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R E S U M E N 

Esta investigacion tiene como objetivo principal identiflcar la relacion entre el uso de la 

morfosintaxis del espanol ayacuchano con la produccion de texto narrativo. Para tal efecto 

se realiza la investigacion en la I .E .P . "Maria Parado de Bellido"-Ayacucho, 2016. E l tipo 

de investigacion que se adopta es el descriptivo-correlacional, con un diseno no 

experimental y una metodologia desde el enfoque cuantitativo. Esta investigacion toma 

como poblacion a dos mil estudiantes del quinto grado de Educacion Secundaria de las 

IEs de la U G E L Huamanga y con una muestra no probabih'stica de 90 estudiantes de las 

secciones A , B y C del quinto grado de Educacion Secundaria de la I .E .P . "Maria Parado 

de Bellido"-Ayacucho, 2016. Se ha utilizado como instrumento de recojo de datos la 

prueba de produccion de texto y la lista de cotejo. Las hipotesis de trabajo, para su 

validation estadi'stica, fueron sometidas al estadigrafo denominado coeficiente de 

correlacion de Spearman y habiendo llegado a la conclusion que el uso de la morfosintaxis 

del espanol ayacuchano tiene relacion significativa, es decir, es una correlacion 

inversamente proporcional con la produccion de texto narrativo porque a mas aciertos 

disminuye los desaciertos, o a mas desaciertos disminuye los aciertos. Puesto que poseen 

particularidades que las identifican con su entorno de procedencia o que simplemente 

adoptan habitos en una interrelation de sistemas de variedad dialectal y produccion de 

texto. 

Palabras clave: Morfosintaxis, produccion, texto, narration, variation dialectal. 
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A B S T R A C T 

This research has as main objective to identify the relationship between the use of Spanish 

morphosyntax ayacuchano with the production of narrative text. For this purpose the 

research is conducted in the I .E .P . "Maria Parado de Bellido" -Ayacucho, 2016. The type 

of research that is adopted is, correlational descriptive with a non-experimental design 

and methodology from the quantitative approach. This research takes as its population 

two thousand fifth grade students of Secondary Education U G E L s IEs of Huamanga and 

a nonrandom sample of 90 students of sections A , B and C of the fifth grade of Secondary 

Education I .E .P . "Maria Parado de Bellido" -Ayacucho, 2016 has been used as a tool to 

gather data production test text and checklist. The working hypothesis for statistical 

validation, were submitted to the statistician called Spearman's rank correlation 

coefficient and having concluded that the use of morphosyntax of Spanish ayacuchano 

has significant relationship, ie, there is an inverse correlation with output narrative text 

because more hits decreases the errors or mistakes decreases more successes. Since they 

possess characteristics that identify with their environment of origin or simply adopt 

habits in an interrelation of systems dialectal variety and production of text. 

Keywords: Morphosyntax, production, text, narration, dialectal variation. 
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I N T R O D U C T I O N 

Presentamos esta tesis como resultado de un proceso de indagacion cuantitativa dentro de 

los alcances y principios de una investigacion descriptiva-correlacional. Esta que es 

comprendida en los terminos de Hernandez (2014) como finalidad de conocer la relacion 

o asociacion que existe entre las variables. Dado este caso, se inicia de la realidad 

lingih'stica, es decir, de la morfosintaxis del espanol ayacuchano que posee rasgos 

elementales de una lengua pero adopta diversas formas al escribir. Comprendido como 

una poblacion bilingiie, Escobar (1988) y todo ello nos motivo a la realizacion de esta 

investigacion; es asf que en la textualizacion se evidencian rasgos comunes de las 

variaciones morfosintacticas. E l enfoque metodologico que se adopto es el cuantitativo y 

apoyado en el metodo descriptive Y entre los alcances mas importantes de esta es la 

correlational, debido a que la investigacion adopta una postura de relacion entre 

variables. 

L a situation lingui'stica de Peru es la convivencia de lenguas en un mismo espacio 

geografico y ello corrobora que sus usuarios la emplean sin establecerse normas que la 

regulan. Esto permite comprobar nuestras hipotesis perfiladas en la produccion de texto 

narrativo. Todo ello nos permitio formular e identificar el problema de la investigacion 

mediante la interrogante: ^como el uso de la morfosintaxis del espanol ayacuchano tiene 

relacion con la production de texto narrativo de las estudiantes del quinto grado de la 

I .E .P . "Maria Parado de Bellido"-Ayacucho, 2016? 

Los objetivos de esta investigacion fueron identificar la relacion significativa de la 

morfosintaxis del espanol ayacuchano con la produccion de texto narrativo y todo ello 

con la aplicacion de los instrumentos de recojo de datos: prueba de produccion escrita y 

lista de cotejo. Ademas, los objetivos espetificos de identificar la produccion de texto 

narrativo, en funcion al primer problema espetifico; determinar la morfologia del espanol 

ayacuchano con la produccion de texto narrativo, con el segundo problema espetifico y 

determinar la sintaxis del espanol ayacuchano con la production de texto narrativo, con 

el tercer y ultimo problema espetifico; todo ello con el proposito de ver elementos 

morfosintacticos en la escritura textual. Esta investigacion tuvo como variables: la 

morfosintaxis del espanol ayacuchano y la produccion de texto narrativo; luego las 

dimensiones de morfologia y sintaxis de la primera variable; cohesion textual y 
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coherencia textual de la segunda variable. Cada dimension estuvo compuesta de dos 

indicadores. 

En esta investigacion se orienta en una secuencialidad (inicio-nudo y desenlace) para la 

produccion de texto narrativo que forma parte del Area de Comunicacion, pero si cumple 

con la finalidad de promover o dar a conocer que siempre poseemos conocimientos 

propios de lenguas menos empleadas y apunte a esa actividad de que existe una relacion 

sustancial entre las dos variables ya explicadas. 

Esta es una investigacion que muestra los hallazgos obtenidos, a traves de la aplicacion 

de los instrumentos ya explicados y el uso de coeficiencia de correlacion, previsto para 

esta investigacion. L a importancia esta dividida en tres: desde el punto de vista teorico, 

la investigacion radica en que se realizara un estudio de los aspectos del analisis 

lingiii'stico; desde lo metodologico, conocer la realidad educativa, uso de la lengua escrita 

y por ultimo, practico, saber valorar, evaluar la produccion escrita desde las estructuras 

morfosintacticas de lenguas nativas, en pro de una identificacion tradicional y una 

educacion intercultural, bajo la orientacion de la sociolingiii'stica y enfoque comunicativo 

textual (lingiii'stica, pragmatica, psicolingih'stica). L a confiabilidad y validez de la 

investigacion se realizo por uno de los estadistico no parametricos (Coeficiente de 

Spearman) y ello oriento a decir que se establece una relacion significativa en la 

modalidad de relacion inversamente proporcional, comprobandose asf la hipotesis 

formulada. 

L a no articulation ordenada de las palabras al interior de firases y oraciones, el territorio 

ayacuchano en estrecha relacion con el quechua, 1NE1 (2007); la escritura de las palabras 

a partir de su pronunciation, UMN (2004) nos permite elaborar este trabajo y responder 

a esa realization sociolingiii'stica que posee una lengua al momento de ser escrita. Por tal 

motivo, a partir de la revision bibliografica y la prueba de produccion nos permitio 

investigar el uso de una variedad dialectal (el espanol), en la cual todas las estudiantes 

estan inmersas al proceso de la investigacion. Esta investigacion ha servido para dar a 

conocer los diversos aspectos que se hallan en una produccion escrita a partir de una 

determinada variedad dialectal; las variaciones del espanol ayacuchano (morfosintaxis) 

se integra con lenguas nativas y que estas intervienen en la estructura oracional de su 
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composicion escrita. Esto permite dar alcances sustanciales y velar por una valoracion 

lingiii'stica social regional. 

L a investigacion consistio, mediante la observacion, planificacion y evaluacion en la 

prueba de produccion de texto narrativo, en donde las estudiantes escriben diversos textos 

desde su propia practica e indudablemente utilizan una variedad dialectal. Los 

participantes de esta fueron las estudiantes del quinto grado de educacion secundaria, los 

investigadores y nuestro respectivo asesor. 

L a estructura de este estudio esta dividido en cinco capi'tulos: el primero desarrolla 

aspectos del diagnostico, objetivos, lugar, importancia, participantes y la justification de 

esta investigacion; el segundo fundamenta las bases teoricas fijadas en la sociolingiiistica, 

el espanol en diversos ambientes, la estructura morfosintactica, la produccion de texto 

narrativo, la lingiii'stica, la sicolingiiistica, la pragmalingui'stica y la definicion sobre el 

texto; el tercero establece la metodologia de la investigacion que permite la realization 

de la misma; el cuarto evidencia la confiabilidad y validez de los instrumentos y 

presentation de resultados y finalmente, se presenta la discusion de los resultados 

ordenados, interpretados de acuerdo a los reactivos de cada dimension y comprobacion 

de las hipotesis. En definitiva, despues de la parte conceptual y demas aspectos, estan las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografia y anexos respectivos. 
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C A P I T U L O I I 

M A R C O T E O R I C O 

2.1 Antecedentes de la investigacion 

Sobre el tema se hallaron las siguientes investigaciones que profundizan aspectos 

esenciales sobre lo desarrollado y son mencionados a continuation: 

Merma Molina, Gladys (2007) sustento la tesis titulada El contacto linguistico entre el 

espanol y el quechua: un enfoque cognitivo-pragmdtico de las transferencias 

morfosintdcticas en el espanol andinoperuano. Universidad de Alicante. Espana. E l tipo 

de investigacion que presenta es cualitativa de diseno descriptivo-explicativa, 

respondiendo a una investigacion cualitativa y entre los instrumentos que emplea para la 

recogida de datos son las encuestas y entrevistas. Esta investigacion se circunscribe al 

estudio del espanol andino de la region del sur andino del Peru (Cuzco, Apun'mac, Puno, 

Ayacucho, Huancavelica, Arequipa y Moquegua), pero especialmente, al hablado en 

Cuzco y ello le permite Uegar a las conclusiones de que la ubicacion preverbal del objeto 

es determinante en el ordenamiento de las palabras en el espanol andino peruano. Cree 

que este posicionamiento preverbal se produce como resultado del contacto entre el 

espanol y el quechua asi como por factores eminentemente pragmaticos derivados del 

orden de los constituyentes del quechua (SOV) ; sumandose a este otra, que el espanol de 

la sierra sur peruana ha ocurrido un proceso de reorganization en el sistema linguistico 

sobre todo en lo concerniente a la ubicacion del objeto directo, que se deriva a partir de 

una interaction de las variables formales e informales o sintactico-pragmaticas tanto del 
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quechua como del espanol y finalmente, en relacion a la position del adjetivo calificativo 

o atributivo en el espanol andino peruano (precediendo al sustantivo), hemos visto que 

dicha ubicacion prenominal esta determinada, por un lado, por la intention del hablante 

de establecer una caracterizacion contrastivo-referencial, que le permita delimitar y 

distinguir al sustantivo; y, por otro, por su intention, cuyo objeto es influir en la 

valoracion o punto de vista de su interlocutor. 

Keihas, Tapio (2014) realizo la tesis iSery hablar quechua? La realidad sociolingmstica 

de Ayacucho desde la vision subjetiva de losjovenes indigenas. Ideologias e identidades 

en el discurso metalinguistico, Universidad de Helsinki. Finlandia. Responde a una 

investigacion de tipo cualitativa porque se basa en el analisis del discurso que satisfaria 

mejor el proposito de estudiar la vision subjetiva de los jovenes indigenas, el 

procedimiento principal para la recogida de los datos fue el trabajo de campo que 

realizaron en la Ciudad de Ayacucho durante los meses de enero y marzo del ailo 2013 y 

complementandose con las entrevistas personales y discusiones grupales. E l trabajo se 

llevo a cabo con veinte participantes. Finalmente, se llego a las siguientes conclusiones 

que en cuanto a la election de lengua, se emplea el quechua de modo mas constante en 

los ambitos de comunicacion familiar-el hogar, la comunidad de origen y la organization 

Nuqanchik- aunque en estos espacios tambien se reportan indicios de la sustitucion 

lingiii'stica. Por otro lado, en cuanto a la alternancia y mezcla de codigos, los jovenes 

admiten combinar de modo frecuente el quechua y el castellano en la misma conversation 

aunque las actitudes hacia este fenomeno suelen ser negativas. Se suma a este que el uso 

de prestamos del castellano en el quechua es como una necesidad para garantizar la 

fluidez de la comunicacion y, a la par, expresar la preocupacion por la perdida de la 

esencia y la originalidad del quechua. 

Gonzalez Fraire, Elsa (2003) realizo la tesis titulada Variaciones Dialectalesy de Registro 

en "El Habla de Monterrey". Universidad Autonoma de Nuevo Leon. Mexico. Esta 

responde a una investigacion cualitativa de tipo sociolingiii'stica y emplea la tecnica de la 

entrevista; tiene como muestra la participation de treinta entrevistados. Concluye que un 

primer acercamiento al estudio de las variedades dialectales y de registro se descubrio 

que el analisis puede llevar a un sinnumero de alternativas, que muestran como el habla 
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esta compuesta por una imbricada mezcla de asuntos que se tocan y permiten que el 

interlocutor de a entender lo que se quiere expresar. Tambien agrega que algunos de estos 

asuntos incluyen frases, tonos, el empleo de ciertos terminos en lugar de otros, o de frases 

previamente conocidas, la situacion en la que se genera el discurso, si los interlocutores 

son hombres o mujeres, el empleo de giros del lenguaje como la ironia o las metaforas 

empleadas contribuyen a enriquecer la comunicacion hablada. 

Casanovas Catala, Montserrat (2000) sustento la tesis titulada Andlisis cualitativo y 

cuantitativo de la morfosintaxis de una segunda lengua: el caso del espanol en contacto 

con el Catalan. Universidad de Lleida. Espana. Presenta un tipo de investigacion 

cuantitativo y utilizo las tecnicas de la encuesta y grabaciones. Esto se llevo a cabo dentro 

de 36 informantes y llegando a las siguientes conclusiones de que existen unos 

comportamientos propios de los bilingiies en el uso del espanol que se manifiestan en 

todos los niveles de la lengua. Otro, que el estudio de la morfosintaxis que corresponde a 

dos tipos de modificaciones que se realizan sobre el sistema del espanol monolingiie, a 

saber, la distribution semantico pragmatica diferente de construcciones gramaticales que 

existen en las dos lenguas y la importation de un elemento de la lengua donate a la 

receptora. 

Aviles Domi'nguez, Samuel (2011) realizo la tesis titulada La produccion de textos en la 

escuela, una lectura desde el pensamiento complejo. Caso: secundaria general "Jose 

Marti". Colegio de estudios de posgrado de la Ciudad de Mexico. Presenta el tipo de 

investigacion cualitativa-descriptiva-cuantitativa-explicativa, de diseno no experimental 

y empleo las tecnicas de encuesta, prueba de respuesta construida, el cuestionario y llego 

a las conclusiones de que los saberes de los docentes estudiados en relation a la 

produccion textual es muy limitada ya que solo manifiestan conocimiento de las 

habilidades basicas de la escritura: trazado, ortografi'a, segmentacion, sintaxis, esta ultima 

en menor medida. Pero las habilidades superiores que implican conocimientos sobre 

coherencia, cohesion, pensamiento critico, conocimiento de la estructura de textos no se 

manifiestan en los resultados de este estudio y otra, es que dicha tendencia conlleva a la 

idea subyacente que manifiestan los alumnos de que escribir sirve para "conocer", 
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"aprender", "saber". No se aprecia que exista una idea generalizada de que se escribe para 

comunicar, informar, expresar ideas, conocimientos, sentimientos. 

Julca Guerrero, Felix Claudio (2000) sustento la tesis titulada Uso de las lenguas quechua 

y castellano en la escuela urbana: un estudio de caso. Universidad Mayor de San Simon. 

Cochabamba, Bolivia. Esta responde a una investigacion de enfoque etnografico, el cual 

nos permite hacer un analisis de caracter cualitativo y descriptivo de las interacciones 

verbales que ocurre en el aula y entre los instrumentos empleados son cuaderno de campo, 

ficha de registro, guia de entrevista, cuestionario para todos los participantes en esta 

investigacion. Esta es realizada bajo un mimero de tres profesores, treinta y dos 

estudiantes y diez miembros de la comunidad. Menciona las siguientes conclusiones de 

que el castellano de los profesores y de los alumnos, asi como de los padres de familia y 

la poblacion en general, registra la influencia del quechua en los diferentes niveles de la 

lengua. Por ejemplo, los casos de / i , u/ > /e, o/, /w/ > /b/, /x / > I f l , etc. en el nivel 

fonologico y SOV > SVO, Adj + Sust>Sust + Adj . , en el nivel sintactico; uso generalizado 

de palabras quechuas como prestamos en el nivel semantico y otra que permite conocer 

que el castellano hablado en el contexto escolar de Acovichay se constituye como una 

variedad del castellano regional andino, y como tal corresponde a un modelo subestandar 

y distinguiendose en lo morfosintactico por la inestabilidad de genero y numero, omision 

de articulos y preposiciones, uso indistinto de los ch'ticos, uso del doble posesivo, uso de 

doble diminutive 

Chavez Galvez, Zandy; Murata Shinke, Carmen Rosa y Uehara Shiroma, Ana Mirella 

(2012) realizo la tesis titulada Estudio descriptivo comparativo de la produccion escrita 

descriptiva y la produccion escrita narrativa de los ninos del 5° grado de educacion 

primaria de las Instituciones Educativas de Fe y Alegria-Peru. Pontificia Universidad 

Catolica del Peru. Lima. Esta investigacion presenta el tipo de investigacion descriptiva 

comparativa con diseno no experimental, empleando la tecnica de la encuesta y el 

instrumento Test de produccion de texto escrito. Llegando a las siguientes conclusiones 

que se encuentran diferencias significativas en la produccion escrita descriptiva entre 

ninos de Lima y provincias a favor de Lima en los ninos del 5° grado de educacion 

primaria de Fe y Alegria Peru y otra, que se encuentran diferencias significativas en la 
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production escrita narrativa entre ninos y ninas, a favor de las ninas del 5° grado de 

educacion primaria de Fe y Alegria Peru. 

Fallas Monge, Johnny y Sancho Ugalde, Maria de los Angeles (2013) en su articulo 

titulado Las variedades del espanol de Peru: un estudio desde la dialectologia. Sostiene 

y da a conocer sobre la realidad lingui'stica de nuestro territorio peruano y llega a las 

conclusiones de que el espanol de Peru, debido a sus diferencias sociales, culturales y 

geograficas, posee diversos rasgos lingih'sticos (foneticos - fonologicos y 

morfosintacticos, entre otros) que manifiestan singularidad en el habla de sus habitantes. 

Ademas, se debe tener presente el contacto intenso y prolongado entre el espanol y las 

lenguas indigenas como el quechua y aimara, cuya influencia de sustrato se evidencia, 

principalmente, en el lexico del espanol peruano, en especial con los terminos asociados 

a la flora y fauna. Y tambien es importante destacar que los estudios bibliograficos y 

descriptivos tienen la finalidad de aportar en la revitalizacion de las lenguas indigenas, 

dado el riesgo de su extincion, con ello se pretende salvaguardar el patrimonio linguistico 

y cultural de America. Por consiguiente, el analisis detallado acerca de todos los niveles 

del espanol de Peru (la variation fonetico - fonologica, morfosintactica, lexica y 

sociolingiiistica) proporciona information relevante sobre propiedades particulares (por 

ejemplo, la influencia de las lenguas indigenas quechua y aimara), lo cual podrian 

interesar en futuras investigaciones lingiiisticas de este tipo; ademas, deben ser del 

conocimiento de sus hablantes nativos, dado que son ellos los llamados a involucrarse en 

el estudio de sus propias lenguas, lo anterior, con el fin de preservar sus idiomas y, por 

ende, su grupo cultural. 

Martinez Echaccaya, Daniel (2014) sustento la tesis titulada El lenguaje chaty redaccion 

escolar en adolescentes de Lima. Universidad National Mayor de San Marcos. Lima. 

Presenta un tipo de investigacion de enfoque cuantitativo de tipo descriptiva y las tecnicas 

empleadas en esta son el formulario y el cuestionario. Se toma como muestra la 

participation de 50 estudiantes del nivel secundario y llega a las conclusiones de que un 

estudio interdisciplinario (normativo, textual y sociolingiiistico) sobre el lenguaje chat y 

la redaccion escolar de los adolescentes de ultimos anos de estudio aborda un mismo 

hecho (la relation entre lenguaje chat y calidad de redaccion de los adolescentes) desde 
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distintas perspectivas de estudio que permiten describir y hasta cierto punto explicar la 

variation y calidad de redaction escolar de los adolescentes, una nueva generation de 

nativos digitales. Por lo tanto, un estudio de esta naturaleza nos permite conocer la 

realidad sociolingiii'stica de los adolescentes en el marco de las T I C . Se complementa con 

algunas diferencias importantes: a) E l lenguaje chat presenta una sintaxis con una 

estructura basica y sencilla; b) Tendencia a usar la menor cantidad de categories 

gramaticales en la construction de oraciones; c) Predominio del nombre, adjetivo y verbo 

frente a una ausencia de los relativos, adverbios y preposiciones. Y resume, tambien, en 

que el nivel de cohesion de las secuencias oracionales carece de rigor y logica. Es 

frecuente observar la falta de concordancia entre los elementos al interior de la oration. 

Tambien hay cambios abruptos en la tematica de las oraciones que rompen con la ilacion 

de las ideas. Por otro lado, el nivel de coherencia es media en relacion a las preguntas que 

les ha tocado responder. En casi todas las repuestas se observa una relacion entre 

pregunta-respuesta y la information del mundo sobre los temas en cuestion. 

Mesi'a Marino, Ylse Lorena (2014) sustento la tesis titulada Construction simbolica de 

grupos y jerarquias sociales. Un estudio comparativo de las ideologias linguisticas de 

estudiantes de un colegio estatal y uno particular de Lima. Pontificia Universidad 

Catolica del Peru. Lima. Presenta un tipo de investigacion cualitativa con un diseno no 

experimental y utilizo las tecnicas de grupos focales y el trabajo de transcription. Se 

tomo como muestra la intervention de 36 estudiantes y Uego a las conclusiones de que 

los estudiantes del colegio estatal y del particular de Lima, en tantos representantes de 

estratos socioeconomicos diferentes, comparten solo algunas ideologias linguisticas. 

