientras que a la edad de cua

tro años parecen aumentar las actividades de juego siwbólico y

consecuentemente los textos de tipo 2A y 2B. El relativo equi-
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librio entre los dos conjuntos de actividades desaparece a la

edad de cinco años, en la que las actividades de juego simbóli

co superan a las actividades organizativas generales. Ello ex

plicaria el aumento que experimentan a esta edad las marcas -

temporales de pretérito imperfecto e indefinido. Sin embargo,

considerando los datos evolutivos a propósito del juego simbó

lico, parece lógico prever un descenso paulatino de estas acti

vidades a partir de la edad 6-7 años, mientras que en situaciQ

nes similares deberían aumentar correlativamente las activida

des de organización general y los textos correspondientes a la

categoría del discurso en situación.

Por otra parte, el análisis efectuado no permite hablar en ge

neral de diferencias entre los textos producidos por los suje

tos de los diferentes grupos sociales. Tanto las actividades -

desarrolladas, como las operaciones que subyacen a la produc-

ción de los diversos textos, son similares en los tres grupos.

En cuanto a las marcas morfo-sintácticas correspondientes a di

chos textos, parece necesario proceder a un análisis del con-

junto de los datos en función del tipo de actividad general en

el que estos textos se situan. El análisis de la Última sesión

efectuado en este sentido parece indicar que mientras algunas

tendencias se mantienen, otras desaparecen por completo al efec

tuar esta división.

Así, por ejemplo, a la edad de cinoo años y en los textos co-

rrespondientes a las actividades de organización general del -

juego, se confirma la tendencia de la clase alta a obtener ín

dices superiores en la marca de presente, mientras que la cla

se media presenta el índioe rncis bajo y la clase obrera se si-
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tua en una po s r.c i on intermedia entre ambas. Un análisis deta-

llado de los textos indica que la diferencia entre los grupos

sociales alto y medio se debe a la mayor frecuencia de impe

rativos (1) en el caso del grupo medio. Así, la diferencia no

se situa a nivel de la operación estrictamente temporal, que

en ambos casos (presente e imperativo) es de identificaci6n,
sino en el terreno de las operaciones de mOdalización, que se

superponen a las anteriores y se reparten de manera desigual

entre ambos grupos (interrogativas y exclamativas en la clase

al ta; imperativas y exclamativas en la clase media).

A su vez, en los textos producidos en relaci6n a una actividad

de organizaci6n y descripci6n del juego simbólico a esta misma

edad, parece confirmarse la tendencia de la clase media a obte

ner índices superiores a los r-es farrt ee grupos en la marca de -

pretéri to indefinido e, inversrunent, índices inferiores en la

marca de presente. En funci6n del análisis efectuado, este he-

eho indica el predominio de las operaciones de ruptura a nivel

temporal y una menor utilización del llamado "presente ficti-

cio", fruto de la combinaci6n de una operación de identifica-

ción y una operación de no-referencia. Sin embargo, la diferen

cia observada anteriormente en el índice correspondiente al

pretérito imperfecto desaparece, ya que en todos los grupos al

canza valores similares.

Ahora bien, al indicar la presencia de estas tendencias entre

los grupos sociales debemos recordar una vez más que, el esca-

(1) Cabe recordar que, aun cuando el imperl1tj vo j ndica una op�
ración de identificación temporal, estas formas no han si

(�O incluidas como marcas de presente.
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¡.JO númo r-o de t.ext.ou ana.lLaado s nos obliga a ser extremadamente

-prudentes en el momento de interpretarlas y, en todo caso, no

c onaí.de ramos que 108 rosultados obtenidos puedan ser generali ....

zados en el terreno aoc í.o.Ltngüfs t í.c o , En este sentido, creemos

preferible contemplar eo t oe datos como un conjunto de hipóte-

sis, que d.ebe r-fan ser verifi cadas mediante mm nueva serie de

investigaciones, tanto en lo que se refiere a las diferencias

como a los res u1 tados comunes.

El hecho de que los aspectos comunes sean predominantes en el

análisis de nuestros datos no significa que deba descartarse

la existencia de diferencias a otros niveles. Al habernos cen-

trado en los 2spectos morfa-sintácticos de los textos, hemos -

deja.do de considera.r la posible desigualdad en el terreno fané

tico, de vocabulario o de contenido, por citar sólo algunos --

c ampo s , Es evidente que, cualquiera que escuche las grabacio-

nes o lea detallaaamente los protocolos de nuestro estudio ---

apreCiará diferencias a estos niveles entre los distintos gru

pos sociales. Aspectos tales conw la. variación fon�tica entre

el castellano utilizado por los sujetos de clase alta y el cas

tellano de los sujetos de cJase obrera, en su mayoría hijos de

emígr-anbea , o la diversidad lexical entre los distintos grupos

pu.eden cons'tn tar-ae de inmediato. De hecho, conviene señalar -

que es en estos terrenos donde los estudios sociolingilÍsticos

parecen alcanzar un mayor grado de convergenci_a en cuanto a -

sus resul tados, corrt r-ar-í amerrüe a :::"0 que ocurre en el terreno -

morfa-sintáctico.
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Así pues, en este punto la única conclusi6n que parece imponer

se, al considerar globalmente los resultados obtenidos, es la

inexistencia. de un déficit generalizado en el discurso de los

1 ¡
¡ i
l'
!

sujetos pertenecientes a los grupos sociales "desfavorecidos" ,

en nuestro caso la clase obrera. Ciertamente, existen una serie

demás ya que, como hemos visto, en la mayoría de los casos es -

de variaciones entre los distintos grupos sociales pero, por -

una parte, éstas no permiten diferenciar la clase obrera de las

la clase media la que parece presentar una mayor variaci6n res-

pecto a los restantes grupos y, por otra parte, las variaciones

observadas no parecen incidir en la organizaci6n y estructura -

que se aprecian entre los grupos sociales.

misma del discurso. En todo caso, las variaciones según el tipo

de actividad en el que aparece el discurso son mayores que las

Sobre esta base, la interpretaci6n de las tendencias observadas

entre dichos grupos requeriría la utilizaci6n de un marco teóri

co sociológico, del que por el momento carecemos. Pese a la ten

taci6n que puede suponer una interpretaoión tia lo Bernstein" de

algunos de los r-asu'l tados obteni dos, la tradicional división en

clases sociales que hemos llevado a cabo nos impide, en cual--

quier caso, ir más allá de la simple constatación de estas ten�

deucias. En este sentido, el trabajo realizado adolece a su vez

de los inconvenientes señalados a propósito de nrnnerosos estu--

dios sociolingüísticos.

Sin embargo, tal como señalábamos en el prefacio, el objetivo

Último de este trabajo sitúa el problema de la interpretaci6n

de los datos en términos sociolingüísticos en un segundo plano,

ya que nuestro interés se centra. en una cuestión de índole gene
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ral que desborda, por así decirlo los límites de la sociolin

gUÍstica. En concreto, ante las reiteradas críticas que nume

rosos autores han efectuado a prop6sito de la inadecuación de

los análisis lingUísticos y de los elementos formales utilizª

dos como indicadores en los estudios psicosocio16gicos, hemos

considerado prioritario centrar el trabajo en la búsqueda de

instrumentos teóricos y metodológicos que nos permitan avan-

zar en este terreno, que constituye sin lugar a dudas un pun

to central en la problemática no s610 sociolingUística sino -

también psicolingU!stica.

En este sentido,es necesario considerar que aun cuando el -

lenguaje se caracteriza básicamente por ser una actividad que

consiste en transmitir una serie de significados construidos

y recor�truidos por los sujetos, estos significados se trans

miten mediante una serie de elementos formales dotados de una

organizaci6n y estructura, imposibles de obviar desde cual--

quier perspectiva en la que nos situemos. Ahora bien, frente

a este hecho caben dos posturas contrapuestas: considerar di

chos elementos y sus relaciones como puras formas, sin más -

sentido que el que se deriva de su cualidad de signos lingüís

ticos, o bien contemplarlos como índices observables de un -

funcionamiento del lenguaje que engloba, junto a los aspectos

propiamente lingüisticos, una serie de aspectos psicosocioló

gicos.

La primera postura, base de la lingüística estructural en --

cualquiera. de sus formas, no puede sino desembocar, tal como

comentábamos anteriormentet en una mera juxtaposici6n de re--
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S ,?:O(; Ü? de toda cons
í

dez-acá i)-' .� "A, ';tl_� la estri.ciia..":'9!'.-:e formal,

7.-::' adopc í.dn de esta poa tur'a pu.ad.·s, 1levHr en el te,:,r�n.o }>sico

.-·.:_�gUístico a desestimar una eerie j.,: 1e.to.3 de as:oec�_8J. impor

tH:>'.'.cia, derivados en este caso d.e�_ �).'?0 concz-eso d.e:. �.enguaje

'D0r parte de los sujetos. Así, pez
... ':\)jem.:9lo, fI�gunoE' estudios(l)

han seftalado insistentemente el caráctar plurifuncional de nu

merosas marcas lingüísticas (articulos. pronombres, tiempos -

verbales, etc ••• ).Con ello se pretende indicar que una deter

minada marca formal puede adquirir un significado diferente

en funci6n de ciertos parámetros, tales como la edad de los

sujetos, el contexto lingüístiCO y extra-li�dQÍstico en el --

que se actualiza dicha marca, etc ••• En nuestro trabajo hemos

podido comprobar, en este sentido, la aparición de dos tipos

de presentes: un presente indicador de una doble operaci6n de

identificaci6n y un "presente fícticio", cuyo valor temporal

es sin duda diferente al primero. Así pues,conviene señalar -

que la utilizaci6n que numerosos estudios psicolingUísticos

realizan de las marcas formales desde la perspectiva que nos

ocupa puede llevar a enmascarar la presencia en una misma ca

tegoría de elementos significativamente diferentes, pese a su

semejanza formal (2).

_ ...._-----------------

(1) Véase, a título de eje:r-.rp11" Bronckart (19/6), Karmilof:f
-3mi th (1977), Fayol (2-SS)J"

,/ 1") J',.:. Considérese la inc:.den.c:La de esta cuesti6n en el cas-o (' "

los trabaj os psiCo1.il".gr8:sticos que, desde esta 6p'(;:i v� �

tu.dian la adquis::_::::�.ón y evolución de de te rnrí nadas .. '" -r �.

turae formales R' .d}B, perspectiva evolutive.,
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Frente a esta postura, hemos defendido a lo largo del trabajo

la necesidad de situar el estudio de los aspectos formales __

dentro de un marco lingUístiCo, que permita incorporar a su -

vez los aspectos pSicosOCiológicos implicados en el funciona

miento del lenguaje. En este sentido, la elección como marco

de las teorias enunciativas y en concreto de la teoría lingtlÍs
tica de A. Culioli no es en modo alguno fortuita, sino que re

posa en la valoración de alguna de sus características princi

pales que, a nuestro juicio, permiten concebir la posibilidad

de una articulaci6n con los aspectos psicosociológicos mencio

nados.

Asi, el hecho de que Culioli plantee como objeto de estudio -

el lenguaje producido y comprendido por los locutores en si--

tuaciones concretas, asumiendo en toda su complejidad los fac

tores que sobre éste inciden, marca un primer punto de contac

to en este sentido. Si la psicolingüística habia considerado

como objeto propio el terreno de la "palabra" frente a la "le,!!

gua", la perspectiva culioliana rompe con estas barreras:

"La estricta coherencia de una problemática enunciativa

pareceria llevar a un rechazo de la "palabra" aauasur-í.g
na ( ••• ). Para Culioli, oponer lengua y discurso es ope

rar una separaci6n dificilmente justificrulles entre una

lengua estable y unos efectos variables, que vienen a -

añadirse a ésta ( ••• ). Es dentro de la lengua misma ( o

más bien de una teoría lingüística unificada) donde con

viene distinguir entre las operaciones estables ( ••• ) y

las operaciones susceptibles de variaciones según los -

sujetos ( ••• )." (Fuchs, 1980). (1)

(1) El subrayado no es nuestro.
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As!' pues, el objeto de estudio se confunde, aun cuando la fi

nalidad del trabaj o y la perspectiva del .lingüis-f;a y el psico

lingüista continuen diferenciadas. El lingüista se propone -

describir y analizar el conjunto de propiedades generalizables

en las lenguas, mientras que el psicolingUista intenta "descr!

bir, analizar y explicar el comportamiento lingüístico del su

jeto, extraer sus caracter!sticas propias y descubrir los as

pectos comunes al conjunto de comportamientos humanos." (Bro..!!
ckart, 1976).

La adopción de esta postura, por parte de Culioli, lleva a la

incorporaci6n a nivel lingUístico de dos elementos fundamenta

les e indiBociables: el sujeto y la situaci6n discursiva o -

contexto. La presencia del primero se halla claramente impl!
cita en la definici6n de lengua, ya que se considera que no -

es posible hablar de ésta sino a partir de la actividad lin-

gtlÍstica que desarrollan los sujetos concretos.

Ahora bien, desde esta perspectiva, la actividad lingüÍstica

es inimaginable fuera de una situaci6n discursiva o contexto.

La introducci6n de este elemento no debe interpretarse, sin -

embargo, en un sentido determinista. No se trata de considerar

este contexto como un conjunto de estímulos que seleccionan -

la respuesta verbal del sujeto, tal como pOdr!.a postularse -

desde una perspectiva behaviorista, sino que en este caso la

relaci6n sujeto-contexto se plantea en términos de interac- -

o
í

én, El sujeto, a partir de su "punto de vista", toma en con

sideraci6n determinados elementos del contexto, a los que re

fiere y articula un conjunto de enunciados. Tal como señalába



mos anteriormente, el significado no se halla predeterminado -

ni en el sujeto, ni en la situaci6n, sino que se construye y

reconstruye mediante un conjunto de operaciones que establecen

la relación entre ambos polos.

No cabe duda de que la introducci6n de estos dos elementos, p�

se a las limitaciones que aún comporta, constituye un factor -

importante en la aproximaci6n entre la lingüística y las res-

tantes ciencias del lenguaje, en especial la psicolingilÍstica.
La consideración del lenguaje en términos de actividad lingUÍs

tica, definida por el conjunto de operaciones del sujeto en re

lación a un contexto, permite concebir la posibilidad de arti

cular a este marco una psicolingÜÍstica que, coincidente con -

la postura epistemológica de esta perspectiva, tenga como pun

to de referencia un marco psicológico constructivista e inte--

raccionista.

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, pese a no con

templar más que una parcela de la actividad lingüística, con-

firman, a nuestro juicio, la pertinencia de esta perspectiva,

a la vez que muestran sus posibilidades y limitaciones, limita

ciones que en determinados casos no son sino conaacuenc
í

a de -

las fronteras constitutivas que el lingUista impone a su obje

to y de la especificidad de sus métodos. Así, si bien es cier

to que la perspectiva enunciativa reintroduce al sujeto dentro

del análisis lingüístiCO, es necesario considerar que:

n( ••• ) el lingüista trata a los sujetos (enunciador e in

terlocutor) como puras funciones dentro del esquema de -

comunicación, como "puntos" neutros, como parámetros en

relación a los que se organizan las categorías, se cons-



232.

truyen las operaciones significantes; dentro de esta

perspectiva no se conserva aquello que constituye la

riqueza de la experiencia individual o la diversidad

de determinaciones (por ejemplo sociales) constituti

vas de los sujetos reales.u (Fucha, 1980)

cuenta la actividad global de los sujetos, en el seno de la -

cual aparece la actividad lingüistica.

Ciertamente, no es tarea del lingüiata el considerar la dime�

sión psicolÓgica o sociológica del sujeto enunciador, sino -

del psicolingüista y el sociólogo del lenguaje. En este senti

do sin embargo, el análisis efectuado muestra la posibilidad

de introducir esta dimensión psicosocial en relaci6n con el -

análisis estrictamente lingUÍstico. En concreto, en la situa

ción estudiada hemos considerado la conveniencia de tener en

por una parte, en ampliar el conjunto de elementos que consti

tuyen la situaci6n de enunciaci6n observable (situación ori-

gen), diferenciando entre los parámetros de persona, tiempo y

espacio y los restantes elementos presentes en la situación

(contexto), entre los cuales destacábamos los actos realiza-

dos por los sujetos y, por otra parte, la inclusión en el ni

vel enunciativo asertado de un referencial, que indica el p�

La inserción de la actividad ha supuesto una serie de modifi

caciones dentro del conjunto de parámetros enunciativos consi

derados por la teoría. Estas modificaciones han consistido, -

to de vista que adopta el sujeto respecto a los distintos ele

mentos presentes en el contexto.

La relación entre determinados actos y la finalidad que el sg

jeto les atribuye (referencial asertado) definen el tipo de -
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actividad presente en la situaci6n. Este nuevo elemento de ca, -

rácter netamente psicológico, se inserta en el entramado enun

ciativo , dando lugar a un oonjunto de relaciones entre los ni

veles asertado y observable, a los que a su vez es referido el

discurso de los sujetos. Tal como indicábamos al inicio de as-

tas conclusiones, las observaciones realizadas han permitido -

constatar la aparición de detenninados conjuntos de marcas fo�

males, en funci6n de los distintos tipos de relaciones estable

cidos entre estos niveles.

Aun cuando estos resultados confirman, en general, las posibi

lidades de esta perspectiva y de los instrumentos de análisis

propuestos, existen sin embargo una serie de limitaciones que

es necesario tener en cuenta. En primer lugar, debido al ri-

gor y la consiguiente lentitud con que avanza la teoría culiQ

liana, el número de parámetros, operaciones y marcas lingU{s

ticas delimitados en el estado actual de la teoría son aún es

casos. A pesar de que Culioli y sus colaboradores consideran

que la actividad lingüística puede ser representada mediante

un número reducido de parámetros y un conjunto restringido de

operaciones relativamente simples, en nuestra opini6n los ele

mentos y relaciones establecidos hasta el momento no permiten

dar cuenta aún de la complejidad de dicha actividad. Este he

cho supone un obstáculo en el terreno psicolingüístico, ya -

que limita las características de los textos objeto de análi-

En segundo lugar, conviene recordar que la labor realizada -

por dichos lingüistas se ha centrado hasta ahora en el terre-
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no de la producción discursiva, sin que hayan sido abordados

los aspectos relativos a la comprensión del lenguaje por los

sujetos. Dada la disimetría entre ambos tipos de actiVidad, -

en cuanto que no cabe pensar en una sucesión totalmente reveI

sible de operaciones entre una y otra, la ausencia de datos -

en este sentido constituye pues una nueva limitación en rela

ci6n al tipo de fenómenos analizables.

Por Último, cabe señalar que los instrumentos de análisis de

sarrollados en esta teoría parecen favorecer el análisis del

discurso a nivel de enunciados, sin que se contemplen expl!ci

tamente otros niveles de mayor magnitud. En este sentido, es

tudios recientes en el campo de la lingÜÍstica han señalado -

la necesidad de considerar una serie de elementos que caracte

rizan a unidades mayores que el enunciado. Así, por ejemplo ,

T.A. Van Dijk (1980) ha postulado la existencia de "macro-es

tructuras" lingüÍsticas, dotadas de un conjunto de propieda-

des formales, semánticas y pragmáticas, que no es posible re

ducir a la mera suma de propiedades inherentes a los enuncia

dos que las componen. Aun cuando los puntos de contacto entre

la perspectiva enunciativa y la llamada "lingüística del tex

to" sean mayores que sus divergencias, lo cierto es que, los

fenómenos puestos de manifiesto por esta segunda perspectiva

tienen aún escasa resonancia en el terreno de las teorías e�

ciativas, sin que, por otra parte, existan elementos teóricos

que parezcan justificar esta situaci6n.

Desde una perspectiva psicolingüistica, la existencia de es-

tas macrounidades discursivas presenta gran interés. No se --
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trata, a nuestro juicio, de sustituir la lingüística del en�

ciado por la lingUística del texto, sino que ambos niveles se

complementan e interrelacionan. No cabe duda que, en su acti

vidad de construcción textual el sujeto organiza el discurso

a diferentes niveles, que abarcan desde la selecci6n lexical

a la organización general del texto, pasando por la organiza

cióny construcci6n de los enunciados concretos. En este sen

tido pues, es razonable pensar que la incorporación de un ma

cronivel constructivo dará lugar a la aparici6n de nuevos pa

rámetros y operaciones, así como de un conjunto de índices -

formales correspondientes a dichas operaciones.

En definitiva, las perspectivas que se abren a una psicolin-

gilÍstica basada en la óptica enunciativa son, sin lugar a du

da, halagUeñas, pese a la importancia de los problemas aún

pendientes. La solución de los mismos depende en parte del

avance teórico en el campo lingüÍstico, mientras que otros re

qu.í.e r-en un enfoque clararnente psicolingüístico. En ambos ca-

sos, desde sus diferentes puntos de vista y metodologías, el

avance tiene un objetivo común: la comprensi6n y explicación

de la actividad lingllÍstica del sujeto.



