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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue elaborar un Programa de Articulación del Lenguaje y 

probar su efectividad en la producción fonémica de ntños instituc1onal1zado~. Se trabajó con 9 

niflos de Casa Cuna de ambos sexos, de 3 años 3 meses a 3 años 9 meses de edad, de nlvel 

socioeconómico bajo y un C.I. normal (60-90). Se utilizó un d1sef'io experimental con grupo 

control pretest-postest asignando aleatoriamente 5 nlrlos al grupo experimental y 4 ul grupo 

control. Se hizo una evaluación irncial (pretcst) y 1ma finnl (postest) a ambo~ grupor, mediante el 

Inventario de Articulacrón de M. Melgar para observar sr habfa cambios antes y después de 

aplicar el programa. Dicho programa tuvo como finahdad favorecer la producción fonémica de 

los nif'ios a través de ejercicios generales b<is1cos de respiración, fonación y articulación. 

Después de la aplicación del proQrama al grupo expenmenta! y la evaluación finsl a ambos 

grupos, se hizo un análisis estadlst:ico utilizando Ja prueba d~ cJrnbios de McNemar y Ja prueba 

de Fisher. En la prueba de McNemar se encontró que no hubo diferencias cstadlsticamente 

significativas antes y después de aplicar el progr;:ima en cada uno d~ los. fonemas en :sus 

diferentes posiciones tanto en el grupo experimental como en el control En l;i prueba de Fisher 

se encontró que sólo hubo diferencias estadísticamente significativas entre el grupo 

experimental y el grupo control en la mezcla "bl" posición inicial, postest Se observó que sf 

hubo cambios cualitativos en cuanto al tipo de error y ya que no se presentaron cambios 

cuantitativos, se puede concluir que el program=i basado en e¡ercic1os recomendados 

principalmente por Nieto y Corredera por sí mrsmos no producen cambios sustanciales en la 

producción fonémica de niños institucionalizados bajo las cond1croncs en las que se trabajó; sin 

embargo. estos cjerctcros son útiles para una buena dicción en el lenguaje postenor. 



INTRODUCCION 

El lenguaje es una capacidad propia del hombre para comunicar sus pensamientos, deseos. 

peticiones, etc; es indispensable para el establecimiento de las relaciones interpersonales, la 

transmisión de la cultura, la comunicación. 

Siendo el lenguaje un campo de estudio tan ~mplio, constituido por elementos complejos, 

relacionados entre si formando un todo, no podemo~ pasar por atto ni restar Importancia a una 

pequef\a parte, la articulación, derivada de la fonología, la cual es un componente de ese todo 

que es el lenguaje hablado, sistema simbólico formado por sonidos articulados (es decir, 

palabras y frases), organizado en dos planos, por lma parte es un hecho ffsico: aprovecha la 

mediación del aparato bucal para produc1r~w y del aparato auditivo para ser perc;bido, y por la 

otra, es una estructura inrnateri<JI que comunica significados reemplazando los acontccim1entos 

o experiencias por su representación simbólica En este estudio nos abocaremos al pl~no físico 

y en particular a la producción del lenguaje, que 5C reahza a travé~ del aparato bucal el cual 

deja su estado de reposo para entrar en movimiento dándose asr la articulación que es "el acto 

de colocar correctamente los órganos articulatonos en posición adecuada para producir los 

fonemas especflicos" 

La articulación es importante porque el bebé desde la fac;e del balbuceo prnd:ic3 !3 pradl!cci6n 

del habla probando mecanismos articulatorios ccn la lengua, los labios y diente!;, desarrollando 

as( un control creciente de estos órg¡inos Esta etapa prelingüfstica del balbuceo e!;tá 

relacionada con la producción posterior del lenguaje. Stark (1986, cit. en Garton A.. y Pratt, 

Ch., 1989) menciona que el desarrollo fonológico incorrecto puede estar relacionado con 

posteriores problemas en la recto-escritura. También Corredera (1900) seflala que gran parte:! 

de Jos nif'los que reprueban un grado escolar presentan errores de articulación (llamadas 

dislalias fisiológicas) ligados al aprcndrZaJe normal del lenguaje Estas dislalias se adquieren 

cuando se entra al período lingúistlco y zr pc-s1sten en et período escc!ar pueden d:Jr tugar e 

bur1as par parte de los compañeros provocando t1m~dez. retr;Hrncnto o 1mtabi!1déld en el niño 



:..a corrección de los errores de articulación (dislalias) conviene iniciarla tempranamente pues a 

medida que el nir'\o avanza en edad, aquélla se hace más difícil puesto que el vocabulario del 

nirio va aumentando al mismo tiempo que para la corrección va disminuyendo la maleabilidad 

de sus órganos bucales y vocales. Si el nlflo coloca los órganos articulatorios en posición 

equivocada al articular un fonema en el período de mayor maleabilidad y adaptación, adquirirá 

un mal hábito quedándole una huella fisiopsicológica que seguírá utilizando cuando repita 

palabras que contengan dicho fonema. 

La presente investigación trata de la articulación en niños institucionalizados. De acuerdo o 

estudios realizados por Bowlby, Provcnce, Upton, Burlingham; Rufz, Martfnez y Muc1ño y por 

experiencia propia en instituciones de custodia infantil denominadas Casa Cuna, se sabe que 

gran parte de los ni~os que se encuentran en ellas, al ser evaluados periódicamente, prc<5entan 

un retraso en el desarrollo, siendo el área del lenguaje la más afectada y dentro de ésta el 

habla. 

Los niños que se encuentran en esms instituciones están privados ele líl figura rnatema y 

carecen del •.tfnculo afectivo de la madre A través de ella, et mf'io realizo sus primero!> 

contactos con el mundo que lo rodea; es la primera con quien establece cornunico.c1ón. Dicha 

comunicación propicia el aprendizaje del lenguaje. El lenguaje se inicia cuando la madre y el 

nif'io han creado una m;tructura cie acción reciproca compartiendo ambos una misma realidad. 

Como lo menciona Bruner,"ct niño estti. adaptado al rostro humano, a ta voz humanci, a las 

acciones y gestos humanos, su disponibilidad de medios se coordina fácil y rápidamente con las 

acctones de la persona que lo tiene a su cargo. La principal herramienta que tiene el bebé para 

lograr sus fines es otro ser humano familiar El nif'lo y su cuidadora rápidamente combinan 

elementos para extraer significados, asignar interpretaciones e inferir intenciones". 

Además de la carencia de la figura materna, otra limitante en el desarrollo del niño y en especial 

el área del lenguaje, es la forma rutinaria en que están planeadas las actividades en las 

instituciones. lo cual restringe la autonomia del personal que está dedicado principalmente al 

cuidado fisico de los mrios (asearlos. vestirlos, alimentarlos, etc } y se limrta a dar instrucciones 



a los ninos disminuyendo asl la cantidad y calidad del habla y reduciendo los diálogos que 

favorecen la interacción entre el adulto y el nifio. 

También, el personal cuenta con tres o cuatro tumos, lo que hace que cada vez que cambian 

de tumo, los ninos son atendidos por diferentes personas y el nifio no logra identificarse con 

ninguna de ellas. 

Asimismo, los grupos están formados de acuerdo a la edad de los nif'íos, de tal manera que el 

nlfio no puede interactuar con niílos mayores restando as\ la posibilidad de escuchar diélogos 

que incrementen su repertorio verbal. 

Por todo lo anterior surgió la Inquietud de disefiar un Programa de Articulación del Lenguaje que 

fuese preventivo de algunos errores de articulación y que favoreciera al mismo tiempo la 

producción fonémica en nlnos institucionalizados. 



CAPITULO 1 

1.1 LENGUAJE Y HABLA 

En la época actual el lenguaje es indispensable para la supervivencia del hombro, en el 

establecimiento de sus relaclcnes interpersonales, en el desarrollo y enriquecimiento de sus 

pensamientos, en la transmisión de la culh1ra y conservación de los valore~ humanos, fas 

técnicas de trabajo, las fuentes de riqueza y la comunicación instantánea (Nieto, 1984). 

En el sentido más amplio, un lenguaje es lJn conjunto de señales que dan a entender o captar a 

un sujeto determinadas cosas que un emisor quiere o quiso manife~tar. 

En un sentido reducido, lenguaje es un conjunto de sef'ialcs y símbolos que dan a entender a 

otro( s) hombre( s) lo que una persona piensa y/o siente o quiere. Este sentido se refiere al 

lenguaje no verbal: lenguaje somático (gestos, postura, mímica), lenguaje pfástico (pintura, 

escultura, arquitectura, logotipos), lenguaje musical, lenguaje de acción, (;jtc. 

En santido esbicto, se habla de lenguaje sólo cuando el sistema !:;imbólico está formado por 

sonidos articulados, es decir, palabras y frases, y/o su reproducción escrita. C:ste lenguaje se 

conoce como lenguaje verbal, representado en sus dos modalidades: hablada y escrita. La 

modalidad que nos interesa abordar es la primera. 

Si se preguntara ¿qué es el lenguaje hablado?. se tendrían que distinguir tres tipos de 

respuestas posibles. En primer lugar. se podrfa dar una respuesta estructural: una lengua es un 

conjunto de secuencias de palabras. En segundo lugar, se podrfa responder haciendo 

referencia a los procesos que operan en el lenguaje: una lengua serla un conjunto de 

habHidades que capacitan a una persona para emitir y comprender esas secuencias de 

palabras. Y, por último, se podría dar una respuesta funcional basada en el uso del lenguaje: 

una lengua es un conjunto de convenciones socrales que regulan el empico de las habilidades 



,, 
mencionadas para articular fas secuencias de las palabras con el nn de alcanzar objebvos 

determinados. La definición es jerárquica, sigue un orden lógico: prímero la estructura, a 

continuación el proceso y como fin et uso (Mtllcr, G., 1985). 

Un lenguaje no es una colección de pa!aliras sino un sistema donde cada elemento tiene 

senbdo en razón del conjunto. Es además un sistema muy complejo cargado y sobrecargado 

de múltiples elementos sumamente heterogCneos· fisicos. fisiológtcos, psicológicas y 

sociológicos; lógicos y emotivos; individuales y colectwos; fonéticos y semíintJco~; morfológrcos 

y tuncronales; populares y cultos o literarios; cognmvos y comunicativos. 

Desde un principia los padres transmiten a sus hijos este instrumento, el mas básico de todos 

para la sociali2aci6n y para la hominización (Rodríguez Estrada, M .. 1987) 

El proceso de adquisición del habla es, en 1eal1dad, algo totalmente d1stinco del proceso de 

aprender a caminar. En este último caso, la cultura -o en ctr:-ci~ palabras, el conjunto tr<ldicional 

de hábitos sociales- no entra propiamente en Juego Cad3 niño está preparado, por el complejo 

conjunto de factores que llamamos he:rencia b1ológ1ca. para realizar todas las adaptaciones 

musculares y nerviosas que producen, por ejemplo, el acto de camin;:11. Dicho suscintamentc, 

el caminar es una función biológica inherente al hombre No asl el lenguaje Es claro que, en 

cierto sentido, el individuo esta predestinado a hablar nero esto se deb(' a la circunstancia de 

que ha nacido no sólo en medio de la naturaleza ~1no también en el seno de unn sociedac..I que 

está segura -y con toda razón- de hacerle adoptar sus trad1c10nes."" 

El lenguaje hablado es un método exclusivamente humano de comunicarse ideas. emociones y 

deseos por medio de un sistema de simbolos producidos de manera dehberada. Estos 

símbolos son ante todo sonoros, y son producidos por los llamado$ "órganos del habla" 

(pulmones, laringe, paladar, nanz, lengua. dientes y labios) 

• En conlraposición está la poc;lura da Chomsky QlK! pbnlea que la adquisición de la o-.;lructum del lenguaje dapcnOO 

det LAD (M<X:antsmo de AdqulstdOn del Lcngu3jOI qU<? ?lena cerno bao:;c un.1 grarn.'.lltC:<J univcrS<JI o una cslruciura 

llngülsllea profuilda que los humanos Silben en forma mn;¡\;i f sin u;:ircna1.:.Z!¡•, pwv10 
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El habla no es una actividad simple, realizada por uno o más órganos blo16glcamente 

adaptados para ese objeto. Es una red muy compleja y siempre cambiante de adaptaciones 

diversas -en el cerebro, en el sistema nervioso y en los órganos articulatorios y auditivos-- que 

tiende a la deseada meta de la comunicación de ideas. Sin embargo, un sonido del habla 

localizado en el cerebro, aún cuando esté asociado con Jos movimientos articulares de los 

"órganos del habla" necesarios para producirlo, di1ita mucho todavfa de constituir un elemento 

del lenguaje; es preciso, además, que se asocie con algún elemento o algún grupo de 

elementos de la experiencia, por ejemplo con una imagen visual o una clase de imágenes 

visuales, o bien con una sensación de relación antes de que adquiera un significado lingOlstico 

por rudimentario que sea. Este "elemento" de la experiencia es el contenido o "significado" de 

la Wlldad lingüfstica; los procesos cerebrales asociados con él, sean auditivos, motores o de 

otra naturaleza, y que sirven de respaldo inmediato al acto de pronunciar y al ilcto da escuchar 

del habla, son simplemente un sfmbolo complejo de esos "significados" o un signo que !os 

expresa. 

La esencia del lenguaje consiste en el hecho de tomar sonidos convencionales, articulados de 

manera voluntaria, o sus equivalente, como representantes de los diversos elementos de la 

experiencia. 

Por ejemplo, la palabra ''house" (casa) no es un hecho lingüfstico si por él se entlcnoo 

simplemente el efecto acústico que sobre el ofdo producen las consonantes y vocales que 

constituyen dicha palabra pronunciadas en determinado orden; tampoco es un hecho l!ngüfstico 

a causa de los procesos motores y de las sensaciones táctiles que intervienen en la articulación 

de la palabra, ni a causa de la percepción auditiva por parte de quien escucha esa articulación, 

ni a causa de Ja percepción visual de la palabra "house" en una página manuscrita o impresa, ni 

a causa de los procesos motores y sensaciones táctiles que entran en juego para escribir la 

palabra: ni finalmente a causa de la memoria de alguna de estas experiencias o de todas ellas. 

La palabra "house" sólo es un hecho lingüfstico cuando todas estas cxpenencias combinadas, y 

tal vez otras que no hemos mencionado, se asocian automábcamentc con la imagen de una 



casa, entonces comienzan a adquirir la naturaleza de un símbolo, de una palabra, de un 

elemento del lenguaje. 

La asociación debe ser puramente simbólica, dicho de otra manera, la palabra debe denotar la 

imagen, debe rotularla, y no debe tener otra función que la de un paralelo suyo en otro plano y a 

ese paralelo podemos acudir cada vez que sea necesario o conveniente. 

Si el símbolo "house" -sea una e:<pcriencia o imagen auditiva. motora o visu;;;I- no se refiere más 

que a la sola imagen de una casa determinada. vista en una sola ocasión, una crítica indulgente 

podría quizá darle el nombre de elemento del lenguaje; sin ~mbargo, es evidente desde el 

principio que un lenguaje constituido en esa forma tendrfa un valor muy e5ccso o nulo para las 

finalidades de la comunicación. Los elementos del lenguaje, los sfmbalos rotuladores da 

nuestras experiencias tienen que asociarse, pues, con grupos enteros, con clases bien definidas 

de experiencias y no propiamente con las experiencbs aislo.das en si mismas. Sólo de esa 

manera es posible Ja comunicación, pues la experiencia aislada no radica más que en una 

conciencia individua! y, hablando en términos estrictos. es incomunicable. Para que sea 

comunicada necesita relacionarse con una categoría que la comunidad acepte tácitamente 

como una identidad. 

Esta casa y aquella otra casa y miles de otros fenómenos de carácter análogo, se aceptan asf 

en cuanto tienen un número suficiente de rasgos comunes, a pesar de l<?s grandes y palpables 

diferencias de detalle y so clasifican bajo un mismo rótulo. 

En otras palabras. el elemento linglHstico "house" es, primordial y fundamentalmente, no el 

símbolo de una percepción aislada, ní siquiera de la noción de un obj(:tO particular, sino de un 

.. concepto" o, dicho en otra forma, de una cómoda envoltura del pensamiento en la cual están 

encerradas miles de experiencias d1stinta5 y que es capaz de contener muchas otras más 

(Sapir. E., 1954). 

No es necesario que se observe cómo aprnnden los niños para darae cuenta de que es 

imposible que aprendan a producir y comprender oraciones por el procedimiento de memorizar 

frases que oyen. Hay que suponer que lo que hacen es construir en su cabeza una especie de 

dispositivos língüfsticos que les capacitan para generar secul!nt 1as correctas de palabras. La 



gramática es el conjunto de instrucciones según las cuales el lingüista cree que está construido 

dicho dispositivo. Se puede decir que la gramática es un esquema estructural en el sentido de 

que no describe cómo funciona la máquina o para qué sirve, se limita a decir lo que tiene que 

hacer para que la persona que la maneja sea capaz de usar su lenguaje para comunicarse con 

los demás. 

En este enfoque del lenguaje se subrayan sus aspectos más creativos. A veces se citan a 

propósito oraciones que hemos oído antes y otras veces se utilizan frases hechas por cortesía 

para facilitar una conversación, pero la mayoría de las oraciones que se emiten se han creado 

en el momento mismo de !D emisión. Si la oración tiene más de 7 u 8 palabras con mayor 

razón, ya que el número de oraciones posibles es tan grande que casi todas las posibilidades 

apuntan a que se esté diciendo algo que nunca antes habfa sido dicho. 

Según esta perspectiva, es preciso distinguir entre el habla y el hmguaje, entre lo que so hace y 

lo que se sabo hacer. El lenguaje comprende una cantidad enorme de oracionos posibles, la 

mayoría de las cuales no se van a emitir ni a esr,.uchar nunca en la vida. Por el contrario, el 

habla comprende sólo el subconjunto do oraciones que cualquiera va a crear y emitir durante su 

vida. Uno de los misterios más profundos de la psicología del lenguaje es la manera en que 

una persona a partir de su contacto con una muestra limitada de lenguaje hablado, consigue 

construir un dispositivo lingüístico capaz de confeccionar e interpretar una cantidad ilimitada de 

oraciones distintas. 

La distinción entre lenguaje y habla no es compartida por todos los científicos que investigan la 

comunicación humana. Hay especialmente algunos psicólogos según los cuales la conducta 

observable es la única fuente objetiva de datos sobre la que puede construirse una ciencia y las 

ideas mentalistas sobre lo que una peraona sabe, pretende, recuerda, cree o espera son, en el 

mejor de los casos, hipótesis especulativas y, en el peor de los casos, supersticiones religiosas. 

En este caso la conducta observable es el habla. Si la idea de lenguaje tiene algún sentido, 

afirman estos psicólogos, será el de un registro global de la conducta lingüística de un grupo 

social determinado (Millar, G.A, 1985). 
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La distinción que hace Slobln (1974) entre lenguaje y habla consiste en que el habla es un 

proceso físico tangible que tiene por resultado la producción de sonidos lingüísticos, mientras 

que el lenguaje es un sistema intangible de significados y estructuras lingülsticas. 

Según Fowfer (1978), la diferencia entre conducta manifiesta y estructura subyacente está 

expresada en los conceptos de lengua y habla. Habla tier1e una forma vertial correspondiente 

mientras que lengua no, hablar es producir sonidos con significado. Estos sonidos tienen 

significado porque están sistemáticamente relacionados con algo que se llama lengua, es algo 

que conocemos. Cuando decimos que un hablante "sabe una lengua", queremos significar que 

tiene la misma lengua nacional, una capacidad amplia y completamente estructurada de 

comunicación verbal. 

Por lo antes mencionado, se puede entender la importancia que tiene el lenguaje en el ser 

hum~no. ya que por medio de éste se da !él comunicación, la transmisión del pensamiento y la 

difusión de la cultura. 

Algunos autores definen el lenguaje como algo innato y otros como algo aprendido. Tambión 

hacen una distinción entre lenguaje y habla; consideran el habla como un proceso físico tangible 

que tiene por resultado la emisión de sonidos lingüfotJcos (conducta manifiesta) y el lenguaje 

corno el sistema intangible de significados y estructuras lingülsticas. 

En suma, se puede decir que el lenguaje es una capacidad propia de la especia humana para 

comunicar sus deseos, pensamientos, etc. por medio de un sistema de signos vocales. 



1.2 DIFERENTES APROXIMACIONES ACERCA DEL ESTUDIO PEL 

LENGUAJE 
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Dos enfoques que se encargan del estudio del lenguaje son la lingüfstica y la psicolingüfstica. 

Los lingüistas se ocupen de la descripción formal de una parte importante del conocimiento 

humano: la estructura del lenguaje. Esta estructura incluye los sonidos y significados 

lingüísticos y el complejo sistema de la gramática que relaciona los sonidos con los significados. 

En lingOfstica, se distingue generalmente entre habla y lenguaje; por habla se entiende el 

proceso concreto de comunic..oción de los hombres con ayuda de vocablos pero por lenguaje se 

entiende el sistema de reglas gramaticales y de ~ignificado obtenido po: abstracción del 

verdadero proceso lingüístico (Sschaff, 1967). 

Para Valle (1991) el objeto de la lingüística se puede definir como la busqueda, descripción y 

explicación al nivel más formal y económico posible de los elementos constituyentes de una 

lengua y de las relaciones de comibinación entre ellas. 

Los psicolingüistas reúnen los fundamentos ernpiricos de la psicolog!a y de la lingüística para 

estudiar los procesos mentales que subyacen a la adquisición y al uso del lenguaje. En suma, 

los psicolingOistas se int~resan por el conocimiento y por la capaCldad subyacente que 

debemos tener para poder utilizar el lenguaje y aprender en la infancia a usar la lengua. Se 

dice "conocimiento y capacidad subyacente" porque el lenguaje como todos los sistemas del 

conocimiento humano puede inferirse sólo del estudio cuidadoso de la conducta manifiesta 

(Slabin, 1974). 

"Los psicolingOistas intentan describir cómo comprendemos y cómo producimos el lenguaje, en 

otras palabras, están interesados en los procesos implicados en el uso del lenguaje" (Hanis y 

Colthear, crt. Valle 1991). 

Valle (1991) hace una comparación entre la lingüística y la psicolingüística, tomando los 

términos en sentido chomskiano, Ja competencia sería el dominio propio de la lingüística, es 

decir, el conocimiento tácito que posee un hablante ideal de las reglas capaces de generar 
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todas las oraciones legales de un Idioma, en tanto la actuación sería del dominio de la 

pslcolingorstica, el uso de ese conocimiento que hace el hablante real con todas sus Jimitantes 

(memoria, atención, etc.), la manera como utilizamos ese conocimiento que supuestamente 

todos poseemos sobre nuestro idioma materno y qué actividades mentales se ponen en juego 

al hablar y al escuchar en la lectura o en la escritura. 

Bronckart (1985) agrupa las teorías dentro de la lingülstica y la psicología del lenguaje 

dependiéndo de su enfoque. En Ja primera se encuentran autores como Sapir y Chomsky. 

Estas teorías estudian la historia y comparación de las lenguas como la organización sincrónica 

de sus estructuras. En el segundo grupo se encuentran Skinner, Piaget y Vygotsky. Estos 

autores estudian los comportamientos del lenguaje en el modo del funcionamiento global del 

individuo. 

Skinner rechaza explícitamente los conceptos lingüfstjcos de signo, símbolo o significación en la 

medida en que se refieren a Ufla actividad monta/ y limita su anáfü;is a los determinantes 

funcionales del comportamiento verbal. 

Utiliza el anális;s experimental riguroso para describir los estfmulos que controlan una situación. 

En el caso del lenguaje, trata de explicar cómo se ínstaura, se mantiene, se modifica y se 

manifiesta un determinado repertorio verbal en un sujeto dado. 

Este procedimiento sk.inneriano constituye un retomo a la concepción de Watson que menciona 

que ante la imposibilidad metodológica de controlar los fenómenos internos llegó a considerar 

que éstos no existfan y que el campo de estudio de la psicología se limitaba a las conductas 

observables. 

Esta concepción fuo un poco modificada por los neaconductistas que querlan volver a introducir 

cierto tipo de análisis de los fenómenos mentales pero Skinner se opuso radicalmente a ellos y 

sólo le dio valor al método experimental cuyo interés es el sujeto hablante, el locutor individual. 
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Plaget considera que todo ser vivo está dotado de una organización, una esbuctura interna, que 

tiende a conservarte y que se adapta al medio ambiente; el organismo "asimila" algunas de las 

características del medio y, a su vez, se "acomoda" a ellas. 

Piaget ve una especie de dialéctica permanente entre el sujeto y su medio, de modo que el 

primero actúa sobre el segundo y se modifica al establecer contacto con él, y el segundo ofrece 

cstimulaciones y resiste al primero. 

El ser humano, expuesta a un medio ilimitado y somotldo a todas las fh1ctuaciones posibles, 

para evitar el desequilibrio permanente tendrá que disponer de procesos autorreguladores de 

gran eficacia. Estos no son sino los mecanismo!> cognitivos que! dan ongen a las formas de 

equilibrio más estables conocidas por los seres vivos· las estructuras de la inteligencia. 

En la posición piagctiana, el lenguaje se con~idcra como una actividad cognitiva. El término 

cognitivo indica el conjunto de las nctividades de elaboración del conoc1miento 

Piaget (1926) tiene la concopci6n de que hay un2 interacción de lenguaje y pensamiento; 

admite que el lenguaje constituye ''el revelador" ideal del pensamiento y que las estructuras y el 

funcionamiento de los enunciados ''traducen'' de: manera bastante directa los mecanismos de Ja 

inteligencia. 

Para Piaget, no es el lenguaje el quo estructura el pensarnien\o, el que da su forma a la lógica 

del sujeto, sino que por el contrario, este pensamiento e~ el que dirige al lenguaje. Piaget 

conservó la idea de un desarrollo primero individual y luego social ya que e! desarrollo cogniilvo 

indMdual es una condición previa al desarrollo de las inleracciones sociales. 

Según Piaget (1946) hay dos tipos de lenguaje: lenguaje egocénbico y lenguaje socializado; a 

su vez el lenguaje egocéntrico se divide en repeticiones ecolálicas, monólogos y monólogos 

colectivos. 

Las repeticiones ecolálicas constituyen un vestigio del período de los balbuceos o "l3Jaciones". 

El niffo repite por el placer de hablar, sin deseo alguno de dirigirse a alguien ni siquiera a veces 

de pronunciar palabras que tengan sentido. 

Los monólogos que acompañan Ja acción para reforzarla o sustituirla, es un segundo modo de 

funcionamiento egocéntrico, el niño habla para él como s1 pensara en vo7. alt3 



14 

Los monólogos colectivos constituyen situaciones en que las actividades del lenguaje se 

producen en común con un eventual efecto reforzador de unos sobre otros. Los nifios parece 

que se hablan pero en realidad no se preocupan mucho de ser escuchados o comprendidos. 

El lenguaje socializado es característico del funcionamiento adulto y tiene la finalidad de 

proporcionar a un interlocutor una información relativamente precisa teniendo en cuenta el 

contexto. 

Las tres formas de lenguaje egocéntrico tienen una función expresivo-emotiva. A estas formas 

se opone el lenguaje socializado que cumple con la función que Jakobson (cit. en Bronckart, 

1985) calificara más tarde de "referencial" y tiene un valor relativamente comunicativo. 

Para Piaget y los constructivistas basta apelar a la representación para explicar la emergencia 

del lenguaje. En el origen del lenguajé! hay una continuidad funcional; se da la relación entre los 

sistemas de trato y los sistemas de representación. El sujeto a medida de la evolución de sus 

sistemas de trato construye primero imágenes .. mentales", luego sfmbolos y finalmente signos 

del lenguaje. 

El lenguaje puede servir al progreso del desarrollo cognitivo pero no lo engendra; toda nueva 

operación se construye a partir de la acción del sujeto, nunca proviene de una evolución en el 

plano específico del lenguaje. 

Vygotsky entendió que la vida del hombre no seria posible si ese hombre hubiera de valurse 

sólo del cerebro y las manos sin los instrumentos que son un producto social. 

Para Vygotsky (e~. en Schaff, 1967, pág.149) el desarrollo del pensamiento antecede al 

desarrollo del lenguaje, supone que "en determinados estadios tempranos de la filogénesis y la 

ontogénesis, los factores y vías de desarrollo del pensamiento y del desarrollo del lenguaje son 

independientes entre sr· y plantea un encuentro de ambas lineas de desarrollo en un momento 

determinado, a partir de su unidad el pensamiento del hombre se hace verbal. La unidad del 

pensamtento y el lenguaje determina desde la más tierna infancia la especiftdad del 

pensamiento humano. El nii'io realiza en ese momento el máximo descubrimiento de su vida 
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"las cosas tienen nombre" en el sentido de que la comunidad en que es educado el niño fas 

denomina precisamente asf. 

Para Vygotsky (1973) las rafees y el curso de desarrollo de la inteligencia difieren de los del 

lenguaje; inicialmente el pensamiento es no verbal y el lenguaje es intelectual. 