Debajo de los discursos construidos por los dos grupos socioeconomicos comparados, 

subyacen las ideologias de la "lengua culta" y la "buena education", pero con visiones 

distintas. E l analisis de sus repertorios interpretativos muestra que los alumnos del colegio 

estatal enfatizaban el saber, el significado de las palabras, el usar un vocabulario "culto" 

y la utilidad de la lectura para "hablar bien". Por otro lado, los del colegio particular 

asumieron una vision tecnicista del lenguaje arraigada a la notion de correction y 

prestigio; refieren que el que "habla bien" es el que sabe "tecnicas" gramaticales, las 

cuales tienen la forma de reglas normativas, prescriptivas. En cuanto a la ideologi'a de la 

"buena education", para los alumnos del colegio estatal, el "hablar bien" se consigue con 
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un adecuado nivel de instruction; en cambio, para los del colegio particular, el "hablar 

bien" se adquiere "desde la cuna" y, por tanto, en un "buen colegio". Y se suma que los 

escolares entrevistados son conscientes de la variation existente en el espanol de Peru, y 

creen que existe una manera "correcta" de hablar. Los del colegio estatal quieren "hablar 

bien" y no ser discriminados, mientras que los del colegio particular afirman de si mismos 

que "hablan bien" y que hay otros que nunca lo haran. As i , se genera y reproduce la 

construction simbolica de grupos y jerarquias sociales, lo que saca a la luz un discurso 

discriminatorio encubierto, derivado de la creencia en la superioridad educativa y 

socioeconomica de un grupo. 

En suma, teniendo los antecedentes respectivos sobre nuestra investigacion se vio por 

conveniente investigar la morfosintaxis del espanol en la produccion escrita porque se ve 

que la convivencia de dos lenguas en un mismo espacio geografico ocasiona variaciones 

en diversos aspectos de una lengua y que esto tambien es evidenciado en la escritura. Por 

ende, analizar esos puntos nos permitio conocer como una misma lengua llega a presentar 

diversas estructuras oracionales escritas. 

2.2 Bases teoricas 

2.2.1 Sociolingiii'stica 

L a sociolingih'stica es una disciplina multiple que integra a la Sociologi'a y Lingiii'stica; 

ambas buscan el estudio de la lengua dentro de una sociedad. Por ello, la "sociolinguistica 

es una disciplina lingiii'stica que responde a la extension y revision de disciplinas 

institucionales (lingiii'stica, por una parte, sociologi'a y antropologia, por la otra)" 

(Menendez, 1990, p.229). Estas nos permiten dar a conocer que "la sociolingiii'stica se 

centra en las diferencias diastraticas en una lengua o bien en el interior de un dialecto" 

(Rojo, 1986, p.57). A partir de esta definicion se considera que el objeto de la 

sociolingiii'stica es el estudio de la lengua hablada, observada, descrita y analizada en su 

contexto social, o sea, en situaciones reales de uso. Teniendo como punto de partida a la 

comunidad lingiii'stica, un conjunto de personas que interactuan verbalmente y que 

comparten un conjunto de reglas con respecto a los usos lingui'sticos. Esto es evidenciada 

al citar que "la sociolingiii'stica estudia, pues, la variedad y variation de la lengua en 
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relacion con la estructura social de las comunidades de habla, y en general, la covariation 

de los hechos lingih'sticos y los factores sociales" (Menendez, 1990, p.229). Esta 

interdisciplina que se encarga de "mostrar la sistematica covariation entre la estructura 

lingui'stica y la estructura social y, eventualmente, una relacion causal en un sentido o en 

otro y para, en consecuencia, elaborar una teoria capaz de asumir tal variacion" (Rotaetxe, 

1990, p. 13). Esas variaciones se presentan en un sistema teniendo en cuenta las 

circunstancias internas o externas. Esos cambios, como lo considera Halliday, vienen a 

ser 

Los cambios sociolingui'sticos en la expresion, suelen presentarse no como 

cambios en el sistema sino como cambios microscopicos que afectan a ciertos 

elementos del sistema, quedando implicito que solo los mecanismos internos 

producen cambios en el sistema, incluso el cambio que se necesita para 

regular el equilibrio que ha sido afectado por los cambios socialmente 

condicionados afectan a sus elementos (Halliday, 1986, p. 102). 

Por ello, se comprende que la sociolingiii'stica "asume que la funcion principal de las 

lenguas naturales es permitir la comunicacion en la sociedad" (Chomsky, 1979, p.87 en 

Rotaetxe, 1990, p. 18). Pero se asume que la lengua natural es aquella lengua con la que 

nace un individuo y sera crucial en el desenvolvimiento de este. Se asume que la 

caracteristica "mas importante de la sociolingiii'stica es que ella no considera el lenguaje 

como un sistema abstracto, sino como un fenomeno social. E l analisis de la relacion entre 

lenguaje y situation, de la manera como los hablantes adaptan su uso del lenguaje a la 

situation a como ellos definen la situation justamente por su uso del lenguaje" (Vera, 

1978,p.4-5). 

Por consiguiente, se alega que la sociolingiii'stica forma parte de la lengua y que esta se 

vincula a un contexto o hecho real en la cual se concretiza toda actividad humana. 

Fijandose su objetivo en dos criterios: uno, en la "interaction de estos dos aspectos de la 

conducta humana: el uso del lenguaje y la organization social de la conducta lingiiistica" 

(Fishman, 1982, p.23) y "como se inscribe lo social en la lengua y en las practicas 

lingui'sticas" (Rotaetxe, 1990, p. 15). E l uso de la lengua, la organization social y la 

inscription de lo social en la lengua son determinadas por cuanto llega a conocer el 

hombre su entorno social y como puede dejar de usar un sistema en la construccion de 
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sus conocimientos. Pero al dejar de usar un sistema se somete a cambios, denominados 

como "reglas variables y esas areas de variabilidad tienden a viajar a traves del sistema 

en un movimiento de tipo ondulatorio" (Halliday, 1986, p.101). Es decir, que las 

variaciones que se presentan en un tiempo dado no volveran a ocurrir, pero esas 

variaciones a traves del tiempo tendran semejanzas en fenomenos internos del sistema. 

Por tal sentido, se alude que la "sociolingiiistica se ocupa de explicar las relaciones 

lengua-sociedad, quedando su campo relativamente delimitado por los de la 

etnolingih'stica, geografia lingui'stica y sociologia del lenguaje" (Rotaetxe, 1990, p. 13) 

porque cada disciplina toma al lenguaje viendo sus objetivos primordiales. 

Entonces, la sociolingih'stica se encarga del estudio del uso de la lengua dentro de una 

realidad social marcada por lexicos que se pueden presentar o se presentan en la sociedad 

y que el individuo incorpora, comprende, usa en su interrelation. O entendido, tambien, 

como lo linguistico de una lengua se halla en la sociedad y como se presenta ante sus 

interlocutores. Por tanto, esta disciplina se adentra en la repercusion de los aspectos o 

dimensiones de lo social (como el genero o la pertenencia a un grupo etnico o a una clase 

social determinada) en el fenomeno de la variabilidad lingui'stica. 

2.2.2 Variedad lingiiistica del espanol 

2.2.2.1 Estructura del espanol 

L a estructuracion del espanol viene a ser aquella lengua surgida a partir de la lengua latina 

que en el proceso de la historia consolido su territorio por toda la Peninsula lberica. Es 

decir, el castellano es "el resultado de un desarrollo lento del latin hablado por los 

hispanos que ocupaban los altos valles del Ebro y del Pisuerga, parte sur de Cantabria, 

zona que se Ilaman'a Castella 'los castillos', y cuyos habitantes mantenian intensas 

relaciones con las gentes vasconicas o vasconizadas" (Casado, 1991, p. 123). 

En tal sentido, la estructura del espanol se sustenta en las acciones realizadas, a traves de 

la historia, por Alfonso " X " , quien oficializo el castellano en toda Castilla. A esto se suma 

las acciones de los Reyes Catolicos y por ultimo la publication de la primera gramatica 

de la lengua espanola por Antonio de Nebrija, quien busca estructurar o normar el uso de 

19 



la lengua espanola. Pero tendria mayor importancia los anos posteriores con la llegada 

del Siglo de Oro espanol. Por ello, se considera que "durante el Siglo de Oro el 

vocabulario experimento un importantisimo crecimiento. Se introdujeron abundantes 

neologismos latinos o griegos. Muchas voces extranjeras-especialmente, italianas y 

francesas- entraron entonces en la lengua espanola" (Casado, 1991, p. 129). Todas estas 

influencias estan inmersas en esta lengua que ocupa un lugar importantisimo en la 

difusion de information entre sus hablantes, pero con ciertas incorporaciones de terminos 

que rodean a estos. 

Anos posteriores, se crean'a la Real Academia de la lengua Espanola, quien velaria por 

preservar la autenticidad de la lengua y crean'a manuales, diccionarios en pro de conservar 

la pureza de la lengua y sus usos correctos dentro del empleo de un discurso oral o escrito. 

Teniendo todo este proceso se debe enfatizar, y lo manifiesta la R A E , que la estructura 

del espanol recae bajo la formula de emplear el sujeto, verbo y objeto en las expresiones. 

Esta es clave de la estructura oracional de una de las lenguas mas difundidas en todo el 

mundo. 

2.2.2.2 Variaciones del espanol 

Las variaciones que se pueden hallar en una lengua, en relation a los espacios geograficos 

u otros, se concibe como un elemento vivo y vinculado directamente con el hombre. En 

tal sentido, "una lengua posee en su interior un conjunto de variedades sincronicas, 

sintopicas, sinstraticas y sinfasicas" (Rojo, 1986, p.34); es decir, que las variaciones se 

presentan a nivel de condicion social, de lugar, de pronunciacion que se evidencian en 

una lengua en uso. Pero se tendra que entender la "variabilidad lingiii'stica constituye un 

rasgo general que nos lleva gradualmente desde la facultad lingiii'stica humana hasta los 

aspectos mas peculiares de la forma de hablar de una persona determinada" (Rojo, 1986, 

p.31). 

Se debe entender que las variaciones son ocasionadas por las personas que emplean un 

determinado lenguaje para su interaction. Esos lenguajes, en especial las lenguas, 

"presentan en su interior diferencias socioculturales o diastraticas, en las que se refleja, 

de distintos modos, la existencia de diferencias culturales, sociales, profesionales, 
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economicas, etc." (Rojo, 1986, p.32). Esta variacion diastratica tiene en cuenta el 

ambiente en el cual se desenvuelve esa lengua y que sus usuarios establecen ciertos 

panoramas en su uso. Por ello, una lengua presenta, en primer lugar, diferencias situadas 

en el eje temporal (Rojo, 1986, p.31). E l eje temporal estrechamente ligado con el tiempo 

y que esas muestras de diferencia son "relacionadas con el tipo de comunicacion deseada 

por el hablante o la situation en que se encuentra" (Rojo, 1986, p.32). 

Por otro lado, conocer una variacion es Ilegar a saber cuales son los aspectos que hacen 

ver las diferencias que se hallan dentro de una lengua. Por ello, "se llama variaciones a la 

propiedad que tienen las lenguas de presentar oscilaciones o fluctuaciones linguisticas 

que guardan una clara coherencia con determinadas variables sociales (sexo, edad, clase 

social, etc.)" (Alcaraz, 2004, p.681). En esta afirmacion conocemos que una variacion se 

da a nivel social; pero debemos conocer que tambien una variacion se da a nivel 

individual; es decir, que cada hombre tiene su forma de expresarse. Estas dos variaciones 

no se desarrollaran porque nos centramos en el estudio de la variacion geografica, 

denominada tambien como dialecto. Por tanto, "se entiende como tal una variedad de 

lengua separada de otras variedades por un conjunto de rasgos de pronunciation, de 

vocabulario e incluso gramaticales" (Alcaraz, 2004, p.204). Comprendemos esta 

afirmacion como una variacion en la pronunciation y entonacion de las palabras, pero 

esas palabras tambien presentaran cambios a nivel semantico, sintactico, lexico y 

morfologico. Estos ultimos son denominados aspectos que forman parte del dialecto y 

definimos a este como "una variacion que se da a partir de un codigo establecido y por 

todos aceptado" (Bolano, 1983, p.38). E l hecho de establecer un codigo no implica que 

se respete tal como se presenta, sino que tendra variaciones y ello "implica que existan 

otras variedades, y no designa mas que un miembro de lo que se llama repertorio verbal" 

(Rotaetxe, 1990, p.23). Por ello, las variaciones ocurren en todos los niveles de la lengua, 

es el eje que permite la manifestation de los parametros de diferenciacion social. 

A l conocer que viene a ser una variacion, ahora estableceremos que viene a ser un 

dialecto. Este termino se "refiere, estrictamente hablando, a diferencias lexicas, 

sintacticas y foneticas" (Bolano, 1983, p.38); por ello, el dialecto "es una determinada 

modalidad colectiva y geografica de una lengua" (Ramirez, 1996, p. 141). Este tipo de 

variedad es denominada como la variacion geografica de la lengua; es decir, que la 
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geografia interviene en la utilization de una lengua y que esta lengua puede no solo 

presentar cambios "en la pronunciation sino tambien en el lexico, la morfologia, la 

sintaxis o los elementos discursivos; esto es, pensamos en la lengua como un todo" 

(Moreno, 2009, p. 16). 

L a variacion geografica de la lengua es saber como influye su contenido en la elaboration 

o construccion de lexicos. Este dialecto que se conoce "con el nombre de lengua regional" 

(Ramirez, 1996, p. 126) viene a ser un rasgo caracteristico de la lengua segiin los aspectos 

geograficos y situacionales que se puede ver en un sistema. 

E n suma, las diferencias del habla dentro de una comunidad se deben, como hemos 

mencionado, a la influencia del factor geografico, a la categoria sociocultural o socio 

educacional de los hablantes y a la actitud ocupacional de los diversos grupos de personas 

que integran una comunidad lingui'stica. Esa comunidad lingui'stica, y propia de la 

variacion geografica, se vincula con la isoglosa, que segun Alcaraz, define como las 

"h'neas ideales que, al tiempo que unen los puntos en donde se dan los mismos fenomenos 

foneticos, lexicos, etc. marcan su ambito espacial" (Alcaraz, 2004, p.314); es decir, viene 

a establecer la extension de una lengua y para ello usa h'neas imaginarias. "Estas h'neas 

imaginarias, divisorias de dialectos, se Daman isoglosas y corresponden a la extension de 

cada modalidad fonetica, lexica, semantica o gramatical" (Ramirez, 1996, p. 142-143). 

Por ello, se entiende por isoglosas a las h'neas divisorias de dialectos o area dialectal. Para 

establecer estas h'neas se tiene en cuenta los rasgos comunes que puede presentar una 

lengua en diversas areas geograficas. Esta ultima comprendida como comunidad 

lingui'stica. 

L a comunidad lingiiistica es percibida como "un grupo que comparte reglas de conducta 

respecto a la interpretation del habla de por lo menos una variedad lingui'stica" (Bolano, 

1983, p.40). En tal sentido, la comunidad lingiiistica establece sus normas y menciona 

que es correcto utilizar con respecto a su sistema. 

En fin, se entiende que una comunidad lingiiistica es aquella "cuyos miembros participan 

por lo menos de una variedad lingui'stica y de las normas para su uso adecuado" 

(Fishman, 1982, p.54). Esas normas seran un acuerdo para cada habitante de esa sociedad 

y entendida que todo termino creado por ellos solo sera utilizado por ellos en las diversas 
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circunstancias de intercambio de ideales que el hombre pueda presentar. Esto considera 

que la variacion del espanol esta sujeta a elementos de tipo social, formas de hablar y la 

entonacion, pronunciation que se emplea al momento de ejecutar una palabra en un 

contexto determinado y tambien guiado por una intention comunicativa. 

2.2.2.3 £1 espanol en el mundo 

E l espanol como lengua es aquella que recoge un sinfin de terminos relacionados al 

contexto de su historia y esto permite conocer que "nuestro vocabulario cultural acoge, a 

lo largo del siglo X V I I I , centenares de terminos o acepciones nuevas, en relation con la 

nueva ideologia ilustrada de Europa, con las ciencias fisicas y naturales, y con las 

transformaciones politicas y economicas que se iban abriendo paso" (Casado, 1991, 

p.130). 

L a difusion de la lengua espanola es a partir de la crisis que atraviesa Espana por llegar a 

las Indias y ello motiva a buscar nuevas rutas. E n este proceso, surge el personaje de 

Cristobal Colon con esa action de llegar a las Indias conoce un nuevo continente y de ahi 

las evidencias de difusion de la lengua espanola. Este descubrimiento tendn'a influencia 

notoria en la lengua estudiada porque "la conquista y colonization del nuevo mundo trajo 

centenares de nombres referentes a su geografia fisica y meteorologia, plantas y animales 

antes desconocidos, pueblos y tribus, costumbres, cultura material e instituciones 

indigenas, etc." (Casado, 1991, p. 129). Estos terminos serian cogidos por los 

conquistadores para lograr comprender a los habitantes y a los objetos al cual se referian. 

E l avance de los tiempos determina nuevas palabras y con ella incorporarlos a un 

determinado sistema; evidenciando que "los progresos cientificos y tecnicos, las diversas 

instituciones politicas, sociales y economicas exigen una constante ampliation de la 

terminologia. E l lenguaje culto se ve, asi, enriquecido por vocablos procedentes de las 

diversas areas cientificas" (Casado, 1991, p. 130). Esto permite que las lenguas amplien 

sus terminos en relation a otros que surgen en determinados contextos para su uso, pero 

no se debe descartar que esas palabras o terminos presentaran ligeras o notorias 

variaciones, ya sea en lo fonologico, semantico, sintactico o lexico; todo esto por la action 
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misma del empleo de una lengua y la diction de los habitantes de cada contexto cultural 

y sicolinguistico. 

2.2.2.4 E l espanol en America 

Se debe entender al espanol americano no como una uniformidad idiomatica, sino que 

entre los diversos usuarios del idioma podemos reconocer sus diversidades, en primer 

lugar nacional y posteriormente diatopicas y diastraticas. Teniendo en cuenta que la 

lengua espanola reconoce diversidades y considera, tambien, al espanol que "es hoy por 

hoy la lengua mas difusa y extensa del continente americano y, logicamente, el principal 

vehi'culo de comunicacion social en Hispanoamerica" (Moreno, 2006, p . l ) . Este vehi'culo 

de comunicacion ha estado en contacto con lenguas autoctonas y que "nan pervivido en 

Hispanoamerica durante los ultimos 500 anos en coexistencia con la lengua espanola" 

(Moreno, 2006, p.2). 

Por tanto, se entiende por 

Espanol americano como una entidad que se puede definir geografica e 

historicamente. Es decir, es el conjunto de variedades dialectales del espanol 

habladas en America, que comportan una historia comun, por tratarse de una 

lengua trasplantada a partir del proceso de conquista y colonization del 

territorio americano. Esto no implica desconocer el caracter complejo y 

variado de este proceso y sus repercusiones lingui'sticas (Fontanella, 1992, 

p. 15). 

Es decir que se debe comprender como "la coexistencia de las lenguas espanola e 

indigenas en la sociedad hispanoamericana y puede caracterizarse de diglosica, 

entendiendo diglosia como el uso de una de las lenguas para fines piiblicos o de prestigio 

social y de la otra para la comunicacion familiar" (Moreno, 2006, p.3). Se considera como 

diglosica a los puntos para "determinar las diferentes zonas linguisticas en 

Hispanoamerica, se recurre a isoglosas que corresponden a fenomenos diferentes: zeismo, 

yeismo, voseo y formas verbales del voseo" (Rona, 1964, p.215-226). Estas ultimas son 

las que intervienen en forma peculiar en el uso concrete de una lengua y ello conlleva a 

tener presente que "el habla americana posee rasgos morfosintacticos como el voseo y el 

uso peculiar de la preposition" (Fontanella, 1992, p. 14). 
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Teniendo en cuenta este contexto se debe entender que: 

L a diversidad lingiii'stica es un patrimonio que Hispanoamerica debe 

preservar y en su responsabilidad esta hacer compatible esa defensa con el 

conocimiento del espanol, que, ademas de permitir la comunicacion entre 

todos los pai'ses hispanicos, tambien hace posible la interaction entre los 

diversos grupos etnicos que habitan cada uno de esos territorios (Moreno, 

2006, p.7). 

L a diversidad en Hispanoamerica es un hito en la cultura viva de este continente y que 

con el transcurrir del tiempo este revelara que el futuro de "la diversidad lingiii'stica de 

Hispanoamerica, especialmente en lo que se refiere a la coexistencia del espanol y las 

lenguas indigenas, podria moverse entre dos tendencias poderosas y, en principio, 

contrapuestas: la minorizacion sociocultural y la revitalizacion politica" (Moreno, 2006, 

p.6). 

2.2.2.5 E l espanol peruano 

Este tipo de espanol que viene a ser una diversification a partir de la lengua nacida en 

Castilla. Por ello, se debe entender que "desde un punto de vista sociolingiii'stico, el 

espanol asociado a diversos grupos de hablantes, segun las zonas dialectales, se 

caracteriza por determinados factores o rasgos lingiii'sticos subvalorados o sobrevalorados 

y desencadenan valoraciones que pueden ser positivas o negativas; en este ultimo caso se 

habla de un hecho estigmatizado" (Caravedo, 1990, p.35). Ese hecho estigmatizado 

responde a la que se caracteriza como elementos sustanciales del aspecto contextual que 

influye en una lengua y como es afectada por la tradition historica que se presento antes 

de instaurarse la lengua espanola en un area geografica. 

Por otro lado, Peru es entendido por Alberto Escobar como un pais multilingue y 

pluricultural porque responde a las diversas etnias que se halla en este territorio. A esto 

se concibe como "el fenomeno mas significativo de los liltimos tiempos en relacion con 

los problemas lingiii'sticos del Peru y es que se refiere al desarrollo de la conciencia acerca 

de la condition plurilingiie y pluricultural del pai's" (Rivarola, 1986, p.26). 
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Es decir, en Peru vive multiples realidades y entre los estudios hallados estan relacionados 

con las variaciones de nivel morfosintactico que son desarrollados a continuation. Entre 

ellos son el voseo. Esta tiene una existencia o extension significativa. A esta se anade 

que: 

Los peruanos cultos de las zonas urbanas pueden no haber oido nunca "vos" 

y a menudo niegan su existencia; sin embargo, se conserva especialmente 

entre hablantes indigenas. Actualmente el voseo se encuentra en las zonas 

altas del sur y en la zona del Altiplano (Puno), en partes de Arequipa y zonas 

de la costa norte, en los niveles sociolingiiisticos mas bajos (Fallas y Sancho, 

2013, p.59). 