APENDICE 1

- Cuestionario elaborado para determinar el nivel socio-económico
de los sujetos.
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l. DATOS PERSONALES

l. Sexo M O F O

2. Lugar en que Vivi6 durante BU infancia (12-14 años)
Municipio Provincia

3. Edad

4. Estudios realizados:

- Estudios primax10s inacabados []

- Estudios primarios acabados O(12-14 años)

- Cursos diversos de formación
profesional (contabilidad, se []
cretariado, etc ••• )

-

Especificar:

- Bachillerato elemental o

O- Bachillerato superior

- Estudios superiores de tipo
medio (perito, aparejador, [JATS, etc ••• )

Especificar:

- Estudios universitarios Lnacg Obados
Especificar:

- Estudios universitarios acab� Odos
Especificar:

- Otros estudios O Especificar:
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5. Oficio o profesión:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

6. Dentro de esta clasificaci6n por profesiones u ofioios, ¿en

cuál se situaría Ud.? IndÍquenos también cual es su oargo -

en la empresa donde trabaja (en caso de trabajar por ouenta

ajena)

ASALARIADOS

Campesinos
Obrero agrÍcola
Campesino sin asalariados

Personal de servicios

Servicios hostelería
Servicio doméstico y de limpieza

Servicios de orden público
Carteros, cobradores

Otros

Obreros no cualificados

Industria, minas

Transportes
Construcción
Otros

Obreros cualificados

Industria, minas

Transportes
Construcción
Otros

Trabajador comercial

Agentes y representantes generales

Encargados
Viajantes Y comisionistas

Dependientes

Técnioo
Medio (perito, aparejador, etc.)

Superior (arquitecto, ingeniero,
eoonomista, etc ••• )
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EnseIIanza

Catedrático y profesor numerario
Profesor superior no numerario

Profesores lioenciados

Maestros y profesores no licen
ciados

Jardineras de infancia.

Personal administrativo

Personal directivo

Jefe de delegaciones y agencias
Empleados de oficina, banca, -
contabilidad, etc •••

Militar

Oficial

Suboficial

Tropa

Funcionario superior

NO ASALARIADOS

Comercio

Industria

Artesanía

Empresario sin asalariados Constru.cción

Transportes
Servicios hostelería

Otros

Empresario con asalariados

+ de 50 asalariados

11 a 50 asalariados

3 a 10 asalariados

1 a 2 asalariados

Profesión liberal . . . . . . . .. . . . . . .

Sus labores
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11. DATOS HIJOS

7. IndÍquenos, por favor, los datos siguientes respecto a cada

uno de sus hijos

I Edad
Estudios que realizan Escuelas en que

Sexo o han realizado han cursado o Trabajo
(especifioarlos todos) cursan estudios

1

2

3

4

5

8. :En su familia, ¿en qué lengua hablan Vdes. nonnalmente?

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

9. IndÍquenos, por favor, sus ingresos econ6micos mensuales

- 10.000 Ptas. O

11.000 a 20.000 Ptas. O

21.000 a 40.000 Ptas. O

41.000 a 60.000 Ptas. O

61.000 a 80.000 Ptas. O

+ 810000 Ptas. O
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111. DATOS PADRES

10. Lugar de procedencia de sus padres

Padre Madre

Municipio Provincia Municipio Provincia

Padre • • • • • • • • • • • • • • • • •

11. IndÍquenos, por favor, la profesi6n u ofioio de BUS padres

segÚn la tabla de profesiones de la pregunta 6.

Madre • • • • • • • • • • • • • • • • •
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APENDICE 2

- Protocolo de observaci6n. 2ª sesióng Centro 01

- Protocolo de observación. 4ª sesión. Centro A2

- Protocolo de observación. 6ª sesión. Centro Ml
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CODlGO DE TRANSCRIPCION

M.-, 1.-, F.-, • • • : IniciaJ..es de los sujetos

E.- s Observador

.x::x:x:x:xx:xx • Fragmentos incomprensibles•

/ : Interrupoión

, , , : Pausa de 3 segundos

, , , , , , : Pausa de 6 segundos

( ) interior de palabra: Elisi6n de un fonema o grupo de fonemas

( ) en general : Aclaraciones contextuales

tt ti : Palabras inventadas o pronunciadas incQ
rrectamente
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Silvia 3;2

3;2

Centro 01

2§ SesiónFrancisco

Ismael 3;4

Situaci6n inioial: Vamos a buscar a los ni�os a su clase. Silvia

nos reconoce rápidamente y viene con nosotros. Francisco sigue a

Silvia y parece contento de venir a jugar. Ismael sin embargo no

quiere abandonar la clase y empieza a llorar. Hablamos con Sil-

via para que intente convencerle, pero no lo consigue. Ismael se

queda en la clase hablando con la maestra, mientras nosotros nos

dirigimos con Silvia y Francisco hacia la sala donde se hallan -

los juguetes (despacho del director).

E.- ¿Has visto? Ismael no quiere venir a jugar con estos jugue
tes

S.- ¡Vaya que si! Aye(r) estaba malito y y� y ya estaba malita

yo

E.- ¿Tu también has estado malita, Silvia?

S.- sí

E.- ¿Si?
S.- sí
E.- (enseffando los juguetes) Pues mira, he traido otra vez todos

los juguetes
F.- IUn caballol , , ¡ Mira que caballo! , , , Un coche

S.- De bombero(s)
E.- ¡Pues a jugar!
F.- Yo tengo una moto rota

E.- ¿Tienes una moto rota?

S.- Pue(s) Migue(l) igua(l)
E.- ¿Quien es Miguel?
S.- Un vecino mío
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E.- ¿Un vecino tuyo?
s.- Ta

E.- ¿Y por qué no le pides a tu papá que te arregle la moto,
Francisco?

F.- Porque mi papá es muy grande
E.- ¿Es muy grande tu papá?
F.- sí (juega con una moto de madera que está rota)
E.- (a F.) Esto es una moto, pero está rota ¿eh? Voy a ens�

�rte el trozo que falta. (se lo enseña) Otro día que ven

ga la traeré enganchada.
S.- "pe"(pues) e(s)te igual anda. (le enseña otra moto que no

está rota) Ah, ah, ah, ah, """ Toma (se la da a F.)
F.- (Tiene otra moto igual a la que le da S.) .x:xxxxxxxx, yo ten

go o tra así.
E.- ¿Tienes otra así?
s.- Do(s), son iguales, igua(l), son igua(l) , , , (S. juega con

camiones y F. con las motos)
F.- ¡Ah!, pues yo quiero un camión como ese

S.- (se riel Quiero do(s), los do(s) muñeco(s)
E.- ¿Quieres los dos?

F.- No, quiero también el ot(r)o, quiero el camión

S.- ¿El cami6n cua(l)?
F.- El ot(r)o
S.- (rie) E(s)te, toma (le da el camión) , , , Quie(re) to(do)

lo que tengo yo aqui e(s)to
E.- ¿Quiere todo lo que tienes?

s.- sí
F.- Es un camión
s.- (n)ice, (d)ice es un camión
F.- Es un coche, un coche, " (n)ame l'helicó(p)tero! (un avión)
S.- ¡Quieto, ", quieto aquí! (a F.)
F.- (hace ruido de motor, mientras hace rodar un avión)
S.- i Qué lo va a rompe{r) ese muchacho ahora�
F.- Dame :x:xxxxx (quiere cogerle algo a S.)
S.- (Se resiste) i Pero, deja esta(r)! , , , , ¡Ese muchachillo co-

mo está!
E.- (riendo) ¿Ese muchachillo?
S.- sí , , , , Estaba sentadita ahora, Javie(r) estaba senta(d)o.

Las cacerolitas tampoco no me 10 quita, son de aquí. , , Tam-
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los juguetes)

E.- Se ha caido un avión. Recogelo Francisco, por favor

F.- (a S.) (D)ame aquello
S.- (riendo) ¡Cuanto me lo quita! , , , , este muchachillo , ,

este muchachillo ya verá(s) como está, , , ,

E.- ¿Te acuerdas lo que hacías el otro dÍa con el avión, Silvia?

Le montabas encima , , , , ¿qué?
S. - xxxxx:x:x:x:x

E.- Le ponías encima una muñeca y la muñeca volaba

S.- sí, ¿d6nde está? (la muñeca)
E.- Bl1scala

S.- (mira sobre la mesa) No está , , , , JAh! (encuentra una mu-

ñeca) ¡Ah, ésta no es!

(Entra la profesora de la clase de los niños con Ismael, que

lleva en la mano una. cartera. Ismael observa con atención
los juguetes que hay encima de la mesa y rápidamente se suel

ta de la mano de la profesora y se aproxima a la mesa)

F.- Yo e(s)toy jugando con esto (un camión) y un helic6(p)tero , ,

¡Oh! un helic6(p)tero más grande (le enseña los juguetes a l.)
E.- Ismael, si quieres puedes venir a jugar aquí
1.- (no dice nada, pero se acerca a la mesa)
E.- Ponte aquí, en esta silla (E. deja su silla a l. y la coloca

al lado de la de S.)
S.- i Se va a oae(r), ah!

E.- (a l.) ¿Por qué no sueltas nunca la cartera? (la lleva aún en

la mano)
1.- Porque sino me la quitan los ni�o(s), , , , j Me la quitan los

niñoa!

S.- Pue(s),coge una cacerola

F.- (juega con coches) Pipipipi , , ,

S.- Toma las camprulas, toma (se lo da a l.) , , , , , t(r)es,

cuat(r)o, cinco, seia (cuenta los cacharritos que tiene de

lante)
1.- Es un molinillo

E.- Es un molinillo de café

(se rien los niños)
S.- 00ntinúa contando) ••• cuat(r)o, seis
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1.- (a S) Yo quiero éste

s.- Toma, toma ••• (se lo da)
1.- No, yo quiero éste, éste (se los señala a S.)
s.- ¿Este?
1.- sí éste ••• yo quiero éste
s.- iUn coche!

F.- Dame este coche, dámelo, dame el coche, dame el coche.

E.- No os peleeis, que hay muchos coches

1.- ¡Ah, yo éste, yo éste! (coche)
F.- Noo, este pa(ra) mi. ¡Es mio! ••• , ¡dame el ot(r)o!
1.- Yo quiero este coche

E.- Repartiroslos, Francisco, que hay muchos

(ruido de aviones)
1.- (a F.) Dame el "alicóptero" (helicóptero), el Malicóptero"

pa(r)a mi iDamele!
F.- (seffalando el avi6n) Es el helicó(p)tero, es el helicó(p)te-

ro este

1.- ¿Eh? , , , ¿Eh?
F.- (no le hace caso y va jugando con el avión y haciendo ruidos)
S.- No sabe hacer eso (se refiere a lo que está haciendo F.)
1.- Yo sí que, yo sí que lo sé hacer

s.- sí, c(l)aro que sí , , E(s)to es un ma(r)tillo (enseña una

pieza de los cacharritos)
F.- Dame el martillo

S.- Este es la ciruela (cacharrito)
1.- lUna ciruela! (risas)
E.- ¿Una ciruela?

1.- Dice, dice, dice esta: una "chiruelall (intenta imitar el acen-

to de S.)
S.- E(s)to , , un ciruelo , , , y e(s)to una cacerola

1.- Esto no e(s) una cacerola, e(s) una sartén

s.- I Ay 1

1.- (ruidos, está jugando con coohes)
S.- Una vela, he cogi(d)o antes

1.- Otra vela (coge una lámpara)
S.- Una vela, ot(r)a vela

1.- Yo no tengo l'''alicóptero" d(e) esto (señala un avi6n que tie-

ne F.)
S.- De bombero(s) (rien los dos)
1.- Yo quie/ yo también quiero un bombero
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s.- Quiere un bombero

l.- Es un "alic6ptero" (helic6ptero) , , , , , Yo no tengo "ali

cóptero"
S.- (jugando con cacharritos) Un sombrero, un sombrero, , , un

p(l)ato, un p(l)atito, una "tasita" (tacita), mira la ma

má de , , hijitos! (coje una muñeca)
l.- I Si es un brujito! (recoge la entonaci6n de Silvia: Hijitos.

bruji tos) rmxx:x:xx escuelax:xxxx, los "alicópteros" van vo

lando

S.- (grita mientras r. hace volar los aviones)
l.- (hace ver que choca un avión)
S.- Ha choca(d)o
l.- Ha choca(d)o (ruido de avi6n)
S.- Po(r)que lo rompes, mi(r)a como lo rompes, lo va a romper

(primero dirigiéndose a l. y más tarde a E.)
E.- (riendo) No hombre, no

l.- (a F.) ¿Me lo cambias? (un avión)
F.- No te lo cambio , , , El mio tiene una "crus" (cruz) (su

avi6n tiene una cruz pintada)
r ,« ¿Eh?
F. - Una " e rus " ( e ruz )
l.- El mio también lo tiene (su avión)
F.- No, si esto no es una "orus", esto son los palos de los avio

nes que se van a volar (ruido de vuelo de avión) (el avión de

F. tiene una cruz en una ala y el de l. tiene unas rayas de

colores)
l.- No vale, , , , (ruido de aviones)
S.- Como la(s) pistolas (se refiere por lo que se deduce a los

ruidos)
l.- Las pisto, , , ¿sabes como van los pistoleros? as!, , , y

pegan un tiro, se montan aqui, i dame la moto! (habla a S. e

imita los gestos de un pistolero sacando las pistolas, al de
cir se montan aqui señala la moto de madera que tiene S)

S.- i Que me quita tO(do)s los juguete8�, , , , este niño, este

niñillo (a r.)
l.- (a F.) ¿Este? (señalando un avión) i Ay, el "alicóptero! (se

lo coge a F.)
F.- ¡Mi helic6ptero! (protestando)



249.

1.- "Tene" (¿Tenlo?) (se lo devuelve)
F.- El otro (pide otro avión)
1.- IComo ese no vale! (se refiere al avión. Este otro avión no

había entrado en juego hasta ahora).

(F. e l. juegan con los aviones y hacen ruidos de

motor)
F.- El mío igua(l) (hace lo mismo que l.)
S.- Yo tengo una muñeca xxxxxxxxxxx, que se mueve los "baaoe "

(brazos)
E.- ¿Y qu� más hace?

S.- Hace así (movimiento de acunar una muñeca), llora y "tooo"

(todo)
1.- ¡Mira! (enseña a F. como se mueve las ruedas de su avión)
F.- ¡El mío no!

l.- ¿No? , , , , ot(r)o "alicóptero" (otro avión) , , ¿Esto que

es?

S.- Un avión
F.- El mío no, el mío no hace (a E., indicándole que no ruedan

las ruedas de su avión)
E.- ¿No ruedan las ruedas?

S.- ¡Las ruedas! (riendo)
1.- Aqui (COloca los aviones en montones) ¿Sabes quién se mete

aquí? los "alicópteros" xxxxx mete aquí el "alicóptero" (a F.)
F.- ¿Y el mio?

1.- ¿El tuyo? No, el tuyo aquí (señala otro sitio) "Ara" (ahora)

no caben, no lo podemos saca(r)

(F. y l. juegan con los aviones y S. los observa

atentamente)
F.- xxxxxxxx

1.- xx, tiene una trampa
F.- i Ay, el avi6n! (se ha caido su avión al suelo)

E.- El avión se ha caido (lo recoge)
F. - Este tiene una "o rua" (cruz)
E.- sí, tiene una cruz

F.- y el otro no (se refiere al de l.)
1.- sí que tiene una cruz

E.- Tiene un dibujo
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(ruido de aViones)

F.- ¿A ver?

1.- Mira (le enseña su aVi6n)
F.- ¿A dónde?
1.- Aquí, por arriba y luego por aquí se baja (le enseaa el dibu

jo) , , y luego el otro "alic6ptero" se monta aqui encima y

luego se cae (pone un avión sobre otro más grande)
E.- Me parece que el helic6ptero más grande lo has puesto al re-

,

ves

1.- ¿Este? (señalándolo)
E.- Si. ¿Ves? Se pone como lo ha puesto Francisco (le enseña co

mo ponerlo)

1.- I Mira!, a ver si rompe(s) los "alicópteros" que tienen cris

tal (a F .) xxxxx: Silvía, este coche pa( ra) mi (le coge un co

che a S.)
S.- IAhhh!

1.- (oon mala conciencia) Esto pa(ra) ti, esto pa(ra) mi (repar
te unos juguetes a S.) , , , , La moto pa(ra) mi, dame la mo

to (a F.)
F.- No, no te la doy

I.-inámela, dároela!, i dame una! (F. tiene dos motos)

(l. ha acumulado casi todos los juguetes. S. mira

asombr�da sin hacer nada)

F.- I Oh, mira! xxxxxxxxx,;e(s)ta es la mía! (su moto. Lo dice con

voz lloro.sa, mientras l. se abalanza sobre sus juguetes)
E.- ¡Va, va Ismael!

1.- Dame la pequeña (la moto pequeña)
E.- Tu tienes el avión grande, Ismael. Déjale la moto grande

a Francisco
1.- Pues dame , , , ,

E.- La moto pequeña para Ismael (se la da)
1.- Yo tengo otra moto como ésta
F.- (enseñando el coche de bomberos a E.) Para apagar el fuego
E.- Para apagar el fuego con una escalera

1.- (coge el coche de bomberos) Aquí hay, aquí hay una escale

ra pa(ra) subir (ruidos) ••• y luego se baja con ella (ruidos)
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(hablan l. Y F., no se entiende)

F.- Este no anda (una moto)
I.- Claro, porque no tiene cuerda

E.- No tienen cuerda, los teneis que hacer andar oon la mano

1.- (juega con el coche) , , y luego te chafa la nariz de ese

, , , , , y luego había un coche, y luego había un coche,
no sabía que, que, el avión había un coche y luego ohooaba

con el coche (hace ver que el avión que tiene en la mano no

sabía que delante tenía un coohe y hace ver que choca con

éste)
F.- y había un oami6n que estaba, , , , ,

1.- (interrumpe a F. en sus juegos) No, no "ara" (ahora) no ,

no sabía (continua con su historia del coche y el avión)
, ,

S.- (interrumpe) y mira, yo se (enseña a E. como sabe hacer rodar

un avi6n)
1.- No sabía el "alicóptero" que estaba, en su cami6n y luego cho

caban y luego su cami6n , , y luego venía otro , , ,

F.- i Pi,pi,pi,pi,! (ruido de bocina)

(l. y F. juegan a hacer chocar camiones y aviones. Ha-

blan, pero no se entiende)

1.- El coche también va

F.- Un caballo para mi! (gritando)
E.- ¿A qué no sabeia quién es éste? (enseña muñeco marrón) Sil-

via sí que lo sabe

S.- El lobo

1.- ¿A qué no sabes quién es éste? (a s.) El lobo

S.- El lobo

1.- El lobo es mi amiguito
E.- Es el lobo que se come a la Caperucita (enseña la caperucita)
1.- (con voz de lobo) i Ahh, que se come a la Caperucital iNam,

ñam! (hace ver que el lobo se come a la Caperucita)
S.- Mira la Caperucita esa, ésta es la Caperucita (le enseña la

muñeca)
l. - I Que se la come! , , , i Nam!, se la comi6 , , , ,

discos dice: Vete d1aqui "gamperro" (gamberro)!
E.- ¿Vete de aquí gamberro?
F.- (interrumpe) i Mi coche! (se lo estaba quitando S.)

en mi tooa-
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l.- El tocadiscos lo dice, lo dice mi lobo

E.- ¿Tienes un lobo que es tuyo?
l.- sí

F.- Yo no tengo lobo (en tono lastimero)
l.- (siguiendo su discurso) Como me meta en mi tocadiscos, le

voy a pega(r) una patá(da)
F. - I Mira, yo no tengo lobo!

E.- Solamente hay un lobo, pero hay muchos muñecos
F.- Yo quiero uno (un lobo). ¡Dame el lobo! (a l.)
E.- (a l.) Déjale un rato el lobo a Francisco

F.- Un ratito

l.- (hace ver que lo busca)
E.- (se�ándolo) Está aquí
1.- ¡Ah, está ahí! (se lo da a F.)
F.- (jugando con el lobo) ¿Y el lobo? , , Soy yo , , I no tiene

ojos!
E.- sí que tiene

l.- ¿E(s)to qué es? (señalando el casette que hay sobre la mesa)
E.- ¿Esto? (no lo ha entendido y señala otro objeto)
l.- No, esto (vuelve a señalar el casette)
E.- Esto es una radio

l. - Una radio

F.- Auuuu, Auuuu (imita el aullido del lobo)
S.- Me parece que no come (el lobo)
l.- Dame el lobo, Silvia

S.- (coge el lobo a F. y se lo da a l.)
F.- E(s)te es tu camión
S.- Soy el lobo que come la IIcacelola" (cacerola)
1.- Soy el lobo que te come, que te come el lobo (hace ver que el

lobo se come a S)

(rien y hablan todos a la vez)

S.- Mira! el lobo se ha bebi(d)o , ,

1.- (interrumpiéndola) Otra Caperucita (señala otra muñeca)
S.- Me parece que se la ha comido (el lobo a la otra caperucita)
1.- Me parece que se la ha comido

S.- Mira como se hace (enseña a l. como se hacen comiditas)
1.- i Eh! (ruidos)
S.- ¡Si no te lo toca(d)o!
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1.- Tiene que da/ leh! tiene que da(r) vueltas con el lIalicópte
ro

11

F.- I Mira. que xxx!