El desarrollo del pensamiento está determinado por el lenguaje, es decir, por las herramientas 

lingüísticas del pensamiento y la experiencia socio.cultural del nlPio Esencialmente, el 

desarrollo del lenguaje interiorizado depende de factores externos, del desarrollo de la lógica 

en el nifío como lo han demostrndo los estudios de P1agct, es una función directa del lenguaje 

socializado. El crecimiento intelectual del niño depende del dominio de los medios sociales del 

pensamiento, esto es, del lenguaje 

El pensamiento verbal no es lma forma innata, nahJral de la conducta, está determinado por un 

proceso histórico-cultural y tiene propiedildes especificas y leyes que no pueden ser halladas cm 

las formas naturales del pensamiento y la palabra. El problema del pensamiento y el lenguaje 

se extiende .¡sf más allá de los límites de la ciencia natural y se convierte en el problema central 

de Ja psicología humana histórica, de la psicolonfa social. 

Vygotsky menciona que para estudiar las estructuras psicológicas se pueden utilizar dos formas 

de análisis esencialmente diferentes: 

a) El primer método analiza la!; complejas totahdadcs psicológ1cas separándolas en elementos, 

ninguno de los cuales tiena las propiedades del total y cada una de ellns posee cualidades que 

no están presentes en la totalidad. La psicología analiza el pensamiento verbal en sus 

componentes: pensamiento y palabra, y las estudia aisladas; de este modo, forzosamente ve la 

relación entre ellas como algo simplemente mecánico como una conexión c~cma entre dos 

procesos distintos. La unión vital de sonido y significado que llamamos palabra se escinde en 

dos partes que se supone se unirán sólo por conexiones mecánicas asociabvas, esta 

separación ha sido un grave obstáculo para el estudio de Jos aspectos tanto fonébcos como 

semánticos del lenguaje. El estudio más concienzudo de los sonidos del lenguaje, 

considerados meramente sonidos aparte de su conexión con et pen~.amiento. tiene escasa 

relación con su función como lenuuaje humano puesto quf~ ~1a revelo 1:-1s propiedades fisicas y 
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psicológicas peculiares del habla, sino sólo las comunes a todos Jos sonidos existentes en la 

naturaleza. Del mismo modo el significado, divorciado de los sonidos de Ja palabra, puedo ser 

estudiado solamente como un acto puro del pensamiento que cambia y se desarrolla 

independientemente de su vehículo. 

b ) El segundo, es el denominado Análisis por Unidades (producto do unidades). El 

pensamiento y el habla se unen para constituir el pensamiento verbal. La unidad del 

pensamiento verbal es el significado de la palabra que es tanto pensamiento como habla, y es 

entonces el significado donde puede hallarse la respuesta a las preguntas sobre Ja relación 

entre inteligencia y palabra. El estuWo del desarrollo, el funcionamiento y la estructura de esta 

unidad que contiene al pensamiento y al languaje interrelacionados, que conserva todas las 

propiedades básicas del total y que no puede ser dividido sin perdPrtas. 

La función primaria del lenguaje es la comunicación, el intercambio social. 

El medio de comunicación es el signo (la palabra o sonido) que a través de sucesos 

s.imultáneos puede asociarse con el contenido de alguna experiencia y servir entonces para 

transmitir el mismo contenido a otros seres humanos. 

La verdadera comunicación requiere significado: la concepción del significado de la palabra 

como una unidad que comprende tanto el pensamiento como el intercambio social, es un valor 

incalculable para el estudio del pensamiento y el lenguaje {Vygotsky, 1973). 

También Sapir (1954) menciona que el lenguaje y el pensamiento, en sentido estricto, no son 

coexistentes. A lo sumo, el lenguaje puede ser sólo la faceta exterior del pensamiento en el 

nivel más elevado, más generalizado, de la expresión simbólica. El lenguaje es, por su origen, 

una función prerracional. Se esfuerza humildemente por elevarse hasta el pensamiento que 

está latente en sus clasificaciones y en sus formas y que en algunas ocasiones puede 

distinguirse en ellas, pero no es, como suele afirmarse con tanta ingenuidad, el rótulo final que 

se coloca sobre el pensamiento ya elaborado. 

El pensamiento podrá ser un dominio natural separado del dominio artificial del habla pero. en 

todo caso, el habla viene a ser el úrnco camino conocido para llegar hasta el pensamiento. La 
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ilusoria sensación de que el hombre puede prescindir del lenguaje cuando piensa, tiene otra 

fuente todavía más fecunda que es la frecuentrsima incapacidad de comprender que el 

lenguaje no es la misma cosa que su simbolismo auditivo. 

Uno de los autores que más recientemente ha estudiado la adquisición del lenguaje infantil es 

Bruner (1986) quien menciona que cuando el niño está adquiriendo el lenguaje, se dan tres 

fcnnas de entender esta afirmación: la primera se refiere a la correcci6n de la forma; el nif\o o 

la niria están adquiriendo las condiciones para formular expresiones orates congruentes con las 

reglas gramaticales. Para Bruner es improbable que los niños aprendan gramática por el placer 

de aprenderta, su dominio parece siempre un factor instrumental para h<:1cer algo con palabras 

en el mundo real, aunque sólo sea atribuir significada rt alga. Este es el segundo aspecto del 

lenguaje: su capacidad de referencia y de significado. La palabra "fuego", por ejemplo, ¿es una 

advertencia, una expresión referencial a algo que se ha visto o una solicitud para encender un 

cigarrillo?. De ahí que al decir que un niño está adquiriendo el lenguaje se debe dar razón de 

otro aspecto de lo que está siendo adquirido, es deor, su funci6r1 o intento de comunicación o 

.. cómo conseguir que se hagan cosas con palabras" 

Estas tres facetas del lenguaje que el nilfo debe dominar para llegar a s€!r un "hablante nativo", 

la sintaxis, la semántica y Ja pragmática, son inseparables en el proceso de adquisición del 

lenguaje. 

La adquisición del lenguaje "comienza" antes de que el niño exprese su pnmer habla léxico

gramatical. Comienza cuando la madre y el niño crean una estructura predecible de acción 

recíproca que puede servir como un microcosmos para comunicarse y para constituir una 

realidad compartida. Las transacciones que se dan dentro de e!>a estructura constituyen la 

entrada o "inpuf' a partir del cual el niño conoce la gramática, la forma de referir y de significar, 

y la forma de realizar sus intenciones comunicativas Pero el niño no podría lograr estos 

prodigios de adquisición del lenguaje s1 al m1smo tiempo no tuviera una única y predispuesta 

capacidad para el aprendiza1e del lenguaie algo seme1ante a lo qm• Noam Chomsky ha 

llamado Mecanismo de Adquis1c16n del Lenguél;e (LAD} Este mecarn!.imo no podría funcionar 
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en el nifto sin la ayuda dada por el adulto, que se incorpora junto con él a una dimensión 

transaccional. Esta dimensión, que al comienzo controla el adulto, proporciona un Sistema de 

Apoyo de la Adquisición del Lenguaje (LASS). sistema quf~ enmarca o estructura la entrada de 

lenguaje e interacción en el mecanismo de adquisición del niño, de modo que implique "hacer 

funcionar el sistema". En una palabra, la interacción entre el LAO y el LASS es fo que hace 

posible que el niño entre en la comunidad lingüfstica y al mismo tiempo en la cultura a la cual el 

lenguaje le permite tener acceso 

Bruner considera la transición de Ja comunicaci6n prelingüistica al lenguaje espccíalmente con 

relación a una posible continuidad y concluye que las facultades originales en el niño 

prelíngüfstico predisponen al niflo a adquirir "cultura" a través del lenouajcL La primera 

concluslón es que muchos de los procesos cognitivos que se dan en lü intancia aparecen 

actuando en apoyo de actividades en relación a un objetivo, desde el corrnenzo el niño es activo 

en la búsqueda do regularidad en el mundo que Jo rodea. El niño es activo de una forma 

únicamente humana, convirbendo la experiencia en estructurar. con fine$ determinado!.';, típicos 

de su especie (disponibilidad para relacionar medios y fines). La segunda conclusión es que 

gran parte de la actividad del nif'io durante el primer año y medio de vida es extraordinariamente 

social y comunicativa, la interacción social parece ser, a la vez. auto-impulsada y auta

recompensada. 

Muchos de los estudios de conducta infantil (Bower, T .. 1973, cit. Bruncr, 1986) han determinada 

que el más poderoso estimulo que se puede usar en las expenencias ordinarias de aprendizaje 

es la respuesta social y que una respuesta social ncgativ.:i a las inrciati"va~ del niño es una de las 

cosas más perjudiciales que ~.e le pueden hacer, par ejemplo, un rostro que no responde 

producirá lágrimas muy pronto (disponibilidad para las :;.1tuac1ones} 

La tercera conclusión es que muchos de las pnmeras acciones intantiles tienen lugar en 

situaciones familiares restringidas y muestran un alto grado de orden y sistemabcidad 

(sistematicidad en la organización de expenenc1as) 

Por último, el carácter de fas facultades originales cogmtivas del niño es sistemábco y 

sorprendentemente abstracto Estas facultades .. ongin:i!es" cognrtwas propnrc1onan 
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mecanismos básicos que ayudan al niffo en la adquisición del lenguaje (abstracción en la 

formación de reg!as). Estas "capacidades mentales originales" parece ser el mínimo 

equipamiento mental que necesitarla un niño para usar el lenguaje y le pueden ayudar en su 

carrera como aspirante a hablar su lengua nativa. 

De lo anterior se puede concluir que la lingüística se ocupa del esb.Jdio de la estructura del 

lenguaje a un nivel formal, es decir. esrudia los elementos constituyentes de una lengua y la 

combinación entre ellos para generar todas las oraciones posibles de un idioma, en tanto que la 

psicolingüfstica estudia el uso del lenguaje, es decir, los procesos que se ponen en juego al 

hablar o escuchar, cómo comprendemos y cómo proc!LJcimos el lengua¡ u 

El interés de este trabajo se enfoca principalmente en los procesos unpllcados en el uso del 

lenguaje para la cual se consideraron autores como Sklnrrnr, Piaget, Vygotsky y Bruner que 

estudian el lenguaje de acuerdo al funcionamiento global del individuo. 

Skinner menciona que el lenguaje se aprende corno cualquier otra conducta y se interesa por 

los esUmulos (reforzadores) quo controlan la conducta verb<.il. 

Piaget se interesa en la interacción del individuo y su entorno f[sico, construyendo esquemas 

representativos de los cuales emerge el lenguaje como manifestación simbólica del 

pensamiento. 

Para Vygotsky el lenguaje está determinado por el entorno sociocultural, siendo su función 

primaria la comunicación. 

Por última, para Bruner el nino para llegar a ser un hablante nativo debe dominar tres puntos del 

lenguaje: la sintaxis, la semántica y la pragmática, que no pueden ser aprendidas 

independientemente una de la otra sino a través de la interacción del LAD (Mecanismo de 

Adquisición del Lenguaje) o capacidad innata y del LASS (Sistema de Apoyo de la Adquisición 

del Lenguaje) o ayuda que le proporciona el adulto. 
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1.3 FONOLOGIA 

Para Chomsky (1965), la estructura del lenguaje está constituida por 3 componentes: el 

fonológico, el semántico y el sintáctico 

Componente Fonológico.- La función de este componente c,,;s hacer explícito el conocimiento 

que los hablantes tienen de /os sonidos y de su combinación para conformar palabras y 

oraciones de su lengua. Este componente interpreta las estructuras wperficiales producidas 

por el componente sintáctico. En concreto, el componente fonológico se refiere a la articulación 

de los sonidos que forman las palabras. 

Componente Semántico.- Tiene como función representar los signific<'dos de Ja er;tructura 

profunda y consta de un diccionario y de reglas de proyección semúntica. Las reglas de 

proyección producen Interpretación en forma de propos1~one~ y el diccionario do la forma 

normal del constituyente lé>..ico. 

Componente Sintáctico.- Relaciona la interpretación semántica con la interpretación fonológica 

y está constitufdo por reglas de estructura do frase, reglas de inserción léxica y reglas de 

transformación. En resumen, la sintaxis es la parte de la gramática que se ocupa de la manera 

en que se ordenan las oraciones. 

Según Dale (1980), el desarrollo del sistema de sonidos de una lengua (fonología), igual que el 

desarrollo de la sintaxis y de la semántica. avanzan paso a paso y de una forma regular. Este 

proceso es sumamente sistemático en todas las etapas del desarrollo. 

La sintaxis se refiere a la idea de cómo es una oración, las reglas para la combinación de varias 

clases de palabras, de los tiempos, las oraciones declarativas, negativas, imperativas e 

interrogativas, Jos nombres, verbos, adjetivos, artículos, conjunciones, preposiciones, plurales. 

El sistema semántico de una lengua es el conocimiento con que el hablante debe contar para 

poder entender oractones y relacionarlas con el conocimiento que tiene del mundo, es decir. el 
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significado de cada elemento y de éste en la estructura de una oración y el significado de toda 

la oración. El aspecto semántico del lenguaje es el que está más lntimamente ligado al 

desarrollo cognitivo del nino. 

El sistema fonológico se refiere al sistema de sonidos de una lengua donde el niño tiene que 

aprender a reconocer y a producir los sonidos del habla pertenecientes a su lengua materna. 

La fonología se aboca al estudio del habla como sistema de representaciones abstractas de los 

sonidos pertenecientes a una lengua dada. A estas representaciones abstractas se Je~ conoce 

como fonemas. Los fonemas son considerados por los lingüistas como las unidades 

funcionales mínimas del lenguaje que establecen diferencias de significado entre las palabras 

(Fry, 1970, cit. en Dfaz G., 1989). Otras do las unidades lingüfsticas, además de los fonemas, 

son las sílabas y las palabras, todas ellas consideradas como constructos fonológicos para la 

construcción do un mensaje que va a manifestarse en la operación de procesos articulatorios 

del habla en un orden seriado (Folkins y Bleible, 1990) 

La lingüística achJal considera al morfema como la unidad mínima con significado; por ejemplo, 

"submarino", 

sub= debajo 

mar= extensión de agua salada 

ino =relación o pertcnr.ncia, además determina género y número. 

Según Miiicr (1985), la fonologla moderna es una combinación fascinante de fisiologfa muscular 

y neuronal, física acústica y psicología perceptiva y cognitiva. La fisiologfa se utiliza para 

describir cómo se producen los sonidos del habla; la acústica para ana!Jzar esos sonidos; y ta 

psicología para determinar qué aspectos de estos sonidos son importantes para la 

comunicación humana. 



22 

1.3.1 DESARROLLO FONOLÓGICO 

El nino, como parte de su desarrollo lingülstico, tiene que aprender a reconocer y producir los 

sonidos del habla o fonemas pertenecientes a su lengua materna. La adquisición del sistema 

fonémlco es tan solo una parte del conocimiento que el nifto debe tener para utilizar el lenguaje 

como medio de comunicación. Jakobson (cit. Dfaz G .. 1969) define al sistema fonémico como 

el conjunto de sonidos de una lengua dada, que se construye cuando el nif'io entra a su periodo 

lingüfstico. El aprendizaje del sistema fonémico está íntimamente relacionado con el desarrollo 

de la sintaxis, la semántica y la pragmática; ninguno de estos componentes del lenguaje se 

desarrolla aisladamente sino que se van adquiriendo de manera conjunta (Bruncr, 1986). 

El nif'io lleva a cabo el aprendizaje de los sonidos del habla a través de dos procesos: la 

percepción y la producción del habla. 

1.3.1.1 PERCEPCfON FONEMICA 

Según Dale (1980), el nino desde que nace posee capacidades para percibir y aprender. 

Desde los pocos dfas de nacidos, los infantes son capaces de discriminar los sonidos 

producidos por la voz humana de aquéllos producidos por otros objetos, por ejemplo, el timbre 

de una campana. A la edad de 2 meses, parecen responder de manera diferencial al tono 

emocional de la voz humana (la voz de enojo provoca llanto en el Infante, mientras que la voz 

suave o amistosa evoca sonrisas o arrullo en el nino). Hacia los 4 meses de edad, los infantes 

pueden distinguir la voz de un hombre de la voz de una mujer. 

Kaplan E. y Kaplan G.(1971, cit. en Papalia, 1961). mencionan que los nif'ios comprenden el 

lenguaje antes de aprender a hablarlo y distinguen 5 estadios en el desarrollo de la 

comprensión. 

1) A los pocos minutos de nacer los nínos pueden determinar de donde Vienen los sonidos, asf 

como la diferencia entre ellos con respecto a la frecuencia, intensidad y duración. 
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2) A las dos semanas reconocen la diferencia entre voces y otros sonidos. 

3) Hacia los dos meses pueden captar señales emocionales tendiendo a distinguir entre la voz 

arrulladora (como puede ser la de la madre), a la cual sonríe, y la voz que percibe en tono 

airado (como puede ser la de un familiar), Ja cual el niño rechaza. También pueden captar la 

diferencia entre voces conocidas y desconocidas. 

4) Hacia Jos seis meses son conscientes de la entonación y el ritmo, y responden de modo 

inteligente a las frases en un lenguaje extraño que tiene la misma pauta general de entonación 

que el nif'io está acostumbrado a orr 

5) Hacia el final del primer alio pueden distinguir cnlrn las fonemas o sonidos individuales de su 

Idioma. Pueden captar la diferencia entre dos palabras que :;olamenle difieren en su sonido 

inicial (como gato y rato). 

1.3.1.2 PRODUCCION FONEMICA 

En la comprensión se parte de ondas acústicas o de formas visuales para llegar finalmente al 

significado {el mensaje transmitido), mientras que en la producción se parte de una idea 

(mensaje) y el producto final es una secuencia de sonidos ejecutados mediante la articulación 

(Valle, 1991). 

El hecho de que el nil\o aprenda a percibir e identificar o reconocer los fonemas y secuencias 

de éstos, no es suficiente para considerar que ha adquirido su sistema fonológico, el niffo 

también debe aprender a producir los sonidos. El período de adquisición fonológica se ha 

dividido en dos sub-periodos: el prelingüfstico y el lingüfsbco {Lenneberg, 1967, cit. Papalla, 

1981). 

Habla Prelingüística.· Los estadías del habla que preceden a la primera palabra real son: 

1) Uanto indiferenciado.· El llanto inicial es una reacción refleja ante el medio ambiente 

producido por la aspiración del aliento; es una forma de comunicación, la única con la cual los 

bebés pueden sefialar sus necesidades 
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2) Llanto diferenciado.· Después del primer mes, la madre puede distinguir en el nino las 

intensidades y tonos de llanto y saber si siente hambre, suef'io, ira o dolor. De este modo, el 

llanto se convierte en un medio más preciso de comunicación. 

3) Sonidos simples y emisión de vocales.· Hacia las seis semanas se producen sonidos simples 

como gritos, gorgoreos y balidos; por lo general Jos emite el bebé cuando está feliz. Los 

primeros sonidos son vocales y la primera consonante es la "j". 

4) Balbuceo.- Es una gimnasia vocal que comienza hacia los tres o cuatro meses. El nil\o repite 

una variedad de sonidos vocales y consonantes simples, como "ma·ma-ma-ma", ''ta-ta-ta~ta", 

"paiJaiJaiJa". 

5) Laico o imitación imperfecta.· Durante la segunda mitad del primer oño, los bebés están más 

atentos a los sonidos que se producen a su alrededor. Permanecen tranquilos mientras los 

oyen, cuando los sonidos se suspenden, repiten accidentalmente lo que han ardo, después 

imitan sus propios sonidos. 

6) Ecolalia o imitación de los sonidos.- Hacia los nueve o diez meses, en forma ccnscicmtc, los 

bebés imitan los sonidos de otras personas aunque no los entiendan. 

Ya que han pasado los estadías 4,5 y 6 han adquirido un repertorio básico de sonidos y, al 

darles un significado, están listos para aprender el idioma de su cultura. 

7) Jerga expresiva.- Hacia los dos af'ios el nino utiliza palabras que suenan como rrases pero 

todavfa no les da un significado, y el lenguaje aún no es comunicativo. 

Habla LingO(stica.- Cuando el niño comienza a expresarse con habla significativa también pasa 

por distintos estadías (Eisenson y cols.,cit. en Papalia, 1985): 

1) Oración de una palabra u holofrase.- El niño con una sola palabra expresa un pensamiento 

completo. Ejemplo: "sale" puede querer decir "quiero salir" o "mamá salió". 

2) Oración de varias palabras.- Las primeras oraciones de varias palabras san combinaciones 

de sustantivos y verbos, sin artículos, preposiciones ni adjetivos; es un tipo de lenguaje 

telegráfico. 
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3} Expresiones verbales gramaticalmente correctas.,- A los tres años ya hay un cierto dominio 

del lenguaje, poseen un vocabulario de unati 900 palabras. Hablan con frases largas que 

lnciuyen algunas partes de la oración y empiezan a captar Jos principios gramaticales. 

Jakobson (1974) menciona que /os verdadero• inicios del lenguaje infantil están precedidos por 

el período del balbuceo en donde el niílo produce una asombrosa cantidad de los más diversos 

sonidos. Un niño es capaz de articular en su balbuceo una suma de sonidos que nunca se 

encuentran reunidos a la vez en una sola lengua, ni siquiera en una familia de lenguas: 

consonantes con puntos de articulación va1iadfsimos, palatales, africoda~. vocales complejas, 

diptongos, etc. El niflo es, en la cumbre de su período de balbuceo, capaz de producir todos 

los sonidos imaginables. Sin cmbmoo, el niño p1erdf1 prácticamente todas sus facu!tades de 

emitir sonidos producidos en el balbuceo cuando pasa de la etapa prclingllfstica a la adquisición 

de sus primeras palabras, etapa !mgüfstica propiamente dicha. Resulta fácíl comprender que 

los sonidos ajenos a la lengua hablada por el entorno del niño desaparezcan fácilmente de su 

repertorio fónico; lo más sorprendente es que otrns muchos sonidos comunes a su balbuceo y a 

la lengua adulta desapars::z:can i~ualrncnte, a pesar del madclo que estn última representa para 

él. El paso del período pre-lingüístico al período lingüísbco, es decir, la función que corresponde 

al sonido cuando éste :::e: conviene en un soniao de la lengua, adquiere en ese momento un 

valor foncmático. El pequeflo prindpi<inte aprende ante todo a reconocer como idéntico el 

fenómeno sonoro que él produce y el que oye producir, lo conserva en la memoria para 

reproducirlo al principio de mant:!ra inmediata y después mediata. Lo distingue del resto de los 

fenómenos sonoros que ha oJdo, retenido y repetido y esta distinción Hende hacia una 

significación. AJ deseo de particrpar en la conversación se agrega la capacidad de comunicar 

algo; la apariencia de una sola palabra se convierte en un verdadero diálogo. En el momento 

en que la producción de sonidos se hace con unt:1 firme intención de designación, se alcanza la 

etapa de formación efectiva del lenguaje 

Trátese de niños franceses, alemanes, ingleses. ele: . toda descripción rigurosa confirma el 

hecho sorprendente de que para un orden de adqu1sJciones fónicas dado, la cronologfn relativa 

es srempre y por doquier la m1srn~i 
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Es un hecho aparentemente universal que la adquisición de tas consonantes dentales procede 

siempre, en el lenguaje infantil, a la de las palatales. En ciertos niños las oclusivas velares se 

adquieren poco después de las dentales a comienzos del segundo ano, en otros hay que 

esperar al tercer af'io y a menudo ocurre que hasta llegar al sexto ano los niños sustituyen todas 

las velares por dentales correspondientes. Tampoco es raro comprobar la ausencia de velares 

en escolares de 8 a 9 afias. La "a" emerge como primera vocal del lenguaje infantil y la primera 

consonante es, en general, una oclusiva labial. 

Las primera consonantes son labiales, siendo las más comunes la "p" y Ja "m" seguidas por la 

''l''yla "k". 

La primera vocal es "a" seguida por la Hi" y la "u". 

Las primeras sílabas son consonante-vocal o consonante-vocal dupltcada. 

Las fricativas son adquiridas después de las oclusivas. 

Las Hql.Udas "I" o "r'' pueden ser adquiridas antes de la distinción africada-oclusiva. 

Jakobson (1974, cit.en Bronckart, 1985) hace un análisis de cada uno de los fonemas de una 

lengua en sus rasgos distintivos lo cual constituye su obra. c:chos rasgos se establecen a base 

de las características articulatorias de los fonemas (oral, nasal, labial, dental, etc.). Los rasgos 

distintivos no constituyen unidades lingüísticas del mismo modo que la frase, el monema o el 

fonema, mientras que éstos se organizan necesariamente dentro de una sucesión, los rasgos 

distintivos están simultáneamente presentes en un fonema, por tanto, son Independientes de la 

1inealidad". 

Las unidades de la lengua , y muy especialmente los fonemas, están sometidos a dos presiones 

contrarias en razón de su inserción en el sistema sintagmático, por una parte, y en las redes 

paradigmáticas, por la otra. En el plano sintagmático, las unidades próximas ejercen sobre el 

fonema una presión asimiladora, los fonemas cercanos tienen tendencia a parecerse. En el 

plano paradigmático, las unidades que hubieran podido figurar en E:I mismo lugar en la 

secuencia sonora ejercen sobre el fonema una presión diferenciadora; las unidades que forman 

parte de la misma clase paradigmática tienden a diferenciarse lo más posible. 
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Jakobson (1974, crt. Dlaz G., 1989) ofrece una descripción vaga de su orden universal, es decir. 

no considera qué contrastes se adquieren a partir del oral-nasal, labial-dental y dental-velar. No 

toma en cuenta que Jos contrastes entre fonemas aparecen primero en una posición de la 

palabra y después en otra. Además, aún cuando los niños llegan a controlar dos contrastes 

diferentes no pueden combinarlos para establecer otros contrastes. No aclara el papel de 

ciertos contrastes que se repiten en determinadas lenguas, esto es, en algunas lenguas existen 

fonemas que se diferencian en el mismo contraste, por ejemplo, contraste sonoro--sordo 

diferencia a "p" y "b", "t" y "d"; y "k" y "g". Algunos niños evrtan de manera sistemática producir 

ciertas palabras por los segmentos que contienen, pronunciando sólo aquellas palabras que 

contienen elementos que ellos ya dominan; ésto puede ser una prueba de que el niño percibe 

una oposición antes de que aprenda a producirla. 
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1 4 ARTICULACION 

La articulación es definida como "el acto de colocar correctamente los órganos articulatorios en 

posición adecuada para producir los fonemas específicos" (Navarro, 1963, clt, Melgar, 1976, 

pág.13) 

Se entiende por articulación al movimiento de los órganos "para pasar de una posición a otra, 

cuando so producen los fonemas inmediatos". Para producir un fonema, Jos labios, la 

mandíbula inferior, la lengua y el velo del paladar, elementos del aparato resonador·articu/ador, 

entran en movimiento modificando su forma propia de estado de reposo y modificando también 

la cavidad bucal, con lo cual varían los efectos acústicos del sonido laríngeo o de la corriente 

aérea (Corredera, 1980, pág. " ) 

Para poder articular los fonemas es indispensable que entren en actividad varios órganos de la 

respiración, de la fonación, de resonancia y de la articulación, que actúan coordinadamente por 

medio de procesos sensoriomotrices que regulan su funcionamiento. 

La función respiratoria se coordina con la emisión de la voz controlando su intensidad y duración 

del soplo espirado según fas nece~dades del fraseo. Esta función está en relación con la 

emisión de la voz, tiene un doble control que permile la automatización de Ja asociación fono· 

respiratoria y su representación cortical que hace posible la realización consciente del acto 

respiratorio pormitiendo su reeducación funcional (Nieto, 1984). 

Por medio de la educación respiratoria se va a procurar la asociación fono-respiratoria, el 

control de la duración y prolongación del soplo espiratorio según las necesidades del fraseo y la 

intervención adecuada de la nariz al inspirar y la boca al respirar. 

La niecánica de la respiración es Ja entrada del aire o inspiración y la salida o espiración que 

suceden de una manera regular y rítmica, siendo más breve la primera que la segunda. 

En la respiración normal, el aire pasa libremente por la traquea, la boca y la nariz. Cuando se 

produce el sonido articulado, la columna del aire espirado encuentra obstáculos en su camino. 

En todas las lenguas encontramos dos clases principales de sonidos. En la primera de ellas la 
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columna del aire sale libremente por la boca después de haber pasado por las cuerdas vocales; 

estos sonidos se llaman vocales. En la segunda clase de sonidos, la columna de aire tropieza 

con los obstáculos; estos sonidos se llaman consonantes (Dale, 1980). 

La importancia de la respiración en la articulación es su función motriz que da el soplo necesario 

para la emisión del sonido o vencimiento de los órganos articuladores (Corredera, 1960). 

La fonación o producción de la vez se realiza en la laringe; implica la respiración con el paso del 

aire por ella que bene que ver con la vibración de las cuerdas vocales (Corredera, 1960). 

