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INTRODUCCIÓN

Considero que motivada por la observación de los pequeños al no pronunciar
correctamente algunos fonemas a la edad de cinco , seis y siete años de edad. me llev ó a
investigar sobre los prob lemas de dislalia y en particular los de tipo funcional que tienen que
ver con el contexto social o psicológico. Sin embargo me enfoqué más en lo soci al,
específicamente en la familia, y ¿por qué en la familia", simplemente porque es el primer
medio donde el niño se relaciona, aprende valores, formas de actuar, de ser. formas de
comportarse, incluso aprende a hablar. Son los padres que a diario se comun ican con él, le
enseñan y lo motivan a hablar. ¿Qué sucede cuando no hay mot ivación por parle de los
padres para que sus hijos hablen? Ante ésta cuest ión, planteo una propuesta pedag óg ica
dirigida a los pad res de familia para que sean ellos los que motiven a sus hijos a hablar y
apoyen en los pro blemas de dislalia de tipo funcional.

La familia puede considerarse como uno de los principales ambientes sociocul tural es
que influyen en la aparición de la dislalia. El lingüista Johnson Wendell nos dice qu e los
padres influyen determinante en la conducta del niño, que al hablarle mimado o cuando
utilizan palabras según la versión del niño, si él le dice al ag ua " la-la", los padres suelen
repetir la misma palabra. Por tal razó n éstas y muchas otras pro nunciaciones infantiles
perduran en el vocabulario del pequeño .

Los niños que tienen dificultades para emitir palabras . ya sea que omiten o susti tuyen
ciertos fonemas prese ntan dislalia. Dent ro de las causas que la ocasionan se ticn,- po r un
lado las de tipo congénito (frenillo corto o largo. paladar hendido etc) y por ot ro ,.,do se
encuentran las causas de tipo funcional (ambiente sociocultural) .

En el primer capitu lo se abordará la definición de lenguaje. los ant ecedentes
histó ricos, la diferencia entre lenguaje, lengua y habla, los componentes estructurales del
lenguaje y los órganos que intervienen en la articulación de los fonemas

En el segundo capitulo se hablará de la definición de dislalia, su clasificaci ón: asi
como sus causas, su detección y tratamiento que existe hoy en día .

En el tercer capitulo se mencionarán las caracterí sticas del desarrollo fisico,
cog nitivo, social y de la personalidad de l niño de cinco a siete alias de edad: as! corno del
desarrollo del lenguaje de los Omeses a la edad de 7 mios.

El) el cuarto capitu lo se hablará de la familia, su definici ón, sus funcion es, la
influencia que tiene en el desarrollo verbal del niño, así como la influencia que tiene en la
aparición de la dislalia en los pequeños.



En el último capitulo se plantea la propuesta pedagógica qu e es un curso- taller
dirigido a los padres de familia para que sean ellos los que moti ven el desarrollo del lenguaje
en sus hijos.

Esta propuesta pedagógica puede ser uti lizada por cualquier pedago go o profes ional
interesado en que los padr es de familia a través de actividades dirigidas motiven el desarro llo
del lenguaje en sus hijos dando altern at ivas a los problemas de articulaci ón, es decir a los
problemas de dislalia funcional.
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CAPíTULO I

EL LENG UAJE

Antes de definir el lenguaje, partiendo de divers as ideas de pensadores, psicól ogos.
lingüista s, filósofo s, sociólogos. pedagogos, entre otros: es nece sario , rescatar la func ión
que tiene dentro del mundo soc ial, la evo luc ió n que ha tenid o en su desarrollo : as í co mo su
evoluci ón fisiológica en la cual se encuentra el sistema nervioso central. Po steriorment e da r
la definición y hacer la diferencia ent re lenguaj e, lengua y habla Por ultim o dar a conoce r
los componentes estruct urales del lengu aje y los ó rganos que intervienen en la artic ulación
de los fonemas.

1.1. Evolución lingiiística.

"Considerando la teoria de la evolución de las especies, todos lo s seres viviente s
incluido el hombre es el resultado de un largui sirno y lent isimo proceso de ca mbios para
vivir y sobrevivir mejor en el mundo . Co ncretamente en el ser human o fu e haciéndose cada
vez más complejo, en donde fue diferenciándose de los demás animales por el desarrollo de
sus capacidades De las capacidade s más importantes son precisament e el leng uaje. la
fabricació n de herramientas para facilita r el trabajo manual y la cooperación para el trabajo .
Los homb res primitivos para sobrevivir tenian que co mer y prot egerse de la naturaleza: para
ello cazaba n en grupos , pues las mujeres se ded icaban a la recolección y al cuidado de los
niños. mient ras los hombres se dedicaban a la caza. de esta manera surge la necesidad social.
en donde tenian que comuni carse entre ellos a través de gritos o sonidos , lo que para ellos
significaban señales, pue s cada grit o o sonido cumplía una función especifica para cad a
situación, por ejemplo para reunirse para caza r un mamut emitían un g ruñido o un grito
diferente al qu e empleaban para avisar que hab ia algún peligro . Los so nidos . gritos II

gruñi dos que rea lizaban eran emitidos con so lo abrir la boca y utilizar la garganta , pero en la
medida que se desarro llaban. su neces idad de hablar, de comunicarse, fue cad a vez más
co mplejo: se necesitó de miles de años par a que el hombre por fin emitiera las primeras
palabras que fueron guturali zaciones, y poco a poco movilizaran los órganos de la fon aci ón
(órganos respiratorios, cavidad laríngea u órga no fonador, cavidad supragl óticas, etc.). esto
es, que la movilización de los órganos de la fonación permite articular las palabras" .1

I DIAMO ND. A. S. Historia \ or ígenes del lenguaje . Alianza Editorial . Madrid. págs. 179-I X1.



Por lo tanto humanidad y lenguaje se fueron desarrollando juntos a lo largo de miles
de años . El ser humano es el único ser vivo en la Tierra que, como resultado de su
evolución tiene un medio de comunicación tan desarrollado como es el lenguaje.

Evolución Fisiológica.

Como fisiologia se entiende
intervienen una serie de aparatos
articulador y la audición.

al proceso de la elaboración del lenguaje en donde
los cuales son: sistema nervioso. el aparato fono-

"El sistema nervioso central controla una red de funcionamientos muy complejos que
permite la elaboración de los conceptos mentales en relación con la palabra . dándole a ésta
su significación propia y formando el lenguaje interior't .i

El cerebro es el órgano que controla la actividad fisiológica (el funcionamiento del
cuerpo) e interpreta los impulsos generados por el contacto con nuestro entorno. Contiene
los centros nerviosos para el pensamiento, la personalidad, los sentidos, el movimiento
voluntario y el lenguaje .

Este órgano pesa alrededor de 1.200 gramos en un adulto, está compuesto por dos
hemisferios ubicados en la parte superior del cráneo, comprenden casi el 90 por ciento del
encéfalo. Cada hemisferio mide de 1S a 17 cm desde la parte anterior a la -posterior. y juntos
miden entre 11 y 14 cm de ancho .

"Debajo de la corteza cerebral. que es una capa de materia gris llena de piicgue-, de
uno s 2 a 6 mm de espesor, se encuentra la sustancia blanca, integrad a por 111l1Ill 11l'S de
fibras nerviosas. Al centro del cráneo, la sustancia blanca de ambos hemisferi os se une
formando una estructura similar a una cuerda : el cuerpo calloso, que es el mas grand e de
varios haces de fibras nerviosas , llamados comisuras, que conectan zonas especificas de los
dos hemisferios".'

"Ambas porciones cerebrales están separadas por la cisura de Rolando (surco
profundo que debe su nombre al anatomista italiano Luigi Rolando, que lo describi ó por
primera vez a principios del siglo XIX) . En la parte anterior de esta hendidura, que separa
longitudinalmente ambos hemisferios, se encuentra la zona que controla la actividad motora,
mientras que en su parte posterior se ubica el control sensitivo"."

: Ibídem.. pág. 11
.1 CHUSRD. Joscph. Neuroanatomía Correlalíva v Funcional. 1910. págs.. 38-39
.\ Ibídem.. pág. 39.
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El hemisferio derecho rige las funciones de la mitad izquierda del cuerpo, y el
hemisferio izquierdo controla las de la parte derecha. Esto se debe a que los nervios se
entrecruzan en la médula espinal.

"El surco longitudinal (cisura de Rolando) y otro lateral, llamado cisura de Silvio,
separan a los hemisferios en cuatro cuadrantes (que reciben los nombres de los huesos
craneanos que los protegen) son : los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital.
La detección e interpretación de imágenes visuales está localizada en el lóbulo occipital; la
percepción auditiva se encuentra en el temporal, en el lóbulo parietal se ubica el olfato, el
equilibrio, el gusto, la percepción del tacto (temperatura, presión y dolor) y la memoria; y
en el lóbulo frontal se centra el habla, la elaboración del pensamiento, las emociones y los
movimíentos'V

Corte transversal delencéfalo

, Íbidem., pág. 9.
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El uso del lenguaje es una adquisición peculiar del ser humano que requiere
mecanismos neuronales especiales en las áreas de asociación de la corteza cerebral.

Dos áreas corticales se han especializado en las funciones del lenguaje. En el área
sensorial del lenguaje que consiste de la corteza auditiva de asociación (área de Wemicke) y
de las partes adyacentes del lóbulo parietal . El área motora del habla (área de Broca) ocupa
las porciones opercular y triangular del giro frontal inferior, correspondientes a las áreas 44
Y 45 de Brodmann. La integridad del área motora suplementaria en la cara medial del
hemisferio es necesaria para el habla normal , con pocas excepciones las áreas del lenguaje
están situadas en el hemisferio izquierdo y éste es por regla el hemisferio dominante con
respecto al lenguaje. .

La audición es requisito indispensable en la captación de los estimulos sonoros
verbales del medio externo.

Es importante señalar que cualquier persona debe estar dotada biológicamente por
un aparato fono- articulador en perfectas condiciones. Este aparato está formado por la
lengua, úvula, el velo, los labios y los dientes. Este se fue desarrollando poco a poco para
poder emitir y articular primero los sonidos, luego las primeras sílabas y palabras, y por
último las frases.

Centros nerviosos del cerebro

"'-"lo--'"-- Jl.lcc ......

~ . • lóbulo parietal, .... ' ,
........"..'~'~,'lIo.~ c::.=:==-

.~ ., '--I_ '

. "-'-
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1.2. Definición.

Existen una serie de definiciones acerca del lenguaje . En primer lugar se dice que "el
lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para vivir, para estar activamente dentro de
la sociedad, sin lenguaje no hay relación humana y por lo tanto no existe el progre~o ni el
desarrollo humano" ."

En segundo lugar el lenguaje cumple la función de medio o herramient a para
establecer la comunicación humana, esto es, para expresar pensamientos y sentimientos

El lenguaje es un elemento esencial para el pensamiento humano. porq ue es
indispensable para referirse a lo pasado o a lo futuro, para formu lar hipótesis o realizar
juicios de la percepción de la realidad

También es el empleo de la palabra para expresar ideas Comprende una serie de
actividades dramáticas comuni cativas, integradoras del pensamiento y sobre lodo de
asimilación social del niño .

Para Vigotski "el lenguaje es un instrumento para regular y control ar los intercambios
Es decir, la función primaria del lenguaje es la comun icación, el intercambio soc ial El
lenguaje es un útil privilegiado que permite la tom a de conciencia, mediante la comu nicaci ón
y las relacione s sociales". K

Es así como Vigotski ve al lenguaje desde el punto de vista social , en dond e el ni ño

interacciona con su medio social entrando en un proceso de comun icación

DIAMOND. A.S. Hisloria y " " pág. 6.
" TRIADÓ. C" y FORNS. M.. La E\'aluación del LcngU<ljc. Una aproximación evolutiva, p ágs. 17. IX.



Para Margarit a Nieto , "El lenguaje es toda forma de comunicaci ón de nuestros
pensamientos e ideas, tales como la mímica facial o manual, la pantomima. todas las
manifestaciones art ísticas, los sonidos articulados, el lenguaje oral y la escr itura. Esta s dos
últimas formas de lenguaje constitu yen el g rado más alto de la evol uci ón lingüística en el
género humano, permitiendo al hombre la intercomunicación por med io de una ser ie de
signos verbalizados sujetos a determinadas con venciones sociales ..')

Piaget considera que el lenguaje precede al pensamie nto, ya que "los niños esta blecen
conexiones 'y modifican su conducta según la situación desde el mismo día de su
nacimiento . Por medio de las acciones, el niño con struye lo que conoce dc l mundo. En este
momento el niño no posee lenguaje alguno ni represen tación de lo que está presente ,<1

Piaget plantea que sólo el lenguaje es como prerequisito para la función de las
representac iones .

Por lo tanto, se concluye que el lenguaje es la capacidad del ser humano que le permite
anticipar, organizar y exp resar por medio de un sistema de signos su pensamiento para
integrarse a la sociedad y crecer integralmente.

1.3. Lenguaje. habla y lengua.

Existe una clara diferencia entre lo que es el lenguaje y el habla que es necesario
analizar, ya que en ocasiones se confunde.

El lenguaje es la capacidad del ser humano que le permite anticipar , o rgani zar v
expresar su pensam iento .

El lenguaje desempeña varias funciones para el ser humano '

- Función ape lativa o de Ilamada.- por medio de ella se act úa sobre el oyente par" ,iirigír ()
atraer su atención.
- Función expresiva- por medio de ella el hablante manifiesta su pensamiento
sentimientos.
- Función representativa- por ella el leng uaje puede transmitir un contenido . Mientras más
apto un niño se encuentra en su capacidad verbal podrá recibir más fácilmente toda clase de
informac ión por la via verbal

" La Lengua se dice que es el conjunto de palabras del lenguaje hablado o escri to propio
de un pueblo o nación" . 1\

" NIETO . Margarita. Rctardo dcl\cllguaje en el niJ1o, snge[g)cias pcdacócig U!. p;i~ . 'q
,,, TRIADÓ. c.. y FORNS. M.. op cit.. p ág. 1(,.
11 OSEGUERA. Eva Lydia . Taller dc lectura '..r.<;,Q;lf~iQ!!"Tol1lo 1. p;i ~. 1-1



La lengua tiene algunas caracteristica s co mo son:

- Cada lengua tiene su propio sistema.
- Tiene un modo particular de expresarse.
- Tiene reglas gramaticales .
- Se puede considerar que toda lengua es un código constituid o pOI un sistema de signlls
que se utilizan para producir mensajes y un sistem a de fonemas

El hab(¡i es el acto individual de utilización de una lengu a por medio del suje to hablante .
Por lo tanto, es el conjunto de medios de expresión pro pios de un gr upo determinado.
dentro del dominio de una lengua, por ejemplo : Las hablas regio nales .

1.4. Componentes estructurales del lenguaje.

El lenguaje para su estudio dentro de ésta investigación se dividirá en cua tro niveles o
componentes estructurales que son : la fonología, la semántica, la sintaxis y la pragmática .

1.4.1. La fonología.

La fonología es la rama de la lingüística qu e estudia los sonidos del lengu aje desd e el
punto de vista de las funciones en la lengua: la fonética estud ia la parte física de los
elementos fónicos (sonidos) que constituyen el lenguaje articulado .

"Este nivel toma en cuenta -Ia art iculación del lengu aje, comp rende el análisis de los
fonemas; punto y modo de art iculación, zo na de resonancia y los rasgos suprasegnicntalcs
(tono, intensidad, ritmo, etc.) desde el punt o de vista de su funcionamiento" 12

Los fonemas son las unidade s mínimas del lenguaje sin significado . Los fllne l11 3S ': :1

castellano son 24: de ellos 5 son vocal es (a.e.i, o, u ) y19 con sonant es (b. z" , eh" , d. r g. j"
k, 1, 11*, m, n, ñ", p. r, rr", s, t, y) .

Por varias razones los fonemas se producen diferentes, la primera de ellas es por el
llamado modo de articulación. Por él, las vocales se dividen en abiert as (a. e. o) v
cerradas(u, i). Las consonantes se dividen en oclusivas, fricativas. africad as y liquida s

a) Oclusivas. Se reconocen por su salida de aire rápida. y son : /b / . / p/. iü , /k. . /d.
Así como las nasales ImI, Inl

b) Fricatívas. Son las consonantes que se producen cuando el aire sa je lentamente \
rozando . 11'/, IsI, IxI, Iy/.

e) Africadas. Se caracterizan por tene r sucesivamente oclusión y fricación en su
salida,/ch!.

1: CLEM ENTE ESTEV AN. Rosa Ana. Dcsarroll o dcllcnguajc. Manu al para profesional es de la
intervenci ón en ambientes educat ivos, pág. 23.
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d) Líquidas. Generalmente consideradas consonantes, pero en realidad co n registro
intermedio entre vocales y consonante s. Se dividen a su vez en:

d.1) laterales. El aire sale por un lado o por ambos de la boca . es el caso de la mI
d.2) vibrantes. En las que la lengua produce una o más vibraciones, es el caso de la
Ir/.

Otro sistema habitual de dividir los fonemas, es considerando su punto de art iculación y
se clasifican en:
a) Bilabiales, producidos por contacto entre los labios Es más activo el labios inferior, por

tanto es éste el que contacta con el superior. Son bilabiales en castellano : Ipl, Ibl , /m/.
b) Labiodentales , producidos al apoyarse el labio inferior cont ra los incisivos superiores el

fonema labiodental en castellano es la If/ .
e) Dentales, producidos por la punta de la lengua como órgano activo que choca co ntra los

incisivos superiores. Los fonemas dentales son hl , Id/.
d) lnterdentales, la punta de la lengua se aproxima y roza los incisivos superiores e

inferiores. El fonema interdental en castellano es la Iz!.
e) Alveolares, la punta de la lengua como órgano activo toca los alveolos superiores. Los

fonemas alveolares son Is!, In/, 11/, Ir/.
f) Palatales, el órgano activo es el predorso de la lengua que toca el palada r. Los fonemas

palatales son en castellano: Iyl , le!, In/, /11 /.
g) Velares , producidas por el contacto entre el posdorso de la lengua con el velo del

paladar, son: Ik/ , Ig/, Ix/.

En tercer lugar , por la vibración de las cue rdas vocales, los fonemas se dividen en :
a) Sordos, con pocas vibraciones. Son sordos: Ipl , Itl, /k/, Ich!, hl, Ifl , Isl , Ix/.
b) Sonoros, con muchas vibraciones en las cuerdas vocales . Son sono ras: Ibl , Id/. ¡g/ , mí .

Inl, II/,Irl, Iyl, III/.

Por último, si el velo del paladar cierra el camino al aire y este sale necesariamente por la
boca, los fonemas se llaman orales, que son todos excepto Iml y In/. los cua les al salir el aire
por la nariz se llaman nasales.

1.4.2. La semántica.

"La semánt ica es considerada como una rama de la lingüística que le da contenido a las
palabras, es decir es el significado de las palabras . Así es que el hablante que desea
comunicarse con eficacia debe conocer muy bien el significado de las palabras que usa.
también conocer los diferentes matices que una palabra puede adop tar y por último con ocer
la mayor cantidad de sinónimos, antónimos, parónimos y hom ónimos" ."

Las principales variantes que se pueden dar en el significado co ntextua l son: polisemia.
homonimia, sinonimia., antonimia, paronimia.

1.' OSEGUERA. Eva Lydia. op cit.. pág. 27.



a) La polisemia.- consiste en la pluralidad de significados de una palabra
b) La homonimia.- son aquell as palabras que tienen igual ortografía o igual pronunciació n.
pero dist into significado. Hay homonimia absoluta y parcial. La primera es cuando las
palabras son iguales en pronunciación y ortografia . La homonimia parcial se da cuando las
palabras son iguales únicamente en la pronunciación.

e) Sinonimia.- son las palabras que tienen entre si significado parecido o aproximado.
d) Antonimia.- son palabras que se emplean para expresar una oposición deb ido a que su
significado es reciprocamente contrario .

e) Paronimia.-Son aquellas que tienen sign ificado diferente aunque la pronunciación es muy
parecida.

1.4.3. Sintaxis.

Se refiere a la organización y funcionamiento de los elementos palabras para dar un
secuencia lógica y comprensible a los mensajes. Abarca tanto la estructuración. funciones y
conexiones de las palabras. coino las variaciones f1exionales de éstas (género. número,
persona. etc . )

El desarrollo sintáctico informa sobre cómo y en qué momento el niño aprende los
principios y las reglas que rigen el orden entre las palabras. así como la estructura jerárquica
entre frase s simples o compuestas.

1. 4. 4 . La Pragmática.

"Estudia las reglas que gobiernan el uso del lenguaje den tro de un con texto. as i co mo
los roles de los que participan en la comunicación y las reglas soc iales. El enfoque
pragmático toma en cuenta la importancia del contexto de las emisiones. las expectativas y
roles del hablante- oyente, las funciones del lenguaje o intenciones comunicativas.
coherencia, tiemp o, lugar . conocimiento del mundo". 14

Antecedentes.

La pragmática es una disciplina que tiene sus raices en la lingüística filosófica con las
teorias de los act os de habla (Austin 1962) .

Jonh 1. Austin . Al llevar a cabo un análisis de lo que hace cuando se habla. plantea la
necesidad de elaborar una teoría de las acciones lingüísticas. Nos habla de expresiones.
entre las cuales se encuentran las frases performativas. éstas son aplicadas a la realización de
una acción. que tiene la propiedad de ser lograda o no lograda. Para que una frase

1 1 TRIADO e..y füR NS. M. La Eyaluación dcllcnguaic.... págs.21-22.
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performativa se logre ' tiene que cumplir varias condiciones. Esto tiene que ver con el
contexto.

" Posteriormente Austin realiza cambios, sostiene que no solo las frases performativas
son accciones , sino que todo el hablar es actuar , todas las proposiciones son acciones .
Distingue tres planos que son realizados por el hablante".15

1- ACTO LOCUTIVO .- emisión de palabras que tienen una estructura , sujeto y predicado,
tienen que ver con el significado.
2.- ACTO ILOCUTrVO .- acto convencional formado por una intención del hablante.
3.- ACTO PERLOCUTIVO.- es el efecto que tiene el acto, lo que se logra al decir algo , se
relaciona con las consecuencias o cambios en la mente del oyente.

Contexto Pragmático.

El contexto pragmático es el que nos va a permitir y determinar si los actos son
adecuados o no lo son, entendiéndose a esto como el acto del habla (es la clase especifica de
acción que realizamos cuando producimos una emisión) que es satisfactorio o no lo es, es
decir, 'que el hablante al producir una emisión y al hacerlo, lleva a cabo su intención de
advertencia , entonces el acto del habla es satisfactorio, y si además su propósito se cumple,
entonces se dice que su acto de habla es sumamente satisfactorio: "el hablante ha logrado su
fin", porque el oyente ha interpretado la emisión correctamente.

Condiciones.

Para que cualquier tipo de acto de habla sea satisfactorio, se debe tomaren
consideración ciertas condiciones, llamadas de adecuación . Estas se formulan en términos de
lo que el hablante quiere que el oyente haga. A continuación las mencionaré.

a) Condiciones Cognoscitivas .- Situación interna del hablante de cómo decir la emisión al
oyente para conseguir algo tomando en cuenta sus creencias, deseos, expectativas. etc .

b) Condiciones Sociales.- Relacionadas con la posición social, la relación de jerarquía o de
poder entre el hablante y el oyente. Son convenciones sociales para relacionarnos

e) Condiciones institucionales.- Es el escenario social, es decir, el contexto . Dentro del cual
se dará la forma dé cómo nos desenvolvemos o dirigimos con los participantes .

1< BERTUCELLI PAP!. Marcella. ¡ Qué es la Pragmática'!. pág. ~6 .
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Taxonomía del análisis Pragmático de los
Actos Verbales

1.- TURNOS.- Es la secuencia de emisiones entre un hablante y un oyente . Existen diversos
mecanismos que se deben manejar espontáneamente para hacer el cambio de emisor: la
entonación, el silencio, el ritmo, las actitudes corp orales o expresiones en que el hablante
promueve la intervención del oyente .
2.- INTENCiÓN Y OBLIGACIÓN.- El oyente debe interpretar la intención del hablant e
3.- REGLAS DE CONVERSACIÓN.- La conversación consta de un sistema de reglas : de
cantidad . Esto es, la cantidad necesaria de información ; de cualidad , trata de decir lo que se
cree es la verdad; de relevancia, ser importante o significativo para la situación
comunicativa; de modo, ser perspicaz cómo decir lo que se tiene que deci r.
4.- INFORMACIÓN TEMÁ TICA.- Relación tópico- comentario, es decir , la información
conocida o desconocida en una emisión.
5.- CONOCIMIENTÓ DEL MUNDO .- Llegar al conocimiento de qué se dice y qué no se
dice en una conversación. Para saber que se puede presuponer se requie re de un adecuado
conocimiento del tema para establecer la comunicación. Esto nos va a permitir la existencia
de un terreno común, para saber a quien decirle qué cosas o saber qué persona puede
entender lo que se dice.
6.- COHERENCIA.- Incluye la forma cómo se llega a entender algo en un momento dado.
Es la idea general, lo importante o esencial de lo que se dijo .
7.- PARTICIPANTES.- Al establecer una conversación apropiada se tiene que tomar en
cuanta quiénes son los participantes para poder respetar los postulados conversacionales
antes mencionados.
8.- TIEMPO Y LUGAR.- Una emisión puede tener significado por el lugar y el tiempo en
que se.dice.
9.- ORDEN Y SELECCIÓN.- Toda emisión requiere de un orden dete rminado de
elementos y una selección adecuada para llenar el orden.

1.5. Órganos que intervienen en la articulación de los fonemas.

El conjunto de los órganos que intervienen en la articulación del lenguaje se divide en
tres grupos:

l . Órganos de la respiración
2. Órganos de la fonación
3. Órgano s de la articulación.



"Este conjunto de órganos es de suma importancia conocer porque es la estructura.
es la base por la cual se emiten los fonemas . El lenguaje oral se ve afectado cuando existe
una anormalidad o un mal funcionamiento en alguno de éstos órganos o en vario s de
éstos.?" Por ejemplo , las alteraciones respiratorias pueden producir tartamudez o las
alteraciones laríngeas pueden ser causa de voz ronca y las alteraciones en los órganos de la
articulación pueden producir las dislalias en general.

Ahora pasemos a hacer un estudio de forma general de los dist intos órganos que
intervienen en la articulación del lenguaje .

1.5.1. Órganos de la respiración .

Los órganos de la respiración son los pulmones, los bronquios y la tráquea . La
respiración tiene una doble función : Por una parte , la de aport ar el oxigeno necesario a la
sangre, y por otra, proporcionar la cantidad de aire suficiente para poder realizar el act o de
la fonación y vencer los órganos articuladores. La mecánica de la respiración o respiraci ón
fónica es la que aqui nos interesa.

Los movimientos pulmonares, que se suceden de manera regular y rítmica son do s: la
entrada de aire o llamada también inspiración y la salida o espiración, pudiéndose producir
en éste último el sonido articulado. Las vias normales por las cuale s se produce el paso del
aíre son : fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones

Si se quiere por ejemplo emitir los fonemas m, n, ñ , sale la corriente de aire siguiendo
el siguiente camino : pulmones, bronquios, tráquea, laringe, parte de la faringe , boca y
siguiendo por las fosas nasales .

La acción del diafragma es de gran importan cia en la función respiratoria. [ 1
diafragma se puede considerar como el centro del equilibrio toraco abdominal. Este músculo.
que es la pared más móvil del tórax, permite la ventilación de la parte inferio r de los
pulmones, que es la de mayor capacidad, colocando el esfuerzo de la inspiración lejos al
cuello y permitiendo la relajación del mismo .

"Al estar de pie el diafragma desciende, siendo la mejor posición para la emisión de
la voz, al darse una mejor ventilación pulmonar por la acción del diafragm a La espir ación
está producida por la elasticidad pulmonar, la retracción de los cartílagos cost ales y la
presión de las vísceras abdominales hacia arriba "n

Se pueden distinguir tres tipos de respiración:
a.- Respiración costal superior o clavicular. Durante la inspiración se puede observar
cómo se abomba la parte superior del tórax, elevando la clavícula y los hombros v
hundiendo el abdomen. Este tipo de respiración se da más frecuentemente en la mujer.

J(, PASCUAL GARCÍA. Pilar. La Dislalia. Naturaleza, Diagnóstico y Rchabiluaci ón. p:"lg. 17.
" Ibidcm.. pág. 18.
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b.- Respiración abdoininal o diafragmática. En la inspiración se abomba la parte anterio r
del abdomen por el descenso del diafragma , hundiéndose en la espiración, permaneciendo
inmóvil la parte superior del tórax .
c.- Respiración costoabdominal. Se da la inspiración de los dos tipos anteriores. co n gran
movilidad lateral de las costillas inferiores y de la parte supe rior de l abdomen. Este tipo es el

más recomendable para la fonación

La capacidad normal de los pulmone s es de 4 a 5 litros po r término medio ,
pudiéndose dar variaciones según la talla y volumen del tórax de cada individuo El "a ire
corriente" o "volumen respiratorio" es la denominación que se da a la cantidad de aire que
entra y sale de los pulmones en un movimiento respiratorio normal co mpleto (inspiración
espiración), siendo aproximadamente de medio litro . El "a ire complementario" es el que se
puede introducir en una inspiración forzada , que está alrededor de dos litros

La respiración es una actividad rítmica producida por una exc itación espontánea ,
cuyo estím ulo es la composición química de la sangre.

La inspiración es casi uniforme, por estar producida por co ntracciones musculares,
mientras que la espiración tiene un primer momen to más rápid o, para hacerse luego más
larga y lenta, por estar producida por reacciones elásticas. La espira ción mientras se habla,
es de 8 a 12 veces más larga que la inspiración .

1.5.2. Órganos de la fonación.

" La laringe es el órgano esencial de la fonación . Está situada en la zo na media
anterior del cuello , en continu idad con la faringe y en la parte superior de la tráq uea . Tiene
forma de pirám ide triangular truncada con la base dirigida hacia arr iba Está separada de la
faringe por la ep iglotis y su vértice tru ncado se une a la tráqu ea

Sus dimensiones en un hombre adulto. so n de 48 mm de di ámet ro vertica l. -lS mm
transversal y 35 mm. anteroposterior, siendo algo menor en la mujer" j x

Constitución anatómica de la laringe.

En la constitución interna de la laringe se pueden distingu ir i re, zonas la de las
cuerdas o ligamentos vocales, llamada zona glóti ca; la zona su perior (J vest íbulo laríngeo y la
inferior o llamada subglotis. A continuación se verá la zona glóti ca que es la que interesa en
este tema de investigación porque en ella se produce el sonido

En la zona glótica hay cuatro repliegues membranosos do s superior es y dos
inferiores . Los inferiores son las cuerdas o ligamentos vocales que son los elementos
fundamentales de la fonación y a las superiores se les denomina falsas cuerdas

'" Ibídem.• pág. 20.
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Las cuerdas vocales verdaderas o ligamentos verdadero s. están situados
horizontalmente en dirección anteposterior. Por su parte anterior est án un ida s al cart ílago
ti ro ides . por la parte posterior a los dos cart ilagos aritenoides.

La longitud de estos repliegues vocales es, por termino medio, de 20 a 25 mm en el
hombre y de 16 a 20 mm . en la mujer .

Las cuerdas vocales inferiores o ve rdade ras, son ma s gruesas que las superiores o
falsas cuerdas. El espacio vacio que queda entre los dos ligam ent os inferiores de las cu er das
vocales recibe el nombre de glotis Este espacio se puede div idir en dos partes: una ant er ior
de forma triangular, denominada glotis vocal o interligament osa, y la otra fo rmada por el
espacio que queda entre los cartílagos aritenoidcs , que en la po sic ión de de scan so de la
laringe, tiene una forma rectangul ar y se deno mina g lotis intercartilaginosa o respira to ria

Entre las cuerdas vocales y los ligamentos su periores. existe un espacio de nomi nado
ventrículo de Morgagni, que co munica con la glot is

Los principales cartílagos que form an la laringe son: e l cricoides que un e la laringe
con la tráquea; el tiroides que act úa como escudo protector de las cuerdas vocales: los

aritenoides, en numero de do s. que est án situados en la parte posterior y superior del
cricoides, y la epiglotis, que es fibrocartilago, que separa la laringe de la faringe y act úa en
el momento de la deglución para impedir el paso de los alimentos a la laringe.