1.- Con el "alicóptero" del "Madelman"

F. - Este caballo anda solo (juega con un caballo)
1.- El caballo pa(ra) mi (se lo quita a F.)
F.- (protesta lloriqueando)
E.- No te enfades Francisco, que aquí hay otro igual (se lo da)
S.- y pa(ra) mi ot(r)o
1.- ¿Me deja(s) uno? (continuan con los caballos)
F.- No

S.- E(s)te para mi, e(s)te para él, es para/
1.- (interrumpiéndola) Mi prima Isabelita tiene un caballo gran-

de

S.- ¡Vaya que sí!

F.- (ruido de coches)
1.- ¿E(s)to que es? (señala una bandeja)
E.- Esto es una bandeja
1.- ¿Pa(ra) qué?
E.- Para poner los cacharritos encima, las ollas, el cántaro , , ,

, ,

I.- (sigue jugando con aviones) Y no se acuerdan que iban en el

"alic6ptero" ••• Montañés, no sabían que iban en el "alicóp
tero", dice no sabi/ Montañés, no sabía que iban! ¡Montañés 1,
Y no sabía que estaban en el "alic6ptero" , , , , y luego iban

volando (juega con un avión y unos muñecos)
F.- (durante todo el rato que ha estado hablando 1 no ha parado de

gritar pero no se entiende lo que dice) ¡Mi av16n! (lo reolama

a 1) , , , ¡Dámelo! , , , , , xxxx olla

S.- y yo esto (señala los juguetes que tiene delante)
F.- IOh! un pOITó(n) de vino (un cántaro)
1.- I Un porrón de vino!, pues me voy a beber todo , , , Ten el po-

rron de vino

F.- I Dame el porró(n)I
E.- Me parece que en el suelo hay muchas cosas. Yo veo una olla y

una lámpara
S.- Una lámpa(ra) y una olla, , , Este lea) ha tira(d)o (se re-

fiere a r.)
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E.- (se agacha a buscar los objetos)
F.- (le indica donde están) Allí
l.- (oontentando a s.) No, has si(d)o tu , , , no

F.- (oontinua indicando a E.) Por allí, XXXXXX

S.- lA que yo no he si(d)o!
l.- Allí tengo un martillo

F.- Mira (señala una olla)
E.- Una olla, ¿eh?
l.- ¿E(s)to que es?

S.- Mira, son comidas

l.- ¿E(s)to que es?

E.- Esto es una olla

F.- i (D)ame ot(r)a olla!, la ot(r)a, la ot(r)a, la ot(r)a olla! (a
l.- Ten (se la da)
F.- La (l)ámpara (se la pide a l.)
l.- Todo lo quieres tá ¿eh Montañés?
S.- El lobo

1.- y a mi no me dejas nada ¿ah Montaaés?
F.- Una lámpara (la busca por el suelo)
1.- y a mi no me dejas nada ¿eh Montaffés?
E.- (a F que anda por el suelo) I Cuidado con el hilo! (del mag-

netofón)
S.- Aquí (indica a F donde está la lámpara)
1.- A ver si/ a ver si pisa el cable ¿eh? , , , ¿E(s)to que es?

F.- Una lámpara
1.- IAh! , , , e(s)to un camión
F.- Esto, otro camión, aquí está
1.- Aquí., aquí está, "En Ruta" (un programa de TV)
F.- ¿El qué?
1.- Yo vi/ Montañés, yo vi "En Ruta" en mi "tele"

F.- "En Ruta", "En Ruta" este

1.- Yo Vi "En Rutan, ¿a ver? (mira un juguete de S.)
F.- (jugando con un camión) Este xx:x:x: "En. Ruta", pip, pip (bocina)
1.- Esto es un cuchillo pa(ra) corta(r) todos los lobos

F.- �oontinua jugando con los camiones y ohilla muy fuerte)
1.- IMontañés!, mira un cuchillo pa(ra) corta(r) los lobos

F.- ¡Mira! jOyel ¿Sabes qu(e) ha hecho este camión? Ha mata(d)o
a este (un muñeco)
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1.- No lo ha mata(d)o, no

(ruido de coches, juegan l. y F., mientras S. observa)

I.- i Llévale a la cárcel, llévale a la cárcel!
F.- ¿A quien?
I.- Al lobo, a la cárcel
F.- A la cárcel, que lo lleve 'ste, al lobo a la cárcel
I.- ¡No!, le voy a pegar un martillazo, ya está muerto, déjale

a la cárcel ••••• déjale, deja, tírale a la piscina
F.- ¿A donde está la piscina?
I.- Aquí (señala la bandeja)
F.- ¿.AhÍ?
I.- sí, un tiro

E.- No tireis más cosas por el suelo (cae otra cosa) ¡Más cosas!

F.- iOt(r)a! iOt(r)a cosa!

I.- i No tires las cosas Montañés!
F.- Yo no lal yo no la he tira(d)o
I.- Mira, verás Montañés , , , , tetetetet (hace volar un avión)

, , , y luego iba aquf al 11alicóptero "
, el "alicóptero"

S.- Una cafetera

I.- Yo vi la policía en la cárcel, se quería, ,

S.- (interrumpe) y yo mira que he metido (ensena lo que ha hecho

con los cacharritos)
I.- Yo vi a la pOlicía que se quería llevar a Montañés a la cár-

cel

E.- ¿Si?
F.- (intenta hablar pero puede más l.)
I.- Y a Silvia y a mi , , , a todos , , , y a mi mamá y a todos

F.- (grita)
I.- Va el ltalic6pterolt y le abre la puerta, , , , choca la puer-

ta , , , , Montañés!
F.- ¿Qué?
I.- ¡Montal
F.- (interrumpe) ¿Qué?
I.- (no le hace caso y se gira hacia S) La cafetera para ti, y

esto también
S.- Síl
F.- (interrumpe a S.) A mi, a mi también
1.- IAh! ¿Esto, quieres? (señala un objeto que está encima de la

mesa)
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E.- No, esto no lo toqueis que es del Sr. Toledo (el director)
l.- Eso no, porque es del Sr. Toledo

S.- Claro, y nos pega

F.- ,Ay! üt(r)a lámpara
I.- (cogiendo una colilla) Esto es un cigarro pa(ra) fumar

F.- ¡Dámelo!
��- (hace un gesto como si se lo fuese a dar) Ten, espera que

fumo , , Pompompompom (hace ver que fuma)
S.- Se lo fumará
I.- Espera, pompompompom (continúa haciendo ver que fuma)
S.- IAy!
l.- ¡Mira, verás! Pompompom (continúa su juego)
S.- ¡Ayl
l.- Un martillo, espera vamos a pega(r), el lobo

F.- (grita)
I.- (coge el avión) xxxxxx, Montañés, y no sabía que iba a entra(r)

el "alic6ptero", y chocó
E.- Esto no son helicópteros. Son aviones

I.- Pero yo vi "alicóptero", pero yo vi "alic6pteros"
F.- ¡Dame el helic6ptero! (chillando)
l.- Yo vi "alic6pteros" en el "aopuerto" (aeropuerto)
E.- ¿En el aeropuerto?
l.- Si, yo vil yo vi al (a)eropuerto
F.- i Dame mi avión! (con voz llorosa)
l.- y la moto

F.- (interrumpiéndolo) ¡Ahora te quitaré todo! ¡Dámelo todo! (a l.)

(discuten entre F. e l. sobre los juguetes)

F.- Hay ot(r)a lámpara
I.- iDéjalo que se vaya en "alicóptero" al (a)eropuerto! , , ,

son amigos (juegan oon muñeoos) ¡Mira una vela!

F.- I Dame la vela!

I.- y cuando venga una vela/ y cuando venga un lobo le pinchamos
oon la vela. Mira, mira Silvía, indios

F.- ¡ Mira! (señalando un ouadro que hay en la pared)
I.- ¿Eso que es?

¿.- Un monigote
S.- (se refiere al cuadro) ¿Y que 1(0) ha puesto aquí?
1.- ¿Qué monigote? ¿Qué monigote?
E.- Es un señor
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�.- Toma este es el lobo, , , Ah! Viene el lobo

I.- ¡Eh! espera que le pincho (ruidos, hace ver que lo pincha) Ya

lo he pincha( d) o. Echale al agua, dejale al agua , , , echale

al agua

F.- Al agua el lobo porque/ No, es caperucita , , , es la abueli-

ta

1.- No, esto no, si esto no es la caperucita, es el lobo que se

quiere comer a la caperucita ¿Y la abuelita?

S.- �sta, ésta (señala una muñeca)
1.- No, esta no es. sí, ésta es la Caperucita. Mira tiene el pelo/

mi hermana tiene el pelo largo.
S.- Se lo ha quita(d)o (l. le ha quitado la capucha a la caperu

cita)
1.- y luego se corta

F.- IAy! (grita interrumpiendo a l. porque algo se ha caido al su�

lo)
S.- JAh! cinco caballos

1.- Este caballo es mio

(se cae algo y F. baja de la silla a buscarlo. Se mete

debajo de la mesa y se da un golpe)

1.- (a E.) ¿Y mi cartera? (pregunta por la cartera que al princi-

pio no quería soltar.E. la ha escondido)
E.- Tu cartera se la ha llevado el lobo

1.- Pues le vaya chocar con el avi6n (al lobo)
S.- IOh!, que se va a caer, , , conmigo
1.- ¿Quién? ¿El lobo?
F.- (grita) Es mi coche, , , pip,pip,pip
S.- 'ay! que sube (están jugando con coches)

(se oyen risas y ruidos de coche)

1.- xxx y luego iba/ y luego iba el bolig(r)afo asi, pom,pom,pom,

y luego chocó aquí, el avi6n choc6 aquí, yo tengo xxxxx y me

van a trae(r) un "alic6ptero" del Madelman con cuerda

E.- ¿Te van a traer un helic6ptero del Madelman con cuerda?

1.- Si, pa(ra) que/ pa(ra) que pare

?- ¡Ay mi vino! ¡Dámelo el vino! (quiere el porr6n)
1.- (continúa con su historia del helic6ptero) y luego/ y luego

"vo'Lan" (vuelan) y se para
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E.- 'Oh! mira lb que ha hecho Silvia

s.- ¿Qué?
E.- Todos los cacharritos metidos dentro de una olla

S.- (ríe) iC(l)aro que si!

F.- Dámela, dámela (pide la olla a S.)
S.- Td no

F.- iDámela! idámela! idámela! (gritando)
l.- (con el oántaro en la mano) Me voy a bebe(r) to(d)o el vino

F.- (gime)
l.- ¿Qué te pasa?
F.- Que, que t(e) has bebi(d)o todo el Vino

L. y S.- (ríen)
F.- Ahora voy a echar yo vino de aquf , mira, aquf si que hay vi

no, aqui si que hay vino (coge otro recipiente). �ste se ha

bebi(d)o todo el vino (habla de l.)
l.- (hace ver que bebe) Pues ya me he bebi(d)o to(d)o el vino

S.- Aho(r)a xxxxxxxx éste
F.- (A)quí no ha(y) má(s) vino, me lo bebí yo todo , , , no hay

ma(s) vino

l.- (interrumpiéndole) Dame, dame un poco de vino

F.- No, me lo bebi yo

l.- "Pos" (pues) voy a echa(r) (hace ver que llena el cántaro)
F.- A mi también (pide que le llene su recipiente)
l.- Ten, espera que te echo

F.- iA mi también! (con voz lastimera)

(l. hace ver que llena el vaso de F. y los dos hacen ver

que beben)

F.- Yo no te doy a ti porque eres mu(y) malo

l.- Ten cuidado que no me rompas mi, mi cacerola

S.- y tu cacerol�
(es interrumpida por los gritos de F. e l., que se pelean

por un juguete)
S.- IAy! ¿Qué ha pasa(d)o?
F. - I (D) ame el ma ( r) tillo! ( a S.)
S.- Toma

1.- Todo lo quieres tu ¿eh? Montañés, pue(s) ah(o)ra me lo voy a

queda(r) yo. El "alicóptero" pa(ra) mi (le quita los juguetes

a F.)
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F.- IAhhh! Me lo está quitando todo (llorando)
I.- Ten, ten, ten, otro pa(ra) ti y otro pa(ra) nosotro(s) (se re

parte los juguetes con S.)
S.- Ha tira(d)o una cosa (se refiere a F.)
F.- xxx:xxxxxx, se ha cai(d)o/ se ha cai(d)o un, un juguete (lo

señala en el suelo)
I.- Cógelo Montañés

F.- Aqui, aquí (lo señala)
E.- C6gelo. ¿Qué no sabes bajar de la silla?

F.- (se agacha a recogerlo)
S.- Que no sabe

I.- Yo tengo la moto d'estas que me haoe co(s)quillitas (hace ro

dar una moto sobre su mano y las ruedas le hacen cosquillas.
Luego se la pasa a S. para que pruebe) Verá(s), verá(s) Sil
via, verá(s) Silvia, dame el dedo, verá(s) que co(s)quillitas,
verá(s)

F.- ¡M(e) ha quita(d)o la moto! (tono lastimero)
I.- (hace rodar la moto sobre la mano de S. y se ríe) Le hace co(s)

quilli tas , , , ten la moto (a F.) Y los "alicópteros" pa(ra)
nosotro(s) , , , ¿y mi "alic,óptero"? ¿y mi "alicóptero"? , , ,

¿Y mi "alicóptero"? ¿dónde está mil donde está mi "alicóptero"?
F.- �e(s)tá, aquí e(s)tá, aquí e(s)tá, aquí (se lo señala) , , ,

un helicó(p)tero , , , I Me lo están quitando todo! (se queja)
I.- Mira, un bolig(r)afo
E.- (responde a F.) Pues quitáselos tú a él. Los juguetes son de

todos

I.- (acaparando juguetes) Todo esto pa(ra) mi

E.- Ismael, los juguetes son de todos. Ponerlos en medio

F.- Yo no tengo nada

Eo- Todos los juguetes son de todos ¿vale?
S.- Vale

I.- ¿Y mi "alicóptero"? ¿Y mi "alicóptero"? , , , Este es mi

lIalicópterou• ¿Y mi lIalicópteroll?
F.- ¿Esto qué es?

E.- Una caña
F.- Vamos a pegar al cami6n porque es mu(y) malo

E.- ¡Tú!, que lo vas a romper

s.- (ríe)
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1.- Tú eres Montañé(s)
S.- ¡Oh, oh, lea) alcachofa! (un trozo de madera)
1.- Ten Montañé(s), mira una moto, mira verá(s) (se la enseña)
S.- °1 Mira! (a F.)
1.- xxxxxx (gritan todos a la vez)
F.- Un cuchillo, , , para corta(r) l'alcaohofa (ruidos). E(s)to

se oorta oon e(s)to , , , A mi me gusta e(s)te cuohillo tan

bonito

1.- I Dame el ouohillo! Es mio

F.- i ra ouohillo mío! (lastimero)
1.- Que v(o)y a oorta(r) la oa(r)ne. (oorta oon una bandeja)
F.- I Corta oon e(a)to! (asombrado)
S.- Corta con la, oorta oon la casa (riendo) , , , Lo (e)stá rom

piendo

(S. hace comiditas y al mover las ollas hace mucho

ruido)

F.- Aquf tengo xxxx camión
S.- Tengo mi, mi galleta
1.- (con voz grave) ¡Soy el monstruo! IAhhhhhh! (hace ver que se

come una muñeca)
S.- (riendo) Está comiendo (comenta lo que haoe r)
1.- IAhhh! No me gusta esta oomida, el avión sí, rnrnmmmmm (con voz

de monstruo) Soy, soy, soy, , , ahora subía el avi6n aquí
F.- Voy a cortar e(s)te avi6n
1.- ¿Me das el cuchillo? (a F.)
F.- No, el cuchillo es mío

E.- Es de todos

F.- Ten e(s)te
E.- Es de todos

s.- Es de todos ha dicho

1.- xxxxxxx (no se le entiende por el ruido que haoe S. al jugar
con los cacharritos)

F.- E(s)te cuchillo pa(ra) cortar la ca(r)ne
1.- (jugando con aviones) ¿En este "alicóptero" quien hay? , , ,

¿En este "alicópero" quien hay? , , , Silvia, Silvia ¿en este

"alicóptero" quien hay? , , , No se acuerda que iba en la mo

to aquí, que chooó allí (hace referenoia a otro momento en que

jugaba a hacer chocar aviones con motos y coches)
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F.- ¿En este helicó(p)tero qUién va? ¿En este helic6(p)tero quién
va? (a E.)

1.- ¿En este "alicóptero" qUién hay?
E.- En éste los moros y en éste 108 cristianos

F.- El mío lleva los cristianos

1.- Mi he(r)manita e(s)tá en el patio, , , y el coche iba brrummmm

(ruido de coche)
F.- y el camión iba brrummmm (mismo ruido que l., hace chocar su

camión con el coche de l.)
1.- ¡No vale Montañé(s)! , , , el "sisciento" (seiscientos), el

"sisciento" pa(ra) mi (le coge un coche a F)
F.- IM(e) ha quita(d)o el ot(r)o coche! (lastimero)
l.- Ten el ooche

F.- y había un caballo monta(d)o enoima del cami6n , , , pip,pip,
pipe

(hablan todos a la vez, mucho ruido)

1.- ¿Tienes un caballo, un caballo "monteso"? , , , un caballo

"monteso"

E.- ¿Quién?
1.- (contesta) Que si tiene un caballo "monteso"

F.- S(.) ha ca!(d)o , , , Ha ca!(d)o ah! un caballo "monteso"

E.- Pues c6gelo
F.- (lo recoge) xxxxxx patata
S.- ¿Patata?
1.- (hablando a E) Dice éste, dice, dice, dice ésta, Silvia que

éste es una patata
E.- ¿Qué es una patata?
1.- sí, Silvia, , , , y tú un tomate (a S.)
S.- (ríe)
1.- ¿Qué está(s) buscando? ¿Qué está(s) bUBcando Montañé(s)?
s.- ¿Qué está(s) buscando? , , , la patata
1.- Tú sí que eres una, tú sí que eres una

E.- Bueno, Ismael, otro dfa cuando volvamos no llorarás ¿eh? Otro

dÍa vendremos y traeremos otros juguetes.
r.- ¿C6mo?
E.- A lo mejor traemos unos cuentos preciosos.
1.- Pero, pero mi hermanita tiene el cuento del D(r)ácula.
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E.- ¿Del nrácula?

1.- Mi tieta tiene un� un cine del Drácula

E.- ¿Un cine del Drácula?

1 ..
- sí, mi tía

E.- iuy! qué miedo

1 ..
- Anda que si entra te coge, tiene unos dientes más largos, y

te coge y te come (a E.) , , , y a ti , , , y a mi, y a Sil

via, y a mi hermana, y a ese.

E.- A Montañés

F.- I No, que te como!

E.- ¿Y tú que cuentos tienes Silvia?

S.- De Pulga(r)cito
1.- (contesta a F.) Pues el avión va y te choca

F.- Mi avión te choca a ti

1.- Verá(s), verá(s) Montañé(s)
E.- Chavales, nos vamos a la clase otra vez

l. - i No!
E.- sí, porque me tengo que ir. lA la clase!

s.- i A la c(l)ase!

(salen todos)



Samantha

4;4

4;9

Centro .A2

4ª Sesión
Marcos

Situación inicial: Vamos a buscar a Samantha y Marcos a su clase.

Marcos lleva un ojo tapado por un parche debido a un pequeño pro

blema en la vista. Nos instalamos en el lugar habitual (despacho

de la directora) y los niños empiezan a :manipular los juguetes

S.- ¿Por qué cada día traes diferentes? (los juguetes)
E.- Estos son preciosos. Son nuevos

S.- Sí. ¿Muy nuevos?

E.- Son muy nuevos

s.- ¡ Qué camión! Esta niña va en este camión, , , Uno aquf , aho-

ra el otro, por aquí
E.- Se ha salido (las piezas de la báscula)
S. - i Oy ! ( s e ríe)
E.- Y no funcionará esta báscula

S.- Esta báscula
E.- ¿Cómo estais?

S.- Muy bien

E.- ¿Está.s bien Marcos?

M.- sí

s.- sí. ¿Sabes
,

pasa?que

hoy
E.- ¿Y tú, Marcos?

J\�. - No

Que hoy estoy tosiendo mucho en la cama,

s.- Cada día lo mismo

E.- Marcos está fuerte y sano

S" y M.- (ríen)
S.- ¿Hoy no has traído cuen-tos?

E.- Hoy juguetes. ¿Sabes lo qué es esto, Marcos?

M.- sí
E.- El semáforo, ¿eh?
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E.- IUy! se ha caído una cosa. ¿La vas a recoger, Samantha?

s.- s1. Esta casa por aquí, y esto por allá. i Ay, que se oae!
E.- y un pato y una vaca y una gallina
S.- Cuánta cosa, ¿eh? Yo cojo más casas. ¡Mira! un patito peque-

ñi to, un perrito pequeñito. Ahora a jugar.
E.- A ver si jugais muchísimo
S.- Yo tengo muchas casas, más casas y más niñoa porque/
M.- ¿Niños?
S.- Anda, un señor

E. - Voy a buscar/
s.- ¿Qué vas a buscar?

E.- Un cenioero. Ahora vuelvo (sale un momento a buscar un ceni

cero)
s.- (tras un momento de silencio) Esto por aquí, esto por allá.

