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INTRODUCCIÓN  

Cuantiosa bibliografía aborda el estudio de los verbos psicológicos o de afección 
psíquica en español, tanto desde la teoría lingüística, como desde la psicolingüística (Belletti 
y Rizzi, 1988; Gómez Soler, 2012, 2013; Franco y Huidobro, 2003; Medina y Matera, 2005, 
Vanhoe, 2004; entre otros). Este interés se debe a la particularidad que presenta en español 
la estructura sintáctica y argumental de dichos verbos, a diferencia de otras lenguas, tales 
como el portugués, francés y el inglés, por lo que resulta indispensable exponer brevemente 
cuáles son estas diferencias y qué se ha investigado sobre este tipo de verbos en español.   

Estos verbos expresan estados psicológicos, reacciones, inclinaciones o actitudes 
psicológicas de los individuos en relación con las personas y las cosas. En este sentido, 
puede observarse que se trata de una etiqueta muy heterogénea y abarcadora: reúne en 
ella verbos como temer, preocupar o gustar, como también verbos como bastar, faltar, 
sobrar o valer, y  otros que se construyen con un complemento preposicional: confiar en, 
simpatizar con, etc. Por lo tanto, parece que ni desde un punto de vista semántico, ni desde 
un punto de vista sintáctico, los verbos psicológicos forman una clase bien de definida. En lo 
que respecta a los roles temáticos que asignan, se diferencian de otros verbos bivalentes o 
transitivos ya que no poseen la red temática [Agente, Tema], sino la red temática 
[Experimentante, Tema], donde el Experimentante es el participante en el que tiene lugar el 
proceso o estado psicológico descrito por el evento, es decir, el que lo experimenta. 

Dentro del marco de la Gramática Generativa chomskyana, Belletti y Rizzi (1988) 
proponen una división de los verbos psicológicos en tres clases. 

Estas  tres clases seleccionan los mismos argumentos, un Experimentante y un 
Tema; sin embargo, a éstos argumentos le son asignados diferentes configuraciones 
sintácticas: 
 

Clase I 
         María teme esto 

Clase II 
A María le preocupa esto 

Clase III 
a. A María le gusta esto 
b. Esto le gusta a María 

 

La Clase I de estos verbos soporta una estructura transitiva simple, en cambio las 
Clases II y III de los verbos psicológicos en italiano (y aplicable al español, e.g., Franco & 
Huidobro, 2003) presentan una estructura inacusativa. Los verbos inacusativos, a diferencia 
de los inergativos, generan un único argumento  interno dentro del Sintagma verbal, sin 
posición temática para el sujeto. Entre tanto, los verbos psicológicos (Clase II y III) se 
asemejan estructuralmente a los inacusativos en que no poseen una posición para el sujeto 
dentro del Sintagma verbal, pero se diferencian en que tienen doble objeto con marcado de 
rol temático Tema (el argumento más incrustado) y Experimentante (Bosque y Rexach, 
2009)1 
                                                           
1 En Bosque y Rexach (2009), los verbos psicológicos son divididos en dos clases, de modo que la 

segunda, envuelve a las Clases II y III  de la tipología que presenta Belletti y Rizzi (1988).  
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En los verbos de la Clase II y III, el argumento Experimentante está marcado con 
caso inherente (dativo), por lo que le resultará imposible desplazarse a una posición donde 
se asigna caso estructural nominativo, como la de sujeto. Es por esto que  será el 
argumento más interno (Tema) el que se desplace a dicha posición de sujeto, dando lugar a 
un paralelismo evidente con los verbos inacusativos, cuyo argumento interno se desplaza 
también a la posición de sujeto. Así, según Bosque y Rexach (2009), la aparición del 
argumento dativo en posición preverbal (A María le gusta esto) mostraría que el Sintagma 
Preposicional se habría movido a una proyección superior, como elemento topicalizado. A 
continuación se representa la estructura sintáctica de los verbos psicológicos  de la Clase III: 
 

                                            S 

 

                                   SD         SV 
                                                      
                                                       

                                                       V’          SP 

                                                                            Experimentante 

                                                Vº          SN           

                                                       

