
RESUMEN

El objetivo del trabajo que se informa fue es-
tudiar la estructura y el lenguaje evaluativo en na-
rrativas producidas por díadas niño-cuidador prin-
cipal, durante el período comprendido entre los 2
años y 6 meses y 4 años. El corpus estuvo con-
formado por 81 narrativas producidas en distintos
contextos conversacionales -situaciones de lectura
de cuentos, conversaciones en torno a eventos pa-
sados y conversaciones en torno a eventos futu-
ros- en los que participaron en el hogar 6 niños
pertenecientes a un grupo de sectores medios de
Buenos Aires (Argentina). Se realizó un análisis
de las narrativas con el fin de dar cuenta de su es-
tructura y de los recursos evaluativos empleados
por los niños y sus interlocutores. El estudio con-
templó también un análisis cuantitativo compa-
rativo focalizado en la identificación de similitu-
des y diferencias en la estructura -atendiendo en
particular el componente evaluativo en las mis-
mas- y los recursos evaluativos entre las narrati-
vas producidas longitudinalmente y en las dife-
rentes situaciones (diferencia de medias y
ANOVA). Los resultados mostraron el potencial
de la elaboración de narrativas en colaboración
para promover diferentes aspectos del desarrollo
infantil, en particular aspectos relativos al desa -

rrollo cognitivo y socioemocional de los niños.
Tempranamente en la infancia y en los tres con-
textos estudiados los niños que participaron en el
presente estudio elaboran junto con sus cuidado-
res, narrativas en donde se enfatiza la evaluación
como componente estructural, esto es, la inter-
pretación y el posicionamiento personal frente a
los eventos.

Palabras clave: Estructura narrativa; Lenguaje
eva luativo; Análisis longitudinal; Diferentes con-
textos conversacionales; Población de sectores
medios.  

ABSTRACT

The present study aims to analyze the structure
and the evaluative language in narratives prod -
uced by child-caretaker dyads from Buenos Aires
(Ar gentina), in different conversational contexts-
storybook reading situations, conversa tions about
past and future events- when children are 2 years
and a half, 3 years, 3 years and a half and 4 years
old. 

Narrative is not only a type of discourse that
organizes communicative exchanges and the
transmission and recreation of culture; it is also
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one of the most important ways in which thought
is configured (Bruner, 1986; Nelson, 1996; Ro -
sem berg, Silva & Stein, 2010). The narrative
structure and the use of evaluative resources are
particularly related to cognitive and socioemo-
tional development (Fernández & Melzi, 2008). 

Narrative development begins during the pre-
school years (Nelson, 1996) and occurs through
the social interactions that take place in diverse
daily situations: play (Pellegrini, 1985), story-
book reading (Snow, Porche, Tabors & Harris,
2007) and conversations about past (Nelson,
1996) and future events (Hudson, 2002, 2006). 

A series of studies undertaken in the fields of
Psychology and Psycholinguistics have analyzed
the structure and the evaluative language in early
narratives orally produced by mother-child dyads
(Fivush, 1991; Haden, Haine & Fivush, 1997;
Peterson & McCabe, 1992, 1994, among others).
The results of these studies have shown a relation -
ship between the type of information introduced
by mothers when they produce narratives in col-
laboration with their children and the informa-
tion provided by children in the production of in-
dependent narratives later on (Fivush, 1991;
Peterson & McCabe, 1992, 1994). Other studies
showed an increase of the information regarding
actions as well as descriptive, orientative and eval-
uative components of the narratives as a function
of children’s age (Haden, Haine & Fivush, 1997).
The great majority of this research has been done
with English-speaking and Caucasian families.
Although there are some studies with Spanish-
speaking population in Latin America (Díaz Oyar -
ce & Mendoza Saavedra, 2012; Fernández &
Melzi, 2008; Romero Contreras & Gómez Mar tí -
nez, 2013; Shiro, 2003) one can hypothesize there
will be intra-group differences given the hetero-
geneity of Hispanic population.  

There are few studies focused on the compar-
ative analysis of narratives produced in different
conversational contexts (Curenton, Craig & Flani-
gan, 2008; Fernández & Melzi, 2008). The author
did not find studies which analyzed the evaluative
resources used during the production of narratives
about future events. 

The corpus of the present study consists of 81
narratives produced in different conversational
contexts: storybook reading situations (34 narra-
tives), conversations about past events (24 narra-

tives) and conversations about future events (23
narratives). The situations, which took place in
the homes of 6 middle-income children from
Buenos Aires (Argentina), were audio-recorded
and transcribed for their analysis.  

The narratives were analyzed regarding their
structure and the evaluative resources used by
the participants in order to answer the following
questions: 

What are the characteristics of the narratives
collaboratively produced by children-caretakers
dyads? In particular, which is the relative weight of
the evaluative component regarding the other struc-
tural components referred to orientation, action
and description? 

Which evaluative resources are employed by
the children and their interlocutors? 

Are there any longitudinal and between con -
versation al contexts differences regarding each of
the aspects analyzed (structure of the narratives,
evaluative component, evaluative resources)?

The results showed that the evaluative com -
ponent of the narratives is the most predominant
since 2:6 years and in the different conversational
contexts considered. The children who participated
in the study jointly produced with their caretaker
(primarily their mothers) narratives where the
interpretation and the personal stance on the events
were emphasized. This fact reveals the potential of
collaboratively produced narratives to promote
different aspects of child development, particularly
those related to cognition and socioemotional
development. 

Key words: Narrative structure; Evaluative lan-
guage; Longitudinal analysis; Different conversa-
tional contexts; Middle-income families.

