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Introducción 

 

El presente documento comienza con una breve revisión teórica en torno 

a la lengua, el lenguaje y el aparato fonoarticulador.  Posteriormente se expone 

información correspondiente a los fonemas que usamos en México y se hacen 

notar las semejanzas y diferencias que se aprecian de acuerdo con el autor que 

se esté consultando. 

 

Debido a que es un material de apoyo para los estudiantes de la 

licenciatura en Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, y 

para complementar el sustento académico, se aborda el Plan de Estudios 

correspondiente atendiendo particularmente el área Educativa en la modalidad 

de Práctica Supervisada y se expone el Programa de Apoyo al Aprendizaje 

Escolar. 

 

Dado que se desea facilitar la intervención en articulación de lenguaje, 

específicamente en los fonemas dentoalveolares, por parte de los estudiantes 

que participan en dicho programa, se ofrece un manual que describe cada uno 

de estos fonemas y presenta alternativas para lograrlo y practicarlo. 
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La Lengua y el Lenguaje 

 

La lengua es un sistema de elementos basado en sonidos y significados que 

empleamos para poder comunicarnos, sus reglas dependen de los hablantes y el 

territorio donde éstos se encuentren. Daza (2005) afirma que dichos elementos se 

adquieren, se enseñan y se aprenden; además, define la lengua como un instrumento 

concreto para pensar de un modo sistemático y creativo. Por su parte, Montes (1983), 

menciona que la lengua es “la convención interindividual que hace que un 

determinado producto fónico sirva como símbolo o representante de una realidad dada 

para varios individuos” (p.327-328). 

 

Gracias a la evolución física y fisiológica de los órganos y procesos 

articulatorios y mentales, los seres humanos podemos comunicarnos a través del 

lenguaje.  Los elementos que inicialmente ejecutaban tareas de deglución y tránsito 

de alimentos, como la laringe, la faringe, la boca y los labios, posteriormente 

permitieron la reproducción de diversos sonidos y articulaciones más perfeccionadas.  

Luria (1989) define al lenguaje como un sistema de códigos que sirve para transmitir 

todo tipo de información. Se inicia con sonidos inarticulados para posteriormente 

referirse a objetos o acciones y finalmente, crear frases que expresan sus 

características. 

 

Centrando nuestra atención en el lenguaje oral, hay ocasiones en que surgen 

dificultades que llegan a impedir una correcta comunicación y dificultan la expresión. 

Los trastornos o defectos del habla pueden ser por lesiones en el sistema nervioso o 

en los órganos fonoarticulatorios. Portellano (2011) los clasifica en cinco principales 

patologías: disfemia, afasia, disartria, disglosia y dislalia. A continuación, se explora 

brevemente, cada una de ellas. 

 

• Disfemia: Afecta la elocución, presentando problemas en la fluidez del habla. 

Se caracteriza por la repetición de sílabas o palabras de manera involuntaria, 

que interrumpen o impiden la emisión del discurso verbal. 

• Afasia: Trastorno que afecta la compresión o expresión del lenguaje, debido a 

una lesión cerebral en las áreas que lo regulan. 
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• Disartria: Existen alteraciones neuromusculares que impiden la articulación del 

lenguaje. 

• Disglosia: Llamada también dislalia orgánica; se ve afectada la pronunciación 

de palabras debido a malformaciones de los órganos articulatorios. 

• Dislalia: Llamada también dislalia funcional; existe una errónea articulación de 

los fonemas que no es producida por alteraciones neurológicas o de los 

órganos articulatorios. 

 

La última patología mencionada corresponde al interés de este documento, por 

ello se explorará detalladamente. La dislalia es un trastorno de la articulación en el 

que se ve afectado el funcionamiento de los órganos que intervienen en el habla, en 

los cuales no existe lesión o malformación alguna. Perelló (1995) asegura que se 

presenta en la infancia y suele desaparecer con la llegada de la edad escolar. De 

acuerdo con el sonido que se emita, se clasifica en: 

 

• Dislalia por sustitución: El sonido es sustituido por otro, perteneciente al mismo 

punto de articulación. 

• Dislalia por deformación: Se deforma el sonido del fonema, colocando los 

órganos articulatorios de una manera similar a la correcta. 

• Dislalia por omisión: Hay una omisión de un sonido en la reproducción de la 

palabra. 

• Dislalia por añadidura: Se añade otro sonido que no forma parte de la palabra.  

• Dislalia afín: Es el defecto de articulación que se presenta en todos los fonemas 

que corresponden al mismo punto o modo de articulación. 

 

Cabe mencionar que si alguna de estas dislalias persiste después de los 4 años 

se considera como una patología y se sugiere la intervención en el niño. Para entender 

el funcionamiento de los órganos articulatorios es importante conocer cuáles son los 

que entran en juego y cómo lo hacen para producir algún sonido o fonema.  A 

continuación, se expone la información pertinente al respecto. 
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Aparato Fonoarticulador y Órganos Articulatorios 

 

Los órganos que conforman el aparato fonoarticulador son los encargados de que 

nuestro cuerpo logre producir los sonidos del habla; son como perfectos engranajes 

que se coordinan para originar el habla. Para ello, se necesita una corriente de aire 

que es producida por los pulmones, un vibrador sonoro conformado por las cuerdas 

vocales, un resonador que son la boca, nariz y faringe y por último los articuladores 

que son los labios, dientes, paladar duro, velo del paladar y mandíbula (Castañeda, 

1999). 