Un árbol necesito yo, un árbol necesito. ¿Dónde está el ár
bol? Aquí.

(periodo de silencio)

S.- Voy a empezar a jugar. ¡ Oh! cuántas cosas tengo yo. Voy a ha

cerme un lío con tantas casas y con tantas cosas que tengo

yo. iUy! (cae algo al suelo) Pio, pio, pam (cantando)

(vuelve E.)

E.- Se os caen las cosas, ¿eh?
S.- I Tantas cosas, tantas cosas! Otra gallinita. Yo tengo dos ga

llinitas, , , ¡Cuántos animales, mamá! ¡Ay, una moto!

M.- La moto se pone aquí
S.- ¿Y esta moto dónde la pondremos? Aquí, esto aquí. Toma (le da

una moto a M.) Se cae, todos aqu! fuera. y ahora vamos a co

ger, a coger, esto. Mira, un gatito (un conejo) ¿Esto qué es?

¿Un gato? No sé. Esto así, esto, sí,jya está! (va colocando

los juguetes). Voy a poner más cosas.

M.- Mira (le enseña un muñeco a S.)
s.- Una niña que tiene pantalones. Esto sí que lo conocemos, es

tos juguetes de niños los conocemos ya (son muñecos del mate

rial anterior) j Ay, que me caigo! ¿Qué te pasa a ti? (a un mu

ñeco que nc se aguanta) , , ¿Qué es eso? , , (habla muy ba

jo y no ae entiende) , , Estoy haciendo un juego muy bonito

(juega con muñecos)
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M.- (juega con aviones y motos sin decir nada)
S.- Tin, tintín, I oy! ¿�te también? (no se aguanta) , , pues pa

ra ella (sienta una muñeca en una silla) , , , , (canta mien

tras mueve una muñeca) y ahora la madre se puso en el, en el

cami6n, , para, para irnos a la playa (monta los muñecos en

los camiones) , , una esto y otra la moto (una en ooche y una

en moto), Las niñas/ (se le cae la muReca del COChe), y mien

tras los niños, ññiiiii (desplaza los ooches con los muaeoos)
, , ¡ay! estos pies xxxxxxxxmxxx, ¡as:!! , , , (dirigiéndose
a E.) mi hermanita está enferma, mi hermani ta pequeña

E.- ¿Sí? ¿Qué tiene?

S.- Primero de los oidos, ahora está enferma, ahora jarabes, aún
un poco enferma. Esto no puede ser.

E.- ¿No sabes lo que tiene?

S.- sí, y por esto mamá ha llama(d)o a la doctora, porque sino se

nos pone aún más enferma. N:aañiiiiiii (trasladando muñecos),
ya estamos en la playa

M.- i Aaaahhhhb.h! (con un muñeco en la mano, que en anteriores oca

siones hacían ver que era el lobo y que asustaba a los bañis

tas)
S.- (sin hacerle caso) En las casitas de la playa. ¡Qué bien! Me

voy a baffar un dÍa, hoy, que se está bien, voy a tomar el so

lete.

M.- Brrrrmmmmmmm (haciendo circular una moto en la que va montado

un pato)
S.- (coge otro coche y otros muñecos. Los lleva a la "playa") Ya

estoy en la playa. Yo xxxxxxxxx un poquito del aire, , , y

estos se estaban bañando

M.- (hace ruido de motor mientras traslada coches y motos)
S.- Y entonces uno se iba al agua, Cuac, CURe!

M.- Yo estoy en xxxx, xxxxxxx. Ten, toma eso (a S.)
S.- Y el otro se puso el vestido

(juegan los dos por separado)

S.- Tantas cosas tiene (se refiere a M.), pero si yo no quiero,

entonces claro. , , y en la playa ahora venia un monstruo (co

ge un muñeco) ttttiiii (lo preoipita sobre los otros) y este

ya lo dejaba y también fue con este. La moto igual xxxxxxxxx

(habla muy bajito) , , Ahora todos a tomar el sol, ¿sabes?
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(pone todos los muñecos estirados en la mesa) Están tomando

el sol. Ahora uno estaba de pie, el otro estaba de pie, , ,

se me cae. ¡Oh! ya se me ha caido uno, ¡ah! se caen todos

M.- iAaaaah! que viene el lobo (precipitándolo sobre los muñecos

de S.)
S.- Ahora venía el borracho (busca entre 108 juguetes) Borraohi

to, ¿dónde está el borracho? (lo encuentra) Esto,�,
¡eeeeeh! (asusta a los muñeoos estirados oon un mono)

M.- Ahora (jugando con las motos)
S.- ¡Je, qu� divertido! (riéndose de ai misma) " Cuántas cosas

tiene el Marcos! , , ¡Cuántas cosas, eh Marcos! , , (coge el

semáforo) ¡EpI esto no va así

M.- Bbrrrarommmm (con las motos)
S.- (jugando con el semáforo) Ahora cuando ya quitaba los/ éate

se ponía aquí , , yo me voy (con un coche)
M.- Nñññiiiii (con una moto)
S.- Se caerá, venía con esta moto para Marcos , , una moto, yo me

vengo a busoar una. Yo cojo esta moto , , una moto. Yo me lle

vará con la moto que es mejor (monta una muñeca en la moto).

, , , Ya está (jugando con el semáforo) Rojo, , no, aquí no,

aquí (indica a M.), para mi

M.- ¿Esta moto?

S.- La moto, i Cuántas motos!

M.- Estaba aquí la moto

S.- ¿Con los animales la pones la moto? Pero, Iseñor!, si los ani

males no se ponen con motos. Mira, ten este cochecito (se 10

da a M.)
M.- ¿A ver esto?

S.- Esto sí que me lo vaya llevar yo (un helicóptero), esto

(los dos hacen ruido mientras hacen correr coches y

helicópteros)
S.- Rojo (el semáforo)
M.- Estaba rojo, ahora sí (se ha puesto verde)
S.- Amarillo, no puede pasar, eh, amarillo. Amarillo no puede

pasar

M. - xxxxx:x:xxxxxxx:x:xxxx:xxxxxx

S.- y verde, ya puede señor, ya puede sanar

M.- Brrrr (hace pasar su coche)
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s.- ¿Y mi otra mo to ? ¿D6nde está la que tenías tú? , , , Yo quie-
ro esa, aeilor don Pepino. ¡Pepinol

M.- ¿Qué?
s.- Esta para mi

M.- Ninoninonino (un coche de bomberos) ¿Verde?
S.- Verde. Pero no pase tanto rato por ahi, que le pongo rojo
M.- Se va a aparcar

S.- Aquí no se aparca

M.- ¿Rojo?
S.- Eso, rojo
M.- Se ha para(d)o (el coche), se ha parado, la tuya ea la negra

(la moto). Yo tenia una (moto)
S.- Brrrrr (hace avanzar su moto y choca contra el semáforo)
M.- ¡Oy! que lo has tira(d)o
S.- La playa no se puede pasar, de la playa con coche no se pue

de pasar

M.- ¿Yen moto?
,

S.- I Bah! ¿Quieres una moto?
.

M.- sí.

(los dos hacen correr las motos)

M.- IAy, no choques! ¡Ay, que me cae! (un muñeco)
S.- Va, yo vengo con tantas motos

M.- Motos. Ha pasado la moto (por la playa)
S.- Pues no, que no pase

M.- IAy! se ha caido

S.- Se ha caido una casa, una iglesia. Gling, glong, gling,

glong (canta e imita el sonido de una campana) , , Oye, yo

no quiero motos,¿eh? Una aquí, dos aquí (se las da a M.) ,

todas. Nosotros no queremos motos

M.- Yo sí
S.- Las motos no son divertidas (se pone a jugar con un avión)
M.- (continúa jugando con las motos)
S.- Yo me iré aquí, en este avión tan tranquila me iré. (diri

giéndose a E.) Anda, ¡cuánto estás estudiando! Mi mamá tam

bién tiene un "golígrafo" (bolígrafo) así, mi papá
M.- (se le cae la moto)
s.- IOh! la moto (vuelve a hacer circular un muñeco en moto) , ,
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Vamos a dejar la moto aquí, ,Va!, yo no quiero ni coches, ni
motos ni nada. Iban andando, ya está

M.- Así yo tengo más

s.- xxxxxxxxx Que se le está cayendo el traje a esta se�ora

M.- Este cami6n, , este camión que lleva se�oras. (se para delan-

te del semáforo) ¿Ouándo se pone verde, pa(ra) pasar?
S.- (maneja el semáforo)
M.- Ya está, ¡oy!
s.- Ya se pone verde

(juegan un rato en silencio)

M.- Pip, pip, el perro 1000 (va un perro en un coohe) Está verde

S.- PIpe No queremos rojos. Nosotros queremos muchos rojos y no

molestarles. y se ha acabado, no ponemos ni rojo ni nada

M.- Rojo
S.- Me importa un pepino
M.- (hace circular una moto) Arrrrrrrrrr
S.- Y se�or don Pepino queremos ahora una moto

M.- ¿Y camiones?

S.- Ninguno
M.- ¡Pues si te acabas de llevar una moto!

S.- Nosotros tenemos/
M.- �iiieeeee (con una moto)
S.- (con un avi6n) Nñññiiiiieeeee (se le cae)iOy, están más tontos!

Mira, yo no tengo nada.

M.- AqtÚ hay una moto. I No "cabo", no "cabo", no "cabo" (quepo) I

(un muñeco no se aguanta en la moto)

s.- IOye! IYa sé! Haremos una granja. Yo ya sé haoer una granja

con todas estas piezas. ¿La hacemos?

M.- Vale

S.- La granja. Espera, ¿eh? Nos pondremos aquí (retiran todos 108

juguetes) Esto cuesta un poquito (las Vallas), así (coloca

una)
M.- Granja
s.- IEh, señor don Pepino! no queremos/ ¿Verdad que no queremos

casas?

M.- No, motos

S.- Yo no quiero una báscula

M.- 1 Oh!
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S.- Claro. iY para pesar cow�da!

M.- Animalitos

S.- y aquí, ,

(van

M.- Toma

s.- ¡Eh!
M.- Las motos sí

s,,- Las motos no

Dos

M.- Un conejo

construyendo la granja en silencio)

se quedan, ¡hombre! , , , Más comida, por favor.

S.- No, conejos no queremos. Queremos comida

M.- Pa(ra) que coma (el conejo)
S.- Esto, esto puede comer, esto (una fruta)
M.- Dale muchas de éstas
s.- Ya está, ¿ves?
M.- ¡Eh, no, no, mira! Aquí faltan muchas, 10 del conejo (faltan

frutas) Yo cojo muoha comida, ¡eh! otra comida" comida

(se la va dando a S.) Había un c� yo tenía un camión que

llevaba comidas, yo

S.- No, es ese el mío

M.- Vale. El mío era el otro (camión)
s.- sí, ese es. Dame todas las comidas, dame todas las comidas,

todas, ¿eh?, todas

M.- El del gato (le da un zorro)
S.- Dame, un gato. Mira, todo esto pa(ra) aquí, ¿eh? ¿Eh qué to

do esto pa(ra) aquí?
.

"

M.- IEh! IQue te llevas los animales!

S.- No, si los animales no queremos, animales

M.- ¿Por qué?
E.- ¿No hay animales en las granjas?
s.- Sí, pero aquí no hay animales

M.- Pa(ra) que coman, sino no pueden comer

s.- I Ah! ahora los pongo
M.- Los animalitos (pone los animales estirados en la mesa)
S.- Eh, te lo decía, ¡hombre! ¿Qué quieres? ¿Qué estén siempre

así? (estirados), pues no, que ahora les traeremos la comi-
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da. Mira, tu eres el señor de la �lja y yo te doy las co

sas, ¿vale?
M.- VaJ.e

S.- Eso es un mueble

M.- Dároelas (las frutas)
S.- 1 Espera, qué las pelo!
M.- Toma, toma este gato. Ot(r)o gato! Ot(r)o gato, mira que

g(r) ande. ¡Ay! ¡Qué grande este gato! I Gallina! , la gallina
S.- Mira, dos, una para ti conejito, otra para ti conejito (da

de comer a los animales) Pero señores y cabal i Uy! (se le oae

una fruta al suelo)
M. - (la recoge)

(juegan en silencio)

M.- Esto no es la granja (a S. que se ha llevado la vaca) , , ,

Pelotitas (las frutas)
S.- Esto no son pelotitas. ¿Esto son pelotitas? (se cae algo al

suelo) Un taponcito se ha caído (10 recoge) Por ahí, otro

por acá, otro por ah! (va colocando en su sitio los pesos de

la balanza). Las cosas, niños (dirigiéndose a los muñecos)

(caen varias cosas al suelO)

S.- I Toda la comida para ellos! I Toda la comida para ellos!

M.- IOy! que se ha caído (recoge las frutas y se le vuelven a

caer)
S.- I Toda la comida para ustedes, toda, toda, toda, toda! Y noso-

tros que tenemos una cosa

M.- Por favor (pide la comida)
S.- I Si no está hecha, aún!
M.- Si no está hecha la comida, no está heoha aún. Se va a tirar

todo. ¿De dónde xxxxxxx una que se escape? Si no se escapan,

se escaparán ¿eh? se pueden escapar (hace un cercado con las

vallas para que no se escapen los animales) , se escaparán.
S.- Pues haz una granja, por favor

M.- Sí me voy a xxxxxxxx

S.- Mira, ¿eh? , espera que vamos a hacer una granja de estos (de

vallas), mira, dame. Mira, está aquf
M.- Sí (ooloca una valla)
S. - No, está así

M.- No
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s.- Bueno, pero no las movamos que sil y esto espérate, esto así,
mira

M.- IAy, que se cae!

S.- Va, los animales más allá, ,hombre! I Hombre, que hay muy po
cas 1 (vallas)

M.- ¡Ay, se ha caído!

S.- ¡.Ay! , y otra allá, , , y otra aquí (oonstruye un oercado pa-
ra la granja) (dirigi�ndose a E.) Mira que grande la granja

E.- ¡Oh! que granja más grande

M.- El lobo (enseñando el mufteco que hacen servir de lobo)
S.- No , el lobo no se pone ahí

M.- Aquí, , al lado (lo ooloca fuera del ceroado). Al lado, aquí
(pone todos los animales pegados a las vallas)

S.- No, ¿todos al lado?, no, cada uno en su sitio, en donde ellos

quieran, así (los vuelve a colocar)
M.- El gato aqui al lado (10 intenta colocar) ¡Ay, que se cae!

S.- Espera, , estamos buscando muchos animales por ahí

M.- Sí

s.- ¿Verdad?
M.- No se ven (los animales)
S.- Claro, ¿Ya no hay

,

animales?no se ven. mas

M.- IOh!

s.- Mira, este es el señor que los cuidaba,¿ves?
M.- Y la señora. El otro pato, el otro pato
S.- 1Ah.!

M.- ¿Y la señora? C6gela, va. Aquí está arreglando. (Coge un ca

mión) Este es el mío que llevará naranjas, 6ste es el mío,
éste. Está aquí fuera (del cercado)

(juegan en silencio)

S.- iUy! 10 siento (ha tirado una valla)
M.- Ten (le da la valla a S.)
S.- (a E.) Mira que granja más grande tenemos aquí. y aquí había

oomidas, mira, las ponemos aquí para que comieran (los anima

les). Mira, oye, ponemos la comida (reclamando la atención de

E.)
M.- La señora era tuya, la señora, toma (a S.)
S.- Ponemos la comida

M.- Este ea el mío, el señor, es el mío
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s.- IMira cuanta comida!

M.- ¡Oh! se ha caido

s.- ¿Qué se ha caido?

M.- La señora

s.- Venían a comer comidas, ¿eh?
M.- Me he metido dentro (del cercado). Mira, está aquí dentro
S.- INo! , que le van a comer, ¡hombre!
M.- ¡Ay! le comerán. i Si no se mueven! (los animales) (da un gol

pe a los animales) Se caen todos , , las naranjas, los huevos.

¿D6nde ponemos el señor?

S.- AqtÚ
M.- (colocando el señor tira las vallas) ¡Ayl ya se escaparán
S.- No

M.- Se escaparían
S.- Hemos hecho una granja muy grande, pa(ra) que caben todos,¿ver

dad?

M.- sí

S.- Mira,
M.- (hace
s.- l Oye I

aquí. Mira cuanta comida tienen adentro

circular el cami6n) Ay! (tira una valla)
No pases por aquí que sino

(juegan en silencio)

, , ,

E.- Bueno, me parece que ya nos tenemos que ir

S.- Claro

E.- ¿Vais a venir al colegio el año que viene?

S.- Yo sí
E.- ¿Y tú Marcos?

M.- sí
E.- ¿Quereis que vuelva a traer juguetes?
S. y M.- sí
E.- Bueno, pues ya vendré

(recogemos los juguetes y salimos de la sala)
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Dolora

5;6

5;8

Centro Ml

6G Sesión

Marta

Situación inicial: Vamos a buscar a Marta y Dolora a su clase.

Nos instalamos en la biblioteca, donde han tenido lugar las res

tantes sesiones. Entra la directora del centro y habla con noso

tros, mientras las niñas empiezan a jugar.

E.- (explica el funcionamiento de la gasolinera) Ja saps obrir

les portes, Dolora?

D.- (indica que sí)
E.- Saps com es treu el tubo de la benzina? Mira, aixb és per

posar benzina als cotxes i després el guardes aqui dintre

M.- Jo faré aquest cotxe (cogiéndolo) , , jo faré els cotxes,
vull agafar cotxes

(van cogiendo los diferentes juguetes y hablan en

voz baja)
D. - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:x:

M.- Jo en tinc un aí.xf , Oh! és igual, és igual. Tu tens un de

carreres?

D.- No

M.- Jo tampoc
D.- xxxxxxxxxxxxx (ooge diferentes juguetes)
M.- Nooooo!, mira, tu tens aquell, jo no els puc posar ele cot

xea. No puc posar els cotxes jo (dirigiéndose a E.) No puc

posar-ho els cotxes, estan aqui
E. - Que et paaea?
M.- Que no puc posar els cotxes, per aqui
E.- CIar que els pota posar

M.- sí, perO es que com ella ho té tot aqlu (D. tiene la gasoli-

nera)
E.- Home, perb us ho partiu. Mira, aquest és per la Dolora, aqueet
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per la Marta 1 aquest per lea duea (reparte las puertas del
garage) (vuelve a su sitio)

M.- No, aquest és el meu ha dit

D.- (habla flojo y no se entiende)
l'II.- No, aquest és el meu. Un cada un

D.- Jo tinc aquest?
M.- sí. Jo no tinc cap cotxe. Aquest no cap aqui dintre. A veure

si cap? (10 intenta)

(juegan en silencio)

M.- Jo agaío aquestes, aquestes dos d'aqllÍ
D.- (con un coche) Este hombre no tiene gasolina. Voy a buscar

gasolina (hace ver que pone) , , xxxxxxxxxxxx, a ver, espere,

sí, al coche, ya voy

M.- Yo no "cabo" (quepo)
D.- Tú sí que cabea

M.- No, no "cabo" (en el garage)
D.- sí
M.- No

D.- sí
M.- No

D.- Mira, ¿ves? (lo coloca)
M.- Eh, es que yo me pensaba que no

(juegan en silencio)

M.- Voy a buscar una cosa d'aquestes, xxxxxxxxxxxxx

D.- I jo també

M.- I jo buscava fireta per tu, perque tu en tenies, val? A mi

els cotxes , , i aixo, aixo (le va dando cacharritos a D.) , ,

Mira, aix� (se lo da)

(juegan en silencio)

M. - Tingtong, tj_ngtong, ara tu vas venir fina aquf , tingtong
D.- Encara, encara, ara encara no te vull

M.- No, encara no vas venir. Tenies de vindre encara, más hores,
más tard

D.- Ah!

M.- Després, xxxxxx un quart d'hora

(juegan en silencio)

D.- Mira (le enseña un juguete)
M._ A veure? xxxxxxxxxxxx (muy floji to)
D._ XXXXXxxxxxxx� c�si no podia
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M.- Mira, a que sempre anaven junts?
D.- si, el Tintin , , el Tintin i el capitán
M.- Perb n'hi ha xxxxxxxxxxxx

D.- Va, ara vaig veure la mare i la filIa (muñecas)
M.- El Tintin

D.

M.

D.-

(se acerca a M.

¿Quién es? (con
,

Soy el papa

con su muñeco)
voz aguda)

M.- Oh, la puerta está abierta

D.- Toma

M.- ¡Cuántas cositas! Tambá pots portar aix�, la cadira, aquesta
cadira per aquest nen

D.- Aixo és la taula, aixo és la taula

M.- (mirando los juguetes) Que bé que ho fem avui! Vale que aques-

ta era meva

D.- No, aquesta
M.- No, aquest era, té, oh! xxxxxxxxxxxxxxx

D. - xxxxxxxxxxxxxx (muy fl o jito)
M.- Que has di t?

D.- (no contesta)
M.- No diré res. Que has di t?