INTRODUCCIÓN

La narrativa constituye no solo un género
discursivo que organiza los intercambios co-
municativos, la transmisión y la recreación de
la cultura, sino también una de las primeras y
más importantes formas en que se configura
el pensamiento (Bruner, 1986; Nelson, 1996;
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Rosemberg, Silva & Stein, 2010). En efecto,
diversos estudios han puesto de manifiesto la
estrecha relación que existe entre narración,
desarrollo lingüístico y cognitivo, y medio so-
cial y cultural. El desarrollo del discurso na-
rrativo está ligado a la construcción de un
sentido de sí mismo, a la conceptualización
del tiempo, así como a la representación de
uno mismo a lo largo del tiempo (Fivush &
Nelson, 2006; Hudson, 2002, 2006; Nelson,
1996, 2007) y, en consecuencia, a la emer-
gencia de la memoria autobiográfica (Nelson
& Fivush, 2004). Las narrativas tempranas se
vinculan también con la socialización en una
comunidad determinada (Aukrust & Snow,
1998), con la organización, la comprensión y
la reflexión sobre los eventos (Nelson, 2007),
y con el desarrollo del lenguaje y la alfabeti-
zación (Beck, 2008; Snow, Porche, Tabors &
Harris, 2007). 

Los inicios de este tipo de discurso tienen
lugar durante los años preescolares través de
la interacción social en situaciones cotidianas
de juego (Pellegrini, 1985), lectura de cuen-
tos (Snow et al., 2007) y conversaciones en
torno a eventos pasados (Nelson, 1996; Fer-
nández & Melzi, 2008) y futuros (Hudson,
2002, 2006). En efecto, según Nelson (2007)
y Tomasello (1999, 2003) el desarrollo del
discurso narrativo tiene lugar a partir de un
proceso de aprendizaje sociocultural que de-
pende, por un lado, de la interacción con un
patrón o estructura modelo -en este caso, de
la narración- más avanzado que aquel desa -
rrollado por el niño y, por otro, de la capaci-
dad del niño para representar partes de ese
modelo en la memoria; modelo al que puede
acceder posteriormente en situaciones simi-
lares. En el marco de estos intercambios los
niños comienzan a organizar e interpretar
sus experiencias personales y las de otras
personas, así como a anticipar y planificar
eventos futuros. Inicialmente, son los adultos
quienes proporcionan la mayor parte del con-
tenido y la estructura de las primeras narra-
tivas (Eisenberg, 1985), que integran infor-
mación sobre las acciones implicadas en los
eventos narrados, su ubicación temporal y es-
pacial, la referencia a las personas involu-
cradas, así como información acerca de la

propia interpretación subjetiva de los eventos
(Bamberg & Damrad-Frye, 1991; Eisenberg,
1985; Haden, Haine & Fivush, 1997; New-
combe & Reese, 2004; Shiro, 2003).

Una serie de estudios realizados en el
campo de la Psicología y la Psicolingüística
analizaron la estructura de las primeras na-
rrativas orales construidas en colaboración
por niños pequeños y sus madres, dada su re-
levancia para el desarrollo infantil (Fivush,
1991; Peterson & McCabe, 1992, 1994). Al-
gunos de estos trabajos analizaron las varia-
ciones longitudinales en el tipo y la cantidad
de información incluida en los relatos, así
como la relación entre la información pro-
porcionada por los adultos tempranamente y
la estructura de las narrativas producidas pos-
teriormente por los niños de manera inde-
pendiente. En esta línea, Fivush (1991)
analizó la relación entre la provisión de in-
 for mación orientativa, referencial y evalua-
tiva por parte de las madres en conver-
 saciones sobre eventos pasados cuando los
niños tenían 2 años y 6 años y la habilidad
para producir narrativas independientes un
año después. Los resultados de este estudio
pusieron de manifiesto que aquellos niños
cuyas madres proveían más información
orientativa y evaluativa en las narrativas pro-
ducidas en colaboración, incluían ese tipo de
información en las narrativas independientes.
De manera coincidente con estos hallazgos,
Peterson y McCabe (1992, 1994) identifica-
ron relaciones entre el tipo de información
narrativa incluida por las madres en los in-
tercambios tempranos a los 26 y 27 meses y
las narrativas producidas por los niños a los
43 y 45 meses de edad. 

Haden y colaboradores (1997) y New-
combe y Reese (2004) analizaron las varia-
ciones longitudinales en la estructura de las
narrativas producidas en colaboración por
parte de díadas madre-niño norteamericanas
y neozelandesas de habla inglesa. Haden y
colaboradores (1997) observaron que tanto
los niños como sus madres incrementaban la
información sobre las acciones de los even-
tos, así como información referencial des-
criptiva, orientativa y evaluativa a lo largo
del tiempo. Por su parte, Newcombe y Reese
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(2004) observaron que si bien los niños in-
crementaron el uso de evaluaciones y orien-
taciones, mostraban un estilo estable desde
los 25 meses de edad. 

Diversos trabajos han analizado en par-
ticular, el componente evaluativo de las na-
rrativas tempranas producidas por niños pe-
queños y por díadas madre-niño en si tua-
ciones de lectura de cuentos y relatos de ex-
periencias pasadas (Bamberg & Damrad-
Frye, 1991; Díaz-Oyarce & Mendoza Saave-
dra, 2012; Ely, Gleason, Narasimhan &
McCabe, 1995; Fernández & Melzi, 2008;
Newcombe & Reese, 2004; Peterson &
Biggs, 2001; Shiro, 2003). En conjunto, estos
trabajos pusieron de manifiesto que alrededor
de los 3 años de edad los niños emplean di-
versos procedimientos para trans mitir la sig-
nificación emocional del evento narrado y
para concitar la atención de la audiencia. Se-
gún Labov (2001; Labov & Waletzky, 1997)
los procedimientos evaluativos suspenden o
ralentizan la acción narrativa y, de ese modo,
focalizan la atención en determinados as-
pectos de los eventos narrados. Estos proce-
dimientos permiten cambiar el foco de la ac-
ción al narrador mediante la referencia
explícita a eventos internos, el uso del dis-
curso referido, así como recursos diversos
destinados a intensificar, mitigar y realizar
comparaciones entre distintos aspectos de
los eventos narrados (Bamberg & Damrad-
Frye, 1991; Labov & Waletzky, 1997; Peter-
son & Biggs, 2001; Shiro, 2003).