 

Los pulmones son los primeros encargados de la respiración; el tracto 

respiratorio tiene un movimiento para la entrada (aspiración) y otro para la salida del 

aire (espiración). Higashida (2013) plantea que la inspiración es un proceso activo que 

se lleva a cabo por la contracción de los músculos respiratorios; ésta debe ser rápida, 

profunda y silenciosa para poder emitir una voz adecuada.  La espiración trata de 

regresar todas las estructuras involucradas a un estado de reposo y debe ser lenta y 

pasiva. La respiración proporciona la cantidad de aire suficiente para llevar a cabo la 

fonación y movilizar los órganos articuladores, transformándose en una acción 

primordial en el lenguaje. 

 

En la laringe se localizan las cuerdas vocales, que son dos pliegues llamados 

cuerda vocal falsa y cuerda vocal verdadera.  Están unidas a unos músculos por medio 

de un cartílago; cuando pasa el aire, vibran y producen sonidos cuyo tono es regulado 

por la cuerda vocal verdadera. Los encargados de dar timbre y calidad vocal son los 

resonadores nasal, bucal y faringe; su trabajo consiste en aumentar o disminuir la 

frecuencia (la vibración de las cuerdas) de los sonidos, siendo esto una modificación 

resonancia naso-buco-faríngea.   

 

Los articuladores que participan en el habla se dividen en fijos y móviles. Los 

primeros son los dientes, los alvéolos, el paladar duro y el velo del paladar; los 

segundos son los labios, la mandíbula, la lengua y las cuerdas vocales (Franco, 2004). 

La boca está circunscrita por el paladar duro, lengua, labios, mejilla, paladar blando 

(velo del paladar) y faringe. Los labios están formados por músculo estriado, tejido 

conectivo y mucosa; además de cumplir con las funciones vegetativas de succión, 
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contención de saliva, etc., son también órganos fonéticos importantes, interviniendo 

en la articulación de los fonemas vocales y en los fonemas consonantes (Corredera, 

1973). 

 

La lengua forma parte del piso de la boca junto con el surco alveololingual, tiene 

un pequeño pliegue mucoso llamado frenillo que la une al piso de la boca por su cara 

interior, entra en juego en la masticación, la deglución, la succión, la articulación de 

los fonemas y en la colocación de la voz.  Por su parte, los dientes realizan múltiples 

funciones en el organismo: protegen la cavidad oral, realizan la masticación de los 

alimentos colaborando con el aparato digestivo para digerir la comida, son necesarios 

para el habla, la fonética y para que el aspecto estético de la cara sea favorable 

(Riojas, 2009). 

 

Los maxilares forman parte del sistema masticatorio, fundamentalmente se 

encargan de la masticación, el habla y la deglución, así como también tienen un papel 

importante en la respiración.  El paladar duro constituye la pared superior o techo de 

la cavidad bucal, a la que separa de las fosas nasales. El velo del paladar es un 

repliegue musculomembranoso, de gran movilidad y activa participación en la 

deglución. Durante este proceso, sus músculos permiten que se eleve y, de esa 

manera, aísle dos porciones de la faringe, bucofaríngeo y nasofaringe (Actis, 2014). 

 

En resumen, la voz se produce por el aire que llega a la laringe y ésta pone en 

funcionamiento las cuerdas vocales. El sonido producido es amplificado por los 

resonadores naso-buco-faríngeo dando origen al timbre de voz y la calidad vocal. 

Además, para reproducir los fonemas conforme lo esperado, los labios, dientes, 

paladar duro, velo del paladar y mandíbula deben posicionarse de manera correcta.  

 

Una vez expuestos los elementos del aparato fonoarticulador, es turno de 

hablar de los fonemas.  A continuación, se presenta la información relevante de 

aquellas unidades mínimas de sonido, se presentan diversas clasificaciones y se 

propone una que condensa los datos recabados. 
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Los Fonemas 

 

El lenguaje nos ayuda a expresar nuestras necesidades básicas, a relacionarnos con 

otras personas, así como a desenvolvernos en cualquier entorno en el que nos 

encontremos. De acuerdo con Ávila (1997) es un conocimiento inconsciente; lo 

aprendemos mientras lo escuchamos. Flores y Ramírez (2016) retoman la teoría 

universalista de Jakobson y aseguran que el sistema fonológico se adquiere en dos 

etapas: la pre-lingüística y la lingüística. La primera comprende los balbuceos y 

sonidos que no tienen algún significado, orden o relación en nuestra lengua. La 

segunda es donde se lleva a cabo la discriminación de los sonidos que tienen un 

significado; es decir, los fonemas que conforman signos, los cuales son necesarios 

para emitir mensajes. 

 

Nuestro aparato fonoarticulador permite reproducir sonidos (elementos sin 

significado) que, a su vez, forman signos (elementos con significado) que nos permiten 

trasmitir mensajes y comunicarnos con nuestros semejantes. Lo anterior da pie a una 

doble articulación: el conjunto de signos que conforman los mensajes y, la segunda, 

los fonemas que conforman los signos (Ávila, 1997). Por ejemplo, para formar la 

expresión “tengo sueño” en una primera articulación sería:  tengo + sueño, que está 

conformada por una por una segunda formada por los fonemas: /t/ + /e/ + /n/ + /g/ + 

/o/    /s/ + /u/ + /e/ + /ñ/ + /o/.    