Si bien se puede identificar el voseo, tambien se hallan los pronombres. Esto indica a no 

afirmar que: 

L a forma vosotros esta en su totalidad ausente del espanol peruano, pues 

aparece en ciertos contextos claramente delimitados y con un contenido 

diferente del peninsular. No se trata del plural de tu como forma de 

tratamiento, sino de una forma plural indiferenciada respecto del tipo de 

tratamiento, que caracteriza situaciones solemnes o de mucha formalidad 

como discursos, arengas o sermones (Fallas y Sancho, 2013, p.59). 

Esta forma esta enfatizando las variaciones que se pueden hallar en nuestro territorio y 

complementando a esto es la seleccion de los pronombres ch'ticos. Esto, en terminos de 

Caravedo, es que los pronombres objeto de tercera persona presentan una gran 

variabilidad en el espanol peruano. 

De manera general, 

la modalidad costena sigue el llamado "sistema etimologico" el cual supone 

flexion de numero y genero en el objeto directo (lo, los, la, las) y solo de 

numero en el indirecto (le, les). Sin embargo, existen alteraciones en el patron 

antes descrito, en el caso de secuencias como "se le ve bien" en vez de "se lo 

ve" o "se la ve", segun se trate de masculino o femenino. Ademas, en verbos 
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como "denominar", "considerar", "llamar", los cuales suelen usarse con "le" 

o "les" (Fallas y Sancho, 2013, p.60). 

Otra forma de alteration son los patrones de concordancia de objeto; es decir que: 

Se manifiesta en la construction "se los", donde "se" no es la forma 

impersonal sino el objeto indirecto, por ejemplo, en "se los doy", " lo" 

adquiere una marca de plural cuando se quiere decir "doy a ustedes un libro" 

donde debe ocurrir "se lo doy". Sobre estos mismos fenomenos, Lipski 

afirma que es habitual que los cliticos de objeto directo "lo" y " la" se utilicen 

en contextos que requieren un clitico de objeto indirecto, entre hablantes 

bilingues con un dominio limitado del espanol. Tambien, en el espanol 

andino bilingiie es comun la falta de concordancia entre los cliticos y los 

objetos directo e indirecto o entre el sujeto y el verbo (Lipski, 1994, p.345). 

No se debe olvidar que el espanol andino se caracteriza por la presencia extensiva del 

lei'smo y tambien ocurre con gran frecuencia el loismo, a veces alternando en el mismo 

hablante o en distintos hablantes de la misma zona. Sin embargo, estos fenomenos no 

ocurren solo en los hablantes bilingues por influencia del quechua, sino que se extienden 

tambien a los monolingues de la misma variedad andina. En todas las esferas sociales 

utilizan "lo" como la unica forma pronominal para indicar la funcion del objeto, sin 

diferenciaciones de numero ni de genero; junto al lei'smo, este uso se extiende al espanol 

amazonico en zonas no quechua hablantes. 

Segun lo mencionado, se suma tambien el adverbio intensificador mas el superlativo. Esta 

peculiaridad es evidenciada "en las tierras altas andinas, a veces, aparece la combination 

de un adverbio intensificador "muy" y el sufijo adjetival superlativo "-l'simo"". (Pozzi-

Escot, citado en Lipski, 1994, p.345). Estas forman parte de las combinaciones sintacticas 

que muestra como se estructuran en una oration y ello es evidenciado en "los fenomenos 

sintacticos andinos que aparecen entre los hablantes con un menor dominio del espanol y 

poseen influencia del quechua, o en el Altiplano, del aimara, por ejemplo, en cuanto al 

orden de palabras (objeto + verbo), uso del gerundio y las formas no finitas del verbo" 

(Fallas y Sancho, 2013, p.61). 



E l rasgo mas significativo y que se puede identificar en las formas orales o escritas es la 

duplication de ch'ticos. Esta que viene a ser una caracten'stica frecuente en el espanol 

andino vernaculo. Este da a conocer la duplication del clitico de objeto directo, incluso 

cuando el objeto es un sintagma nominal animado o inanimado. Todo esto responde a los 

niveles bajos de fluidez que poseen los hablantes y el uso de esta duplication se presenta 

sin respetar la independencia del genero o numero gramatical. Por otro lado, y en la parte 

final de este se enfatiza la concordancia gramatical que tiene que ver con el uso de la 

lengua en sus dos formas y ello implica que es un aspecto fundamental en la realizacion 

de enunciados. Con claros ejemplos este es citado en que 

L a concordancia del eje nominal, las alteraciones de genero son notables en 

las modalidades andina y amazonica, por ejemplo, "el costumbre", "la pie", 

"mi ninez fue rustico" y han sido estudiadas como consecuencia del contacto 

entre el espanol y las lenguas indi'genas, carentes de esas variaciones flexivas 

en su estructura; a la discordancia se une la omision del articulo (Fallas y 

Sancho, 2013, p.62). 

En suma, el espanol peruano coge una realidad tan diversa y es identificado o evidenciado 

entre sus habitantes que de una manera involuntaria dan a conocer esos rasgos 

caracteristicos de la lengua y su cultura, de la lengua con otras lenguas y ello implica 

conocer esta diversidad para valorarla y ser conscientes en que medida se presenta en la 

forma escrita de quienes poseen lenguas diversas. 

2.2.2.6 E l espanol ayacuchano 

E l espanol ayacuchano esta entendido dentro de las variaciones regionales y trabajos 

contrastivos que dan a conocer sus peculiaridades en relacion con la lengua vernacula, en 

este caso, el runasimi, (Aliaga, 1982). Este ultimo da a conocer aspectos de su estructura 

en la pronunciation del castellano hablante y ello nos permite conocer que este espanol 

esta relacionado con el bilingiiismo. Este se define como "el espanol hablado como 

segunda lengua, por personas cuya materna es una de las dos lenguas amerindias de mayor 

difusion en el pais, o sea el quechua y el aymara, y se encuentran en proceso de 

apropiacion del castellano" (Escobar, 1978, p.30-31). 
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Esto permite conocer que lenguas aborigenes intervienen en el uso de la lengua del 

espanol ayacuchano con sus caracteristicas de uso. Pero, por otra parte, el planeamiento 

lingiii'stico y la educacion bilingiie han fomentado los trabajos contrastivos y de 

variedades regionales que nos permiten dar aproximaciones sobre las lenguas que 

intervienen en el espanol ayacuchano y como repercute su estructura oracional en el 

estudio de esta lengua. 

A ) Morfologi'a del espanol ayacuchano 

Para establecer sobre la morfologi'a del espanol ayacuchano, y basandonos a los estudios 

del espanol en America, definimos en terminos esenciales a la morfologi'a. Por ello, la 

morfologi'a se ocupa de las formas de las palabras (morfemas), que son las unidades 

significativas minimas y ello constituye la base de todos los demas niveles de description. 

E l origen de la morfologi'a, se vio en el siglo X I X . " E l termino morfologi'a se introdujo 

en la lingiii'stica en el siglo X I X como prestamo de las ciencias naturales, que fueron por 

entonces el modelo para la investigacion de las lenguas" (Collado 1978, p.202). Por ello, 

L a morfologi'a tuvo un analisis inicial, que consisti'a en: a) identificar, en 

los enunciados transcritos foneticamente, las partes minimas que se 

encuentran en enunciados diferentes con el mismo significado; se trata de 

alternantes morfemicos; b) agrupar en un morfema linico aquellos 

alternantes que I) tengan el mismo significado, I I ) esten en distribution 

complementaria, I I I ) no tengan una distribution de conjunto mayor que 

otros alternantes particulars (Lepschy 1966, p. 163). 

Para entender que es la morfologia se parte de los planteamientos de Saussure, que dice 

que "la morfologi'a trata de las diversas categorias de palabras (verbos, nombres, 

adjetivos, pronombres, etc.) y de las diferentes formas de la flexion (conjugation, 

declination)" (Saussure 1945, p.l 58). A1 conocer estas categorias llegamos a descubrir 

otra definicion; la significacion como un conglomerado de formas. Esto indica que la 

"morfologia significa estudio de las formas, y forma ese todo lo que presenta un orden de 

partes debidamente organizado o estructurado" (Collado 1978, p.202). Los morfemas son 
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definidos como formas porque llegan a constituir las diversas manifestaciones al ser 

agregados a un morfema principal para tal caso citamos este ejemplo: 

E l morfema de plural en espanol puede ser expresado por -s o -es (libro-s, 

mar-es). Estos elementos s y es no son dos morfemas diferentes, sino dos 

variantes del mismo morfema «plural», pues la diferencia entre libro/libros 

y mar/mares es la misma; estas expresiones diferentes de un unico 

contenido morfematico se llaman formantes del morfema (Alarcos, 1969, 

p.53). 

Otros lo conceptualizan como morfemas libres y ligados; el primero, entendido como una 

expresion con sentido completo; el segundo, compuesto por unidades mi'nimas que no 

dan un sentido completo a las expresiones. Pero entendamos que "el morfema es la 

unidad minima del contenido porque es imposible partir el morfo respectivo en cadenas 

menores tales que se relacionen con partes del contenido" (Kovacci, 1990, p. 15-16). 

Estas variaciones del segundo termino tendran un nombre especi'fico que: 

Se entiende por morfemas las distintas clases de unidades significativas 

llamadas generalmente morfos; este es cualquier segmento de la cadena 

hablada que tenga signification. E l morfema es la minima unidad abstracta 

dotada de sentido, la forma minima significante, que no admite division sin 

que se destruya o altere el significado. 

Ejemplo: mujer, tiene significado, pero si lo dividimos en m, u, j , e, r cada 

vocal y consonante no tiene una signification especifica. Los morfemas se 

dividen en libres y ligados. E l primero, son los que pueden emplearse solos 

por tener sentido completo, es decir, cuando pueden, por si solos formar 

lexemas: ejemplo casa, agua, etc. E l segundo son los que unicamente 

pueden usarse en union con otro libre o en combination con morfemas 

libres; por si solos nunca pueden ser lexemas; por ejemplo re- en retorno, 

-ble amable, etc. A los morfemas ligados se les ha llamado corrientemente 

afijos, que, segun su position respecto del morfema libre, se han 

subdividido en prefijos, infijos y sufijos (Collado, 1978, p.204-205). 

E l morfema ligado es muy importante, al ser considerado como los formantes del 

morfema, llamados tambien morfos. A todo esto encontramos diversos significados: el 

significado lexico, categorial, ontico y lo mas importante es el significado instrumental 
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(o morfematico) corresponde a los morfemas, y, ello, independientemente de si son 

formas libres o no; asi, por ejemplo, "e l" en "el hombre", tiene el significado 

'actualizador', y - s en "mesas" tiene el significado 'pluralizador' (Miranda, 1988, p.20) 

dentro de este significado tambien hallamos a la sintactica. Todos estos casos coinciden 

con las variaciones que se pueden hallar dentro de un sistema. 

B ) Sintaxis del espanol ayacuchano 

L a sintaxis, por su parte, indica las construcciones posibles para formar oraciones 

inteligibles, con la observancia de categon'as de orden y reglas. Esto nos permite entender 

a la sintaxis como el ordenamiento de los morfemas en la construccion de oraciones y 

frases. E s decir que: 

Los enunciados verbales, los mensajes, vienen a plasmarse en un ordenado 

sistema de formas que en general se designan con el nombre de oraciones; 

tratese aqui, pues, de formas gramaticales, o mas exactamente sintacticos, 

es decir, formas de composition. Las formas sintacticas son el resultado de 

la organization de las formas significativas (morfemas) (Collado, 1978, 

p.215-216). 

Anteriormente se concebia a la sintaxis dentro de la morfologia; por ende es indispensable 

hablar de sintaxis sin morfologia; a la vez esto engloba a un significado y que "todo hecho 

sintactico es morfologico en el sentido de que concierne unicamente a la forma gramatical 

y dado igualmente que todo hecho morfologico puede ser considerado como sintactico ya 

que reposa siempre sobre una conexion sintagmatica entre los elementos gramaticales en 

cuestion" (Hjelmslev, 1976, p. 100). 

" E l significado estructural (o sintactica) es propio de la combination de unidades 

lexematicas o categorematicas con morfemas, dentro de la oration; por ejemplo: 

'singular', 'plural', 'activo', 'pasivo', 'perfectivo', 'imperfectivo' " (Miranda, 1988, 

p.20). Estos dotan a las palabras una cualidad especifica en relacion a las variaciones que 

pueda presentar. 
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Por otro lado, existen autores que utilizan el termino morfosintaxis, pero esta conception 

no acepta otras acepciones, porque este termino engloba la totalidad de una estructura. Es 

decir que: 

(Kovacci, 1990, p. 15) " ( . . . ) morfosintaxis se encuentra en el esquema total 

de la estructura lingui'stica, y como componente de esta. Partimos de la 

notion clasica de signo linguistico que distingue dos pianos: 

significado/significante o contenido/expresion. 

Los estratos internos son forma: entidades y esquemas abstractos que 

integran sistemas y se establecen mediante la operation de dos ejes de 

relaciones el paradigmatico (relaciones in absentia o eje de seleccion) y el 

sintagmatico (relaciones in proesenti'a o combinaciones) ambos operan 

tambien para establecer la forma de la sustancia". 

Aqui se suma la propuesta de Luis Miranda por comprender que es lo paradigmatico. 

Este esta relacionado con los paradigmas y estos "permiten, principalmente, determinar, 

categorias gramaticales" (Miranda, 1988, p.27). Estas categorias son las que estan 

envueltas en el empleo de una lengua en su hecho social. Por tanto, "los hechos 

gramaticales, los terminos de oposicion seran, naturalmente, sintagmas de varios niveles 

(por ejemplo, grupo de palabras, oraciones). As i , pues se trata de estructuras 

paradigmaticas, opositivas o internas, no de estructuras sintagmaticas, combinatorias, 

constitutivas o externas" (Miranda, 1988, p.23). No olvidemos, los que se combinan son 

los sintagmas. 

Esa estructura sintagmatica, la identification de las relaciones 

sintagmaticas es un sintagma de orden superior (sintagma de sintagma) 

permite establecer la estructura sintagmatica ("forma las relaciones 

internas") de este; por el momento por lo menos como estructura material 

"auditiva" o "combinaria"(es decir, relativa a las combinaciones de sus 

"constituyentes"), ya que, como todos sabemos intuitivamente ( . . . ) en una 

oracion como "Pedro canta", Pedro se combina con canta (Miranda, 1988, 

p.26). 

Asf, pues, en la lengua espanola son sintagmas gramaticales desde la palabra hasta la 

oracion (el morfema es una cadena de fonemas). Los sintagmas, por lo general, son 

unidades que expresan una signification independiente y en estructuracion o combination 
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interviene lo paradigmatico, utilization de un termino u otro en la pronunciacion. 

Sumandose a esto que "las posibilidades de combination de las palabras en una oration 

son determinadas por las posibilidades de comunicacion de las categorias a que 

pertenecen las palabras o grupos de palabras" (Van Dijk, 1989, p.33). No dista de estas 

las marcas o particulas que pueden unirse o separarse de otras, como marcas de genero, 

de numero, de derivation como el diminutivo, el aumentativo, etcetera; todas estas, 

combinadas con la anterior, forman la base de toda lengua, pero en estas interviene el 

hecho de concretar una lengua en el habla y tambien incorporan hechos o fenomenos en 

su estructura oracional del contexto que los rodea o de las lenguas con que viven. En 

suma, la sintaxis del espanol ayacuchano, al igual que su morfologia, son criterios que 

permiten ver como se presenta el espanol en una determinada region y visto en las 

explicaciones anteriores. 

2.2.3 Produccion de texto 

L a produccion escrita contempla una amplia gama de momentos en las cuales intervienen 

diversos estados cognitivos como lo volitivo, cognoscitivo y demas para dar a conocer 

sus intenciones de escritura en relation a un tipo de destinatario. E n tal sentido, este, para 

algunos autores, es "la capacidad que posee un individuo para representar la realidad a 

traves del uso de la escritura, haciendo uso de reglas que le permitan una comunicacion 

efectiva y de esta forma cumplir con la finalidad social del uso del lenguaje en cualquier 

contexto" ( M I N E D U , 1998, p.61). Esto nos lleva a tener en cuenta que la produccion es 

una capacidad personal que debe cumplir la finalidad social del lenguaje en cualquier 

entorno comunicativo; pero tambien se debe tener presente que es "una competencia que 

implica un saber actuar en un contexto particular, en funcion de un objetivo o de la 

solution de un problema, en el que se selecciona y moviliza una diversidad de 

capacidades, saberes propios o recursos del entorno" (Rutas del Aprendizaje, 2013, p. 16). 

Esta ultima denominada competencia debe marcar el camino hacia la definicion de la 

produccion de texto y ello implica que "la produccion de texto es una actividad mediante 

la cual se expresa las ideas, conocimientos, sentimientos, a traves de signos graficos, en 

diferentes tipos de textos como los narrativos, expositivos, descriptivos o 

argumentativos" (Cuetos, 2006, p. l9) . Pero que esa actividad creadora se relaciona 
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directamente a la siguiente al mencionar que "la capacidad de produccion de textos, 

implica expresar, con libertad y creatividad, y por escrito, sentimientos, pensamientos, 

opiniones, experiencias o fantasias a traves de los distintos tipos de textos" (Ministerio 

de Education, 2009, p. 169). 

Entonces, la produccion escrita es comprendida como la capacidad personal en la cual se 

expresan diversos estados emocionales con libertad y creatividad cumpliendo la funcion 

social del lenguaje en diversos contextos. Y como actividad encierra dificultad y 

complejidad por la cantidad de conocimientos y operaciones que se involucran; sin 

embargo, la capacidad de escribir no puede ser considerada una habilidad innata en el 

individuo, sino que puede desarrollarse. Se trata, por tanto, de una capacidad "que se 

concibe como un trabajo planificado y sistematico que exige tiempo y ejercicio intelectual 

por parte del estudiante y que se desarrolla con la practica y con el conocimiento de ciertas 

tecnicas" (Aterrosi, 2005, p. 155). Entre esos conocimientos que debe poseer quien escribe 

son los siguientes: 

E l asunto o tema sobre el cual se va a escribir; los tipos de textos y su 

estructura; las caracteristicas de la audiencia a quien se dirige el texto; los 

aspectos lingiii'sticos y gramaticales (correction, cohesion, coherencia); las 

caracteristicas del contexto comunicativo (adecuacion) y las estrategias para 

escribir el texto y para la autorregulacion del proceso (Camps, 2003, p.32) 

Teniendo en cuenta lo mencionado, y una vez planificado el mensaje, para Cuetos (2006, 

p.26) menciona que: "en la construction de la estructura sintactica se tiene que atender 

dos factores componenciales, el tipo de oration gramatical que se desea utilizar y la 

colocacion de las palabras funcionales que serviran de nexo, de union de las palabras de 

contenido". Esto indica que se debe ubicar los sustantivos, verbos y adjetivos 

acompanados de arti'culos, preposiciones, adverbios y otras palabras, en forma ordenada, 

de tal manera que se inicie a formular la oration gramatical (corta, compuesta, 

interrogativa...) que permita transmitir el mensaje. 
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2.2.3.1 E l enfoque comunicativo textual 

Este enfoque cobra sus inicios con los trabajos de John Austin al realizar estudios sobre 

los actos de habla. A esto se suma la manera de como se estaba ensenando una lengua; 

es decir, que: 

el programa formal, estructural o gramatical es el programa de ensenanza de 

la lengua mas consolidado y experimentado, basado en la naturaleza 

sistematica de la lengua y sometida a reglas establecidas, priorizando el 

estudio del codigo; es decir, como se crea y organiza el texto, para lograr la 

correction o precision de sus producciones (Breen, 1997, p.59). 

Por ello, se sabe que la ensenanza de una lengua, anteriormente, estaba directamente 

relacionada al codigo y su sistematizacion. E n refuta a este tipo de ensenanza surge el 

enfoque comunicativo. Este es entendida como: 

Una propuesta didactica para la ensenanza de las lenguas y de la literatura, 

que subraya como objetivo esencial de esta educacion lingui'stica y literaria 

la mejora de dicha competencia comunicativa de los alumnos, es decir, de su 

capacidad para comprender y producir enunciados adecuados con 

intenciones diversas de comunicacion en contextos comunicativos 

heterogeneos (Lomas, 1999, p.34). 

Por otra parte, la denomination textual se debe porque "considera al texto como la unidad 

lingui'stica fundamental de comunicacion" (Marco de trabajo, 2009, p.26). Ello nos 

permite comprender que el foco de atencion de este enfoque es el texto, es decir, 

"reconociendolo como una unidad real de comunicacion que se enmarca en un contexto 

determinado, tiene una finalidad y destinatario concreto" (Alfaro, Gamarra y Melendez, 

2012, p.9). 

Asimismo este enfoque busca "desarrollar en el estudiante un conjunto de conocimientos 

y destrezas necesarias para utilizar eficazmente el lenguaje en situaciones concretas de la 

vida, independientemente de la lengua que hable o la variante que utilice" (Marco de 

trabajo, 2009, p.25). Teniendo en cuenta que busca un conjunto de conocimientos y 

destrezas para los estudiantes y desenvolverse adecuadamente en un contexto 

determinado, este enfoque enfatiza que los estudiantes deben llegar a poseer la 
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competencia comunicativa. Esta es definida como el uso de una lengua, es decir, 

"aprender a usar una lengua no solo aprendemos a construir frases gramatical men te 

correctas, sino que tambien a saber que decir a quien, cuando, y como decirlo, y que y 

cuando callar" (Lomas, 1999, p.35). 

En tal sentido, y como ya se mencionaba, dentro de este enfoque se considera al estudiante 

como el actor principal porque este "se convierte en el centra de atencion, en quien se 

vera reflejado el aprendizaje y, junto con el profesor, constituyen el binomio necesario 

para que se de el proceso de ensenanza-aprendizaje significativo" (Zebadiia y Garcia, 

2012, p.21) 

Por otro lado, no se debe olvidar que el enfoque toma como elemento indispensable al 

texto y que este debe desarrollar lecturas o producciones de textos de las situaciones 

reales; por ello, "los enunciados son la materia prima de los textos" (Rutas del 

Aprendizaje, 2013, p.13). Y esto se da cuando un estudiante al comunicarse, oralmente o 

por escrito eligen entre una serie de opciones fonicas, graficas, morfologicas, lexicas y 

sintacticas que ellos desarrollaron. 