Aquellos trabajos que analizaron varia-
ciones en el lenguaje evaluativo según la edad
de los niños, o bien se focalizaron en el es-
tudio de recursos evaluativos específicos -la
referencia a estados internos (Díaz Oyarce &
Mendoza Saavedra, 2012; Fernández & Mel-
zi, 2008; Shiro, 2003)-, o bien contemplaron
diferentes grupos de edad en diseños com-
parativos transversales (Bamberg & Damrad-
Frye, 1991; Peterson & Biggs, 2001; Rome-
ro Contreras & Gómez Martínez, 2013). En
esta línea, Fernández y Melzi (2008) obser-
varon un incremento en la referencia a esta-
dos internos en conversaciones en torno a
eventos pasados por parte de niños peruanos
de 3 y 5 años y sus madres. Díaz-Oyarce y

Mendoza Saavedra (2012) identificaron úni-
camente diferencias en el empleo de claves
de estado físico y relación en los relatos de fic-
ción producidos de manera independiente por
parte de niños chilenos de 5 y 6 años. Bam-
berg y Damrad-Frye (1991) y  Peter son y
Biggs (2001) analizaron, respectivamente, el
empleo de recursos evaluativos durante la pro-
ducción de narrativas de ficción y de expe-
riencia personal en estudios comparativos
transversales. El estudio de Bamberg y Dam-
rad-Frye (1991) involucró a niños de 5 y 9
años y a estudiantes universitarios, en tanto
que el de Peterson y Biggs (2001) incluyó a
niños de 3, 5 y 8 años de edad. En ambos ca-
sos, los resultados mostraron diferencias en
la cantidad de recursos evaluativos usados por
el grupo de mayor edad en relación con los
dos grupos menores, pero no entre los grupos
de niños más pequeños entre sí.

La mayoría de los estudios mencionados
fueron realizados con familias caucásicas de
habla inglesa pertenecientes a sectores me-
dios (Bamberg & Damrad-Frye, 1991; 
Fivush, 1991; Haden et al., 1997; Newcombe
& Reese, 2004; Peterson & Biggs, 2001; Pe-
terson & McCabe, 1992, 1994). Si bien, con
menor frecuencia, se han llevado a cabo es-
tudios con población hispana en algunos paí-
ses de América Latina (Díaz Oyarce & Men-
doza Saavedra, 2012; Fernández & Melzi,
2008; Romero Contreras & Gómez Martínez,
2013; Shiro, 2003), cabe suponer la existencia
de variaciones intragrupo dada la heteroge-
neidad de esta población. Asimismo, son es-
casos los estudios que analizaron comparati-
vamente las narrativas producidas en di fe- 
rentes contextos conversacionales (Curenton,
Craig & Flanigan, 2008; Fernández & Melzi,
2008). No se identificaron estudios en los que
se analizara el uso de recursos evaluativos en
narrativas sobre eventos futuros.

En el  marco de estos trabajos el objetivo
del estudio que se informa consistió en el
análisis transversal y longitudinal de las na-
rrativas en colaboración producidas por ni-
ños pequeños (2 años y 6 meses a 4 años),
pertenecientes a familias de sectores medios
de Argentina, y sus cuidadores en contextos
con versacionales de lectura de cuentos e in-
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tercambios acerca de eventos pasados y fu-
turos. 

Se atiende a la interrelación entre aspec-
tos socioemocionales y cognitivos del desa -
rrollo en la estructura de las narrativas y el
uso de lenguaje evaluativo con el fin de res-
ponder a las siguientes preguntas de investi-
gación: 

¿Qué características presenta la estructura
de las narrativas producidas en colaboración
por los niños pequeños y sus interlocutores?
En particular, ¿qué lugar ocupa el compo-
nente evaluativo de las narrativas en relación
con aquellos referidos a la orientación, la ac-
ción y la descripción? 

¿Qué recursos evaluativos emplean los ni-
ños y sus interlocutores? 

¿Existen diferencias longitudinales y entre
los contextos conversacionales en relación
con cada uno de los aspectos analizados (es-
tructura de las narrativas, componente eva-
luativo, recursos evaluativos)?

El análisis contempla el estudio compara-
tivo de las narrativas de modo transversal (en
distintos contextos conversacionales) y lon-
gitudinal (2 años y 6 meses, 3 años, 3 años y
6 meses y 4 años) con el fin de identificar
eventuales similitudes y diferencias en la es-
tructura y el lenguaje evaluativo. 

METODOLOGÍA

CORPUS

El corpus estuvo conformado por 81 na-
rrativas producidas en situaciones de lectura
de cuentos (34 narrativas), conversaciones
en torno a eventos pasados (24 narrativas) y
conversaciones en torno a eventos futuros
(23 narrativas) en las que participaron en su
hogar 6 niños pertenecientes a un grupo de
sectores medios de Buenos Aires (Argentina),
cuyos padres poseen educación terciaria o
universitaria. Las situaciones fueron regis-
tradas cuando los niños tenían 2 años y 6
meses, 3 años, 3 años y 6 meses y 4 años de
edad. El corpus específico de este estudio
forma parte de una investigación más am-

plia que contempla la administración de prue-
bas realizadas cuando los niños tenían 4 años
y 6 meses y 5 años1. 

OBTENCIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN
EMPÍRICA

Se realizó una visita cada seis meses al ho-
gar de cada niño durante el período com-
prendido entre los 2 años y 6 meses y los 4
años de edad (4 visitas en total a cada hogar
en el período considerado). En cada visita se
indujeron las situaciones realizadas conjun-
tamente por el niño y un miembro del hogar
a cargo de su cuidado: la lectura de un cuento
(a partir de los 3 años y 6 meses se leyeron
dos cuentos en cada visita), el relato de una
experiencia pasada reciente y la conversa-
ción acerca de un evento futuro. 

