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Cuando el niño ingresa a la educación primaria, uno de -

los conocimientos a los que tiene Que enfrentarse es al aprendizaje -

de la lengua escrita, la cual fue conceptualizada <y aun los es> en -

muchos casos como una transcripctón de lenguaje oral. Bajo esta con-

cepctón el niño para leer y escribir tiene que aprender, en el caso -

de la lectura a descifrar textos y transferirlos al lenguaje oral y -

en el caso de la escritura, a transformar el lenguaje oral a su forma 

gráfica. Para realizar éstas tareas, el niño debe establecer una co-

rrespondencia grafía-fonema o fonema-grafía segú'n el caso. 

Esta forma de concebir la lengua escrita ha provocado que 

los investigadores como, Bima y Schiavont (1980), entre otros, as{ co

mo trabajos de tésis realizados en la Facultad de Psicalag{a de la -

U .fLA.m., centren su atención en el estudio de la importancia que tie 

nen las habilidades: perceptivo-motrices; de articulación del lengua

je y vocabulario; de orientación espacia-temporal; de lateralidad; 

etc., en el aprendizaje de la lectura y la escritura, debido a que es 

tas habilidades son conslderadas par estos autores como. requisitos ne 

cesarlos para llegar a establecer la correspondencia graf{a-fonema a 

fonema-graf(a. ne ahi que los niños que presentan deficiencias en al

guna de dichas habilidades sean señalados coma niños con problemas de 

aprendizaje y por lo tanto sean canalizados a instituciones de educa

ción especial a encausados a formar parte de las 11 grupos integra----

6os 1 
•. 
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Otros investigadores han centrado su atención en buscar o 

crear el mejor m~todo de ense~anza de la lectura y la escritura, que 

perMita acceder a P.ste conocimiento a un número cada vez mayor de n1-

Ros, esta ha provocado la creación de una gran cantidad de métodos de 

enseñanza de la lecto-escr1tura. Dichos métodos se han clasificado a 

parttr de sus características en tres grandes grupos: <a> las métodos 

sintéticos, tbl las métodos analíticos y, <e> los métodos mtxtos. 

Sin embarg~, a pesar de la conceptualtzac1Ón anterior, re 

cientes investigaciones sobre la lectura y escritura, se~alan que --

leer y escribir na es solamente transcribir el lenguaje oral al len-

guaje escrito o vtceversa, sino que el leer tnvoluc~a la busqueda y -

representación de significados en un slstema se signos gra~icos y 1a 

escritura es l.a representacloñ de slgnlficados a través de un código 

de signos gráficos. Así, para que el ni~o aprenda a leer y escribir -

neces.lta descubrir que l.a lengua escrita es una representación gráfi

ca del lenguaje oral, pero para lograr esto, es preciso que comprenda 

que el lenguaje escrito tiene elementos y relaciones que se encuen--

tran en el lcngu~je oral, pero nue además tiene diferencias con el --

lenguaje oral. 

Uno de los model.o desarrollados dentro de este· nuevo enfa 

que de adquislciÓn de la lecto-escritura es el. desarrol.lado por la -

Dra. Emllia Ferrelro y cols., el cual está bartado por un lado, en la 

teoría de Plaget, sobre la construcclÓn del conoclmiento y, por ~tra 



lado, en la psicolingüística contemporanea, es decir, la invest1gacio 

nes desarrolladas sobre la estructura y funcioÓ del lenguaje. 5egún -

este modelo, el niña pasa durante el proceso de aprendizaje de la lec 

tura y la escritura par tres niveles de conceptualizactán: concreto, 

simbólico y lingüístico. En el Óltlmo nivel, el niño llega a descu--

brt r que existe una estrecha relación entre los aspectos sonaros del 

hebl.e 1 el cadiga alfabético del sistema de escritura, asi establece -

una correspondencia fonema-grafía con valor sonora convencional que -

le permite descifrar el texto. Sin emoargo, para que el niño pueda 

llegar a ser un nuen lector, no es sufíctente el hecho de que sepa so 

lo descifrar un texto, tiene que darle significado. En la extraccion 

del significado influyen: l1l el que el niño sepa que los textos tie

nen significado t2l el conocimiento sobre el contenido que espera en

contrar en las diferentes portadores de textos lrevistas, libros, 

cuentos, etc.> y, C3l su conocimiento sobre la ortografía. 

Ahora bien, el establec1m1ento de la correspondencia fone 

ma-grafia con va1or sonoro canvenciona1, se realiza asociando las le

tras del alfabeta con la representación fonológica que tiene el niño 

almacenada en la su memoria~ sobre los sonidos del habla de su lengua 

materna, y elaborando reglas específicas de correspondencia fonema--

graf la. 

Cuando el niña accede al nivel alfabética en su canstruc

ciÓn de la 1engua escrita Ca mitad o final del 1er. año escolar> gene 



ralmente ha concluido su desarrollo fonolÓgico, por lo cual se espera 

que no presente problemas para formar las reglas de correspondencia -

fonema-grafía. No obstante, hay ni~os que adn cuando llegan al nivel 

alfabética, no han concluido su desarrolla fonemtco, presentando por 

ello problemas para producir una a algunas fonemas Cbasicamente mani

fiestan problemas para articular correctamente el fonema Ir/ en forma 

aislada a en grupos consonánticos). 

Pueden los n1ños con un desarrollo fanémico no concluido 

establecer las reglas de correspondencia fonema-grafía?. El presente 

trabaja se aboca a dar respuesta a esta y otras creguntas a lo larga 

de la elaooraciÓn de este. 

, 
Las bases teoricas en la que se sustenta el trabaJD son -

por un lado, las invest1gac1ones recientes soore e1 desarrollo fanal¿ 

gtco en el niño normal y en las niñoscan·alteraciones funcionales en 

la articulación de los sonidos del haOla y, por otro lado, en e1 mode 

lo desarrol1ado por la Dra. Emilia Ferreiro y cols. soore la adQuisi

ciÓn de la lengua escrita. 

La estructura que presenta este trabajo es la siguiente: 

En el capítulo I se da un panorama gen~ra1 sobre los t6pi 

ces que han sido objeto de investigación en el lenguaje, ~on el fin -

de ubicar ei estudio de la fonoiog{a. 
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El capítulo 11 describe los estudios realizados por los -

fonólogos infantiles sobre la adqutstciÓn de los sonidos del habla, -

tanto en el idioma Inglés como en el idioma Español, además de las re 

lac1anes Que existen entre la percepción y la producción de los fone

mas durante su desarrolla. 

Cn el capítulo III se describen los estudios realizadas -

sobre el desarrolla fonológico en los ntílos con alteraciones funciona 

les en la arttculactón de los sonidos del habla, as! como la relactón 

que existe entre la percepcton y los errores en la producctdn fonémi

ca de aquellos niños que solo tienen problemas en la articulación de 

uno o pocos sonidos. 

En el capítulo IV. se contempla de manera general como ha 

sido abordado el aprendt~aje de la lecta-escrttura y se describe el -

modelo elaborado por la ora. Emilla Ferreiro y cols. sobre la aClqulsl 

cién de la lengua escrita. 

Por Ültlma, en el capítulo U se anallza la relac1á'n entre 

los problemas en la praducctán fonémica y el aprendizaje de las le--

tras, utlllzanda como punto de referencia el modela de la ora. Emtlia 

f"erretro. 



e A p I T u L a I 

" PMJORAffiA GENERAL DEL ESTUDIO 

DEL LENGUAJE Y SU ADOUISICION. " 
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El ser humano pasa gran parte ae su vida nablanao y escu-

chandc a las oemás personas de su comun1oan. tl lenguaJe oral es una 

de ·las caracter!st1cas más importantes que lo d1ferenc1an de los de-

más seres vivos. Habla: y comprender lo que decimos o nos a1cen, se -

debe a que conocemos y ut1l1zamas el lenguaJe. Este es oef1n1do por -

~lar~ y Clark t1977) ~iaget (19B1l, entre otrn.s, como la capacidad 

' que tiene el ino1v1ouo oe expresa~ sus 1oeas y sent.1m1entos a traves 

ae un sistema compleJO oe signos que ccnst1tuy2n su lengua. 

El lengua3e na sJ.Cto oOJeto de' interés para ínvestigaoore.s 

ele diversas dísc1pl1nas: l1ngU!stas, f11Ósafas, sac1Ólogos, ps1cólo-

gos, etc. y su est.ud10 se remonta a la epoca ae r.. r1stát.eles y -Platón, 

aunque en realidad, es solo hasta el presente ~1glc que el ~stuoio -

del lenguaje se ha efectuado de manera ~ás sist9mática y han lncremen 

tado s1gn1f1catívamente el número oe las 1nvest1gac1ones real1za~as -

<F' rancescato, 1971 >. 

El lenguaJe oral es sin duda, el meoia de comun1cac1Ón más 

empleado por· el ser numano y se efectua a travá~ de aos act1v1daoes: 

haolar y e.scucnar. I: l 1ia.olar las personas transforman en palabras las 

iOeas, percepciones, sent1m1entos e in~enc1onbS ¡ t~at~n de Que el o

yente comprenda lo que expresan, m1en~ras quet al escuc"ar, las persa 

nas convierten las palabras en ideas y tratan ~e comprender le que el 

hablante quiere expresar <Cl.ar"' y C:.lark, 19771 ~ 

La ínvest1gaciÓn sacre el. lenguaJe se ha llevado a caoo en 

sus tres grandes aspecros. que deben ser consiueraucs en cualqu1er 
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trabajo que se acoque a la producción comprensión del lenguaJe en -

el ser humano y a su adqu1s1c1Ón por parte del niño .. C stas aspectos -

son: <1l La Estructura, que se refiere a la gramática del le:iguaJe .. -

<2> t_.a r.uncidn, que implica,1a descr1pc1ón de como las oraciones ex-

presan lo que tratan de comunicar y, f3) t.os Procesos, que hacen refe 

rencia a las operaciones mentales involucradas en la producción y com 

prensión del lenguaJe. A continuación se pasará a oescrib1r de manera 

general cada uno de estos elementos del lenguaje, para lo cual se uti 

11zará la s1gu1ente secuencia: 

¡ 
1 

l. 1 
PANORAHA 1 
GENERAL I 
DEL ESTU- l 
DIO DEL - 1 
LENGUAJE l 
Y SU AD-- l 
GUISICION. l 

l 
l 
1 
1 

I- SINTAXIS I 
I 1 1 
I- FONOLOGIA 1 1 
1 1 1 
1- SEHANTICA 1 1 
1------------1-----------------------------1 

1.1 I- ORACIONES 1- GRAHATICALIDAD 1 
ESTRUCTURA 1 SIHPLES 1- RELACIONES SRAHATICALES. 1 

1 1- RELACIONES ESNTRE ORACIONES! 
l 1- AHBIGUEDAD 1 I -------·----- I----------------------------- ¡ 
I- ORACIONES l- COORDINACION 1 
1 COHPLEJAS .!- RELATIVIZACION I 
1 I- COHPLEHENTACION l 
1 1- CONDENSACION DE ORACIONES I 
1 1 COHPLEJAS. I 
1 1 Al ELISION l 

I 1 1 1 Bl PRONOHINAL!ZACION 1 
l-----------I------------I------------1-----------------------------I 
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l l- ACTO VERBAL 
l ¡- lNTENC!ON 
1 l.7. 1- INFORHAClON TEHATlCA 
l FUNC!ON PRAGHATICA 1- COHERENCIA 
I 1- PARTICIPANTES 
t !- T!EHPO Y LUBAP 
l l l l - TURNOS l 

l l. l------------1------------1-----------------------------l 
I PANORAMA l 1- COHPREH- I I 
I GENERAL - 1 1.3. l SlON. I 1 
1 DEL ESTU- 1 PROCESOS I------------I-----------------------------1 
1 010 DEL - 1 l- PROOUCCIONI- PLANEACJON l 1 LENGUAJE l I 1- PROOUCClON l 
I Y SU AD-- I------------1------------1-----------------------------I 
l QU!S!C!ON.l I APROXIHA- l Al CONDUCTU<\L T 
l l l.4. l ClONES ! Bl CONSTRUCT!VlS>A. l 
l l ADQUISIC!ONl------------1-----------------------------I 
1 l DEL l l 1l El HEOIO AHBIENTE. l 
l 1 LENGUAJE. l FACTORES - l 2J LA HAOURAC!ON FISICA. l 
l l l QUE !NFLU- l 3 l LA MHURALEZA OEL LENGUA- l 
l 1 I YEN EN EL l JE. l 
l 1 l DESARROLLO I 41 LAS ESTRATEGIAS UTILIZA- 1 
I l I LINGUISTICOJ DAS POR EL NIÑO. 1 
1 I l 1 Sl NIVEL INTELECTUAL. I 
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J.1. LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE. 

a1 habl~r, las personas emiten una serie de palabras en un 

orden determinado, lo cual indica que el lengua1e tiene una estructu

ra, por ejemplo, cuando vemos a un niña Jugando con la pelota, dec1-

mos 'el n1Ro juega con la pelota'~ no •pelota el Juega n1ílo con ---

la' 

En el análisis de la estructura del lenguaJe, los lingU{s

tas han aportado mucha informaci6n. La persona que mas influencia ha 

ejercido en este campo de estudio, es sin lugar a dudas naam Chomsky, 

quien desarrolló un modelo gramatical que describe la forma en que es 

ta estructurado el lenguaJe. e1 modelo gramatical de cnomsky es cono

cida coma ''Gramática G'.enerativa-T.ransformac1onal 1 
• y fue putJllcado -

originalmente en 1959 en el libro Estructuras Sintácticas y posterior 

mente revisado y modificado en 1965, publicado en el libro Aspectos -

de la Teoría de la Sintáx1s. 

ChomsKy, al igual que otros autores como.Slobin (1974), na 
le 11980) y Greene <1980) consideran que el lenguaje es un sistema 

creativa, ya que al interactuar el individuo can las demás personas -

de su comunidad, es capaz de producir y comprender un nJmera 1nf1n1to 

de oraciones que nunca antes ha escuchado <siempre y cuando.conozca -

el significado de las palabras involucradas en dichas oraciones>. 

para estas autores una persona que canee su lengua no a--

prenoe las oraciones que utiliza, como se aorende una lista de pala--
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bras, ya que resultaría 1mpos1ble memorizar todas las oraciones que -

ha escuchado 0 producido a lo largo de 5u vida¡ lo que el individuo -

adquiere es un conjunto limitado de reglas o principios que le permi

ten construir todas las oraciones posibles en su lengua. 

La tarea del lingUísta es aesarrollar un modelo gramatical 

que describa el conJunto de reglas que hacen a una persona capaz de -

constru1 r y comprenoer un número il1m1 taoa áe oraciones tgramat1cal-

mente correctasl de su lengua. 

Sin ru1oargo, C.Jlomsky se na percatado de que StÍn cuando el 

hablante nativo conoce las reglas o principios que le perm1ten cons-

tru1r y comprender un número inf1n1to de oraciones gramaticalmente -

perfectas, na todas las oraciones que utiliza en una canversactón nor 

mal son gramaticalmente perfectas, sino que existen una serie de fac

tores tales como: la falta de arenc1Ón, las 11mitac1ones de la memo-

r1a1 el cansancio, la percepción, etc., que determinan que el haolan

te cometa errores en su produccidn lingUística <camotas a mitad oe u

na oración, comienzos fallidas, oraciones tncompletas, omisión del su 

Jeto antes de la aparición del verbo, etc.J y esto se da aún conocien 

ao e.l naolante .las reg.las gramaticales de su lengua~ Así., Chomsl<.y es

table¿iÓ 1a dist1nc1Ón entre cornpetenc1a lingü(sttca <capacidao para 

utilizar el lenguaje) y eJecuciÓn 11ngü{stica <la aplicación de esta 

capacidad) Cl:hamsky, 1977>. 

t:..a Gramática Generat1va-Transformacjonal desarrollaoa po:

Chomsky (19691 es un mode1o de competencia lingUÍstica que toma a ia 
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oración cama la unidad del lenguaJe y partir de esta unidad lingUís

tica realiza el anáiis1s oe la estructura del lenguaje . 

. Qesde esta perspectiva, el lenguaJe esta formado por tres 

componentes: uno S.1ntáct1co, central de la teoría y dos interpretati 

vos: uno f"onolÓgico y uno s.emánt1co. 

El componente s1ntáctlco relaciona la interpretac1~n semán 

t1ca can la interpretación fonol~g1ca y esta constitu1do por: reglas 

oe estructura de frase, reglas de inserción léxica y reglas de trans

formación. Dichas reglas generan una estructura profunda que actúa so 

bre el componente sema~ttco para la interpretación del significado oe 

la oración y una estructura superficial <aplicando las reglas de 

transfarmaciÓnl que actúa sabre el componente fonolÓgico para la in-

terpretac1Ón fonética. A cont1nuac1o'ñ se expondrá can más csetalle la 

Gramática Generativa-Transformacional~ 

C1l Componente S]ntá'ctíco: 

<al Reglas de Eptructura de f.rase: Para anal.u.ar la cra-·-·

c1o'ñ C homsky se casa en la gramática de estructura de 

frase, la cÚal utiliza el procedimiento de an/lis1s oe 

constituyentes para la descr1pcioñ de oraciones. 

Este procedimiento consiste en d1v1d1r la oración en -

.sus constituyentes mínimos, po~ ejemplo. la oracloñ -

' 
1 el niño patea la pelota' 1 puede ser d1vida coma s1--



gue: 

el niño patea la pelota 

el niño --------------patea la pelota 

el --- niña ---------- patea la pelota 

la --- pelota 

14. 

.A partir !jel análisis de constituyentes, c;nomsky formu 

J.µn conJunto de reglas llamadas reescr.iturales o de 

estructura ese frase. Esta:. reglas generan un número in 

f1n1to de oraciones gramaticales de una lengua y san -

formulactas de la manera siguiente: 

o <oracton\ --- rn. <frase nominall t F'V tfrase verball 

l'H ART- !articula t N <sustantival 

f'V V tveroo) + FN (frase nominal) 

etc ....... 

La flecha (---l s1gnif1ca 1 'se reescribe o se divide -

en•'. De esta forma, .se tiene que la orac1tin se rees--

cribe como rN T ttJ, y as! sucesivamente, hasta lleg:ar 

a las unidades "'·lnimas o eonstituyen~es mÍn1=os. 

Estas reglas pueden representarse por media de un dia

grama oe árbolt ut1l1~ando la oración anter1or, de la 

siguiente forma: 
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l\r,~ 
1 1 11r ~-

EL ruílo PA TEii LI\ PELO+I\ 

Les regles reescriturelos tembiéii dafinen les func'io

o releciones gramaticales de cado uno de los constitu 

yentes Csujata. predicado, sujeta-objeto, verbo-obje

to, etc. Existen A formes bé'sices de relciones grame-

ticales: 

(e) Si le oración corista do un Sintegme N"ominel y un 

Sintegme Verbal, el Sinteoma Ncrr.inel será el sujo 

to de le oreciÓn y al S:Ln'tcgme Verbel. seré al pre 

dicedo. 

(b) Si Bl Sintegme Verbal consta de un Verbo y un -

SinteGme Nominol, el \Jarbo seré' el Verbo principal 

y el Sintegme Nominal seré el Complemento .. 

En el ejemplo entarior, se pueden representar tento -

-les reglas de reescritura como les relaciones funcio-

nelB9 de l.e siguiente manera: 
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f~~u____ A< . V-- __.-F1t..___ i \ A~ ~· 
fL Mj~º PREA t!A PELOTA-] 
LsuJro-- VE so -co~!PLEr.1E11T9-J 

-----PREOICADO------j 

\bJ I nserc1Ón Léx1ca: Las reglas ese estructura de frase o 

reescr1turales dan lugar u dos tipos de sfmoolcs, a 

las categorías gramaticales l:artfculu, sustantivo, ver 
/ / 

bo, etc~J y a !t:eme8' lex1cos, ~stas ult1mos estan forma 

dos por aos t1pas de regids oe subcategor1zac1cin, las 

primeras son llamadas • 'ri?glas oe suocategor1zac10/n no 

contextuale~· y $U función es praporclonar las caracte 

r{sticas oel Ítem léxico que tiene que insertarse en -

una categor{a gramatical daaa. ~stas reglas se reescr1 

oen como sigue: 

n1~0 --- lH, +cümwn, ·~umanc, -abstracto, +contable, 

et.e .. ) 

El segunda tipo de reglas es denominado •'reglas 

de subcategor1zac1ón contextual 1 ', su FunclÓn es esta

blecer el contexto en que deben aparecer las palabras, 

ésto es porque no todos los vernos pue~en apar~cer en 
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e1 misma co~texto, ni todos los sustantivos pueoen com 

binarse con tacos los veroos. Este tipo de reglas se 

reescribe se la manera sigu1ente; 

comer --- l'tft, <+f't animado -1 e+ -N cancretol 

Esto significa que comer es un veroo que va des-

pues ese un sustantivo animado y antes de un sustantivo 

concreto. 

La aplicac1án de las reglas de estructura de fra

se y ae inserción léx1ca dan lugar a dos tipos de es-

tructuras, una '•estructura profunda' 1 que contiene to 

dos los rasgos necesarios para la interpretación semán 

ti ca de las palabras y de la orac1ó'n como un todo y -:

una 11 estructura superficial'' que presenta los rasgos 

necesarios para la ínterpretac1én fonética. 

e) ~eglas ele Transformac1ón:L.• reglas de transformación -

tienen coma función dar la estructura de superficie a-

prop1aoa oe la orac1dn, hac1endo concordar, suprimir, -

sustituir o permutar los elementos proporc1onados por -

la estructura profundaª 
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(2) C001ponente FonclÓqlcc: 

La func1Ón oel componente fonoldg1co es hacer ex

plícito ei conocim1ento que los haolantes tlenen de los so 

niaos y de su comb¡nac1ón para conformar palacras y orac10 

nes ae su J.engua. Interpreta las estructuras superficiales 

producidas por el componente sintáctico. 

!Jl Componente Semántico: 

f.ste' componente ttene t:omo función represi:!ntar-

lo.s slgn!F!cados de las palabras y de la oración como un 

tocio. E:l componente sem~ntico es un mecanismo de Blterpre 

tacidn ae la estructura profunda y consta de un dicciona

rio y de reglas de proyeccitÍn semántica. Las regla• de -

proyec.cufo producen 1nterpretac1Ón en forma de propos1c.1a 

nes y el d1ccionar10 de la forma normal aei constituyente 

léxico. E~te componente fue ampliam~nte desarrollado por 

Kat.z. y f'odor, dentro del marco de la Gramática Generativa

Trans formamaci anal. 

~hora bien, 3lot11n 11974), Clark y Clark (1977l, Gra;<ne --

11980! y Dale 11980), al Investigar la-realidad pstcolog;ca ae la gra 

mátlca geneYativa-transformacional, afirm~n que la formulación ae una 

~structura profunaa y oe una estructura superficial en la teorfa ae -

Chpmsky, pernnti:o explicar varios aspectos que los usuarios del lengua: 
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je conocen <aunque de manera 1nconcienteJ de su lengua. 01chos aspec

tos son: la gramat1cal1dad, las relaciones gramaticales entre orac10-

nes, la 

pleJas. 

ambigueLad y la formación y condensación de oraciones com-

Cal La Gramaticalidao: Se refiere a que podemos reconocer 

orac1ones gramaticalmente bien formadas, de una secuencia tnes

tructurada de palabras, as1 como también, el grado oe desv1a--

c1on de algunas oraciones, por eJemplo: 

(1 J El niño encontró un perrito c¿;fé en el parque. 

f2J Café perrita encontró un en el parque niño. 

El hablante reconoce la oración (1 J coma gramatical y la 

C2) como no gramatical, cieOJcJo a que ha 1nter1cr1zado las re--

glas de estructura de frase, que le permiten conocer cooo se -

comD1nan las palabras para formar oraciones. 

tbJ Las Relaciones Gramaticales: g'.e refieren a la capaci

dad que H-ene el hablante de determinar las relaciones entre el 

sujeto y el predicaoo, suJeto-verbo-objeto 9 verbo-obJeto, ate·. 

por eJem¡ol.c1 

!3! jÓan es fácil de complacer. 

C4l ~dan está ansioso por complacer. 
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~l hablante es capaz de 3aoer que en la orac1on <3J 

Júan" es el SuJeta oe la orac1Ón, m1entras que en la orac1ón -

(4} • •.Júan•' es el OOJeto. E~:as nociones J.on prcp1eOad ae la -

estructura profunda de una orac1ón. 

CcJ R.elactones entre Qrac1ones: la capac1aao ael ina1v1-

dua para determinar las relaciones gramaticales, exol1ca en par 

te el hecho de que el hablante pueda darse cuenta de las rela-

ciones entre diversas clase de orac1ones, por Jemeplo: 

CSJ 3úan abrió la puerta. 

(6) La puerta fue abierta por .Júan. 

'Una persona que conoce su lengua sabe que las oraciones -

cS> y C6J s1gn1fican lo mismo, aunque tengan diferentes estruc

turas superficiales, ésto es porque, aaemás de tener ccnacim1en 

to de las relaciones gramaticales, las personas saben como ---

transformar las oraciones de activas a pas1Yas, a interrogac1-

vas, a declaratjvas etc •. 

~dJ Ambiguedad: Con respecto a la ambigüedad, se pueae de 

c1r, que una persona que conoce su lengua, es capaz a~ rcc~no-

cer l~s oraciones que presentan dos o más 1nterpretac1ones se-

mánti cas y darles la interpretación correcta, por ejemplo: 

C7J La visita de los parientes puede ser molesta. 
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''Una forma de resolver esta ambigUedad es relacionarla -

con díferentes prapos1c1ones que, en cierto sentido, pueden con 

s1derarse como suoyacentes a la oración" tSlob1n, 1974, pag. -

21 l. L.a oración (71 se puede relacionar con otras dos oracio--

nes: 1 •tos parientes que nos visitan son molestos'• y • 'VJs1tar 

a los parientes pueoe ser molesto''. Como se puede obs~rvar, la 

orac.ión (7) tiene una estructura superficial, pero, dos estruc

turas profundas. La as1gnac1ón de la estructura profunda corree 

ta, por parte del oyente, depende en gran medida del contexto -

en el que aparece la oración. 

tel Formac1Ón de Oraciones CompleJas: L.a aplicación de la 

Gramática G-enerativa-Transformacional incluye la formación de -

oraciones compleJas, las cuales economizan el tiempo del haolan 

te y del oyenete. Existen 3 formas para combinar las oraciones 

simples, formando oraciones ccmpleJas: t..a ccord1nac1ón, la rela 

t1vizac1on y la complementación .. 

'1 J L.a c.aora1nación ~nldz..a. dos o m~.s. nracion;as ~.!r.lplc~ --

por medio de con3unc1ones tales como: y, ~ero, rn~s, 2, ni, s:--

no, ya, luego, por lo tanto, etc., por ejemplo, las oraciones: 

(8) ti.esotras fuimo.s al zoológico .. 

(9> l'Losotra.s sacamos una foto .. 

Pueden for~ar una oración compleJa enlazando.se por medio 

de la conjunción Cy), de la manera s.igu1ente: 
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t10l tuimos al zoo1Ógico y sacamos una foto. 

La relat1v1zac1ón se refiere a que una oración es inclu1 

da en una parte oe otra oración para delimitar o cuantificar -

esa parte, por 2Jemplo, en la orac16n 1 'Júan seña'' puede intro 

ductrse otra oración que especifique que fue lo que saña JUan. 

La oración que podria introducirse es "Júan iba al zoolÓg1---

-co'' - De esta forma, la oración compleJa quedaría de la s1guien 

te manera: 

111l ~dan saña que 1ba al zaal6gica. 

(31 Lª camplementac1ón consiste en introducir una orac1on 

en una parte ' 1 vac1a 1
' de otra oración, por eJemplo, en la ora

cion: 

l12l Alguien fue oueno. 

La palabra 1 'alguien'' es un sustantivo 11 vac10' • y para 

saber Quien fue bueno podemos introducir otra oracion como la -

siguiente: 

<13J Ul'elllngtan gand la batalla. 

As1, la formación de la oración compleJa quedaría como si 

gue: 

114l melltngtan gand la batalla, fue oueno; 
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e fl r;.ondensac1Ón de -Oraciones CompleJas: tas oraciones -

complejas se pueden condensar oe diversas maneras aplicanao va

rios tipos d~ transformaciones, de las cuales las mas importan

tes san: La elisión y la pronom1nalizaciÓn. 

C1 l L,a Elisión consiste en ami tir pala tiras de la estructu 

ra superficial cuando se repite el contenido dada en una ara--

c1ón, por eJemplo: 

C15> J~an va de vacaciones a Acapulco y maría va de vaca-

ctones a mtchoacan~ 

Como se puede observar en esta oración, el contenido •' -

va de vacactones 11 se repite, al emplear la elisión, la oración 

quedaría de la manera siguiente: 

116l Jdan va de vacaciones a Acapulcc y maria a m1choacan 

t2J La Pranom1naltzacidn hace referencia al reemplazo de 

expresiones conpl1c~da.:; por pronombres, por e3emplo, se puede_

reemplazar la oración: 

117) ;¡úan, íll;¡r(a, J-Osé y Pedro fueron al zoolÓgico y m1-

guel, Patrtc1a y ye fuimos al museo. 

por la siguiente oración: 
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<18) ~llos fueron al zoolÓg1co y nosotros al museo. 

J. 2. LA fUMCIOM DEL LE~JGUA:JE. 

Estrechamente v1nculaoa a la estructura de lengu2Je esta 

su func16n. Al hacer un an~lisis de las emisiones verbales, para da~ 

cuenta de su significada, no solo debemos tomar en cuenta los aspee-

tos fonológico, s1ntáct1co y semántico, sino tamaién el contexto en -

el cual aparecen dichas emlSJones verbales. 

La función escenc1al ael lenguaJe es la '' comun1cac1ón•' 

entre personas de una comuntdad particular. [n el proceso oe comun1-

cac1ón se pueoen distinguir tres elementos: 

1Jn hablante. 

Un oyente 

Un sistema de señal1zaci6n <en este casa sería el ca.s.te--

llano hablado en mex1col. 

Al efectuar el proceso de comunicación, e1 hablante en -

primer lugar, trata de expresar algo al oyente, para ello emite una -

oración, en la que tiene que refleJar: Cal cuales son sus 1ntenc1=-nes 

y (bl ·cual es su concepción acerca ce los ObJetos, eventos, hechos y 

estaaos. Un segunoo lugar, el haolante debe también tener una concep

ción de lo que e1 oyente esta pensando en ese momento. 'Por último, pa 

ra conclu1r con ex1to 21 episodio comun1cat1va, el oyente t1ene que -

reconocer las inte.nc1ones ael haolante, interpretar correctamente las 
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em1s1anes vernales del hablante y actuar de acueroo a ellas (Clark Y 

C:J.ark, 19771. 

Las em1s1ones verbales ocurren en interacción soc1al o --

contextos comun1cat1vos por lo tanto, cada orac1Ón producida en una 

conversación o discurso tiene funciones específicas en los diferentes 

contextos. 

1-· 2 .1 • LA PRAGinATICA • 

El estudio sobre la funcíÓn de las emisiones verbales en 

diferentes contextos, es realizado oor la '•pragmática'', la cual tie 

ne como tarea pr1nc1pal, determinar la adecuac1ón de las oraciones -

producidas en situaciones particulares cvan Oijk., 1987). 

o·e las investigaciones efectuadas score la func1d'n del -..:..,, 

lenguaJe dentro de la conversac1Ón o discurso (cf. C.lark y C·lark, ---

1977; t..,yons, 1981; la O .. G.E·.E.., l9BZ y·\l.an DlJk, 1987>, se han puesto 

en evidencia diversas variables que es necesario tomar en =uenta en -

el proceso de comunicac1dn. De las cuales, las de mayor importancia -

son las siguientes: 

la) Act.o Verbal: Cuando emitimos una oración, estamo-sl"llali 

zando una acción, a este tipo especff1co de acción se le conoce como 

••acto verbal'', t:!S decir, cuando decimos alga a una persona, lo pri

mero que hacemos es efectuar la acción de emitir una orac1ón, pero al 

mismo tiempo estamos real1zando una aseveración, pregunta, promesa, -

pet1c1ón, etc •• T'odo acto de habla es formulado de acuerdo al conoci-
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Qtento, las creencias, los deseos y la evaluación de los participan

tes en la conversac1dn. 

lb) t:.ntención: romando en cons1derac1án que los actos de 

habla ocurren en contextos comun1cativos, tienen una • 1 intención•' -

(dar información, hacer una pregunta, contestar una pregunta, hacer -

una promesa, hacer una petic1d'n, etc.), la cual tiene que ser expresa 

da por el hablante y reconocida por el oyente. En caso de que este dl 

time reconozca la intención del hablante y actúe de acuerdo a ella, -

se dice que el acto veroal es adecuado o satisfactorio, por que e1 ha 

blante na logrado su fin. 

La adecuación de un acto verbal esta en función de si el 

oyente interpreta correctamente un acto de habla como una em1s1Ón ·par 

ticular e intencional satisfacienoo as{, las conoic1ones de adecua--

ctdn formuladas en t~rminos del conoc1miento, las creer1c1as, los de-

seos y evaluaciones del hablante y del oyente. 

<el l nformactón Temática: U.os actos verbales tienen una -

direccidn temática, es decir, cuando nos comunicamos con otras perso

nas hablamos sobre temas específicos .. ta 11 orientac16n temática•• se 

describe en términos de lo que se conoce (tÓpicol y lo que se deseo-

nace pero que se presupone <comentar10J. Esta distinción segun rthafe 

t19/4, citado por.la O.G.E. .. t., 1982l, se basa en lo Que asume el na-

blante, asta en la conc1enc1a del oyente en el momento de producir el 

acto veroal, se trata de considerar le que puede ser expresaoo en ese 
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momento y lo que se puede exc1ulr, por eJemplo, si se haola lle Juan -

tiene QUe ser mencionado para centrar el tópico y posteriormente se -

habla de lo que se supone oescanoce el oyente <comentarlol 1 ~es oueno 

se fue a la playa cie vacaciones .•.• etc.'', lo importante es saoer 

que se va a dec1r y que no se va a oec1r en una conversac1dn. 

<d> Coherencia: En el aná11s1s del discurso, los actos -

verbales no se producen a1sladamente, slno en secuencias de actos ver 

bales como un todo. Estas secuencias de actos verbales tienen que es-

tar or9an1zadas de manera coherente. 

Existen 2 tipos de coherencia: una 1 llnea.l 1 y otra 'glo-

bal'. la prtmera se define en términos t1e las relaci.ones entre actas 

veroales, los cuales denotan hechos, es decir, que los actos son eche 

rentes st los hechos que los denotan estan relactonados. Las relacio

nes Entre los actos de habla estan slntácttcamente expresadas por me

dla de conecttvos pragmáticos <y, pero, sin emtJargo, na obstante, as{ 

etc. l. 

La Coherencta Claoal, por su parte, esta determinada por 
1 'macroacto!; de hatfla", que son en resultado de la realtzaclÓn de --

una secuencla de actos de habla linealmente conectados, es aec1r, el 

macroacta de habla proporctona una 11 ldea general o el tema'' del d1s 

curso, dic110 de otra manera, es lo escenclal de la conversación y son 

parte importante en la comprenstÓn del lenguaje, ya que por medio de 

ellos se reduce y organiza 1a lnformaclón cara que el oyente no tenga 
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que recordar cada uno de las actos de habla ind1v1duales, sino que -

construye macroactos de habla que puede ut1l1zar en interaccione; sub 

siguientes. 

(el P.art1c1pantes: Al establcer una conversación, decemos 

tambi~n tomar en cuenta quienes son los participantes, con el f1n de 

;elecc1onar el t1po de inforMac1ón que ut1l1zará 1 dependiendo ae con 

quien se habla. 

(f) Tiempo y Lugar: La comprens1ón de un acto veroal oe-

penoe también de cuando y donde se emite, por eJemplo, no se pueGe 

tilizar el mismo lenguaJe que ut1l1zamos en un nar, cuando estamos 

dando una conferencia, en otros casos, el acto verbal que prot1uc1mas 

puede ser irrelevente o fuera de contexto. 

Cg> Turnos: Sachs, S.hegloff y Jefferson (citados por la -

O.G.E.E., 1982>,-se~a1an que los turnos son la base para la estructu

ración· de la conversación, porque aefinen el cambio de haolante a --

oyente y v1eceversa. Este cambio se puede dar por medio de la entona-

mo, las actitudes corporales, etc .. 

J. 3. LOS PROCESOS OE COí.lPRENSION Y 

PROOUCC!CN DEL LENGUAJE • 

Además de tomar en cuenta la estructura y la función (des 
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cr1tos antesJ e11 el estudio del lenguaje, se debe oar cuenta oe las -

procesos ¡nvolucraoos en la comprens1Ón y prooucc1Ón del lenguaJe. 

La investigación sobre la comprensión proou ce i Ón oel len 

guaJe, ha sido real1zaoa por los teóricos del procesamiento humano de 

la 1nfcrmación, los cuales han elaooraoo mcdelos que tratan Je expli

car como la gente comprende y utiliza el lnsumo lingüístico (c.f. No~ 

man, 1969; Clark. y Clark, 1977; Cofer, 1979 y Herncindez, 1987) .. 

t .3.1. comprensión del LenguaJe. 

La comprens1¿n del lenguaje hace referencia a los prace-

sos psicológicos que 1nterv1enen en la interpretación que realiza el 

oyente, de las oraciones proouc1oas por el hablante, a través de la -

11 abstracc1ón 11ngUíst1ca' •,la cual cons1ste en ••todas las operac10 

nes que un tndivlduo realiza desde la primera exposición a una forma 

de d1sct1rso o~da !1asla el suosecuente uso de la informac16n aoscra1aa 

en la eJecuc1ón de cualquier conducta•• CRaJas-O'rummond, 1981, pag. -

22). Las operac1ones involucradas en la comprensión del discurso son: 

la elaborac1ón y cooif1cac1ón, la integración semántica, el almacena

miento, el recuerdo, la recuperación y utilizaci6n <Rcjas-rrrummono, -

.>p cit.l. 

A cont1nuac1on se expondra a grandes rasgos, coma se lle

va a caca el proceso de comprension del lenguaJe Cpara una rev1s1on -

mas compJ.eta ver Van D.ijk, 1987; CJ.ark y C.lark, 1977 y Cofer, 19791. 
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coma primer paso, el oyente perc1oe el insumo 11ng~fst1co 

y lo transfiere a la memoria a corto plazo (mCP), oonde las señales -

acústicas son comparadas con el conoc1m1ento que tiene el oyente del 

sistema fcnológ1co ce su lengua, estas señales son interpretadas como 

fonemas y secuencias de fonemas <palabras>. Estas Últimas son a su -

vez, coteJaOas con el léxico y el conoc1m1ento del oyente acerca de -

las reglas sintácticas. Las palabras decodificadas son transformadas 

y representadas en la mCP en forma de conceptas. 

