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La labor de investigación cien:Clúca en México es insuficiente para resolver

la problemática del pais. En general los profesionistas que tienen que apli- 

car sus conocimientos cuentan con muy pocos elementos tanto teóricos co

mo prácticos para aproximarse a las situaciones diarias qu-3 se les presea - 

tan; la mayoría de las veces se ven obligados a importar métodos y con- 

ceptos de paises extranjeros que no_ corresponden a la realidad a la que los

aplican. 

Un trabaja-dz-investigación que puede ser .importante,- pero que se ha veni- 

do descuidando desde hace ya varios años es el que realizan los estudian - 

tes en tesis de licenciatura, maestría o doctorado. Especlficamen!-e en la . 

Facultad de Psicología los trabajos presentados como tesis son inconexos y

no -corresponden a. una planificación en la investigación. - 

El organizar el esfuerzo de los estudiantes, en términos de las necesida- 

des del país y de manera acumulativa permite aprovechar de manera ade- 

cuada y coherente su labor, a la vez que; ofrece al aluniao la oportunidad

de participar en problemas de primera importancia. 

En el trabajo qui 1_ lí presentamos hamos querido aprovechar la labor de- 

García eGarcíay Velásquez , doc estudiantes de Psicología que en 1978 abordaron

uno de los asp` cros del lenguaje: la terapia de 1.9. mala pronunciación . La

concepción primitiva que se tiene actualmente sobre los aspectosrelaciona- 

dos con la articulación y la falta de programas terapéuticos breves y ade- 
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cuados para aplicarse a los niños mexicanos fueron factores fundamentales

yn la d,3cisib- del teme_ die estudio c?ue habría de abordar esta tesis. Por

otro lado las conclusiones de García y Velásquez parten de uno de los po

cos esrudios sisee_ 4ticos que conocemos sobre el tema y por lo mismo he- 

mos querido valorar el método terapéutico que proponen. 

Naturalmente el res_ ultado_de la evaluación que hacemos es la crítica de- 

una eunacantidad considerable tanto de sus características tpórica.s como prác- 

ticas, pero es precisamente en las limitaciones de toda investigación don

de es posible -ger- moc.imientos. El trabajo dL esos autores contie- 

ne deficiencias pero hace aportaciones importantes que sirven de base pa- 

ra que se realicen nuevos intentos sobre el tema. Toda labor de investiga- 

ción consiste en considerar los aciertos de trabajos anteriores y encontrar

sus limitaciones para apozt a r sobre ellas nuevas ideas, esa es la forma

en la que se desarrolla y evoluciona el conocimiento científico. 

En las páginas que siguen presentamos algunas nuevas ideas, de la manea

mas clara posible para que a su vez sean evaluadas por otros estudiantes. 
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La comunicación es un rasgo esencial de todos los animales, pero

a nivel humano adquiere características especiales. En la mayoria

de los animales los sistemas de comunicación codificados poseen

un sentido muy limitados, se trata de señales que no pueden ser

descompuestas y cada signo particular tiene un solo significado. Los

modos de comunicación animal pueden refsarirse a un acontecimiento

externo común tanto para el emisor como para el receptor; " pero

la señal animal tiene un valor fijo, relativo al acontecimiento con_ 

sid10ora` o r d.<te r ir a u_- tipo de comportznm:i nto T sol, - 1- 13, TO, 

sistema de comunicación animal está construido sobre un conjunto

finito y muy limitado de señales unívocas" ( 1). 

El sistema de comunicación humana, en cambio, es susceptible de

constante enriquecimiento, tanto en lo que concierne al número de

unidades fonéticas como a significados. Puede referirse además a

acontecimientos recientes o pasados en el tiempo y alejados o cer_ 

canos en el espacio." Con un número siempre limitado de signos

sonoros que forman su articulación fonética, una lengua humana p. 

de construir un número ilimitado de palabras que constituyen su

articulación léxica y permitir así a quien la utiliza componer un

número aún mayor de frases. La prinera característica humana es

pues, que permite formular no sólo ideas ya inventariadas sino

traducir a signos directamente comunicables toda nueva vida" . (2 ) 
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El lenguaje es entonces, una de las características humanas que nos

distiague d r,a,,icra radicaldLnuestso ancest.ro ar i' 11al, 

Existen otros sistemas de comunicación humana que no se refiere a

comunicación hablada ( reglas de tránsito, telégrafo, etc.), pero nin

gana de ellas tiene un sentido tan claro, ni la misma extensión. Esto

es, el lenguaje verbal no sólo es una característica especificamente

humana, sino que además es el medio _ ele comunicación más eficaz, 

más matizado y flexible y es el que puede alcanzar una . nayor pr ci, 

sión. 

Toda comunicación verbal supone la presencia mediata o inmediata en

P-1 espacio yen el tiempo de un agente emisor que produce la señal y

de un agente receptor al cual va destinada. Emisores y receptores, po

seen en común el conocimiento del valor de la señal considerada de

modo tal que la percepción de esa seinal produce una modificación de

la conducta del receptor según la intención del emisór. 

Aunque el lenguaje, hablado, siendo una caraciezísLied. hunnana debiera

desarrollarse en todos los hombres de la misma manera, sea por in_ 

fluencia de a sociedad o por influencia genética, se flan encontrado

gran número de casos en los que el lenguaje es mal emitido o mal

codificado: so sabe adena1s que mi -0111- tas nn-_lS se a '-
i

que la deficiencia, crea menos problemas colaterales y hay más pos¡_ 

bilidades de corregirla con mejores resultados en un lapso menor de

tiempo. 
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No fué sino hasta la segunda mitad del siglo XX que la psicología cien

t. _ 1' __- preocuparse z—, -, ns serianience por c--IlDia y sus al

teraciones " hasta ese entonces no se había ofrecido como un campo

aütónoino ' mee esiudíos psicológicos" ( v); actualmente se le da ¿ atas 1s

en el mundo entero a los problemas que plantea para el niño el apren

dizaje del habla. Aparentemente, las deficiencias en esta área " se

presentan ahora con mayor frecuencia que en otras épocas, pero quizá

lo que sucede es que en la actualidad se cuenta con mejores técnicas

pasa ( 4` 

Los trastornos del lenguaje muchas veces se evidencian en el momen

to en que el niño tiene acceso a - la lectura y la escritura. En México

no se han hecho estudios sistemáticos al respecto, ni tampoco se co

noee el porcentaje de incidencias de problemas de este tipi; pero al

gunos datos que no se refieren al país reportan una gran proporción

de niños que llegan a la edad escolar con deficiencias verbales, Ingram

dice que en Gran Bretaña y EE. UU. aproximadamente entre el 5 y el

S 7 de los niíios en edad escolar presentan problemas de lenguaje que

requieren de un tratamiento preciso de reeducación. Si tomamos en

cuenta quo e_i Gran Bretaña y EE. UU. tienen un nivel cíe enseñanza

mucho más alto que el nuestro, y que posiblemente el aprendizaje re

percuta de positiva en el decremento d, se tipo de deficien

cias, podemos suponer que en México es aún mas alta la frecuencia

de niños con déficits en el área. Aparentemente una de las alteraciones

del lenguaje mas comunes en el niño mexicano son las de tipo artici.° 
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torio; sin embargo, en México no se conoce en certeza ni el origen , 

ni lois r; _ J1 . PC: s qu.D e3t i o deLl 1_: Ticiasp cda tenar sobr., 

otras áreas de aprendizaje, por otro lado el estado de la terapia es

muy pobre. 

Los procedimientos tradicionales de corrección de problemas articu

latorios que se aplican, provienen de experiencias empíricas no sis_ 

tematizadas que carecen de técnicas adecuadas de evaluación y que

resultan tan, pri11- 1t1`' ci8 que s de dudars : que pos reSultc ioS obt,eni_ 

dos de su aplicación sean producto del tratamiento. Sin embargo gra

dualmente van surgiendo intereses orientados científicamente, basados

en técnicas de aprendizaje que pretenden atacer el aspecto terapeuta

co y evaluativo de los problemas de articulación en el niñp mexicano. 

Como ejemplo están las tesis: El proceso de la adquisición del lengua

je de Laura Sánchez y Viviane S. Javelly Gurria; Ensayo de un pro

grama de modificación de conducta para la corrección de un defecto

de dislalia funcional, 1978; Manual de procedimiento para la correc

ción de problemas de pronunciación de García y Velásquez 1978 . 

Dado que el lenguaje es una característica humana y fundamental para

la buena comunicación; dado que a veces los seres humanos manifies_ 

tan problemas bien en su emisión o bién en su codificación y que es

mas fácil atacar dichos problemas en la infancia, el interés fundamen

tal de éste trabajo es aproximarse a una de las características de la
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emisión del lenguaje, la articulación de los primeros años de exis

1ncn di nuestro escu,1- o ela atcu,-cióníJr

por que en base a experiencias personales consideramos que es la

alteración que se presenc a con mas frecuencia en las guarderias de

México; ante la carencia de investigación en el Area coisideratnos

una buena aproximación empezar con el problema mas aparente. 

El estado deplorable, en la actualidad, de los procedimientos tera_ 

n1 ut.1{CC! y de i! 1`: Y 1 r, a
ct.` _ Cof':iieva__... i n ace _ a d m _ nos ha,- Dril ! 

derar este aspecto como punto de preocupación fundamental. Nues_ 

tro objetivo en este capítulo es contrastar una aproximación tera_ 

peíitica tradicional y una cientfficá. Debido a que sería. muy exten_ 

so hacer un análisis que englobe a todos los tipos de terapia que

se administran en México, hemos optado por analizar dos métodos: 

uno, utilizado por el Departamento de Grupos Integrados en el D. F., 

representativo de las técnicas terapeáticas tradicionales y el otro, 

expuesto como tesis de licenciatura en la Facultad de Psicología

de- la ÜivAl 1, representativo de los úi.timos intentos para mejorar

los procedimientos correctivos de deficiencias del habla. 

El objetivo de este capitulo es ubicar las deficiencias que se tienen

en general en el área terapeútica de la articulación y describir las

ventajas que los métodos orientados científicamente tienen sobre los

tradicionales. Con el fin de aclarar con exactitud el contenido de

las distintas componentes de ambos métodos dividimos la exposicion

en dos partes: 



6. - 

evaluación 5, procediemiento. 

Partiendo del supuesto d que- los prOC^ i rilenL'OS cor1 : '_' vOS de d 

ciencias articulatorias utilizados por Instituciones Estatales son las

que con mayor frecuencia se aplican, tomamos corno procediemiento

representativo del método tradicional el empleado por el departamento

de Grupos Integrados en el Distrito Federal, perteneciente a la Secre_ 

tarfa de Educación Páblica; el cual tiene ya varios años de existencia. 

Su función actual consite básicamente en darle solución al problema

acuciarte del retraso de aprendizaje en niños que cursan la primaria, 

detectando a los reprobados de cualquier nivel de escolaridad. Median_ 

te la aplicación de pruebas evaluativas se determina en qué área están

rezagados y si hay necesidad de integrarlos a grupos de entrenamiento

especial. 

Una de las áreas a las que se avoca el Departamento de Grupos Inte_ 

grados es el lenguaje, concepto que incluye aspectos tan generales co_ 

mo comprensión, elocución, vocabulario, etc.. Los problemas articula_ 

torios se consideran rnuchas veces como una manifestación más de di_ 

ferentes alteraciones del lenguaje y para este Departamento solo son

relevantes cuando aparecen conjugadas con deficiencias en otras áreas

de aprendizaje. Los niños con deficiencias de pronunciación, pero que: 

mantienen l.itmos normales en el aprendizaje de la lec -cura, la escri_ 

tura y las demás actividades escolares no son- incorporados a grupos

de enseñanza especial. Para esta institución las perturbaciones del



lenguaje nunca deben ser consideradas como entidad aislada. En la

situación del niño que no llega a hablar correctamente lo qué está

en juego es el equilibrio psíquico total dei sujeto y hasta su equili, 

brio neurofisiológico y ellos son las que deben ser estudiados para

abarcar y definir las fuentes y las causas del déficit y, en consecuen_ 

cia actuar con uaa perspectiva de reeducación " ( 5). 

Diferentes instituciones estatales ( Hospital 20 de Noviembre, Clínica

de Ortolalia, I. M. S. S., IMAL) han contribuido a conformar la concep_ 

ción dei Departamento de Grupos Integrados acerca .=iza los trastornos

del habla. Transcribimos la clasificación que hace el INIAL de altera_ 

ciones en el área articulatoria por que consideramos que es el que

alas claramente las define: 

Dislalia: " Desorden en la articulación del lenguaje oral, caracterizado

en la falta de dominio de los sonidos ( fonemas) convencionales de un

idioma. Está determinado por factores de aprendizaje o por anorma_ 

lidades de ciertos organos del habla, mas no de lesiones del S. N. C. 

Los errores fonémicos existentes son los siguientes: 

a) Sustituciones de fonemas

b) Omisiones de fonemas

c) Aumento o adiciones de fonemas

cl) Distorsion -es

Disartria: desorden de la articulación del lenguaje oral, debido a una

lesión del S. N. C. los errores fonémicos existentes son los mismos que
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en las dislalias". 

rara el Departas ietito de Grupos int ,grados las dificultades articulato

rias competen solamente en algunos casos a técnicas de reeduca

ción" ( b). En general los defectos se corrigen con la edad" en la me

dila ea qúe el íli. lo, liaciéniose más consciente de su déficit, encuen

tra por sí mismo los paliativos articulatorios mecánicos que le per

mitan remediarlos" ( 7). Sin embargo, la institución considera que en

ciertos casos esos defectos pueden pers i sti_r y renreseniar U.n

más profundo que requiere tratamiento. 

La actitud de Garcia y Velásquez con respecto a la importancia de la

corrección -le las alteraciones artici.da-_orias cs diferente. Las deficien— 

cias de pronunciación implican por sí mismas un problema serio en

tanto traen consigo una serie de consecuencias: " los apodos y burlas

de sus compañeros; el rechazo en la participación de juejos infantiles

basados en la conversación, lo cual afecta su desarrollo social" ( 8). 

Por otro lado, los problemas del habla están relacionados con el apren

dizaje escolar, más directamente con la lectura y la escritura. Esto

es debido a que los niños emiten los mismos errores al hablar que al

leer y escribir. Es por ello que les parece indispensable enseñarle al

niño la pronunciación correcta de los sonidos " antes de que inicie su

educación primaria" ( 9). 

Lo que es importante hacer resaltar aquí es que para estos autores

es fundamental resolver el problema manifiesto articulatorio, indepen_ 

dientemente del origen que esta tenga. 
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Nos ha parecido hacer notar todo lo anterior por que las diferen

cías entre ambos métodos en lo que respecta a concepción del pro

blema articulatorio repercuten de manera general en los programas

correctivos y los procedimientos de evaluación que cada uno utiliza. 

Diferencia entre los procedimientos de evaluación: 

A continuación aclararemos más especificamente en qué consisten las

técnicas de detección de problemas de lenguaje de cada método, asi

como b,. sicas clt: las s ste. ta. 

Según Grupos Integrados para establecer una planificación de la evalua

ción del habla del niño es necesario " tener en cuenta simultáneamente

el fenómeno lingultico, el neurológico, el psicológico y el social". 

Se deben considerar " los criterios cuanti -cualitativos de los niveles

del habla que estudiamos. Los criterios cualitativos ayudan a determi

nar el mecanismo de producción de los síntomas, lo que a su vez, per

mite comprender mejor los procesos fisiopatológicos que los sustentan. 

For otra parto el estudio cuantitativo da la oportunidad de establecer

el grado de severidad del trastorno pero no ofrece ninguna posibilidad

d fijar pautas rk-,educativas por sí solo" ( i0). 

El estudio del lenguaje consta de : 

a) Anamnesis o interrogatorio para establecer una historia clínica de

la comunicación. 

b) Exámen de la compronsióñ , verbal y elocución en sus diferentes ni

veles. 
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c) 

o.- 

c) Exámenes complementarios. 

d) ' bservacion d—' los proc': ,sos ao, 1rOC:in 1micos `, C iaC qui iter

vienen en los fenómenos generales del aprendizaje: atención, habi_ 

tuación, sensopercepciones y motivación ( 11). 

En el apéndice " A" transcribimos el exámen de evaluación de lenguaje

que esa institución aplica. Por medio de éste el terapista de Grupos

Integrados puede determinar que tipo de disfunciones afectan al sujeto

a - Ms , el entrenami nto in, ? Clec UadJ . 

A los niños que manifiestan deficiencias articulatorias se les aplica

además otra prueba que consiste fundamentalmente en la repetición de

palabras aparece en el apéndice " B"). 

A través de la prueba de Detección de Problemas del Lenguaje"( que

aparece efm el apéndice " D") , García y Velásquez determinan si el

sujeto requiere o no entrenamiento, ésta detecta únicamente deficien

cias de tipo articulatorio y consiste en repetición de palabra, las cua

les se encuentran organizadas con base en el fonema que contienen. 

Las instrucciones para la aplicación de la lista de palabras, el siste

ma de registro y de calificación estan perfectamente especificados: a) 

se describe coi -no debe modelar el experimentador cada palabra b) ex

plica como se debe identificar el sonido a evaluar si está ocupando la

posición inicial, media o final de la palabra; c) aclara en cada para

digma cuál es el sonido que se está evaluando; d) especifica criterios, 



a través de los cuales el entrenador puede determinar si los sonidos

i'C OP.L: ri i tc.os Dor gel í" Mo . L̀' : c'.rofl C 7rZ'eCLoJ O i. COri -Cr05; e) 

en qué orden se debe aplicar las listas y en cuantas sesiones de eva

luación; f) doscriae como realizar el registro cuando el niño repite

correcta o incorrectamente el sonido en evaluac.i5n; g) da indicaciones

acerca de las palabras que debe decir el entrenador al empezar la eva

luación, lo que debe hacer cuando el niño hable rápido o quedo y cuan

do haya terminado la última palabra de la lista que haya aplicado ese

dia, etc, 

Discusión de procedimientos de evaluación: 

El primer problema al que nos enfrentamos al querer comparar un mé

todo de evaluación con otro es que cada uno de ellos persigue un obje

tivo distinto: el del Departamento de Grupos Integrados pretende detec

tar todo aquello -que se refiere a deficiencias en el lenguaje en general

y los problemas articulatorios quedan englobados dentro de ese contex

to. Así las deficiencias articulatorias solo son tratadas en aquellos su

jetos que manifiestan además otro tipo de alteraciones. En lo que se

refiere específicamente al problema articulatorio, dicho departamento

cuenta con una prueba avaluativa muy extensa, a través de la cual se

valoran una gran cantidad de posibles combinaciones fonéticas. 

La prueba evaluativa de García y Velásquez por el contrario tiene un

objetivo muy específico: evaluar los problemas articulatorios a través

de los sonidos consonánticos aislados del español y de algunas combina_ 
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ciones consonánticas. Es- decir, no es- una prueba que incluya todos

aquellos fonemas que puedan representar un problema articulatorio

Fara el niño. 

Desde el punto de vista de su aplicación los procedimientos de Gru

pos Integrados implican algunos problemas serios: 

Resulta defícil para cualquier profesionista interesado poder seguir los

procedimientos de evaluación, En el caso, por ejemplo, de la prueba

general- del lenguaje ¿ qué es lo que debe hacer el terapeuta para " te - 

ner en
el

el ineuro106-1 , 

el psicológico y el social? o bién, ¿ en base a que criterios se deter

minarán los niveles cuanti -cualitativos del habla ?, En el caso de la

prueba evaluativa de articulación surgen preguntas tales como: ¿ qué

debe decirle el entrenador al sujeto antes de empezar? ¿ en qué situa

ción ambiental se debe administrar la prueba? ¿ qué debe hacer o res_ 

ponder el entrenador ante diferentes conductas que presente el sujeto?etc. 

En este sentido, la prueba de García y Velásquez supera en mucho a

la del Departamento de Grilpos Tuitegrados. 

García y Velásquez describieron con precisión todos esos factores, fun

damentales para asegurar que todo terapeuta actúe respetando los prin

cipios terapéuticos que el método utiliza o propone. Esto es, se escla

recen con todo detalle las instrucciones que se le deben dar al niño, la

situaciüii ambiental, la conducta adecuada del entrenador ante diferentes

respuestas del sujeto, la forma de registro, etc. sin embargo contiene
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una deficiencia importante, esta restringido a un aspecto particular del

lenguaje y su situación avaluativa es deficiente debido a que no reúne

una serie de características de ladole técnico. 

Lo que ¡ la nuestro criterio sería adecuado es hacer una prueba que

permita detectar los problemas del lenguaje con tanta amplitud como

lo pretende el Departamento de Grupos Integrados, pero siguiendo los

principios científicos básicos que proponen García y Velásquez. Habría

que probar de una manera más sistemática hasta qué punto es necesa

río cl ei tre.iais iento en problemas articulatorios y en que grado diciios

problemas desaparecen con la edad; por otro lado sería conveniente sa

ber con exactitud si los errores articulatorios repercuten realmente en

la escritura y la lectura. 

Lo ideal sería contar con una prueba, que se aplicase a todos los niños

en edad preescolar, a través de la cual se pudiera conocer el tipo de

anomalía incipiente o manifiesta, preveer su persistencia en el tiempo

y el grado de necesidad de tratamiento. 

Diferencias entre los procedimientos de entrenamiento

A raque :: l Dep_ rime. to de Grupos liitegrados, cue, ita coa terapeutas

profesionales, hasta donde sabemos no ha sistematizado los procedimien

tos aplicables a las dísPLinciones del_ habla' La información si -)bre las t c

nicas que dichos terapeutas utilizan fue recabada de los apuntes persona

les de una de las instructoras del Departamento. 
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Transcribimos

4.- 

Transcribimos el programa de actividades de entrenamiento realizado

para un niño nue manifestó deficiencias en / r/, / r!, / t /, !'/, / b,i, 

d/,/ 1/, / m/, / n/ ( ver apéndice " C"). 

Para este caso el terapeuta elaboró un programa que incluye en pri

roer término varios ejercicios físicos en los cuales interviene todo

el cuerpo, para continuar con ejercicios respiratorios y paulatinamen

te irse aproximando al entrenamiento específico de los órganos de la

boca. La secuencia de pasos involucra actividades generales y des

pu<es se particulariza hasta llegar al entrenamiento de la zona que ma

nifiesta problema. Bajo este sistema el niño debe superar siete niveles

de entrenamiento antes de comenzar a capacitarse en el sonido en que

ha manifestado deficiencias. 

La secuencia de pasos a realizar durante el entrenamiento no parece

estar bien estructurada y no siempre incluye un orden creciente de

dificultad. Si observamos la lista del progra.,na al que nos hemos re

ferido podemos constatar que después del entrenamiento de fonemas

aislados _slgue.. el encrenanúento en ejercicios orofaciales y liouales. 

Aunque todo terapeuta de esta institución, parece ser, sigue ciertos

patrones de entrenamiento transferidos por el centro educacional

donde fué capacitado, muchos de los procedimientos de terapia de su

propio c.L ití ri :; Po. -r j emp?o: no se especifica a ni- ol alabras, fras os

y oraciones, que combinaciones y posiciones del fonema debe enseñar. 
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Tampoco se determina la actitud que debe tomar el experimentador

ante diferentes respuestas del sujeto y parece ser que no son muy

sistemáticos en cuanto a proporcionar consecuencias a la conducta dei

s uj eto. 

En última instancia la terapia aplicada por Grupos Integrados, no

cuenta _con un programa -sistematizado y su éxito queda en mucho su

Peditado__a la capacidad .del terapeuta. A diferencia de éstos, García

y Velásquez realizaron una- descripción tecnológica bastante precisa, de - 

tal manera que se pudieran proveer posibles situaciones durante el en

trenamiento. Asímismo, especificaron claramente cual debía ser la res

puesta del experimentador ante ellas y describieron muchas de las com

ponen -Les de la terapia articulatoria; por ejemplo: delimitaron perfecta

mente las combinaciones fonéticas a enseñar y su secuencia; además

tomaron en cuenta las . dontingencias que existen entre la respuesta del

niño, la respuesta del terapeuta y los materiales de terapia. 