 

Esta doble articulación proporciona dos grandes ventajas a la lengua; la primera 

es que a partir de unos pocos sonidos podemos crear una infinidad de significados y, 

por consiguiente, hacen posible la transmisión de un sin fin de mensajes. El ser 

humano tiene posibilidades de una comunicación basta; no hay límites para expresar 

nuestros pensamientos, ideas, deseos, necesidades, etc.  

 

Los Fonemas en Nuestra Lengua 

 

Los fonemas, como ya se ha mencionado, son elementos que no poseen 

significado alguno y su función es formar y diferenciar los signos (Ávila, 1997); es 

decir, son los sonidos de los grafemas en el sistema escrito. En México no existe una 

correspondencia entre un solo fonema y grafema, esto se debe a que un sonido 
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atiende, en ocasiones, a dos o más letras. Es por ello que nuestro idioma cuenta con 

22 fonemas: 17 son consonánticos y 5 vocálicos, y 27 letras o grafemas. 

 

Corredera (1994) afirma que para reproducir un fonema, los labios, la 

mandíbula inferior, la lengua y el velo del paladar entran en movimiento, modificando 

la cavidad bucal, con la cual varían los efectos acústicos del sonido laríngeo; cierta 

posición de estos órganos posibilita la articulación. Diversos autores se han dado a la 

tarea de clasificar los fonemas de acuerdo con sus características aisladas. A 

continuación, se hace una revisión de dichas propuestas, posteriormente se identifican 

diferencias y similitudes entre ellas y se concluye con una idea propia. 

 

Raúl Ávila 

 

Ávila (1997) establece que en el español de México hay 17 fonemas: /b/, /p/, /f/, 

/d/, /t/, /s/, /y/, /ch/, /g/, /k/, /j/, /r/, /rr/, /l/, /m/, /n/, /ñ/. De acuerdo con sus características 

pueden clasificarse en función del punto de articulación, la vibración de cuerdas y la 

salida de aire. El punto de articulación corresponde al posicionamiento de los órganos 

articulatorios al momento de reproducir el fonema. 

 

Punto de articulación Fonemas 

Labial /b/, /p/, /f/, /m/ 

Dentoalveolar /n/, /d/, /t/, /s/, /r/, /rr/, /l/ 

Palatal /y/, /ch/, /ñ/ 

Velar /g/, /k/, /j/ 

 

La vibración de cuerdas es la ausencia o presencia de vibración de éstas, 

convirtiendo a los fonemas en sordos o sonoros. Hay que tener cuidado ya que se 

puede confundir la vibración de las cuerdas con el movimiento que tienen los órganos 

al reproducir los sonidos.  

 

Sonoros /m/, /b/, /g/, /d/, /r/, /rr/, /l/, /n/, /y/, /ñ/ 

Sordos /s/, /f/, /j/, /p/, /t/, /ch/, /k/ 
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Por último, al emitir un fonema, la salida del aire puede ser por la cavidad nasal 

u oral: 

Nasales /m/, /n/, /ñ/ 

Orales Todos los demás 

 

Con fin de visualizar la información anterior, a continuación, se presentan las 

tres clasificaciones en una misma tabla. 

 

Tabla 1. Clasificación de fonemas consonánticos Raúl Ávila 

Punto de 

articulación 

Fonemas Vibración de 

cuerdas vocales 

Salida de aire 

Labial /b/ Sonoro Oral 

/p/ Sordo Oral 

/f/ Sordo Oral 

/m/ Sonoro Nasal 

Dentoalveolar /n/ Sonoro Nasal 

/d/ Sordo Oral 

/t/ Sordo Oral  

/s/ Sordo Oral 

/r/ Sonoro Oral 

/rr/ Sonoro Oral 

/l/ Sordo Oral 

Palatal /y/ Sonoro Oral 

/ch/ Sordo Oral 

/ñ/ Sonoro Oral 

Velar /g/ Sonoro Oral 

/k/ Sordo Oral 

/j/ Sonoro Oral 

 

Tobías Corredera y Pablo Macarena  

 

Corredera (1994) y Macarena (2007) establecen veinte fonemas en la lengua 

española: /b/, /p/, /f/, /d/, /t/, /s/, /y/, /ch/, /g/, /k/ /c/ /q/, /j/, /r/, /rr/, /l/, /ll/, /m/, /n/, /ñ/, /v/, 
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/z/. Consideran el punto de articulación, el modo de articulación, la salida de aire y la 

vibración de cuerdas como características aisladas que coadyuvan a su clasificación. 

 

El punto de articulación diferencia los órganos activos y pasivos que intervienen 

en la reproducción del sonido: 

Bilabiales: /p/; el labio inferior actúa como órgano activo y el labio superior como 

el pasivo. 

Labiodentales: /f/; el labio inferior actúa como órgano activo y el borde de los 

incisivos superiores como el pasivo. 

Interdentales: /d/; la punta de la lengua actúa como órgano activo y el borde de 

los incisivos superiores como el pasivo. 

Dentales: /s/; la punta de la lengua actúa como órgano activo y la cara interior 

de los incisivos inferiores (para /s/) y superiores (para /t/) como el pasivo. 