En la comprensión de orac1anes, la mcP identifica los --

constituyentes de la estructura superficial, al mismo tiempo que cons 

truye proposiciones, las cuales son representaciones conceptuales y -

proporcionan información básica soare el significado de la oración. 

Las proposiciones son extra{das de las memoria a largo plazo (íl\.P l -

donde se encuentra la información que tiene-el oyente acerca de1 mun-

do y del contexto en el que aparecen las oraciones. 

Ahora bien! en el discurso o en lM conversacioñ, el oyen

te tíene que interpretar secuencias de oraciones y para poder logra~

lo debe organizar y reducir la información que recibe,· debido a las -

limitaciones de la mCP, que solo acepta aproximadamente 7 +/- tro--

zas de i nfarmación semántica, por lo cual, cuando la memoria a corto 

plazo se llena, para poder interpretar nueva i·nfarmación, tiene que -

vaciarse por lo menos parcialmente. 
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Para lograr la comprenstÓn de secuencias de oraciones, 

una vez que el oyente ha tnterpetado algunas oraciones, obtiene de es 

tas una informac1Ón oroposlc1onal, que oraganiza en forma de 1 'hechos 

cognosc1t1vos, los cuales son definidos como una representación ccg-

noscitiva de lo que el oyente interpreta ae los objetos, eventos, ac

cione5 o estados, en determinaoos contextos, es oec1r, un hecha cog-

noscitivo es un ssquema o estructura que posee una persona acerca oe 

una situación específica pasada. Estos esquemas "incluyen el preO!ca 

do básico, así como los diversos participantes en sus respectivos pa

peles Cde oyente, de agente pas1vo, de objeto, de instrumento, de 

fuente, etc.> y la situación <tiempo, lugar y circunstanc1asl en que 

ocurre o ~e da el evento, la acción o estado 1 
• <Van Oijk, 1987, pag. 

81-82). 

ri s1gu1ente paso hacia la comprensión del lenguaje es ~p 

lactonar la información obtenida de cada oración dentro de la secuen

ci3! de orac!cnes., ~ándol~.!:1 la conerenc1a necesaria, para lograrlo, --

pr1mero, se conectan la~ proposiciones o hechos por meá10 de cond1c10 

nales, además, el oyente ttene oue recurrir con frecuencia a la memo

r1a a largo plazo para obtener 1nformacián conceptual sobre posibles 

hechas y sus relaciones. En este Último punto, es importante e1 cono

cimiento que tenga el oyente acerca del mundo, este conocimien~o es -

una representact6n de eventos, acciones o hechos organizados Cgutones 

y planes en el modelo de S hank, 1979). 



32. 

En cuanto el oyente logra constru1r y rel~c1onar varios -

hechos en la ~CP, elabora una macropropasic1Ón 1 que organizará 1a se

cuencia ae oraciones~ Cuando la 1nfarmac16n que se encuentra en la -

mcp ya no es necesaria para interpretar y relacionar nuevas oraciones 

pasari a la ffiLP con la misma estructura, aonde puede ser recuperada -

~n cuanto sea necesar¡a. 

tn el procesa 1e comorens1ón del lenguaje, además oe nu~s 

tro conoc1m1enta áel mundo, tamoién lnf1uyen nuestros oeseos, ~aio--

res, necesidades y normas, tooo esto determina la se1ecc1Ón que hacE

mos de la informac16n~ lo que acentuamos o ignoramos, etc., la cuai -

explica corque dos personas comprenoen de manera d15tinta una parte -

de la infor~acián que se nos da en ld conversdc1Ón o discursa. 

E:.l último paso en la cotnprenstán Oel lenguaJe, e.s la '•re 

cuperac1ón 1
' áe la infor:naclán ae lm P, esta se puede Ciar ya sea por -

recuerdo o por reconocimiento. El recuerdo se refiere a la recwpera-

ciÓn activa de la informacidn de ia ffiLP por parte Oel oyente. m1~n--

t~as que el reconoc1mientc, aluoe a 1a busqueoa oe la informac1on ce 

1a ffiLP que se facilita oor medio de pjstas que posee el oyente. 

~! r~cuerdo no solo implica 1a reproducción de la informa 

ción, sino tamoi~n la construcci6n, es decir, lo~ ~y~nt~5 aOPmis ae -

tratar de recornar ta1 cua1 la 1nformac1ón oe la mLP, inf íeren mas in 

formac1dn de que esta expifcita en las oraciones. 



t.3.Z. La Prooucc1Ón ael LenguaJe. 

Lª proaucc1ón ael lenguaJe se refiere al conjunto oe proce 

sos u aperactones emoleaoos por el nab1ante al tratar oe expresar sus 

ideas, sentimientos, percepciones, oeseos, etc .• Lª proc::1ucc1Ón 11n--

güística na s100 poco estuo1ada por las pstcÓlogos, no obstante, se -

considera que sigue más o menos el proceso inverso al de la comoren-

siÓn ael lenguaJe. En general, Van Oljl< (19871, Clark y Clark (19771, 

tredertk.son, Kintch y Van Dl]k <citados por Hernándezl 1987) señalan 

que en la producc1dn del lenguaje intervienen dos procesos: la planea 

c1o'n y la ejecución. 

<a> PlaneaciÓn. 

En la producctón llngü{sttca 1 primero, el hablante tiene 

que trazar de antemana un plan o representación global del tema prin 

c1pal del discurso, el cual orientará y guiará al hablante nac1a una 

producctan real de las oraciones. 

Una vez que el hablante ha trazada el plan global del d1s 

curso, el siguiente paso, es la selecció.n del contenuio propos1c1011ol 

de las oraciones, es decir, el hablante tiene que diseñar cada ora--

c1añ de tal manera que el sujeto, el predicado, la informac1ón nueva 

y la información conocida esten es~ructuradas. 
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Cuando el hablante na seleccionado las proposiciones de -

las arac1anes, lo que sigue, es la selecctón de cada uno de los cons

tituyente5 de cada oración. 

tbl Ejecución. 

E.n la ejecución, lo'.ri hablantes forman un programa arttcu

latorto que contiene toda 1a 1nformac16n soore lo~ músculos del apara 

to fono-articulator10 que deberan moverse. De acuerdo con Clark y --

Clar~ (1977) la e1aborac1ón dei programa arttculatorto esta conforma

da por ~arios pasos: 

('..tl tn primer lugar, una vez que el hablante ha seleccionado 

los constituyentes de la orac1ón, abt1ene como resultado 

una l!nea s1ntáct1ca, que consiste en una sucesión de espa

cios de palabras con un patrón ae entonación impuesto sabre 

esos espacios. 

12) E1 siguiente paso, es selccionar los sustantivos, verbos, -

adjetivos, adverbios, etc., correspondientes a cada espacio 

a insertarlos en la lineo sir.t~:tt~~. 

<3> Postertormente, se incrustan 1as palaDras-función e~·ios es 

pacios correspondientes, sigu1enoo con ias palabras-conten1 

do y terminando con las sufijos y prefiJOS de las palabras 

con ten tao. 
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(.;.¡El .J1umo paso del proqrama articulatoria es rellenar los -

segmentos fon6t1cos m1s~os v agregar el tiempo v el ritmo. 

Este proceso se ut1l1za en cada una ae las oraciones que -

el hablante emite. 

l .4. LA ADOUISICION DEL LEMGUAJE. 

Se ha menc1onaao. Que un 1nel1Y1auo para comunicarse a tra·

ves del lenqUaJe con las personas oe su comunidad. deoe tener conoc1-

m1ento de la estructura y fun.cton oel mismo. El ser tlumano aoqu1ere -

ese c.onoc1m1ento ourante su 1nfanc1a. can respecto a ésto .. se oueoen 

formular oos oreguntas: ¿Cómo aaqu1ere el n1~0 su lengua materna? o -

01en. ¿Qué proceso sigue el ntílo en la a0Qu1s1c1Ón del lenguaJe? y -

¿Qué factores oeterm1nan Que el niño adQu1e1a o no su lengua materna?. 

l1) Aproximaciones Teóricas Que E.stuc11an 

el Desarrolla t.1ngUístico. 

En re la e 2 Ón a la primer pregunta, se ha oo.servado oue el -

interés soore el aesarrollo del lenguaje en el n1ri.o, comenzó a oart1r 

oel. supo XIX. con estucuos real1zaoos por 11nqU{stas v ps1cÓlogos en 

mo V el ten, Gi-eqo1r~, l.eopald v Chamoerlatn, entre otros, Quienes .lle

v5ron a caaa, 01ar1as .soore em1s1one.s verbales oroducu1a.s oar :icus h1-

1as. Recientemente. la invest1gac16'n .sacre el lengua3e infantil, se -

na real1zaoo con muestras más granoes oe niffos. emoleando instrumen--
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tos de recalecc1on de datos cada vez más sofisticados y precisos \eJ. 

magnetófono, f11mes, atc.J a fin de tener una visión :?ias clara y gene 

ral1zada del proceso de adquisición lingU!st1ca (De V1lliers y oe v1-

111ers, 1984). Los estudios en esta área del desarrollo de1 njña, se 

han efectuado empleando dos m~todos: el registro del ''Lenguaje ~spon 

taneo'' delniHa y los Tests Psi colÓg-i ces í e. f. Dale, 1980). 

tn la invest1gac1ón llevada a caoo a partir del presente 

siglo han surgido dos aproximaciones teóricas totalmente diferentes, 

que tratan de descr1b1r el proceso de adqu1s1ciÓn de1 lenguaje: La -

Aprax1mac1én Conductual y la ~prox1mac1Ón Construct1v1sta. 

faJ Aproximación CDnductual. 

La aprox1macián conauctual describe el proceso oe adquis1 

ción del lenguaJe, partiendo del supuesto de que la conducta vernal -

o lenguaje no es diferente de otros tipos de conduct~ y que la aaqu1-

slcion lingUístlca se puede explicar por medio de los principios del 

condicionamiento operante: Imitación, ~eforzamiento, General1~ac1ón. 

Diferenciaci6n y Práctica. 

Esta perspectiva concibe al lenguaje como el comportam1en 

to prooucido por el aparato fono-articulador, que es reforzaoo por -

_otras personas {Skinner, 1981 >. 21 proceso ¡je adquisición del lengua

Je de acuerdo con esta postura, se lleva a cabo de la s1gu1ente mane

ra! El niño al estar expuesto a1 lenguaJe de su madre cuanoo es ali--
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mentado o cu1dada~ produce una gran variedad de sonidos, algunos de -

los cuales pertenecen a la ler1gua que se habla a su alrededor. ta ma

dre tjende a reforzar so1o aq~ellos sonidos que son parecidas a los -

de su lengua, mientras que los demás son extinguidos. En un pr1nc1p10 

los son1aos producidas por el niño no son tan semejantes a los ~e su 

madre, pero gradualmente 11egan a ser perfectos, porque los sonidos -

mas parectdos y meJDr em1t1das son los más reforzados, ya que los pa

dres responden rnás rap111amente a ellos IStaats, 198ll. 

tbl Aprcx1mac1ón canstruct1v1sta. 

E11 contra de la aprox1macion conductista, surge a partir -

De la formulación de la Gramática Generat1va-Transformac1onal de Noam 

Chomsky, la perspectiva 11 Constructiv1sta 1
'. Autores como 51obin !19-

741, O-al.e (1980l, Cazoen y Srown (1982>, Benters <198,), De Vill1e1.s 

y O.e v1111ers C19S4l y ClarK y CJ.ari\ t19771, entre otros, cons1der;m 

que el lenguaje no se adquiere par slmp1e imitación y reforzamiento, 

sino que se desarroll~ a lo 1argo de un proceso, en el cuai el niño -

al estar expuesto a ~u lengua materna, act6a ae manera activa tratan

do de comprender la naturaieza oe esta, formulando hipÓtes1s, que po

ne a prueba buscando regularidades en la lengua que esta aprendienco. 

cuando encuentra contradicc1ones entre sus h1pÓtes1s y los uatos Que 

proporc1 ona el. medt o amoi ente., re.formula sus hipÓtesi.s, llegando tn-

c1us1 ve a lnventar su propJa gramática, que esta 1ejos de ser una me

ra copta simplificada de1 lenguaje adulto .. r.;a inTor111aciÓn que el niño 



toma del medio es selectiva y va Oe acuerdo con los esquemas que poco 

a poco va construyendo al ir manipulando el lenguaje, hasta llegar a 

aoqutrir la competencia adulta~ 

La perspectiva canstructivista es actualmente aceptada por 

ia Mayor{a de los profesionales abocados al estudio de la adqui~ic1Ón 

del lenguaje. 

(21 Factores que influyen en el 

D~sarrollo ~lngU(stlco. 

Con fespecto a los factores que influyen en la adquislc1ón 

ce lenguaJe en el niño, De Vlllters y De Vtliters (1984J, Dale (1980) 

Slab1n (1974) y Cazden y Brown (19B2J afirman que el apren~izaje de -

la lengua materna esta determinado por diversos factores como son; e1 

medio ambiente, la maduración f{sica 1 la naturaleza del lenguaje, las 

estrategias empleadas por el niño y el desarrollo intelectual. 

Cal El media imoiente: Cl ni~o para aprenoer el lenguaje que se 

habla a su alrededor y oescubrir cuales san las regl~~ que -

le subyacer., debe estar e~puesto a el. El 1enguaje que el ni 

ño escucha con mayar frecuencia durante su infancia, es el -

de Stls padres. ~l lenguaje utilizado por los padres cuancio -

se dirlgen al niño, es diferente a1 que emp1ean cuando ha--

blan con otras personas adultas y p~esenta las sigu1ente ca

rac~er1sttcas: 



39. 

- Las oraciones casi siempre son gramaticalmente correctas 

- Las oraciones son cortas de estructura sencilla. 

- Es al~emente repetitivo, cuando un adulto habla al niño 

repite varias veces las mismas oraciones o con pequeñas 

variaciones. 

- La mayor parte de la conversación madre-hijo trata con -

el presente 1nmedtato. 

- El vocabulario empleado por los padres es concreto y so

lo se emplean pocas palabras. 

-1:uando los niños imitan las oraciones, sus padres suelen 

ampliar o reconstru1r dichas oraciones. 

- Las palabras dichas por los padres tienen una entonac1ón 

más alta y lenta, que cuando hablan con otros adultos. 

En suma, el medio ambiente juega un papel importante en la 

adquisición del lenguaje por parte de1 ni~o, ya que la cantidad de 

tiempo que hablan los adultos con el niño influye en la rapidez con -

que este Último desarrolla su lenguaJe, esto es parque, los padres al 

hablarle al niño emplean un habla mas sencilla, concreta v en oresen

te inmeatato. 

fbl u.a maauraciÓn Física: ta adquistctén del lenguaje no depende 

exclusivamente del medio ambiente, sino tambtén e1 nivel de 

maduraci6n física <en particular ael Sistema Nervioso cen--

rall. 
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Lenneberg '1975) fue uno de 1os primeros investigadores -

que se interesaron por determinar que papel Juega la madura

ción física del niño en la adquisición del lenguaje. oe a--

cuerdo con este autor, el fundamento del desarro1lo de1 len

guaje se encuentra en la maduración del Sistema Nervioso Cen 

tral y los Órganos del aparato fono-articulador. Esta maoura 

ciÓn orgánica se lleva a cabo conforme el niño interactúa -

con el medlo ambiente y sigue una secuencia determinada, co

rrelactonandose con la edad cronolÓgíca y con ei desarro1lo 

de otras habilidades <por ejemplo, el desarrollo motorJ. 

Asimismo, ~enneberg señala que existe un período cr{t1co -

en el cual el niño es capaz de aprender cualquier 1engua, dl 

cha per1oda comprende desde los dos hasta los doce años de -

edad, después de este tiempo, se presentan cambios en la pu

bertad que provocan que el cerebro pierda su aoaptabilJdad -

volv1endose más r(gido, razón por la cual el aprendi.t.aJe oe 

un ilJJoma se hace más di ffcil.. 

En la actua11dad no se puede concluir la existencia de un 

per1odo crítico para la adqu1s1cJÓn de la lengua ma~erna, -

aunque sl se consld_era que 1a maduración ffsica es un. factor 

lnfl.uyente en la adquis1ción l.1ngU{stica·, pero solo en cuan

to a la rapidez y la pauta de desarrollo de la pronuncJació'n. 



fe) La Naturaleza del Lenguaje:·L2 estructura del lenguaje que -

aprenae el niño, también influye en la secuencia de adqu1s1-

ciÓn de las reglas gramaticales. [ntre más sencillas sean -

las reglas gramaticales de las orac1ones que escucha el n1-

ño, serán m<is fáciles de aprender, de esta forma, las reglas 

gramaticales simples san las primeras en ser aaqu111das por 

el niño, mientras que las reglas gramaticales más complejas 

son las Últimas en ser adqu1r1das. Esto es así, slempre y -

cuando la frecuencia de expos1c1ón a dichas reglas se mant~n 

ga constante. 

(d) Las Estrategias Utilizadas por el Niño: ?. lo largo del proce 

so de adquisición del lenguaJe 1 el niño emplea diversas es-

trategias para tratar de astmi!.ar las reglas que suoyacen a 

su lengua materna, aunque existen diferencias individuales -

en la adopción de dichas reglas tOale, 1980 y De ?.fjll1ers y 

ae VJ11iers, 1984>. Algunas de las estrategias empleadas por 

los niños durante la construcc1ón del lenguaje son las si---

gu 1 entes: 

- Los niñas tienen una tendencia a evitar las excepciones 

en el lenguaje, por ejemplo, regularizan los verbos lrre 

guiares en el tiempo pasado-

- LOS .niños pueden emplear estrategias muy generales, como 

por ejemplo, en la. descri pci Ón del o.rden temporal de los 



42. 

acontecimientos, tienden a interpretar como sucedida an

tes los que se ~encionÓ primero. 

- A1gunos niRos tienden a lattar las producc1ones de sus -

padres cuando hay nuevas palabras que adquirir, otros ni 

Ros imitan oraciones aün cuando las palabras tnvolucra-

das en dichas oraciones ya se conozcan, pero cuyo s1gn1-

flcado de una palabra se de~conoce. 

Estas estrategias que las ntr.os emplean para construir su 

lengua materna parecen proceder de diversas fuentes tal como 

lo seRalan l)e V!lllers y Oe Vllllers 11984l ''lllgunas de e--

llas san comunes a los modos de aprender el niño otras dife

rentes capacidades, otras quedan limitadas a su adquisictGn 

del lenguaje, algunas pueden derivar del ienguaje que los pa 

dres dirigen al niflo o bien de los modos en los que aquellos 

reaccionan a la fuerza de1 habla de su hijo .•••. Otras tenden 

cias pueden ser producto del estadio de desarrollo intelec-

tual del niño en el correspondiente periodo y hallarse rela

cionadas con las 11mttac1ones de su memoria o con los modos 

cara.cteristicos segrln los cuales organiza su conocimiento. i' 

Cpag. 164) 

~pesar de estos descubrimientos, aún se conoce muy paco -

soore este aspecto de la ad.qu1s1c1Ón del lenguaje. 



rs> El Nivel Intelectual: L• relacl~n extente entre el desarro-

llo Intelectual y la adquisición del lenguaJe ha sido amplia 

mente estudiada por Jean Plaget y cols. <Plaget, 1980 y Pla

get e tnhelder, 1981 J quienes consideran que el lenguaje apa 

rece cuando el niño es capaz de representar objetos y even-

tos pasados <aproxtmaoamente a los Z años de edaoJ. Para Pia 

get, el lenguaje al lgual que otras sistemas de representa-

cto''n tales como el jue{IO s1moó'11c:o, la lmitacJÓn dtfertaa y 

las imágenes mentales, forman parte de una func!Ón ~ás gene

ral, 1 la función stmbÓltca•, que se refiere a la representa

ción Que tiene el ntño de la realidad, emaleanao signas y -

s Ímbolos. 

Las oos principales características de la functon simbólica 

son: (aJ la diferenctactón entre el signt ftcacto <eventos u -

objetos> y el significante <signos y s(mbo1osl y, !bl la com 

prensión de los signos y s1mbÓlos con base en el canoc1mten

to que ttene el suJetos de los obJetos o eventos a los que -

se refieren esos stmbÓlos y signos. Segun Ptaget (1980> tooa 

conducta stmoÓltc~, por un lada, esla 11gaaa al conocimiento 

Que tienen los ntños del mundo que les rodea y esta 1nforma

c1Ón se ~dqutere a través ae las acciones del sujeto soore -

los objetos o eventos y, por otro laoo, se oer1va d~ la 1mt

tac1oñ, en el sentido de hacer presente un acontec!mtento pa 

sado. El lenguaje como sistema ae Signos Implica 11 reoresen 

tac1Ón s1gntficattva y Depende por cons1gu1ente, tanto de -

las funciones cognoscttivas como de '1a lmttaciÓn. 



s1nclair <1982> oor su oarte, s1gu1endo las toeas de Plaget 

tnvestigÓ el paoel que JUega el desarrollo intelectual en la 

aaqu1s1c1Ón del lenguaJe, encontrando que la adQuLs1c1on del 

s1gn1f1caao de las palaoras y de las formas s1ntaCt1cas de-

penden del conoc1m1ento Que va adquiriendo el niño a lo lar

go de su desarrolla intelectual. 

Todos estos factores: el medio ambiente, la maourac1an fís1-

ca, la naturaleza del lengua3e, las estrategias empleadas oor los n1-

ños el desarrollo intelectual, actúan de manera interrelac!onaca ou 

rante la adquis1c1Ón del lengua3e en el ntño v,el mal funcionarn1ento 

de cualquiera de estos factores pueoe ocactonar Que el niño oresente 

pronlemas en su desarrollo 11ngüíst1co. 

iiesu111en: 

El lenguaje es una oe las característtcas que distinguen al 

ser humano de los demás seres vivos. Los tnd1V1duos de una comunidad 

lingü(stica puecien comunicarse ~ntre 5{ y e;;::prC?~ar sus 1de13s y sentt 

mientas porque tienen la capacidad de comprender y utilizar el s1st2 

ma compleJo de signos que constituyen su lengua materna. 

Las personas que conocen su lengua son capaces ae con~tru1r 

comprender un número infinito de oraciones, porque han 1nter1or1za

da la estructura v función del lenguaJe que se habla a su alreaedor. 
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~a estructura del lenguaje na sido ampliamente estudiada 

par los lingü!stas, cuyo máximo representante es Noam Chomsky, quien 

elabcr6 un modelo gramatical aenom1nado Gramit1ca Generat1va-Transfor 

mac1onal, el cual explica el conoc1ra1ento que tienen los hablantes na 

tivos sobre la estructura de su lengua. Dicho mooelo consta de tres -

componentes: la s1ntáx1s, la fonologÍe y la semántica .. La s1ntáx1s -

es el elemento central de la teoría de Cl1omsky que relac1011a al s1gn1 

ficado con la prooucc1Ón del habla; consta de un conJunto de reglas -

Creescr1turale.s, de lnserc1Ór. 1Éx1ca y oe transformac1Ónj que generan 

una estructura profunda que actúa soore el componente sem2nt1co para 

la obtención del s1gn1ficallo de la (JrdLlÓn y una estructura superf1-

c1a1 que actúa sobre e1 ccmponente fonológica pere le intorpretsción

fonét1ca. las componentes fonolÓg1co y semántico son exclusívamente -

interpretat1.,,,os. 

La Gramática Gernerat¡va-Transformac1onal propuesta por -

Chomsky permite explicar diversos aspectos del lengua3e tales como: -

la gramatical1dad de las oraciones, las relaciones gramaticales, la -

amb1güet1ad y la formación y conüensac1Ón de oraciones compl~Ja.:. .. 

El sign1fcado de la~ oruc1ones no depende exclusívamente 

de su estructura, sino tamo1én del contexto en el que éstas aparecen, 

cada una de las oraciones que em1t1mos o comprendemos en los diversos 

.:ontexto.s .en los que acurnw t.1.e11~11 ld fuuc1Ún de comunicar algo y -

PC:r ell.o se co.nsidera que la función Oe.1 lenguajE es 1a comunicaciÓri 
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entre las personas. Oentro del proceso comunicat1vo hay tres elemen-

tos: un hablante, un oyente y un sistema de señales. El hablante in-

tenta expresar alga al oyente y el oyente trata de interpretar las 

que el hablante ha expresado, s1 se logra que el oyente interprete 

correctamente lo que el hablante ha expresado y actúa de acuerdo a 

ello, se d1ce que se ha establecido la comunicación, en caso contra-

ria se considera que no hubo comun1caciÓn. 

ba función del lenguaJe es estudiada por la Pragmática, -

la cual tiene como tarea pr1nc1pal estudiar la adecuación oe las ora

ciones dentro de los diferentes contextos comun1cativos. La investiga 

c1Ón llevada a cabo en le pragmática ha d1luc1dado una serie de varia 

bles que se deben tomar en cuenta para que se lleve a caoo la comun1-

cac•Ón; las var1aoles más importantes son: el acto verbal, la tnten-

c1ón, la 1nformac1ón temática, la coherencia <lineal y global}, los -

participantes, el tiempo y lugar y los turr1as. 

Por Último, el tercer aspecto que se ha estudiado sobre -

el lenguaJe es el de los procesos psicológicos involucradas en la com 

prensión y producción del lenguaJe. LOS t~ár1cos del procesamiento hu 

mana de la información nan proporc1onado elementos para la descr1p-··

ciÓn de los procesos de comprens16n y producción del lenguaJe. 

En la coinprens1ón del lenguaJe, la entraoa J.1ngU!stica -

Que recibe el oyente, es enviaoa a la memoria a corto plazo cande ca-
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da oración es analizada en términos oel conoc1m1ento del oyente de -

los fonemas de su lengua y de las reglas sintácticas. ona vez analiza 

da la oración, la información obtenida es transformada en propos1c10-

nes, extraídas de las memoria a largo plazo donoe estan almacenados -

tanta el conacun1entorque tiene el oyente del mundo como del contexto 

en que han aparecido dichas oraciones. 

Para la interpretación de secuencias ce orac1ones 1 las 

proposiciones extraídas de la interpretación de algunas oraciones, 

son organizadas en forma de necnos cognosc1t1vas 1 los cuales son co-

nectados coherentemente por medio de cond1cionales. Cuando el oyente 

ha organizado algunas hechos cognosc1tivos, construye una macropropa

sic1~n, Qlle es alamaconada en la memoria a largo plazo cuando ya na -

es necesaria. En la comprensión 11ngü{st1ca además del conocim1enta -

del mundo, también intervienen los oeseas, neces1dades, valores y nor 

mas. Toda esta termina en la selección que hacemos de 1a información 

que es procesada. El Último paso, es la recuperación de la informa--

ciÓn de la rnemarta a largo p·1az.o, la cual puede obtenerse por recuer

do o reconocimiento-

La prcducctdn del lenguaJe se refiere a.las operaciones -

psicoldg1cas que utiliza el hablante para expresar sus ideas, senti-

mientos percepciones, necesidades, etc •• La utilización del lenguaje 

ha s1do poco estudiada, pero se piensa que es el proceso _inverso· de -

la comprens•Ón l1ngüíst1ca. En la producc1Ón del lt!nguaje se siguen -
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c1ón comineza con el trazado del plan o tP.ma por parte Del hablante y 

concluye con la selecc1Ón de cada uno ae los constituyentes de las -

ara.cienes que se van a producir, mientras que en la ejecución al ha-

blante elabora un programa articulatoria, que v~~desde le 9els¿cion de 

cada una de las palabras de las oraciones planeadas, hasta la de51gna 

c1on de cdda uno ae los segmentos fonét1cos, agregandoles el tiempo y 

el ritmo. 

E:l conoc1miento que poseen los adultc.s sohre la estructu

ra y función del lenguaje es adqu1r1áo por el niña durante la 1nfan-

c1a. El estuoio sobre el proceso de aoquisic1Ón l1ngü{stica ha sido -

ODJeto de interés de lingüistas y pslcÓlogas, quienes en sus invest1._ 

gaciones han empleado aes métodos de obtención de datos sobre el len

gua3e 1nfant1l: el anál1s1s del lenguaJe espontaneo y los test os1co

lÓg1cos. Oe estos estuo1os se han desprendida dos aprox1mac1ones t~ó

r1cas que tratan de explicar como adquJere el n1ño su lengua materna: 

la aprox1macion conouctuai y la aproximac1on constructiv1sta. La pri

mera asume que el n1Aa actqu1ere el lenguaJe oe su comun1dad por mea10 

de la 1mitac1on, el reforzamiento, la general1zac1Ón 1 la a1ferencla-

cid'n y la práctica. Con.sideran que el niño al estar expuesto ::i.J. le-n-

guaje de sus padr2~ traca de imitar los san1dos producidos por estos 

últimos; cuando sus emisione$ son parecidas a las de su lengua, reci

be reforzamiento, mientras Que los 'sonidos no parecidos a los que em1 

ten sus padres son ext1ngu1dos, esta tendencia a lmitar por parte oel 
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n1ílo hace que produLca emisiones cada ve~ mas parecidas a las de la -

lengua que escucha a su alrededor, hasta que llegan a ser perfectas. 

Par su parte, la aproximación constructtv1sta 1 en contra 

dP la conduct1sta, asume que el 11iílo aoqu1ere su lengua materna de ma 

nera act1va, construyendo n1pótes1s que va poco a poco reformulando, 

tratando de comprender la r1aturaleza del lenguaJe que se habla a su -

alrededor. Durante este proce~o de canstrucc1ón, el n1ño llega a 1n-

v~ntar su propia gramit1ca, seleccionando la informac1dn que el ~eo10 

~1;no11;1 nte le proporc1ona, de acueroo con el conoc1m1ento que va aoqu1-

rli::'llúO de ~u .!.engua, n.ist:;1 quE:> ll0:1ga ct aoqu1r1; ::.a comoeter1c1a 

aoulta. 

El desarrollo Oel lenguaje esta ~eterm1naoo por la l1\---

flu~nc1a de u11a serie de factores que act6an de ma11era conjunta, a1-

c11o!i factores son: el medio amo1ente, la maduración f{s1ca, la natura 

l~la del leng11aJe, las estrategias que el niAo empled y el n1~el inte 

l~CtL1al. La ausencia o d~f1c1t en c11alqu1era de ellos puede ocac1onar 

alteraciones en la aoqu1s1c16n normal del lenguaje. 



C A P I T U L O II 

EL DES ARROLL(J l'Di!OLOGICO 

EN EL. NIÑO • 
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En el cnp!tulo anterior se mencionó que los individuos pe 

re comunicarse entre s! empleendo ·e1 iBrigueje arel, deben adquirir el 

conocimiento sobre le estructura (~onolog!e, sintéxis y scm~ntice) y 

funcio'n (pragmática) de su le:igue materne. Los siguientes capítulos -

(IL y Ill) se enfocaré., en le c!ltructura del lengueje., especificemon

te en la fonología, en releciÓn e le edquisiciÓn del sisteme fo,Émico 

en el niño (cap. 11) y en las eltcrt"ciones func:ionelcs de le erticula 

ciÓn que presenten los niílos cuenda ingresen 8 le educación primPrie 

(cep. IlI). 

Pera llevar a cabo 111 deacripcidn del preeente cep!tulo se 

procederá de la s.i.guiente manera: 

l l. ll.1 
l l LA FONOLOGIA l 1 
l 1--------------------1-------------~----------------1 
l l l l. 2. I ¡ 
l l FONETICA Y FONOLO- l ¡ 
I 1 GIA. I 1 
1 !l.. 1~-------------------1------------------------------l 
I EL DESARRDLUJ 1 1l.3. 1 ¡ 
l FOUOLOGICO EN 1 LOS FONEH<'IS. l. ¡ 
l EL.NIRO. l--------------------1------------------------------1 
1 1 II.4. l ¡ 
1 l CLASIFICACION DE - l l 
I !·LOS FONEH<'IS DEL ES 1 ¡ 
1 1 P<'IÑOL HABLADO EN - 1 ¡ 
l l HEXICO. 1 ¡ 
1---------------1--------------------1------------------------------1 
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t 
l ll. 
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l FONOLOG t CO EN 
t EL HIÑO. 
l 
t 
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l 
l 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
l 
l 
l 

1 11.5. l l!.5.1. l 
1 EL DESARROLLO FONO l EL DESARROLLO EN LA PERCEP- 1 
1 LOG!CO. l CtOH DE LOS FOHEHAS. 1 
1 t 11.5.1.1. l 
l 1 LA DISCRIHINACION DEL HA- l 
l 1 BLA DURANTE LA INFANCIA. l 
l I ll.5.1.2. 1 
1 1 LA PERCEPCION DE SEGHEN- 1 
l I TOS Y SECUENCIAS DE SEG- 1 
l l HENTOS. 1 
l t 11.5.2. 1 
[ 1 EL DESARROLLO EN LA PROOUC- 1 
1 1 CION DE LOS FONEHAS. 1 
1 l II.S.2.1. 1 
1 1 EL DESARROLLO PREL!NGU!S- l 
1 1 TICO. l 
1 1 1!.S.2.1 .1. 1 
1 1 EL LLANTO. 1 
1 1 lt.S.2.1.Z. 1 
1 1 EL ARRULLO O CANTALEO. l 
1 1 11.•;.2.1.3. r 
l l EL BALBUCEO. 1 
1 1 11.s.2.2. . 1 
l 1 EL DESARROLLO FONOLOGICO. 1 
t l ll.5.2.2.1. ¡ 
l 1 EL DESARROLLO FONOLOGl·I 
l l CO COHO RESULTADO DE - 1 
l 1 LA ADGUISICION DE RAS- l 
t 1 GOS DISTINTIVOS. t 
t l tl.S.2.2.2. t 

,1 l EL DESARROLLO FONOLOGl-1 
l 1 CO COHO RESULTADO DE - l 
t 1 PROCESOS. 1 
1--------------------1------------------------------1 
l 11. 6. l l 
l LA RELAClON ENTRE t ! 
t LA PRODUCC!ON Y - I ! 
l PERCEPC!ON DE LOS t ! 
l FONEHAS DURANTE EL t ! 
t DESARROLLO FONOLO- ! ¡ 
t G!CO. I 1 



53. 

IL..1. LA fDNOLOGIA. 

Pera comprondor y producir mensejes1 los individuos de una 

comunidad iingUístice determinada, utilizan el conocimiento ~ua po--

seon de los fonemas y de les regles que p&rmiten le combineciÓn de f'o 

nemas pora forr.iar silabas, palebra!I y oraciones de su lengue, es decir, 

empleen ol conocimionto quo aprendieron sobre la. ~ónQlagfe de le len-

gua quo se hable a ::;u alrededor. 

El estudio do le fonologíe es de perticuler importancia • 

pera 1ingU!stes, psicólogos y terepistes del hable por divorses rezo

nes, entra las cueles asten lea siguientes: {Forguson y Gernice~ 1982, 

Elbert ·¡ mcReynalds, 1979 y Hernrmdez, 1984): 

(·l) Porque el slstcma f'onolÓgico es la baso de todo sistema lin 

gll!stico - el cual tiene una estructure cerrade - debido e 

que o partir de ál se construyen les pelebres y oreciones. 

(2) Porque las descripciones técnicas de los sonidos del hable 

pueden n~rocer indic~cio~es sobra le fisiolog!e do le com-

pronsión y producción del longuaje. 

(3) Porque permito una mojar comprensión y evelueción de les -

e.nomelÍes del lenguaje, ofreciendo diversas elternetives, -

en cuento e las técnicas terepeÚticas, nl determinar de me

nare inequívoca dichas enomel!es. 
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II.2. FONETICA Y FONOLOGIA. 

En el estudio de los sonidos del hable existen dos niveles 

El de las formas fonéticas o de superficie (nivel manifiesto) y el de 

las ~onna!J representacionales o subyacentes de los sonidos (nivel ebs 

tracto) (Shrinberg y Kwiatkowsky, 1982). El primer nivel es materia -

de estudio de la ~onática, mientras que, el segundo nivel es abordado 

por le fonología. 

La fonética tiene como tl!lrea principal le descripción de 

las propiedades ~Ísicas o acústicas de los sonidos del hebl~ tal y co 

•o san producidos por e¡ habiente. Los fonetistas especifican les di

ferencias de los sonidos producidos por lea persones que no son perci 

bidos como diferentes {Trubet:zkoy, 1972J ¡:Jenyuk, 1971; Clerk y Clork 

1977; Dala, 1980 y la D.G.E.E., 1982)·. Estas diferencias entra los oc 

nidos del habla no modi~icnn sl significado de les pal~bres y ouaden 

ser de dos tipos diferentes: 

(1) Hay variaciones que se dan en cad21 emisión varbe1 en un mis 

mo ·.rndivid'uo y se denominen verientea. 

(2) Hey variaciones qus se dan como resultado del contexto en -

el que eperece un sonido dentro de les pelabres y se ll!!nen 

8lÓf'onas. 

La ~onolog!a en cambiay se eboce el oatudio de leo soni-

dos del habla corno 3~steme de representacionao ebstractee de los soni 
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dos pertenecientes a une lengue d~de. A astes representecionus eb~-

tractes so les conoce como fonemes. La taree del fonólogo as por un 

lado, establecer el inventerio da fonemas que pertenecen e une len-

gua, y por otra parte, der cuente de las reglas que permiten le cornbi 

nación de los ~onemas par8 former pelabres y or8ciones (Trubetz~oy, -

1972¡ Clork y Clerk, 1977, menyuk, 1971¡ lo D.G.E.E., l9B2 y Dele, --

1960). 

Le diferencie e~tre ~bos niuales de le fonologíe e~ exw 

plicede por írubat::zkoy ·de le siguiente menere: .r'ff~blendo 1le.nemente,

diremos que lo ~onétice'persigue lo quo 90 pronuncie en reelided y la 

ronolog!~ lo que uno cree pronuncier~ Lo que se pronuncia an reelided 

verie de un instar.te a otro! de un individuo a otra indiv~dua •• ~.pe

.ro lo quo uno cree pronunciar no variart (op cit .. • peg. 1.9). 

u:.3. LOS F"O~lE:lllllS. 

Las fonemas son consideredos por los lingü!stes como l~s 

unidades ~uncion~1es m!nim8S del lc~gueje, qua establecen dife~encia~ 

de significado entre les pelebres (Fry, 1982), por eje~plo, les pela

bre:s "paso" y "beso" tienen e~ comun loa fonemaa /e/,/a/ y /o/~ paro 

$S diferencian por los fonomes /p/ y /b/. 

El interés que han 11os-::-?1tfo los lingD!stas {como por ejem 

plo, ~ekabson, 1971; menyuk, 1971¡ Clark y Clork, 1977¡ Toombs, Singh 
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y Heyden, 19011 Shrinberg y Kwietkomsky, 1902 y mcReynolds y Elbert, 

1981, entre otros) por estudiar le naturaleza de los fonemas, los h8 

llevado e postular que los fonem es ea ten formados por un conjunto de 

rasgos distintivos, que permiten diferencie~ e todos los fonemas que 

pertenecen e una lengua dode .. En el ejemplo enterior, los fonema~ -

/p/ y /b/ tienen los mismos rosgos distintivos a excepción de uno, -

embao son bilab~eles, oclusivos y orales, pero el fonema /p/ es sor

do, mientras que el fonema /b/ es sonoro.A esta di-ferencie on resgos 

distintivos entro dos o mós fonemas se le conoce como "constreste" Y 

a lo relación que existe entre dos contreste!l se le lleme 1t·aposiciÓn'"' 

(ferguoon y Gernice, 1962). 