En términos generales el programa de entrenamiento de García y

Velásquez está jerarquizado de acuerdo al interés fundamental: capa

citar al sujeto en los fonemas en que ha ' manifestado dificultad articu

latoria. Las actividades físicas involucradas en el programa de García

y Velásquez que no son estrictamente fonéticas están más relacionadas

con el objetivo; se refOren a ejercicios involucrados directamente en

el funcionamiento del aparato fonador. Estos autores recomiendan entre
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namiento en movimientos linguales, labiales y respiratorios. 

El 'método de García y Velásquez está basado en los principios del

análisis e_ p rime ital de la conducta, el primor paso dei entrena

miento consiste en presentar un modelo verbal que debe ser imita` 

do por el- niño, o -sea: se—trata de que el sujeto emita una respues -- 

ta,- con recompensas administradas inmediatamente -después de la

ex isiórr-corxecta o aproximativa al objetivo, el entrenador puede ir

inoideardo el tico de rzrúaiización que espera obtener. Por Ltimo, 

los estímulos que el entrenador le presenta al niño están organiza

dos en una secuencia que incluye pasos graduales de dificultad y no

se puede pasar de un nivel de entrenamiazto a otro si no se han cu

bierto los requisitos del anterior. 

Discusión: 

La comparación entre ambos programas de entrenamiento debieramos

establecerla en base a los resultados que cada uno obtiene y al tiem_ 

po requerido para aplicarlo, pero nos hemos encontrado con algunos

problemas para hacerlo de esta manera: los terapeutas de Grupos

Integrados no cuentan con un registro sistemático del tiempo que se

requiere para entrenar a un niño en los diferentes fonemas y, por

otro lado no hemos podido tener acceso a los resultados que se obtie

nen de su aplicación. Haremos mención por lo tanto a algunas caras
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terísticas de ambos procedimientos. 

El método terap,&ático de García y Velásquez propone técnicas que

estan basadas en principios encontrados recientemente en laboratorio, 

elprocedimiento está jerarquizado en diferentes pasos que incluyen

una dificultad progresiva y cada uno de ellos tiene especificado un

obj etivo. 

Describe además, la respuesta del entrenador con todo -detalle ante - 

diferentes cincuntancias del entrenar úano . En contraposición el mi9to

do de entrenamiento del Departamento de Grupos Integrados carece de

todos estos aspectos. 

Planteamiento Final: 

A la fecha aplicar un procedimiento terapéutico, del tipo que sea, no

produce un cambio autómatico en la conducta articulatoria, En el ca

so de que se contara con un programa de eficacia demostrada, el ni

fío se enfrenta hiera de la situación de entrenamiento con las condicio

nes que han dado lugar al desarrollo de su problema articulatorio y el

resultado del esfuerzo de remedio puede entrar en competencia con

el control que la situación ejerce, Esta es una consideración adicio

nal a contemplar. 

Lo anterior nos llevaría a considerar las guías para el perfecciona_ 

miento de la terapia de la articulación, como parte de la terapia del

lenguaje. La comparación de los métodos a los que nos hemos refe
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rido demostró deficiencias en una u otra de las opciones en cuanto la

C 11COT` C? l`.' v.a,- l- iciJn o ios pro- Clic

El esfuerzo por mejorar debe darse en estos tres niveles y además , 

ea el de la exploración de los medios necesarios para la generaliza. 

ción de la conducta requerida.. 
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Capítulo II

Introducción

En el capítulo anterior, en el que contrastamos dos procedimientos

terapéuticos, describimos las razones por las cuales consideramos

que el método de García y Velásquez—contieneventajas importantes - 

soco cl t =.d: eio.z =,1, Partiendo de esas consideraciones, nos propo_ 

nemos continuar el perfeccionamiento del esfuerzo de esos autores. 

De -acuerdo. a los criterios científicos la replicabilidad de los re_ 

sultados obtenidos es de suma importancia; al respecto Castro di

ce: " para poder lograr generalidad, los resultados de un experi

mento deben ser reproducibles. Si un experimento produjera re

sultados excepcionalmente raros ( singulares) irreproducibles, en_ 

tonces poco, o ninguno sería su valor científico." ( 12) 

De la misma manera que otras experimentaciones, el método de

García y Velás quez requiere de confirmación bajo di gerentes circun s

tancias; en la medida en que los resultados de diferentes aplicacio

nes reportan la relación funcional encontrada por estos autores en

tre el entrenamiento y número de emisiones articulatorias corres

tas, será mayor la credibilidad y consistencia del hallazgo. 
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Al intentar la replicaci6n de la experiencia de García y Velásquez, 

nos hemos encontrado con algunos impedimentos de tipo práctico , 

sobre todo en lo que se refiere a las etapas de entrenamiento es_ 

pecificadas por los autores

Esta _latos- en.-:_partícular .fue realizada bajo la_direcci6n -de Velá.squez

que-- enía preguntas .personales que resolver acerca de su método

por- lo_que-._se--cambió la disposición para iniciar el entrenamiento em ..._ .—_ 

pezando no por sonidos aislados en que presenta deficiencias el suje _-- 

a - 

to, sino con el entrenamiento de grupos consonánticos. * 

1. Método

Para realizar esta investigación se seleccionaron tres sujetos, a los

cuales denominaremos a lo largo de este trabajo como A, B y C. Es_ 

tos obtuvieron un mayor porcentaje de palabras incorrectamente pro

nunciadas en la prueba inicial de diagnóstico ( García y Velasquez, 

1978) aplicada a un grupo de 58 niños de 6 a 7 años de edad que cur

saban el tercer año de preescolar en una guardería yerto: eciente al De

partamento del Distrito Federal. Una vez escogidos los sujetos se

procedió a entrevistar a cada una de las madres con el fin de cono

Grupo consonántico son dos, tres o cuatro consonantes que se en_ 

cuentran unidas dentro de la palabra. 
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c l ocios problemas zon.iuctuales dal iZi v, su a=r i i : 1t Ía

miliar y su nivel socioeconómico. 

Como resultado de ésto :llegamos a la conclusión- de que: 

1° e1 grado máximo de escolaridad de los padres era de 60de primaria

20

én su mayoría los niños vivían en casas sin agua, ubicadas en ca

lles sin asfalto y escasamente iluminadas, con cocinas ubicadas en

los dormitorios y baños que no pasaban de ser una letrina cubierta. 

Por lo general los padres eran obreros con un nivel de ingresos muy

bajo y las comidas tenían una calidad alimenticia baja. 

3° los padres sabían que sus hijos pronunciaban mal, pero no le daban

importancia. 

40los padres no reportaron otro tipo de anomalía conductual en sus hi

jos. 

Con el fín de que la madre cooperara con el terapeuta llevando pun_ 

tualmente al niño a la hora, día y lugar de tratamiento se le dié in_ 

formación sobre la importancia de la buena articulación de su hijo. 

Posteriormente se acordó que el entrenamiento se administraría de

lunes a viernes; en época de clases cuando los niños hubieran termi_ 

naco su trabajo; de trwajo; y diaanee el perícdo de va- acioi¡es la Lo

ra se adaptó a las posibilidades de la madre. 
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Dado

2.- 

Dado que los problemas articulatorios pueden tener un origen organi

co, a cada nido se le hizo una revisión ti-iéáica, la cual : goa permitió

ubicar tentativamente la razón de las anomalías verbales. 

La auscultación médica arrojó los siguientes resultados: 

a) los sujetos A y B eran anatómicamente normales. 

b) el sujeto C tenía la membrana que sujeta la lengua por la línea

media de la parte inferior demasiado desarrollada ( a esta aroma

lía se le llama comunmente frenillo lingual corto). 

No se tenía la certeza de que el método de García y Velásquez pudie- 

ra aplicarse a un sujeto con anomalías y aprovechando que el nimio iba

a ser operado de las amigdalas se lo operó también del frenillo; esto

nos llevó a dividir nuestra aplicación en dos estudios. 

Hubo algunos aspectos que distinguieron a un estudio del otro: 

1 ° Fué diferente la secuencia de presentación de las pruebas evaluad

vas. En el primero se le aplicó 1. " Prueba de Detección de Proble— 

mas del Lenguaje en tres ocasiones: la primera, antes del entrena_ 

r?ler_to; la se,,, ip. da, durante el entrenamiento y la tercera, despuós

del entrenamiento. En el segundo, el sujeto fué operado del frenillo

y la primera evaluación se aplicó antes de la operación, la segunda

después de la operación y por último la tercera al término del entre

namiento del fonema en solo una posición. 
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2° E1 entrenamiento administrado a los sujetos A y B fué mas amplio

prolongado que el dei sujeto C, es decir, se les capacitó para que

emitieran el for.ama correctamente en sus dos posiciones. El suje

to C en cambio no pudo seguir. asistiendo a las sesiones de entre

namiento y solo fue posible- capacitarlo en una posición de un fonema. 

Una v.2z es pues o lo anterior prc e lerei os ahora a explicar más de— 

talladamente cada uno de los estudios realizados. 

PRIMER ESTUDIO: 

Los sujetos fueron los niños A y B ; sus características fueron descri

tas en páginas anteriores. 

Se utilizó el mismo material para todas las sesiones, fueran de evalua

ción o fueran de entrenamiento. Dicho material estuvo compuesto por: 

a) Una mesa y tres sillas tamaño infantil, colocadas de la siguien_ 

te manera: la del sujeto a la derecha del entrenador y la del

confiabilizador detras de las otras dos. 

b) Un espejo de 40 cros. X 60 que se colocó a lo largo de la me_ 

sa de tal forma que el entrenador y el sujeto pudieran mirarse

simultáneamente. 1
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1

C aTTI ral-' aor Coioca a carcad?! 

d) Hojas de registro. 

Todos los elementos se representan gráficamente en la figura No, 1

FIG. No. 1

1. 1. Procedimiento: de evaluación

Prerrequisitos: 

Antes de proceder a la evaluación de repertorio verbal de entrada a

cada niño se le aplicó una prueba, la cual es llamada por García y

Velásquez de prerrequisitos. Esta consiste en evaluar conductas de

seguimiento de instrucciones y de imitación de movimientos direc

Lamente involucrados en la articulación. De acuerdo con lo que es_ 

ti p ula esta prueba, los sujetos debían alcanzar un 807 de aciertos, 

o bien, en el caso contrario administrarles entrenamiento en ese

tipo de conductas. 

A ninguno de los niños de este estudio se les aplicó dicho entrena_ 

núento. 
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Para conocer el nivel inicial de la conducta articulatoria y dzfinir el

fonema a entrenar se le aplicó a cada sujeto una prueba llamada Me

teccibn _de. Problemas de Lenguaje'.', . que consiste en 242 palabras que

el niño debe repetir. 

Dura -:1n estas sos ones de evalaación el eY eriT?le ?t_ Or mO iala , t'? Cl

claramente como le era posible cada una de las palabras de la lista, 

esperando que el sujeto la imitase para presentarle la siguiente. Una

vez finalizado el paradigma de cada fonema se pusieron a prueba por

segunda vez aquellas palabras que el sujeto habla articulado en forma

diferente a la del modelo ; tomando en cuenta solamente si el sonido

de interés era correcta o incorrectamente pronunciado y sin darle

importancia al tipo de error que éste cometiera. 

Durante la evaluación resultó imposible contar con otra persona que

registrará las emisiones fonéticas del sujeto, por lo que se utilizó

una grabadora con el fin de que posteriormente un observador indepen_ 

diente escuchara la grabación y pudiera calificar. De esta manera se

compararon ambos registros, tomando como acuerdo cuando los dos

observadores escuchaban el sonido de interés de la misma manera. El

criterio mínimo de confiabilidad fué de 8Újc y para calcularla se uti_ 

lizó la siguiente fórmula.: 
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acuerdos x 1010

vo. total de ITEMS

1. 3 Procedimientos utilizados en el entrenamiento de los sujetos A yB . 

Las sesiones de entrenamiento se llevaron a cabo diariamente de lu

nes a viernes- y tuvieron una duración aproxilrnada de media hora ca_ 

da una. El e.cnerimentador le modelaba --i ol sujeto cada estímulo del

programa y pasaba de uno a otro únicamente cuando el sujeto había

emitido tres respuestas correctas y consecutivas. Se consideró como

respuesta correcta, cuando el sujeto emitía -el fonema de interés en

forma identica al modelo y dentro de un. tiempo no mayor de cinco

segundos. Contingentemente - a cada respuesta correcta el experimen_ 

tador le proporcianaba aprobación social al sujeto con palabras tales

como " muy bién", " eso es " , sonrisas y caricias. 

Cuando el sujeto no cumplía con algunos de los criterios especificados, 

inmzdiatarn .; se le proporcionaba estímulos instigadores que priaci_ 

palmente consistían en instrucciones verbales, ayudas físicas, o una

nuera pres-jntación haciendo énfasis en el fonema de interés. 

Durante el entrenamiento no contaba -mos con otra persona que regis

trara los datos todos los días, nos vimos obligados a confiabilizar el

registro solo cada tres sesiones y durante 15 minutos. Se tomó como
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acuerdo cuando el experimentador y el confiabilizador escribían en

la hoja de registro el mismo símbolo x ó t., El cálculo se confia_ 

bilidad se hizo a través de la misma fórmula utilizada en confiabili

dad de evaluación que aparece en la página 7 . La labor de entre_ 

namiento obligaba al entrenador a concentrarse en la respuesta del

sujeto , - su—registro, tipo de ayuda adecuada al error o en su caso, 

tipo de reforzamiento -y por último la presentación de un nuevo esti_ 

mofo. E oor ésto que era prácticamente imposible corrib rar el entre

namiento con el registro de otros aspectos que hubieran podido ser im_ 

portantes, tales como tipo de ayuda utilizada, características del error

articulatorio del sujeto, etc. 

Una vez entrenado el fonema de interés en una de sus posiciones de

aparición se procedió a evaluar nuevamente a través de la prueba

Detección de problemas de lenguaje", con el fin de observar pos¡_ 

bles efectos del entrenamiento en otros fonemas y posiciones no en_ 

trnadas. 

Se aplicó el programa de entrenamiento del fonema de interés en su

otra posición` y por úitirao se analizaron low resultados totales del

entrenamiento a través de la prueba arriba mencionada. 

e*) Los dos sujetos " A" " B" de este primer estudio solo fueron entre
hados en dos posiciones del fonema de interés debido a que: 
a) El fonema / R/ aparece en posición final y media, pero nunca

en posición inicial y, 
b) / PR/ aparece en posición inicial y media, pero nunca en pos¡_ 

ción final. 
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1. 

s.- 

1. h Fonemas en las que se entrenó a los sujetos. 

Para determinar en qué fonemas debían ser entrenados los sujetos, 

se siguieron los siguientes criterios: 

a) Se entrenó al sujeto en uno de los fone_nas con mayor fre_ 

cru-- ncia de error. 

Para iniciar el entrenamiento en grupos consonánticos: 

b) Fué necesario un nivel mínimo de emisiones correctas de

los segmentos que componen el grupo consonántico. Esta

fué una modificación que se le hizo a la experiencia de

García y Velásquez, en donde lo primordial para iniciar

dicho entrenamiento es que el sujeto maneje todos los fo_ 

nemas aislados. ( para mayor información consulte el ca_ 

pitulo 11, unidad IV del " Manual para la corrección de

problemas de pronunciación de Garcia y Velásquez). 

A continuación damos una explicación somera de los resultados alca.._ 

zados por cada sujeto y describimos como se determinó el fonema a

entrenar. 

El sujeto A

lo. Manifestó serias dificultades para pronunciar los sonidos / R/ y / RP,/ 

aisladas. 
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2o. 

11. - 

2o. No emitió respuestas correctas en grupos consonánticos integrados

por / R/ y otro elemento. 

3o. Obtuvo un alto nivel de aciertos en grupos consonánticos integrados

por / 1/. Puesto que este sujeto no emitió el nivel de aciertos mini - 

mos requeridos en el fonema aislado / R/ para permitirnos iniciar

el entrenamiento en un grupo_consonántico integrado por el mismo

decidimos iniciar el entrenamiento en / R/ aislada. 

Debido a que el sujeto B presentó un -alto nivel -de aciertos en / R /, pero

serias deficiencias en las palabras en que dicho fonema integra grupos

consonánticos, se determinó que debía ser entrenado en / DR/. Los re- -- - 

sultados obtenidos en la primera evaluación se detallan más en las grá

ficas de barras que usted encontrará más adelante. 

A continuación transcribimos textualmente las diferentes etapas del

entrenamiento tal y como aparecen expresadas en el trabajo de García

y Velasquez, ya que fueron utilizadas en esta primera investigación. 

Más adelante haremos referencia a ellas con el objeto de hacer algunas

criticas. 

De acuerdo a las observaciones de Garcia y Velasquez las etapas de en

trenamiento debían ser: 

lo. Posición tipo, que consiste en enseñar al sujeto la posición en que de- 

be colocar la lengua y los labios para producir de manera adecuada

el sonido; por ejemplo en el caso de / R/ recomiendan: 

Lengua: la punta apoyada detrás de los dientes superiores, tocando
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la encía. 

Dienres: ligeramente entreabiertos, permitiendo ver la lengua

levantada. 

Labios: ligeramente entreabiertos, permitiendo ver la lengua". 

La segunda etapa de entrenamiento ( sonido aislado) consiste en entre

nar al sujeto en la emisión aislada del fonema; por ejemplo: / F/, / R/ 

etc. 

La tercera -etapa ( sílabas) consiste en agregar al so-nido--,de-interés

orr- a y otras vocales. Dichas vocales pueden agregarse despu- s del

fonema- de interés si el entrenamiento es en la posición inicial, por

ejemplo: la, le, etc. Si se está entrenando el fonema en posición me

dia se le agrega una vocal antes y otra después del fonema, por ejem

plo: ala, ale, ah, etc. Si se está entrenando el fonema en posición

final se le agrega antes una vocal, por ejemplo: al, el, etc. 

El entrenamiento de grupos consonánticos se inicia en este tercer

nivel. Especificamente en el caso de grupos consonánticos que- inclu- 

yen / R/ el entrenamiento se lleve a cabo " colocando la lengua, dien- 

tes y labios en la posición tipo del sonido / R/, emitiendo un sonido

aproximadamente dos segundos y luego intercalándole el sonido / b/, 

c/, / d/, / f/, / g/, / p/, / t/, ( según el caso), 10 veces en tres segundos. 

Ejemplo: RRRRRRR, RARARARA, BRABRABRA" ( 14) 

La cuarta etapa consiste en entrenar palabras que el niño use con fre- 

cuencia y que contengan el fonerna de interés. A las sílabas enseñadas

en la. etapa anterior se les van aumentando otras, de tal manera que
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formen palabras. Dichas sílabas se agregan después si el entrena- 

m.ic.}to es -- a la posicic.l in ial; ..jernplo: la ia, antes despmu& s, si

el entrenamiento es en la posición media; por ejemplo: tala, antes

si -,1 entrenamiento es en la posición final, por ejemplo: col. 

La quinta etapa de entrenamiento (oraciones) consiste en combinar

palabras que el niño ya -domina, --algunas de ellas deben contener el

fonema de interés en sus diferentes posiciones. Estas oraciones se

agrupan en 4 bloques, el lo. contiene 3 palabras, el 2o., 4 palabras, 

el 3o. contiene y el íntimo puede contorier hasta ó y 7 palabras. A

continuación expondremos algunos ejemplos: - 

Posición Inicial: 

Bloque A Luis tiene amigos

Bloque B Luisa lava la ropa

Bloque C Lupe va por la leña

Bloque D En la loma están los leones

Posición Media: 

Bloque A Susi toma atole

Bloque B Mamá me dió tamales

Bloque C el p -erro mueve la cola

Bloque D Amalia y Zoila van a bailar

Posición Final: 

Bloque A El sol sale

Bloque B Comí limón con sal

Bloque C El saco es de piel
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Bloque D Los osos comen miel del campo

iU5'_. 1 Z': ^ ll. ere dC ni5s detallada. úe,l `' i tT C? díiLi 11

to, consulte el apéndice " H") 

Una vez expuesto lo anteiior pasaremos ahora a establecer de que

manera se llevó a cabo el entrenamiento de los sujetos A y B; hacien

do ciertos señalamientos en relación a algunas limitantes con las que

nos encontramos en el proceso terapeutico al intentar llevar a la prác

tica las reglas antes mencionadas. " 

En el caso de / R/ ( fonema sonoro) aplicada al sujeto A: 

Según García y Velasquez para entrenar / R/ debíamos seguir la se- 

cuencia de niveles. En un principio enseñar al sujeto la posición en

que debía colocar todos los órganos de la boca. 

En la práctica nosotros: 

lo. Entrenamos la posición en que el sujeto debía poner la lengua y

los movimientos necesarios para emitir el sonido. En ocasío- 

nes utilizamos una cucharilla o abatelenguas y le indicamos al

sujeto en que lugar de la boca debía colocar la lengua; en algunos

casos se le puso cajeta o mermelada en dicho lugar. 

La enseñanza de todo esto se continúo con emisiones de tipo vocá

Tico. Por otra parte fué más fácil valorar la posición de los órga

nos del aparato fonador en términos del sonido que producían. Hay

que considerar además que no interesa tanto que medios utilice el

sujeto para producir el sonido sino, si la emisión es más o menos
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aproximativa

3.- 

aproximativa al fonema que pretendemos enseñar. 

20. ` l siguiente n i'v o. l dc' ' " i'- r?n 1l7? 1= nto d ----ra ser. la emisión del

fonema aislado sin continuación alguna. 

En la práctica al entrenar este segundo nivel ( sonido aislado) 

hicimos que el sujeto emitiera un sonido consonante en el cual

debía intercalar un- movimiento lingual, de atrás hacia adelan- 

T te, _ ro-zando el -paladar, para producir / R/ al chocar con los al

veoios incisivos, dejando queelniño pronunciara el sonido con

sonante de manera natural al, poner la boca en esa posición... El

7- rn----sonid-o-vocáii-co que- itidizamos resultó parecido a una vocal frau

cesa; no fué / a/ ni / e/ sino una combinación de ambas. Es de- 

cir, en este nivel no se trata de forzar al sujeto para que pro- 

nunciara el fonema problema en combinación con una vocal es- 

pecífica, sino que, cualquier sonido de fondo que emitiese el su

jeto era considerado como bueno, siempre y cuando / R/ fuese

pronunciada adecuadamente. Cabe señalar que de hecho, los ni- 

veles uno y dos se trabajaron simultáneamente a diferencia de

lo propuesto por los autores mencionados. 

En el tercer nivel, segíin García y Velasquez debe entrenarse la

emisión del fonema, combinado con una vocal, ejemplo: R a, RE, 

RI, RO, RU. Nosotros al aplicarlo lo tomamos tal cual lo expre- 

san ellos, pero llegamos a la conclusión de que no es posible es
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tablecer una separación radical entre el segundo nivel y el terce

ro, cuando el fonema de interés es sonoro*. No existe ninguna

consonante sonora que pueda pronunciarse sin una emisión cola

teral de las cuerdas vocales, por lo mismo, ( en estos casos) es

fácil confundir la segunda fase del entrenamiento propuesta por

Garcia y Velasquez con la tercera. 

La conclusión a que llegamos es la diferencia entre el 2o. nivel

y el 3o., cuando el entrenamiento se refiere a un fonema sonoro

es que en el 2o. se utiliza un sonido vocálico indefinido que acom

paña al fonema problema, mientras que en el 3o. el sonido acom

pañante es una vocal definida. 