D.- Mira, que aí.xó sembla la casa di un gi.. tano (la gasolinera)
M.- Aquest era la mare i aquest el pare
D.- Oh, mira! Ara vaig fer aixo també

M.- Ting tong, no xxxxxxxxxxx para los gatitos
D.- No

M.- No, fuera (los deja)
D.- No, doing! (cae un juguete)
M.- Veus? aquí és el pare i la maree Tu també ets el pare

D.- Tenga (da juguetes a M.)
M.- ¿Ya está?
D.- Mira, todos los coches aquí, que jo porto. Mira me he empor-

tado, ¿eh?
M.- Bueno, tantes coses no me portis
D.- Bueno, jo et portava aixo perque tu ho necessitaves per fer

el menjar
M.- No, aixo jo no vull, aixb tampoo
D Di di di di (1 ndo con un martillo).- on, ong, ong, ong go pea

M.- Jo necessito d'aixo, el pare
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]).- Voy a preparar la comida, va contestar xxxxxxxxxxxx:

M.- Uno para ti, otro para ti i aquesta, ¡toma! (cae un juguete).
D.- (ríe)
M.- Va, va, posa totes les coses aquí, la mare la vam posar aqui
D.- sí, i jo t'ajudava, val? jo tell vaig ficar jo aqui
M.- Que no pot salir aquest (del garage). Tu també mlajudes, tu,

tu, tu, no/
D. - Jo tenia un garatge, jo te' 1 vaig ensenyar. Mira, mira que me

he comprado
M.- ¡Oh, qué mono! Vendré a les quaranta-cinc a aparcar aquí, eh?

D.- sí
M.- Pero ell sempre anava, anava, ell anava amb tren

D.- Mira que xxxxxxxxx

M. - Que has di t?

D.- Mira que tenim xxxxxxxx

M.- Que és?

D.- xxxxxxxxx (ríe y no se entiende lo que dice)
M.- Un armari?

D.- Mira-la

M.- Es una cuina aixo!

D. - Ho ternem tot aquí
M.- Val, és veritat, jo era la mare

D.- Val, i els plats aqui. 1 els plata?
M.- No, va les cadires aquí, Ay la mama! Ay! (cantando) Que tonto,

que tonto, me paso la vida comí.ando carabassas con mi bonita

de oro, de oro, de oro, caraba , , , Aixo esta tancat on es

tava el carrer. (organiza una casa)
D.- No

M.- sí estava, val? Voy a buscar más cassolitas

D.- Esto también tenía que estar (le da unas frutas)
.M. - xxxxxxxxxxxxxx

D.- Ten, té. Ara ho fa aquest papa más alt , val?

M.- No, tu no fagis res, la mare tlho feia. Ro faig jo perque
era la mare, val?

D.- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Jo estava allí, mira, jo es

tava amb el/ jo estava jugant amb una capsa d'animals que em

Van portar els Reís, val?
M.- Tu qui eres?
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D.- El pare� que jo vaig escriure una cosa per mi, val?

Nl.- No, tu eres el nen

D.- sí, i jo tenia aixb, val? (los animales)
M.- Val!

D.- Tu tenies aixb i jo tenia este

M.- Pe� tu, uy, los patos! (los encuentra)
D.- (rie)
M.- Tu eras el , , ,

D.- Pato, cuac, cuae, cuac, , papa
M.- No, tu ere,s el nene La mare, ara anaven a dormir i tenien

xxxxxxxxxxxx tan bruts

D. - 1 em van portar una cosa aix:{
M.- No

D.- S!, m 'ho van portar i tu vas dir: Mira que me han portado,
mira que me han portado (con voz aguda)

M.- No, perque jo era la mare

D.- Sí, perO tu vas escriure aixb i a mi m'ho van portar
M.- A on xxxxxxxxxxx

D.- (con voz aguda) Mira que me he encontrado, mira que me he en

contrado

M.- No, ara, ara!
D.- Aixb, mira, tot

,

es meu

M.- No es trenca, no es trenca,
D.- Ah, perque és de plastic
1'11.- S!

D.- I aixb no se/

mira (el martillo)

M.- Ara anava al tren, van anar al tren (canta una canción incom

prensible)
D.- Di!

M.- (sigue cantando) Tu saps aquesta caneó? (canta) Quiero en

Dios xxxxxxxxxx:xxx/ Mira, s I aguanta sola, ara anava en un

tren. Aixb era per/
D.- (empieza a cantar la canción que antes cantaba M.)
M.- El pare anava davant, perque sempre els pares van davant.

A que si?

D.- sí, i les mares

M.- Al davant no, perque si les mares es cauen, que?
D.- Sí, que, els pares, les mares en el cotxe van davant, eh que

sí? , , pero nosaltres anem a darrera sempre. , , , Los patos
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a darrera de todo, , mira els patos, cuac, cuac

(cae un muñeco)

D. - .Ay! no ho fagis , , x:x:x:xxxxx

M.- Ara se n r anaveny' Que has dit?

D.- Res, res

M.- Tot el rato te sento dir algo
D.- Algo? (muy flojito) Hbstia
M.- Ara ho direm (baja mucho la voz y no se oye)
D.- (habla muy flojito)
M.- Hbstia (susurrando)

(hablan las dos muy flojito y no se entiende)

M.- Pssssssshhhhhhh! El tren se n1anava per Mallorca i anaven a,

a, a, x.xxxxxxxx, a IIFelis", anava a "Felis", no , ,

D.- Eh, jo era el del gasoliner, eh?

M.- sí, tu tel
D.- Va sortir un cotxe

M.- Eh, que tu no tel em deixes sentar aquí?
D.- Que?
M.- Em deixes sentar aquí?
D.- Ah, val. Eh, tu seras la mare, , no, jo sóc pare
M.- Ah, mira, tu tens el garatge. Posa-me 11 aqui el garatge, per-

que tu el tens tot

D.- Quina cara! Ets molt fresca

M.- Eh? Mira, mira. cuantos coches que tengo, xxxxxxxxx

D.- Ets molt fresca

M.- Espera't, espera1t que va a sortir un cotxe, ñññiiiiec
D. -:xxx:xxxxxxxx:x, tu, tu

M.- Que?
D.- Que aquest cotxes surten "desparats" (disparata) sanse tancar

la porta, oh! (riaas)
M.- A que juguem? Va mira, tu tens aixl> (en tono lastimero se que-

ja de que tenga el garage)
D.- Jo només tinc aixo i prou
M.- 1 jo tinc aixl> (el resto de los juguetes)
D.- Tens verds? (coches)
M.- (continúa en tono lastimero) Mira, jo només tinc aqueste Tu

tens una cosa i jo ninguna
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D.- Mira, ara tine dos iguals, tinc aix� (coches)
M.- Aquest és el meu. No, cada un té d'agafar lo que vulgui. S1

una ho té, ha dit la senyora que cada un té de tindre un

d'aqueat. Ara ho tinc jo (el garage)
D.- Vale, jo ja l'he tingut rato, eh que si? Té , , 1 ara agafo

aix� (coge los juguetes de M.), perque jo no l'he tingut ra
to

M.- Té, i aixo també, que aixo també ho tenia abana, perque aix�

és una cosa que, per, por/ ara aqui aortien tots els cotx8s

amb aenyors , , S'han anat tota ela cotx8s

D. - No :x:x:xxxxx.x:xxxxx:x:x

M.- Ara S9 n'anaven els cotxes, tota els cotxes, feien molta ca

ravana, pip,pip,p1p,pip
D.- 1 llavora, i si no tenies cap joguina anaves a explicar-li a

la mare

M.- Pip,pip,pip,pip,pip,pip, perque ara estaven fent caravana i

sentien pip,pip,pip,pip,pip,pip,pip,pip,pip,pip,pip,pip,pip,
pip,pip,pip, i la mare va dir:iOh! ¿Qué es esto?, perque feien

tant pip,pip,pip,pip,pip
D.- ¿Qué es esto?

M.- Pip,pip,pip
D.- ¿Qué es esto? Voy a veure

M.- Pip, pip
D. - ¿Qué es caravana?

M.- No, es que éste, estos de aqui no se marchan y nosotros esta

mos pip,pip,pip,pip,pipipipip
D.- ¿Y este también lo tiene ese hombre? Hemos tirado una cosa

adentro, aquí (voz muy aguda)
M.- Pip, pip,pip,pip,pip,iUy que mal!iUy que mal va esto!. Ya se

van,ise�ora! i vas dir: Oh que xxxxxxxxx, i te vas espantar.

¡Señora!
D.- ¿Qué? ¿Quién me crida?

M.- Ya se van,no? Pip, pip, pip
D.- Vale

M.- ¿Dónde ha ido su madre, señora? Porque ara anaven a davarrt ,

Pues vamos adelantados, pip, pip
D.- ¿Qué haces? (voz aguda)
M.- Se�ora, que esta�os adelantados

D.- Que no
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M ..
- Pip,pip,pip,pip, ard estan tancats els garatges, pip, hi ha

tanta caravana qu.e aquesta no 8e'n podien anar, ai! no� no,

i aquest va, aquest va girar i va fer així, xxxxx (d.e. JI? vu.el

ta a un coche)
D.- Com ho puc aguantar, que no se mlaguanta aqui? , � �nr a�
M.- Hi havía molta caravana, perque ara estaven, sleatav�� uo-

sant gasolina tots, , tots a la vegada
TI.- També podien anar a l'altre (otro poste)
M.- Que? Al' al tre? Quin?
:;).- Als dos

�.- (habla muy flojito y no se entiende) Pip, pip, pip, pip
D ..
- Vale que aquestes van anar amb un tren i et varo. dedxar- xx:xxx

parque mengessis?
no se tanca (la puerta del garage)
tanca?

tanca, agafaven el cotxe , pip, pip, pip
no tenim aquelles coses di aquestes, que/
fem veurel els que hi havien/ si no veiem senyor'a als

cotxes vol dir que estan al que no hi ha ningú, val? i des-

prés xxxxxxxxxxx, aquí, no hi ha ningÚ, pez-que mira, aquest

tampoc i aquest sí, , pip,pip,pip, aquests estan aparoats
D.- Que passa?

NI.- No, ,

D.- No se

M.- No es

D.- Eh que

lVI.- Aquest

rvl� - .Aquests 1 aquests, aquests astan aparcats, no, no, no tota

estaven/

(juegan en silencio)

D. - Aques t ea el papa
M.-. Pf.p , pipo pí.p , gasolina señor del gasolina
D.- (con voz aguda) Vea, me he puesto las mitges. xxxxxxxxx

�Jl. - (ruido de coche) Este no va bien, el df.e z no va bf.en

D.- 'ru eras el papi, eh?

M.- Val.

D.- Que aquesta ninos no s 'aguanten
M.- A on? Aquí?
D.- No, a la tav�a

M.- S:!. que SI aguarrberi
D. - sí, perol
M.- Pero jo no ara el papa, jo monto aquest xxxxx, ara no asta,

aral
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u.- Jo, jo tenia �a mare i tu el pare, perque eres, tu eres el

pare, jo la mare

M. - xxxxxxxxx ell anava en cavall, , i ell anava en una d t aixb,
no, no, no, aquest eral aquest anava amb aquest (un coche)

(cantan las dos mientras mueven los coches)

M.- Et tenies d'agafar, que sin6 et podies caure , , , Jo ero vaig

posar malalt, em vaig caure del cavall, at , aí., aí , aí , al, al!
i tu em vas dir, em vas dir/ va, tu passaves i me trobaves i

estava, estava groc/ no, anava amb vaca, anava amb vaca. La

vaca es va quedar, se'n va anar, Itcurrava" (corria) tant que

jo em vaig caur-s , Lalalalalalalala (oantando), mira, i ell

també es va matar, i, i vas veure a la vaca morta i vas dir:

i A mi, a mi, a mi papá le ha pasada algo I Le ha pasada algo,
a la vaca también

D.- Pip, pip, me voy a sentar, que ha pasado una cosa a mi pa

dre

M.- Vas dir: No ha venido, ha venido tan tarde, que me ha dicho
,

que verua

D.-IAhI no me ha/ me ha dicho que venia, pero no venía tan tar

de! A ver, se ha "marido" la vaca, xixixixixi (haCiendo avan

zar el muñeco)jOh, mi papa! xxxxxxxxxxx (con voz muy aguda)
¿D6nde te voy a portar?

M.- A casa que está medio muerto. La cama estava aixi , , , ja

está, aquests s'estaven anant, aquest setn va, ja se n'ana

ven, tornaven. Setn va, que ara aquests estaven, esta en el

camí, ara hi havia caravana

D.- Ahí está la tapadera

(caen unos juguetes de la mesa)

vaig ficar en el llit, es va, casi es va matar, casi

a punt de "moure" (morir) i tenia/ feia el menjar per

es noti, val?

D.- Ara me

estava
,

que no

M.- Val

D.- O· ,:1 •

M.- Tots aquest cotxes venien, a casa teva

D.- (habla pero no se entiende)
M.- (insiste) Tote ;1.quests cotxes verüen/ tots aquee ta senyors

vení en a casa te�.,,"8.. :r.1er veure a"! � a.l. senyor f ; , Vale, va.

ja esta, ara J.8 gct8oi�_na estava ta�ce,da
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D.- Ara jO/
M.- Varen arribar, varen arribar, tothom esta xxxxxxxxxxxxxxx

D.- 1 ara, i ara, i ara jo ja havia dinat i tot, i ara vau vin-

dre, a mirar al nene Era el meu pare i es va ficar i es va

morir per/ es va morir perque vam menjar deseguida , , 1 tu

vas dir: Pobrecito mi papá, eh?

M.- No, perque jo s6c el del garatge, jo no et :lconexavall (conei-
xia), jo no et conee

D.- ¡Ahl Pobrecito mi papá
M.- Qui és que et diu aixo?

D.- Jo

M.- 1 tu qui eres?

D.- Jo, jo la maree 1 tu el pare?
M.- Jo, el senyor del garatge
D.- ¿Por qué se van xxxxxx? perque, aquest nen anira sol? Ahora

voy a ir a ver si, si también me cura el médico. Chameham

champeham (desplazando el muñeco) (hay un diálogo entre mu

ñecos con voz muy aguda y no se entiende nada, salvo "médico"

y "curarás".)
M.- Ara han sortit tots els senyors

D.- (sigue hablando con voz aguda)
, ,

M.- 1 van, i van, i va, i, i els senyors que tenie� va vindre

aquests, tots aquests anaven als cotxes, tots els ninots que

tenia van dir que anaven als eotxes. Aquest, aquest li va

portar una vaca

D.- A qui?
M.- En, en, en aquell, aquell, aquest 11 va portar una vaca.

(con voz aguda) No, vaquita, quiero que te portes bien en

aquella casa. Li va portar xxxxxxxxxxxxxxxx. Li va portar
una vaca i eada un li portava una cosa, i aquest li portava

aixo
D.- 1 els platanos
M.- Cada dia portava una cosa

D.- xxxxxx:x: (sigue buscando entre los jUé:,ruetes)
M.- Jo tinc un cavall

D.- Aixo no tenies (a E.)
E.- No, aixo no ho tenia

(silencio y canta M�)
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M.- Aquest cavall me sembla que estava coix. Aquest esta coix de

eaval1? , , S I aguanta, que pot estar o o íx , , Cada un li va

portar moltes coses, val? Una cosa gran, una cosa, mitjana
i una petita, val? Primer anava la gran, després la, la mi t

jana i després la petita. Nanana, , ¿Y el señorita?jAy! (oae
un oamello)

D.- (rie)
M.- Anaven així, anaven más per en darrera, sil (intenta que un

muñeco se aguante sobre el oaballo pero se cae) (risas)
D.- (risas)
M.- Em cau tot

D.- (habla a sus muñecos con voz muy aguda, no se entiende)
M.- Que/ Amb qui estas parlant?
D.- Amb/
M.- Amb els que portaven la vaca i els , ,?
D.- No, els, el, amb, amb la filleta (habla de nuevo con voz muy

aguda y canta)
M.- Pom, pom (llamando a la puerta)
D.- Qui hi ha?

M.- Son unos señores que venimos a donar-li un regalo a, a, a, a

un, a, com se "digava" (deia) aquest? com es diu aquest? (a E.)
E. - Com vulguis
D.- Li diem Jaimito?

M.- Val, sí, si. (voz aguda) Vengo a donar-li un regalo a Jaimito,

que está malito

D.- Val

M.- I va Veure tot aixo i se va desmaiar

D.- (hace ver que cae su muñeca) Val, i va, i, i, ara volia/
M.- No, es va desmaiar, vale?iOh, qué regalo más mono! Ui, que'bé,

que bé! i se In va xxxxxxxxx:x:xxxxx:x, IOh, qué mono! Una vaca

D.- No, perque estava malalt

M.- Una vaca, es que se ha curado,jmamá!
D.- Ah, vale
M.- I va dir: xxxx,jmira!, i el1 ho va veure i va, i es va posar

bo , va veure i: ¡estoy bueno , ya estoy bueno, ya estoy bueno!

i la ma.má: Bien, bien, j_ aquesta senyors se In van anar i li

van deixar, el cavall i el xxxxx (cuando hace hablar a los mu

ñecos lo haoe con un tono de voz m�T agudo)
D.- Aixo saps que és? Una cabra,



M.- sí , , , , 'Eh, v«. :)Clll, poro!
D.- Ahora ven, ahora vengo

M.- Ah, vale. No, aixo sapa a on podia anar? Aixo sera, aixO és
per anar aquf

D.- Va, jo faig/ No, aixo té d'anar aquí, aquí, aquí, perque ai-

xi que fagin el biber6
M.- Pom, pom! , ara faig, pompom!
D. - xxxxxxxxxxxxxx

M. - Que has di t?

D. - xxxxxxxxxxxxxx

M.- Ah, per-qus deapuéa que jugavem no jugo, mira, uns ganivate
Ai! aixo d10n és?

D.- Armari (ordena los oacharritos y algunos se le oaen)
M.- (rie) Vol tancar aixo i se li cau tot

D.- (rie) Perque aixo, aixo no s'aguanta
M.- , , , és veritat

D.- No ho fagis, , no ho fagis
M.- Que has di t?

D.- Res

M.- Ah, perque, li dic lo que has dit tu abans? (a E.)
D.- Yo no queria. Espérate un momento que me está calentando to

das las cosas aún (disimula haciendo ver que cocina)
M.- (con voz muy aguda) Vale, ya me espero

D.- Pero si no me haces algo no me caerán cosas, pero si me ha-

ces algo me cae, eh? (ordena los cacharritos)
M.- (cogiendo el garage) Portaré el apartament al meu puesto
D.- L'apartament?
M.- L'apartament, no el partament (la ha entendido mal)
D. - 1'Ii ra, que jo tinc xxxxxxxxxxx

M.- El partament ha dit
D.- (habla de nuevo en voz muy aguda, no se entiende)
M.- No, el llit pot ser aixo
E.- (se acerca) Pot ser aixo? (les da una caja con paja en el fon-

dO)
M.- El 11it?

E.- (indica que sí)
M.- sí
D.- Sí, era el llit aixo
NI.- 1 are. endr-ee ar-em tot a.í.xó , amb la lampara xxxxxxxxx
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E.- Estura molt comodo, aquí tant tobet
D. - Esta malal t

M.- Aquest es va caure del c��ell

E.- Es va caure del camell?

M.- xxxxxxxxxxx i es va caure dlell. Feia aixi, i ell/
E. - Es tA malalt ara.?

M. - si t casi es moria

E.- Casies moria?

M.- sí

E.- 1 qui el cuida?

M.- Ah, la mare

E.- La mare el cuida?

M.- No, les filIes, anava així, així i tui! (le enseña como se

cayó del camello), es va torgar el camell així i encara, i no

es va caure i ell es va caure quan es va torgar el camell i
el camell se'n va anar i el va atropellar i es va morir

E.- Es va morir?

M.- Aquest, aquest encara no esta mort

E.- El camell es va morir?

D.- sí

E.- Mare de Déu!
M.- 1 el senyor no , pero el senyor esta a punt de morir

E.- (vuelve a su sitio)
M.- Pom, pom!
D.- Ahora

M.- No, un momento

D.- Sí, que és aquí
M.- Mira que le pondremos, , cada cosa para el Jaimito (rodean

al "enfermo" de animales y cacharri tos) i aquest es va bai

xar també, ¿Cómo se troba el Jaimito? (con voz aguda), i va

dir: Jaimito, mira que te he "portao" , és, ¿com se diu aqueet?
(a D.)

D.- Que?
M.- Com es diu aquest?
D.- Aquest, Tintin
M.- Ah! (sigue en voz aguda) Al T�Intin, al capitán, Tintin i el,
i el, i el, i el xxxxxxx

D. - xxxxxxxxx

lVI.- y un xxxxxxxx:xxx te han "portao" una vaca, un caballo y una , ,
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D.- Cabra

M ..
- Y una cabra

D ..
- Ara se'n té que banyar (con voz aguda)

M ..
- 1 ara com es va aixecar es va desmaiar i va fer pum, pum! ¡oh,
que bien!jya estoy bueno, ya estoy bueno, ya estoy bueno!ioh!

D ..
- (ríe) i Me voy a aixecar! iAixecate que te pondrás así mejor!
(con voz aguda)

M.-IYa estoy bueno, ya estoy bueno, ya estoy bueno! Vull, vull
xx:xxxxx

D.- No, s6n de veritat, son muy buenos (la fruta) (les da fruta

a los muñecos)
M ..