Las cuerdas vocales (dos membranas elásticas que se encuentran en la laringe) producen los 

son/dos vocálicos básicos. Su funcionamiento es similar al de la doble lengüeta del oboe o al 

de los labios cuando se toca la trompeta. Cuando las cuerdas vocales no están ni demasiado 

tensas ni demasiado relajadas, el aire al pasar las hace vibrar produciendo lo que se llama 

vocalización. La vocafización está realmente compuesta de muchos sonidos diferentes, cada 

uno de los cuales bene su frecuencia propia (Dale, 1980). 

El sistema de resonancia es una "caja ósea" que agrega elementos armónicos al tono 

fundamental de la voz haciéndolo más agradable al oído humano. Esto supone la coordinaciOn 

adecuada do la nasalidad, el tono, altura y timbre vocal. 

La caja de resonancia está formada por la faringe, paladar, cavidad nasal y bucal. La 

colocación de la lengua y la movilidad del velo del paladar tienen importancia en la "impostación 

de la vot', término usado por Jos reeducadores que ensefian a producir la voz sin lastimar las 

cuerdas vocales, mandando el soplo espiratorio que hace vibrar las cuerdas directamente a Ja 

•máscara" o sea la región ósea de la cara formada por los pómulos y los huesos nasales. 

El aparato de articulación está constitufdo por los órganos bucales que intervienen en la 

producción de los sonidos o fonemas que forman las palabras y los podemos clasificar en : 

órganos fijos que son los dientes y el paladar óseo, y órganos móviles que son mandfbulas, 

labios, lengua y velo del paladar (Nieto, 1964). 

En fa articulación de cualquier fonema, hay órganos que entran en acción, en actividad, 

acercándose o tocando otros órganos. A los móviles (labios, lengua, velo del paladar) se les 

llama órganos activos; a los fijos (dientes supenores, protuberancia alveolm y paladar duro) se 
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les denomina pasivos. A la posición media que adoptan los elementos del aparato resonador

articulador cuando se pronuncia un fonema es a lo que se le denomina posición-tipo (Corredera, 

1980). 

También Velázquez (1978) menciona que a la colocación de la lengua, dientes y los labios 

según se requiera, en la posición exacta para decir los sonidos, se le conoce como posición· 

tipo. 

Una articulación correcta exige un buen control sensoriomotor de los órganos de articulación y 

haber podido establecer los procesos auditiva-fónicos que exige la integración fonémica. 

En el nif'io pequef'io, antes de que pueda hablar, los actos de succión, deglución y masticación 

Je sirven como entrenamiento motor il sus órganos que posteriormento van a intervenir en la 

articulación de los sonidos del lenguaje. Por esta razón, los nif'ios que tienen problema de estos 

actos previos al habla, requieren una vigilancia especial y métodos apropiados para que venzan 

sus dificultades y entrenen sus órganos, preparándolos para Ja articulación. 

Corredera (1980) menc.iona que cuando los órganos, en su perrada de mayor maleabilidad y 

adaptación, se colocan en una posición determinada para articular un fonema y ésta es una 

posición equivocada, con el transcurso do! tiempo se adquirirá el hábito de colocarlos en la 

misma forma cada vez que se repita el fonema. Toda palabra adquirida por el niño forma un 

camino y deja una huella fisiopsicológica que seguiriln utilizando sus órganos cuando la repita. 

La corrección de una posición equiVocada para articular un fonema conviene iniciarla 

temprana mento pues a medida que el nifto avanza en edad, aquélla se hace más difrcil puesto 

que el vocabulario del nitio va aumentando con su instrucción y mayor expcrienci3, al mismo 

tiempo que para la corrección va disminuyendo la maleabilidad do sus órganos bucales y 

vocales. 

Según Stark (1986, crt. Garton, A. y Pratt, Ch., 1989), el desarrollo fonológico incorrecto puede 

estar relacionado con posteriores problemas en la lecto-escritura, reforzando su Idea de 

continuidad entre el desarrollo fonológico correcto y los posteriores logros con el lenguaje 

hablado y escnto. 
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También Corredera (1980) señala que gran parte de los nmos que reprueban año tienen 

problemas de articulación (dislalias) y que de no tenerlos habrlan realizado el ciclo escolar en el 

mismo número de años que sus condiscípulos. En la escuela, las dislalias pueden dar lugar a 

burlas por parte de los compañeros prr:.vocando timidez, retraimiento o irritabilidad en el niño, 

afectando sus relaciones sociales .. 

1 .4.1 INVESTIGACIONES SOBRE LA ADQUISICION DE LOS FONEMAS EN EL 

IDIOMA ESPAÑOL 

En la investigación realizada por Melgar (1976) sobre la adquisición de los fonemas de la lengua 

castellana, realizada con nifíos mexicanos, utilizando un Inventario de Articulación, se encontró 

lo siguiente: 

A la edad de 3 anos los nlFios articulan los fonemas: "n1","n".''l\'"."p","k"1"f",y/'l'',''t", y "cll'", 

asr como los diptongos "ua" y "uc". 

A la edad de 4 años los niños articulan los fonemas: "b","g","r"; /as mezclas "b/","pl" y el 

diptongo "io". 

A los 5 anos los nin os articulan las mezclas .. 11", "kl", "br", "krtt, "gr .. y Jos diptongos "au'' y 

A los 6 años los nifios articulan las fonemas· "~·,"s .. ,"j" ,"d" las mezclas 

"gl","fr',"pr"',"tr"', .. dr"' y el diptongo "ao". 

En dicha investigación se evaluó la articulación de los fonemas dentro de palabras. 

Los avances más grandes en la adquisición faném1ca tienen lugar entre las edades de 3 y 4 

anos. 

También oraz Gutférrez (1989) menciona que a esa edad las representaciones subyacentes de 

las palabras son muy semejantes a las de los adultos. quedando sólo por adqwrir los sonidos 

del habla más difíciles a nivel di: producción 



32 

Gámlz y Diaz (1989) elaboraron un instrumento de evaluación de la articulación del habla 

encontrando que a la edad de 3 a 3 años y medio, los niños articulaban correctamente los 

fonemas "b","ch","d"1"r1
1"g","k","l","n","t\","p","s"1

11f't''J'', "'/', todos ellos en posición 

inicial. 

Asimismo, Castañeda (1988) encontró que a esa edad (3 a 3años y medio) se articulaban 

correctatnente los fonemas "b", "ch", "r', "g", "J'', "k'\ "l''i "n", "I\", "p", "s", "f', "y'', 

P.rr. ".melados independientemente de la posición en la palabra, y los diptongos "oi'', "io", "ic'', 

"ua", ""ue", "ae", ui", "ao", "ea" 

Hemández Pina (1984) en la investigación realizada con un solo sujeto, encontró los siguientes 

resultados: 

El fonema "s" como efemento final siléb/co tuvo su aparición por encima de los dos años. 

Ejemplo: "me guta" por "me gusta" (25 meses), "kataffas" por "castañas'' (27 meses). Las 

sílabas Uquidas con "1" y .. ,... aparecieron hasta la edad de 28 meses, por ejemplo, "abrir'', 

"brazo", "planta", "prima" y "tres". La fonética del español a la edad de 3 años fue bastante 

cercana a la adulta culta, quedando por adqumr ciertas posiciones fonéticas de algunos 

fonemas en su mayoría cultismos (E¡emplo: tipo, apto, boj, ábside, etc.), los triptongos y 

perfeccionar el fonema "rr". Al final de los 3 afias contaba con un cuadro consonántico del 

espaHol prácticamente completo. Este es1udío se llevó a cabo en el ambiente familiar del nifio. 

cuyos padres pertenecían n un nivel sociocultural alto en donde el niilo recibía una nea 

estimuración. Esto explica Ja d1fcrenc1a de estos resultados con las investigaciones antes 

mencionadas. 

1.4.2 CLASIFICACION DE LOS FONEMAS HABL!\DOS EN ESPAÑOL 

Los fonemas de la modalidad del castellano hablado en México son 5 vocáhcos· "i", "e", "a''. 

"o", '"u", y 17 consonántico5· "p","t",d,"l","m","n","n","f',"b" (este úttimo se puede 

transcribir ortográficamente como "b" ó "v"). el fonema "e" (cuya grafía corresponde a la letra 

"ch"), el fonema "x" (cuya grafia corresponde a las tetras "J" ó ''g" con sonido fuerte), el 

fonema "g" (que ortogróficamente equivale a las grafias. "g" ó "gu" en "guo-gui") el fonema 



"s"' con sus equivalentes grafismos "s .. ,"z'\"c" (en las silabas ce-el), el fonemd "k" qUl~ 

gréficamente se representa con las letras "k","q"\ y "e" (en "ca-co-cu"), el fonema "r" (que 

equivale a la "ere" simple) el fonema "rr"' (la "erre" vibrante múltlpile) y el fonema "y'' que se 

puede representar con las letras "11" 6 "y" indistintamente. 

Avila agrega a estos fonemas el sonido "s", cuyo punto y modo de articulaclón es palntnl, 

fricativo sordo, que equivale al sonido representado en ingles con la graffa "sh". Este fonema 

se usa en México en Lllgunos aztequ1smos, como en la palabra Xola (nombre de una calle de la 

ciudad de México) que se pronuncia "Sho!a" 

Los fonemas vocálicos, tomando en cuenta el lugar en que se producen, se pueden clasificar en 

tres categorfas: delanteros o palatales "i",''e", medio "a" y posteriores a ·welares "o'',"u". En' 

vocal media "63", la lengua descansa en el piso de la boca, suavemente apoyada contra l~s 

dientes superiores En la articuk1c16n de las vocales palatales "e","i", el movimiento de !a 

lengua se acentúa hacia adelante y en las velares "o","u", Ja lengua se recoge cada vez 111á!.i 

hacia adentro, elevándose hacia el velo del paladar. 

Bol ano (19 56.Cit. en Nieto, 1904} clasifica los fonemas en 4 grandes categorfas: Por su punto Cle 

articulación, por el modo de artic•Jlación, por la función de Ja glotis y por la posición del velo del 

paladar. 

1. Según el punto de articulación, considerando los órganos activos y pasivos que intervienen. 

los fonemas se clasifican en 

-Bilabiales "p .. , ••b••, "m", sonidos articulados con los labios. en los que el labio infenor 

desempena una función activa mientras el labio superior pe1mancce pa~rvo 

·Labiodental "r', sonido articulado con el rabio inferior (elemento activo) y el filo de los dientc5 

superiores (elemento pasivo) 

-Linguodentales "t .. , "d", sonidos articulados con ta punta de la lengua como órgano ucttvo y el 

borde de los incísivos superiores como órgano pasivo. 

·Alveolares "1", "r'', ''rr", sonidos articulados con In punta de la lengua como órgano activo y 

los alveolos de Jos dientes superiores como órgano pasivo 



-Dental "s", sonido articulado con los dientes superiores e inferiores en contacto y la lengua en 

la base de la boca con la punta hacia abajo (sin tocar los dientes). El punto de articulación 

descrito corresponde a la "s" "mexicana" citada por Bolaño y Avila, que describe la "s" 

mexicana como un fonema predorso, dentoalveola1. convexo. 

-Palatales "ch", "y'', "H'', sonidos articulados con el dorso de la lengua (órgano activo) 

apoyado en el paladar duro (6rga110 pasivo). 

-Velares "g"1 "kº', "'x'', sonidos articulados con el postdorso de la lengua (órgano activo) y el 

velo del paladar (pasivo). 

2. Por el modo de articulación. la posición que adoptan los órganos para permitir el pasaje del 

aire, los fonemas se clasifican en: 

-Oclusivos "p•, T, "kº', sonidos emitidos con los órganos cerrados, los cuales producen una 

pequcfía explosión para permitir \<J salida de aire espirado bruscamente. 

-Fricati'JOS "1"1 d, "s", y, "g", "A'', se articulan con los órganos ligeramente entreabiertos y el 

aire espirado durante su salidél produce una suave fricación. 

·Africado .. ch'", es un sonido oclusivo en su comienzo pero al abrirse los órganos un poco, se 

convierte en fricativo. 

-Laterales "l", el aire escapa por el espacio que queda entre el borde de la lengua y los 

molares de los dos lados. 

-Vibrantes "r•\ "rr", el órgano activo que es la lengua, realiza un movimiento vibratorio rápido 

siempre, en el primer caso, y múltiples, en el segundo fonema. 

3. Por la intervención de la glotis, los fonemas se clasifican en: 

-Sordos "p'\ "f", "s", º'ch'',">:", "k", "1", cuando en su articulación la glotis es sorda. Según 

Bol~tio, en los fonemas sordos basta para su fonación el aire contenido en la cavidad bucal. 

-Sonoros "b", "d", "y''. "g''i "I", "r'\ "rr'". '"m", "n", "n", en ta producción de estos fonemns 

es necesario utilizar el aire espirado por los pulmones, que al pasar por la lannge. hace vibrar 

las cuerdas bucales . 

.C.. Por el movimiento del velo del paladar los foncmns se clasifican en 
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-Bucales u orales "p", "f', "ch", "k'', "b", "d", "y'', "g", "r', "s'', "x'', "1'', "r'', "rr", son los 

fonemas que se pronuncian con el velo del paladar elevado para Impedir que el aire contenido 

en la boca salga por las fosas nasales. 

-Nasales "m", "n", "nº, son los fonemas que se pronuncien manteniendo bajo el velo del 

paladar, Jo cual impide que parte del aire contenido en la boca se escape por las fosas nasales. 

A continuación se presenta un cuadro esquemático elaborado por Avila en donde sintetiza la 

clasificación de los fonemas consonánticos. 

Labialos Dontoolvoolarus Palutnlos V claros 

cia.o 
Soooroo lordoo Sooomo >ordoo Sono<os flordos Sonoros Sordos 

Oclusivos p 1 ch k 
A vecos oclusivos, 

b d a VOCOG rnce.tivoo. y g 

Fricatlvoo f • sh • 
Lalerales 1 

Vobrnntos r.rr 

Na>ales m n ~ 

1.4.3 ERRORES DE ARTICULACION 

Los errores de articulación se sitúan en el terreno fonológico porque implican errores 

observados en la pronunciación de los fonemas o sonidos que forman las palabras. 

Cuando el nif\o está adquiriendo el lenguaje, la mayorla de los familiares se preocupa 

únicamente de que el nitlo hable. No importa cómo y éste desfigura naturalmente las palabras 

por imposibilidad funcional. No habla correctamente porque no sabe cómo ni dónde tiene que 

colocar los órganos de articulación, qué esfuerzo debe realizar, ni es capaz de medir el gasto 

de su comente aérea, por tanto el nifío comete errores de articulación (Corredera, 1980). 
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Una de las anomalías más frecuentes del habla, se encuentra en los problemas de articulación; 

según lo reporta Van Riper (1978), básicamente los problemas de articulación consisten en 

sustiuir, omitir, distorsionar, adicionar e invertir sonidos a las palabras. Esto es lo que algunos 

autores identifican bajo el nombre de "dislalias". 

Melgar (1976) define la sustitución como el reemplazar un sonido correcto por uno incorrecto, 

en posición inicial, media o final, en una palabra hablada; la omisión como fa ausencia de un 

sonido en una palabra hablada, ya sea en posición inicial, media o final; la adición, denominada 

inserción, como un sonido que no pertenece a Ja palabra pero que puede ser añadido a 

cualquier parte de ella; y la distorsión como la producción de un sonido que se aproxima al 

fonema correcto pero que no resutta exacto ni se encuentra en el sistema fonológico del habla 

espaffola que es común en México. 

Corredera (1980) menciona que si en Ja articulación de un fonoma, los órganos se colocan en la 

posición-tipo exacta, correspondiente a otra fonema, se producirá la sustitución del fonema. Por 

ejemplo, se quiere decir "rosa" y se dice "losa"; los órganos se colocan en la posición de fa "I" 

en Jugar de la "r". Si se colocan en una posición Intermedia entre dos fonemas, el que se 

pretende articuJar y otro, se producirá una alteración o deformación, por ejemplo, se quiere 

decir "sopo" y se dice "shopa", colocándose la lengua en posición Intermedia entre la "s" y la 

"ch", no articulando nftidemente ni uno ni otro. Y si, por el contrario, los órganos no entran en 

actividad cuando se quiere articular un fonema, existirá omisión; por ejemplo, se quiere decir 

.. qué cosa" y se dice "e osa". A Ja sustitución u omisión de los fonemas en general, se les 

denomina dislalias. El momento en que el nit'lo adquiere las dislalias es cuando él observa 

cómo hablamos, nos escucha y trata de imitamos pero sus órganos no obedecen con la 

facilidad que él desea, y eso produce alteraciones en su lenguaje por insuficiencia funciomu 

natural que, paulatinamente y con sus observaciones basadas fundnmentalmente en imágenes 

acústicas, van desapareciendo. Estas dislalias son naturales, es decir, "ligadas al aprendizaje 

normal del lenguaje" y podemos denommarfas dislalias fisiológicas. Con el transcurso del 

tiempo, cuando el nino adquiere mayor experiencia verbal. van eliminándose siempre que las 

personas que viven en su ambiente se preocupen de utilizar un lenguaje normal e insistan en la 



.17 

articulación correcta de los fonemas, no empleando a su vez, los vocablos deformados por el 

propio nifto. 

Francescato (1971) y Nieto (1978) consideran que la presencia de Jos errores de articulación 

(sustitución, omisión, distorsión, adición de los sonidos) es normal durante el desarrollo del habla 

infantil: sin embargo, si persisten, son signos de deficiencias en el habla. Dichos autores 

consideran que el nlf\o a los 6 af\os de edad debe articular todos los sonidos correspondientes a 

su lenguaje. 

Según Nieto (1984), a la edad de 2 a 3 afies el nifio no puede alcanzar un grado de perfección 

articulatoria, aún comete errores que restan inteligibilidad a su expresión. El porcentaje de 

inteligibilidad verbal a esta edad se calcula de un 75 a un 90%. Coma ejemplo de errores se 

tienen los siguientes: 

- Vocales por semivocales (Ejemplo: "pe" por "pie"). 

-Oclusivas por continuas (Ejernplo: "lete" por "leche"). 

-Sonoras por sordas (Ejemplo: "potón" por "botón") 

-Labiales o dentales por guturales (Ej~mplo: '1afé" por "café"). 

-Vibrantes por laterales (Ejemplo: "Lobelto" por "Roberto"). 

-Omisión de "r'º, "I", "n", "s", finales (Ejemplo: "moto" por "motor", ''perro" por "perros", "come" 

por "comer''). 

Castafteda (1968) elaboró un inventario de ar!Jculación y Jo aplicó a niños de 3 a 7 aftos 6 

meses de edad que asistían a un Centro de Desarrollo Infantil del D. F., provenientes de 

familias de escasos rescursos económicos, encontrando que la mayor frecuencia de error fue 

de omisiones y sustituciones y la menor en adiciones, inversiones y distorsiones. 

Asimismo, Gámiz y Dfaz (1989) elaboraron un instrumento de evaluación de la articulación del 

habla en México y lo aplicaron a nif1os de 3 a 7 años 6 meses de edad, provenientes del 

lnstiMo AJexander 8ain, de nivel socioeconómico alto. encontrando que la mayor frecuencia 

corresponde a los errores de omisión y sustitución, y la menor en adición. inversión y dJStorsión. 

Los errorers presentados se distribuyeron en los diferentes puntos y modos de articulación, 
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siendo la zona dento-atveolar la de mayor conflicto, lo que indica que en la emisión de los 

fonemas el punto de articulación es de gran importancia en cuanto a la dificultad articulatoria. 

Cabe mencionar que en ambos estudios se presenta el mismo tipo de error con fa mayor 

frecuencia aún cuando la población evaluada proviene de dos niveles socioeconómicos 

diferentes. 
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Aunque la pauta del desarrollo del lenguaje es muy parecida en todos los mños, hay marcadas 

variaciones en el ritmo de desarrolla, la amplitud, la calidad del vocabulario y fa correción de la 

pronunciación en todas las edades Estas vanacianes se deben a ciertos factores, entre los 

cuales Hurlock (1978) mencrona· 

I} SALUD. Las enfermedades graves y prolongadas durante los dos primeros años de vida, 

retrasan el comienzo del lenguaje; cuando el niño nene que ser hospitalizado durante 3 ó más 

af'ios, o cuando una enfermedad le impide el contacto con otros niños en el juego, por el 

aislamiento y Ja imitación limitada con los demt:.s t:Jent! escasa oportunidad de aprender a hablar 

y por Jo tanto el efecto sobre el desarrollo es muy gravo 

2) INTELIGENCIA. Los niños con un cociente intelectual elevado aprenden a hablar antes y 

muestran una superioriddd lingüística marcada sobre los que tienen niveles intelectuales más 

bajos (Hurlock, 1982). 

3) NIVEL SOCIOECONOMICO Las aptitudes lingüfsticas son consistentemente me¡ores en 

los miembros de rami!ias de clase elevada qu~ tm fes miembros de f;:¡mii;as de clase baja 

Algunas investigac1oneG han encontrado que los nirlc:. de c!;:isc e/evJda bUpe~an a los niflos de 

ciase baja en articulación, tamario de la frase. uso de la~ d1ferentt:s panes de la oración 

gramatical y la cantidad de locución: se ha encontrado una correlación elevad~ entre el lenguaje: 

del nilio y el nivel ocupacional del rnidre 

4) DIFERENCIAS POR RAZON DE SEXO Se /1a investigado que las niña,-, superan a los 

varones en casi todos los aspectos del lenguaje incluyendo el largo de las pranunc1ac1ones, la 

comprensión de la locución, la art1culac1ón. el número de palabras que hablan y el número de 

palabras diferentes que usan en algunos casos; las diferencias dcbrdas al sexo parecen ser un 

reflejo del rrtmo de desarrollo mas acelerado de las muiere~. 
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Smith(19 .cit en Hurlock, 1978) encontró que a los 2 y 3 años de edad, las niñas tenlan un 

vocabulario más amplio que los niños y que esta d1ferenc1a habl<J desaparecido hacia los 4 

afias. 

5) INFLUENCIAS MEDIOAMBIENTALES. Entre los factores ambrcntales lntimamente 

relacionados con el desarrollo del lenguaje del niño pequeño, figuran el número de hbros que el 

niño ve, las oportunidades qua tiene de juego construct1vo, el número de horas que le leen o le 

cuentan cuentos y el número de adultos con qrnenes tiene contacto dmno, así como el número 

de compaf'ieros de juego 

Un factor medioambiental importante, que restringe el desarrollo del lengua1e es la 

INSTITUCIONALIZACION 

Con respecto a este punto, se ha encontrado que los ni1los de las instituciones lloran más pero 

lalean menos y hacen menos sonidos diferentes que los niños de una familia cualquiera. 

Los nifios 1nstJtucionall1zados aprenden a hablar despacio y durante toda su vid<'.l están 

retrasados en el desarrollo del lenguaje 

Para Hurtock (1978), ustos hectios demuestran que las relac10nes ramihares íntimas constituyen 

un factor importante en el desarrollo del lenguaje. así como las cualidades de estas relac1ones, 

ya que una relación sana entre el niño y los miembros de la familia. especialmente la madre, 

fac1l1ta el desarrollo de! lenguaje. 

Por otro lado, Fitzgerald, Strommen y Mc.Kinney (1988), menc1omm que la 1nstJtucionalización 

retarda el desarrollo del lenguaje; la mayorla de los estudios en esta área reportan un retraso 

lingt.ilstico y/a defectos de locución en un 50% o mas de los sujetos estudiados. Lo que no se 

ha podido resumir con exactitud es In respueslól a la interrogante· ¿Es la mstJtucionalización en 

sf misma la causa del retraso en el lenguaje, o la calldad de la mstituc1onalizac1ón juega también 

una parte importante en estos resultados? 

1 5.1 PRIVATIZACION MATERNA E INSTITUCIONALIZACION 

8ow1by (1972. crt Ruiz. Martincz y Muc1ño. 1981) hizo un estudio con niños que perdieron su 

hogar en su pals natal (Francia. los Palse~ Bajos. Suet~la. Remci Unido y EUA), los cuales 



estuvieron viviendo la separación en instituciones; se hizo un seguimiento a largo plazo para 

observar qué efectos causaba la privación del cuidado materno y se observó que oca$íonaba 

retraso en el desarrollo y que éste aumentaba al prolongarse la pnvac16n. Se encontró que las 

áreas más afectadas fueron el área personal·social y el área del lenguaje. 

Bo'Ntby sugería que el menor deberia ser integrado a la sociedad en un plazo no mayor de 6 

meses. También, que las instituciones deberían ser pequefJas, donde los menores participaran 

de la vida en comunidad, dividiendo a lo.: rnf\os por edades, estados de salud y que cada grupo 

formado deberfa estar a cargo de una madre y un padre de farrnlia. 

La conclusión a la que llegó Bowlby es que la vida de un niño cnado en famllia es et estfrnulo 

más importante porque no proviene de un medio ambiente impersonal. sino que él recibe 

durante los periodos de intercambio con su madre, un vinculo afectivo en el qu~ ésta lo cuida, lo 

alimenta, lo abraza, le habla o juega con él. Si en los primeros rncs1:1s de vida del n1no hay 

privación sensorial o ambiental y una interacción insuficiente con una figura materna definida, 

esto afecta la capacidad para establecer vinculas pe1sonales y expresarse verbalmente, lo cual 

deteriora estas áreas del desarrollo 

Otro estudio de privacion materna fue el que rnalizó Provence y Lipton (cit. Bowlby, 1981). En 

su investigacilón se utilizó e! método dt:! dos grupas relacionados al azar, 75 niños con 

experiencia de privación o separación y el grupo control de 75 nif'ios cri<:1dos en fam11iri. AJ grupo 

de nif'ios institucionalizados se les asignó una niñera específica y se les proporcionó un número 

adecuado de juguetes; el resultado de la investigación fue el siguiente· La conducta motriz de 

los niflos no se vió afectada durante el primer me~, pero pc~teriormente se observó retraso en 

el dominio de cabeza, capacidad para sentarse derecho. ponerse en pie y caminar. También 

se encontraron afoctadas las área~ de adapt::ic1ón y lenguaje:, en la primera se observó un 

menor uso de capacidades motoras para buscar placer y evrt~r incomod1ú3de~ e intercambios 

sociales, es decir, incapacidad para adaptarse al medio En el arcu del lenguaje la exprc:=.1ón 

verbal estaba disminuida, era evidentl! y pronto llego a ~er rrwrc;:ida. existía un retraso en la 

comprensión del lenguaje y el habla era et a·e~1 qm.! ':>C cn.::cn\;3ba mas afe(...1ada 
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Burlingham, D. y Freud, A (1976), en un esludio que realizaron en la guardarla Hampstead, 

encontraron diferencias de desarrollo en nifios que pasan su vida en un internado y en rnños que 

se desarrollan en un ambiente familiar. Para ello ef191eron cuatro aspectos de la vida infantil: 

control muscular, desarrollo el lenguaje, formación de hábitos de limpieza y alimentación, 

encontrando que los niños de la guarderfa estaban menos avanzados en el área del lenguaje 

comparándolos con los nifios educados en familia. esta desigualdad no se da en el perfodo del 

balbuceo sino después de éste, los progrnsos en el cambio del lenguaje se 1etrasan a partir de 

este ptlrfodo. 

Dos causas que retrasan el desarrollo del lenguaje de los nn"íos criados en familia son: la 

primera estriba en que el niño está solo en su hogar y no se le permite el acceso a la 

comunidad lingüística para realizar sus inttmciones comunicativas, por Jo tanto no puede hablar 

en el seno de la comunidad en la cual el lenguaje constituye el medio de comunicación. La 

segunda razón es más importante que la primera, aún cuando la imitación de Jos hermanos 

mayores desempena un papel importante, e!ipecialmente para ampliar el vocabulario, el 

comienzo del lenguaje propiamente dicho se desarrolla sobre la base de un contacto interno 

entre el nino y sus padres. 

Si en el niño criado en familia se puede retrasar el desarrollo del lenguaje, aún más en el niño 

internado en la guardarla donde los nil"los mé.s pequeflos están separados de los mayores, 

formando un grupo en el cual ningún niño puedo hablar y donde el lenguaje carece de utilidad 

inmediata, si éste se aprende sobre todo por la oportunidad de hablar, es sumamente reducida. 

Además, s1 la relación entre el niflo y los miembros de la familia, especialmente Ja madre, 

facilita el desarrollo del lenguaje, en los niños que viven en un internado, privados de su familia, 

se restringirá el desarrollo del lenguaje. 

En el D. F., Rui'z, Martfnoz y Muc1f\o (1961) realizaron un estudio comparativo con 64 n1fios 

institucionalizados de Casa Cuna Coyoacán y con 64 niños de Estancia Jardfn Infantil (criados 

en familia) encontrando que el área de desarrollo más afectada por la instituc1onalización es el 

área del lenguaje con el grupo de maternales de ambos sexos. Consideran que para esta área 

de desarrollo es importante la figura matern<J ya quE: a través de ésta el niño establece sus 
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primeros contactos con el mundo quE: lo rodea, adquiriendo autoconfianza. Sin embargo, el 

niño institucionalizado no logra identificarse con ninguna persona ya que por necesidades de la 

institur:1ón, las personas responsables del trato directo can los niños están en constante cambio 

po1quc requieren de 4 tumos: matutino, vespertino, nocturno y personal de sábados, domingos 

y días festivos. 