En el caso / DR/ aplicado al sujeto B: 

Según dichos autores debíamos de empezar en el tercer nivel con

RRRRR para continuar con RARARA y terminar con DRADRADRA, 

sin embargo, siguiendo esta secuencia vimos que el sujeto no avan

zaba en el entrenamiento y decidimos probar otro tipo de procedi- 

miento: hacer que el sujeto repitiera con el entrenador " dara", 

cada vez más rápido, de tal manera que fuera extinguiéndose la

primera " a" de la palabra y pudiéramos reforzar la emisión de

dra" . Colateralmente se daban instrucciones de como colocar la

lengua y el movimiento que se debía efectuar. 

Los fonemas sonoros son: b, d, g, 1, m, n, ñ, r, rr, y. 
Los fonemas sordos son: s, f, x, p, k, t. Si al emitir el fonema vi

bran las cuerdas vocales se llama sonoro, si no hay vibración
se llama sordo. 



35. - 

Sin embargo aún con esta nueva técnica / DR/ no mejoró y no fué po- 

sible íasar del tercer nivel de entrenamiento al cuarto; nos decidi- 

mos entonces a enseñar al sujeto otro grupo consonántico, en el que

tuvieron también un nivel de emisiones muy bajo, éste fue ¡' PR/; un

lizamos la misma técnica que para / DR /, ésto es: hacer que el suj

to dijera " para" cada vez más rápido (este procedimiento se explica

con más detalle en la página anterior) y esta vez obtuvimos buenos

resultados desde los primeros minutos de enseñanza. 

1. 5 Resultados

Sujeto A

La duración total del entrenamiento de / R/ en sus dos posiciones

fué de 14 sesiones: 10 para la posición final del fonema y 4 para

la posición media. 

En la primera aplicación de la prueba de " Detección de problemas

del lenguaje" obtuvo un porcentaje total de 697 de respuestas co- 

rrectas. 

En la prueba aplicada después del entrenamiento de / R; en su Po

sición final y media obtuvo un 93970 de respuestas correctas. Esto

quiere decir que al término de las 14 sesiones en las que se llevó

a cabo el entrenamiento se observó una diferencia de 24- 7 de res

puestas correctas en fonemas entrenados y no entrenados. 
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Porcentaje de res - iZ/ final Desp-.,es del Postest. Dcjlxics l.- Pretest Corregir los

puestas correctas entrenamiento en le hab- r entrunado errores de pro- 

en fonemas pro-- No, de sesiones: R/ final. R/ en posiciún 2. - Entr.enamien- n, y 1- ic: iacion en el

blema. 10 final y media. to / R/ final en el fonema / R/ 

Resultados com- y conocer el grado

R 0 ;)
7 Fecl; a de Aplica- partitivos: Baja Pl Fonemas que 3.- Intertest de generalización

K 66 ;',, ción: del lo. ele nivel de respues- quedaron por a oicos fonemas

RR 0 ,- agosto al 15 de tas correctas en: debajo del 100 % 4. - Entrenamiento no entrenados. 

D 66 agosro de 1978. de respuesta; en / R/ inedia. 

PR 0 B/ de 100 a 8597. correctasi

BR 0 R/ media 5. - Postest. Resul

FR 0;! Sube el nivel de B/ 83 J', tados. 

CR 0 ? No. de sesiones: respuestas correc- R/ 93 ¡ C
DR 0 4. tas en: K/ 88 ic
GR 0 % 

TR 0 j` Fecha de Apllcaci n / I<,/ de 66 a 77 °7c Quedaronr-es

del 16 de agosto R/ de 0 a 86 % fonemas problema

al 21 de agoste de RR/ de 0 a 22

Fecha de 1978. PR/ de 0 a 37 % RR/ 22 '¡ 

Aplicacién: 2,5 de BR/ de 0 a 37 % CR`, 75 y
julio de 1978. Reforzadores: FW de 0 a 25 q7e DR/ 42 j

Verbales en. todos CR/ de 0 al l 97. 

los casos. DR/ de 0 x. 11 j
G R/ de 0 a 25

TR/ de 0 a 75

Fecha de Aplica_- 

ci5n : 15 de agosto

de 1978. 
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A: Antes M entrenamio-nto. 

B: Despues W entrenarnienío en peoticion final. 

C: Después dei eantrenamlento en posición final y n: c ia. 

PORCENTAJEPROMEDIO D RRGEíTA E DE d: IERTOS

ACIERTOS OBTENIDO EN EN EL E0V=IEttA 1R1 EN

POSICION MEDIA DE TODOS POSICION MEDIA. 

LO F 0 P^ EKb',ÍA11. 



Deo

100

90

SO

70

60

50

40

30

20

10

0

RESULTAGOS DEL Els # REW,11ENTO AL SW TO A. 

A: Antes del entre nnrni nto. 

6: Después de¡ entrenomiento en posicion final. 

0: Despu¿ s del entrenorniento en posicio*n f¡ no¡ y media. 

PORCENTAJE PROMIEDiO DE I ORCENT!'%JE PROMEDIO DE

ACIERTOS DE TODOS LOS ACIERTOS EN EL, FONEMA

FONEMAS : ' 1NTERES/ R/ 



36.- 

Especrfi-camente en el fonema de interés obtuvo 0 en la primera

e': i1t: Cl' i¡., J' en la SL gLiilúi y', e t7 la _ercern ( pa ra iil2I in

formación consulte las gráficas 1, 2, 3, 4 y 5). 

Sujeto 6

El entrenamiento del sujeto B se inició con / DR./ pero durante seis

sesiones consecutivas no --se notó ningún adelanto. La duración del- 

entrenamiento en / PR/ fué de 6 sesiones: 5 para la posición inicial

del grupo consonántico y una para la posición media. 

En la primera aplicación de- La_prueba " Detección de- problemas del

lenguaje" este sujeto obtuvo 72%—-de- spueatas correctas; en la 2a. - — 

aplicación de dicha prueba, obtuvo 93970 de respuestas correctas y

en. la 3a. obtuvo 98jo de respuestas correctas. Resumiendo los datos - 

se observa una diferencia de 2670 de respuestas correctas entre la

la. evaluación y la tercera. 

Especificamente en el fonema de interés obtuvo 0970 de aciertos en

la la. evaluación y 7370 en la 2a. y en la 3a. 1007. de respuestas co

rrectas. Se observa además que inclusive / DR/ que, como ya se di

jo, no se había podido entrenar subió de 07 a 75°70 de aciertos (para

mayor información consulte las gráficas 6, 7, 8, 9 y 10) 

El promedio de confiabilidad total en evaluación de este estudio fué

de 99. 2970 y en entrenamiento fué de 877.. 
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7. de respueSCas
correctas .en

fonemas problen

D 66 ¡ 

PR 3

BR 0"y, 
FR 0

CR 0 ° 7

DR 0 c

GR 0 TC
TR 0

Fecha de

Aplicación: 

26 y 27 de julio
de 1978. 

M/ posición tipol I ) espues piel

entrenamiento en

No. de sesiz)nes: 6
Resultado: no se

observó ninguna

mejoría en su

pronunciación. 

Fecha de

Aplicación: del

30 de julio al 8
de agosto. 

PR/ inicial

No. de sesiones: 5

Fecha de

Aplicación: del 8

de agosto al. 1. 4 . 

PR/ media

No. de sesiones: l

Fecha de
Aplicación: 6 de

agosto. 

Reforzadores: 

Verbales en todos

los casos. 

PR/ inicial. 

Resultados

comparativos: 

Sube el nivel de
respuestas correc

tas en: 

Bde83a100% 

L de93a1007
S de85a92% 

PR de 0, a 75
BR de 0 a 87

1` de 0a1007e
CRde0a1007
DR de 0 a 62 7
GRde0a100% 

TR de 0 a 75

Permanecen en

el nivel de entr, 

K con 887
Dcon 66q7e
PL con 63 7e
BL con 88 ye

POstest despees

de haber entrena- 

do / PR/ en pos¡ -- 

ci5n inicial y medi

TR 87 J
DPI 75 J
K 88 cc

Quedó un único

fonema problema: 

w

DR/ 

1. - Pretest

2. - Entrenanr¡ e

to / PR/ inicial. 

3. - Intertest

4. - Entrena- 

miento en / PR/ 

media. 

5.- Postest

resultados. 

Corregir las

errores ele

pronunciación

en el fonema

PR/ y conocer
el grado de gene- 
ralización a otros

fonemas. 

Nombre: Victor

Hugo Cruz Lopez, 

Edad: 7 años
Septiembre 1978) 

S u ¡e_ -t<á " IB'** 
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Discusión: 

A partir de los datos obtenidos en este estudio se puede suponer que

todo sujeto en entrenamiento adquiere progresivamente mayor habi- 

lidad para responder correctamente, ésto se observa en la diferen- 

cia de sesiones necesarias para entrenar una posición y otra. 

Nuestra experiencia al pretender iniciar el entrenamiento en / DR / 

pone de manifiesto que existen diferencias significativas en el resul

tado del entrenamiento cuando este es iniciado por uno 4 -otro fone- 

ma. Es por ésto que suponemos que cada sonido implica un grado

de dificultad articulatoria distinta, y nos permitimos sugerir la ne

cesidad de tomar en cuenta datos de otros estudios que nos permitan

determinar prioridades en el entrenamiento de los fonemas. 

Al aplicar la secuencia de García y Velasquez nos vimos obligados

a redefinir el segundo paso de entrenamiento ésto fué, como ya se

explicó, en el caso de / R/ ( fonema sonoro). Sin embargo desconoce

mos la eficacia de dicho paso cuando se aplica a fonemas sordos. 

20. Estudio

En este estudio se procedió de manera similar a la del primero. el

escenario experimental, los materiales y los procedimientos de eva

luación y entrenamiento fueron los mismos, solamente hubo algunas

diferencias como ya se dijo, en lo que respecta a secuencia de apli

cación de pruebas de evaluación y duración y contenido del entrena- 

miento. Después de la aplicación de la prueba " Detección de proble

mas del Lenguaje" el médico intervino quirúrgicamente y corrigió
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la anomalía física de nuestro sujeto. La segunda evaluación se rea- 

l iz,,5 16 días íi:: lel gLiii: il• l a CC, é' L Íín Ce Cono

cer los efectos de la operación sobre la articulación; y la tercera

después del eiltrei-iamierito en solo una posici6a del fonema de inte- 

rés. En base a la primera aplicación de la prueba se determinó

entrenar al sujeto en / PR/. Por motivos ajenos a nuestro control el

sujeto C abandonó el entrenamiento y solo fué posible capacitarlo

en / PR/ inicial. 

Resultados: 

La duración total del entrenamiento fué de 9 sesiones. 

En la primera evaluaciúa el sujeto C obtuvo un porcentaje total de

717 de respuestas correctas. En la evaluación efectuada después

de la intervención quirúrgica el porcentaje permanece igual; sin em

bargo, es interesante hacer notar que la frecuencia de error de al- 

gunos fonemas varia: 

Sube el nivel de respuestas correctas en: 

D/ de 2270 a 55970

K/ de 6670 a 77970

Baja el nivel de respuestas correctas en: 

RR/ del 1000 a 88% 

R/ del 100%7a 800

L/ del 1007. a 931
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En

9.- 

En la tercera prueba, aplicada después del entrenamiento en / PR/ 

de respuestas correctas; 

lo cual significa una diferencia de 257 entre la segunda prueba y la

tercera. Especificamente en el fonema de estudio obtuvo un 0% en

la primera evaluación, OJ en la segunda y 8697. en la tercera. ( pa- - - 

ra mayor información consulte las gráficas 11, 12, 13 y 14) - 

Discusión: 

Puede suponerse que el sujeto " C" aún teniendo la alteración de- fre

n-illo, había creado -su propio- sistemade respuesta y pronunciaba

correctamente algunos fonemas en los que se involucran fundamen

talmente movimiento ii nguales / RR/, / R/, / L/; se observa además; 

que con cambios físicos del aparato articulados devienen cambios en

la capacidad de pronunciar esos fonemas. Esto apoya la posición de

Van Riper ( 1972) y Darly Johnson y Spriestersbach ( 1973) en el sen- 

tido de que no todas las anomalías orgánicas interfieren en la arti- 

culación de J. js fonemas. Hay personas que teniendo frenillo lingual

corto articulan correctamente, mientras que otras sin anomalías

orgánicas poseen un repertorio defectuoso. Todo esto nos permite

resaltar la importancia que tiene el aprendizaje en la mala pronun- 

ciación. En el caso del frenillo lingual corto podemos pensar que la

anomalía orgánica interfiere en la pronunciación adecuada solo cuan
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la. Evaluación 1 2a. Evaluación

de respucstas
correctas en fo- 

nemas problema

K 6697
D 2297
Gl 757
PR 0% 

BR 0% 

FR 0%
a

CR 0% 

DR 0970
GR 0% 

TR 0% 

fecha de aplica- 

ción: 

25 de julio 1978

después de inter- 

vención quirúrgi- 

ca ( frenillo) 

D 55% 

K 7797
Baja el nivel de

respuestas correc

tas en: 

RR del 100 al 8870
R del 100 al 8097. 

1 del 100 al 937

Todos los licuado, 

con R permanecen

en07y
G1 757
fecha de aplicaciót

111 de agosto 1978

Entrenamiento

sus caracterfsti_ 

cas

No. de sesiones

fonema / PR/ en

posición inicial: 

g
Reforzadores: 

durante 6 sesio- 

nes se utilizaron

reforzadores ver_ 

bales. 
Y

durante 3 sesio- 

nes se utilizaron

verbales y pale- 
tas

fecha de aplica- 

ción.: 

del 16 de agosto

al 30 de agosto

de 1978. 

Postest

Evaluación final; 

después de haber

entrenado / PR/ 

en posición ini- 

cial: 

K 777
D 66% 

CR 75% 

Diseño

1.- Pretest

2. - Intervención

quirúrgica

postest

pretest

4. - entrenamien

5.- postest

resultados

Objetivos

Corregir los err( 

res de pronuncia

ción en el foneme. 

PR/ y conocer
el grado de gene

ralización a otro: 

fonemas no entre

n.ados. 

Nombre: Luis heli

pe Aguilar, Sujeto

IteC„ 
edad: 6 años 5 n1e- 
ses ( sept, 1978) 
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do el niño presenta errores en fonemas en los que interviene activa- 

mente la punta de la lengua. Por otro lado, es de suponerse que di- 

chos errores desaparecen cuando el sujeto es normalizado a través

de una operación quirúrgica. Sin embargo nuestros datos sugieren - 

una conclusión distinta: 

El sujeto C de nuestro segundo estudio fuá operado y no se notó nin

gún aumento substancial -en la emisión de respuestas correctas, a

pesar de que interactuó con las personas de su ambiente durante

16 días. A nuestro criterio esto demuestra que no es suficiente que

el niño tenga un aparato fonador normal, sino que además es necesa

rio que disponga de un ambiente estimulante y adecuado. 

Parece ser que ni el haber adquirido la posibilidad física de articu

lar correctamente ni la convivencia diaria producen el mismo resul

tado que la terapia; es a partir de ésto que es posible pensar en el

entrenamiento si no como factor causal, sí como factor que promue

ve y acelera el proceso de adquisición de emisiones articulatorias

correctas. 

Conclusiones generales: 

Se puede observar que en todos los sujetos los porcentajes totales

de respuestas correctas fueron aumentando a medida que avanzaba

el entrenamiento; y además que fué necesario un menor número de

sesiones para enseñar la 2a, posición del fonema de interés que para
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la primera. En adelante podemos suponer que en la medida en que los

sujetos adquieran, en base al entrenamiento, un mayor repertorio ar

ticulatorio serán capaces de emitir correctamente fonemas en un pe- 

riodo más breve de terapia. 

En los dos estudios de esta investigación una vez que los niños articu- 

laron correctamente el fonema de interés en una de sus posiciones ma

nifestaron incremento en el porcentaje de aciertos de dicho fonema en

su otra posición; y además de -eso aprendieron a pronunciar correcta- 

mente fonemas que n.o habían sido entrenados. 

Haciendo un análisis más detallado de las respuestas correctas, nota- 

mos que habiendo entrenado un fonema aislado como / R/ se incremen

ta el porcentaje de aciertos de los grupos consonánticos que lo inclu- 

yen y que al entrenar un grupo consonántico como / PR/ se incrementan

los porcentajes de otros grupos consonánticos que contienen / R/. Pare- 

ce ser que se observa generalización de respuesta no a todos los ras- 

gos fonéticos, sino solamente a aquellos que de alguna forma se aseme

jan. 

Por lo misino es probable que lo anterior suceda también cuando el en

trenamiento se refiere al fonema / L/ o a un grupo consonántico que lo

incluya. 

En el resultado de los dos estudios se observa el fenómeno de general¡ 

zación, pero parece ser que esta generalización no es caótica, sino

que sigue un orden. Desconocemos hasta el momento las reglas del

aprendizaje de sonidos y que consecuencias tiene el entrenamiento
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en

2.- 

en uno o en otro fonema, puede ser que la generalización está dada

por rasgos comunes en lo que respecta a la zona de la boca donde

se producen; cuando se trata de grupos consonánticos, puede ser que

se de en base a uno o algunos de los elementos que lo componen. 

S i _de_._algún—,m- existen.-sistemas- in-her€ntes - en el aprendizaje de -- 

la articulación, parece conveniente tomarlas en cuenta.-- El contraponer

procedimient=os terapéuticos -al orden- que posiblemente ---existe _puede

determinar la inefici,--icia del método terap5utico que se aplica; al

contrario, _1 -= is;_ adecuado serla-- intentar descubrirlos -para aprove

charlos en el entrenamiento y sobre todo en su secuencia de pasos. 

Como ya se dijo, anteriormente García y Velasquez pensaron que

administrar terapia a grupos consonánticos, sin entrenamiento previo

de fonemas aislados que lo componen, era alterar la secuencia de

dificultad progresiva. Una de las aportaciones de nuestro estudio es

que a partir de sus resultados se pueden concluir que no importa que

sL inicie el entrenaniiento en grupos consonánticos siempre y cuando

cada uno de los fonemas aislados que lo componen aparezcan emitidos

correctamente en aibw-ias palabras. 
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En México, como en todos los paises del tercer mundo, el subde

sárrollo repercu e en 21 niel de vida C! z lit pz) biaCi.ó[i, en la eficlen

cia de la industria; en multitud de factores de diferente índole, en_ 

tre ellas la investigación científica. Por falta de presupuesto, de

condiciones apropiadas de trabajo, etc. la irvestig^.ción ciertffica es

muy pobre. En general los profesionistas mexicanos que tienen que

aplicar sus conocimientos a situaciones de la realidad ambiental en

la que viven, carecen de métodos apropiados para resolver los pro

blemas que se les presentan; es así como se ven obligados a impor

tar de países más desarrollados conceptos, técnicas de investigación, 

tipos de terapia, etc. Esto provoca que de manera arbitraria se

impongan criterios científicos que no parten del estudio de la reali

dad a la que se aplican. 

Debido a las escasas posibilidades de investigación científica que se

tienen en México, parece importante que el trabajo que se realiza

sea acumulativo, es decir, que resulte del aprovechamiento de ex

periencias previas en el campo. 

Las tesis de licenciatura o de posto-rado peden cer.side.rarse coio una

de las alternativas para crear una verdadera infraestructura de estu

dios de la realidad mexicana. 

Como ya mencionamos en el primer capítulo los procedimientos tra_ 

dicionales en México de terapia de articulación y los conocimientos

que los sustentan son rí.uy primitivos, responden a las condiciones



44. - 

generales -de_ la- investigación científica -del país, por lo que se re - -- 

quieren nuevos planteamientos científicos y una adecuada organiza

ción- acumulativa de trabajos experimentales en ese campo. --- 

En el segundo -capitulo describimos resultados que evidencian la re

lación funcional reportada por García y Velásquez entre entrena

miento e incremento de respuestas articulatorias correctas. Gra

cias a que el método de estos autores es lo suficientemente pre

ciso es posible abundar sobre el tema, aprovechando el esfuerzo

realizado anteriormente por ellos. 

A nuestro criterio, un programa de terapia: debe tomar en cuenta

no sólo el objetivo al que quiere - llegas, * sino también las posibili_ 

dades reales de lograrlo y su importancia,. Esto es, el objetivo

debe estar determinado no solo por lo que los niños deben saber, 

sino también por lo que los niños puedan saber. 

El ambiente familiar y la escuela, así como otros factores propor -- 

cionan y estimulan en el niño mexicano solo la emisión de ciertos

elementos fonéticos del lenguaje y a través de su desarrollo el

niño los va adquiriendo paulatinamente. rae la misma manera que

no podemos exigirle al niño un vocabulario de adulto, tampoco po

demos exigirle que tenga un sistema fonémico de adulto. La adqui

sición de habilidades de pronunciación implica sierApre un proceso

de aprendizaje. 
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Por lo anterior parece necesario establecer -criterios, a través de

los cuales se evalúen de una manera justa los errores articulato

ríos. Parece inadecuado pedirle al niño que emita correctamente

aquellos sonidos que muy rara vez ha escuchado o bién, que muy - - 

rara vez se ve obligado a utilizar; por ejemplo: ¿ cuántas veces

necesita pronunciar un niño de 6 años el grupo consonántico / kn/? 

en cuántas -palabras del español aparece? ; ¿ qué sentido -tiene--- tiene _ 

enseñarle al niño en terapia a pronunciar adecuadamente palabras

que no utiliza ( como acné)? 

Consideramos que los procedimientos de entrenamiento no deben - 

consistir solamente en aplicar entrenamiento para capacitar al

sujeto en todos los sonidos del español sino también se debe ubi

car al _-sujeto dentro de su ambiente y considerar la capacidad, ade

cuad a a su edad. ' 

De .los aspectos que acabamos de exponer abordaremos algunos en - - 

este capítulo, no pretendemos dar opiniones concluyentes, sino más

bién, poner de manifiesto que todo programa, de terapia articulato

ria debe atender a los criterios y conocimientos de otras áreas

de estudio. 

specífica mente el método de Garcia y Velásquez consta fundamental

mente de dos partes: una orientada a detectar los problemas de pro

nunciaci6n y los fonemas a los que se refiere; y otra, que trata de
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los - 

6. - 

los- procediemientos de -entrenamiento propiamente dichos. --De estas - - 

des partes optamos por iniciar nuestro trabajo por el aspecto eva_ 

luativ T- hio a- quesuponemos que -en él. se—- encuentran limitacio

nes importantes y de_ solución_ accesible; además consideramos que

dichas limitaciones repercuten- de manera importante en los proce_ 

dimientos terapéuticos. 

En este caítulo atenderemos inicialmente a tres aspectos de los

procedimientos de evaluación de García y Velásquez: 

1 Nos interesa - conocer si la prueba evaluativa contempla todas las

posibilidades de combinación que -existen entre segmentos. Para - 

esto, nos proponemos realizar una revisión exautiva, tanto de

los sonidos contemplados en la. lista de palabras de. la prueba, 

como de las - que se . utilizan en _ el -.español hablado de la ciudad

de México y haciendo una comparación entre ambas, especificar

los fonemas y grupos consonánticos faltantes en el sistema eva^ 

luativo de Garcia y Velásquez. 

2° No sabemos si existen fonemas y grupos consonánticos que son

defectuosamente emitidos por la mayoría de los niños ' mexicanos

de edad preescolar. Para esto, hemos programado aplicar una

prueba a 20 niños, a través de la cual sea posible determinar

los sonidos . que deben ser excluidos del entrenamiento. 
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3° Nos preocupa saber si debe ser distinto el peso calificativo de

los error --s ar-áculatorios del niiio. Las conclusiones acerca de - c

este punto seran resultado.__del mismo registro fonológico del dis_ 

curso en México, ya que éste debe incluir necesariamente un con

teo de frecuencia de aparición de fonemas. 