Por su parte, las multiples disciplinas que se hallan inmersas dentro de este enfoque son 

los que dieron sus "aportes teoricos y las aplicaciones didacticas relacionadas con el 

lenguaje, tales como la pragmatica, la lingui'stica del texto, la etnografia de la 

comunicacion, la semiotica textual, la sociolingui'stica, los enfoques sociocognitivos de 

la psicolingui'stica, la etnometodologi'a o el analisis del discurso" (Rutas del Aprendizaje, 

2013, p. l 1); todas estas disciplinas contribuyeron desde su propio campo de estudio en 

relacion al estudio de la lengua y su ensenanza. Y , por tanto, no se debe olvidar que el 

objetivo del enfoque comunicativo es que esos aprendizajes sean llevados a la practica en 

la vida. Es decir, que 

Las diferentes situaciones de uso de la lengua en los alumnos ofrecen una 

infmita variedad de posibilidades, como sus platicas con los amigos, en las 

que usan elementos de reforzamiento lingui'stico y extralingui'stico, los cuales 

enriquecen, favorecen o deterioran el ritmo y sentido de la charla, platica, 

discurso o petition (Zebadiia y Garcia, 2012, p.21). 
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En suma, este enfoque coge, de las multiples disciplinas, aspectos resaltantes en relation 

con el uso del lenguaje y ello es esencial para los estudiantes en sus interacciones 

(competencia comunicativa) en un contexto dado. 

A ) Lingiiistica 

L a lingiii'stica profundizada por Saussure menciona que son "...todas las manifestaciones 

del lenguaje humano, ya se trate de pueblos salvajes o de naciones civilizadas, de epocas 

arcaicas, clasicas o de decadencia. Teniendo en cuenta en cada periodo no solo el lenguaje 

corriente y el "bien hablado", sino todas las formas de expresion"(Saussure, 1977, p.46). 

Es decir, nos manifiesta que lenguaje es toda actividad creada por el hombre y que es 

concebida como una manera de expresion que se desarrolla en espacios y tiempos 

diversos. 

En tal sentido, "la lingiii'stica, como ciencia que tiene por objeto el lenguaje humano, es 

una ciencia compleja, formada por un conjunto de disciplinas especializadas que han ido 

surgiendo precisamente para intentar dar cuenta de estos aspectos distintos derivados de 

la existencia y utilization de las lenguas" (Rojo, 1986, p.50). Entonces, el lenguaje viene 

a ser un termino referido explicitamente a las formas de comunicacion que presenta el 

hombre en sus interrelaciones y ello permite comprender que "el lenguaje es un hecho 

central en la vida de las personas. Cumple multiples funciones que se desarrollan mucho 

mas alia de las aulas y las escuelas, antes de la educacion escolar, durante y despues de 

ella" (Rutas del Aprendizaje, 2013, p.5). Esto permite comprender que el lenguaje forma 

parte de la vida del hombre en los lugares que se encuentre; es decir, que "el lenguaje se 

manifiesta en miles de sistemas lingiiisticos diferentes, a los que llamamos lenguas, que 

habitualmente no son intercomprensibles" (Rojo, 1986, p.27). 

Teniendo en cuenta que la lingiiistica es el estudio del lenguaje y que esta ultima recae en 

el empleo de sistemas lingiiisticos (lengua) son aspectos de la vida humana dentro de 

contextos con diversos fines comunicativos. Por ello, "las lenguas son variadas porque 

no son objetos estaticos de la cultura, responden a las relaciones y comportamientos 

sociales de quienes las usan" (Rutas del Aprendizaje, 2013, p.6). Es decir, que las 

multiples lenguas halladas responden a culturas diversas o comunidades que emplean un 

37 



mismo sistema para sus interrelaciones y ello se fundamenta en que "las lenguas estan 

insertas en la cultura de las comunidades que las hablan, de modo que forzosamente han 

de expresarla y reflejarla" (Rojo, 1986, p.52). Este ultimo es comprendido como un 

sistema linguistico que sera clave fundamental para llegar a conocer otras culturas, ya que 

dentro de un mismo sistema podemos hallar variaciones en su estructura comunicativa. 

Pero no se debe confundir los terminos lenguaje con lengua, ya que estos dos varian en 

sus denotaciones. Por ello, "la lengua no es mas que una determinada parte del lenguaje 

aunque esencial. Es a la vez un producto social de la facultad del lenguaje y conjunto de 

convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa 

facultad en los individuos"(Saussure, 1977, p.51). Esta facultad es propia del hombre y 

que lo desarrolla teniendo los principales sistemas signicos que posee la lengua. 

Entonces, la lingui'stica tiene como objeto al lenguaje, pero en su elemento social (la 

lengua) que se desarrolla como una capacidad innata en el hombre; es decir, que desde el 

punto genetico "todos los humanos poseemos la capacidad general del lenguaje; desde un 

punto de vista social y cultural, adquirimos la lengua particular de la comunidad a la que 

pertenecemos y desde un punto de vista individual y cognitivo, nos apropiamos de un 

sistema de elementos linguisticos y de principios pragmaticos" (Rutas del Aprendizaje, 

2013, p.6). Y ello nos permite conocer que dentro de "los procedimientos de la formation 

de textos operan con signos linguisticos particulares que ya estan dados en la tradition" 

(Coseriu, 1992, p.282). Esa tradition que desarrollo un tipo de codigo de comunicacion 

respondiendo al sistema linguistico que se presencio en dicha area o comunidad 

linguistica y esto implica que la lingui'stica es definida como la description y explication 

desde el conocimiento inmanente de un codigo, conjunto de unidades y de reglas que 

constituyen la base intersubjetiva, comunicacional y constante de una lengua. Esta lengua 

se halla dentro del lenguaje como una caracten'stica universal y que forma parte del ser 

humano. 

B ) Sicolingiiistica 

L a sicolingiiistica que es entendida como una disciplina compuesta por dos campos con 

un sentido comun: el lenguaje. Es decir que "la sicolingiiistica se centra en el estudio de 
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aquellos aspectos de la adquisicion y el uso de las lenguas que se relacionan mas 

directamente con fenomenos psi'quicos o que pueden ser enfocados tambien como 

fenomenos de este tipo" (Rojo, 1986, p.52). Dichos fenomenos si'quicos muestra el estado 

de procesos mentales que posee una persona en relacion directa con la lengua que emplea 

y busca exteriorizar esos elementos que la colectividad influencio en su formation 

linguistica. Por lo tanto, se entiende a la sicolingiii'stica como: 

Rama de la sicologi'a y tiene por objeto el uso del lenguaje, es decir de como 

utilizamos esos conocimientos que supuestamente todos poseemos sobre 

nuestro idioma materno y que actividades mentales se ponen en juego al 

hablar y al escuchar, en la lectura y en la escritura (Valle, 1991, p.20). 

Estas dos acciones de uso del lenguaje y las actividades mentales son tan vitales en un 

espacio en la cual hay vestigios de una convivencia de lenguas y que esas mismas indican 

a conocer las variaciones internas que pueden presentar. Por ello, la sicolingiii'stica se 

encarga de esos estados y busca explicar los sucesos que se presentan. Sumados a esto, 

esta disciplina tambien enfatiza dos grandes temas: "por un lado, la adquisicion de la 

habilidad lingiii'stica por parte del nino y, por otro, la relacion entre el comportamiento 

lingiii'stico y los procesos mentales de codification y decodificacion que subyacen a dicho 

comportamiento" (Codesido, 1999, p. 198). Concebida como la persona que llega a 

comprender significados a partir de sus procesos cognitivos llevados desde su propia 

practica intelectual. Es asi que tambien "trata la cuestion de como la gramatica 

representada mentalmente (la competencia lingiii'stica) es utilizada en la produccion y 

comprension del habla (la actuation lingiii'stica)" (Radford, 2000, p.28). 

Esta viene a ser las actividades en las que se halla la sicolingiii'stica. Por ello, su finalidad 

es lograr un conocimiento acerca de los procesos mentales que aparecen asociados al 

desarrollo de la habilidad del lenguaje y a la propia actividad lingiii'stica en si misma. 

Estas segiin Valle, puede hallarse una principal relacion entre la Lingiii'stica y la 

Sicologi'a, que a su vez parecen delimitarlas, sen'a que: 

L a competencia seria el dominio propio de la lingiii'stica en tanto que la 

actuation lo seria de la psicolingiii'stica; tornados ambos terminos en el 

sentido chomskiano de conocimiento tacito que posee un hablante ideal de 
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las reglas capaces de generar todas las oraciones legales de un idioma y 

ninguna que no lo sea (Valle, 1991, p. 19). 

Estos dos terminos segiin Chomsky permite tener una idea clara sobre ambas disciplinas 

y que se presenta en cada persona que comprende una comunidad de hablantes y por otro, 

estos hablantes, segiin Chiat, alega que "los procesos sicolingiiisticos (de produccion) nos 

llevan de los significados de la mente a los movimientos motores de la boca" (Chiat, 2000, 

p.] 1). Esta es comprendida en como una lengua y el contexto que nos rodea influye en 

nuestras expresiones con fines comunicativos. 

Por consiguiente, la Sicolingiiistica es una ciencia que se encarga de estudiar como los 

hablantes adquieren, comprenden, producen y pierden el lenguaje. Y vinculados con la 

sociolingiii'stica, es llegar a los "conocimientos y capacidades que posee y desarrolla el 

individuo humano en el aprendizaje y uso de la lengua, desde la primera infancia y en 

todas las etapas de su vida" (Nino, 2007, p.60). La evolucion del lenguaje en el ser 

humano es llegar a comprender como se desarrolla y como llega a comprender un 

determinado sistema, porque cada sistema sigue reglas estructurales que determinan su 

uso y estructuracion. A esto se comprende como la conducta verbal; esta conducta variara 

de individuo en individuo llegando a comprender la significacion de las palabras que 

llegara a usar. Por ello, Nino comprende este termino como "los procesos subyacentes 

del desarrollo del lenguaje en el individuo" (Nino, 2007, p.138). A l decir subyacentes nos 

permite entender que el lenguaje sigue un proceso evolutivo que comparte con el 

individuo en su desarrollo. A esto se suma que esta disciplina se encarga del estudio del 

lenguaje en relation con la gramatica que emplea o se halla inmersa en la mente de quien 

utilice una lengua. En tal sentido, la "sicolingiiistica vera el comportamiento lingiii'stico 

desde el punto de vista sicologico y sicopatologico. Teniendo como objetivo, entre otros, 

la relation entre lenguaje y centros motores" (Cardona, 1991, p.230). En todo esto prima 

las explicaciones que se podria dar a "la emision de unos pocos sonidos que llevan 

emparejados significados especificos" (Anula, 1998, p. 12). Teniendo en cuenta estos 

puntos, la sicolingiiistica, se encarga de esos procesos mentales que son expresados 

mediante un sistema lingiii'stico hacia quienes comparten esas mismas peculiaridades. 
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C ) Sociolingiii'stica 

Definir la sociolingiii'stica es comprender dos disciplinas que se relacionan y que tienen 

como objeto de estudio al lenguaje dentro de un sistema y que ello responde a sus 

variaciones de acuerdo al uso. Por ello, la "la sociolingiii'stica estudia, pues, la variedad y 

variacion de la lengua en relacion con la estructura social de las comunidades de habla, y 

en general, la covariation de los hechos lingih'sticos y los factores sociales" (Menendez, 

1990, p.229). Es decir, las variaciones sociales que pueda presentar una lengua es de 

acuerdo a las interrelaciones que presenta el sujeto hablante con el entorno que lo rodea 

y ello involucra adistinguir entre la sociolingiii'stica amplia y una sociolingiii'stica estricta. 

L a primera-equivalente a una "etnografi'a de la comunicacion'-abarcaria todos aquellos 

temas relacionados con el uso, funciones y situation comunicativa, y representaria el 

complemento del analisis de las estructuras lingiiisticas y la segunda, ocuparia de la 

estructura y evolution de la lengua dentro del contexto social de una comunidad de habla 

(Menendez, 1990, p.226). Por ello, la sociolingiii'stica se relaciona con el contexto social 

y el empleo de una lengua dentro de ese contexto, formando asi estructuras propias que 

las caracteriza de las demas. 

Por lo expuesto, " la sociolingui'stica (general) es una disciplina lingui'stica que responde 

a la extension y revision de disciplinas institucionales (lingiiistica, por una parte, 

sociologi'a y antropologi'a, por la otra), e incluye los diversos alcances micro y 

macroanah'ticos" (Menendez, 1990, p.229). Esos alcances micro y macro son las claves 

para lograr entender el empleo de una lengua en una realidad y como este es afectado por 

circunstancias exteriores que influyen en su consolidation como lengua peculiar de cada 

individuo. 

D) Pragmalinguistica 

Esta ciencia da valor al uso de la lengua en un contexto determinado y no acepta que 

existan palabras empleadas fuera de un contexto; todo es contextualizado. Por ello, se 

define la pragmatica como "ciencia que se dedica al analisis de los actos de habla y, mas 

en general, al de las funciones de los enunciados lingiii'sticos y de sus caracteristicas en 

los procesos comunicativos" (Van Dijk, 1997, p.79). Esos enunciados lingiii'sticos que 
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forman parte esencial del texto, dentro de esta ciencia, es vista dentro de un espacio social 

y vera la manera de como influye en quienes la oyen. A esto se suma que la pragmatica 

se relaciona directamente con "el habla, el analisis del discurso, en ambas formas de 

realization comunicativa, aparece el lenguaje como instrumento de comunicacion, lo cual 

implica aspectos de negotiation para comprender o reinterpretar los mensajes" (Zebadua 

y Garcia, 2012, p.21). 

Por lo manifestado, se debe entender que "la pragmatica se ocupa de las condiciones y 

reglas para la idoneidad de enunciados (o actos de habla) para un contexto determinado" 

(Van Dijk, 1997, p.81). E s decir, esta ciencia se preocupa en estudiar las relaciones entre 

el texto y contexto. Y se entiende que el texto esta constituido por enunciados y esta nos 

orienta a mencionar el objetivo de esta que viene a ser la vinculacion que existe entre los 

enunciados y su contexto. Estas relaciones son entendidas en dos direcciones: "por un 

lado, ciertos rasgos textuales pueden expresar o incluso constituir aspectos del contexto, 

y por otro, la estructura del contexto determina, hasta cierto grado, de que rasgos deben 

disponer los textos para ser aceptables, como enunciados, en el contexto" (Van Dijk, 

1997, p.93). Se interpreta que los enunciados son condicionados, en algunos casos, por 

los contextos en las que se presentan o se ejecutan. Y ello nos permite entender que "la 

pragmatica, asume como proposito explicar los mensajes linguisticos, no solo desde el 

codigo, sino desde todas sus dimensiones comunicativas: emisor, receptor, contexto, 

situation de discurso" (Gutierrez, 2002, p. 191). Teniendo esta acepcion se nota que el 

lenguaje es materializado en un contexto dado, la cual es una interactuacion de diversos 

aspectos que engloba al lenguaje. 

2.2.3.2 Definition de texto 

Definir el texto es tener en cuenta un sinfin de afirmaciones y ello implica conocer que el 

texto es denominado como "una red de relaciones jerarquicas, una totalidad que se puede 

descomponer en partes relacionadas entre si y con el todo. Una entidad relativamente 

autonoma, dotada de una organization interna que le es propia" (Adam, 1991, citado por 

Bassols y Torrent, 1997, p.24). A esto se suma, segun Cassany, que "el texto es el mensaje 

completo, que se marca con titulo inicial y punto final" (Cassany, 1996, p.77). De este 

modo, un texto escrito se visualiza y nos proporciona un mensaje completo que puede 
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estar formado por una sola palabra, una frase, uno o varios parrafos y contemplado como 

"un intercambio social de sentido" (Halliday, 1980, en lozano, 1982, p.40). Ese sentido 

refleja la intention comunicativa 

Pero tambien "un texto es una construction formal semantico-sintactico solo cuando lo 

empleamos en una situation concreta y nos podemos referir con ella a un estado de cosas" 

(Van Dijk , 1971, en Schimidt, 1978, p.153). Es decir que los textos son hechos personales 

que son vistos como: 

Hechos individuales, pero no absolutamente singulares. Presenta una 

dimension universal: unas propiedades racionalmente comunes a todos. A la 

vez, poseen una dimension traditional que hace que comportan modos de 

decir o moldes expresivos. Y , finalmente, manifiestan propiedades 

individuales: aquellas que hacen que un texto sea ese y no otro (Coseriu, 

2006, p.135). 

Pero ese hecho individual responde a una "formation semiotica singular, cerrada en si, 

dotada de un significado y de una funcion Integra y no descomponible" (Lozano, 1982, 

p. 18). Esta signification esta orientada a que el "texto se compone con intention de que 

cumpla alguna funcion dentro de una comunidad de personas que utilizan la escritura para 

comunicarse" (Reyes, 2006, p.20) y que este debe responder a "una unidad de lenguaje 

formada segiin las reglas de la gramatica de una lengua dada y lingiii'sticamente concluida 

de acuerdo con la intention del emisor (o emisores) y del receptor (o receptores)" 

(Coseriu, 2007, p.84). En esta se da a conocer a los interlocutores y sus fines personales 

que entre ellos puede existir, respondiendo a que "el texto debe tener relacion con los 

atributos de la actividad social" (Reyes, 2006, p.21). 

E l desarrollo de un texto es concebido como "un conjunto ordenado de ideas relacionados 

entre si y en torno a un mismo tema" (Carneiro, 2007, p.55). Ese tema muestra las 

intenciones que tiene el autor y que como elemento esencial para que un texto funcione 

debe tener presente "los marcos de referencia que posee el lector" (Reyes, 2006, p. 121). 

Es decir, son las informaciones previas que tiene la persona decodificadora y como 

caracteristica fundamental es la interaction, es decir, "el intercambio de significados es 

un proceso interactivo: para ser intercambiados entre los miembros, los significados que 

constituyen el sistema social deben en primer lugar, ser representados en alguna forma 
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simbolica intercambiable, y la mas accesible de las formas disponibles es el lenguaje" 

(Lozano, 1982, p.40). Ese lenguaje que permite la comunicacion humana y fuente 

principal para la representacion lingiiistica de un sistema en un contexto dado. En efecto, 

el texto viene a ser todas aquellas emisiones habladas o escritas de cualquier longitud que 

tengan una unidad. Un texto es el resultado de un acto de comunicacion cuya extension 

depende de la intention del emisor. " E l texto presentara una estructura organica, es decir 

que estara constituido por partes relacionadas de tal modo que no pueda eliminarse una 

sin destruir la totalidad" (Vela, Garcia y Pena, 2005, p.l 18). Esta unidad es evidenciada 

en la conceptualization de Bernardez que manifiesta: 

Texto es la unidad lingiiistica comunicativa fundamental, producto de la 

actividad verbal humana, que posee siempre caracter social; esta 

caracterizado por el cierre semantico y comunicativo, asi como por su 

coherencia profunda y superficial, debido a la intention (comunicativa) del 

hablante de crear un texto fntegro, y a su estructuracion mediante dos 

conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de lengua 

(Bernardez, 1982,p.85). 

Entonces, este debe ser entendido como la unidad funcional producto del hombre con una 

categoria semantica y relacion indispensable con la coherencia que presenta una lengua 

en una comunidad lingiiistica, es decir, para que sea texto debe tener textura y cuando no 

la presenta se convierte en un pretexto. 

2.2.3.3 Caracteristicas textuales 

A ) Coherencia textual 

L a coherencia es una propiedad que da sentido a un texto y ello nos permite tener presente 

que "un texto es coherente cuando las ideas tienen un desarrollo logico, sin apartes ni 

digresiones" (Alfaro, Gamarra y Melendez, 2012, p.24). Esta propiedad responde a que 

"una cantidad determinada de enunciaciones; seria un texto coherente si en ella se 

mantuviera una intention perceptible para el interlocutor" (Schimidt, 1978, p. 160). Por 

ello, la coherencia implica tomar en cuenta muchos aspectos que lo incluyen dentro de 

las propiedades textuales, que vendria a ser la textura. En consecuencia, "para el estudio 
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de la coherencia parten de la hipotesis de una estructura profunda logico-semantico e 

influyen tambien el contexto y la intention del hablante" (Schimidt, 1978, p. l 57). A este 

contexto se definira como la coherencia pragmatica, que mas adelante se desarrollara. A l 

respecto Van Dijk, relaciona la estructura profunda a la macroestructura porque determina 

la secuencialidad de la information. Esa secuencialidad que evidencia un solo tema. 

Ademas "la coherencia es un caso particular de lo que denomina congruencia o 

conformidad con las normas universales del hablar que constituyen el saber elocucional, 

formado por el conocimiento del mundo y de las cosas, los principios del pensar humano, 

(la exigencia de la claridad, la no repetition, el no decir lo obvio, lo imposible, lo 

incoherente)" (Coseriu, 1992, p.94-95). 

Estos puntos fundamentados como el saber elocucional esta relacionado con la estructura 

profunda. Estos son enlaces, por ello se menciona "las razones siguientes a favor de la 

existencia de una estructura profunda del texto: a) anaforas semanticas; b) relation entre 

titulo y discurso escrito; c) resumir o traducir simultaneamente" (Dressier, 1970, p.206, 

citado por Schimidt, 1978, p. 159). Estas permiten identificar la coherencia profunda y a 

su vez estas razones corresponden a muchos aspectos que trata Van Di jk en la 

macroestructura porque en ello toma en cuenta un aspecto que otros autores lo denominan 

la coherencia global y este es influido por una coherencia local hallada en la 

microestructura del autor mencionado. 

Por otra parte, se toma en cuenta que "la coherencia lineal es la secuenciacion adecuada 

entre la cadena de oraciones emitidas" (Nino, 2002, p. 141) para la constitution de 

parrafos, pero no se debe olvidar que "la coherencia es la propiedad que se encarga de la 

information. E s basicamente semantica y afecta a la organization profunda del 

significado del texto" (Perez, 2006, p.60). Esta cualidad semantica del texto se ve 

identificada en la coherencia anteriormente mencionada. A esto se suma la coherencia 

global que "nace de las relaciones de adecuacion entre la microestructura y las 

macroestructuras del discurso" (Nino, 2002, p. 142). Este ultimo termino empleado para 

identificar al texto en su contexto. 