Función fonatoria de la laringe.

De las funciones que rea liza la lar inge como la respirac i ón, la parucrpacion en la
deglución; ot ra de las func ion es impo rta ntes de la laringe es la fonación o emisión de la voz .
Par a qu e el so nido pueda producirse es necesario

a ) Que la corriente de aire tenga la fuerza sufic ient e para separar las cue rdas vocales de Sil

posición de des can so .
b) Que las cuerdas vocales se aprox ime n lo sufic iente pa ra cerra r e l o rificio g lótico.

dejando tan sólo un estrecho pas o al ai re , que \'a riara según los tonos, sie ndo mavor para
e l grave y menor para el ag udo .

c) Que las cuerdas vocales es t én tens as.

" De los cu atro elementos co nstitutivo s del soni do , qu e so n: la intensidad. el to no , el
t imbre y la durac ión, los tres primeros tienen su origen en la laringe
La intensidad depende de la presión acrea, que de termina un a mayor o menor am plitud
vibrato ria de las cuerdas vocales.
El tono está determinado por la frecuencia de las vibrac iones o numero de ella s que se dan
por segundo . Es agudo el sonido producido por un gran núm ero de vibraciones, y grave en
que los repliegues vocales se mue ven con mas lent itud
El timbre permite distinguir uno s so nidos de otros au nque se produzcan con el mismo to no v
la misma intensidad. La variac ión del timbr e de pende de la caja de resonanci a, su
constitución o sus alteraciones" .1"

'.' Ibídem.. púg. 2 1.
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1.5. 3. Órganos de la articulación.

"La corriente de aire productora de l son ido. pasa de la zona laríngea a la reg ión
lar ingo-faringea y a la faringe ora l, donde se va a realizar todo el material fó nico En est a
zona se encu entran los órganos. por medio de los cuales. se va a produci r la art iculac i ón del
sonido. siendo la boca en centro de todos ellos

Los órganos que intervienen en la articul ación se pueden dividir en dos grupos en
órganos activos y en órganos pasivos" 20

Órganos activos de la articulación.

Labios. Los labios, además de las funciones vegetativas que poseen. son ó rganos
fonéticos de gran importancia, constituyendo po r la var iación de su abertura. un filtro para
el sonido. Intervienen en la articulación de los fonemas
bilabia les como Ipl , Ibl YIml

labioden tales como Ifl , Ivl
Fonemas vocálicos 101 y l uf

Lengua. La lengua es el órgano que presenta mayor mov ilidad y es importante no
sólo como órgano del gusto y t áctil, interviniendo en la masticación, succión, deglución .
etc ., sino que es uno de los órganos fundamentales del habla, ya que sus diferen tes form as y
posiciones producen los distintos fonemas

La cara superior o dorso de la lengu a. se puede dividir en tre s regiones qu e. de
de lante a atrás se denominan: predorsal, med iod ors al y pos tdo rsal. La punt a de la len gu a se
llama ápiee

Su movilidad es de gran importanci a. es espec ial para la articulación de algunos
fo nemas De ahí los trastornos que puede acarrea! para el lenguaje

La lengua actúa direct amente en la articulac ion de Il)S fonemas

Linguodentales o denta les li t , !dl

Linguointerdentales: Iz/
Linguoalveolares o alveolares I s/. Inl. I jl y
Linguopalatales o palatales Iyl. /ch/, I I1I , ¡ ji

Linguovelares : /k/ , Ig/, IjI.

, ,, lbidcm .. p ág. 22.
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Órganos pasivos de la articulación.

"Como su nombre lo indica, éstos órganos intervienen de forma pasiva. co n una
movilidad IllU Y escasa en la art iculación de los fonemas. al ponerse en co ntact o co n los
órganos activos ..21

Paladar. El paladar constituye la parte superior de la cav idad bucal y esta dividida en
do s zonas: ia anterior, ósea, que recibe el nom bre de paladar du ro, y la posterior.
denominada paladar blando o velo del paladar .

El paladar duro comienza inmediatamente detrás de los alvéo los, y se divide en
prepaladar, mediopaladar y po stpaladar. El paladar blando o velo del paladar, se divide en
zona prevelar y postvelar.

El velo palatino juega un papel de gran import ancia en la articulación del lenguaje, de
ta l forma , que cuando el velo falta , el hab la se des or gan iza totalmente. Durante la fonación
el velo se eleva, se engruesa y se dobla en ángulo recto, aunque no de la misma manera, al
mismo nivel, ni toma la misma forma en los distintos fonemas. La mayor elevaci ón se
produce en la Ig/ y por el contrario la Ifl y la Ivl requi eren poca.

Alvéolos. Entre los incisivos superiores y el comienzo del palad ar du ro, existe una
zo na de tran sición , que recibe el nombre de alveol os Al po nerse en contacto co n ellos la
lengua, constituyen el punt o de articul ación de los fone mas alveo lares.

Dientes. Los dientes son órganos necesarios para una correcta artic ulación .
pr incipalmente de los fone mas labiodenta les e interden tales. ya que co nstituyen el PUI1t O fij o
para su articulación . La ca rencia de los mismos hace notar su precisión , al apreci ar las
dificultades articulatorias que su falta lleva co nsigo

Fosas nasales. Si duran te la emisión de un so nido se desc iende el velo de l paladar.
pon iendo en comunicación la cavidad bucofaringca co n las fosas nasales, el aire fo nador
pasa por encima del velo del paladar , saliendo a traves de la cavidad nasal, que prod uce un
filtro de los son idos graves Al cer rarse los órganos art iculato rios bucal es y pasar el aire a
trav és del conducto nasal, se producen los fonemas nasale s

:1 Ibídem.. págs . 22. 23.
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Resumiendo este primer ca pitulo, se reconoce la import ancia.que tiene el lenguaje
como la capacidad que tiene el ser humano para co municarse ya que es la herramienta que
utiliza para expresar sentimientos, pensamientos, ideas, expe riencias. etc . Sin lenguaje no
hay pen samiento ; no hay progreso humano . Así surge el habla y la lengu a. El habla va a se r
el uso individual de la lengua y la lengua es el código con stituid o por un sistema de signo :,
para producir mensajes .

Por otra parte el lengu aje tiene cuatro com ponentes : la fonologia , que es la rama de
fa lingüí stica que estudia los sonidos del lengu aje; para ello . es importa nte saber cuál b

punto y modo de articulación para produc ir los sonidos : por ejemplo los que s,e producen
cuando el aire sale rápidamente y son : Ibl , Ipl , hl , Ik/, Id/. Así co mo las nasales 1m/. / n/: o las
fricativas que son las consonantes que se produc en cuando el aire sale lentame nte y rozando
como la 1fI. IsI, Ix/ , Iy/. Las llamadas afrícadas que se carac terizan por tene r sucesivamente
oclusión y fricación en su salida, como es la Ich/. Las líquidas, generalmente co nsideradas
consonantes, pero en realidad con registro intermedio entre vocales y co nso nantes Se
dividen a su vez en:

- laterales . El aire sale por un lado o por ambos de la boca, es el caso de la III/.
- vibrantes . En las que la lengua produce una o más vibraciones, es el caso de la kl ,

El caso es que existe una serie de clasificaciones en que los fonemas se dividen por e l
punto y modo de articulación; ya sea por su salida de aire rápida o lentamente, o por que se
vibra la lengua o porque es bilabial. etc

El segundo com ponente del lenguaje es la semántica , la cual le da contenido a las
palab ras . Esto ayuda a que el hablante que desea comunicarse con eficac ia debe conoce r
muy bien el significado de las palabras que usa. Así, por ejemplo si un padre de familia
quiere comunicarse con su hijo neces ita emplear correctamente las palabras.

El tercer elemento o componente de l lenguaje es la sintaxis, esto se refiere a que la s
palab ras tienen un orden, una estruct ura, es decir, unas reg las: las cuales de ben Se :

ap rendidas por los niños Esto es com ún en los niños pequeños cuando comienzan a hablar ':
dicen po r ejemplo : "muñeca esta rompida' , y los papás corrigen inmediatamente: "no se die;"
asi" , "se dice: mi muñeca está rora" A SI mismo sucede co n la estructura jerárquica entre
frases simples o comp uestas

El ultimo componente de l lengu aje es la pragmática como disciplina que tiene sus
raices en la lingüística filosófica . La pragmát ica tiene que ver con el uso del lenguaje dentro
de un contexto. es decir, considera el lenguaje de una form a dinámica . dond e al hablar se
hace uso de la lengua y este uso es una part e integral de la interacción soc ial, y ésta
interacción depende de normas, convenciones y obligaciones . Por lo tanto, existe un
contexto, donde se determi na si los actos so n los adecuados o no; 'existen unas condiciones
donde el hablante quiere que el oyente haga ; por último hay una serie de actos verbales en
donde se basa el hablante y el oyente para esta blecer una comunicación coherente: como son
las reglas de conversación, los turnos . que exista una información temática, que se dé en un



tiempo y en un lugar, que se tenga conocimiento del mundo, que se toman en cuenta ciertas
caracteristicas de los participantes y que el oyente debe interpretar la intención del
hablante.

Para articular el lenguaje existe tres conjuntos de órganos; los cuales son ' los
órganos de la respiración, los órganos de la fonación y los órganos de la articulación A
continuación se esquematizaran

Órganos de la res
piración.

Pulmones
Bronquios.
Traquea.

Órganos de
la fonación

Órganos de la Labios
Lengua

articulación Paladar
Alvéolos
Dientes

r
{ Laringe
lcuerdas vocales

Este conjunto de órganos es de suma importancia conocer porque es la estructura . es
la base por la cual se emiten los fonemas, es decir se articula el lenguaje

Es importante señalar que para la elaboración del lenguaje intervienen adenias una serie
de aparatos como son: el sistema nervioso, cl aparato fono-art iculador y la audición que
deben estar en perfectas condiciones. El sistema nervioso central permite la elaboraci ón de
los concepto s mentales en relación con la palabra; el cerebro es el organo que controla la
actividad fisiológica (el funcionamiento del cuerpo) e interpreta los impulso" gcncrad(,,; por
el contacto con nuestro entorno. Contiene los centros nerviosos para el pcnsa rnicmo. la
personalidad, los sentidos, el movimiento voluntario y el lenguaje.
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Centros nerviosos del cerebtro
._.__._--------------------- - ----_ .. _-- - -------

CrilIanl ,
Reklado .4Rlll , 111

oe llClibllidcd general

Arupol~

El lenguaje verbal se ve afectado cuando existe una anormalidad o una
disfuncionalidad en alguno de los órganos ya que se encuentran interrelacionados entre sí.
Por ejemplo:

En las alteraciones en los órganos de la respiración pueden producir tartamudez o
las alteraciones laríngeas pueden ser causa de voz ronca y las alteraciones en los órganos de
la articulación pueden producir las dislalias en general , por una mala posición de la lengua
en los dientes o por no sacar el aire correctamente por la boca, etc .

La dislalia es un trastorno del habla que sus causas pueden ser de tipo orgánico o de
tipo funcional , en nuestra investigación interesa las que son causa de tipo funcional que
tiene que ver con el ambiente, con el contexto social , que en particular es la familia

El tema de las dislalias es el tema central de la presente investigación que en nuestro
siguiente capitulo veremos con más detenimiento.
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CAPITULO 11

DISLALIA

2.1. Definición.

Cuando se habla de dislalia se habla de un trastorno de lenguaje, por eso se definir á
en primer instancia qué es un trastorno de lenguaje y después que es una dislalia, su
clasificación, sus posibles causas asi como su diagnóstico y tratamiento .

Gisbert y Segr é, coinciden en definir a la dislalia como un trasto rno art icu latorio .
provocado por alteraciones de .los mismos órganos que act úan para producir las palabras
Las alteraciones patológicas en la articulaci ón de las palabras, pueden manifestarse en fo rma
de omisión , sustitución o deformación de los fonemas, lo cual afecta la coherencia v
entendimiento del mensaje.

Gisbert conceptualiza un trastorno de lenguaje de la siguiente manera :

"Entenderemos por trastorno del lenguaje cualquier alteración de la voz. de la
palabra y/o del lenguaje que por su importancia requiere rehabilitación especifica de lenguaje
o en un centro de educación espec ial, du rante un periodo más o menos largo. antes de la
posterior integración en centro s de enseñanza normal, cuando ello sea posible"ll

Concepto dislalia.

"Se denomina dislalia a la dificult ad que tienen algunos runos para logra r una
articulación correcta, siendo esta una de las anomal ías que co n mavor frecuencia se presenta
dentro del campo de la expresión hablada" .2' En otra s palabras el concepto dislalia refiere 3.

que los niños que la presentan no pueden articular correctamente alguno s fo nemas
manifestando dificultades al hablar, omitiendo o sustit uyendo cienos fonemas

La dislalia puede tener distintas causas: puede ser de tipo orgánico o funcional

Dentro de las causas de tipo orgánico son a consecuencia de alguna lesión cerebral
fisiológica o de malformaciones en elaparato fonoarti culado r. Las causas de tipo funciona!
pueden ser por una deficiencia auditiva o por un prob lema psicológico (psicosom ático) "
por factores ambientales y culturales.

~'GISBERT y otros. Educación EsocciaL Ed. Cincel, Espa ña, p ágs. \-10. 1-11.
~' PASCUAL GARCíA. Pilar. Tratamielllo de los defectos de aruculacióu en cIlcnguaje dd niño. p;i~ 11 .

.,.,



La dislalia que en este trabajo de investigación interesa es la dislalia dé tipe'
·funcional. Dentro de las causas más importantes que dan or igen a este trasto rno de l habla Se

encuentran los factores sociales siendo el medio principal la familia Para el niño co n retras o
en el habla, el comportamiento de los padres es de vital import ancia " Puede ser res ponsable
incluso del origen de esa perturbaci ón'L' "

"La dislalia es una problemática que se manifiesta por lo regular entre los ni ños de :' y S
años de edad" 2 5

También la autora García Pilar sustenta que " la dislalia o trastorno de la articulació n
de las palabras, constituye una problemática muy común en los niños comprendidos entre lo s
S y los 8 años de edad " .26

2.2. Clasificación y causas.

Dentro de las dislalias orgánicas, se encuentran algunas dislalias como son :
Dislalia audiógena.
Disglosia.
Disartria.

Dislalias Orgánicas.

En este grupo de dislalias se engloban todos los trastornos de arti culación que esten
motivados causas orgánicas; ya sea por una alteración , lesión o malformación que impide el

. dificulta una articulación correcta; como puede ser: malformación congé nita de los labios y
paladar, comúnmente llamados · fisura labial, fisura palatal o fisura ve lopalata l
respectivamente. Otra alteración puede ser el crecim iento excesivo de la lengua o que sea
dema siada pequeña; el frenillo largo o corto, la implantación defectuosa de los d ientes o ,,1
tamaño desproporcionado de la mandíbula . Hay facto res orgánicos que pro ,oc.: ',
alteraciones leves en la expresión hablada, que tienen un pro nostico posit ivo v de rapiC:d
recuperación. Pero también se encuentran problemas orgánicos muy graves. con serias
secuelas, de las que nunca podr á ser totalmente recuperado el sujeto . aunque siemp re ha!> ":;
un pronóstico de mejoria y una necesidad de tratam iento para lograrla.

Dislalia Audiógena.

Cuando el niño comienza a hablar imita los movimiento s y los sonido s para d io
necesita que los oiga correctamente.

O,, INGEBURG. Stengel. Los problemas de lenguaje en el niJ1o. México. p ág. 7 ~ .

o; VALLÉS ARÁNDIGA. Antonio . Fichas de recuperación de dislalia s. 1')')\). p ág. . .
o, PASCUAL GARCíA. Pilar. Tnllamienlo dc los defectos..o ' pág . 18.
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"El niño que 'no oye nada, no hablará nada espontáneamente, sino a través de un
aprendizaje específico y el que tiene una pérdida de audición lo manifestará en una habla
defectuosa, siendo la audición un requisito indispensable para captar los estímulos sonoro
verbales del medio externo y poderlos imitar"."

Cuando se habla de dislalia audi ógena no se refiere a los niños sordos 0 con una
pérdida de audición significativa, sino aquellos sujetos que padecen de una pérdida mínima
de audición, y principalmente cuando la padecen en la etapa en que el niño tiene qu e
elaborar su"lenguaje llevándolo a la confusión de sonidos, especialmente aquellos que tienen

-semejanzas.

Cuando se manifiesta la dislalia audiógena en el pequeño uno se puede dar cuenta
por la actitud del niño, cuando por ejemplo: pide que se le repita lo que se le dice con
frecuencia o cuando presenta una articulación defectuosa.

Disglosia.

"Para que la expresión hablada sea correcta se requiere de todos los órganos del
aparato fonoarticulador (laringe, boca, lengua, dientes, paladar y labios) que funcionen de
una forma organizada. Por lo tanto una anomalía o una malformación de alguno de ellos o
de varios da como resultado un habla defectuosa, con alteraciones disl álicas. que recibe el
nombre especifico de dísglosia"."

Las causas de estas alteraciones anatómicas están en malformaciones congénitas en
la mayoría de los casos, pero también pueden ser producidas por traumatismos u ot ras
causas.

Según la zona que esté afectada las disglosias serán labiales, linguales. mand ibulares.
dentales, palatinas o nasales. En algunas ocasiones pueden ir asociadas más de una. cua ndo
la malformación es más amplia, afectando a veces a dos órganos contiguos. Esto sucede en
niños que nacen con labio leporino o abierto con una hendidura central. unido a una fisura
palatina, en la que las dos mitades del paladar no se unen en su linea media .

Disartria.

"El término disartria se emplea para designar las anomalias de habla de tipo mot riz,
de lesiones del sistema nervioso, las cuales provocan trastornos de la voz y del movimiento
de los músculos fonoarticulatorios, generando así una forma de dislalia orgánica. En éstos
casos las lesiones afectan las zonas del sistema nervioso que gobiernan los m úscu los de lo s
órganos de la fonación y de la articulación"."

: 7 Ibídem.. pág . 11.
:x Ibídem.. pág . 14.
:9 Ibídem .. pág . 9.



Las secuelas que pueden dejar éstas lesiones y que afectan la expresión del lenguaje
del sujeto que tiene disartria, en mayor o menor grado segun la gravedad de la causa , Se

pueden citar como más comunes

a) Deformaciones en la articulación por la dificultad motri z que se presenta y la tait a
de coordinación y control en los movimientos, pudiendo llegar a tener una
expresión casi ininteligible.

b) Trastornos respiratorios, con falta de sincronía entre la respiración y la fonación.
presentándose en algunos casos contracciones y espasmos que entorpecen el acto
de la respiración y de la fonación .

e) Alteraciones en el tono muscular, que se pueden manifestar tanto en forma de
hipotomía o distonia, dificultando la articulación de la palabra cuando cualquiera
de estos síntomas afecta a la zona buco-facial.

d) Torpeza 'motriz generalizada con alteraciones del movimiento o detención de la
madurez psicomotriz. Pueden presentarse a veces movimientos involuntarios, que
no son controlados por el sujeto y que dificultan la realización de la palabra. Otra
manifestación que puede aparecer en los movimientos del disártrico es la ataxia o
falta de coordinación del trabajo conjunto de los m úsculos que intervienen en
cada movimiento .

Dislalia Funcional.

"La dislalia funcional es un defecto en el desarrollo de la art iculación de/lenguaje en
sujetos que no presentan ningún tipo de alteración o malformación anatómica. ni lesión
neurológica o pérdida de audición que lo genere"."

La expresión de un fonema es el resultado final de la acció n de la resp iraci ón, la

fonación y la articulación. En ésta forma de dislalia existe una dificultad o incapacidad
funcional, en cualquiera de estos aspectos, que impide la perfecta articulación. La
pronunciación defectuosa que se inicia se va fijando y automa ti zando. llegando a constitu ir
el habla habitual del niño.

"La experiencia demuestra que hay una serie de sonid os en los que se da una mayo r
incidencia de dislalias, que por lo general corresponden a aquell os que requieren una mayor
habilidad para su articulación. Entre éstos se pueden citar: tvt, ¡si, i k/ . I I!, iz!. /ch/, ldi y las
sílabas de consonante doble".'1

En unos casos el niño que presenta dislalia sabe cuándo su articulación es defectuosa.
pero se siente incapaz de imitar correctamente los movimientos que ve y los sonidos que
oye . En otras ocasiones el niño no percibe su defecto, sin saber cuá ndo articular bien y

'n PASCUAL GARCÍA. Pilar. La Dislali'l. Naturaleza. Diagnóstico y Rchabilii.rción. p:ig.. 1l\
.11PASCUAL GARCÍA. Pilar. opcu.. pág. IX.



cuándo mal, por la falta de diferenciación acústica que tiene de los sonidos o por la fijac i ón
que tiene de su defecto que le lleva a no percibirlo.

"El resultado de la experiencia así como las estadísticas existentes, demuestran que
hay una mayor incidencia de dislalias en el sexo masculino que en el femenino Esto
concuerda con el hecho que se da, por lo general. de una evoluci ón mas r ápida ;;!~ el
lenguaje de la niña que en el del niño".32

Sintomatologia en la articulación.

"La articulación defectuosa es el sintorna fundamental, a través del cual se manifiesta
la inmadurez o dificultad funcional que presenta el niño. Su lenguaje estará más o menos
afectado según sea el número de fonemas a los que se extienda su dislalia En gene ral la
palabra es fluida, aunque a veces puede llegar a hacerse ininteligible por las con t inuas
deformaciones articulatorias":" .

La imposibilidad que tiene para realizar una pronunciación correc ta la manifiesta co n
distintos síntomas o errores , como son: la sustitución , la distorsión, la omisión y la inserción .

Sustitución.

Se denomina sustitución al error de articulación en que un sonido. dentro de la
palabra, es reemplazado por otro . Ante la incapacidad que 'siente el niño para pronunciar una
articulación concreta, ésta la sustituye por otra que le resulta más fácil.

Así, con frecuencia, la Irl es cambiada por Ig/ o Idl , diciendo "cada" y cago" en lugar
de "cara" y "carro".

La lkJ suele ser reemplazada por ItI, expresando "tama" por "cama"

En otras ocasiones, la falta de contro l de la lengua, lleva al niño a cambiar el pu nto
de articulación o la forma de salida del aire fonador y asi obtiene una articulac ión distinta de
la que quiere imitar. De esta forma puede sustituir la IdI por la 11/, diciendo "tolo en lugar
de decir "todo", o pronunciar la IsI de forma interdental, emitiendo en su lugar !z . y as. dirá
"caza" por "casa" .

Distorsión .

Con frecuencia el niño con dislalia emite sonidos distorsionados, es decir. de fo rma
incorrecta o deformada . Esta alteración es debida a una imperfecta posición de los órganos
de la articulación, a la falta de control de los movimientos que ha de realizar y asi part iendo
de la posición correcta, luego puede deformar el sonido en su ejecución. o a la forma
improcedente de salida del aire fonador , produciendo lateralizaciones o nasalizacio nes
incorrectas.

.l~ Ibídem .. pág. 18

.H Ibídem .. pág. 23.



"Las distorsiones pueden ser muy personales y así, cada sujeto que presenta este
error manifiesta en ocasiones deformaciones muy particulares, las cuales pueden llegar aser
chocantes o llamativas al oído de los demás, síendo en éstos casos la forma que mas afecta al
sujeto que las padece, por la acogida que pueda tener en el entomo'i."

Omisión.

En unas ocasiones la onusion afecta sólo a la consonante y así dirá "caeta' por
''' carreta'' o "emana" por "semana", pero también suele omitir en estos casos la silaba
completa que contiene el fonema conflictivo, diciendo "camelo" por "caramelo".

Cuando se trata de sílabas de consonante doble, es frecuente la omisión de la
consonante medial, bien porque el niño no sepa pronunciarla o, aunque pueda pronunciarla
de forma aislada, por la dificultad que supone la emisión continuada de dos consonantes sin
vocal intermedia. Asi dirá "pato" por "plato" o "futa' por "fruta".

Inserción.

En ocasiones, ante un sonido que le resulta dificil de articular, el niño interca la junto
a él otro fonema que no corresponde a esa palabra y, sin conseguir con elfo salvar la
dificultad, se convierte en un vicio de dicción . Así en lugar de "ratón" dirá "arat ón". (\ en
lugar de "plato" dirá "palato".

Este tipo de error es el que suele presentarse con menos frecuenc ia.

Causas de la dislalia funcional.

" La dislalia funcional puede estar motivada por diversos factores que. corno su
nombre indica, bloquean o impiden el norm al func.onamient o en el desarrollo y ,:\ o lució n

del lenguaje. Estos factores etiológicos los podernos clasificar en tres grupos: funcionales.
psicológicos y ambientales".' ;

Causas Funcionales.

Estas causas funcionales pueden centrarse en las Si guientes

- Escasa habilidad motora .
- Falta de comprensión y discriminación auditiva
- Falta de control de la función respiratoria .
- Tensión muscular.

" PASCUAL GARCiA. Pilar, La Dislalia. Naturalcva ... p;ig . 411 .
" lbídcm .. pág. 4'>. ----
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Escasa habilidad motora.

"E l desarrollo del lenguaje está estrechamente ligado al desarrollo de las func iones
del movimiento de la motricidad fina, que entra en juego directamente en la articulación de !
lenguaje. Existe por tanto, una relación directa entre el retraso molar, que se manifiesta en
falta de agilidad y coordinación en los movimientos de lengu a y labios , y retr aso ci e l lenguaje
en los defectos de pronunciación'Y"

La mayoría de los niños que sufren esta alteración , tienen torpeza en los movimiento s
-de los órganos de la articulación, que les impide una correcta imitación de los soni dos.

Falta de comprensión y discriminación auditiva

"Otro factor que puede generar una dislalia es la falta de comprensión e)

discriminación auditiva, que produce una incapacidad para diferenciar unos sonidos de otros
y por tanto para llevar a cabo una imitación correcta. El niño oye bien, pero anal iza e integra
mal los sonidos que oye, dando lugar a una confusión entre los mismos Esta situación
puede dar lugar a la aparición de una dislalia, con fallos en la correcta imitación de los
sonidos, que son reproducidos según la interpretación que de ellos hace el niño" .'7

Falta de control de la función respiratoria

Por la relación que tiene la función respiratoria co n la fonaci ón y la art icu lación del
lenguaje, las dificultades, malos hábitos o la falta de con trol de esta funci ón pueden alterar el
habla, con deformaciones o distorsiones en los sonidos, por una salida anó mala del aire
fa nadar.

Tensión muscular.

La tensión muscular es la que puede trasmitir rigide z a los órganos o ro-faciales .
impidiendo una pronunciación ágil y fluida Las tensiones emoc ionales que vive el sujeto se
convierten en tensiones musculares que pueden dificultar la articulación .

Causas Psicológicas.

Los problemas afectivos que pueda tener un niño influirán negat ivamente sobre el
desarrollo de su lenguaje, dando lugar a veces a problemas de dislalia

-'" PASCUAL GARCíA. Pilar. op cit.. pág. 29.
" Ibídem.. pág. JO



"Una falta de cariño o una sob rep rotecci ón, un problema de celos, una inadaptación
familiar o cualquier perturbación psicoafectiva en la infancia retarda o perturba la normal
evolución del lenguaje, que queda fijado en etapas anteriores a su edad cronol óg ica. e
incluso sufre regresiones con la aparición de estos factores negativos" ."

En algunos casos el niño puede llegar a perder el deseo y la necesidad tI<'
comunicarse, que es un elemento esencial para el desarrollo del lenguaje

Causas Ambientales.

El ambiente es un factor de gran impqrtanc ia en la evolución del niño, que, junto con
los elementos o capacidades personales, irán determinando su desarro llo madurat ivo .

Las actitudes negativas que puede tener la familia con respecto al niño, y que no
favorecerán su desarrollo, pueden ir desde la sobreprotección exagerada, que impide su
evolución adecuada y el desarrollo de su lenguaje.

"En otras ocasiones no es la actitud directa que mantienen los padres con el niño,
sino el ambiente familiar y el entorno que lo rodea . Desunión, tensión y desequilibrio
familiar, con experiencias traumat izantes para el niño, vividas en el seno de la familia o en el
ambiente que le rodea , afectarán con frecuencia a la personalidad del pequeño , v se
manifestarán a veces en alteraciones del lenguaie"."

También la carencia afectiva, por ausencia o falta de los padres, puede predisponer a
la aparición de problemas del habla.

Otro aspecto importante para el desarrollo del lenguaje es el nivel cultural en que se
desenvuelve el niño y la correcta expresión hablada que tenga la familia.

A veces en el ambiente familiar, por bajo nivel cultural o por defectos art iculat orias
no corregidos, se habla de una manera deformada e improcedente , proporci onando asi al
ni ño unos modelos inadecuados y manteniéndole el refuerzo de una expresión defectu osa

2.3. Diagnóstico.

Ante un problema de articulación que presente un rnno y antes de iniciar un
tratamiento de recuperación , es preciso llevar a cabo una valoración diagnóstic a que indique
en cada caso, cuáles son los factores etiológicos del problema.

." lbidc m.. p ág. ~ () .

VI lbidcm. p ág. ~ 1.



La evaluación correspondiente a realizar según Rosa Ana Clemente Este van "le
corresponde dicha evaluación diaria del niño al terapeuta del lenguaje; ella cree que es
responsabilidad del psicólogo la evaluación psicolingüística ajustada, e interrelaci onada con
otras áreas del comportamiento infantil, realizada en plazos más largos" -111

y es aquí en donde intervendría otro profesionista encargado de la educación como
podría ser un pedagogo para llevar a cabo la evaluación a plazo largo .

Las 'causas que pueden generar una dislalia funcional son diversas y para detectar
'éstas causas es necesario realizar una evaluación completa, que abarque el estudio de toda la
situación del niño, para enfocar el tratam iento según los resultados del mismo .

La evaluación se realizará solamente en el área fonológica, ya que tiene que ver con
la articulación de los fonemas , con el desarrollo de las destrezas articulatorias del habla, es
decir con la forma del lenguaje, y la dislalia se refiere precisamente a los problemas de
articulación de los fonemas.

2.3.1. Anamnesis .

La anamnesis o historial , tanto personal como familiar, es el primer paso necesario en
todo diagnóst ico. "A través de la entrevista que se lleve a cabo con los padres para
elaborarla, se recogerán todos los datos significativos que puedan orientar sobre el problema
y que la familia pueda aportar" ."

El historial constará de

Datos personales.

a) Filiación:
- Nombre y apellidos.
- Fecha de nacimiento
- Dirección .
- Nombre de los padres.
- Número de hermanos y lugar que ocupa entre ellos.

b) Historial personal :
- Historia del defecto que presenta
- Cuándo lo han percibido y si se ha dado alguna circunstancia especial en torno al mome nto
de su aparición .
- Circunstancias del embarazo y del parto

10 CLEMENTE ESTEVAN, Rosa Ana. Desarro llo del lenguaje .
11 BERNALDü DE QUIRÓS. J, El lenguaje en el niño. pág. 1tl4.



- Enfermedades significativas sufridas por el niño, traumatismos. otitis frecuent es, o
disminuciones percibidas en su audición.
- Dificultades respiratorias.
- Cuándo comenzó a hablar.
- Cuándo comenzó a andar solo.
- Habilidad manual que observan en él.
- Adaptación familiar.
- Escolaridad:
- Actitud del niño frente al medio esco lar.
- Rendimiento .

Datos familiares.

- Nivel socio-cultural de la familia.
- Antecedentes de defectos del habla.
- Actitud de los padres con el niño y su problema.