Registro del contenido fonologíco de la prueba evaluatíva de García

y Velásquez. 

La prueba evaluativa y el programa de corrección de García y Ve

lásquez, a las que nos hemos referido durante los primeros capí

tulos de este trabajo, fueron realizadas *a través de algunos razo

namientos que dieron lugar a conclusiones erróneas. Expondremos

a continuación los procedimientos ._que__ aparecen ' más claramente

expresados -y, que _se refieren .a._la-lista de palabras contenidas

en la prueba evaluativa. 

Dado que el español hablado de México es representado por 22

fonemas ( 17 consonánticos y 5 voczli.cos) _y que son 13 los foneamas

licuados y 15 diptongos, requerimos diseñar una lista que midiera

su correcta pronunciación;' La elaboración de la lista, se hizo com

binando: cada uno de los fonemas consonánticos, con cada. uno de

los vocálicos, v. gr. bla, ble, bli, blo, blu y combinando los fonemas

vocálicos entre sí, v. gr. ae, ai, ao, au, etc. " ( 15). 
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Este

S. - 

Este razonamiento parece lógico pero de ninguna manera puede - 

ser concluyente. 

Procedimiento

Para co:iocer con exactitud el contenido Leonol*5gico de la prueba de

evaluación de García v Velásquez, fu¿, necesaria su revisión exaus- 

tiva; con este propósito se fichó cada una de las palabras, definien- - 

do que. consonantes estaban contempladas y que posiciones ocupaban: 

inicial intervocálica, en grupos consonántico o final. 

Resultados: 

Los sonidos que evalua de manera sistemática la prueba de García

y Velásquez son: 

Sonidos aislados: /` i, / cll/, / d/, / f/, / x/, / g/,-- 

n/ y / r/, / s/, / t/ 

Grupos consonánticos homosilábicos: / pl/, / bl/, / fl/, / kl/, 

pr/, / br/ , /' ir/, / kr/, / dr/, / gr/, / tr/, / tl/. 

Algunos de los grupos consonánticos heterosilábicos y mixtos están

incluidos dentro de la prueba pero no se evalúan como tales sino

que aparecen mezclados en paradigmas de otros segmentos. 

r V- esental-,-ios ahora los grupos fleterosiláb7 os contea:p! Edos en la --- 

prueba, especificando el paradigma donde se encuentran ubicados: 

En el paradigma de r: 

Ir. l/, / r. b/, / r. d/,, / r. k/, / r. s/, / r.t/, / r. m/, / r. p/, / rog/ 
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En el paradigma de k: 

k. t/ 

En el paradigL. Ia de ni: 

M. b/, / M. p/ 

En el paradigma de r: 

n. «F/ 

En el paradigma de 1: 

l . b/, / 1. d/, / l. f/, / l . g,/, / 1. m/, / Lt/ t/ 

En el paradigma de 'r: 

n. r/ 

En el paradigma de l.: 

l..b/, / l. d/, / l. f/, / l. g/, / l. m/, / l. t/ 

En el paradigma de n: 

n. f/, / n. s/, / n. d/, / n. c/, / n. t/, / n. k/ 

En el paradigma de s: 

s . t/, / s . 1/, / s . k/, / s . m/, / s . p/ 

Además se incluyeron algunos grupos mixtos de tres segmentos: 

Ln.? l,/, / n. fl,/, / rl. kl,/, / S. I r/ r / S. tr/ In. l/, / m. pr/, i:/ 

Re ' stro de los sonidos que existen en el lenguaje hablad en tilxzct: 

Una vez conocidos los resultados era necesario contar con parámetros

reales que nos permitieran evaluarlos de manera sistemática, ésto es, 

necesitábamos compararlos con los fonemas que existen en el lengua- 

je hablado en M5xico. Para ésto realizamos una larga búsqueda de -- 
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bibliografía que fracasó. Por otro lado, contábamos con la prueba eva- 

luativa de Grupos Integrados, pero desconocíamos si su repertorio fo-- 

nolóóico era completo. Consultamos entonces a varios expertos en la

materia* y aún así, solamente encontramos un estudio aproximativo

de Sol Saporta que en 1935 ( lb) realizó un registro de frecuencia de a - 

parición de fonemas del español utilizado en América. Sus resultados

eran útiles a nuestra labor puesto- que, refiriéndose- a América tomaba

en cuenta. una gran cantidad de posibles combinaciones consonánticas

en el idioma español, pero en términos de Frecuencia era necesario

efectuar un registro específico del español hablado en México. 

Partiendo de la idea, ( que hoy consideramos errónea) de que, as! como

las vocales aisladas, los diptongos no implican dificultad articulatoria

para niños con problemas, únicamente se registraron las siguientes

categorías fonéticas: 

1 o o Consonantes

2o. Grupos consonánticos homosilábicos

Soo Grupos consonánticos heterosilábicos

4o. Grupos consonánticos mixtos

Procedimiento del registro de sonidos del habla en México. 

Con el objeto de analizar el porcentaje y la distribución de los sonidos

consonánticos del discurso en México, utilizamos siete muestras -que, 

aparecen en El habla de la Ciudad de México, del Centro de Ling'úística - 

Nota: Mariscela Amador Hernández y Bruna Radelli, Investigadóro. 

del Departamento de Linguistica, INAH, Luis Fernando Lara, Raul

Avila Investigador de IDEM, Colegio de México, 
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Hispánica

1.- 

Hispánica U. N. A. M. ( 7), Escogimos al azar dos muestras de cada

una de las tres primeras partes del libro, para aprovechar la varie- 

dad de situaciones que éste ofrece. En general todos los sujetos de

estudio son profesionistas que además manejan 1, 2 ó 3 idiomas ex— 

tranjeros. 

Para escoger estas muestras partimos de: 

a) un objetivo fundamental: que el niño adquiera los patrones

articu! ato_cios necesarios para una comunicación adecuada

b) del supuesto de que las personas con alto grado de estudios, 

que conocen lenguas extranjeras, tienen un mejor control de

su idioma natal y manejan giro:3 y términos poco usuales; lo

cual abre una amplia gama de posibilidades de registro. 

El número de palabras tomadas de cada muestra fué arbitrario: 

y para cada registro se utilizaron los siguientes materiales: 

1. i_tn 1ín--7
t. 

2. la hoja de registro y, 

3. Q1 texto a registrar

Cada renglón del texto fué revisado de derecha a izquierda con cl

fin d:e evitar la lectura que hubiera podido contaminar co- su con_ 

tenido la detección de los fonemas. Se contó la frecuencia de apa

rición de cada segmento en las posiciones: inicial, intermedia y

fin_-il; to n: ndo en cuanta además cuando dicho seginento apareció
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en po; ición intervocálica o seLt_iido o prot7cdido de otra u ctr 

consonantes. 

Para el registro se tomó corno elemento base uno de los fonemas

y se especificó con que otro u otros -se combinaba y que ubicación

tenían. De esta manera cada -segmento de un grupo consonántico

era anotado 2, 3 ó 4 veces dependiendo del número de componen_ 

tes. Por ejemplo: en la -palabra pacto cuando se tomó / k/ como

elemento base" se registró coi -no / k/ seguida de / t/; y a la in

versa, - cuando se tomó como " elemento base" -/ t/ se registró como

t/ precedida de / k/. 

Al final, una vez efectuado el cómputo se compararon las frecuen_ 

cias de cada elemento, tanto en sus apariciones como " elemento

base" corno en sus apariciones como " elemento acompañante" de

tal manera que la frecuencia de cada grupo consonántico era eva_ 

luada tantas veces como elementos integrantes tenía. Naturalmen_ 

te este tipo de registro permitió mayor grado de confiabilidad in_ 

traobservador cuando se trató de grupos consonánticos grandes, 

menor con ¡ abilidad cuando se trató de grupos Co. s,) nántico5

pequeños. El. registro de grupos consonánticos de 2 elementos se

verificó 2 veces; el registro de grupos consonánticos de 3 ele.nen_ 

tos se verificó 3 veces, y así consecutivamente. 
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Si los diferentes registros concordaban, el resultado quedaba como

dato definitivo; si por el contrario habla una diferencia de más de

3 puntos, se volvía a realizar el registro; en los casos en que la

diferencia era menor de 3 puntos se tomó como válido el resulta_ 

do mayor. Ejemplo: si en el registro de / k/ el grupo consonánti_ 

co / kt/ tenía una frecuencia de 27; y en el registro de / t/ tenía

una frecuencia, también de -27, - se consideraba que 27 era la frecuen

cia de / k -t// 

En total fueron 2933 las palabras que_ se registraron, pero aún así

la muestra no fué lo suficiente grande y no aparecieron algunos

grupos consonánticos. Compararlos entonces los datos con los de

Sol Saporta y determinamos cuales nos habían faltado en relación

a sus -resultados y cuales le - habían faltado al autor en relación a

los nuestros. 

Los grupos consonánticos que Sol Saporta no detectó fueron : 5

grupos consonánticos de dos segmentos, 7 de tres segmentos y

3 de cuatro. Los grupos consonánticos que nosotros no detectamos

E 2,3 cíe dos segmento, 7 de tres segmentos y 3 de cuatro. 



fonemas de cacia y bu

Muestra No. 1 Muestra No. 2 Muestra No. 3 Aluestra No. 4 Muestra No. 5 Mu stra No. b Muestra No. 7

nemas , 803 palabras 162 palabras 923 palabras 205 palabras 247 palabras 139 palabras 454 palabras — 

n d-- -- : 2 ...... 3 14- 
i - 7 1 — 6

i

0 10 — 

r. d 3 I --- 13 2 3 --- 3

v -dr -v 1 1 -- 1 0 1 4 1

dr 0 0 0 0 1 0 0 - 

0 0 0 0 p 0

n dr O 0 0 0 0

0 0 1 0 4 0 1

v - g - v 3 15 2 1 5
16

1 0 0 2 0

n. g 0 1 --- 5 1 0 1--.--_--- 0.—. 

v - gr -v --— 0 _ - -- 3 3 1 -------- 0- 

1. g 1. 0 4 0 0 o.----- 1 ----- 

11 53 1. 0 7S 1. 4 1.'-- 2 —— 

v - p - v - - 1- 6 3 ---- 1. 3--- 2 9--_—_— 



U-- SCb1I1(j11LV5 i)UL
c/ 100 palabras

TOTAL

62 2. 11

29 0. 98

9 0. 30

1 0. 034

1 0. 034 !_ , 

3 0. 10

6 0. 20

12 0. 40

48 1. 62

5 0. 17

11 0. 33

8 0. 27

6 0. 20

3 0. 10

1 0. 03.4

214 7. 29

51 1. 73



Muestra No. 1 IMuestra No. 2 ( Muestra No. 3 f Muestra No. 4
1
Muestra No. 5 Muestra Ni. 6 Muestra No. 7

onemas , 803 palabras ii 162 palabras 923 palabras 205 palabras 1 247 palabras 139 palabras 454 palabras

n. b --- 0 ---. 0 2- 0 0 - 0 --- 0

b ! -- 26 _-_-- 31 10 8 - 3 -- 144

v - b - v 56 3 28 7 16 6 33

bl _ 0 - 0 1 0 0 0 -- 0 - 

v- bl- v _ 2 0 2 0 0 0

1. b 2 0 2 1 -.... 0 0

m. br 1 0 0 0 0--- - 1o
I. 

m. b 0 1 8

br 0 6 0-- 0 0 0 0

v- br- v 0 0 8 0 0 0 _ 3

r. b 0 0 1 0 0 0--- 0

s b 0 0 5- 0 0__ 0

b. s o 0 1 o-- 0 -- - o--- oo -- 

d  55 12 71 22 33----- 6 21

v - d - v 57 6 37 13 12 _-- 2 _- 231

4 2 5 8 5 0 4

d. k 1 0 0 0 0 0 -- 



de- segmentos por

OTAL
c , /100 palabras

2 0. 07

96 3. 27

149 5. 08

1 0. 034

5 17 . t

6 0. 20

2 0. 01,3 8

12 0. 40

150

6 0. 20

28 0. 95

11 0. 37

1 0. 034

5 0. 17

1 0. 03.1

220 7. 50

150 5. 11. 

28 0. 95

1 0. 034



Muestra No. 1 Muestra No. L muestra t\, o. i JIVIUUbLrUINU. l•`"

Vpionemas 1 803 palabras 162 palabras 923 palabras 1205 palabras 1247 palabras 139 alabr .. s 454 palabrasP ' 

v pr v 1--- 

M. p 18 -- 0 7 0 - 4 12 6

s. p
5 3-- 0 1

5 1 3 Í 1 0 3

pl 0 0 0 1 -- 2 0 — 

v- pl- v 0 -- 3 0 - 2 0 _ 0

ni. p l U 0 3 --- 1 1 0 2

3 0 0 0 0 0 0

P. t 0 3 0 1 0 - 1

cs. p 1 0 0 0 -- 0 -- o ---- 0

0 5 0 1 0 1

41 9 i . 12 5 18

v_ t- v 98 5 14 7

v- tr- v 6 0 9 2

n. t 37 8 52 0 _ 4 2 --- 10

s. t 39 5 18 24 -- 10 7 -- 18

9 0 10 2 1



2. a a: 1ción s
d3 s egmen uos por
c/]. 00 palabras

TAL

0. 17

7 1. 60

5 0. 51

0 0. 68

0. 10

0. 20

0. 23

0. 10

0. 20

0. 034

0. 23

15 3. 92

2 2. 45

7 0. 57

13 3. 85

11 3. 78

31 1. 05



ns. tr

k

v - k - v

n. k

l

72

31

2

r. k 4

kl 2

s k

v- kl- v

1. k

cs

v - kr - v

s. kr

6

0

4

8

1

2

0

21

Muestra No. 1I Muestra No. 2 Muestra No. 3 í Muestra No. 4 Muestra No. 5 Muestra No. 6 Muestra No. 

Fonemas 803 palabras

5

III
162 palabras 923 palabras 205 palabras 247 palabras 139 palabras 454 palabras

1 5 2

0

0

5

1

1

1 ' 

0

1

0

0- 

i

0

0

1. t 3 2 3 0 i 1

1

0

0 ----- 0 -- — 0

0 0

0

0 _ 

tr I 2 0 2 2 1 0 0 12

0

n. Cr 12 0 1 0 2 0 0

s. t r 4 0 0 2 0 0 1

k. t 5 3 3 0 2 1 1

ns. tr

k

v - k - v

n. k

l

72

31

2

r. k 4

kl 2

s k

v- kl- v

1. k

cs

v - kr - v

s. kr

6

0

4

8

1

2

0

21

0

120

0

29

0

26

0

17

0

37

10 2 6 6 4 5

1 6 0 0 1 2

1 5 2

0

0

5

1

1

1 ' 

0

1

0

0- 

1

3

0

0

0

0

4 --- 

4

0 _ 

0 - 

0----- 

0 -- 

0 - 

0

0 1 0 -- 0 ----- 0 -- — 0

0 0 0 0 _ 1 _._ 0.. 

0 0 0 0 _ 0 -- 0



d, egmenros por

roTAL
c/ 1- 00 palabras

7 0. 23

18 0. 61

0. 51

15 0. 51

7 0. 23

15 0. 51

1 0. 034

0. 30

322 10. 9

9

64 2. 18

12 0. 40

17 0. 57

9 0. 30

12 0. 40

4 0. 13

8 0. 27

9 0. 30

2 07

2 0. 07



Muc-stra No. 1Muestra No. 2 Muestra No. 3 Muestra No. 4 Muestra No. 5 Muestra No. b ivo. 

Fonemas 803 palabra 162 palabras 923 palabras 205 palabras

1247
palabras 139 palabras

muestra

454 palabras

kr I 1 0 1 0

k, n 0 2 1 0 0 0 0

f 21 5 13 5 5 3 6

v - f -v 3 4 4 1 j 1 0 2

n. f 7 0 0 7 1 0 0

s. f 2 - 0 0 - 0 -- 0 0 -- 0

v - fl -v 2 0 0 0
i

i0 0 0

v- fr- v 0 0 1 0 0 0 0

s á 25 8 79 14 11 1O 27

v - s - v 74 15 77 31 22 - lo 24 - 

S-# 140 23 189 _ 30 i 47 - 13 _ 56

s. m 1 1 1 0 0 0- 0_. 

n. s 12 3 13 _ 3_ 3_ 2 8

r. s 9 2 2___ 0 -- - 3- 0---- 4

X -- 8 --- 1 — 3 0

v - X - v 12 2 14 9 ___ 4_ 1--- - 25— 



No. apáricó -n -les

dc segmenms por

c! 100 palabras

TAL

5 0. 17

3 0. 10

58 1. 97

15 0. 51

15 0. 51 , 

2 0. 07

2 0. 07

1 0. 034

175 5. 96

153 S. 62

498 1. 6. 97

3 10

44 1.. 50

20 68

15 0. 51

67 28

n



Muestra No. 11Muestra No. 2 Muestra No. 3 Miiestra No. 4 Muestra No. 5 fNltiestra No. ) iiu r_: ivu. 

Fonemas 803 palabras 1 162 palabras 923 palabras 1205 palabrll, 247 palabr i,s 139 palabras 45.1 palabras

i

r. x 0 0 1 0 0 1 U

y 33 4 27 3 2 16

v - y -v —__--- 1. 1 1. 18 0

v

1 0 1 0 2 G 0

v - c -v 4 0 19 4 0 r 1

m 58 9 52 18 8 4 44

v - m -v 29 4- 0 15 26 4 -- 12_ 

m 2 — - 1 2 2 0 - 0- _ 0— 

r m 4 2 1 0 - 0-_- 7 — 2 — 

n 26 1 54 12 15 11. 20

v_ n- v 53 69 13 11 _ 16 31- 12_ 

n-# 59 22 52 24--- 25 ----- 7- 34

r n 1 0 1 0-- 0 ._ 0

n. 1 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 5 0-- - 0— 0 - 

Cs . t 0 - 0._ 0 - 0



el2 segmcows por

TAL
c/ 100 palabras

7 0. 23

2 0. 07

89 3. 03

40 t. 36

4 0. 13 ' 

32 1. 09

193 6. 58

130 4. 43

7 0. 23

18 0. 61

139 4. 73

205 6. 98

220 7. 50

2 0. 06

1 0. 034

2

0. 17

0. 07



Nluestra No. 1 ( Muestra No. 2 Muestra No. -' Muestra No. 4 ( Muestra No. 5 Nfuestra ,, lo. 6 ' MUeS'Lra No. 

Fonenias 803 alabrLi.,.. 1 162 palabras 1923 palabras 1205 palabras 1247 palabras 139 palabras 454 palabras

V - ii - v I 7 0

41 18 82 21 23 1 L 49

v- 1- 22 1 14 12 14

35 6 44 5 10 2 9

r. 1 3 0 0 2
1

1 1 2

1. p 0 0 0 o.--.-- i
i---- 

1 0 0

v - r -v 65 15 80 21 13 8 34

r-# 41 17 27 11. 6 4 39

s. r 0 0 0 0 2 0 0

0 5 3

V - y - v 2 4 2 1 0 0 6



o. - Hpar- ici25ñc v— --- 
de segmentos por

O -TAL c/ 100 palabras

20 0. 68

215 7. 33

67 2. 28

111 3. 78

9 0. 30 ' 

1 0. 034

236 8. 04

152 5, 18

2 0. 06

15 0. 51

1S 0. 51



Los grupos consonánticos que fueron encontrados a través de

nuestro regis ro, en el habla de _México fueroa los siguientes. 

1. v- n. b- v 18. v- n. d- v

2. b i9 v- r. d- v

3. v - b -v 20 v -dr -v

4. bl 21 v- d. m- v

r
t, 2- v- n. dr-;, 

6. v- l. b- v 23 v- s. d- v

7. v- mbr- v 24 g

8. v -m. b -v 25 v - g -v

9. b-r 26 gr

10. v- r. b- v 27 v- n. g- v

11 v- br- v 28 v -gr -v

12 v -b. s - v 29 v- 1. g -v

13 v- s. b- v 30 v- r. g- v

14 d 31 v- g. n- v

15 v -d -v 32 p

17 v- d. k- v 34 v - pr -v

v - v significa qui'- el sonido es intervocálico

significa que el sonido se encuentra en posición inicial

significa que el sonido se encuentra en posicióa final. 
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3.5. v - f- 

36. v- S. p- v 60. v- r. k- v

37. 1 -pr 61. v- kl- v

33. v- pl- v 62. v- s. k -V

39. pl
63. v- kl- v

40. v - m. p1 - v 64. v- 1. k -v

41. ps
65. v- cs- v

2. v- P. t- v 66. V- kr -v

43. v- cs_, p - v 67. v - s. kr- v

44. v - m. pr -v 68. kr

45. t
69. v -'K. n - v

45. v - t -v
70. f

47. v- tr- v 71 v - f -v

48. v- n. t- v
72. v- n. f- v

49. v- s. t- v
73. v- s. f- v

50. v - r. t -v
74. v - fl -v

51. v - 1. t -v
75. v- fr--v

52. t
76. s

53. v - n, tr- v
77, v -s - v

54. v- s. tr- v
78

Z) 5. v- k. t- v
79. v - s. m -v

56. v- ns. tr- v
80. v- n. s- v

57. k
81. v- r. s- v

58. v - k -v
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1U 
r' L - V

83. v - x -v

R v - n . Y - v

85. v- r. x- v

s). y

87. v -y -v

88. 
v

v -c -v

1,. 

90. m

91. v -m -v

92. v - 1 - m -v

93. v- r. m- v

94. n

95. v - n -v

915. n-# 

97. v- r. n- v

98. v - n. 1 - v

99. v- s. n- v

v- CS. L- v

101 v - ñ - v

1 . i

103 v - 1- v

101 v- 1. f -v

56.- 

1U 
r' L - V

100 v- l. p- v

107 v -.r -v

108 v- r. f- v

109 v- s.. r- v

110 v -r. m -y

112
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Conociendo ya la variedad de sonidos que utilizan en el habla

tué deiic; encias

contenían la prueba y el programa terapéutico d-- García y Ve_ 

lásquez. r1 coni=inuación eÁponerno.3 los grupos consonántícos

omitidos por estos aurores: 

In. b/ In. X/ 

b. s/ Ir. x/ 

1/ s . b, r. n/ 

d. k/ n. 1/ 

d. m/ s. n/ 

n. dr/ cs . t/ 

Is. d/ 1- P/ 

n -g/ Is. r/ 

g• n/ 

P - t/ d. b/ 

cs . pr/ 1- r% 

cs . p/ n. m/ 

cs. PI/ s. g/ 

r - CS. 

Im. n/ 

P - s/ 

r

n. tr/ 

ns. kr/ 

k. tr/ 

bs. tr/ 

Ins. tr/ 

Ins. t/ 

rs. p/ 

Is. kl/ 

ns. tr/ / t. s/ 

k. n/ / b. t/ 

S. f/ / b. x/ 

El punto marca el lugar donde recae la división vocálica. 
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Discusión de las diferencias fonemicas entre la prueba de

García y Velásgraez y el habla en México. 

Garcia y Velásquez nunca contemplaron toda; las posi.bilidades

de- combinación que existen entre segmentos fonéticos. A través

de su pro; ra_na de terapia corrigieron úiica_nente errores arti_ 

culatorios en sonidos consonánticos aislados y en grupos const:)nán_ 

ticos homosilábicos. mientras que a través de su praeba evalua

ron también algunos grupos heterosilábicos, aunque no -los consi_ 

deraron corno tales; esto es, no valoraron dichos grupos como

un fenómeno fonético diferente y los integraron a paradigmas da

otros segmentos de manera desordenada. 

Adernás-.dms las categorías que estos autores tomaron en cuenta de

manera sistemática, existen otras cuatro* que en toda investiga

ción de esta indole son consideradas de mane-ra individual y como

un fenómeno distinto. 