- ¿Qué les das? 1 ell va dir, ell va dir, mira, Oh, que mira,
mamá, que te diré una cosa (cae un jugueto al suelo)

D.- (se agacha a recogerlo)
M.- Va dir: mira, mamá, una cosa, se ha caido una cosa mitjana i

una grande. i Qué bi en!

D.- ¡Qué bien! (rie)
M.- (como cantando) Me iré con tren, me iré con vaca, me iré con

caballito .. Primero iré con la vaca, a veure (monta un muñeco),
es va caure, pero, perO va fer igual que el camell pero no es

va caure ell

D.- No, perque el camell es podia fer más mal

M .. - Val, ell ho feia igual, nanananana (hace galopar la vaca y el

muñeco)IAy! que caigo, lalalalala, aquesta l�
D ..

- 1 ell es va montar a veure si queia amb el cavall

M.- 1 no es va caure

D.- No, perque es va aguantar
M.- (monta un muñeco en el caballo) x:x:xxxxxxxxx , Ves, no me pasa

nada, mi anava a caer pero no me he caido, mamá. Ahora me mon

taré con esto tan pequeñito (otro caballo más pequeño)
D. - xxxxxxxxxxxxxxxxxx (con voz muy aguda) No va passar pez-qua ee

va morir ell, i aquest va anar corrents i xuf!, hostia! (un
muñeco se precipita contra el otro)

M.- No, no es va morir

D.- 1 aquest es va morir, val?

M.- El Jaimito es va morir,imama! (con voz lastimera), i ella no

ho sentia, estava a la cuina, no el sentia, i mamá! 'me muero!,

aquests ho sentien, pero no Babien que fer, que fer, que fer

i aquest, ell va cridar a la seva maree ,les va casar amb

el Tintin la mare, perque com aquest ja havi�
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D.- 1 , i era mol t valent, i jo me vaí.g/' i ell va fer pare i jo
me vaig quedar, perque quan tindríem un nen, ell me xxxxxxx

xxxxxxxx.x

M.- (con el Jaimito) ¡Muero, muero, muero!, ara estava estirat,
¡muero, muero! (otro muñeco)iMamá, el Jaimito se está murien

do, se está muriendo!, (el Jaimito) i Muero, muero, muero,

muero! , es va morir.iOh! (coge el Tintin) Me casar� contigo,
perque, (se acerca a la muñeca de D) ¿Me casarás contigo?

D.- Vale, , voy a hacerte la camita

M.- No, ara estava mort, ara el tenien de portar a enterrar (el
Jaimito) 1 ara aquest li deia/ volia estirar-se una mica

D.- No, perque jo et vaig portar a la casa seva i el vaig por

tar/
M.- No, aquest no, se va morir aquest, val? Aquesta tres van mo-

rir

D.- No, aquest no, em vaig morir jo (la mamá)
M.- Val (rie)
D.- (rie) No, no, no, aquest deixa'l aqui, aquest no juga i aquest/
M.- No, no, aquest no va morir, és aquest el que va morir, aquesta

tres se van morir xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, 0, muero, muero! , , i ca
pitán, capitán, capitán! iUy, mamá, ha muerto, por favor que

ha muerto, ha muerto!, i aquest també va morir, ¡ha muerto,
ha muerto!, oi! i ara aquests ja no juguen, van morir, ja van

morir

(mueren casi todos los muñecos)

M.- A que podem jugar ara, aquests se'n van anar

D.- (con voz aguda) Señor, aquí xxxxxxx que no en tengo

M.- Que?
D.- IQue no tengo comida!

M.- No, aqueste 8e'n van anar en tren, se'n van anar

D.- Mira, xxxxxxxxx:xxxx (muy agudo)
M.- El aenyor no va morir, no va morir, no van morir aquests (re-

sucitan algunos muñecos)
D.- Eren aquests, aquest no va morir. Es va morir un cavall, ja

feia tempa i es va, es va matar un , un , ¿com eE diu? , ,

un pato, pobret, i jo ela tenia i només en van tindre un i

llavors el altre es va ficar bo i ella va, ja va voler i va

jugar amb ell, val?

M.- Sí (coge un juguete)
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D. - 1, i, no, aixb, aixb Lí van portar els Reis, val?

M.- El que?
D.- Aixb, perque jo li vaig escriure, val?

M.- Val

D.- (voz muy aguda) i va dir: Sí,
, ,

Sl, mama,,

sí

M.- Va, ara se'n va anar el tren (hace circular el tren oon unos

muñecos) , amb el Tintin, no van morir aquesta, perque ells

van fer els morts, i tu vas dir: i Qué pena, Tintin ha muerto

y también e¡/Tintin ha muerto y todos también!, perb ells no

van, se'n, es van, ella es va xxxxxxxxxxx i va dir: Les vaig
a ver, i no els va trobar, pez-que ara el tren ja s 'havia anat

D.-IOh, el Tintin se ha muerto! , jy todos los demás que pena!
M.- 1 ara ells sel

.

D.- I Voy a verlos!

M. - 1 vas dir: Están vivos, se han ido, , maldi to !

D.- (acerca su muñeca) i Oh, se han ido! IMaldita sea!

M.- No, no, vas dir: i Qué bien, entonces que yo me pensaba que

estaban muertos, habían muerto!

D.- Llavors vaig dir: i Oh, pensaba que el Tintin ha muerto!

IlI.- 1 els va veure per alla, els va veure. Jo tirava per en dar

rera (hace retroceder el tren) i: ¡Hola señora Beti, el capi
tán i la señora Beti, hola!

D.- (saludáldolos) ¡Hola Beti!

II'I.- No podíes perque ara se n'anaven (hace avanzar el tren) I Hola,

adiós! Vamos a poner gasolina
D.- i Ole, adiós! (con su muñeca)
M.- (con otros muñecos) ¡Hola, hola señora, Tintina! 'Ay! (rie)
D.- No, saps com es deia?

M.- Com?
D. - Mari Carmen

M.- Val, ¡Hola señora Mari Carmen!

D.- IHola!

M.- Nos vamos a la gasolina
D.- Vale
M.- Queda' t, queda' t aquí; i va cridar al seu gerrna, V8_ cridar a

aquest
:0.- Va.l, ¿qué quieres? (voz aguda )

M.- Crida al, al Jaimito

D.- Espera un moment , , iJaimito, Jaimito!
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M.- (con Jaimito) iTintin, ee va a poner content! Mira, estamos

en la gasolina, ven

D.- (haciendo avanzar a su muñeca) Que seln va, l si no seln va

primero te xxxxxxxx

M.- (con Tintin) �Hola!
D.- ¡Hola!
M.- Me voy ya, yo xxxxxxxxxxxxx gasolina
D.- ¡Adiós! Que te pongan muy aprisa i me tornaras a veure i me

casaré amb tu

M.- No, te portaré un regalo. Ahora vaig a casa mía a buscarte

una cosa i vengo otra vez i/
D.- Espera un moment que te digo: Mlescriuras moltes coses, eh?

M.- sí

D.- (haciendo avanzar su muñeca hacia "su" casa) ¡Adiós!
M.- 1 va dir que/ a, aquest, el amic esta somiant. Somia que' el

Tintin estava mort i ell va dir: l Oy , mamá! (lloriqueando)
I Mamá, Tintin está muerto!

D.- Que no, que no está, que lo estás somiando, pero no está muer-

to. 1 ara es va ficar content aquest amic, val?

lVI.- Quina?

D.- Ell, ell perque es pensava/
lVl.- El Jaimi to?

D.- sí

lVI.- (manipulando el tren) Va així at xó ? Ca E.)
E.- (se levanta y se acerca)
lVI.- (enseñándoselo) Va així aquest tren? Va així? Va així? Va ai-

xi o aixo va aquí?
E.- Aquí
M.- Aquí?
E ..

- No, darrera

M. - Aquí? C colocándo.t o )
E.- sí

M.- Anava nomás aquest, ara el vas veure, perque ara va venir (el

tren y Tintin)
D. - ¿ Qué me has portado?
M.- Que et podria portar? Un cavl'::CU_, 1 aquestes coses, per-que sinó/
D.- Aixo em vas portar, aixo és petit (para que quepa en el vagón

del tren)
D.- Ro Vas posar així (lo pone an al vagón)
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M.- Va, vale, va. Mira/
D.- A mi em vas portar un altra cosa

M.- Te vaig portar la lampara, aquesta, figura que no en tenia

D.- Oh, me XXXXXXXXXXX lámpara, unas cosas para él (voz aguda)
M.- Aquest li ha portat aixo. ¡Eh, también te porto para tu!

D.- (coge un coche)
M.- No, aixo estava aquí. No, aixo estava/ va aparcar el tren, va

aixo, xxxxxxxxxxxx, pip,pip! (con el tren) No cabia, no cabia,
i el tren seln va anar, aquests aparcaven aquí (los coches en

el garage), ell va aparcar aqui, aixo sera les vies, eh? ¡Ba

jaremos! (voz aguda) i va bajar ell, pero encara no. (mira
dentro del garage) Els cotxes estan tancats? , , No cap aixo

d'aquí, mira (intenta meter más cosas en el garage) (se acer

ca con su muñeco a la de D. )ilD que he portado para ti! També te

lo he portado por Tintin. Ara els cotxes seln van anar

D.- Aquí, que no hi caben els cotxes (le ayuda a colocarlos)
M.- No, se'n van anar, me'n vaig

D.- Adentro (metiendo coches en el garage)
M.- ¡Muy contentos todos! , , Estan mol� contents, perque li van

portar un regalo, i va dir: Estoy muy contenta, porque me ha

portado Tintin un regali to, un regali to, un regali to para Tin

tin, para Tintin y es muy mono lo que me portará, Tintintin, y

me gusta mucho lo que me portará para mi, para mi, para mi hi

ja y mi hijO, para mi, para mi, para mi mamá y para, y también,
y también me porta un xxxxxx (cantando) , i ara vaig, i a�

, i ell, i a ell li va portar dos cosesD.- I també, i , i , i

M.- A qui?
D.- Al Jaimi to

M.- sí
D.- 1 a la mare, no, també dos coses, la fruita i aixb

M.- Val

D. - Aixo falta

M.- No, ostres!, ainó cauen (del tren)
E.- (De acerca al magnetofón) Bueno, senyores, em sembla que ha

passat el temps ja
M.- Si?

E.- Avui heu jugat molt bé, eh?

D.- sí. El altre dia que portaras, juguets o llibres?
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E.- Que us agrada más? Lo que us agradi més portaré?
D.- Els dos, les dos coses

M.- A mi juguets!
D.- A mi les dos coses

E.- Dones portaré les dos coses, vale? 1 ara, que m'ajudeu a guar

dar-ho?

D.- sí

(recogen los juguetes. Fin de la sesión)
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APENDICE 3

- Análisis de textos. Principios generales
- Plantilla de análisis de textos

- Marcas en lengua castellana

- Marques en llengua catalana



293.

ANALISIS DE TEXTOS

Principios generales

A) Los índices que hemos retenido para el análisis son índices
discriminativos respecto a las hipótesis de partida, expues
tas en el capítulo 4. Ello quiere decir que voluntariamente

no hemos considerado determinadas marcas, aun cuando esto

signifique la pérdida de cierta cantidad de información.

B) Algunas marcas son polifuncionales, es decir que WlB. misma

marca puede hallarse relacionada con varios índices simultá
neamente.

Ej. Tú has terminado tu trabajo y yo no he empezado el mío.

Pronombre posesivo que remite a la lª persona singu-
lar (Indice 1)

- Núcleo en la densidad sintagmática (Indice 22)

Dimensiones de los textos

A) Todos los índices (excepto la densidad sintagmática) se cal

culan sobre una base de 1.000 palabras. En el caso de textos

inferiores a 1.000 palabras, el cálculo se efectúa sobre una

base de 250 palabras.

B) La densidad sintagmática se calcLua sobre una base de 250 pª

labras.

C) Cálculo del número de palabras: se considera como palabra tQ
da serie de letras ininterrumpida. Se consideran como sepa!!!:

dores: el apóstrofe, el gui6n (excepto al final de una línea

para separar una palabra demasiado larga) y el punto de las

abreviaciones. Los numerales esoritos en oifras deben tradu

cirse en letras.
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n) Límite del texto analizado: 1.000 palabras (o 250) +n pala-
bras hasta la siguiente puntuación fuerte (. ? 1).

Categoría verbal

Todos los índioes se calculan respecto al número de verbos

aparecen en el texto.
que

Se consideran como verbos:

- los verbos conjugados (indicativo, subjuntivo, imperativo, __

condicional)

- los infinitivos no sustantivados

- los gerundios y partici.pios que funcionan como formas verba-

les.

No se consideran como verbos:

- los participios pasivos aislados con función de atributo (Ej.
El garage está abierto), o en el caso de constituir una subo�
dinada adverbial (Ej. Terminada la reuni6n, el público se re

tir6)

- los participios activos con función de adjetivo (Ej. Las ar-

dientes palabras del orador ••• )
- el verbo ser en ciertas locuciones (Ej. Es que vaya salir -

ahora) •

El infinitivo

El infinitivo plrultea una serie de problemas, respecto a los -

cuales hemos adoptado una serie de decisiones.

A) Caso de aparecer aislado, es decir sin estar precedido por -

un verbo conjugado, el infinitivo tiene en general un valor

nominal y, en este caso, se considera como nombre. Así, pod�
mas encontrar:
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- Infinitivo en posici6n de sujeto (con o sin artículo)

Ej. El andar favorece la salud

Dormir a la palla no és gens agradable

- Infinitivo en posición de predicado nominal

Ej. Esto no es vivir

El meu desig fóra de venir

- Infinitivo en posici6n de complemento de sustantivo

Ej. Hora de marcharse

Una agulla de cosir

- Infinitivo en posici6n de complemento de adjetivo

Ej. Fácil de hacer

Desitjós de treballar

- Infinitivo en posici6n de aposición

Ej. Sólo tiene dos alternativas: dimitir o aguantar
Darrerament només faig tres coses: escriure, menjar i
dormir.

En todos estos casos el infinitivo se considera como verbo -

si aparece acompañado de un grupo que lo complete.

Ej. El andar cada dÍa favorece la salud

v v

El meu desig fóra de venir dema mateix

v v

El infinitivo aislado tiene valor verbal en los siguientes -

casos:

- Infinitivo de interrogaci6n

Ej. ¿Qué hacer?

- Infinitivo exclamativo

Ej. Salir a estas horas!



--

296.

Infinitivo imperativo

Ej. Venir aqu:í!
A callar!

B) En el caso de una proposici6n infinitiva (subordinada consti

tuida por un infinitivo, cuyo sujeto es distinto del sujeto
del enunciado), el infinitivo tiene valor verbal.

Ej. Veig sortir el meu germa
v v

Q!gn cantar los pájaros
v v

e) En el caso de que el verbo conjugado y el infinitivo tengan
el mismo sujeto consideraremos que el infinitivo forma una -

unidad con el verbo conjugado, es decir cuenta como un solo

verbo, cuando este verbo sea del tipo:

deber, poder, parecer, haber de/que, tener que

deure, poder, semblar, haver de, caldre

comenzar a, empezar a, principar a, acabar de, terminar

de ••• (perífrasis que aparecen en las marcas 14 y 15)

comen9ar a, posar-se a, acabar de, deixar de ••• (perífrasis
que apareixen en les marques 14 i 15)

formas como: se trata de, es necesario, es convenienGe, es

importante •••

formes com: es tracta de, és necessari, és convenient.

important •••

,

es

En los restantes casos se considera que existen dos uní da-«

des ve rbal.ee , una constituida por el verbo conjugado y ,_:t:-:'2

por el infinitivo (precedido o no de una pr-epoaf.c í.én) ,

Ej. Quiero salir
v v

Esperan terminar pronto
v v
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Pensaven anar de viatge
v v

Proposa canviar de 1100

v v
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MARCAS EN LENGUA CASTELLANA

l. Pronombres personales, adjetivos o pronombres posesivos l� -

persona singular

yo, mí, me, conmigo, mi, mis, mío, mía, míos, mas

2. Pronombres personales, adjetivos o pronombres posesivos 1" -

persona plural

nosotros, nosotras, nos, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras

3. Pronombres personales, adjetivos o pronombres posesivos 2ª -

persona singular

tú, ti, te, contigo, tu, tus, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, usted

4. Pronombres personales, adjetivos o pronombres posesivos 2ª -

persona plural

vosotros, vosotras, os, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras,
ustedes

5. Verbos en presente

6. Verbos en futuro imperfecto

7. Verbos en pretérito perfecto

8. Verbos en pretérito imperfecto

9. Verbos en pretérito indefinido

.5, 6, 7 I 8 y 9

En las formas perifrásticas el tiempo del verbo viene determ:i_na.

do por el auxiliar: Ej. Voy a hacer (Pr), Iré a buscar (F.), ��

pezaba a llover (l.)
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10. Modalidades de enunciación

Interrogativa directa

Imperativo

Exclamativa

Interrogativa directa:

En castellano la interrogativa aparece marcada a nivel -

oral por la entonación y a nivel escrito por la puntua- -

ción ¿ ? Asimismo puede ocurrir que en dichas oraciones

se anteponga el predicado al verbo, lo cual no ocurre no�
malmente en la afirmativa. Sin embargo, estos casos son -

poco frecuentes, especialmente en el lenguaje oral.

Ej. ¿Irá hoy Juana al mercado?

Imperativo:

Viene marcado por determinadas formas verbales y por la -

,
.

puntuacion I ! en aleunos casos.

Excepto los enunciados cuyo verbo se halla en 2ª persona

singular o plural del imperativo (únicas personas de este

modo), el imperativo puede marcarse mediante:

• Presente de subjuntivo, en el caso de la 3ª persona, lª

persona del plural o 2ª persona de respeto (usted)

Ej. Tenga usted compasión de m:!

Estudiemos, e.migos

• Presente o Futuro de ir.dicativo (llamados de mandato) ,
si el mandato se refiere a una 3ª persona o no es de -

ejecuoión Lnmedf.a'ta

Ej. Vas '3. ore. ';-,e.e.F! y me traes el abrigo

Ya !":l9 C."J '!:.§� �::r. precio

• Presente de Sl...l"t: J'w .:
....

:;. s::" e�:' enunciado es negat:!.vo

Ej. No 10 c:e�[;;..E:'

No vay,;iF r:';1',Y'8.
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• Infinitivo, con valor de imperativo plural

Ej. Sentaros

Venir aquí, niños

• Infinitivo acompañado de �

Ej. A callar!

A dormir!

Exclamativa:

Su forma es la misma de las oraoiones interrogativas, de -

las que se diferencia sólo en la entonación y en los sig-
nos de puntuación i ! con que se escribe.

11. Deíc"ticos temporales

Adverbios o locuciones que funcionan a nivel de la frase y -

no como determinantes de un sintagma nominal.

Hoy, ayer, mañana + formas compuestas

Forma del tipo: este + un elemento nominal que descompo--
ne el tiempo, sin calificativo entre "este" y el nombre.

Ej. Ana vendrá esta mañana

Forma del tipo: el + un elemento nominal que descompone el

tiempo, precedidO o seguido de uno de estos calificativos:

pasado, próximo, Último, 11 1).e viene.

Ej. Iremos a Niano.··:'ca el vez-ano préx:Lmo

Forma del tipo: hace, de�--=:�,.:' d.G o All + cusrrcí ficador + ele

morrto nominal que deaoompor.e ,�1. tiempo

Ej. Gabriels. v:L;.:' }Jrl.ce tres dÍas

Enric ,!�1).f�. ;¡.���ro da una hora



30).

'1 '")
..... .:.. Organizadores narrativos.

Adverbios o locuciones temporales con funci6n "circunstan

cial". Aparecen al principio de una frase o bien se hallan

precedidos por uno (o varios) "circunstanciales" de tiempo
o de lugar.

Existen tres tipos:

Introductores

Moduladores de ritmo

- Restituidores (en situaci6n temporal)

Introductores:

Locuciones del tipo: Erase una vez, un dÍa, una vez, una

mañana, en aquel tiempo, en aquellos dÍas, en otro tiem-

po, en tiempos lejanos, antaño, en aquel momento, aquel -

día

Fechas expresadas mediante: artículo definido o adjeti--
vo demostrativo + numeral + facultativamente el mes + fa

oultativamente el �

Ej. El 31 (de Mayo) (de 1950)
El catorceavo dÍa (del mes de Noviembre) (de 1937)

Otras locuciones:

En 1969, a finales de Abril de 1974, hacia 1972, una boni

ta mañana de Diciembre de 1981, a principios de Enero de

1875.

Moduladores de ri tIno:

De repente, de golpe, súbitamente, bruscamente, fue ento_!!
ces cuando.

Resti tuidores (en 9i -i,;t?e.'!i6�. temporal):

Fechas expresadas med:LaY'-';�� B.djetivo num.eral o adjetivo -

indefinido + nombre ir.dj' ,'C'�"e� un periodo de tiempo + ad-

verbio temporal (antes. ,',:-:::�::;4e., 'Uás tarde, más pronto):
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Un instante (año, dÍa ••• ) antes (después ••• )
Algunos momentos (minutos, horas ••• ) antes (después ••• )
Un poco antes (después, más tarde ••• )
Poco tiempo (horas, días ••• ) antes (después ••• )
Mucho tiempo (segundos, siglos ••• ) antes (después ••• )

Otras locuciones:

El dÍa (año, mañana, mes ••• ) siguiente
El dÍa (año, mañana, mes ••• ) anterior
La víspera, el mismo dÍa.