"Todos estos datos tienen un interés de orientación y proporcionan un conocimiento
básico del niño y de su entorno. Así situaciones conflictivas o de celos que se pudieran habe r
dado en tomo a las primeras manifestaciones del defecto , nos pueden hacer sospechar la
existencia de un problema afectivo inicial, También el lugar que un niño ocupa ent re los
hermanos , marcando un cierto rol entre ellos, puede tener una connotación que influyan en
él" .42

Es conveniente que a esta entrevista inicial acudan ambos padres, lo que da más
riqueza a la recogida de datos y lo que también permite descubr ir si existe sintonía en ambos
con respectoa la actitud que mantienen con el hijo.

2.3.2. Articulación.

Conocido el historial del niño, el primer aspecto que se tiene que valorar es el de su
art iculación, ya que éste es el problema central que le afecta y para el cual busca tratam iento

Es necesario llevar a cabo un examen completo y sistemático de todas las
articulaciones, para que no pase desapercibida ninguna forma de dislalia. Para ello sera
necesario analizar la pronunciación del niño tanto en el lenguaje repetido. co rno en el
dirigido y en el espontáneo, ya que con frecuencia varian sus dificultades de articulación de
uno a otro.

Lenguaje repetido.

Esta prueba de lenguaje repetido está dirigida para niños de :; a 6 años de edad .

1:PASCUAL GARCÍA. Pilar. Tralamienlo de los defectos.... p..ig. .16.
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Para la realización de ésta prueba es conv eniente que el examinador y el niño esten
sentados ante el espejo, con el fin de que el pequeño pueda ver cómo imita el educador los
movimientos bucales y facilitar asi su reproducción .

Se le irán dando, una a una, de forma lenta y claramente pronunciadas, para que sean
repetidas por el niño, una serie de palabras cortas y sencillas , que puedan pertenecer a su
vocabulario habitual y que contengan el sonido analizado en distintas posiciones y seguido
de diferentes vocales.

"Es conveniente tener preparada para esta prueba una lista de palabras con distintas
var iables del sonido a analizar, sin dejarlo a la improvisación, para .evitar que se escape
alguna de las formas que se quiere valorar. El resultado. de esta prueba se plasmará en una
ficha donde quede reflejado el estado de todas las articulaciones en el niño" .~.'

Examen de la articulación .

HP" sopa pelo supo poco pupa papá apio tope apura
"B" bata beso bidón boca burro loba sabio sabe cubo
"T" tapa tela tío toro tuno nota bote , metía moto atún
" D" dame debe dice doce ducha cada mide codo módulo
HK" casa quema toca copa poco cuna vacuna paquete
"G" gato guerra guiso goma agua miga amigo seguido
"F" fama fecha fina foto fuma aforo café gafas refugio
"Z" zapato cena cine azote zumo caza maceta cocina azuza
"S" mesa silla sofá suda piso mosca lista isla pesca asco
" Y" ya yema ' yeso yodo yuca payaso joya mayo ayuda
"R" cara arena aroma circo arma dolor urna vivir acorta
"PL" plato pleno sople plomo plumero copla suplica empluma
"BL" blanco bledo bloque blusa tablilla tabla roble pueblo
" PR" prado premio prisa propina capricho lepra aprobar

Lenguaje dirigido.

En las pruebas de lenguaje dirigido existen varias que apoyan a recabar datos
importantes sobre el análisis fonológico del niño, solamente se verá dos de ellas para analizar
el lenguaje del niño o la niña.

l' Prueba "EI Test de Vocabulario Activo y Pasivo . (TVAP) de Deltour y Hupkens
(1980) que tiene como objetivo primordial analizar elvocabulario básico de los niños de 3 a
5 años y de 5 a 8 años de edad"."

1.1 Ibídem.. pág. ~x
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La prueba que debe ser aplicada a los niños de 3 a 5 años de edad.

"El sujeto debe definir un término dado y seguidamente indicar el conce pto
expresado seleccionando el dibujo pertinente en una lámina que consta de seis dibujos. '\0
todos los dibujos restantes tienen el papel de distractores sino que representan posibles
respuestas en caso de imprecisión en el conocimiento del término o de captación errónea
fonéticamente. En efecto, de las seis ilustraciones para cada concepto sólo una corresponde
al dibujo de la acción o palabra solicitada, otra permite identificar un conocimiento
impreciso del término, una o dos representan conceptos erróneos que indican dificultades de

. comprensión del término dado, y los dibujos restantes actúan como distractores . La prueba
consta de 30 láminas,,45

Prueba que debe ser aplicada a niños de 5 a 8 años de edad

Consta de las mismas tareas de la prueba anterior. Pero además tiene como
perspectiva esencial la precisión de las habilidades para el aprendizaje de la lengua escrit a.
que detecta la capacidad de análisis y fusión silábica. Consiste en presentar al sujeto una
frase incompleta que debe ser completada utilizando el término antónimo expresado en el
dibujo. Cada ejercicio consta de tres láminas.

2 da Prueba De Lenguaje Oral de Navarra ( PLON)

El objetivo de PLON es detectar a los niños de "riesgo" en el desarrollo de lenguaje
La prueba es aplicable a niños de 4, 5 Y6 años de edad. .

"La evaluación se realiza mediante la repetición de frases y expresion verbal
espontánea ante una lámina en las edades de 4 y 5 años. A los 6 años se evalúa la correc ta
utilización de formas pronominales. La expresión de oraciones adve rbiales de tiempo.
expresión de causalidad, de oraciones de relativo y de condicionales" . 4(,

Ejercicios que deben resolver los,niños de 4 años de edad.

El contenido abarca comprensión y expresión de léxico, identificación de colores.
comprensión de relaciones espaciales, expresión de opuestos, y de necesidades básicas

Tareas que deben realizar los niños de 5 años.

El contenido versa sobre el reconocimiento de los objetos de una categoría dada, la
expresión de acciones, la identificación de partes del cuerpo, la comprensión y ejecuci ón de
órdenes sencillas y la comprensión y expresión de funciones.

.t ; Ibídcm.. págs. 132. 133.
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Tareas para los niños de 6 años.

Se proponen tareas, de expresión de contrarios, extensión de clases da da una
categoria y definición de palabras.

Lenguaje espontáneo.

Finalmente, para completar la valoración de la expresión hablada del niño, se llevará
a cabo una observación de la misma en el diálogo espontáneo, entablando con él una
conversación dirigida.

Como elementos motivadores se pueden utilizar cuentos, láminas, preguntas. sobre la
escuela, la familia, los juegos, los programas de televisión que suele ver, etc.

"Cuando existen diferencias entre las alteraciones que se dan en el lenguaje repetido
y el espontáneo, conviene recoger en otra ficha todas las anomalías que aparecen en éste
último, incluido el resultado del examen del lenguaje dirigido, ya que, al no tener en él un
modelo previo para repetir, completa el resultado de la situación del lenguaje espontáneo del
niño"."

Ejercicios que debe realizar un niño de 5 años de edad.

En primer lugar se irá conduciendo al niño para que diga palabras con el sonido que
se quiere analizar, sin darle el modelo previo . Esto se conseguirá mostrándole una serie de
dibujos de objetos conocidos por él.

Ejercicios que debe realizar un niño de 6 años de edad

Si el niño ya sabe leer, se puede incluir aquí una prueba de lectura . para COl1L1Cer
como es su articulación en la misma.

Ejercicios que debe realizar un niño de 7 años de edad.

De igual forma que en el ejercicio anterior se le pedirá al niño que lea una lectu ra en
voz alta y luego platique lo que entendió. Posteriormente escribirá lo que dijo verba lmente.

." PASCUAL GARCÍA, Pilar. Tratamiento de los defectos.... pág. 43.



2.3.3.Motricidad.

"Por la estrecha relación que existe entre el movimiento y el habla, se detecta en
muchos casos cómo un retraso motor puede ser un factor etiológico que desencadene o
favorezca la aparición de una dislalia funcional, siendo por tanto un dato clave a anali zar en
la valoración diagn óstica"."

El aspecto que más puede afectar al habla es la torpeza en los movimientos de los
órganos dela articulación, que en muchos casos es la única zona en la que se presenta falta

-de agilidad y coordinación. Pero en ocasiones este retraso motor está generalizado. aunque
afecte más a la zona bucal y por ello es necesario valorar la situación del niño en ambos
aspectos.

Motricidad general.

"Para conocer el desarrollo motriz general que presenta el niño, se pueden aplicar
distintas escalas, siendo una de [as más utilizadas la de Ozeretzky, que permite conocer el
nivel general del desarrollo motor del niño; así mismo analizar cada etapa de su desarrollo,
es decir analizar la edad del pequeño, por último analizar los componentes o aspectos de la
motricidad, como son: la coordinación estática, la coordinación dinámica de las manos, la
coordinación dinámica general, la rapidez de movimientos, los movimientos simultáneos y
las sincinesias"."

Ejercicios motores que debe realizar un niño de 5 años de edad.

a) Coordinación estática.

"Mantenerse sobre la punta de los pies, con los ojos abiertos, las manos en la co stura
del pantal ón y los pies juntos durante diez segundos
Valoración El resultado es negativo si el niño se desliza o si toca el suelo con los talones
No se cuenta como fracaso el balanceo del cuerpo o la elevación y el ascenso del talón
Están permitidas tres repeticiones".50

b) Coordinación dinámica de las manos .

" Dar al niño un trozo de papel de seda de 5 por 5 cm. Pedirle que haga rápido una
bolita con los dedos de la mano derecha, con la palma vuelta hacia abajo Se le prohibe que
se le ayude con la otra mano. Después de un descanso de 15 segundos el ejercicio se repite
con la otra mano Duración de la prueba 20 segundos con la mano derecha; 25 segundos co n
la mano izquierda. (Para los zurdos, a la inversa) .
---_.- - - - - - - - -

" PASCUAL GARCíA. Pilar. La dislalia. Naturaleza , Diagnóstico y Rehabilitación. pág. 56
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Valoración: no se realiza con éxito si el niño pasa el tiempo fijado o si las bolitas no son k
bastante compactas. Se valora con un punto cuando se realiza con las dos ma:10S v co ro
medio punto cuando se realiza sólo con una mano . Están permitidas dos repeticiones para
cada mano" 51

e) Coordinación dinámica general.

"Con los ojos abiertos, saltar sobre una pierna y después sobre la ot ra en un¿
distancia de 5 m. El niño flexiona la otra pierna en ángulo recto y pone la mano sobre lo s.

- muslos. A una señal dada se pone a saltar. Después de un descanso de 30 segundos se
permite el ejercicio con la otra pierna. No hace falta calcular el tiempo .
Valoración: el resultado es negativo si el niño se desvía más de 50 cm. De la linea recta, si
toca el suelo con la otra pierna o si hace movimientos con los brazos para mantener el
equilibrio. Se valora con un punto si ha realizado el ejercicio con las dos piernas, y co n
medio punto si lo hace sólo con una pierna. Se permite dos repeticiones para cada pierna"."

d) Rapidez de movimientos.

"Enrollar un hilo en una bobina. El niño tiene en la mano izquierda una bobina con
hilo del cual se han desenrollado dos metros. Sostiene el hilo entre el pulgar y el indice de la
mano derecha, y a una señal dada, lo enrolla en la bobina con toda rapidez. El ejercicio se .
repite con la mano izquierda . Durante el ejercicio hay que vigilar que la mano que sujeta el
carrete esté inmóvil. Si describe movimientos circulares, es necesario interrumpir el examen
para volverlo a empezar, tres veces o más para cada mano .
Valoración: La prueba no ha sido realizada con éxito si el ejercicio no ha sido terminado
con la derecha en 15 segundos y con la izquierda en 20 segundos. (A la inversa para los
zurdos). Se valora con un puntos si es ejecutados con las dos manos y con med io si lo ha
hecho con una solamente" ."

e) Movimientos simultáneos.

"El niño se sienta delante de una mesa Se coloca ante él una caja de cerillos abiert a 3

una distanc ia tal que pueda fácilmente alcanzarla con el brazo flexionado al nive l del cod o
Alinear verticalmente a la derecha y a la izquierda de la caja, a una distancia de la longitud
de un cerillo . diez cerillos uno junto a otro. A una señal dada se pide al niño que coja
simultáneamente entre el pulgar y el índice de cada mano un cerillo y que los deposite a la
vez con las dos manos, en la caja. Duración de la prueba : en 20 segundos cinco cerillos 2.1
menos deben ser depositados con cada mano . Si el niño deposita menos aunque el numero
sea igual en cada mano, repetir la prueba otra vez.
Valoración : No se ha realizado con éxito si los movimientos de los brazos no son
simultáneos o si ha depositado menos cerillos" 54

'1 Ib ídclIl.
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f) Sincinesias. Se pide al niño que enseñe los dientes .
Valoración : No tiene resultado positivo si el niño hace movimientos sup erflu o s
(fruncir las alas de la nariz, arrugar la trente, levantar las cejas ,...)

Ejercicios motores que debe realizar un niño de 6 arios de edad.

a) Coord inación estática

"Con los ojos abiertos, mantenerse sobre la pierna derecha durante diez segund os
con la pierna izquierda flexionada al nivel de la rodilla, el muslo izquierdo para lelo al
derecho , las manos en las costuras de los pantalones. Cuando la pierna izquierda baje. hacer
volver a la posición. inicial. Después de un reposo de 30 segundos volver a empezar al
mismo ejercicio con la otra pierna.
Valoración : La prueba no se ha realizado con éxito , cuando el niño baje más de tres veces la
pierna levantada; si toca una sola vez el suelo con la pierna levantada ; si se ha desplazado de
su lugar, saltando, elevado sobre la punta del pie o si se ha balanceado. Se valorará con un
punto cuando se ha realizado con éxito con las dos piernas y con medio cua ndo lo ha
conseguido sólo con una pierna. Se permite dos repet iciones para cada pierna"."

b) Coordinación dinámica de las manos.

"A la altura del pecho del niño fijar en la pared un blanco de 25 por 25 cm. .-\. 1.50
m. de distancia. El niño coge con la mano derecha una pelota de 8 cm. de diámetro, que
debe lanzar por lo alto, en línea recta, sin impulso, sobre el blanco. La pelota puede alcanza r
indiferentemente el centro o uno de los bordes del blanco. Al lanzar la pelota con la mano
derecha debe avanzar la pierna izquierda y a la inversa cuando lo hace con la mal','
izquierda.
Valoración: El resultado es positivo para los niños, cuando el blanco ha sido alcanzad o j",

veces sobre tres con la mano derecha; una vez sobre cuatro con la mano izquierda. Para ' .:: ,
niñas, dos veces sobre cuatro con la derecha y una vez sobre cuatro con la izquierda La
prueba se valora con un punto si es positiva con las dos manos y con medio si es positi, a
sólo con una".S6

e) Coordinación dinámica general.

"Saltar, con los pies juntos, por encima de una cuerda tendida a 20 cm de l suelo. sin
coger impulso ; las piernas flexionadas al nivel de la rodilla.
Valorac ión: La prueba se ha realizado con éxito si el niño salta dos veces. sobre tres
intentos, sin tocar la cuerda . La prueba no se ha realizado con éxito, si a la ca ída. el niño
toca el suelo con las manos't."

~, Ibídem.. pág. 48.
s« Ibídem.
,7Ibídem.. págs. 4849.



d) Rapidez de movimientos.

"Dibuja r trazos verticales. Estando el niño sentado delante de la mesa. poner ante él
una hoja de papel blanco rayado Con el lápiz en la derecha y el brazo apoyad o . hacerle
trazar, a una señal dada y con el máximo de rapidez, lineas verticales entre do s de los
renglones de las líneas hor izontales. Duración de la prueba : 20 segundos Después de un
reposo de 30 segundos se repite el mismo ejercicio con la mano izquierda.

. 'Valoración: La prueba no se ha realizado con éxito cuand o se han hecho menos de 20 trazos
con la derecha y menos de doce con la izquierda. (Para los zurdos a la inversa) . Lns trazos
que sobrepasen las líneas horizontales o no lleguen a éstas en más de tres milimctro -; no se
contarán. Se valora con un punto cuando ha sido ejecut ado bien por las do s nl<H1L' S \ co n
medio por una mano -,Están permitidas dos repeticiones"."

e) Movimientos simultáneos .

"El niño, andando a su paso, sostiene en la mano izquierda una bobina, de la que
desenrolla un hilo para enrollarlo sobre el índice de la derecha. Duración de la pru eba 1:
segundos. Después de un descanso de 5 a 10 segundos volver a empezar la experiencia con
la izquierda.
Valo ración : El resultado no es positivo cuando el niño, mientras ejecuta los muvimicutos
con las manos , cambia más de tres veces el ritmo de la marcha o se det iene para des enrollar
el hilo o anda y se olvida de desenrrollar el hilo . La prueba debe ser realizada co n éxito por
las do s mano s. Se pued en llevar a cabo dos repeticiones"."

f) Sincinesias.

"Se da al niño un pequeño palo y se le pide que gol pee varias \ecó ¡., ,11,"d "

intervalos regu lares, primero con la mano derecha y despu és con la izquierda
Valor ación : No se ha realizado con éxito cuando el niño hace movimieruos vupcrtluos
(mostrar los diente s, arrugar la frente , apretar los labios). Pueden hacerse dos
repet iciones" .(,(1

Ejercicios motores que debe realizar un niño de 7 años de edad .

a) Coordinación estática.

"El niño con los ojos abiertos y las manos detr ás, en la espa lda, se pone sobre las
puntas de los pies juntos y flexiona el tronco en ángulo recto. Se debe mantene r en esta
posición durante diez segundos. No puede doblar las piernas al nivel de las rodillas

,. lbidcm.. pág. -t'J.
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Valoración : No será válido si el niño tlexiona más de dos veces las piernas . si deja el
sitio inicial o toca el suelo con los talones" ." .

b) Coordinación dinámica de las manos.

"Trazar una línea ininterrumpida desde la entrada a la salida de dos laberintos que se
le presentan . A una señal dada se le ruega que dibuje con un lápiz, que sostiene en la mano
derecha, una linea ininterrumpida desde la entrada a la salida del primer laberinto .
Inmediatamente después , pasa al segundo laberinto . Después de un descanso de ~ o

. -segundos volver a hacer la experiencia con la mano izquierda . La duración sera con la mano
derecha de un minuto y un minuto y medio con la izquierda . A la inversa para los zurdos.
Valoración: No se ha realizado con éxito si, para la mano derecha, la linea dibujada sale mas
de dos veces de los límites del laberinto y para la mano izquierda: más de tres veces o si la
prueba no se ha terminado en el tiempo requerido . La prueba se valora con un punto cuando
ha sido realizada por las dos manos y con medio por una mano. Son válidas dos
repeticiones't"

e) Coordinación dinámica general.

"Con los ojos abiertos recorrer en línea recta una distancia de dos metro s. A la salida
el niño debe colocar la pierna izquierda delante de la pierna derecha, el talón izquierdo
contra la punta del pie derecho, los brazos a lo largo del cuerpo . A una señal dada debe
avanzar en línea recta hasta el punto designado, poniendo alternativamente el talón de un pie
contra la punta del otro . La duración de la prueba es ilimitada.
Valoración: el resultado no es positivo cuando el niño se tuerce, se balanceao no toca la
punta de un pie el talón del otro . Se pueden realizar tres repeticiones" 6 .'

d) Rapidez de movimientos.

"El niño de pie, delante de la mesa, sostiene en la mano izquierda un juego de ~ 6

cartas. A una señal dada, el niño debe agrupar las cartas en cuatro montones iguales .
colocados en lugares señalados con anterioridad, cogiéndolas de una en una. La prueba se
repite con la mano izquierda. Duración : 3S segundos para la mano derecha : ~s segundo s
para la izquierda. (A la inversa para los zurdos).
Valoración : se valora con un punto cuando ha sido realizado por las dos manos en el tiempo
indicado y con medio cuando sólo se consigue con un mano. Están autoriza das dos
repeticiones" ."

(.\ Ibídem.. pág. ;Il .
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e) Movimientos simultáneos

"El niño sentado , golpea el suelo alternativamente con el pie derecho y con el pre
izquierdo durante 15 segundos, siguiendo un ritmo escogido por él. Al mismo tiempo ,
describe en el espacio una circunferencia en el sentido de las agujas del reloj, con el índice
derecho, teniendo e! brazo extendido horizontalmente.
Valoración: No ha sido realizado con éxito cuando e! niño pierde el ritmo, cuando los
movimientos no son simultáneos o si se describe una figura que no sea circunferencia Están
permitidas tres repeticiones" .65

f) Sincinesias.

Elevar las cejas solamente.
Valoración: el resultado es negativo cuando el niño hace movimientos superfluos. (Inclinar
la cabeza 'hacia atrás, fruncir las alas de la nariz, bizquear, abrir la boca, etc .)

2.3.4 . Discriminación Auditiva.

Siguiendo el orden de factores etiológicos que con más incidencia se encuentran
como causantes de dislalias funcionales, es necesario analizar la capacidad que tiene el niño
para la identificación de los sonidos o discriminación auditiva .

"A través de esta prueba habrá que hacer una valoración de la capacidad perceptivo
. auditiva que tiene el niño, referida al reconocimiento y diferenciación de sonidos
ambientales, de articulaciones y de palabras"."

Discriminación de sonidos ambientales.

Esta prueba prácticamente está dirigida a niños de 5 años de edad qu<-' cstan
cursando el preescolar.

"Para la realización de esta prueba se dará al niño pares de sonidos ambientales q" e
ofrezcan semejanza entre si. para que sean identificados y diferenciados sólo por la audicicn
El niño estará de espaldas al examinador, para que no pueda ver lo que este realiza y lo
tenga que reconocer exclusivamente a través de! oido. Los sonidos que se produzcan so n
necesarios que sean familiares para el niño. siendo la consecuencia de acciones que él nusr»,
realice habitualmente y que por tanto tenga motivos para reconocerlos si tiene U:-;3

percepción auditiva normal" .67

- Se rasgará una hoja de periódico grande y dejando un momento de intervalo se arrugara
una hoja de papel de seda hasta hacer con ella una pelota . El sonido del rasgado y el crujido

<~ Ibidcm.. pág. 51.
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del papel que se producen en ambas acciones debe llevar al niño a identificarlas. va que el las
habrá realizado en muchas ocasiones.
- El niño situado de espaldas, se dará vueltas con una cucharilla dentro de un vaso y- a
continuación se jugará con varias monedas batiéndolas en la mano El niño, igual que en la
prueba anterior, deberá reconocer por el sonido las acciones realizadas

Cubriendo con una manta una serie de animalitos de peluche o de fieltro que produzca n
sonidos onomatopéyicos, se le invitará al niño a que adivine los sonidos pertenecientes a
cada animalito

Discriminación de articulaciones.

Esta prueba de articulaciones está dirigida a niños de 6 años de edad .

"Con las pruebas de discriminación de articulaciones se va a reconocer la capacidad
que tiene el niño para diferenciar sonidos articulados semejantes y para la identificaci ón de
los sonidos que se propongan, dentro de las palabras"."

Los pares propuestos, que son los que presentan mayor semejanza y que el niño tiene
que ir repitiendo, par a par, son los siguientes:

"pe" -oclusiva, bilabial, sorda
"be" - oclusiva, bilabial, sonora

"te" - oclusiva, dental, sorda
"de" - oclusiva, dental, sonora

"que" -oclusiva, velar, sorda
"gue" - oclusiva, velar, sonora

En esta prueba el niño puede estar de frente , pero es conveniente que el exam inado r
ponga un papel delante de su boca para que no la vea el pequeño. pue s. aunque ambo s
sonidos tienen el mismo punto de articulación, se pone más fuerza en los sordos \ esto
podria suponer un apoyo visual para su reconocimiento

Discriminación de palabras.

Esta prueba las puede realizar niños de 7 años de edad.

A través de esta prueba también se va a explorar la capacidad que tiene el niño para
discriminar los sonidos de la articulación, pero ahora integrados dentro de palabras . Para
ello se le pedirá que vaya repitiendo los pares de palabras que se le van diciendo. sin
indicarle previamente si son distintas o es la misma palabra repetida"

'>l< Ibídem.. pág. 6X
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"Para la realización de esta prueba tambi én es conveniente que el exam inador ponga
un papel delante de su boca, para que el niño no vea los movimientos que realiza v solo
tenga el dato 'auditivo para el reconocimiento de las palabras" (,q

Los pares de palabras a proponer pueden ser los siguientes

Poca- boca
Polo - bolo
Coma - goma
Toser - coser
Pala - mala
Pinta - tinta
Besa - mesa
Pino - fino
Mide - mire
Caro - carro

pino - Villa

pata - bata
corro - gorro
caza - casa
cate - cace
pato - mato
poca - toca
bar - mar
puente - fuente
coral - corral

pesa - besa
par - bar
caza - taza
taza- tasa

! calvo - caldo
! pozo - mozo

paco - taco
bata - mata
presa - fresa
careta - carreta

Un runo puede no responder correctamente de forma repetida en estas pruebas.
particularmente en la de palabras y este hecho puede estar motivado por distintas causas
Puede tratarse de un niño que tenga una ligera pérdida de audición , lo que le impide
reconocer la pequeña diferencia de sonidos existente entre las dos palabras propuestas, o por
el contrario, ser un niño con una audición perfecta, pero con una mala discriminación de lo
que oye, lo que le lleva a no diferenciar y a confundir los sonidos.

Es importante esta observación para poder detectar cuál es la verdadera causa
responsable del problema y ante una sospecha de audición deficiente. que puede generar una
dislalia audiógena, es necesario remitir al niño al examen médico para que le rea licen la
co rrespondiente audiometría que lo confirme y le apliquen el tratamiento médico necesario
para evitar un posible aumento de la perdida auditiva que inicialmente presente.

2.3.5 . Personalidad.

"Cuando a través de la anamnesis o historial con el que se ha de comenzar el estudio
del caso v de los datos recogidos, tanto personales como familiares. se tiene la sospecha de
que pueda existir algún problema que esté afectando a la personalidad del niño y al
desarrollo de su lenguaje, es conveniente pasar alguna prueba que lo ponga de manifiesto
Cuando no se encuentre ningún dato que haga sospechar la existencia de conflicto s
personales desencadenantes de la alterac ión del lenguaje, se podrá prescindir de la aplicación
de pruebas en este aspecto"."

,,<, Ib ídem.. pág. 69.
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El dibujo de ' Ia familia es una de las formas a través de las cuales el runo puede
proyectar su problemática personal, ya que en la familia es donde se encuentran sus
principales conflictos relacionales que influyen en su personalidad

Asi Maurice Porot afirma : "La simple observación y un estudio detallado del dibujo
permiten conocer, sin que el niño lo advierta, los sentimientos reales quc experimenta hac ia
los suyos y la situación en que se coloca así mismo dentro de la familia; en una palabra ,
conocer a la familia del niño tal como él se la representa, lo que es más importante que saber
cómo es realmente". 71 Este tipo de pruebas es aplicable a todo tipo de edades.

2.3.6. Exámenes Complementarios.

"Los exámenes complementarios, de carácter clinico o psicológico. sólo se
solicitarán en aquellos casos en los que, a través del historial y de las diversas pruebas
realizadas para el diagnóstico y valoración del caso, se sospecha o se percibe que existe
algún problema que afecta a su lenguaje y que debe ser tratado clinicarnente, como
presencia de frenillo, implantación dentaria defectuosa, pérdida de audición, existencia de
vegetaciones y problemas respiratorios, indicios de disfunción cerebral o problemas de
personalidad que requieran un tratamiento psicológico específico"."

2.4. Tratamiento.

Realizado el diagnóstico o valoración del niño que presenta alteraciones en la
articulación del lenguaje y que habiendo pasado su etapa evolutiva tenía que estar va
correctamente dominado, se plantea la necesidad de proporcionarle unas ayudas que le
faciliten, lo ante s posible, superar las dificultades que presenta. Estas ayudas o apoyos qu e
hay que da r al niño, en relació n con los resultados del diagnostico, con stituirán el
trat amiento que hay que realizar con él.

Condiciones que debe tener el tratamiento.

Antes de plantear el contenido del tratamiento, es necesario fijar las condiciones
ge nerales o principios por los que debe regirse.

Inicio precoz del tratamiento.

Toda intervención logopédica es fundamental iniciarla a la edad más temprana
posible, una vez detectada la anomalía," para conseguir una recuperación lo más rápida y
exitosa.

-, CORMAN. L. f:1leSI del dibujo de la familia. Buenos Aires.
-: PASCUAL GARCiA. Pilar. op cit., pág 75.



"En los problemas de articulación, esta necesidad de intervención precoz se apoya
en los siguientes motivos:

a) Con el paso de los años los órganos de la articulación van perdiendo plasticidad y
llevará más tiempo lograr la agilización necesaria de los mismos para conseguir la
articulación correcta, mientras que en edad temprana esto se alcanza fácil mente

b) A medida que pasa el tiempo los esquemas articulatorios defectuosos que tiene el
niño se van fijando y costará más tiempo sustituirlos por los esquemas co rrectos.

e) El niño pronto empieza a tomar conciencia de su expresión defectuosa v aunque
esto en principio generalmente no le afecte mucho, a medida que pasan los años
esta situación puede ir entorpeciendo el desarrollo de su personalidad,
inhibiéndole en las relaciones sociales y dando lugar a un retraso del proceso
escolar, acompañado a veces de rechazo hacia el misrno"."

Relación positiva entre el reeducador y el niño.

Una condición esencial en la intervención logopédica es el carácter positivo que debe
tener la relación personal que se establezca entre el reeducador y el niño

Es preciso crear con esta relación un clima de confianza, sin juicios valorarivos, con
una comprensión empática del niño, su mundo y su problema, que genere la seguridad en si
mismo.

También es necesaria una afectividad hacia el niño, manifestada por el reed ucador,
asi como la autenticidad de éste, expresada por la concordancia entre sus palabras y sus
sentimientos.

Colaboración familiar.

La colaboración familiar es de gran importancia en todos los p rl)C60S de
intervención logopédica, siendo un punto clave para la consecuc ión de ],' 5 objetivos
propuestos en el menor tiempo posible. En ocasiones lo primero que havo que conseguir es la
modificación de la actitud de los padres con respecto al hijo.

Cuando un niño es tratado con superprotección y mimo excesivo por parte de la
familia, crea en él una situación que facilita la aparición de problemas en el habla. siendo
necesario modificar inicialmente esta situación para facilitar la reeducación del lenguaj e

" Ibídem .. págs . 79. 81.



"A veces hay' padres que viven con ansiedad el problema del hijo. que tienen
exigencias excesivas sobre el mismo, o que no saben tratarle, haciendo comparaciones ante
él con otros hermanos más dotados, todo lo cual repercute negativament e sobre el niño.
generando en él tensión e inseguridad . En estos casos es necesario consegui r que los padres
vean con objetividad la situación, quitando la ansiedad que bloquea mas al niño \
estimulándole para crear en él una mayor seguridad'l."

En otros casos lo que se requiere de la familia no se refiere a la actitu d a mantener
con el niño, si ésta se considera positiva, sino a seguir realizando en casa juegos y

. -actividades dirigidas a desarrollar su lenguaje, orientados por el educado r. Es importante
sobre todo que los padres hablen mucho con sus hijos, para facilitar su expresión v

aprovechar el ámbito de la vida familiar para aumentar su vocabulario y su comunicac ión.

Intervenciónlogopédica en las dislalias.

"El pronóstico de recuperación de la dislalia audiógena es totalmente positi vo y
con una corta duración de tratamiento . Esto último es debido, por una parte , a que no suelen
ser muchos los fonemas afectados por este problema, y por otra, a que el niño que padece
una dislalia audiógena pura, es decir, con un adecuado desarrollo en los demás aspectos
funcionales que intervienen en la expresión del lenguaje, sólo se precisará con el tratamiento
directo que se verá más adelante . A través de éste se enseñar á al niño los sonidos que el no
ha sido capaz de aprender espontáneamente por imitación, debido al déficit auditivo" 7;

"La intervención logopédica en la disglosia requiere la intervención clínica,
generalmente quirúrgica , para recomponer o corregir el órgano afectado. Así se
proporcionará al sujeto la base anatóm ica adecuada para que pueda articular
correctamente't." .