Los rasgos distintivos que pertenecen e une lcngue se en 

cuentren distribuidos en forme jerárquica, dof iniendo es!, le ostruc

ture subyacente do dicho sistema fonológico, Singh, Heyden y Toonb8, 

(1901) apoyando 18 teoría de los resgoo distintivos afirmen que "el 

escuche percibe los fonemas extrayendo los resgoa distintivos y sinte 

tizendolos dentro de perceptores fone'nicos11 (peg. 17A). Cada lEng:ue -

tiene un núr.i.ero determinado do rasgos distintivos, dentro de los :cu.a:l.es 

so encuentran distribuidos sus fonemas. 

II.4. CLRSIFICACION DE LOS fONEmRS DEL 

ESPAÑOL HASL~DO EN rnEXICO. 

El idioma E..spei1ol hablado en m¿xico este constituido por 

l 7 fonemas consoná.1ticos: /p/ ,/t/ ,/d/ ,/k/,/ro/,/b/,/n/, /l/,/f /, /s-z/, 
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lgl,lx-jt,ly-lll,lc-chl,lñl,lrl v /f-rr/, adeMás de 5 fonemas vocáli

cos: lal,lel,lll,lol y tul. ~os foneMas consonánticos se clasifican -

de acuerdo a los siguiente rasgas distintivos l~vila, 1987!: 

LABIALES 

¡ORAL lb/ 

NASAL /m/ 

{

SONOROS 

{
FRICATIVO /f/ 

SORDOS 
OCLUSIVO /p/ 

,LATERAL /1 / 

f
L!GU!DOS)i 'CORTO 

CENTRALESj 

[

ORALES) , LARGO 

lNo LIQUIDO /d/ 

DENTOAL-
VEOLARES 

SONOROS 

{ 

NASALES /n I 

'soRDOS ¡FRICATIVO /s / 

[OCLUSIVO /t/ 

[
ORAL l':J: O ll / 

f
ONORQ 

NASAL /"il/ 
PALATALES 

1
·soROO /e o ·ch/ 

.-SONORO /g / 
i 

VELARESl 
(OCLUSIVO 

SORDO/ 

'FRI C~TI va 

/X 0 j / 

/k/ 

Ir/ 

Ir o rr I 
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Les vocales por su parte:r ~on sonidos en los que el eire 

sale libremente despue's de paeer por les cuerdas vocelea. Esto:s f'one• 

mas se cl8sifican de le siguiente manere (Avile, 1987; la o.e.E.E., ~ 

1962): 

I ANTERIORES I CENTRALES I POSTERIORESII 
-------------*-------------±-------------±-------------! I CERRADOS I' /i/-----±-------------i------/u/ I 
r------------r-------------r-------------r-------------I 
I mEOIOS I /e/ r r le/ I 
r------------r-------------r-------------r-------------r 
r ABIERTOS I I /o/ r r 

La clesificeciÓn de los fonemes consonantoa tembien se -

puede representar por medio de una matriz de doble entrede como le si 

guienta: 

F O Ir E m A S 

I IsipibiinifiditikigiyilinI~IxiriricI 
r-----------------r-•-•-•-•-•-•-•-;...•-•-•-•-•-;-¡_¡_; 
r LABIAL I-I+I+I+I+I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I 
I DEUTO AL \IEOLAR I+I-I-I-I-I+I+I-I-I-I+ I+I-I-I+I +I-I 

r I PALATAL r-r-r-r-r-r-r-I-I-I+I-I-I+I-I-I-I+I 
R s- I VELAR r-r-r-r-r-r-r-I+I+I-I-I-I-I+I-I-I-I 
A T I OCLUSIVA I-I+I+I-I-I+I+I+I+I-I-I-I-I-I-I-I-I 
s· I I FRICATIVA I+I-I-I +I+I-I-I-I-I +I +! +I+ r .. r. r~r-I 
G N I AFRICADA I-I-I-r-r-r-r-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I+I 
O T I SONORA I-I-I+I+I-I+I-I-I +I+I+I+I+I-I+I+I+I 
S ¡: I SO ROA ! +I+I-I-I +I-I+I +I-I-I-I-I-I+I-I-I-I 

V I ORAL I+I+I+I-I+I+I+I+I+I+I+I-I-I+I+I+I+I 
o· I NASAL I-I-I-I+I-I-I-I-I-I-I-I+I+I-I-I-I-I 
5 I LATERAL I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I+I-I-I-I-I-I-I 

I VIeP.ArJTE I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I+I+I-I 

El simbolo (+) significa que ese fonema contiene ese 
rl!:!lgo, mientras que el simbolo (-) significa que el 
fonema na presente di.cho resga. 
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!I.S. EL DESARROLLO FDNOLOGICO. 

El ni~o. como parte de su deserrcllo lingDÍstico, tiene Que -

aprender e reconocer y pronunciar los sonidos del heb1e o foncme:a per 

tenocientee o su lengua rnaterne. le adquisición del sistema fonémico 

es ten sólo une perta del conoci~iento que el niño debe tener pcre u

tilizar el lenguaje como medio de comunicación. Dicho eprnndizeje es

te intimemente relacionado con el deserrollo de le sint.;xis,. le semén 

ti.ce y le pregmátice9 Ninguno de estos componentes del lc~guDje se de 

serrolln eislademento, sino que se ven edquiriendo de me~ere conjunt~. 

El niño lleve e cebo el ?prendizeje de lo9 sonidos del he 

ble e trev~~ de dos procesos - le percepción y le pl'OducciÓn del heble -

los cueles se describir8n e continueci.on: 

11.5.S:.. EL DESARROLLO EN LA PERCEPCION 

OE LOS FONEmAS. 

E1 niño en el curso de su desarrollo fonol~gico, eprende 

e reconocer los sonidos de su lengue 9 pero pere hecerlo debe ser ce~ 

pez de: 

(1) Discriminar los sonidos de le voz humane del tioo de Boni

·doa producidos por otros objetos. 

(2) Posteriormente, tiene que esteblecer difarancies ántre los. 
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sonidos producidas por le voz humane. 

(:3) f"inelmente, debe reconocer: los sonidos del heble Q;ue son em 

ploodos en el ienguejs que este eprendiendo, edemés de lea 

formes en quo estos se pueden combinar pat'e former sílebee 

y palabras. 

11.s.1.1. DISCRimlNACION DEL HABLA 

DUR~WTE LA INFANCIA. 

De ocuerdo con Clork y Clerk (1977), Dele (1980), De Vi-

lliera y De Villiers (1984), Eilera, Wilson y moore (1979) y Aslin et 

el. (1961) el ni~o na llega ~alto de cep~cidodes para efectuar el a

prendizeje de diocri~inación y reconocimiento de los sonidos del he-

ble. Desde loa pocos dios de nacidos, los infentes ~on capaces de dis 

criminar los sonidos producidos por la voz humane de equellos produci 

dos por otros objetas, por ejemplo, un ti~bre o une c11mpena. A lai edad 

de dos mosca par~con responder de rnoner8 di~arenciel el entorno emocio 

nel de lo voz humane (la voz de enojo provoca llento en el infante, -

mientrns que la voz suave a· emistose evoce sonrises o arrullo en el -

niMo). Hec~e los cuatro meses de edad los inf1m~es pueden distinguir 

la voz de une mujer de le voz de un hembra y, hacia los aeie mesas que 

es le edad en que los niílos comienzan e balbucear, ponen atenciGn e -

le ontonecián y ritmo del hebln da los edul tos. 

Además da reeli2ar les enteriores discriminecionos, los -

nii'ioe tienen que discriminar entra loa·s·onidos que fo~Dn perta del -
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lenguaje que están aprendiendo y ver que sonidos se pueden combinar -

con cuales. 

~a Investigación realizada por los fonólogos sobre las ha 

bllldades de discriminación del habla en los infantes Cpor ejemplo, -

Ellers y mlnlfle, 1975; Ellers, UJilson y rnoore, 1977; Eimas, Sique--

land, .Juszyk y Vigorlto, 1971; moffltt, 1971 y morse, 1972, citados -

por E llers, l!lllson y ¡,¡oore, 1979) parece Indicar que los niños desde 

muy temprana edad son capaces de discriminar entre fonemas oclusivos 

y entre fonemas fricativos, por ejemplo, distinguen entre los fonemas 

/p/ y lbl, ldl y ltl, lkl lgl en s{labas como lbal,lpal,lgal,lkal, 

etc .• Esta diferenciaci~1 que realizan los infa11tes entre los segmen

tos o fonemas oclusivos sordos y sonoros y entre fonemas frtcatfvos -

se realiza en términos del vor (volee onset time o tiempo para el co

mienzo de la voz) y los cambios de frecuencia. El UOT ha sido const-

derado un (ndlce de discriminación confiable que dlferencfa a las o-

elusivas sordas y sonoras y se refiere al lapso de tiempo que transcu 

rre entre el momento en que las cuerdas empiezan a vibrar y la emi--

s IÓn de la voz. La lb/ por ejemplo tiene un vor de o milisegundos ya 

que no existe demora y la /p/ tiene un vot de 4G mseg., en todo lo de 

más los dos fonemas son similares. Es ta mí sma d 1 ferenc ia de t tempo 

distingue a /di y /t/ Y a /g/ y lkl. Del Q!5ma moao, pequeños cambias 

de frecuencia que duran de 25 a ~O mseg. dlferenc(an a /b/ y /di y a 

/di y lgl. 

Los lactantes parecen ser muv sens1bles a cambios de ua.r 

en la zona comprer1dida entre ·ZS y'º mseg •. Estas díscri~inac1or1es he 
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ches por los ni~cs peque~os indican ~uo e1 sistema euditivo del niílo 

es especialmente sensible a los sonidos.del lengueje (De Villier5 Y -

De Villiers, l9B4i. 

Le temprane discriminecio'n de loe sonidos dol hnblei por -

les infontes, llevo e Eimas y cols. en l97l.. e postular que los nii'tos 

pequeMoa astan equip~dos desde-9u nacimiento pare discriminer entre ... 

clases mínimas de elementos fonéticos que represcntnn ct1.tegories foná 

tices o ~onemes en los lenguejee del mundo. Sin ombergo. en investign 

ciones recientas (Eilers, lliilson y ffioore, 1979 y Aslin et el., 1981) 

se he encontredc que, si bien el niño posee un mecanismo innato pere 

discriminar ciertos sonidos del hable, este es muy rudimenterio, pero 

con la experiencie y le edad los in~entes 1legan e deserrol1er habili 

dedes perceptivas edicionales que los lleven e percibir los fonemas -

tal y cc~o 1c hecen los adultos, no obstante, e pesar da los hellazg~s 

encontrados por estos autores, aún hace falta más investigación sobre 

la disc~iminaciÓn do los fonomes en los infantes y sobre el papel que 

juege la experiencia lingD!stice en dichas d~scrimineciones. 

II.S.1.2. LA PERCEPClOll DE SEG:r.ENTOS Y 

SECUENCIAS DE SEGffiSNTOS. 

Ahora bien, discriminar los sonidos del hable no signifi 

ce raconocerlos o comprenderlas. Loa nii'ioe deben eprender.:- que sonidos 

son relevantes pare el si9tame fonolÓgiea do su lengua, eo decir, de 
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be eprender cueles son los fonemes o aetegories fonémices que lB par 

mitir~ distinguir entre pelebres de su lenguaje netivo. Esta teree -

involucra aprender e identi~icar loa contreates de su sisteme ~onÓmi

co y las reglas ~onal6gicas que permiten le cornbineción da fonemas -

dentro de secuencies. 

El estudio ~obre el desªrrQllo de le percepci~n de scg~e~ 

tos o fonemas, he recibido poca atención en releciÓn con le oroduccio
1

n 

de los sonidos del hebla. Uno de los primer~ en estudiar 01 eprendizo 

jo perceptivo do los contrD9tc~ fcné~icc~, fue Svcchkin en 1948 (cite 

do por Gernice, 1973, Clerk y Clerk, 1977 y Dale, 1980) quien estudi~ 

e ninos Rusos desde los 10 meses he9ta los 2 eñes de eded. Este eutor 

encontró que loa niftos aprendieron los contrastes fonémicos da su Idio 

ma en doce ostedios. Les distinciones que establecieron los 1iños 

siempre fueron desde les más simples hasta loa contrestos m:s finos. 

De esta forme, las primeras distinciones percibidas fueron entre les 

vocales, distinguiendo primero la /e/ de 13-s demés vaceles, desoue'e -

1dentificeron el contraste entre vocales enteriores/voceles pos·terio-

rea y entre bejas y al.tes (/1/-/u/,/e/-/o/,/1/-/o/,/e/-/u/,/i/-/e/ y 

/o/-/u/). Pore les consonantes, los niftos comienzen can le distinción 

presencie/ausencia de les consonentes.inicielas, seguida por la dis-

tinciÓn·oclusivas y fricativas/nasales, iiquides y deslÍzades c1~1- -
/b/,/r/-/b/,/n/-/b/ y /y/-/v/), éstas Últimos l'ueron seguidos µor di• 

tinciones ceda vez més fi:ies (vCr teb1a 2). Los resultedos obtenidos 

car Svnchkin, se¡,alan Qna cierte""relacio"n con el eprendi.zeje en le --
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TABLA 2! ESTADIOS EN LA ADGUISICION DE LAS OPOSICIONES PARA LOS NIÑOS 
RUSOS, SEGUN SVACHKlN EN 1947 !TOHADA DE CLARK Y CLARK, 1977 
PAG. 381). 

1 ESTADIO 1 OPOS! C!ON 1 
1---------1---------------------------------------------------------1 1 1 A 1 CM VS. OTRAS VOCALES. 1 
1 1B I !ll VS. fUl,tEl VS. COJ,<ll VS. COl,CEI VS. Wl. I 
1 IC I Cll VS. <El, WJ VS. COJ. 1 
1 7 I PRESENCIA VS. AUSENCIA DE CONSONANTE INICIAL. I 
1 I E.J. !BOOKI VS. !OIO. 1 
1 3 1 NASALES LIQUIDAS Y DESLIZADAS VS. OCLUSIVAS Y FRICATI- 1 
! 1 VAS. l 
I 1 E.J. <Hl-CBJ,!Rl-<Dl,(Nl-(Gl,lYl-(Vl. 1 
I 4 1 CONSONANTES PALATIZADAS VS. CONSONANTES NO PALATIZADAS. l 
1 1 EJ. CN'l-!Nl,CB'l-!Bl,(R'l-CR!. I 
J 5A 1 NASALES VS. LIQUIDAS Y DESLIZADAS. 1 
1 1 EJ. !Hl-(Ll,!Hl-CRl,CNl-(Ll,CN>-<Rl. l 
l SB I DISTINCIONES ENTRE NASALES. 1 
l 1 EJ. !HJ-!Nl. l 
l se 1 DISTINCIONES ENTRE LIQUIDAS l 
l 1 EJ. <Ll-<Rl. l 
1 6 1 NASALES, LIQUIDAS Y.DESLIZADAS VS. FRICATIVAS. 1 
l I EJ. 1 H l - ¡ Z J , IN l - ( 2 l • 1 
1 7 I LABIALES VS. NO LABIALES. I 
1 1 EJ. (Bl-CDl,!Bl-CGl,!Vl-(Zl. I 
I 8 r OCLUSIVAS vs. FRICATIVAS. I 
1 I EJ. (Bl-<Vl,(Dl-(21. I 
1 9 1 ALVEOLARES VS. VELARES. l 
1 l EJ. !Dl-CGl,(Tl-(KJ. l 
I 1 O I SONORAS VS. SORDAS. v l 
l l EJ. (BJ-CPJ, <Dl-(Tl, <Gl-(K), <VJ-!Fl, CZl-!Sl, (2l-Ci::l. I 
l 11 I SILBANT~S ''RUll)OSAS'' VS. SILBANTES ''SILENCIOSAS. l 
I I EJ. <ZJ-fZJ, <Sl-<Sl. l 
l 12 1 L!GUIDAS VS. DESLIZADAS. 1 
1 1 EJ. CRl-CYl,CLJ-CYl. I 
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producciÓn f'one'mic8 en los nif'los (ver menyuk, 1971). 

En estudias aubsiguiontes, Edwerds (197~) y Gornico (1973) 

hon epoyodo loa: reeultedo3 obten1dos por Svachkin,. aunque ollas encon. 

trercn une mayor veriebilidod entre loe ni~os, en el orden do edquisi 

ciÓn de los conA4estaa, no abstente, señalen ~ue el orden de edquis~~ 

ciÓn en le percepción de loe contro9tes fonémicos perece ser uniforme 

eunquo lc9 detalles pueden vorinr cons~deroblemente de niRo e niño. 

Le terse de eprender e reconocer les diferencies entre los 

fonemes dol lenguaje que el niño este eprsndiando, oxige une canside

reblo exposición el lenguaje adulto y eun no se complote e finales -

del segundo eño do eded. Es sólo hoste le oded de 3-4 eños cuenda el 

ai:itemD nervioso del nii'lo he meduredo lo su'ficiente pare pe:Cióir de 

menare méo a menos exacta los fonemas de su lengue, aunque puoden co

meter erraren en palabras que •on muy·eeme~antes (De Uil1~ers y De -

Villiere, 1984). 

Loo ninos "º solo eprondon e percibir e identificsr sega.

mentas ~onÓticos, sino tembién eprendon les regles ~onolÓgices pare -

l.e combineción de segmentos dentro do secuencies. 

Cede lenguaje tiene ~ue propin~ roglea ronológices que -

pormiten solo ciertes combinecionel!I de sonidos dentro de ~rlebes,· pe

lebreo y !!mitas de pelebres. El conocimiento que po:seon los adultos 



66. 

de les regles fonolÓgices, hece posible que pueden identi~icer cueles 

pelebres a secuencias de f'onemas son posibles en su lengua y cueles -

"º• pero como los niños nacen sin ese conocimiento., es posible C\US da 

rante su edquisición produzcen ciertas combinecione3 de sonidos da1 -

hobla que no son permitidas en su lengue meterne. El ~prandizeje de -

las reglas fonológicas por parte del ni~o se lleve e cebo une vez que 

hen aprendido o percibir los fonem~s de su lengueje, éste cocaei~ien

to se realiza aproximadamente cuando el niño tione 4 ei"ios de eded. 

ll.5.2. EL DESARROLLO OE LA PRODUCClON fONEffi!CA. 

El hecho de que el nii"io eprende e percibir e identific1'r 

o reconocer los fonemas y secuencies de fonemas no es ouficiente pera 

considerar que he adquirido su sisteme fonolÓgico, E1 niño también de 

be eprender a produc~r los sonidos y secuencias de sonidos que pErtenc 

can e su lengua materna, cera es:! utilizarlos al comunicarse con lo!! 

demás. 

La adquisici~n del sistome fonológico en el niílo (desde -

el punto de vis~e d~ lo ~=educción fonámice}, he sido empliamente e~

tudi.ade por los fonólogos - ori comparación e los e~tudios sobre le 

percepción de los fonemes - desde el necimiento heste los 5-6 eñes de 

adeci que es cuenda se. considere que el niílo he edquirido todo su sis• 

te•e fané~ico (esto es en los niffos que no su~ren elterecianes en au 

desarrollo lingo!st:I.=)~ 
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El periodo do adquisición fonol~gica se hs dividido en -

dos sub-periodos: El PralingD!stico y el LingO{stíco. Ourente el pri

mer sub-periodo les VtJCel~2eciones del niílo siguen un petroM reguler 

de ·adquisición, poro su fina1ided no es representar significedas., 

mientras que en el sub-periodo lingn!stico las vocslizeciones de1 ni 

i'\o además do soguir un patrón regular da adquisición, son empleedes -

pore representar signiricedos (Stoel-Gommon y Caoper, 1984, entre --

otros. A continuación se describirá con mas detalle ced~ uno de estos 

sub-periodos del deserro1lo fonológico. 

II.5.2.l. EL DES~RROLLD PRELINGUISTICO. 

El desarrol1o prelingü!stico comienze desde el nacimiento 

del. ni~o y concluye eproximedemente el año de eded, cuenda el nirio om 

pieze e producir sus primares pe1abres con significado. Este sub-perio 

se divide en 3 astodíos (Delo 7 1900, Hernéndcz, 1984, De Villier::s y -

De Uilliers, 1984, Nakesimo, 1962 y Barrientos, 1983): (l) El llanto, 

(.2) El orrullo o Cantelco y, {:l) El belbuceo. 

II.S.2.l.l. EL LLJ\!ITO. 

Cuenda el nifio nace, ie priger voceli%eciÓn ~ue emito ss 

de 11anto. Este tipo de vocel.izeciÓn~~e pt:srra.i.to el niilo el necer oxi

genar le sangre (une vez que se le he coitado el cardón umbilical}, -

postarioimente le serviré pÓre comunicerse con 9u medre con al 'fin de 
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que eate satisfaga su~ necesidades, hasta que puede utilizar el lon

guajo pnre manifestar sus necosidodes y expresar ~us idees. 

Desde el momento que el niño nace, daba satisfacer sus -

nocesidedes biológicas, pero como en un principio es totalmente de-

pendiente de su medra, tiene que emplear un sistema de so~ales - aun 

que no sea lingüístico en el sentido convencional de representer sig 

nificodos por medio de símbolos - que le permita comunicarse con su 

custOdio oara ~atisfacer dichas necesidades biolÓgicas. 

Durante Bl primer e~o de vide, el niña emplee el llanto -

como medio pore oxprosar su e~tedo do díscanfarmidad o de necesidades 

tales co~o el frío, el hombre, el dolor, el aburrimiento, etc •• El -

llanta o~ta determinado biolÓgicamente por medio del ciclo respire--

c!ón-aspiración-vocslizeción y el parecer presenta varieciones de~tro 

de ceda estado de necesidad, que los pedrB3 llegan a idontificar co-

rractamenta. 

Pera algunos paicolingO!stes como Nekasima (1982), el --

llanto os el origen del lenguaje, porque es una forme de comunicacio'n 

entre el ni~o y la madre, mientras que otros p~icolingOístes como Her 

n.ández (1984) y Dale (1980), consideran que el origen del lengu~je se 

encuentre en las vocalizaciones producidas por el niño en le siguien

te Pa3B del desarrollo pre~~ng~!stico, ye que son perecidas e les que 

~o ~reducir~ en el periodo lingO!stica. 
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ll.S.2.1.2. EL ARRULLO O Cf.NTALEO. 

Aproximadamente el mes de edad, edemeS del llento surgen 

otro tipo de vocalizaciones quo se distinguen del primera. Estes va-

calizaciones son debidas e le util.iz~cio"n de los Órgenas de articule'-.. 

ción y son llemedes errullo o cantaleo por su parecido ecÜDtico con -

las vocales posteriores que se producen redondeando la boca (/o/,/u/). 

Además de estos sonidos, durante éste periodo (que es oproximadamen

te hastc los 3-4 meses de eded) so producen otros sonidos que ocurren 

cuando le cavidad entre les partes posteriores de le lengua y el velo 

del paladar no eato abierto, los sonidos ~reducidos da este forme son 

parecidos a /y/,/x/ y o veces e /k/ o /g/. 

A diferencia del llento, el cual quede estrechcmente vin

culBdo con loe necesidades biologicos, las vocalizeciones de no llen• 

to se producen cuando el ni~o se encuentre relajado o en estado ples

cantoro y son reguladas por le maduración de los Órganos fonetorios, 

aunque no son coriaídere~ae·como medicr de-comunicociÓ~7 ~a ~841.148 que 

son al origen del lenguaje. 

!I.s.2.1.3. EL BnLBUCEO. 

1\ pertir de los 5-6 meses de edad 1 el niña: comienza e emi 

ti:-; ocnidc~ parecido~ e los emp1eados en el lenguaje adulto, as~s so 

nidos presenten un patrón diferenciado de consonentes y vocales en 
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forma repetida, como por ejemplo, bubububu,. mamamama, gaqega. tate, -

etc.. y poco o poco ven aumentando en frecuencie y veriodad,. conforme 

el niño va adquiriendo mayor control sobre loa Órga~os fono-articula 

do.res, hasta llegar a un m~ximo cuando el niño cumple me!! o menos 9 o 

10 meses de edad. Algunos de estos sonidos s~itidos por los niños du 

rente el balbuceo pertenecen a1 lengueje que esta aprendinndo, 2'l':JUi10S 

son utilizados en Otras lenguejes y otros no pertenecen e níngune lo~ 

gun. Además, los sonidos balbucoedos por los niños de diferente~ lan 

guojea son muy parecidos. 

En un principio, al bebuceo perece deberse e la meduraciÓ.n 

física, ye que como mencionena Oa Vil:liers y De Villier" (1964) las -

nii'\os sordos también comienzan a balbucear a la r:tism e edad que 109 ni 

í'ios normales, pero a partir de los 8 meses el b.elbuceo depende-· m.ái:t de 

que el ni~a pueda cscucharss y escuchar e los demás. 

Entre 1o~ sonidos producidos durante est8 etapa del dosa

r%olla lingO!stico so ancue"tran los siguientes: an cuanto e los soni 

dos vocálicos pricnoro se produce la vocal intermedie /e/ y pazt.e.rior-

mente !JB llegan e emitir las vocales posteriores y anteriores tales -

coma /s/./i/./o/,/u/, eunque astes dos Ültimes vocelos no se producen 

con mucha rrecue"cia. Ot"C'Os 9onidas vocelicas emitidos por los niños 

pero que no pertenecen el idioma Espl'lñol hebledo en r:'l6~ico son: /rn', 

/.J/,/é/,/<SJ/, /d/ y le semivacel Inglese />D/. Los fonemas consonante" 

producida·s en aste periodo som: /g/,/k/,/b/,/p/,/d/,/m/,/n/,/s/ y /t/, 
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además de otras consanentes que pertenecen e otros idiomas diferen-

tes al Español hablado en máxico como: /J~./h/,/z/,/o/,/f"/,/3/ Y /¡/. 

Sin embargo, el orden de aparición de estos-sonidos no es el raismo. 

Con respecto a le estructurn silábica de las produccion~s 

inf'enti1es durante el balbuceo, et tipo predominante es (CV) consonen 

ta má's voca1 en forma repetide, seguidee par {V) vocaloe simples y 

(CVC) consonante más vocal más consonente, con menor frccuencie que les 

anteriore~ (Stoel-Gamrnon y Cooper, 1984). 

Conforme al niño se ve ecercendo el f ~n~l del periodo de 

balbuceo, 3ue vocalizaciones se ven pereciendo cado vez mes el lengua 

je que esta aprendiendo, caoen~ciada a. pre3an.±arse dife~eocies en ol -

balbuceo de los niílcs de diferentes lenguajes. Esto se daba e que el 

medio ambiente comienza a tener efecto sobro el lenguaje infentil, -

ya quo el niño coraienze a imitar muches de las vocalizeciones produci 

das por los padres. El periodo de balbuceo culmine cuando al niño pr~ 

nuncie sus primeras palebros con significado, es decir, cuando el ni

ño es cepez de esocier sus emisiones con los objetos, no abstente, el 

gunos niílos continuan balbuceando e~n después de heber ingresedo el -

periodo lingU!stico propiamente dicho. 

Otro de los puntos que se han investigado en el deserro-

llo fonalÓgico. ea o.l. ¡1!'ferente e le relación existente entre el pe--
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r1odo prelingc!stico y al periodo de desarrollo del lengueje pro-

piamente dicho. 

Romén Jckobaon en 1941 (traduc. al Espeñol en 1971) en 

nu teor!e sobre el desarrollo fonolÓgico en el niño, afirme que no 

exis~e relación alguno entro el periodo prelingti{stico Y el periodo 

do adqui9iciÓn ~oné~ica: so~ole que durante el priner periodo los -

niños emiten une gren centided y·veriedad de vocelizecianes, algu-

nes de las cueles son do su lengua materno, otras no, astes uacali~ 

zeciones no incluyen todos los sonidos ~ue pertenecen e le len~ue -

este aprendiendo el ni~o, además, no s~guon un pn~=on :cgulo=, ~ino 

que son foruites, micntres que en el segundo periodo, lo~ 3óñddo3 -

producidos por el niílo son empliemente reducidos y debe" ser re-ad

quiridos por el infante como parte del sistema fonÓ~ico da su len~

gue. Dicha re-ndqui~ición fonámica sigue un patrón regular, univer

sal. e innato que e9ta sujeto a leyes estructurales. Le oosiciÓn de 

Jekobson, de dividir el desarrollo fonolÓgico en dos periodos total 

menta diferentes he influido en ;ren medide en les i~vestigaciones 

sobre el desarrollo ~onolÓgico en el nino. 

Recientemente, inve3tigaciones dotalledes como le de 

Stoel-Gemmon y Cooper (1984) entre otro~, han puesto en duda las 

afirmaciones de ~ekobson sobre la relación entre el periodo prelin

gU!stico y 31 periodo lingD!stico. Estos autores encontreron que: -

(l) les vocalizaciones prelingU!stices siguen une secuencie reguler 

da dcaorrollo que vn desdo la producción de sonidos vocálicos total 
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mente indiferenciados haste lea emisiones silébicos (CV) consonente 

més vocal bastante parecidas e les que producen los adultos, (2) -

los sonidos y ras formes silébices producidas durente al balbuceo -

son similares e los oncontredae en les prime res pel ebres can signi

ficado, sin emb3rgo 1 los sonidos mDs frecuentemente e~itidoa por -

los niñea durante el periodo de balbucao no perecen ser los mes fre 

cuentes an el periodo lingüístico. 

IL.S.2.2. EL DESARROLLO FDNOLDGICO. 

Cuenda al niño tiene 12-15 meses de oded comienze e pro 

ducir sus primaras palabres con signiYicsdo, les cueles astan deter 

minadas tonto por ol control que ye he adquirida sobro sus Órgenos 

fonatori~e como por su capacidad do asociar los sonidos que pronun

cio con los objetos que representen, 03 decir, el niño en esto pe-

riada llega a producir particulares secuencies de sonidos o~te la -

prosancia de ciertos objetos o eventos. 

El doserrollo ~onolÓgico he sido estudieda en términos 

de: (1) ls adquisición de une ostructuro jer'árquice de rasgos' dis-

tintivos y, (2) los procesos, regles o estretegies que ~~~~o~n lo~ 

ni~os an la producci6n de las pelebres durante.su desarrollo fonolá 

gico. A•cc~tinueciÓn aa dasc~i~t2a~ a~beo métodos. 



n.s.2.2.i. EL DESARROLLO FO,lOLOGICO como 

ilESUL TADOS DEL ~PREIJDIZAJE DE 

U!IR ESTRUCTURA JEil~RQUlCA OE 

RASGOS DISTrnnvos. 

T4. 

Román Jakobson (op cit.) fue uno de los primero8 fonolÓ 

gos en afirmar que al niño cuenco e.dc:iuitte su 9isteme 'fonétnico, no 

eprenda los ~onidos do $U lengua como un todo indivisible, sino ~ue 

adquiere una serie de rasgos dis·tiritivos, los cuelas estah ordene-

dos en una estructura~or,rquica den~ro de la cual se encue~tren to 

dos los fonemas pertenecientes a l& lengue que esta aprendiendo. 

En su teorfa sobre al desar:rol.lo f"onal6gico, ~ckcbson -

afirme que cuando el niño entra al periodo lingui~tico, co~struye -

su 3ísterna ~onamico atravegando diver~os est~dios de desarrollo, loo 

cuales son un conjunto do estratos univeTsales e invarientes y si~

guen un orden ~agular a innato, aun~ue 1e velocidad en el progreso 

varíe da un nii\o a otro. Dichos entedios de adquisición fon.é;;iica es 

ten regulado~ por leyes que Jakob~on denomino "leygs de solideridad 

irrebersíbte•• del tipo !I íguien ta: 

- La existencie de un f'cneme 'I' implica le exi~te.,cia de un 

foneme X, es decir. un fonema V no puada existir en el -

Si3teme fanc#r.d.co dGl niño !li e1 fonema X n·o este presen

te. 
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La ~ecuancia de los estadías de1 desarrollo fonol~gico 

propuestos por Jakobson se basan en el máximo contrnste y su dcss-

rrollo va de simple e indiferenciado a lo estretificedc y direrencie 

do. La complejidad de los fonemas se mide en términos del número de 

contrastes en los que participe un fonema dentro del sistema. AderaéG, 

en cualquier estadía dado de desarrollo, el siste~e fonolÓgico del 

niño tiene correspondencias sistemáticas con el sistema adulto (en 

fcirme de sustituciones). 

El ardan universal de adquisición fonÓ~ice, además de -

estar regulado por les leyes de soliderided irreversible del tipo -

entes descrito. también este delimitado por la frocuencie con le que 

un contra9te fon6mico se manifieste en todes las lenguas. Jokobson 

sostiene le hipótesis de que los contrastes relntivamente raros en 

les de1na9 lenguas o que son espoc!ficos de cada longue, son les úl

timos en ser adquiridos por el ni~o, mientras que los més frecuen-

tas o comunes en la raayor!e de las lenguas son los pri1.1eros en n:cr· 

aprendidos. 

El orden de adquisición da los fonemas de ecuordo con -

JSkabson es el siguiente: El primer contraste· que establece el niño 

es el consononte/voca1 1 siendo le cc~.sonante unn cclu:::!.v;i, ;cnoral

mente /p/ y lo vocal es una- abierta,. l.•· La/. Este contraste es rnéxi 

ma, ye que va desde une complete aperture del tracto vocal /e/ hes

ta ·1a Co::ipla·ta clausure del 1:.roctc vocel /p/. Dicho contraste este-
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bleca el modelo universal da 1a si.labe que á:tilizan las 'liños en --

9US primare9 palebras, las cuales puedan tonar dos tipos de e3~ruc

ture: CV (consonante má's vocal) y CVCV ( co~sonente más vocol dupli

cada). El contrasta consonante/vocal es la base de las siguientes -

adquisiciones del niño. 

A medida que se descrrollen los sig 1Jiontes contrastes, 

las producciones de los niños menif'ie9ten un aumento en Bl número: 

(1) De los fonemas en les pzlabra~. 

(2} De la::J posibilidades en la distribución de los fonemas. 

(3} De rt1sgos distintivoo de un fonemas y en el ~úmero de es-

éstos Últimos en el sistema fonémico. 

(4) Básico de distinciones foné~icas dentro de las pelebres. 

Continu~ndo con al orden de adquisición de los contras 

tes fonémicos en los niños, el siguiente contrasto quo ef'ectua el 

nif1o Gs el ·orol/nasel, siendo /p/ el arel. y /m/ le nasal, el tercer . 
y cuarto contraste son el lebial/dontol /p/.vs. /t/ y dentel/veler 

/t/. vs. /k/. Esto con~tituye el sistema consonantal m!nimo de ve--

rios lenauajee. Dc~puÓs, lo~ niños podr!en aprender les ~ricetives 

uno vez adqu1rido '!U corrospondianta oclusive, posteºriorrn.ente. lea 

connonentes posteriores después de las anteriores y las arricedas 

ep&recon .ya C3U9 se han adquirido ias fricetivas y os! sucesivera~nte 

hoste· complotar su sistema ronémico consonantal. 
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Con respocto a les vocales, le vocal inicial /FJ/ con-

traste con una vocal cerrada, 9eneralmenta /f./. E:n un sigu~ente es 

ted!o, so puedan presentar dos formas de contraste, algunos niños -

puoden establecer el contraste entro vocal posterior y une vocal en 

tcrior /u/ vs. /1/., miOn,tres que otros adquieren une vocel que so -

encuentra enmedio da /e/ o /i/, la /n/, por Último, se adquiere le 

vocol
0

que ea encuentra entre /e/ quC.eo abierta y /u/ que es poste

rior, le /a/. 

Sn general lea obsorvecioncs de Jekob~on oobre el dese

rrollo del siaterne fonémico en el niñ~, lo 11evaron n postular 109 

siguientes univ.ersa1es· fonológicos: 

- Las primcrDs consonantes son labi~lcs, sie~do les m's comu-

nes /p/ a /m/, seguidas par /t/ y '1uogo /k/. 

- La primer vocal es /o/ eeguide por /i/ y /u/. 

- Las ?rimo ras sÜnbas son CV o CllCV {CV reduplicede). 

- Les fricotivos son cdquiridns después de las oclusiva~. 

- l\l menos une líctuida /r/ o /1/ es adquirido entes de lo dis 

tincion e.friceée/oc!uaive. 

Le tocr!e de Jekobson fue el primer intento de estructu 

ror la edquisiciÓn dn los sonidos del habla en el niño, no·oO~tan~~, 

presente diversos problemes (ver Hern6ndez, 1964; Clerk y Clork, !9 

77; Dele, 1980, Fergu::.on , Garnica, 1982 y Stoel-Gar.n::ion y Coopar, -

1984), aii.tra loo cuales los más ir.\ portantes son l.os siguientes: 
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(l) Jokob3an solo ofrece una descripción vega de su orden un~ 

versal, es decir, no considera que contrastes so adquieren 

.o partir del oral/nasal, labial/dental y dental/velar. 

{2) No tomo en cuenta qua los co~trastcs entre fonemas ~ueden 

aparecer primero en uno posición de la pDlabra y des~ués 

en otra, adernd's, aun cu<lndo los niños llegan a cantroler 

dos contrastes diferentes no pueden combinarlos pere esta 

blecer otro contraste. 

Por eje~plo, los niños pueden llegar a ~reducir el con~r~s 

te sonore/sorda /p/ vs. /b/ y el cont=aste labial/velar -

/p/ vs. /k/, pero no ~uode~ co~bin<lrloo ~ara producíI la 

sonora velar /g/, lo cual indica qua aunque los niños a-

prendan los contrastes fanémicos, deben ta~bién aprender 

e articular cada· segmento 'fonético individual. adcr.tás de 

que no ejecutan inmediatamente el contrasta en todos los 

contextos en los que se requiere. 

(3) No aclara 01 papel de ciertos contrastes que se repiten -

en determinadas.lenguas. es decir, en elgunas rengues cxis 

ten fonemas que so diferencian en el ;nismo contraste, por 

ejemplo, el contraste sonoro/sordo diferencia a /p/ y /b/ 

/t/ y /d/ y 8 /k/ y /g/. 

(4) Algunos ninos evitan da ma~era sistemática producir cier

tas palabras por los se~mentos que contienen, pronuncian

do solo aqualias palabras que contienen elementos que e-

llos ye dominan. esto pueda ser una prueba de que el niño 

.... :· 
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percibo un e oposición antas de que epranda a produc:ir1e. 

(S} Recientemente, algunos investigadores como Stoel-Geclmon y 

Cooper (1984) y Hornándcz (1964), entra otros, hen rotsdo 

que el orden de adquisición de1 sistema fanémico propues-

to por Jckobson no es 01 misr.io para todos los niños 7 sino 

que existen diferencias entro los niños del ~ismo lengua-

je y entre los lenguajes. 