                                             gustar      Tema   

Ahora bien, los verbos psicológicos son interesantes también desde la perspectiva de 
la adquisición del lenguaje porque se ha observado que pueden presentar dificultades en 
niños que adquieren su lengua materna. Para poder comprender una oración que contiene 
un verbo psicológico como 'gustar', el niño, además de entender el significado del verbo, 
debe poder procesar una estructura que percibe auditivamente y que posee un  
constituyente (marcado con rol Tema) desplazado de su posición de origen, lo que puede 
entrañar un costo de procesamiento extra (Correa & Augusto, 2007). En tal sentido, se ha 
planteado que este tipo de verbos pueden ser producidos, al menos en lengua inglesa, 
recién entre los 5 y los 6 años de edad (e.g., Borer and Wexler, 1987; Babyonyshev et al., 
2001). Sin embargo, los estudios acerca de la adquisición de verbos psicológicos presentan 
resultados contradictorios. Algunos autores, señalan que la adquisición de verbos 
psicológicos del español que responden a las Clases II y III se observa de manera 
temprana, es decir, niños hispanohablantes entre 1;10 y 4;11 años, ya producirían oraciones 
con este tipo de verbos casi sin dificultades(Gómez Soler, 2011 y 2012).  

Por otra parte, si bien existen numerosos trabajos relacionados con la adquisición de 
verbos en niños en riesgo de Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), no abundan trabajos 
acerca de verbos psicológicos, y son casi inexistentes los estudios relacionados con el 
español rioplatense. El TEL es un síndrome que se presenta entre un 7 y un 8 % de la 
población de niños en edades próximas a los 5 años, y su principal característica es que hay 
un déficit en el plano lingüístico (problemas en general a nivel sintáctico o léxico), no 
habiendo otro tipo de dificultad ni de tipo cognitivo, motor o socio-emocional (e.g., Leonard, 
1998). 

En general, la adquisición de los verbos presenta ciertos problemas para los niños 
con TEL. Como se ha observado en diversos estudios (Grela, 2003;  Grela y  Leonard, 2000; 
Sanz Torrent, 2002), estos niños tienen mayores dificultades con el uso del verbo en 
diversos aspectos, tanto a nivel morfo-sintáctico, como a nivel semántico, en comparación 
con sus pares etarios con desarrollo típico (DT). La mayoría de estas investigaciones tienen 
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como participantes a niños en edad preescolar o escolar con TEL, o sospecha de TEL y 
niños con DT, hablantes de inglés o de español peninsular.  

El presente trabajo se propone un primer acercamiento a producciones de niños con 
TEL a fin de explorar la producción de verbos psicológicos en niños hablantes de español. 
 

OBJETIVOS 

- Efectuar un relevamiento de transcripciones de habla espontánea de niños con 
(sospecha de) TEL a los efectos de reconocer la posible producción de verbos 
del tipo de 'gustar' (Clase III); 

- Analizar los contextos sintácticos en los que puedan aparecer estos verbos; 
- Reconocer, en la medida de lo posible, el uso de estrategias que puedan ser 

empleadas en la producción de estructuras con verbos psicológicos; 
- Establecer comparaciones entre la producción de verbos psicológicos y verbos 

de otro tipo (transitivos accionales, ergativos, etc.)  
- Familiarizarse con el uso del programa CLAN de la base de datos CHILDES 

(MacWhinney, B. (2000). 
 
Metodología 

 
Se propone como método el análisis de datos del habla espontánea. Se empleará un 

corpus de muestras de habla (transcripta) de niños diagnosticados con TEL,  perteneciente 
a la base de datos CHILDES. Para el análisis de datos se usará el programa CLAN. El 
programa CLAN permite la búsqueda automática de palabras o combinación de palabras 
dentro de una sola transcripción (o de un conjunto de transcripciones). Previo a la búsqueda, 
el material transcripto debe ser codificado morfológicamente con el subprograma 'mor', de 
manera que se puedan correr los subprogramas de búsqueda. Las búsquedas dentro del 
material codificado se llevan a cabo a partir de fórmulas específicas. Por ejemplo, CLAN 
permite el rastreo directo de un lexema, una raíz lexemática, el contexto sintáctico en el que 
esas formas ocurren, o bien, puede reconocer el contexto discursivo más amplio. 

Una vez obtenidos los datos relevantes de esta manera se espera poder realizar un 
abordaje dentro del marco de un modelo de procesamiento de corte generativista (Corrêa& 
Augusto, 2007). 

 
RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Al presente el trabajo se encuentra en fase de ejecución. La hipótesis de trabajo para el 
presente estudio supone que el hecho de producir ciertas estructuras lingüísticas puede 
demandar más recursos de memoria que otras, por ejemplo, se ha comprobado largamente 
que oraciones con movimiento de Sintagma Nominal (sobre todo si hay un elemento 
interventor), resultan difíciles de interpretar tanto para niños de DT como para niños con 
(riesgo de) TEL (Corrêa, 2007). En ese sentido, se espera que estructuras oracionales con 
verbos psicológicos del tipo de 'gustar' presenten algún grado de dificultad en las muestras 
bajo estudio. 
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