13. Anáforas

Pronombres relativos, personales, demostrativos o posesivos

que remiten a una unidad anterior o posterior del enuncia

do. Esta unidad debe ser identificable.

La anáfora puede remitir a un nombre o a una proposición

Ej. Acabará dentro de poco, por lo menos � dice.

14. Auxiliares de aspecto

SUbcategoría del aspecto que indica un momento en el desarro

110 de la acción

Locuciones auxiliares + Infinitivo:

Comenzar a, empezar a, echar a, acabar de, terminar de, po-

nerse a, estar a punto de, cesar de, dejar de, pasar a. •••

Comenzar a, empezar a, echar a, ponerse a, pasar a, estar a,

estar a punto de, tienen valor inceptivo (comienzo de ur� ac

oLén ) •

Acabar de, terminar de, ':!8sa:::- de, dejar de, tienen valor pe..!:

fectivo (finalización de una acci6n).
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Locuciones auxá Lfa.rea -7- Gerundio:

Seguir, venir, esta�, continuar, ir • • •

Seguir + Gerundio indica progresi6n en el prese�te (Ej. El -

trabajo sigue avanzando)

Venir + Gerundio indica progresión hasta el presente (Ej. -
Vengo pensando en ello desde hace años)

Estar + Gerundio tiene valor durativo. Con verbos de acci6n
momentánea la perífrasis introduce sentido reiterativo, ya -

que la prolongaci6n de un acto perfectivo momentáneo introdu

ce este sentido (Ej. Está saliendo cada noche).

Continuar + Gerundio tiene también valor durativo (Ej. Con-

tinúa escribiendo).

Ir + Gerundio indica progresión desde el presente. Sin emba�
go esto no es cierto en todos los casos:

Ej. Voy corriendo a casa

("Voy" y "corriendo" son en este caso dos formas

verbales sintácticamente separadas, ya que lIir"

conserva plenamente su sentido de movimiento).

Ej. Voy escribiendo el libro

(En este caso "voy escribiendoll constituye una -

frase verbal de sentido progresivo, que integra
un todo sintáctico. IIIr" ha perdido todo su sen

tido, sin6nimo de "moverse" , "caminarll, para -

convertirse en un verbo auxiliar).

15. Auxiliar lIIr" + Infinitivo

Ir a + Inftnitivo indica intención, futuro. Significa que la

acción comienza a efectuarse, �ien en la intenci6n, bien en

la realidad objetiva.

Ej. Voy a tomar un café
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Su uso sin embargo está limitado a los tiempos Presente e -

Imperfecto (Indicativo y Subjuntivo). Empleado en Imperati
vo o en Futuro, el verbo "Ir" recobra su sentido de encami

narse o dirigirse materialmente a ejecutar un acto (Ej. Ve

a estudiar; Iré a escribir) y pierde su función de auxiliar.

Lo mismo ocurre en los tiempos perfectos, dado que el carác
ter perfectivo que en ellos adquiere la acción interrumpe -

el sentido de movimiento hacia el futuro (Ej. Han ido a pin
tar; Habían ido a ensayar). "Ir" pierde nuevamente su carne

ter auxiliar.

16. Organizadores argumentativos textuales

Conjunciones, adverbios o locuciones que organizan los ar�

mentos desde un punto de vista "lógico" (por oposición a -

temporal), y que forman parte del texto propiamente dicho.

No se consideran aquellos organizadores que son a la vez -

"lógicos" y "temporales" (primero, después, por fin, enton

ces, ahora ••• )

En primer lugar, en segundo lugar, en n lugar, en Último lu

gar, primeramente, segundamente, terceramente, finalmente ,

por Último

Por una parte, por otra parte, además,paralelamente

Por consiguiente, en consecuencia, consecuentemente, por lo

tanto, es por ello que

En resumen, dicho esto, dado que, por lo demás

No solamente, más aún, con mayor motivo, tanto más ••• cuan

to que, máxime

Así pues (encabezando una frase)

En todo caso (encabeza�do un'i frase)
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17. Orgalllzadores argumentativos metatextuales

Procedimientos para "compaginar" un texto y procedimientos
que tienen como finalidad "extraer" ciertos elementos del -

mismo.

�ítulo y subtítulo

Numeración (letras o números)
- Guión de argumentación

Elemento (cifra o asterisco) que remite a una nota a pie
de página

18. Organizadores argumentativos intertextuales

Citación de un texto escrito. El autor del texto y/o la -

obra de la cual se extrae el texto deben ser mencionados.

- Mención de otro texto, con referencia de su título (even
tualmente la fecha y el autor), puesto en evidencia por -

un procedimiento tipográfiCO.

Mención de un autor, con referencia entre paréntesis de -

un título o una fecha.

19. Modalidades de enwlciado

Adverbios o locuciones que dan al enunciado un valor de ce�

teza, probabilidad o necesidad.

Ciertamente, probablemente, necesariamente, fatalmente, ab

solutamente, indispensablemente, eventualmente, inevitable

mente, sin duda, forzosamente, innegablemente

Es cierto que, ••• LnnegabLe 1v.e, indiscutible que, induda

ble que, irrefutable C;�8, irrecusable que, evidente que, :mg

nifiesto que, claro que

Es probable
que

uue, posible que, imaginable
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Es necesario que, ••• indispensable que, hay que

Me parece, parece ser, a mi pareoer

20. Nominalización

Limitada al caso de un sintagma nominal que representa una

acción, seguido de dos sintagmas preposioionales que expre
san la relación de agente y de objeto.

Ej. La exploración de Saturno por la astronave

americana•••

21. Pasivas

Necesaria presenoia del auxiliar y mención explícita del __

agente (ablativo)

Ej • .El anillo fue realizado por un joyero griego.

22. Densidad sintagmática

Relación entre el número de �a!ifi�aªore� (e) y el número

de nombres núcleo (N).

Núcleo:

Todo nombre o pronombre (personal, indefinido, demostrati-

vo, posesivo, relativo o interrogativo) que manter� con el

verbo de la frase o de la proposición una relación de caso,

es decir que funcione como agente, paciente, instrumento� -

beneficiario, locativo, etc� •• Estas relaciones de 1J8.�O se

expresan en gramática habf tlla]_ro.ente mediante los �éI"T:�nos -

de sujeto, complemento directo, complemento ind:.f_rec-Got com

plemento c í. rcunstanoial , etc .. <o .. Se excluye el eomp.l.eraerrto -

de nombre que es un calin_c;c:lG0::' ..

Notas sobre el núcleo
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presente o sobreentendido.

Ej. Pepe come manzanas y Ram6n peras

b) Los adjetivos, adverbios y verbos que funcionan como nombres,
ya sea en posici6n de sujeto, ya sea en posici6n de objeto, -

se contabilizan como núcleos.

Ej. Trabajar caracteriza al hombre

o) En lo que concierne a los infinitivos, si van seguidos de un

grupo nominal o de un grupo preposicional se contabilizan co

mo verbos. Si están aislados se clasifican segÚn la función -

que cumplan:

e si están en posici6n de complemento de nombre o de adjeti-
vo,

N si están en posici6n de sujeto o atributo. El resto de infi

nitivos aislados se contabilizan como formas verbales ( Ver
nota sobre los infinitivos).

d) Los nombres y pronombres predicativos (atributos) se conside

ran como núcleos; los adjetivos predicativos no se consideran

ni como núcleos ni como calificadores.

Ej. El es guapo

El es un gran hombre

e) Los pronombres cuyo, cuya, del que, de la que, etc ••• se con

sideran como calificadores cuando funcionan como complementos
de nombre y como núcleos cuan00 funcionan como complementos -

de verbo.

Ej. El sombrero del gu� � hablaste es horroroso

El médico cuyo a..i1l:'_,;c,) víno esta mañana •••
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f) El pronombre � utilizado en su sentido impersonal no se cOB
tabiliza ni como núcleo ni como calificador.

Ej. Se vive bien en Barcelona

Se dice que no vendrá

Calificadores:

Adjetivos calificativos, comprendidos los participios pasados -

aislados.

Participios activos que funcionen como adjetivos.

Locuciones que funcionen como adjetivos (Ej. Les dieron do� ha

bitaciones �grte; Tiene dinero de_sobras).

Adjetivos numerales.

Complementos de adjetivo: adverbios; preposición + sustanttvo en

los casos dativo ("dispuesto para el estudio", "difícil para no

sotros"), ablativo ("harto de esperar", "procedente de Barcelo

na") y genitivo ("amante de las flores", "ansioso de noticias").

Complementos de nombre: preposición + sustantivo en caso geniti

vo o ablativo ("el sombrero del rrí.ño ", "un estudio a fondo", -

"un paseo en coche") siempre que el concepto expresado en la pr§.

posición y el nombre sea por su función gramatical equivalente a

un adjetivo o a una oración de relativo; preposición + infiniti

vo (lIes hora de almorzar"); preposición + adverbio ("la función

de hoy", "las mujeres de aquf"},

Aposiciones.

Adverbios en -mente, cuando fvneionan al interior de un sintag

ma nominal y no como complement� ce frase.

Ej. Hábilmente,�, E'�C� �]_ lagrimón

Es un ser SLU,IS1"'; o (".lI""l1te dotado, tanto en el
---- -----

---



311.

Notas sobre los calificadores

a) Los adjetivos predicativos no se cuentan como calificadores

Ej. El es perverso

b) Los adjetivos calificativos aislados son tratados como los

adjetivos predicativos; no se contabilizan como calificado-

res.

Ej. Arrogante, salió del despacho

c) Cuando existe recursiVidad de complemento de nombre se con

tabiliza cada complemento como calificador.

Ej. El abrigo de_la muñeca de_Diana está descosido

d) En las secuencias: Nombre + participio pasivo + nombre de-

pendiente del participio pasivo, se contabiliza el partici

pio pasivo y el (los) nombre(s) que depende(n) como califi

cadores.

Ej. Los caballos es.p.antados por el _ruido huyeron

e) El complemento de un adjetivo comparativo se contabiliza co

mo califi cador.

Ej. Tenía una pelota más grBEde que �lla

f) Los adjetivos indefinidos (alguno, ninguno, mucho, poco, -

bastante, demasiado, varios, ciertos, cualquiera, etc ••• ) -

no se contabilizan como calificadores.

g) Los adjetivos posesivos y demostrativos (mi, tu, su, ••• es

te, esta, esto, ••• ) no se contabilizan como calificadores.

h) Cuando los adjetivos predicativos tienen calificadores, es

tos no se toman en consideración.
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MARQUES EN LLENGUA CATALANA

l. Pronoms personals, adjectius o pronoms possessius lª persona
singular

jo, mi, me, 'm, em, m', meu, meva, meus, meves

2. Pronoros personals, adjectius o pronoms possessius lª persona

plural

nosaltres, nos, 'na, ens, nostre, nostra, nostres

3. Pronoms personals, adjectius o pronoms possessius 2ª persona
e

í

nguf.ar-

tu, te, 't, et, ti, teu, teya, teus, teves, voste

4. Pronorns personals, adjectius o pronoms possessius 2ª persona

plural

vosaltres, vos, us, vostre, vostra, vostres, vostes

5. Verbs en present

6. Verbs en futur

'7. Verbs en preteri t indefini t

8. Verbs en preterit imperfet

9. Verbs en preterit perfet

5, 6, 7, 8 i 9

La forma perifrastica del verb determina el seu temps

Ex. Jo he de fer (Present)
Jo hauré de fer (��tur)

Atenci6 al preteri t perifrasi;�_o (J!:x .. Jo vaig anar - jo aní). Es

tracta d'un preterit perfet. no a'un presente
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10. Modalitats d'enunciaci6

Interrogativa directa

Imperatiu

Exclamatiu

Interrogativa directa:

Molts cops revesteix la mateixa forma que una proposiciÓ
expositiva, i és la sola entonació amb que és pronunciada
que li d6na el sentit interrogatiu. A l'escrit s'utilitza

la puntuaci6 ?

Imperatiu:

Té un sol temps, el qual manca de primera persona. En el

cas deIs verbs regulars s'utilitzen les formes del pre--

sent d'indicatiu per la 2ª persona singular i plural i la
lª persona plural; el present de subjuntiu s'utilitza par

la 3ª persona singular i plural.

Ex. Canta, canti, cantem, canteu, cantin

En el cas deIs verbs irregulars varia únicament la lª per

sona del plural, utilitzant-se en aquest cas el present -

de subjuntiu

Ex. pren, prengui, prenguem, preneu, prenguin

En les proposicions imperatives negatives, el verb pran -

les formes del present de subjuntiu.

Exclamatiu:

Pren la mateixa forwa que una proposici6 expositiva, dife

renciant-se en l' en tonac t
é amb que és pronunciada. A l' e-ª.

crit s'utilitza la PQntuac�6

11. Deíctics temporals

Adverbis o locucions qU9 .f\'.r:l':!¿.onin a ni ve��. d.e la fr-ase i
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no com a determinants a l'interior d'un sintagma nominal.

Avui, dema, dema passat, �lir, abans-d'ahir i els seus -

compostos.

Forma del tipus: aquest + element nominal descompoaant
el temps, sense qualificatiu entre "aquest" i el nom

Ex. Aquesta tarda anirem al cine

- Forma del tipus: el + element nominal descomposant el
tamps, ,segui t o precedi t de: passat, Vinent, que ve, Úl
time

Ex. Anirem a Menorca l'estiu que ve

Forma del tipus: fa, dintre, dina + quantitatiu + element

nominal descomposant el temps

Ex. Me n'aniré dins d'una hora

Va escriure fa dos dies

12. Organitzadors narratius

Adverbis o locucions adverbials de temps amb funció "cir""_

cums rane í.a'L", que apareixen al comengament d 'una frase, o -

precedits d'un (o varis) "circurnstancials" de temps o de -

lloc.

Existeixen tres tipus:

Introductora
- Moduladors de ritme

Restituidors (en situaci6 temporal)

Introductora:

Locucions del tipua: En aquell temps, altre temps, aquell

dia, en un altre temps, en aquell moment, antigament, una

vegada, un cop, un mat!, un dia•••

Dates del tipus: article definit o adjectiu demostratiu +

numeral + facultativament el mes + facul tativament l' any
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Ex. El 31 (de maig) (de 1950)
El segQn dia (del mes d'abril) (de 1969)

Altres locucions:

Al 1969, a finals d'abril de 1974, cap a 1972, un matí de

desembre de 1981, a oomengaments de gener de 1875 •••

- Moduladors de ritme:

De cop i volta, de sobte, de cop sobte, tot d'una, brusc�
ment, sobtadament, sÚbitament, va ésser llavors que •••

- Restituidors (en situació temporal)
Dates del tipus: adjectiu numeral o indefinit + nom indi

cant un període de temps + adverbi temporal (abana, des-

prés, méa tard, més aviat)
Cinc anya (segons, minuts, dies ••• ) abana (després ••• )
Un moment (mes, segle ••• ) abana (després ••• )
Alguns dies (minuta, anys ••• ) abane (després ••• )
Poc temps (dies, anys ••• ) abana (després ••• )
Molt temps (minuts, dies ••• ) abans (després ••• )
Poc abans (després ••• )

Altres locucions:

L I endema (i els seus compostos), la VigÍlia, el mateix dia,
el dia (any, mes, ••• ) següent, el dia (any, mes, ••• ) an-

terior.

13. Anafores

Pronoms que remeten a una uni tat arrterior o posterior de -

l'enunciat. Aquesta unitat ha de poder ésser identificada.

Les anaf'o r-es (pronoms re1atius, persona1s, demoe tra.trí ua o -

possessius) poden referir-se a un nom o a una proposiciÓ.

Ex. Del que saps mai meeQ parles
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14. Auxiliara d'aspecte

Subcategoria de l'aspecte que indica un moment del decurs -

de l'acció

Locucions auxiliara + Infinitiu

Estar a punt de, comengar a, posar-se a, acabar de, deixar

de •••

Locucions auxiliars + Gerundi

Estar, anar, seguir, continuar•••

Estar, continuar i seguir + Gerundi marquen 11 aspecte dura

tiu

Ex. Siesta pentinant
Segueix plovent

Afiar + Gerundi marca l'aspecte de progressi6 de l'acci6 ex

pressada pel dit verb.
Ex. L'Enric va pintant

15. Auxiliar "Anar" + In:finitiu

Anar a + In:finitiu forma una perífrasi que té el valor d 'un

futur immediat.

Ex. Vaig a fer un cafe

Aixo només és valid en el cas del present i el preterit im

perfet, ja que en els altres temps el verb "anar" conserva

la seVa significació, perdent la seva funció dlauxiliar.

En el cae del catala s'ha d'anar molt en compte amb aquesta

16. Organitzadora argumentatius text�s

valor
u�\VEf?81,..

,. "f",...., ..-

llJ r.: _.�

�...,.
()

,.. -, ; u 1 • .o t1\.... )0.. ..J • ' I .-

c; : H+H g [D

o -", . v : ¡ ::;;J/ '¡;:\)) 8
• ....:..:...v-.f(;....,

't': � " C)
0.,� "'llcieS ele ,,'Ij

�'9- "1,,0
Conjuncions, adverbis O locuci�ns ��e organitzen els argu--

menta des di un purrt de vista "l,�gio!l (per opoe í.e
í ó

a tempo

ral) i que formen par-t del tex·(. ::propiament dit. No as consi

deren aquells organi tzadors qua 36n a la vegnoA.. ;;] ogica" i

IItsmporals" C1;>ri_meT, r¡eBIH..és, 9t?!' �i, Ll.avoz-s , a: 9s1"ores , -

perífrasi, ja que s'usa "anar" + Infinitiu amb el

d t un preterit.

;¡:''''8. ••• }
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En primer 110c, en segan lloc, en n lloc, en darrer 110c, -

primerament, segonament, tercera.ment, finalment

Per una part, per altra part, pa�lelament, a más, ende--

á '
,

m s, de mes a más

En conseqnencia, per consegüent, per tant, ás per aix� que

En resum, dit aixb, posat que

No solament, no nomás, más encara

Així dones (encapQalant una frase)
En tot cas (encapQa1ant una frase)

17. Organitzadors argumentatius metatextuals

Procediments per a "compagLnar" un text i procediments que

tenen com a finalitat "extreure" certs elements del text.

Titol i subtitol

Numeració (lletres o números)

Guió d'argumentació
- Element (xifra, asterisc) que remet a una nota a peu de -

pagina

18. Organitzadors argumentatius intertextuals

- Citació d'un text escrit. L'autor del text i/o l'obra de

la qual slextreu el text han d'ésser mencionats.

Menció d'un altre text, amb referencia al seu titol (eveB
tualment la data i l'autor), posat de relleu per un proc�

diment tipografic

Menció d'un autor, amb referencia entre parentesi d'un tí

tol o una data
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19. Modalitats d'enunciat

Adverbis o locucions que donen a 11enunciat un valor de ce�

tesa, probabilitat, o necessitat.

Certament, probablement, necessariamelrt, fatalment, abso1u

tament, indispensab1ement, eventualment, ineviiablement, -
sens dubte, forgosament, del cert

ts cert que, ••• innegable que, indiscutible que, indubta-

ble que, irrefutable que, evident que, flagrant que, cIar -

que

la probable que, ••• possible que, imaginable que

�s necessari que, indispensable que, ha de

Em sembla, sembla ésser

20. Nominalitzaci6

Limitada al cas d'un sintagma nominal que representa una a.Q

ció, seguit de dos sinta@ues preposicionals que expresen la

relació d'agent i d'objecte.
Ex. Llexploració de Saturn per 11astronau americana •••

21. Passives

Presencia de 11auxi1iar i menció explícita del complement -

(agent)
Ex. Llanell fou realitzat per un joier grec

22. Densitat sintagmatica

Relació entre el nombre de �u�!f!c�d�r� (Q) i el nombre de

noma nuclis (N).

Nucli:

Tot nom o pronom (personal, indefinit, demos-:!'ati '.1. posse_!!

aí.u, relattu f) :!.p-.terrogatiu) que marrtí.ngut '1.r18. r-elació-

f 1 .('.,( és a diras cas amb eJ.. ver-b de la rase o a pr-opoazcc � ,

-P •

-1 ',..' nt il1Btrurr\e:'"lt. "!:',aneficia--
qu_e J UnC10I1l c om agerru, paca e �
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ri, locatiu, etc... Aquestes relacions de cas s'expressen a

la gramatica tradicional en els termes de subjecte, comple
ment directe, complement indirecte, complement circumstan
cial, etc ••• El complement de nom es considera un qualifi
oador.