La teorÍe de Reman Jvkobson he influido considcrablemen 

te en la investigación sobre el desorrollo fonológico en el niño. A 

~inales de la dácadn de los 1960's y principios de los 1970' s so han 

llevado a cnbo diversa9 investigaciones tratando de encontr~r le e~ 

xistencie do un patzón univorsel de de3arrollo fonÓmico. A co~tinua 

ción se presentan diversos estudios de adquisición fono!Ógice efec

tuados en distintas leni;ues: 

ffienyuk (1971) en un an:lisis de varios estudios acerca 

de la adquisición del si5tcma ~anémico de niños heblantes del In---

glas Acericanc, ancontró quo durante ei aprendizaje de lo~ ~anidas 

del· habla el. niño cor.den za con l.o distinción vocal/consonante, des-

pué's con las distinciones entre clases (nasal/oral, oclusivas/frie~ 

tivas, etc.) y finalmente, cor. las distinciones entre los ciembros 

de cada clase (entre nasales, entre ocl.usivas, entro deslizadas, c~c.) 

siendo las nasales. las oclusivas y las des~izades, l~& pzi~o=~= u~ 

ser adquiridas por Bl niño y, 1a:s liquides, l·as T .. rica:tivas y les 

efricedas, 1as 6ltimas en adquirirse. De asto ~orrnn al ni~o adquia-

u;n 
~Allil 

1t~~ 
UE l.i-\ 

\~1 NlW. 
Jí;.;j\.l1LGP. 
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re su sistema fonémico do la siguiente manera: 

(1) A los 3 años de edad, el niño adquiere los 'fonemas /b/, -

/m/ y /n/; /f/ y /w/ y /h/. 

(Z) A ·los cuatro eñes: /p/,/d/,/g/ y /k/; /y/ Y /1/. 

(3) A los años: /t/; /v/,/s/,y /z/: /9/ y /~/. 

(A) A los l/Z eñes: 1c.1. /'i:/. 
(5) A loe ei1os: /J/. 
(6) A los l/Z años o mDS! /&/ y /'Ó/. 

Segun ffieoyuk• una VGZ que et niílo ho erlq•...:irido el ;;iiem

bro de le clase oclusiva /b/, nasal /m/, fricativa /f/ y deslizado 

/w/, comi(.inze a parcelar sobre los caI"ectarÍs":.ices de los difere..,tes 

miembros de cade cla!;e. Asi, la car~cterístico +- sonora de les o

clusivas /b/ vs. /p/ y su característico labial/dental /b/ us. /d/ 

y dentel/veler /d/ va. /g/ se determinan prir.iero, os! corno ·-1e Cl!lrec 

ter!stica lebial/dE:ntel de los nasales /m/ vs. /n/ y la carecter.ls

tica l•biol/velar de los deslizedes /w/ vs. /y/, y as! sucesivemen-

te, se ven parcelen do las dc.-;iá!J clases, hasta que el nií'\c ed~uiere 

~u sistema fonémico. Los yrupo9 consone~ticos son una edquisiciÓn -

tnrdia por porte del ni~o, generalmente coioienza hecie los 4 anos. 

de edad. 

Olmstad (1971, citado por Clerk y Clerk, 1977) em~l•en

do grabecioncs de 100 ninca de habla Ingles e cuy e eded "fluctuebe en 
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tre 1:3 ':J 4:6 años; estudi& e¡ desarrollo fonérnicc en el niño, ene

lizondo los erroreo en la producción de los fonema~, sus sustitucio 

nes y lo voriobilidad en su pronunciaci~n. Olmsted encontró que e le 

edad de 4 oí'\oe, los nii'\os ye doininaban los siguiente fonemas: /p/, 

/b/,/rn/,/~/,/f/,/v/,/fr/ entre vocales y el inicio de s{labe,/t/ ol 

inicio y al final do le s!labe,/d/,/s/,/n/,/l/,/r/,/~/,/z/ entre va 

cales y el final de le silcbe, /~/,/J/,/y/,/k/ y /g/. ~unque cabe -

hacer no~ar que este no es el orden de ·ad~uisiciÓn de dichos sonidos 

del hebla. Olm9ted tembián encontró que o la edad de 4 eñes, los ni 

ñas pronuncian mal segmentos como /t/ entre vocales, le nesel /n/9 

l.as fricativas /e/ y au contraparte sonare /O/, son tembia;, ·do::iined~~ 

tardicnente, es! como las africadas /C./ y /J/. Le mayor.Ío de los ni 

ñas dominan los sonidos dol hebla /1/ y ;r; al Ültimo. Con respecto 

a los grupos consonánticos como /pl/ o /st/ ter.ion més tiempo en ser 

adquiridos, generalmente se dominan después de que los segmentos sim 

pleo ya han sido adquiridos por el niño. Su pronunciación comionze 

con le omisi6n del grupo consanóntico, después con lo reduccio"n de 

una de lea consonentes y por último, con la pronunci~ciÓn corrocte 

del grupo consonántico. 

NBkeaima (1~82.} en un ostudiÓ del Idioma Japones, anean 

tró que el niño e la aded de doce meses pronunciebe les oclusives -

Í~/,/b/ y ·la nasel /m/; un ;::oco ,.,e"!'I tnrde,. llega e ar'ticuleÍ" las o

clusivas dental /t/ y velar /k/ y le fricativa /b/ (que es alófono 

de le oclusivo /b/ en el Idioma español). Conforme el niño ve adqui 
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riondo o6ycr c;:~t•ol sabre los Órganos de su eoareto fo~o-erticule 

dar le calidad de los sonidos ~reducidos va en aumento, hacie le mi 

tad del 9egundo año de vida, el niño a=ticule bastante bien les vo

cales /a/,/i/,/u/,/o/ y /e/, les semivocales /w/,/J/ y l•s consonen 

tes /p/,/b/,/m/. Cuando cumple 4 años de edad pronuncia bían el ?s;~ 

de las veces los fonemas dentoles /t/,/d/, la nasal /n/ y lr.s oclu

sivas velares /k/ y /g/. En cuanto a los fonemas difíciles de produ 

cir, e nitad dol quinto eñe de vida, los ni~os llegan e pronuncier 

les africadas /e/ y /z/ y a 109 6 aiíos le vibrante simple /r/ y la 

fricativo /s/. 

Dala (1980) cita un ~studio bastante mencionado en la li 

teratura sobre el desarrollo fonolÓgico, llevado a cabo por Velten 

con su hija Joan ha~te los 24 meses de edad, Velten enco.,tró que su 

nii'\a ya pronuncieba el fonema /p/ al f'inel de las palabras, además 

do los fonemos /t/,/m/,/f/,/s/,/a/,/u/,/n/,/i/ y el fo~oma /b/ al -

inicio de las palabras, aunque no estableció al co:itraste /e/ vs. -

/b/. La concord~ncia entre J ako'.Json y _Val ten es que se adquie.=en --

primero los sonidos /p/,/m/,/f/ y /t/. 

En astudio reci~ntff Dyson (19BB) elaboró un inventa-

rio fonético para las posiciones inicial y final en le pelebre, con 

niños de dos y tras aílos de edad. El nLlmero de sujetos de 9U i"ves

tigacion fue de 20 niños, los cu~les fueron divididos en dos grupos, 

el primero lo fcrr.iaron 10 niños cuya edad promedio fue da 2:0 llema 



da "grupa de niños pequeñas", mientras que el segundo grupo lo far~ 

o aron 10 niños que tenien une eded promedio de 2: 9 eños, e.l comien

zo del estudio .. Ambos gruoas de niños fueran sometidos " dos obser

vaciones. Lo pri~era se les eplic~ el inicio del estudio y le segun 

de 5 mases despues, cuenda el grupo do niños pequeños tenia· une edad 

promedio da 2:5 años y el grupa de niños mayarse 3:3 e~os. Con res

pecto al establecimiento do los fonemas adquiridos, se considero co 

mo domidado un fonema determinado, si se producía el menos en dos -

palabras adultas diferentes por S de las 10 niños del grupa y~ ~a -

denominó"transicionel si se utilizaba el menos dos vece9 por A niños 

o si se usebe eil menos une vez por 6 nii"ios o mas. Los resultados ob 

tenidos en ozto inve5tigeciÓn ~e presantnn en les tebles 2.4. y 2. 

s •• 

Cono puede observerse en le teble 2.4., el inventario -

fonético pera ambos grupos e1 inicio da les pelebres ~ue el siguien 

te: 

{,1) Los fonem es que estuvieron presentes en les 4 observacio

nes son: las oclusivas /p/,/t/,/k/,/b/,/g/,/d/¡ les nese

les /m/ y /n/¡ le deslizada /w/¡ le africede /J/, les fri 

cetives sardes /f/,/s/,/h/ y le lÍquida /l/. 

(2) La fricativa palatel parece ester t::1111argiando, 'Jü :::;:uc :::e -

presento en 3 de lee cuetro observaciones en ~ar.ne trBnsi 

cional. 
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TA8LA 2.4. Coneonantos y grupos consonenticos el inicio de les pal&
braa utilizados por al menas 5 de las 10 niNos. Los seg-
montos entre parante5is rapreaanten los ~enemas trensicia 
nales .. 

grupo ae n1ttos peqoe~os grupo oe n1~os ~ayores. 
eaao medta eaad mea1a edad meo1a eaaa mea1a "º 2:5 i:9 J:J 

t 1 L 1 ..s 4 l 
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(3) Le africada /tj/ solo se manifestó en los nií\os pequeño9, 

c!e une manera transicionel. 

(A) Le africado no estender /ts/ solo se pre~cntó on le pri-

mor observoción an los niños pequeños y de ~arme trensi-

cionel. 

(S) Le liquide /r/ tno9tró el más obvio patrón de deserrollo, 

emergiendo en los niños pequeños como tren~icionel en 1s 

segunda observación. apareciendo en el grupo de niños me

Yores como transic1one1 en 1e primer:- observeciÓn y ye con 

solidada en le segunde obsorveciÓn. 

(6) En cuento e los grupos consonénticos se puede ver que las 

ninoa mayores evidenciaron un mayor nJnero de grupos con -

sonánticos que los nií\os pequeños, siendo mes patente on 

le ultima observeción, eunquo en ambos grupos de niños -

todos los grupos consonánticos fuoron trensicioneles. 

Por otro ledo, con respocto el inventario fone'tico el 

final de les pelebra!l., se puede observar qua (ver teble 2.S.): 

(l) 

(2) 

Los f'onemes que aparecieron en les 4 observeciones 'fueron 

las oclu~ives sordas /p/,/t/,/k/; les nesel•s /m/,/n/ y -

lDS fricativas sordas /f'/ y /s/. 

l..as aclu:i!ves '!tono res /d/ y /g/ parecen en t~r er.ie rg i•ndo; 

ol foneme /g/ fue siempre trensicional, en te~to oue el -

fonema /d/ solo fue transicionel en le observecion ~. 
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TABLA 2.5. Consonentes y grupos consononticas utilizados por e1 me
nos 5 de los 10 niños en los items de final do lae pale
bres. Los fonemas entre parentesis ean trensicioneles. 

grupo ae ni~os pequeños 
edad mea1a eoau media 

grupo ae n1ffos mayores. 
eaad media edad mea1a 

2:0 2:5 1:9 3:3 
1 1 1 ~ 4 l 
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(3) Poro ln• fricativas /v/,/z/ y /J/, se observó une aitua--

ción más o raenos similar a le de las oclusivas sonares; -

el sonido /V/ se presentó en las observaciones 1,2 y 4, -

pero en las primores estuvo en fo~a trensicional, el fo

,eme /z/ por su perte 1 se presentó en las A observaciones 

pero en los niílos pequeños siempre fue transicionel y; el 

foneme !JI tembi¿n se presentó en las 4 observeciones, pe 

re solo en forma trensicionel en la tercera observecia~n ... 

(4) Les africadas /tf/ y /ts/ fue me's común que en lo posición 

inicial de los polebres. El fonome /tf / estuVD presente -

en las 4 observaciones, pero siempre fue trensicionol en 

los niños mayores,. mientras que, al fonema /ts/ se r.1eni--

fastó en tres observaciones en forma trensicionnl. 

{5) La nasal vetar /n/ ta:nbie"n se presento"' en les 4 observacio 

nas, pero en foerrne trensicional on i~ primare y teTcere. 

(6) Le liquide /r/ mostro' une progresión de deserrollo simi--· 

lar e le vista on le posición inicial de les palebres. 

{7) Los grupos consonénticos en la posición finel de les pa-

labras, fueron manos comunes que el inicio de les palabras 

e incrementa de una r.i.anera gredual de 2 o 5 en las 4 ob--

serveciones. 

De estos resultadas se puede conclu~r Que: 

(l) Los inventarios fone'ticos el Canrienzo. 'Y fin,sl.· da laa pela 
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bras uon-bestante similares de los dos e los 3:3 a~os de 

edad. 

(2) Las oclusivas 5onoros y sordas ye se han adqulrtl..do desde 

los dos e~os de aded en le po3iCiÓn iniciel da les pele-

bras .. 

(3) En le posición final da leo palabras solo se hen domina

do lvu oclusivas sordas, no obstanto, les oclusivas sono 

res ya ca~ienzan e aparecer en les produccionos da las -

nif105. 

(4) Las nasales /m/ y /n/ ye se han adquirido tanto en le po 

sición inicial coma final de las pDlabres, mientras que 

ln nasal valar /n/ on la posición ~inal se oncuen~re en 

for;:"ta transicionel. 

(.5) Los fricativas sordas /f/ y /s/ ya se han adquirido en -

ambas posiciones de las palabras (inicial y final), así 

como el fonema fricativo sordo /h/ en le posición inicie1• 

(6) Otros fonemas qua se han adquirido en la pooiciÓn inicial 

de les pelebres son le deslizada /w/; le efricede /JI y -

le l:i'.quido /l/, 

(7) Le fricativa pelatel //"/ he comenzado a emerger en ambas 

posiciones de le palab~e, pero es más frecuente en le po 

sieion final.que en la posición inicial. 

(a) ~l fonema /r/ comienza e emerger da~de los 2:5 años de -

edad, poro no de domine sino heste los 3:3 eRas o mes 

•n ambas po:iicianes de le palabro (:inicial 'J final). 
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¡~) ~es efricadae /tf / y /te/ comienzan e emerger e los 2 a

ños do edad en embes posiciones de le palabra, pero se •

mantienen en forme tronsicicnel y son me9 utilizedas en -

le posición finel. 

(10) Otras fricotives coma /u/ y /z/ han comenzado e epqrecer 

en el inventario fonético de los niños do 2: O " ::S: '3 eños 

do edad pero solo en le posición final de les palebres. 

{11) Los grupos consonentico9 han comenzado e eperecer desda -

los dos eños de edad en ambas posiciones de le pelabre, -

poro el número da grupos consonánticos es meyor e le eded 

de 3: :3 años y en le posi.ciÓn iniciel .. 

Con rospecto el desarrollo foné~ico del EspeRol,,son -

poco:!l lo!l e::itudios realizados heste le feche, Mieto (1984) efirme 

qua el orden de adquisición de los sonidos del hable en el idioma 

Español hablado en Mdxico, es como sigue: Les vocales aperecen en 

el orden /s/,/a/,/u/,/o/ e /i/, mientras que en·l~s con~onantes, -

surgen primero les labiales /m/,/p/ y /b/; posteriormente, las o-

clusives valeres /k/ y /g/ y asi en for~e sucesiva ve~ epereciendo 

los fonemas /d/,/t/,/n/,/x o j/,/c o ch/,/~/,/s/,/f/,/l/,/r/ y /rr/. 

En otro estudio, ffielger (1961) aneliZÓ el desarrollo -

fonológico en niños de 3 l/2 e.6 1/2 e~os de edad, encontrando unn 

secuencie de adquisición de los sonidos del hable diferente e le -

propuesta por Nieto (1984) • De acuerdo con Melger. la edquisiciÓn 

de los fonemas en sus tres posiciones de le palabra (iniciel. me--
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din y finel) es J.a siguiente: 

(l) A 1e edad da :S años, los nii"l.os dominen los fonemas /-m/, 

/e o ch/,/~/,/k/,/t/,/y o .. J.J./,/p/,/n/,/l/,/f/ y, lo" d:!.p 

tangas /u•/ y /rn>/. 

(2) A los 3 efios de aded, los nif"os 8dquieran loa f'oneme.s en 

teriores edemas de /g/,/b/; el diptongo /is/ y los grupos 

consonánticos /pl/ y /bl/. 

(3) Hacie los 5 eñes de eded •e edquieren los diptongos /eu/, 

/oi/ y loa grupos consonánticos /cl/,/br/,/fl/,/cr/ y /gr/. 

(4) A. los 5 años da· ed~d, los niños llegan e dominar loa f'one 

mas /s/ ,/r/ ,/rr/ y el grupo· consonántico /dr/. Los fone

mas /d/ y /x o j/ en la posición final, aún no se han ed 

quirido a e$ta edad, lo cual al peracer se debe e qua di 

chas fonemas en le posición final da la palabre sen pro

ducidos muy suevemente y asto dificu1te Du.percepciÓn por 

perta del nii'io. 

moreno (1976, citada por le o.e.E.E., 1982) estudio' le 

articul.sciÓn de niños mexicanos de1 preescolar ("cu.ye edad fluetueba 

entre 1os 4 y l/2 ai'ios) y encontró que los Ültimos fonemes ~ue -

se pronuncien bien son: /x o j/,/r/,/rr/,/s/ y /f/; todos estos ~o 

nidos del hable aon adquiridos por los niños a la edad de S:il eños 

e excepción do /f/. La /:: a j/ se adquiere a los 4:1.1 ailos,.y_loe "ro 

nemea /s/ ,/r/ y /rr/ e los 5: ll eilo:s. 



Quizá' la investigación mo.s complete 2'corce del. deser:ro 

lle fcnolÓgica del Idioma Español es la que llevó e cebo Herné'ndex 

(1984}, Quien astudiÓ las palabras producides por su hijo Refeel -

desde el nacimiento hasta los 36 =eses de eded, encontrando e1 si

arden de adquisición fan~mice: /t/,/p/m/,/k/ (en lo posición inicial, 

y medie, en la pasicion final epereciÓ a 103 29 meses},/b/,/n/ en 

la posición inicial y mad~e. en le posíeiÓn fine1 de s!lebe apere

ció e los 27 meses),/a-/,/s/,/x o j/,/~/,/g/,/d/,/l/1/ff/,/f/,/S a -

ch/,/y o ll/,/r/ y /rr/; les vocales operecicron en el siguiente -

arden:/e/,/e/,/i/,/o/,/u/. Las diptongos se edquiririeran como si

gue: /ie/,/ue/,/uo/,/oe/,/io/,/ee/,/ao/,/ee/,/•o/,/ei/,/ei/,/eu/, 

/oi/ y /iu/. Los grupos consonánticos con el elemento /l/ o /r/ -

fueron inicialmente resueltos ooitiendo Ol elemento liquido an 

/tren/ pox /ten/ haste los 27 mesas, cuando comenzó e producir los 

grupos conscnénticos de la misme formo en que lo hacen los edultos. 

Hacia los tres años de edad la pronunci~ciÓn de Hef eel fue b2stente 

cercana e la del modelo· adu1to, quadendo 9Dlo pcr perfeccioner el .., 

foneme /rr/. 

De los es~udios descritos heste ehore sobre el deserra

llo en le produccio-;, do los sonidos del hablo, tente en el Idione 

Ing1e~ como on el !diome Espeño1, se pueden obtener las siguientes

conclus.ianes; 

(l) El arden de adquisicio'n da los sonidas del heble verie na 
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solo de un lengueje e otro, sino tffllbie'n dentro del mismo 

lenguaje• e9to ye ha sido señoledo por Stoel-Gamrnon· y Ceo 

pe:i:-: (1964). 

(.2) El primer contreste que se edquiare es el vocel/consonon 

te, siendo le vocal. una ebierte como le /e/ Y l.r.i consonen 

te une oclusive /p/,/b/ o /t/) o une nesol /m/. 

(3) Al parecor, el rasgo de nelided es el primero en ser ed..

quirido por el nii'fo (e oxcepcio'n del fonemo /ñ/ en el -

I'dioma Espeifol, el. cuol se adquiere después de que les o 

elusivas hen eperecido en el repertorio del niño), segui 

do por les oclusivas y deslizadas (estas ultimes pare el 

idicme Ingles), Les fricativas. les l)fricedas y les lÍClui 

des. 

(4) Les oclusivas /p/,/t/,/k/,/b/,/d/ y /g/ se edquieren en• 

tea quo les fricetivee lf/,/s/,/x/ y /al. 
(5) La africede /ch/ parece ser una adquisición tarcl.!e en el 

niRo, aunque se domine antes de le aparición de les i!--

quides /l/,/r/ y /rr/. 

{~) Los Últimos fone~es que se adquieren son /r/ y /rr/. 

(7) En cuenta e le odquisiciÓn de les voceles, poro los ni-

de hable Inglesa el orden da edquisicio"n de loa fonemas 

voc~licos es como Jekobson lo predijo, pero pera los ni

i1o~ cuye longue meterno os el E:speñal el orden úa ;idqu:!.~i 

ción perece Yerier. 

{a) Los grupos conson:nticos son los Últimos en ser edquiri• 
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dos por los nii'\os de cuelquier lengueje y su producción 

más o menos corree te no comienza sino heste que el nii1o 

tiene 4 ei'\09 de eded. 

11.s.2.2.2. EL DESARROLLO fONOLOGlCO como 

RESULTADO DE PROCESOS DE SlmPLIFlCAClON. 

Recientemente, e principios de le dÓcede pesada, cierto 

número de fonólogos infantiles como Smith (1979), Ingr"" (1981), -

Fea e lngrem (1981), fey y Gendour (1981), Uihmon (1982), Priestley 

('1977) 1981), Leonsrd; Rowen, morris y Fey. (1982) y Stoel-G,..mon -

y Cooper ( 1904), entre otros, sei'\elon que el nii'lo comienze su dese 

rrollo fonológico adquiriendo pelabres o s!leb es y no centres tea fo 

né.micos como Jekobson efirme. En este sentido, suponen que el nH\a 

manifiesta un sieteme besedo en al ié'xico, donde cede palebrn que 

los nif'\os aprenden tiene une existencia fonolÓgice propie y el ni

f'ío al incorporer les palabras nuevos a su repertorio ve organizen• 

do su sisteme fon,mico. 

En e1 desarrolla léxico y fonol~gico. el nina juege -

un papel activo: creo o invente sus propias palebres sin besarse en 

el modolo adulto; seleccione o recheZl!'J palabras que contienen fone 

files qua na puado produc!.:-, por:: incluirle~ en 9U vccebulario y 

cree. patrones silábicos o rutinas erticu1etories que emplee en su -

oroducción de polabres que contienen estructures. fonolÓgico:s simile 
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res. Esto se menifiosta claremente durante le edquisiciÓn de les -

primares SO palabras en el nifto. 

Cuando el nii'o ingl:'asa al período lingUÍstico ( aproxi

madamente e los 11-15 mos~s de eded) comienza e producir da menare 

ectiva las pel~bres que escuche de su medio ~bienta. Dichas pele

br~s presenten sustitucionQa, omiaionas y adiciones de sílebes o -

segmentos fonémicos y tembién bastente veriebi1idad., cor.io raswltttdo 

de la aplicación de un conjunto da procesos de simplificación, las 

cuales tlt..1estren pref'erencies que tienen los nii'ioa por pale.bra!l con 

una deteminada estructure silé'bíce y ciertos segmentan fonét:i.cos, 

estan besadas en la$ características de les palabreo ndu1t2s y as 

dESbidc al parecer e qua los nii'\os pequeíl.os no perciben le estructu 

ra completa, ni todos los rasgos fonéticos de las palabras edu1-tas 

y corno c~nsecueMc1a de ello los ni~os establecen ciortes tipos per 

cnptuales o ast:ructure!'t dentro de la$ cuele13 les pal eb~es que eseu 

chen se inserten. 

Los fonólogos han trntado da explicar los proeeaos da 

simplificación que ocu~ran en le adquisición d$ lzn pDime~a• pala

breo produc1das po~ los niMos peque~cs. Sus investigaciones (ver -

Smith, 1979¡ Ingrem, 1981; Stoel-Gemi::on y Cooper, 1984; llihmen, 

1982; Fae e Ingrem, 1981; fey y Gandour. 1961 ~ Leena~d• ílc~~n~ me 

x:ris y rey, l.962, •ntre atrae) han revelado que los nii'lc• pequei'los 

Parecen emplee.J: une gran cantidad;. de pruceaas. o estrategies en sus 
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producciones lingtt!sticss, los cueles ne se pueden considerar corno 

universales, ya que elgu·nas niños parecen: emplear c-i.ertes estr~ta-

gias, mientras qoe otros utilizan e~tr~tegiee diferentes. Las pro

cesos a estrategies más comunes en las Prdduccione~ de los niños -

de hable Inglesa durente su desarrollo fonológico son 1os que se -

presentan e continuecion (para une comparación de los ~egmentos fo 

n;tíccs del Ing~es con 103 segmentos fonéticos del Ssneñol ver --

Apendice A): 

PROCESOS OE ESTRUCTURA SIL~SICA: 

{I) Omisión de lea consone~tes finelcs: Consiste en OQitir -

cuelquiar consonante que ocurra &l final de un.e silabe. 

(l) N~seles /m/,/n/ y /n/; Ejemplo:"~cr.ie" (kA), "cone" -

(ka), "king" (ki). 

(:2) Oclusivas Sanares /b/,/d/ y /g/, Ejer.ipla: "robe" (-:u), 

"ride" ( r.,i), • rug" { rA). 

(.3) Oclusivas Sordas /p/,/t/ y /k/: Ejemplo: •up" (A}, 

11 catn (kee) • "cakeº {kei) .. 

(.4) fricetives Sonoros /v/,/z/,/3/,/d3/: Ejemplo: •mcve" 

(mu), •teth" ('ti), "roas" (ro) 

•rouge" Cru), "kage" (kei). 

(5) Fricetivos Sardes /f/,/e/, /s/,/.f/ y /tf/, Ejemplo: 

n leef"' ( li) • .»taathº (tu}, "ice" 

('~i),. "wish" {vi}, "witch'* {•.!!!) .. 
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(II) Reducción de Grupos Conscnénticos: Le omisión de una o 

todeo les consonantes que ocurren dentro de une silaba. 

(6) Liquides: C/l/- C/r/- C/m/-

"cloc:k11 "cry" "queen11 

- Omició'n de l• 

consonen te lÍ 

quid e. (k•k) (kei) (kin) 

- Omisi~n de l• 

consonen te no 

liquide. (lak) ( roi) (win) 

- Grupo canso--

néntico omiti 

do. {ek) (ei) {in) 

( 7) Neeelea: /n/ -nC sonare -ne sorda 

11 hend11 11 stemp11 

- 001isiÓn de la 

consonante ne 

9el. (heed') ( stoop) 

- Omisión de la 

consonen te no 

nesel. {heen) (stoem) , 
- Grupo cons'onen 

tico omitido. {hee) (sea) 

(B) Grupo con /s/ s/C/-

"stop" 

- OrnisiÓn de l•I (.tep) 



• Omisici'n de la 

otra consonen 

te. 

' - Grupo consonen 

(sap 

tico omitido. (ep) 

OillISIOrJ SILABICA Y REDUPLICACION: 

97. 

(9) Reduccic'n de Disílabas: Le omisión da una s:Íleba no -

acentuada que sigue e una sílaba acentuada en pelebras 

de do~ s!labas. 

Ejemplo: "wcter" (wc), "papar" (peip). 

(10) Omi:Jió'n de uno S!lob., no Acentuade: Le o'1isicfn de une 

s!labe no acentuada que precede e une s!leba ecentue-

d&. 

Ejemplo: 11 ben ene" (naen.-i) 1 "poteto" (taita) 

(11) Reduplicación: Le duplicación de une sílaba ecentue-

d~ d= uno pol=b==· 

Ejemplo: "weter' ( wewe) 1 "butter" (bAbA). 

PROCESOS DE SUSTITUCION: 

(.L) Frontalidad: El movimiento de le lcnguo vu del. rfrae do er 

ticuleción peletal o valer al Órea de articu1aciÓn alvea-

lar. 

(12) De les Pcloteles: DespeletizaciÓn. 

/fl 
- Inicial. "shos11 (au) 
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lfl /JI 
- Entre vocales "'fishing" 11 measure" 

(fisil)) (mezt) 

- Final. "fish" "mugen 

{fis) (ruz) 

/tf/ /dJ/ 
- Inicial "chop" "jurnp11 

( tsep) ( dZllmp) 

- Entre vocale9 11 catching" "reeding" 

(kEtsin) (ridZil)) 

- Fin el 1•match11 nbridge" 

(maets) (bridZ) 

(l.3) Os valeres: /k/ /g/ 

- I:niciel. itkey'' ngo" 

(ti) (da) 

- E:ntre vocales n bucket~' "beeg1a" 

(bAtit) (bid!) 

{tr) Oclusivided: La clausura de la peque~a epertur11 en el. -

tracto voea1, en le oosiciÓn inicial da le sÍlBba. 

(14) De fricativas sordas iniciales: 

/f/ /s/ /&,i /f/ 

"foot11 "'36'1" "thumb" "shoo" 

(p<1>t) (ti) ( t.\m) (ku) 

(15) De fricativa!! so na X' es inicieles. 

/v/ /5/ /z/ 

"van" rtthe" ,.xoa" 

(baen) (dl) (du) 
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(J.6) De las efricedas iniciales. 

/tf/ /dj/ 
n chop" "jump" 

(tep) (dAump) 

SimPLIFICACION DE LICUIDAS"Y NASALES. 

(17) Deslizamiento L!quido: El reemplazo de los sonidos 

liquidas al inicio do la pelabre o entre vocales. 

- /r/ y /1/ po~ une desJ.izade (/w/ o /J/). 

Ejemplo de /r-/: "rece" (.weis) o (Jeis). 

Ejemplo de /1-/: "lay" (mei) o (Jeis). 

Ejemplo do /-r-/: "carry" (keewi) o (keoJi). 

Ejemplo de /-1-/: "yelloul' (Jewo) o (JeJo). 

(.18) VocelizaciÓn: Sustituir une 9Ílebe con une 1Íquide 

el final por una vocal arel: 

Ejemplo de /-r/: "butter" (bl\to), "peer" (peo). 

Ejemplo de /-1/; "table" (teibo), "teil" (teio). 

(19) Oesnesalizecion: El reemple%0 de une conaonente ne

sel por su contraparte arel, atribuido a le total -

clausura del velo del palecJer. 

Inicial !ntcrvoce"íice firiel 

/m/ "m en" (baen) "tummy" (tllbi) "carne" (kt\b) 

/n/ 11 00" (do) n penny" (pfdi) "conB" (kod) 

/n/ "singar" (sigl') "ring" (rig) 
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OTROS PROCESOS DE SUSTITUCION: 

(2.0) OeaafricaciÓn: Cambio de una o'fricade por une f'rice 

ti va. 

Ejemplo: "chop" (fap), "juics" (ous). 

(21) Omisión de consonantes iniciales: Le o~i9iÓn de une 

consonante en la posición inicial de la silebe. 

Ejemplo: "soup" (up) 1 
11 hi" (ei), "we" (i) .. 

(22) Apicalizec16n: El cambio do une labial a una conaa

nente opicel (consonantes que se articulen con le -

punte de le l•ngue como /t/ y /l/). 

Ejemplo: "pie" (tei),, 11 bea1
t (di), "far'' (sor). 

(23) LabializeciÓn: El cambio da una consonante que se • 

articule con le lengua a otra conaonente labial. 

Ejemplo: "thumb" (fAm). 

PROCESOS DE ASimILACION: 

E1 cambio de un rasgo articulatorio de une consonante 

por otra consonante que se encuentra en le pelebre. 

(24) AaimileciÓn valer: El reemplezo de une consonante -

"º vnl~r por une velar de,,tro de un !IBdio •biants 

velar. 

Ejemplo: "duck" {gul<), "teke" {kaik). 
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(:ZS) Asi:nileciÓn lebiel: El reemplezo de una consonente -

no lebiel por une lnbiel, dentro de un modio embien-

te l ebiel. 

Ejemplo: "bed" (beb), "pete" (pep). 

(26) So no rided Prevocálico; E.l cambio de una oclu!liva 5or 

de a une sonare cuando precede e une vocal, dentro -

de le misme s!leba. 

Ejemplo: "p21par' (pcipr), "table'' (deib ). "kay" 

(gi). 

(27} DesonorizeciÓn de les con3on~ntes finales: El ensor 

docimiento de une consonante oclusive sonora el fi

nal de una ~!lebe. 

Ejemple;: "dog" (d;:,k), "goes" (gas). 

Lo~ procesos o regles Qua se hen descrito, eÚn cuando 

son los mas frecuentcl!ente usados por l.os niños poquei'Sos de heble 

Inglesa no son los unicos que pueden aparecer durante el deserrollo 

fonolÓgico. illoiner (1981) cfirme teóricamente que puede~ existir un 

numero in~inito de procesos o reglas, por ejemplo: Fey y Gendour -

{1982) analizaron les producciones de un niílo lle~edo L8ssen, des-

do los 21 mesas haste loa 25 moses de edad y encontreron que el ni 

ño pronunciebe de manera consistente las oclusives sonares el finel 

de l.as palnbres CtJn une relajación nas~l d~~pués de le oclusivo so 

nOre. As!, pronunciaba "bad'' y "bird" como (berdn) y (badan} o {b;,dn) 

rc!>pactivamente. Dicha regl.e fue llemade por estos eutorse como -

regl.a de "postneael.izeciÓn11
• Procesos como aste pueden encontrarse 

en el habla de algunos niños y el parecer son individu~les, ~ientre~ 
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que, ot:ros co•o los que 99 han mencionado entes puedan ser COfilpe:r

tidos por un gran ndmero de niños~ A pesar de que aigunos procesos 

sean individuales , permitan al estudioso de le fonología inrentil 

determinar cuales son les estrategiaa que et niño este empleando -

al producir las palabras que escucha de su media ambiente cuenda -

tadav!e su sistema fooémico se aste desarrollando. 

Conforme el nii'io "ª adquiriendo y dominando te""ttO las 

sonidos de su le..,.:u a como otros a3pectoa estructurales de las pela 

bras adultas (corno las diferentes astructurD~ silabicea), además -

de que su percepción de las pclabras se va haciendo casi igual e -

la de las personas edultes 7 algunos de los procesos Que uti1ize, -

desaparecan 1 mientras quo otros continúen siendo ampleedas por el 

ni~o o surgen por primera vez en los diferentes periodos de su dese 

rrollo fonolÓgico. Así. por ejemplo, en un estadio dado de adq~isi 

ciÓn fonámic8, el niño pueda ser capaz de pronunciar correctamente 

ces~ todos los fonemas de su lengua materne, a excepción del fone

ma /'r/ y los grupos consonánticas con al elemento /r/, es pasible 

que utilice en sus emisiones de palabr8s que contengan dichos soni 

dos o grupos canscnú'nti::o9 1 orocesos como: 

(1) Daslizemiento lÍquida. 

(2) Omisión del elemento líquido en cuel~uier posicio"n de les 

pelebrea .. 

{3) Sustitución del fcn•m• /r/ par el f'oneme /1/ que también 
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ee lÍquido pero no vibrante o por una oclusiva sonor8 con 

al mismo punta de orticulecion .. 

(4) Reducción de los grupos corisoné"nt1co~: 

(8) Cmisión del elemento líquido. 

(b) O~isi;n de la consonante no líquida. 

(e) El grupo consoné..,tico omitido. 

Estos procesoa son empleados por los ni~os ha9te que -

sus producciones son muy se~ejantes o iguales a las da los adultos, 

lo cuel se logre ~ala cuenda Bl nii"io eumpl.e 5-6 e'1.o.!3 do edad. 

Ahore bien, con respecto a los procesos fonolÓgicos u

tilizzidoa por los nii"\os cuye lengua que estan eprendiendo es &l. E.s 

pañol hablado en méxieo, no existen estudios que muestren qua pro 

cosos fonolÓgícos e~plean estos ni~os dur2nta su adquisición del -

sistem21 foné'm.icc del Español .. Mb obstante, elgunos autoras tor..o Nie 

to (1984) y le O.G.E.E. (1982) ~añalen qua le ~eyorie de loe niños 

mexicanos presenten en sus producciones de palabras y or~cionas e

rrores de pronunciación de los sonidos del hab1n durante su desa-

rrollo foriolÓgico, qu9 pueden ser consideredos como jroceso:l de -

siraplificeciÓn foná~ica o procesos fonoltigicos. Estos patrones de 

arror son los siguientes: 

(1) SuatituciÓn do la e-f>ricede /tj/ por 1.ino c:o ... sn"enta '::!Clusi 

va.So.nSa. 

~jemplo: "leche" (lete). 
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{2) Oesonoriz~citin de l~s oclusives sonares. 

Ejemplo: "boton" (poten) 

(~) Sustitueidn de les oclu~iva~ velares por su contreperte 

dentoeilvoolar. 

Ejompl.o: "cefe" (t1>fe). 

(4) Sustitución de l.e l!quide vibrent• /r/ por otr1> lÍquide 

no vibren ta. 

Ejemplo: •Roberto" (lobelto). 

(5) OmieiÓn do la consonante final de le palabra. 

(e) U'.quidas /l/ y /r/> Ejornplo: "ttloto:t'' (moto), "pestel" 

(peste}. 

(lo) Nesel /n/: Ejemplo: "com•n" (collle). 

(e) fricativa SordO! /s/: •perras" (perro). 

(p) Su$tituciÓn de le oclusiva sonora /d/ por le liquida /l/. 

Ejemplo: "dedo" (lelo). 

(7) Sustitución de le líquida /~/ por le oclusiva sonoro /d/. 

Ejemplo: "'rose" ( do3s). 

{B) Su8titucio'n de le fricotive sorda /s/ por le e~riceda --

/tf/. 
Ejemple: "si lle" ( tfillo). 

(9) Sust1tuCión de lea f'ricetive.s ::ordes por Qc1usives sardes .. 

Ejemplo: "<:ese" (k.,te), "f'oco" (poco). 

(10) SustitueiÓn de le fricetiv~ 3orde /f/ por l• fricetive -

pelehl /x o j/. 
Ejemplo: "tume" (jumo). 
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(ll) lustituci~n de le lÍquide /l/ por le oclusive /p/. 

Ejemplo: "lepis" (pspis). 

(12) Omisión del el.amento líquido on grupos conson~nticos con 

/1/ a Ir/. 

Ej amplo: "t:rtJmpo" (tempo). 

(1'3) Asimilecid'n: 

(e) Neeel. Ejemplo: "lune" (nune). 

(b) Oentoelveater. Ejemplo: "geto" (data). 

(e) Peletel. Ejemplo: "geyine" (yeyine). 