Dentro de grupo de disglosias, hay algunas que son motivadas por
alteraciones anatómicas leves, que requieren una intervención clinica mínima y tras un corto
tratamiento logopédico tienen una recuperación total. Asi sucede con el frenillo lingual o las
alteraciones de la implantación dentaria. En el primer caso, se puede realizar un pequeño
corte en el frenillo donde se habrá que agilizar la lengua con los ejercicios de morricidad
adecuados, y en el segundo caso, después de la intervención médica que regularizara las
piezas dentarias mal implantadas, con los medios adecuados. habrá que enseñar al niño las
posiciones articulatorias correct as refer idas a aquellos sonidos que tuviera alterados

"Cuando se trata de la fisura palatina, una vez corregida ésta por la intervención
quirúrgica, el tratamiento logopédico se centrará inicialmente en la reeducació n de la
respiración y en la agilizacíón del velo del paladar y de los músculos que intervie nen en la
fonación, para poder pasar a la corrección de las articulaciones que tuviera defectuosas" --

74 Ibídem.. pág. 82.
75 Ibídem.• pág. 14.
76 Ibídem.
77 Ibídem.. pág. 15.



En cuanto a la respiración, será fundamental en principio habituar al niño a la
expulsión bucal del aire, ya que por la hendidura que tenia siempre lo había hecho de forma
nasal. Inicialmente se podrá trabajar pinzando la nariz y cerrando los dos orificios para que
no haya escape de aire y así obligar a que su salida sea bucal

Otro aspecto que hay que corregir es la agilización de los músculos que intervienen
en la fonación y en la articulación y para ello habrá que llevar a cabo todos los ejercicios de
labios y lengua.

"En los trastornos disártricos es fundamental que el tratamiento logop édico
comience a edad muy temprana. En muchos casos habrá que contar con la colaboración del
trabajo de otros profesionales, como el fisioterapeuta, que contribuirán a la meta común de
rehabilitación del niño" .78

Inicialmente es fundamental estimular las vocalizaciones y balbuceos del pequeño.
dándoles respuesta para que sean repetidos. La familia y especialmente la madre, juegan un
papel fundamental en esta tarea de estimulación del lenguaje del niño .

También se deberá, desde esta primera etapa, tratar de mejorar los hábitos de
succión, deglución y masticación, que son consideradas actividades prefónicas, ya que los
órganos que entran en juego en ella son los que intervienen en la expresión hablada

Otra tarea fundamental en estos primeros años es la estimulación general de
movimiento, que le vaya facilitando una mejor evolución motriz, ya que aqui es donde se .
encuentran sus mayores problemas

No se comenzará a enseñar la articulación hasta que no se hayan trabaj ado
suficientemente los músculos y las func iones que intervienen en la palabra hablad a. como la
coordinación de la espiración con la fonaci ón

"Para llevar a cabo el tratamiento indirecto en la dislalia funcional es necesario
precisar una serie de condiciones. como son : una madurez psicomot riz que haga posible la
agilidad bucofacial, una correcta discriminación auditiva que permita la identificación de los
sonidos, un buen control de la función respiratoria y un fondo tónico habitual sin tensiones
ni rigidez que facilite los movimien tos art iculatorios,,79

Se denomina indirecta a esta fase del tratamiento porque, a través de la misma . se
está trabajando el lenguaje de forma indirecta, al estar estimulando y desarrollando los
aspectos funcionales que han de intervenir en el habla, facilitando así la articulación.

Las actividades a llevar a cabo en esta fase del tratamiento estarán referidas a :
- Motricidad

78 lbldcm.. pág. 17.
'" lbidcm.. pág. !lo.



- Discriminación auditiva .
- Respiración.
- Relajación.

" El tratamiento directo , como su nombre indica, es aquella fase de la intervención que
tiene por finalidad enseñar al niño la emisión corre cta de tod as las art iculaci ones y la
integración de las mismas en su expresió n espont ánea o dialogal. Por tanto, se está act uando
ya directamente sobre su lenguaje, una vez conseguida s previamente las bases necesarias
para ello".~(J

Este tratamiento directo lo podemos dividir en dos fases. ya que co rresponden a los
momentos sucesivos que han de dar se en el proceso de adquisición de la correct a
pronunciación :

1.- Enseñanza de la articulación .
2.- Integración de la misma en el lenguaje espontáneo.

Una vez que el niño ha adquirido las habilidades necesarias que requiere la
realización de cada articulación, habrá que llevarle a su emisión, utilizando en cada caso las
técnicas y recursos adecuados para conseguir el sonido correcto que buscamos. actuando
siempre de forma indirecta. es decir. sin pedir directamente la articulac ión tra bajada y as í
lograrla sin que el niño se de cuenta del objet ivo que prete ndemos

En esta fase del tratamiento directo se llevará a cabo act ividades encaminadas a:

- Emisión de las vocales .
- Art iculación de las consonantes.
- Automa tización de la art iculación correcta.

'" Ibídem.. págs. 83-8-1.



En este segundo capítulo se resume que la dislalia se entiende .como un trastorno de
lenguaje, ya que altera la voz y la perfecta articulación de la palabra Por lo tanto, la dislalia
es la dificultad que tienen los niños en particular de cinco a siete años de edad para articular
correctamente las palabras ya sean omitiendo o sustituyendo ciertos fonemas.

Las causas de la dislalia pueden ser de tipo orgánico o de tipo funcional. Las causas de
tipo orgánico son a consecuencia de alguna lesión cerebral fisiológica o de malformaciones
en el aparato fonoarticulador. En éste grupo se encuentra: la dislalia audiógena, es cuando el

. niño presenta una pérdida mínima de audición y es cuando el niño confunde los sonidos
Otro tipo es la disglosia, que es una malformación de alguno de los órganos de l aparato
fonoarticulador, impidiendo la correcta emisión de las palabras' La disartria es por causa de
lesiones al sistema nervioso provocando trastornos de la voz .

La dislalia de tipo funcional es un defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje,
existen algunos de los fonemas que requieren una mayor habilidad para su articulación como
son: Irl, IsI, 1kI, 11/, Iz/, ch!, Idl y las sílabas de consonante doble .

Las causas de tipo funcional pueden ser psicológicas o por factores ambientales y
culturales es aquí donde entra la familia. Las causas de típo psicológico es cuando por
ejemplo un niño ha pasado por problemas afectivos, por falta de cariño o una
sobreprotección, Dentro de las causas ambientales se encuentra la familia, que por actitudes
negativas por parte de ella, en el niño se impide su desarrollo del lenguaje; por la carencia
afectiva, por la falta de los padres, puede predisponer a la aparición de los problemas del
habla.

Las causas que pueden generar una dislalia funcional son diver sas y para detectar
éstas causas es necesario realizar una evaluación completa, que abarque el estud io de toda la
situación del niño, para enfocar el tratami ento según los resultados del mismo

La anamnesis o historial personal y familiar como uno de los primeros paso s en todo
diagnóstico, es en donde se reorganizan todos los datos significati vos En el historia] se
reúnen los datos personales y familiares. Después se hace una valoración de la articulaci ón
del niño a través de una prueba de "lenguaje repetido" y después se valora la expresión
espontánea del pequeño. También se valora la motricidad de acuerdo a su edad por existir
una estrecha relación entre movimiento y habla. Después se realiza una prueba para la
discriminación de sonidos ambientales y de discriminación de articulaciones. Por último para
analizar su personalidad se realiza alguna de las pruebas que se utilizan para reco nocer la
existencia de conflictos emocionales, empleándose "el dibujo de la familia" que es una de las
formas que el niño puede proyectar su problemática personal.

Realizado el diagnóstico o valoración del niño que presenta alteraciones en la
articulación en su lenguaje, se plantea la necesidad de proporcionarle unas ayudas que le
faciliten, lo antes posible, superar las dificultades que presenta. Estas ayudas o apoyos que
hay que dar al niño, en relación con los resultados del diagnóstico, constituirán el
tratamiento que hay que realizar con él. La dislalia que más nos interesa es la dislalia de tipo
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funcional, las actividades que se llevan a cabo en esta fase de tratamiento están referidas a la
motricidad, a la discriminación auditiva, a la respiración y a la relajación .

Todas estas actividades las realiza el niño. Por lo tanto . se necesita sabe r más de las
características, cualidades y capacidades del niño de la edad de cinco a siete años por tJI
razón , en el siguiente capítulo se verá con más detenimiento su desarrollo fis ico, su
desarrollo intelectual y su desarrollo social y de su personalidad, esto con la finalidad de
conocerlo y saber cómo establecer una relación de educador-educando en el trabajo de la
motivación en su lenguaje.

~ 'J



CAPÍTULO 11I
EL NIÑO DE CINCO A SIETE AÑOS DE EDAD

La edad de cinco a siete años es una etapa de transición entre la edad preescolar (de
. 3 a 6 años de edad) y la infancia intermedia ( de los 7 a los 12 años de edad), es decir, que

los niños que se encuentran en el último grado de preescolar y presentan dificultad es en el
habla inician su ingreso a la primaria que e,s a los seis años y terminan el ciclo esco lar a los
siete todavía con problemas de articulación son sujetos de burla por parte de sus
compañeros de clase lo que ocasiona una baja autoestima y desesperación por no art icular

correctamente a su edad.

Antes de definir las etapas del desarrollo del lenguaje en los niños, es necesario
describir e! estado biopsicosocial de! niño. Esto con e! propósito de conocer los intereses,
temores, inquietudes de los niños de cinco a siete años de edad . Como fundamento para
identificar en'qué momento los niños o las niñas requieren de apoyo al presentar problemas
en la art iculación y poder brindar orientación para mejorar sus habilidades motoras,
aptitudes y destrezas dándole un uso al lenguaje.

3. 1. Desarrollo Físico.

Etapa Preescolar.

"A partir de los tres años su peso se estabiliza y comienza adquirir una a¡'arie".: ia
atlética y delgada. Entonces el estómago se reduce; el tronc o. los brazos y las piernas se
alargan Existe un progreso en el crecimiento del esqueleto y los músculos y cada vez son
más fuertes; los cartílagos se convierten en huesos y los huesos se endurecen. Por otra parte
el cerebro y el sistema nervioso maduran . Esto permite que existan habilidades y destrezas
motoras. Los niños de tres a seis años logran grandes avances en sus habilidades motrices.
tanto de motricidad gruesa como correr, saltar; en donde también involucran a los músc ulos
largos. como de motricidad fina, habilidad como apuntar, señalar objetos y copiar figuras
Referente al sistema circulatorio y respiratorio mejora la resistencia fisica. Por tal razó n es
imprescindible que se lleve a cabo una educación fisica ya que se han realizado estudios de
las posibles influencias de! ejercicio fisico sobre e! desarrollo y crecimiento de los niños" x

A la edad de seis años aparece el cambio de dientes y en ocas iones en algunos niños
es un obstáculo para articular bien; es necesario observar que en el niño no se prolongue

" PAPALlA. Dianc y WENDKOS. Sally. Desarrollo humano. págs. 202-201.
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ésta deficiencia de 16 contrario SI ya tiene más de siete arios, se estará hablando de una
dislalia.

Infancia Intermedia.

Al parecer el desarrollo entre los seis y los doce puede aparecer lento . El crecimiento
fisico se reduce de manera notable . Las habilidades motoras cont inúan mejorando como
son: lanzar: atrapar, balancear, brincar , correr, etc .

Se dice que la diferencia de las habilidades motoras entr e los sexos se debe a
diferencias de expectativas y participación. Las niñas son sup eriores en la precisión de
movimientos, mientras que los niños en actividades de fuerza y meno s complejas

"Los índices de crecimiento varían según la raza y la posición económica Un
estudio con niños de ocho años de edad en diferentes partes del mundo dio como resultad o
una variación de casi 22 cm Entre la altura de los más pequeños (la mayoría del sudeste
asiático, Ocean ía y Suramérica) y los más altos (la mayoría del norte y centro de Europa
Este de Australia y Estados Unidos). Los niños más altos proceden de lugares del mundo en
donde la desnutrición y las enfermedades infecciosas no son problemas graves. Aunque las
diferencias genéticas se cuentan entre algunas de las causas de esta diversidad. las influencias
del medio ambiente son irnport antes'l.Y

Si no existe una buena salud fisica los runos pued en presentar problemas
psicosociales o de desarrollo ; los problemas por ejemplo son: problemas de apren dizaje.
retraso en el lenguaje y mojarse en la cama.

3.2. Desarrollo Intelectu al.

Etapa Preescolar.

Existe una estrecha relació n la inteligencia con el lenguaje, ya que a medida que \ a
creciendo el niño cono ce mejor su medio, aumenta la capacidad para recordar v es entonce s
cuando empieza a formar y utilizar conceptos. Esto es, representac iones de cosas que no
están en el entorno presente

.: Ibídem.
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"Según Piaget ' Ios niños de esta edad se encuentran en la etapa preop eracion al, en
donde emplean signos pero todavía no pued en emplear la lógica, pero no-solo aprenden
por medio de los sentidos y la acción ; sino también mediant e el pensamiento simból ico y la
reflexión de sus acciones. La función simbólica es la habilidad de aprender mediante el uso
de simbolos . Un símbolo es una representación mental de lo que logra percibir una per sona.
Un objeto puede ser un símbolo que toma en la mente de las personas las cualidade s que
representa" .~ ,

El síÍnbolo más común (y probablemente el más importante para el pensamiento) es
. Ia palabra primero hablada y luego escrita.

"Los niños presentan la función simbólica de tres maneras: imitación diferida que es
la acción observada., después que ha pasado el tiempo. El juego simbólico cuando los niños
toman un objeto para simbolizar algo más". M4 Por último los niños utilizan el lenguaje para
preguntar sobre las cosas, para nombrar a las cosas. A esta edad utilizan plurales y el tiempo
pasado, distinguen entre yo, tú, y nosotros. Entre los tres y los seis años , por lo general, los
niños aprenden de dos a cuatro palabras nuevas cada día, las oraciones constan de cuatro a
cinco palabras en promedio.

A esta edad el niño sabe lo que puede hacer y lo que está prohibido o más allá de sus
pos ibilidades.

En su motricidad fina recorta con mucha mayor habilidad y puede seguir los
contornos sinuosos. Empieza a reconocer en su cuerpo la izqu ierda y la derecha.

Etapa Infancia Intermedía.

Según Piaget entre los cinco y los siete años de edad, los niños entran en la etapa de
las operaciones concretas. Ya pueden pensar con lógica, a utilizar símbolos para poder llevar
a cabo operaciones. En ésta etapa los niños son mucho mejo res que los de nivc]
preoperacional para clasificar, trabajar con números, manejar conc eptos de tiempo " espacio
y distingu ir la realidad con la fantasía.

El niño de siete años se mueve mucho menos que el de seis; se gobierna mejo r, su
voluntad ya se ha formado . Tiene la pos ibilidad de realizar act ividades nuevas y las que va
realizaba, las desarrolla con maestria.

R.l Ibídem .. pág. 216.
"·1Ibídem .. pág . 217.
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Los valores morales se desarrollan en un proceso racional que coincide con el
crecimiento cognoscitivo. "Según Piaget el concepto de moralidad en los niños se desarro lla
en dos etapas. La primera etapa es la moralidad heterónoma. la cual se caracteriza " "r
juicios simples y rígidos, los niños creen que las reglas son inalterables, que el
comportamiento es bueno o malo. En la segunda etapa llamada moralidad autónoma 5C

caracteriza por la flexibilidad moral, el niño tiene un amplio punto de vista" x;

Conforme avanza el desarrollo cognoscitivo también lo hace la memoria De
acuerdo con la teoría del procesamiento de la información, la memoria es como un siste ma

-de archivo que opera a través de tres pasos bás icos codificación, almacenamiento v
recuperación.

"El lenguaje también se desarrolla con rapidez en la infancia intermedia . Los niños
pueden comprender e interpretar mejor las comunicaciones, su vocabulario y habilidad pa ra
definir palabras, crecen y están en mejor capacidad de comprenderse a si mismos" Rr.

El niño de esta etapa distingue perfectamente sobre la diferencia entre la derecha ~ la
izquierda y, al colocarle tres objetos delante de él , reconoce la derecha y la izquierda. Sabe
hacer un plano de su habitación, y moverse por las calles del barrio Reflexiona y comprende
la lógica de las situaciones y los objetos En ésta etapa destaca' la disminución del
egocentrismo y del pensamiento mágico (el niño se vuelve más capaz de cooperar en un
proyecto colectivo). Favorece tambi én el desarrollo de la conciencia de si mismo y de la
conciencia moral.

3.3. Desarrollo Social y de la Personalidad.

Etapa Preescolar.

"Cuando los niños salen de la etapa de 105 primeros pasos y entran en la primera
infancia o etapa preescolar, enfrentan dos presiones cont radict orias : pued en realizar cada
vez más cosas nuevas, y desean realizarlas Al mismo tiempo aprenden que algunas
actividades que desean realizar como hablar o cantar, requieren aprobación social.
En cuanto a la identidad de genero existen varia teorias que lo explican; pero solo se
analizará la teoria del aprendizaje social de Jerome Kagan y el esquema de género de Sandra
Bem".K7

Teoría del aprendizaje social.

Los psicólogos de esta corriente del aprendizaje social explican la identificación de genero
como una consecuencia derivada de la observación e imitación de modelos; estos modelos

x; Ibídem.. págs. 2K9-290.
xr. Ibídem.. pág. ~OO.
, - Ibídem.. págs. 2·U-2'¡5.
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pueden ser sus padres u otras personas como : maestros, un hermano mayor o un personaje
de la televisión

"Según Jerome Kagan existen cuatro procesos que establecen y fortalecen la
identificación . En primer lugar los niños desean ser como el modelo. Por ejemplo. un ni ño
que quiere parecerse a un famoso beisbolista porque cree que será capa z de hacer lo que el
jugador logró . En segundo lugar, creen que son como el modelo . Por ejemplo una niña cree
que se parece a su madre, y bromea y camina como ella. En tercer lugar. los niños
experimentan emociones iguales a las que siente su modelo . Esto es cuando una niña vio

. llorar a su madre, ella también lloró. Por último los niños actúan como el modelo . Por
ejemplo cuando los .niños juegan Y conversan adoptando modales de su modelo. hasta
utilizan el mismo tono de VOZ" .RR

A través de la identificación, los niños creen que tienen las mismas características del
modelo . En consecuencia, se sienten contentos y orgullosos cuando encuentran un modelo
competente que los estimula. Cuando éste no es adecuado, se sienten tristes e inseguros.

Teoría del desarrollo cognoscitivo.

"De acuerdo con la opinión de Kohlberg, los niños no dependen del modelo de los
adultos, ni de los refuerzos o castigos, puesto que clasifican a los demás y se clasifican a si
mismos como masculinos o femeninos y a partir de ahí organizan su comportamiento de
acuerdo a su identidad de género"."

"La identidad de género empieza alrededor de los dos años de edad y a los tres años
los niños asumen una identidad de g énero't.?'

Los roles de género son los comportamientos, actitudes, intereses y habilidades que
una cultura considera apropiados para hombres y mujeres.

La tipificación del género es el aprendizaje que cada niño o niña hace de su géne ro.
Los niños aprenden los roles de género desde muy temprana edad. a través de la
socialización, y tienen más conciencia de éste entre los tres y los seis años de edad .

Influencias familiares.

Los padres de familia tratan a los hijos de manera diferenciada desde la infancia l.'na
de las áreas en donde existe mayor diferenciación es en la acentuación de las actividades que
tipifican a cada sexo. Los padres presionan a los hijos para que actúen como "hombres" y
eviten actuar como "mujeres" más de lo que presionan a las hijas para que dejen de actuar

xx lbídcm.. pág. 2..6.
' " Ibídem.. págs. 2"7-248.
'Jo Ibídem.. pág. 248.
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como "marimachos" y sean "más femeninas" . Las niñas tienen más libert ad para escoger 12
ropa que usan, los juegos en que part icipan y las persona s con quienesjuegan.
Los pap ás tienden a ser más sociables, per misivos y afectivos con las hijas en edad
preescolar, y a ejercer más control y seve ridad con los hijos , pero están más pendient es de
los logros cognoscitivos de éstos que de los de las hijas. Aunque a partir de la ado lescencia
se ejerce un con trol represivo sobre las hijas y a los hijos se les da más libert ad .

Influen cia de los medios de co municación.

" Según la teoría del aprendizaje socia l, los niños que ven mucha televisión imitan lo s
modelos que observan y se con vierte n en personas determinadas por esos este reotipos de
gé nero . Los niños miran más dibujos animados y programas de aventuras más que las niñas.
y ambos sexos recuerdan mejor las escenas referentes a los estereotipos"."

Influencias culturales.

" De manera diferente en todas las soc iedades están presentes los roles de género y.
aunque varían de una cultura a otra, en la mayor parte de éstas los hombres son más
agresivos, competitivos y poderosos que las mujeres. A pesar de que éste patrón es dificil de
modi ficar, las actitudes y los roles están camb iando . En la actual idad, las muje res realiza n
trabaj os no tradicionales y han avanzad o en el campo de los negocios, la pol itica y la
familia" ."l

Etap a de la Infancia Intermedia.

" El autoconcepto se desarrolla de manera continua desde la infancia. Puesto que es
importante para el desarrollo social y de la personalidad durante la infancia intermedia. debe
analizarse con profundidad. Desde los seis años hasta la entrada en la pubert ad (cerca de los
12) los niños desarrollan conceptos más' real istas de sí mismos y de lo que necesitan para
sobrevivir y lograr el éxito en su cultura. En ese momento se independizan un poco de los
padres y andan más con otras personas, en especial con otros niños. Así, med iante la
interacción con sus compañeros, pueden descubrir acerca de sus propias actitudes, valores y
habilidades. No obstante, la influencia familiar es de vital importancia" .">

El sentido del yo comienza en la infancia con la autoconciencia y se desarro lla co n
lent itud El yo ideal incorpora mucho de los "deberes" y muchas de las "obligacion es" qu e
ayud a a co ntro lar los impulsos.

'JI Ibídem .. pág . 252.
o~ Ibídem .. pág. 253.
'jJ Ibídem .. págs. 289-290.
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A medida que el niño adopta los valores y los patron es de comportamiento de la
sociedad, coordina las exigencias personales y sociales; y realiza actividades de manera
voluntaria (como asear el cuarto)

"El sentido del deber parece ser lo más personal en el mundo No obstante . mucho s
observadores sostienen que el autoco ncepto es un fenómeno social. "el fundamento que
reúne al individuo y la sociedad" . Los niños en edad esco lar están en busca de S1 mismos.
ven lo que la sociedad espera de ellos y mezclan estas expectativas con la imagen que se
han formado de ellos mismos" 9 4

"A medida que luchan por integrarse a la sociedad, los niños deben cumplir importantes ,
tareas para desarrollar el auto concepto . Entre lo que deben realizar, se encuentran las.
siguientes:

- Ampliar su autocornprension; para retlexionar sobre las percepciones, necesidades y
expectativas de otras personas . Deben aprender lo que es ser amigo.
- Aprender más acerca de cómo funciona la sociedad; relaciones complejas, roles y reglas.
- Desarrollar patrones de comportamiento; que los satisfagan personalmente y sean
aceptados por la sociedad
- Dirigir su propio comportamiento; a medida que los niños se responsabilizan de sus
propias acciones, deben creer que pueden seguir los patrones socia les y los personales, \.
deben desarrollar la capacidad para lograrlo"."

La infancia intermedia es una época importante para el desarrollo de la aut oestima,
una autoimagen positiva o autoevaluación. Las opiniones de los niños acerca de si mismos
tienen un gran impacto en el desarrollo de la personalidad, en espec ial en su estado de ánimo
habitual. Los niños que gustan de si mismos por lo genera l son alegres, y es proba ble los que
tienen baja autoestima se muestren deprimidos

Por naturaleza el grupo de amigos lo confor man quienes viven en el mismo barrio o
asisten a la misma escuela. Durante la época de la escuela elemental, los miembros de los
grupos de amigos pertenecen al mismo sexo, en parte si se toma la edad cronológ ica entre
las niñas y los niños el desarrollo es desigual, diferente y se presenta desfasado. Los niños
presentan ciertas caracteristicas de madur ez y las niñas presentan otras.

3.4. Etapas del desarrollo del lenguaje.

En cada etapa del desarrollo del niño existe n diferentes cambios, características en su
personalidad ; asi mismo sucede con el lenguaje en cada etapa hay cambios, y caracteristicas
especificas: que al tener conocimiento de cada etapa nos ayuda a saber en qué momento el
niño o la niña presentan alguna desviación o trastorno en el lenguaje. Por lo tanto, es
necesario conocer las etapas por las que atra viesa el niño o la niña en su lenguaje .

." Ibídcm.. p<Íg..125.
'" lbidcm.



3.4.1. Periodo prelingüístico.

"Comprende este periodo de los O a los 12 meses aproximadamente . E ~

prelingüistico porque el niño no puede comunicarse por medio del lenguaje ver bal. se
expresa por medio de su llanto, de risas, de la expresión corp oral. de sonidos y de la emisión
de palabras que logra al final de este periodo . Mueve sus órganos bucales para poder sorbe r
succion ar, deglutir, masticar, chupar y eructar"."

Desarrollo lingüístico de Oa 3 meses de edad .

En ésta edad los bebés manifiestan emisiones bucales que están relacio nados COI1

sensaciones y estados fisiológicos.

a) Llanto. Es el.conjunto de señales diferenciadas. Dentro de ésta investigación lo
clasificaremos en tres tipos de llanto (aunque pueden existir más) : llanto por
dolor, llanto por hambre y llanto por cólera.

- Llanto por dolor: se caracteriza por un sonido intenso desde el comienzo, parte co n un
grito, le sigue un periodo de pausa y de sucesivas fases alternas de inspiración afano sas \
sollozos en la espiración .
- Llanto por hambre : inicia lentamente, quedo y arrítmico , luego se vuelve más intenso)
rítmico .
- Llanto por cólera : es la misma secuencia temporal del modelo del llanto por hambre, pero
con comportamientos muy especificos, por ejemplo: el sonido es más agudo .

b) Grito . Es una emisión sin llanto. en donde se entiende como reflejo de una cierra
función simbólica elemental , manifestando así el niño enfado, desespe ración.
protesta, alegria, etc .

c) Vagidos. Son consideradas emisiones sin llanto. se inician a finales de l primer
mes y revelan un estado placentero o relajado. Son so nidos diversos con una
determinada vocal, semivocal o consonante: a, o, u. g, x, k, p, b, m, d.

d) Arrullo . Se habla de arrullo cuando el bebé está contento y se arrulla
produciendo gorjeos y sonidos vocálicos como "aaah" , También tiene que ver
con la sonrisa. La sonrisa repre senta un elemento importante de señalamiento
mediante el canal visivo- kinésico y se considera como el principal indicad or de
afectos positivos como: la felicidad, el placer y la ternura .

% AGUADO. Gcrardo, El desarrollo del lenguaje de o a :l años. Bascs para un diseño cur ricular en la
educación infantil. Madrid. 1995. págs. 2:\-25



Desarrollo prelingüistico de 3 a 6 meses de edad

Tres meses. El bebé empieza a producir sonidos guturales tales como "g y "k", pasando
luego a otras consonantes oclusivas como "b", "p" Y"d" ,
Cuatro meses . En ésta edad aparece el "juego vocal", son secuencias prolongadas de
sonidos que expresan placer y se manifiestan mediante la reproducción de segmentos
vocales.
Cinco meses. Aquí comienza la etapa del balbuceo, la cual se considera o se le llama "e tapa
preling üistica", puesto que está formada por sonidos frecuentes de la lengua del entorno

' Suelen consistir en repeticiones de tipo consonante- vocal. El balbuceo se transforma
gradualmente en lalación (del griego laleo, que significa hablar) auténtica, en un comienzo se
produce sin objetivo preciso. Posteriormente el adulto al verse inducido a hablarle al niño,
como consecuencia el niño emite vocalizaciones y es asi como la lalación se transfo rma en
una señal utilizada correctamente con un fin, como para "pedir" o para "declarar".
Seis meses . "El niño comienza a mostrar respuestas o reacciones apropiadas a las
expresiones vocales faciales de las emociones, si van acompañadas de expresiones voca les
coherentes. El balbuceo comienza a ser más notorio, ya que hay repetición de combinaciones
consonante- vocal corno: "rna- ma- ma"."

Desarrollo prelingüístico de 6 a 9 meses de edad.

"Los niños comienzan a saber modular los sonidos que emiten y a pronu nciar silabas
simples que repiten con placer. Estos sonidos que reproduce son los que escucha co n mayor
frecuencia de su entorno familiar; es probable que los primeros en apar ecer sean las sílabas
"rna- rna" y "pa- pa". También se inicia la asociación de los sonidos con las acciones que los
acompañan y el niño trata de pronunciarlos para evocar una cierta situación Por ejempl o el
niño no tarda en darse cuenta de que las sílabas "ma- ma" obligan a la madre a corr er en
seguida a su lado, y que si pronuncia las silabas "pa- pa", no tardan en darle el alimento" .,

"La etapa de los seis a los nueve meses se considera la "etapa del balbuceo". es
cuando se desarrolla y se consolida. según Samuel Johnson dice que "el balbuceo se
caracteriza por un habla copiosa pero sin orden y enérg ica pero sin regla" El balbuceo es la
forma más avanzada de vocalizaciones prelingüisticas Dentro del balbuceo se encue ntra una
fase que se llama "variación melódica", ésta ya comienza a diferenciarse claramente de ios
sonidos del lIanto- arrullo . La melodía desempeña no solamente un papel emotivo. sino
sobre todo gramatical. En ésta segunda función servirá de marco de emisiones prime ramente
monosilábicas (pa -pa-pa, ba- ba- ba, etc.)" ."

Realizan los niños emisiones de sonídos dentales (f. d) Ylabiales (b, m. p)

97 Ibídem.. pág. 26.
'Il< lbldem.. págs. 67-68.
'J'J Ibídem.. pág. 55.



Desarrollo prelingüisrico de 9 a 12 meses de edad .

"Piaget afirma que entre los 9 y los 12 meses de edad , una vez que ha madurado el
aparato cognoscitivo hasta el punto de poder imaginar objetos ausentes y buscarlos. el niño
no sólo tiende a seguir a la madre al verla y percibirla, sino también a buscarla en 10s lugares
familiares cuando está ausente" lOO

"De los 10 a los 12 meses, la mayor ía de las vocalizaciones emitidas por lo s niños,
son frases de una palabra o un solo elemento, por ejemplo : papá , mamá, no, ten, etc ., razón

. - por la cual se le ha denominado "etapa holofr ástica" . 101

A partir de los 10 meses ya es posible la identificación de segme ntos de
vocalizaciones que parecen responder a palabras . El paso del balbuceo al habla no está
totalmente claro aún. Existen algunos autores que dicen que hay una etapa de transición o
mezcla de balbuceo y emisiones parecidas a las palabras . También aparece el balbuceo con
las manos.

A los 11 meses de edad, el runo tiene un sentido de comunicaci ón intencional a
través de un conjunto de señales para relacionarse con las personas cercanas a él.

GESTOS. Antes de que los bebés pronuncien sus primeras palabras, desarrollan un
amplio repertorio de gesto s. Los gestos convencionales por ejemplo: decir adiós. move r la
cabeza de arriba hacia abajo para decir "si" y agitarla para decir "no" . Los gestos
representativos son más elaborado s que implican un significado más complejo. por ejemplo :
tender los brazos para mostrar que desea que lo levanten o llevarse a la boca una taza vacía.
Estos gestos simbólicos van más allá de señalar y jugar; sirven para representar objetos .
deseos, eventos y condicione s especificas .

Doce meses . " Investigadores concuerdan en que los runos muy pequeños entienden las
palabras antes de que puedan pronunciarlas . Niños de un año pueden seguir instrucciones de
los adultos, entienden el sentido de las palabras como "adiós" . " Pon la cuchara en el plato" .
Los niños de esta edad aprenden elementos no verbales de la comunicación en el "diálogo" ,
comprenden una prohibición y dicen "papá y mamá" con significado" . 102

3.4.2.Primer nivellingüistico

"Éste nivel comprende desde el primer año de vida hasta los 'i años
aproximadamente. En esta etapa el niño emite las primeras palabras, hasta el uso de frases,
con las que ya puede comunicar ideas.