El desconocimiento de las diferentes categorías que manejan los

estudios del lenguaje puede, a nuestro parecer limitar mEt,::ho los

alcances de la evaluación que se pretende. Mientras .más ( Jetaliadr) 

sea el conocimiento de las diferencias que existen entre segmenuos

mas fácil será, a partir de experiencias repetidas, establecer

reglas, a través die las cuales se especifiquen tendencias de g_ne_ 

ralizazión de aprendizaje de unos sonidos a otros. Es de suponer_ 
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se que este análisis permitirá investigacion que produzca conocimien- 

to sobre la ": estructura" de las generalizaciones. 

Detección de los sonidos que son defectuosamente emitidos por la - 

mayoría de los niños de edad preescolar. 

Las limitaciones de la prueba de Garcia y VeMsquez en cuanto a con- 

tenido fonológico parten de una información viciada e incompleta so -- 

bre la variedad de sonidos que se utilizan en el habla de México. A

nuestro parecer es fundamental conocer toda esa amplió gama de so-- - - . 

nidos, debido a que puede permitirnos estructurar todo un sistenia e- 

valuativo que tome en cuenta la capacidad de los niños de acuerdo a su

edad. Es decir, parece importante conocer con exactitud la exis -- 

tencia de los fonemas para que, mas adelante, a través de otros --- 

estudios, se puedan establecer normas en cuanto a la cantidad y va- 

riedad de sonidos que es capáz de emitir un niño a diferentes eda -- 

des. Se trata entonces, de que una prueba evaluativa debe contener

toda la información fonémica del idioma, pero esa información debe

estar desglosada en partes que conformen una prueba especifica para

cada edad. 

En eran medida lo que liemos pretendido hacer a t--,-ays de lan- 

te investigación que presentamos es precisamente establecer ten --- 

t-r, t ct terios en base a los o_.... , s se evsl ie a 1_ Us nii+os [ e

a 7 años de eda. 



Aparentemente todas las deficiencias del método propuesto por

García y Velasquez acerca de grupos consonánticos se hubieran

resuelto incluyendo tanto el programa correctivo, corno la prue

ba, todo el repertorio fonológico faltante. 

De esa manera se tornarían realmente en cuenta todas las pos¡ 

bilidades de error, pero surgía una duda que debía ser resuel- 

ta antes de proceder de esta manera; L realmente sería necesa

rio incorporar tanto al programa como a la prueba los grupos

cons- nánticos heteros.'Idbicor3 y mixtos ?. 

Estas dudas surgían de los siguientes razonamientos: 

a) Parecía no tener sentido incluir items en la prueba o rehacer

las reglas del programa correctivo para darle cabida a otras com

binaciones de segmentos que comunmente no son mal pronunciadas

por niños con errores articulatorios . 

b) Era evidente que existían grupos consonánticos, que solo se pro - 

nuncian muy rara vez, en palabras -rebuscadas y que están fuera

del vocabulario de los niños de 5 a 7 años de edad: era necesario

descartar del entrenamiento y de la prueba evaluat¡va dichos oru- 

pos consonánticos. 

Con el o, je`o de deleniCiar_ los sonidos ,rae• no deben ser inci. - os

ni en programas correctivos, ni en pruebas evaluativas aplicadas

a niños ican,:s de 5 a 7 niños d: i edad, nos



lo. Si los grupos consonánticos heterosilábicos y mixtos implican

dificultad articulatoria para los nii}os con deficiencias en esa

área de desarrollo; y

2o. Qué grupos consonánticos son defectuosamente pronunciados

por todo niño normal de 5 a 7 amos de edad. 

Procedimiento de detección de sonidos que son defectuosamente emi- 

tidos por la mayoría de los niños de edad preescolar. 

Las actividades realizadas para cumplir estos propósitos fueron los

siguientes: 

Estructuramos una prueba que incluyó en cada palabra un ejemplo de

cada uno de los grupos consonánticos hemosi.lábicos, heterosilá.bicos

y mixtos. ( consulte apéndice E). En esta ocasión incorporamos tam- 

bién los grupos que habían aparecido e.i el registro de -Sol Saporta y

que habían faltado en el nuestro. 

Al hacer la lista se buscaran palabras que fueran sencillas y tuvieran

sentido para el niño. 

Cuando se encontraron grupos consoná-ilticos que se usan solamente -- 

en palabras poco comunes se procuró utilizar palabras transparentes, 

pero él Ocasijí1,',3 el 1,, s qL'.:% nos V' LiI. O 01)il i+dos a

incluir términos que, suponemos no tienen sentido para el nido. La

lista de palabras se aplicó a 20 niños de 5 a 6 años de edad, escogidos

X) Las palabras transparentes son aquellas que están compuestas por dos
o más partes con sentido propio, por ejemplo es/ clavo. 
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al

2.- 

al azar y pertenecientes a diferentes ámbitos escolares, 4 de la --- 

guardería del Instituto Nacional de Energía Nuclear, 14 de una guar- 

dería de la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública y 2 de es -- 

cuelas particulares. 

En todas las aplicaciones de la prueba se le dieron al sujeto las si -- 

instrucciones: 

nime en voz alt caballero. Muy b5', Aro a yo voy a ccirte -- 

otrásá'- yMI -as zrás repitiendo" ( 18) 

Esta prueba contiene 110 palabras y durante su aplicación, como -- 

las instrucciones lo indican, el niño debía repetir lo que el experimen

tador decía. Se marcó con X cuando el grupo consonántico, objeto -- 

de evaluación, no fue pronunciado en forma idéntica a la del modelo y

semocon  cuando el niño lo articuló correctamente. 

Durante el registro no solo se anotaron las frecuencias de error, sino

también se evaluó en que" consistieron los dos errores fonéticos que

aparecieron consistentemente ( sustitución y omisión). 

Cuando el error fué sustitución del grupo consonántico por otro soni- 

d.n, este se anotó, también se apuntó cuando fue omisión de algua o --- 

algunos segmentos del grupo consonántico. 

Posteriormente a la evaluación directas la cinta era escuchada por - 
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un

3.- 

un contabilizador y por último se comparaban ambos registros. A - 

través de la fórmula Acuerdos x 100, 
o' teraCIe _L:2i-, -Yo

se sacó promedio de confiabilidado

Resultados de detécciond sóri d s que son defectuosamente emitidos

por niños de edad preescolar. Según los datos obtenidos, los grupos

consonánticos que implican dificultad articulatoria para el 8097. de los

niños examinados son

b, s/ / bodi/ 

P -t/ b. t/ 

cs. pr/ b. n/ 

cs. p/ box/ 

cs. Pl/ P - s/ 

k. t/ f. g/ 

ns. kr/ 

k. n/ / ktr/ 

cs. t/ / bs. tr/ 

c. s/ 

t. s/ 

La muestra que nosotros utilizamos fue muy pequeña y por lo mismo

los resultados no son determinantes aún así tentativamente recomendamos

que los grupos consonánticos arriba expuestos sean eliminados del --- 

entrenamiento para niños de esa edad. 
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A continuación describiremos en que consistieron los errores 'más -- 

frecuentes: 

En la mayoría de los casos los niños omitieron. 

b/ y pronutici.aron b. s como / s/ ( asoluto) 

En / p. t/ la mayoia omitieron p y pronunciaron / t/ solamente. 

En / cs . pr/ pronunciaron cs como s. 

k. t./ en sil rngyorí-1 lo nror,unciaron como , fr/ 

ns. tr/ pronunciaron n. s como s

k. n¡ como / n/ 

tos/ como / s/ 

b. d/ sustituyeron. / b/ por / n/, / d/ ó / l/; o bien omítioron / b/ 

b. t/ lo emitieron como / t/ aislada

b. <>/ pronunciaron solamente / x/ 

En / m. n/ sustituyeron / m/ o / n/ por / n/ ó / ni/. 

p. s;/ lo con?O / s/ 

Discusión de detección de sonidos que son defectuosamente emitidos

por cie sJadPreescolar. 

Aunque de antemano sabíamos que los resultados que obtendríamos -- 

no serían concluyentes, este estudio fué realizado debido a que sienta
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precedente

5,- 

precedente y es un ejemplo de .la manera en que se puede abordar el

problema que iinplica el diagnóstico de las alteraciones articulatorias. 

En base a este tipo de estudios se pueden establecer niveles de grave- 

dad .de las disfunciones, es decir, si ponemos atención a los porcen- 

tajes de ocurrencia de error que tiene cada fonema podei-nos dictami- 

nar - no solo acerca.de aquellos que son muy frecuentemente mal emi- 

tidos y deben desaparecer del entrenamiento, sino también acerca de

aquellas que presentan frecuencias de error medias o bajas, De al- 

guna manera puede -considerarse -que -la frecuencia. de error es ma.ni- 

festación del grado de dificultad articulatoria , y de esta forma anali- 

zados. los_ datos pueden reportar el grado de dificultad que tienen para

el niño mexicano los diferentes sonidos del habla

Recomendamos que en investigaciones futuras se amplíe la nuestray

que se aplique la prueba a niños de diferentes edades

Frecuencia de ocurrencia de los sonidos del habla en Mis xico, 

García y Velasquez no contemplaron las diferencias de frecuencia que

existen entre segmentos fonéticos, lo cual implica que el niño sea -- 

evaluado de la misma manera aunque el error sea de mayor o menor

gravedad en términos del uso que se le da al fonema en el castellano

de Los errores articulatorios en fonemas de alta frecuencia

se manifiestan en el uso de una. manera más marcada; Si partimos - 

de la base de que lo fundamental es que el niño a través de la terapia



660 - 

disminuya su porcentaje de error , debemos considerar que sus defi- 

ciencias tienen un valor distinto en tanto se refieran a fonemas dife-- 

rentes. Nuestro objetivo aqui fué - determinar las diferencias de fre

cuencia que existen entre segmentos fonéticos aislados y en grupo - - 

consonántico y así definir cuales de ellos deben tener dentro de la --- 

calificación un peso porcentual bajo y qué otras un peso porcentual alto. 

Procedimiento para detectar la frecuencia de ocurrencia de los sonidos

del habla en México. 

Para resolver el problema que plantea la detección de la frecuencia - 

de fonemas , hubo que recurrir al registro fonético anteriormente --- 

efectuado por nosotros ( descrito en páginas anteriores) y poner aten- 

ción a los datos de frecuencia de aparici.óri de cada. segmento. 

Resultados de frecuencia de ocurrencia de los sonidos del habla en --- 

México. 

La frecuencia de los segmentos encontrados aparece en las tablas de

las siguientes páginas. Los datos se encuentran desglosados en 7 --- 

muestras, aparece después la ocurrencia total del fonema y por últi-- 

mo el porcentaje de aparición del fonema por cada cien palabras. 
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Para facilitar el análisis de los datos y poder utilizarlos fácilmente, 

dividimos los segmentos de acuerdo a su frecuencia de aparición y

formamos diferentes rangos, éstos son: 

de 0 % a 0. 5 7. fonemas de baja frecuencia

de 0. 57e a 2. % fonemas de frecuencia media

de 2. % = a 17. °Jc fonemas' de alta frecuencia. 
R

A continuación exponemos una tabla en la que se encuentran organiza -- 

dos los fonemas en base a las 3 categorías antes mencionadas



d. f v -8- v n. d n

n. b r. g l. p s. m

bl v - pr -v s. r n. x s. p
v - t -v v - n - v

m. br pl v- bl- v c pr
v - k -v n-# 

r. b v- pl- v 1. b 1. m tr
v - X - v 1

v - 1- v 1-# 
d. k m. pl m. b s. n n. tr- 

dr ps br r. l r. k
b v - r -v

d. m m. pr v- br- v v - f -v
v - b -v r-# 

d

g. n v- tr- v s. b r. s

v -kr -v 1. t r. d X
v - d -v

P
d. f s. tr v -dr -v r• m

v -fl -v n. k n. dr v -ñ -v
t

v- fr- v kl. s. d r n. t

r. x s. k g
v -r -v s. t

r. n v- kl- v gr v -g -v
k

n. p 1. k n. g v -P -v
s

s. kr kr v -gr -v m; p
v - s - v

1. g r. t
s-# 
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Discusión de frecuencia de ocurrencia de los sonidos del habla en -- 

México. 

Aunque nosotros no hemos querido proponer una prueba evaluativa --- 

completa, debido a que pensamos que todavía quedan problemas impor- 

tantes por rsolver, consideramos que una manera sencilla de calificar, 

contemplando el porcentaje de aparición de los fonemas sería incluir

en la prueba los iteras en proporción equivalente a lo que tienen en el

habla, ésto es: un fonema de baja frecuencia, por dos de frecuencia

media y tres de alta frecuencia. 

Hasta aquí hemos considerado la frecuencia de ocurrencia de fonemas

en el habla adulta, pero no parece adecuado aplicarla debido a que es de

suponerse que así como el repertorio fon¿núco es distinto para cada

edad, también será distinta la frecuencia. de uso de los fonemas para

ra cada edad. Es decir que es necesario en todo programa terapéutico

no solo tornar en cuenta la variedad de fonemas que aormalmente uti- 

lizan los niños a difereates edades, sino también, la frecuencia de uso

de cada uno de ellos. 

El registro de frecuencia de ocurrencia de los fonemas que conforman

el castellano hablado por los niños mexicanos de diferentes edades, pu_ 

de permi` irtlos establecer criterios en basé a los c! tales también se ana

lice la gravedad del error articulatorio . Si combinamos dos conceptos: 

a) la necesidad de uso de cada fonema y b) el grado de dificultad que im- 

plica para los niños que tienen la misma edad del sujeto, nuestro crite- 



rio de evaluación se conforma de una manera mucho mas completa. Con

esto no querernos decir que los parámetros que debe considerar una prue

ba evaluativa quedan aqui agotados, todo lo contrario, tratamos de esplici

tar algunos de la gran variedad de factores que deben ser estudiados, va - 

riables que deben ser consideradas si queremos contar con un sistema evalua

tivo completo y que responda a las necesidades del país. 



H



El trabajo de García y Velásquez se desprende de una aproximación cien -- 

tífica tradicional en Psicología, el análisis funcional; durante los últimos

años los investigadores que manejan esta aproximación se han limitado a - 

sus propios medios informativos y han vertido sobre sí mismos concept' 

tos, ideas y datos, resultado de sus propias investigaciones. De esta ma

nera el análisis funcional pretende ser autosuficiente y encerrándose

en su propio círculo ha desdeñado información importante, recabada con

otras aproximaciones científicas, quizá deficientes, sobre todo en cuan- 

to a control de variables durante la experimentación o recopilación de day

tos. 

Como psicólogos tenemos estructuradas nuestras vías de trabajo y nues

tras formas de abordar los problemas; sin embargo, cuando nuestra con

cepción de un fenómeno es incompleta y requiere inforrr,ación colateral, 

anuestro parecer debemos consultar otro tipo de estudio3 y otro tipo de

aproximaciones al problema que se trata. 

Si los conocimientos sobre un area son escasos como en nuestro traba- 

jo, es conveniente revisar a través de un esquema amplio el repertorio

informativo que existe sobre el tema. En esa no representa Y -- n

taja alguna sostenerse en una aproximación estructurada que impide el

acercamiento al probiem i. 

En los capírulos anteriores hemos aclarado que el estado de la terapia de
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articulación es muy deficiente en México, por una parte carecemos de eva- 

luación de las opciones teóricas y por la otra es patente que se requiere

el perfeccionamiento tanto de los instrumentos de medición como de los

programas de entrenamiento. 

García y Velásquez basándose en el análisis fu:;,,.ional, implícitamente

ubicaron el fenómeno linguístico en un vacío, tanto en lo que respecta - - 

al aspecto fonológico del problema como en lo que se refiere a factores

de índole más general , un ejemplo sería la concepción de las varia- 

bles que determinan o interfieren con el aprendizaje. En partícular por - 

la falta de definición del problema articulatorio y por deficiencias en

el conocimiento de la dificultad diferencial involucrada en la emisión

de los diferentes sonidos del español, García y Velásquez violan uno

de sus propios preceptos, que es ir. de lo mas simple a lo mas comple

Jo. 

No tratamos aquí de hacer una crítica destructiva al método terapéu

tico de García y Velásquez, ya hemos hablado del mérito y cualida- 

des que tiene un estudio como ese, y es precisamente por esas cua- 

lidades que hemos querido continuar con su esfuerzo , pero sí nos

parece adecuado, en este caso, recurrir a estudios que analizan el

nrobl m la de, los niños desd,e otro á igu- 

lo; la linguistica. 

r
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Realizar un programa de terapia articulatoria es particularmente

i. 

difícil., debido a que se trata de estructurar mecanismos que solu- 

cionen problemas que son en gran medida particulares del país; esto i

determina que no hayamos podido recurrir delleno a la información

que existe sobre el tema en el extranjero y que tengamos que con- 

formarnos con consultar estudios que no cubren todos los requisitos

metodológicos que quisieramos. 

En este capítulo hacernos un análisis de los resultados que aparecen

en dos investigaciones realizadas por linoislas . Por los procedimien

tos que utilizaron sus trabajos pueden ser enmarcados en la corriente

de los empiristas, pero las condiciones de registro , de confiabilidad, 

etc. no vienen especificadas en la descripción que hacen de su estu- 

dio, lo cual demuestra, que no los consideraron como factores tecnoló

gicos importantes. 

Aún así creemos pertinente tomar en cuenta los datos que reportan , 

debido sobre todo, al valor del análisis teórico de este tipo de estu- 

dios; pero sus resultados no pueden ser concluyentes en tanto los au

tores no hagan una descripción mas detallada del fenómeno en sí y

no haya mas estudios en ese sentido que confirmen los resultados, ba- 

jo condiciones adecuadas de control, con situaciones de evaluación

objetiv•: m^ nte descritas, exaustivas y confiables. Lo mas interesas- 

te de estas dos investigaciones es que tratan sobre la fonología del
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español

4.- 

español hablado por niños mexicanos: uno, el de Amador, analiza el

sistema fonológico que presentan cuatro niños de 2 a 3 años de edad; 

y el otro , de Avila, analiza los errores mas frecuentes en 200 ni- 

ños de 4 a 6 años de edad. 

Posteriormente también haremos referencia a algunos comentarios que - 

hace sobre el tema el Departamento de Grupos Integrados y por úl- 

timo retómaremos algunos datos de García y Velásquez y otros sur- 

gidos de nuestra propia experiencia. Iremos presentando de manera

ordenada los resultados de cada estudio para después -concluir con

algunos fenómenos que paralelamente se manifiestan en todos ellos

y que nos han parecido fundamentales. 
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En septiembre de 1978, para optar por el título de " Maestro en

Linguistica" Mariscela Arr: z.dor lier-!ánClez realizó un estudio que

llamó '' Fo,,lología del español hablado por cuatro niños de dos a

tres añoil" . Los corpus se obtuvieron colocando a los niños bajo

diferentes circunstancias: presentación de libro3 infantiles, de

pinturas, de plastilina, de material didáctico y de juguetes. El

análisis y descripción de los sistemas fonémicos de estos cuatro

niños está sujeto a las condiciones y circunstancias en las que

se recogió el macerial y a ics procedím entos de registro. Las

generalizaciones que hace el autor a partir de esos datos deben

considerarse en ese contexto particular. 

Aunque el número de sujetos que participaron en el estudio es muy

pequeño, consideramos que sus resultados, de alguna manera son

manifestación del fenómeno en estudio. Es interesante analizarlos de. 

bido a que ponen de manifiesto que existen ciertas tendencias de

secuencia de aprendizaje de los sonidos en los niños mexicanos. Si

la aparición de los fohemas, durante el desarrollo de los niños si- 

gue ciertas reglas que se repiten de alguna manera en todos ellos, 

parece lo -nás conveniente considera.r esos datos y aplicarlos, de

la manera mas adecuada a la concepción del fenómeno, a los sis - 

de v P.1 a'_ t` rerari].te;1CG. 

Segú_-i el autor el niño mexicano a los 2 6 3 años no tiene todavía bién
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estructurado su sistema fonológico. Intercambia sonidos que tienen

diferente p;-1 .' j d— articulación y manifiesta ciertas ten<,ekicias al ha.- 

cerlo: " los segmentos que en el habla adulta se articulan en los labios

tienden a articularse, en el habla infantil, en los alveolos y en el \ 7, 2

lo. Los que se articulan en el velo tienden a articularse en la par- 

te central o anterior de la cavidad oral. Los segmentos que se arti, 

culan en la parte central se desplazan hacia la parte anterior o pos - 

16
terior." í" A este fenómeno se le llama movilidad articulatoria y. 

se eacueni ra mas _marcado en los to emas / r/ , /r/ y / s/, debido

a que son sonidos que están en proceso de integración; empiezan a

aparecer fonéticamente como tales, pero todavía el niño los rea- 

liza predominantemente bajo otros sonidos que domína y que ya per

tenecen a su sistema. 

Resulta interesante hacer notar que de acuerdo a sus resultados se

observó mayor frecuencia de aparición de los grupos consonánticos

heterosilábicos que de los homosilábicos. Los grupos mixtos, integrados

por tres miembros fueron todavía mas escasos. 

Dentro de los grupos consonánticos homosilábicos hubo tres que ningú_Z

niño / kr/, y ¡ dr/ y fué más comú¡i que ucílizaran grupos

consonánticos heterosilábicos que tienen como primer miembro /' s/, 

C1/, /' 1/ G ,' i /. 

Nosotros consideramos que si un niño adquiere unos fonemas antes

que otros, es decir, si su sistema fonémico sigue una secuencia de
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integración de sonidos de alguna manera lo que eso está implicando

es que existe un orden en el aprendizaje. 

Dentro de la t5aica á los datos reportados anteriormente encoatranlos

los resultados de Avila R. que reporta en 1978 un estudio piloto

realizado a instancias del Instituto Mexicano de la Audición y el

Lenguaje en 1975 y 1975. Dicho estudio surgió de la necesidad de un

test económico y adecuado a la realidad mexicana y por lo mismo uno

de sus objetivos fue diseñar un cuestionario que detecta la pronunciación

espontánea de palabras en uso activo, que pudieran ser representadas

con dibujos. La primera parte entonces consistió, en un pequeño

sondeo acerca del sistema fonológico usado por los niños mexicanos

de seis. y medio a siete y medio años. dz edad y en base a esto se elaboró

la primera versión del cuestionario, posteriormente sé hicieron

algunas aplicaciones tentativas. 

En la segunda parte, entre marzo del975 y enero de 1976 se hizo una

encuesta a un total de 200 niños entre 4 y 5 años 1 lmeses de edad, 

todos ellos estudiaban en el jardín de niños Benito Juárez de la Ciudad

de México y eran considerados fisicamente normales. 

De acuerdo con el autor el cuestionario evaluaba: 

a) " Toda, lc,s fonem a consonánticos en ) o icióri inicial de sílaba c i re

vocales y entre pausa y vocal." 

b) " los ro!_'' i_tS' 1s/ s % '^ Í % 1 ` = 1i/ .: 1 r i.';..?: il t _ i it.12,'-a iaw-Ir. 

pausa y ante consonante. 
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c) 

8. - 

c) " los grupos consonánticos / br/, / bl/, / pl/, / fl/, / tr/, / dr/, / gl /, / kl/ " 

d) " los diptongos / éi/; / ié/, / ái¡, / ia/, / áu/, / uá/ y / ue/ ". 

En este estudio se evaluaron todos los fonemas vocálicos, pero no ese

to.naron en cuenta en el reporte de los resultados porque los niiios

no presentaron anomalías significativas. 