~stos patronee de simplificeciÓn en las producciones de 

los niílos de heble. Eapai'\ole tle méxico, pueden manife_sterse B diforan 

tes edodea can~orme el ni~o. ve edquiriendo los eonidos d~ su ~an--

gue meterne, pero ~el.te establecer que procesos eperecen •~.les di

ferentes ededes hoste que el niño complete su sisteme fon~ico. 

Par Último, oe mecioner~ que eÚn cuenda oxi~tc en le ec-

tuelided un amplio conocimiento acerco de como desarrollen los ni~as 

su sistema foncl.Ógico - corno se ho visto en los Últimos epertedas -

la utilidad de esto!I datos es limitada, ye que todev!s no se cuenta 

con normes con les que se pueden construir perfi1es confiebles da1 -

deserrollo fonJ'mico de los nii"los. Esto es perticularr.;cnte 'JBrdad --

cuenda 9e considere l.e informeció'n que puede uti1izor~e en le prác--_ 

t~.ce clínico (como se veré en el siguiente capítulo) o de investiga

ción. Conforme se vayan acumulando detos seremos cepeco!f de dete::cm.1-
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nar dichas norm~s pare ol análisis fonolÓgico de niños individuales 

que presenten un patrÓn normal de desarrollo Y de ni~os con eltere

ciones fonolÓgicas .. Por el momento nos tendremos que confort:ter con 

l.os datos que se poseen. 

El ~ltimo punto que falta por cansiderer es el roferen 

to e le relaci6n que existe entre la percepción y le producción de 

los sonidos del habla durante al desarrollo ~onalÓgico del niño. 

II.6. LA RELACION E~JTRE LA PRODUCCION Y 

PERCEPCION DE LOS FmJE!HA5 DURMJTE 

EL DESARROLLO FOMOLOG:co. 

La mayor:!o de les palabras que las niños pronuncien du 

rente su desarrollo fonémico, son simplificaciones ae les pcl~breo 

adultas, no obstante, hay une epa.renta re].acio~n entro le. pelabre -

producida por al niño y 01 modelo edulto, por ejeraplo, le pelebre 

lacha puede ser pronuncioda por al niño corno /tate/ o /late/. A --

este respecto, le pregunta quo se puede forr.iular es ¿Corno represen 

tan los niños les palabras que escuchan de la9 personas edultos y 

cual es le relación entre ésta representación y sus propias produs 

cienes de les mismas palabras?. 

Les hipJtasis que han sido ampliamente eceptedes por loe 

fonólogos infantiles sen. sg,gÚn Clerk y Clerk. (1977), y- ru.ein• (1976) 

1as siguientes: 
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C1l El niño desde muy temprana edad percibe correctamente las pa 

labras adultas y almacena en su memoria alguna forma de re-

presentación de dichas palabras., sin embargo, comete errores 

en la producción fonémica, debido ya sea a su inmadurez en -

el control de los drganos fonatorlos o a un desconocimiento 

sobre la produce iÓn de los san idos del habla. As (., se puede 

decir que existen dos representaciones de las palabras en -

los ni~os, una aud1t1va v la otra en tirminos de rasgos artl 

culatorios Que especifica el análisis articulatorio de los -

fonemas en cada estadio de desarrollo fonol6gico, sin embar

ga, la representación de los sonidos no es equiparable con -

la producción, ya que intervienen procesos fonolÓgicas en la 

realización de la representación de las palabras. 

<2l Esta hipótesis difiere de la anterior en la disposición de -

que la percepción de las palabras en el niño no es completa 

<idéntica a la de los adultosl, sino que presenta sesgo5 sis 

temáticos, que hacen que el niño almacene en su memoria re-

presentaciones solo parcialmente correctas.Las representa-

cienes articulatorias en la producción de las palabras se -

conciben de la misma forma que en la hipótesis (1>. 

Lª h1potésis C1 l ''ª recibida apoyo en base a la frecuen-

cia con la que los niños contestan de manera negativa e incluso tra-

tan de corregir a los adultos cuando estos Últimos tratan de imitar -

las palabras producidas por los niffos incorrectamente (Dale, 1980; --
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Clark y Clark, 1977 y forgusan y Garnica, 1982). Un ejempla bastante 

mencionado en le literatura sobre el desarrollo fono1~gico es el 

fenómeno "fis" descubierto por Brown y Serko en 1960, en el cual -

se le pide a un niño que pronuncio lo palabra "fish" (pescado) en

te le presencie de un pescado de plástica. Le pronunciaci;n del ni 

f"lo fue "fia" y entónces. el observador dijo "éste es tu fis?", na, 

dijo el niño "mi fis". Rechezendo la irni taciÓn del edul to hasta -

que esto dijo "éste os tu fish" y el niño raapondiÓ "si mi fis". -

Sin emborgo, le principa1 crftice qua se he hecho e esta hip~tesis 

e3 qua le evidencia que han proporcionado en su favor proviene de 

lo observación de niños cuyas edades cowprenden entre los 2 1/2 y 

3 1/2 eMos, c~ando les niñas ye poseon e1gun conocimiento sabre 

las rasgos di~tintivos da los fonemas de 1a lDngue que asten epren 

diendo, ye que a une edad més temp.t"Sl"\8 es difici1 estudiar le re-

presentación que tienen 1oa niílos de .tes palabras en su 111emorie. 

Por otro ledo, le hipótesis (2) he sido opoyade por in 

vestigadores como Ingrcm, Koernfeld y UJaterson (citedos por 9reine 

1976); De Villiers y De llilliors (1984) y Stoel-GE<lman y Caoper (19 

84), entre otros, quienes han estudiado el desarrollo ronalÓgico -

-:tri loe nii'los d~!3d9 el COT:lien:::: del po:!cc!o l!ngti!stico• 6'stos áUto 

re:s e'Pirmen que cuenda el niMo CD!:'lienze e 8dquirir !'lU si!!tame 'Pone' 

mico no perciba todos los rasgas di,stintivos de los fonemas en les 

pelebres quo escuchen. sino.aquel1os que lea perecen m~s sobrsse--

1.i..ento91 par lo cual su representeciÓn fonolÓgice elmecenade en la 

mamaria es d!ferenta a le que poseen los edu1tos que ye hen edquir~ 
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do eu sistema fonémico; pero conforme el nii'\o ve r.iedurando Y sigue 

ex.puesto a su lengue materna, poco a poco ve incorporando e su mema 

rie todas 1os rasgos distintivos que son pertinentes el lenguaje -

qua este aprendiendo, aún cuando todav!D no puede erticulor ca rrec 

tamente dichos rasgos distintivas de los sonidos del hable en sus 

producciones de palebros. Lo qua parece ser cierta es que le percep 

ción de los niños sobre los fonemes de ou lengue se deserro1le mu-

cho tiempo entee que su producción. Así, se puede decir que les pro 

ducciones erroftees de los fonemes en Bl niño se deben ye sea e su -

represonteción incomplete de los rasgos distintiuos de esos fonemas 

mal pranunciedoo o e su felte de control articulatorio sobre los -

Órganos fonat.o.:i:.:L:::u .. 

En conclusión, elgunos fonóiogos infantiles indicen que 

el niño desda 01 comienzo de su desarro1do fonol~gicc percibe y el 

macene en le momorie las palabras que escucha en le misme forme -

que lo hacen los adultos y que sus errores en lo producción de los 

fonemas a lo largo de su des:Jrrollo fonémico son el resultado de 

une inhebilided en el control de sus ÓrgDnos fono-erticuletorios o 

por desconocimiento sobra como erticuler elgunos rasgos de los fo

nemas; mientras que otros invostigedores sei'1alen que en un comienza 

ol sistema fondmico del niílo no contiene todos los rasgos distinti 

vos ralevontes, sino que existen sesgos sistemáticos, los ni~os él 

meconen en le memoria solo aquellos rasgos que les perecen relaven 

tes, por l~ .cu~t los errores quo cometen en le producción de sus -

pcl ebros dure.nte los pri:neros asted.Íos de edquisiciá'n fonémicPJ son 
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el producto de une representación incompleta· de dichos sonidos mal 

pronunciados y/o de su inhabilidad en al control. de l.os Órgeno9 er 

ticul.atorios, pero poco a poco, conforme el niílo va madurando lle

ga a adquirir todo el conocimiento sobra los rosgo5 distintivos re 

levantes en su lenguo materna, haste que sus representaciones suby~ 

aentes de las palabras son muy semeja:ites e las de los adultos, J.o 

cual se logra a una edad de 3-4 eñoe. Quedando solo por edquirir -

los sonidos del hable más dif!ciles a nivel de producción. 



C A P I T U L O IIT 

n L.AS ALTERACIONES FUNCION°ALES EN LA ARTICULACION 

DE LOS soiuoos DEL HABLA DURANTE EL DESARROLLO 

FDrJOLDGICD. " 
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, 
El desarrollo fonologico en el n!ffa concluye aproximadamen 

te entre los 5 y 6 años de edad, cuando éste es capaz de reconocer y 

pronunciar carrect~mente todos los fonemas de su lengua materna, ade

más de saber cuales son las reglas que permlten la comb1nac1Ón de los 

sonidos del habla en la formaci;n de palabras y oraciones. 

lin embargo, hay n1nos que presentan alguna alteracion en 

el desarrollo de su sistema fanémico y que aún a la edad de 6 años no 

han terminado de adquirir algunos o la mayor{a de los fonemas del len 

guaje que se habla a su alrededor .. Uno de las problemas más frecuente 

mente encontrados en el niño durante su desarrollo fonalÓgica son las 

llamadas ''alteraciones funcionales en la articulación de los sonidos 

del habla•• o "desórdenes fonolÓgicos••, los cuales hacen referencia 

a los errores en la producctón correcta de los fonemas durante la pro 

ducciÓn de palabras y oraciones. 

[l estudio de las alteraciones funcionales en la articula

ción de los sonidos del habla, ha ~ido llevado a cabo por los fonólo

gos infantiles y terapeutas del habla como; Powers, .Weiner, Locke, -

ffees, 'Ji'ravts, Rasmus, Cohen, D1ehl, Templtn, mcReyno1ds, ~lbert, ---

Singh, Hayden, tngram, .lew1s, Wepman y Willlams,-entre otros. toMando 

como base la tnfarmactán reportada en los estudios sobre el desarro-

llo fo"olÓgtco normal del niffo. 
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El an{11s1s de los errores en la producctcfu se ha realiza

do utilizando dos tipos de metodología tya descritas en el capítulo -

anteriorl: 

(1) E.1 análisis de los procesos fonoló'gicos invclucrados en los 

errores de pronunciac1Ón, en los niñas con desórdenes fonalÓ 

gicos y, 

(2) A traveS del sistema de rasgos disttntivas basado en la fono 

1og{a adulta. Ambos tipos de análisis han contribuido al en

tendimiento de 135 alteraciones funcionales en la articula-

ciÓn de las niños. 

A continuación se describ1r;n los estudios realizados so-

bre el desarrollo fonolÓgico en los n1Kos con alteraciones de arttcu

lac 1 d·n, u ti 11 zando ambos t 1 pos de metodolog (as. 

iii.1. Análisis de los Procesos FonolÓgtcos 

en las N1ños can Alteraciones Funcio 

nales de ~rticuiaciÓn. 

tos investigadores abocados al anÍ1is1s de los procesos fa 

nolÓg 1 cos 1 nvoluc radas en l.os errores de produ cci Ón fan~mi ca en J.os -

n1~os con desÚrdene~ de art1cul~:ién, se~al2n quR al igual. que en el 

aeSarral1o fono16g1ca normal, estos niños cometén errores sistemá't1-

cos ·durante l.a producción de palabras y que dichos errores pueden ser 

desc.r1tos en tÍrrninos de procesos fono1ó'g1cos <mcReynolds y E:1ber-t, -
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\979, Weiner, 1981, Dtgram, 1981, Hodsan y Paden, 1961 '! K.J..ein y Spec 
/ 

ter, 19B5, entre atrosl. Dicho supuesto ha generado un cierto numero 

de estudias enfocados a descubr1r: 

(1) ~uales son los procesos que utilitan estos niños. 

<21 comparar los procesos fona1éQ1cos que emplean los r.1ños con 

desórdenes fono1ó'91cas y los utilizados por 1os ni~os con -

habla normal. 

en las pá"ginas stgulentes se describirán algunas de las in 

vest1gac1ones llevadas a cabo en este sentido con los niños que pre-

sentan alteraciones funcionales en la arttculac(on, despuéS se dará" -

una conclustén general de los avances logrados mas recientemente . 

.nngram (1981 J realizó un estudio comparando los procesos -
/ 

fonologicos en 15 niñas con desarrollo del hab1a normal y 15 niñas 

con retraso del lenguaJe, la edad de los niños normales fue de 1:6 a 

2:2 años, en tanto que, la de los niños con retraso del lenguaje fluc

tuó entre los 4:0 y los s:o años, pera su func1anam1ento fouol.Ógicc -

era e1 de un niffo de 2 años. Los resultadas obtenidos fueron los si--

gu1entes: 

- ~moos grupos de niñas utilizaron los siguientes procesos: omi

sión de la consonante f 1nal tnasal, oc1us1vas sonoras y sardas 

y fricativas sordas1, reducción de grupas cor.sonánticos tom1-

s16n del eleaento lfquido 1 y de grupas /sic (/s/ + consonan---
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te), reduplicación, frontaltdad de las velares, oclusión de -

las fricativas sonoras, desl1zamtento líquido y vocai1zac1Ón. 

- A demás de los procesos anteriores, los niños con desórdenes de 

art1culactén manifestaron procesos que no se presentaron en 

los n1Ros normales. ~stos proceso$ son: omtstón de las fricatt 

vas sonoras finales, reducción de grupos consonánticos /n/c -

<nasal+ consonantel, omtsién de sílaba no acentuada, oclus1Ón 

de frtcatJvas sordas. 

- A su vez, los niños normales manifestaron J procesos que no --

utilizaron las niños con retraso del lenguaje. Dichas procesos 

fueron omisión de las consonantes iniciales, asimilación velar 

y sonortzac1ón. 

Lª tabla 3.1 muestra los procesos utilizados por ambos gru 

pos de niffos y los sonidos que fueron afectados. ~amo se puede obser

var en esa tabla de manera general, amDos grupos de ntño's mant festa--
,-

ron basicamente los mismos procesas fonolcgicos, aunque hay algunas -

diFerencias tanto en el nú"mero oe sonidos afectados en los procesos -

de omisión áe las consonantes finales \4 en 1os niños normales y 10 -

en los niños con retraso del lenguaje>, como en algunos de los proce

sos empleados por cacia grupa (3 procesos en .los niños normales S -

procesos en 1os ntffos con retraso del lenguaje>. oe aste estudio se -

puede concluir que los niños con desórdenes Fono1Ógicos siguen el mis 

mo patrón de desarrollo fonéMtco que los niffos normales, aunque es pe 

s1b1e que algunos niñas pres~ntsn algunas áiferenctas en las estrate-
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rnBLA 3.1. >ROCESOS Y SE6HENTOS i>FECTAOOS EN: CAJ AHBOS GRUPOS DE NI
ÑOS, CB> LOS NIÑOS CON RETRASO UN!CAHENTE Y, CC> LOS Nl-
ÑOS NORMALES SOLAMENTE. 

l PROCESOS FONOLOG!COS SONIDOS AFECTADOS I 
1 NIÑOS NORHl>LES NIÑOS CON RETRASO l 
!-------------------------------------------------------------------[ 
l UTILIZADOS POR AHBOS GRUPOS. l 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
l 
l 
I 
l 
l 
l 
1 

- OHIS!ON DE CONSONANTES 
FINALES. 

C 1) NASALES 
CZ> OCLUSIVAS SONORAS. 
C3> OCLUSIVAS SORDAS. 
C4J FRICATIVAS SORDAS. 

- REDUCC!ON DE GRUPOS 
CONSONMIT l COS. 

CS> REDUCCION DE GRUPOS 
CON /SIC 

Có) REOUCCION DEL ELEMENTO 
uau roo. 

I - í7l 
l - (8) 
l 

REDUPL!CACION 
FRONTALIDAD DE LAS 
VELARES. 

¡ - ( 9) 
l 
l - (10) 
I - C 11 J 
r 

OCLUS!ON DE LAS 
FRICATIVAS SONORAS 
DESLIZAHIENTO LIQUIDO. 
VOCAL!ZAC!ON 

l USADOS UNICAHENTE POR LOS 
l NIÑOS CON RETRASO. 
l 
I - C11 J 
¡ 
l - ( 12) 
¡ 
1 - (1 J) 
1 
! - (14) 
1 
1 

OHIS!ON DE LA FRICATIVA 
SONORA FINAL. 
REDUCC!ON De GRUPOS CON 
NASALES. 
OHIS!ON DE LA SILABA NO 
ACENTUADA. 
OCLUS!ON DE LA FRICATIVA 
SORDA INICIAL. 

1 USADOS SOLO POR LOS NIÑOS 
1 ilOP.Hf,LES: 
1 
1 - C1Sl OHISION DE CONSONANTES 
I IN!Cli>LES. 

/-NI 
/-DI 
/-Ti 
/-SI 

/SIC 

C/R/, C/L/ 

/-1(/ J /k'.-/ 

~-1 
/R-/ 
/-L/ '/-R/ 

1-Hl,l-N/ 
1-Dl,l-GI 

/-Pl,1-K/,l-T/ 
/-Sl,1-0/ 1 /- 1 

/SIC 

C/R/, C/L/ 

/J<-1,IG-I 

1Ó-1 
/R-1,IL-/ 
1-LI 

1-ZI 

/N/C 

IF-1,15-1 

IH-l,llol-1,IS-/ 

! - C1ól ASIHILACION VELAR. ID-1 

l 
[ 

[ 

1 
1 
1 
I 
[ 

r 
l 1 
l 
1 
l 
r 
r 
[ 

1 
l 
[ 

l 
[ 

l 
r 
[ 

l 
l 
1 
1 
l 
1 
1 

l - C17l SONOR!ZAC!ON. IK-l,IP-1,IT-I 
1 l-K-1,IS-/ I 
1-------------------------------------------------------------------1 
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gias uitlizadas en su producción de los fonemas en las tres posicio-

nes de la palabra hablada tintctal, media y finalJ. 

in otra investigación Hodson y Paden C1983J compararon los 

procesos fonoldgtcos utilizados por 60 ni~os de 4-5 aRos de edad cu

ya habla era inteligible y óO niños con habla no inteligible cuyas -

edadas fluctuaban entre los 3 y los B años. Los resultados que oo~u-

vieron ~stos autores se presentan en la tabla 3.2.: 

A1 analizar lo~ resutados presentados en la tabla 3.2, Hcd 

son v 9aden encontraron que: 

<1l u_os ntffos con desarrollo fonológico normal emplean •enos pro 

cesas fonol6g1cos que los ni~os con habla ininteligible, de

bido a que las producciones de los ni~os normales a esa edad 

san muy semejante a las emisiones de los adultos. 

<2> ~ excepción de las desviaciones líquidas, los Á procesos utt 

lizados por los niños con problemas de art1culact6n daílaron 

en gran medida la 1ntel1gibil1dad de su habla. 

(3) Aun cuando ambos grupos de niños no produjeron correctamente 

el fonema 16/ los niños normales mantuvieron la continuan--

eia, •ientras que, los niños con oroblemas fonolÓgicos uttl1 

zaron la oc1usiÓn~ 

<4> E.n la producctdn de las l(quidas, ambos grupos emplearon la 

vocalización postvocálica o silábica de 111 1 todos las niños 

con habla no inteligible articularon •al las líquidas prevo-
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TABLA 3.2. CONTRASTES EN LOS PROCESOS FONOLOG!COS UTILIZADOS POR 60 -
NI~OS DE HABLA INTELIGIBLE Y 60 NIÑOS CON HABLA NO INTELI
GIBLE. 

1 NUH. DE N!~OS DE HABLA Nl~OS DE HABLA NO 
l NIÑOS INTELIGIBLE. !NTELIG!BLE. l 
I-------------------------------------------------------------------1 
! - 50-60 - DESONORIZACION DE - REDUCC!ON DE GRUPOS I 
I LAS CONSONANTES CONSONANTI CDS. l 
I FINALES. - OHISION DE ESTRIDENTES Eti - 1 
I TODAS LAS POSICIONES. ! 
1 - OCLUSION. I 
I - DESVIACIONES LIQUIDAS: !VO- I 
I CALIZACION, OHISION DEL ELE 1 
1 HENTO LIQUIDO EN GRUPOS CON I 
I SONANTICOS. l 

!-------------------------------------------------------------------[ 
1 - 30-40 - SUST!TUCION DE LAS - DESVIACION VELAR. 1 
1 ESTRIDE~HES /-&/ POR - OHISION DE LA CONSONANTE - l 
l /F/ O /S/ Y DE 101 FINAL. l 
l POR /V/ O IZI. - OHISION DE LA SILABA DEB!L 1 
! - VOCALIZACION DE /L/ EN PALABRAS DE 3 Y • SILA- I 
I POSTVOCALICA O SI- BAS. I 
I LABICA. - SONORIDAD PREVOCALICA. I 
I - REEHPLAZO GLOTAL. 1 
1 - POSTERIORIZACJON. 1 

- 5-20 - SALIDA ANORHAL DE 
LA LENGUA PARA LOS 
FONEHAS. 

- DESPALATIZACION DE 
lf!. 

- ASIHILACION. 
- VOCALIZAC!ON DE /~/. 
- DESLIZAMIENTO LIQUI-

DO PREVOCALICD. 

- HETHATESIS !CAHBIO DE UllA -
CONSONANTE QUE TIENE CONTAC 
TO CON OTRA l . 

- EPENTHESIS !AGREGAR UNA VO
CAL ENTRE DOS CONSONANTES -
QUE VAN JUNTAS! 

- REDUPLI CAC ION. 
- COALISION. 
- DIHINUTIVO. 
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cálicas y una cuarta parte produjo correctamente el fonema -

/~/ al menos una vez, en tanta que solo dos terceras partes 

de los niños normales produjeron consistentemente las 1Íqu1-

das prevocálicas y una tercera parte vocalizó el fonema /~l. 

(5) Las posiciones anormales de la lengua para las silbantes y -

alveolares /t/,/d/ 1 /n/ y /l/, parecen ser una característica 

de los niños normales, debido a que los niños con problemas 

del habla raramente usaron estos fonemas. 

(6) Una tercera parte de ias n1ílOS despalatizarcn los fonemas --

1 fl con /SI, ltfl con /tsl, 131 con /Z/ y /d3/ con /dz/, los 

niños con desórdenes fono1&g1cas reemplazaron las palatales 

silbantes con /t/ o /di, omtt1endo la estridencia coma en la 

despalat1zac1Ón~ 

(7) Ambos grupos evidenciaron algunas asimilaciones, los n1ños -

con hábla normal utilizaron casi exclusivamente la asimila--

cjon regresiva es uecir, reemplazaban la primer consonante -

con otra consonante de la misma clase de la segunda, en tan-

to que los niños de haola retr.asaaa emplearon ambos t1pos de 

ás1m11ac16n <progresiva y regresiva)~ 

(61 La methatésis se presentó en ambos grupos, pera se manifestó 

menos en los niños normales, siendo la inversión más común -

/sk/. 

(9) La estridencia y continuanciil estuvieron casi establecidas -

en los niños de habla normal, pero en los niño~ pequeños de 

habla no inteligible la estri~encia estu~o completamente.au-
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sente ~ 1os ni~os mayores de este mismo grupo la uti11zaron 

algunas VP.ces. 

<10l La reduccidn de grupos consoninticas fue rara en los niñas -

de habla normal, mientras que, todos los ni~os con habla 1n-

1ntelig1Dle manifestaron este proceso, siendo mas frecuente 

en los grupos con /s/ y en la omis1dn de los elementos sono

ras de los grupos. 

l11l Los procesos que raramente evidenciaron los niños con habla 

normal y que fueron bastante comunes en los niños con retra 

so e~ el desarrollo fonológico fueron: oclus1Ón, omisión de 

la consonante final, frontalidad de las velares, poster1or1 

zac16n reducción silábica, sonoridad prevacá11ca y reempla

zo giotal. 

Estos resultados llevaron a los autores a concluir que e-

xisten estrategias o procesas específicos en los ni~as con retrase -

del hab1a qu2 difieren dP- lÓs e~pleadas por los ni~os con ~esarrollo 

del 1enguaje normal, no solo en número, sino ta~bién en las formas ~

que son utilizados. ~in embargo, hay al mP.nas das aspectos que no fue 

ron considerados en este estudio y que hacen dud~r de la veracidad de 

esta conclusión. 

El primero es que para poder saber si estos dos grupos de niños em 

pleaoan difer~ntes estrategias o procesos, ambos grupos de niños de--
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nen tener un nivel de desarro1lc fonolÓgico semejante como en el caso 

del estudio de I."ngram <op cit.>, lo cual no se presentó en este estu

dio, ya que si comparamos los procesos fonolÓgicos utilizados por los 

niños con habla no tnteligib1e con los empleados por los niños del es 

tudio de thgram, se puede observar que la mayoría de los procesos ma

nifiestos en los niños del estudio de Hadson y Paden se encuentran -

también en los niños del estudio de ~ngram a excepción de: reemplaza 

glat~ , posteriorizactón, methatésts, epénthésts, coaltciÓn y dimtnu 

tivo siendo los 4 últimos muy poco frecuentes en el estudio de _Hodson 

y .Paden, esta comparaci~n entre ambos estudios indica que los niños -

de habla 1ninteltg10le del estudia de .Hadsan y Raden, tuvieran un ni

vel de desarra1lo fonológico de 2-3 aftas, el cual es inferior al gru

po de niños con habla inteligible <que fue de 4 a~as> y par lo tanto, 

es 1Óg1co encontrar estas diferencias, ya que esto equivale a compa-

rar a dos grupos de niHos con desarrollo fonológico normal de diferen 

tes niveles de desarrollo, esta comparación entre ambos estudios, más 

bien, ¡¡a rece apoyar la conclusión de .tngram, que la de Hodson y Pa--

den. 

el segundo aspecto no considerado en este estudio se ref le 

re al criterio cuantitativo con el cual se decide la presencia o au-

sencia de un proceso fonolÓgico, es posible señalar la presencia de -

un procc~c solo porque el n1Ro lo manifesto una sola vez?. Para seña

lar la importancia que tiene el establecimiento de un criterio cuanti 
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tativo en el análisis de los procesos fonolÓglcos ya sea durante el -

desarrollo fonémtco normal del n1flo o en los ntffos can alteraciones -

fonológicas, a continuación se presentará un estudio realizado por -

mcfleynalds y Elbert Cl981l. 

Estos autores hicieran un análtsis comparativo de los pro

cesos fonolÓgtcos utilizados por niñas con desórdenes funcionales en 

la arttculactón, cuando son establecidos criterios cuant1tat1vos y -

cualitativos para definir la existencia de un proceso y cuando estos 

criterios no son empleadas. Los su3etos de dicho estudio fueron 13 ni 

ñas con desórdenes fonolÓg1cos cuya edad fluctuaba entre los 3:7 y 

13:0 años. El único criterio cualitattva empleaoo fue que los n1ños -

presentaran un errar que descrtbiera esos procesas, mientras que ~l -

criterio cuantttativo seleccionado arbitrariamente, consistió en que 

e1 error tuviera una oportunidad oe ocurrencia de al menos 4 vPces en 

e1 habla del niña, s1 el número de veces en que deberia ocurrir un de 

terminado sonido en el habla de los niffos excedia a 4, entonces, un -

error debía maniFestarse en al menos 20 O/O de esas instancias teste 

misma criterio fue empleado por Ingram en su estudiol, por ejemplo, -

si la muestra del niño tenla 20 palabras con consonantes finalPs, 4 -

t20 O/OJ d~ esds palabras debian contener la omisión de consonantes -

finales, para decir que el proceso esta presente. Ambos critertos fue 

ron selecctonados por dos razones (1 l porque no san muy rigurosos y, 

C2l porque el porcentaje esperado de1 20 O/O parece razonable ya que 

puede reFlejar una frecuenc1a carta para 1n1c1ar el reme!lio. Los re-

sultados de esta comparación se muestran en la tabla J.3 •. 
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TABLA 3.3. COHPARAC!ON DE LOS PROCESOS UTILIZADOS POR LOS NIÑOS CON -
DESORDENES FUNCIONALES EN LA ART!CULACION, CUANDO SON Y NO 

-----------~~~-=~~~~~~:_:~:'.::.~:~:_:i:i:~~:~~~:~~:~--------------------
1 PROCESOS NUH DE PROC. NUH DE ?ROC. 1 
1 SIN CRITERIOS CON CRITERIOS 1 
1-------------------------------------------------------------------I 
1 PROCESOS OE OHISION. 
1 - OHISION DE CONS. FINALES. 
l - OHISION DE SIL. NO ACENTUADA 
1 - OHISION DE SEGHENTOS. 
1 REDUCC!ON DE GRUPOS. 
l - INSERTAR ENTRE DOS CONS. 
1 - OHIS!ON DE /S/ EN GRUPOS /S/C 
I - OHIS!ON DE NASAL EN GRUPOS 
1 CON OCLUSIVA SORDA. 
1 - OHISION DE OCLUSIVA SORDA 
l EN GRUPOS CON NASAL. 
1 - SUSTITUCION DE CONS. EN 
l EL GRUPO. 
I - SUSTITUCION DE UNA CONS. 
I PROCESOS DE SUSTITUCION. 
I - OCLUSION 
I - PALATALES Y VELARES POR 
1 ALVEOLARES. 
I - DESNASALIZACION 
1 - IQI POR /N/ 
I - LIQUIDAS POR OCLUSIVAS. 
1 - LIQUIDAS PJS DESLIZADAS. 
1 - LIQUIDAS POR LIQUIDAS. 
l - DESLIZADAS POR FRICATIVAS. 
1 - VOCALIZACION. 
1 - REDUPLICACION. 
1 - DIH!NUTIVO. 
1 PROCESOS DE ASIHILACION. 
1 - OCLUSIVAS POR FRICATIVAS 
1 Y DESLIZADAS POR LIQUIDAS. 
1 - CONS. FINALES SORDAS. 
1 - CONS. SONORAS SEGUIDAS POR 
1 VOCAL. 
l - AS!HILACION VELAR. 
1 - CONS. SORDAS POR SONORAS 
l SEGUIDAS POR CONS. SONORA. 

13 
7 

13 

1 
9 
7 

9 

9 

10 
7 

2 
5 
1 

13 
1 
o 
9 
2 
1 

6 

9 
8 

1 
8 

9 
6 
2 

o+ 
5 
4 

O+ 

3 

5 

6 
2 

O+ 
2 
1 
B 
O+ 
o 
6 
o+ 
o+ 

---------------------------------------------------------------------
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Estos resultados demuestran que el utilizar un criterio -

cuantitativo para considerar la oresencta de un proceso como repre-

sentativo, redujo el número de procesos fonolÓgicos <7 se eliminaron> 

esto sugiere que el número de procesos que caracterizan a los niños-

can desórdenes funcionales de articulación es mucho menor cuando se -

usan crttertos cuantitattvos. Con base en este punto se puede decir -

que el estudio de Hodson y Paden no refleja la realidad de los niños 

con habla no inteliglble, quienes consideraron como criterio para la 

presencia de un proceso dada, el que se manifestara una sola vez. 

Adem/s, mcReynolds y Clbert, encontraron que en cuanto a la 

generalidad de los procesas, el uso de criterios cuantitativos, puede 

dar una idea de cuales procesos fonológicos son más utilizados por -

los nl~os con errores de articulacioó. l!.a tabla 3.4. muestra los pro

cesos más y menos utilizados cuando son y no son aplicados criterios 

cuantitativos. Como se puede observar algunos de los procesos que po

dr(an se considerados como frecuentemente responsables de los patro-

nes de errores en los ni~os con problemas de pronunctactón, son inco

rrectamente definidas como •m~s comunes•. Así, 1os procesos de omi--

siÓn de consonantes finales, omisión de s(laba no acentuada y sustitu 

cián de l{quidas por deslizadas, podr{an ser considerados como emol?.a 

dos por todos los niños con desórdenes de arttculactón, cuando· na se 

aplican criterios cuantitativas para definir la existencia de un pro 

ceso, mientras que, cuando se aplican estas criterios, el Único proce 

so que se presenta más frecuentemente utilizado por estas ni~os es la 

omisión de conscnantas finales, la cual no se ooserva en todos los ni 
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TABLA 3.4. PROCESOS FotlOLOGICOS HAS Y HENOS UTILIZADOS CUANDO SE EH-
PLEAN Y NO CRITERIO!': CUANTITATIVOS. 

PROCESOS NUH. DE PROCESOS NUHERO DE PROCESOS 1 
1 SIN CRITERIOS CON CRITERIOS. I 
¡-------------------------------------------------------------------! 
l PROCESOS DE OH!S!ON: I 
I - OHISION DE CONSONAN- 13 l 
1 TES FIN AL ES. I 
I - OHIS!ON DE SEGHENTOS. 13 ! 
1 I 
I REDUCCIOll DE GRUPOS ! 
1 COllSOllANT!COS. L 
l ! 
1 - INSERTAR ENTRE DOS O+ l 
1 COllSONANTES. 1 
l l 
l PROCESOS DE SUSTITUC!ON: ! 
r r 
I - PALATALES Y VELARES 7 I 
l POR ALVEOLARES. I 
1 - DESNASALIZACION. 2 O+ 1 
1 - IQ/ POR IN/ 5 2 ¡ 
! - LlGUIDAS POR OCLUSI- 1 1 ¡ 
1 VAS. ¡ 
l - LIGUIDAS POR DESLI-- 13 8 ¡ 
l ZADAS. 1 
1 - REDUPLICACION. O+ 1 
1 - DIHINUTIVO. O+ ¡ 
1 1 

PROCESOS DE ASIH!LACION: ¡ 

- CONSONANTES FINALES 9 ¡ 
1 SORDAS. i 
1 - ASIHILACION VELAR. 1 O+ ¡ 

!-------------------------------------------------------------------¡ 
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ñas. Esta investigación demostró 1a necesidad de establecer criterios 

tanto cuantitativos coma cua1itat1vas, cuando se estuuian los proce-

sos fonalÓgicos tanto en el desarrollo normal del niño como en los ni 

Ros con des6rdenes fono16gicos. ~stos resultados hacen dudar de los -

encontrados por H.odson y P.aden <1983l, ya que consideraron como cri te 

ria cuantitativo de la presencia de un proceso fonológica el hecho de 

que se ma11ifieste aunque sea una sola vez. 

Además de los procesos hasta ahora menc1anaoos por Dlgram, 

Hodson y Paden y fficAeynolds y Elbert, entre otros, tanto par los n1-

Aos normales como en los ni~os con descirdenes fonoldgicos, illeiner (19 

81) se~ala que algunos nifios con alteraciones fonol~gicas presentan-· 

preferencias en la producción De sonidos, que pueden distinguirse de 

los procesos fonológica~ antes descritos. Para confirmar su propuesta 

realizó un estudio con 14 niños con errores de articulación severos, 

cuyas edades iban desde los 3:5 hasta los 5:10 años, de los cuales B 

manifestaron preferencias de sonidos difer~ntes a los procesos fonolÓ 

gicos ya mencionados Cver tabla 3.5.l. 

tn el análisis del habla de los niffos, meiner encontró que 

aoemás de los procesas fonolÓgicos mencionados en la literatura ac--

tual7 pueden observarse otros procesos de preferencia ·de sonidos que 

son indiVtduales, es decir, estos procesos de preferencia varían de -

niño a niño, no obstante existen algunas similitudes entre estos pro-

cesas: t1) una clase de sonidos que tienen una misma forMa de artlcu-
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TABLA 3.5. PROCESOS DE PREFERENCIA OE SONIDOS HANIFESTADOS POR 8 Nl-
ÑOS CON DESORDENES FUNCIONALES DE ARTICULACION. 

---------------------------------------------------------------------l SUJETO 1 EDAD 1 PROCESOS DE PREFERENCIA DE SONIDOS 1 1----------1--------1------------------------------------------------ ¡ 
I 1 1 3-4 I - FRICATIVAS SORDAS INICIALES, LlQUIDAS Y DES- I 

~ l l - ~~t~g~~v~~I~~~ii~~ss~~~A~~~~~gA~9~0~"~61. l 
l 1 1 I 
I 1 4-8 1 - FRICATIVAS SORDAS INICIALES SUSTITUIDAS POR 1 
l l l /H/. 1 
I I 1 - FRI!CATIVAS SORDAS FINALES REEHPLAZADAS POR 1 
l l 1 POR AFRICADAS. 1 
I I l - LAS OCLUSIVAS ALVEOLARES Y VELARES SORDAS - 1 
I l I SUSTUIDAS POR /H/. l 
1 1 I - LOS GRUPOS CONSON~~CDS"' QUE COHIENZAN CON 1 
1 l l UNA OCLUSIVA O FRICATIVA SORDA REEHPLAZADOS 1 
I l l POR /H/ • l 
1 3 I 3-11 1 - LAS OCLUSIVAS SORDAS INICIALES /P/,/T/ Y /M/ l 
l l l Y LAS FRICATIVAS SORDAS FUERON SUSTITUIDAS - l 
l l 1 POR /H/. l 
I I 1 - LAS OCLUSIVAS SONORAS SE PRONUNCIARON CORREC l 
1 1 I TAHENTE O FUERON SUSTITUIDAS POR OTRA OCLUS! l 
I l [ VA SONORA. [ 
1 1 I - GRUPOS CONSONANTICOS CON CONSONANTE SORDA SE l 
I 1 l REDUJERON A /H/. 
1 1 1 - LOS GRUPOS CONSONANT!COS OCLUSIVA SONORA .,. 
J [ 1 LIQUIDA SE REDU.JERON A /B/. ¡ 
1 4 1 5-1 1 - LAS OCLUSIVAS Y FRICATIVAS NO LABIALES IN!CIAI 
1 1 1 LES SE SUST l TUYERON POR /l/ [ 
1 5 1 5-t 1 - LAS FRICAT!VAS SONORAS Y SORDAS SE SUSTITU- 1 
I I l YERON POR /Tf"/ Y /OJ/. [ 
l ó 1 l - LAS FRICATIVAS INICIALES FUERON SUSTITUIDAS 
I I l POR 1/1 Y IJI. 
l l 1 - LOS GRUPOS CONSONANTICOS CON OCLUSIVAS FUE-
¡ l 1 RON SUSTITUIDOS POR !Tfl Y IDJ/. 
1 l l - LOS GRUPOS CONSONANT!COS CON FRICATIVA SE -
1 1 1 REEHPLAZARON POR / f/. 
1 7 I 5-tO 1 - FRICATIVAS SORDAS INICIALES SE SUSTlTUYERON 
1 I l POR /T/. 
l l 1 - SILBANTES FINALES DE SILABA SUSTITUIDAS POR 
I I I /? I. 
l 1 I - LAS FRICATIVAS SONORAS SE SUSTITUYERON POR 
l 1 1 OTRA FRICATIVA COHO /F/. 
1 B I 4-tO 1 - LAS FRICATIVAS INICIALES SE SUSTITUYEROll POR 
1 1 I /DI. 
l 1 1 - LAS FRICATIVAS FINALES FUERON REEHPLAZADAS -
1 1 1 POR AFRICADAS O POR OTRA FRICATIVA. 
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lactón son sistemáticamente sustituidos por un sonido no similar, (2} 

el reemplaza se limita a un contexto fon~tico particular, (J) cuando 

una preferencia de sonidos na afecta todos los miembros de una clase, 

afecta a los sonidos no labiales y/o fricativos y, C4) la preferencia 

de sonidos afecta principalmente a las fricativas. 

oe sus resultados We1ner concluy6 que, los procesos de pre 

ferencta de sonidos son diferentes a los procesos fono16gtcos, en el 

sentido de que estas Últimos involucran cambios en ~no o dos rasgos -

distintivos <par ejemplo, en la oclu5iÓn el rasgo fricativo es susti

tuido por el oclusivol, mientras que, en los procesos de preferencia 

un grupo de sonidos que contienen ciertos rasgos distintivos en común 

es sustituido por un sonido con varios rasgos diferentes a la clase -

de sontdos que sustltuye. 