".. Ibídem.. págs. 2<)-30.
nu ARANDA. Rosalia E. Estimulaciónde Aprendi/1ljes en la etapa infantil. Madrid. )<)<)(,. págs. _~ 5-3 7 .

¡": AGUADO. Gcrardo. op eit.. pág. 5<) .

5<)



Comienza a dar significado a los objetos, a los estimulas que se le presentan a su
alrededor, por ejemplo: al ver el biberón (que tiene la función de alimentación) el niño va
sabe para que es y lo que dice es - teta" 10'

Este nivel se encuentra dividido en:

a) Etapa del monosilabo intencional.

Abarca desde el primer año hasta el año y medio . Como el niño ya puede camina r y
puede sujetar y soltar objetos le permite explorar su mundo e ir identificando los objetos
llamándolos por su nombre dice "papá ", "mamá"

A partir del año con tres meses el niño desarrolla su fonematizaci óny simbo lización,
es decir, emite más fonemas y aumenta el número de palabras , En ésta edad el niño
aproximadamente deberá aumentar su vocabulario a l9 palabras.

"A los 15 meses de edad, los niños emplean gestos simbólicos para pedir un objeto y
describen atributos como soplar para dar a entender "caliente"; y casi dos semanas después
nombrar objetos (en general éstos gestos aparecen antes de que el niño tenga un vocabulario
de 25 palabras , y tiende a desaparecerlos cuando aprende ' la palabra correspondiente a la
idea que está expresando con el gesto)" .'?'

b) Etapa de la holofrase .

Esta etapa comprende del primer año y medio hasta los dos .

"Entre el año con seis meses a los dos años de edad , el niño pasa de las misiones de
una palabra a la combinación de dos elementos . en ésta etapa autores como Crystai la
consideran como la transición entre las frases de una palabra y el habla del niño a partir de
los dos años". 105

Casi todos los niños emiten sus primeras palabras hacia el final del primer año y a
partir de entonces van agregando palabras ; al principio con lentitud, pero más rápido a
mediados del segundo año. La etapa holofr ástica se desarrolla, cumpliendo la funció n de
oraciones. Lewis afirma que "cuando el niño usa el lenguaje por primera vez se refiere no
tanto al objeto sino a la situación como un todo", es decir , que lo que el niño emite, y que se
percibe como una única "palabra", no es interpretable en si mismo, sino en la situación de la
que forma parte esencial.

A través de todas sus exploraciones va enriqueciendo su vocabulario y puede ir
señalando cada vez más un mayor número de objetos como mamila, sonaja, pelota, etcétera.

"., FIELD. TifTanv. Primera infanc ia (de Oa 2 años), Madrid. II)<)fl, pág. Rfl,
1'" AGUADO. G~rardo. op cit. . pág. 60 ,
I n' lbidcm.. págs. 85-86.
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"A los 18 meses el niño ya es capaz de pronunciar aproximadamente 22 pala bras , es
también cuando confia más en las palabras y aprovecha cualquier ocasió n para pro nunciar
una de ellas o un nombre"Hlr,

Las primeras emisiones de los niños son palabras sueltas, casi siempre susta nti vos, en
general nombres de personas, cosas o animales del entorno. Las primeras palabras parece n
ser de naturaleza soc ial. El niño habla para intluir en otros, quiere la atenció n de su madre.
comer una galleta en vez de una manzana o rehusarse a tomar su baño .

" Entre los 20 ,y 22 meses de edad el niño adquiere los fundamen tos de la sintax is,
comienza a utilizar artículos (el, la, un, una ), preposiciones (en, sobre), co njuncio nes (y,
pero), plurales. terminaciones verbales, tiempo pasado y las formas person ales de l verbo ser
(soy, eres, es)" ,107

e) Etapa de la palabra yuxtapuesta.

Abarca de los dos a los cinco años .

"A los dos años de edad e! niño ya puede emitir aproximadamente 272 palabra s,
comienza a combinar tres palabras para formar una oración, a esto se le llama "gramática
transformacional" porque ya comienza a estructurar ordenadamente los co mpo nentes de la
oración; además nombra partes de! cuerpo; sigue instrucciones verbales simples . Los
músculos faciales de la expresión son más móviles y los de la mand ibula están mejor
controlados, Se comienza a desarrollar la estructura gramatical y el diálogo" ,1""

Durante esta etapa e! niño co mienza a imitar lo que oye de las dem ás personas.
aunque todavía no hay una articulación adecuada. Además de que empieza a tener noc iones
de género y número, La necesidad que tiene el niño de platicar sus cxpen cncias o
necesidades hace que en ocasiones llegu e a hablar solo (monólog o infantil)

"Cuando el niño ya tiene los tres años de edad aumenta el de sarro llo de su
estructura gramatical lo cual le permite establecer una conv ersación de preguntas y
respuestas, Su lenguaje es más articulado en donde predominan los pron omb res de obje to s,
personas, acciones y situaciones; los pronombres "mio" y " tuyo" so n utilizados
correctamente, En las oraciones que forma de tres componentes domin a perfectamente los
sustantivos, verbos y el objeto directo, sabe utilízar el adjeti vo y el adverbio. Por lo tant o. el
niño ya dice su nombre, reconoce las partes de su cuerpo y se orient a espacialmente (arriba,
abajo, dentro, fuera) en relación con otros objetos" 1""

I< ~, Ibídem" pág. 78,
107 Ibídem " pág. 85,
lOS Ibídem" pág. 92 ,
w"Ibídem .. pág. 1I1t
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3.4.3. Segundo nivel lingüístico.

Abarca de los 5 años hasta los 12 años aproximadamente Este period o se divide en
dos etapas . La que interesa es la etapa de los 5 a 7 años de edad .

Etapa inicial. De los cinco a los siete años de edad.

"En esta etapa el niño ha tenido una evolución en su comprensión: asi com o el
- desarrollo de la discriminación auditiva, es capaz de identificar otras partes de su cuerpo ,

objetos comunes, animales y algunos verbos . Acompaña su habla con gestos y ademan es
Usa interjecciones frecuentemente asociadas a la acción" .1

ro

A los cinco años de edad el niño forma oraciones fácilmente, las cuales tienen 10
palabras y son de estructura compleja . A esta edad ha adquirido ya los fonemas de su
lengua, excepto algunas de menor relevancia para el sistema.

"El niño tiene ahora la posibilidad de formular en palabras su actividad: también
puede formular sus necesidades afectivas en lenguaje interior; puede ahora agredir con las
palabras en vez de hacerlo con los puños, al igual puede manifestar cariño con palabras v ya
no sólo en la acción" I 11

El niño de seis años ha alcanzado ya la capacidad de discusión verdadera,
argumentada, ha dejado como fruto la capacidad de reflexión: " El lenguaje egocéntrico se ha
convertido en lenguaje interior, o sea, en pensamiento verbal. Esto, unido al nacimient o del
verdadero diálogo hace posible, la función intelectual del lenguaje, que no es sino discusión
interiorizada" . 112

Cuando el niño tiene siete años de edad art icula todos los fonemas en palabras con l )

sin significado y todas las combinaciones silábicas

l tu TORRESCASANA. JoséMaría . Curso para la ronnación dc padres. Formac ión dc la personalidad: el

niño )' su entorno. Barcelona. 1996. pág. 67.
111 BENIERS. Elisabcth. El lenguaje del preescolar. Una visión teórica. México. 1991. pág . ·n
110 Ibidem .. págs . 4344.
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En este tercer capítulo se resume que el niño de cinco a siete años de eda d en sus
esferas de desarrollo, en lo biops icosocial varían de una edad a ot ra, por ejemplo en la eda d
de tres a seis años el crecimiento es rápido mientras que entr e los seis y los doce es lento. En
la etapa preescolar (de los 3 a los 5 años ) la inteligencia es menos compleja que en la etapa
de la infancia intermedia (de los 5 a los 7 años )ya que en la primera etap a los niños emplea n
signos pero todavía no emplean la lógica , mientras que en la segunda etap a ya pueden pensar
con lógica ; así mismo sucede con el lenguaje , ya que también en ésta etapa se desarrolla co n
rapidez, pues los niños pueden comprender e interpretar mejor las comunicacio nes y tienen

. . la habilidad para definir las palabra s. Respe cto al desarrollo social y de la personalidad de
acuerdo al psicólogo. Jerom e Kagan habla de que los niños buscan un modelo a seguir que
pueden ser sus padres u otras personas como sus hermanos. maestros o un person aje de la
televisión; y esto con el propósito de buscar una identidad de género que empieza alrededor
de los dos años . En la etapa de la infancia intermedia es una época import ante para el
desarrollo de la autoestima y del autoconcepto, ya que las opiniones de los niños acerca de si
mismos tienen un gran impacto en el desarrollo de la person alidad.

En cada etapa del desarrollo del niño existen diferentes cambios, características en su
personalidad; asi mismo sucede con el lenguaj e en cada etap a hay cambios, y características
especifica s: que al tener conocimiento de cada eta pa nos ayuda á saber en qué mom ento e l
niño o la niña presentan alguna desviación o tras torno en el lenguaje. Por lo tanto, es
necesario conocer las etap as por las que atraviesa el niño o la niña en su lenguaje.

El periodo prelingüistico es cuando el niño no puede comunicarse por med io del
lenguaje verbal, se expresa por medio de su llanto . de risas, de la expresión cor poral de
sonidos y de la emisión de palabra s que logra al final de este periodo . Mueve sus órgan os
bucales para poder sorber : succionar. deglutir. mast icar , chupar y eructar.

De los O a los 3 meses los bebés manifiestan emisiones bucales que esran
relacionados con sensaciones y estados fi sio l ógicos. como el llanto, los gritos . los vagidos \
el arrullo.

De los 3 a los 6 meses es cuando comienzan las gutura lizaciones .

De los 6 a los 9 meses los niños comienzan a saber modular los soni dos v a
pronunciar silabas que repiten con place r l .a etapa de los seis a los nueve meses se
considera la etapa del balbuceo.

De los 9 a los 12 meses , se le denomina la etapa de la holofrase, son frases de una
palabra o un solo elemento, por ejemplo papá. mamá , no, ten.

El primer nivel lingüístico comprende desde el primer año de vida hasta los 5 año s
aproximadamente. En esta etapa el niño emite las primera palabras , hasta el uso de frases,
con las que ya puede comunicar ideas.



A los tres años el niño aum enta el desarrollo de su estr uctu ra gramatical. lo cu al le
permite establecer una conversación de pregunt as y respuestas.

De los cinco a los siete años el niño ha tenido una evolu ción en su com prensión : asi
como en el de sarrollo de la discriminació n au ditiva El niño de cinco años forma or acio nes
complejas . ya ha adquirido la mayo ría de los fon emas y es ca paz de expresar a traves del
lenguaj e su est ado de ánimo. A los seis años ya es capaz de reflexionar y de intcrior izar lo
qu e piensa co n el lenguaje A los siete años articula tod os los fonemas y rodas las
co mbinaciones silábicas .

El niño que ha podido desarro lla r perfec tamente su lenguaje y que ha tenid o las
co ndiciones óptimas para el desar rollo de sus tres esfer as: en lo Iisico . en lo intelect ua l y en
lo social, es porque en su familia le han pod ido dar las condiciones necesarias. de 0 1ra
manera sin el apoyo familiar no hay desarr ollo óptimo en el pequeño Por lo ta nto es
necesario retomar a la familia co mo un tem a importante den tro del tema de invesngac ron v
qu e en el siguiente capítulo se verá co n más det alle



CAPíTULO IV

INFLUENCIA DE LA FAMILIA
EN LOS PROBLEMAS DE DISLALIA

En éste cuarto capitulo se intenta sustenta r las bases teóricas sobr e las cua les se ha
de abordar el tem a de la familia. El intento está encaminado a presentar la complejidad de la
función que la sociedad le ha asignado a cump lir, la de una de las tareas mas maravillosas
que es la de form ar y hacer crecer al ser humano

En éste trabaj o de análisis de' investigació n la familia tiene una relación directa de
có mo influye en los niños para que ésto s manifiesten problemas de dislalia.

Por tal razón, es necesario en primer instancia definir a la familia.. asi co mo sus
funciones que tiene dentro de la sociedad. Posteriormente establecer cuál es la influencia
que ejerce para la adquisición del lenguaje en sus hijos o hijas y por último analizar a la
familia como posible entorno social que repercute en el retraso del habla .

4. 1. ¿ Qué es la familia?

El concep to de familia tiene varias acepciones. " En su sentido más restri ngido parte
del con cept o tradicional contemporáneo de familia, deno minada "familia conyuga l" que está
regida por los vínculos matrimon iales guia da por normas y sentimientos de amor , afecto y
so lidaridad, donde a su vez existe una evidente división sexual del trabajo, que mantiene la
hegem oní a formal del sexo masculino sobre el femenin o Puesto que los papeles asocia dos a
la crianza, el cuidado de los hijos y la realización de las tareas específicamente domesticas se
le asignan por lo regular a la mujer, mientr as la función de "proveedor" de los medíos
económicos le corresponden al hombre" .' l.'

Otro de los términos de familia se refiere como "institución social, que en general
pued e estar constituida por un grupo formado por una pareja y sus hijos".' !' Esto es, que la
pareja puede tener o no tener hijos o-puede ser solo el padre o solamente la madre .

11.' GÓM EZ CRISTINA (compiladora). TUIRÁN. Rodolfo y otros . Procesos sociales, poblacign..} Jrrmijj,1
Alternativas teóricas y empíricas en las investiga ciones sobre vida doméstica, pág. 27.
111SMITH . Raymond. Estrncturas comparadas , pág. (,')7 .



La familia es considerada den tro de la sociedad com o la institución social prin cipal
que estructura comportamient os y act itudes Algunos aut ores dicen que "la famili a es e l
contexto natural para crecer y para rec ibir au xilio: es un 'g rupo natu ral' que en curso del
tiempo ha elab orado pautas de intera cción " :l'

La familia tiene caracteristicas de una institución porque posee una organización co n
sus funciones bien definidas: también es un grupo natu ral porque de sde el pu nto de vista
so ciológico, el ser humano es gregario por naturaleza, esto es, que nec esita vivir en un
grupo social Por ejemplo : Un recién nacid o nec esita por lo menos a uno de sus padres , o
bien , a otra per son a que esté dispuesta a actuar con él co mo si fue ra su padre sustituto , a fin
de qu e le enseñ e las formas, métod os y técni ca s de supervivencia

En un se ntid o más amplio el con cept o de la familia refiere al grupo de indiv idu os
vinculados entre sí por lazos co nsanguíneos, co nsensuales o jurídicos que co nstituyen

. complejas redes de parentesco, don de se pueden establecer relaciones de intercambio, de
cooperación y de solidaridad . La for mació n de dichas red es imp lica una ser ie de reg las y
pautas culturales y prácticas social es referidas al comportamiento entre pari entes.

" De acuerdo con Mario Cu sinato de fine a la familia corno un sistema ab ierto, el cual
está en proceso de cambio co ntinuo, lo mismo suce de con los con tex tos sociales, esto es,
recibe y env ia descargas desde el medio extrafarnil iar ; asi mismo rec ibe presión del ex te rior
or ig inado po r la demanda del co ntexto soc iohistó rico para aco modarse a las inst ituc iones
sociales significativas que influyen sobre los miembros familiare s" i If ,

En síntesis, la familia es el medi o soc ial y nat ural que tiene una organización y por
co nsiguiente una estru ct ura formada por un grupo de personas que est án vincu ladas por
lazos consanguíneos consensuales o jurídicos que co nst ituyen complejas red es de parentesco
reg idas po r una ser ie de nor mas y reglas en donde participan de manera interrelac ionada
que repercu ten en sus formas de ser. de ac tuar, de pen sar , en su, costum bres, valores y en
la for ma de hablar para establecer la cornunicacion y lazos afeclJ\ " ,

Por lo tan to, el niiio al est ar inmer so en su entorno social que está aprend iendo a
hablar, si en su fam ilia no se habla correc tamen te o no le corrigen. él seguirá con una
pronunciación errónea

4.2 . Funciones de la familia en la adquisición del lenguaje.

El lengu aje es una capa cidad menta l sup erio r y la familia uuc rvrcnc en su forma ción
desde que nace el niño, po r tal razón es necesa rio conocer las funciones que ia sociedad le
ha asignado . La ad quisición del lengu aje es necesaria para la

,,; ¡vl INUC HIN. S;lh adoLl.tcJ.licasdc.lf!;mia ra ll'i~ 1\1<:'ICO. 11)')4 . pÚg ! .j

il " G UADARR AivlA RICO. Luis Alfonso. 12in"II.!!.!s:~ .f¡U l\il¡;Jr:...Uclc\i1iJº!l" Un estudio sistém ico. Es tado de
Méx ico. To luca. p ágs ¡, 1-(.2



REPRODUCCIÓN SOCI AL Para que la humanidad no se extinga neces ita de la
reproducción de seres humanos, que se adapt en a la socied ad en la que nacen

- CONSERVA CIÓN DE LA INTEGRID AD FíSICA Cuando nace un bebe se le deb e
satisfacer las necesidades biológicas de alimento , vestido y techo, sin éstas neces idades
satisfechas no tiene vida, es necesario conservar su integridad en primer instancia

- BRI NDA LAS CONDICIONES PARA LA SATISFACC IÓN DE LAS NECES IDADES
DE AMOR Y CARIÑO. Posteri ormente satisface las neces idades de seguridad, cariño y
afecto, esto , es cultivar lazos de afec tividad para la formación de la autoestima, para que
exista la comprensión y la comunicación .

- PARTICIPA EN EL PROC ESO DE FORMACIÓN DE LA PERSO NALIDAD DEL
NI ÑO . "Otra de las funciones importantes de la familia tiene la respon sabilidad de
co nso lidar dos procesos importantes en la vida de cualquier individuo : el proceso de
form ación y el proceso de transformación" .1I7 En el proceso de formación, se encuentra las
etapas de la infancia y la adolescencia; en éstas etapas se enseñan norma s y valores, se
introyectan reglas y pautas de comportamiento, se enseña la convivencia social, se enseña a
tornar decisiones y a dar y recibir afecto.

-PERM ITE EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS E~ EL NIÑO
También es el medio ambiente que permite o ayuda al niño o la niña a realizar sus propias
potencialidades como: la creatividad, la iniciativa., a desarrollar aptitudes, habilidad es,
destrezas y capacidades intelectuales como es la inteligencia, la memoria ; la atención y el
lenguaje

- CREA R HOMBRES Y MUJERES QUE APO RTEN A LA SOCIEDAD Tiene la función
de integrar a sus miembros a la sociedad para participar de manera activa y participati va, de
tal forma que aporten en el avance de su pais .

I

Todas éstas funciones se llevan a cabo grac ias a una de las capacid ades mentales
sup eriores de todo ser humano que es el lenguaj e. Cuando surgen las relaciones dentro de la
familia porque existe una interacci ón en dond e el comportamiento de cada persona afecta y
se ve afectado, por el comportamiento de los otros .miembros del sistema familiar; ésto s a la
vez se retroalimentan permitiendo establecer el respeto a la individualidad y a la libertad para
expresar emociones, ideas, pensamientos, formas de estad o de ánimo, para estab lecer las
normas y reglas que regulan la conducta, las actitudes y las formas de ser. En éste momento
el lenguaje tambi én cumple una función, que es la de establecer la comun icación de ntro del
amb iente familia r.

Las funciones antes mencion adas si las relacionamos con la responsabilidad que le
corresponde a la familia en cuant o al desarrollo del lenguaje del niño y preveer una posible
dislalia tenemos que :

11' ZAMUDIO SOR IANO. Daniel. Provccto dc , -ida. pág. 18.
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-Como reproducción social el niño necesita adaptarse a su medio por tal razón no puede
tener problemas de pronunciación
-Debe brindar las necesidades de amor y cariño; si el niño manifiesta problemas de dislalia.
inmediatamente llevarlo con un terapeuta de lenguaje o con un pedagogo para que lleve a
cabo una rehabilitaci ón; ya que tiene solución inmediata

-Participa en el proceso de formación de la perso nalidad del niño. Sin un lenguaje adecuado
el niño no puede tener una personalidad completa ya que no se adaptaría a su medio ( por'
burla de sus compañeros, o por sentirse inferior) necesita sentirse seguro de sí mismo

-Permite el desarrollo de habilidades y dest rezas, la familia debe proporcionar las
condiciones para que el niño desarrolle la habilidad de hablar correctamente. ya que al
hacerlo le permitirá relacionarse con sus compañeros y socializarse,

4.3 Influencia del medio familiar en el desarrollo verbal del niño.

Las relaciones entre padres e hijos han sido de gran interés para estudiarlas por
varias disciplinas como la Antropología, la Sociología, la Psicología, la Pedagogía y otra s
Ciencias Sociales que han participado en auxiliar a educadores, padres de familia v en
especial a alumnos.

La familia es el ámbito más importante, pues determina en el individuo los procesos
de su constitución personal y de su adaptación a su sociedad (socialización) y todo lo que
corresponde a la educación, si ésta tiene éxito dependerá del ambiente familiar en el que se
de sarrolle Puede decirse que los padres representan un papel importante en la educación de
sus hijos.

Existen diversos autores que fundamentan la importancia que tiene ei ambiente
familiar en la adquisición del lenguaje en los niños en sus primeros años de vida l'or
ejemplo: Mowrer (1950) "E l cariño y la vocalización son importantes para el desarrollo del
habla" .I IR

El proceso de adquisición del lenguaje es facilitado por la interacción soc ial que el
adu lto ejerce con su hijo en el momento que estab lece una comunicación expresada a uaves
de ges tos, miradas, actitudes (co rporal), por medio de palabras, con las caricias, etc

Desde que nace el niño se encuentra en un medio lingüístico en el que esta exp uesto
al habla de los otros Durante las sesiones de alimentación. limpieza, cambio de ropa, etc., la
madre se dirige al niño y los demás adu ltos, lo hacen también . Esto es característico que
cuando todos se dirigen al bebé se le denomina hab la de estilo maternal; que se caracteriza
po r la utilización de frases cortas y completas, con pausas entre las frases , claramente

: " DELVAL Juan. El desarrollo hUlllal!.9~.siglo XXI. púg 2Úú.



pronunc iad as , con numerosas repet icion es. ca mbios de entonación . muchas veces con forma
de pregunta y simulación de la respuesta del bebe . " De esta mane ra los mayores util iza n lo
que Brun er ha llamado un Sistema de Apoyo para la Adqui sición del Lengu aje (S AAL) en el
que crean situaciones regulares que faciliten el aprendizaje de l niño" ' 1"

Los seres humanos parecen destinados desde el princip io a interac cio nes de una
forma so cial con los ot ros humanos ; así el niño ya esta dorado de habilidad es innatas que le
so n necesarias para la inte racción social. esto es visible cuando un bebe trata de llamar a su
progenitor o progenitora a través de gritos. vagidos o llanto: inmediatamente el adulto se
acerca al bebe correspondiendo a ese llamado.

El medio en el que el niño crece es tan importante para desa rrollar su habla que
constituye una parte de este desarrollo : llega incluso a imitar las características art iculator ias
de sus padres como el timbre, la caden cia y el tono de voz.

Vigotsky considera que el lenguaje se adquiere en un contex to social para
inter iorizarl o y expresarlo después. Para este autor el habla es fundamentalmente un
pro ducto social. Entonces se deduce que uno de los con tex tos sociales podria ser la fam ilia.

Piaget dice que el lenguaje apare ce y se va desarrollando desde el estadio
preoperacional hasta el estadio de las operaciones concretas, y en este proceso el lenguaje
tie ne una " manifestación simbólica" que empieza en la b úsqueda de l obje to desaparec ido
que mo ment os antes lo había percibido El niño o la niña al encontrarse en esos estadios, se
pued e de cir qu e el lenguaje se desarro lla principalmente en su familia

Ce rca del primer año , el niño aprende a seña lar los objetos para indicar lo que desea
y com o pidiendo que se lo den. a esta co nducta se le ha llamado co munica tiva
pro to impera tivo . Dos meses más tarde aparecen los protodcclarauvos en los qu e el ni ño

utiliza, señala o usa los objetos como si qui siera hace r un comentario

" EI niño llega al lenguaje con una rese rva de conceptos L'l111iliares de la gente y de
objetos que est án organizado s alreded or de las expe riencias del ni úo Como la experiencia
del niño es activa, los aspectos dinámicos son la parte mas fuert e de lo que cl niño llega a
conocer sob re las cosas experimentad as" 1211 .

Cu and o los niños comienzan a dec ir sus primera s palabras, hacen una sobreextensi ón

del significado de una palabra cuando se refieren con ella a otros muchos objet os a los
cuales no se aplica habitua lmente y que pueden no tener ninguna relaci ón semántica con la
palabra en cuestión Por ejemplo decir "perro" a todos los animales que tienen cuatro patas.

Se plantea una pregunta, ¿cómo es que a los niños se les enseña a hab lar'). " Roger
Brown plantea que al niño se le enseña a hablar hablando con el. en un nivel que ya pueda
enten der. Y la respuesta ha llegado a ser que lo importante es mante ner la co municación con

11'1 Ibídem .. pág. 270.
" " BRUNER. Jcromc. El !labIa del niño. P:·lg. ;;



el niño, por que haciéndolo así se le permit e que aprenda cómo extend er el habla que tiene a
nuevos contextos, cómo satisfacer las condiciones de los actos del habla, cómo mantener los
diver sos temas a trav és de giros, cómo saber sobre qué vale la pena hablar : cómo, en
verdad, regular el uso del lenguaje".' :"

Una de las formas a través de la cual el adul to ayuda al niño en su formac ión del
lengu aje, es estimulando a hablar , conversando con él en cada momento .

Una vez que la madre y el niño entran en formato s rutinarios, se ponen en juego
varios procesos psicológicos y lingüísticos que se generalizan de un formato al otro. Por
ejemplo : Nombrar aparece primero en formato s indicativos y luego se transfiere a formar os

de peti ción Un medio para que se dé la relación padre-hijo y con ello la comunicació n es el
juego ; que es una forma de vida con un con tenido propio.

Después aparece la petición de un objeto que se elabora desde una fase temprana
cuand o está dirigida sólo a un objeto presente, cercano y visible, con frecuencia en posesión
de un adulto que puede estar ofreciéndolo al niño.

Hay otro tipo de petición llamado "para una acc ión de apoyo", en la cual el niño
trata de conseguir la fuerza o la habilidad de un adulto para que lo ayude a lograr un fin
deseado . Pero en la medida en la que las peticiones de apoyo se hacen más especializadas,
dep enden tanto de la representación de las tareas que tiene el niño como de su competencia
comunicativa.

Los niños suelen hacer invitaciones en las cuales usan el lenguaje por ejemp lo.
cuando el niño pide a su madre que miren juntos la nieve por la venta na o que le ayude a
llevar algo o una invitación a un juego en el cual el niño y el adulto se turnan corno cuand o
la madre construye una estructura con cubos y el niño los tira al suelo .

A lo largo de su desarrollo, el niño comienza su actividad linguistica practicando con
sonidos con los que juega, y un salto muy import ante es el que se prod uce cuando pasa de
esos so nidos a las palabras. Así, el niño empieza a utilizar palabras que se diferencian una s
de otras y sabe que "coche" designa un coche. Sin emba rgo . todavía no sabe lo que es una
palabra

Confo rme el niño va crec iendo la conducta de la madre se ajusta al desarro llo del
niño y pronto existe una sincronización entre las actividades de ambos; y así los adu ltos
impulsan el desarrollo atribuyendo al niño más competencias lingüística s de las que tiene

Para los niños de cinco o seis años las palabras son todavía expresiones y muchos
runos confunden palabras con frases. De esa forma una palabras larga es una fras e larga
como "entro en la casa para quitarme los zapatos" . Fenómenos semejantes se presentan
cuando le pedimos a un niño cuántas palabras hay en una frase , Si la frase es "seis niños
juegan" es probable que los niños de cuatro años digan que hay seis palabras que

1: 1 lb ídcm.. pág . ,¡ 1.



corresponden a los 'seis niños que juegan , mientras que en "el niño lava el camión" hay una
palabra que es "el camión". Ésta puede convertirse en dos un poco más tarde cuando el niño
dice que las palabras son "el niño" y "lava el camión".

4.4. Influencia de la familia en la manifestación de la dislalia.

EXisten numerosas influencias ambientales que tienden a retardar la iniciación o el
desarrollo verbal. Entre ellas se encuentran :

,
1) La falta de estimulaci ón en la adquisición del lenguaje.
2) Los conflictos emocionales .
3) Los padres emplean métodos que en ocasiones no son los adecuados para

enseñar el lenguaje a sus hijos.

En éste trabajo de investigación interesa analizar son los métodos que emplean los
padres para enseñar el lenguaje a sus hijos y que en ocasiones éstos no son los adecuados
que en cierta manera repercuten en la aparición de la dislalia.

Algunos de los niños que manifiestan problemas de articulación provienen de
hogares donde:

- Trabajan los padres y por lo tanto se descuida considerablemente al niño.
- Se enseñan dos idiomas al mismo tiempo.
- Se quiere ver a los niños, pero no oírles .

Los método s de que se valen los padres para enseñar el idioma suelen ser:

a) Existen padres que enseñan palabras dificiles antes de las sencillas.
b) No ayudan al niño a identificar los distintos sonidos del habla que debe a prender

a usar.
e) Raras veces emplean un vocabulario funcional adecuado a la capacida d de

discriminación y necesidades de su hijo.
d) Los padres abruman a su hijo con expresiones complejas entre las cuales, en el

mejor de los casos, logrará individualizar una que otra palabra conocida.
e) No se esfuerzan por enterar al pequeño del hecho de que las palabras se

componen de una sucesión de sonidos.
f) Corrigen sus errores esporádica y emocionalmente sin señalarle las faltas .

Cuando el niño omite un fonema en una palabra es necesario corregir su error. ya
que existen padres de familia que no lo hacen, incluso apoyan al niño a que siga diciendo la
misma palabra: por ejemplo si el niño dice "aba" por "agua", estamos de acuerdo que el niño
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se encuentra en una determinada etapa del desarr ollo del lenguaje. Pero si los padre s dicen
"aba" para designar el "agua", están obstaculizando su ulterior evolución del habla .
También si el niño llama 'al perro "guauguau", deberian los padres llamarlo por su verdadero
nombre , ratificando "si, ahí hay un perro, que hace guau. guau"

Las palabras del lenguaje infantil se modifican poco a poco, hasta que terminan
pronunciando correctamente

En efecto se ha descubierto que son las circunstancias del medio que rodea al
pequeño las que ocasionan, por lo general las anormalid ades funcionales de la articu lación.
La conducta de los padre s y de ot ros adultos puede, involuntaria pero fácilmente, contribuir
a un desarrollo inadecuado del habla y a la persistencia de anormalidades lingüísticas. No es
raro escuchar a adultos con un niño sobre determinadas personas , objetos o actividades.
ut ilizan una palabra segun la versión del pequeño como vimos en los ejemplo s anteriores.

Los errores que por lo regular los padres cometen son:

- El niño no recibe ayuda sistemática, no se le incita directamente a utilizar con corrección
el significado de un lexema o de un morfema.

- En algunos casos los padres informan respuestas generalizadas a alguna orden por
ejemplo : ¿dó nde esta la luz'). ¿dónde está pap á")

-Criticar la forma de hablar del niño no sólo es disparatad o, sino también peligro so.

- " Muchos padres probablemente no ven que están haciendo una crítica por decirle a su
hijo : "Habla despacio", "Dilo otra vez,·! ll

Para los niilo-; que apare ntemente no les importa nada. la critica de los que les
rodean es una carga que repercut irá tarde o temprano.

- Los padres que hablan apresuradamente, sin respirar y sin pausa, no son un buen modelo
para sus hijos: en consecuencia sus hijos intentarán hablar con la misma rapidez o es muy
fácil que aparezca el tartamu deo

- A los niños no es conveniente hablarles en diminutivo. al menos cuando éste es muy
exage rado, por ejemplo, peque ñín. Estos diminutivos son un verdadero trabalenguas para el
niño. que , aun con toda su buena voluntad, no conseguirá repetir claramente cl sonido.