A diferencia de otros, este test es muy breve y evaltia a través

de una misma palabra varios fenómenos; así por ejemplo , en la

palabra fuego se derecta la pronunciación de / f/ seguida de / u/, el

diptongo / ue/ y / g/ intervocálica. Esta manera de evaluar no deja de

ser interesante, la prueba de García yVelázquez ya incluye mas de

doscientas palabras, si a esta le añadimos los grupos consonánticos

faltantes, se convertiría en una prueba demasiado extensa. Parece

necesario, entonces, considerar seriamente la necesidad de

reorganizar la prueba de tal manera que a través de ,: pocas

palabras se evaluen un sinnúmero de combinaciones; por otro lado

habría que buscar algún mecanismo que permita a la vez lograr un

grado aceptable de confiabilidad. 

Los resultados de este estudio coinciden en mucho con los del an- 

terior: '' las modiiicacionas que se encontraron, si se: exceptúas los

casos de / f/ condicionada por / u/ y el diptongo / áu/, se presentan

exclus iv anic ate ca la zo:aa dontoalveolar . 

Exceptuando / n/ y / t/ todos los fonemas dentoalveolares sufrie - 

ron alteraciones. " De ellos los que se pueden considerar más ines
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tables son / r/, / r/ y / s/, ya que- por una parte se

con más frecuencia que- los otros y por otra parte, resultaron afec

cados tanco aislados como agrupados'' - L, a cambio los fonemas / d/ y

1/ sólo se rnodificaron cuando aparecieron en grupo consonántico. 

A esta --dad ya no es tanta la movilidad articulatoria, afecta a un me- 

nor número de fonemas y se notan. tendencias mas marcadas de sus

tituci6n. " En la gran mayoría de los casos los fonernas fueron sus

tituidos por otros de la misma zona dentoalveolar" ; en base a es- 

tos d- , I e- 1 r es el pun -o de
ito-- e! autor concluye- q1,1,z-, la zona dentoa1v o a

conflicto mas relevante en la adquisición de fonemas por los niños rne

xicanos. 

1 S
En lo que sigue aclararemos d,-- una manor, Ma general el cO.,n

portamiento de los niños con respecto a las cuatro categorías queC> 

el cuestionario evalúa. " El mayor porcentaje de errores apareció

en las consonantes no agrupadas / f/ ante / u/, / r/, / r/ ante pausa

intervoc.Alicas y - 1sl atite pana-e-intervocd1tr-a. A cori inuaci6n

se presentaron en los grupos homosilábicos / dr/, / tr/, / br/, 

fl/, / pl/, / bl/ y / gl/ "; después en los diptOn,<1,0S / au/, / a¡/, / e¡/, 

v -:!, * o, en los g cu,,ggs Ineterrosilábicos . 

Dado que estos resultados nos parecon importantes para el objeti- 

vo - iuc siro Lrabajo, consideraimos p_ertiaente reproducir las Ca

blas 5, 6, 7 y 8 del artículo , en ellas s—3 muestra lo que el autor
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llama " fonemas o grupos estables" que san los que resultaron

con mis del 907 de aciertos y estánindicad.-)s con el signo +; los

fonemas inestables" son los que rebasan el 1097 da errores y es - 

tan indicados con el signo — . 



DCO : 1' ir• íll / (- F % Oil.. IY1c : = T' a.' D c  1 los C1t:, z i.0n

palizada coma 0 mas del 90 de aciertos

blo ante / u / (—) " Foneírnas Inestables" ( son los que rebasan el

10'% de errores) 

Ili iJS : i 3 ai: J nli J 7¡ GE2 íiii7os Ci: 4alos Ó ii1C C5 a z años 11 iil o' 

niños de Saños a 5 años 5 meses; GE4 niños de 5 años 6 meses a 5 años 11 meses. 

gn fica sexo masculina M significa sexo femenino

FRECUENCIA DE ERRORES DE CONSONANTES NO AGRU- 

PADAS TOMADA DE LA PONENCIA DE AVILA R. 

GE1 GE2 GE3 GE4

H M 11 M H M H M

r

T

L

DCO : 1' ir• íll / (- F % Oil.. IY1c : = T' a.' D c  1 los C1t:, z i. 0n

palizada coma 0 mas del 90 de aciertos

blo ante / u / (—) " Foneírnas Inestables" ( son los que rebasan el

10'% de errores) 

Ili iJS : i 3 ai: J nli J 7¡ GE2 íiii7os Ci: 4alos Ó ii1C C5 a z años 11 iil o' 

niños de Saños a 5 años 5 meses; GE4 niños de 5 años 6 meses a 5 años 11 meses. 

gn fica sexo masculina M significa sexo femenino



FRECUENCIA DE ERRORES DE GRUPOS CONSONANTICOS

HOMOSILABICOS TOMADA DE LA PONENCIA DE AVILA R- 

GE1 GE2

N H

GE3

H M

T

GE4

H

Li

T

T

T

I-) " Fonemas estables" ( son los que resultan con más del 90 Ye de aciertos), _ 

Fonemas inestables " ( son los que resultan con más del 10 °j de errores ) o

E1 niños de 4 a 4 años 5 meses; GE2 niños de 4 años 6 meses a 4 años 11 meses; 

niños de 5 a 5 años 5 meses; GE4 niños de 5 años 6 meses a 5 años 11 meses.— 

significa sexo masculino ' M significa sexo femenino. 



s/ - en / ski

r/ en / rd/ 

M

Fonemas estables " ( son los que resultaron con más del 90°, 7c de aciertos ) 

Fonemas inestables" ( son los que rebasan el 10 % de errores) 

El niños tia 4 a 4 años 5 meses; GE2 niños de 4 años 6 meses a 4 años 11 meses. 

a`'. 3. lOS c3.  . I' i,) S  i? lO7E: S; CE'':• ; 2'_ 11. 7! de J aTiOS n1 SeS a. ? ilO. S mF-" OS

significa sexo masculino ; M significa sexo femenino. 

FRECUENCIA DE ERRORES EN GRUPOS CONSONANTICOS

HETEROSILABICOS TOMADA DE LA PONENCIA DE AVILA R. 

GE1 GE2 J Gg

H M H M H M H

en ilt; 

k/ en / sk/ 

en / nx/ 4- 

n/ en_ /nd/ 1- 

n/ en / nx/ 

1/ en / Id/ 

1/ en / lt/ 

á/ en / nd/ 

J/ en / Id/ 

s/ - en / ski

r/ en / rd/ 

M

Fonemas estables " ( son los que resultaron con más del 90°, 7c de aciertos ) 

Fonemas inestables" ( son los que rebasan el 10 % de errores) 

El niños tia 4 a 4 años 5 meses; GE2 niños de 4 años 6 meses a 4 años 11 meses. 

a`'. 3. lOS c3.  . I' i,) S  i? lO7E: S; CE'':• ; 2'_ 11. 7! de J aTiOS n1 SeS a. ? ilO. S mF-" OS

significa sexo masculino ; M significa sexo femenino. 



FRECUENCIA DE ERRORES DE DIPTONGOS TOMADA DE LA

PONENCIA DE AV]LA R. 

GE1 GE2 GE3 GE4

M H Ni H M H M

r
1 L

t) " Fonemas estables " ( son los que resultaron con más del 90 % de aciertos). 

onemas inestables ( son los que rebasan el 10 °/e de errores). 

El niños de 4 a 4años 5 meses; G7-2 niños de 4 años 6 meses a 4 años 11 meses. 

Z3 niños de 5 a 5años 5 meses; GE4 niños de 5 años 6 meses a 5 años 11 meses. 

l significa sexo masculino ; M significa sexo femenino. 
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GRUPOS
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GRUPOS INTEGRADOS

Los apuntes que nos fueron n-.-oporcionados en el Depar.tamer` o de Gru- 

pos Integrados hacen mención a los errores mas frecuentes: - 

a) Sustitución de una oclusiva por otra. 

b) Sibgmatismo en sus diversas formas, qua afecta al pi-iizto de articulad ón, 

o bién el mecanismo faríngeo. 

c) Sustitución de la / r/ por / s/ ( rotac:ismo) y de la / 1/ por / r/ (lambdacis

mo) 

d) Recaen nas sof la consonantes que sobre las vocales. 

e) Más sobre las sonoras que sobre las sordas

f) Mas sobre las fricativas que sobre las oclusivas

Las pertúrbaciones a nivel articulatório " recaen en la realización de. soni- 

dos complejos que requieren una mayor coordinaciár_ - motriz de, producción. " 

GARCIA Y VELASQUEZ

Retomando los datos de los sujetós que fueron e itrenados por García y Ve- 

lásquez clasificaremos los fonemas en los que manifestaron errores de

acuerdo a la zona de articulación en la que se producen. 

El sujoto n° 1 emitió errores en: / d/, / 1/, / r/ ,y / r/. Todos ellos son fo- 

13177<1S C2 1tc:larí s. 

El sujeto n,'2 cometió errores en: / d/, / ñ/, / r/, / r7 -y / s/, cuatro fon.2í-nas

y rAh.tai. 

El sujeto n°3 emitió errores en: / d/, foneama dent_oaly olar. 

El sujeto n' 4 manifestó errores en : / b/, / d/, / 1/, /. p/, / r/, / r/, y / s/, 

de los cuales dos son labiales (/ b/ y / p/) y el resto dentoalveolares. 



El sujeto ñ5 emitió errores en : / d/, / ñ/, -/ r/ y / s/. Toidos ellos den

tU ' siz:.t) 2.Y'=, e1C  ? rue 1 10  I, qa, es i U3 . 

ANALISIS DE DATOS DE NUESTRO ESTUDIO

En este misma sentido harem -9,3 referencia a los tres sujetos de nues- 

tro estudio: 

Sujeto A

Presentó errores en: / b/, / d/, / r/ y / r/, tres fonemas dentoalveolares

y uno labial. 

Sujeto B

Presentó errores en: / b/, / d/, / 1/ y / s/, tres dentoalveolares y uno

labial. 

Sujeto C

Después de la operación de frenillo emitió errores en: / d/, / k/, / r/ y

r% tres dentoalveolares y uno velar. 



c; 
TABLA

00

EN LA QUE SE M UE TRA LA DISTRIBUCION DE 1 -, OS

ERRORES TATJTO DE LO: S SUJETOS TRATADOS POI: GAI;, 

C; I Y VELAS' Q EZjC0MtC DE LOM SUJETOS TRATADOS

POR NOSOTROS. 

Fonemas dentoalveolares Fonemas no dentoalveolares

sujctos
r° fru s & L ___Zb— 

2

A L¡ v - 

B



Como se puede observar en la tabla anterior, los errores emitidos

por los sujetos tratadgc; -oor García y Vel-'tsq-.zez y por, nosotros re- 

caen mas sobre los sonidos dentoalveolares que sobre otros. Espe- 

cificamente los fonemas / d/, / r/ y / r'/ soy los que presentan una

mayor frecuencia de error. Esto viene a confirmar la idea que tie- 

ne Avila en cuanto a que es la. zona articulatoria dentoalvaolar uno

de los puntos de conflicto mas relevantes en la adquisición de los

fonemas por el niño mexicano. 

DISCUSION

En el proceso de adquisición de fonemas, los niños mexicanos aprenden

a dominar unos sonidos antes que otros. Los datos parecen apuntar que

los últimos fonemas aislados que se integran al sistema fonémico del

niño de 2 a 3 años son ,/ r,/, / r% y / s/. En lo que respecta a o.rupo3 con

sonánticos, se integran antes una mayor cantidad d.a grupos consonán- 

ticos` mete: lábicos iu-3 de ólup,3J



El niño de 5 a 5 años 11 meses tiene mayor cantidad de errores en sonidos

aislados que en grupos consonántico3; de ;--sos sonidos aislados los más

inestables son : / r/, / r% y / s/. Entre los grupos consonánticos se obser

va que el mayor porcentaje de errores recae sobre grupos consonánticos

ño nosilábicos y el menor sobre grupos consonántico5 ' sterosilábicos. Se

puede. decir entonces quo el porcentaje de errores articulatorios que co- 

meten los niños de 4 a 5 años 11 meses es mas alto en los sonidos que están

en proceso de- integración en los niños de dos a tres años. 

Además se observa de manera muy consistente otro fenómeno: aunque los

errores del niño mayor recaen sobre diferentes puntos de articulación tie

ne tendcnciá á manifestar deficiencias en fonemas que se articulan en la

zona dentoalveolar; ésto sugiere que el punto articulatorio donde se pro- 

duce el fone-na juega un papel importante en el grado de dificultad que

implica el emitirlo. 

uriosamente entre los ültimos fonemas que se integran al siste_na fonémi

co del niño mexicarío se encuentran algunos que tienen en el lenguaje adul

to un alto grado de ocurrencia. Esto quiere decir que no existe una relación

directa entre la frecuencia de usn de loa fonemas en la edad idulta y la h -a.- 

bilidad manifiesta en la -- nisióa de los mismos en la infancia. 
6
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En términos generales articulatorios de los niños preesco- 

lares coinciden de una manera notoria con aquellos so -nidos que el nifío

pequeño- emite mal o no utiliza todavía. Esco nos hace pensar que la ad- 

quisición del repertorio fonémico tiene ciertas tendencias de oreden. Al- 

canzamos una concepcicn mas compleja del fen6-,,neno si- añadimos la obser

vacitón de que no son precisamente los fonernas mas frecuentes en el ha- 

bla adulta los que el ni -fío adquiere con -mayor facilidad. Supuestamente las

emisiones articulatorias que tienen una alta frecuencia de uso en la edar-1

alulta, tienen 'LambLé-.i una mayor probabilidad ide ser estimuladas por el

ambiente, ya sea por qae. al niño se, le presentan mayores oportunidades

de escuchar el sonido e imitarlo, o ya sea por que tiene, mas oportunidadeS

de ser recompensado por haberlo ernitido.. 

Los datos en definitiva nos orientan a pensar no solo que existe un orden

en la secuencia de aprendizaje de los fonernas, sino que además ese or- 

den no está determInado, solamente por la influencia que ejerce, el am -bien

te sobre el apr,endizaje en esta area de desarrollo, es decir que hay otros

factores que -también son condicionantes, pero quo por el momento no p5

demos determinar aunque nos hayamos aproximado a ellos a través de

este estudio. 

En Ciltima instancia y en términos, sobre todo, de nuestro objetivo, es im- 

e CICZ-: ii relación - z) CÍ
y_) nan e co ns t  — A - z-,,   re, l,' i , 

habla y las deficiencias articulatorias mas persistentes. D-- esa manera

la ontogénesis nos permite tener parámetros en cuanto al grado de di- 

ficultad de cada sonido y es conveniente que sea
considerada por todo



programa terapéutico que pretenda involucrar grades _P.e, dificultad prograsiva. 

Aún erl el caso de que el orden ontogenético pueda ser altera--1, por el e;:-,- 

trenamiento , es de ,suponerse que será más fácil y más breve el tiempo de

adquisición que se requiere, y se procede respetando la jerarquía que siguen" 

los sonidos al irse incorporando al sistema fonémico del niño. 

En base a lo anteriormente expuesto a continuación proponemos una secuencia

de entrenamiento, en la cual -se respeta -el orden en el que el niño aprende

los fonemas. 

1° Grupos cl,)nsonánticos Heterosilábicos

2° Grupos consonánticos Homosilábicos

3° a) Sonidos aislados sordos antes que los sonoros

b) Oclusivas antes que fricativas y

c) por último dentoalveolares . 

Los datos que se refieren a grupos consonánticos mixtos no son claros, por

lo mismo por el momento nos abstenemos de incorporarlos a la secuencia de

entrenamiento. 
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PROPOSICION DE SECUENCIA DE GRUPOS CONSONANTICOS HETEROSI_ 

LABICOS. ( algunos fueron ordena+Jo3 en base a los datos reportados por

Amador y otros en base a la dificultad articulatoria del primer elemento

del grupo) 

1. m. b

2. m. p

3. d. k

4 d. m

5. d. b

6. g. n

7. n. b

8. n. d

9. n. g

10. n. t

11. n. k

12. n. f

13. n. s

14. n. x

15. n. 1

16. n. c

17. n. r

18. n. m

19. 1. b

20. 1. g

21. l. t

22. 1. k

23. 1. m

24. 1. p

25. 1. d

26. 1. s

27. 1. f

28. 1. r

29. s. b

30. s. d

31. s. p

32. s. f

33. S. m

34. s . n

35. s. r

35. s . t. 

37 . s. o, 

38. s. l

39. r. b

40. r. d

41.. r. g

42. r. t

43. r. k

44. r. s

45. r. x

46. r. n

47. r. m

48. r. 1

4.9, r. p



GRUPOS CONSONANTICOS HOMOSILABICOS

1. gr 16. bl

2. gr 17. l

3. gl 18. k1

4. g1 19. tl

5. pr 20. ti

6. pr 21. br

nl br

8. pl 23. kr

9. tr 24. kr

10. tr 25. dr

11. fl 26. dr

12. fl

13. fr

14. fr

15.' # bl

89.- 

GRUPOS

9.- 

el símbolo # significa posición inicial) 
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PROPOSICION DE, SECUENCIA DE SONIDOS AISLADOS _ 

El primer lugar de esta secuencia lo ocupan los sonidos sordos, des- 

pu:. s los sonoros, las oclusivas, las fricativas y por úl[ aiú los fo- 

nemas dentoalvo:)Iares. Los sonidos que pertenecen a dos o tres cla- 

sificaciones quedaron en el grupo de mayor dificultad; por ejemplo: 

j' /, es sordo y fricativo, quo -dó ubicado dcrnLro de la secuencia con

las fricativas. 

2. ñ/ 12. n/ 

3. Y/ 13. 1/ 

4. 14. d/ 

5. p/. 15. s/ 

6. k/ 16. r/ 

7. g/ 17. r/ 

8. x/ 

9. b/ 

10. f/ 



MOPOSiCION DE ENTRENA.VQENTO DE GRUPOS CONSONANTICOS - 

MIXTOS. ( algunos de ellos quedaron ordenados de acuerdo a la difi- - 

Ci11C 3ii¡ Ci17 iLO - ; i CLltll) v JSOí: _ 113CJ ho?T1C il J1C-o

y otros en base al número de elementos) 

2. n. tr

3. s. tr

4. m. pr

5. m. br

6. s. kr

7. n. dr

8. ns. tr

Todas las proposiciones que hacemos acerca de las secuencias

de entrenamiento deben ser validadas experimentalmente. 
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Este trabajo se ubicando las deficiencias que se, tienen en general

en el arca terapéUtica de la articulación, a través del análisis, de dos mé

todos de terapia: uno, utilizado por el Departamento de Grupos Integra- 

dos, representativo de las técnicas terapéuticas tradicionales y el otro

de García y Velásquez, representativo de los últimos intentos por me- 

jorar los procedimientos correctivos de deficiencias -del habla. Se eOn,'- 

sideraron preponderantemente dos aspectos: evaluación y entrenamiento. 

De este análisis se concluyó que tanto la prueba como los procedimientos

terapéuticos de García y Velásquez son muy precisos en cuanto a des- 

cripci6n, aplicaci6n y calificaci6 n, lo cual asegura que todo térapauta

que los aplique pueda actuar respetando los principios que el método

utiliza. Por otro lado se encontró que la prueba de García y Velásquez es

tá restringida a un aspecto muy específico del lenguaje, la articulación y

que en comparación con la prueba del Departamento de Grupos Integrados
1

es incompleta en cuanto a los sonidos que evalúa. 

Considerando que los. resultados ds- Garcia y Velásquez no habían sido

replicados y que a pesar de sus deficiencias reportaban datos muy inte- 

resances, s-- probar su - 111 todo ca tres sajetos. A tra

taron nuevas deficiencias, especialmente
vés de esta aplicación se constat

2,', qL,( G- a los pasos de a soc:-;"ir. se

hicieron -)Iguno:--- cambios: de acuerdo a recomendaciones de Velásquez se
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inició el entrenamiento capacitando al sujeto en grupos consonánticosy no

en sonido aislado como habían dispuesto originalmente los autores. La - 

práctica trnsfor-mó la concepción de los problemas que implica la terapia. 

Esto se debió, entre otras cosas, a que se detectó que fué más breve el

entrenamiento cuando se inició en grupo consonántico que cuando se inició

en sonido aislado, lo.. cual parecía implicar que los resultados del entre- 

namiento dependen en alguna medida de la secuencia en la que se enseñen

los sonidos en los el sujeto presenta d : ficiencias . Otro factor que vi- 

no a confirmar esta suposición es que no fue posible enseñar a uno de los

sujetos el grupo consonántico / dr/. En conjunto todo esto hablaba no solo

de que podía existir una secuencia de entrenamiento mas adecuada que - 

otra, sino que además había fonemas que podían clasificarse como mhs

difíciles. 

Para ese entonces ya habían aparecido otras inquietudes: ¿ por qué razón

el contenido fonológico . de. la prueba de García y Velásquez sería menor

al de la prueba del Departamento de ; rupos Integrados?; ¿ la determina- 

ción del contenido provendría de experiencias de los autores, quizá no

reportadas?. Además interesaba evaluar al niño mas que en términos del

error, en términ- os del valor de uso de dicho error. Todo esto dió pié a

la labor que se realiza posteriormente, misma que se reportó en el ter- 

cer capítulo. 
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En ese c<zoftulo se realizó: 

la

Una revisión sistemática del contenido fonológico de la prueba y una

revisión de los sonidos que se utilizan en el habla en México, para después

comparar ambos contenidos fonológicos y así determinar deficiencias de

la prueba de García y Velásquez. 

2~° -Para- especificar los -sonidos que deben ser incluidos en todo procedi- -_ 

mienro die, aplicad-) u r ir.os de 5a7 aros de eda:l se estructuró

una prueba con todos los sonidos del habla detectados por nuestro regis- 

tro y se aplicó a 20 niños de esa edad. 

3° El estudio del habla en México permitió no solo conocer la variedad

de sonidos, sino también su frecuencia de aparición y en base a sus re- 

sultados se determinaron los sonidos que se utilizan más y por lo mis- 

mo los que representan una disfuncióa más notoria. 

Ea este tercer capitulo se concluyó que la prueba de García y Velásquez

no evalúa todos los sonidos del habla y que esta omisión n.o. proviene de

investigación o de un razonamiento estructurado, sino de falta de co- 

lO: i1711 1C0. % LJ lace que Sus deficiencias SB:. n injustificadas. 

Or otro i? jtJ, a partir (.; I_a ap lu.. a:-. _Ú;l J.3 la p _ u... ? s

ten grupos consonánticos que la mayoría de los niños de 5 a 7 años no

pronuncian, lo cual orilló a proponer que esos grupos consoñánticos no
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debea ser ni - ensefiados ni evaluados a esa edad. 

Como conclusión general de este trabajo se llegó a la consideración de que

es necesario WI COnteX-10 teórico mucho más amplio C-')arcIa y

Velásquez o el que se tenía originalmente en es e intento. Para clar sen- 

tido a los resultados obtenidos del trabajo, el último capítulo trata de

aclarar e incluir en un contexto más general lo d.eLOctad,D. 

En términos generales logr6 establecerse que las -Jisfunciones est1n Dre

sentes en las diferentes ec.-Ia.--Ies del desarrollo, En cada estadfo el niño

pronuncia de manera inadecuada ciertos fonemas. 

Adicionalmente se encontró tanto en la literatura revisada como al ana- 

lizar de nuevo los datos de los sujetos de García y Velásquez y de nuestro

estudio, que hay un tipo de sonidos clasificados de acuerdo al. pun -.o de

articulación como dentoalveolares, en los que recaen los errores con

mayor frecuencia. Por otro lado, entre los últimos sonidos queel niño

integra a su sistema fon,¿mico se encuentran consistentement¿ sonidos

dentoalveolares que presentan una mayor frecuencia de error en etapas

posteriores. 

Como respuesta a los problemas anteriores y a las graves duda—s queC> 

A a Lw.a col

d,_- la adquisici6n de la articulaci6n adecuada, el últirno capítulo- ha- 
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ce

b.- 

ce algunas consideraciones pertinentes a una estructura lógica y coherente

sobr -- el probienia. 