En suma, de los estudios expu~stos hasta ahora, es posible 

concluir aunque de manera preliminar (debido a los pocos estudios -

realizadas sobre el desarrollo fonolÓgtco en los niños con alteracio

nes funcionales de la art1culac1Ónl que los niños con problemas en la 

articulación de los sonidos del h~b1a siguen el m1smo patrón de desa

rrollo que los niffos normales, sin embargo, es posible que se encuen

tren algunas diferencias en los procesas fonolÓgicas utilizados por -

los ntflos con desórdenes fonolÓglcos. Además, parece ser que entre -

más Severo sea el problema de arttculactón hay mayor probabilidad de 

qu~ estos niffos lleguen a presentar procesos de preferencias de soni

dos particulares de cada ntíloª 
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Los errores oe pronunc1ac1ón en los niños con alteracio-

nes fonológicas tamo1én han s100 estud1aaos tomando en cuenta la teo

ría de los rasgos aistintivos (ya explicada en el capítulo anterior). 

~o5 errores de articulac16n de los sonidos del habla, dentro de esta 

perspectiva, son el resultado ae s1mpl1ficactones en los rasgos dis-

tintivos que contienen los foneruas adultos, en las producciones de -

los niños durante su desarrollo fono1691co. (stas errores de proouc-

c1Ón fonémica son explicados tomando en cuenta un pequeño número de -

sub-unidades llamadas rasgos distintivas, los cuales estan Jerárquica 

mente oroenados por su complejioad articu1atarla o perceptual- Cste -

enfoque ha rectotdo poco apoyo en la actualidad, debido a la gran 

aceptación que ha tenido la expl1cacién del desarrolle fonológico y -

sus alteraciones en términos de procesas fonolÓg1cos o reglas de rea

lizaciori fon~mica, por tanto, son escasos los estudios realizados en 

este sentido; sola 3 1nvest1gac1ones se han llevado a cabo desde 1978 

a la actualidad. ~o obstante, estos estudios parecen concordar con 

los realizados por aquellas que estudian los procesos fonolÓ91cos. 

[,n un pr1m•r estudio, ~a1dman, SJngh y Hayden (1978) ana

lizaron los errores de articulación en 30 ni~os de 5-7 años de edad, 

can áesóroenes funcionales de articulación de los fonemas. Para el --
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análisis ae los errores en la producc1Ón de los rasgos distintivos, -

utilizaron el slstema áe rasgos a1st1nt1vos de ªingh y ~1ngh desarro

llado en 1976 <ver taola .3.5. J. ~s resultados encontrados fueron los 

siguientes:: 11) E.l rasgo frontal/posterior fue el más dific1l de art1 

cular por estos niños, mientras que resonancia y nasalidao fueron los 

m~s faci1mente articulados. 12) LOS errores m~s frecuentes en 13 pro

ducción fonémica fueron las sust1tuc1ones en los sonidos del haola -

que involucraban 1 o 1 rasgos a1stin~1vos, es decir, los ni~os susti

tuyeron los fonemas adultos por otros son1oas que se diferenciaoan do 

los correctos en 1 ,·asgo~ distintivo o en 2. LªS diferencias oe tres 

rasgos o más entre el fonema adulto y el producido por el niño fueron 

escasas y parecen indicar un de.sóroen fonolÓg1co severa. 

E.n un segundo estudio, ~1ngh, Hayden y raombs C1981) ana-

11zaran los errores art1culatorios de los fonemas en las tres oo.~1c.10 

TABLA 3.6. HATRIZ DE RASGOS DISTINTIVOS DESARROLLADA POR SINGH Y ---
SINGH EN 1976. 

I F O ~ E H ~ S 
1 RASGO I-------------------------------------------------1 

i-----------------:~:~:~:~:~:~:~:~i~:~:::::.'.1-::~~¡[¡~:~:~:2:::~:=:~:~: 
1 SONORIDAD IOIOIOI111!1!DI110I1l011l0 11 IOI1I111111111111110I 
1 NASALIDAD IDIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIO 10 101011111111101010101 
1 CONTINUIDAD IOIOIOIOIOIOl111111111!110 ID !1I110IOIOIOIOIDIOl11 
1 SILBANCIA !DIDIO!OIO!D!O!OIOIOl1!111 11 I111 IOIOIOIO!DIOrDIDI 

FRONTAL!DM 11!1!0!111!011!1!1!1111110 !O !DIDI111lOIOl11110lOI 
RESONANCIA IOIOIOIOIOIO!OIOIOIOIOIOIO ID !0!01111111111111110! 
LASIAL!DAD I1!DIOI110!01111 IOIOIOIDIO 10 IOIOl1 IOIOIOI1 l011 ID! 

EL SIHBOLO 101 INDICA GUE EL FONEHA NO PRESENTA ESE RASGO DISTINTIVO, 
Y EL SIHBOLO C1) SEÑALA LA PRESENCIA DE ESE RASGO OI3TINTIVO EN ESE -
FONEHA. 



nes de la pa1abra <inic1a1, media y final). [ste estudia se realizó -

e.en un núm,ero mayor ne ntños con desároenes funcional.es de art1cul.a-

ción, que e1 utilizado en el estudio anterior (659 niño~), las edades 

de estos niños iban dP los 2 hasta los 14 años. ~l sistema de rasgos 

u1st1nt1vos empleado fue e1 mismo oe la tabla 3.6 .• Los resu1tados en 

centrados en esta 1nvestigacicin fueron los s1gu1entes: C1> Se refleJ6 

una Jerarquia de rasgos cUsttnt1vos en la eJecuct6n ne 1os niños, para 

las tres µosiciones en la palabra, con nasalidad y resonancia con el 

mayor porcEntaje ae respuestas correctas y lugar frontal/posterior y 

cont1nuancia con el menor porcenta3e de respuestas correctas. Est.o 

apoya los resultados encontrados en el primer estudio. (1 orden com-

pleto d~ los rasgos de mayar a menor porcentaje de producclanes co--

rrectas fue nasallOad, rasananc1a, sonorldao, laOialldad, silbancia, 

lugar frcntal/post~rior y continuancia •• De acuerdo can los auLores -

este Jerarquia también na sido encontrada en Gl oesarrolio fanolÓg1co 

normal del nifto, donde nasal1dao y resonancia se adquieren a los 2 -

años en niñas normale~ pero 2n los niños oe este estuoio se aprendie

ran a los 5 años ae edad y lugar frontal/posterior y cont1nuanc1a se 

dC~inan a lns 4-5 años en e1 desarrollo fonológico normai, oero en --

1os ni~os de este estudio se adquirieron a los s afias. t2J tos niffos 

mostrar~n una ejecuc1dn superior en la pos1ción tnicial que en las µo 

siciones media y f1nal. plir;J. todos las rasgos, {31 Por Úl.timo" los nl

ñas tienen una raejor ejecución en tcaos los rasgos disttntivos y ~r. ~ 

las diferentes posi_cíones de l.a palabra, conforme su eaad se va 1ncre 

mentando. 
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Estos resultados llevaran a los autores a conc1uir que -

los niños eon aeso~denes Funcionales en la art1culacion de los soni-

dos del hab1a siguen consistent~mente el mismo patron de desarroilo -

fonolog1co que los ntños normales en la adqu1s1cion de los rasgos dis 

tinttvos para las posiciones in1c1al, media y final en la palabra. 

En el tercer estudio, Toombs, Singh y Hayden t19S1l inves 

ttgaron la ciireccton en la que lban ias sustituclones de los niños -

con desordenas d~ pronunciacion. utilizando para ello las respues~as d-e 

oas por los sujetos del estudio anterior, para ias posiciones inicial 

media y final de la palabra. (l anal1sis fue para todos los rasgos -

distintivas excepto nas4lidad, debido a que en este ra~go e1 numero -

de errares pract1camente na ex1st10. Para 1lavar a cabo esta tarea se 

basaron an la teoria ae la '•marcaclon' ',la cual segon los autores -

e~ un grao1ente que sirve para establecer las oposiciones fonemicas. 

De acuerdo can esta tear1a en una opos1c1on fonemica daca un rasgo --

puede ser cans1deraao marcado en un fonema y no Marcado en el fonema 

al que se opone. tsta asignacion de valores marcados y na marcarios -se 

uasa ~n los requer1m1entcs articulatorios en la produccion fonemica. 

S1gu1ando ~sta tear1a los autores presentan una tania <ver tabla 3.--

7. l que muestra los rasgas marcados y no n'!.arcados para caca fOn'tMQ .. 

Los resultados de este análisis fu~ron 1os siguientes~ -

i1) El rasgo mas vulnerable a las sustituciones fue silbancia, segui

do secuenc1a1mente por cont~nuancla, lab1al1dad 1 lugar fronta1/poste-



TABLA 3.7. HATRIZ DE VALORES HARCADOS C+l Y C-1 NO HARCADOS 5E6UN LA 
TEORIA DE LA HARCACIDN. TOHADO DE SltlGH, HMDEN Y TOOHBS 
(1981 PAG. 1sa1. 

~---:::::-----~---:===============~=~=~=~=~=~=~=================: 1 IPITIKIBIDIGIFIVIOIOISIZITJID31f1HINl~IJIRILIWI 
1-----------------1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1--1--1-1-1-1-1-1-1-1-1 
1 SONORIDAD 1-1-1-1-1-l-l-l-l-l-l-l-I- 1- l-l+l+l+l+l-1-1-1 
1 NASALIDAD 1-l+l+l-1+1+1-1-1+1+1+1+1+ I+ l+l-l+l+l-1-l+l-I 
1 CONTINUIDAD 1-l-l-l+ltl+l-I+l-l+I-l+I- I+ 1-l-l-l-l+l-1-1-1 
1 SlLBANCIA 1-l-1-l-l-1-1-1-l-l-1-l-I- 1- l-1-1-1-1-l+l+l+I 
1 FRONTALIDAD 1-l-l-l-l-l-1-l-1-1-1+1+1+ l+ 1+1-l-l-l-l-1-1-1 
1 RESONANCIA l-1-1-1-1-l-l+l+l+l+l+l+l- 1- l+l-1-1-1-1-l-l-I 
1 LABlALIDAD 1-1-l+l-l-1+1-l-1-l-I-1-l+ lt l+l-:::~:~::::::: 
---------------------------------~------------------

rior, sonoridad y resonancia. Las niños simplificaron con 111ayor fre-

cuencia los priineras rasgos que los Gltimos. t2) tl mayor número de -

sustituciones ocurrió para la pos1ción inicial en relación con la po

sición final, esto se debió a Que en la pas1c1Ón final gran parte de 

los segmentos fueron omitidos. 13>Le.raayorJ.e. de las sustituciones de 

los niños para los rasgos de silbanc1a, continuidad, labialldad, lu-

gar frontal/posterior en ambas posiciones de la palabra <inicial y fi 

nal> y sonoridad en la postcián final, se manifestaron en la direc---

c1ón marcado --- no marcaoa, es aecir, 10~ iúnamas adu!tcs que tenían 

un rasgo marcado fueran sustituidos por fonemas que contenían el mis

mo rasgo no marcada. (4) El rasgo de sonoridad en la pas1c1Ón 1n1c1a1 

tuvo un Mayor porcentaje de sust1tucicines en la direcctdn no marcaoc 

--- marcado. Una posible explicación para éste fenómeno es que los ni 
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~os oara incrementar la clar1óao perceotual a~ditiva camoian ae - so

noro a.,. sonoro en asta pos1c~Ó11, ?Drque la pm;ic1dn 1n1c1al lleva --

mayor lnfarmac1Ón que las pos1c1ones meo:.a y f1nol y a.si, los n1ñas -

sonor1zan los fonemas sordos para aumentar la d1scr1m1nab1l1dao. ts~e 

fendmeno ha sido encontrado en los estudios que tratan sobre 1os oro

cesas fonológ1cos y es denominado ''sonor1zación de las cons~nantes -

inic1ales 1 '. <SI Tidmbién .se encontró que los fonemas que cont1e11en un 

mayor número de rasgos d1st1nt1vas marcados son las que p~esen~dn mas 

errores de art1culac1dtt y por lo tanto, son los J1t1mos en ser aaqu1-

rioas por los n1ños. 

Con clu.s i ~n: 

O~ los 2stud1os que <;e han descrito nasta ahora, se pueo2 

concluir que los niílos con ~lterac1ones func1onales de art1culac16n -

siguen oas1camente el rn1smo patrón oe desarrollo fanolÓ92co que los -

niño~ normaies (ya 5ea que este ~e explique en terminas de procesos a 

reglas fonolÓg1cas o como la atiqu1sic1Ón oe rasgos distint1vosl, aun

que a una edaci más tarc!a que los niños normales, esto. tamo1én ha s1-

ao encontrado por Elbert y mcReynolds l1979) quienes ~ntrenaron d ~ 

niños en la producc1Ón del sontdo Is/ en forma simple y en grupos ccn 

sonánticos y ha sido sei\i:ilaoo tamo1én por E.dwaras y Tyler {1987J. rcc 

ob.stante, es posible que algunos niños manifiesten patrones de desa-

rrollo foném1ca ~1ferentes a los empleaoos por los niños normales la 

cual puede suceder con aquellos niños que tienen a.lterac1ones fonolÓ-

g l cas severas. 



135. 

Los principales errores de pronunc1ac1Ón de los niños con 

alteraciones func1onales ae art1culac1Ón son orn1s1on2s y sustituc10-

nes, esLas ~ltlmas lnvolucrar1 una s1m~l1fícac1¿n oe uno o aas rasgos 

ct1st1nt1vas entre el fanema adulto y el praouc100 por el n1íla, es ae

c1r, un fonema adulto es sust1tu1do por otra fonema que presenta los 

mismos rasgos d1st1nt1vos a excepción de uno o dos, aunque también es 

posible et1ccntrar sustituciones en d1recc1¿n contraria, fundamental-

mente para el rasgo de ~onor1dad en la posición 1n1c1al oe las pala-

oras, donde una consonante soroa 1n1c1al coma /p/ en 'pato' es sust1-

tu1aa por su contraparte sonora lb/, resultando ·oato•, lo cual pueoe 

deberse al intento del n1~0 por mantener la claridad perceptual o d1s 

cr1m1nab1l1dad. 

Queda ahora por considerar jí los aesÓrdenes fanoJÓg1cos 

son el resultaoo ae una mala percepc1on de los fonemas adultos er1 la 

entrada oel niño a son oeo1oos a la falta de habilidad para articular 

esos sonidos del haola. En los párrafos s1gu1en~es se abarcará este -

problema. 

iii.3. Relaciones entre la Percepción y -

Producc1Ón de los tllños con Cesór

denes E'~nc1ona1es de ~rt1culac1Ón. 

En la terapia del habla desde los años 70'i a la actuali

dad se ha cons1derado que los niños con proolemas en la producción de 
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los fonemas, cometen errores fonémicos en la protlucc1Ón de palabras -

como consecuencia del incompleto desarrolla de la habilíctad percepti

va auditiva, la cudl resulta en sesgos sistem,ticos que simplifican -

los rasgos distintivos que funcionan como {noices acústicos para la -

d1scrim1n~c1~n fon~m1ca. ~sto pareca ser verdao para aquellos niffos -

que presentan severos desórdenes FonolÓ91cos que en mucnos casos man1 

flestan tamo1én retraso del lengua3e en otras areas como la sintáx1s 

'f la semánttca ·lToombs, S1ngh 'I Hayoen, Pi'81 y Hoffman, Stager y O'an1 

loff 1 19331. A.hora bten, que ocurre con los niños que tienen proole-

mn.s solo con la proctucc1Ón óe algunos son1t1os, ¡;son debidos a aéf1--

c1ts en la percepc1~n a son el producto de lnhan1l1dad articu1ator1a? 

Para explicar la naturale~a ae estas alteraciones fonolÓ

g1 :as se han desarrollaoa dos hlp¿tesis alternativas. Algunos fon6lo

gas infant1les y terap1stas del naola) af1r~an Que estos n1ílos perci-

oert los sorltdos del habla en la misma forma que lo nace el adulto y -

;;ti represe-ntaclÓn S\.ibyacente <4ue son descr1pc1ones teóricas de como 

almacenan los 3on1aos oel hdbla> ae dtchos sonldos en la memoria es -

¡,1 m1sma que las formas adultas que sirven de en...trada, no obstante, -

a~n cuando su percepc1Jn del habla e& id611t!~a a la ~el adulto, 11m1-

tdc1ones por conoc1m1ento incompleto de la rea11zac1dn de les scnid~s 

o lnhab1ltdc¡d rnotora, 1mpiaen al niño la producción correcta d.e la.s -

a1stinc1ones fonalÓgicas~ Las diferencias entre las formas subyacen-

tes nel niílo y su salida incorrecta se han oescr1to como regla5 o pro 

~esos fonal6gicos <ya descritos en el presente capít1Jlu y ~n ~1 dnte-
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;,1 apoyo que ha reclbldo esta hlpÓtesls, se basa en el he 

cho de que los niños con desórdenes fonológicos son capaces de discri 

01·in-ar los sonidos adultos que ellos pronuncian mal. es decir, estos -

nlños reconocen las dlferencias entre dos fonemas producidos por los 

adultos, que se dlferenclan en un solo rasgo dlstlntlvo, antes de que 

ellos m{smos puedan producirlos además, los niños rechaz.an las imi-

taclones de sus proplos errores <Compton en 1973; ~mith en 1973 e In

gram en 197•, cltados por Chaney, 1988; llialdman, 1978; Elbert y mcRey 

oolds, 1979; rngram, 1981; Weismer, Dinnsen y Elbert, 1981; Hoffman, 

Stager y Danlloff, 1983 y Hoffolan et al., 198Sl. 

Reclentemente, autores como aralne (1976>, macken <1980l y 

Locke 11980a,bl han señalado que el hecho de que los niños perciban -

correctamente los sonldos producldos por los adultos, no indlca que -

tengan una representación subyascente de las palabras de la l'l\isma far 

ma que la tl enen los adultos. La h 1 pÓtes l s que pro ponen es tos auto res 

es que las formas subyascentes de los niños con alteraciones funciona 

les de articulacto'n no siempre corresponden can las formas adultas 

que sirven de entrada- L.os nt"os seleccionan y abstraen los rasgos 

que les son más sobresalientes, los cuales pueden lnclulr algunos ras 

gas que son llngU(stlcamente relevantes y otros que no son utlllEados 

por las adultos para diferenciar entre das fonemas muy parectdosy pe

ro que les son ut!les a los nlños en la dlferenciac!Ón de pares 11Ínl

mos de fonemas Cpar ejempla, /w/-/rl a 111-lri. La evide11cia qu~ a~a

ya esta h!pÓtesls, esta fundamentada en los estudios que anallEan la 

identificación de las niños sobre sus prooias producciones incor~ec--



13B. 

tas cie las sonioos ael habla. 

tst.as i.nvest.1ºac1ones \1.,..ocke, 19BOb; 1-\offman et al .. , 1983; 

hafíman et al., 1985; Raayma~ers y crul, 1988 y Chaney, 1988> han mas 

trado que: 

<11 Los n1ños que articulan mal el fonema Ir!, producido como --

/w/ o /1/, identifican tan bien como los niñas sin errores -

de articulación, las correctas producciones de /r/ 1 /w/ y /1/ 

cuando estos son producidos por los adultos. 

<Zl Los niñas que articulan mal el fonema Ir/ presentan ejecucio 

nes más pobres que los niños cuyo desarrollo fonolÓgico fue 

normal, en las tareas oe identificación de los errares de ar 

t.iculac1ón de /r/ producidos tanto por ellos mismos o por 

otros niños con proolemas en la articulación de est.e sonioo 

del habla .. i.as niños que pronuncian bien el fonema /r/ cate

gorizan con mayor frecuencia los errores de Ir/ coma miem--

bros del fonema /w/ o /11, mientras que, los niños con pro-

blemas en la producc1~l .de Ir/ como un grupo <o se~, ~amando 

los resultados de manera global) parecen emplear una estrate 

gia de adivinación. 

(3) Cuando se analizan los resultados de los niños con errores -

de articulación del fonema Ir/ en forma individua1, se ha en 

centrada que algunos niños que pronuncian mal el fonema /r/, 

producido como /w/ o /1/, son sensibles a' diferencias alofÓ-
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n1cas aue los adultos han aprendido a ignorar, Que les oermi 

ten diferenciar entre el fonema lrl Que articulan •al y el -

fonema lwl o 111 Que utili~an como sustituto. Otros niños se 

encuentran muy confundidos en la identificación de las oro-

ducciones erroneas de lrl lQue es sustituido por 111 o lwll 

y optan par emplear una estrategia de adivinactdn que asigna 

un SO o/a de las malas oroducciones de /r/ a los fonemas /w/ 

o /1/ y el otro 50 olo al fonema Ir/ y, un Último grupo de -

niños, insisten en Que todas las emisiones erraneas de /r/ 

las producciones correctas de lwl y 11/ son o /w/ y 111 o -

Ir/. 

De éstos resultados se ha concluido Que los niños con de

sórdenes en la articulación de algunos sonidos del habla como Ir/ i-

dentiflcan las correctas producciones de lrl cuando son reall~adas -

par las per~anas adultas, oero sobre la oase de ciertos Índices acJs

ticos lcomo el estanlecimlento de diferencias en la frecuencia de los 

formantes f2 f3) que no son perceptibles oara los adultos, esto pa-

rece indicar que e'stos nt~os pueden no estar basando sus categortz.a-

ctones perceptuales sobre los mismas rasgos distintivos _Que sori cru-

ciales ~ara los adultos. Si esto es caracter(stico de una sun-oobla-

cion de niños con errores de articulación o si se presenta en todos -

las ntffos en un perlado ~e desarralic fon4Mtcn dado. es algo_que adn 

no se ha Investigado. 
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Por el momento, el estado actual de la investigación sobre 

la percepción y producción de los sonidos del habla en los niños con 

des6rdenes funcion~les de articulaci6n, nos permite concluir que algu 

nos niños de edad escolar que articulan mal el fonema Ir/ han desarro 

llada una suficiente categorización fonémtca perceptual para identifi 

car correctamente las presentaciones de los fonemas lrJ, /w/ y /l/ -

dentro de contextos oracionales, mientras que otros niños presentan -

limites fonémicos muy débiles que pueden ser el resultado de impedi-

mientos en las habilidades de discriminac1Ón de indices acústicos que 

les impiden percibir e ioentificar correctamente el contraste fanémí

co /r/-/w/ o /r/-/l/. 
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ru·.1. JJ;orox1maciones Trad1c1onales sobre el 

Aprendizaje de la ~engua Escrita. 

Cuando el niño ingresa a la educación escolar ta los seis 

años de edadl tiene que aprender a leer y escribir. las invest1gacio

nes realizadas sobre el aprendizaJe de la lecto-escr1tura han sido -

de dos tipos: Por un lado, autores como ffi...ialaret (1972), Downing --

(1974), v·avkln y cols. l1980l y Bima y Schiavoni (19BOl, entre otros, 

han señalado que para que el n1ño llegue leer y escribir es necesario 

que haya desarrollado un conjunto de habilidades como lateral1dad, -

discriminación visual y auditiva, coordinac1ón v1somotriz, lenguaJe -

<articulación y vocabulario), un buen desarrollo afectivo, etc., que 

le van a dar madurez para este aprendizaje; además, afirman que el -

fracaso en la adquis1c1Ón en la adquisición de este conac1m1ento esta 

determinado por la falta de madurez en una o varias de las haD1l1da-

des mencionadas. Estos autores basan sus afirmaciones en el supuesto 

de que existe una alta correlac1Ón entre el rendimiento en la lectura 

y escritura y el desarrollo de estas capacidades. 

Por otro lado, desde la perspectiva pedagógica, se ha su-

puesto que el aprendizaje de la lengua escrita es cuestión de méta--

das, por lo que sus esfuerzos se han centrado en la elaborac1o"n del -

mejor método para llevar a cabo éste aprendizaje. Oe acuerdo con 9ar 

basa 11984) y Braslavsky (196Zl, la gran cantidad de métodos que se -

han creado para enseñar a leer y escribir se pueden englobar en tres 
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g randas -categor ias: Los M étaaos s1ntÉt i cos, los Métodos AnalÍ ti cos v 

los f.iie"'tocios Mixtos. 

tal L-Os Hétaaas Slnt.ét1cos parten lle la enseñanza oe las let.ras 

del alfabeto, las cuales se 3soc1an con los son1oos del len

guaJe naolado, para oespués orosegu1r eco la farMac1Ón oe sí 

l~oas. palabr3S y por ~lt1mo. la lectura oe orac1ones. El en 

fasis se pone en el 2ná11sl.s auditivo de los fonemas del ha· 

Ola, para pooer estaoiecer la corresponoenc1a fonem2-qraf {3_ 

&n és1;oS métodos, lo or1mard1al oara el aprenct1z.a1e de la -

lecto-escr1tura está en el aesc1frado y, sólo despueS oe aue 

el 01~0 ha aprendido a descifrer te~tos se pasa a act1v1da

oes oe comorens1Ón de 12 lectura. C:nt.re los mé'taOos s1nt~r.1-

cos están el alfaoét1ca. el fonético v el onam3tope\.11cc. 

~bl Las Método.s Analíticos, por !?l con!'.rar10, oart.en ae la ense· 

ñanza de las oraciones o oalaoras, en las que se asoc1a 12 -

estructura de la oración o de -la palaora con los oa)eto~ a 

imágenes que los representan, Oe macla Que se pronunc1e co-·- -

rrectamente v se conozca su s1gn1ftcaua al present:r la oala 

ora u oración .. 

sis oe.1os ~lementos menores, sílabas y letras. el mé!oon -· 

analítico más conoc100 es el gloOal. 

!C) J!ar Última. los Métodos Mu:to.s se basan en las caracter{.st1-

cas ae los aes métooos anteriores. 



IV.2. un r1ueva modelo de Adqu1.siciÓn 

de la Lecta-Escritura: 

J.44. 

En contra de las dos aproxímaciones antes descritas surgió 

recientemente un modelo de adquisición de la 1ecto-escritura elabora

do por Emilia Ferreiro y cols. <ver, Ferre1ro 1984; ferreiro y GÓmez 

Palacio, 1981; f';erreiro Teberoslr.y, 1986; Ferreiro 198b y GÓmez Palacio 

1986). ~ste modelo esta fundamentado teóricamente en la psicolingü{s

tlca Cen las investigaciones de Slobin, arown, mctteill, Smith, entre 

otrasJ real1zadas a partir de la elaboración del modelo gramatical de 

hamsKyJ y en la teoría de Plaget soor~ la construcción Oel ccnoc1---

miento. 

Esta autora, afirma que tradicionalmente el aprendizaje de 

la lecto-escritura se ha visto como una mera transcripción del l~ngua 

je oral, ésto se manifiesta en el hecho de que en la ensetlanza tradi

cional, se le enseñan al niño primero las vocales, después de las con 

sor1antes labiales, posteriormente se llaga a rormar palabras por la -

duplicación de una sílaba <Pepe, mama, etc, ) hasta formar oraciones 

declarativas simples, lo cual reprotluce la adquisición del 12nguaje -

oral tal como era concebida hasta antes de 1960. 

~entro de este nuevo modelo, se concibe a la lengua escri

ta como un sistema sinbÓlico al igual que el lenguaje oral, la Jmagen 

mental, la imitación diferida, el juega simbÓl!ca y el dibujo !todas 

forman parte de lo que Piegot llema Función Simbólic:»), aunque le len 
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simbÓl.ica. 

Coma se ha señalado con anterioridad len la aprolimación -

psicogenetica de la adquisición del lenguaJe> ésta perspectiva, men-

ciona que el aprendizaje de un conocimiento solo se puede llevar a ca 

bo si estan presentes los dos elementos que intervienen en este proce 

so: el suJeto cognoscente <niñal y el objeto de conocimiento <la len

gua escrita>. 

El ni~o que se concibe en la teoría de ~iaget es un suJeto 

activo que trata de comprender y dar significado a los objetos y acon 

tec1mientos del mundo que lo rodea, desarrolla h1pótes1s buscando re

solver las 1nterrogantes que este mundo le plantea, el conacim1ento -

lo va logrando en base a sus estructuras cognosc1t1vas y el progreso 

en la comprensión de e~te objeto de conocimiento es a través tlel con

flicto cognitivo que es provocado por las resistencias que ofrece el 

objeto a ser asimilado por las estructuras del sujeto, obligándolo a 

modificar sus esquemás y tratar de asimilarlo. Este sujeto <el niño) 

también se encuentra en la adqu1sic1Ón de la lengua escrita lFerreiro 

y Teberosk.y, 1986>. 



r~V'. 2.1. Relacianf!S entre el t:enguaje Oral 

y el 1..i¡;!nguaje Sscrito: 

146. 

La escritura tiene relaciones muy estrechas con el dibujo, 

1 Sin embargo, son dos sistemas simbÓlicos muy diferentes; mientras que 

ei dibujo tiene una relación figural con los objetos y eventos del me 

dio ambiente. L~ escritura es un ob3eto simbÓlieo que tiene sus pro-

pias reglas. Estos dos sistemas representativos son de naturale~~ y -

contenido dlferentes, aunque en sus comienzos ambos son confund1dcs -

por el niño, ya que ambas son marcas v1s1bles sobre el papel, pero -

posteriormente se van diferenciando poco a poco, adquiriendo los tra

zos del dibujo una semejanza caoa ve~ mayor con los objetos, mientras 

que la escritura va evolucionando hacia la imitacjÓn de las grafias -

realizadas por los adultos .. Esto ha sido manifestado por S•incla1r --

(1986) de la siguiente manera: 

•
1 Algunos psicÓlcgos ha arguida que el d1bujo y la escritura na 

cen de fuentes di ferJ?ntes; otras ven en 1os garabatos la fuen 

te camún,consióeran el desarrollo de los garabatos al dibUJO -

como una l!nea evo1utiva directa,·pera la escritura como una -

desviación particular 4 •••• ffll impresión sobre la Dirección-· 

que siguen las investigaciones sobre lecto-escritura, es que -

llegaremos a encontrar que el desarrollo de la escritura esta 

mucho más cerca del desarrollo espontaneo.del dibujo •• <pag. 

9ól. 
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Por otro lado , la escritura también tiene relaciones con 

el lenguaJe oral, y lo que el niño debe de realizar es el análisis de 

estas relaciones entre ambos sistemas de simbolizac1Ón. Por lo tanto, 

lengua escrita na se reduce a una simple transcripción de los sonidos 

<fonemas) del habla sobre las grafías tletras> ~ ni es un der1vado del 

dibujo, si na constituye un objeto simbÓlico específico sustituto de 

J.a realidad <L:eal, 1979 y 1962; Gomez Palacio, 1986 y F.erreiro y Tebe 

ros~y, 1986l . 

Entre las relaciones con el lenguaje oral se encuentran -

las descritas por t:eal C1979l y GÓmez. Palacio 119861; éstas san las -

slguientes: 

l1l Ambos sistemas de s1mbalizaciÓn san arbitrarios, es decir, -

no existe una semeJanza entre las signos que ut11izan y los 

objetos que representan. 

(2) Tanto el sistema escrito como el sistema oral son convenc10-

nales, esto se refiere a que las mismas palabras correspon-

den a los mismos conceptos en una comunidad ligüÍstica. 

(J) Los significantes de las des sistemas de representación es-

tán constituidos por: 
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Ca1 Una orac1Ón 1 que es el significante global que represen

ta ideas, situaciones, acciones, etc. 

(b) Dichas oraciones constan de palabras que representan con 

ceptos, relaciones operaciones, acciones, etc. 

Ce> A su vez las palabras estan formadas por secuencias de -

grafemas lletrasl que repesentan los sonidos (fonemas> -

del lenguaJe oral. [~tos sonidos que solo son percepti-

bles al oído, deben pasar a refleJarse en el papel y s2r 

perceptibles de forma visual, parque los signos gráfi ces 

son el representante fonético de la lengua oral. 

9in embarga, GÓmez Palacio (1986) señala que a pesar de es 

tas relaciones entre ambos sistemas, existen ciertas características 

que son propias de cada uno de los lenguajes, que deben también ser -

as1miladas por el niffo. Estas características son las siguientes: 

(lJ En el lenguaJe oral la comunicación se realiza de forma inme 

diata, es decir, de persona a persona, en un lugar y tiempo 

determinada; además, las palabras o~ales generalmente van a

compañadas de gestas que facilitan la comprensión de lo que 

se habla, en tanta que, en el lenguaje escrita la comunica--

ciÓn es mediata e indirecta el lugar, el tiempo lo que en 

21-lenguaJe oral se expresu por ~edio de gestos debe maní fes 

tarse a través de palabras escritas. 
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(2J Cuando una persona habla, utiliza diferentes entonacion~s 

que reflejan sus estados de ánimo y emociones, lo cual no se 

da en el lenguaje escrito por lo que se tiene que expresar -

dichas emociones mediante palabras escritas. Los signos de -

puntuación, admiración e interrogación sola sustituyen algu

nas de estas deficiencias de la lengua escrita. 

(3) El lenguaje escrito se relaciona en diversas situaciones con 

el lugar en que aparecen y el individuo que sabe leer y es-

cr1b1r la interpreta correctamente, por eJemplo, el letrero 

' 1 damas 11 nas 1ndiGa que el lugar es e:iclusivo de muJeres. 

(4) otra de las tliferenctas escenciales entre el lengua3e oral y 

el lenguaje escrito, es el hecho de que en el lenguaje escr1 

to las palabras esta~n separadas por e.spac1os en blanco, esta 

división no corresponde a las Pautas del habla, por ejemplo, 

la oración escrita ''mañana iremos al cine• 1 al representar

la en el lenguaje oral se diríu 11 mañaniremasalcine''. to -

que ocurre en este ejemplo es la eliminación de la tal -

en la tercera sílaba de ' 1 mañana 1
'. En otros casos las vaca-

les pronunciadas en determinadas palabras no corresponden a 

las e~igidas por la escr1tura convencional, por ejempla, la 

palabra 11 pe1eé 11 se pranuncta 11 pelié 11
• 

t5> Dentro del lenguaje escrito existen diferencias entre los -

portadores del texto de tal manera que el típn de lenguaJe -
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Jue se usa en Llna revista es a1ferente al Que se ~t1l12a en 

un texto r::1e11rÍfu::o a en un per1Óo1ccL 

(6J ~l conoc1m1ento ae la escritura convenc1onal ~e las palaor2s 

tortografÍaJ nos fac111~a la camp.rens16n o.el r::onten100 ael 

teY.tO. 

1zQu1eraa a aerecna y ae arr1oa hac!3 aDaJo. 

Hasta ahora se nan considerado en forma seoaraoa los dos 

elementos que intervienen en el aprend1Z3JE oe la lengua escrita {21 

n1~0 y el sistema ae escr1tura1. En los párrafas s1gu1entes se aescrt 

oirá coma se apropia el niño ae la lenqua escrita. 

Cuanoo el n1Ho 1nqresa a la escuela ya posee un gran cono-

c1m1ento <aunoue oe manera 1nconc1enteJ saore el lenqua3e oral. ac ~e 

c1r. na. 1ncorpora!lo a su estructura cog-nosc1t1va la mayoría !le !2:; re 

glas sintácticas que regulan la f!Jrmulac16n y comprensión .:ie las Qr: · 

c1ones, aaemas de tener un arnol!o conocimiento sQOre el s1gn1f~L~GG 

de las palaoras ~ orac1anes, Oe haoer completado su oesarrollo fanoli 

is1co V d~ poseer una amplia inform2c1ó'n de las reglas de ut1l1z.ac1Óll 

del l.eng!laJe oral en conte:<tos s1tuac1onales part.1culares ~pragmát1··~

ca>; M{smos que 12 servirán para adqu1rtr la lengua escrita. 



I.V .. 2.2 .. N1ve1es de C.anceptuaJ.izaciÓn en la 

Adquisición de la Lengua Escrita. 
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S.1 tomamos ~n cuenta que el niño es una persona que inves

tiga todos ios objetos del mundo que lo rodea, es dificil pensar que 

en un medio ambiente en donde la lengua escrita se encuentra por to--

das partes <carteles publ1citar1os, en la tv .. , en sus Juguetes, en -

las revistas, en los libras·, etc) 21 niAa no se haga preguntas acerca 

de este ObJeto de conocimiento que constituye la lengua escrita y es

pere a tener seis años de edad y una maestra enfrente para aprender a 

leer escribir .. i...a.s 1nvestigac1ones realizadas por E·mil1a Ferre1ro y 

cols .. demuestran que el niña atraviesa por var1os niveles de concep-

tu2lizaciÓn de la lecto-escritura antes de poder leer y escr1b1r como 

las personas adultas. El nivel de conceptualización que pueda tener -

cada ni~o va a variar de acuerdo a su nivel sociocultural, pero en --

genera1 a~rav1esa por las mísmas ~tapas_ Estos niveles san los s1---

guientes: 

tV.2.2.1. 11¡.ivel. C<>ncreto: 

~no de lo~ principal~s p~oblemas ~ los que se enfrenta el 

n.i~o es diferenciar la escritura del. dibUJO. (J. princjpio rJibuJa y e, 

crttura se confunden, cuando al niño se le pide que escriba sobre un 

dibuja elaborado por éi, realiza trazos similares en organización al 
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dibujo; en este momento las textos aun no tienen significado para el 

ni~o. Posteriormente, hay un ligero progreso, comienza a producir tra 

zas diferenciados en for~a de pseudo-letras <palitos, bolitas, etc.>, 

estas graf!as pueden ir dentro del dibuja, paulatinamente van emer--

giendo al exterior del dibujo contorneando el dibujo, aunque aun si-

guen sin tener sign1ficado para el nifi~son simplemente letras . 

lV.2.2.2. Nivel Simbolico 

Paca a poco el niño llega a comprender que la escritura tiene un 

significado que no esta directamente representado en ella, la lengua 

escrita ya es en este nivel un obJeto s1mbÓlico, pero todavía mantie

ne una estrecha ralación con el dibujo o imagen de los obJetos. 