Con el objeto de intentar resguardar la va-
lidez ecológica de los datos no se pautó al in-
terlocutor del niño (que podía ser el padre, la
madre, hermanos u otra persona a cargo del
niño habitualmente en el hogar). Tampoco se
proporcionaron indicaciones relativas a la ex-
tensión de la situación ni a cómo interactuar
con los niños. Asimismo, se les solicitó a las
familias que registren por medio de audio una
situación de comida luego de cada visita, con
el objeto de contar con datos de interacciones
entre el niño y los miembros de su hogar re-
gistrados sin la presencia de un observador. 

Se tuvo acceso a las familias a través de
contactos con personas conocidas. Con cada
familia se estableció un acuerdo de anoni-
mato y confidencialidad. 

Narrativas compartidas en el hogar 
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Para facilitar la comparabilidad de la in-
formación empírica, se controló el material
de lectura -el cuento ilustrado-. Para la se-
lección de los dos cuentos ilustrados utili-
zados se atendió especialmente a que los
contenidos fueran familiares para los niños
y que la historia tuviera una estructura ca-
nónica. Se optó por seleccionar libros con
texto e imágenes debido a que son los que
habitualmente se leen en los hogares de sec-
tores medios de Argentina. Los títulos usa-
dos fueron: Ardilla tiene hambre (Kitamura,
1998) y El perro y el gato se ensucian (tra-
ducción de la autora de Cat and dog in a
mess, Rayner, 2006).

Las situaciones fueron registradas por me-
dio de audio y transcritas para su análisis. Los
registros fueron complementados con las no-
tas de campo elaboradas durante las observa-
ciones y la autora llevó a cabo las transcrip-
ciones, realizando una desgrabación lite ral de
los archivos de audio.

PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS DATOS

Se analizaron narrativas ficcionales cons-
tituidas por la lectura del cuento ilustrado y
narrativas no ficcionales sobre eventos pasa-
dos y futuros producidas en colaboración por
los niños y sus madres (en algunos casos, es-
tuvieron presentes también los hermanos y
los padres de los niños). Para la identificación
de las narrativas en las conversaciones en
torno a eventos pasados y futuros se consi-
deró a la narración como dos o más emisio-
nes contiguas y temáticamente relacionadas,
referidas a dos componentes cualesquiera de
un evento desplazado en el tiempo pasado o
futuro (Uccelli, 2009). 

A continuación, se presentan tres frag-
mentos correspondientes a narrativas produ-
cidas durante la lectura de un cuento, una
conversación en torno a un evento pasado y
una conversación en torno a un evento futuro. 

1.- Lectura de cuento 

Ezequiel (4 años) y su madre leen un cuento. 
- Madre: (Lee) “Pero después el gato se en-

sució todo”. (Deja de leer). Mirá cómo está
el gato. ¿Está contento?
- Niño: No. 
- Madre: ¿Y por qué está tan enojado enton-
ces? 
(Silencio. La madre retoma la lectura) 
- Madre:“El perro y el gato se revolcaron
juntos en el barro”. (Deja de leer). Mirá,
ahora sí. ¿Está contento ahora el gato? Tie -
ne cara de contento. (Lee) “Y al final esta-
ban los dos muuuyyyy sucios”. 

2.- Conversación en torno a un evento pasado

Mariana (3 años y 6 meses) y sus padres con-
versan acerca de un evento pasado.
- Madre: ¿Viste lo que nos pasó con el co-
checito recién?
- Padre: Nos olvidamos el cochecito abajo
del auto cuando estábamos en lo de la abu
[abuela] y nos veníamos para acá. 
- Madre: Nos subimos todos al auto y el co-
checito quedó ahí. 
- Padre: El cochecito de Vale (hermana de
Mariana) quedó abajo. Por suerte lo encon-
tró una señora y preguntó de quién era. Y el
tío Juan dijo que era de su sobrina. 
- Madre: ¡Mirá si perdíamos el cochecito!
- Niña: Mirá si alguien se lo robaba. 
- Padre: ¿Viste? Por suerte hay gente honesta
todavía. 
- Madre: Hay gente buena que devuelve las
cosas que no son de él o de ella. Vale se iba
a quedar sin cochecito.  

3.- Conversación en torno a un evento futuro  

Juan (3 años) y su madre conversan acerca de
un paseo al teatro que realizarán el fin de se-
mana.
- Niño: Vamos a sentarnos primero (en el te-
atro). Después decimos que empiece, que
empiece. 
- Madre: Y empieza ¿y…?
- Niño: Y después no sé qué hace. 
- Madre: (El artista) va a cantar canciones y
todo eso divertido. 
- Niño: Y después cuando termine no voy a
llorar. Porque tengo tres añitos y no lloro. 
- Madre: Porque a vos ¿qué te pasaba antes?

Stein

56 INTERDISCIPLINARIA, 2015, 32, 1, 51-71



¿Por qué llorabas?
- Niño: Porque quería que empiece porque
me gustaba. 
- Madre: No querías que termine porque te
gustaban mucho las obras, ¿no? Y ahora ya
sabés que sos grande, entendiste que termina
y que otro día podés volver a verla, ¿no?
Bueno entonces cuando termine no vas a llo-
rar. ¿Y qué vas a hacer?

Se llevó a cabo un análisis de las narrati-
vas producidas en colaboración por los niños
y sus interlocutores con el fin de dar cuenta de
su estructura y de los recursos evaluativos
empleados por los participantes. En las con-
versaciones en torno a eventos pasados y fu-
turos se codificaron todas las unidades ter-
minales (Hunt, 1970, citado en Véliz, 1988)
producidas por los niños y los otros partici-
pantes en el intercambio. En las situaciones
de lectura de cuentos se codificaron única-
mente aquellas que implicaban una modifi-
cación del texto original. La unidad terminal
consiste en una cláusula principal más cual-
quier cláusula o cláusulas subordinadas agre-
gadas a ella. 