Dentro de la coherencia se "organiza la information para que pueda expresar un acto de 

habla: hacer una invitation, una promesa, una petition, etc." (Marco de trabajo, 2009, 

p.26) y entendemos que los actos de habla estan relacionados con la pragmatica, esta 
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responde a una coherencia externa, referencial, extraverbal, como manifiesta Nino que 

"la coherencia pragmatica es la adecuada relacion entre lo significado por los enunciados 

del discurso y las condiciones especificas de los interlocutores, como son la intention 

comunicativa, tiempo, lugar, participation y demas circunstancias extraverbales" (Nino, 

2002, p. 143). Es decir, son los elementos que rodean a un texto para comprender su 

signification; sumandose a esto "la coherencia referencial que permite una relacion de 

adecuacion entre lo dicho en el discurso y el marco de conocimiento comunmente 

aceptado" (Nino, 2002, p. 142). En tal sentido, hablamos de "las relaciones de coherencia 

que se mantienen entre proposiciones expresadas por oraciones compuestas y secuencias 

de oraciones" (Van Dijk , 1984, p.l 50). Estas muestran las intenciones del texto y de quien 

las produce. 

En suma, "la coherencia es una propiedad semantica de los discursos, basada con la 

interpretation de cada frase individual relacionada con la interpretation de otras frases" 

(Van Dijk, 1980, p.147, citado en Lozano, 1982, p.21). Esas frases son entendidas dentro 

de los tipos de coherencia desarrolladas con anterioridad y que muestra a la information 

del texto como una unidad y que "desarrolla las ideas en torno a un tema especifico y se 

evidencia una organization o estructura a lo largo del texto. Asimismo, estas ideas se 

encuentran agrupadas entre si en forma de frases, oraciones o parrafos" (Ministerio de 

Educacion del Peru, 2006, p.50). 

B ) Cohesion textual 

Esta es comprendida como un aspecto gramatical en la cual intervienen algunas categon'as 

gramaticales que permiten construir frases con un sentido completo. Por ello, "la cohesion 

es un concepto semantico que indica la manera como una secuencia de unidades de 

information se relaciona semanticamente con otras, a traves de elementos gramaticales o 

lexicos" (Marco de trabajo, 2009, p.26). Estas unidades semanticas buscan una relacion 

fundamentada con la intention comunicativa de quien produce o ejecuta un texto en su 

forma oral o escrita. A esto se suma los planteamientos de Alfaro que menciona: 

L a cohesion es una propiedad del texto que facilita su comprension, esta se 

da en el interior del texto y funciona como un conjunto de enlaces entre 
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palabras y oraciones para establecer las relaciones semanticas que precisa un 

texto para constituirse como unidad de signification. Esto quiere decir que 

las ideas estan organizadas de acuerdo con una relacion logica que se ha 

elaborado en el piano del contenido del texto y se lograpor medio de recursos 

como la repetition de palabras, la sinonimia, la parafrasis, la conjuncion, la 

elipsis, etc. (Alfaro, Gamarra y Melendez, 2012, p.24) 

L a cohesion esta relacionada con los marcadores discursivos que se emplean en los textos. 

De esta manera para enlazar los elementos constitutivos de un texto se emplean "todas 

aquellas funciones linguisticas que indican relaciones entre los elementos de un texto" 

(Casado, 1997, p. 17). 

Por ello, "la conexion logica que relaciona entre si a dos proposiciones (o dos parrafos) a 

veces puede no estar expresada lingiii'sticamente. Es decir, estan relacionadas por una 

situation causa-efecto que no requiere el uso de una conexion" (Serafini, 1997, p.75). 

Esta se evidencia cuando no existe la presencia de palabras o conectores para enlazar los 

enunciados, pero tambien "la cohesion textual consiste en la interconexion de las frases 

por medio de relaciones lexico-gramaticales, que pueden ser de referencia y de conexion, 

y por medio de los signos de puntuacion" (Ministerio de Education del Peru, 2006, p.57). 

2.2.3.4 Texto narrativo 

A ) Definition de texto narrativo 

E l texto narrativo cobra esencia en las diversas maneras de realizacion textual y ello 

acontece a conocer que se vincula con la narration como relato. Es decir, que se debe 

entender este ultimo como "hechos situados en un tiempo y en un lugar determinado y 

entrelazados por unos personajes que generalmente son los protagonistas de la action" 

(Sanchez, 2006, p.342). Ellos realizan la action teniendo en cuenta la tematica que se 

aborda y las intenciones que posee el quien escribe. Es por ello, que "los textos narrativos 

son formas basicas globales muy importantes de la comunicacion textual" (Van Dijk, 

1980, p.153). 
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Y como fuente de comunicacion se da a conocer los diversos estados emocionales de la 

persona que escribe. Pero no se debe olvidar que: 

Una narration puede tener como funcion entretener, informar, ensenar... y 

aparecer en un articulo cienti'fico sobre psicologia, en un libro de historia, en 

un tratado de moral, o en un libro de cocina, entre muchas otras posibilidades. 

Es normal intercalar narraciones en escritos de tipo expositivo, o dar 

informaciones en los narrativos; la proportion diseno depende del proposito 

del texto, de las convenciones de escritura segiin los generos y registros, y de 

la personalidad del autor (Reyes, 1998, p.59). 

Y se entiende asi que la narration es como una "forma tan intimamente instaurada en 

nuestra manera de comprender el mundo, de acercarnos a lo que no conocemos y de dar 

cuenta de lo que pueden ser las definiciones o la explication" (Calsamigliay Tuson, 2001, 

p.270). 

Por ende, "los textos narrativos cuentan historias. En ellas hay un escenario temporal o 

ecologico mas o menos definido, hay unos personajes que tienen objetivos o metas que 

se van obstaculizando en su logro" (Gonzales, 2006, p.243); todo esto es mostrado hacia 

un determinado lector y que gracias a la narration podemos llegar a conocer, pero 

recordemos que esta es la "expresion mas utilizada en la comunicacion y desempena un 

importante papel como formula de socialization, mediante la cual el escolar puede 

comunicar a los demas sus experiencias personales, conocerse a si mismo y regular su 

propia conducta" (Prado, 2004, p.267). Esto nos permite ver que la narration es el acto 

de deleitar a las personas con diversos temas, sean reales o ficticios y ello se refiere a que 

"narramos para informar, para cotillear, para argumentar, para persuadir, para divertir, 

para crear intriga, para entretener..." (Calsamiglia y Tuson, 2001, p.270). 

B ) Tipos de texto narrativo 

Determinar los tipos de narration es conocer diversas estructuras de otros textos que se 

vinculan con este y en tal sentido, como se menciono con anterioridad, en los textos 

narrativos domina el relato y este se encuentra presente en "los cuentos, el relato policial, 

las novelas, las fabulas, las parabolas, las canciones, los chistes, las historietas, los 
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vitrales, las pinturas, el teatro, el cine, y en todo aquello en lo que se cuentan sucesos en 

forma secuencial" (Adam, 1999, p.11-12). Tambien se presentan con textos de acuerdo 

al discurso empleado y como son "el dialogo, la description o la argumentation y puede 

adoptar distintas formas textuales, como el cuento, la noticia, el chiste, el diario, la 

biografia, etc." (Prado, 2004, p.268). En ambas citas se dan a conocer semejanzas que se 

complementan y son tan usuales en la representation escrita. 

Teniendo en cuenta todo esto se presenta los siguientes tipos: "Narration oral espontanea, 

Chiste, Diario personal, Anecdota, Cuento, Romance, Noticia, Reportaje, Cronica, 

Pelicula, Serie, Serie radiofonico, Telenovela, Examen" (Prado, 2004, p.268). Entonces, 

la narration responde al empleo de contar diversos relatos, hechos, sucesos, historias 

propias o de personajes con existencia independiente o dependientes (creados). 

C ) Caracten'sticas del texto narrativo 

Establecer una diferencia sustancial en las caracten'sticas de este tipo de texto es 

evidenciar que es "la mimesis de acciones y, secundariamente, la mimesis de hombres 

actuantes, presentadas bajo el modo narrativo (aquel en el que el autor aparece como 

alguien diferente de si mismo)" (Garrido, 1996, p.l 1). Por tanto, esta es principal en su 

estructura textual. 

Por otro lado, presenta caracten'sticas lingiiisticas como: "verbos perfectivos 

generalmente en preterito perfecto o imperfecto; y presente con valor de pasado; 

utilizacion de adverbios y conectores temporales, causales y consecutivos para referirse 

al momento y desarrollo de la accion; utilizacion de elementos deicticos o senaladores 

del lugar y ambiente" (Prado, 2004, p.268). Estas son las que permiten la concretizacion 

o la identification de un texto narrativo que se relaciona mas con la imagination de quien 

la compone. 

D ) Estructura del texto narrativo 

Para establecer la estructura de un texto narrativo se debe partir de que en toda "narration 

siempre hay personajes que protagonizan sucesos ligados, reales o imaginarios, en un 
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determinado orden temporal" (Gonzalez y Leon, 2011, p. l71). Ese orden temporal en un 

"texto narrativo (novela, parabola, suceso...) es una unidad compleja y profundamente 

heterogenea, compuesta de momentos narrativos, descriptivos y dialogables mas o menos 

puros, que denominamos secuencias" (Adam, 1999, p.35). Esas secuencias se ven en la 

"presentation, desarrollo y desenlace" (Gonzalez y Leon, 2011, p.171). E l primero se 

entiende como el inicio del texto o los eventos que daran origen a la narration; el segundo, 

es el problema que se desarrolla y el ultimo, la culmination de todo el trama realizado. 

Estas, tambien, se vinculan con otras, la primera con lo ya mencionado y las restantes que 

enriquecen a su estructura narrativa y son: 

Estructura de tres partes que indica el desarrollo interno de la action 

(planteamiento, nudo y desenlace); formulas fijas de empiece y cierre (en el 

cuento); desarrollo de la action que puede ser o no ser siguiendo un orden 

lineal en el tiempo; diversos puntos de vista y el narrador puede expresarse 

en primera o tercera persona, intentando ser objetivo o subjetivo. (Prado, 

2004, p.268) 

En relacion a su estructura no siempre un texto narrativo puede presentar la misma 

estructura y ello responde a la manera de como el escritor desea presentar su texto escrito, 

pero sin dejar de lado elementos sustanciales que la componen como tal. 

2.3 Definition de terminos 

Entre los terminos mas empleados o que se pretende aclarar son las siguientes: 

Bilingiiismo: convivencia de dos lenguas y el empleo de las mismas en la interaction 

social. 

Coherencia: propiedad textual que determina el sentido semantico de un texto. 

Cohesion: propiedad textual que se preocupa por el empleo correcto de los enlaces en las 

oraciones. 

Lingiii'stica: ciencia que se encarga del estudio de las lenguas. 

Morfologia: disciplina que se encarga del estudio de la estructura interna de una palabra 

y el origen de la misma. 
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Morfosintaxis: interdisciplina que se encarga de velar por la construction gramatical de 

una oracion a partir de las palabras o categorias. 

Multilingiiismo: se denomina asi a la convivencia de diversas lenguas en un mismo 

espacio geografico. 

Pragmatica: ciencia que estudia a la lengua en un contexto real (concreto). 

Pragmalingiiistica: interdisciplina que vela por una intencion comunicativa y teniendo en 

cuenta los actos de habla. 

Sicolingiiistica: interdisciplina que estudia la relation entre los procesos de adquisicion 

del lenguaje. 

Sintaxis: disciplina que se encarga del estudio de la estructura de la oracion y como las 

palabras se concatenan dentro de esta. 

Sociolingiiistica: interdisciplina que estudia al lenguaje desde el punto sociocultural. 

Texto: unidad textual que cumple con las propiedades textuales. 

Texto narrativo: tipo de texto que relata un hecho ficticio o concreto y las mismas en sus 

personajes y posee la estructura de presentation, nudo y desenlace. 

Variacion lingiiistica: son las diversas alteraciones que puede presentar una lengua en un 

contexto determinado. 
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C A P I T U L O I I I 

M E T O D O L O G I A D E L A I N V E S T I G A C I O N 

3.1 Metodos de la investigacion 

Esta investigacion es de enfoque cuantitativo porque los datos obtenidos se procesaron 

estadi'sticamente y la metodologi'a adoptada es el descriptivo porque permite "especificar 

las propiedades, las caracten'sticas y los perfiles de persona, grupos, comunidades, 

proceso, objetos o cualquier otro fenomeno que se someta a un analisis" (Hernandez, 

2014, p.92). Es evidente al momento de iniciar una investigacion determinar esas 

propiedades especificas que se hallan en un fenomeno de analisis para poder llegar a 

conocerlo. A esto se anade que este metodo "pretende medir o recoger information de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren" 

(2014, p.92) para luego sistematizarla, evaluarla y emitir un juicio correcto. 

3.2 Tipo y nivel de investigacion 

E l tipo de investigacion es descriptivo y de nivel correlacional porque pretende conocer 

la relacion de la primera variable con la segunda variable y dar explicaciones sustanciales. 

E l descriptivo es entendido como aquel que mide conceptos y componentes; el 

correlacional "tiene como finalidad conocer la relacion o grado de asociacion que exista 

entre dos o mas conceptos, categorias o variables en una muestra o contexto en particular" 

(Hernandez, 2014, p.93). 
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E n este caso se estudio la relacion entre dos variables: la morfosintaxis del espanol 

ayacuchano con la production de texto narrativo. 

V . 1.: Morfosintaxis del espanol ayacuchano 

L a morfosintaxis es entendida como las posibles combinaciones que se presenta en la 

escritura y ello permite definirlo como "el esquema total de la estructura lingui'stica, y 

como componente de esta. Partiendo de la nocion clasica de signo linguistico que 

distingue dos pianos: significado/significante o contenido/expresion" (Kovacci, 1990, 

p. 15). 

V.2 . : Production de texto narrativo 

L a escritura como fuente de comunicacion adquiere diversas especies en su creacion y 

asume la definition de que "los textos narrativos cuentan historias. E n ellas hay un 

escenario temporal o ecologico mas o menos definido, hay unos personajes que tienen 

objetivos o metas que se van obstaculizando en su logro" (Gonzales, 2006, p.243). 

Operacionalizacion de variables 

V A R I A B L E D I M E N S I O N E S I N D I C A D O R E S 

Morfosintaxis 

delespanol 

ayacuchano 

Morfologia 

Diminutivos afectivos 

Hibridacion quechua-espanol 

Morfosintaxis 

delespanol 

ayacuchano 

Sintaxis 
Estructura s-o-v 

Doble posesivo 

53 



V A R I A B L E D I M E N S I O N E S I N D I C A D O R E S 

Produccion de 

texto narrativo 

Cohesion textual 
Utiliza conectores aditivos 

Utiliza dei'cticos espaciales 

Produccion de 

texto narrativo 

Coherencia 

textual 

Correspondencia de genero y 

numero 

Posee una information progresiva 

3.3 Diseno de la investigacion 

E l diseno de investigacion es no experimental porque no se realizo trabajos 

experimentales en la ejecucion de la investigacion o no se manipulo variables. Por ello, 

un diseno de investigacion "se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

information que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema" 

(Hernandez, 2014, p. 128). 

Las investigaciones no experimentales son aquellas que no se someten a un experimento 

porque "se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables" (2014, p.l 52). E s decir, 

no manipulamos las variables de la investigacion y sigue un curso normal sin alteraciones. 

3.4 Poblacion 

L a poblacion fue constituida por dos mil estudiantes del quinto grado de Educacion 

Secundaria de las Instituciones Educativas de la U G E L de Huamanga. Para establecer la 

poblacion se debe tener criterios relacionados con la identificacion del problema y ello 

permitira el desarrollo normal de la investigacion. Por consiguiente, se define que una 

poblacion "debe situarse claramente por sus caracteristicas de contenido, lugar y tiempo" 

(Hernandez, 2014, p.174). 
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3.5 Muestra 

L a muestra escogida es de tipo no probabili'stico, intencional porque no se somete a un 

sorteo respectivo para su eleccion y conformada por 90 estudiantes de las secciones A , B 

y C del quinto grado de Education Secundaria de la I .E .P . "Maria Parado de Bellido"-

Ayacucho, 2016. Esta muestra orienta hacia la evidencia del problema identificado y es 

de mucha importancia en la construction de todo proceso investigativo. Una muestra debe 

entenderse como "un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido 

en sus caracteristicas al que llamamos poblacion" (Hernandez, 2014, p. 175). 

3.6 Tecnicas e instrumentos de recoleccion de datos 

Las tecnicas que permitieron el recojo de datos fueron la prueba pedagogica y la 

observacion. Estas relacionadas, a su vez, con la lista de cotejo y la prueba de produccion. 

L a primera permitio identificar los indicadores de la morfosintaxis del espanol 

ayacuchano en el texto narrativo de las estudiantes y la ultima, que las estudiantes 

redacten o escriban un texto narrativo de acuerdo a sus intenciones, con un tema a su 

eleccion. Estos fueron tan medulares para la recoleccion de datos. Se conceptualiza el 

primero (prueba pedagogica y observacion) como el procedimiento y el segundo (lista de 

cotejo y prueba de produccion) como "la herramienta que utiliza el investigador para 

registrar y organizar posteriormente la information" (Perez, 2009, p.71). 

3.7 Procedimientos de la investigacion 

L a information recogida fue analizada e interpretada a traves del computador y el empleo 

del programa SPSS, y permitio conocer los graficos respectivos del trabajo y el 

coeficiente de correlacion de Spearman (Rho de Spearman). Este ultimo se define como 

"medidas de correlacion para variables en un nivel de medicion ordinal (ambas), de tal 

modo que los individuos u objetos de la muestra pueden ordenarse por rangos 

(jerarquias)" (Hernandez, 2014, p.332). 
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C A P I T U L O I V 

R E S U L T A D O S D E L A I N V E S T I G A C I O N 

4.1 Confiabilidad y validez de instrumentos 

L a confiabilidad y validez de los respectivos instrumentos de esta investigacion se 

evidencia en el informe de opinion de expertos que fue realizado por los docentes de la 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga, quienes dieron una opinion 

favorable con un valor significativo a dichos instrumentos segun el promedio que 

otorgaron. Esta opinion favorable permitio la aplicacion de los mismos en la recoleccion 

de los datos. 

L a valoracion del informe de opinion de tres expertos especialistas en investigacion: Mg. 

Valerio Meza, Dr. Gedeon Palomino y la Dr. Brunihlda Acosta asignan puntuaciones 

semejantes. E l primero otorga un promedio de cuarenta y seis; el segundo, cuarenta y tres 

y el ultimo, treinta y nueve; todo esto en un promedio general de cincuenta puntos. Esto 

nos permitio evaluarlo como "excelente" y la validez estadistica de dicho instrumento se 

realizo a traves del A l f a de Cronbach. 
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E X P E R T O S 
I T E M S IS 

P
ro
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ed
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E X P E R T O S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

o 
H 

P
ro

m
ed

io
 

Experto 1 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 46 4.6 92% 
Experto 2 5 4 5 4 4 5 3 4 5 4 43 4.3 86% 
Experto 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 3.9 78% 

128 4.3 8 5 % 

C/5 Deficiente 1 a 10 1 a 20% Excelente 
V e o 

Regular 11 a20 21 a 40% 
u 
2 

Bueno 21 a 30 41 a 60% 

"ci Muy bueno 31 a40 61 a 80% 

> Excelente 41 a 50 81 a 100% 

a = 

Donde: 

K = Numero de item. 

Si = Varianza del instrumento. 

St2 = Varianza de la suma de los items. 

K 

K-l 
1 

s; 

Estadisticos de fiabilidad 

Al fade 
Cronbach 

N d e 
elementos 

,841 10 

4.2 Resultados 

E n esta investigacion se ha disenado 20 reactivos para estudiar la relacion que existe entre 

la Morfosintaxis del espanol ayacuchano con la produccion de texto narrativo evaluada a 

90 estudiantes del quinto grado de la I .E .P . "Maria Parado de Bellido"-Ayacucho, 2016, 

cuyos resultados fueron validados a traves del estadigrafo Coeficiente de correlacion de 

Spearman, el mismo que se detalla a continuacion: 

rs = l - 6 M 

N3-N 
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Donde: 

r s = coeficiente de correlation de Spearman. 

62 = diferencias existentes entre los rangos de las dos variables, elevadas al cuadrado. 

N = tamano de la muestra expresada en parejas de rangos de las variables. 

S = sumatoria 

Tabla 01 

Distribution de frecuencias del empleo del conector " y " evaluado en las 

estudiantes de quinto grado de la I . E . P . " M a r i a Parado de Bellido"-Ayacucho, 

2016 

EMPLEO DEL 
Empl#a «l eon*etor V 

EMPLEO DEL 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONECTOR "Y" 

I FF* •it*i\ I 
I 1 J 

SI 90 100,0 

F U E N T E : Instnimentos de evaluation de produccion de texto narrativo aplicado a las estudiantes 

de la I.E.P. "Maria Parado de Bellido". 

E n la tabla 01 , se observa que el 100% de las estudiantes del quinto grado emplean el 

conector " y " en la produccion de textos narrativos para enlazar frases formando un 

proceso aditivo de oraciones. 

E l empleo de este conector aditivo evidencia que es un elemento indispensable en la 

jerarquizacion de la informacion y muestra que la intension comunicativa puede 

ampliarse mostrando una macroestructura propia en cada estudiante. E l uso frecuente del 

conector " y " es una caracteristica del espanol dialectal ayacuchano el mismo que se 

evidencia en la produccion de texto narrativo. 
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Tabla 02 

Distribution de frecuencias del uso del conector "tambien" en la produccion de 

textos de estudiantes de quinto grado de la L E . P . "Maria Parado de Bellido"-

Ayacucho, 2016 

UtlBn «tonMtst n«mb»n' 

FUENTE: Instrumentos de evaluacion de produccion de texto narrativo aplicado a las estudiantes 

de la I.E.P. "Maria Parado de Bellido". 

E n la tabla 02, se tienen que el 70% de las estudiantes evaluadas del quinto grado no usan 

el conectivo "tambien" y un 30% si lo utilizan, estas ultimas estudiantes tienen un 

conocimiento que el conector "tambien" tiene la funcion de conectar oraciones complejas 

dandole un sentido logico. 