En un estudio realizado sobre los efectos amb1entale!> en el desarrollo del lenguaje con ruñas 

pequeños de guarderfas res1denc1ales d~ estancia prolongada. Rutter, M. (1979) efechJó 

estudio·~ observac1onales con 85 niños de 2 a 5 años de edad, en 13 grupos de guardarías 

re~idenciales. El objetivo era relacwnar el desarrollo del lenguaje de los niños con la cantidad y 

calidad del habla de los adultos dirigida a ellos y relacionar estos dos factoru::. con In forma en !a 

cual estaba organizada la guardería Se obtuvieron correlaciones significativas entre las 

puntuaciones de comprcns16n del lengu<Jje por parte de los niños y la cahdad del habla dirigida 

a ellos y la forma en que estaba organiZ:Jd::t !a casa hogar Este estudio supone que la forma 

en que se comportaba y hablaba el person'11 dentro de la institución mcrbe gran mftuencia de su 

estructura organizacional. 

En algunas de estas guarderlns parcela que \.Jí"!a gran r~rtc del habla adulta se relac10naba con 

dar instrucciones a los ni!ños sin cxphcac.iC:.r1 o con camentalios m~ign¡ficante;:s del uµ0 "Está 

bonrto", "¿No crees que benes suerte?'' Ambris c;itegorías del habla tendían a mvolunar ~n 

vocabulario restringido y oraciones cortas y era improbable que provocaran una respuesta 

verbal de parte del rnño. En dichas casas·hoga~ raramente se oían conversaciones extensas y 

el tiempo del personal estaba dedicado principalmente a la atención fis1ca de le& niños, 

desplazarlos de un lugar a otro. sacar y guardar equipo y observar Slmta dos <.t los rnlños 

Algunas de las casas-hogar eran administradas sobre una base cornpletarnente rulmana o se 

recurrfa a la enfermera Jefe. Cada dia e!.tab:l es!nctarnente pr:>gramado. !a enfermera hado 

inspecciones frecuentes y la libertad de e!!a 'I el ntf10 estaba muy l1m1tada. no sf"! les permitía a 

los niños que salieran solos del dormrtono del grupo y la enfcrmcr~ tenia que ped1r perrruso 

para sacar a pasear a los niño~ o parn encender n! te!e1J1sor Et""I (j¡chn s1tu;H.:1ón la enf~rmcra 



tenla muy pocas responsabilidades y sus tareas estaban tan bien definidas que otra persona 

podfa tomar su lugar fácilmente. 

Puesto que al personal se le daba poca autonomia, no podían ofrecerla a las niños Lo que es 

más importante, el caracter de una insbtuc1ón en donde las decis1oncs se toman arriba y cada 

grupo conoce su posición en la jerarqub, favorecía el desarrollo de la obediencia y no de la 

autonomía del nilfo 

Durante el juego se les asignaba ur. papel pasivo, pod!an ser empujados en un columpio o se 

esperaba que se sentaran callados mientras se lefa un libro: el personal generaba poca 

estimulación, los niños no parecían interesarse en ellos. hJclan pocas observaciones al 

personal y con frecuencia no contestaban a sus comentarios 

En instituciones un poco menos centralizadas, a la enfermeta a cargo del grupo. podta dársele 

la responsabilidad de repartir el trabajo doméstico y se le permitfa organizar s;:ihdas dH la casa

hogar. En estas instituciones más descentralizadas, cada grupo se albergaba separadélmante 

en una cabana o piso y el personal preparaba sus propias comidas y disponia las activ1dader. 

del dla. Los nif\os podían desplazarse hbremente por la casa y el jardín y el personal dejaba lc1 

decisión a la enfermera Jefe sólo de vez en cuando. Su papel, de hecho, se aproximaba más al 

de una madre adoptNa puesto que no estaba bajo vigilancia constante: podla tratar a los nifios 

de manera más flexible y ~e hacia pos1blfj la d1scus1ón sobre temas tales como el menú del dfa, 

cómo pasar la tarde y qué programa de T.V. ver 

El habla del personal era por lo tanto más variada e interesante y los niños pareclan dirigirse y 

contestar más frecuentemente al personal. La primera predicción fue que mientras más 

autónomo fuera el grupo, más alta seria la interacción personal-nirio, es decir, mientras más 

frecuentemen:e conversara y jugara el personal con los niifos, en lugar de cuidarlos 

pasivamente, más frecuentemente le darlan exphcaciones de las órdene5 a los nil'ios, más 

frecuentemente tendrlan respuestas reciprocas a su comentanos y los niFios harían comentarios 

con más frecuencia al personal Cuando el personal estuviera jugando con los ninos o 

leyéndoles, se predijo que a mayor autonomra del grupo. se le asignarla atgún papel aci:No en 

la situación de juego o de lectura. Además se predijo que estas diferencias en la interacción 
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personal~nif'io, resuttarlan en un desarrollo superior del lenguaje en los niños del grupo más 

autónomo. Desafortunadamente, no pudieron encontrarse grupos de casa- hogar que difirieran 

sólo en autoncmfa y se consideró necesario medir las diferencias en variables organizacionales 

asociadas que pudieran afectar la conducta del personal y/o el desarrollo del lenguaje. Asl 

pues, hubo una tendencia a que una autonamra baja se asociara con una estabilidad baja (no 

se refiere a la rotación del personal sino al tiempo en que el persona! trabajaba con un grupo 

particular de niños), ya que las guarderfas eran centros de entrenamiento y el personal 

subalterno en cualquier grupo cambiaba constantemente 

Puesto que muchos nif'ios eran extraidos de una clase obrera baja, de hecho se beneficiaron 

intelectualmente de su educación institucional. Hay dos razones por las cuales se explica, 

primero, todos los nifíos de este estudia estaban sanos y careclan de una historía de nacimiento 

prematuro o diffcil; la mayorla habían sido admitidos como bebés y no hablan surrido el rechazo 

temprano o los frecuentes cambios de ambiente que experimentan muchos niños que ingresan 

a la atención residencial; segundo, en estas casas-hogar no sólo la atención trsica y la provisión 

de libros y campos de juego era excelente, sino que la organización de los nif\os en pequcf'lo~ 

grupos de edades mezcladas con un nivel de personal relativamente elevado y pocos deberes 

domésticos, resultaron en una alta frecuencia de plática. 

Si la cantidad del habla del personal cae significativamente por debajo de este nivel, el 

desarrollo del lenguaje puede verse afectado. 

Aunque en todas las casas·hogar la frecuencia del habla del personal fue suficiente par& 

promover el desarrollo promedio del lenguaje, el nivel de desarrollo se relacionó con la calidad 

del habla del pe,,;onal. 

Se descubrieron correlaciones significativas entre la frecuencia del habla "inforrnat1v.:·¡"' d~1 

pe~onal con la cual el personal les contestaba a los rnflos y las puntuaciones de cornprensión 

del lenguaje. En las guarderfas en donde las puntuaciones de comprensión de los r11ños fueron 

elevadas y se oyó la plática "ih~c>rm~tiva" del personal. no sólo los grupos eran más autónomo~. 

sino que el personal tendfil a ser más experimentado; además la establlidad del personal !a 

relación personal·rnño y la edad promedio de los niños tendía a ser mas alta 
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CAPITULOll 

Según eshJdios realizados con niños institucmnatizados (Burlingham y Freud, A., 1986, Rutter, 

1979; Rulz, Martlnez y Muciflo. 1981) el área de desarrollo mas afoctada por la 

institucionalización es el área del lenguaje. Los niños que se encuentran en estas instituciones 

son nifíos abandonados o maltratados que carecen del afecto materno el cual es indispensable 

para que el niño pueda relacionarse con el medio ambiente. 

Por el contrario, el nifío criada en familia tiene un v(nculo arectivo con su madre y el desarrollo 

global del rnifo no está afectado como sucede con los niños 1ristitucionalizados. La interacción 

que se da en la familia entre la madre y Jos hermanas propicia la utilización del lenguaje, da fa 

oportunidad para que el niño escuche el lenguaje, lo comprenda y posteriormente lo hable. 

Asimismo, en el acto de hablar el nifío obtiene rctroa!imenta~1ón y corrección por parte de los 

adultos. También debe dominar sus convenciones para que sus propósitos sean claros a través 

del lenguaje, asl se comunica en forma efectJva con los demás para nombrar. pedir, y expresar 

lo que piensa o lo ·que siente. La comunicación temprana lograda requiere de un contexto 

familiar compartido para ayudar a los interlocutores a hacer claras sus 1ntenciones 

comunicativas. 

Uno de los factores que con frecuencia dificulta la comurncac1ón entre el nif'lo y el adulto es la 

articulación ya que el niílo no pronuncia las palabras igual que los adultos (Dale, 1980}. 

Si en el desarrollo normal del niílo criado en familia se presentan errores de articulación. con los 

niílos institucionalizados el número de errores se incrementa ya que el ambiente institucional 

c&rece de las prerrogativas que llene el ambiente fam1J1ar 
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otra razón de la importancia de la correcta articulación del lenguaje es que si un niño presenta 

errores de articulación cuando inicia el aprendizaje de la lecto-escritura, su deficiencia 

articulatoria puede dificultar su aprendizaje escolar 

Por Jo anterior, se puede preguntar: ¿Qué efectos tendrá un programa de articulación del 

lenguaje en Ja producción fonémica en nif'íos institucionalizados de 3 arios 3 meses a 3 años 9 

meses de edad? 

Los objetivos de la presente investigación fueron: 

1) Elaborar un programa de articulación del lenguaje para niños instituclonalizados con 

problemas del habla. 

2) Probar la efectividad del programa en términos de los cambios generados en la producción 

fonémica de los niños. 

2.3 HIPOTEBIS 

Hipótesis Nula: 

1) No cxjsten diferencias significativas en Ja articulación del lenguaje en niños institucionalizados 

antes y después de aplicar un programa de articulación. 

2) No existen diferencias significativas entre fa cantidad de errores de articulación de un grupo 

de nirios institucionalizados expuesto a un programa de entrenamiento y otro grupo que no 

recibe dicho programa. 

Hipótesis Alterna. 

1) Si un grupo de nif'los institucionalizados recibe un programa de entrenamiento en la 

articulación del lengua1e, entonces disminuirá la proporción de errores 

2} Si los niños mshtucronalizados carecen de la oportunidad para ejercitar lo aprendido en un 

programa de articulac1ón, entonces no habrá diferencias significativas en el número de errores 

cometidos 



Variable Independiente: Programa de articulación del lenguaje 

Variable Dependiente: Producción fonémlca 

Definición coru;JW.!JJal.Jkla..\l;L 
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Programa: Esque:rna ordenado temporal y temáticamente de cada uno de los pasos y 

procedimientos para el logro de un objetivo individual o colectivo (Diccionario de Psicología, 

1985, Ed. Herder) 

Articulación: Es el acto de colocar corrcr:tamente los órganos articulatorios en posición 

adecuada para producir fonemas específicos (Navarro, T., 1963, crt. en Melgar, M., 1976); es la 

pradu:-:~ión du los sonidos del habla (Van Ripm, 1978) es la habilidad en el control de los 

órganos fonoorticuladores (Dfaz G., 1989; 

Oefinjción oceraeíQ~J....: 

El programa de articulación del lenguaje consistió en la ejecución de ejercicios respiratorios y 

de corriente de aire. ejercicio!J para aflojar la mandíbula, ejercici·'lS linguales y labi~lcs, 

repetición de sonidos onomatopéyicos, identific~ción espontánea de imAnenes que contienen 

los fonemas a entrenar, así como la repetición de palabras que contienen dichos fonemas. 

Qefinjción conceptual de !a V D -

Producción: Movilización y un cuidadoso control del aparato fonador. En la producción se parte 

de una idea (mensaje) y el producto final es una secuencia de sonidos ejecutados mediante la 

articulación (Olerón, P.,1981). 

Fonémica: Se refiere a los fonemas, es dec1r, a los sonidos de una lengua (Jakobsan, 1974, crt. 

en Dlaz G., 1989) 
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Definjci6o operacional de la V·D -

La producción fonémica consistió en que el nif'io articulara correctamente los fonemas del 

español hablado en México; esto se midió con el Inventario de Articulación de M.Melgar. el cual 

consta de dibujos que representan palabras que contienen sonidos consonánticos, mezclas y 

diptongos evaluados en pos1ción inicial, media y final. 

Vadables Extraftas· 

Las variables extrañas que pudieron afectar Jos resultados de esta mvestigac1ón fueron: 

a) La hlstolia. es decir, los acontecimientos ocurridos entre la pnmc1 a '/la segunda. cvalunc16n; 

no se pudo controlar por la poHtica organizac1onal de la lnst1tuc1ón, todos los niños tenían 

establecida una rutina de actividades escolares que tnflul<i en su desarrollo g!oba! y dentro de 

éste el lenguaje articulado. Asimismo. tos acontecimientos externos ocurrrdo3 durante la 

aplicación del programa como enfermedades, paseos tuera de la Institución festivales, etc. 

"b") La maduración que se refiere a los procesos internos de los participantes pues durante el 

entrenamiento hubo procesos maduratJvos que pudieron influir en e! desarrollo del niño tanto en 

el grupo experimental como en el grupo control 

e) La adm'in'1strac1ón del test que consiste en el efecto que ti~ne la admm1strac16n de cualquier 

test sobre los resultados de otro posterior 

d) Efectos reactivos de los dispositivos experimentales que se refiere a que la propia situación 

experimental pudo producir cambios en los sujetos. 

2.5~ 

Se escogió una población de 9 nif'ios institucionalizados de ambos sexos, de 3 anos 3 meses a 

3 años 9 meses de edad, provenientes de Casa Cuna Coyoact.in y Casa Cuna Tlalpan, con un 

nivel socioeconóm1co baJO y un coeficiente intelectual promedm de 80-90 (proporcionado por la 

institución). 
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No se trabajó con muestra porque era muy pequeña y se tomó la población que estuvo 

formada por todos les sujetos que reunieron las características de la investigación. 

En la Casa Cuna Coyoacán, el pediatra encargado de la atención médica proporcionó la 

siguiente información: los niños que ingresan a la institución son remitidos por la Procuraduría 

del D.F.; antes de pasar a la sala correspondiente se les hace un examen médico rea!izándose 

una explm.1c.on física completa y cuidadosa ya que la polftica de la institución es admitir a niños 

sane:.:; ¡uto no tengan retraso mental, malformaciones o enfermcdLldes mfecto-contagiosas. Si 

éstas se presentan, se canaliza al niño al hospital. En la exploración física se pueden pasar por 

alto deficiencias auditivas y visuales leves e incipientes 

En la Casa Cuna Tla!pan, el psicólogo encargado del Depto de Psicopedagoqfa informó qu~ 

105 niños admitidas en la Institución son remitido::. por la Procrnadurfa del D.F. con averiguación 

previa ya sea por maltrato o <lb;Jn:;iono; al ingreso se realiza una valoración médica para 

calcular su edad cronológica aproximada de acuerdo a su nivel de desarrollo y también para 

detectar si hay retraso mental o para verificar si hay maltrato. Si hay retraso, se les estimula 

igual que a los otros nif\os y además son atendidos por personal de Educación Especial. 

En ambas instituciones se les realiza una valoración psicológica periódicamente utilizando las 

pruebas do Terman-Merril, Gesell o WISC dependiendo de la edad del niílo. Si egresan de la 

Institución es por adopción o por integración familiar. 

2.6 TIPO DE ESTUDIO 

Según Kerlínger, F. (1979) el presente estudio fue experimental de campo porque se introdujo 

un tratamiento, el Programa de Articulación del Lenguaje. con el fin de probar si habla cambios 

en la producción fonémica de los niños. 
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2.7D~ 

Se utilizó un diseflo experimental (Campbell, D. y Stanley, L., 1970) con grupo control pretost

postest. 

R 01 X 02 

R 0 1 02 

O 1 = observación Inicial 

02 = observación nnal 

x = tratamiento 

R = aleatorización 

La asignación fue al azar ya que todos los su¡e!os tuvieron la probabilidad de sor elegidos para 

el grupo experimental o el grupo control. En ambos grupos se realizó una evaluación previa 

(pretest) y otra posterior (postest). Después de la primera evaluación se introdujo el tratamiento 

(Programa de Articulación del Lenguaje) al grupo experimental. Al grupo control no se le dio 

tratamiento. AJ finalizar el tratamiento con el grupo experimental se llevó a cabo la segunda 

evaluación (postest) haciendo una comparación intragrupos y entre grupos para determinar si fa 

variable independiente había producido cambios en la variable dependiente. 

Las comparaciones que permrtc hacer este diseño son las siguientes: 

a) Comparación del pretest con el postest en el grupo control permrtiendo conocer la existencia 

de un cambio significativo al paso del tiempo y que no eslá relacionado con el efecto del 

programa, 

b) Comparación del pretest y del postest del grupo experimental permitiendo establecer 

diferencias significativas entre la primera y fa segunda evaluación como consecuencia de la 

aplicación del programa y 

c) Comparación entre el postest del grupo experimental y el postest del grupo control. 

2.B MAIEBJAL 

Se utilizó el lnventano de ArtJcutación de M Melgar, er cual ev<Jlüa el desarrollo de la 

articulación para Jos sonidos en español. ~e prueban 17 sonidos consonánf1cos, 12 mezclas y 6 
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diptongos. En el material de estimulas se emplean 35 tarjetas de cartón blanco de 22.5 x 15 

cm.· que contienen dos o tres dibujos lineales que representan 56 palabras empleadas; 11 

tarjetas Ilustran los sonidos· (m), (n), (ft), (p), (x), (b), (k), (g),(I), (y), (d), (1), (r) suave, (rr), (t), 

(ch), (s); 12 tarjetas que contienen las siguientes mezclas· (bl), (kl), (0), (gl), (p), (br), (kr), (dr). 

(Ir), (gr), (pr), (tr), y 6 tarjetas representan los siguientes diptongos. (au), (01), (eo), (1e), (ua), 

(ue). El inventario contiene dos apéndices, el apéndice B conliene Jos fonema~ en sus 

posiciones Inicial. media y final y el apéndice C nos proporc1ona los datos de las edades en que 

se deben articular dichos fonemas. Se anexan protocolo y hoja de cahficación del lnventano. 

El programa de articulación que se ut:Jlizó para favorecer la producción fonémica de los nil'los se 

elaboró tomando en cuenta los siguientes critenos: 

1) Las recomendaciones que con más frecuencia mencionaban autores como Berruecos 

(1970), Corredera (1980), Josef y Bockman (1982), Malina (1965), Nieto (1984) (las cuales no 

cuentan con apoyo expertmental) y Velázquez (1978), como son: 

a) Ejercicios respiratorios, tales como respirar por la nariz lenta, profunda y largamente con l<.J 

boca cerrada, respirar con una fosa nasal y luego con la otra, aspirar por la nariz 

profundamente y expeler el aire por la boca abierta, etc. Estos ejercicios son necesarios para la 

emisión del sonido o et vencimiento de los órganos articulatorios y se utilizan para todos los 

fonemas. 

b) Ejercicios para aflojar la mandfbula, tales como movimientos suaves do masticación, de lado 

a lado, hacia adelante y atrás, arriba y abajo, etc. Estos ejercicios son necesarios para la 

correcta posición de Ja articulación de todos los fonemas. 

e} Técnicas de gimnasia labial activa para aumentar Ja destreza labial del nif\o, consistentes en 

ejercicio6 realizadas con las labios, talos cama arrugar los labios, poner1os en punta, estirar1os, 

sostener objetos entre Jos labios, fruncirlos, etc Estos ejercicl('IJ llenen la finalidad de dar 

movilidad y desarrollar el labio superior para una correcta art1culac16n de los fonemas 

d) Técnicas de gimnasia lingual activa para aumentar la destreza lingual del niño, consistentes 

en ejercicios realizados con la lengua, tales como chupar y lam~r paletas de dulce, sacar la 

lengua hacia diferentes ángulos, hacer movtrruentos con ella dentro de Ja boca, etc. Estos 
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ejercicios hacen que la lengua adquiera toda su movilidad, indispensable en una correcta 

articulación de los fonemas. 

e) Técnica de articulación espontánea en la que se Je presenta al rnño un álbum de fonemas 

consistente en una serie de recortes o imágenes que representan objetos comunes cuyos 

nombres contienen los fonemas que se van a ejercitar. en diferentes posiciones en relación a la 

palabra. 

f) Par último, repetición de palabras que contengan ros fonemas de entrenamiento 

2) Según los errores de articulación de los niños se escogieron ejercicm~ generales básicos 

que se ajustaran a las necesidades globales de ellos 

3) Los ejercicios se ordenaron de menor a mayor dificultad 

4) De acuerdo a los requerimientos del niño para articular los fonemas, se programaron 

primero los ejercicios de respiración ya que es necesario que el niño sepa respirar 

correctamente para facrlitar l::i pronunciación de los fonemas, siguiendo los ejercicios de 

masticación, luego los labiales y por último los linguales 

5) Los ejercicios se combinaron alternadamente para que no fuera tedioso para el niMo y para 

mantener su atención. 

Se anexa Programa y Ho1a de Registro del mismo. 

2.9 ESCENARIO. 

En la Casa Cuna Coyoaccin, para la primera entrevista con los niños ~,e ut1l1zo un aula de 5 x 10 

m. aproximadamente, bien iluminada. cuyo mobJl1ario estaba compuesto d~ una mesa, seis 

sillas y un caballete con pizarrón. Para las evaluaciones (pretesl y uc~test) así como para la 

aplicación del programa se ubhzó la Cámara de Gesell de la 1nst1tucron rJe 4 5rn x 2.5 m., que 

contenfa una mesa con base de 0.60 m x 1.50 m y O 40 m.de attura aproxrm;;idamente , 3 sillas 

de tamallo regular y una silla infantil, varias ca1as grandes apdada5 en uno de los ángulos, 

algunas de ellas contenían juguetes y muñecos de peluct•e Tenia 1lum1nación escasa ya quo 

sólo habla una lámpara de dos balastras y por la ventan<J no cn!~;:iba luJ: n'ilh.Jral suficiente, 



54 

además de que la parte del espejo de la cámara estaba cubierta con una cortina negra que 

obscurecía el salón. 

En la Casa Cuna Tlalpan se utilizó, para la pnmera entrevista con los niílos, un aula de 5.5 m. x 

3 m. aproximadamente, cuyo mcbiliano estaba compuesto de 3 mesrtas de atila unidas 

horizontalmente, 12 sill'rtas y un gab'1nete en uno de Jos ángulos, que contenía material didáctico. 

Para las evaluaciones (pretest y postest) así como para la aplicación del programa se utilizó la 

Cámara de Gesell de la institución, de 8 rn. x 5 m, que contenía 3 sillones, una mesita de 0.90 

m. x 0.50 m y cuatro sillitas; contaba con una adecuada iluminación ya que una de las paredes 

do mayor long.ttn.i tenla ventanales de techo a p1:;.o 

2.10 PROCEDIMIENTO 

Esta investigación se llevó a cabo del 2 de septiembre al 19 de diciembre de 1991, en la Casa 

Cuna de Coyoacán, ubicada en Moctezuma No 46 y en la Casa Cuna Tia/pan, ubicada en 

C.;if de Tlalpan No. 1677. 

P.<1ra poder realizar esta investigación dentro de las instituciones arriba mencionadas se obtuvo 

un permiso en el Depto. de Prevención Asistencial del DIF 

En la Casa Cuna de Coyoacan se efectuó una revisión de los expedientes para seleccionar a 

los sujetos que participarían en este estudro y que reunlan las caracterlsticas ya mencionadas. 

Se hizo una lista de los nif\os y se trabajó con todos los que había de 3 anos 3 meses a 3 años 

9 meses de edad. 

En la Casa Cuna Tlalpan no so hizo revi!;ión de exped1ente5 porque los psicólogos responsables 

proporcionaran los nombres de todos los niños que había con las caracterfstic;Js requeridas. 

Teniendo los nombres de los sujetos que participarlan, se hizo una asignación al azar simple de 

un grupo experimental y un grupo control en cada una de las instituciones 
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Se formaron así el grupo experimental v el grupo control con los niHos de ambas instituciones, 

realizando una serie de fases organizadas como sigue: 

1) RAPPORT Y JUEGO. Esla fase consistió en una sesión que duró aproXJmadamcnte 30 

minutos. Primero se acudió con Ja niñera o educadora encargadJ de los niños pJrticipantes y se 

les avisó con quienes se trabajaría. Se condujo a los niflos c:il cub[culo asignado, se estableció 

el rapport platicando con los niños y jugando con ellos para que conocmrnn a las dos 

experimentadoras y adquirieran confianza. Se organizaron juegos de grupo (Doña Blanca, 

juego de pelota, etc.} y se les dejó jugar individualmente con dados, juguetes de plástico, de 

madera, rompecabezas. material para colorear y juegos desarmables. También se les inrormó 

de su participación en la mveistigac16n utilizando términos accesrb!es a su edad. Finalmente se 

regresó a los niños a su salón correspondiente Esta sesión se llevó a cabo en la mañana de 

10:00 a 10:30 Hrs. en cada una de las inst1tuc1ones (2 días en total) 

2) EVALUACION Y CALIFICACION (Pretest) La sesión de evaluación duró 30 minutos 

aproximadamente. Se le presentó al ntño el material del lnventano de Articulación de Melgar 

consistente en 53 dibujos (incluidos en 35 tar¡etas) p1dréndole que los nombrara. Las dos 

experimentadoras parbc1paron en la evaluación con cada uno de los niños, una de ellas 

presentaba el dibujo preguntándole ¿Qué es esto? y la otra registraba en la ho¡a de calificación 

{ver anexos) las palabras tal y como las pronunciaba el rnño. Esto mismo se hizo con todos lo$ 
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dibujos. SI el niño no identificaba un estímulo espontáneamenle, la examinadora le decía la 

palabra y Je pedía que la repitiera. 

Esta etapa se llevó a cabo en la cámara de Gesell de cada Un<l de las insbtuciones, en el 

transcurso de la mañana, evaluando de 2 a 3 niflos diariamente, uülizando 4- dfr.is en la 

evalu;:;c1ó;i de todos las niños. 

Al terminar la evaluación con todos los niños se procedió a calificar el inventario de la siguiente 

manera: Primero se comparaba la palabra que aparece en la hoja de calificación del Inventario 

de Melgar correspondiente al dibujo presentado con la palabra pronunciada por el nif'io; si el 

fonema evaluado era correcto se anotaba una paloma ien la columna correspondiente (posición 

inicial, posición media o posición final}; si era incorrecto se registraba como sustitución, omisión, 

distorsión o adición. 

Sólo se tomaron en cuenta los fonemas, mezclas y diptongos que deben ser articulados a Jos 3 

y 4 anos de edad; dicho rango incluye la edad de los sujetos de este estudio 

Se utilizaron 5 días en calificar las hoJas de evaluación de todos los niños. 

3) ELASORACION Y APLICACION DEL PROGRAMA. Tomando on cuenta los fonemas que 

los nirios no podían articular y que ya debfan hacerlo a Ja edad de 3 años, se elaboró un 

programa de ejercidos básicos generales que se a1ustara a !;)S ncccsid;:ides globales de los 

nin os. 

Basándose en el cronograma del Programa de articulación (Ver Anexos} se llenaba la hoja de 

registro (Ver Anexos) con los datos del nrf'io con quien se traba1arfa, con el objetivo específico y 

con las actividades a realizar programadas en dicho cronograma. 

Teniendo a la mano el Programa de articulación y la hoja de registro, se iba por el niño al salón 

de clases o al pabt!llón según el horano de actividadt:f> de las 1nst1tucmnes. 

Antes de iniciar cada una de las sesiones se saludaba al niño y se platicaba con él acerca de lo 

que había hecho por la mariana, esto con el fin de darle confianza y obtener su cooperación_ 

Entonces se procedía a llevar a cabo las actividades anotadas en ta t1oja de registro siguit:ndo 

las instrucciones del programa hasta terminar con todas las act1v1dadP.~ correspondientes a esLI 
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sesión. Cada actividad se repella 10 veces (10 ensayos). Por cada ensayo se anotaba una 

paloma si lo hacia correctamente y un guión si era incorrecto o no lo hacia. 

Inmediatamente que el niño intentaba realizar alguna de las actividades se le elogiaba diciendo 

"Qué bien", "Asf está muy bien'', etc. a manera de recompensa. $1 el niño se negaba a llevar a 

cabo alguna de las actividades no se te regañaba ni se le presionaba para que to hiciera, se le 

dejaba descansar o jugar aproximadamente tres ;rnnutos y se intentaba de nuevo la actividad. 

Si el niño estaba renuente a trabajar o hacia berrinche se suspendfa la actividad hasta el dfa 

~:~uiente. Cuando el niña estaba cansado o aburrido de la actividad se cambiaba a otra. 