Para el análisis de las narrativas se em-
plearon de modo heurístico categorías desa -
rrolladas en estudios previos referidas a la es-
tructura de las narrativas (Haden et al., 1997;
Newcombe & Reese, 2004) y a los procedi-
mientos evaluativos (Bamberg & Damrad-
Frye, 1991; Fernández & Melzi, 2008; Labov
& Waletzky, 1967; Peterson & Biggs, 2001).
Las categorías desarrolladas en las investiga-
ciones antecedentes se tomaron como base
para el análisis de las narrativas analizadas en
el estudio que se informa. Dichas categorías
fueron modificadas con el fin de que las mis-
mas se ajustaran y funcionaran adecuada-
mente en el corpus analizado (Vasilachis de
Gialdino, 2006). En los Cuadros 1 y 2 se pre-
sentan las categorías, su definición y se ilus-
tran con ejemplos tomados del corpus anali-
zado de 81 narrativas. 

El análisis contempló un estudio cuantita-
tivo comparativo focalizado en la identifica-
ción de similitudes y diferencias en la es-
tructura y los recursos evaluativos entre las
narrativas producidas en las diferentes situa-

ciones y entre cada uno de los momentos
considerados (2 años y 6 meses, 3 años, 3
años y 6 meses y 4 años) (diferencia de me-
dias y ANOVA). 

Ejemplo: 
Madre: Hay gente buena que devuelve las co -
sas que no son de él o de ella. [unidad ter-
minal 1] / Vale se iba a quedar sin cochecito.
[unidad terminal 2]

El presente fragmento tomado de una na-
rrativa de evento pasado (ver ejemplo 2)
con tiene dos unidades terminales. Ambas co-
rresponden al componente estructural eva lua-
tivo. En cada unidad se emplea un recurso eva-
luativo: gente buena (adverbios y adjetivos que
manifiestan explícitamente la actitud del ha-
blante) y se iba a quedar (negaciones, con-
dicionales, futuros, y otras comparaciones, irre-
alis).

El análisis implicó la realización de los si-
guientes procesamientos: 

1.- Se calculó la cantidad promedio de uni-
dades terminales correspondiente a cada uno
de los componentes estructurales de las na-
rrativas.

2.- Se obtuvo un índice que analiza la can-
tidad de unidades terminales correspondien-
tes al componente evaluativo en relación con
la cantidad de unidades terminales corres-
pon dientes al resto de los componentes es-
tructurales de las narrativas (evaluación /
orientación + descripción + acción). Cuanto
más se acerca a uno, más evaluada es la na-
rrativa. 

3.- Se calculó un índice que analiza la can-
tidad de información (medida en unidades
terminales) referida a cada uno de los com-
ponentes estructurales aportada por el niño
en relación con la cantidad de información re-
ferida a ese mismo componente, contenida
en la narrativa construida en colaboración.
Cuanto más se acerca a uno, mayor es la par-
ticipación infantil. 

4.- Se calculó la cantidad y la diversidad
de recursos evaluativos usados por los niños
y sus interlocutores. 

5.- Se identificaron los recursos evaluati-
vos más usados por los niños y sus interlo-
cutores en la elaboración de las narrativas
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mediante el cálculo de frecuencias y porcen-
tajes.

6.- Con la prueba ANOVA se analizaron
las diferencias observadas en los procesa-
mientos 1 a 4 entre los diferentes momentos y
contextos conversacionales contemplados en
el estudio para saber si eran significativas.  

RESULTADOS

LA ESTRUCTURA NARRATIVA A LO LARGO DEL TIEMPO

Los resultados pusieron de manifiesto es-
casas variaciones longitudinales en la estruc-
tura de las narrativas producidas en colabora-
ción por los niños y sus madres. Como se
muestra en el Gráfico 1, si bien se observó una
disminución en la información referida a todos
los componentes de las narrativas producidas
entre los 2 años y 6 meses y los 4 años de
edad, las diferencias solamente resultaron sig-
nificativas en el caso del componente des-
criptivo, que disminuye de 4.9 unidades ter-
minales por narrativa a los 2 años y 6 meses
a 1.1 unidades terminales por narrativa a los
4 años  (Prueba ANOVA de un fac tor: F(3, 
76) = 3.13; MSE = 16.9, p < .05. Contraste de
Bonferroni: diferencias entre los 2 años y 6
meses y los 4 años, p < .05). Se observó una
mayor estabilidad a lo largo del tiempo en la
cantidad de información referencial sobre las
acciones de los eventos así como en la infor-
mación evaluativa incluida en las narrativas. 

Para estudiar en particular el componente
evaluativo de las narrativas se calculó un ín-
dice que analiza la cantidad de unidades ter-
minales correspondientes a dicho componente
en relación con la cantidad de unidades termi-
nales correspondientes al resto de los compo-
nentes estructurales de las narrativas bajo es-
tudio (evaluación / descripción + orientación +
acción). Asimismo, se contabilizó la cantidad
de recursos evaluativos por narrativa emplea-
dos por parte de los niños y sus interlocutores
en cada uno de los momentos contemplados en
el estudio. Los resultados pusieron de mani-
fiesto un incremento tanto en la proporción del
componente evaluativo (.97 a los 2 años y 6
meses; 1.6 a los 3 años; 1.5 a los 3 años y 6

años y 1.4 a los 4 años) como en la cantidad de
procedimientos evaluativos usados por los ni-
ños (ver Tabla 1) en las narrativas producidas
a los 4 años (3 a los 2 años y 6 meses vs. 3.5 a
los 4 años). Sin embargo, según la Prueba
ANOVA de un factor, las diferencias no son es-
tadísticamente significativas.

En todos los momentos contemplados, los
recursos evaluativos más utilizados por los ni-
ños son los verbos y las frases verbales refe-
ridas a eventos internos, y los irrealis (Labov,
1972), esto es, el uso de negaciones, condi-
cionales, futuros y otras comparaciones tales
como los superlativos y las frases preposi-
cionales con como. A partir de los 3 años los
niños comienzan a emplear frecuentemente el
conector causal porque para introducir ex-
plicaciones (ver Tabla 2). Por su parte, los in-
terlocutores de los pequeños utilizan también
con frecuencia la referencia a eventos inter-
nos emocionales, mentales y fisiológicos y
los irrealis cuando los niños tienen 4 años de
edad (ver Tabla 3).  