I ~ , INCiEBURG. Sicngcl. Los problem as de lenguaje en el niño. p ág. (,2.
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"En cuanto a los hermanos, incluso pueden obstaculizar la evolución del que padece
tra stornos de l habla ; por ejemp lo, el herman o mayor , porque le es muy superior en el
desa rro llo del lenguaje, y esto le inhibe, o el pequeñito , al que inconscientemente le envidia y
trata de imitar para atraer la atención de la madre . Ello puede hacer que sea inferio r el
estímulo para la propia evoluc ión El niño que tiene hermanos mayor es y menores no sabe a
menudo cuál es su puesto".m

Con frecuencia se obse rva que cuando un adu lto co mienza a hablar con el niño en
presencia de la madre aún antes de que el pequeño haya vencido su miedo y pueda dar una
respuesta, ha contestado ya la madre.

Con ello le priva de la posibilidad de entenderse con una persona que quiz ás tiene una
manera completamente distinta de hablar . Sus padres le entienden mucho mejor , porque
conocen su vocabulario y la manera de expre sarse. En cambio, con una persona extraña
primero tiene que luchar por expresarse, lo cual es muy estimulante para el desarrollo de su
fluidez verbal.

"Otros padres, si bien no interrumpen a su hijo, no saben escucharle muc ho tiempo
Ejecutan cualquier otra actividad, y sólo escuchan con un oído . Para el niño es como si
hablara con la pared. Esta es la situación en la que se encuentran mucho s niños duran te todo
el dia porque los padres no les dedican ate nción plena ni siquiera cínco minutos" 1é l

Con frecuencia los niños hacen pregunt as a sus padre s cuando éstos están trabajando,
entonces los adultos no saben dejar para luego los problemas o su trabajo . Piensan que el
niño podría venir más tarde con sus deseo s. .

¿Qué sucede cuándo el niño le habla al padre o a la madre todo el día'). Cualquier madre
dirá con razón que no dispone de tanto tiempo.

En éste caso , sin embargo, habria que pregu ntarse primero si el niño ilU habla 'od •. ' el
día precisamente porque sólo se le escucha incidentalmente. Tanto para el como p.ua la
madre sería mucho mejor acostumbrarse a disponer regularmente de tiempo para charlar ya
para escuchar. Asi el pequeño sabría con prec isión que su necesidad quedará saustecha v
dejaría en paz a la madre cuando ésta realmente no dispon ga de tiempo.

1; .1 Ibídem.. p ág. 7-1 .
1;1 lbidcm.. p ágs. ()1- 'n
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Resumi endo en es.te cuarto capitulo, se reconoce a la familia como el medio socia l y
natural qu e tiene una organización , una estructura formad a por un grupo de personas que
están vincula das por lazos consangu íneos consensuales o jur idicos que constituyen
co mplejas redes de parentesco regidas por una serie de normas y reglas en donde participa "
de manera inte rre lacionada que repercuten en sus formas de ser, de actuar, de pensar , en
sus cos tumbres, valo res y en la forma de hablar para establecer la comunicación y lazos
afectivos : y po r consiguiente es el medio dond e el niño aprende a hablar. a com unicarse con
sus semeja ntes y si en ese entorno no se habla correctamente o no le corrige, el niño
presentará probl ema s de articul ación o también denominad o dislalia.

De acuerdo a las funciones que le cor responde a la familia desempeñar en cuant o al
desarrollo del lenguaje del niño y posiblemente preveer una dislalia tenemos que:

- Como reproducción social el niño neces ita adaptarse a su medio por tal razón no puede
tener problemas de pronunciación .
-Debe atender lasnecesidades de amor y cariño; si el niño manifiesta problemas de dislalia.
inmediatamente llevarlo con un terapeuta de lenguaje o con un pedag ogo para que lleve a
cabo una rehabilitación; ya que tiene solución inmediata.
-Participa en el proceso de formación de la personal idad del niño. Sin un lenguaje adecuado
el niño no puede tener una personalidad completa ya que no se ada ptaría a su medio ( por
burla de sus compañeros, o por sentirse inferior): necesita sent irse seguro de si mismo
-Permite el desarrollo de habilidades y destrezas; la familia debe proporcionar las
con dicio nes para que el niño desarrolle la habilidad de hablar co rrecta mente. ya que al
hace rlo le perm itirá relacionarse con sus com pañeros y socializarse .

Po r tal razón, la familia es el ámbito más impo rtante. pues determina en el individuo
los procesos de su constitución personal y de su ada ptación a su soc iedad (soc ialización) v
todo 10 que corresponde a la educación. si ésta tiene éxito dependen'! del ambiente familiar
en el que se desa rro lle. Puede decirse que los padres representan un papel importante en \;1

educación de sus hijos.

Es el medio en el que el niño crece. desar rolla su habla, llega incluso a imitar las
caracter ísticas articulatorias de sus padres.

Asimismo. por la falt a de estimulación de lenguaje que le den sus padres en su
amb iente familiar el niño pierde su seguridad y se vuelve inhibido

Cuando exis te en cierta manera la influenc ia del medio familiar (padres. hermanos,
et c.) sobre la forma de cómo le enseñ an a hablar por ejemplo al

a ) Enseñarle palabra s dificiles antes de las sencillas
b) O cuando no le ayudan al niño a identificar los distintos sonidos del habla que

debe a prender a usar
e) A veces no lé enseñan un vocabul ario funcional adecuado a la capacidad de

discr iminac ión y necesidades de su hijo
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d) Lo abruman co n expresiones co mplejas .
e) No se esfuerzan por hacer entender al pequ eño de que las palabras se CO mpOIlCI1

de una suce sión de sonid os
f) Le corrigen sus er rores espo rád icamente sin señalarle las faltas

Estos métodos de enseñ anza en lugar de hacer ava nzar al pequeño hacen que
retroceda en su evo lución de lenguaje

La co nducta de los padres y de ot ros adultos puede . involu ntaria pero fácil mente.
co ntribuir a un desarrollo inadecuado del habla y a la persi stencia de anormalidades
lingüí sticas.

Los errores que por lo regular los pad res comete n son:

- Siempre se adelantan a interpretar lo que su hijo tra ta de decir y no lo dejan qu e se
exprese.

No lo enseñan a utilizar correctamente los lexemas .
Cuando critican al niño resulta peligroso .

- A veces los padres les hablan en diminutivo y esto no es conveniente .
Hay padres de familia que no saben escuchar a sus hijos por hacer otras cosas.
Por 10 regular los niños hacen muchas preguntas y los adultos en ocasi ones no dejan para
luego sus problemas o el trabajo y no les con tes ta n.

El éx ito del tratamiento depende en gran parte. hasta qué punto los padres quie ran
co labo rar co n sus hijos que manifiestan pro blemas de dislalia o prob lemas de articulación
Los padres desempeñan un papel preponderante para est imular el desarrollo de l lengu aje de
su hijo. sin esta ayuda no pued e integrarse adec uadamente la palabra y se tropieza con
graves perturbaciones en el desenvolvimiento normal del lenguaje . El niño necesita de un
interlocuto r que lo escuche y que hable con él. En el siguiente capit ulo se plant ea 1;1

pro puesta de un curso- taller dirigido a los padres de familia de qué hacer cuando tienen él un
niño o a una niña que presenta pro blemas de dislalia funcional
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CAPÍTULO V
PROPUESTA PEDAGÓGICA

V.l. "CURSO- TALLER DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA: CÓMO MOTIVAR
A HABLAR A LOS NIÑOS DE CINCO A SIETE AÑOS DE EDAD CON
PROBLEMAS DE DISLALIA FUNCIONAL".

PROPÓSITO:
Proporcionar a los padres de familia los elementos teórico prácticos

sobre las habilidades básicas de lenguaje a desarrollar en los niños de 5 a 7 años de edad.

METODOLOGÍA:

El presente curso- taller se desarrollará a través de elementos te óricos y prácticos
para su posterior vinculación con la vida familiar.

Cada una de las sesiones se organizará con una hoja introductoria con el tema, su
obje tivo, las actividades a desarrollar, la metodología y la lista de materiales además con su
carta descriptiva correspondiente.

La sesión 1 se da a conocer el programa del curso-taller y la sesión lOes el cierre, de
la sesión 2 a la sesión 9 son los temas a desarrollar en el curso- taller.

TIEMPO:

El curso- taller se llevará a cabo en 10 sesiones, cada sesión de una hora y media,
siendo un total de 15 horas.

Se recomienda sesiones semanales durante dos meses.

POBLACIÓN:

Padres de familia que tengan niños con problemas de dislalia funcional.
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Número de participantes. Este curso-taller está diseñado para trabajar con grupos de 20
padres de familia como mínimo y un máximo de 30.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA SU APLICACIÓN.

La realización del presente curso-taller se requieren las siguientes condiciones :
• Un salón amplio .
• Sillas (de 30 a 35)
• Un pizarrón blanco.
• Televisión, video y grabadora con sus respectivas conexiones eléctricas.
• Un retroproyector de acetatos.
• Cuatro mesas.
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No.de sesión

TEMAS A ABORDAR

Tema

Presentación del curso- taller.

2 Introducción al lenguaje

3 La familia.

4 ¿Cómo es mihijo? Desarrollo intelectual y social del niño.

S Mis primera palabras, de Oa S años de edad.

6 Lo que mi hijo escucha aprende, de S a 7 años de edad.

7 Las dificultades a las que se enfrenta mi hijo.

8 ¿Cómo apoyarlo en su habla?

9 Comunicación: hablar y escuchar.

10 Cierre del curso-taller.

78



SESIÓN 1: PRESENTACIÓN.

OBJETIVO: Los padres de familia se integrarán como grupo y conocerán el programa del
curso-taller.

ACTIVIDADES:

1.1. Bienvenida.
1.2. Presentación del instructor y de los padres de familia .
1.3. Presentación del programa.
lA. Integración del grupo.
1.5. Conclusiones y cierre de la sesión.

METODOLOGÍA:

• El instructor dará la bienvenida y su presentac ión de manera expositiva.
• A través de la técnica grupal "el saludo" los padres de familia se presentarán. Y con la

técnica "expectativas y contrato" darán a conocer sus expectativas que tienen acerca
del curso- taller.

• De manera demostrativa el instructor presentará el programa.
• Los padres de familia con la dinámica "entrelazándonos" se integrarán al grupo.
• Se darán las conclusiones del contenido y de la sesión.

MATERIAL:

• Grabadora.
• Música suave.
• Hojas de rotafolio .
• Plumones.
• Diurex.

Retroproyector.

ESTA TESIS NO S.All
OE lA BIBIJOTECA
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SESION 1: PRESENTACION. ENCUADRE
OBJETIVO: LOS PADRES DE FAMILIAESTABLECERÁN LA INTEGRACIÓN DEL GRUPO; Así MISMO CONOCERÁN EL PROGRAMA DEL
CURSO- TALLER.

OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO
Bienveniday presentación del Dar la bienvenida y realizar De manera expositiva se realizará la bienvenida y se 5 minutos.
instructor. la presentación del instructor. Ipresentará el instructor.
Presentaciónde los padres de Los padres de familia se - Con la técnica grupal "saludo" donde dan vueltas a Grabadora. 20 minutos.
familia. presentarány se establecerán las sillas al ritmo de la música, al alto, se quedan Música.

las condiciones de trabajo que frente a un compañero y se hacen preguntas: ¿cómo te
se llevarán a lo largo del llamas?, etc.
curso-taller. - Con la técnica "expectativay contrato" se forman

equipos en donde escriben sus expectativasque tienen Hojas de rotafolio. 25 minutos.
acerca del curso y las muestrana los demás. Plumones.

Masquin,
Presentacióndel programa El instructorpresentará el El instructor demostrará y expondráel contenido del Retroproyector. 10 minutos.

contenido del programa. programa. Acetatos.
Aclarará dudas.

Integracióndel grupo. Los padres de familia Se invita al grupo a ponerse de pie y a comenzar a - Grabadora. 20 minutos.
tomarán conciencia de la caminar por la sala; se va guiandoal grupo para que - Música suave.
importanciade cada miembro vaya caminando de diferentes formas: rápido, en
del grupo y de la fuerza cámara lenta, de espaldas, de pie, como robots, etc.
grupal que se genera al Luego se forma un circulo grande con todo el grupo se
interaccionar con los demás. toman de las manos formandouna gran cadena y sin

soltarse de las manos se van entrelazando unos con
otros hasta que se forma un gran nudo, que lentamente
se Irádesenredando sin soltarse de las mMOS.

Conclusionesy cierre de la Realizar las conclusionesdel En forma grupal se realizarán las conclusiones 10 minutos.
sesión. contenido de la sesión y el agradeciendo al grupo su asistenciay participación.

cierre de la misma.



SESIÓN 2. TEMA: INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE.

OBJETIVO: Los padres de familia reconocerán la importancia de la función que tiene el
lenguaje dentro del ámbito social y sobre todo familiar.

CONTENIDOS:

2.1. Evolución lingüística y evolución fisiológica.
2.2 . Diferencia entre lenguaje, habla y lengua.
2.3 . Componentes estructurales del lenguaje .
2.4 . Conclusiones y cierre de la sesión.

METODOLOGÍA:

- Con la técnica del "sociodrama" se formarán equipos en donde primero. se discutir á la
forma como vivían y se comunicaban los hombres primitivos para luego representarlo.
Posteriormente el instructor daráa conocer el aparato fonoarticulador del hombre actual.
- Con la técnica del "debate", se formarán tres equipos; un equipo definirá lo que es
lenguaje, otro equipo definirá lo que es habla y el tercer equipo definirá lengua .
- El instructor de manera expositiva dará a conocer los componentes estructurales del
lenguaje.
- En forma grupal se elaborarán las conclusiones, y se aclararán dudas .

MATERIAL:

- Retroproyector de acetatos.
- Acetatos.
- Hojas de rotafolio.
- Plumones.
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SESION 2. TE MA: INTRODUCCION AL LENGUAJE.
OBJETIVO: LOS PADRES DE FAMILIA RECONOCERÁN LA IMPORTANCIA DE LA FUNCiÓN QUE TIEN E EL LENGUAJ E DENTRO DEL Ár-:1BITO
SOCIAL y SOBRE TODO FAMILIAR .
CONTENIDO OBJETIVOS ACTIVID ADES MATERIALES TIEMPO
Evolución lingüística y Los padres de familia conocerán la Se formarán equipos en donde comentarán la 15 minutos..
fisiológica. forma de cómo se comunicaban los forma de como vivían y se comunicaban los

hombres primitivos, para dar lugar hombres primitivos.
al desarrollo del aparato Realizarán un sociodrama para representar la 20 minutos.
fonoarticulador. forma de cómo vivlan y cómo se comunicaban

los hombres primitivos. - El retroproyector de
El instructor dará a conocer el aparato acetatos . 5 mino
fonoart iculador del hombre actual. - Acetatos .

Diferencia entre lenguaje, Los padres de familia establecerán Con la técnica del "debate", se formarán tres - Hojas de rotafolio. 25 minutos.
habla y lengua. la diferencia entre lenguaje, habla equipos; un equipo definirá lo que es lenguaje, - Plumones .

y lengua . otro equipo definirá lo que es habla y el tercer
equinodefinirá lenzua,

Componentes estructurales Los padres de familia conocerán El instructor de manera expositiva dará a conocer - .. Retroproyector de 20
del lenguaje. los componentes estructurales del los componentes estructurales del lenguaje. acetatos.

lenzuaie, - Acetatos .
Conclusiones 'Y cierre de la Realizar las conclusiones del En forma grupal se elaborarán las conclusiones, 5 minutos.
sesión. contenido de la sesión 'Y el cierne 'Y se aclararán dudas.

de la misma .



SESIÓN 3. TEMA: LA FAMILIA.

OBJETIVO: Los padres de familia conceptualizarán el término familia y rescatarán la
función que ejercen como educadores del lenguaje.

CONTENIDOS:
3.1. Concepto de familia.
3.2. Funciones de la familia.
3.3. Los padres como agentes educativos del lenguaje.

METODOLOGÍA:

• Contestarán una serie de preguntas acerca de la familia en equipo.
• El instructor dará a conocer de manera expositiva las principales funciones que ejerce

la familia dentro de la sociedad. Los padres de familia realizarán recortes de una revista
para hacer un "collage" para representar las funciones con las que se identifican de
forma individual.

- El instructor dará una introducción al tema de "la influencia del medio familiar en el
desarrollo verbal del niño".
Con la técnica "torbell ino de ideas", los padres de familia manifestarán sus experiencias en
cuanto a la educación del lenguaje en sus hijos
- En forma grupal se elaborarán las conclusiones, y se aclararán dudas.

MATERIAL:

• Hojas de rotafolio.
- Plumones .
- Proyector de acetatos.
- Acetatos.

Cartulinas (cuartos)
- Revistas .
- Tijeras, resisto!.
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SESION 3. TEMA: LA FAMILIA.
OBJETIVO: LOS PADRES DE FAMILIA CONCEPTUALIZARÁN EL TÉRMINO FAMILIA Y RESCATARÁN LA FUNCIÓN QUE EJERCEN COMO
EDUCADORES DELLENGUAJE.

CONTENIDO OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO
Concepto de familia Los padres de familia defmirán el Se formarán equiposy escogerán un sobrede - Hojas de rotafolio. 20 minutos.

concepto de familia. cinco, en los cualeshay preguntas como:¿quées - Plumones.
una familia?, ¿cómoes una familia?, ¿quiénes
integranuna familia?, ¿qué esperode una
familia? y ¿cómo nos sentimos de pertenecera
una familia? Cada equipo la contestará
mostrándola a todo el resto del zruoo.

Funciones de la familia. Los padresde familia identificarán El instructordará a conocerde maneraexpositiva - Proyectorde acetatos. 10minutos.
las funciones que ejercen haciasus las principales funciones que ejerce la familia - Acetatos.
hijos. dentro de la sociedad.

Realizarán recortesde una revistapara hacer un - Cartulinas(cuartos) 30 minutos.
"collage" para representar las funciones con las - Revistas.

Iaue se identifican de formaindividual. • Tiieras resisto!.
Los padrescomoagentes Los padresde familia expresarán El instructordará una introducción al tema de "la • Proyectorde acetatos. 5 minutos.
educativos del lenguaje. las experiencias en la educación influenciadel medio familiar en el desarrollo - Acetatos.

del lenguaje con sus hijos. verbal del niño".
Con la técnica"torbellinode ideas", los padres - Hojas de rotafolio. 20 minutos.
de familiamanifestarán sus experiencias en - Plumones.
cuantoa la educación del lenguaje en sus hijos;
para ello, existeun secretario que anota las
experiencias más valiosas, para realizar

Inosteriormente las conclusiones v/o sugerencias.
Conclusiones y cierrede la Realizarlas conclusiones del En formagrupalse elaboraránlas conclusiones, 5 minutos.
sesión. contenido de la sesióny el cierne y se aclararándudas.

de la misma.



SESIÓN 4. TEMA:
¿CÓMO ES MI HIJO? DESARROLLO INTELECTUAL

Y SOCIAL DEL NIÑO.

OBJETIVO: Los padres de familia conocerán las características intelectuales y sociales de
los niños de 5 a 7 años de edad.

CONTENIDOS:

4.1. Dbsarrollo intelectual del niño de preescolar .
4.2. Desarrollo intelectual del niño de 7 años de edad. (infancia intermedia).
4.3. Desarrollo social del niño de preescolar.
4.4. Desarrollo social del niño de 7 años de edad. (infancia intermedia).
4.5. Conclusiones y cierre de la sesión.

METODOLOGÍA:

- El instructor de manera expositiva dará a conocer el desarrollo intelectual del niño
preescolar.
A través de la técnica "collage" los padres de familia representarán las cualidades y
capacidades del niño preescolar.
- El instructor daráa conocer el desarrollo intelectual del niño de 6 a 7 años; los padres de
familia formarán equipos para hacer una tabla donde nombren las cualidades y capacidades
del niño.
- El instructor de manera expositiva dará a conocer el desarrollo social del niño preescolar.
Colocarán unas tarjetas según correspondan al desarrollo social o físico del niño.
- Una vez que el instructor dio a conocer el desarrollo social del niño de 6 a 7 años de
edad; armarán un rompecabezas con los términos: autoconcepto, autoconciencia, sentido
del deber, comportamiento, responsabilidad y autoestima
- En forma grupal se elaborarán las conclusiones, y se aclararán dudas.

MATERIAL:
- Proyector de acetatos.
- Acetatos.
- Hojas de rotafolio .
- Revistas.
- Tijeras y resisto!.
- Plumones.
- Tarjetas,
- Cartulina.
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SESION 4. TEMA: ¿ COMO ES MI HIJO? DESARROLLO INTELECTUAL Y SOCIAL DEL NINO .
OBJETIVO : LOS PADRES DE FAMILIA CONOCERÁN LAS CARACTERÍS TICAS INTELECTUALES Y SOCIALES DE LOS NIÑOS DE 5 A 7 AÑOS
DE EDAD.
CONTENIDO OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO
Desarrollo intelectual del niño Los padres de familia El instructor de manera expos itiva dará a conocer - Proyector de acetatos. 10 minutos.
de preescolar descr ibirán las cualidades y el desarrollo intelectual del niño preescolar. - Acetatos.

capacidades intelectuales del A través de la técnica "collage" los padres de - Hojas de rotafolio.
niño preescolar . familia representarán las cualidades y - Revistas . 15 minutos,

capacidades del niño preescolar. • Tijeras v resisto!.
Desarrollo intelectual del niño Los padres de familia A partir de la exposic ión del instructor del • Proyector de acetatos. 10 minutos
de 7 años de edad. (infancia nombrarán las cualidades y desarrollo intelectual del niño de 6 a 7 años; los - Acetatos .
intermedia) . capacidades intelectuales del padres de familia al reunirse en equipo realizarán - Hojas de rotafolio. 15 minutos.

niño de 6 a 7 años de edad. una tabla donde nombren las cualidades y - Plumone s.
capacidades del niño: pensamiento, lenguaje y
aprendizaje . Cada equipo expondrá su tabla.

Desarrollo social del niño de Los padres de familia El instructor de manera expositiva dará a conocer - Proyector de acetatos. 10 minutos.
preescolar. explicarán el desarrollo social el desarrollo social del niflo preesco lar. - Acetatos.

del niño preescolar . Se realizarán unas tarjetas con algunas - Tarjetas.
caracterlsticas del desarrollo social del niflo y - Hojas de rotafolio . 10 minutos.

.- otras con el desarrollo fisico del niflo. Se - Plumones.
dibujará un niflo y se irán colocando las tarjetas
según correspondan al entorno del niflo o a su
desarrollo fisico, explicándose el por qué de las
tarjetas colocadas en su IURar.

Desarrollo social del niño de 7 Los padres de familia Una vez que el instructor dio a conocer el • Proyector de acetatos. 15 minutos.
años de edad . (infancia explicarán el desarrollo social desarrollo social del niflo de 6 a 7 años de edad; - Acetatos.
intermedia). del niño de 6 a 7 aflos de edad. se coloca debajo del asiento de los participantes - Cartulina.

un concepto que será parte del rompecabezas que
se armará enfrente de todos, los conceptos son:
autoconcepto, autoconciencia, sentido del deber,
comportamiento, responsabilidad y autoest ima.
Cada participante que coloca la pieza explicar á
un elernplo del concepto .

Conclusiones y cierre de la Realizar las conclusiones del En forma grupal se elaborarán las conclusiones, 5 minutos
sesión. contenido de la sesión y el y se aclararán dudas .

- --- cierrre dc la misma.



SESIÓN 5. TEMA: MIS PRIMERAS PALABRAS.
DE OA 5 AÑOS DE EDAD.

OBJETIVO: Los padres de familia identificarán las etapas del desarrollo lingüístico en los
niños de Oa 5 años de edad.

CONTENIDOS:

5. J. Periodo prelingüístico.
5.2. Periodo lingüístico.
5.3. Etapa de la Holofrase.
5.4. Etapa de la palabra Yuxtapuesta.

METODOLOGÍA:

- El instructor dará a conocer a través de un video las características del período
prelingüístico.
Los padres de familia por medio de la técnica del sociodrama representarán cómo el niño
manifiesta las emisiones verbales.
- El instructor dará a conocer a través de un video las características del periodo lingüístico .
Los padres de familia elaborarán un cuadro en donde mencionen las emisiones que
observan en sus hijos.
- El instructor de manera expositiva dará a conocer los elementos que conforman la etapa de
la holofrase .
- El instructor de manera expositiva dará a conocer los elementos que conforman la etapa de
la palabra yuxtapuesta.
Los padres de familia realizarán un cuadro comparativo entre la etapa de la holofrase y la
etapa de la palabra yuxtapuesta.
- En forma grupal se elaborarán las conclusiones, y se aclararán dudas.

MATERIAL:
- Televisión.
- Video.
- Hojas de rotafolio.
- Plumones .
- Diurex.
- Proyector de acetatos.
- Acetatos .
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SESION 5. TEMA: MIS PRIMERASPALABRAS, DE OA 5 ANOS DE EDAD.
OBJETIVO: LOS PADRESDE FAMILIAIDENTIFICARÁN LAS ETAPASDEL DESARROLLOLINGüíSTICO EN LOS NIÑOS DE OA 5 AÑOS DE
EDAD.
CONTENIDO OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO
Periodo Prelingüístico. Los padres de familiadescribirán las El instructordará a conocer a través de un - Televisión. 10 minutos.

emisiones verbales de los niflosde O video las caracterfsticas del periodo - Video.
a l 2 meses de edad. prelingUlstico.

Los padres de familiapor medio de la técnica 20 minutos.
del sociodramarepresentaráncómo el niño
manifiestalas emisiones verbales. Se
formaráncuatro equipos; el primero de la
edad de Oa 3 meses, el segundo de 3 a 6
meses, el tercero de 6 a 9 meses y el cuarto
de 9 a 12 meses.

Los padres de familia identificarán El instructordará a conocer a través de un - Televisión. 10 minutos.
Periodo Lingüístico. las emisiones verbalesque producen video las caracterfsticas del periodo • Video.

sus hijos de l a 5 años de edad. lingüístico.
Los padres de familiaelaborarán un cuadro • Hojas de rotafolio. 20 minutos.
en donde mencionenlas emisionesque - Plumones.
observan en sus hijos y las explicarán al resto • Diurex.
del zruno.

Los padres de familiadefinirán las El instructorde manera expositiva dará a • Proyector de acetatos. 5 minutos.
Etapa de la holofrase. caracterlsticas de la etapa de la conocer los elementosque conforman la - Acetatos.

holofrase. etapa de la holofrase.

Los padres de familiadefinirán las El instructorde manera expositiva dará a · Proyector de acetatos. 5 minutos.
Etapa de la palabra característicasde la etapa de la conocer los elementosque conforman la - Acetatos.
Yuxtapuesta. palabra yuxtapuesta. etapa de la palabra yuxtapuesta.

Los padres de familia realizarán un cuadro - Hojas de rotafolio. 15 minutos.
comparativo entre la etapa de la holofrasey • Plumones.
la etapa de la palabra'yuxtapuesta en eouínos. - Diurex.

Conclusiones y cierre de Realizar las conclusiones del En formagrupal se elaborarán las 5 minutos.
la sesión, contenido de la sesión y el cierne de conclusiones,y se aclararán dudas.

la misma.



SESIÓN 6. TEMA :LO QUE MI HIJO ESCUCHA APRENDE.
DE 5 A 7 AÑos DE EDAD.

OBJETIVO: Los padres de familia ubicarán las etapas del desarrollo lingüístico en que se
encuentran sus hijos de 5 a 7 años de edad.

CONTENIDOS:

6.1. Segundo nivel lingüístico.
6.2. La influencia del medio familiar en el desarrollo del lenguaje.
6.3. Conclusiones. .

METODOLOGÍA:

• El instructor dará a conocer las características de la etapa del segundo nivel lingüístico
de forma expositiva, Se realizará una técnica de "lluvia de ideas".

• Los padres de familia organizados en equipo realizarán la lectura del subtema
"Influencia del medio familiar en el desarrollo verbal del niño" del capítulo IV del
presente trabajo; también realizarán un sociodrama,

• En forma grupal se elaborarán las conclusiones, y se aclararán dudas.

MATERIAL:
• Retroproyector de acetatos.
• Acetatos .
• Hojas de rotafolio.
• Plumones .
• Fotocopias .
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-sESiON6. TEMA: LO QlJEMI HIJO ESCUCHA 'Xi'''RENDE, DE 5 A 7 AÑOS DE EDAD. - -
OBJETIVO: LOS PADRES DE FAMILIA UBICARÁN LAS ETAPAS DEL DESARROLLO LINGüíSTICO EN QUE SE ENCUENTRAN SUS HIJOS DE 5
A 7 AÑOS DE EDAD.

~

CONTENIDO
Segundo Nivel Lingüístico

La influencia del medio
familiar en el desarrollo del
lenguaje

Conclusiones y cierre de la
sesión.

OBJETIVOS
Los padres de familia identificarán
la etapa de desarrollo lingüístico en
que se encuentra su hijo.

Los padres de familia reconocerán
la participación que tienen como
formadores en el desarrollo del
lenguaje en sus hijos.

Realizar las conclusiones del
contenido de la sesión y el cierne
de la misma.

ACTIVIDADES
El instructor dará a conocer las
características dela etapa del segundo
nivel lingüístico de forma expositiva .
Con la técnica de "lluvia de ideas" ; cada
padre da familia expondrá al grupo tres
características que ha observado en sus
hijos en el desarrollo lingüístico.
Los padres de familia organizados en
equipo realizarán la lectura del subtema
"Influencia del medio familiar en el
desarrollo verbal del niño" del capitulo
IV. e identificarán los aspectos que
influyen en el desarrollo del lenguaje en
los nillos.
Los padres de familia realizarán un
sociodrama en donde ejemplifiquen
algunos aspectos de cómo la familia
influye en el desarrollo del lenguaje en los
nlllos. '
En forma grupal se elaborarán las
conclus iones, y se aclararán dudas.

MATERIAL
- Retroproyector de
acetatos .
- Acetatos .
- Hojas de rotafolio .
- Plumone s.

Fotocopias del
material de lectura .

Hojas de rotafolio .
Plumones.

TIEMPO
10 minutos.

20 minutos..

30 minutos.

25 minutos.

5 minutos.



SESIÓN 7. TEMA: LAS DIFICULTADES A LAS QUE SE ENFRENTA MI HIJO.

OBJETIVO: Los padres de familia identificarán los tipos de errores en el lenguaje que
manifiestan sus hijos de 5 a 7 años de edad.

CONTENIDOS:

7.1. ¿Qué es la dislalia?
7.2. Tipos de dislalia. .
7.3. La influencia de la familia en la aparición de la dislalia en los niños

METODOLOGÍA:

• Los padres de familia armarán un rompecabezas de la definición de dislalia.
Los padres de familia realizarán una mesa redonda .También realizarán un cuadro

comparativo para clasificar los tipos de dislalia.
El instructor de manera expositiva dará a conocer algunos factores que influyen en la

aparición de dislalias en los niños. Cada padre o madre de familia escribirá una carta
anónima
- En forma grupal se elaborarán las conclusiones, y se aclararán dudas.

.". . 'MATERIAL:

• Piezas de rompecabezas.
• Hojas de rotafolio.
• Plumones.
• Retroproyector de Acetatos.
• Acetatos.
• Hojas blancas.
• Lápices.
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SESION 7. TEMA: LAS DIFICULTAD ES A LAS QU E SE ENFRENTA MI HIJO.
OBJETIV O: LOS PADRES DE FAMILIA IDENTIFIC ARÁN LOS TIPOS DE ERRORES EN EL LENGUAJ E QUE MANIFIESTAN SUS HIJOS DE 5 A 7
AÑOS DE EDAD.
CONTENIDO OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO
¿Qué es la dislalia? Los padres de familia definirán la Los padres de familia armarán un • Piezas del 10 minutos.

dislalia. rompecabezas de la definiciónde dislalia . rompecabezas.
Tipos de dislalia Los padres de familia identificarán Los padres de familia realizarán una mesa · Copias . 30 minutos .

los tipos de dislalia de acuerd o al redonda donde expondrán los tipos de · Hojas de rotafolio
capitulo n. dislalia tomando como base el capitulo 11. · Plumones.