Al terminar la sesión, la cual duraba 30 minutos aproximadamente, se despedra del niño y se le 

decía que al dfa siguiente se trabajaría nuevamente con él, regresándo1o a su pabellón o salón 

de clases. 

Asf se continuaba trat>ajando con todos los niños del grupo cxpenmenta!. 

Se trabajó en la mañana una sesión diaria de 30 mmutos con cada uno de los niños durante 30 

días afectivos (2 meses aproXlmadamente sin tomar en cuenta sábado, domingo, dfas festivos 

y días de paseo), de 9:30 a 11 :30 Hrs. en la Casa Cuna Coyoacán y de las 12:00 a las 13:30 en 

Casa Cuna Tlalpan. 

Al terminar do aplicar el programa se procedió a la segunda evaluación (Postest) 

4) EVALUACION Y CALIFICACION (POSTEST). Esto se realizó igual que en la fase 2 

(pretest). Cabe mencionar que la examinadora que presentó el dibujo en el pretest registró en 

el postest y viceversa. 



SR 

CAPITULOlll 

RESULTADOS 

Se trabajó con 9 ninos institucionalizados do ambos sexos, de 3 años 3 meses a 3 años 9 

meses de edad, con un C:I. normal (80-90) asignando aleatoriamente 5 al grupo experimental y 

4 al grupo control, evaluando a los dos grupos con el Inventario de Articulación de M. Melgar 

(pretest). Después de calificar esta prueba se aplicó a los nitfos el programa elaborado 

específicamente para ejercitar los órganos fonoarticuladores y para favorecer la articulación de 

los fonemas. Al finalizar el programa se realizó una segunda evaluación con el mismo 

inventario (postest) y con los datos obtenidos del pretest y el postest se llevó a cabo un análisis 

de los datos cuyos resultados se presentan a continuación. 

Se efectuó un análisis estadístico por computadora utilizando el paquete estadístico SPSS. En 

primer lugar se hizo un análisis descriptivo de los fonemas en sus diferentes posiciones tanto 

para el grupo experimental como para el grupo control a través de frecuencias y porcentajes. 

En la Tabla 1 se observa que en el pretest del grupo experimental, en la posición inicial, el 

100% (5 nif"ios) articuló correctamente los fonemas "m","n","p11,"k"."'y","b","g"; y el diptongo 

"ua". El 80% (4) los fonemas "ch'\"I"; el 60ºA:. (3) el fonema "t'º y los diptongos "ue", "le": el 

40% (2) las mezclas "pi", bl; y el 20% (1) el fonema "r'. 

En la posición media, el 100% (5) do los niños articuló correctamente los fonemas 

"m","ft","k","y''."l","f',"b'','"g"; el 80°/o (4) los fonemas "n'"."p'","ch .. ; el 20% (1) el 1oneme 

"f"; y ninguno de los nlf\os pronunció el fonema "r" suave. 

En la posición final, el 80% (4) de los nlnos articuló correctamente los fonemas "n","1"; y 

ninguno articuló el fonema '"r" suave. 
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En el Postes! de este misma grupa (experimental), en la posición inicial, el 100% (5) de los 

nifios articuló correctamentelos fonemas "m'"."n" ,"p" ,"k" /'y";"I" ,"r' /'b"/'g", la mezcla bl y los 

diptongos au."ue"."'le"~ el 80% (4) el fonema "ch" y la mezcla "pi"; y el 60% (3) el fonema "r'. 

En la posición media, el 100% (5) de los niños articuló correctamt:nto los fonemas 

"m","ft","k",/'y","l''."f\"b"i''g ... El 80º/o (4) Jos fonemas "n"/'p'\"ch"· el 40o/c, (2) el fonema 

"r': y ninguno de los niños articuló el fonema "r'' suave 

En la posición final, el 100% (5) de los nrños articuló correctamente los fonemas "n","I", y 

ninguno articuló el fonema "r'' suave 

En la Tabla 2 se observa que en el pretest del grupo control, en la posición inrcial, el 100% (4) 

de los niños articuló correctamente los fonemns "m","p","k".,"y",''1''1"b"; el 751~b (3) los 

fonemas "n","f',"t'',"ch","g"; y los diptongos "ua","ue","lc"; el 50% (2) la mezcla bl; y el 25% 

("1") la mezcla "pi" 

En la posición media, el 100%~ (4) de los niños articuló correctamente los fonemaa 

"m".'"n".''k","l","t","b"·, el 75°/i, (3) los fonemas "ñ","p",,"y'',"g"; el 50%1 (2) los fonemas 

"r',"ch"; y el 25% ("/") el fonema "'r"' suave 

En la posición final, el 100% {4) de los niños articuló correctamente Jos fonemas "n", .. J'", y el 

50% (2) el fonema "r'' suave 

En el postest de este mismo grupo (control), en la posición ínic1al. el 100% (4) de los niftos 

articuló correctamente los fonemas "m","n",''p"i''l'" 11"y","J","b", y los diptongos "ua","ue"; el 

75% (3) las fonemas "t","g"; y el diptongo "le", y el diptongo "le"; el 50% (2) los fonemas 

"l","ch"; y el 25% (1) las mezclas "bl","pl" 

En Ja posición medta, el 100°/o (4) de los niños articulo correctamente los fonemas 

"m","n","k","1",''f',"b .. ; el ?So/o (3) las fonemas "tt","p",."y","ch","g", el 50°/a (2) el fonema 

"r'; y el 25% (1) el fonema "r'' suave 

En la pas1c16n final, el 100% (4) de Jos niños articuló correctamente las fonemas "n","I"; y el 

50% (2) el fonema "r'' suave 

En segundo lugar, para aceptar o rechazar las hipótesis planteadas. es decir, conocer st habla 

diferencias antes y después (pretest-postest) en la art1culac16n correcta de los fonemas, en el 
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grupo experimental y en el grupo control, se utilizó para cada uno de ellos la Prueba de 

Significancia de Cambios de McNemar. Se encontró que no hubo diferencias estadfsticamente 

significativas antes y después en cada uno de los fonemas en las diferentes posiciories, tanto 

para el grupo experimental como para el grupo control (Ver Tablas 3 y 4) 

Finalmente. r~ra conocer si había diferencias entre el grupo experimental y el grupo control en 

cada uno dl:! los fonemas en sus diferentes posic1ones, se utilizó la Prueba de Fisher y se 

encontró que sólo hubo diferencias estadist:Jcamente s.1gnrficativas en el postest, en la mezcla 

bl, posición inicial (Fisher = 0.04) (Ver Tabla 5). 

También se hizo un rlnálisis cualitabva de los errores de art1culac1ón en el pretcst y en el postest, 

tanto del grupo experimental como del grupo control, que se detalla a continuación. 

En la Tabla 6 se observa que en el grupo experunental antes de aplicar el programa (prctest) 

se presentaron los siguientes errores en la articulación de los fonemas. 

El fonema "nº' en la posición media se sustituyó por "I" en un sujeto; en la posición final fue 

omitido por un sujeto. 

El fonema "p'• en la posición medm se susbtuyó por "m" en un sujeto. 

El fonema "1" en la posición inicial se sustituyó por la "p" en dos sujetos. por la "b" en un suieto 

y se omitió en un sujeto; en la posición media se sustituyó por la "p" en tres sujetos y por 1::1 ''b" 

en un sujeto. 

El fonema "1" en la posición inicial se sustituyó por la "n" en un sujeto y en la posición final se 

omitió en un sujeto. 

El fonema "t" en la posición inicial se sustituyó por "1" en dos sujetos. 

El fonema "ch" en la posición inicial se sustituyó por "t .. en un sujeto y en la posición media por 

''k" en un sujeto. 

El fonema "r" suave en la posición media se sustJtuyó por "1" en 5 sujetos y en la posic:16n final 

se omitió en 4 suje)os y se sustituyó por "I" en un su¡eto 

En la mezcla bl se omitió la "I" en 3 sujetos y en la "pi" se omitió la ••r• en 2 sujetos y se 

sustituyó "pi" por "b" en un su1eto 
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En el diptongo "ue" se sustituyó la u por "b" en un su¡eto y se sustituyó por "u¡i" en otro sujeto, 

en el "le" se omibó la 1 en das sujeto~ 

En este mismo grupo (experimental) despuCs de aplicar el programil (postest) se observaron 

Jos siguientes errores de articulac1ón (Tabla 6): 

El fonema "n" en la pos1c1ón media se sustituyó por "1" en un sujeto. 

El fonema "p" en la posición media se sustituyó por "m" en un sujeto. 

El fonema ··r· en la posición 1nic1al se susbtuyó por "p" en 2 sujelos y en la posiCión media se 

sustituyó por "p" en 2 sujetos y por "b" en uno 

El fonema "ch" en las pos1c1ones 1rncinl y media se sustituyó por la "k" en un sujeto en cada 

una de ellas. 

El fonema "r" suave en posición media se sustituyó por "I" en 5 sujetos En la posición final se 

sustituyó "r'' suave por "I'' en 4 sujetos y se ornrtló en uno 

La mezcla "pi'' se sustituyó por "pi" en un sujeto. 

En la Tabla 7 se observa que en el grupo control en el pretost se presentaron los siguientes 

errores de articulación: 

El fonema "n" en pos1c16n 1nicml se omitió en un sujeto 

El fonema "ft" en posición media se sust1tuy<).. par "n" en un sujeto 

El fonema "p" en posición media se sustituyó por "k" en un sujeto 

El fonema "r' en posición mtcial se susbtuyó por la "p" en un su1eto. En la posición media se 

sustituyó por la "J" en un sujeto y por la "p" en otro 

El fonema .""y" en posición media se sustituyó por "I" en un su¡eto 

El fonema "f' en posición inicial se omitió en un su1eto 

El fonema ''ch" en posición inicial se sustituyó por "s" en un sujeto, en la posición media se 

sustituyó par la "f' en un sujeto y por "s" en otro 

El fonema "g" en cada una de las posiciones 1n1c1al y media. se sustituyó por ,"y'' en un sujeto. 

El fonema "r'' suave en la pos1c1ón media se sustituyó por "I" en 3 Sujetos: en la posición final 

se onirtJó "r'' en un su¡eto y se sustrtuyó por "1" cri otro 

En la mezcla bl se om1tJó la "I" en 2 su1etoa 



En la mezcla "pi" se sustituyó por "pi" en 2 suJetos y se omitió la "I" en un sujeto. 

En el diptongo "ua" se omitió la "u" en un sujeto. 

En el diptongo "ue" se omitió la "u" en un sujeto 

En el diptongo "le" se ominó la "I" en un sujeto 
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En este mismo grupo (control), sin haber aplicado el programa, se observaron los siguientes 

errort::; en el postcst (Tabla 7}: 

El fonema "ft" en posición media s~ sustituyó por la "n" en un sujeto. 

El fonema "p" en la posición medía se susbtuyó por "k" en un sujeto. 

El fonema "r' en posición inicial se sustituyó por "p" en un sujeto y por "ch" en otro sujeto; en 

lo posición medie se sustituyó por "p" en un sujeto y por "J" en otro 

El fonema ,"y" en posición media se sustituyó por "1" en un sujeto. 

El fonema "f' en posición inicial se sustJtuyó por "p" en un sujeto 

El fonema '"ch" en posición inicial se sustituyó por "sh" en un sujeto y por "s'" en otro; en 

posición media se sustituyó por "s" en un sujeto. 

El fonema "'o" en las posiciones 1mcial y medra se sustiruyó por la ,"y" en un sujeto en cada una 

de ellas. 

El fo:iema ''r'' suave en po~ici6n media se sustituyó por la "I" en 3 sujetos; en posición final se 

omi1i6 en un sujeto y se sustituyó por "I" en otro 

En la mezcla "bl" se omibó la "1" en 2 sujetos y se sustiruyó por "bl" en un sujeto 

En la mezclo "'pi" se omitió la "1" en un suieto y se susbtuyó por "pi" en 2 sujetos. 

En ~I diptongo .. la" se omitió la "1" en un sujeto 



TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE ARTICULACIÓN CORRECTA 
DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

FONEMA PRETEST POSTEST 

IMCIAL MEDIA FINAL INICIAL MEDIA FINAL 

(m) 100%(5) 100%(5) 100%(5) 100%(5) 

(n) 100%(5) 80%(4) 80%{4} 100%(5) 80%(4) 100%(5) --

(n) 100%(5) 100%(5) 

(p) 100%(5) 80%(4) 100%(5) 80%(4) 

(k) 100%(5) 100%(5) 100%(5) 100%(5) 

m 20%(1) 20%(1) 60%(3) 40%(2) 

(y) 100%(5) 100%(5) 100%(5) 100%(5) 

(1) 80%(4) 100%(5) 80%(4) 100%(5) 100%(5) 100%(5) 

(1) 60%(3) 100%(5) 100%(5) 100%(5) 

(ch) 80%(4) f.0%(4) 80%(4) 80%(4) 

(b) 100%{5) 100%(5) 100%(5) 100%(5) 
,, 

(g) 100%(5) 100%(5) 100%(5) 100%(5) 

(r) 0% 0% 0% 0% 

" MEZCLA l. 

(bl) 40%(2) 100%(5) 
-o¡ 

¡ 
(pQ 40%(2) 80%(4) 

1 

DIPTONGO _Jj 
(ua) 100%(5) 100%(5) : 

-j! 

(uc) 60%(3) 100%(5} 
" --+ 

(ie) 60%(3) 100%(5) 

-=,,../. 



TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE ARTICULACIÓN CORRECTA 
DEL GRUPO CONTROL. 

FONEMA 
PRETEST POSTEST s 

INICIAL MEDIA FINAL INICIAL MEDIA FINAL 

(m) 100%(4) 100%(4) 100%(4) 100%(4) 

(n) 75%(3) 100%(4) 100'%(4) 100%(4) 100%(4) 100%(4) 

(n} 75%(31 75%(3) 

(p) 100%{4) 75%(3) 100%(4) 75%(3) 

(k) 100%(4) 100%(4) 100%(4) 100%(4) 

(Q 75%(3) 50%(2) 50%(21 50%(2) 

(y) 100%(4) 75%(3) 100 11/a(4) 75%(3) 

(Q 100%(4} 100%(4) 100%(4) 100%(4) 100%{4) 100%(4) 

(1) 75%(3) 100%(4) 75%(3) 100%(4) 

(ch) 75%(3) 50%(2) 50%(2) 75%(3) 

(b) 100%(4) 100%(4) 100%(4) 100%(4) 

(g) 75%(3) 75%(3) 75%(3) 75%(3) 

(r) 25%(1) 50%(2) 25%(1) 50%(2) 

MEZCLAS 

(bl) 50%(21 25%(1) 

(pi) 25%(1) 25%(1) 

DIPTONGO 

(ua) 75%(3) 100%(4) 

(ue) 75%(3) 100%(4) 

(ie) 75%(3) 75%(3) 



TABLA 3. DIFERENCIAS ENTRE EL PRETEST-POSTEST DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL UTILIZANDO LA PRUEBA DE McNEMAA. 

Pretost-Postellt Protest-Po1teat Pretoat~Postost 
FONEMA 

PosJcJdn Inicia/ Posicfén Media P08/Cldn Final 

(m) No existe ta pafabr~ 

(n) 1.0 

(ñ) No existo la palabra 

(p) 1.0 No existe la palabra 1 

(k) 
N . i' o existo la palabra ¡; 

(f) .50 1.0 No oxiste la palabra U 

(y) No oxisto la palabra 

(1) 1-0 1.0 ~ 
1 

(t) .50 No existe Ja palabr~.J 

(ch) 1.0 1.0 No existo f3 palabro 
¡I 

(b) No existe la palabra f, 
(g) No existe In palabra J 
(r) :~ 

MEZCLA l. 
No existo la 

il 
(bl) .25 

palabra No existe la palabrn !! 

(pi) .50 No existe la No existo la palabra 
1) palabra 

¡' 
DIPTONGO 

1: 

(ua) 
No O>cisto la No existe la palabra 

palabra 

No oxiste la 
,. 

(ue) .50 No existe la pafabr2 •I 
palabra 11 

(ie) .50 
No oxisto la No existe la palabra l 

palabro 
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TABLA 4. DIFERENCIAS ENTRE EL PRETEST-POSTEST DEL GRUPO CONTROL 
UTILIZANDO LA PRUEBA DE McNEMAR. 

Pretest-Postest Pretest-Postest Pretest-Postest 
FONEMA 

1¡ Posición Inicial Posición Media Posición Final 

(m) ------ ------ No existe la palabra 1 
1 

(ni 1.0 ----·-

No exis:~-:~- palabra 
1
1 (ñ) 

No existe la 1.0 
palabra 

1 
(p) ------ 1.0 No existe la palabra 

(k) ------ ------ No existe la palabra 

(f) 1.0 1.0 No existe la palabra j 

(y) ------ 1.0 No existe la palabra 

(1) ------ ------ ------
(t) 1.0 ------ No existe la palabra 

(ch) 1.0 1.0 No existe Ja palabra 

(b) ------ ------ No existe la palabra 

(g) 1.0 No existo Ja palabra ¡ 
No existe la (r) 

palabra 
1.0 1.0 

MEZCLA 

(bl) 1.0 No existe la palabra No existe la palabra 

(pi) 1.0 No existe la palabra No existe la palabra 

DIPTONGO 

(ua) 1.0 No existe la palabra No existe la palabra 

(ue) 1.0 No existe la palabra No existe la palabra 

(ie) 1.0 No existe la palabra No existe la palabra 

-- - --



TABLA 5, COMPARACIÓN GRUPO EXPERIMENTAL-GRUPO CONTROL UTILIZANDO 
LA PRUEBA DE FISHER. 

FONEMAS PRETEST POS TEST 
PQ1'1ci0n .!'aticiOf'l 

Intcfal Media Ff nal Inicial Hcdia Ftna1 

(m) -- ·-· NEP -·· - NEP 

(n) .44 1.0 1.0 ---- 1.0 -
(~) NEP .44 NEP ··- .44 NEP 

(p) -·· 1.0 NEP ··- 1.0 NEP 

(k) - -- NEP ·- ·-· NEP 

(f) .20 .52 NEP 1.0 1.0 NEP 

(y) - .44 NEP -·· .44 NEP 

(1) 1.0 - 1.0 - - .44 

(t) 1.0 - NEP 44 - NEP 

(ch) 1.0 .52 NEP .52 1.0 NEP 
-· 

(b) - - NEP - - NEP 

(g) .44 .44 NEP .44 .44 NEP 

(r) NEP .44 .16 ··- .44 .16 

MEZCLA 

(bl) 1.0 NEP NEP .04• NEP NEP 
-

(PI) 1.0 NEP NEP .20 NEP NEP 

DIPTONGO 

(Ua) .44 NEP NEP ··- NEP NEP 

(Ue) 1.0 NEP NEP ···- NEP NEP 

(le) 1.0 NEP NEP 44 NEP NEP 

• p = .05 NEP = No existe la palabra 



TABLA 6. ERRORES DE ARTICULACIÓN PRETEST·POSTEST DEL 
GRUPO EXPERIMENTAL. 

PRF.TEST POSTEST 

FONEMA INICIAL MEDIA FINAL INICIAL MEOIA 

(m) o o ·- o o 
(n) o nl1 (20%) -In (20%) o ni! (20%) 

en> - o - - o 
(p) o p/m {20%) - o plm (20%) 

(k) o o - o o 
Up (40%) 

llp (601>) Up (40%) 
(1) 

!lb (20%) 
f/b (20%) - f/p (40°.>) flb (20%) .¡¡ (20%) 

(y) o o - o o 
(Q Un (20%) o -n (20%) o o 
(t) t/I (40%) o - o o 

(ch) cM(20%) ch/k(20%) - chlk(20%) chlk(20%) 

(b) o o - o o 
(g) o o - o o 

(r) - rn(100%J 
./r (80%) - rn(100%) rn (20%) 

MEZCLAS 

(bQ ./1 (80%) - - o --
(pi) 

./1 (40%) -pllb(20%) - pVpi(20%) -
DIPTONGO 

(ua) o - - o -
(ue) 

u/b (20%) -ue/ua(20%) - o -
(le) ./1 (40%) - - o -

Sustitución nll (sustituir la n por 1) 
Orrislón -In (omtir la n) 

No exlste palabro qua evalúe al fonama. 
No hay error, articulación corrocte 

FINAL 

-
o 

-
-
-

-
-
o 

-
-
-
-

-lr(20%) 
r~(80%J 

-
-

-
-

-



TABLA 7. ERRORES DE ARTICULACIÓN PRETEST-POSTEST DEL 
GRUPO CONTROL. 

PRETEST POSTEST 

FONEMA INICIAL MEDIA FINAL INICIAL MEDIA 

(m) o o - o o 
(n) -In (25%) o o o o 
(n) - Nn (25%) - - nin (25%) 

(p) o plk (25%) - - plk (25%) 

(k) o o - o o 

(f) 
flj (25%) - f/p (25%) flp (25%) 

flp (25%) flp (25%) flch(25%) fl] (25%) 

(y) o y/I (25%) -- o yll (25%) 

(Q o o o o o 
(t) -~ (25%) o - Up (25%) o 

(ch) chis (25%) 
chn(25%) - chlsh(25%) 

ch/s(25%) 
chls(25%) ch/s(25%) 

(b) o o - o o 
(g) gly (25%) g/y (25%) - g/y (25%) g/y (25%) 

(r) - rll (75%) 
-Ir (25%) --- rll (75%) rn (25%) 

MEZCLA 

(bQ -11 (50%) - -- -11 (50%) -bVbi (25%) 

(pi) 
-11 (25%) - - -11 (25%) -pllp; (50%) pUp; (50%) 

DIPTONGO 

(ua) -/U (25%) - - o -
(ue) -/u (25%) - - o -
(ie) -lí (25%) - --- -fl (25%) --

Sustitución ntn (sustitución de la n por n) 
Omlslón -In (omtir la n) 

No existe palabra que evalúe el fonema. 
No hay error. articulación conecta. 

FINAL 

--
o 

-·-
---
-
----

-
o 

--
-

-
-

-fr (25%) 
r/I (25%) 

-

-

--
--
---



CAPITULO IV 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que no hubo cambios cuanbtativos en la 

producción fonémica da los niños del grupo expcnmcntal por lo que se acepta la hipótesis nula 

planteada: "No existen diferencias significativas en la arhculac1ón del lenguaje en niños 

institucionalizados antes y despues de aplicar un programa de articulación", sín embargo, se 

rechaza la segunda hipótesis nula que dice: "No existen diferencias significabvas entre la 

cantidad de errores de articulación de un grupo de niños instltucionalizados expuesto a un 

programa de entrenamiento y otro grupo que no rec1bc dicho entrenamiento", es decir, los rnf\os 

a los que se les aplicó el programa cometieron menos errores de articulación que aquellos a los 

que no se les dio tratamiento. 

A continuación se mencionan los fonem8s que pudieran articular correctamente los niñas, tanto 

del grupo experimental coma del grupo control. en sus diferentes posiciones y se hace un 

análisis detallado de los tipos de error que cometieron y sus posibles ca usas 

De acuerdo al instrumento de evaluación utilizado {lnventano de Articulación de M Melgar), los 

fonemas que deben articular los nrños dr. y 4 afias de edad son: 

"'m","n","fi",''p","k","f',,"y'',"l'',"f',''ch",''b","g'',"r'' suave, las mezclas "bl'',"pl" y los 

diptongos "ua'" ,"ue:" ,''le". 

En el prete5t del grupo experimental, los fonemas que pudieron articular correctamente 

todos los niños, en ta posición 1rncial, fueron. "m","n" ,"p","k","b","g", y el diptongo "ua";en la 

posición media, "m","n","k",."y","l",''f'."b","g". 

El fonema que tuvo mayor dificultad en ser mt1cu!ado fue: ta "r" suave en la posición media 

Todos los niños hicieron una sustltuc16n de este fonema poi ~I kncma "I'' en lugar de decir 



"arete" de clan "alete". Aunque los dos fonemas ("r .. ,"I") son alveolares, sonoros y bucales, 

existe una caracterfstica que los hace diferentes ya que la .. ,... es vibrante y la "I" lateral; es más 

fácil articular una lateral que una vibrante. El niño de esta edad (3 a 4 años) no sabe cómo rn 

dónde tiene que colocar los órganos de articulación, qué esfuerzo debe realizar, ni es capaz de 

medir el gasto de su corriente aérea. Cuando él observa cómo hablamos nos escucha y trata 

de imitamos pero sus órganos no obedecen con la facilidad que él desea y eso le produce 

alteraciones en su lenguaje por insuficiencia funcional natural (Corredera, 1980). 

En la posición final, le mayoría de los niños (80%) omitió el fonema "r"' suave; en lugar de decir 

"collar" decfan "colla" y sólo en un caso (20%) se sustituyó por "I", "collal" por "cofia('. Es más 

fácil para el nifio hacer una omisión cuando no puede articul~r el fonema que una sustitución, ya 

que esto último implica un esfuerzo por porte de él, intentar pronunciarlo aunque no lo logre, y lo 

sustituye por otro que si puede articular. 

En orden de dificultad, el fonema que le sigue es el fonema '"f' en su posición inicial y media. 

El 80% sustituyó la '"f"', que es labiodental fricativa, por la "p" 6 "b" que son bilabiales, o Ja 

omrtla en la posición inicial. Par ejemplo, en lugar de "foco" decían "poco", "beco", "oca". Son 

más fáciles de articular los fonemas bilabiales que los labiodentales. 

En el fonema "t" (posición inicial) menos de la mitad de los ninos (40%) sustituyó la "f' que es 

llnguodental por la "'1" que es alveolar. Es más fácil articular los fonemas alveolares que los 

linguodentales (Nieto, 1984). La palabra que evalúa este fonema en su posición inicial es 

tetrasílaba: ''teléfono"; sin embargo, este fonema fue articulado por todos los niflos en palabras 

cortas y en posie16n media, por ejemplo, "patI". El inventario de M.Melgar utiliza para la 

evaluación de los fonemas palabras bisílabas, trisílabas y algunos tetrasílabas, no hay 

uniformidad en la longitud de las palabras. Esto nos hace suponer que la longihJd de la palabra 

es lo que dificultó su articulación: en lugar de decir "teléfono" dijeron 1áfano", "lantéfano" En 

esta úttJma palabra el niño invirtió fa .. r. que sf pudo pronunciar en posición media en esta 

misma palabra. 



Respecto el fonema "n", uno de los niños (20%) sustituyó este fonema en su posición media 

por el fonema "1". En este caso particular, la palabra "mano" que evalúa este fonema contiene 

dos fonemas nasales "m .. y "n"· la "m" es b1lab1al y !n "n" es alveolar y al conjuntarse ambas 

nasales siendo una de éstas alveolar, la dificultad es mayar para el niño par lo que la cambió 

por un3 bucal ("r'), en lugar de decir "mano" d110 "malo" En este mismo fonema en pas1c1ón 

final, hubo una omisión en uno de los casos. en lugar de decir "botón", dijo "botó" Como lo 

menciona Nieto (1984). los fonemnG tinales "r .. ,"l","n''."s", son omitidos y consideradas errores 

propios de la edad 

El fonema "p" en su posición medida, en uno de los casos {20%), fue sust1h..ndo po; "m", 

siendo los dos bilabiales, cumb1ó el pnmero que es explosivo por el otro que es continuo; en 

lugar de."mariposa" dijo "palimosa". Además, suponemos que la longitud de la palabra exige un 

mejor control auditivo-fónico que l~ permita al niño alcanzar un rnvel de integración fonémica 

acorde a la estructura interna de la palabra (Nieto, 1984). es decir, el niño tiene que aprender 

tanto a reconocer los fonemas y la secuencia de ellos como también a producirlos y en este 

caso distorsionó la palabra 

En el fonema "1" en su posición inicial hubo una sustitución de "I" por "n": en lugar de "luna" 

dijo "nuna". En este caso particular, ei nirlo (20110} pudo prommc1ar otras palabras qL1c 

contenfan este fonema en la misma pos1c1ón como "lean" "Jubo" "lelo" 5uponif:ndonos que el 

error fue cometido por contarrnnac1ón de la "n" En e~te m1smo fcnemtt en In posición final 

hubo una omisión. Como se mencionó anteriormente en esta edad las consonantes finales 

tienden a ser orrntldas 

En el fonema "ch", en su posición in1c1nl rubo una sustltución (2D(X•} por el fonc>ma "\"·en lugar 

de "chupón" diio "tup6n" La "ch" es un fonema afncar1o es decir un !,On!do oclusivo en su 

com1enzo pero al abnrse los órganos un poco se conv1c:rtc en fricativo (Nieto 1904). la cual 
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dificulta su articulación. En su posición media, el mismo sujeto sustituyó el fonema "ch" por 

"k", en lugar de "cuchara" dijo "cucala". En ambas posiciones cambió la "ch" que es africada 

por oclusivas ("k" ,"t"). 