LA ESTRUCTURA NARRATIVA EN DIFERENTES CON-
TEXTOS CONVERSACIONALES

El análisis de la estructura de las narrativas
producidas en las situaciones de lectura de
cuentos y en las conversaciones en torno a
eventos pasados y futuros puso de manifiesto
que la información evaluativa es la predomi-
nante en cada uno de los contextos conversa-
cionales considerados (6.2; 13 y 13.6 unidades
terminales por narrativa respecti vamente). Sin
embargo, se observaron diferencias signifi-
cativas en la estructura de las narrativas pro-
ducidas en las situaciones de lectura de cuento
y en las conversaciones en torno a even tos pa-
sados y futuros, pero no entre estos dos últi-
mos contextos entre sí. Como se observa en el
Gráfico 2, las narrativas producidas en las
conversaciones en torno a eventos pasados y
futuros son similares en cuanto a la cantidad
de información descriptiva (pasado: 4.3; fu-
turo: 4), orientativa (pasado: 8.3; futuro: 7.6)
y evaluativa (pasado: 13; futuro: 13.6). 

Con el objetivo de analizar la participación
infantil en cada uno de los contextos consi-
derados se calculó un índice que analiza la
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cantidad de información referida a cada uno
de los componentes estructurales aportada
por los niños (medida en unidades terminales)
en relación con la cantidad total de informa-
ción referida a ese componente, contenida en
las narrativas (ver Tabla 4). Los índices mues-
tran una mayor participación de los niños en
las conversaciones en torno a eventos pasados
y futuros quienes, en dichos contextos, apor-
tan entre un .2 y un .38 de la información des-
criptiva, orientativa y referida a las acciones
de los eventos narrados. En cuanto al aporte
de información evaluativa por parte de los ni-
ños, se observó que es mayor en las situacio-
nes de lectura de cuentos (.26) y en las con-
versaciones en torno a eventos pasados (.36)
en comparación con las conversaciones en
torno a eventos futuros (.17).  Los resultados
de la prueba ANOVA de un factor muestran
diferencias significativas en la participación
de los niños en los diferentes contextos con-
versacionales. 

El análisis cuantitativo de los procedimien -
tos evaluativos puso de manifiesto que tanto
los niños como sus interlocutores emplean
una mayor cantidad y diversidad de recursos
para evaluar los eventos narrados en las con-
versaciones en torno a eventos pasados y fu-
turos. De acuerdo con la prueba ANOVA  de
un factor las diferencias observadas son esta-
dísticamente significativas  (ver Tablas 5 y 6). 

En cuanto a los recursos evaluativos utili-
zados en cada uno de los contextos conver-
sacionales estudiados, en todos los casos
aquellos usados con mayor frecuencia son la
referencia a estados internos y los irrealis
(Labov, 1972). En las situaciones de lectura
de cuento, los niños emplean con frecuencia
conectores causales para introducir explica-
ciones (ver Tablas 7 y 8). 

DISCUSIÓN

Los resultados del estudio muestran en
conjunto, el potencial de la elaboración de
narrativas en colaboración para promover di-
ferentes aspectos del desarrollo infantil, en
particular aspectos relativos al desarrollo cog-
 nitivo y socioemocional de los niños. Tem pra-

namente en la infancia y en los tres contextos
estudiados los niños que participaron en el es-
tudio elaboran junto con sus cuidadores na-
rrativas en donde se enfatiza la interpreta-
ción y el posicionamiento personal frente a
los eventos. En efecto, los resultados mos-
traron que el componente evaluativo es aquel
que predomina en la estructura de las narra-
tivas producidas en los cuatro momentos (2
años y 6 meses, 3 años, 3 años y 6 meses y 4
años) y en los tres contextos conversaciona-
les analizados. Ello coincide con los hallaz-
gos de estudios previos en los que se observó
que alrededor de los 3 años de edad los niños
recurren a distintos procedimientos para
transmitir el tono subjetivo y emocional de
los eventos narrados (Bamberg & Damrad-
Frye, 1991; Bamberg & Reilly, 1994; Ely et
al., 1995; Miller & Sperry, 1988).

Si bien no se identificaron diferencias lon-
gitudinales significativas en cuanto a la can-
tidad de información evaluativa incluida en las
narrativas, se observó al igual que en otros es-
tudios (Bamberg & Damrad-Frye, 1991; Díaz
Oyarce & Mendoza Saavedra, 2012; Shiro,
2003) una tendencia a un aumento de este
componente narrativo reflejado en un incre-
mento en la proporción de información eva-
luativa, la cantidad de recursos evaluativos
empleados por los niños a los 4 años y el em-
pleo de nuevos recursos evaluativos por parte
de los niños, quienes a los 3 años comienzan
a utilizar conectores causales para introducir
explicaciones. 

Como se señaló en la Introducción, la ma-
yoría de los estudios previos en los que se
comparó el uso de procedimientos evaluati-
vos en niños de diferentes edades, contem-
plaron rangos de edad más amplios en estu-
dios con un diseño comparativo transversal
(Bamberg & Damrad-Frye, 1991; Peterson &
Biggs, 2001; Romero Contreras  & Gómez
Mar tínez, 2013). En este sentido, será im-
portante incluir en futuros análisis las narra-
tivas producidas en colaboración cuando los
niños tienen 4 años y 6 meses y 5 años, una
vez finalizada la construcción del corpus de
datos del estudio más amplio. 