Por ello, se afirma que el empleo de este termino no llega a tener el mismo valor que la 

" y " en la elaboration de proposiciones y esto es determinada por algunas estudiantes que 

llegan a establecer, segiin sus conocimientos, la posicion correcta en la construccion de 

su texto. E l poco empleo del conector "tambien" muestra que las estudiantes no lo utilizan 

como elemento cohesivo y es muy notorio que la variedad dialectal del espanol 

ayacuchano tiene una presencia minima en la produccion textual. 
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Tabla 03 

Distribution de frecuencias del uso de los deicticos espaciales correctamente 

aplicados en la produccion de textos por las estudiantes de quinto grado de la 

L E . P . "Maria Parado de Bellido"-Ayacucho, 2016 

FUENTE: Instrumentos de evaluation de produccion de texto narrativo aplicado a las estudiantes 

de la LE.P. "Maria Parado de Bellido". 

E n la tabla 03, se presenta que un 61 ,1% de estudiantes del quinto grado no usan los 

conectivos deicticos y solo un 38,9% si los aplica para vincular el texto con el espacio, el 

tiempo verbal y persona, dandole sentido en el escenario narrativo. 

Esto muestra que los deicticos espaciales son los indicadores de correspondencia entre 

los elementos mencionados que representan el lugar narrado por las estudiantes y que 

cobra una existencia textual. A esto se suma que la secuencia textual continuara, en 

referenda a esos ambientes, en las diversas progresiones textuales. Las estudiantes no 

emplean este elemento cohesivo en su produccion textual y la variedad dialectal esta 

presente en sus textos escritos. 
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Tabla 04 

Distribution de frecuencias del empleo de los deicticos espaciales "ahi, alii" por 

estudiantes de quinto grado de la L E . P . "Maria Parado de Bellido"-Ayacucho, 

2016 

FUENTE: Instrumentos de evaluation de produccion de texto narrativo aplicado a las estudiantes 

de la I.E.P. "Maria Parado de Bellido". 

E n la tabla 04, muestra que 80% de las estudiantes del quinto grado no emplean los 

conectivos "deicticos espaciales, Ah i y A l i i " y solo un 20% los usa, dando a su narration 

un sentido objetivo y concreto, asi como una extension metaforica que enriquece la 

produccion de textos. 

L a determination especifica de estos deicticos espaciales nos ubica que es una muestra 

indiscutible de la realidad del espanol andino, pero en la construccion narrativa adquiere 

una posicion que determina la secuencialidad de los hechos en una realidad descrita. Se 

entiende que la variacion sintactica del espanol ayacuchano se presenta minimamente en 

su texto narrativo. 
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Tabla 05 

Distribution de frecuencias del uso de la primera persona gramatical en la 

produccion de textos escritos, por las estudiantes de quinto grado de la I .E .P . 

"Maria Parado de Bellido"-Ayacucho, 2016 

USO DE LA PRIMERA 

PERSONA 

GRAMATICAL 

NO 

SI 

Total 

FRECUENCIA 

51 

39 

90 

PORCENTAJE 

56,7 

43,3 

100,0 

La primera persona orsm«tlcal se evldancle en e! texto tscrtto 

F U E N T E : Instrumentos de evaluacion de produccion de texto narrativo aplicado a las estudiantes 

de la I.E.P. "Maria Parado de Bellido". 

E n la tabla 05, se observa que el 56,7% de las estudiantes del quinto grado no usan la 

primera persona gramatical y solo un 43,3% si los usa, precisa en la narration el papel 

que ocupa como relator o el que lee u oye, estas estudiantes tienen la capacidad de 

puntualizar estas relaciones discriminando adecuadamente el papel que desempena el 

personaje en la produccion de textos. 

E s decir, la mayoria de los textos narrados son sucesos, en algunas estudiantes, de su 

propia vivencia (anecdotas) y en complementacion a esta, existen estudiantes que 

escriben sobre relatos transmitidos oralmente o que lo leyeron en algiin texto impreso. Se 

entiende que la variacion dialectal del espanol esta inmerso en la produccion textual en el 

hecho de la persona que lee. 
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Tabla 06 

Distribution de frecuencias de la combination de los pronombres personales para 

dar secuencialidad a un texto escrito realizado por las estudiantes de quinto grado 

de la I . E . P . "Maria Parado de Bellido"-Ayacucho, 2016 

COMBINACldN DE LOS 

PRONOMBRES 

PERSONALES PARA DAR 

SECUENCIALIDAD A UN 

TEXTO ESCRITO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 1 1,1 

SI 89 98,9 

Total 90 100,0 

Comb™ los pronombres personales peradar secuencialidad a un texto escrito, 
O B 

Dsi 

FUENTE: Instrumentos de evaluation de produccion de texto narrativo aplicado a las estudiantes 

de la LE.P. "Maria Parado de BeUido". 

E n la tabla 06, el 98,9% de las estudiantes del quinto grado utilizan la combination de los 

pronombres personales para darle secuencialidad a un texto escrito y solo un 1,1% no las 

aplica, las primeras al aplicarlas demuestran su habilidad de no repetir el nombre de una 

persona gramatical, dado que es sustituido por el pronombre personal. 

E l uso adecuado de los pronombres personales es esencial para que no haya redundancia 

en los terminos al momento de elaborar un parrafo; es decir, que cada nombre empleado 

en el texto debe obedecer a terminos que concuerden con los accidentes gramaticales de 

la relacion sintactica de las palabras. E l uso de los pronombres identifica que la variedad 

dialectal del espanol esta inmerso en la escritura narrativa de cada estudiante adoptando 

diversas funciones. 
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Tabla 07 

Distribution de frecuencias de la forma de ubicar los pronombres personales, 

realizado por las estudiantes de quinto grado de la I .E .P . "Maria Parado de 

Bellido"-Ayacucho, 2016 

UBICA 

ADECUADAMENTE 

LOS PRONOMBRES 

PERSONALES 

NO 

St 

Total 

FRECUENCIA 

48 

42 

90 

PORCENTAJE 

53,3 

46,7 

100,0 

Ublca edicutdRmtntt (o» pronombro pirgonnlta, 
O I I J 

09 

FUENTE: Instrumentos de evaluacion de produccion de texto narrativo aplicado a las estudiantes 

de la I.E.P. "Maria Parado de Bellido". 

E n la tabla 07, muestra que un 53,3% de las estudiantes del quinto grado no ubican 

adecuadamente los pronombres personales y un 46,7% si los ubica apropiadamente, 

dando familiaridad al enlace del pronombre con el verbo, asi mismo, diferencia a las 

personas unas de otras a traves de los atributos dados por el autor. 

L a ubicacion de los pronombres en la construccion oracional tiene el f in de direccionar el 

significado, que en algunos casos, no expresan la secuencialidad correcta de cada 

elemento; todo esto se da al momento de conjugar con la action verbal. Esa ubicacion 

inadecuada de los pronombres personales muestra que la variacion del espanol se presenta 

en la estructura textual de las estudiantes. 
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Tabla 08 

Distribution de frecuencias del uso de pronombres encliticos y proclfticos, por las 

estudiantes de quinto grado de la I .E .P . "Maria Parado de Bellido"-Ayacucho, 

2016 

USA 

PRONOMBRES 

ENCLITICOS Y 

PROCLITICOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Uk4 piuiiuntUit •iikhllkuk y piui.litii.ut 

^ '" D ' 

1 Cv*?!) 

SI 90 100,0 

Uk4 piuiiuntUit •iikhllkuk y piui.litii.ut 

^ '" D ' 

1 Cv*?!) 

FUENTE: Instrumentos de evaluation de produccion de texto narrativo aplicado a las estudiantes 

de la I.E.P. "Maria Parado de Bellido". 

E n la tabla 08, se observa que el 100% de las estudiantes del quinto grado usa los 

pronombres encliticos y procliticos para complementar al verbo, uniendolo al verbo 

precedente formando una sola palabra o colocando el pronombre antes del verbo como 

cumpliendo la funcion de conjugar, enlazando las palabras para articular las palabras 

formando frases con sentido logico y metaforico. 

E l empleo de los pronombres tonicos y atonos en la construccion gramatical evidencia 

que es un elemento sustancial al momento de ordenar las ideas y por su f in comunicativo 

del texto esti estrechamente relacionado con la sintaxis de cada sistema, espetificamente, 

en el subsistema. E s una caracteristica de la morfosintaxis del espanol ayacuchano que se 

evidencia en un porcentaje del 100% en la produccion narrativa de las estudiantes. 
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Tabla 09 

Distribution de frecuencias de la identification del genero de las palabras segiin la 

informacion desarrollada por las estudiantes de quinto grado de la L E . P . "Maria 

Parado de Bellido"-Ayacucho, 2016 

RESPETA E L GENERO 

DE LAS PALABRAS 

SEGUN LA 

INFORMACION 

DESARROLLADA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 44 48,9 

SI 46 51,1 

Total 90 100,0 

Ritp»t» «l jtntro di tit pitibfM jtjuri l> (ntomnclon d miroitidi •*> •a 

FUENTE: Instrumentos de evaluacion de produccion de texto narrativo aplicado a las estudiantes 

de la I.E.P. "Maria Parado de Bellido". 

E n la tabla 09, se tiene que el 48,9% de las estudiantes del quinto grado no respeta el 

genero de las palabras segiin la informacion desarrollada y el 51 ,1% si respeta el genero 

de las palabras, dandole atributos a la persona gramatical, proporcionando concordancia 

entre el adjetivo y sustantivo o entre el articulo y el sustantivo, generando armonia en la 

narration. 

Esta armonia que se da en la organizacion profunda y v a estableciendo la microestrutura 

y la macroestructura de un escrito y ello conlleva a la sistematizacion de la informacion 

para mostrar una adecuada propiedad semantica. Esta peculiaridad de las palabras 

empleadas en la produccion narrativa muestra que hay mayor porcentaje (51,1%) de las 

estudiantes que si respetan el genero y ello evidencia la presencia minima de la 

morfologia del espanol ayacuchano en su texto que produce. 
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Tabla 10 

Distribution de frecuencias de la correspondencia entre el genero y numero, 

aplicado por las estudiantes de quinto grado de la L E . P . "Maria Parado de 

Bellido"-Ayacucho, 2016 

EXISTE 

CORRESPONDENCIA 

ENTRE E L GENERO Y 

NUMERO 

NO 

SI 

Total 

FRECUENCIA 

46 

44 

90 

PORCENTAJE 

51,1 

48,9 

100,0 

Exlut* ep»r»*p<mt)«nM« »ntr« t l g»n»rey nimtro. 

FUENTE: Instrumentos de evaluation de produccion de texto narrativo aplicado a las estudiantes 

de la I.E.P. "Maria Parado de BeUido". 

E n la tabla 10, se observa que el 51 ,1% de las estudiantes de quinto grado evaluadas en 

su narracion no concuerdan el genero con el numero gramatical y solo un 48,9% de las 

estudiantes, si armonizan el genero y el numero gramatical, proveyendo al texto 

caracteristicas que contextualizan la forma femenina y masculina, en su sentido singular 

o plural de las palabras que dan al texto matices de forma a la produccion de textos. 

A esto se suma, y debe recordarse, que todo escrito sin una correspondencia en sus 

accidentes gramaticales no puede ofrecer una consistencia entre sus elementos que la 

componen y no evidencia su intension comunicativa como tambien la decodificacion 

orienta hacia otra. Aludiendo que la no correspondencia entre genero y numero es 

propiedad de la variedad dialectal del espanol ayacuchano y se presenta en un 51 ,1% en 

sus escrituras narrativas. 
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Tabla 11 

Distribution de frecuencias del adecuado uso de la pluralidad de las palabras, 

aplicado por las estudiantes de quinto grado de la L E . P . "Maria Parado de 

Bellido"-Ayacucho, 2016 

UTILIZA Uttlli* oportwitmintt la ptur«Hfl»(f dt t«i paithn* UTILIZA 
Q9 

OPORTUNAMENTE L A 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PLURALIDAD DE LAS \ 
PALABRAS \ 

NO 53 58,9 / ]4ni*l 

/ 
si 37 41,1 

\ / Total 90 100,0 \ / 
\ / 

F U E N T E : Instrumentos de evaluacion de produccion de texto naixativo aplicado a las estudiantes 

de la I.E.P. "Maria Parado de Bellido". 

E n la tabla 11, se muestra que el 58,9% de las estudiantes del quinto grado no utilizan 

oportunamente la pluralidad de las palabras y solo un 41 ,1% si la utilizan, precisando 

aspectos gramaticales de cantidad, constituyendo una estructura morfologica indicando si 

el autor se esta refiriendo a una o varios entes gramaticales. 

Esta ausencia de pluralidad oportuna de los terminos se debe a que dentro de las 

estudiantes existe una interaction de lenguas y que, desde el punto de vista de la 

sicolinguistica, es entendido como un hecho que hace notar el pensamiento linguistico de 

cada persona que lo emplea en su comunicacion escrita. L a ausencia de la pluralidad de 

las palabras es un rasgo indispensable de la variedad del espanol que esta en la escritura 

narrativa de las estudiantes. 
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Tabla 12 

Distribution de frecuencias de la diferencia de genero entre las palabras 

empleadas por las estudiantes de quinto grado de la I . E . P . "Maria Parado de 

Bellido"-Ayacucho, 2016 

DIFERENCIA E L 

GENERO ENTRE LAS 

PALABRAS 

EMPLEADAS 

NO 

SI 

Total 

FRECUENCIA 

46 

44 

90 

PORCENTAJE 

51,1 

48,9 

100,0 

Oir»r*nc1t «t gln«ro tntra i»» puimras tmptttdn Bm 0s 

FUENTE: Instrumentos de evaluacion de produccion de texto narrativo aplicado a las estudiantes 

de la I.E.P. "Maria Parado de Bellido". 

E n la tabla 12, se tiene que el 51 ,1% de las estudiantes del quinto grado no diferencian el 

genero entre las palabras empleadas y solo un 48,9% de las estudiantes si muestran esta 

diferencia de genero gramatical en la narration de textos, pues este conocimiento permite 

a la estudiante atribuir a los sustantivos, articulos, adjetivos, participios y pronombres, el 

atributo gramatical de masculino y femenino. 

Esto indica que la mayoria de las estudiantes poseen una coherencia global que es 

evidenciada en la distribution ordenada de las palabras al momento de escribir un texto 

y su repercusion en la identificacion de accidentes gramaticales de algunas palabras 

variables. Las estudiantes no diferencian el genero de las palabras empleadas en su 

produccion escrita y origina que la variedad dialectal del espanol este presente. 
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Tabla 13 

Distribution de frecuencias de la secuencialidad de la informacion aplicado por las 

estudiantes de quinto grado de la L E . P . "Maria Parado de BeIlido"-Ayacucho, 

2016 

POSM una stcuinclRtldad d« la Worm»el6n 
POSEEUNA D'f.i Oa 

SECUENCIALIDAD 

D E L A 
FRECUENCIA PORCENTAJE & / \^ 

INFORMACION 

NO 6 6,7 

SI 84 93,3 
\ / 

Total 90 100,0 

F U E N T E : Instrumentos de evaluacion de produccion de texto narrativo aplicado a las estudiantes 

de la I.E.P. "Maria Parado de Bellido". 

E n la tabla 13, se observa que el 6,7% de las estudiantes de quinto grado, en su narration, 

no muestran secuencialidad en su redaccion y un 93,3% de estudiantes, si secuencian 

apropiadamente las oraciones y parrafos, esta secuencialidad transmite infonnacion en la 

que se determina la extension del argumento de la produccion de texto, la determination 

de los argumentos en la secuencialidad de la informacion, indican atributos del autor, de 

poseer una logica apropiada y sentido comun para comunicar su pensamiento. 

Por tanto, las estudiantes, desde el punto de vista del enfoque comunicativo, muestran 

textos concatenados en funcion a una progresion sustancial y la consolidation de los 

hechos en un sentido ligado. A l desarrollar una secuencia integral, se afirma que la 

morfosintaxis del espanol ayacuchano se presenta mmimamente en la escritura textual. 
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Tabla 14 

Distribution de frecuencias del desarrollo de la information teniendo en cuenta el 

tema, aplicado por las estudiantes de quinto grado de la I . E . P . "Maria Parado de 

Bellido"-Ayacucho, 2016 

DESARROLLA LA 

INFORMACION 

TENIENDO EN 

CUENTA E L TEMA 

NO 

SI 

Total 

FRECUENCIA 

85 

90 

PORCENTAJE 

5,6 

94,4 

100,0 

Ottirrollo IB Informodon Mnltndo tn cutnte il ttma 
Ow.) 

FUENTE: Instrumentos de evaluacion de produccion de texto narrativo aplicado a las estudiantes 

de la I.E.P. "Maria Parado de Bellido". 

E n la tabla 14, se presenta que un 5,6% de las estudiantes de quinto grado, no desarroUan 

la information teniendo en cuenta el tema y el 94,4% de las estudiantes evaluadas en la 

produccion de textos muestran que en su narracion tienen claro la produccion y enlace de 

las oraciones en funcion al tema o directriz del texto. 

L a delimitation del tema es crucial al momento de escribir porque muestra la capacidad 

de producir textos recordando lo ya mencionado en el inicio del escrito; pero una minima 

cantidad de estudiantes evidencian textos mezclando hechos que no complementan la 

action antes presentada y orientan a una construccion de significados diferentes. Se 

afirma que la variedad dialectal del espanol se presenta en la construccion textual de las 

estudiantes. 
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Tabla 15 

Distribution de frecuencias de la utilizacion de diminutivos, aplicado por las 

estudiantes de quinto grado de la L E . P . "Maria Parado de Bellido"-Ayacucho, 

2016 

Prteint* diminutivos aftctlvos 

PRESENTA 
On 
Oa 

DIMINUTIVOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

AFECTIVOS 

\»**\ 
NO 39 43,3 

SI 51 56,7 

Total 90 100,0 

FUENTE: Instrumentos de evaluation de produccion de texto narrativo aplicado a las estudiantes 

de la LE.P. "Maria Parado de Bellido" 

E n la tabla 15, f i j a que un 43,3% de las estudiantes de quinto grado, no aplican los 

diminutivos afectivos y solo un 56,7% de las estudiantes si aplican en las palabras los 

diminutivos afectivos en la narracion, dando un matiz de familiaridad con la persona 

gramatical o indican sentimientos o deseos expresados con palabras que proporcionan 

relacion y profundidad en la persona o determinan relaciones muy estimulantes. 

Los diminutivos, en nuestro entorno sotiolinguistico, indican un sentimiento familiar o 

amical que al momento de usarlo genera cambios sicolinguisticos en la persona a quien 

esta dirigida y tambien en quienes la escuchan y la practican como un nuevo termino; 

todo esto es incorporado en las personas que se inician en la escritura. Las estudiantes 

utilizan diminutivos afectivos que evidencia la morfosintaxis de l a variedad dialectal del 

espanol ayacuchano en el texto narrativo de cada escolar. 
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Tabla 16 

Distribution de frecuencias de la escritura con hibridacion quechua-espanol, 

aplicado por las estudiantes de quinto grado de la L E . P . "Maria Parado de 

BelIido"-Ayacucho, 2016 

FUENTE: Instrumentos de evaluacion de produccion de texto narrativo aplicado a las estudiantes 

de la I.E.P. "Maria Parado de Bellido". 

E n la tabla 16, se observa que el 82,2% de las estudiantes del quinto grado evaluadas no 

escriben palabras con hibridacion quechua-espanol y solo un 17,8% de las estudiantes si 

las usan en su narration, estas ultimas denotan esa habilidad para fusionar palabras o 

formar palabras compuestas que tienen un significado asignado por las estudiantes 

quechua hablantes y denotan otra estructura lingiiistica que da nacimiento a la hibridacion 

de la palabra para ser entendida como espanol y no como quechua. 

Esta hibridacion de los terminos es muy reducido porque las estudiantes en un contexto 

comunicativo estin vinculadas por palabras que no estan dentro de su primera lengua 

(lengua materna) y esto lleva a neologismos entre los interlocutores nativos. Este menor 

porcentaje de la escritura con hibridacion quechua-espanol corresponde al 17,8% y 

muestra que la variedad dialectal de la region esta inmersa minimamente en la narration 

escrita de las estudiantes. 
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Tabla 17 

Distribution de frecuencias de la estructura del quechua en la escritura, aplicado 

por las estudiantes de quinto grado de la I . E . P . "Maria Parado de Bellido"-

Ayacucho, 2016 

POSEE LA Poict U «*tructur* rill quiehu* Hi *u ncfHuri 
~ t i u r * 

ESTRUCTURA DEL • j tJsi 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

QUECHUA EN SU \ 

ESCRITURA 

NO 3 3,3 

si 87 96,7 

\ 5 3 / 

Total 90 100,0 

FUENTE: Instrumentos de evaluation de produccion de texto narrativo aplicado a las estudiantes 

de la I.E.P. "Maria Parado de Bellido". 

E n la tabla 17, un 3,3% de las estudiantes del quinto grado evaluadas en la narracion de 

textos, no posee la estructura del quechua en su escritura y en un 96,7% si se observa, en 

estas ultimas estudiantes se evidencia que se mantiene latente algunos rasgos de la lengua 

originaria del pueblo quechua, significando que para poder mantenerse en el escenario 

linguistico las palabras quechuas, deben hibridarse para enriquecer el Castellano peruano 

y cuando tienen una buena fonetica y facil escritura rapidamente es incorporado al 

lenguaje popular. 

Esto indica que una lengua al convivir con otra en el mismo espacio geografico no posee 

una construccion sintactica segun el modelo que posee porque los mterlocutores 

adquieren estructuras de organization segun otra lengua ajena a la suya en un proceso de 

comunicacion y que esta a su vez es considerada como base en el ordenamiento textual 

de todo escrito. Las estudiantes en su elaboration textual (sintaxis) interviene una 

estructura distinta a la lengua de emplean y ello identifica que la variacion del espanol 

(variacion del espanol ayacuchano) se evidencia en la escritura narrativa. 

74 



Tabla 18 

Distribution de frecuencias de la aplicacion del doble posesivo en su produccion de 

textos de las estudiantes de quinto grado de la L E . P . "Maria Parado de Bellido"-

Ayacucho, 2016 

Prt ««nt» «l dobli pomlvo tn »u piotiuc don 
0»i PRESENTA E L / ^ ^ v ^ U * 

DOBLE POSESIVO FRECUENCIA PORCENTAJE jjyy \ 

E N SU PRODUCCION 

/ \ 

NO 3 3,3 

SI 87 96,7 \ '£.' S / 

Total 90 100,0 

FUENTE: Instrumentos de evaluacion de produccion de texto narrativo aplicado a las estudiantes 

de la I.E.P. "Maria Parado de Bellido". 