Alveolares: /n/; la punta de la lengua actúa como órgano activo y la 

protuberancia alveolar como el pasivo. 

Palatales: /ñ/; la parte anterior y media del dorso de la lengua actúan como 

órgano activo y el paladar duro como el pasivo. 

Velares: /k/; la parte posterior del dorso de la lengua actúa como órgano activo 

y el velo del paladar como el pasivo. 

 

El modo de articulación hace referencia a la disposición que adoptan los 

órganos para permitir el pasaje del aire, estos se dividen en: 

Oclusivas: /p/; existe obstrucción total impidiendo la salida del aire y separación 

del órgano activo, para que pueda reproducir el fonema. Se les llama también: 

explosivas o instantáneas. 

Fricativas: /f/; la interrupción que produce el fonema no cierra completamente 

el paso del aire, sino que deja un pequeño espacio por donde puede escapar, 

produciendo en su razonamiento un ruido más o menos fuerte. Se les llama también 

continuas. Son consonantes que se pueden prolongar tanto tiempo como dure la 

espiración. 

Africadas: /ch/; en su articulación existe, al principio, contacto entre los órganos, 

como si fuera oclusiva; pero después, al producirse el fonema, los órganos dejan una 

estrechez que permite la salida del aire suavemente. El paso de la oclusión a la 
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estrechez es lo que caracteriza a estos fonemas. Se les llama, también, 

oclusivofricativas. 

 

Respecto al modo de articulación el rasgo vibrante es el movimiento vibratorio 

rápido del ápice de la lengua; este solo aparece en los fonemas /r/ siendo una 

vibración simple o suave, y en la /rr/ siendo una vibración múltiple o muy rápida. Desde 

su perspectiva, la salida de aire al momento de reproducir los fonemas de forma 

aislada puede ser: 

Nasales: /m/; cuando el velo del paladar ha descendido obstruyendo el paso 

del aire por la cavidad bucal el aire escapa por las fosas nasales. 

Orales: /t/ cuando el velo del paladar está levantado, obstruye el pasaje a las 

fosas nasales, provocando que la corriente de aire salga por la boca.  

Laterales: /l/; Corredera los considera dentro de los orales, en estos el aire 

escapa por el espacio que queda entre el borde de la lengua y los molares, de los dos 

lados o de un solo lado, según la costumbre individual. 

 

Por último, tenemos la vibración de cuerdas: 

Sonoros: /g/; las cuerdas vocales vibran y producen un sonido laríngeo. 

Sordo: /s/; no hay vibración alguna y solo hay movimiento de los órganos. 

 

A continuación, en la tabla 2, se presenta la clasificación de los fonemas que 

Corredera y Macarena proponen: 

 

Tabla 2. Clasificación de fonemas consonánticos Corredera y Macarena 

Fonema Punto de 

articulación 

Modo de articulación Salida de 

aire 

Vibración de 

cuerdas 

/p/ Bilabial Oclusivo Bucal Sordo 

/b/ Bilabial Fricativo Bucal Sonoro 

/m/ Bilabial Nasal Nasal Sonoro 

/f/ Labiodental Fricativo Bucal Sordo 

/v/ Labiodental Fricativo Bucal Sonoro 

/d/ Interdental Fricativo Bucal Sonoro 

/z/ Interdental Fricativo Bucal Sordo 



 
 

11 
 

Tabla 2. Continuación Clasificación de fonemas consonánticos 

Corredera y Macarena 

Fonema Lugar de 

articulación 

Modo de articulación Salida de 

aire 

Vibración de 

cuerdas 

/t/ Dental Oclusivo Bucal Sordo 

/s/ Dental Fricativo Bucal Sordo 

/n/ Alveolar Nasal Nasal Sonoro 

/l/ Alveolar Fricativo lateral Bucal Sonoro 

/r/ Alveolar Vibrante simple Bucal Sonoro 

/r/ Alveolar Vibrante múltiple Bucal Sonoro 

/ñ/ Palatal Nasal Nasal Sonoro 

/ch/ Palatal Africado Bucal Sordo 

/y/ Palatal Fricativo Bucal Sonoro 

/ll/ Palatal Lateral Bucal Sonoro 

/j/ Velar Fricativo Bucal Sordo 

/c/, /k/, /q/ Velar Oclusiva o explosiva Bucal Sordo 

/g/ Velar Fricativo Bucal Sonoro 

 

Real Academia Española 

 

En el 2010, la Real Academia Española (RAE) afirmó que nuestra lengua 

cuenta con 19 fonemas: /b/, /p/, /f/, /d/, /t/, /s/, /y/, /ch/, /g/, /k/, /j/, /r/, /rr/, /l/, /ll/, /m/, /n/, 

/ñ/, /z/. Las características específicas que destaca son el lugar y el modo de 

articulación, la acción de las cuerdas vocales, y, por último, la ausencia o presencia 

de obstáculos a la salida del aire. 

 

La RAE describe al lugar de articulación como la zona o cavidad oral donde se 

produce el cierre o el estrechamiento que obstaculiza la salida de aire al exterior; esto 

a causa del contacto o la aproximación de dos órganos articulatorios, uno móvil y otro 

fijo. Existen cuatro órdenes de punto de articulación: 

Orden Labial 

Bilabiales: Los labios se juntan o aproximan, ejemplo /b/. 