Respecto de la comparación de la estruc-
tura y el lenguaje evaluativo en las narrativas
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producidas en distintos contextos conversa-
cionales, se observaron mayores diferencias
entre las narrativas producidas en situaciones
de lectura de cuentos y los otros dos contex-
tos estudiados -conversaciones en torno a
eventos pasados y futuros-. Los relatos sobre
experiencias pasadas presentan una estruc-
tura similar en cuanto a la cantidad de infor-
mación descriptiva, orientativa y evaluativa,
así como una mayor cantidad y diversidad de
recursos evaluativos en comparación con las
situaciones de lectura de cuentos. Si bien las
narrativas sobre pasado contienen mayor in-
formación referencial sobre las acciones de los
eventos que las narrativas sobre futuro, las di-
ferencias no son estadísticamente significati-
vas.  

El análisis de las similitudes y diferencias
en la estructura y el lenguaje evaluativo de las
narrativas estudiadas revela la especificidad de
cada contexto conversacional así como su po-
tencial para promover el desarrollo lingüístico,
cognitivo y socioemocional de los niños. En
este sentido, se observó que las lecturas de
cuento promueven la reflexión sobre los even-
tos internos de otros -los personajes de la his-
toria-, así como sobre las causas de los even-
tos. En efecto, los recursos evaluativos más
usados por los niños y sus madres en este
contexto son la referencia a eventos internos
-pensamientos, sentimientos, estados fisioló-
gicos- y los conectores causales.

Por su parte, las conversaciones en torno
a eventos pasados parecen facilitar la partici-
pación infantil. En los intercambios en torno
a experiencias pasadas los niños aportan entre
un 27 y un 38% de la información referida a
los diferentes componentes estructurales de
las narrativas. En particular, se observó que
los niños aportan más información evaluativa
durante los intercambios en torno a eventos
pasados y las situaciones de lectura de cuen-
tos que en las conversaciones en torno a even-
tos futuros. Ello puede deberse al hecho de
que en las situaciones de lectura, la narración
escrita constituye una referencia compartida y
las ilustraciones del cuento físi camente pre-
sentes pueden contribuir a la atención con-
junta (Tomasello, 1999). En el relato de ex-
periencias pasadas, si bien los participantes

intercambian en torno a una experiencia pre-
via que no se halla físicamente presente, pue-
den recurrir a sus representaciones sobre el
evento experimentado. En cambio, en las
conversaciones acerca de eventos futuros, no
existe como referencia una experiencia previa
específica para construir la representación
lingüística de lo que se hará en el futuro. Ello
implica un mayor desafío para la participa-
ción infantil. Por otro lado, las conversacio-
nes en torno a eventos pasados parecen ser
más habituales y familiares para los niños
que las conversaciones en torno a eventos
futuros en los hogares de sectores medios de
Argentina (Arrúe, 2012).

Sin embargo, es importante señalar que
en las conversaciones analizadas en torno a
eventos futuros, los niños y sus madres no se
limitan a enumerar lo que harán o sucederá,
sino que hipotetizan acerca de lo que querrían
hacer y lo que podría o no suceder. Ello se re-
fleja en el uso de irrealis (Labov, 1972) -ne-
gaciones, condicionales, comparaciones-. Es-
tos hallazgos coinciden con los resultados de
los estudios llevados a cabo por Hudson
(2002, 2006) que, si bien no se focalizaron en
el uso de procedimientos evaluativos, mos-
traron un mayor uso de lenguaje hipotético en
este contexto en comparación con las con-
versaciones en torno a experiencias persona-
les pasadas. 

La evidencia empírica proporcionada por
este estudio revela la particularidad y refuerza
la potencialidad de los intercambios en torno
a experiencias pasadas, eventos futuros y lec-
turas de cuentos como contextos relevantes
no sólo para promover el desarrollo del dis-
curso narrativo sino también el desarrollo
lingüístico, cognitivo y socioemocional de
los niños. Ello tiene implicancias educativas
para el diseño de estrategias de intervención
pedagógicas en el contexto escolar orientadas
a promover dichos aspectos del desarrollo
infantil durante los años preescolares. 

En futuras investigaciones será importante
profundizar estos análisis mediante el estudio
de la organización interna de la información in-
cluida en las narrativas así como de la función
particular de los procedimientos evaluativos
empleados por los niños y sus interlocutores. 
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CUADRO1
COMPONENTES ESTRUCTURALES DE LAS NARRATIVAS
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Componente Definición Ejemplo 

Orientación 

Acción 

Evaluación 

Descripción 

Unidades referidas a información sobre

el espacio, el tiempo y las personas pre-

sentes en el evento.

Unidades referidas a acciones que tu-

vieron, tienen o tendrán lugar en el

evento.

Unidades que cumplen una función eva-

luativa, en tanto proveen información

acerca del tono subjetivo y emocional

del evento. 

Unidades que refieren a detalles des-

criptivos asociados a las acciones.

Juan estaba en la plaza. 

Anduve en tractor.

Vamos a sacar fotos en el puerto. 

Yo quiero llevar un juguete al campamento. 

Las hormigas no son asco.

Si hay aguavivas no nos metemos en el

mar.

Ese adornito, el de color rayado, lo pusiste

vos (en el árbol de Navidad). 



CUADRO 2
PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS
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Recurso  Definición Ejemplo 

Verbos y frases verbales referidos a

eventos internos 

Negaciones, condicionales, futuros

y otras comparaciones (irrealis)
(Labov, 1972)

Discurso referido 

Adverbios y adjetivos que manifies-

tan explícitamente la actitud del ha-

blante 

Conectores causales 

Repetición 

Elementos paralingüísticos 

Referencias a eventos internos emo-

cionales, mentales y fisiológicos.

Referencias a eventos que no suce-

dieron, podrían haber sucedido o

pueden suceder. Se evalúan los

eventos que efectivamente ocurrie-

ron mediante su comparación con

hechos potenciales o que no tuvie-

ron lugar. Se incluyen también su-

perlativos y frases preposicionales

con “como”.

Recursos mediante los que se atri-

buye y representa la palabra de las

personas / personajes involucrados

en el evento narrado. Comprende el

discurso referido directo e indirecto. 