E n la tabla 18, el 3,3% de las estudiantes de quinto grado evaluadas en la narracion de 

textos no utiliza el doble posesivo en su produccion de textos, pero en el 96,7% si los 

aplican en su redaccion, denotando la variacion lexica del espanol que usa la estudiante, 

este proceso cognitivo volitivo indica que es usual el uso del doble posesivo en la 

narracion de textos y forma parte de su cultura personal. 

E l uso del doble posesivo es un indicador que responde a la actitud linguistica que cada 

persona lo desarrolla en sus comunicaciones orales o escritas, pero tambien sera visto 

como una cualidad de identification de quienes la usan o no; pero sin llegar al desprecio 

de sus integrantes de la comunidad linguistica. Esta peculiaridad del empleo del doble 

posesivo en la produccion narrativa muestra un mayor porcentaje de la variedad dialectal 

del espanol ayacuchano. 
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Tabla 19 

Distribution de frecuencias de la ubicacion de la accion verbal en la posicion del 

objeto en su escritura, de las estudiantes de quinto grado de la I . E . P . "Maria 

Parado de Bellido"-Ayacucho, 2016 

UBICA L A ACCI6N 

VERBAL EN LA POSICI6N 

DEL OBJETO EN SU 

ESCRITURA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 7 7,8 

SI 83 92,2 

Total 90 100,0 

UMcn to lerttn virbiltn h poiktw Ml «4«tt> »n ni iitiKure Cw Da 

FUENTE: Instrumentos de evaluation de production de texto narrativo aplicado a las estudiantes 

de la I.E.P. "Maria Parado de BeUido" 

E n la tabla 19, se observa que el 7,8% de las estudiantes del quinto grado evaluadas no 

ubican apropiadamente la accion verbal en la posicion del objeto en su escritura y en el 

92,2% si se muestra en la redaccion la accion verbal del objeto, proporcionando a la 

escritura una logica adecuada y transferencia de funcionalidad de la accion verbal. 

Las acciones verbales en la produccion escrita tienen unaposicion especifica, pero en una 

convivencia con otro sistema se muestra un orden alterado en la construccion y ello se 

debe, segun la sociolingiiistica, a la forma de como esta en la sociedad y su hecho 

pragmatico. L a ubicacion de la accion verbal en la posicion del objeto (oracion 

gramatical) se interpreta que las estudiantes utilizan estructuras textuales de otra lengua 

(quechua) y es una particularidad de la morfosintaxis del espanol ayacuchano en la 

estructura narrativa. 
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Tabla 20 

Distribution de frecuencias de la evidencia del empleo de las conjunciones aditivas 

o consecutivas en la produccion de textos de las estudiantes de quinto grado de la 

I .E .P . "Maria Parado de Bellido"-Ayacucho, 2016 

SE EVIDENCIA E L EMPLEO 

DE LAS CONJUNCIONES 

ADITIVAS 0 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONSECUTIVAS 

NO 12 13,3 

s i 78 86,7 

Total 90 100,0 

SMvtdtncla •! tmplio it la cmjunctonn »*MI«eonmutlm 
Bw 
O-J 

FUENTE: Instrumentos de evaluacion de produccion de texto narrativo aplicado a las estudiantes 

de la I.E.P. "Maria Parado de Bellido". 

E n la tabla 20, un 13,3% de las estudiantes del quinto grado evaluadas en narration de 

textos no evidencian el empleo de las conjunciones aditivas o consecutivas y en el 86,7% 

de las estudiantes si muestran esta competencia, detenninando que las estudiantes tienen 

capacidad para enlazar oraciones y redactar parrafos con gran cantidad de information 

articulada de forma razonada y coherente. 

Esto a su vez le permite construir narraciones dentro de otra; es decir, fusionar especies 

narrativas en un solo texto escrito. E l uso de estos nexos permite que un ciunulo de 

information que posee una persona sea transmitida en la redaction y especificar las 

acciones que podria realizar un personaje en el progreso de un tema determinado. E l uso 

abundante de las conjunciones aditivas es la particularidad que la variedad dialectal esta 

introducida en la produccion narrativa. 
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Tabla 21 

Correlacion de la morfosintaxis asociada con la produccion de textos de las 

estudiantes de quinto grado de la I . E . P . "Maria Parado de BeIlido"-Ayacucho, 

2016 

N° Indicadores 
Valoraci6n 

N° Indicadores 
Si No 

1 Emplea el conector "y" 90 0 
2 Utiliza el conector "Tambien" 27 63 
3 Utiliza los deicticos espaciales correctamente 35 55 
4 Emplea los deicticos espaciales "ahi, a l i i " 26 64 
5 L a primera persona gramatical se evidencia en el texto escrito. 40 50 

6 Combina los pronombres personales para dar secuencialidad a un texto 
escrito. 89 1 

7 Ubica adecuadamente los pronombres personales. 42 48 
8 Usa pronombres encliticos y procliticos. 90 0 
9 Respeta el genero de las palabras segun la informacion desarrollada. 46 44 

10 Existe correspondencia entre el genero y numero. 41 49 
11 Utiliza oportunamente la pluralidad de las palabras. 38 52 
12 Diferencia el genero entre las palabras empleadas. 45 45 
13 Posee una secuencialidad de la informacion. 84 6 
14 Desarrolla la informacion teniendo en cuenta el tema 85 5 
15 Presenta diminutivos afectivos. 51 39 
16 Escribe palabras con hibridacion quechua-espanol. 16 74 
17 Posee la estructura del quechua en su escritura. 87 3 
18 Presenta el doble posesivo en su produccion. 87 3 
19 Ubica la action verbal en la position del objeto en su escritura. 83 7 
20 Se evidencia el empleo de las conjunciones aditivas o consecutivas. 78 12 

F U E N T E : Instrumentos de evaluacion de produccion de texto narrativo aplicado a las estudiantes 

de la I.E.P. "Maria Parado de Bellido". 
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Tabla 21.1 
Correlaciones de la morfosintaxis asociada con la produccion de textos 

si NO 

SI Coeficiente de correlacion 

Sig. (bilateral) 

1,000 -1,000" 

N 20 20 
Rho de Spearman 

NO Coeficiente de correlacion 

Sig. (bilateral) 

-1,000** 1,000 

N 20 20 

**. La correlacion es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

En la tabla 21.1, se observa el coeficiente de correlacion de Spearman calculado con un 

95% de confianza, cuyo valor es p = - 1 , que indica que existe una relacion inversamente 

proporcional entre las puntuaciones totales de exito asociado a las puntuaciones de 

fracaso obtenidas en la evaluacion del uso de la morfosintaxis con la produccion de texto 

narrativo aplicada a 90 estudiantes de quinto grado de la I .E .P . "Maria Parado de 

Bellido'-Ayacucho, lo que indica que los aciertos (1180 puntos) son mayores que los 

fracasos (620 puntos), en la evaluacion de la morfosintaxis asociada con la produccion de 

texto narrativo. 

De acuerdo a este resultado se colige que los 1180 puntos obtenidos como aciertos (si) 

indica que la variedad dialectal del espanol ayacuchano, en su modalidad o forma de 

morfosintaxis esta presente en la produccion de textos narrativos de las estudiantes, lo 

que indica una relacion inversamente proporcional; quiere decir, que en cuanto aumenta 

los aciertos (si) disminuye los desaciertos (no). 
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C A P I T U L O V 

D I S C U S I O N D E R E S U L T A D O S 

5.1 Contrastacion de los resultados 

Los resultados de esta investigacion responden a los objetivos planteados: identificar la 

relacion del uso de la morfosintaxis del espanol ayacuchano con la produccion de texto 

narrativo de las estudiantes del quinto grado de la I .E .P . "Maria Parado de Bellido"-

Ayacucho, 2016. Esto con el fin de establecer que la variacion sociolingiiistica del espanol 

se evidencia en el uso de la lengua escrita, concretamente en la produccion de texto 

narrativo. 

L a capacidad de articular elementos linguisticos incursiona en la escritura, pero esta que 

representa a una convivencia de dos sistemas en la que se asimila una caracten'stica 

peculiar al ser textualizada porque deja de usar la estructura de una lengua para optar otra 

y segiin esta, la variedad del espanol ayacuchano. E n terminos de Cerron (2003) es "crear 

un ambiente propicio para la suplantacion de unas y la "atrofia" de otras". Dando lugar a 

que los textos tendran que ser vistos desde la lengua que goza de mayor prestigio y medio 

esencial de comunicacion. Los datos de esta investigacion fueron recogidos en forma 

directa a traves de una prueba de produccion de texto y asi evidenciar lo mencionado en 

el primer parrafo. Esta investigacion corrobora estudios realizados por autores como 

Keihas (2014) que manifiesta que en una produccion escrita se reportan indicios de la 

sustitucion lingui'stica entre los terminos. A esto Merma (2007) agrega que la ubicacion 

preverbal del objeto es determinante en el ordenamiento de las palabras en el espanol 

andino peruano. Cree que este posicionamiento preverbal se produce como resultado del 
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contacto entre el espanol y el quechua asi como por factores eminentemente pragmaticos. 

Por su parte, Gonzalez (2003) determina que las variedades dialectales y de registro 

pueden llevar a un sinnumero de alternativas de comprension y expresion de textos 

escritos. 

Por otra parte, Casanovas (2000) muestra que existen unos comportamientos propios de 

los bilingiies en el uso del espanol que se manifiestan en todos los niveles de la lengua y 

que el estudio de la morfosintaxis corresponde a dos tipos de modificaciones que se 

realizan sobre el sistema del espanol; es decir, se evidencia la importation de un elemento 

de la lengua donate a la receptora. Visto que las lenguas se construyen, en un contexto 

bilingiie, a traves de sustituciones, interpretation distinta, niveles de uso, etc. muestra que 

los profesores, los alumnos, asi como de los padres de familia y la poblacion en general, 

registran la influencia del quechua en los diferentes niveles de la lengua y el elemento 

primordial que segiin Julca (2000) sostiene: "que se distingue en lo morfosintactico por 

la inestabilidad de genero y numero, omision de articulos y preposiciones, uso indistinto 

de los ch'ticos, uso del doble posesivo, uso de doble diminutivo"; todo esto es presenciado 

en la escritura narrativa y que forma parte de la conciencia lingiiistica de quienes la poseen 

en un encuentro de dos sistemas. 

L a relacion del uso de la morfosintaxis del espanol ayacuchano con la produccion de texto 

narrativo de las estudiantes del quinto grado de la I .E .P . "Maria Parado de Bellido"-

Ayacucho se obtuvo una relacion significativa expresada en una correlacion inversamente 

proporcional con ello se confirma la hipotesis formulada de que el uso de la morfosintaxis 

del espanol ayacuchano tiene relacion con la produccion de texto narrativo de las 

estudiantes del quinto grado de la I .E .P . "Maria Parado de Bellido"-Ayacucho, 2016. Esto 

concuerda con los estudios de los autores ya mencionados y sumados a ellos los estudios 

de Aviles (2011), Martinez (2014), Fallas y Sancho (2013) y Mesia (2014) quienes 

sustentan que no existe una idea generalizada de que se escribe para comunicar, informar, 

expresar ideas, conocimientos, sentimientos y que los niveles del espanol de Peru 

proporciona information relevante sobre propiedades particulares debido a sus 

diferencias sociales, culturales y geograficas y por ende los niveles de cohesion y 

coherencia en algunos casos, la primera, carece de rigor y logica y la ultima se presenta 
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en una escala media en la textualizacion, es decir en la produccion escrita de texto 

narrativo. 

Por ello, concordamos con los planteamientos que dentro de una variacion lingiiistica 

intervienen diversos factores como la sociolingiii'stica, en terminos de Menendez (1990), 

es "la variedad y variacion de la lengua en relacion con la estructura social de las 

comunidades de habla, y en general, la covariation de los hechos linguisticos y los 

factores sociales" y visto que la diversidad linguistica seria tornado como la interaction 

entre los diversos grupos etnicos, Moreno (2006). Por ello el espanol asociado a diversos 

grupos de hablantes se caracteriza por determinados factores o rasgos linguisticos 

subvalorados o sobrevalorados y desencadenan valoraciones que pueden ser positivas o 

negativas; en este ultimo caso se habla de un hecho estigmatizado, Caravedo (1990). Y 

esos rasgos son evidentes en la morfologi'a y la sintaxis; la primera entendida como el 

estudio de las formas, Collado (1978) y la ultima, como las posibles combinaciones de 

las palabras en una oration por las posibilidades de comunicacion, Van Dijk (1989). 

Estas son las caracteristicas de una escritura y visto que escribir textos narrativos se 

fundamentan en la capacidad que posee un individuo para representar la realidad, 

M1NEDU (1998) y habilidad mediante el cual se expresan las ideas, conocimientos, 

sentimientos, Cuetos (2006); esto en funcion a un tema establecido que por momentos 

puede desarrollar puntos especi'ficos y se debe a las diferentes situaciones de uso de la 

lengua en las estudiantes, Zebadua y Garcia (2012) que es sustancial en la elaboration de 

textos, sin dejar de lado terminos disciplinares e interdisciplinares que aportan a ella como 

la lingiii'stica, sicolingiii'stica, la pragmalingiiistica y concibiendo que el texto es aquel 

que posee un mensaje completo, que se marca con titulo inicial y punto final, Cassany 

(1996) y que cobra accion en el hombre al momento de narrar como sucesos ligados a la 

imagination o la realidad en un orden temporal, Gonzalez y Leon (2011). 

Por consiguiente, se sostiene que el uso de la variacion morfosintactica del espanol esta 

internalizada en las estudiantes (variedad dialectal del espanol ayacuchano) y que cobra 

existencia real en su produccion escrita porque esa alusion de una lengua esta determinada 

por factores internos como externos entre sus usuarios. 
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En suma, la relacion entre la morfosintaxis del espanol ayacuchano con la produccion de 

texto narrativo es significativa y los resultados son concordantes con la hipotesis 

planteada; en consecuencia, se confirma que la morfosintaxis del espanol ayacuchano con 

la produccion de texto narrativo tienen una relacion significativa de caracter inversamente 

proportional. Se entiende por significativo que la variedad dialectal del espanol 

ayacuchano se encuentra en mayor cantidad plasmado en la produccion escrita. 
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C O N C L U S I O N E S 

1. Las estudiantes de la I .E .P . "Maria Parado de Bellido" de Ayacucho del quinto grado, 

utilizan los diminutivos afectivos (56,7%), la hibridacion (17,8%) y la aplicacion de 

la accion verbal del doble posesivos (96,7%) enlazandolos con mayor frecuencia con 

el conectivo "y" que con el conectivo "tambien" en la escritura de su texto, denotando 

cohesion textual en la narracion. Caracteristicas de la morfosintaxis del espanol 

ayacuchano que indica la relacion inversa de la variedad dialectal con la produccion 

de texto narrativo, (Tablas 1,2, 15). 

2. Los resultados de las estudiantes evaluadas en produccion de textos, se determina que 

de un 20% a 38,9% de estudiantes aplican los conectivos deicticos espaciales 

asociados a los diminutivos afectivos, la hibridacion y a la aplicacion de la accion 

verbal del doble posesivos. Esto porque los hechos narrados se refieren especialmente 

a sucesos vivenciales y al uso de terminos coloquiales en su textual izacion. Con tal 

resultado se evidencia que la morfologia del espanol ayacuchano tiene relacion 

significativa con la produccion de texto narrativo, (Tablas 3, 4, 15). 

3. Los resultados tambien revelan que un 50% de las estudiantes aplican los diminutivos 

afectivos, la hibridacion y la aplicacion de la accion verbal de doble posesivos 

combinados con los pronombres personales encliticos y procliticos, el numero 

gramatical y el genero de las palabras. Ello permite la identification de elementos 

culturales de su realidad circundante. Dicho resultado muestra que la sintaxis del 

espanol ayacuchano tiene relacion significativa con la produccion de texto narrativo, 

(Tablas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,15). 

4. Pocas estudiantes usan la hibridacion de las palabras de quechua-espanol, pero la 

mayoria de estudiantes en su redaccion usan la accion verbal de doble posesivo y 

conservan una estructura quechua articulada de forma logica. Es decir, los terminos 

situados en su escritura podran ser espanoles, pero la estructura oracional responde a 

una lengua andina, (Tablas 16, 17, 18, 19). 
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5. Las estudiantes evaluadas aplican significativamente la morfosintaxis en la 

produccion de textos narrativos plasmando rasgos de su cultura originaria (Tablas 13, 

14, 20). Por tanto, los resultados indican que el uso de la morfosintaxis del espanol 

ayacuchano tiene relacion significativa, es decir una correlation inversamente 

proporcional con la produccion de texto narrativo de las estudiantes del quinto grado 

de la I .E .P . "Maria Parado de Bellido"-Ayacucho, 2016. Se entiende por significativo 

que la variedad morfosintactica del espanol ayacuchano se encuentra con mayor 

cantidad en la produccion narrativa y entendida como particularidades que las 

identifican con su entorno de procedencia o que simplemente adoptan habitos en una 

interrelacion de sistemas de variedad dialectal y produccion escrita de texto narrativo, 

(Tablas 21.1). 
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R E C O M E N D A C I O N E S 

1. A los directores de las I .E.P. de la U G E L de Huamanga, en la elaboration de la 

programacion curricular deben incluir los elementos sociolingiiisticos y culturales 

de la realidad circundante de los estudiantes y no solo juzgar de parametros ajenos 

a nuestra realidad, porque la sicolingiii'stica, pragmalingiiistica orienta el uso de 

una lengua en su realizacion textual y convivencial. 

2. A los profesores de las distintas areas de las IEs . que tengan presente en el proceso 

de textualizacion de cualquier tipo de texto el uso contextualizado de la variedad 

dialectal de su lengua. Esto permitira al docente adoptar posturas oportunas ante 

estos fenomenos y sin llegar a una discrimination personal sobre el uso de las 

lenguas. 

3. A los profesores del area de comunicacion que son los encargados directos sobre 

la correction idiomatica, que adopten posturas idoneas al momento de revisar una 

produccion textual y que manejen el criterio de que una buena textualizacion se 

da de acuerdo al grado de motivation y conocimiento del uso de la lengua por 

parte de los estudiantes. 

4. Finalmente, a los estudiantes de la Escuela Profesional de Education Secundaria 

profundizar investigaciones relacionadas con la variedad dialectal del espanol 

ayacuchano y la produccion escrita de texto en sus diversas formas o modalidades. 

5. A toda la comunidad huamanguina porque el aporte sustancial de esta 

investigacion es valorar la produccion textual original; es decir, no se debe llegar 

a una discrimination linguistica presentada en variedades dialectales y por el 

contrario fortalecer la identidad cultural. 
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M O R F O S I N T A X I S D E L E S P A N O L A Y A C U C H A N O Y P R O D U C C I O N D E T E X T O N A R R A T I V O D E L A S E S T U D I A N T E S 
D E L Q U I N T O G R A D O D E L A I .E .P . " M A R I A P A R A D O D E B E L L I D O " - A Y A C U C H O , 2016 

P R O B L E M A S O B J E T I V O S H I P O T E S I S V A R I A B L E S Y 
D I M E N S I O N E S 

M E T O D O L O G I A P O B L A C I O N Y 
M U E S T R A 

G E N E R A L 
^Como la morfosintaxis del espanol 
ayacuchano tiene relacion con la 
produccion de texto narrativo de las 
estudiantes del quinto grado de la 
I .E.P. "Maria Parado de Bellido"-
Ayacucho, 2016? 

Especi'ficos: 
P E 1 : ^,C6mo la produccion de texto 
narrativo de las estudiantes del 
quinto grado de la I .E.P. "Maria 
Parado de Bellido"-Ayacucho, 
2016, tiene relacion con la 
morfosintaxis del espanol 
ayacuchano? 

P E 2 : ^Como la morfologia del 
espanol ayacuchano tiene relacion 
con la produccion de texto narrativo 
de las estudiantes del quinto grado 
de la I .E.P. "Maria Parado de 
Bellido"-Ayacucho, 2016? 

P E 3 : j,C6mo la sintaxis del espanol 
ayacuchano tiene relacion con la 
produccion de texto narrativo de las 
estudiantes del quinto grado de la 
I .E.P. "Maria Parado de Bellido"-
Ayacucho, 2016? 

G E N E R A L 
Identificar la relacion de la 
morfosintaxis del espanol 
ayacuchano con la produccion de 
texto narrativo de las estudiantes del 
quinto grado de la I .E.P. "Maria 
Parado de BeIlido"-Ayacucho, 
2016. 

Especificos: 
O E 1 : Identificar la produccion de 
texto narrativo de las estudiantes del 
quinto grado de la I .E.P. "Maria 
Parado de Bellido"-Ayacucho, 
2016, con la morfosintaxis del 
espanol ayacuchano. 

O E 2 : Determinar la morfologia del 
espanol ayacuchano con la 
produccion de texto narrativo de las 
estudiantes del quinto grado de la 
I .E.P. "Maria Parado de Bellido"-
Ayacucho, 2016. 

O E 3 : Determinar la sintaxis del 
espanol ayacuchano con la 
produccion de texto narrativo de las 
estudiantes del quinto grado de la 
I .E.P. "Maria Parado de Bellido"-
Ayacucho, 2016. 

G E N E R A L 
E l uso de la morfosintaxis del espanol 
ayacuchano tiene relacion 
significativa con la produccion de 
texto narrativo de los estudiantes del 
quinto grado de la I .E.P. "Maria 
Parado de Bellido"-Ayacucho, 2016. 

Especificas: 
H E 1 : L a produccion de texto 
narrativo de las estudiantes del quinto 
grado de la I .E.P. "Maria Parado de 
Bellido"-Ayacucho, 2016, tiene 
relacion con la morfosintaxis del 
espanol ayacuchano. 

H E 2 : L a morfologia del espanol 
ayacuchano tiene relacion 
significativa con la produccion de 
texto narrativo de las estudiantes del 
quinto grado de la I .E.P. "Maria 
Parado de Bellido"-Ayacucho, 2016. 

H E 3 : L a sintaxis del espanol 
ayacuchano tiene relacion 
significativa con la produccion de 
texto narrativo de las estudiantes del 
quinto grado de la I .E.P. "Maria 
Parado de Bellido"-Ayacucho, 2016. 

Variable 1 
Morfosintaxis del 
espanol 
ayacuchano. 

Dimensiones: 
-Morfologia 
— Sintaxis 

Variable 2 
Produccion de texto 
narrativo. 