Labiodentales: El labio inferior toca el borde de los incisivos superiores, ejemplo /f/. 
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Orden dental-alveolar 

Dentales: La parte anterior de la lengua se posiciona a la cara interior de los dientes 

superiores, ejemplo /t/. 

Interdentales: El ápice de la lengua se sitúa entre los incisivos superiores, ejemplo /z/. 

Alveolares: El ápice o dorso de la lengua se posicionan en los alvéolos superiores, 

ejemplo /n/. 

Orden palatal: La parte central del dorso de la lengua contacta con el paladar 

duro o se sitúa muy cerca de él, ejemplo /ch/. 

Orden velar: La parte posterior del dorso de la lengua entra en contacto con el 

velo del paladar o se aproxima a él, ejemplo /j/. 

 

El modo de articulación corresponde al modo en que el aire es expulsado al 

exterior al emitir el sonido de cada fonema; lo cual depende del obstáculo provenientes 

de los órganos articulatorios.  

Fricativos: Al aproximarse los órganos, éstos dejan un estrecho canal por el 

cual sale el aire, y esto provoca un ruido continuo de roce o fricción, por ejemplo /f/. 

Oclusivos: Hay un cierre total de los órganos articulatorios, que impide 

momentáneamente la salida del aire. Cuando éste logra salir produce un ruido 

explosivo, por ejemplo /k/. 

Africados: Existe un cierre total de los órganos, el cual se abre un estrecho 

canal por el cual sale el aire produciendo un ruido de fricción. En palabras simples, 

inicia siendo oclusivo para inmediatamente pasar a ser fricativo, siendo el único 

ejemplo /ch/. 

Oral: El velo del paladar está pegado a la pared de la faringe, lo que provoca 

que se cierre el paso de aire por la cavidad nasal, así el aire solo puede salir a través 

de la cavidad oral, ejemplo /b/. 

Lateral: La salida del aire se da por los laterales de la boca, ya que al estar la 

lengua en contacto con los alvéolos el paladar forma un obstáculo en la pared central, 

ejemplo /l/. 

Vibrante: Se combinan en una o varias fases de cierre y abertura de los órganos 

articulatorios, siendo el ápice de la lengua el protagonista. Si solo hay una fase de 

cierre se le denomina vibrante simple, como único ejemplo /r/; por el contrario, si hay 

dos o más fases de cierre se le denomina vibrante múltiple, único ejemplo /rr/. 
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La acción de las cuerdas vocales corresponde a la vibración de éstas al 

reproducir el sonido de los fonemas.  

Sonoros: El flujo del aire que viene de los pulmones hace vibrar las cuerdas 

vocales, ejemplo /d/. 

Sordos: El flujo del aire atraviesa la glotis sin que las cuerdas vocales vibren, 

ejemplo /t/.  

 

La última característica que toma la RAE es la ausencia o presencia de 

obstáculos a la salida de aire:  

Obstruyentes: Hay una obstrucción total o parcial para el paso del aire, lo que 

ocasiona que a su salida exista un ruido de explosión o de fricción.  

Sonante: Aunque exista un cierre o estrechamiento, el aire logra salir por otras 

vías. 

Con fin de facilitar la compresión de la clasificación propuesta por la RAE, se 

expone la información en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Clasificación de fonemas Real Academia Española 

Fonema Lugar de 

articulación 

Modo de 

articulación 

Acción de 

las cuerdas 

vocales 

Ausencia o 

presencia de 

obstáculos en la 

salida del aire 

/f/ Labiodental Fricativa Sorda Obstruyente 

/p/ Bilabial Oclusiva Sorda Obstruyente 

/b/ Bilabial Oral Sonora Obstruyente 

/m/ Bilabial Nasal Sonoro Sonante 

/z/ Interdental Fricativa Sorda Obstruyente 

/t/ Dental Oclusiva Sorda Obstruyente 

/d/ Dental Oral Sonora Obstruyente 

/n/ Alveolar Nasal Sonoro Sonante 

/s/ Alveolar Fricativa Sorda Obstruyente 

/l/ Alveolar Oral 

Lateral 

Sonoro Sonante 

/r/ Alveolar Oral 

Vibrante simple 

Sonoro Sonante 
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Tabla 3. Continuación Clasificación de fonemas Real Academia 

Española 

Fonema Lugar de 

articulación 

Modo de 

articulación 

Acción de 

cuerdas 

vocales 

Ausencia o 

presencia de 

obstáculos en la 

salida de aire 

/rr/ Alveolar Oral 

Vibrante múltiple 

Sonoro Sonante 

/ch/ Palatal Africada Sorda Obstruyente 

/y/ Palatal Oral Sonora Obstruyente 

/ñ/ Palatal Nasal Sonoro Sonante 

/ll/ Palatal Oral 

Lateral 

Sonoro Sonante 

/j/ Velar Fricativa Sorda Obstruyente 

/k/ Velar Oclusiva Sorda Obstruyente 

/g/ Velar Oral Sonora Obstruyente 

 

Diferencias y Semejanzas entre Clasificaciones 

 

Se puede observar que las tres clasificaciones de los fonemas presentadas 

coinciden en las características del punto de articulación, la vibración de las cuerdas 

vocales y la salida del aire.  Sin embargo, Corredera, Macarena y la RAE ven el modo 

de articulación como la salida del aire y son más explícitos en cuanto al sonido que 

cada fonema hace al existir un obstáculo para el paso del aire al momento de su 

reproducción. 