Adverbios y adjetivos que manifies-

tan de modo explícito la actitud del

hablante frente a aspectos específi-

cos o al evento narrado en general

(o en su globalidad).

Conectores tales como porque, dado

que, puesto que, que introducen ex-

plicaciones. 

Repetición de palabras o ideas.

Tono e inflexión de la voz, alarga-

miento de vocales, entre otros.  

Quería jugar con los baldes en la pla -
za. 
Estaba cansado.

Si no podemos sacarle fotos a los
lobos marinos le sacamos fotos a los
barcos.   
Mirá si perdíamos el cochecito. 

Me gustó la animación que hiciste en
el cumpleaños. La tía también llamó
por teléfono y dijo: la animación que
hizo Felipe estuvo muy divertida. 

Estaba muy frío, estaba todo mo-
jado, ¿Estuvo divertido el cumplea-
ños?, Va a estar bueno que cante
esta canción Pescetti en el teatro.

Me enojé porque ella me pegó. 

Comí, comí y comí; Me quiso pegar,
Intentó pegarme.

La roca estaba mmuuuyyyy pesada. 
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TABLA 1
MEDIAS Y DESVIACIONES TÍPICAS DE LOS RECURSOS EVALUATIVOS EMPLEADOS EN LAS NARRATIVAS PRODUCIDAS

TABLA 2
FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LOS RECURSOS EVALUATIVOS MÁS UTILIZADOS POR LOS NIÑOS EN LAS

NARRATIVAS PRODUCIDAS
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2 años y 6 meses 

M             DT
3 años 

M              DT
3 años y 6 meses 

M DT
4 años 

M              DT

Niños 

Interlocutores 

3               2.4

9              5.6

4.2            5.2

10             9.6

3              3.5

8.6             9.7

3.5            5.2

7.8            7.8

Total 12            6.9 14.2           12.7 11.6          12.5 11.3           11.9

Recursos más 

utilizados

2 años y 6 meses 

f %

3 años

f   %

3 años y 6 meses

f %

4 años 

f %

Irrealis

Evento interno

Conector causal 

14             25

10              8 

18                   23 

22                    29

15                   20

20                29

17                25

18                26 

20                 24

24                 29

14                  17



TABLA 3
FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LOS RECURSOS EVALUATIVOS MÁS UTILIZADOS POR LOS INTERLOCUTORES EN

LAS NARRATIVAS PRODUCIDAS

TABLA 4 
PROPORCIÓN DE APORTES REALIZADOS POR EL NIÑO EN LAS NARRATIVAS PRODUCIDAS SEGÚN EL

CONTEXTO (INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL NIÑO / TOTAL PARA CADA COMPONENTE ESTRUCTURAL)

Contraste de Bonferroni: Diferencias entre Cuento y Pasado, y entre Cuento y Futuro (p < .01) 
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Contexto 

Componente 

Cuento  

Proporción         DT
Pasado 

Proporción         DT
Futuro  

Proporción        DT F(2, 77)              

Descripción

Orientación

Acción

Evaluación

.01              .40  

.15              .24   

.12              .24

.26              .29

.27              .26

.38              .15

.34              .18

.36              .19

.33              .31

.34              .23

.20              .18

.17              .16

.05 p < .01

9.1 p < .01

7.3 p < .01  

3.7            p < .05

Recursos más 

utilizados

2 años y 6 meses 

f %  

3 años 

f %

3 años y 6 meses 

f %

4 años 

f %

Irrealis  

Evento interno 65             36 54              30 59               31

50                 27

54                 29



TABLA 5
MEDIAS Y DESVIACIONES TÍPICAS DE LOS RECURSOS EVALUATIVOS POR NARRATIVA EMPLEADOS POR LOS NIÑOS

Y SUS INTERLOCUTORES EN LAS NARRATIVAS PRODUCIDAS EN DIFERENTES CONTEXTOS CONVERSACIONALES

Contraste de Bonferroni: Diferencias entre Cuento y Pasado, y entre Cuento y Futuro (p < .01) 

TABLA 6
DIVERSIDAD DE RECURSOS EVALUATIVOS POR NARRATIVA EMPLEADOS EN LAS NARRATIVAS PRODUCIDAS EN

DIFERENTES CONTEXTOS CONVERSACIONALES

Contraste de Bonferroni: Diferencias entre Cuento y Pasado, y entre Cuento y Futuro (p < .01) 
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Cuento 

M DT
Pasado 

M DT
Futuro 

M DT F(2, 77)            

Niños 

Interlocutores 

2                2.6

5.1                6

5.2               4.8

8.8               6.4

3.6                4.7

13.7                10

4.5 p < .01

8.6 p < .01

Total 7.1               7.7 14                9.8 17.3              13.9 7 p < .01

Cuento 

M DT
Pasado 

M DT
Futuro 

M DT F(2, 78)             

Niños 

Interlocutores 

1.2               1.2

2.3               1.7

2.75              1.8

3.87              1.5

2                 1.9

4.22               1.9

6.4 p < .01

10 p < .01

Total 2.85              1.8 4.54              1.8 4.52               1.9 7.9 p < .01



TABLA 7
RECURSOS EVALUATIVOS MÁS UTILIZADOS POR LOS NIÑOS EN LAS NARRATIVAS PRODUCIDAS EN DIFERENTES

CONTEXTOS CONVERSACIONALES

TABLA 8
RECURSOS EVALUATIVOS MÁS UTILIZADOS POR LOS INTERLOCUTORES EN LAS NARRATIVAS

PRODUCIDAS EN DIFERENTES CONTEXTOS CONVERSACIONALES
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Recursos más 

utilizados

Cuento

f %

Pasado 

f %

Futuro        

f                   %

Irrealis 

Conector causal

Evento interno  

27                   21

34                       27

28                      22 

21                    25

28                    33

Recursos más 

utilizados

Cuento

f             %

Pasado 

f %

Futuro        

f %

Evento interno  

Irrealis

52                    28

50                    27

75                   32 105                 33

83                  26
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