También realizarán un cuadro comparativo 20 minutos.
para clasificar los tloos de dislalia.

La Influencia de la familia en Los padres de familia distingui rán El instructor de manera expositiva dará a · Retroproyector de 20 minutos.
la aparición de la dislalia en los momentos en que el medio conocer algunos factores que influyen en la acetatos.
los niños. familiar influye en la apar ición de la aparición de dislalias en los niños, - Acetatos .

dislalia en los niños . Cada padre o madre de familia escribirá una • Hojas tamaflo carta. 15 minutos.
carta anónima en donde expondrá uno o dos - Lápices .
momentos en donde se haya dado cuenta de
cometer errores durante la educac ión en el

~ .._- - desarrollo del lenzuaie de su hijo .
Conclus iones y cierre de la Realizar las conclusiones del En forma grupal se elaborarán las 5 minutos.
sesión. contenido de la sesión y el cierne de conclusiones, y se aclararán dudas. -- '.

lamisma.
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SESIÓN 8. TEMA: ¿CÓMO APOYARLO EN SU HABLA?

OBJETIVO: Los padres de familia ubicarán algunas técnicas y estrategias para corregir y/o
rehabilitar el lenguaje de sus hijos de 5 a 7 años de edad.

CONTENIDOS:

8.1. Utilización de técnicas fundamentadas en principios pedagógicos.
8.2. Relación positiva entre el reeducador y el niño.
8.3. Tratamiento indirecto.
8.4 . Tratamiento directo .
8.5 . Conclusiones.

METODOLOGÍA:

- Los padres de familia en equipos realizarán una lectura (Ver anexo 1) e identificarán los
aspectos más importantes en el uso de técnicas para trabajar con los niños exponiéndolas al
grupo .
- El instructor de manera breve expondrá la forma de cómo debe relacionarse el reeducador
y el niño
- El instructor de manera conjunta con los padres de familia realizará los ejercicios
propuestos en el apartado de tratamiento indirecto .
- El instructor de manera conjunta con los padres de familia realizará algunos ejercicios
propuestos en el apartado de tratamiento directo.
- En forma grupal se elaborarán las conclusiones, y se aclararán dudas .

MATERIAL:

• Fotocopias.
• Hojas de rotafolio.
• Plumones.
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SESION 8. TEMA: ¿COMO APOYARLO EN SU ~ABLA?

OBJETIVO: LOS PADRES DE FAMILIA UBICARAN ALGUNAS TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA CORREGIR Y/O REHABILITAR EL LENGUAJE
DE SUS HIJOS DE 5 A 7 AÑOS DE EDAD.
CONTENIDO OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO
Utilización de técnicas Los padres de familia explicarán los Los padres de familia en equipos realizarán - Fotocopias . 20 minutos.
fundamentadas en aspectos importantes del uso de la lectura (Ver anexo 1) e identificarán los - Hojas de rotafolio.
principios pedagógicos. técnicas en los niños. aspectos más importantes en el uso de - Plumones.

técnicas para trabajar con los niños
exponiéndolas al grupo .

Relación positiva entre el Los padres de familia analizarán la El instructor de manera breve expondrá la - Hojas de rotafolio. 5 minutos .
reeducador y el niño, relación que debe existir entre el forma de cómo debe relacionarse el . Plumones .

reeducador y el niño, reeducador v el niño. (ver anexo 2)
Tratamiento indirecto Los padres de familia definirán las El instructor de manera conjunta con los 30 minutos.

actividades que se llevan a cabo en el padres de familia realizará los ejercicios
tratamiento Indirecto para preparar y propuestos en el apartado de tratamiento
facilitar la articulación del lenguaje en indirecto (ver anexo 3)
los niñosde 5 a 7 años de edad .

Tratamiento directo Los padres de familia seleccionarán El instructor de manera conjunta con los 30 minutos
los ejercicios del tratamiento directo padres de familia realizará algunos
para ensenar al niño una ejercicios propuestos en el apartado de
pronunciación correcta y lograr la tratamiento directo (ver anexo 4)
integración de la misma en el lenguaje
espontáneo .

Conclusiones y cierre de la Realizar las conclusiones del En forma grupal se elaborarán las 5 minutos.
sesión contenido de la sesión y el cierrre de la conclusiones, y se aclararán dudas.

misma.



SESIÓN 9: TEMA: COMUNICACIÓN: HABLAR Y ESCUCHAR.

OBJETIVO: Los padres de familia reconocerán la importancia que tiene darle un "uso al
lenguaje" a través de la comunicación para rehabilitar y/o desarrollar el habla en los niños.

CONTENIDOS:

9.1. Emisor y receptor.
9.2. Aprender a hablar y a escuchar.
9.3. La pragmática.

METODOLOGÍA:

- Con la técnica de "lluvia de ideas" los padres de familia definirán los términos de emisor
y receptor.
Se realizará la dinámica sobre comunicación.
- Los padres de familia realizarán una lectura y en equipos expondrán los ejemplos en
donde se manifiesta el saber hablar y aprender a escuchar.
- El instructor de manera expositiva dará a conocer el término "pragmática", las
condiciones para que se lleve a cabo un acto de habla y la taxonomía del análisis
pragmático de los actos verbales.
Los padres de familia en equipo identificarán los elementos de la taxonomía del análisis
pragmático de los actos verbales en un programa de televisión, un noticiero, un capítul o de
una telenovela, un comercial , etc.
- En forma grupal se elaborarán las conclusiones, y se aclararán dudas.

MATERIAL:

• Hojas de rotafolio.
• Plumones.
• Proyector de acetatos.
• Acetatos.
• Televisión.
• Videocasset.
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SESION 9. TEMA: COMUNICACTON: HABLAR y ESC.UCHAR. -
OBJETIVO: LOS PADRES DE FAMILIA RECONOCERAN LA IMPORTANCIA QUETIENE DARLE UN "USO AL LENGUAJ E" A TRAVÉSDE LA
COMUNICACiÓN.
CONTENIDO OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO
Emisor y Receptor. Los padresde familia definirán los Con la técnica de "lluvia de ideas" los - Hojas de rotafolio. 10minutos.

términosde emisor y receptor. padres de familia definiránlos términosde - Plumones.
emisory receptor.
Técnica: colocar las sillas respaldo contra 10minutos.
respaldo, con unaseparaciónde cinco cm.y
tomar asiento. Hablar;y tendrán
dificultadespara oír. Agregarotra
dimensiónal ejercicio:separar las sillas
cinco metros, permaneciendo de espaldas.
Observaránlos drásticoscambiosen su
comunicación.

Aprenderhablary Los padresde familiadistinguiránentre Los padres de familiarealizarán una lectura - Hojas de rotafolio. 30 minutos.
escuchar. lo que es saber hablar y lo que es saber (ver anexo 5) y por equiposexpondrán los - Plumones.

escuchar. ejemplos en dondese manifiestael saber
hablar y aprender a escuchar.

La Pragmática. Los padresde familia analizarán el uso El instructor de maneraexpositivadará a - Proyector de acetatos. 10minutos.
del lenguaje dentro de un contexto. conocer el término"pragmática" asl como - Acetatos.

las condiciones para que se lleve a cabo un
acto de habla y la taxonomladel análisis
pragmático de los actos verbales (ver
capltulo1) .
Los padres de familiaen equipo - Televisión. 25 minutos.
identificarán los elementosde la taxonomla - Videocasset.
del análisispragmático de los actos
verbales en un programade televisión, un
noticiero, un capítulo de una telenovela,un
comercial; etc.

Conclusionesy cierre de la Realizar las conclusiones del contenido En forma grupal se elaborarán las 5 minutos.
sesión de la sesióny el cierne de la misma. conclusiones, y se aclararándudas.



SESIÓN 10: CIERRE DEL CURSO- TALLER.

OBJETIVO: Se realizará una breve reseña de lo visto durante el curso- taller; así como la
evaluación tanto del curso como del instructor.

ACTIVIDADES:

10.1. Temática general del curso.
10.2. Evaluación del curso- taller y del instructor.
10.3. Cierre y convivio.

METODOLOGÍA:

• Se realizará la técnica "foro" que consiste en analizar lo que se vio durante el curso
taller.

• Aplicación de cuestionarios.
Se agradecerá la asistencia y participación de los padres al curso- taller. Se les invitará a

participar al convivio .

MATERIALES:

• Hojas de rotafolio.
• Plumones.
• Hojas blancas.
• Lápices.
• Cuestionarios impresos.
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SESION 10: CIERRE DEL CURSO- TALL ER.
OBJETIVO: SE REALIZARÁ UNA BREVE RESEÑA DE LO VISTO DURANTE EL CURSO- TALLER; ASÍ COMO LA EVALUACIÓN TANTO DEL
CURSO COMO DEL INSTRUCTOR .
CONTENIDO OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO
Temática general del curso. Se retroalimentará los contenido s Se realizará la técnica "foro", que consiste en . Hojas de rotafoli o. 30 minutos.

abordad os a lo largo del curso- taller establecer un moderador y un secretario; éste - Plumones .
último irá anotando las reflexiones de los - Hojas blancas.
part icipantes sobre los contenidos vistos - Lápices .
durante el curso- taller.

Evaluación del curso y del Los padres de familia evaluarán el Aplicación de cuestionarios (ver anexo 6) - Cuestionarios 20 minutos.
instructor . curso y al instructor a través de impresos.

cuestionarios .

Cierre y convivio . Se realizarán las conclusione s del Se agradecerá la asistencia y participación de 40 minutos.
curso- taller y el cierre del mismo. los padres al curso- taller.

Se les invitará a participar al convivio.



CONCLUSIONES

Me surgió la necesidad de investigar este tema porque al trabajar con pequeños de
educación preescolar encontraba que los niños a la edad de 5, 6 Yhasta 7 años de edad no
pronunciaban correctamente algunos fonemas y esto impedía su socialización con su medio
exterior (escuela, amigos, familia, etc,). Ante esta problemática, concretamente se
encontraban dentro de la escuela con sus compañeros en constante competencia, cuando
hablaban eran objeto de burlas o eran marginados en los juegos generándose en ellos
sentimientos de rechazo hacia la escuela o presentándose alteraciones en la conducta o un
déficit escolar. A los niños que eran más tímidos les era más dificil relacionarse con sus
compañeros y aún más si presentaban problemas de dislalia

El programa pedagógico (curso- taller) propuesto lo hice pensando no sólo en los
niños que presentan los problemas de articulación; son los pequeños que a diario sufren las
burlas de sus compañeros, sufren por no poder articular correctamente los fonemas, no se
dan a entender y no los entienden; también propuse el programa pensando en los padres de
familia, pues son los que conviven más con sus hijos, están más tiempo con ellos, en pocas
palabras están a cargo de su educación. Entonces ¿por qué no hacer algo con los padres,
que sean ellos mismos los que trabajen con sus hijos para que estimulen ellenguaje?

La adquisición del lenguaje no se presenta de forma aislada, es producto de
relaciones sociopsicofisiológicas del niño en los diferentes aspectos de su comportamiento
en relación con su medio . Uno de los medios más importantes para su desarrollo del habla
es la familia, es el lugar donde el niño va adquiriendo la necesidad de comunicarse. Desde
los primeros años de vida escucha a cada instante, a cada minuto palabras, frases de las que
poco a poco se va apropiando conforme pasa el tiempo . Se puede decir que en un principio
la imitación juega un papel importante en el desarrollo del lenguaje del niño, pues
aprenderá ciertas palabras y frases. Posteriormente es la estimulación por parte de los
padres la que permite que el niño aumente su estructura lingüística.

Se ha comprobado que los niños a quienes más se les habla tienen un léxico más
rico, influye que los padres hablen con sus hijos desde que están pequeños. Es probable que
los padres que amplían las frases de los niños o cuando hablan con sus hijos acerca de los
objetos que los·rodean logren un desarrollo lingüístico más rápido . Conforme aumenta este
desarrollo verbal más se regula la maduración de los órganos articulatorios fonatorios.

Me di cuenta durante la investigación que realmente aquí en México no existe
mucha información bibliográfica que bable acerca de los problemas de lenguaje en los
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niños y en particular la relación con la familia; casi no hay autores que nos hablen al
respecto.

Partí de una interrogante: ¿qué sucede ante ciertas conductas erróneas de los padres
que deterioran o frenan el desarrollo del habla de sus hijos? Existen ejemplos de conductas
erróneas de algunos padres que hacen que se deteriore el habla del pequeño: cuando los
padres no esperan a que su hijo termine su frase y le quitan la palabra de la boca,
impidiendo los intentos de expresión del niño. En otras ocasiones el adulto cuando trata de
conversar con el niño antes de que venza su temor a hablar para dar una respuesta
interviene la madre o el padre y contestan por él. Otra conducta se presenta cuando por
ejemplo los padres de familia están muy ocupados realizando sus actividades y el niño
pregunta porque quiere saber algo o quiere conversar con ellos y en lugar de contestarle en
el momento o de platicar con él, no lo escuchan. Estas actitudes frente al niño quitan la
oportunidad de entenderse con otras personas, y por lo tanto, de mejorar su expresión y
fluidez verbal.

Cuando no hay estimulación por parte de los padres hacia los hijos por ejemplo: al
no platicar con ellos porque no le dan el tiempo suficiente porque trabajan dejándolos con
los tíos , abuelos, etc., o porque no se detienen en la forma de cómo habla su hijo y no le
enseñan a usar las palabras correctamente o cuando no dejan expresar al niño y los padres
se adelantan a interpretar lo que quiso decir con sus propias palabras o en ocasiones los
padres critican la forma de hablar de los pequeños de una forma errónea que en lugar de
motivarlos les perjudica .

Ante éstas circunstancias, cuando no existe ninguna malformación congénita u
orgánica y los niños llegan a la edad de 5, 6 Y7 años y todavía se les dificulta pronunciar
algunos fonemas como: la Irl, Jk/,Id! Isl, JIIIch! y las sílabas de consonante doble como IpU,
Ifrl, Idrl, Itrl , Ibll entre otras, se está hablando que es un problema social, es decir que el
niño está presentando una dislalia de tipo funcional.

Por tal razón es de vital importancia que el niño haya superado su problema de
dicción en el transcurso de la educación preescolar y en el primer ciclo de educación
primaria (hasta los 7 años) pues a medida que avance en sus estudios de segundo a sexto se
le exigirá el dominio de su lenguaje oral y escrito , la resolución de operaciones y problemas
matemáticos, la utilización del método científico en las ciencias naturales y el conocimiento
de su entorno social e histórico, sin olvidar por supuesto la expresión artística fisica y
tecnológica.

Los padres de familia desempeñan un papel preponderante para estimular el
desarrollo del lenguaje de sus hijos; sin esta ayuda no puede integrarse adecuadamente la
palabra y se tropieza con graves perturbaciones en el desenvolvimiento normal del
lenguaje.
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Llegar a dominar una lengua, requiere de mucha ejercitación, por lo que el
ambiente familiar es el lugar apropiado para estimular y corregir el lenguaje del niño.

Considero que el programa (curso- taller) que propongo es útil porque brinda las
bases principales de la comunicación, los agentes que participan en la socialización del niño
y las técnicas y estrategias para motivar a desarrollar el lenguaje en los niños de una forma
dinámica; además que está dirigido a cualquier tipo de población abierta

El programa está organizado y sistematizado, de tal manera que lo puede aplicar o
utilizar principalmente un pedagogo o cualquier profesionista interesado en que los padres
de familia a través de actividades pedagógicas de comunicación y de estrategias para
corregir el habla, estimulen el lenguaje de sus hijos de entre cinco a siete años de edad.

Cabe señalar que pueden existir factores que influyan en los logros de los objetivos
planteados en la propuesta, factores que se encuentran fuera del alcance como son: el
desinterés y ausencia de entusiasmo para el cambio ya sea del padre, del hijo ó de ambos;
falta de continuidad y constancia durante el curso-taller; incluso influye .considerablemente
la prioridad que se dé en cuanto a las necesidades económicas, sociales y culturaIes de cada
familia.

Lo que me aportó esta investigación sobre los problemas de dislalia y la influencia
familiar para mi formación como pedagoga es, conocimiento de éstaproblemática que si
bien, es un campo enorme de investigación hay muy poca información al respecto. Por otra
parte me aporta mucha motivación de seguir indagando eri éste tema para plantearme en un
futuro cercano la posibilidad de retomarlo como tema de investigación para una maestría
Me queda el interés de seguir trabajando con niños con problemas de dislalia y poder
ofrecer alternativas poniendo en práctica mi propuesta pedagógica y seguir proponiendo
nuevos programas o talleres que sean impartidos directamente por pedagogos y pedagogas
para que trabajen con los niños al manifestar problemas de lenguaje. También me crea
conciencia de la importancia de las funciones que tienen los padres como educadores,
principalmente en el desarrollo del lenguaje y ¿por qué no ser ellos que a través de
actividades pedagógicas y estrategias de comunicación motiven el lenguaje en sus hijos al
manifestar problemas de dislalia? Por otra parte, éste tema abre otra faceta de la
pedagogía, que es la investigación, la propuesta de programas, cursos, talleres sobre ¿cómo
motivar el lenguaje de los niños que tienen problemas de articulación que no tienen ninguna
malformación congénita? o ¿la familia como una institución social puede ser el medio
donde el niño puede desarrollar el lenguaje a través de estrategias pedagógicas y
lingüísticas?

Con este tipo de investigaciones se abre una nueva perspectiva al pedagogo, que es
la de ser también un buen terapeuta de lenguaje, de hecho en la actualidad existen algunos
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pedagogos que son terapeutas de lenguaje porque se especializan en ésta área, como podría
mencionar a la Licenciada en Pedagogía y terapeuta de lenguaje a Pilar Pascual García,
entre otros. En particular me queda la motivación de especializarme en ésta área sobre la
Educación Especial, particularmente en los problemas de lenguaje.

El lenguaje porque es... la función intelectual superíor de los seres humanos,
constituye un elemento esencial para el pensamiento, sin él la comunicación sería
extremadamente limitada...
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UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS FUNDAMENTADAS
EN PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS.

Toda actividad que se vaya a proponer en la intervención logopédica tiene una
finalidad educativa y requiere unaparticipación activa por parte del niño. Éste nunca es un
sujeto pasivo sobre el que se va actuar, sino que será siempre el protagonista de las
acciones que se van a emprender.

En primer lugar y para lograr el interés y la participación del niño, es fundamental
partir de sus posibilidades. Así las actividades que se propongan en cada área o aspecto que
haya que trabajar, en el que se conocerán las limitaciones que tiene el niño, se comenzarán
con ejercicios simples adaptados a las capacidades que tiene en este campo, para que los
pueda superar, lo cual ya supondrá un estímulo para él. Estas actividades se irán graduando
de forma progresiva en la medida que van mejorando las posibilidades del niño, exigiendo
a la vez un esfuerzo por su parte para lograr esta mejoría

Al tratarse de niños y en especial si son pequeños, es conveniente que la
intervención logopédica para mejorar su lenguaje siga el mismo proceso que la aparición
normal y espontánea del mismo. El lenguaje aparece en el niño unido a la actividad lúdica y
del mismo modo, las técnicas utilizadas en esta intervención, se convertirán en juegos,
logrando así su interés y participación. En todas ellas, el lenguaje y vocabulario utilizados ,
se adaptarán a la edad del niño, igual que la propuesta o enfoque de las actividades .

Es necesario tener en cuenta la capacidad de respuesta y colaboración que tiene el
runo en cada momento, evitando fatigarle, ya que el cansancio disminuye siempre sus
posibilidades de participación y asimilación. Para impedir que se den estas situaciones es
conveniente cambiar frecuentemente de actividad para ayudar a despertar el interés y la
colaboración del niño.

A través de la intervención logopédica se irán implantando hábitos correctos en
cada aspecto trabajando, que modificarán los hábitos incorrectos que tenía y esto se logrará
de forma indirecta, evitando así centrar la atención del niño en sus dificultades, que le
puede llevar a fijarlas más y a crearle tensiones.

Un requisito indispensable es la constancia con la que se deben realizar todas las
actividades y así cada ejercicio propuesto, de cualquiera de los aspectos que se trabajen, se
repetirá cada día, sin llegar a cansar al niño, de tres a cuatro veces, para facilitar su
aprendizaje, desarrollar las habilidades que requiera y fijar los patrones correctos de
ejecución.
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RELACIÓN POSITIVA ENTRE EL REEDUCADOR y EL NIÑO .

Una condición esencial en la intervención logopédica es el carácter positivo que
debe tener la relación personal que se establezca entre el reeducador y el niño.

Es preciso crear con ésta relación un clima de distensión y confianza, sin jui cios
valorativos, con una comprensión empática del niño, su mundo y su problema, que genere
la seguridad en sí mismo que precisa.

También es necesaria una afectividad hacia el niño, manifestada por el reeducador,
así como la autenticidad de éste, expresada por la concordancia entre sus palabras y sus
sentimientos,

Nu....ry,ca se centrará la atención del niño en sus dificultades, que- le puede llevar 6

fijarlas más y a crearle problemas de inhibición en la comunicación. Por el contrario so:
tratar á de reforzar la confianza del niño en sí mismo, partiendo siempre de sus posibilidades
y sin alusión directa a sus limitaciones.
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1. EJERCICIOS DE COORDINACIÓN MOTORA.

a) Coordinación de piernas y brazos.

1.- Caminar sobre una línea recta (aproximadamente de 6 metros de longitud) alternando
las piernas y los brazos, ida y vuelta (4 veces).
2.- Marchar, marcando los pasos al toque de un tambor o de un triángulo o de cualquier
objeto alrededor de un círculo (4 vueltas).
3.- Caminar alrededor de un círculo, acompañando cada paso con una postura de brazos :
horizontal, arriba, girando puños, abajo, manos a la cintura y por último girando la cabeza.
(5 vueltas)
4.- Saltar con los dos pies juntos cayendo dentro de aros, (5 aros)
5.- Saltar con un pie cayendo dentro de aros, (5 aros)
6.- Saltar, levantando las dos piernas y flexionándolas a la vez sobre una línea recta (6
metros de longitud, 2 veces).
7.- Saltando con un pie alternado con un brazo, (8 tiempos, contando junto con el niño).
8.- Sentado en el piso, tocar con el brazo derecho la punta del pie izquierdo y el brazo
izquierdo tocar la punta del pie derecho (8 tiempos, contando junto con el niño).

b) Coordinación digital.

1.- Caminar sobre el contorno de un círculo, levantar los brazos, girar lasmuñecas, abrir y
cerrar los dedos. (dos vueltas)
2.- Juntar las manos y los dedos, separarlos; juntar y abrir los dedos. (5 veces)
3.- Iluminar una manzana con el dedo índice utilizando pintura vinci.
4.- Hacer movimientos como si estuviera tocando el piano o tocando una guitarra, (se puede
utilizar juguetes)
5.- Hacer bolitas con papel crepé, se pueden pegar en el contorno de la letra "r".
6.- Jugar a los palillos chinos (se pueden utilizar lápices de colores)
7.- Colocar en una caja de cerillos monedas de diez centavos, una por una
(aproximadamente unas 15 monedas)
8.- Poner la palma de la mano hacia arriba e ir cerrando los dedos, uno a uno, haciendo que
las yemas lleguen a tocar la palma lo más cerca de la muñeca y luego voelver a estirarlos,
uno a uno. (realizar el ejercicio 3 veces)

e) Coordinación facial.

1.- Sonreír sin abrir la boca.
2.- Reírse.
3.- Juntar los labios.
4.- Abrir y cerrar los ojos.
5.- Guiñar alternativamente uno y otro ojo.
6.- Inflar las mejillas, ambas a la vez y luego de forma alternativa.
7 .~ Levantar las cejas.
8.- Fruncir el entrecejo.
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9.- Silbar.
10.- Poner cara de enfado, de llanto, de risa, de sueño, etc.

2. IMITACIÓN MOTORA.

1.- Ponerse frente al niño y jugar al "espejo" en donde e! mno realizará todos los
mov imientos que el adulto realice como : saltar, abrir y cerrar los pies , levantar los brazos,
girarlos, realizar posturas, desplazamientos, etc.
2.- Ponerse frente al niño de igual manera y jugar al "espejo" y que el niño realice acciones
de mímica como: abrochar y desabrocharse un suéter, las agujetas, coser, barrer, etc .
3.- Colocarse junto con el niño frente a un espejo y realizar expresiones faciales como:
alegría, sorpresa, 'l lanto, enfado, etc., esto le lleva a fijar la atención en la cara.
4.- Realizar primero el adulto diferentes movimientos de postura o expresiones faciales
para que sean observadas por el niño, el cual las repetirá inmediatamente. Esta actividad
ayuda a ejercitar la memoria motriz.
5.- Realizar e! paso anterior, sólo que el níño realizará los ejercicios con los ojos cerrados,
facilitándole la interiorización del movimiento y ayudándole a tomar conciencia del sistema
postural.

3. RITMO.

"En lo referente al lenguaje, e! ritmo es una cualidad propia de! mismo, ya que la
expresión hablada ha de tener un componente rítmico y por otra parte, a la hora de trabajar
la interiorización y automatización de la correcta articulación adquirida, el ritmo será un
apoyo valioso para conseguirlo. Por todo ello interesa desarrollar la expresión rítmica en el
niño.,,125

a) Movimientos con ritmo.

1.- Caminar sobre el contorno de un círculo al compás de un tambor o de un pandero. (3
vueltas)
2.- Marchar sobre e! mismo contorno de! círculo marcando e! paso al compás de! tambor o
del pandero ( 3 vueltas).
3.- Repetir e! mismo ejercicio anterior sólo que más rápido (2 vueltas) y a ritmo más lento
(2 vueltas)
4.- Identificar los sonidos de diferentes animales y en cuanto los nombre enseñárselos
(pueden ser animales de tela o de peluche con su sonido)
5.- Escuchar ritmos distintos para reconocer cuándo es más rápido y cuándo es más lento.
6.- Escuchar el ritmo marcado con un tambor o un pandero y seguirlo a la vez golpeando
con una mano sobre la mesa .

7.- Botar una pelota en el suelo siguiendo los golpes de! tambor.
8.- Combinar los pasos con los golpes de la pelota. Por ejemplo, en los tres primeros
tiempos marcar tres pasos y en los tres siguientes pararse y dartres botes a la pelota.

•25 PASCUAL GARCÍA, Pilar. Tratamiento de los defectos de articulación en el lenguaje del niño . pág. 92 .
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9.- Sentarse en una silla y dar palmadas en las piernas y con las manos.

4. MOVIMIENTOS EXTERNOS.

1.- Sacar la lengua lo más que pueda y volverla dentro de la boca varias veces.
2.- Sacar la lengua y que el niño trate de que con la punta toque la barbilla lo más que
pueda.
3.- Sacar la lengua lo más que pueda en posición horizontal, sin tocar los labios ni los
dientes y mantenerla así en posición inmóvil unos momentos antes de volverla dentro de la
boca.
4.- Realizar movimientos verticales de la lengua, sin sujetarla con los dientes, tocando el
labio superior e inferior y pidiendo al 'niño que se esfuerce para mojar con la lengua el
bigote y la barbilla.
5.- Con la boca entreabierta, deslizar la lengua por el labio inferior, de una comisura a otra,
mojando el labio, describiendo así semicírculos con la lengua Después repetir el mismo
movimiento sobre el labio superior.
6.- Con la boca abierta, realizar movimientos de giro de la lengua sobre los labios, primero
en un sentido y luego en el contrario.
7.- Doblar la lengua hacia arriba dentro de la boca.
8.- Doblar la lengua hacia abajo dentro de la boca.
9.- Imitar el sonido de la moto.
i 0.- Abrir la boca al máximo .
11.- Cerrar la solamente un poco.
12 .- Sacar la lengua hacia la derecha y luego hacia la izquierda.
13.- Sacar la punta de la lengua un poquito.
14 .- Ahora retirarla y cerrar la boca.

5. RECONOCIMIENTO DE SONIDOS AMBIENTALES.

"Es necesario proponer al niño ejercicios de silencio y escucha, manteniéndose con
los ojo s cerrados para facilitarle la concentración en la atención auditiva y la diferenciación
de sonido-silencio. Ocasionalmente puede oírse algo en los alrededores de la sala de
trabaj o, al no ser una zona insonorizada o puede ser que nada rompa el silencio en el tiempo
que mantenemos la escucha, que ha de ser corto. Luego se preguntará al niño si ha oído
algo, para comenzar discriminando el sonido del silencio, en esa atención a la escucha En
ejercicios sucesivos y manteniéndose el niño de espaldas para no ver lo que el reeducador
reali za, sino sólo escucharlo, se producirán todo tipo de sonidos ocasionales que puedan ser
efectuados en la sala, paraque sean reeonocidos por el niño, ya que se tratará de acciones
productoras del sonido que él habrá llevado a cabo en múltiples ocasiones".126

1.- Botar una pelota.
2.- Arrastrar una silla
3.- Cerrar la puerta.
4.- Romper papeles.

" 6 Íbidem.• pág . \04 -105.
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5.- Echar agua a un vaso .
6.- Bostezar.
7.- Silbar.
8.- Tocar palmas.
9.- Patear.
10.- Toser.
1l. - Sonar la nariz.
í 2.- Dar vueltas con una cuchara en el vaso.
13.- Batir monedas.
14.- Tocar una campanilla.
15.- Tocar un pandero.
]6.- Identificar los sonidos de diferentes animales.
16. Identificar sonidos de transportes.
17.- Mover una sonaja.
18.- Utilizar cascabeles.
19.- Chocar piedras.
20.- Rasgar papel.

6. EJERCICIOS RESPIRATORIOS.

"Como ejercicio inicial de cada sesión de educación de la respiración, es la toma de
conciencia, por parte del niño, de su propia respiración. Ésta es para él un acto inconsciente
y automático y lo primero que necesitamos conseguir, para poder actuar y mejorar su
respiración, es hacer que se convierta en algo consciente y vivenciado. El niño tiene ~ue

llegar a sentir cómo su cuerpo respira, cómo de forma rítmica, el aire entra y sale en él" .1 7

Fuente bibliográfica:

VALLES ARÁNDIGA, Antonio. Fichas de recuoeración de dislalias. Ciencias de la
educación preescolar y especial, Madrid, 1990. 255 pp.

1.- Inspirar lentamente el aire por la nariz.
2.- Retener el aire durante unos instantes.
3.- Expulsar lentamente el aire por la boca.
4.- Inspirar rápidamente el aire por la nariz.
5.- Retener el aire durante unos instantes.
6.- Expulsar el aire lentamente por la nariz.
7.- Expulsar el aire por la nariz de forma rápida.
8.- Inspirar lentamente por la nariz, tapándose la fosa nasal izquierda.
9.- Retener el aire durante unos instantes.
10.- Expulsar el aire por la fosa nasal izquierda.
11.- Inspirar lentamente por la nariz, tapándose la fosa nasal derecha.
12.- Retener el aire durante unos instantes.

127 Íb idem., pág. 116.
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] 3.- Expu lsar el aire por la fosa nasal derecha.
14.-lnspirar profundamente y llenar a tope los pulmones.
15.- Colocarse de pie y apoyado en la pared inspirar el aire lentamente.
16.- En la misma posición en pie, llenar los pulmones como si fueran dos globos, colocar
una mano en el tórax y la otra en el abdomen. Observar cómo se eleva el pecho.
17.- Expulsar el aire lentamente por la boca.
18.- Sentarse en una silla con las piernas abiertas, de cara al respaldo, sobre el que coloca
los brazos cruzados y apoya en ellos la cabeza. Al respirar profundamente es esta postura se
facilita e! descenso del aire, ensanchándose la parte baja de la caja torácica y el abdomen .
19.- Apoyar el niño sus manos sobre una mesa, quedando su cuerpo inclinado hacia delante
y en esa posición realizar la inspiración y espiración, ya que partiendo de esta postura,
como sucedía en el ejercicio anterior, será más fácil el descenso del aire a la zona
abdominal y costal.