Este descubrimiento de la lengua escrita como objeto simbÓ 

lico lleva al niño a formular varias hipotesis: una de las primeras -

hipótesis que elabora y utiliza el niño para tratar de comprender la 

lengua escr"ita es la 1 'hipÓtesi.s del nombre• 1 que consiste en atri--

buir al texto el nombre del ObJeto que esta próximo espacialmente. Pa 

ra que el texto producido por el niño o por otras personas tenga sig

nif~cado debe estar prdximo a una imagen. 

dtra de las hipótesis que elabora el niño en este nivel es 

la del nGmero de graf {as necesarias para que un texto p~eda cons1de-

rarse para leer. t.n un principio las escrituras del niño son de una -
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graffa para cada nombre o enunciado, después se presenta una exigen-

cia en el número de grafías que debe tener el texto para ~ue pueda -

efectuarse un acto de lectura en sus propias escrituras o en las pro

ducidas por otros; este criterio generalmente es de 3 grafías como~! 

nimo <aunque hay niffos que creen que 2 o 4 son la cantidad m{nimal. -

Es necesario aclarar que cuando aparece esta hipótesis la escritura -

del niño ya es lineal, es decir, las grafías se organizan suces1vamen 

te en orden lineal. 

Sin embargo, para que pueda efectuarse un acto de lecturn

no solamente es necesario que haya una cantidad mínima de grafías, si 

no también que exista una variedad de grafías, con letras iguales no 

se puede leer (por ejemplo, mmm). 

cuando el niño comienza a utilizar estas dos Últimas hipó

tesis sus escrituras tienen el m1smo número de caractéres, par lo que 

la atribución de sign1f1cadas diferentes se realiza de manera suOJeti 

va, aunque el niña ya puede producir graf1smos más definidos, prÓxi-

mos a las letras. 

mis adelante, el ni~o se ve antP la n~cP~\dad de que nom--

Dres distintos deben representarse con escrituras distintas tpero a~n 

no ha descubierto las relaciones entre el lenguaje.escrita y los as~

pectos sonoros del nablal, para resolver este problema utiliza diver

sas estrategias. 



<a> modifica la cantidad de letras oara diferenciar sus escr1tu-

ras. Esto le puede real1zar tomando en cuenta el tamaño del 
, , ' 

referente, si es grande tendra mayor numera de graf1as v s1 

es pequeño pocas en otras ocactones au~enta el nú~ero ae gra 

F!as de manera arb1trar1a~ 

tb) Cuando el repertorio de letras que maneja ei ntño aún es li

m1 tado resuelve el-problema de representar significados dife 

rentes con esertturas diferentes, variando el orden lineal -

de las letras. 

Con el incremente de graf(as en sus escrituras para esta-

blecer la dtferenctaciÓn objetlva de sígn1f1cadas, el niño se enfren

ta a otro problema que tiene Que reso1ver, hacer corresponder su tn-

terpretación con las letras utilizadas en sus escrituras; la búsque-

da de solución lo conduce a encontrar la relación oel texto con los -

aspectos sonoros del habla. 

J.y.2.2.3. tHVEL LHIGUIST!CO• 

Con la apartci&n de la relación- entre escritu~a y lengua -

oral ei nt~a empieza a fragmentar oralmente el nomhre del objeto e 1n 

tenta ponerlo en correspondencia con las ietras usadas, en un Qrinci

pia la correspondencia no es estricta, pe~~ conforme va utilizando es 

ta estrategia llega a realizar un análisis s11ábico del nombre, escri 
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btendo tantas letras cama sílabas tiene 1a paiabra, esta hipótesis se 

conoce coma hipótesis si1ábica y existe junta con 1as anteriores tnom 

bre, cantldad mínima y variedad de caracteres), en nuestra lengua es

crita existen palabras bis{labas <casa> y monosílabas tsol. pan, etc> 

y un n1ffo que utili~a esta hipÓtests silábica piensa que los monasíl2 

Dos se escriben con una grafía y los bisílabos con dos grafía~, s1n -

embargo, también existen las hipótesis de cantidad m{ntma y variedad 

de caracteres, en donde con una o dos graf fas no se puede leer un tex 

ta, en este momento de conceptua1i~actán se encuentra ante un conflic 

ta que tiene que reso1ver; este problema lo puede resolver agregando 

una o dos grafías para cubrir el reou1s1to ae cant1Uad mLnima <eJ. -

sol moa>. 

Otro conflicto que enfrenta el niño en este nivel es con -

1os modelos de escritura proporcionados por el Medio ambiente. muchos 

niños al 1ngresar a la escuela ya ha aprendldo a escribir su namore y 

a1gunas .palabras como 1 mama 1 y 'papa 1
, pero el hecho de saoer produ-

c1r estas escrituras no significa que ellos ya escr1oan a nivel alfa 

oético, s1no que ten1en~o la hipótesis stlábtca el texto es 1nterpre

tado en térnnnos lle esta ntpÓtesis, como por ejemplo: 

a 

•a 

I 

' ... 
' " .. • á m a 

I I I 

•a má sobran ' ' iaa iaa maMa 
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En otras ocasiones después de reallzarver:f.as intentos de -

lectura solucionan su problema de interpretación de escr1turas provis 

tas por el medio utilizando la h1pdtesis silábica, deslizando su dedo 

por todo el texto sin reallzar señalamientos. 

cuando la hipJtests silábica se encuentra va bien instala

da y el niño conoce el valor sonoro de algunas letras, les adjudica -

un valor sonoro stlábtco estable, utiliza vocales Que funcionan como 

representación de cualquier sílaoa en donde aparezcan estas vocales -

por ejempla: la •a• puede representar a las sílabas •sa, ta, pa, ma -

etc.¡ o bien puede trabaJar con consonantes en cuyo caso funcionan ca 

mo representación de la consonante asaetada a cada una de las cinco -

vocales, como por ejemplo,. la •p• puede representar las sllabas •pa, 

pe, pi, pa, pu 1
; lo m~s frecuente es que combinen empleando tanto va 

cales como consonantes. ejemplas: 

vocales: consonantes: vocales y consonantes: 

e l o t a pelota pelota 

l 

e o a p o t 

Otra proDlema que ha de resolver el niño que trabaja con -

la hipótesis silábica utilizando vocales es que hay pa1abras cuyas sí 

labas presentan 1a misma vocal ccámara, papaya, ate.> que representan 
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un ccnfl1cto oara el ni~o, el cual para resolver el problema act~a de 

la siguiente manera: 

papaya 

a " 

E:n este e.Jemplo el ~uño µr"lcea1a a.sí: "OiJO pa •.. con --

1a a, y escr101Ó la a, pa. ... otra vez con la a ... , puso a, ya ... -

:::nra vez a?. De pronto cteJo ce escribir 'I se queao p~nsa.noo, evioente 

mente confl1ct.uaoa porque otra (aJ le parec1a oemas1aoa rep<:t1c1Ón, y 

iinalmente colee~ una 'el'' \tomaoo ce Ccimez Palacio 1986 1 pag. 701. 

El paso ce la n1pótes1s s1láb1ca a la alfabética, se lleva 

a caoo por el confltcto entre n1pcices1s s1lác1~a y la ex1genc1a oe 

cant1aaa míntma ae caract~res, y el confl1cta en~re las escrituras 

que el mea10 le provee al n1no y la 1nterpre~ac1Ón ce esas rarmas en 

térmlnos oe la n1pótes1s s1iáb1ca. 

Cuanao el ~1ño tra~a oe lnterpre~ar textos proouc1aos por 

o~r3s personas pone a pruaaa ~u ~\P~tesis s1lábtca 1 s1n embargo. cam

prueoa que es~a le resulta 1nadecua.tia aetnaa a que le sooran let.ras. 

El fracaso oe su n1pÓtes1s, la lnformac1Ón que el med10 1e propor

~1ona y los textos que encuen~ra escr1~os y que debe 1nt.erpretar lo -
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van conduc1endo a la comprens1on aei sistema alfaoét:1co 1 1 CCC~ez Pa1a 

c10. 1986 1 paq. 71J_ 

' Antes de ingresar al nivel alfaoetico, el niño pasa por un 

periodo en el. cual sus escr14uras son silátnco-alfabét1cas, en donde 

la hipótesis s1láb1ca va cediendo el paso al análisis sonora de las -

palabras escritas, per'o esta hipótesis aún no desaparece, lo que lle

va al niño a prod~c1r escrituras silábico-alfabéticas, por eJemplo: 

e a s a p a t a mariposa 

e sa a to ma o sa 

Por Último, tras recaoar información soore el va.lar .sano-

ro de las letras, llega a sust1tu1r la h1pótes1s s11áo1ca y establece 

una correspondenc1a fonema-grafía, constituyendo la escritura aifané

t1ca en final de la evoluc1Ón. El niño en estos momentos ha llegado a 

comprender que cada caractér grÍfico corresponde a valores sonoros me 

nores que la sílaba y realiza s1stemát1camente un an{lisis sonoro de 

los fonemas ce las palabras que va a escribir. Ahora los proolemas a 

lCs que se enfrentara serán los de la ortagraf(a. 

~hora b1en, el hecho de que e1 niffo llegue a establecer -

una correspondencia sonora CCr'l cada una. de la graf'{as, no significa.-

' que ya sea capaz oe leer. Desoe el punro de vista ps1cogenerico, para 
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que el n1~0 aprenda a leer es necesario que coordine este conoc1m1en

to can el hecho ae que los textos poseen un s1gn1f1cado, la bÚsGueda 

de este significado es lo que lleva al 1nd1viduo a ser un buen lector 

tn la lectura tntervienen tanto el conoc1m1ento Que tenga 

el SUJeto del sistema alfabético como 1a antic1pac1Ón del· texto en na 

se a: 

a> El contentdo que espera encontrar en los portadores de textos 

b) El conoc1m1ento que posea de la gramática de su lengua~ 

el El conocimiento de la ortografía. 

dl El conoc1miento de la estructura de cada palabra escrita: le-

tras que la componen, croen de esas letras, longitud ne la pa 

1.abras. etc. 

Se ha mencionado que_!a lectura involucra la comprensión 

del texto escrito, y que esta comprensión es~a en función del conoc:

n1ento que tenga ei ni~o sobre e1 contenido ae los diferentes ~ipos -

portadores del texto trevista, libra de cuentos, period1co, etc.l, ae 

Las convenciones ortográf1cas 1 de la gramática, y de la estructura de 

l~s palabras (1as ietras que las componen~. 

Con respecto a la gramática, que es considerada como el 

s1s~ema de reglas sintácticas que nos permiten construir un n~mero 

tl1m1tado de oractones, es fundamental conocer cama el n1~0 va concep 

tualizantto la oración escrita_ 
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Al igual que en la conceptualizaciÓn de la escrttura, el -

niPio va evolucionando en el análisis de la oración a través de tres 

etapas: concreto, stmb&ltco a prelingil{stico y lingU{stico. 

rv.2.z.4. N!VEL CONCRETO: 

En esta etap~ se encuentran aquellos n1ños que aun no nan 

comprenotdo que la escritura es u~ sistema s1moó11co 1ndepend1ente -

del dtbUJO, debido a que ellas cons1der~n que la escritura para tener 

s1gn1f1caao debe 1r unida al dibUJO. &n lo referente a las partes de 

la oración no toMan en cuenta el conten1aa del texto. 

Iv.:z,2.s. NIVEL ·swaouco: 

Al ~ea11ze~ un ~ná11s1s de ia oración los n1~05 pertene--

cientes a esta etapa oan 3 t1pos de respuestas: 

a> Piensan que en la oración se escriben nombres o sustantivos en 

aos. fragmen.tas del texto, mientras que en el resto otro.s nom

bres relac1cnaoos ~Pf!\ánt1c.;;,t11ente a los ae la oración, eJernplo: 

O raci an: papa patea la pelota 

1---------J l 

pelota 

papa 
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Para.estos nif\os la escritura es una forme de z:epresBntar t:.i.B-r-

tas propiedades de los objetos Csus nombres>. 

bl Algunos niños llegan a dar otro tipo de respuestas en esta -

etapa de canceptualtzac1Ón de la oración está en un fragmento 

del texto, en los demás se encuentran oraciones semánticamen

te relacionadas con la original, por 2J2mplo: 

O·rac1on: mama compro tres tacos 

[ 

____ ¡____ ¡------'-----¡ ¡----~-1-----¡ papa dame papa vino mama compro 

un peso de trabaJar tres t;;ii.cos 

para ------------ -------------

comprar. 

---------

mama 

Como se puede observar en este eJemplo, el niño 1dentificÓ 1a 

oración en un fragmento ltres> y en los restantes otras orac10 

nes semánt1cament~ ralacionaaa~ o con el verbn n con el suJe~o 

Estos nl~os parecen trabaJar con la h1pÓtes1s ae que en una -

parte del texto se encuentra toda la orac1Ón entera y _en los 

demás fragmentas hay oraciones similares. 
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el Una conducta ::iás evol.uc1onaoa que las anteriores, pero OE'--('ltra 

de la etapa simOÓl1ca es la s1gu1ente: 1mpos1b1l1dad de etec-
, 

tuar una separac1on entre las partes ael enunciado para hacer 

la corresponder con las partes del texto, terminando por ubi

car la oración en cada parte del texto, eJGmplo: 

Orac1on: papa patea la 

papá patea papá pat2a papa patea 

la pelota la pelota la pel.ota 

pelot.a 

papá patea 

la pel.ota 

~uando se les pregunta a los niños de este nivel donde se en-

cuentra una determinada plabra, su respuesta es vaga e 1nco--

rrecta. atro lnd1ce conauctual es: negar que cualquiera ae las 

palabras a1slaoas se encuentre escrita. 

111.2;2.6. _Nl\IEL LlNGUISTICO: 

Cn est~ ct~p~ de con~eptual1zaci~n de la oraclan se encuen 

tran tres niveles evolutivos superiores a los ya menc1onados: 

dJ ~mDoS sustantivos están escritos ae manera independiente, pe-

ro hay una imposibilidad de aislar el verao, eJemplo: 
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O'rac1Ón: la nena compro un caramelo 

1---------------1 
i--------------- l 

la nena 

caramelo 

Estos niño tiénen pronlemas para concebir que el verco este -

representado en el texto de manera independiente y optan por unirlo -

al Ob]eta dírecto o al su3eto. 

eJ TDdo esta escr1to menos el artículo: eJemplo: 

oración: papá :nart1llo la tabla 

1---------1 
papa martille 

tabla 

El n1~0 ubica en el texto todas las partes de la orac!Ón 

excepto el artículo, en tanto que en el acto de lectura co~

pleto el artículo aparecer ésto es debido a dos supos1c10--

nes: (1 J que al parecer los artículos, pronomores 7 prep::is1-

c1ones· y cOnJunc1ones, a la edad de 4 a 7 aAas son rechaza-

das por el ntño como palabras cuando se trata de contar el -

número de elementos de una oración; por tanto s1 considera -

que el artfcula no es una oalacra~ ~ntonces no hay porque es 
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crtbirla. t2> La segunda suposición se refiere a que, s1 pa

ra el niño la cantidad mínima de letras que debe poseer una 

palabra para poder leerse es de Ja 4 letras, entonces, es -

razonable que los artículos no sean ccns1deraaos como pala-

bras, si no como parte de uno de los sustantivas en la 1nter 

terpretac1Ón que los niffos hacen de la oración. 

tf) r.ado esta escrito, incluso los artículos, e3emplo: 

Oración: la nena come un caramelo 

la nena come un carame1o 

Este tipo de conducta es la ut1l1zan todos los adultos que 

~aben leer, es el final d2 la evo1uc1Ón que afectúa el niño 

sobre el aná11s1s de la oración, los procesos por los cua-

les llega a este tipo de respuestas son bas1camente dos: --

1) par mecho de la deouc1Ón y, 2J por el descifrado lponien 

do en correspondenc1a tos fragmentos 3onoros y v1sualesl. -

'&os niveles de conceptual1zac1Ón de la escritura y lo~ aná

lisis de la oración manL1enen una estrecna rela~1Ón entre -

sus etapas, tal como lo se~ala ~Ómez Ralac10 t1980l. 

El niño que considera que los ~extos no tienen valor s1m

bÓll co, tendrá un nivel concreta de conceptualo.zaci.Ón con 
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respecto a la oración. oe la misma manera aquellas niños que 

consideran que los textos remiten a un significado pero aún 

no san capaces de hacer un anál1s1s de tipo lingí.l{sticc, da

rán respuestas de tlpos A, Ero c. cuando los niños han descu 

bierta la relación entre los textos y los aspectos sonoros -

del habla <niños de hipótesis s11áo1ca, stlábtco-alfabéttca 

o alfaoéttcaJ, pueden analizar la arac1Ón dar.da i.ndistinta--

mente respuestas de tipa D, e: o F". •' (pag. 85>. 

Sin lugar a duoas, el rnodelo de la Dra. e:m111aferreira y 

cols., es una muestra de como el niño va evolucionando en su compren

sión de la lengua escrita, desde una total lndiferenctación entre el 

d1búJO y el texto, hasta la toma de conciencia de que la palabra ha-

blada se puede div1d1r en partes más pequeñas coAo la sílaba y el fo

nema, de tal manera que en sus escr1turas llega a poner tantas gra--

fÍas como fonemas t1ene la em1s1Ón oral~ 

Cstud1os realLzados por otros investigadores t.ales como tta 

ye, Brown, Post y Prude <1981); t\l.egria, P1gnot v mora1s <1982l; Tre1 

man y Baron (1983!; Kamh! y Catts l1986l; K•mh! et al. tl988l; :nalda

nada·y Sebast1an t1987l y Cl~~ente <1987), entre et.ros, han mostrado 

la i~portanc1a que tiene el que el ni~a tome conc1encia de las rela-

ciones entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito en el aprend1taJe 

de la lecto-escritura y seRalan además, que los niños que son con----
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siderados malos lectores, tienen deficiencias en su nao1ltdad para -

desco~poner las pala bras en sílabas y fonemas; el modelo de la ora. 

rerre1ro,muestra como van los ni~os evo1uc1onanda en esta hab1lldad -

al tnteractuar can la lengua escrita. 



C A P I T U L O V 

LAS ALTERACIONES FUNCIONALES EN LA ART!CULACION 

DE LOS SONIDOS DEL HABLA Y LAS ADGU!SICION DEL 

VALOR SONORO DE LAS LETRAS " 
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. En el capítulo anterior se seílal6 que el niño para apren--· 

der la lengua escrita, atraviesa por un largo proceso de construcc1Ón 

donde sus conceptuülizac1ones van desde la 01st1nticiÓn entre el d1ou 

jo texto ele que sirve para leer y lo que sirve para mirar), nasta la 

comprensión oe los aspectos del lenguaJe oral que estan representado; 

en la lengua escrita~ como lo es el descubrimiento de la corresponden 
, 

c1a fonema-graYia, pasando por un periodo oilabico en el cual el ni-

ño cons1oera que la unidad mínima del lenguaje es la sílaba, asignan

do una letra para cada sílaba. 

u.na vez que el n ino na lag rada establecer la corresponden

c1a sonora, asignando a sus escrituras tantas grafías como fonemas --

tiene la palabra hablada y ha llegado a comprender las relaciones --

existentes entre la lengua ~scrita y el lenguaJe eral, estableciendo 

la correspondencia fonema-grafía, lo que tiene ahora que aprender y -

dominar es el codtgo visual que representa a los fonemas del lenguaJe 

hablado, dandole a sus escr1 turas de palabras su valor sonora conven

ctonal, entendiendo este Último coma la as1gnac1Ón correcta de las le 

tras a las palabr3s que esta escribiendo, sin tomar en cuenta las re

glas ortográficas. 01cha información le debe ser dada al niño por los 

adultos o personas que ya saben leer escr1oir, ya que no existe atr?. 

forma para que el niña aprenda las letras del alfabeto su valor so-

nora convencional, pero,.¿coma va e-1 niño a adquiriendo el conocu1ien

:o de las letras y su valor sonoro convencional, durante el proceso -

je evolución en la ccmprensió'n del sistema ae escritura?."'· continua-
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clan se describirá la forma en la que los ni~as 1legan a realizar es-

te aprendizaje desde la perspectiva de la Dra. Emilla ferrelro y cols 

V.1. El Aprenolzaje de las Letras y 

su Valor Sonoro convenctanal. 

Las investigaciones realizadas por la Dra. Emilla Ferrei

ro y cols. <rerretro, Gomez Palacio y cals., 1981; ferre ira y Teberos 

ky, 1986 y Terreiro, 1987) sobre l.a adqutsiclÓn de las l.etras y su va 

lar sonoro convencional, muestran que la mayoría de las niños, a lo -

larga del proceso de construcctón de la lengua escrita, llegan a cono 

cer algunas letras del alfabeto tpor su nombre y/o su valor sonora -

convenctonall aún encont'randose en el periodo st111bÓltco o prestlábt--

ca, sin embargo, el hecho de que conozcan las letras no garantiza que 

en sus escrituras estable~ean una correspondencia entre la letra y el 

fonema que representa en el lenguaje oral, salvo en algunos casos en 

que la letra inicial de la palabra es la que presenta valor sonoro --

convencional. 

Al igual que se han establecido etapas de evoluc1Ón en la 

conceptual1zac1Ón de la lecto-escrituia, t3mbién es posible presentar 

periodos o etapas en el aprendizaje de las letras y su valor sonara -
' , convencional,- los cuales se menc1onaran a con~1nuac1an. 

t1l Este periodo lo representan aquellos niños que conocen una o 

dos 12tras, pero no utlllzan nombres de letras para esas gra 
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fias, sino de números, pera sin cons1stenc1a ni similitud en 

tre la forma gráf tca dE la letra y la del número. t;eneralmen 

te, la graf Ía que conocen estos n1ños es la que corresponde 

a la inicial de su namore propio. 

t2) El siguiente nivel lo representan los niños que conocen algu 

nas nombres de las letras ípor eJemplo, la '•te 11
, la ''pe·• 

etc.l, pero ios utilizan stn cons1stenc1a. es oecir, para e5 

tos nifios el nomore de la letra 1 'pe 11
, puede ser 01cho a1\te 

la presencia de una ''P'' o ante una ' 1 t 1 
i a cualquier otra 

letra. Estos niños alteran frecuentemente los nombres de las 

vocales y de los numeras. rn este nivel también se encuen--

tran aquellos niños que reconocen las letras tnOicando no el 

nombre tle la letra, síno el nombre de la persona que la po-

seé, por ejemplo, la letra 1 •a.. 1 1 es la oe Ruben~ 

<3> En un nivel superior estan aquel1os níños que reconocen y -

nombran las vocales de manera consistente y que 1dent1fican 

algunas consonantes no solo porque pertenecen al nombre o~ -

alguien conacído para el niña~ sino porque tamb1~n le dan un 

valor silá~:co en función oel nombre al que pertenecen <por 

eJempla, para la letra ''m 1 
', los ni~o~ dtcen 1 •es lama oe 

11aricela 11 ) _ 

(4) Este periodo lo constituyen los niños que ncmbr~n correcta-

mente todas las vo·cale.s. y algunas consonantes, aún cuando en 

ocaciones, siguen menc1onando el nombre que comienza con una 

vocal o con?onante fcuanoc tienen que escribir la letra 1 a•, 
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dicen, 1 'sigue la /a/ ae Ana 11 l. Aqu1 cabe menc1onar que el 

nombr~ ce la letra no se aer1va ya oel valor s1lib1co 021 

nombre ce una persona, aoema's~ todavía nay un cOnJunt.o de le 

tras mal 1oentiftcaaas, es decir, escr1oen una letra en vez 

de la correcta. 

(5J El Último n1vel corresponde a aquellos niños que conocen oá

s1camente taoas las letras ael alfabeto por su namore y algu 

nas por su valor sonoro convencional. 

Los niveles que se acaban de de~crib1r, aún cuanoo se nan 

presentado de manera aislada estan int1mamente relacionaoos con los -

niveles de evolución oe la escritura aescrit.os en el capitulo ante--

r1or. tle esta forma se tiene que: 

(1) Los niveles 1 y 11 oe apreno1zaJE de las letras se e11cuen--

tran uo1cados en el nivel simbólico o pres1lábico en la com

prensión de la escritura, en el cual los niños presentan una 

diferenciación en sus escrituras, can un intento ele estable

cer una corresponaenc1a sonora¡ sus escr1turas in1c1an con -

las letras que representan la primer sílaba de la palabra --

que ían a5cr:b1r, s!n ~~nargo, ~Sto no ocurre en todas las -

palabras que escr1ben, oeb1C10 a su muy l1m1taao conoc1rn1ento 

de las letras. 

t2) El nivel 111 corresponoe a aquellos n1ños que se encuentran 

en un nivel s11áoico o s1láoico-alfabético, donde el niño es 
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tanlece una corresponoencía sonora entre las sÍlacas de la -

palabra hablada y la cant1oad ae grafías a escrioir, una por 

caca sílaba o además de empleat la hipótesis de corresponden 

cla s1láb1ca ut1liz.a en la misma escritura el ana'ltsis foné

tico, escr1bienoo unB grafía para cana fonema. 

,3) PDr ~ltlmo, los niveles IY y V lo comprenden aquellos niRas 

que se encuentran en un nivel alfabético oe concep~ual1za--

cion, en el cual aoa11conan la hipcites1s s1l~b1ca y realizan 

un ani11s1s fanit1co de las palaoras escr1012noo una graffa 

par cada fonema oe la palaora naolada, aándoles en la maya--

ria ae los casos su valor sonoro con·1enc1onal, es decir, las 

escrituras de los n1~as contienen las letras que representan 

a los fonem~s ~e la palabra que escr1ben, aunque en acac10-

nes cometen errores al escribir la letra correcta. 

E.sta rE1lac1Ón entre los n1vt!les oe conceptualización ae la 

~scritura y el aprenotza3e de las letras con valor sonoro convenc10--

rial, perm1t~ ootener las s1gu1entes conclusion~5; 

\a) El a.preno1z..aJe de las. letras y su valar sonoro con.,.Qnc1onal 

parece depender del n1vel de canceptualizaciÓn que tienen -

io~ niños ae la lengua escrita, en partícular del establec1-

m1enta oe la correspondencia sonora, ya sea a nivel s11áo1co 

o alfaoét1co. ~l niño no necesita llegar a escribir en forma 

i!lfabétic.a . para llegar a dar el vn.lor sonoro convenc1onal a 
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sus escrituras, pueden dar un valor sonoro aproximado al que 

tienen las letras, ut111z.andolas para representar una s!laba 

aunque esto no equivale a car a esas letras el valor sonoro 

que les dan los adultos que ya saben l.eer y escrtbi r. 

í21 Conforme el niño se va aproximado al nivel alfabético en sus 

escrituras, es mayor la cantidad de letras que conoce y a -

las que les aplica su valor sonoro convenc1onal. Kl parecer 

esto se debe al surg1m1ento de la correspondenc1a sonara. re 
rre1ro y cols. (1981l afirma que a pesar de que los niños es 

ten sometidos al valor sonoro convenc1onal de las letras du-

rante todo el año escolar, algunos nunca logran construir es 

crituras con valor sonoro ccnvenc1onal, deoioo a que tampoco 

han logrado i:iescuori r que las pala oras es tan formadas por -

partes más pequeñas como la s Ílaba y el fonema, lo cual no -

quiere oecir que no conozcan las letras y sus namores, pero 

como Ferre1ro señala, una cosa es saber las letras y dibUJar 

las y otra es conocer como util1zarlas. 

i.3) tomando en cuenta lo anterior, se pueoe afirmar que el niño 

difícilmente empleará el valor sonoro de las letras que la -

escuela o el meo10 extraescalar le proporclonan, antes de -

que construya la n1p~tes1s de corresponoenc1a sonora. cuantlo 

el n~ño ha logrado áescuor1r que la palabra esta constituica 

por silabas y/o fonemas, puede comenzar a emplear oe manera 

productiva en sus escrituras el valor ~onoro convencional de 

las letras~ Este u'1t1mo, se puede adqu1r1r al rnismo tiempo -



se estaol~ce la corresoonaenc1a sonora o tiempo después. 

f4l Con respoecto 3 los n1veies ae aaqu1s1c1dn ae l3s letras 1 -

su as1gnac1o'n convenc1ana1 a la escritura ae palaoras V ora-

c1anes~ se tiene que, el niño aprende las letras. or1mero re 

lac1ona"Óe101as con el namore de algunas oersonas conoc102s 

par é1, aespués. por medio del namore oe las letr3S. aunque 

en oc3c1ones ·sigue relBc1an:ánoolas con .los namores !le otra.s 

~er·sanas. en un rercer ~o~ento. as1gan a las le~ra~ U!l ~alar 

sonoro s1l?D1ca v por J1t1mo, llega a aec1r tar1to El ~c,n1·e 

de las letras como .=u ·.1alor foné!1ca. 

~n resumen. el n1~0 aesae aue se encuentr3 en u11 r~1~e1 pre 

s1lao1co. emp1eia a conocer las letras del alfaoe~o, pero no 00~ su -

namore ni por su valor ionora ~onvenc1onal. sino que las relaciona -

can el namore !.le oer:::onas aue comienzan c:on ~c::ir.. letras. Solo r1;st::: -

Que oescuore las relaciones e~1ster1tes entre el lenguaJe oral y la --

lengua escrita, com1en~a a ut1l1~ar ae manera praouct1va las le!ra~ -

Que 1¡a conoce, oándoles un valor sonora apro:nmado al que poseen oa,..:: 

las personas aue va ieD21i lD~~ 

niños -!"legan a ~onecer que las oa1aor2s e-.:tán formaoas por !.H!idedes 

menores como las sllabas v Que oara escr101r una oalaora nav Que oo

ner tantas letras como sÍlaOa5 tienen las oalaoras thipÓtes1s s11i~~ 

ca) es cu3nOo empieza a asignar las le~ras de maner3 correcta~ aunQue 

se les ~a un ~alor sonoro s11áo1ca: e3emp10, Dara escr101r la oa!aora 

••casa• 1 pueden poner la l.9tra •e• para la .s{1:aoa /ca/ y la letr.a •s• 
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para la sílaoa /sa/~ aoemis, llegan a aprenoer el nomore y el valor -

silábico de otras letras. Mo oostante, es salo nasta que el n1ño lle

ga a un nivel conceptual alfao~tico, cuanoo llegan a conocer todas -

las letras por su nombre y por su valor sonoro convencional, empleán

oalo este Último, al escr101r palaoras y oraciones. 

E..s en este.momento, cuancto el niño ha comprenoioo que i?rl -

la escritura de palaoras y oraciones no solo debe poner tanta5 letras 

cerna: fonemas tiene la palaora hablada, sino que tamo1én las letras -

que en la lengua escrita representan los fonemas conten1aos en las pa 

labras leste sin tener en cuenta las conveuc1anes ortográficas, que -

es otro apreno1zaJe al que na de enfrentar5el-

atás de la mi tao de les niños que cursan :?l primer aiio ae -

primaria llegan a este punto en su adqu1sic1Ón de la lecto-escritura, 

al final oel año escolar, aunque algunos lo hacen antes (Ferre1ro, 19 

81l ~ n- esta edad <aproximadamente las 7 años oe eoadl la mayoría ae -

los niños que cursan el pr1mer grado de educacio~ escolar han ter:n¡:;a 

do de desarrollar su sistema fané'm1 ca, por lo cual se ha señalaoo que 

no tendraO problemas para establecer la asociac1oñ fonema-grafía al -

aprender a leer y escr1b1r 1 sin embergo, hay niñas que a esa misma -

edad no nan conciu1do su adquisición fonolÓgica~ manifestando prool~

mas para producir uno o varios fonemas Oe su !cngua maLerna (general

mente, estos n1~os encuentran dificil pronunciar el fonema trrl 2n -

forma simple y/o en grupas consona'nt1cos, siendo sustitUHlo por los -
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fonemas /1/ y /di. ¿Pueden estos niílos llegar a establecer una corres 

pendencia fonema-graf{a, asignando a la letra el valor sonoro con~en

cional?, ¿Son sus escrituras idénticas a las de los niños que no pre

sentan ningún problema en la producción de los sonidos del habla?. 

V.2. Los Proolemas en la Producc1on Fonemica y 

la Representacion Grafica de las Letras. 

Tradicionalmente, autores como Sima y Sch1avoni (1980), ~1a

laret !19721 Yavkln 119801, Nieto <19841, Hinojosa 119841, entre 

otras, han afirmado que los niños con alteraciones en la producción -

de algunos sonidos del habla durante su desarrollo fanolÓgico, cuando 

ingresan n la primar i_a también presentan problemas para aprender a -

leer y escribir, asumiendo que los ni~os que no pronuncian bien todos 

los fonemas cie su lenguamaterrns, presentan fallas en la memorización 

de los mov1m1entos articu~8tor1os o problemas en la percepción de los 

sonidos y cuando se enfrentan al aprendizaje de las letras y su aso-

ciaciÓn con los sonidos del habla, tienen dificultades en la represen 

taciÓn gráfica de aquellas letras que representan a los fonemas que -

articulan mal, provocando que el niño sustituya u omita dichas letras 

en su escritura y lectura d~ palabr~$ u oraciones. 

Las investigaciones realizadas por Emil1a terreiro y cols. 

ino1can que en efecto, los niños durante la adquisict¿n de la lengua 

e;cr1ta, cometen errores de omtsiÓn, sustitución e 1nversto'n ae le---
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tras, que han sido cal1ficaoos como desviaciones en el aprendizaje de 

la lectura y la e5critura, sin embargo, la mayor{a de estos errores -

no son sino el resultado de todo un proceso de construcc1Ón de la len 

gua escrita, en el cual el niño pasa por una serie de etapas evolu~i

vas que van desde la ind1ferenctaciÓn entre el dibujo y la escritura, 

hasta la comprensión y toma de concienc1a oe los elementos Oel lengua 

Je oral que están representados en la lengua escrita, llegando a po-

ner en sus escrituras tantas letras como fonemas tiene la palabra na-

blada, pasando par dos niveles en los cuales analizan la palabra de -

manera s1láb1ca Cescr1biendo una letra por cada sílaba de la palabra 

y combinanoo est.a Últlma con el análisis fonético de la palaora. De -

aquí se oesprenoe que lo!. niños cometen errores ne omisión porque su 

comprensión de la lengua escrita se basa en la aplicactón oe estas hi 

pÓtesis <silábica y silábica-alfabética) y no porque perciba mal las 

palabras que tiene que escr1b1r. 

Por su parte, las sustttuciones pueden deberse por un lado 

a que el ·niño no ha logrado interioriz.ar e identificar la letra que -

corresponde al fonema de la palabra haolada y, por otra parte, a que 

no ha podido ioent1ficar el valor sonoro convencional ce caoa una de 

las letras, lo que provoca que inevitablemente proouzca sustituciones 

~nora bien, s1 las sust1tuc1anes son debidas a la mala --

ioentificaciÓn del ·1alor sonoro de las letras,¿ pueden los problemas 

de art1culac1Ón ser un factor determinante para Que el niño sustituya 

unas letras par otras en sus escrituras oe palabras~ 
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Er1 ld~ p4g1nas anteriores ael ores2nt~ caoitula, i~ conclu 

y6 que el n1Ro com1enza a canecer las letras ael alfaoetn_ aesae qua 

la lengua ~5cr1ta? pera solo hasta QU9 aescun~E l~s r~la~1anes entre 

gl lenguaJe oral y el s1ste~a de ~$cr1tura =lfaoét1co. v pone t3nt:s 

grafías como fonemas tiene la em1s1án oral~ a~ a l3s letras ¿¡ ~alar 

sonora convenc1onal oue posgen para l~s p~rsonas QU~ ya sacen leer v 

escr1b1r, es tlecir~ comienza ~ asignar las letras corr9~tas a las oa~ 

labras e enunciadas Que 2scr1be y a a~r el valor fanét1~0 ~re~:;o a -

las pa1aoras o enunc1aoo~ que lee_ 

La ut1l1zac16n del ~alar sonar~ conven~1onal Qe l~~ l~tr2~ 

09penae o~ que el niño far~e reglas óe carrespanoenc1a fonem~-gr~f{a 

en las cuales el n1f\a asocia el nueve cc:ú:1:19a v?.suaJ. ~alfí:lneto) can la 

r2pr~sent3c1Ón suoyescente de los fonemas aue ha alm~cen~oo ~n l~ ~e-

mor1~ a lttrgo plaza y ut111za para protlut1r y co~orender el lenguaJe 

ar2l; ue tal manera Que ~atla fnnema del lenguaJe nral es reore~2ntao0 

por una J.etra en el .si.srEi'"ª oe escritura, a ~xcep~1Ón ae aQ!J!?llos :=.

sos en que aeb1do a las conY~nc1ones ortográf1~as. les torresponoe~ 

varías letras. Una vez que ~1 niño a0Qu1ere 11cnas reglas oe ~nrre~ 

pondenc1a fonema~grafía, queuar{~n aimacenadas ~n la memar1a mas ~ ~= 

nos como ~1.gu~: 

fonemas---graf ías ---º /t?/ ------ V 
lpl----p 
/fl---- f 



fonernas---graf1as 
/d/---- " 
!ti----~ 

/S!~~ 
_.rr/---- r 

r 
1 r r /-==:::::::::. 

rr 
111----l. 

/y/----y 
---ll 

/Ch/---- ~h 

/gl----g 

/k./~~ 
QU 

IJl---J 
lml----m 
/n.{----n 
lñ!---- ~ 

tal---- a 
1e1----e 
111---- l 
101---- o 
lul---- u 

17?. 

can la formación de la asac1ac1Ón ae las letras con las r~ 

presentaciones fonalÓg1cas, el nl~O transfiere el lenguaJe escrito a 

lengua3e oral y viceversa (la em1s1ón verbal al lenguaJe escr!tol. 

con el fin de acceder a ia infarmac1án que ha adquirido soore el mun-

do que la rodea y oar significado a lo que lee o escrtbe; ello ocurre 

por lo menos cuanoo el n1ílo comienza a leer y 9scr1bir en forma con-

ven~1onal <sin tener en cuenta las reglas oe ortograf{a> o cuando ~e 

enfrenta a palanras poco fam1l1ares que na na escrito n1 lefdo antes, 
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pero que conoce su s1gn1f1caao; !o cual se deoe a que el niño aún no 

posee un léY.1co gráfico {escrito} suf1c1ente para aue pueda acceoer -

directamente al s1gnif1cado de las palaoras 1Alegr{a, P1gnat y mora1s 

1982, Kamhi y Catts, 1986 y Kamh1, et al., 1988, entre otrasJ. 