En las mezclas bl y "pi'', más de la mitad de los nifios (60%) omitió la "1". Gramaticalmente, 

se conoce con el nombre de líquidos los fonemas consonantes "I" y "r'' porque se tunden o 

licuan con otros denominados a su vez licuantes, como "b" y "p". Los fonemas "b" y "p" son 

dados por la separación de los labios y la consonante "1" por la posición de la lengua y ambos 

deben emitirse al unisono, lo cual dificulta su articulación (Corredera, 1980). En lugar de 'blusa", 

"busha", en lugar de "plato", "pato" Sólo en un caso se sustituyó la "pi" por "b", en lugar de 

"plato" dijo 'bato".} 

En el diptongo "uo", en un caso (20%), sustituyó la u por "b", en lugar de "huevo" dijo "bebo": y 

en otro caso (20%), sustituyó por "ua". en lugar de "huevo". "uauo" 

En el diptongo "le", casi la mitad de los nifios (40%) omitió le 1, en lugar de "ple", "pe". 

El diptongo "ue" que se forma en la parte posterior de la boca, al igual que el "le" que se forme 

en la parte frontal de la misma, son diflciles de articular por la unión de dos vocales. 

Después de la aplicación del programa (postest), la "r" suave, en las posiciones media y final, 

fue el fonema que no logró ser articulado por ninguno de los niños. Se observó que aún 

habiéndoles aplicado el tratamiento de ejercicios fonoarticuladores, los nif'\os siguieron 

presentando errores en la articulación de este fonema. Sin embargo, los crrorm:. de omisión 

que antes hacfan (pretest) se convirtieron en sustituciones y sólo en un case (20%) se mantuvo 

la omisión que, como se dijo antes, es mtis fácil omrtir que sustituir. 

En el fonema "1'' hubo una disminución de error. En el pretest sustituian dicho fonema por 

"p","b", o lo omrtfan (80%), en cambio en el postest ya no haclan omisiones, siguieron 

sustituyendo pera en menor porcentaje (40% en posición 1nic1al y 20% en posición final). 
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En el fonema "n" se mantuvo el mismo error en la posición media pero se logró articular 

correctamente en la posición final. 

En los fonemas "p" y "ch" se siguieron presentando los mismos errores en el mismo sujeto. 

En la mezcla "pi" ya no hubo omisiones, se siguieron presentando susntuciones pero en menor 

porcentaje (20%). 

Los fonemas (en sus diferentes posiciones) en los que se presentaban errores de articulación 

en el Pretest y que en el Postes! se lograron articular correctamente fueron: "f', "I", la mezcla 

"bl'' y Jos diptongos "uo", "lo"; además, los errores de omisión que se presentaron en el 

pretest, disminuyeron en el postest y algunos de estos errores de omisión cambiaron a 

sustituciones. 

Como lo mencionan Francescato (1971) y Nieto (1978), la presencia de los errores de 

articulación (sustitución, omisión, distornión, adición) es normal durante el desarrollo del habla 

infantil; sin embargo, si persisten, son signos de deficiencias en el habla. Dichos autores 

consideran que el niffo a tos 6 anos de edad debe articular correctamente todos los sonidos 

correspondientes a su lengua. 

Por esta razón y en base a los resultados obtenidos se puede decir que la presencia de los 

errores de articulación es natural a la edad de los nifios con quienes se trabajó (3 a 4 afias). 

También se cumplió con uno de los propósrtos del programa que era prevenir errores de 

articulación y evttar que persistan más allá de los 6 anos, aceptándose asr la hipótesis alterna 

que dice que "Si un grupo de ninos institucionalizados recibe un programa de entrenamiento en 

la articulación del lenguaje, entonces disminuirá la proporción de errores". Según los resultados 

informados no hubo cambios significativos, lo cual indica que el otro propósito del programa que 

era favorecer la producción fonémica de los niPios no se cumplió Esto se puede explicar 

porque no hubo un control riguroso del ambiente ya que los nif'los con quienes se trabajaba 

individualmente estaban acostumbrados a convivir en grupo y cuando se les regresaba a su 

salón de clases o su pabellón, lo que habían ejercitado no era reforzado por la niñera o Ja 

maestra a su cargo y el niño tendfa a repetir los errores de articulación que cometfan sus 

compafieros de clase. convirtiéndose en un crrculo vicioso negativo, aceptándose así la 



segunda hipótesis alterna que dice "Si los niños institucionalizados carecen de la oportunidad 

para ejercitar lo aprendido en un programa de articulación, entonces no habrá diferencias 

significativas en el número de errores cometidos" Además, las niñeras no cuentan con la 

preparación necesaria para corregir a los niños cuando cometen errores de articulación, lo que 

obstaculiza el desarrollo del lenguaje porque, como lo menciona Ruttcr,M.(1979), el nivel de 

desarrollo del lenguaje de los niños es1á correlacionado con la calidad del habla del personal 

que los atiende; dicho personal se dedica sólo al cuidado físico de ella!;, esto es, asearfos, 

vestirlos, alimentarlos y se hmita a dar instrucciones a los niños disminuyendo la cantidad y 

cahdad del habla y reduciendo la interacción entre el adulto y el niño, aparte de que el personal 

cuenta con 3 ó 4 tumos lo que hace que cada vez que cambien de tumo, los niños sean 

atendidos por diferentes personas. 

Asimismo, Corredera (1980) menciona que los errores de articulación están ligados al 

aprendizaje normal del lenguaje pero con el transcurso del tiempo cuando el niño adquiere 

mayor experiencia verbal van eliminándose siempre que las personas que viven en su ambiente 

se preocupen de utilizar un lenguaje adecuado y de insistir en la articulación correcta de los 

fonemas. 

En el pretest del grupo control {al que no se le dio tratamiento), los fonemas que articularon 

correctamente todos los niffos, en la posición inicial fueron: "m","p"/'k'",."'y"',"l".''b"; en la 

posición media: "m'"."n'","k".''l","f',"b"; en la posición final: "n","I", presentándose los 

siguientes errores de articulación: 

Al igual que en el grupo experimental. la "r"' suave fue el fonema que presentó mayor 

porcentaje de error (75% y 50% en sus posiciones media y final respectivamente), "alete" por 

"arete", "collá" o "colla!" por "collar" 

En el fonema "r" en su posición media, la mitad de los nirios (50%) sustituyó "1" por "j" o por 

"p"; en lugar de "elefante", "e1epante" "elejante" En su posición 1t1ic1al. en un solo caso (25%), 

se sustituyó "f' por "p"; en lugar de "foco". "poco" 



El fonema "ch", la mitad de los niños (50fl/o) lo sustituyó en su posición media por "t'' o por "s", 

en ~ugar de "cuchara", ''cusara", "cutala". En el caso particular de la palabra "cusara", el niño 

que hino esta sustitución articulaba correctamente los fonemas "s" y "J" que no se articulan 

sino hasta la edad de G años; sin embargo, no articulaba otros fonemas que ya debla 

pronunciar a su edad. 

En su posición inicial, se sustituía por "s'' en el mismo caso arriba mencionado (25%) ; en Jugar 

de "chupón", "supón". 

El fonema "p" en su posición media, en un solo caso (25%) se susnrurn por "k"; en lugar de 

"mariposa", "maricota". 

El fonema "n", en posición inicial, se omitió en un caso (25%); en lugar de "nnrtz", "anr'. 

El fonema "11", en su posición media, en un solo caso (25%) se sustituyó por "n"; en lugar de 

"pifiata", "pinata". 

El fonema "f', en su posición inicial, en un solo caso (25%) se omitió; en lugar de "teléfono", 

"elésono". Este mismo sujeto podfa articular el fonema pero en palabras cortas como ''tigue". 

El fonema "g" en sus posidones inicial y media, en un solo caso (25%), lo sustttufa por ."'y"; en 

lugar de "gato", "yate", '1oituya" por '1ortuga" Sustitula un fonema velar, la "g'', que es un 

sonido articulado con el posdorso de la lengua, por un palatal, la ,"y" , que es articulado con el 

dorso de la lengua, lo que facilita su articulación. 

El fonema ;y• en su posición media, en un solo caso (25%), lo sustitula por "I"; en lugar de 

"payason, "palaso", uno que es palatal (,"y") por uno alveolar ("1") que es más fácil de articular. 

En la mezcla "pi'', la mayorfa de los niños (75%) la sustituyó por pi y omitió la ''1" en un caso; 

en lugar de "plato", "plato", "pato". 

En Ja mezcla bl, la mitad de los niiios (50%} la omitió; en lugar de "blusa", "busa" 

En Jos diptongos "ua'\ "uc", "'le", la cuarta parte de los ntñc:s (25%) omitió la u; en lugar de 

decir"guante", "mante", en lugar de "huevo" "bebo" en lugar de ''pie'' "'pe" 

En el postest del grupo control, después de haber transcurndo tres meses de la evaltJación 

inicial (Pretest), se encontraron los s1gu1entes resultados 
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Se siguieron cometiendo los mismos errores en los fonemas "ñ"1"p","t',,"y","g'0
1"r .. suave, la 

mezcla "pi" y el diptongo "le". 

En el fonema "fº en su posición inicial se omitió en el pretest mientras que en el postest se 

sustituyó por ''p" Es más fácil omitir que sustituir, lo que demuestra que a mayor edad, mayor 

maduración articulatoría. 

En la mezcla bl, el mismo porcentaje de niños (50%) siguió presentando el mismo error pero, 

además, otro niño que ya la articulaba en el pretcst hizo una susbtución en el postcst; en lugar 

de "blusa", "biusha". Esto se puede explicar porque en el pretest se le p1d1ó que repitiera la 

palabra y tuvo oportunidad de escucharla y ver los movimientos articulatorios del 

experimentador. (como ya se mencionó en el Capitulo 11, en el Inventario de Articulación de 

Melgar, el niño bene que identificar el dibujo y si no lo hace 1 el examinador le dice la palabra y le 

pide que la repita); en cambio en el postest. el rnño identificó el dibujo espontáneamente y 

pronunció la palabra sin tener la oportunidad de ver cómo la articulaba el experimentador. 

En el fonema "ch", en su posición inicial. en un c;iso (25%) se s1puíó presentando el mismo 

error en el postes pero, además, un niño que sí lo articulaba hizo una su~titución de "ch" por 

sh; sucedió lo mismo que en el caso de la mezcla bl en donde nci hubo iderrbficación 

espontánea. En el mismo fonema "ch" en su posición media, uno de los casos (25%) en que 

sustitufa la .. ch .. por "f'. logró articularla y en el otro caso (25%) se mantuvo el error 

El fonema "n" en el que se presentaba una omis1ón (25%) en el pretest. en el postest se logró 

articular correctamente 

Asimismo, los diptongos "ua","uc", en los que se omitla la u en el pretest, en el postest se 

logró su articulación correcta. 

El que antes no articularan el fonema "n" y los diptongos "ua" y "ue" en el pretest y lograran 

hacerlo en el postes. nos hace suponer que esto se debe a la maduración natural de los nif\os. 
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Conforme al Inventario de Melgar, los errores de articulación se agrupan en om1sioncz, 

sustituciones, adiciones y distorsiones. Los errores que con mayor frecuencia se presentaron, 

tanto en el grupo experimental como en el grupo control. fueron los de sustrtuc1ón y omisión, lo 

que concuerda con los resultadas reportadas par Castañeda (1988) y Gám1z y Dlaz (1989) en 

donde la mayor frecuencia se encuer.tra en los errores de omisión y sustitucrón. 

Sustituyeran laterales ("I") par vibrantes ("r"). alveolareo ("I") par hnguadentales ("t"), bucales 

por nasale5. continuas por explosivas. oclusivas t ''k","e',"p'') por africada ("ch"}. 

Respecto a los errores de om1si6n, te.ndlan a omitir los fonemas finales "n'',Hi","r"': el fonema 

líquido "I" en las mezclas bl y "pi", y tas vocales débiles en los diptongos "ua", "ue•· e "lo"; lo 

que coincide can lo rnenc1onadc por Nteto ( 1984} que dice que los ni11os cometen errores que 

restan inteligibHidad a su expresión como cambiar voc;ales por semivocales, oclusívas por 

continuas, sonoras por sordas. labiales o dentales por guturales, vibrantes por laterales, y om1tJr 

las consr-n::intcs finales "r"',"l","n","s" 

No ~'.! presentaron errores de adición y sólo se presentaron errores de distorsión en palabras 

tetJasflabas 

E! fonema "r" suave na logró Sl~r articulado correctamente en el prctest ni r.n el poster., tanto 

•::Jcl grupo experimental como del grupo control, lo cual indica que Ja zona dentoalveolar es la de 

mayor conflicto y demuestra fa importancia que tiene el punto de art1cular:ión en cuanto a la 

dificultad articulatoria. 

Cabe mencionar que en el tiempo transcurrido entre fa pnmera evaluación (pretest} y la 

segunda evaluación (postest), en ambos grupos (experimental y control} los niños pudieron 

adquirir habilidades fonológicas debido a sus act1v1dades de educación preescolar. 

Por lo antes expuesto se puede concluir qll~ los e1ercrc1os b<is1cos de articulación del lenguaje 

recomendados princ1p~1!mente por Nieto y Corrcdcrfl por si mismos no producen cambios 
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sustanciales en la articulación correcta de los fonemas en niflos institucionalizados bajo las 

condiciones ya mencionadas, aunque sí son útiles para una buena dicción en el lenguaje adulto. 

LIMITACIONES 

Tomando en cuenta la edad de los niños con los que se trabajó (3 a 4 anos). una de las 

limitaciones fue el Inventario utilizado el cual contiene palabras bisílabas, bisllabas y 

tetrasílabas, representando mayor dificultad para los niños la pronunciación de una palabra 

larga que una corta, Jo que produce distorsiones que quizá no se presentarían si todas las 

palabras fueran bisílabas. 

También, en este Inventario se presenta al niño un dibujo para que lo identifique y a veces es 

desconocido para él, en algunas ocasiones lo confunde con otros objetos, y el experimentador 

tiene que decirte el nombre del objeto. lo cual permite que el nin o tenga la oportunidad de 

observar los movimientos articulatorios de éste en la emisión de algunos fonemas y en otros no. 

Otra limitación fue la Inexactitud de la edad de las nifios que no era en algunos casos 

comprobable ya que en los archivos de fa institución a veces tienen que ·dar una edad 

aproximada porque se trata de ninos abandonados de los cuales no se tienen mayores datos y 

no se cuentan con acta de nacimiento. 

Además, al trabajar con los niffos en un horario fijo, se tenía que romper con su rutina al quitarlo 

de sus actividades preescolares, lo cual provocaba descontento en algunos casos y esto 

disminula el entusiasmo y la atención del niño hacia las actividades del Programa de 

Articulación. 

Finalmente, en algunas ocasiones se tenia que suspender las actividades del programa por 

enfermedad del niM:o, las cuales se podían continuar hasta que el nifto se recuperara, o por 

celebraciones especiales en días resbvos. 
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SUGERENCIAS 

Se sugiere hacer un estudio comparabvo con rnños que viven en familia para poder determinar 

las diferencias que existen entre un ambiente familiar y uno in&btucionalizado en el desarrollo 

fonológico de los niños. 

Como el Programa de Articulación es preventivo, se ~ugícre utilizarlo como programa correctivo 

can niños de otras edades para conocer el alcance del mismo como instrumento de 

entrenamiento para lo~ órganos fonoartJculadores. 

Oe acuerdo a nuestra experiencia con este programa. se recomienda diseñar otro programa 

que Incluya, además del aspecto fonológico, el aspecto cognitivo del lenguaje, siguiendo la 

trayectoria del sistema de actualización educativa que se aboca no sólo al aspecto sintáctico del 

lenguaje sino al funcionamiento global de este dentro del contexto sociocultural del niño. 
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- IJE AIUlau.N:lOll llEl. lBOJo\1E UlSE1MDO mRA NtliOs 

VISrlTrrlOIMLllADOS IJE CASA CUliA 

{ P'teve11.t.i.vu ) 

POBLACION A LA QUE PUEVE SER APLJ_!:_~QQ 

Núto~ de. 3 a 4 mio!! de edad qu.e .tengan e't 'l.O't:?..6 aP.. habea11. 
.taee.6 como: 

P1tom.tnc.la11. un 6 an{.do po'I. a.Vi.o. 
Omi-ti.lt un 1 a ni.do 
Ag11.ega'L 6onido6 que. no debet1 em-i.t.-l't. 
No tie. e.nt<.enda c.Ca.1tame.nte ea que. di.ce. 

Palta que. e.e P.'l.OgJ'lama óuncion? .. , eoti núlol deben 'tZIHJ.i.'t 
tati tiigu.ien.te.6 condicfoneti: 

- E!icuclten bien. 
- No .te.~19an deóecto~ en fo1 tab.i.oti o en e.a C.engua -?u.e 

dióicuf.te. e.a c.011.11.ecta p11.cmunci.aclón de e.a~ lo11ida.s. 
No te.6 6aC.te.n t'.M d.ien.te6 de e.11611.e.nte.. 
No r.i·"tetientet1 C.e.6 ¿one.6 ne.'1.viatia!i pcu1.-i6~.Jtica6 o 
ce.n..t"l.ate.ti. 

·VM me6e1 apltox.Unadamente, una :H.6.i.ón rlia'tia de media 
ho'ta: ac tiv.i.dadeti cot1 dl~e.tente.1 objPA: tvoti e.1peci.ó.lc.01 
en cada 1e.1lón (ve't c1to11og1tama). 

AC. 6úta.Uza't ce p'1.og1¡_ama, e.e nino conta11.á c.011 e~ de1.t11..e
za. en i'..'.I a,._tic•1Cació11 de.e eenguaje. palta aecanza.t ea i:>'to
ducción 6om~m¿ca CO't!t.P..~po11dlente a ~u edad. 

Ef_ 11ü10 ".e.~pi..1z.a!tá co-vr.ec.tamr..nt~~ 
Ee ntño tend·'tá aq-lf.<.dad en eo~ movtmi1~11(U!I de Ca rn:rn
di.buea. 
Ee 11(

0

1'10 COll(a'lá C.011 ea 1j/C.üfaci dí! (',,~ C··qanO!i a:r<.r1'. 
f..ato"..t.O~ (~1~119~a. fabi_v~J IH'-!'C'.\'l'l.i.1 ~;'.l~:i t:i Qmi_~1,:"; 

CO!t':ec(a de to~ ~VIH~'11ª'. 

EtrA TESIS 
SALIR; DE U 

NO Of/JE 
BJ8LIOTECA 



EL niño a1tticula1tá co1t1tectame.nte luó 6one.maJ.i n,p,ñ,m,k,.t, 
ch,6,l,b,j,g.~ l•uavel, •,y,d, la. mezcla. pt,bt, y lo& 
diptongo6 ua, ue. • .i..e.. 

RECOllENOACIONES GENERALES , 

Antu de. .út.i..c.i.alt cada 6C.6.ió11 y con el.. abje.to de. da't.le. 
con6.lanza y ob.te.ne.Jt la coope.Jtación del niño, óe. pt.at.ic.a
Jt á con U, pl't.e.gu11.tándole ace.1tca de. fu que hizo polt la 
mariana, e.te. 

En la& eje.Jtc.ic.i..o& Jte.&pbi.ato«a&, de mandibula, labial.u 
'1 Unguale.6 e& ne.ce&a·'LÚ que e.e. .(:n6.tl'/.uc..to't JteaUce. lo& 
mov.intie.nto6 pal'/.a que. e.e. nltlo lo& imite., a&.i. e.amo en la 
p/'/.anuttc1.ac.i.ón de palabl'/.a6, 6onido6 onomatop~lj-i.C!o& y 60-
nema& de. ent1te11arnlento. 

S«!. toma1tán e.n cuenta val'/..ia& ae.te.11naü.va6 al 1te.al.lza'L 
la& cll6vte.n.te.& ac.ü.vidade.&: 

a} Cuando el tu'..tlo 6e. n.i.e.gue. a lle.valt a e.aba alguna de e.lla& 
no &e le. 11.e.gatla1td.. n..l &e. le p>r.e.ófonalz.d pall.a que. lo liaga, 
6e. le. deja1tti dr.&c.an&a11. o jugall ap!lox.únadamen.te. 3 rn.lruao6 
IJ &e. útte.ntalz.á nuevamente. la ac.t.i.vldad. 

b) s.¿ e.e ni.ria e.&tá '2.e.nuente. a tltabajal'/. o hace. be.'tltÁ.nc.he., 6e. 
6u6pe.ndeJr.á la ac.Uvidad lia6ta e.e cü.a 6.i.gu.úrnte. 

el Cuando el nülo e.&.U can&ado o abu1t«do de. la actividad, 
&e cambla1z.á a otl'/.a. 

lnme.dia.tame.n.te. que el núlo .t11te.n.te. 1z.e.aliza1z. la acti..v.i.dad 
6e. t.e. e.log.lallá dic..i.e.ndo: "Qu!?. bú!.n ", "A&.t utd. rru.y b.ie.n", 
"f60 M" "S.i.gm•. a~.('.", e-te. a manMa de. 11.e.compen6a. Tam
b-i.~n óe. ee podttá ob&e.qula1z. U'1 dttf.ce. cu.ando hal}a coopMado 
ac.U.vame.n.te. dwtante va't.i.a6 6 e.1.i.one.6. 

Al9una& act.ivi.dade.6 6e.. podtttm 6u&.ti.tu..i.1t e.11 bMe. al co6to 
del rnatui.al y lo& 11.e.cu11.&06 e.con6mico~ düponlbte.&. 
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OBJETIVO GEi/ERAL 

Al 6inalizaJt e.l pJtogJtama el.. nifu contaJtá con la de.6t.te.za ne.ce.6aJt.i.a 

e.n la aJi..tic.ulac.ión de lenguaje. pa1ta atc.anzaJt la p!t.oducc.ión 6onlmica 

c.011.Jte.!Jpondie.nte a ~u edad. 

OBJETIVOS NTERUEVIOS 

EC nú>o .1caü~ilii EC núio .'lfL!tiza·lii EC nuio "21lti.z1'ú EC nub >.2illi.mlii Ee 1wio .;ep>.WJ --
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ltu» .f/ el¿ CDV' •• i.tllfe afifDJa't fü l"'IDifü:ufa.. ac.tiw~. ~.LJ2 eü1;µa.e actiLU q411 {f!'!l QÓJ1!1:'W a 
el¿ a<.:12.. C.Je.':.c<--ta ... 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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ejer.c.Uat el dia6""'l- tm1w 1"11'"1® CLmJ 1tcl. {U cWt.=<cnei u 1m lW! {U! • 

~3..-tf. 11ifu ~or.,ea- 1i. ª"".ita liacia abl- ~~:Jt:c61J'futva; tj~e núlo ~'tá 
,_, objet,:., ~ iliJe- d~mn(Q ¡X.lo¿¡ ea ~ d:JJf!? dz 
;;'~~na&ea~rea g:, con eo) - ~ d~-~r&Jt-
'.Ut!'2113>~. di/ta- 3.4.-EE 11úb m:.w- 4.4.-Ee nifü ~ 
r.ió11 u &te'tZl d21 ,.-4 (o) fubio) en n::'tá fp. eeJ)};J 1d>i:.e 
ai::..:!.- '· dt6ew1(':ej rx>~i.c.io- w1 c-b1eto ~¡~do-
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1 ,_, 

OllJETZVO ESPECZFZCO : 

1 .1 El nliio ""a.UztVUl JULtúuu, de .i.napiJutc.illn r¡ upiJutc.illn -imU:ando lo6 

mov.imie.nto6 de.t. .i.M.tJtuetu-t. 

ACTZVIVAllES : 

1 .1.1 Me..teJt ai/c.e. p01t la nalt-iz y 4aca1tto 
p01t. ta m.i4ma. 

1.1.t Me.teJt el ai.Jte pak la nal!.i.z y •e.te
ne1tl.o ap1tox.imadame.n.t:e. 2 6 egundo6 y 
6ac.aJtto po1z. ta boca. 

1.1.3 MUM. el. a.Ute. poff. la Qo6a na6ae 
.izqtLÚVtda 11.cite.n.i.[ndoeo polt. un 6e-
9undo y 6aca1tlo p01r. la boca. 

1.1 .4 Me.teJt el ai.Jte po• la 6o•a naóa( 
de1r.e.cha 11.e.te.ni.~ndoto polt un 6egun
do y 6ac.tVtlo pM. la boca. 

CRZTERZOS VE EVALUAC!Oll : 

ZNSTRUCCZONES , 

Se. le. d.Ut4 al 1ú.ño: "Te vamo6 a en6e.rüvt 
un ju.ego rruy rLi.veJLUdo , c..ie.JtJta la boca, 
ltMp..úr.a con la na1ti.z y luego 1iaca6 et -
a.lite. polt ea. naJt.lz 6-ln abWt. la boc.a lj -
pone..!i .tu mano en61te.n.te de la naJt..iz pa1ta 
que. 6.lenta& e.amo 6ale. el. a.l!te.'1 

Aho1ta Vatn06 a .lf.Mp.i.Jt.a.\ Po.Ir. ea naJúz lj 
,._,oplamo6 polt ta baca. 

Se le d.J..Jr.á. al niño 11 Al10'ta VMIO:!i a JtU~ 
1ta1t de. ta 6.igu.ún.te. manvr.a: Con e.&te. Cíe. 
do (4e.ñaldndote el de.do .i.ncli.c.e. de11.e.choT 
tápate. e.1.te lado (&e.ñalando ea 6o6a na
~ae. dCJtecha 1 a110'1.a cieJVta la boc.a y Jt.M 
pilta polt el o.tlf.o lado de. i.a natúz, i" 
corno (.o haqo lJO ~ ~ de-

.tl!n el aUte IJ cuando ..re. diga IJª (ap.'t.ox..i 
madamen.te un 6egundo) lo ~aca6 pOJt ta -= 
boc.a". 
Lo miómo 6e ha1td con la fio6a na,i.al .il-
qu.lvrda. 

El n.liio debe.1td 11.epe.t.bt. c.ada a.e.ti.vi.dad cin.co vec.e,i. po11. 6e&.i.ón ha&.ta que log1te 
hac.eJt.lo c.01v1.ec.tamen.te. c.ua.t11.o vecu de ea~ cinco. 

llATERZAlES , 

N.ln9uno. 

TIEMPO 

Tite.& m.inu..to& polt cada actividad ap1t0Umadamen.te. 



1 1 .f 

OBJETIVO ESPECIFICO , 

1 .1 Et nlño Jr.e..ali.Z.a.'Ul l'l'KnJ.imie.nto6 COK lo6 b~W6 palta e.je.JteLta!r. e.t. 
dúz6'<a!l""'· ~o to• mou<mi.l!Mo• del U.."""'-tolt. 

ACTI VIOAOES ' 

1.f.1 Le.vantaJt lo6 b1tazo& polt .lo& c.04ta
do6 ha6.ta coloc.aJtlo6 a la al.twta -
de. loó homblf.06, en et momento de -
t.a .itt&p.iltaci.ón y baja1t.lo6 le.n-tame.n 
te duJtattte la e.6p.ilr.aúón. -

J .2.2 Le.vantalt loó b1tazo6 po!J.. loó co6.ta
do6 ha6ta lte.va1tl06 a ea po6.i.cú6n 
veJt.tic.af de modo que la6 pat'.ma6 de 
laó mano6 6e toquen en la .ÜHp.ilta
c,i.6n y bajaltl06 duJtante. la Mpi.h.a
ción. 

CRITERIO VE EJECUCIOH, 

INSTRUCC 1 OHES , 

Se te cliJtá af.. nüla: 11 Levanta .tu.6 b11.azo6 
en v.i .ta po6i.ci..ón { La .imd1tuc..t011.a 6 e.ñata 
11.6: la po6-lc.Um ho.U.zontat de loó b1tazo6) 
al Wmo Ü(!};Jpo que toma& aiJte polt la -
boca bajando loó b1tazo6 al m.i.émo .tiempo. 
Aho1ta lo vamo6 a hac.Vt junto6 11

• 

"Ahol'l.a va& a 1tC.6p.il¡.a1t me..tlendo a.lite polt 
ea na'Liz al ml6tno .tiempo que. le.vanta6 -
loó b1tazo6 dando un aplau6o afl.lt.iba de. .tu 
cabe.za a6l 1 La -ln6twcto1ta 6e.ñ:alaJtá ta 
poti.lei.ón vviücal) lj luego eo~ baja~ tia
ca.ndf] e.e. a.bt.e polt ta boca". 

EL n.iño de.bV'l.d 1te.pe.ti.Jz. cada activ-ldad 1 O ve.cu l1ati.ta que. loglte. hace11.eo co1t11.e.c 
.tame.n.te. 8 de ta ti 1 O. -

llATERIALES , 

Ninguno 

T!EllPO, 

2 m.inu.to~ po.lt ac.Uvidad ap1touinadamen.te.. 



1 1.3 

OBJETIVO ESPECIFICO : 

1 .3 Et niño •oplaltá objeto• de cü6eite..U:eo mateitialu ,,.,.., corW>ot.alt l.a. 

.inán6.úfad. dwuic.Wn y 6ueua del <ÚJl.e .imü.ando lo• mov~• de,( 

<noVutetOJt. 