Notes sobre el nucli

a) El verb respecte al qual funciona el nucli pot estar pr�
sent o sobreentes

Ex. Jo menjo pomes i tú peres

b) Els adjectius, adverbis i verbs que funcionen com a

noms, sigui en posició de subjecte, sigui en posició -

d'objecte, es comptabilitzen com a nuclis

Ex. El teu cosí és un valent

El seu menjar eren fruites i llegums

e) Pel que fa referencia als infinitius, si van aeompanyats
d'un sintagma nominal o preposicional es compten com a -

verbs. Si estan aillats, es classifiquen segons la fan-

ció que fan: Q si es troben en posició de complement de

nom o d'adjectiu,
o de predicatiu.

N si es troben en posició de subjecte
Comptabilitzar els altres infinitius -

aillats com a verbs.

d) Els noms i pronoms p r-edicat
í

us es consideren com a nu

elis. Els adjectius preQicatius no es consideren ni com

a nuclis ni com a qualifica&ors.

Ex. Aquesta noia és eixerida

El seu germa és Ul. 98.v5_.

e) Els pronoms de qut , da �;_,'.e. a.a) .. qual, de la qual, etc •••

es cons
í

derer. com a q'J.8'::"_i f:' é�a('.ors quan funcionen com a -
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complements de nom i com a nuclis quan funcionen com a -

complements de verb.

Ex. Els pobles deIs gue � vas parlar són molt grana
El metge l' ami c del .9,ua±._ ha vingut aquest matí •••

r) Els pronoms impersonals no es compten ni com a nuclis ni

com a qualificadors.

Ex. Es diu que esta. malalt

Qualificadora :

Adjectius qualificatius, compresos els participis arllats.

Locucf.ons que funcionin com a adjectius (Ex. Una categoria

§: Ea�_).

Adjectius numerals.

Complements d'adjectius: Adjunció d'un complement consti--

tuit per un nom o grup nominal precedit d1una preposició -

(Ex. brut de earbó, p.Le d ' aigua, una caixa plena de jogui

ne� ••• ).

CompLemerrte de nom (Ex. 11 anella de_feI"!?, el fill de la me

va ge�na, un viatge a Ro�t cafe amb !l�!t pólvora sense

f�.. ·)·

Aposicions determinatives i explicatives (Ex. Jo no parlo -

d1en Serra �dyo�a!; Joan Prat, 2a�1!e_d� !a_V1l�).

Adverbis acabats en -ment, quan funcionen a 1 'interior d1un

sintagma nominal i no com a complement de frase.

Ex. R8.pidament, ell va sortir de casa

En Lluís és un ésser �aEtic�I���n1 �o!a! pel �i�uj!

Notes sobre ela qualificadore

a) Els adjectius predicati'.ls 1:".'.0 es compten com a qualifica-
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dore

Ex. La casa és fresca

b) Els adjectius qualificatius dllats ea traeten com ela -

adjectius predicatius, és a dir no es compten com a qua
lificadors.

Ex. Florit, el � semblava una paleta de pintor

c) Quan hi ha recursivitat de complement de nom, cada com-

plement es comptabilitza com a qualificador.

Ex. La � del �o!x� del meu �e� esta rebentada

d) En les seqüencies: Nom + Participi + Nom depenent del

Participi, comptabilitzar el participi i eles) nom(s)
que depen(en) dlell com a qualificadors

Ex. Els cavalls �s:2agt�t!! pel �0!:01-! de 11 �V12•..

e) El complement dlun adjectiu comparatiu es comptabilit--
za com a qualificador.

Ex. Tenia una pilota más � que 2�1�

f) Els adjectius indefinits (un, algun, tot, mateix, cert,

altre, tal, qualsevol, cada, cap,ambdós ••• ) no es compta
bilitzen com a qualificadors.

g) Els adjectius pOBseasius i demostratius (meu, teu, seu •••

aquest, aqueix, aquell ••• ) no es oomptabilitzen com a -

qual ifi cadors.

h ) Quan els adjectius prAé1.:ic3.-";i�1"8 tenen qual1ficadors hi ha

una densi tat sin.tagm:�:tic:;. c"_¡¿, :<10 es pren en oons.í.der-ac í.é ,
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APENDICE 4

- Características generales del análisis

- Análisis de los textos correspondientes a las actividades de

tipo l.

- AnáliSis de los textos correspondientes a las actividades de

tipo 2A.

- Análisis de los textos correspondientes a las actividades de

tipo 2B.
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CARACTERISTICAS GENERALES

Los enunciados que componen los diferentes textos han sido ana

lizados siguiendo el orden de aparici6n de los mismos, Así, los

operadores que indican las relaciones entre los diferentes pará
metros deben leerse de izquierda a derecha.

Ej. : 1) Yo quiero esto

2) - Es mío

I .i.
2- 1 � 2.
-

- =
-- -

.A 2- � Z.
-

W -- -

..j Z. -1 Z.

-

-

== --

En el caso del primer enunciado las operaciones efectuadas son

las siguientes: Sa =:to, Se = Sa, Ta c�o, Te = Ta, Sita =�ito,
Si te == Sita. En cuanto al segundo enunciado encontramos las mi,!!

mas operaciones, salvo en la relaci6n Se - Sa donde se produce

una operaci6n de no-referencia: Se w Sa.

Los operadores utilizados en el análisis corresponden en su --

mayoría a los descritos en el capitulO 2, es decir:

== • operador de identificación•

-1 • operador de diferenciaci6n•

w operador de r.1p"tr.z_-a o no-referencia.
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Tan solo hemos incorporado dos nuevos operadores: � � ,

cuyas características apareoen desoritas en el capítulO 4. Es-

tos índices senalan una operaci6n de pluralizaci6n entre los pª

rámetros de persona. En el caso de la relaci6n Se - Sa indioan

la aparici6n en la superficie de marcas de primera y segunda -

persona plural respectivamente.
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- ANALISIS DE LOS TEXTOS CORRESPO��IENTES A LAS ACTIVIDADES DE

TIPO 1.
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Clase obrera. 2ª sesión

3;3 años

- Dame el martillo
- Toma
- Todo lo quieres tu, ¿eh?
pues ah(o)ra me lo voy a quedar yo
El "alicóptero" para. mi

-iMe 10 está quitando todo! (sollozando y dirigiéndose al obse�
vador).

I 1
€ [RQ+Sátt (So.J�) J E [e lZ-+A) +.:hto (J;,�o}]

= = = = = = I- - - -
- - - -

= = = = = =

= = = = = :: ======
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Clase media. 2ª sesión

3;3 años

(repartiéndose los juguetes)
- i Tu tienes muchos!
- Yo voy aquí, aquí sota
- Ven,
que te los pondré

- ¿Te los pongo?

- - - -

------

..L __ ..L __
r--r-- = =

I
- - - - -

-:¡- - - - -

-,
= = = =
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01�se alta. 2ª sesión

3;3 años

- Dóna'm l'altre avió, aquell
- Aquest? (senalando uno)
- Aquest és más lleig
Vull l' al tre

Vull aquell

- - - - -

- - - - -

- - -

- - - - -
- - - - -

- - - - -

= - - - -

.
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Clase obrera. 3ª sesión

3;11 ai'1os

- ¿Esto qué es, Silvia?
- Esto no lo se

- Ni yo tampoco
- ¡Ah! una lámpara, me la he encontrado
- Bueno,toma (le da unos juguetes)
- Toma todos los juguetes

I
« a. t b> e Sit tt( S'«J,r)) € [Ro.+Si�(l (50. Jo. ) J

wr==,i== 1= - - -

- - -

------
------

w=====¡
------
------
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G]_as� Inedia. 3 ª sesión

�', ;; II alio s

(peleándose por una silla)
- Yo quiero una, ¿eh?
- (no le hace caso) Esto lo ponemos •••
- Yo quiero una,

'¡ fal ta una!
- ¿El qué?
- Otra silla

=::a=WWW

I
é [e (Z-tA) +.hto (fe I go}]

= = = = = :: ======

------
------

I
l ======¡ =====::
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Clase alta. 3ª sesión

3;11 años

(se dan un golpe sin querer)
- ¡Oye!

Me has pegado
- ¡No!

,-

Tu me has pegado

== -1 -1 -1 == == == ==

-1 � == F == = == ==

== == = :: == = == ==



Clase obrera. 4ª sesión

4;6 alios

- Me voy a poner las vallas
- ',Pero qué haces! i oy!

Me vas a tirar todo
- Voy a poner las vallas aquí
- Pero, pero se caerán las cosas

====f.
- - - - -
- - - - -

332.

= = = = ==

¡=====
,

- - -
- - -
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Clase media. 4ª sesión

4;6 años

- Tens una taronja?
- Mira quin altre
- Si vols una taronja,
té

- Jo vull más taronges
jo en vull

I
[<dtb>eSitf!(S'f:J�l] €: [Ra+Si��(So..T(l\J E [e (Z.tA)+f¡to(j,,�o)]

1======------
------

------

------1111==

= = = = = = ------
------
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Clase alta. 4ª sesión

4;6 años

(proponen coger marionetas y jugar con ellas debajo
de la mesa)

- Agafem moltes titelles, eh?, per abaix
- Aquestes son meves

- Jo! Una titella! (pide una extendiendo la mano)
- Fem una cosa

Veniu vosaltres a veure les titelles

= = ::: = = =

= = - - =

- - -
- - - - - = = = = ;::::
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Clase obrera. 5ª sesi6n

4;1l anos

(ae reparten las muneoas)
- Esta que no la toque nadie, ¿eh?
que está estropeada

- sí, también se puede tocar, tú!
- No, esa muñeoa no,

porque se va a caer la falda, ¿eh?

'(,1

- - - - -
- - - - -

- - -

- - - = :c

- - - - -
- - - - -

- - - - -
- - - - - = = =



Clase media. 5ª sesi6n

4;11 años

(acaban de jugar con las frutas a comprar y vender. Una de
las ní.ñaa quiere continuar jugando y la otra no)

- Que les anem a guardar
- 1 qu� 1, pero no les guardem.
- No

- Les portes alla i

me les dons
- No,
perque sino ho tenim de fer un al tre vegada

=::::.======

= = = =f:. -_=_=-.+-j_, ::::-==..====-
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Clase alta. 5ª sesión

4;11 ahos

(manipulando un semáforo. Este tiene 4 caras y puede
desmontarse)

- Este semáforo se quita (10 desmonta y lo observa)
¿Es que hay dos rojos?

- Ahora pones un ro�o
y cuando pones un amarillo

pues sale otro amarillo (gl.ra y sei'1a.1a otra oara)

I

[e (Z-tA) +:hto (j" ?5o)]
I
J

I
[<a'tb> � Sitt:(S'�J(()) € [Ro.+Si�tt (So..T<t) J E

, ====;: !::::= - - =

- - =

L---------f------L-.--.----,---. --- -------4----1

,
.,t____-_-_-_-_=_-I--- ::O _=:: .=__= ------_J
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Clase obrera. 6ª sesi6n

5;6 años

(dos niños colocan coches en el garaje y una niña
está jugando sola)

- Yo lo pondré todo

- Ahora tengp yo que abrir �ste (una puerta del garage)
- Pues trae los coches
- Oye!

¿os quereis venir ya del garage?

porque yo ya estoy cansada de estar todo el rato aquí
(se queja de que no jueguen con ella)

[< a. 't b} ª S it
• ( S� J� ) ] €

.L __
,.. - -

==II�=

- - -
- - - :::: = = = = =

= = = = = ::::

= = = = = =======



339.

Clase media. 6ª sesión

5;6 arios

- Aixo ara ho tinc jo (la gasolinera)
- Vale, jo ja l'he tingut rato, eh que si?

Té (se lo da)
1 ara agafo aixo (coge otro juguete)
perque jo no llhe tingut rato

:= I := := I = = = := = I

I
= := I := := = := = := =

I
:= := = := ::

j
:= = = = =

!
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Clase alta. 6ª sesión

5;6 alios

(una ní.ña pretende entrar oon su ooche en el

garage de otro nf.ño}
- 1 tu no aparques en el meu garatge!
- Oh! a mi no em deixen aparcar
- Et busques un garatge, Blanca
- Jo vull aparcar en un garatge
i ells no em deixen (dirigi&ndose al observador)

= = = = = = = = = =

= = = = :::

= = = = == = = = = ¡
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- ANALISIS DE LOS TEXTOS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES DE

TIPO 2A.
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Clase obrera. 2§ sesión

3;3 ai'ios

(simula un choque entre un avión y un ca.mi6n)
- No sabía el "alicóptero"
que estaba en su camión
y luego chocaban

y luego venfa otro (cami6n)

w w w w

- - - -

- - - -

- - - -
--- -� -- -
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Clase media. 2ª sesi6n

3;3 arios

(jugando con unos muñeoos)
- Estas se van,
estas se1n van a(l) pare ,

ara se'n va

, ,

1 I
[< a tb> E Sit9t(S'�Jt' )) € [R(l+Si�Cl (So. Jed J s [e (Z-+A) +.Jito (f,.�o)]

I 11=== Iwww !
I I

I
¡ I www ===

¡

: I
,

,

�--------------�---------------------
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Clase alta. 2ª sesión

3; 3 añoa

(juegan a freir el "lobo" (un muñeco) en una olla)
- Ara mossega tot (el lobo)
- Tot?

- Esta fregit
- Aquí hi ha una nena fregida
Esta (a) dintre

- - - - -

- - - - -

w w Vol w w

"'" w w w w = = = = =

- - - - -
- - - - - wwwW(J.)



345.

Clase obrera. 3ª sesión

3;11 años

- Esta era la abuelita, vale?
- sí
- Esta era la abuelita

que estaba mala

I I(J..) l.U W (...U ! .............. u.J W

- - - - I- - - -

(.yWWUJ

!
===:::
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Clase media. 3ª sesi6n

3;11 anos

(jugando a papás y mamás)
- y la madre se iba con esta niña

No, no se anaven estas ,

pero el padre sí
- y las Cosas las metían aquí, ¿vale? (en un armario)
Tenían aví.én, un coche de aví.én, ¿vale?
Esto era el coche, ¿vale?

-
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Clase alta. 3ª sesi6n

3;11 años

(la "1IlBlllB." está enferma. y sus "hijos" no Vienen a verla)
- Ahora se está ent'adando

porque su hi ja no viene más
- Viene una moto (con un "hijo")
Ahora la mamá ya está curada,
se levanta
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Clase obrera. 4ª sesión

4;6 anos

(jugando con motos y un semáforo)
- Ahora estaba el semáforo rojo,

no podian adelantar las motos, las motocross de

carreras.

Ahora estaba verde
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Clase media. 4ª sesió�

4;6 al10s

(jugando con muñecos)
- Vale que hi havien dos cases? , ,

una era xx:xxx

Vale que venien aquf ?
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Clase alta. 4ª sesión

4;6 a�os

(Organi zan el garage y una oasa)
- Tot el dia s'entrava per aquí

1 la moto slaparoava aquí
- Aquest anava a la terra (el tractor)
- Pe� la meYa moto slaparcava ella a baix
- El water estava aquí
- Jo dormia aquí

I
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Clase obrera. 5§ sesión

4 ;11 años

(utilizan las vallas de la granja como oamas)
- Todas las camas estaban juntas
y entonces la mamá , , se durmió en la cama del papá,
y entonces el papá se durmió en su cama

y 108 hijos también se durmieron, ,

pero el más chiquitín, no pOdÍa

, ,

-
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Clase media. 5ª sesi6n

4;11 afios

(jugando con los muñecos y el semáforo)

Ara era de color tlmarmell ti

Ara estava de color verd

Ara passaven totes les senyores ,

tenien de passar totes

No,
que era de color verd ara

------
------
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Clase alta. 5ª sesión

4;11 años

- Ahora la mamá iba a comprar (cambia de opinión)
Ahora la mamá se quedó en casa en eeta camioneta

y los hijos venían en ésta, ,

los rrí.ñoa nada más,
porque como eran mayores que las niñas , , , ,
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Clase obrera, 6ª sesi6n

5;6 años

(jugando con muñecos, oochee y un tren)
- ¿Vale que ahora estaban tirando tiros
y venía la policia como una bala?

- Este/ y ahora se montó en el tren

y vino el tren
- Este era de policia, ¿vale? (un coche)
- (asiente) Vino embala(d)o
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Clase media. 6� sesi6n

5; 6 añoe

(un mufieoo ha tenido un aocidente y lo llevan a

su casa, junto a su "mujeril.)
- Ara em vaig fioar al lli t, (el "marido")

es v� casi es va matar ,

casi estava a punt de "moure" (morir)
i ten1� feia el menjar (la "mujer")
parque no es no tf., val?

- Tota aquesta cotxea venien a oasa teva
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Olase alta. 6ª sesi6n

5;6 años

(discutiendo sobre la manguera de la gasolina)
- La vaig petar (la manguera)
- No la vas petar
estava amb pega

i no la vas petar
- Pero vaig fer r:r:rrn"l', (retorciendo la manguera)
i la vaig amagar
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- ANALISIS DE LOS TEXTOS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES DE

TIPO 2B.
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alase obrera. 2i sesión

3;3 años

(La "mamá" de una. muñeca (!Waperuci ta") habla con ella)
.

,
- ¡Ay Caperucita, destapate la carita!

i Tápate la cara!

Quédate con la mamá
Mira,
que te come (blandiendo el muaeco que hacen ser

Vir como "lobo")

-

...
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Clase media. 2ª sesi6n

3;3 ai'1os

(haciendo de mamá de una mUfteca)
- A ver si te aguantas ahora

o te pego en el culo i pam, pam y pam! (pegándola)
porque si te aguantas ahora

ya no te pegaré
y si te mueves xxxx de las coletas tpam, pam!
te pego a las manos

-
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Clase alta. 2ª sesión

3;3 años

(monta una muñeca en un avión)
- Voy a montarme (en) este avión

Te caerás, te caerás, te caerás

(la pone en un coche y hace ver que vueloa)
Ya me he csido
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Clase obrera. 3� sesión

3;11 años

(juegan con distintos muñecos)
- Ven,
monta (cogiendo una muñeca y un avión)

- Voy a beber vino, clog, clog (hace ver que el muñeco bebe)
- Ahora te vas a comer (con un muñeco)
- Ahora te vas a comer "aprisita" (con otro muñeco)
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Clase media. 3� sesión

3;11 años

(juegan a papás y mamás)
- Mi papá está muerto
- Está muerto el papá,
saps? (dirigiéndose a BU muñeco)
Mira

que te pego, al culo! jala! (pega a su muñeco)
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Clase alta; 3� sesión

3;11 ai'los

(juegan a que los muñecos van a la playa a tomar

el sol. Deciden irse.)
- Yo voy a mi oasa
- Yo voy a todas mis casas,
aquí hay muchos nenes

- Yo me pongo de pie yo
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Clase obrera. 4ª sesión

4;6 años

(la "mamá" vuelve de la compra)
- Nena, ya he venido

¿He tardado?
- Claro
- No he tardado
- Métete a dormir y

luego jugarás (a un muñec o)
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Clase media. 4� sesión

4;6 años

(jugando a papás y mamás)
- Mamá, date prisa, (la ní.ña)
estic malalta, estic malalta
Un water, mira mamá , , ,

la mamá (la transporta en un camión)
y tu vas con ella , , (la mamá)
no puedo salir , mamá (la ni!1a)
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Clase alta. 4ª sesión

4;6 años

(jugando a papás y mamás)
- ¿Qué quieres?

¿Qué quieres, mamá?
- Te digo que

te bañes
- No quiero
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Clase obrera. 5ª sesión

4;11 alios

(jugando a comprar y vender)
- ¿Qué quiere aeñoz-a?
- Una moto frita, selior
- ¿Quiere una mandarina?
- Una mandarina

- (se la da) Siete pesetas
- i Oy, qué caro, mujer!
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Clase media. 5ª sesión

4;11 años

(una "cliente" habla con la "vendedora")
- Es que a mi marido le gusta todo, eh?

Yo no como nada

porque a mi me coge el gusto de cebolla, de cosas de esas.

Es que mire,
mi marido protesta por la comida
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Clase alta. 5ª sesión

4;11 aI10s

(unos "hermanos" visi tan a sus amiguitos y comentan sus

respectivos vestidos)

Fijate
que vamos iguales

- Es verdad,
pero tu hermanito y yo vamos iguales de camisa

(deciden marcharse y se despiden)
- Venir por la tarde a jugar

que estaremos comiendo aperitivo
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Clase obrera. 6ª sesión

5;6 alios

(Juegan a cocinar diferentes animales)
(un oaballo) Señor, oiga
quiero que

me cueza usted

¿Me cuece?
- (cocinero) Sí,
luego me lo voy a comer. Uuuuh. (hace ver que se lo come)

• -
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Clase media. 6ª sesión

5;6 ai'1os

(un muñeco se Va a poner gasolina y se despide
de su "novia")

(la novia) Que te pongan muy aprisa
i me tornarás a veure

i me casaré amb tú

- (el novio) No,
te portaré un regalo
Ahora vaig a casa mia a buscarte una cosa
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Clase alta. 6ª sesión

5;6 años

(varios muñecos están en la gasolinera. Llega uno con

un coche)
- ¿Dónde está el gasolinero? (muñeco 1)
- Espera (muñeco 2)

.

I Juani to, aixecate! (dirigiéndose al muñeco 3)
¿D6nde está?

Aquí dentro (muñeco 3)
(sale el muñeco 4)

- Yo quiero gasolina, señorito (muñeco 1)
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