 

Se puede apreciar que la cantidad de fonemas existentes en el español varía 

de acuerdo a la región.  Por ejemplo, en el castellano se cuenta con el fonema /z/ y el 

fonema /s/, ambos corresponden a la letra s, y dependiendo la palabra usada cambia 

el punto de articulación; en el primer caso puede ser interdental mientras que en el 

segundo sería alveolar. En México no hay variación entre palabras que contengan la 

letra z, el punto de articulación siempre será alveolar y su fonema será /s/. La RAE es 

la única que toma en cuenta la ausencia o presencia de obstáculos en la salida del 

aire, mientras que Corredera y Macarena solo hacen mención de ello dentro del modo 
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de articulación. Corredera considera los fonemas /c/ y /q/ como derivados del fonema 

/k/, pero esto va más dirigido a la forma de escritura.  

 

Producto de la información vertida hasta el momento se presenta una propuesta 

de clasificación de fonemas; en ella se consideran los 17 planteados por Ávila.  En la 

tabla 4 se aprecia la zona y el modo de articulación, así como la salida de aire, datos 

recuperados de las clasificaciones de la RAE, Corredera y Macarena.  Debido a la 

coincidencia entre autores respecto a la vibración de cuerdas, también se plasma si 

el fonema del que se está tratando es sordo o sonoro. 

 

Tabla 4. Propuesta de clasificación de fonemas 

Fonema Zona de 

articulación 

Salida de aire y modo de 

articulación 

Vibración de cuerdas 

vocales 

/f/ Labiodental Oral-Fricativa Sorda 

/p/ Bilabial Oral-Oclusiva Sorda 

/b/ Oral-Fricativa Sonora 

/m/ Nasal Sonoro 

/t/ Dental  Oral-Oclusiva Sorda 

/d/ Interdental Oral-Fricativo Sonora 

/n/ Alveolar 

  

Nasal Sonoro 

/s/ Oral-Fricativa Sorda 

/l/ Oral-Lateral Sonoro 

/r/ Oral-Vibrante simple Sonoro 

/rr/ Oral-Vibrante múltiple Sonoro 

/ch/ Palatal 

  

Oral-Africada Sorda 

/y/ Oral-Fricativa Sonora 

/ñ/ Nasal Sonoro 

/j/ Velar 

  

Oral 

Fricativa 

Sorda 

/k/ Oral 

Oclusiva 

Sorda 

/g/ Oral 

Fricativa 

Sonora 
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Es momento de recalcar que el lenguaje se aprende poco a poco y requiere 

tiempo; es paulatino e inconsciente, se adquiere por escucha e imitación.  Los niños, 

siempre y cuando no presenten alguna deficiencia auditiva, escuchan a los adultos a 

su alrededor decir y expresar infinidad de palabras para comunicar algún mensaje, es 

así, que poco a poco comienzan a imitarlos.  Ello no significa que se desarrolle 

completamente en el primer año de vida.  A continuación, se presenta la edad 

aproximada en la que se logra enunciar cada fonema. 

 

Adquisición de los Fonemas por Edades 

 

De acuerdo con el autor que se consulte es la edad aproximada en la que los 

distintos fonemas se han desarrollado y se van afianzando en el habla del niño.  En 

México, Melgar (1976) realizó un estudio donde estableció las edades en las que ya 

se han desarrollado los distintos fonemas, mezclas y diptongos en el infante: 

 

EDAD FONEMAS MEZCLAS DIPTONGOS 

3 años /m/, /n/, /ñ/, /p/, /t/, 

/k/, /f/, /l/, /y/, /ch/ 

 /ua/, /ue/ 

4años /b/, /g/, /r/ /bl/, /pl/ /ie/ 

5 años  /kl/, /fl/, /br/, /kr/, 

/gr/ 

/au/, /ei/ 

6 años /rr/, /s/ /gl/, /fr/, /pr/, /tr/ /eo/ 

 

 

Por su lado, Bosch (1983) hizo un estudio en España donde establece las 

siguientes edades en las que se adquieren los fonemas y diptongos: 

 

EDAD FONEMAS Mezclas Diptongos 

3 años /m/, /n/, /ñ/, /p/, /t/, /k/, 

/b/, /g/, /f/, /ch/, /l/ 

 /ei/, /au/ 

4años /d/, /r/, /s/ /bl/, /fl/, /kl/, /gl/, /pl/  

5 años  /br/, /fr/, /kr/, /gr/, /pr/  

6 años /rr/  /ie/, /ue/ 
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Posteriormente, Aguilar (2005) realizó un estudio con el fin de hacer una 

comparación entre la adquisición de fonemas en la lengua catalana y castellana, 

proponiendo lo siguiente: 

 

EDAD FONEMAS Mezclas Diptongos 

3 años /m/, /n/, /ñ/, /p/, /t/, 

/k/, /b/, /g/, /f/, /j/, /l/ 

 /ie/, /ue/ 

4años /d/, /ch/   

5 años /r/   

6 años /s/ /bl/, /fl/, /kl/, /gl/, /pl/, 

/br/, /fr/, /kr/, /gr/, /pr/ 

/ei/, /au/ 

7 años /ll/, /rr/   

 

Es preciso notar que en la clasificación de Melgar no aparecen los fonemas /j/ 

y /d/, ni la mezcla /dr/; la autora argumentó que no los consideró ya que no se llegaron 

a desarrollar de forma correcta.  Sin embargo, Bosch menciona que el fonema /d/ 

aparece a la edad de cuatro años, mientras que el fonema /j/ no lo añade al igual que 

la mezcla /dr/. Por su parte, Aguilar también añade el fonema /d/ a los cuatro años, y 

el sí añade el fonema /j/ adquiriéndose a la edad de tres años; al igual que Bosch, no 

añade la mezcla /dr/. 