7. EJERCICIOS DE SOPLO.

"Por la postura que tienen que adoptar los labios para el soplo, este tipo de
ejercicios son válidos también para trabajar y dar movilidad a los labios; además con los
ejercicios se actúa sobre la función respiratoria y la mejora de su capacidad, también se
trabaja e! control en la direccionalidad del soplo, y la modulación de! mismo, que tiene
relación con la emisión del aire fonador. Cuando se trate de niños de menor edad habrá que
insistir más, al trabajar la respiración, en los ejercicios de soplo, al ser motivadores y tener
un carácter más lúdico". 128

1.- Primero el adulto soplará sobre la mano del niño con intensidad fuerte y luego suave,
para que él perciba las diferencias e inmediatamente pueda repetirlo.
2.- Inspirar el aire por la nariz y soplar a través de un tubo o popote.
3.- Inspirar e! aire por la nariz y soplar hasta hacer burbujas en una vaso de agua.
4.- Hacer burbujas de jabón.
5.- Soplar por un popote, colocándolo a la derecha y luego a la izquierda de la boca.
6.- Soplar sin inflar las mejillas.
7.- Soplar inflando las mejillas.
8.- Repet ir los dos ejercicios anteriores tapándose la nariz.
9.- Colgar una tira de globos de colores y que e! niño sople uno por uno.
10.- Soplar un rehilete primero despacio y luego rápido.
11.- Soplar sobre la propia mano del niño primero suave y luego fuerte.
12.- Sacar e! labio inferior y soplar sobre e! propio flequillo.
13.- Inspirar el aire por la nariz y apagar una vela, repetir el ejercicio alejándose
gradualmente.
14.- Apagar de un soplo tres velas.
15.- Soplar suavemente sobre las velas encendidas, pero sin apagarlas.

128 Íbidem., págs. \20 -\21.
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PASCUAL GARGÍA, Pilar. Tratamiento de los Defectos de Articulación en el Lenguaje
del Niño. Editorial CISSPRAXIS, Barcelona, 2001, págs. 144- 170.

CORRECCIÓN ESPECÍFICA DE FONEMAS.

FONEMAIb/.

La Ib/ es una consonante bilabial, oclusiva, sonora. Se articula de la misma forma
que la /p/ pero la tensión muscular labial es más débil y va acompañada de vibración de las
cuerdas vocales.

Ejercicios Preparatorios:

1.- Colocar los labios juntos y algo contraídos.
2.- Inspirar por la nariz.
3.- Expulsar el aire por la boca y pronunciar : ba - be - bi- bo - bu .
4.- leer o pronunciar
Baúl- abo
Bata- ab
Bebé- eb.
Beso- eb.
Bidón- ib.
Bobo- ob.
Bueno- ub.
5.- Mostrarle al niño cinco dibujos que empiecen con Ib/ y que él los diga en voz alta.

FONEMA /ti

La /tI es una consonante linguodental, oclusiva sorda. La oclusión se forma con el
ápice de la lengua contra la cara posterior de los incisivos superiores y sus bordes se apoyan
en las arcadas dentarias impidiendo la salida del aire. Se articula con los labios
entreabiertos y los dientes ligeramente distanciados . Al separarse bruscamente la lengua se
produce el sonido explosivo, sin que se de vibración de las cuerdas vocales.

Ejercicios preparatorios :

1.- Inspirar por la nariz lenta y profundamente.
2.- Expulsar el aire y bajar la punta de la lengua hasta los dientes inferiores, lentamente.
3.- Comprobar que sale aire por la boca colocando con la mano delante.
4.- Colocar los labios entreabiertos y los dientes ligeramente separados.
5.- Pronunciar:
ta- te- ti - to- tu.
6.- Leer o pronunciar:
Tema- el.
Tenedor- el.
Tienda- il.
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T ómbola- ot.
Tuyo- ut.
7.- Mostrarle al niño'cinco objetos que empiecen con ItI y que él los diga en voz altao

FONEMAldI

"La IdI es una consonante linguodental, oclusiva, sonora. Su realización en cuanto a
la posición de los órganos de la articulación es semejante a la ItI, con la diferencia de que la
emisión de la IdI va acompañada de vibración de las cuerdas vocales y su realización,
aunque sea oclusiva, es más suave que la anterior. La IdI también puede articularse de
modo fricativo, especialmente cuando va al final de la palabra. En este caso hay una
aproximación entre la punta de la lengua y los dientes, sin llegar a la oclusión total,
permitiendo una salida continuada del aire. Para facilitar la emisión de la IdI se puede
articular como ligeramente interdental, apoyando la punta de la lengua en el borde de los
incisivos superiores de forma que se pueda ver un poco, en lugar de hacerlo en la cara
posterior de los dientes y desde esta postura soltar suavemente el aire".129

Ejercicios Preparatorios:

1.- Colocar los labios entreabiertos.
2.- Apoyar la lengua en la parte interior de los dientes de arriba.
3.- Retirar la lengua y volverla apoyar.
4.- Pronunciar:
da- de- di- do- duo
5.- Colocar la mano en el cuello y observar cómo vibra la laringe al pronunciar:
da- de- di- do- duo
6.- Pronunciar lentamente:
ad- ed- id- od- ud.
7.- leer o pronunciar:
Dado- admiro.
Dato- adquirir.
Dedo- bebed.
Dinero- salid.
Día- venid.
Doce- oddd.
Domingo- oddd.
Dueño- salud.
Dueña- alud
8.- Mostrarle cinco objetos que empiecen con IdI y que los nombre en voz alta.

FONEMA!k/.

La !k/ es una articulación linguovelar, oclusiva, sorda, estando su punto de
articulación situado en la zona posterior de la cavidad bucal, ya que la oclusión se forma

129 Íbidem. , pág. 146.
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con el postdorso de la lengua contra el velo del paladar, sin que se de vibración de las
cuerdas vocales.

Para su articulación los labios y los dientes están separados permitiendo ver la
lengua, cuya punta toca los alvéolos inferiores a la vez que el postdorso se eleva
apoyándose en el velo del paladar cerrando la salida del aire espirando.

Ejercicios Preparatorios.

1.- Inspirar por la nariz manteniendo la lengua levantando hacia el paladar.
2.- Retener el aire.
3.- Soltar el aire fuertemente a la vez que se baja la lengua del paladar.
4.- Pronunciar: .
ca- co- cu- que- qui.
S.- Leer o pronunciar:
Casa- actor.
Cama- pacto.
Quema- eco
Queso- ec o
Kilo- ic.
Coche- octavo.
Cosa- octavio.
Cuna- uc
Cuño- uc.
6.- Mostrale al niño cinco objetos que empiecen con "ca" o "k" y que las nombre en voz
alta.

FONEMA/g/.

La /g/ es una consonante linguovelar, oclusiva, sonora. Se realiza de igual modo que
la fkJ, con la misma posición de los órganos que intervienen en su realización, que son la
lengua y el velo del paladar, y el mismo punto de articulación, con la diferencia que la
emisión de la /g/ va acompañada de vibración de las cuerdas vocales.

Ejercicios Preparatorios:

1.- Realizar gárgaras con un vaso de agua.
2.- Apoyar la lengua en la parte inferior de los dientes de abajo y pronunciar:
gue- gui.
3.- Pronunciar y colocar la mano en la garganta. Observar cómo vibra:
ga- gue- gui- go- gu.
4.- Pronunciar lentamente:
g g g- a
g g- a
ga.
5.- leer o pronunciar:
Ganar- Magda.
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Gato- ag.
Guerra- ag.
Higuera- ego
Guiso- pigmeo.
Guitarra- pigmento.

Gota- og.
Gol- og.
Gula- ug.
Agujero- ug.
6.- Mostarle al niño cinco objetos que empiecen con el fonema /gaJ, /gue/.

FONEMA/ch!

La /ch! es una articulación linguopalatal, africada, sorda Para su realización los
labios avanzan hacia delante y se mantienen un poco separados al igual que los dientes. El
predorso de la lengua se eleva y se apoya en la región prepalatal formando en principio una
oclusión momentánea que impide la salida del aire, mientras los bordes de la lengua tocan
los molares. En un segundo tiempo el predorso de la lengua se separa del paladar, dejando
un pequeño espacio por donde se escapa de forma fricativa el aire acumulado en la boca. Al
ser una articulación sorda no va acompañada de vibraciones laríngeas.

Ejercicios Preparatorios:

1.- Pronunciar:
cha- che- chi- cho- chu, sobre el dorso de tu mano. Comprobar cómo sale el aire más
caliente.
2.- Pronunciar lentamente:
eh- eh- e
che.
3.- Leer o pronunciar:
Chaqueta- ach.
Chato- ach.
Chepa- echo
Chema- echo
Chino- icho
Chispa- icho
Chorizo- ocho
Ocho- ocho
Chumbo- uch.
Lechuza- uch.
4.- Mostrarle al niño cinco objetos que empiecen con el fonema /ch! y los nombre en voz
alta.

FONEMA/mi

La /mI es una consonante bilabial, nasal, sonora. Para su emisión los labios se unen
con una tensión muscular media, impidiendo la salida del aire a través de ellos. El ápice de
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la lengua se apoya tras los incisivos inferiores, permaneciendo el resto de la misma
extendida en la parte baja de la boca. El velo del paladar desciende, permitiendo la salida
dei aire por las fosas nasales, a la vez que se produce vibración de las cuerdas nasales .

Ejercicios Preparatorios.

[; Colocar los labios unidos sin contraer.
2.- Inspirar por la nariz.
3.- Expulsar el aire por la nariz suavemente.
4.- Pronunciar :
ma- me- mi- mo- muo
5.- Pronunciar lentamente:
mmm -e
mm-e
me.
6.- leer o pronunciar:
Mamá- amparo .
Mano- amplio.
Médico- embudo.
Medicina- empezar.
Mío-himno.
Miel- importante.
Moto- hombre.
Mono- sombra.
Musa-ummm.
Muñeco- ummm.
6.- Mostrarle al niño cinco objetos que empiecen con el fonema 1m! y que los nombre en
voz alta .

FONEMA In/

La In/ es una articulación linguoalveolar, nasal , sonora . Para su articulación los
labios y los dientes permanecen entreabiertos, permitiendo ver la cara posterior de la lengua
que se eleva hacia el paladar y los alvéolos superiores, apoyando en éstos el ápice a la vez
que adhiere sus bordes a la cara interna de los molares superiores, cerrando así el paso
bucal del aire. Al mismo tiempo desciende el velo del paladar para permitir la salida de la
corriente aérea por las fosas nasales, estando acompañada su emisión de vibraciones
laríngeas.

Ejercicios Preparatorios.

1.- Colocar los labios entreabiertos y apoya la lengua en la parte superior de los dientes de
arriba .
2.- Inspirar el aire por la nariz.
3.- Al expulsar el aire por la nariz pronuncia :
nnnn ...
4.- Apoyar la punta de la lengua en los alvéolos superiores y pronuncia:
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na- ne- ni- no- nu.
5.- Pronunciar lentamente:
nnn-a
n n -- a
na.
6.- Leer:
Nada - anda
Nave - canta.
Nevera - enchufe.
Nene - encima.
Niño - indio .
Nieve - interés .
Nogal - canción.
Nota - hondo.
Nueve - atún.
Nuevo - untar.

7.- Mostrarle al niño cinco imágenes que comiencen con el fonema In! y decirle que las
pronuncie en voz alta .

FONEMA III

La 11/ es una consonante linguoalveolar, lateral, sonora. Para su articulación los
labios permanecen entreabiertos y los dientes algo separados, permitiendo ver la cara
posterior de la lengua, que se eleva apoyando el ápice en los alvéolos de los incisivos
superiores impidiendo la salida central del aire. Entre los bordes de la lengua y los molares
queda una abertura lateral, a ambos lados o a veces a uno sólo, por donde sale el aire
fonador, que al chocar con la cara interna de las mejillas las hace vibrar. Esta vibración se
puede percibir al tacto apoyando con suavidad la mano sobre la mejilla. La emisión de la IU
va acompañada de vibración de las cuerdas vocales.

Ejercicios Preparatorios:

1.- Inspirar por la nariz profundamente.
2.- Expulsar el aire violentamente por la boca. Observa cómo semueven las mejillas.
3.- Apoyar la punta de la lengua en la parte interior de los dientes superiores y empujándola
con fuerza hacia fuera.
4.- Pronunciar lentamente:
la - le - li - lo -Iu .
5.- Pronuncia lentamente:
llll - o
lo
0 -- III
0 -1
01
6.- Leer:
Lado - alto.
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Lata- alma.
Leche - fiel.
Lema- miel.
Limón - Gilberto.
Lino - débil.
Loro - gol.
Lodo - golpe.
Luna - último.
Lunes - pulso.

7.- Mostrale al niño cinco imágenes que comiencen con el fonema /1/ y que las pronuncie
en voz alta.

FONEMA/r/

La Ir/ es una consonante linguoalveolar, vibrante simple, sonora. Se articula con los
labios entreabiertos y los dientes ligeramente separados, lo que permite ver la cara posterior
de la lengua que se levanta hacia el paladar, apoyando suavemente el ápice en los alvéolos
de los incisivos superiores y los bordes laterales en las encías y molares superiores,
impidiendo así la salida lateral del aire.

Ejercicios Preparatorios:

1.- Realizar ejercicios con la lengua chocando con los dientes de arriba.
2.- En esa posición, intentar pronunciar:
ra- ra- ra.
re- re- re.
3.- Colocar la punta de la lengua sobre la parte superior (dentro) de los dientes de arriba y
pronunciar:
ra - ra - ra
re - re - re.
4.- Imitar el ruido que hace una moto:
rrrrrr - on
rrrrrr- on.
5.- Chocar la punta de la lengua con los dientes de arriba y sacarla con fuerza .
6.- Repetir el ejercicio anterior oprimiéndose con los dedos las mejillas.
7.- Sacar y meter la lengua de la boca, chocando la punta con los dientes de arriba .
8.- Elevar la punta de la lengua hasta arriba de los dientes superiores (por dentro).
9.- Dirigir la lengua hacia detrás. Recorrer con la punta todo el paladar Y sacarla
fuertemente (chocándola con los dientes de arriba).
10.- Pronunciar lentamente :
r rrrr-a
rrrr-a
r r-a
ra.
11.- Leer :
Rana- arpa.
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Rato- arco.
Remo - ermita.
Rezo - hermano.
Risa - irse.
Rifa - ir.
Rosa - horno.
Ropa - hormiga,
Rueda- ur.
Ruso - ur.
12.- Mostrarle al niño cinco imágenes que comiencen con el fonema Irl y que las diga en
voz alta.

Automatización de la articulación correcta.

Cuando el niño ya ha realizado la emisión correcta del sonido deseado a través de la
imitación (de lo contrario se repetirá las veces que sea necesario) se pasa a la siguiente fase,
que es la articulación del sonido de forma silábica, con la ayuda de un esquema de ritmo
que va marcando la emisión de cada sílaba. Es conveniente que este ritmo que se ha de
seguir en la articulación lo vaya marcando también el niño con sus manos, que facilitará la
ejecución automatización de los movimientos articulatorios.

La realización de este ejercicio es conveniente realizarlo tres veces, por ejemplo:

La-la, la-la la-la, la-la la-la, la-la

Le-le, le-le le-le, le-le le-le , le-le

Si-si-si, si-si-si si-si-si , si-si-si si-si-si, si-si-si
So-so-so, so-so-so SO-50-SO, so-so-so so-so-so, so-so-so

Cu-cu , cu-cu cu-eu, cu-cu cu-eu, cu-cu

Cha-cha-cha, cha cha-eha-eha, cha cha-cha-cha, cha
Ra-ra, ra ra-ra, ra ra-ra, ra

Poco a poco se irán introduciendo nuevas variables para ir favoreciendo la
agilización en la articulación, como por ejemplo, en un mismo esquema, emitir la
consonante con distintas vocales:

Sa-sa, se-se
li-li-li,
ra-ra, ra-ra

sa-sa, se-se
lo-lo-lo

re-re, re-re

sa-sa, se-se
Ii-li-li, lo-lo-lo

ri-ri, ri-ri ro-ro , ro-ro
u-u-u, lo-lo-Io

ru-ru, ru-ru

Para facilitar y automatizar la diferencia entre la articulación en sílaba directa e inversa de
una misma consonante, se trabajarán ambas formas dentro de un mismo esquema de ritmo:
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Sa-sa- sa,
Re-re,

as
er-er

sa-sa-sa , as
re-re, er-er

sa-sa-sa, as
re-re, er-er

Integración y generalización de la articulación correcta en el lenguaje dialogal.

Cuando se ha conseguido que el niño pronuncie correctamente la articulación
adecuada, con el apoyo vocálico para formar la emisión silábica, pero ya sin la necesidad
de ayudas o de juegos indirectos, y a través de los ejercicios del apartado anterior, es
necesario pasar de la articulación a la palabra y la frase y a su generalización en el lenguaje
espontáneo. Esto se logrará a través de los ejercicios de repetición, de expresión dirigida y
de expresión espontánea.

Ejercicios de repetición.

Estos ejercicios se iniciarán estando el niño y el educador sentados ante el espejo
(aunque más adelante se pueda prescindir de éste), el educador pronunciará despacio cada
palabra para que sea repetida por el niño.

Las primeras palabras que se utilicen para integrar el nuevo sonido aprendido hande
ser cortas y fáciles de pronunciar, pero no serán aquellas que forman parte del vocabulario
más habitual del niño, ya que en éstas tiene muy fijada la forma defectuosa que utilizaba
antes y le será más dificil cambiarla por la nueva y correcta. A medida 'que el niño vaya
repitiendo fácilmente estas palabras se le irá aumentando la dificultad, proponiéndole otras
más largas y dificiles e introduciendo aquellas más habituales, que eh éste momento ya
puede abordar de manera más exitosa.

Cuando el niño tiende a omitir dentro de la palabra, aquellas sílabas que contienen
los sonidos cuya pronunciación tiene más dificultad, es conveniente apoyar la repetición de
estas palabras en un ritmo silábico, en donde el niño junto con el educador pueden ir
contando con los dedos para descubrir en cuántos tiempos se dice cada una y así facilitar la
emisión completa evitando las omisiones.

Un paso más en esta fase del tratamiento es la repetición de frases, en donde el
educador propondrá una frase, en principio corta y sencilla, que contenga una de las
palabras trabajadas previamente, para que sea repetida íntegramente por el niño. Aquí
también la dificultad será creciente, tanto en orden a las frases propuestas como a las
palabras trabajadas que en ellas se utilicen.

Ejercicios de expresión dirigida

Una vez que el niño va superando, por imitación, los ejercicios de repetición, es
necesario que dé un paso más para lograr un lenguaje espontáneo totalmente correcto y esto
se realizará a través de los ejercicios de expresión dirigida
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En estos ejercicios el niño ya no va a repetir las palabras del educador, pero éste le
va a conducir para -que utilice las que contengan la articulación deseada en una u otra
posición.

Una forma de dirigir esta actividad es mostrando al niño dibujos o de cualquier otro
grabado que representen distintos objetos, sujetos y acciones diversas para que los nombre ,
presentándole aquéllos cuya denominación contiene el sonido trabajado. Se le puede hacer
al niño una serie de preguntas e iniciar una conversación, conduciéndole a decir palabras
que contengan la articulación que se le dificulta.

Otra forma será la conversación directa, con preguntas elegidas por el educador en
función de palabras que contengan el sonido trabajado y con las que el niño se verá
obligado a responder. También se le pueden dar frases incompletas para que sean
terminadas por él.

Para ayudar a la integración deseada se puede daral niño una palabra que contenga
la articulación que se está trabajando y se le pedirá que construya una frase con ella

Para facilitar la generalización y fijación de cada palabra con sus sonidos
correspondientes, se puede pedir al niño, a modo de juego, que diga palabras que empiecen
o contengan un sonido propuesto.

Ejercicios de expresión espontánea.

Es muy importante fomentar y propiciar la expresión libre y dialogal del niño, ya
que en ella, aunque se manifieste de forma espontánea, mantiene una especial atención a su
habla que permite la generalización de la expresión correcta. A través de estos ejercicios se
irá motivando al niño para facilitar este proceso de comunicación y conseguir integrar
totalmente la adecuada pronunciación.

Para propiciar la expresión espontánea se pueden utilizar carteles, cuentos y
cualquier dato de la vida del niño, su familia, sus juegos y entretenimientos, la escuela y
todo su entorno, para que se sienta motivado a expresarse y así facilitarle el diálogo con el
educador y cuente sus narraciones y experiencias.

Cuando se llega a esta fase, en el proceso seguido con una articulación determinada,
aunque el niño ya sabe pronunciarla debidamente, en este lenguaje dialogal a veces vuelve
a cometer los errores anteriores. En este caso hay que realizar, no una corrección rígida,
pero sí una llamada de atención, pidiéndole que vuelva a pronunciar con cuidado la palabra
afectada. Este hecho hace que el niño se fije y como ya sabe realizar la articulación de
forma correcta, rectifique y pronuncie la palabra de forma adecuada, facilitándose así su
generalización. Igualmente se pedirá a la familia, llegada esta etapa final, que también
soliciten al niño, sin agobiarle ni recriminarle, que repita la palabra que no ha pronunciado
bien. Esto permitirá mantener la atención y el cuidado del niño sobre su habla, en todas las
situaciones o entornos, hasta lograr su total automatización.
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Cuando en esta forma de expresron libre o dialogal el mno domina todas las
articulaciones que tenía ausentes o deformadas, superándose así todos los errores dislálicos
que presentaba, puede darse por terminadas las sesiones.
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Fuente Bibliográfica:

SATIR, Virginia. Nuevas relaciones humanas en el núcleo familiar. Editorial PAX México,
Colombia, 1991, págs. 88-93

Nuestras suposiciones sobre los demás distan mucho de ser cien por cien exactas.
Creo que a este procedimiento de adivinación se debe gran parte del distanciamiento
innecesario entre los individuos. ¡Parte del problema es que hablamos muy mal!.
Utilizamos palabras como eso, aquello y esto, sin precisarlas. Tal situación representa un
grave problema para los niños, quienes tienen menos experiencia en adivinar las claves ,
cualquiera que escuche una situación semejante, se encontrará a ciegas si las reglas exigen
que actúe como si entendiera.

He oído mil veces que una persona dice a otra: "¡Deja eso!" ¿Qué es eso? Es
posible que la segunda persona no tenga la menor idea El hecho de que vea que haces algo
que quiero que dejes, no significa que sepas de qué estoy hablando. Podemos evitar muchas
respuestas hirientes con sólo recordar que tenemos que describir aquello que vemos y
escuchamos, siendo específicos al hablar.

Esto nos conduce a lo que considero uno de los mayores obstáculos para las
relaciones humanas: la suposición de que tú siempre sabes lo que yo quiero decir. Esta
premisa se presenta de la siguiente manera: si amamos, también tenemos la capacidad, y la
obligación, de adivinar los pensamientos del otro.

La queja más frecuente entre los miembros de la familia es: "No sé lo que siente".
El desconocimiento provoca la sensación de estar excluidos, lo que ejerce una tremenda
tensión en cualquier relación, en particular la familia La gente me dice que se siente en una
especie de tierra de nadie cuando trata de crear algún puente de unión con un miembro de la
familia que no muestra o describe sus sentimientos.

Sin embargo, muchas personas que son acusadas de esto, a menudo experimentan
intensas emociones. Es posible que 'no se den cuenta de que no las demuestran, pues creen
que, ante los demás, son tan transparentes como ante ellos mismos. Su razonamiento es:
"Ella me conoce; por tanto, sabe lo que siento."

He creado un experimento que utilizo para ayudar a los individuos a desarrollar
mayor conciencia de esta situación. Pido a dos personas que discutan sobre algo, y hago
una videograbación de su intercambio. Luego proyecto la escena y pido a los dos
participantes que respondan a lo que ven en comparación con lo que recuerdan haber
sentido durante la escena. Muchos se muestran asombrados porque ven cosas de las que ni
siquiera se habían dado cuenta cuando realicé la grabación.

Recuerdo un conflicto terrible en una familia, debido a que el padre envió a su hijo
al aserradero en busca de una tabla El chico era obediente, deseaba complacer a su papá y
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pensó que sabía lo que se esperaba de él. Obediente, fue y regresó con una tabla que tenía
un metro menos de lo necesario ; su padre, decepcíonado, enfureció y acusó al niño de ser
tonto y desatento. .

El padre sabía cuál era la medida de la tabla que quería, pero, al parecer, no se le
ocurrió que su hijo podía no estar enterado. Jamás pensó en esto y no se dio cuenta de la
situación hasta que la analizamos durante una sesión. Entonces se percató con claridad de
que no había solicitado una tabla de medidas específicas.

He aquí otro ejemplo. Un hijo de dieciséis años pregunta un viernes a las 5:30 de la
tarde : "¿ Qué vas a hacer esta noche, papá?

Joel, el'padre, responde: "[Puede usarlo!"
Tomás, el hijo, contesta: "No lo quiero ahora ."
Joel replica irritado: "¿Por qué preguntaste?"
Tomás responde furioso : "[Es inútil!"
¿De qué hablaban? Tomás queria averiguar si su padre iria a verlo jugar basketbol

esa noche; no preguntó directamente porque temía que Joel se negara, y por ese motivo
recurrió al método de la insinuación.

Joel entendió que Tomás le estaba haciendo una insinuación, pero creyó que era una
petición para utilizar el auto de la familia. Tomás pensó que su padre lo rechazaba y Joel
pensó que su hijo era un desagradecido. Estas interacciones terminaron con un padre y un
hijo furiosos, que sentían que no le importaban al otro. Me parece que estos intercambios
suelen ser muy frecuentes.

A veces, la gente está tan acostumbrada a decir ciertas cosas en determinadas
situaciones, que sus respuestas se vuelven automáticas. Si una persona se siente mal y le
preguntan por su estado de salud, responderá: "Estoy bien," porque , en el pasado, se dijo
infi nidad de veces que debe sentirse bien. Además , concluirá que sin duda, a nadie le
interesa, así que, ¿por qué no ofrecer la respuesta deseada? Esta persona se ha programado
para tener sólo una cuerda en el violín; y tiene que utilizarla con todo, sea o no aplicable.
La música será muy poco tentadora.

Los individuos pueden analizar sus imágenes mentales al describir lo que ven o
escuchan, utilizando un lenguaje descriptivo, no critico. Muchas personas pretenden
describir, pero distorsionan sus imágenes al incluir en ellas ciertas palabras criticas o de
juicio. Por ejemplo, mi fotografia es que tiene una mancha de tierra en la cara; si utilizo
palabras descriptivas, diria: "Veo una mancha de tierra en tu cara." El enfoque critico
("Tienes la cara sucia"), haría que te pusieras a la defensiva. Con la declaración descriptiva,
quizá sólo te sientas un poco incómodo.

Aquí hay dos trampas implícitas: Te describo en mis términos y te pongo un
cartabón. Por ejemplo, eres un hombre y veo lágrimas en tus ojos; como considero que los
hombres nunca deben llorar porque eso demuestra su debilidad, concluyo que eres débil y
te trato en consecuencia (personalmente, opino todo lo contrario).
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Si te digo cuál es el significado que doy a una imagen determinada, evito ser crítica
y manifiesto lo que siento ante ella, y si tú haces lo mismo conmigo, al menos seremos
sinceros uno con el otro. Es posible que nos desagrade el significado que descubrimos, pero
al menos entendemos.

Me parece que ya están listos para correr el riesgo máximo con el compañero . En
esta ocasión, tu tarea es enfrentar al compañero con tres declaraciones que consideres
ciertas sobre él o ella, y tres que consideres ciertas sobre ti. Quizá te darás cuenta de que
éstas son tus verdades del momento, y que pueden cambiar en el futuro . Concéntrate en
decir tus verdades, y trata de expresarlas con las siguientes palabras: ., En este momento ,
creo que tal y cual cosa sobre ti son ciertas. " Si tienes una verdad negativa. observa si
puedes asignarle palabras. Considera que ninguna relación será nutricia a menos que
permita comentar todos los estados y aspectos de una manera abierta y libre.

Solía decir a mis alumnos que alcanzarían el éxito cuando pudieran decir a una
persona que olía mal, haciéndolo de tal manera que la información pareciera un regalo; al
principio, es doloroso escuchar esto, pero a la larga resulta muy útil. Muchas personas me
han dicho que,_a diferencia de sus expectativas, las relaciones quedaron fincadas en un
terreno más firme, nutricio y de mayor confianza cuando se dieron cuenta de que podían ser
directos con la información negativa y positiva. Recuerda que no debemos abordar una
situación negativa de manera negativa; podemos hacerlo positivamente. Tal vez la
diferencia principal es hacerlo de manera descriptiva.

Por otra parte, muchas personas jamás expresan su aprecio con palabras. Se limitan
a suponer que los demás lo saben. Cuando sólo manifestamos objeciones, sin reconocer
también las satisfacciones, pueden surgir el distanciamiento y el resentimiento . ¿A quién no
le gusta (y quien no necesita) una palmadita en la espalda, de vez en cuando? Esta
"palmadita" puede ser tan sencilla como la afirmación: "Te aprecio" .

Sugiero que las familias practiquen el ejercicio educativo que acabo de describir.
por lo menos una vez a la semana. Después de todo, el primer aprendizaje básico en la
comunicación ocurre dentro de la familia. Al compartir la actividad del espacio interior con
los demás, lograrán dos cosas muy importantes: conocerán mejor a la otra persona y, de
esta manera, transformarán el desconocimiento el algo conocido, y también aprovecharán
la comunicación para desarrollar relaciones nutricias: algo que todos necesitamos siempre.

Ahora saben que, siempre que dos personas se encuentran juntas, cada una tiene
una experiencia que le afecta de alguna forma. Esta experiencia puede fortalecer lo
esperado, ya sea positiva o negativamente: tiene la capacidad de crear dudas sobre la valía
del otro y, por tanto, originar desconfianza, o profundizar y fortalecer la valía personal, así
como la confianza y unión entre los individuos. Toda interacción entre dos personas ejerce
una poderosa influencia en la valía de cada cual, y todo lo que ocurre entre ambas; esto
abarca las tareas comunes, como la crianza de los hijos.

Si los encuentros entre una pareja sirven paracrear dudas, los individuos implicados
en ella empezarán a sentirse mal consigo mismos y se defenderán del otro. Buscarán su
nutrimento en otras cosas -el trabajo, los hijos, otras parejas sexuales . Si el marido y su
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mujer empiezan a tener encuentros estériles y sin vida, a la larga seaburrirán, lo cual les
conducirá a la indiferencia que probablemente, es una de las peores sensaciones del ser
humano, y que por cierto es una causa real de divorcio. Estoy convencida de que cualquier
cosa emocionante, o aun peligrosa, es preferible el aburrimiento. Una pelea es mejor que
estar aburridos; pueden matarse en ella, pero al menos se sentirán vivos mientras se
desarrolla.

Cuando la comunicación entre una pareja o grupo produce algo nuevo e interesante,
los individuos alcanzan una nueva vitalidad y/o una nueva vida. Se desarrolla una relación
más profunda y satisfactoria, y las personas se sienten mejor consigo mismas y con los
demás.

Espero que ahora, después de hacer los diversos ejercicios, encuentren un mayor
significado a mis comentarios previos sobre el proceso de la comunicación: la
comunicación es el factor individual más importante que afecta la saludy las relaciones de
una persona con las demás.
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ANEXO 6
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EVALUACIÓN

El siguiente cuestionario es con la fmalidad de conocer su opinión del curso y del
instructor, agradecemos su sinceridad.

INSTRUCCIONES: Marque con una X la respuesta que usted considere correcta.

Excelente Bueno Regular Malo
I 1.- El lugar Yhorario en que se llevó a cabo el
I curso fue:
12.- Los temas vistos a lo largo del curso
fueron:
3.- Los temas fueron expuestos de manera:

4.- Las técnicas llevadas a cabo en cada
sesión fueron:
5.- El material presentado en cada sesión fue:

6.- La forma de dar los temas por parte del
expositor fue:
7.- Considera usted que la formación del j

expositor es: ,
8.- La confianza brindada por parte del

Iiexpositor fue:

19.- ¿ Cómo calificaria el desempeño del ! ,

I expositor?
!10.- En general, el curso le pareció :¡
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