Dimensiones: 
-Cohesion textual 
— Coherencia 

textual 

T I P O 
Es de enfoque 
cuantitativo, dentro 
de una investigacion 
descriptivo-
correlacional 
porque pretende 
conocer la relacion 
entre las variables. 

M E T O D O 
E l metodo que se 
adopta para la 
presente es el 
descriptivo. 

D I S E N O 

No experimental 

P O B L A C I O N 
Constituida por dos mil 
estudiantes del quinto 
grado de Educacion 
Secundaria de las IEs de 
l a U G E L Huamanga. 

M U E S T R A 
Conformada por las 90 
estudiantes de las 
secciones A, B y C del 
quinto grado de 
Educacion Secundaria de 
la I .E.P. "Maria Parado 
de Bellido"-Ayacucho, 
2016. 

T I P O D E M U E S T R E O 
No probabilistico, 
intencional. 

P R O G R A M A 
E S T A D I S T I C O 
SPSS 



M A T R I Z D E O P E R A C I O N A L I Z A C I O N D E L A S V A R I A B L E S 

V A R I A B L E 1 D I M E N S I O N E S I N D I C A D O R E S 

Morfosintaxis del espanol 
ayacuchano 

Morfologia 
Diminutivos afectivos 

Hibridacion quechua-espanol Morfosintaxis del espanol 
ayacuchano 

Sintaxis 
Estructura s-o-v 
Doble posesivo 

V A R I A B L E 2 DIMENSIONES I N D I C A D O R E S 

Produccion de texto 
narrativo 

Cohesion textual Utiliza conectores aditivos 
Utiliza deicticos espaciales Produccion de texto 

narrativo 

Coherencia textual Correspondencia de genero y numero 
Posee una informacion progresiva 



M A T R I Z O P E R A C I O N A L D E L A S V A R I A B L E S 

Variable uno: Morfosintaxis del espanol ayacuchano. 

DIMENSIONES INDICADORES T E C N I C A INSTRUMENTO V A L O R A C I O N 

Morfologi'a 
Diminutivos afectivos 

Hibridacion quechua-espanol 

Prueba pedagogica 

Observation 

Prueba de produccion 

Lista de cotejo 
S I / N O 

Sintaxis Estructura s-o-v 
Doble posesivo 

Prueba pedagogica 

Observation 

Prueba de produccion 

Lista de cotejo 
S I / N O 

Variable dos: Production de texto narrativo. 

DIMENSIONES INDICADORES T E C N I C A INSTRUMENTO V A L O R A C I O N 
Cohesion textual Utiliza conectores aditivos 

Utiliza deicticos espaciales 
Prueba pedagogica 

Observation 
Prueba de produccion 

Lista de cotejo S I / N O 

Coherencia textual 

Correspondencia de genero y 
numero 

Posee una informacion 
progresiva 

Prueba pedagogica 
Observation 

Prueba de produccion 
Lista de cotejo S I / N O 



U N I V E R S I D A D N A C I O N A L D E SAN C R I S T O B A L D E H U A M A N G A 
F A C U L T A D D E E D U C A C I O N 

E S C U E L A P R O F E S I O N A L D E E D U C A C I O N S E C U N D A R I A 

P R U E B A D E P R O D U C C I O N D E T E X T O N A R R A T I V O 

Estimada alumna: 
E n la siguiente hoja te pido que produzcas un texto narrativo (presentacion-nudo y 
desenlace) con tema de tu libre eleccion (fabulas, cuento, leyenda, mito, relato, etc.). 



U N I V E R S I D A D N A C I O N A L D E SAN C R I S T O B A L D E H U A M A N G A 
F A C U L T A D D E E D U C A C I O N 

E S C U E L A P R O F E S I O N A L D E E D U C A C I O N S E C U N D A R I A 

L I S T A D E C O T E J O 

N° Indicadores 
Valo ration 

N° Indicadores 
Si No 

1. Emplea el conector " y " 

2. Util iza el conector "Tambien" 

3. Utiliza los deicticos espaciales correctamente 

4. Emplea los deicticos espaciales "ahi, a l i i " 

5. L a primera persona gramatical se evidencia en el texto escrito. 

6. Combina los pronombres personales para dar secuencialidad a un texto 
escrito. 

7. Ubica adecuadamente los pronombres personales. 

8. Usa pronombres encliticos y procliticos. 

9. Respeta el genero de las palabras segiin la mformacion desarrollada. 

10. Existe correspondencia entre el genero y numero. 

11. Utiliza oportunamente la pluralidad de las palabras. 

12. Diferencia el genero entre las palabras empleadas. 

13. Posee una secuencialidad de la information. 

14. Desarrolla la information teniendo en cuenta el tema 

15. Presenta climinutivos afectivos. 

16. Escribe palabras con hibridacion quechua-espanol. 

17. Posee la estructura del quechua en su escritura. 

18. Presenta el doble posesivo en su produccion. 

19. Ubica la accion verbal en la posicion del objeto en su escritura. 

20. Se evidencia el empleo de las conjunciones aditivas o consecutivas. 



UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE 
HUAMANGA 

INFORME DE OPINION DE EXPERTOS DEL I N S T R U M E N T O 

DE INVESTIGACION 

I . D A T O S G E N E R A L E S 
1.1 Apellidos y nombres del informante: M E Z A SOTOMAYOR, V A L E R I O 

L.2 Grado academico: MAG1STER E N E D U C A C I O N 

1.3 Institution donde labora: U N I V E R S I D A D N A C I O N A L D E SAN C R I S T O B A L D E 
H U A M A N G A 

1.4 Titulo de ia investigaci6n: " M O R F O S I N T A X I S D E L E S P A N O L A Y A C U C H A N O Y 
PRODUCCION D E T E X T O N A R R A T I V O D E L A S E S T U D I A N T E S D E L QUINTO 
G R A D O D E L A LE .P . " M A R I A P A R A D O D E B E L L J D O 5 - A Y A.CUCHO, 2016" 

1.5 Autores del instrumento; M I R I A M L O P E Z G A R C I A 
MARINO C A Y E T A NO QUINTO R O M A N 

I I . C R I T E R I O S D E V A I J D A C I O N 
N" 

CRITERIOS 

CAL1F1CACION N" 

CRITERIOS DEFICIENTE 
1 

REGULAR 
2 

BUENO ! E x c E L E N T F , BLfc.NO > , 
3 4 

PROMEDIO 

I 
l,E\ instrumento mide los 
mdicadores que se pretendeft 
medir? : ] x 1 

i ! ' S 

5 
2 iJLos reactivos S O B saftcieates 

para la medkion de lodos los 
tndicadores? _ A 1 

3 /,Las instnicciones del 
instnuiienio le parec-eii 
apropisdas? 

_ A 

X 
I - * n s 

4 j.Los reactivos son 
comprensibles y estan bien 
redaciados? X 1 

5 i.El ordenamicnio de los 
reactivos es adocuado? X i 

6 l,La presentacion formal (tipo y 
tamario de lelra, etc.) del 
instrumento es apropiada? X .!? 

7 i,Lo& objetivos y variables estan 
fonnulados dc forma que 
puedan ser ruedibles y 
comprobados? 

X 5 

8 lLa estructura ofrcce tin orden 
logico y c-olierenre? X 1 

9 l,S& observa precisi6n y 
concision an la formulacion de! 
instrumento? X R 

10 i.La hoja de production esta 
bien presentada? X 3 

PROMEDIO U £ r 3 0 U 

Lugar y fecha:AW$#*A$^ $ f . ^ t l L , M / & 
'4 c 

4%c^vq_ • • ^'' 
FiRMA D E L E X P E R T O 7 

TeMfon / . 9.M>.6£(.$. 

http://BLfc.NO


UNIVERSIDAD NACIONAL SAN C R I S T 6 B A L DE 
HUAMANGA 

IN FORME DE OPINION DE EXPERTOS DEL INSTR UMENTO 
DE INVESTIGACI6N 

I . D A T O S G E N E R A L E S 
1.1 Ajjellidos y nombres del informante: PALOMINO R O J A S , VICTOR G E D E O N 

1.2 Grado academico: DOCTOR EN EDUCACIQn 

1.3 Instimcioo donde labora: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE 
H U A M A N G A 

1.4 T i t u l o de Ja investigacidn: "MORFOSINTAXIS DEL ESPANOL AYACUCHANO Y 
PRODUCCION DE TEXTO NARRATIVO DE LAS ESTUDIANTES DEL QUINTO 
GRADO DE LA I.E.P. "MARIA PARADO DE BELLIDO'5-AY ACUCHO, 2016" 

1.5 Autores del ins t rument ; MIRIAM LOPEZ GARCIA 
MARINO CAYETANO QUINTO ROMAN 

I I . C R I T E R I O S D E V A L I D A C T O N 
N" CALIP1CACION N" 

C R I T E R I O S DEFIC1ENTE 
I 

REGULAR 
2 

BU'ENO 
3 

MUY 
BUENO 

4 
EXCELENTE 

5 
PROMEDIO 

1 
tJBl instrument© mide los 
indicadores que se pretender) 
medir? X f 

2 ^Los reaelivos son su.ficientes 
para la msdjcion de todos los 
indicadores? 

N C 1 
3 i.Lm inxtrucciaiies del 

instrunicnlo le pareoen 
apropiadas? 

7 1 V 
4 [.Los reaciivos S O D 

comprcttsibies y estan bien 
redaclados? 

Y Lf 

5 (,EI ordeaainiento de los 
reactivos as adecuado? Y H 

6 i.La presentacion formal (tipo y 
tamafio de letra, etc.) del 
uismunento es aprapiada? * ^ 

*> 

7 6Los objetivos y variables estan 
(bmm)ados de forma que 
puedan ser medibles y 
oornprobados'? \ 3 

8 ^La estnieftira ofrece tin orden 
logico y coherente? X 

>, 

9 ^Se observa precisi6n y 
concision en la formulacibn del 
insteumento? Y- C 

10 ^La boja de produccion esta 
bien presentada? X Lf 

PROMEDIO '3 z o 
1 r 

, {LO HI 

Lugaryfecha:. J/<Mtd&. . A.....0**^ g?J&..--J^^/l 
FIRJflA D E L EXPERTO 

Telefono... ?Jte:?&36 ? 



UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE 
HUAMANGA 

I N F O R M E D E O P I N I O N D E E X P E R T O S D E L I N S T R U M E N T O 

D E I N V E S T I G A C I O N 

I . D A T O S G E N E R A L E S 
1.1 Apellidos y nombres del informante: ACOSTA M E L C H O R , B R U N I H L D A A I L L Y 

1.2 Grado academic©: D O C T O R A EN E D U C A C I O N 

1.3 Instituci6n donde labors: U N I V E R S I D A D N A C I O N A L D E SAN C R I S T O B A L D E 
H U A M A N G A 

1.4 Titulo de la investigacion: "MORFOSINTAXIS D E L E S P A N O L A Y A C U C H A N O Y 
PRODUCCION D E T E X T O N A R R A T I V O D E L A S E S T U D I A N T E S D E L QUINTO 
G R A D O D E L A I.E.P. " M A R I A PARADO D E B E L L I D O " ' - A Y A C U C H O . 2016" 

1.5 Autores del instrumento: M I R I A M LOPEZ G A R C I A 
MARINO C A Y E T A N O QUINTO R O M A N 

I I . C R I T E R I O S D E V A L 1 D A C I O N 
N° CAL1FICACION 

CRITERIOS DEFiClENTE 
1 

REGULAR 
2 

BUENO 
3 

\ U . Y 
BUENO 

4 
EXCELENT.E 

5 
PRO.MEDIO 

1 
(',EI instrumento midc los 
indicadores que se prctenden 
medrr? ! * 

1 

U 

i 
i 

,:,Los reacfivos son sufkientes 
para la medicion de todos los 
indicadores? X ? 

3 (,Las instrucoioncs del 
instnimenlo le parecen 
apropiadas? 

! 
i i j X V 

4 (.Los reactivos son 
coniprensibles y estan bien 
redaclados? v ! V 

5 lE\ ordenaimento de los 
reactivos es adecuado? X " j L/' 

6 (,ha presentacion formal (tipo y 
tamano de letra, etc) del 
instrumento es apropiada? V 

7 ,.Los objctivos y variables estan 
formulados de forma que 
p\iedn« ser medibles y 
comprabados? 

i 

x' ! 
' i 

i 
1 

8 ;.La estructura ofrece un orden 
16gioo y coherente? X y 

9 z;Se observa precision y 
concision en la formulation del 
instrumento'' > y 

10 tLa hoja de produccion esta 
bien presemada9 > 7 

PROMEDIO i 3̂ s 3<{ 

Lugar y techa:. Jkp^wM. A M W . . . 'ML } ( L \ ^ 
^ l- FfRMAIDEL EXPERTO 

Tel6fono.0.U4iO,!)J|., . 



UNTVERSIBAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
FACULTAD DE EDUCACION 

ESCUELA PROFESIONAJL DE EDUCACION SECUNDARIA 

Estimada alumna: 
E n la siguiente hoja te pido que produzcas un texto narrativo (presentacion-nudo y desenlace) 

con tema de tu libre eleccion (fabulas, cuento, leyenda, mito, relato, etc.). 

. . . £ a . . . E . r a & d : & . . v . ^ ^ 

..&> k ? x . . x k ^ 4 . - . . . . £ n . . . . £ ^ V s , l i A b 2 L ^ a . . . . ^ . v & 

.jQQ...AfcVlA3. U Y X ^ . ( a m ^ i f a ^ . . . } . . . . ^ ^ ^ 

..k'A.bAr̂ . .̂.e.t.̂ M.o :a. . .Sy.s f^k9„l 4 . .aQ. . .s&. . .^ 

. . . . 5 . o £ < 4 > ^ ^ £a„i?5.7x....£ ,aha£^...S?...-fcd^m 
^ . . \ < ^ « £ \ \ o 9 ^ & i i 3 , . - 3 , . . . . a2^L^.x..on.....Ae^Hkii..i;<\ 

..ioat^.kdi3 ^5L...a^2ie..t.M.^^rii^-.-a]£!.LCvS :.i&£...lQ...̂ v:...a...>w 

. . 3 X t . S & & J & * ^ZL$.2»b:a . .s.. 

G o a a ^ . A ^ . A ^ n ^ r . l u . ' S . t i ^ . C 2 .^ . . . .o-OLDtik .^^^^ 

.ADS.. : & m t m i £ S s ^ . . . « < ^ . . . r 2 w ^ 

£s^..tt&.„s>££®-.^&^ 
. x e ^ < 5 ^ a . - . . . - 2 v . . . S . y L ^ b ' ^ v f c 5 ^ L a c W . . . . ^ A S 2 i a M .... 

.J6.V: 2 k \ l a m k ^ „ 

. 5 £ - : 2 v S u S ^ a . . r ^ £ . i Q Q . ^ i ' A c \ 6^%^D. . . . .£ l - . . jg^^Q. . - .3L. .^ iOX v 

W x i b A f e l ^ . . . . . . e S - L w d i C L a . A i ^ ^ - - - ^ - & i c s ^ h & L . . . £ 3 ^ ^ ^ 

. r „ .L^ .„^ .^ .e_ 

. m ^ . - . . M x k i \ . | . . . . O j ^ M O . . . a < L . £ $ ^ , $ . B i m ^ r . ^ S ^ 

— o . L i . f a V & u m . . . v a a . ^ 

X v . £ . . . . . . . p * . n 3 & 5 . ^ s i . > „ k M A : & . , . ^ -
..S^?.\a. &S^A .̂Lrai:a .̂lk&. Lo...9-AJ.€.---Su.CF.GsA \?^^Jkl9....K^:x0.f 

...]&ac&—a^£u.ek £ . V V & S . . J I J ^ I Y ^ ^ ^ 

. ^ j s .^afcuim k-a.QLv-....>.elV?)S a..e5koS...bQmV.j:£ .̂.k'...5^>.g.._ 

. . . 5^?£SA2LO. Q.S. . b c 2 n ^ k x . u i £ . . . . m . . . . k c s ^ m i a k » . i L Q . o . . 

.2jms . ^YXO-S . hs&qxi&s .\ef.v^a..£5>ee....̂ iD^£d^ . ^ n x . . t o . t r m 
^ . $ ^ t i S . . v . & < L S £ ^ 
.."...ku.c/.r. 2\Y%r_ ^ A S ^ . L . . . . ^ 9^£ila...^n..j^j...c3^..S£.A^\xxlM 

. V ^ ^ A : & S . . j . . ^ s » . . ^ i Q : ^ ? x £ f t i & a „ . . . ^ 

m_.oifei..._.VD.S l ^ i ^ A ' d ^ ^ 
S £ . x ; . . . . . M < ^ k ^ i ? . l . ^ . i . o . V m ^ V £ k \ l ^ " *• .... 

• r 1' -
S b ^ d ^ v .V?v vc>a<;W>cu'6o ^.>v:. . . .^j^i^v,rdcji j in. , .^ £ 

V , " ' J 
£\ .WL I :^ .V: \ .^S£^^ 

6 ^ asc<?-«(\vr\OS ) ^ T S X - V l " X - V ' t c e i ~ - ^ v j ^ r T - i r Y ^ r - v ^ A . 



UNIVERSIDAD NACIONAL B E S A N CRISTOBAL DE HUAMANGA 
FACULTAD DE EDUCACION 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA 

Estimada alumna: 
E n la siguiente hoja te pido que produzcas un texto narrativo (presentacion-nudo y desenlace) 

con tema de tu libre eleccion (fabulas, cuento, leyenda, mito, relato, etc.). 

.V\^:^....>£'>^ 

. G £ . . . S ^ . . . & j ^ . . A f i ^ 

. A u £ £ v a t & . . „ ^ 

.&.̂ .9.....r4HfeAv̂ ^̂  
. .^A^k>.^k. . . jD£L . . i :vAc 1 . k s . . . . . d l & i . S \ < ^ 

...<ta...A?.^.^ :-*<*....:A.. .b»r>.%1i<i...V.5) 
%6u...A + . 

.L^Ai?r̂ U.. A s s A ? . . . . ^ i^iliS. i&..J&i$&:?.\%: .̂„.i£̂ frA$&$&S05i> f 

5>.ti!5irf>.T ..<*i?.ft\L<: • .. .av.v. ..* 
. / ^ . ^ . . . ^ . Q ^ ^ 

.o\ Coo\ ^«>Sri...pii<0 DSi...&&....<x>i}..A{.i../^ D.a....ci'il^v:D_ 

ALCi^l__A>)yjiAA(i^ 

. .^wfe^Al ftfV>~\^5...4..^A^^ ^.-.A.yi'-C %ty<&b.&4&p&&&£?.Q-.:-\ 

. ^ V A A S OAW.ft'.SiCi'o.-.i!....ti\r-:- !*;>?.....Qu^..A^:^ 

. .cA . . . .V2$.^u<±.. . . .*XW^ 

-.fê Av>A.....S:V-..Q^U^̂ ^̂  

..c^j....A^>ti£j.A-Ai5i. ;W£.„.c.c^)k>i?....^ 

fA>:l\....c.^r:...j^^ QS>.fe:^L...vsWfe.?...s.^\. 

Aut^ . . . . .^ . . -^ 

.CCL£ k-;....dSii.̂ A .̂S ^ S & . . . A ^ S . . „ & ^ \ & \ ^ 

..tjA.O.W.; 0 <~:b...^.&^n\\cA__. 

.AW 9^s> A&....?iac&.q;bi^ 

.W.^i.^o....c^a.0.c îQ5-va^v; pxif»...j&»<s*...£^^ 

. A"£>5S& .Qi>?. £L.. 9 & _. SAv: &Ao?Jj£%i!.-.hj :aQ>ĵ  x > . ? .v^^ ... 
" i ' * '~J t 

.jP-ivô ĉv oo......xb5Al^....c%c^ r ^ - ^ A ^ . . . . ^ 

..^..<^....ti?^<Aiv. M i ik t : ^STVA^.V .<;&...j?uW._J!DWf?s^ 

^ ^ 5 j ^ ^ . . . t i ^ : . . . i i o o < ^ p s ^u..„.oniS^cV^..„^^^ 

Ai(jio:j...-j;o)o;>...x 

^ \ t : ^ L . . Q ^ . . . . ^ : . . . . & I i ^ l ^ i £&:W..„C....k<.....V^ 

..<A_ Sii^ii Cî fc>--̂ i,..«>̂  5> A?.̂  A Av- £>fev.̂  .<|L.. Am?.U .̂ s.UQ. .. A ^ . . . .v&fen&A 

. .6k. cA. t.G^.O 



UNIVERSroAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
FACULTAD DE EDUCACION 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA 

Estimada alumna: 
En la siguiente hoja te pido que produzcas un texto narrativo (presentacion-nudo y desenlace) 
con tema de tu libre eleccion (fabulas, cueoto. leyenda. mito, relato, etc.). 

MML..mULhaS...A^dCS..,..}JjL^CU .ua.Ci....iltli!X.£r:u-^ 
-fcA.a..,...v.a .sstAi.e. ^...s.u..-cxiGii.^i---^ 
..cŝ .̂.._<....£3.1ci,..../.afXiiXi!ft ii:.ol0-...j'j;Li;xiL^-a....ari.uo.iiiif^ 
. . c ,CkLmS- . i 

.X&,.„hĵ &....m&y^^ 

.J-OA—jarioxiAjLt£...^...jto ikaa.-..a-.fiQ.^ssM... 

..a,..lfis S£txH5 s^---fUl..MKtd£j^i^..4id.^pi:e.Uii U&...f>a*im 
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UNI VERSIDAD NACIONAL D E SAN C R I S T O B A L D E HUAMANGA 
FA C U L T AD DE EDUCACION 

ESCUELA. PRO FES IONAL D E E D U C A C I O N SECUNDARIA 
-!*S.̂ F >*r 

Estimada alumna: 
E n La siguiente hoja te pido que produzcas UD texto naixativo (presentacion-nudo y desenlace) 
con tema de tu libre election (fabulas, cuento, leyenda, mito, relato, etc.). 
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UNTVERSIDAD N A C I O N A L D E SAN C R I S T O B A L D E HUAMANGA 
F A C U L T A D D E E D U C A C I O N 

E S C U E L A P R O F E S I O N A L D E E D U C A C I O N SECUNDARIA 

Estimada alumna: 
En la siguiente hoja te pido que produzcas un texto narrativo (presentacion-nudo y desenlace) 
con tema de tu libre eleccion (fabulas, cuento, leyenda, mito, relato, etc.). 