Se co . ciuyre-. 

a) Que todo programa de entrenamiento debe tornar en cuenta el orden en

que el niño adquiere los fonemas. 

b) Que deben considerarse, los errores que aparecen consistentemente

en las diferentes edades. 

c) S_, debe ten----- te la frecuencia d-- los para cosi

formar cualquier tipo de intento evaluativo o terapéutico. 
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APEND-'LCE " A" 

GENESRAL DE EDUCf,XION LSPECIALDIRECCIO- 

DIRE`, CION Dt PLANEI'iCION Y SERVICIOS CLINIMS

EP. IRTz*,1 IENTO D-1-1` GRUPOS INTEGR¡IrOS EN EL D. F. 

ZI LELNGWE. EVALUACION Ll 

CON.-SIDERACIONES

estabiccer un.a cr, la d -el ' Liabla del

niño, se debe ten-er en cuenta simultáneamente el fen6meno, ! in,-Üic
tico, el neurol6gico y el soci---,l 11. ' 

Uno de los problemas del habla man que : i; uporf:LcJ-a'-- 

renta es el de la relací6n entre los aspectos fon6tica y
co en el lenguaje. 

Estas nos liavan a la

una evaluaci0n del lenguaje comprenda todos estos' aspec.to-5. 

A su vez, la evaluaci6n debe h::,cerse tomando en cuenta los crite

rios cuanti- cualitativos de los niveles del habla que estudiamos. 

Los criterios cualitativos aZudan a determinar el mecanisno de
producci6n de Intom-as lo - Pari-nite comDronderQue a áll velu- 

logej¿'z: os procesos lislorato icos que los sustontan. 
l or otra parte, el estTó-ío cuáritll-t-q-U-ivo -da- la—oportunidad de esta

blecer el grado de sevaridad del E-Fastorno, pero no- o-írece ningu-- 

na posibilidad de fJ.Jar por si solo". 

El estudio del lenguaje así enfocado consta de: 

A.- Anamnesis o in'L,. erroirmatorio para establecer una historia clini
ca de la comunicacion. 

B.- Exploraci0n de las gnosias y las praxias relacionadas con el - 
lenguaje: auditivo y motor verbal. 

C.- Examen de i.n cor..ipre.J--- sion verbal y elocucion en sus diferentes
niveles. 

D.- ccniplerrentarios

Lo- Obsurvaci6n dc los procesos neurodinanicos corticales que in- 
terviene -n en los fenomenos generales del aprendizaje: aten- - 

ci0n habituaci6n, memoría9 sensopercepcionos y notivaci6n. 
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j*MITIVo, 

A. Discríminación de ruidos: 

biscriminación coz: nalmadas - golpe en la mesa

lleves monadas • 

B. I) iscrintinaoi0n de sonidos ( Instrumentos musicales, l ,r.ina 1 ; 

El niño oirá__y_ veza-- todo-&-los instrumntos, despuzs a su es- 

palda, el examinador tocará un instrumento que el niño deben' 

identificar en el dibujo correspondiente: 

ira .:. o c-:.. _. rs máor . a+ abelas

C. Discriminación fonemática. ( láminas Z y 3 ) 

El niño señalará en la lámina correspondiente el dibujo que se

le pide. 

niña — piña taza casa . pino vino

paso . queso copa sopa tura luna

pato - gato - saco cama - rana - rama - dama

D. Dirección del sonido ( uso de campana y pañuelo ) 

reníen-do el niño los ojos vendados, indicará cor_ su mano el

lugar donde cree que proviene el sonido de una campana

z=. Reproducci6n de estructuras rita.¡*.( l riiw 4 ) 

El niro deberá reproducir las estructuras. 

Sin pantalla

Con pantalla

p - CIONES: Cuando el c• -., o lo requíera se remítirá al niño para. que

S C v U O sCIt:L

a r::ctura lingual. dimansion, grosor, apex. 

renillo d són motricidad. y

Movilidad lingual: protucci.ón, retruc/ción, movimientos horizontales
movi-mentos verticale,, equilibrio c=.ntr_l, novi ienta-s° rot -:torio:., 
elcv," ci n : a lc'z re,Sión. ' l,veol ar, ú l -- r¿D., ion p-. latal, a la re íon
velar. 
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PROTOCOLO

1.- Mandatos verbales ( crayolas, lApiz y hojas) 
Se pi--- al

a).- Parate y abre la puerta. 
Arlaude dos veces y sientate. 

rojo, . 1b).~ el , íraz trea rueditas-, do5 pal` tos

y entr6game el lapíz. 
Parate, brinca tres veces, toca la pared, abre la puerta y
sientate. 

2.- Causalidad. 

Se pregunta al niño, " por qu5 crees que ...... 

a).- flotan los barcos? 

b), T-,,, 11,,,na s¿ lo alum.bra d12

o).- Wxy montañas grandes y chic. --as? 

Decroly: Forma A Pregunta igual causa - 

Respuesta igual efecto ( láminas) 

d).- Al niño se le cae una botella, buscar la- figura que muestra

lo que pas6 despu6s. 

e). O' Doj barcos chocan, que pas6 despu¿Ss? 
f).- El señor está. Descando, quá pas0 despu0s? 

i, 
g).- Si usamos la maquina de coser, podemos hacer un.... ( corirle- 

tar por uso). 

h).- El cazador dispafo su escopeta, buscar la fiEur-n que. muestra
c 

lo que paso. 

o El niño arrojo una piedra, que ocurri0? 

j.- Llueve mucho, mucho, buscar la figura que muestra lo que pa - 

s6 despub5s. 

k).- La seqori-t:. tíra agua por l:i. ventana. u"l ' IUc lo que ocurrís? 

l).- El niflo tira -al blanco con la flecha. Seí71al-3,r la figura que - 

nuestra lo que ocurri0 despues. 

M).- Los cerillQs p.--,ra prender 91 fueGo pueden provocar un..... 
n).- El señor Dintaba el borde del t6cho subido -a una escalera. 

0

iG-ora que nuestra lo que - Paso después. Buscar la J. 

fí).- el =¡ clista anduvo en su bicicleta- durante un largo rato. -- 

Buscar la figura que muestra lo que debío h7-cer despuls. 

Los ni?ízs Buscar- 1, quC nu,-,--trri lo -, cu- 

rr

p).- El viento sopla con mucba intensidad. Mostrar lo que - cas5 -- 

despues. 
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ESTUDIO DE LA COMPRENSION

exploran la- capacidad de analísis y síntesis y la capacidad - 
semántica. 

6n logica del niño C1's¡ 3.- - a intuc-1

como la verbalizacion de lau relaciones causales. 

C.- ¡ tem 3 de! " f tropo"1itan) el tipo zle pen- 

samiento ( operaciones preconceptu . ales, categorías, funcionalídad) 

y simultáneamente analisis y síntesis. 

D. E. F. G. H. Definiciones, Absurdos verbales, Semejanzas, y Difijrenciast
Analogías opuestas, Comprensi6n de situaciones. 

Esta prueba proviene de cuatro fuentes diferentes ( Terman M., Wisc, 

u-, --e j

Ilustra sobre la calidad del pensarniento discursívo, la capacidad -- 

categorial y la temporalidad. 

I.- Vocabulario ( Peabody), Esta prueba se aplica para explorar la -- 
capacidad semantica. 

J.- Reintegraci0n verbal de palabras. A traves de esta prueba es po- 

sible investigar la capncidad senlintic:i del niño, si 6ste es ea~ 

paz de corregir una palabra mal acentuada, demuestra el predomi- 

nio del signíficado. 

K.- Descripcion e interpretacion de laininns. Se explora capacidad de

síntesis, así c --mo el contenido subjetivo agregado. 

L.- Narraci6n. Lo datos que se extrnen de la narraci6n son la estruc
tur,,t, gr,-imntic,-tl, tipo oracional, vocábulario temporalidad ( se- - 

cuencia temporal y uso gramatical de los verbos). 

M.- Secuencia. Explora =- noria inmediata, ten-Poralidad, así cono la - 

capacidad de sl.-.Iues-- s. 

N.- Memoria inmediata. Se evqlUa la- *conservacíon y evocaci5n de los - 
estereotipos verbales. 

OBSERV. xCIONES: En 1---, supervisiones donde un psicologo atiende a- 

tro de 1-angunje se Dondr.-I de - ncuerdo con - 91 palos niAos, el m7 es4 

y
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ESTUDIO DE LA ELOCUcon

NIVEL FACILIT,,DO

Lenguaje facilitado por l t imitación. Vrtlora los aspectos d.e - 

capa^ ldad de4--..it--cí--n verbal Oi1 1 c^.- ZAn, 

verba diforid_a, es predoninantenente la prueba en la que el - 

nivel fono lógico se puede apreciar estrictamente. 

Ritmo en la palabra. Explor7L imita cián r.rticul:atoria y eyoc.^ 
ción prosódica cu- ndo el paciente está viando los labios.; - - 

cuando se le ocultan éxain imitaciún de - rticulación° y proso
dia. 

NIVEL INTENCION._La

En relación con la actividad verbal. Utilizando el mismo mate- 

rial que fue dispuesto para evaluar co- Drensión, se asientan - 

en este punto la articulación, integra c' LIS n gramatical, etc. 
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Rzspuest^, igu.?,l causa

D.- ? r n, b: -,te_ -1 . esu _ ot_. 

E. - Por qué se hundió el barco? 

F.- Por que el pez estil en la bandej7? 

G.- Con que se puede coser un vestido? 

H.- Por quá el c; nejo esti herido? 

J.- Por que_ hay inundación? 

K.- Par qui al señor le cae nguj: encima? 

L.- Por que la flechn. está clavada en el blanco? 

M.- Con que se enc.endi6 el fuego? 

til1.- Por que el señor está en el suela? 

Ñ.- Por que el señor bebe agua de su bctelli -,n el camino? 

o.- Por qué zl niño ie sangra La nnriz? 

P.- Por quIJ el árbol esta roto? 
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rim

3-:,,)-- Señ-- la lo que usa p^,r.^_ jugnr al vire libr,- cjn umi pelota. 

3. 6).- Señala lo que usa e1 gr:lnjjro cu-.ndo r b-zj^ an 1^ granja. 

3 clu i. d.i.., c.tzs dl^. r'..a1 --- s.. F

3.-.).- S r_. madera. 1^ lo que se us^, p. ra serruch r l

3. c). 0 Señ la lo que pone l-; gallina. 

3. f).- Señala- lo que se llova en. el' desfilz; el 16 de septiembre. - 

cryr

3. n) -- Señr:la L.) que se utiliza pzr viajar eta el ocíano. 

3. i).- Señala lo que se pone en eun aparnto para escuchar riúsica. 

3, j).- Señala lo que croe deb^ jo úe l^ turra. 

3- k).- Sefinia lo que representa el mundo entero. 

3. 1),- Señnl-,7 lo que duerma on una cuev., t::do• el invierno. 

3- m).- Señala la quo encuentras en la arona pr^ jugar a la orilla
del mar

it
v

4. Lefirici:an:: s ( ver l:i h.) jc: corres n i=n - Sú.n 1^ ed,ac ) 

5.- Absur-dos verb^ les ( ver la hoj sog' n 1^ eda- d). 

6.- Semeja nz:: s f (- ver 1.: hoja cJ r-csp3nc lente Sepn 1
edad). 

7.- :. n^ logi- s onuost-.s ( cr r 1 hoj- corresponc:ientc). 

8. l,J Irl CrCZ Ji' 
sit, .. .

l  i! v.- 

0
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4.- DLr INICIONIS

ué es un lapiz? 

C.- 0,ue es una cuchara? 

D.- 1 uz es un-: : nuñcc ca? 

E.- '; u& es un burro? 

BSU2DOS V.£-,!--LB, I LS.-- - 1 niño áoberá constestar con frases co.-1- 

pletas y no sol rente sí o no. 

z;.- El gato ladra

B.- Los Qso.s hzb1fm . 

C.- Marla es un r_ino. 

6.- Y DIFi;RLlNCItiS. 

Cu ----'1 es ln diferenci- entre un p^ jaro y un perro? 

B.- Cuíl es 1^ diferencin entre la ninnderr: y el cristal? 

C.- Cuál es 1 diferenci7i entre un nutobis y un coche? 

7.- COMPa,ENSiOPi DL SITU- CIONi'S. - 

C¿u, h . y que, h-: cer cu:'.nde se tiene frí-z>? 

B.- -¿ uU h.^_.y que h; cer cuando se tien-a hrbrc

i..-- que ii: Ci r Cu':. 1:! 7 Uw e D -n al " Jf:lenLt, CiC ir a la

escuela?. 

i .- .) ui h y qae ki: cer si ,, iones que ir a .' LE -un--, p --..rte y pierdcs
el

I
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4.- Dy IT'ICIOii S. 

ue es unr- arta? 

C.- '? ué ¡ as un tenedor? 

D.- ¿ ue es un,n cspzdn? 

E.- ¿ ue es un car:ii:ielo? 

w

u. zi _ucid unr: 

LBSURDOS URB. 

El pez c7,mina , 

B.- JosS tiene el pele verde. 

C. Yo c:, ino por el Lecho. 

6.- SEMEJ.. i\TZ_, S Y DIFEREvCI.iS. 

Cu" l es 1 diferencin. entro lc. m^ dere y el vidrio? 

E.- En que se pnrece unn mRriposn n unn mosca? 

C.- i'.n que se p: -:recen y en qui; son c:tif:;rentes un pl tznc y un
linion. 

7.- ..; T:. LOGI. S OP[ TEST:. S. 

B.- . 1; 5' es lo c_ ntr.Irio de b rato? 

I

D.- ¿ ue es L; cúntrnrio d! 

J.: J 102i D JI E1 . CIOJ. 

p^ p fum- rn, que 1 rcgo.1nrists: un:,. bicicleta, un pa- 

giuLte Oe- un libre
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B.- Qué h -:rí ; s si tc cortar- s un de,;' j? 

C.- ; L1' h -,r1 -s si tu ! íl1I!_ te n:2nd,?r.. _L p:': n y- yri n z̀ h.a

8 r:!' TÚS

Y.- DE INNICiIOINLEJ. 

r:.- `¿ ue os un globo? 

tiFr+` 7̀

C. que es un Iut,).rlóvil? 

D.- =¿ ue es un s? ld :do? 

E, ué es un raartillo? 

ue qui.zre tle cir curioso? 

5.- . iBSU?M15 V'T= 3.. LES

Yo npago pt.- l t, l:r rision ••^.rn ver 1': s caricaturas. 

B.- No veo bien 1 que me enseñns; voy a alejarme un poco
para vcr r:o jbr. 

C.- Conrzco un ladrón que nunc-.t h i robado n_tid^. 

6.- SEMEJ,`INZ.: S Y.:) TFERE. BCI. s. 

En que- se p- re ce un plr tanD y un- manzana? 

B.- En que se parece lri miel y ln rncrrielada? 

C.- En que so diferencinn el p_.pel y el eart5n? 

B.- Cual es 1-:. c'. iferenci^ entr-- un tenedor y un cuchillo? 

7.- _. T? , LCGI.IS CPU2ST.. S. 

Las cre,;-:.s del conejo son 1^ rgas, 1-- s del r-at'" n son. . . . 

B.- L^ nicv.-- es bI-inca, el carbSn es. . . . . . 

C.- Cu -indo n_ estar: os tristes est-t:nos. . . . .. 

J j

8 CCF'-'. P1:SIfJ?: DE ILU_.CInT' ES. 

ué dc:bos h: car si oiicuontr`ls p,: rdido a un ni:'_o d,; tres aflos

C.- -,; u.1 har _'.s si v.^.s c_= inu la escucla y ves qua s< hizo - 

t -'_ r

i.- _,ué h : ri .s si .un ñriigo tc:.  ) le?, :sin querer? 
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g ; ti0s

lz piel? e
rues

B,- wue cuiere f'ecir f7.stidio

C. '¿ ue cs un úi^ ri^.nte? 

ue quiere decir v iliante? 

uc qui: -re decir Jisp r^ te? 

E.- _, ue quiere decir frotar? 

G.- ,; ue quiera decir f bula? 

H.- ¿ ue quiere decir desesper:^_rse. 

2SURDO-3 VERB:. LLS

3!' jÍC ^ a.- _, a

B.- C mj :?.ebo econonizar, ah9ra alimento a ni perro cor_ c- trn:-:.r

lécho fresc_, y azucar. 

6. - SZMFJ. NZ i3 Y DI ERENCI:; S . 

1.- En aut se parece un lapicero a un l.ipiz? 

B.- 3n que se parece el violín y el piano? . 

C.- %. n que se diferencian un zapato y un guante? 

D,- En que• se diferencian los coches y los trenes? 

7 _, N-i. LOGI•. S OPU -) T-.,S. 

flobos s.; n snlvoj..:s¡ los perros sin. .. 

B.- L1 1- 6,7o es tr^n, tuilo, el ~, r̂ es. 

C.- Cuand:- - 1 pan nc ests bl- ndo, esta. . . . . 

CO'tiP L,; I,.,,, DE S1.", . CIONES . 

Si se n,lz ^ i:.e 17t parsun-: quc n:a cunocemos bien, 

nué h. y r,A. 

I1 üu Ll' que se— 

qui: 1 vin. est^ r:>t^.? 

C.- to-^ que se. encierrn a los crimin^les en ln c' rcel? 
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4. a) i, ue. ias un piciportc? 

4. b) 2.— QUI 0s -Una enci 9. 

4. p) 3--- U' qui -re dopir glot" 

4. d) 4.- Ue quierc docir

4»,, 9.- 
Uí'-- quier decír espionaje, 

4. f,,' 6.— Que qui -ro decir re-troceder? 

4. g) 7.—'. M11" quicre decir

4. h) Ó'.- qui -%re decir 4' n? 

5.- :' LBSU3DOS VERB - L -1.7, S. 

1 L j - J, 3 r

que por su pierna. 

5. bj 2.- Le pregunte b?-.jito a un svqj-c si 3ra t -.n sordo c.:Drio
se deci,.- Ci-erta-mente, me- s9y c-- r.2p! et-a- 

mente sordo ee , n,, ambos op—dos

Un horib.re decí-a:: " El caminD- q-ue wt d2 mi c-, sa 1
pre h,-,,s*,uz, 1

ciudad -desciende sien — 1 ,, c ¡ -a (- -. d y
si . empro, --,,e la ciudad a : ri' easa- 

2ENC II'iSS, JIMEJ,-, NZz, S Y

6. ca) 11.- ¿ n qU6' se p-7,, rece la' cerv.eza y el vino? 

6. b) 2.- En qu5' se D^ --rece uni tijcra y un s. rtk-n? 

6. c) --- - En quS' ac- y el

6. d) 4.- H;r. que se dífcrenci--:,c.l p.r-4-- er.:) y c-1 111 --timo? 

6. e)' 5.- En que se d-4fer-,rar.-ci,-).n el s I y -el agua? 

un kilo y un m - r6.-) 6.- Ln que s_. - U :, t. -O? 

r?.- z, L, LOGI- S OPU- ST-- S- 

n:, - - - riC; s ( har7igankas), sonos. 7 1.- Cu' sl -7o,7. h;, lE;-a7,,a- 

7.- 1 L -,s ni;',;-:s cr--ccn p-ir s, r ho.mbrasr !: is lifi:7s par. ser. 

I8.GOIPzT7TON ; TTU. GIOMSSET, 

t r, c. r un u t, -.) m, v i I quc un,-. blccicletfx- 

en. ur- n:-.0 -- 7. 1-va 1- s muJerc-sPar au' fr Ci:) C, 0 s j

y a 17á n lao s. 
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9.- VOC.. BUL., RIO ( Pe: -.body) . 
r..ín .s

Se pcdirz ^.l niñ.D que íC..;n_tifique en los dibuj--s: 

9. a) C;: fcr 9. h) e*\ 9• ñ) insecto Sc 

o

9. c) velero 9. j) bjst.ezo 9. p) í(101.0CÁ V Z-J2 

9. 1+/ JUlvl 9. üt a' ro
y . q ` 11,-) b

9. e) b úl 9. 1) locor. otorn
r) b- llenw

9. f ) nzu; lc 9. r1) colmena
9.$) rzo turz

ll9. E1/ Pinza 9. n) owretern

10.- RLIri'PEGI - CION rtRB- L DE PiLLáBR; S

s . niño corri ji i -t a o= tuaciJn . t  : labr s. 

10.-.) - : km 5r p6dazo de mi c._;r-azon. i, 

10. b) - rroz c r_ 1acho' mo quiérj cás r. 

10. c) •- ¿ ue sep' brir 1n puerta. 

H, rr;iguiít y ' r' ton Peréz

10. e) - L1 p.ttitb n.1 quiera n:. cer. 

10. f) - Pid6n. riuc•3'o lo d^ r_ hueso. 

11.- 1):,-, CRIPCION L IN'iERPREf: XION DE L: i ilidrLS.  

L rnin^ 

Se utilizar -5- _ i':rin-. correspon' i- tc- y s- dir -- 1 z: iñot " cué

vas c,n st: 1 i i ? ". L., s d:^ cos qua dcberan extr_^.erse s,) n: - 

ter.' enci^ c slni.c^. tic-..- C--. lteniisD subjotiv7 ^. é,Cz. 
do : t lr: Jescripci-Sn:. 

12.- N..': 3ACION

La c . n_ i gn , " Cu.: ntacne zlg qui hiciste". Sa v^ l•}r^ estruc.- 

tur:^.cien ( ti -,pc oraci.;rsal, sinplcs,, subardin,-. ,-.sj in
te r^ ci' r_ Frnr:n^ ti c^. l, v- cP.bul- rio) . Ter±porali:' :3 ( nocior esp - 

C - S 1 inCl': : r?^,, r. 1, Ll'? tic^.Z . T ti v,; rb-)s c ) n re— 

les 1• arj at s y . r,: '. tc 12 n -t rf:cic-Sa. 
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14.- llEríORI: l INI-L, I_,T:: ( fr ,.s -.s c n s-:nti,` j ,y sin

Se pide ^ 1 niro que repita 1,. frase que se le dice. 

7

14. a) " Entre cu tro amig. s c,) mier.in un pa.vo can p ipas rcllen:na" 

8 AROS . 

Idem a 1- s % aflos. 

14. b)" El que estudia trab: jd y el que trabaja honra a la p
trial'. 

14. a) " Entre cun.tr,) ami——s c,) nicron un pavo asado, can pzpas rellena" 

14. b) " El r.1or a la patr-ies un,, de 1, s obligaciones dc -1 hombre". 

FR'LSES SIN S:; ITIDJ. 

14. c) La vrc; vucla muy liSero. 

14. d) Siemprc & uDrine mucho ^ iqucl rosal. 

14. e) El fuego darn b.ast.ante frío. 

14. f) Est- ll. r%nd_. fuerte ese lapin. 

4. g T^ nt; s L ---: j_,1'.. el ci; lc. 



A

TUDIO DE L.. LOCUCION

i L D 1. 

Se egrlcr tJ. .. 1, combim t^rl . sil_ibic7 que el c -iso re'quier y se

sugiere para ell: 1 utiliz-.cién de 1^ s listas de la combi= torin- 

sil-ibica elab.ir7td.-is por lz mestra Berth^ Dernlnn. 

RITiíO Lní L., P:, L:: BPi . 

L. nine Lisies de pzl.ubrr s p -ara la explor-nción -, e 1- s perturb,ncie7

nes en el ritm -' o 17i palabr_,. 

El niño deber^ imit- r o modificar el ritinc del ex.amin- dor segíun -- 
este lo indique. Les v--.rizntes son mis rápido, igun..1 y n -Is lento. 

El examinedor sic; pre debora m- intener un ritmo c.) nstante. Las va- 

riantes de la aplic,acion s m dzs: , 

Viend, el r_iñ 1 -Ds iajvimientos de la bQca del ex--amin: idor. 