 

De esta forma se puede observar que las edades y los fonemas adquiridos 

varían por las regiones en las que se han realizado los estudios.  Para el manual que 

se presenta como apoyo a los estudiantes de Psicología que intervienen en 

articulación del lenguaje, se ha decidido adoptar la propuesta de fonemas por edades 

que sugiere Melgar. Con fin de contextualizar y conocer a la población beneficiada 

con el material que se ofrece, a continuación, se expone la información pertinente 

respecto a la licenciatura y en específico el Programa de Apoyo al Aprendizaje 

Escolar. 
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Plan de Estudios de Psicología 

 

En la Licenciatura de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores 

Zaragoza se tiene como propósito formar profesionistas con habilidades, 

conocimientos, destrezas y actitudes que les permita contribuir en el desarrollo de 

personas, organizaciones y comunidades.  Su plan de estudios está diseñado para 

cursarse en 8 semestres distribuidos en tres etapas de formación: básica, profesional 

y complementaria.  Al término de la carrera, el estudiante debe contar con 340 

créditos, correspondientes a 8 módulos y haber cursado una optativa por semestre 

(Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], 2010). 

 

La etapa profesional, la cual se cursa del tercer al octavo semestre, está 

conformada por cuatro áreas de Psicología:  Educativa, Clínica y de la Salud, Social 

y Organizacional.  A lo largo de la carrera, el estudiante deberá cursar tres de las 

cuatro áreas mencionadas, cubriendo un total de 228 créditos. 

 

Área Educativa 

 

Psicología Educativa, como se mencionó anteriormente, es una de las áreas 

que comprende la etapa de formación profesional.  Se compone de dos módulos: 

Psicología del Desarrollo Humano y Educación y Sociedad.  El primero puede 

cursarse en 3°, 5° o 7° semestre de la carrera; tiene una duración de 16 semanas, con 

un total de 38 créditos. Se distribuye en 4 modalidades que son curso, seminario, 

seminario de investigación y práctica supervisada. Cuenta con 4 unidades de 

aprendizaje, las cuales se dividen en desarrollo psicológico y educación perspectivas 

teóricas-metodológicas en su modalidad de curso, Psicología y desarrollo humano en 

modalidad de seminario de investigación e, intervención en desarrollo humano en 

modalidad de práctica supervisada. 

 

El segundo módulo se cursa en 4°, 6° u 8° semestre, dura 16 semanas 

cubriendo un total de 38 créditos. De la misma forma que el primer módulo, éste 

cuenta con 4 modalidades ya mencionadas y 4 unidades de aprendizaje que se 

dividen en teorías psicoeducativas en la modalidad de curso, Psicología y Educación: 

dimensión psicosocial y sistema educativo en modalidad de seminario, investigación 
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psicoeducativa en su modalidad de seminario de investigación e, intervención 

psicoeducativa en modalidad de práctica supervisada. 

 

El manual propuesto resulta de utilidad en ambos módulos de Psicología 

Educativa; específicamente en las unidades de aprendizaje Intervención en desarrollo 

humano e Intervención psicoeducativa en la modalidad de práctica supervisada. 

 

Práctica supervisada 

 

La modalidad de práctica supervisada abarca un total de 10 créditos y debe 

cubrir 10 horas a la semana, dando un total de 160 horas al finalizar el semestre.  Su 

finalidad es brindar un escenario donde los estudiantes pongan en práctica el 

conocimiento y las habilidades adquiridas bajo la supervisión de un profesional, el cual 

cumple con el papel de orientar, intervenir y dar soluciones a situaciones que enfrente 

el estudiante en su papel de psicólogo educativo. 

 

Dichas actividades se llevan a cabo en las Clínicas Universitarias de Atención 

a la Salud.  Con fin de brindar atención psicológica y facilitar el aprendizaje y la práctica 

de los alumnos, los docentes crean programas centrados en el desarrollo humano y 

la educación.  El interés de este documento se centra en el Programa de Apoyo al 

Aprendizaje Escolar, que ofrece un servicio psicoeducativo para dar solución a 

diversas problemáticas en las áreas de lectoescritura, aritmética y articulación de 

lenguaje en niños que se encuentren cursando, especialmente, cualquiera de los tres 

primeros grados de educación básica.  

 

Programa de Apoyo al Aprendizaje Escolar (PAAE) 

 

El Programa de Apoyo al Aprendizaje Escolar está inserto a los dos módulos 

del área de Psicología Educativa en la unidad de aprendizaje de práctica supervisada 

de la etapa de formación profesional de la carrera de Psicología de la Facultad de 

Estudios Superiores Zaragoza (Buenrostro, 2016). Se compone de dos grupos: el que 

proporciona el servicio psicoeducativo y el que lo recibe. El primero se conforma por 

el profesor encargado del programa, los estudiantes de la carrera de Psicología 

inscritos al área educativa y pasantes de la licenciatura; en el segundo grupo 
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participan los niños que cursan cualquiera de los tres primeros años de educación 

básica y sus cuidadores primarios. 