ACTlVlVAVES: 

1 .3.1 Sopt.alt. c.on t.<UJ mano6 ahuecada&. 

J .3.2 Soplalt. a -Vt.av~6 de un pedazo de 
mangu21ta. 

r .3.3 Sopla~ copa& de papel. 

J .3.4 Sopt.alt un •ltba.to en 601tma con.ti.-
nua. 

1.3.S Sopt.a1r. un 6.U.bato en 6o1f.ma ln
.teltmUente. 

r .3.1 Soplalt palta hac.VL g.ilt.alt Wl Jte.hi..
tue. 

1 .3.8 Sopla"~ palta movell. un c.011.dó11 de. 
botella 6uje:to a un hit.o. 

INSTRUCCIONES : 

"Haz una cueva con .tu.6 manotJ y t.e. va6 a 
6opla1t con .toda& -tu.6 6uVtza6 palta que de 
cat..C.en-ten .tu.6 mano& 11

• 

"Ui.Jta e&te. .tubo d"~ ptá!itic.o, va~ a t.opta11. 
te po11. u.te lado (e'! e ec. moH·kaltá un ex.tlt~ 
mo del .tu.bol y pon tu mano de e.1.te. ot1to -
tado f La ú16t1LUc.to1ta t'.c. mo6úa1tá et. e..x.t1te 
mo opuuto) 1Ja1ta qui!. t..ie.nta!i como &ale. e<: 
lu'..1te". 

"Tengo aqu~ en ta mano e&.to6 pape.f,ito6 y 
qu.iVto que. vuee.e,1, m.i.lta como C.06 l1ago vo
t.alt {La .in&t1tU.c..to1ta 6opt.a e.11 ea mano), -
al101r.a hazlo -Oí..". 

"Toma e.6.te oilbato IJ oopea rtll.IJ nucvt..te. palta 
que. eo o.igari e.11 el j a!tctln" ( lla&..ta que. ea 
in6 tl!.uc.to1r.a er. -indique. apltox.-i.madame.n.te. , 5 
oe.gu11do61 . 

11 Con tl m.iomo o.iC.irn.to oopea cu.ando ..te. d.l
ga: aho1ta { 2 6e.g. J y de.ja de. ooplak cuan
do te dl9a ya (Jtepeü.:1. en 6Vt.Ú?..6 de .t11.c.~, 
mo1Vtándoee. P.a pJt.únVta vez, y dejándolo -
c.on.tinuaJt pok e.e m.ümol . Aho1ta hazeo .tú. -
oof...l.to". 

"lSabu cómo oe e.eama c.&ta 1tueda de pa
pel? {S.i. e.l núio no conte.~Ha oe. ee d.iAá 
que. ~ una 6e1tpe.nüna). Mhta como ~opf.Cin
dole oale uno como guoano, haz.to .W. tam-
b.i.<!.n.11 

11 ;..Ul'/.a que bon.Uo lt~.hie.Ue., vtvr101 a 60pla1t. 
e.e. paJt.a que d~ vue.l..rao" (La ú11t1tuc..to1ta -: 
6opla1t.á ie 11.e.hile.te.) "Sopla óuVttc paira. -
que. dd. vucltao rrut¡ -'tdp.i.do". 

11 lVe.!i e He hlto que. .tú.ne un co1tclto c.ol-
ga.ndo? 1 La ú16.t1tuc.to1t.a. e.o movr.Jr.d con ou -
mano de. un ta.do pa'l.a. ot11.o con una 06 c..lla
c.i.ón de ZO CT11. ap'tox..i.madame.n.te). AhoJt.a f.o 
voy a mov,;,~ con UI! 1up({do y qcúVto que. -



ACTI VlllAllES 

1.3.9 E<put6a1t 6uC?Jt.temen.te ef a.Ute -
tltatando de el.cwa1t un c.opo de 
atgodOn. 

1.3.10 E<pul•a• 6uC?Jt.temen.te ef a.Ute 
.t.1tatando de eleualt una pluma. 

r .3.1' Sopla1t bollta,e, de unlcel de un 
lado a otJto de una me.6a. 

1.3.12 Hace.11. bwr.buja6 en un va6o con 
agu.a a .tJtav~ de un popo.te.. 

1 .3.13 ln6ta• la• mejUla& aP'f.Uando 
lo6 labio& ..i.mpúü.e.ndo que. &e &al
ga el abte polf. la boca. 

1.3.14 Vall. golpe.6 &e.guido& con lo& dedo& 
en la6 meji.e.t.a6 inói.ada& pafl.a que 
&e 6alga e.l al'te.. 

1.3.15 ApagaJt la llama de una vela &epa-
11.ada 20 cm. apltox.LJnadamente de. ea 
boca del niño, aumentando la dü
.tancia. 

ll/STRUCCIONES ' 

to haga6 tambi~n. yo 606-U.ngo et'. hilo 
y le 6opf.o rruy 6ue.11.te 11

• 

"Mi.Ita Mte pedazo de algod6n, uamo6 a 60-
pt.M.t.e. 6uVtte. palt.a 6ubVtlo, ob&e11.va c.omo
eo hago yo tj dupu<!.6 haza .tú". 

La6 m-Wma6 .in6.tituccione.6 peJr.o c.011 una ptu 
~. -
"M..úta lo que. ten90 e.n ea mano" {Se le mo6 
.tlta11.d al niño 5 boU.ta6 de wticel). -
"Lo6 vamo6 a ponVt. en e6te. f.ttdo de. fa me-
6a (1e le. mo1t1ta1td un ~t1temo de la me.1al 

~a~~º!e ªo~~~l~~~~· d~a~~ ~~~a~e 1~!;:~ 
de. que. lo ltaya hecl10 ea ·ln6Vtucto1ta. 6e -
le pedVtd ae. nliio que lo haga). 

"6Ha.'-o tomndo 1te61te'-oc.o con popo.te? Con u
.te. popo.te y e.6.tC. va6o con agua [1e fe. 1e
'1afa1tdn fo6 obje.to-!i) en luga.'l de. tomM -
agua con el popo.te vamo6 a liacVt. bu1tbu.ja6 
en el agua; pa1ta e1to me.te..'tem06 et popo.te 
en e.e va6o con agua, y 6opia1temo6 fiue.,tte
me.nte." (La in1.t1t1tcto1ta ha1td ta ac..tlvi.dad) 
M.Uta como 6e. 601tman la6 bWLbuja1, aho1ta -
hazlo .(ú". 

I!! PM.te.: 
"Toma a.ilte. po1t la boca pa1ta que. ..Ut6lu .tu6 
cacfie..te.& y aplt..i.c.ta .tu.6 lab.i.06 pa.Jta que. no 
de.je.6 6aliA e.t a.Vi.e., ha6.ta que. aguante.6 -
1aca e.e ailtc. '16.l". {La .ln6.tltu.cto1ta 6e. f.o 
mo6.tltattdl . Ve.6pul°!.6 de que. haya dominado -
ea p1t..ime.1ta pa1tte de. ea activúfad 6e ee. pe. 
di1t6. ia 6egunda. -

1.~ P.vc.te.: 
11 A.ho1ta que. tie.ne.6 tw.a cache.te& .i.n6lado6 -
con tu6 do1 de.do1 {6e. te. u.ñala}[d lo6 .ln 
d.ice.1) date. golpu pa!'/.a que. 1e. vaya &a--
Ue.ndo e.e a.ür.e, a6i e.amo ea hago yo". 

"Vamo6 a apaga1t una ve.ea, toma rruclto ltÚ!.e 
y 6óplaee. rruy 6ue1tte" {6e voevVtd a ene.en 
dVt. ea ve.ea cuando ea apaque. el n.i.ño y 6"C:' 
fe -Vtd alejando poco a poco de. 3 en 3 cm • 
apltox-lmadame.11.te. lta6ta atcanzalt una fu.tan 
e.fo de 30 Cm.! -



ACTI VlVAVES , 

1.3.16 Sopf""- una vefa d< taf 601trna qu• 
6e. mante.nga la llama .lnc.Unada, 
6.út apagaJtla, a una di..ti.tanc.i.a. de 
30 cm., ap!toximadamente y ac.Vtcdn
dota ha•ta 1 O cm. 

1.3.11 HacV!. pompa• d• jab6n. 

J .3.18 Int<ntM .i.n6fa• un globo. 

CRHER!OS VE EJECUCION , 

l NSTRUCC l OllES , 

"Aho11.a vamoti a 6apl.a!L la ve.ta 6uavemente 
6-in apaga1t.ta pVI.o que la llama 6e. rrueva". 
{La .ln6tltucto1ta .i!i.4 ac.Vtc.ando ta ve.ta po
co a poco hMta ttegaJt a una dü.tanc.la de. 
J O cm. l , ta ptWnvi.a vez to haJtá ta .l116-
.tJt.uc..to1ta y dMpu~ M?. te pedilt.d al tliño 
que to haga ~e 6olo. 

"Mfa6 he.e.Ita alguna V('.z bomba6 de jabón? 
En uta bote.te.a con agua y jab6n vamot. a 
me.-teJt Mte. alamb11.e., to 6ac.amot. y 60pla
moti 6uaveme.nte. pal'La que. 6e. 601tme.n la6 
bomba1 ati.t 11

• (La -i.n6ttwc.to1t.a l1aJtá la ac.
.tiv<dad). 

ºAqtú. te.ne.mo6 un globo, to vamo6 a .út-
6la11., toma 1TV.c.ho a.lite. pa1ta que. pueda6 .ln 
6laJt.lo, a.6.{ C.Onto fo llago IJO, VI.ata de. 11ª 
c.e.1tto 11

, 

Et ni.no de.bVtá 1t.e.pe..t.l1t cada ac,t,lv.i..dad 10 veee6 polt 6eti.i6n ha.6.ta que io91te. ha.ce11.lo 
coMec..tamente 8 de. la!> JO vecu. 

llATERIALES ' 

Un 6ilbato 
Rehile..te. 
Copo~ de pap('.e 
Supen.tina~ de papel 
Bofa!> de.. un.ic.et 
Pe.daza de algodón 
Pluma Uv.i.ana 
Pedazo d• manguV!.a d• ID cm. de f""-9º y 2.5 cm. de cf.i.dmet<o 
CoJtcho de botella con hit.o 
Botella c.ln jab6n y at.ambfr.e. pa1ta haeeJL pompa6 de. jab6rt. 
V<Mo de pla6.tlco con popo.te. 
Vela y e.nc.endedolt. 

2 müw.A.:06 po1t aeUvidad ap1tox..imadamente.. 



OBJETIVO ESPECIFICO : 

2.1. El nlño e&ec.tualt.d movlmiento6 de ma6~icac.i6n imi~anda 

lo6 mavim.ie.n.to& de.t .in6.t1tuc.to1t.. 

A.CT!V!VAVES : INSTRUCCIONES : 

2.1.1. 

2.1.2. 

Ma&t.lca'L &uavC'..mente un chic.le. del n¿re. gu&tan io& ch.i.cfe&? Te voy a dalt uno 
t.ado dVtec.ho. y f.o va6 a ma&.t.i.ealt d{'. e&.te lado (&eñalan
M'a&t.i.ealt &uaveme.nte Wl clticfe_ de.e do e.e. ~ado de.techo) l1a6ta que te dlga 'ya"' 
eado -i.zquvr.do. (a,rJltoxunadame.nte. 10 &eg.) 

2.1.3. Ma&tiealt 6Uauemente W1 clU.cf.e con Se daltá ea mi.6ma -i.n&tJtucci.ón pa.'ta ea maHi 
t.o& dúmtu de en61tente. cac.ú511 def. lado de1tecl10 IJ pa/r.a ea ma&.Clc.a-.: 

catión con lo& di.ente.& de e.n61te.nte.. 

CRITERIO VE EJECUCION : 

Se volvMá a Jtepet:i.'t toda~ e.a& .(n&tltuccio
net. pDlt. &e.gw1da vez. 

Ef. n.blo de.bVtá 1te.pe.tilt cada ac.tiv.i.dad 10 vece& polt 6e.&ión ha&ta cwnpl..ilt con 
de la• 10. 

llA.TERIALES 

- C/Li.cf.e&. 

1 mltmto polt cada ac.üv.i.dad. 



OBJETIVO ESPECICIFICO : 

2. 2 .. El niño e.&ec.tua.t4 mov.i.m.ie.n.to6 de. la mandlbula .tan.to la..te..it.ale.6 

como de altJt..iba. hacia abajo .i.mi.tando lo6 mauimle.n.ta6 del 
.in6.t1tuc.t0Jt.. 

ACTIVZVAVES : 

2.1. MovVt la mand.lbula de a1tlli.ba ha-. 
eia abajo como ab.U.endo y cv1/tan 
do la boca. -

2.2. Move.11. la mand.tbul.a de .izqu-luda 
a de1te.cha. 

2.3. MaveJt. la mandibula de atltá6 hac,.la 
adelante.. 

CRITERIOS VE EJECUCZOll : 

l llSTRUCC l OllES : 

"lHa6 vi6to como 11t1.e.ven t.06 diente.6 la.6 ca 
lavua6? Ahol'c.a 1101 otltoei uamo6 a movueo& 

como e.lla6, abUendo y ceJt.t1.ando la boca. -
Uilta ~amo lo hago yu. Hazlo .tú .tamb.iti:11". 

11 A1101ta vamo6 a moveJt es.ta pa1tte. (6e.ñald11do
le. C.a mand.tbulal que t.c Uama mandi.bttla de. 
de. e.Ate lado {6eitaeando el lado .izquü.Jr.do) 
hacia el ot11.o, (1e.naeando e.e f.ado dVteclwl
Hazeo .ta.." 

11 Po1t úl.t.i.mo vamo6 a move.Jt. o,(l'/.a vez ea ma11-
dibul.a de. at1tá6 liac{.a adelante como to Ita.
ce (nombtie de f.a .in6.t·'l.uc.to1t.). M1011a hazlo 
.tü.." 

El n.i.ño debe1td 1tepe.t.Vt cada actividad 1 O vece~ pOll. 6e.~.i6n ha6.ta que. cumpla c.on 
BdeC.•10. 

MATERIALES 

Ninguno. 

1 minuto polt. activi.dad. 



OBJETIVO ESPECIFICO : 

3.1 El n.i.ño e6.t.i.~a11:.a lo& tab.io6 de d.i6e1ten.te &011:.ma .im.i.~ando 

to& mov.i.m.ien.to6 del. .i.n6.tJtuc.to1t. 

ACTZVIVAVES : 

3.1 .1 UüUzando loo dedoo ~mtio.e>! e>!
.t..i.lta1t f.06 i.ab-lo6 haci.a. lo& co6.ta
doo 

3.1.2 E&.ti.Jr.a.Jt i.06 tabio6 i.o má1 que 6e 
pueda como hac..i.endo una t.on1t..lt.a 
601tzada mo&tlt.ando i.06 di.en.tu. 

3.1.3 Uti.Uzando lcH de.d.06 J'Xl.fgak e .tn
cUce e.&Ü.JtaJt e.e labio 6upVU01t 
hae.i.a. abajo y hacia att!U.ba. 

3.1.4 U.ti.Uzando lo6 de.do6 puf.gcvi. c. 
.t..ndi.ce e6.t.ilta1t e.e e.ab.i..o .(_n6Vr.ioJi 
hac..ia altl'Úba y hacia abajo. 

CRITERIO VE EJECUCION : 

lNSTRUCC IONES 

"Te. gu&.tan i.06 payatio6 •i Elf.o& .tienen una 
boca nuy g11.ande JVvr.dad? Vamo6 a ut.i!taJt 
nue.6.tll.06 i.ab-ic6 pa1ta que tie vean como lo& 
de e.tlo6, a4.t, 1 La ..ln6.tJtucto11.a utilta'tá 
6U6 tab-<.06 Jtac{a io6 C.06.tad06 COU lo& de.
do~ -indice.6). f(azio .tú -igual". 

"¿cómo hace.6 -01. ca11:a cuando u.tih con-te.11-
-t.o? Si. et niño no f.o l1acr.. C.a úu.-t1tuc.to11.a 
e.e dL'l.d: MVta como f.o hago, ahoJt.a hazlo 
.tú" (ea ,in&tJtuc.toJta halt.l una &onlti6a óolt
zada). 

"Aho1ti:t vamci& a e.&.t-Uta1t nu~..t·"l.O eab-io de 
a11_1f..iba con ~.toó do& dedi-tot::., (&erialando 
io& dedo& l..ndice IJ pulgtM) agátt.11.a.te el 
iablo IJ jáCaio liaci.a abajo tJ luego haci.a 
a1t1U.ba como lo l1ago qo". 

"Aho1ta vamot::. a u.t.iltatt. nuv.i.ttt.o lab.i.o de 
abajo con tM mümo& ded.i.to6. AgáJttt.a.te 
ee e.ab.i.o de abajo y Jálalo /tac.la a!t.Jt.i.ba 
I} hac<.a a.bajo como to hago yo". 

El niiio debe.1td 1tepe.t.i.1t 1 o vece& cada acti.v.i.dad ha6ta cumpfu con 8 de l.a6 1 O. 

llATE~!ALES 

Ulnguno 

1 minuto polt. ac-tiv.ldad apJt.ox..LJnadamente. 



OBJETIVO ESPECIFICO : 

3. 2. El n.liio mo.tdeJi.á 6U6 la.b.i.06 en d.i6e..t.e.n.te.6 po6ic.i.ane.6 

.i.m.i..tando to6 mov.im.i.l!.n.to& del .ln&.t1tuc..to1t.. 

ACTIVIVAOES : INSTRUCCIONES : 

3.2.I. /J.oJt.deA e.l labi.o in6e.JL.iolt con lo& "EM~ñame tu.& di.e.nte.6, lqu~ /1ac.v.. con .tu6 
clien.te.6 6upe.Jt.io1te.6. cli.ente.6 ?" 

Si. el niño no cantuta 6e le di!tá que. con 
el.loó 6e nuVtde. 11 Al1011.a con .:tu6 clie.ntu -
nvJ.~de.te. ute. labio f 61!.ñalando el iab-i.o -
in~llio1t.! Aó.<. como lo l1ago 11 

3.2.2 MoJr.deJt et lab.C.o 6upeJt...i.01t con loó Aho1ta nuélr.de.te. u.te labio (6eñalándo el -
dlen.te& .ü16VU:o1te&. i.abi.o 6upllio11.J con t~ diente.&. a&.t como 

lo hago. 

3.2.3. Re.aUza1t la6 do6 ar_t.i..vi.dade& an- la& müma& de. a1t.1t..i.ba altVt.nadame.~e. (mo&--
teJLiolr.e& altVtnadame.nte. t:Jtando la .LJ!H:1tuc.tolf.a cómo haceJtlo) . 

CRITERIOS OE EJECUCIOll : 

El niño de.bvid Jt.epe..tllt 1 O vece.o cada ac.Uv-idad cumpliendo con 8 de la6 1 O c.0--
11.11.e.c.tamente.. 

Ninguno. 

TIEMPO , 

1 mi.na.to polt. ac.ti..vi..dad ap1tox..únadamente. 



OBJETIVO ESPECIFICO , 

3.3 El n.iño ha1t6. vJ.bJt.alt 6U6 t.a&·.i.06-.:.i.m.i.tando -toa mov.inr.i.en.toa 

del .in6.t1tuc..t0Jt.. 

ACTl VIVAVES , 

3.3.1 U.tlV:zando et. de.do .lndlce. lzac.Vt 
v.ib1talt lo6 t.ab.i.06 • 

3.3.2 SoltCVt el a.bte 6uvite.mente pO"l. la 
boc.a haciendo v.lb1ta1t lo6 t.ab.lo6 
(.tltompWUM). 

CRITERIOS VE EJECUCION , 

INSTRUCCIONES ' 

"Con utc. dedo (M!.ñalando et dedo .<.nd.i.c.e. 
dVte.c.ho) vamo6 a movVt nuc.6.tlto i.ab-io de. 
abajo vcvúa6 vece6, a&.i. A/10'1.a hac..le.ndo 
t.o mi.1mo pJtonunci.n. et 6on.é.do b. llazeo 
mttcha6 vece& {apko:úmadamente 20 ve.e.u) 
como lo hago". 

11 ¿sabe.6 hac.vr. -tltompllit.lru? múta como lo 
hago. Toma OÁ.Jte y ~t.uUtaeo ooy 6ueJtte pM. 
t.a boca dejando &alút eC a-iJu?. con loó la
bio& apJtUado& 11

• 

Et. niño debe1r.á Je.e.pe.ti.Ir. I O ve.e.u cada ac.t-lvidad ha-Ha cumpl.,lt con 8 de la& 1 O. 

Ninguno 

1 móuLto polt. ac...tiv-ldad apJtou'.madame.nte. 



OBJETIVO ESPECIFICO : 

3. 4 Et niño con.tJt.ae.Jt.! y p,.,t.6.i.oHaJt.4 lo6 lab.i.06 de d.i&e.Jt.e.n.te.6 

i{o1u11a6 iml.tando loa mov.in1.i.e.n.to6 de.l .i.n6.tJt.uc.to1t. 

ACTI VIllAllfS : 

3.4.1 PoneJt en punta to1 labi..01, dando 
buo en ta nuiie.ca de. la mano. 

3.4.2 Alvwga1t y u.tiJta11. 6ue.e.6i..va tJ 
Jú.tmic.ame.n.te. lo6 tab.i.o6. 

3.4.3 FIWnCÁ.lt to6 lab.i.06 y luego lte
va1tlo6 de dCJteclta a i.zqu.f.eJtda. 

3.4.4 Cotoca1t lo& tabi.06 unido6 como 
palla p1tonunc.ia1t et 6Dnido o, 
c.ont!t.ay~ndof.06 6.i.n dMpe.gaJtla y 
exaqe11.ando et movimiento. 

3.4.5 Cm la. óoc.a ab.i.e..it.ta tJ lo6 labi.06 
..toutmente. 6t.pa1tado6 como r.ia1ta 
p1t.onunc..i.a.1t el 6oni..do 11

0
11 

c.ontltaeJtlo& • 

CRITERIOS llE EJECUCION : 

INSTRUCCIONES : 

"Pon lo& labi.06 como palta daJt un be.60, 
46.i., ahc1r.a vamo6 a daJt. be.60 aqu1º (6eña
tando ta ll'tuleca de la mano J • 

11 Vamo6 a juga11. con lo6 tabi.06, a1tltúgalo6 
fJ luego Mtúr.alo6 a6l como to hago yo". 

"Alio1ta a!VtUga lo6 tabi..06 y n1.u'!velo6 l1aci.a 
u.te. lado {~eñalando et lado de.1te.chol y 
luego hac..ia el o.tilo (6eñafando ee lado 
.lzqu.úvr.do)." 

"lfla6 vú.to como tienen l.06 poeta& 6lL 
ple.o?, vamo6 a junt.aJt fo6 labi.oa a6.t, co
mo elC.06 fJ a1t.1i.uga11.to6 lo m.16 que &e pueda 
46-i como lo hago yo 11

, 

"Vat. a ablt.Lt la boca lo 11'146 g1tande qru~. 
pu.eda6 y va& a Vr.ata1t de. tVVtugaJt lo& la
bio& nuehata veeet. haza .tú como como lo 
hago yo 11

• 

Et niño debe.1tlt. 1tepe.tilt 10 ve.cu cada ac.tiv«lad ha.6ta C11J11pl!.i.Jt 8 de lata 10 coltltec.ta
men.te. 

MATERIAL 

llútguno 

l m.inu...to polt. ac.ilv.idad ap1t0Umadam~n.te.. 



OBJETIVO ESPECIFICO , 

3.5 El n.lño mave.1td to6 t.abí.06 e.n d.c'.~e.1te.n.te.1i poa.lc.ione.6 

.lmí.tando lo6 movlm.le.ntoa de.t in6.t1tucto1t. 

ACTI VIVAVES , 

3.S.1. Chupa11.. el labio 6Upe'1..i.01t con e.l 
l.ab.i.o .in6e/t..lo1t. 

3.S.2 ChupaJt ef. tablo b16vúo1t. con c.t 
labio 6UpVLi.01t. 

3.S.3 5::6i~~~ ~d~n~~. labi.o& e.x.tc.ndi.-

3.5.4 AbJtÍ.JL la boca y mante.ni.éndota e.u 
en eA.ta po6.i.ci6n dul!.an.te. et e.jeJt
ci.ci.o, me.tM. l.06 lablo6. 

3.5.S Abltilt t.a boca metiendo lo6 labio& 
IJ pltU.i.6nal.o6 ltacia adc.ntlto de n10-

do que. quede. ceJt!l.ada ta boca. 

3.S.6 HaceJt e.xpto.taJt lo6 tabioei como 
p11..onunc.i.ando el 6on..ido p 

CRITERIOS VE EJECUCIOll ' 

I llSTRUCC I OllES 

"Te. vamo6 a pon<Vt un poco de. mvune.lada 
en la olÚlla del labio de. a1t.Jt.iba y .tú. 
tiene.6 que c.lmpalti.a con et labio de. aba
jo coma to l1ago yo", 

11Aho1ta .te pondl!.emo6 rtH:'-11.me.tada en ta olti..
te.a de.t.. labio de. abajo tJ -01. Uenu que. 
chupa1t.ta c.on et lab.i.o de. a1vú.ba como to 
hago yo". 

"Fija.te. c6mo vamo6 a me.tell. to6 lab-i.06 
paJta hacVL un 1tLL-ido a!il, aho1t.a hazlo :ta". 

11 Ab11.e la boca nuy g1tande y tiúi ce.Jr.1ta1tta 
mete ioti fabla ti haci.a ade.ntlto. at.1. como 
to l1ago yo". 

"Ulati vü.to como ab11.en e.a boc.a l.oti l.e.o
nM? Vamoti a abtU!r.ta e.o m4ti g1tande. que 
podamoti lj fuego la ce.tVtamoti me.tiendo i.06 
labio~"' hac..ia ade.nVto, ati.t11

• 

11 Ju11.ta .t.u.-6 iab-i.60 ap1t.e;td.ndoto6. Aholta 
.suelta et a.Ut.e con 6ue1tza po't fa boca 
6-in de.ja!t de ap-'te.talt toti labio!. 11

• 

El n.liio de.be1tá 1te.pe..tiJr. 1 O ve.cu cada ac:ti..vidad cumpt.i.endo con 8 de. ta ti JO coJVtec
.tame.nt:e. 

1 mútuto poll. ac:tividad ap1touinadamen.te.. 



08JETlVO ESPECrFlCO , 

3.6 Et. niño 606.te.nd1r.á obje.to6 de. d-i.6e1t.e.n.te pe¿o y 601tnra 

c.on l.06 labio&, i.m.f..tando l.o& mou.im.ie.n.to6 de.t. .in6.tJr.uc.to.t.. 

ACTlVlVAVES lNSTRUCClONES 

3.6.1 So&.teneJL un paf.o de pale..ta &ob11.e "WAa to que .tengo aqu..l u w1 palo, lo 
et tab.io 6upeJÚO!t ap1te.tado ti.in ayu- voy a poneJt. en m.ú tab-lo& tJ a&..l lo voy 
da de lo& cf.i.en.te&. a -tenVt un mamen.to 1 ap11.ox.imadamente 3 

&eg. ) Alto11.a qr.u'.e11.o que to haga& ..tú". 

3.6.2 So&tv-ivi. un abateleng!.La& &abite 
et labio .i.n6e.n..iolt C.011 ea mandibu
ea 6foja. 

3.6.3 So&.tenVt un lápiz e.nt1te lo& eab<.o& Lo mümo &e ltakd con ia& &igtU.en.tu ac.-
ap!l.e.tado& &in ayuda de lo& diente,~. .ti.v.idade.6, u.-tlllzat1do el aba.tele.ngUlló, 

idpiz y et c.O'l.c.ho &uce&.ivamente. 

CRITERIOS VE EJECUClON ' 

Et núlo debe11.á 11.e.petiA 1 O vece& c.ada ae:ti..vidad (!.UJTl.pliendo con 8 de la& 1 O c.01t1tec.
.tamen.te. 

~ 
- Pafo de paeua 
- Abatefengua& 
- Ldplz 

TIEMPO ' 

1 minuto polt acti..v<.dad ap!l.oUmadamente. 



OBJETlVO ESPECIFICO : 

4 .1. El niño me..te.Jt4 y aaca1tá ta: ~e.ngu4 de. d.i.6e.1te.nte.a 60.tnra..s 

imi~ando loa mov.i.mie.ntoa·de.t inat1tucto1t. 

ACTIVIllAllES : 

4.1.1. Saca~ IJ me.tu ta tengua ten-ta
mente. 

4.1.2. Sacalt y me..teJt t.a lengua ltáp.i.da
me.nte.. 

4.l.3. Sacalt la lengua moviéndola de 
un ángulo a ot.ir.o de. la boca. 

4.1.4. Saca1t la punta de la lengua y 
1te.co1v1.VL con e.Ua t.o6 tabio6 -
601tmando clltculo6 de. deJi.echa a 
.(.zqu..lvcda. 