Sin ver lc;s wgv-4mient., s de 1, boca . del e= miwdor. 

En rel^cuán con 1--. : CTIVID- D V-SRB.: L

Se nsientan c ---i este pu:rt 1 s o'oserv•-.ci -,nes :'. c 17 cijcuci5n. del -- 

ls,r.gu:- je Cue s'' Iur :nt`,', l^ ri-i-llc icioti do los iten.s de . 

c.. mprenslcn. 



APENDICE " B" 

EXAMEN DE ARTICULACION SONIDOS CONSONANTES

Sonido C coloquio club

coma cual tecla

queso cueva inclernerite

1.;10ctii à inclina

cola cuota
eclosión

cubareclutaDespaes de otra

cueza Consonante Con Diptongo

1J_cúlaCaciquirir
1aUúic7

nuca alcoba
cliente

paquete encaje
clueca

aqui Después de otra
arco

pico Oscar Consonante

acu-Jo excavar
inclinar

Final Silábica. Antes de otra percloruro

acto Consonante esclavo

rector leccion Sonido CR

octava acné
cráter

tío activo
crema

dáctil Sonido CL crima

caimán clavo
crudo

cauto cloro
Iviedia_ 

obsequia clima
democracia

quiero clara
lacre



113. - 

escribe

a r5bata

recrudece

Con Dip*075-z" D

criado

criollo

cruel

Después de otra

Co,n S D Ia-. o

malcriado

incrédulo

describir

excreta



SAO\ IDO CH SONIDO D

Inicial Dina - duelo

chapa dona residuo

cheque duro_ - --- -- En un complejo de

c1nico Medio Cc. son-_ntes

chupar nada adscripto

choza mide Después de Otra

Media pedir Consonante

hacha codo aldea

l; che maduro anda r

hachita" Final Silábica desdoblar

lechuga verdad cerda

te;, pared Antes de otra

Con Diptongo lid Consonante

chaira salud adjetivo

chaucha Con Diptongo admitir

cheira dulais adquirir

chueco deidad adverso

Desp aS de otra deuda adyacente, 

Consonante diana Sonido Dr

colch6a nadie Inicial

cancha d iu rno drama

archivo radio ürenar

Inicial doy drbio, 

dama dial droga- 

rogadualdual drusa
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Media

padrino

cuadro

c iadrúpedo

Con Diptongo

te_adrais

vendreis

vidrio

vidriera

Adriana

Después de- 

OtraeOtraConsonante

saldrán

aldrajo

esdríijula

Asdríibal



r. : Ce 5

Prueba evaluativa del Departamento de Grupos Lntegrados en el D. F. 

li SO: ido ' T -U, SoníLIO, rr Ñi
rr

Inicial Inicial inicial

iani.! naco frasL

feliz flete frascos

fino flictona fresca

focaf3,nta

reflota

ris ro

fumar flujo frito

Media Medio frota

rifa inflado fruta

jefe rifle
Media

afino aflige sufra

tufo reflota cofre

Final Silábica_ afluye Africa

nafta Con Diptoago sufro

oftálmica flauta infructuoso

p'1f aflue_Zte Con Dipr_ango

7 1 D.ipto lgos Lltji 
li.?C

faisán superfluo fraude

Ui.l. ' vOi75Ui í11L1:. 
afeitar friega

influj o
feudo fruició_z

desflecar
cofia



117.- 

2. 

Desp=ars de otra
Consonante

Alfredo

infractor

disfrutar



SONIDO " G" cigueña Sonido " GR" 

Inicies— 
Inicial

pinguino

amaro
grano

o- 

guerra
grasa_ 

Después de otra

guiso o:isanante
grito

goma dogma grosero

gula pugna
gruta

Media Sonido " GL" Media

Ínicial
manga

negra

glacial

a.,: 

glo: z« 

águila agrisado

glicina

mago
agro

globo

regula
0

ogro

glucosa

Final Silábica agrupar

Media

agnóstico
Con Diptongo

regla

interregno grey

inglés

digno agria

reglita

dogma grieta

siglo

p,ugría
agrio

deglutir

Con Diptongos gruesa

Con Diptongo

glauco
Cónsonante

gaucho

Despa- s de otra- desgranar

alguien c ñs Znté

guión tinglado

agua desglosar



Sonido " J" Despaés de otra

Co-1 S071,- I11t

Inicial _ adjetivo

jamón objeto

jefe álgido

giro enjambre

j ota tarj eta

jugo desjuntar

Con 1¡ Ir-O-, o

teja jaula

agenda regia

tejido svgi ere

ají agio

cejudo Juana

Final Silábica juego

carcaj juicio

reloj



Sonido L saliente

inicial aho

lago evaluar

logia Luisa

lima - luego

lona J Después de otra

luna Consonante

Media enlodar

teia arlequín

dilema aislar

colina Antes de Otra

pelo Consonante

saludo alba

Final Silábica palco

mal balde

tonal alfajor

ágil alga

sol aljaba

tul alma

Con Diptongo alnado

I. i.c,7 2ir, ac. 

laudo alquitrán

ley alrededor

leido excelso

aliado alto

11

selva

caizw

alj ib-- 



Sonido LL Sonido M Después de otras

Inicial InicLal_ _ - consonantes

llama mano calina

lleno masa arma

llora miga asma

lluvia modo admitir

Media mano - Antes de otra

silla mudo Consonante :- 

callo _ Media ó nibus

gaL. in cama tiempo

pollo come siembra

Con Diptongo amigo

llueve pomo

fámula

Final Silábica

ámbar

émbolo

impar

compas

Li ii? bo

Cosi Diptongos

rUI i -a1. 

miedo

premio

tamuati

muela



Sonido N nematico

Inicial tenla

Ino nleve

n abito genio

neto anual

nido nuelvo

nene continuo

noto En un Complejo

nuca de consonantes

nudo co...sta

Media Después de otra

pana Consonante

pone acné

Anita digno

cono ómnibus

anuda terreno

Final Silábica lezna

pan connatural

satén Antes de otra

cojín Consonante

MI anclas

cc r_ízn alzcas

C; oz Di c.. gos canjado

naipe anfora

nauta manga

conjunto

enjuto

enlace

e:- lazaao

enmascarado

co_iquista

122.- 

Sonido

122.- 
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Sonido

23.- 

Sonido Ñ Sonido I" opción

Inicial Inicial psicólogo

ianáü pala üpfo

ñoño pesa Sonido PL

Media pisa Inicial

rrlaña_ia pomo p' ato

añejo
a- - puma pleno

te,ñido -- Media plomo

niño sopa p' u na

señudo áspero Media

repisa copla

sapo tiple

apuro aplica

Final Silibica soplo

apto despluma

reptil Coz IJiptongo

cripta aplauso

opta - pleito

abrupto pleura

paisano Después de otra

peinar complacer

p5e:1 so desplumar

puente

Antes de otra
C nncnnanr,^ 
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Sonido

24.- 

Sonido Pr
Inicial

prado

Pt -eso

prima

prosa

premio

Media

apremio

oprime

i iipr?de 7te

Con Diptongo

aprieto

prioridad

prueba

Después de otra

Consonante

imprime

desprender



Sonido R cargo reyna

Media gorgeo reuma

C , i ` Car, os riesgo

mire arma barrio

erizo carne arriar

aro arpa rueda

erudito arquero ruina

Final Silábica corzo carruaje

carta

s

Despues de otramar

ey- servir Conso.iante

ir Sonido RR enramada

temer Inicial alrededor

caer rama

Con Diptongo remo

gloria rifa

carey roca

parietal ruta

oriundo rvIedia

notorio garra

Antes de Otra corre

Consonante arriba

qrbo_i

arco arrulla

tarde Co-i Diptongo

puerta raíz

hui rfaxno raudo



Sonido " S" 

Inicial

sapo

seda

silla

sopa

soga

suma

casa

asado

arasado

pases

casita

oso

asume

Final Silábica

más

revés

s

tos

Con Dipton o

sainete

sanca

126. - 

seis

sia

siega

potasio

Suero

Despues de otra

Consonante

absoluto

psicólogo

terso

En un Complejo

de Consonantes

abstener

absorto

itsmo

Antes de otra

Consonante -- 

astilla

estima

csp,I-sa

espina
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Sonido

27.- 

Sonido " T" En un Complejo trompo

Inicial consonantes tronco

ta o3 ob', Liso trampa

tapo obtiene tranvía

tip'J ostanta tropa

topo Des pues de otra tren

toque Consonante Final

tina abstracción potro

toma obstinado catre

Medía encierro sastre- 

astrebatabata entonado salitre

rzata estambre litro

gato obstrucción lustre

cita enterado Con Diptongo

roto actuación trío

moto activo traer

Final de Sílaba entusiasmo trí-ie:-io

itsmo Antes de Otra traido

atmósfera Consonante tri!e.-ia

Con Diptongo catsup Destiaés de otra

tío istmo Colsonante

1- , ern k,111,0 ,o antro

tiene atmosférico centro

tiempo Sonido Tr entra

patio Inicial ultra

trueno estrella
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tinenúi--e C

Programa de Entrenamiento realizado por un Terapeuta del Departa _ 

mento de Grupos Integrados en el Distrito Federal. 

Programa motor básico

Ritmo

Noción Temporo -espacial

Ej.ercicíos de relajación

Ejercicios de respiración

Ejercicios de soplo y absorción

Vocalizaciones afonas y sonoras, 

largas y cortas, pausadas

Repetición de sílabas directas e indirectas

con los fonemas alterados

Ejercicios de panto y modo de articlilacicn de

los fonemas b -m -d -l -t -c -r -r

Ejercicios orofaciales y linbales

Repetici5n de- palabras con los fo,lema.s alterados en

posición inicial media y final

n'

p rT:_) íyl

con los fonemas alterados

Narración de cuernos, descrippción de estampas
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P_,o,- rama motor Btsico

1. Arrastrarse boca abajo hacia adelante

2. Arrastrarse boca abajo hacia atras

3. Rodar acostado va el piso

4. Sentado avanzar hacia adelante

5. Sentado avanzar hacia atras

t} El C- j1(.Yrio

7e Caminar en cuclillas

8. La rana" 

9. gatear

10. El Elefante" 

11. Caminar estando hincado

12. Caminar diciendo - voy voy voy - 

13. Avanzar bailando diciendo - bailo bailo bailo - 

14. Marchar

15. Correr

16. Saltar con los pies juntos

os pe_ abierto

18. Saltar abriendo y cerrando los pies

20. Caminar de puntas

21. Cani;nar de talones
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22. Caminar de lado

23. Marchar de lado

2-1. Caminar de lado cruzando los pies

25. Cruzar los pies caminando hacia adelante

259 Caminar hacia atras cruzando los pies



131. - 

Ej ercicíos Oro. aciales y L? r! . i -11- 53

1. Mover la cabeza de arriba a abajo

2. Mover la cabeza de izquierda a derecha

3. Elevar y bajar los hombros

4. Elevar primero el hombro izquierdo y despues el derecho

5. Llevar los brazos arriba y abajo

6. N- atras

7. A la derecha y a la izquierda

8. Cogiéndose los codos llevarlos hacia arriba y hacia abajo

9. Llevarlos de derecha a izquierda - 

10. Doblar y desdoblar los brazos. 

11. Flexionar y extender muñeca

12. Flexionar las muñecas alternadamente

13. Girarlas con la palma hacia adentro y hacia afuera

14. Girarlas alternadamente

15. Cerrar y abrir las manos

16. Cerrarlas y abrirlas alternadamente

17. 

18. Elevar las piernas alternadamente

L IeVa, l_as : a: i_t at

20. Doblar las rodillas

21. Flexionar las rodillas co. -no " galope" 
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Pararse ea puitas y taloa-as

23. Abrir y cerrar las puntas de los pies

24. Separar y juntar los talones
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C9Z: d - 1 - 1Utar a 1 niÍ-1--) c;Di lo - ); os c-- rradc)s, cor, voz b, -I, J a - 1 -, L- - 1
Y J

se ponga flojo " como de trapo% empezar de arriba a abajo del

cuerpo o vícl--vers-a pero siguiefido ua orden. Despu¿s dscirle pozo

a poco que- vuelva a ponerse " duro". 

En la misma posición pedirle al niño que tome aire por la nariz

reteniéndolo ---a la parte baja del estornago y arrojándolo por la bo

ca poco a poi --,o. Hacer ésto varias veces, no más de 7 u 8 en una se

1

si6--i, posterlorme-ate se hará ea posicion seii adD y parado. 

En la misma posic-i6n ( sentado) hacer ejercicios de soplo. Soplar

papelitos, confeti, agua con popotes, pelotas de píng- pong, plumas, 

silbatos, espanta suegras, serpeatinas, rehiletes, velas, el -c. 

Vocalizacioaes. Pedir al niño 4ue tome aire por la nariz y al arro

jar el aire produzca el sernido de un deterrninadD foraerna. Al mismo

tiempo que sigue ua laberintoen su cuaderno o trazar algiria fígl-ira

relaciGnada coa el fonerna cuando -termine la vozaliza- 

Ci6n. 

Flúato y modo de articulacíba de los fecuemas b- ni- d- 1- t- c- r-. 

Frente al espejo jurito coa el niño ar-Lícular el fonema a trabajar p,Dr

ejemplo 1 piedir al niño Tue imíte la posici6a de los órganos de articu

n, o a i ,rLi e ayúJ -la L al n Inn

y los labios ea la posici&a correcta auxiliándose de un abatelenguas, 

hacer ésto repeatidas veces has+Ea lograr la memoria de la posición de

los 6rganos da articulacion. 
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Ejercicios Orofaciales y linguales previos al anterior ejercicio. 

Hacerlo primeramente fre-ate al espejo ju3.to al nifio. 

Abrir y cerrar la boca a diferentes velorcidad-es. 

Desplazar los labios de uno a o'tro lado de la c,,t ¡:a. 

Estirar y fruncir los labios. 

Pasar la lengua sobre los labios en forma circular hacia el lado

izquierdo y derecho. 

Llevar la le-ngua hacia -las comisuras de los labios. 

j! aIIordj-rse la

Subir y bajar la leapa fuera de la baza. D

Subir y bajar la lengua tocando la regi5n alveolar. (.atras de los

dientes superiores e inferiores). 

Hac.-r troavoetillas. 

Tocar coi la leírigu-ca la parteinterna de las mejillas. 

Llevar la lengua desde la parte de atras del —paladar h-:ista los dien

tes. 

Colocar nn c,.úcle o c',,-Iicloso e,- el niño se loi el pa-IIadar para quo - 

despegue coa la lengua. 

Silabas Directas e Indirectas. - Despu1s de los ejercicios de pinto y

moclo de articulaci6n pedir a¡ niño qu.2 reproduzca las sílabas coa el

fo-iema a trabajar al mismo tiempo que haga wri trazo, coloree, en- 

Zigura relacionada wa el icoaemaras -_¡3 o p0gue papZd en una L

V -)r ejemplo: 
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la

35.- 

la al a

lo oí O

lu ul i

le el u

e

Palabras repetición de palabras con el fonema que se está trabajan

do asociándolo con la ilustración correspondiente a la palabra pri - 

meramente el fonema en posición inicial posteriormente media y

final, ejemplo. 

lalo lazo loro letra

vela cola caldo

azul sal sol soldado

Articulación corporal. - Repetir palabras marcando las sílabas con

diferentes movimientos del cuerpo. 

Repatición frases y oraciones

Narración de cuentos y descripción de estampas

Ritmo

Ubicación T. E. 
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APENDICE " E" 

1) Consoriantes, son los sonidos obstaculizados que requieren del
L3

franqueamiento de dicho obstáculo. 

9) Grupos co,,qo-n:AntI.-_O_,; bomosIIAbIco3 se les !-!am-" a C! Os sonidos

co-rasonánticos, que se encuentran juntos dentro de la palabra y

no están interrumpidos por el límite que establece la división

Esta clasificación incluye-" Limente a las consonantes

se;_lidas de / R' C) P//, / T-/, , !< " / 
k j

3) Grupos consonánticos heterosilábicos son los grupos conforma. 

dos por dos elementos consonánticos que se encuentran interrum

1 pidos por el límite que establece la división silábipa. 

4) Grupos consonánticos mixtos son todos aquellos integrados par un

grupz) consonántico homosilábico precedido de uno o más segmen

tos consonánticos. 

5) Vocales, son aquellos sonidos que se emiten sin la presencia de

obstáculos en la articulación. 

6) Grupos vocálicos, son dos o tres vocales reunidas dentro de la

palabra. 



1. - Invito

2. - Alvaro

3. - hambre

4. - cambio

S. - árbol

6. - absoluto

7.- desvan

8.- adquiero

9. - andadera

10. - pierdo

11. - admiro

12. - tendria

13. - desde

14. - tengo

15. - algodbn

16. - largo

17. - signo

18. - ca mpo

19. - es pada

20. - sin-iple

21. - capturar

22. - exprimir

23. - e.xposicion

24. - conipra

25. - explosi6n

37. - anda

3 8. - c-alcar

39. - escrito

40. - acne - 

41. - confeti

42.- esfera, 

43. - chisme

26. - entero 44. - enseña

27. - estaba 45.- persona

2 8. - cuar to 46. - enjuagar

29. - alto

30. - enurada

31. - estrella

32. - acuo]: 

33. - instrumento

34. - cinco

35. - arco

36. - escuela

47. - tarjeta

48. - aLlma

49. - arma

50. - cuerno

51. - enlodar

52. - cisne

53.- sexto

54. - Carlos

55. - pulpo, 

56. - L.rael

57. - jilace

1

58, - Caldea

59.- cuerpo

60.- I, Lncha

61 . - alzar

62.- 1- Inrique

63.- adviene

64.- alfiler

65.- alrededor

66,- uamicar

67.- niusgo

681*1- examen

69.- isla

70.- Ltzel

71. - abd6men

720 - obtie e

7 3. - o1) j eto

74. - omnibus

75, - cápsula

76. - a fgano

7 7  - entrada

1 8. - es, clavo

79. - transcril.)u

80. - actriz

81. - abstraer

82.- construye

83. - instituto

0134. - p--rspica2,, 

85 ). - aulas

86. - brazo

87. - abre

88.- dragon

89. - MIgrimas

9 0. - gr1s

109. - globo

91. - Adrián

92.- preso

93. - aprieta

94. - plátano

9 5. - aplauso

9 6. - trabajo

97. - atraviesa

9 8. - alacran

99. - reflejo

100. - ofrece

1.01. - flota

102.- fresa

103. - cruz

104.- bloque

103.- hable

106. - clase

107. - aclarar

108. - Tláloc

110.- siglo >'- 
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A conti-nuaci6n se exponen las reglas que se deben seguir para organi- 

zar la secienciadc- presentacion de: palabras 3, oraciones. 

Posición Inicíal

Sílabas Tipo 1: 

Consonante o grupo consonántico de- interes articulatorio, más una vo, 

C 11 , 

Sílabas Tipo 2: 

Consonante o grupo consonantico de interes articulatorio más dos voca

les. 

Sílabas Tipo 3: 

Consonante o grupo consonántico de interes articulatorio más una vocal

y una consonante. 

Posici6n Media

Sílabas Tipo 1: 

Coasonante o grupo consonántico de inter¿s articulatorio en posici6n in

tervol-Alica. 

Posici6n Final

Consonante de interl-,s articulatorio, precedida de una vocal
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PALABRAS

Posición Inicial

Palabras tipo 1

Silaba tipo 1 mas otra s faba

a' abras - ipo 2

Silaba tipo 2 mas otras sílabas

Palabras tipo 3

Silaba de tipo 3 mas otras silabas. 

Posición Media

Palabras tipo 1

Una consonante lnüs consonants o grupo consondiltico de interés articulatorio on po

sicidn intervocdlica. 

Palabras tipo 2

I L!:._ l.. .. J 1 .' . 11; 1 '! iC7( l.dlyl..J L2s La `: i,ijoila.nte o gl LI 1 c 1i ris) 

ndntico de interés articulatbrio mas una vocal. 
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B) Vocal mas consonante, mas consonante o grupo consonántíco de interés artícuiatork

40'r inLorvocdlica. 

T-) I. alabras tipo 3

A) Consonante mas consonante- o rTrLiiDo consonántico de interés articulaltorío
z:D 1

en posición intervocálica mas vocal. 

B) Silaba que tiene en posición inicial una vocal y se encuentra cerrada por el son¡ 

do de interés, mas otras silabas que tienen en posicion inicial una consonante o

g-rupo consonL)naico

Palabras Tipo 4

Silaba que tiene en posición inicial una consonante y que está cerrada por el

sonido de interés mas otras silabas que tienen en posición inicial una consonante

o grupo consonántico. 

Posición Final

Palabras Tipo 1

A) Si-laba que tiene en posición inici(ml una consonante y esp á cerrada por el so- 

nido de interés

DRUCIO SO- en posici.(Ir. un -a Cor S l ")  B) Slqazba qtue n.1 - n- grurc. 011 Dii

guida de un grupo vocálico cerrado por el sonido de incerés

Palabras Tipo 2

A) Si-laba abierta más silaba cerrada por el sonido de interés

B) Si-laba cerrada , más si-laba cerrada por el sonido de interés. 
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Corresponde a la Eticti,esta Nix -1, 18, Cinta 11x. MA y B. Duración: 
una hora. Diálogo (¡¡-¡;;¡&! o. 1,ejija: La ilitilisitia química. E.& 
inforcuante ( 119 56 ti nuestro arcitivo general) es un horubre
tic 2.5 aflos, solicro. 1 untural tic Iralmalo ( Guanajuato), que

resitie en la ciudad tlF lilléxico ( les( 1e pocos njeses de%pUés de su
nacirnienlo. Tic bedio, viajes por el interior del país únicarnente. 

I>Jr<lfcsiórl: Ingenicro ci liiviiro. llabla, inglés, y lee francés y alernán. 
511 c.% Olitilillo Ide la ciudad de Oaxaca. y su matice de
chilpancirigo ( Gucrrejo). 

Inf. —SÍ, perfectu. ffi, cstá trabajando? 
Enc. —Sí. llombre. 

Inf. —¡No, nol

E -tic. —Anda, empi'eza. Dime por qué te nictiste a ingeniero
químico. . 

Inf. ';kIlueno, mira. E i primer jugar ... la inacniería química
en México ... Pues ... es, una carrcra que ha tenido un ... un cauce

bastarite- fucrte, en si, *por ]*a falta de téchícos Íqué hacta ... falta
a(¡,]( en. el país. Gencralinente, es necesario en México ... cuanti- 

1— ficar. ... —se puede ( leci, las carteras. técnicas, con una serie de
elementos aptos para desatroliar ese lipo tic profesión. ¿verdad? 

Entonces ... ch - - - en Q personal, en lo personal me interesó la
carrera en sí porque nte' ha gustado el aspecto de laboratorio, 
el aspecto ( le investigación. Entonces, en la propia Secundaria, t) 

cri- 1- 15 MísITI., s cátedras qt1c »se llevaban ( te química, de física, pues
ya le van haciendo a uno. formar un deterininado caracier, ya de
lo qttc va a hacer' uno cuando llega a la edad en la que estoy. 
Entonces, de acu¿rdo con mis ... las pláticas que he tenido con los
profesores en Preparatoria ... pues rue encauzaron para seguir ese

tipo de profesión, en la cual ... pues ... estoy muy contento. X
Enc. —Bueno; pero fijate que ... una. cosa: A uno muchas veces

e — ustan1
11 1, 11, chis cosas, pero desde Secundaria no sabe qué es lo

que va a estudiar, y tú si. 
Inf. —Pues fíjarc que no. Será una cosa rara, pero sí ... ya me

enfocaba yo al aspecto químico. . . sí. 

Enc. —¿Sí? 

Enc. —¿Por qué? ¿Por los maestros o porque ya era tu vocación? 
ni. —No. pues yo lo considero porque era mi vocación ¿verdad? 

21
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