 

El programa se divide en tres ejes: docencia, servicio e investigación. En el 

primero se llevan a cabo actividades de formación profesional, con la finalidad de que 

los estudiantes adquieran conocimientos teóricos-prácticos que les permitan realizar 

un diagnóstico e intervenir ante las dificultades en las áreas de lectoescritura, 

aritmética y articulación de lenguaje. El segundo eje consiste en brindar un servicio de 

calidad a niños que se encuentren cursando alguno de los tres primeros grados de 

primaria.  Cabe aclarar que la atención comienza con una entrevista a la cuidadora o 

cuidador primario del menor.  Posteriormente se aplican instrumentos de evaluación 

para identificar las dificultades académicas que enfrentan y con esos datos diseñar la 

intervención. 

 

El tercer y último eje corresponde a las investigaciones realizadas por los 

pasantes de la licenciatura, enfocadas al área Educativa; se han realizado tesis, 

tesinas y reportes de servicio social, entre otros.  El “Manual digital de trabajo con 

fonemas dentoalveolares” que se presenta abarca los tres ejes del Programa de 

Atención al Aprendizaje Escolar ya que, con la investigación realizada, los alumnos 

refuerzan sus conocimientos teóricos, los llevan a la práctica y son capaces de 

elaborar materiales que sean de ayuda en su plan de intervención. 

 

Objetivos 

 

El objetivo general del manual es que los alumnos de Psicología Educativa 

pongan en práctica los conocimientos adquiridos en torno a la articulación de lenguaje, 

específicamente, que logren llevar a cabo una intervención adecuada para corregir las 

dificultades que enfrentan los niños en la articulación de los fonemas dentoalveolares. 

 

Desarrollo del Material Educativo 

 

A continuación, se presenta el “Manual Digital de Trabajo con Fonemas 

Dentoalveolares”, material pensado para apoyar la comprensión de la parte más fina 
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del lenguaje:  el habla, específicamente en la dificultad para emitir los fonemas 

mencionados. 

 

Manual Digital de Trabajo con Fonemas Dentoalveolares 

 

El “Manual digital de trabajo con fonemas dentoalveolares” tiene como intención 

afianzar la comprensión del tema y brindarles ejercicios específicos y actividades 

didácticas para lograr la reeducación de dichos fonemas.  El material explica 

brevemente los fonemas dentoalveolares y menciona los órganos involucrados para 

lograr su correcta articulación. También se incluye su clasificación y la edad 

aproximada en la que se adquieren. Cada fonema dentoalveolar se presenta con su 

clasificación, el mecanismo-tipo (manera de posicionar los órganos para la 

reproducción del fonema) y un diagrama en el que cuál se puede observar 

detenidamente la intervención de cada órgano para producirlo.   

 

Además, de acuerdo con la manera en que el menor reproduzca el fonema, se 

menciona cómo intervenir.  Existen casos especiales en los cuales se sugiere realizar 

los ejercicios respiratorios o linguales específicos.  Para facilitar aún más el trabajo del 

estudiante, se expone un corpus de palabras clasificadas de acuerdo con la posición 

en la que se encuentra el fonema. Para finalizar, cada fonema dentoalveolar cuenta 

con tres actividades que refuerzan y afianzan su producción mientras se juega; cada 

una cuenta con un instructivo, el material y un corpus de palabras. 
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CONCLUSIÓN 

 

El lenguaje es un proceso de suma importancia; al ser un medio de 

comunicación, se convierte en una herramienta que faculta al ser humano para 

socializar y comunicar sus necesidades, pensamientos y sentimientos.  

Lamentablemente, algunas veces se concibe como “algo” que se adquiere 

naturalmente y ello no permite vislumbrar las consecuencias que se enfrentan al no 

desarrollarse de la manera adecuada. 

 

Al no ser una herramienta innata, es relevante que los niños sean estimulados 

para aprender su propia lengua, imitando los sonidos que les rodean.  En este punto 

es necesario recalcar la importancia de la participación de la familia y la convivencia 

con su medio para una adquisición del lenguaje.  Coincidimos completamente con 

Calderón (2016) al afirmar que “las funciones del lenguaje son los instrumentos de 

comunicación que insertan al niño en su entorno social y cultural, favoreciendo y 

regulando sus procesos mentales” (p. 56).  Al realizar cualquier acción, los menores 

se comunican.  Con ello, se corrobora lo que Bigas (1996) mencionó en torno a que 

el lenguaje precede al juego, ya que los niños organizan y planifican diversas 

acciones. 

 

Cuando la comunicación se ve afectada, el niño tiende a frustrarse, excluirse o 

presentar un desempeño académico insuficiente. Ante ello, es imprescindible apoyar 

a los profesionales que pueden contribuir a su desarrollo.  El “Manual digital de trabajo 

con fonemas dentoalveolares” permite que los estudiantes de la licenciatura en 

Psicología, específicamente los que cursan el área educativa, conozcan los elementos 

teóricos de la articulación de lenguaje, plantea clara y concisamente qué se debe 

hacer en cada caso de dificultades en los fonemas dentoalveolares y presenta 

actividades para afianzar su correcta articulación. 
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