CRITERIOS llE EJECUCION : 

INSTRUCC l ONES : 

"6Ha6 v.ú..to cómo toman ta le.che. lo6 ga
to&? Sacan 6u lengua a&l lla in6t1tucto1ta-
6aca1tá la lengua) A.halla vamo6 a &acalt y -
me.tu la lengua de.&pacito. Uazlo jun.-to -
conmigo.'' 

"Aho1ta vamo& a &acalt y me.tell la lengua nuy 
Jtdp.i.do a&.l (mo&·t!tándolc al tu".ñol ". 

"Saca la r.engua g1tandota, lo má& que pu.e.da&, 
como cuando 6e lo e.n6e.ña& al ·dactOJt. y la va& 
a movelt de. w1 lado a a.tito de. la boca, a6-L 
(mo6-Cltá11do6elo). 

"Saca la pun.ta de la lengua, a6l (mot.- -
tlr.á11do6e.lol IJ aholf.a con la pu11.ta vat. « -
moja1t..t.e lot. lab.i.o6 empezando aqtú (t.e.ñala!!. 
do la pa1r..te. me.cü.a del lab.i..P ~upe1r.fott 1 y -
at.l te 6.igue.6 poi!. .toda la boca, a6l como -
lo hago yo. 

Et. niño debeJtá 11.e.pe.ti.Jr. cada ac.tiv.i.dad r O vece.ti hat.ta que cumpla con 8 de lat. 1 O 
c.011.Jtec..t.amen.te. 

MATERIALES 

N.inguno. 

1 m.i.nu.to pott a e ti.vi.dad ap1tox..únadamen.t.e. 



OBJETrvo ESPECrFrco 

4. 2. El niño moue.llá la le.ngua. 6ueh.a de. ta boca e.n d.i6e.1te.n.te.A 

d.i.Jtecc.ione.4 y óo1tma6 .i.mi.:tando toa nrovi.m.i.e.n.:tod de.t .i.n&

.t11.uc.to1t. 

ACTlVlVAVES : 

4.2.1 Lle.va1t la lengua hacia a11.1Li.ba-aba 
jo, Jt.e-tl1tando ta meJtmetada en e.f..
tugak c.01t1t.e.spondle.nte. 

4.2.2 Lle.vatt la lengua de -lzqui.eJtdll a 
deJLe.cha lt.e.ti.Aartdo ea. meJtmefoda en 
et. tugalt coltJtuponcUe.nte. 

4.2.3 Jun:to6 lo6 bo1tdu de ea lengua 
6 oltmando un .t:aquLto. 

4.2.4 Got.pe.a.1i. con ta lengua ia pa1tte. de. 
at'tá6 de eot. d.lentC.6 6UpVtfo'tC.6. 

4.2.S Col.oca.11. ta lengua ent11.e Cot. eabi.06 
y l1ac.e1tlo!i ent1ta.1t "-" v-i.b1taci.ón. 

4.2.6 En1t0Ua1t lli.lo con la tengtla. 

lNSTRUCCIOllES : 

In-lcialmentc. 6e te dJ.Jtá a.e n.lño "te. voy a 
ponVt. un . poco de me.1imciada alUU.ba de.e 
tablo y l'Orl .tu lengua va!. a c.hup:h.te.ta". 
Va que. 6e e.a haya qu.i..tado con ta te.ngut:t, 
6e Ce po11d1Lá un poc..o de mr.Jtmeeada abajo 
dc.t .Cabfo y 1e .ee diltá: 11Alt01ta voy a ponvr. 
Ot'l.O "DCO de me.ttme.t'.ad11. abajo def lab.fo 
palt.a que tu. tamb.t\111 te ea cliu.ne.1". 

"Te. voa a ponvr. un poco de mvi:me.f.ada de e6 
te tadO de e.a. boca {La .i111.ttu.c..to1ta 1eñaca:: 
'td ea c.omüu.Jta .tzquiCJtda de ea boca) l.) con 
.t:u lengua va1 a c.lmpá.'1.tela". Vewu~6 de lia
beJr.la tt¿t{Jiado c.011 e.a lengua &e. te pond'tt. 
otJt.o poco de mVLmelada en el'. C.ado opue.6.t:o. 
"AliOll.a voy a pone.lf..:te otli.o poco de mvrme 
lada de e6-te lado (1e.tiat:ándoec. ea c.om..üw'l.ii 
de1teclla de ea boca) palta que. .tamb.il!n te ea 
cltupet..''. 

"¿Ha6 v.iHo cómo !ion lo6 tac.o~ que 6C 
comen?" Sc.. lí!. mo1 t'l.11.11.ii 'll rtüio doblando 
u.na hoja eti ~01tma de. .taco. 
"A1t cerno dobtamo1 C.6.ta l1oja., ea rn.úmo vn:-

~~~ ~ 11 h6~~~a c.d~ e~ a ~e~::ua, miJr.a como f.a d~ 

"Pon .t:u lengua atJtá~ de to6 d.ien.te.6 de 
a.v.,iba y nueve. la lengua ltacia ade.fan.te ca 
mo i.Unp.fo.ndo lo6 dúw.te6 11 (mo6Hclndolel. -

11 Sac.a e.a lengua ce.11:_11.ando un poco l.06 la
b-io6 y nuc..ve ea lengua 1!.ápi..dame.nte. tita.tan
da dr_ mov(!.'r. io6 f..abi.o6 .tamb.i~n". 

"/.(.¿.ta e.amo VOIJ a e111te.da!z.. C.6.te. lill.o co>: -
t:a: t:e.11gtw, oongo e.Hr. f:.ado e.11 ea eengua -
u11 e.:i:.:t1t<1 .. moJ y de..tcrngo 1!6.te. ot:w fado coi~ -
t'a n-m10 fextllcr:o opll..~ to) ~' f..uizao MUe.vo i:~t 



ACTIVIllAllES 

CRITERIO llE EJECUClON : 

INSTRUCCIONES : 

te.ngua palf.a haceJt una b o t. a con, e.e kilo. " 
11 Aho1t.a hhto .ttl''. 

El núlo debe11.á 1t<pe.t.i1t lo vecu cada ac.t<.v-ldad cumpli~ndo 8 de lo• ·Jo. 

TlEllPO : 

1 minuto cada ac.ti.v.i.dad ap11.i5.úmadamente. poll. c.1da .se..s-lón-. 



OBJETIVO ESPECIFICO 

4. 3 El nlño movettá la te.ngua de.nt1i.o de.. la boca en d.it{ell.e.n.te.6 

d.i1t.e..cc.ione..6 .lm.i.tando lo6 mov.im.i.e.n.to& del .i.n.6.tltuc.toJt.: 

ACTI VIVAVES , 

4.3.1 VoblaJt la lengua hacl.a aJz.lúba .to
cando la palt . .te. de atll.á& de loti .ln
c.i.6.C.vo6 <!iupVti.01tu. 

lNSTRUCCIOllES , 

11 F.i.jate cómo voy a moveJt la lengua. Abite. 
b.i.e.n ea boca, &ube. ta lengua haciA a11.1Uba 
y la pone.5 a:t:l!.á6 de. 2&to6 d.lente.1 (6eña
ldt1do to6 .inc.lú.vo6 6UpCJLlo1tu l. 
Aho1ta. hazlo .tú 11

• 

4.3.2 Vobla1t. la lengua hac.i.a aba.jo to· 0 .~b1tr. ea. boc.a. 1J dobla .tu e".naua hacia abit-
e.ando la paJr..te de atff.d.6 de. t'..06 .i..11- jo y pot1ia a0lá6 de. c.~.to1 cüente.6 (6eñ11la.n 
c.i6.lvo6 -in6Vt.io1tv... do lo1 .i.nc..L5.i...vo~ ...:.n6e.Jtio1re1) A6t". -

4.3.3 Abtr.i.!t la boca y 1ubiA ta punta de 
la lengua dobtdndoea hacla a.t1tá6 
palta toc.aJt. el. pa.Cada1t. 

4.3.4 R.eco1t1tVt ta lengua haúa adetan.te 
como limpiando et palada1t. 

4.3.S Re.co1t1tVt eon ta punta de ea lengua 
ta pa1tte e.x.tVL.io-'!. de. t.06 dlentu -
de. a1t.Uba. 

"Ab1¡,e .tu. boca y dobla ea Ce.11gua hac.i.a aütfu 
f.o mál que pu.edal, a6l como f.o hago ejo 11 

lmo3.t1tá11dole.). 

"Aho1ta vamo6 a Umpi.alt ea pa1tte. de M1t-i..ba 
de ia boca ( e1Hetiándole el patadalt). 
Oobf.tt tu lengua liaci.a a.t>r.á6 to má6 que pue. 
da6 u 6Ü1 6e.p:ilr.d1tl'..ct de <"-ili, mu~ve.fa haW 
adee.án-te e...i..rnpfondJ et patada1t". A6.t como -
to f:o.go yo. 

"En6~1iame. .tu6 cü.e.11.re!i. AJw.ta vamo6 a lim
pla1ti.06 eon i.a lengua. A6i.". 
{La i.11.'.it1tuc.to1ta de.6Uza1tá ta lengua pOll. la 
paJtte ~xaA.i..01t de. fo6 dic.n:tM de a1t1tlba de. 
lzqr.Ue1tda a de.1te.cha) . 

4.3.6 Reco·MM. eon la punta de ta te.ngua "Alt01ta vamo6 a f'.i..mpi.alt. la pali..te. de. ade.ntlto 
ta pa1tte. -i..n.tvU.01t. de. lo6 dlente.6 - de to6 d.i.e.n.te.6. A6i.". {La .in6t1ULcto1ta de6-
dQ.. a1t1ti.ba, f.iza1tci la lengua pO!t ta pa1tte. intVL.i.Olt de. 

to6 d.i.ente.6 de a1t.Uba 1 • 

4.3.1 Reco1t1te..it eon ta punta de ea ee.ngua 
ta pM.te. u.tvU.01t de. t.06 d.i.ente.6 
de. abaio. 

"Aho1ta vam::i6 a li.mp.iM. ea paJt..te de a6uVta 
de fo6 d.i.e.11.te.3 de. abajo. A6i.". 
1 La ÜHt·'tttc.toJr.a de.6t.i.za1t.á ta lengua polt ta 
palt.t". e.Ue.J:.-i..01t de to1 d<.ente.6 de. abajo de. 
i:q1Lle.o:.da a de'?.echa. J 



ACTI VIVAVES : INSTll.UCC l ONES : 

4.3.8 Re.co1t1te.Jt con la punta de. la l.e.n9ua "finatml!.nte. vamoti a Ump.i.a11. ta ptVt..te de 
la pa1tte. intl?JÚ01t de. to6 dientu adentlt.o de. lo6 cU.entM de abajo, Mt". 
de abajo. (La 1.n6.tJtuctolf.a duUza1tá la t.e.ngua polt ta 

palt-te. de.. ade.n.t'to de.. t.06 di.en.tu de abajo). 

Cll.!TEll.IO VE EJECUC!ON : 

El n.lna debvr.á "<pedJ< 1 O vece.o cada act.lvldad cwnpUendo 8 de la• 1 o. 

Ninguno. 

1 mlnu..to cada ac..tlvi..dad ap1t6x.i.madarne.nte. polt cada. ~ui6n. 



OBJETIVO ESPECIFICO : 

5 .. 1 .. El n.i.ño 1te.pe.t.l1tá palabll.a6 ,que. cante.n9an lo6 6one.ma6: rn,n,ñ, 
p,fl.,6,y,t,t,ch,b,g,1t,6,j,d, laA me.zcla6 bl,pl y lo6 d.lp.ton

goA ua, ue., .le. .. 

ACTIVIllADES : INSTRUCCIONES : 

S.1.1 Re.pe.tilt palab1ta4 que. con.te.ngan et 11 ¿Qu.i.V1.u apt1.e.nde.J1. a dec.út. roo.chaA pala-
6one.ma m (ve.1t. tüta attua) b1ta6? ¿si?" 

"Pon ate.neiOn. Voy a de.cilt.te una patab1ta y 
qui.vi.a que .tti la 11.e.p.i.ta.A" 1 La .i.nA.CJtuetoJr.a 
cLUtá una por.. una patab!ta.A que. con.tengan e.e 
6onema pi. 

5.1.2. Repetilr. patab1ta6 que con.tengan e.t la.A nti.4ma1 de a11.1z.i.ba con toA 6one.maA c.o-
6one.ma. n. 11.ltMpond.i.e.11.tM. 

· 5.J .3 Repe.:tllt pa.tab1r.a4 que. con.tengan e.e r d e m 
6onema ll. 

S.1.4 Repe.tilt palab1ta4 que can.tengan e! I d e m 
6onema p. 

5.1.S Re.pe.tltt palab1ta1 que. contengan et I d e m 
6onema '<. 

S.J .6 Re.pe.ti.1t. patab'ta6 qut'.. contengan et I d e m 
6onema 6. 

5.1.1 Repet.{.11. patab1ta1 que. contengan e.t I d e. m 
6onema. y. 

S.1.8 Re.pe..t.Ut patab1ta& que. con.te.nga.11 e.e I d e. m 
6onema e. 

5.J .9 Re.pe.-tüi. paf.abita& que. c.on.te.119an el 1 d e m 
60~1e.ma t. 

5.1 .10 Re.pe..ti't palab'1.a& que. con.tengan e.e 1 d e. m • 
6one.ma c.h. 

5.1 .11 Re.pe.t.i.'t pai.abfl.a& que co11.te.ngm1 e.e l d e. m • 
6onema b. 



ACTlVIVAOES lNSTll.UCClONES 

S.J.12 Re.pe..t.iJL pal.ab1ta6 que. contengan et r d e. m 
donema g. 

S.J.13. Repe:tilt patab11.a6 qu.e. con.tengan e.e I d e m 
donema lf., 

S.1.14 Repe.tl1t pafab1ta6 que contengan et 1 d e m 
donema 6. 

5.1 .IS Re.pe.-tilt pat.ab1ta6 que. contengan e.e l d e m 
6onema j. 

S.1.16 Re.pe.tút palabka6 que con.tengan e.e l d e m 
6onema d. 

5.1.11 Re.pe..t.i.11. palab1ta6 que contengan ea l d e m 
mezcla bt.. 

5.1.18 Re.pe.-t.Ut. patab1ta6 que. contengan la r d e m 
me.zeta pt. 

5.J .19 Re.pe.tiA palab1ta6 que. contengan e.e I d e m 
diptongo u.a. 

5.1.20 Re.pe..tilr. pafab1ta6 que. conte.n9an el l d e m 
diptongo u.e. 

S.1 .20 Re.pe.fu patablta6 que. contengan et I d e m . 
d<.pto~igo ú!.. 

CRlTERlOS OE EJECUClON , 

Et niño debl'!.ltd 1tepet.Vt una vez cada ac.ti..v¿dad cumpUcu1do con todo6 etlo6. 

TIEMPO , 

1 minuto cada activ..i.dad ap1toximadame.nte. pOll. cada 6e.6ión. 



OBJETZVO ESPECZFZCO : 

6 .1. El niño 1tepe..t.i.1tá lo6 6on.ido6 p1toduc.i.do6 polt d.i.&e.1te.n.te.6 an.i

rnale.6 (ga.to, pe.1t1to, pa.to, pollo, gallo, Jtana, ce.Jtdo, boltJte.• 

go, vaca, a.be.ja) inri.tanda al .in&tir.uc.tolt. 

ACTZVZOAOES : 

6.1.1 Re.pe.tilt et 6on.i.do p1todu.ci..do poit e.l 
gato {miau, miau) 

6.1.2 Re.pet.ilt et 6onldo p!loducido po!t et 
pe.11.1r.o (guau, guau! 

6.1.3 Re.pe..t.Ut el ei.on.i.do pJr.odu.ci.da po1t et 
pato (cua, cual. 

6.1.4 Re.pe .. t.i.ll e.l ei.on.i..do p1r.oduci..do pOlr. et 
pollo lplo, plo). 

INSTRUCCIONES 

Se. te mo~ t11:a1tá an nbio u.na e.6tampa de wt 
gato lj 6(!. ee. pl'l.e.guntall.á: 11 ¿Quf animal e.6 
e.1.te.? 11 Si no 1abe. 6'!. te. diJr.d et nomb11.e y 
6e emi..U.ttá et 6onido que plt.oduce.. 
"Ee q ato hac.e. miau, m.iau ¿cómo ltace ee 

qll.f(J." 

Se te da11.án ta6 mi1ma~ i.n6t1tucci.omu1 pe.1to 
con et 6on.i.do p11..odu.&do rJOlt et animal c.o
•'l/te6poncU.en.te. 

l d e m 

1 de. m 

6.1 .S Repet.ilt el 6onido pltodu.cido polt Q.i. r d e m . 
gallo lqtW¡ui•ú¡<Li}. 

6.1.6 Repe.t.i!t e.l. !.Onido p>t.oduddo po't la l d e m . 
1tana {CJtoa, e/toa). 

6.1 .1 Re.pe.tilt e.l. -&anido p1toducido po'I. el r d e. m • 
ce'l.do (oinc. oinc.1. 

6.1.8 Repe..«Jt tl !Jan.ido p>t.odu.c.i.do po1t el r d e m 
bo .. ego lbeo, bee). 

6.1.9 Re.pet.i.11. e.l -&on..i.do p1toducido po!t. la r d e m 
vaca (rruu., rruu) • 

6.1 .10 Re.pedir. e.e. ~on.ldo p1todud .. do po'1. la l d e. m . 
abe.ja {bzz. bzzl. 



CRITEllZOS llE EJECUClON -, 
' ~ ' , 

El niño debeJtd -~•pe.tút 2_ "vecé.o cada ac.U.vUad. 

ill!!!Q : 

1- minu.to polt aC:tlvÍd~~- ~~~~ádaiñe~te -~'blt i~.ión. 
/-:.· -

- ~,,,_ -· -~~-~-' 

NATEllIAL- t _: - - :".-

E6tamPa6 de gato, p-v,;~~-~-~~t~; :-~ottd~· -~~'U.o~ 1tana, __ ~eJtdo, ~olllf.e.go. vaM, 
abeja. 



OBJETIVO ESPECIFICO , 

6. 2 El. niño 1tepe.t.i.1td lo6 &anido& p1toduci.do6 polt d.i6e1r.e.n.te6 

objeto6 (una campana, .titen, .tel~6ono, ca1t1tol .imitando 
al .i.n6.t1t.uc.to1t. 

ACTl VlVAVES , 

6.2.1 RepUUr. el •otU.cio pll.oduo.úio po~ 
la campana (ton-ton) . 

6.2.2 Re.pe.tút. el &anido pttoduc.ldo poi!. 
et titen 1 chuc.u-chuc.u.) • 

6.2.3 Re.pe..tbt el 6onido p11.oduc..ido pO!t 
el teU6ono (iU11g-'U'ng 1. 

6.2.4 Repe.tilt e.t &anido p1todu..Udo po11. 
el ca1t1to (JtJLun-1r.1wnJ. 

CRITER.lO VE EJECUCIOll .' 

lllSTRUCCIOllES , 

Zniciatnre.nte. &e te mo&.t11.a1t'1 al n.lno la u
.tampa díl una campana tJ 6e. te. dUtá: "Te. voy 
a en.6eña11. una utampa y tú me va6 a dec-út 
qu~ di..bujo e.6 11

• S<. el n-iño no &abe. &e. le. -
d.út.a: "E&ta e& una campana" y &e. em.l.t.btá -
e.e 601údo qf!e p-'toduc.e.. 
"La campana 61Le.na a6l: tan-tan 11 6Cómo 6Ue.
na ea campana?" 

Se. ee. da1tán ta6 mi6ma& .in6.t.it.ucc.ionu pe>to 
con e.e &anido f)'LoducA.do polt e.e .tJi.e.n. 

l d e m (~el~60110). 

r d e. m (ca1r_1to}. 

El n.iño de.bC!ltá Jr.epetilt Z vec.M cada ac.Uvi.dad. 

l mina.to c.ada ac..ti.vi.dad ap1t0Umadamen.te polt. ~Mi.c1n. 

E6.tampa6 o cli..bujo6 de una campana, t·'tl?.n, .tef~óono, ca1r.Jto. 



OBJETIVO ESPECIFICO , 

Ante un álbum de d.i.bujo6 C!uyo& nomb.ite.6 con.tengan loó 6one.ma6 m,n. 

ñ,p,k,6,IJ,l.,.t,ch,b,g,Jt,6,j,d, la6 me.zcla6 bl,pt.; loó d.ip.tongo4 

ua,ue.,.i.e.; e.l niño loó .i.den.t.i.6.i.caJtá co.11.Jte.c..tame.n.te., nomb4ándolo6. 

ACTZVIVAVES , 

1.1.1 Ide.n.té.Ji.c.alt d.i.bujo1 que. con.tengan 
e.e 6onema m. 
(VeJt anexo) 

7.J.2 Zde.n.ti.6-ic.att dibujoo que. contengan 
n. 

1.1 .3 1den.tl6.(.calt d.i.bujoo que. con.tengan 
et. 6onema ñ. 

1.1 .4 Ide.n.ti..6ica1t. d.lbujoo que contengan 
el 6onema p. 

1.1.S Ide.n.U6-lc.a11. d.i.bujoó que. contengan 
et 6onema lz.. 

1.1 .6 Ident.i6<c•~ d<bujo• que con.tengan 
el 6onema 6. 

1.1.1 Ide.nti6.i.ca1t dibujo& que. c.011te.n9an 
e1. &onl'.m'.l y. 

1.1.8 lde.nti6.i.c.aJr. dibujo& que. contengan 
et. 6onema l. 

1.1.9 Ide.nt.i.6.lca1t d.i.bujoo que. contengan 
el 6oncma .t. 

1.1.W .zde.n.ti.6ú.a"L cli.bujoo que. contengan 
el 6onema ch. 

1.1.11 Ide.nt<.6{.calt cü..bujo& que contengan 
el 6onema b. 

1.1.12 ld1?.nt.i.6ica1t d.i..bujo& que contengan 
ee 6onema g. 

INSTRUCCIONES , 

''Te voy a e111eña1t uno& d.lbu.jo1 mu.lj bon.i.to~ 
y qu.ie1to que me d.iga& que & on" 
"¿Qui! e.1 e&to? {La .fo&t"-uc.tOlf.a le mo6.tlta1tá 
et álbum de. cli.buJo6 que contengan e.f 6one.
ma m) 

La& müma1 de a1t.JU:ba pvto c.on e.e tjonema 
co'tlte&pondiente. 

I de m 

r de m 

r de m 

1 d • m 

r de m 

r de m 

1 de. m 

1 de m 

I de m 

Id e m 



ACT!VlVAOES : lNSTRUCCIOIJES 

1.1.13 ldenti.61.calt d<.bujo& que. contengan l d e m 
e.e óonema lt (&uave). 

1.1.14 1denü6~call dibujo• que con-tengan l d e. m 
el 6onema 6. 

1.1.15 ldenti.6-i.caJr. dibujo6 que con.tengan I d e. m 
et 6onema j. 

1.1 .16 Ident.i6J.caJr. dibujo& que con.tengan 1 d c. m 
et 6onema d. 

1.1.11 Idenli.61.caJt. dibujo& que con.tengan l d e m 
ta mezcla bl. 

1.1.18 ldenti.6{.c.aJr. d-ibujo& qu". con.tengan I d e m 
ea mezcla pl. 

1.1.19 Tdent.i6icaJr. rlib.J.jt>1 que contengan I d e m 
el di_p.tongo ua. 

1.1.20 ldenti.6,(.caJt di..bujo& que contengan 1 d e m 
el. c:Up.tongo ue.. 

1.1.21 Tdenti6ic.aJr. cllbujo& que con.tengan r d e m . 
el di.p.tongo i.e. 

Cll.ITERIO OE EJECUClO/.I 

EL n.úio debvr.á 1tepe..ti/t 1 vez cada ac.t.<.vi.dad. 

TIEMPO : 

2 m.ú1u.to& cada acüv.idad apJto~adamente po11.. &u.lón. 

llATERlAL : 

Album de di_buj o>. 



- La e.xte.116.ión de. la6 palab1t.ao eo de do6 6·U.abaL 

- Et 6one.ma puede .f.1t at ptt.útc..i.p.io, en med.io o ae 6,inal de. la patab1ta~ 

- Et 6one.ma pue.de. comb.ina1t6e en 6.ttaba6 diltec..ta6. 

- La6 mezcla6 y CÜ.pt6ngo6 pueden combú1a1tóe en o.l.t.abao diltec.ta!l o .inveJt6a6. 

N• d< ttúlv.ldtJd Fonem« Pal.abita 

1.1.- ( m 1: Unta. mole, mamá, moda, mide.. ma6a, mua 
1.2.- ( " 1: Mona, luna, Jtana, cuna, lona, modlte., pon, pino. 
7.3.- ( ñ ¡: Moiio, .f:'.eiia, pe1ia, puiio, patio, pifia, baño, ni.tia • 
1.4.- ( p ¡: Pala, pMo, papá, p.ipa, pa.to, paeeo, pe.lo, pa.t.o. 
1.5.- ( k ): Codo, copa, capa, quema, que.oo, caó~. codo, toe.a, Paco. 
1.6.- ( 6 ): F.ito, 6ama, óecha, 6oca, Ó""'ª· 6oc.o, óaeda. 6-l~Fia. 

1.1.- ( y 1: Ve6o, y~a. yodo, tnayo, et.ave. llama, 1.<.eea, galfo. 

1.B.- ( l ¡: Loza. t.úna, toma, lobo, feche, tana, le.tia, Pepe, pi.ea. 
1.9.- ( .t ): Topo, -tubo, te.la, .to11.o, taco, bote, ea.ta, gota. 

1.10.- (ch ): Chona, ch.i.na., c/1.<.co, Cacho, techo, muc/10. e.oc.he., c,'1.(vo. 

1 :11 :~ ( b 1: Bola, bota, be..óo, b.i.cho, bala, beb~. 6ube., lobo, cabe.. 

1.12.- ( g ): Gaoa, gato, goma, gota. mago, lago, Uga, paga. 
7.13.- ( • ¡: Ma11.u, mal!., nu.Jto, ÓOl!.O, et.01¡a, m.ilta, e.alta, valta. 

1.14.- ( . ): Sala, do6, püo, o opa, óapo, 6-lt.ta, 6aCO, taza. 

1.15.- ( j 1: Jeóe, joya, jugo, e.aja, teja, !te.ja, mojo, jata, 1¡et.oj. 

1.16.- ( d 1: Voma, dame, dado, dedo, 6eda, 6uda, 11udo, rti.do. 
1.11.- mezcla lbl ): Tabla, bloque, biu•a, 6abt.e., liabt:.a, doblo, Pabf.o, cable.. 

1.18.- mezcla !pe 1: Placa, playa, plano. pea.ta, piuma, peato, pfac:a, plomo. 

1.19. - IÜ.ptlingo (ua 1: Suave, wate. ie.ngua, cu.anta, púa, guante, guaje.. 
1.20.- IÜ.ptlingo (ue l: Cuento, 1ueñ:o, cuee.eo, huc~o. cueva:, ,\ue.lo, muela, lt'ucve. 

1.21.- IÜ.p.tóngo (<e 1: Pie, nieto, ni.e.ve., m.i.ee. , miedo, 6.letc., dü.:. quú!-'to, 
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apéndice GB 

EXAMEN OEAllTIC1JU.CION DE SONIDOS EN ESPAROL 
(Hoj1dtu.lltlcaclón) 

Nomb1c ------------
Ed>d--- EIClld.1 ______ frcha ____ _ 

~liílquc como1tp1e: \1,.muctón, p/í:um11ión, -/1;diuoi1ión,/p:1dlci6n, 
cM:Jibalapalat>1;1.Ct/p1trtcn-ndct1pc) 

T111jetbn wjclo;iprueb Luu.dcpab.bas 

Cm) 

m""o batÓtl 
,., r!'lht> 

,_, _¡.•.,;.n 
ofo 

_,_, 

·-· ~ .. 
(k) ""'' . -.. 101run . '" 
'"' ·~· "'""'º 

ll ' dcd.o. Clndado "" l2 m '~· bol; MW 

" 1 """' ,. "' no6n -
" rdUano "'" 
" 

d1u--:-¡::- O><Mn 

17 (•) la"llo """ 

Meiclu 
ll '"' ... y 

" 0.J) dama 
20 .rn ·~ 
2l "'' """° 22 en fito 

" '"' '""' '"' " 
,. cocO<b-ilo ,. 
" ~u• ,, .~. ·-· 

" 
,_,, 

-1 "" 
Dlpton¡Ol ,. wl ~ .. 

" Ce O _ _;M 

JJ ....,ncllo 
]] " 

e;:: ,. 
"'' rn~ 

"'~ 

2 Sonido 

M """'' '"""" 

OcupKlóndelo1padrc:s; __________________________ _ 

l.uprqusoeup1clnli'locnlahmili1(h,0Unteo,m1yor,mcn,.,c1~)•------------------

Co1111nl&tiot.: -----------------------------

lmu1lpdot:-----------------------------
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