Entonces, s1 se tiene en cuenta que en la el20orac1Ón de -

la asoc1ac1Ón entre las letras y los fonemas, intervienen las reore-

sentac1ones fono1&g1cas que ha incorporada el niño de su lengua mater 

na, se puede 2ftrmar que una vez que el niño ha ingresado al nivel al 

fabéttco en su comprenstón de la lengua escrita y na completado su de 

sarrollo fono1Óg1co normalmente, o sea, sus representaciones subyas-

centes de los Fonemas son semeJantes a las que tienen los adultas, no 

t:ndrÍ dificultades para establecer las reglas de corresponaenc1a fo

nema·graffa y llegar a escribir y leer en forma convenc1onal, logran

do representar significados por medio ae ·1a escritura e interpretar -
; 

ter.tos escritos a traves de la lectura¡ consioerando claro esta, tam-

b1é'n el canoc1miento que posee soore; f1) el contenu:lo que espera en-

centrar en les Olferentes pcrtaacres ae te1tcs !revistas, cuentos, pe 
• I 

riod1cos etc.J; c2J la gramattca de su lengua materna; (4) el s1gn1f1 

caao y los conteY.tos en los que aparecen las palabras y; (-4J !?l mundo 

que· lo rodea .. 

Por otra parte., para los nti\as con errores en la produc--·

c1án ele una a pacas son11:1os del naola <ntffos que no han C!'Jnclu1d!'J su 

ae:arrollo ionolÓg1co y articulan mal el o los tl1t1mos fonem:s en 30-
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1Ju1rirse, coma el scntdo /r/}, 13 situ3c1an se presenta de la siguien 

te maner:!; 

Cu3nda se trato saore el desarrolla fono1óg1co de los n1-

rlos con alteraciones funcionales en la articu!ac1dn de las _son1aos -

del habla tcapftula IIIl, s2 concluyó que estos nt~os rnan1f1est3n bá

sicamente el mismo patrón oe oesarrollo fanem1co Que los niños norma

les, aunque estos Últimos lo terminan tiempo antes; tamo1en se encen

tra Que algunos nlH~ que producen mal el fonema /r/ lel cual es una -

de los mas d1flctles de e!lntir y oe los Últimos en ser 3dQ! . ..!lr!ODS por 

los niños normalesJ, han desarrollado una sufu:1ente categor1zac1on -

perceptual que les permite 1dent1ftcar correctamente la:: contra.stsis -

fanémtcos lr/-/w.I y lr/-/1/ en Inglés Ur/-/1/ y /r/-/tJ/ en Español} 

en contextos orac1onales, no aostante, sus representaciones suoyascen 

tes del fonema Ir/ no son semejantes a las de los aoultas; mientras -
, ' ' que, otros niños presentan 11m1tes fanem1cos muy oeoiles a oefin1t1va 

mente no son capaces oe 01scr1minar los contrastes /r/-/W/ y /r/-/l/, 

debido tal vez a imoedimentos en las ha01l1dades de d1scr1m1nación de 

los Índices acústicos que dtferenc1an a dichos contrastes. 

Cuanoo estos niñas se enfrentan al apreno1z2Je de la lecto 

-eser l tura y evoluc ion.an al n 1 vel al faoé't 1 ca en su contp re ns 1 Ón del -

s 1 s tema oe escritura. escr101enoo tantas graf(as como fonemas t!ene -

la em1sián oral; en el momento de adQu1r1r las reglas de corresponden 

c1a fonema-qr3fÍa y asignar en sus escrituras las le~ras Que represe~ 
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tan 2 los san idas del haol3. Mi teno rin 
... 

tl1f1cult2des oar3 ascc1ar las 

letras con los fonemas aue articulan correct~men~e. i~ Que su5 repre-

sentac1ones suoyascentes de 01chas son1aos oel habla so~ semeJant~s a 

la.s de los niños cuva de.sarrallo fanalo
1

g1co concluyó normalmente. --

Así, la escr1tura y lectura de palaoras y enunc1aoas q~e contienen ~s 

tos fonemas se realizarán de manera correcta, es decir, a cada fonema 

oe la e~1sidn veroal 9 • l~as1gna la o las posibles letras que le ca--

rresponden y Y!ceversa. Pero para aauellos sonidos ael habla oue sor 

praduc1oas incorrectamente por estos niños tque generalmente san sus-

t1Luidos por otros fonemas Que contrEstan can el correcto en un ra.sgn 

dtstint1vo> se pueden presentar oos s1tuac1ones a1ferente.s. 

Las niños QUe establecen ~ontrastes foném1cos. ar.tr9' el f0-

nema aue emiten mal y el fnnema Que u~111zan como sust.1tuto. sacre l; 

case oe Índices acústu:os Que los 3dulto.- nan aprendida a ignorar. 

pueden llegar a realtzar la asoc1ac1Ón fonema--gr.af{a, aorovechan!:!o l::: 

representac1&n que nan almacenaoo en la memoria a largo plaza Que a -

pesar ae no ser la m1~m2 a~e paseen los niñas que nan term1naoo .s~ 02 

sarrollo fona1dg1ca normal.mente. sí le.5 perm1t.e estaOlecer la tl1feren 

c1ación entre el sonido Oel habl.3 que art_.tculan mal (eJempfo, la {rn 

y los fonemas que emplef como ~-u.st1 tu tos, (/w/ 1 /l/ en el Idioma IP-

gl~s y /l/ y /d/ en el Idioma EspaRoll. De esta forma, su represen!.~·

ción de las reglas de correspondenci3 fonema-grafía ser{3 l:a ;1gu1:in-

te; 



fonemas---graf {as 
b 

/O~v 
/p/----p 
/fl---- f 
101----a 
/tl----t 

s 
/si~~ 

/0 1
/ o /l'! r 

Id'! o /l'/~r 
rr 

/l/----1 

1y1~ 1' 
-----11 

.rcn1---- en 
Ig/----~ 

/li.t~C 
qu 

/J/----J 
/ml----m 
!nl----n 
lffl----ñ 
131----a 
1e1----e 
/!1----1 
101----0 
/U/----u 

183. 

El símoolo !'l s1gn1f1c2 aue 
para estos fonema5 ~a se tl~
ne una represen~ac1on su yas
cente semeJante a 13 de os -
aoultos, pero se pueoen is-· 
t1ngu1r de los oern~~ fon ~as. 

Este grupo de niños con alteraciones res1ouales en la pro 

ducc1Ón oe son1aos del habla, al elaborar las reglas de corresponoen 

eta fonema-grafía en la forma Que se acaoa lle presentar, es pos1ole ·-

Que llegen a real~zar actos de lectura y escritura de textos, que ~a~ 

come resultaoo más o menos. lo siguiente• 



Texto; 

Había una vez un niña p~queña llamaoo EnriQue. 
En día, cuando su maare estaca fuera, lntentd 
cocer un poco de mermelada. !!el armario: Se ,;u
biO a una s111a y estiró el nrazo. Pero la mer 
melaa3¡-1estaoa oemas1ado alta y na poaí,a alcan
zarla. mientras intentaba cogerla tiro una ta
za.i... La taza se cavd' y se rompió. 

En su lectura (en voz al tal; 

1ao1a una bes un n1ño pekeRo yamado end'tke/. 
/un 012 Kuando su madl'e estaoa fued'a 1ntento/ 
/kogeo• un poKo de med'~elada ael ad 1 mad 1 10. se/ 
/suo10 a la s1ya 1 est10 1 0 el 01 1 aso, ped'o la/ 
/Med 1 me1aoa estaoa aemas1ado alta 2 no poa1a/ 
/alkansad'la. m1entl'2s intentaoa Kaged'la t1d 1 0/ 
luna tasa. la tasa se kayo 1 se d 1 omp10./ 

18-4. 

En este e3emplo, los símoo1os td • y 1 1 > representan a los 

fonemas Ir/ y trrl aue na pueden pronunc13r ~orrectamente, 

pera que la 01ferenc1an de los fonemas /d/ y /l/ que habi

tualmente funclonan como sustitutos de Ir! y /rr/. 

En la escritura tcllctadal: 

acta una bes un niño pece~o llamado enrice. 
un dia7 cuando su madre estaoa fuera intento 
ca3er un poco de mermelada del armario. se su 
n10 a una silla i estiro el brasa pera lamer 
melada estaba c~~asia~o ~lta 1 na pod1a alean 
S3fl3. mientras lntentaOa CO]etl3 tira una ta 
5a. la tasa se callo 1 se rompio. 
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Por su parte, aquellos niños que no establecen difere,.,cies 

entre los fonemas /r/,/w/ y /l/ en el Idioma lnglás (/r/,/rr/,/l/ y -

/d/ en el ldiomo Español) y qua suotituye, /r/ y /rr/ por /l/ y /d/ -

al establecer le9 regles de correspondencia foneme-gref!e, les le~rl!s 

11 r 11 y 11 rr" puedan queder Bl-i:-cen a das junto con cu el quiere de las le 

tres que representan e aquellos ~one~as que ern~leen como ~ustitutos, 

on asta ceso,. les reglas da corresoondencia fonema-grafía quedarien d 

de l:?S siguiarite rnen4e: 

forn1me---o rafia 
- b 

/b/~v 
//p/./-P 

1' ----f 

/d/~~ 
/t/--- ~r 

/s/--E:~ 
z 
1 

/l/~r 
- rr 

y 
/y/ -=::::::--

---u 
/ch/- ch 
/g/--- g 

/k/ -< ~ 
/j/--- j" 
/m/---m 
/n/----n 
/11/---11 
/e/---• 
/e/---e 
/i/---i 
/o/---o 
/u/---u 
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Así~ cuanoo a estns n1fío.s se les pide Que lean \' e.scrioan 

el te~to an!er1or teJemplol, lo más proo1ao1e es que su lectura V es 

cr1tura resulte cnmn sigue; 

En su lectura en -toz. 3.l.t3. (represEtntac1Ón fono1óg1c21: 

/a01a una oes un n!ño pekeño yamaoo end1~e./ 
/un ella, kuando su madle estaoa fuela, intento/ 
/ko]el un po~a de mect~alada Oel almadio. se/ 
/suo1a a la s1ya i est1da el 012so~ pedo la/ 
/mectmelada estaca oemas1aoo alta i no pao12/ 
/al.cansadla. m1entlas 1ntentaoa kaJedla t100/ 
/una tasa. la tasa se eayo i se tlomp10.1 

En su escr1t!.Jra de dtctado (represent2cJ.Ón gráfii:al; 

ao1a una oes un n1~0 peceño llamado end1ce. 
un d1a cuando su madle estaca fueda~ intento 
co3el un poco de medmelada del a1mao10. se 
sub10 a una silla 1 est1do el ll.laso peda la 
medmelada estab~ aem2s1cado alta i na pod12 
alcans:dla. m1entl2s 1ntentaoa co3edla t1do 
una tasa. la tasa se callo 1 se aomp1a. 

Como puede ooservarse en éste ejemplo ae lectura y escr1tu 

ra., éste segundo grupo de niíios con err·ores ae art.1cuiac1ón Que ria 

pueden establecer eL cantraste entr~. lrl-ldl,lrr/-ldl y/o /r/-/l/~ 

irrl-111 ·ten el Ióioma E.spaf\ol), cuando adquieren l.as reglas de cn--

rresponoenc1a en la forma presentaoa en la página anterior t1851. pue 

den cometer errores oe sust1tuc1Ón tanto en la lectura como en la es-

i:::r1turd de.l 11\lSmo teY.to. Esto se aeoe a Que como· no nan llegado a 20-

qu1r1r el contraste que d1ferenc1a a /l/ y /di de Ir/ y lrr! testr1-· 
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como 111 y/o /d/ y por lo t3nta, cuando las n1ftas aprenoen la regla -

de corre-sµandenc1a fonE'rna-grafÍ3 Ir!-' r• y 1rr/- 1 r' a • rr• lo más pro 

oaole es que Oic.has letras .se =.lmacenen Junto con las letras 'l' ·.¡ --

'd 1 que representan a las ronemas /l/ y /di, resoec~1vamente, prevo··-

cano.o que al leer palabras Q!..le cant1e11en las letras 'r • y • rr• se sus 

t.1tuyan por los fonem~as /l/ a !di feJ:amplo, la lect.ura !:!e la palaora 

1 pa]aro• es pronunc12d2 como /p~JaOa/ e /p~Jalo/) y al escr101r pala-

nras que contienen los fonemas Ir/ y lrr!, se sus~1tuyan pcr las le--

t.ras 'l' o 'd' te)e~plo, la oa1at1ra /perro/ puede escr1a1rse como 'PE 

No oostante, las errores oe s!Jst1t!Jc1Ón en la escritura !Je 

es~e grupo ae niños. ~ueoen ir desapareciendo ~onfarme van aoqu1tien

do un l~~1co gr~FLco, ~an1festanoose solamente en aquellas oalaor3s -

poco fam1l1ares o que no han es~r1to o leíao. 

En suma, para el grupo de niñas can errores residuales oe 

articulac1ón, que no estaolecen i:ont.rastes entre el fonema correcto y 

el a los que utll1zan cama sustltutos, cuando han adQu1r1ao l3f re· -

glas d.e carresponoenc1a fonema-grafía, ::n.!e:~en -::ometer errores d:e sus· 

t1tuciÓn tanto en la lectura como en l::i: escritura. deo100 qu1z.á a Q!..!9 

como no han aoau1r1do el contrast~ entre amoos fonemas <el correcto 

el sustttutol, la letra Que r~presenta al fone~a que pronuncian mai -

pugde q~edar almacenada en corr~spandenc1a con el fcnema que ut1l1zan 

como .sustituto. Sin embargo, con la adQ.u1su::1Ón de un le~'l:1co ~isua.! ·-
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correcto <palabras escr1t25) eStos errares de sustitución pueo~n 

ir desapareciendo. 

De este aná11s1s~ sobre el aprendiza3e ae las le~ras y su 

~orrecta ut111zac1Ón en la escr~tura y lectura oe los niños con err~

res residuales en la producción de los sentaos oel haOla, se pueoe 

concluir que: al parecer los problemas de arti~ulac1Ón no influyen en 

el aprendizaJe de la lengua escrita - ~n la adqu1;1c1Ón de las letras 

y su valor sonoro convencional - antes de que el niílo ingrese al pe-

r1odo lingüístico en su comprensión de la lectch·escr1tura, ya que en 

el per1aao símbÓlico aun no han descunierto 1~ relación que er.1ste en 

tre el lenguaje oral y el sistema de escritura alfabét1co. 

Una vez quq estas niños ingresan al periodo ltngUístico en 

su concepción de la lsngua escr1ta y en part1cular al nivel alfabéti

co, en el cual escr1nen tantas letras eomo fonemas tiene la em1stón -

oral, al oar el valor sonoro eonvenc1onal a las letras ael alfabeto -

tla utiliiac1Ón correcta ae las letras en su escritura y lectura dP. -

palallrasJ, algunas de los niño; can proolemas. oe arttculac1Ón foném1-

ca, llegan a adquirir todas la• reglas de corresponaencla fonema-gra

fía, aún para aquellos fonemas que les es dificil de producir; ésta -

lo logran porque, a pesar de que ·no tienen almacenada en la memoria -

a largo plaza, una representación fanol~gica semej3nte a la de los ni 

itas Que· han adqu i rt do .;u sis te.ma fonénn ca normalmente 1 s 1 logran e-.s ta 

blecer contra~tes foném1cos entre el fonema que no pueden e~1tir y·e1 
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o las fonemas que utilizan como sustitutos del correcto, lagr3ndo a.sí 

asaetar todas las letras con su cantr3parte h:blada. El resu1taoo ae 

la asociación fonema-grafía, hace que el niño al leer en voz alta pa

labras que contien~n el fonema que articulan mal, se3n produc1Das con 

el son1e10 que utilizan cama sust1tut.o, peri:i su escritura de esas pala 

oras, s{ puede llegar a contener las letras correctas {Sin tomar en -

cuenta la ortograf(aJ, ya Que ha estao1ec1ao correctamente todas las 

reglas de c.a.rre...s.anndenc1 a fonema-g ra f (a. 

!in emoargo, los ni~os que no nan adquir100 aun un contras 

te foné'mico y que tienen una sola representación fonolÓg1c.a para oos 

fonemas, al aprencH?r las reglas de correspondencia fonema-grafía, es 

pas101e que la letra que representa al fonema que artt~Ul3n mal, que-

oe almacenada en carrespondencia con el fonema que utilizan como sus

t1 tuto, lo cual provoca que estos niños lleguen a cometer errores Oe 

sust1tuc1án tanto en su lec.tura como en S:U escritur3. 

De manera general, se puede dectr que no tooos los niñas -

que tienen problemas en la articulac1Ón oe los sonidos del nabla lle

gan a tener dificultades para adQu1r1r el valor sonoro convencional -

que tienen las letras, dur3nte el aprenoi¿aJe de la lengua Pscr1ta, -

sino solo aquellos que no han logrado estaolecer tactos lo.s -

rasgos _dtstintlvos de los fonemas de su lengua materna, par lo menos 

a nivel perceptual. Lo que parece evidente es que mientras más seve-

ros sean los problemas de art1culac1Ón, ~'s 01f1cultaaes tendrán lo~ 

nlaos para adquirir el valor sonoro de las letras. 
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El Ültimo punto que queda por considerar en el presente -

traOaJD, será analizar de manera general, sí los problemas residuales 

de ~rt1culaciÓn pueden dificultar la ootenc1Ón del significada en la 

lectura oe un er1unc1ado escrito. 

~na vez que los niños comienzan a leer y escr1b1r de mane

ra convencional, para ootener el significado de un texto escrito, si

guen un proceso !le int.erpretaci_Ón de información, Que atravieza por -

01versos niveles de complejidad, que van desde la recepción visual de 

las letras, hasta la obtención del s1gn1ficado del enunciado en forma 

de una estructura conceptual o proposic1ona1. 

En cada nivel de procesamiento, el ntAo recurre a su memo

ria a largo plazo, donde está a1macen3do el conoc1m1ento que posee so 

bre: C1 J las caracter{st1cas de las letrast; (21 las reglas de corres

pondencia fonema-grafía; {JJ la fonolog{a de su lengua materna, (41 -

el iéx1co cvocabular10 y sign1ftcado de l3S palabras); (5) las regla!: 

s1ntáct1cas y; t6J el conocim1ento del muno:a. 

La activación de cada uno de los niveles de procesamiento 

no es sPr1al. sino que funcionan en p~r~leln* e5 decir, en el momento 

en QUe los niveles inferiores proporc1omrn tnformac1Ón para activar- a 

los niveles superiores, éstos úit1mas, generan ant1c1pac1ones acerca 

de los posibles e1ementos aue pueden seguir a los ya interpretados en 

los niveles inferiores. A cont1nuac1Ón se describe el proceso de lec-
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ra que efectúan 105 niños cuanon ya com1enz3n a leer convencionalmen

te tver diagrama Oe la página 192!; 

Nivel 1; En este primer n1vel, el n1~0 oerc1oe visualmente 

las palaoras del enunci2do escrito, las cuales son almacen3d3S en 13 

mernor1a a corto plazo para su anal1s1s, síntesis e tnterpretac1Ón. Ca 

da letra de las palaoras es analizada en térm1nos de sus característ1 

cas gráficas o trazos' <1nc11n3c1án, ángulos. curvas, etc.J y recono.c! 

aas como tales. 

~ivel 2; Cuando las letras nan sido reconoc1aas, para oo·--

cier acceoer al conoc1rn1ento que tiene el niña soore el munoo. tiene -

que transferir las letras a fonemas, debida a que el niño aún no cuen 

ta con un léY.1co gráfico suf1c1ente para acceder al s1gn1f1c3oa oe 

las palanra.s sin neces1dao ae emplear su léxico veroal. Para la trans 

ferenc1a ae las letras en fonemas, emplea las reglas de corresponaen

c1a fonPm2-gr2i(a_ 

Ntvel 3; De la tran5ferenc1a Oel código visual al código 

fonému:o, resultan e11 representac1ones fonolÓg1cas que son interpreta 

das en tdrm1nos oe fone~as y secuenc1as de fonemas a palabras, recu-

rr1endo el niño al canoc.im1:-ota QtJ!:? tiene acpr..:a de la fmrnlog{.a a: 

su lengua materna Cfone~.as y reglas fana16g1casJ, as~ cu.ando una pala 

ora es ta mal escrita, al recurrir el niño a las reglas fonolÓg 1·c.as. -

la oalaora e.s correg2oa. 



!NPUT: ENUNCIADO 
ESCRITO. 

MEMORIA A CORTO PLAZO 

ANALISJS DE LAS CARAC 
TEP.ISTICAS DE LAS LE
TRAS. 

RECONOCIMIENTO DE LAS 
LETRAS COMO RESULTADO 
DEL ANALISIS DE SUS -
CARACTERISTICAS. 

TRANFERENCIA DE LAS -
LETRAS A CODIGOS FONE 
TICOS. 

INTERPRETACION OE LOS 
CODJGOS FONETICO COMO 
FONEMAS Y SECUENCIAS 
OE FONEMAS. 

PROCESAMIENTO SINTAC
TICO. 

ASIGNAC!ON DE LA ES-
TRUCTURA SJNTACTICA. 

INTERPREfAClON SEHAN
TICA DEL ENUNC!ADO: -
OBTENCION DEL SIGN!FI 
CADO DEL ENUNCIADO -
LE! DO EN TERH!NOS DE 
UNA ESTRUCTURA PROPO
Sl C I ONAL. 

MEMORIA A L~RGO DL~ZO 

CO~OCIH!ENTQ DE LAS LE 
TRAS. ACTIVAC!ON DE LAS 
OOSfBLES LETRAS COMPAT! 
BLES CON LAS CARACTERIS 
TICAS 4NAL!ZADAS. 

REGLAS OE CORRESPONDEN
CIA GRAFIA-FONEHA 

(QNQC!N!ENTO DE LA fONQ
LOGJA DE SU LENGUA 

CONOCIMIENTO DEL LEX!CO: 
SIGNIFICADO OE LAS PALA-
8R4S. 

CONOCIMIENTO DE LAS RE
GLAS GRAHAT!CALES. 

CONOC!HlENfO GUE TIENE -
EL NIÑO DEL HUNDO EN TER 
MINOS DE ESQUEMAS O RE-
DES PROPOSICIONALES QUE 
RELACIONAN LOS CONCEPTOS 
Y EVENTOS APRENDIDOS. 

ALHACENAH!ENTO DEL ENUN
CIADO PARA SU RECUPERA-
ClON POSTERIOR. 

192. 
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N!Yel ~;Una vez que el niño ha sintetizado los fonemas en 

una palabra, ésta es cateJ3!'.l3 con el lé~1ca vernal que se encuentra -

en la ~emor1a se~ánt1ca, oonde esta almacenaoo el vncaoular10 que ha 

adquirioo el niño a lo larga de su VH1a. El 1éx1co 'l'É?rbcl, contiene 

tanto la secuencia !'.le fonemas que tiene cada palaora, como su s 1.gn1 fi 

cado. Ya coteJaOa la palaora, se ootiene su s?gn1f1caoo en forma a~ -

concepto. 

Nlvel s; Conforme el n1Ro va interpretando las palaoras 

del enunc1aoo escrito, éstas se re13cionan unas con otras mediante 

reglas s1ntáct1cas, para ello el n1~0 ut1l1za su conoc1m1ento implÍc1 

to soore la stntax1s d9l lenguaJe oral. 

~11vel 6; Por Último, con la 1nterpret~~1Ón Q!.Je va hacienO'o 

el ntño de las palabras del enunciado y la as1gna~iÓn de su estructu

ra s1nt~cttca~ se activa en la memoria a largo plazo, el canoc1m1ento 

que posee el niño soore el mundo que le rodea, el cual se encuentra -

almacenado en términos de esquemas conceptuales o redes propos1c1ana-,. 
les que relacionan unos conceptos con otros. El resultado es la inter 

pretación semántica del enunc1aoo, o sea, la as1gnac1ón del s1gnif1c2 

da del texto escrtto, el cual se presenta en la memoria a corto plazo 

en forma de una estructura propos1cianal a conceptual, QUe se puede -

almacenar en la ~emor1a a largo plazo cuando ya no es n~ce~ar1a. 
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Cama oueae ooservarse en el oroceso ae lectura aescr1ta. -

el niño oara oo~ener el s1gn1f1c3ao de una oalaara leÍda. en or1mer -

lugar. tiene aue anal1z.2r v reconocer las letras. en tér.rrr1nos ae sus 

trazas: aes oué.s. a ene t ran.s fer l r la.s lE't ras rei:.onac1 a.as a reoreseri r.a-

cienes fono1.óg1c2s. emoleando las regla.s ae c:arresoonoencia grafía-fC! 

nema e interoretarla.s como fonemas v secuencias de fonema.s. 

~·n1vel aef oa!aOras. en cuanto se transfiere a fonema e in 

teroreta como tal. !a or1mer letra. se activa el l~r?co verbal aue oo 

see el n1Ro v se .selecc1onan las ualabras aue comienzan con ese Fnne-

ma. las cuales generan antic!oac1~nes sobre los oos101es fonemas aue 

faltan ae interoretar.se. t,onforme se van interoretanao más letras ae 

la oalanra aue est2 le11enc1a el niño. 12 selecc.1ón ae DDS?bl.e:s oala-··-

bras va d1.smtnuvenao has:ta oue .se concluve el 3n:Ílisis ae la a21anr:=:. 

Una vez aue se na 1nteraretado v reconoc1aa e11 ei 
, 

lex1co -

la oalabra le{aa. se activa el s1gn1f1c200 ae esa 0212or2 en farrna ae 

conceoto. el cual contiene los atr1butos aue aef1nen a las an3eta~ n 

eventos. refer1aos con e.sa oalatJra. 

Por e]eMolo. al ore.sentarle al niño la aalabra escr1t2 --

'Dato' oara oue obtenga su s1gn1f1caoo~ comienza anal1zanao las le-

tras en sus trazos. tal como se seflala a cont1nuac1Ón: 
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El anál1s1s de los rasgas de las letras de la oalaora es-

cr1 ta. activa las letras comoat101es con lo.s rasgos ana1izados. de la 

s1qu1ente forma; 

8 CfJ [ci 0 
---------------¡:1-~~-··~-----i------;¡!-+--~----~--~------------------

letr~.s b ctJ r 0 l m 1 e dJ h ñ 

' A nora. oara aue el ntílo acceda a su ler.1co verbal donoe se 

encuentra el stgnif1caoa ae la oa1aora 1 oato'~ las letras oue se van 

reeonocienoo. son t~~nsfer1das fonemas~ emol9Bnao las reglas de cn--

rresoonaen~1a fonema-graf Ía. tal co~a se oresenta en el s1gu1ente cua 

dro: 

reglas ae corr~spnndencta fonema-graf{a o grafía-fonema. 
----------------------------------------------------··----------------
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En el Momento en el aue el niño reconoce. transf1erg e in-

terareta la arimer letra <lo/ gn este eJemolol se activa en el lex1co 

aue posee el n1~0 almacenado en la me~or1a semant1ca. las 00510les oa 

labras oue comienzan con el fonema /pi. las cuales generan ant1c1oa~ -

c1on~s d1r1gidas hac1a ciertos fonemas v. los fonemas oue rec1Den mas 

cantidad ae act1vac1án tanto ael nivel de fonemas como tlel nivel de -

oalaoras. san los que oermanecen activos. hasta oue se concluv~ el -

anál!sis de la oalaora escrita. Esto se oueae representar como sigue: 

aná11s1s de las letras: 

füJ f al W ~ 
--;:;~;~~~----;r-fr·---1--;·----1--t·~---t- .. ~---~---~--------

' 1 1 l 1 1 1 1 1 
fonemas; /O/ /mi /1/ t /l/ /e/ /o /s/ lñl 

--------------- ~ -----------------

El iér.ico oue na almacenada el niño en la memoria semánt1-

ca. contiene tanto los fonemas oue la conforman como su s1gn1ficado -

en forma de conceoto v~ por lo ~anta cuando el n1~c na conclu1no con 

la bÚsaueda ae la oalabra en el almacen léxico. autamat1camente se ac 

ttva el s1qni ficado ae la oalabra le{da. As{. al. cuando el niña con-

cluye aue la oalaora leída es •pato'. si se encuentra almacenaoa en -

la ;nemor-ia semánt1c;a. se activa su stgn1f1cado v es oasada 3 la me!!1o-· 
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r12 a corto olazo v da como resultado lo s1gu1ente: 'uato' es una ---

ave .. tiene olumas .. tiene oteo. tiene alas .. etc. -

Ahora titen. los niños con oraolemas de art1culac1Ón Q!Je no 

nan adauirido el contraste oue a1ferenc1a a Ir! v lrrl oe /l/ o Id/. 

cuando comienzan a leer v escr101r canvenc1onalmente. cuanao leen la 
, 

~alaora ·oerro•. siguen un oroceso ae lectura de oalabr3s. ~as o ~e--

nos igual al oue emolean los n1ílos normales .. tal como se Oueoe aore-

C1ar a conttnuación con la oalaora 1 oerro 1
: 

3nalisis ae las letras: 

La ~n1ca diferencia estriba en oue estas n1ílos al transfe-

rir las letras reconoc1das .. en fonemas. asignan a la letra •rr• los -

fonemas /l/ o Id/ razón oor la cual. ooor{a censar.se aue tenor{an cu
f Lcultad oara acceoer al léxica v dar el stqnificado correcto a ia oa 

labra escrita 1 oerro'~ va aue esta se 1nteroretar(a como /aedo/ O loe 
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lo/. sin emoargo. co~a se men~1ono en el cao1tulo 11. el n1~a al ao-

au1r1r e! s1.stema foném1co aam.i1.ere oalaoras. v éstas tienen una ex1s 

tenc1a fonolÓg1ca aroo1a. es aec1:. las oalaoras aue aorenVen Y =l~a

cenan los n1ílos contienen los fonema~ tal v como .las oerc1!Jen. oor lo 

tanto. las oalaoras aue han almacenaoo este gruDo de n1ílos. contienen 

los fonemas /l/ a Id/ en luga: oe /r/ v /rr/. 

ton oa.se eti lo anterior. se oueoe decir aue el léx1~0 oue 

tienen los niños con oroblemas residuales en la orooucc1Ón de los fo-

nemas /rr/ v /r/. oresenta las mismas sust1tuc1ones en las oalabras -

aue contienen los fonemas /r/ v /rr/. va aue aún no han adouírido el 

contraste aue d1ferenc1a a Ir/ y /rr/ de /l/ y/o /di. 

Entonces. cuando la oalal:lra escrita ··cerro• es leÚ:f2 como 

/Dedo/. al coteJarse co11 el lex1co. st co1nc1ae con la nalabra ~ue -

tiene el n1ffo en el l~i1co v ~s( se oeso11eg2 el s1Qnif1caao ael con 

ceato •oerro' correctamente: oe-ro s1 esta oalaora es leÍda como /oe 
, 

lo/. es oas101e aue en el 1ex1co se activen dos conceotos: c11 es un 

animal. tiene cuatro oatas. muerde. ett. Y. <2> es delgaoo. lo tLenen 

las oersanas en el cueroo. etc. v el signtf1caaa orec1so lo oa el con 

texto oracional en el aue se encuentra la oalaora /Delo/ (oor e1emclo 

en la orac1a'n. el oe!o moro1ó 21 n1íla. se da el S!.Qntf1caao !le oerra. 

mientras aue en la oración 'el celo de la mucnacha es t1on1 to 1 • se le 

oa ei otro s1gn1f1c2ao. 

, 
oe esta forma. este 3n:l1sis general ~cerca oel oos1ole --

efecto de las oraolemas oe 3rt1culac1Ón en la ootenc1Ón aei s1gnif1c2 
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do en le lecture d1t palabras, permite c:ancluir que el hecho de que al ni,,o 

tenga dlf1cultade:s en ls producción de algunos ran11maa cuando leé cnnvtmcio 

mtlmente, no sltera al e1gn1f1cado da las palabree qua contienen loa ronemaé 

CIUl!I pronuncia mal, ye Que 6ate 81!1 puede obtener directamente del acceso lá

xlco a par crtedio dal cante>cto oracional l!n el que ae encuentren las polnbrae. 
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tl 1nter:s de es~a 1nvestig:c1Ón aocumental fue revisar la 

oos1ole influencia aue tienen las alter3c1ones fu1lcionales ~n la cro

ducc1Ón de los ~cn1oas oel h2Dla ~n aauellos niñas aue ingresan a la 

escuela or1mar1a v se enfrentan al aorend1zaJe de la lengua escrita. 

~ste intente oor in~est1gar sí los n1ílns aue no han con--

clutdo aún su oesarrollo faném1co oueden tener a1ficultades en el a-

orenOl.i:aJe de la lect'n-escr1 turc, surgió oor dos razones: (1 J oor~ue -

aesae hace aoror.!m2d3mente 30 años se ha señalado aue los niños oue -

na oueaen ornnunc!ar correctamente los son1aos d~l habla tiene or~---

olema:; oara 3.0render a leer v escr101r v .. l2J oaraue a oesar de oue -

las recientes invest1gac1ones soore la ada!..l1s1.:1Ón ael s1ste~2 Fonf!M! 

ca ta nivel de oerceoc!riÍ1 '.! praoucc1Ón) 1/ las nueYas aoort3CHllH?S cte 

la Dra. Em1lia ~erre1ro y cols. soore los orocesos de adau1sic1on ae 

la lengua escrita carecen orDoorc1onar nueva infarmac1án soOr~ la oo

s10le influencia ae los oroolemas de oronunc1ac1Ón en la 2aau1s1c1Ón 

de la lengua escrita. en la actualidad ~p sigue cons1der3ndo aue los 

n iiios con al te rae 1 ones fanolÓg l cas V/o en at ras hatn l 1 r:iaoes oe r ceo t 1 · 

va-Motoras d1f1c11mente·3Drenoerán a leer v escr101r. 

Esto ha orovocaoo aue los traba1os enfocados al aorena1za· 

je de la lecto-escrttura se englooen en tres líneas diferentes: 

C1l Aauellos aue estudian el efecto y la 1moortanc1a aue tienen 

las hao111aaoes ore~urrentes toerceot1va-motoras~ vocaou12--
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ria y erticuleción del ie~gueje, letcrelided, orientación es 

pecio-temporal, etc.) Br"' el aprendiz.eje de le lesctc-e:Jcritu 

re. 

(2) Los que se ebocen e le búsqueda o elat;oración del mejor méto 

do pare en~eñer e leer y escribir. 

(3) Los qus se encargan de elaborar o seleccionar instrumentos -

o beterias idóneas que permitan diegnosticer a los niños con 

problemas en el aprendizaje da la lectura y le escriture. 

Esto obedece a que tradicio"la,lmente se he concebido a la -

lectura y escritura como une simple trenscripci6n gráfica del lenguaje 

oral. El niño pera leer y escri~ir lo que tiene que hacer es aprender 

e descifrar textos, en el caso do le lectura y, transf'ormer e le forma 

gráfica el lenguaje arel,. en el ce.so de le escriture .. Pera reelizer es 

to tron~cripci6n del lengueje eral el le"~ueje escrito y viceverse, el 

niño debe estebloc,or une correspo:idencie fonema-grafin, de ehi que se 

seíl~le corno nece~erio el que tange une ~usne articuleci6n de los so~i

doa del hable, entre otras habilidades (Coordineción viso-matriz, late 

relidad, un buen vocabulario, una buene memoria, ate .. ) .. De lo contra-

=!c, oo dicG que tandrá proclemes pere distinguir y diferencier las fo 

nemes de su len~ua moterne y, por lo tanto, se le dificulterá estebl~

cer la esocieci6n fonome-graf!e. Estos problemas de esocieción se meT"li 

~iaaten según este perspectiva de aprendizaje de la le~gue escrite, el 

coraeter errores de sustitucidn u omisión de letras. 
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Sin embergo, les recientes investigaciones reelizedes por 

K. Ulodmen, H. Sincleir, E. Ferreiro y otros, sobre el aprendiz-eje de -

le locturo y la escriture, indicen quo leer y escribir no.es so1o ree

lizer una si~ple transcripción gr6rica del iengucje arel el lengueje -

escrito y viceversa, oino que ea funde~ontel~onte buscer el significe 

do del texto eocrito y representcr significados empleando el código --

alf abftico. El niíla per~ aprender e leer 

p.ectiva, debe coi.~prender les diferencien 

escri.bir, según esta pcrs-

rclaciones existentes entre 

el lenguaje oral y el l~~gueje e~crito, ye que cate ultimo es une re-

pre!lenteci6n del primero. El descubri:nie..,to de les releciones y difa--

ronci~~ entre c~ba3 ~iste~~s slmbdllcos, lo lleve e cebo el nifto utili 

zendo su conoci·iiento sobre: (1) 01 contenido c;uo espera enccntrcr de 

loa diforc:i"tea ;'."ar.tadores de textos (revistes, cuentos, libro9. otc .. ); 

(2) la gremático de su len-;ue maternn; (3) el siste:ne fanér.iico y les -

rogles de car.ibinoci6n de fonemas pora for:aer pclebres y, (4) sobre el 

wundo que lo rodee¡ haate lograr leer y escribir convencionel~ente. 

La realizeci6n del presente trabajo de investigación dacu--

rnontal, se bo9o en este ultirae perspectiva, en perticulcr, con al moda 

la desarrolludo por le Dra. Er.iilie ferreiro y cols. ecerce de como los 

niños ven adquiriando ol siste~e de escriture, pesando por diversos ni 

veles do conceptualización. Se escogió dicho modtrlo po.t'qua, grarl 
0

ps=tc 

de sus investigcciones fueren llevadas e cebo con niños ~sxic1mos que 

aaistien el pre-escolar y primor greda de educocidn primerie. 
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Ahora bien, cerno se mencio116 enteriormente, la f'inelided -

de este estudia fue analizar le posible influenci~ que tienen les el

tereciones funcionales en la produccion de los sonidos del hble en le 

edq~isicion de le ler.gue escrita. Los obj_:tivcs e cubrir fueron los -

siguientes: 

(1) Presentar un ?a~oreme generel sobre e1 deser:rollo fonologi

co en los niños normales. 

(2) Analizar Si los niños con eltereciones fu~cioneles e~ le -

produccion de los fonemas de su lengue materna, siguen el -

mis1to patrón de edquisicidn foner.iicn que los niños normelns 

y describir cual es le releci6n entre le percepción y le -

producción de los sonidos del hable que eotas niños Erticu-

1 an rael. 

(3) Analizar con fundemento en lns investigaciones reeli%edcs -

por la Ore. Emilie terreiro, sobre le edQuisición de la len 

gue escrite, si los niños que so encuentren en un nivel sl

febático er sU comp.rensidn de le lerigue escrite, lou prc~!c 

mes de erticulacidn fonémica dificulten le reorescn~eci6n -

gréfice de ec¡uollos fonemas que no pueden producir. correcta 

mente. 

(4) Inferir la re1aci6n existente entre los prob1eme~ de pr-onun 
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ciaci6n y le escriture y lec~ure do p~l~bras y oreciane5, en 

los niños que se encuentren en un nivel nlfebdtico an su con 

ceptueliZBción de le locto-escriture. 

Antes de !e dD~cripción sobre el desBrrollo fonológico, de

bido el gra~ nú~ero da investigecione~ qua hen llevado o cabo e~ los -

últiraes dos décadas s~bre ~l estudio del lenguPje y su edq~isición por 

parte del niMo, ~ue necesario d8r une visión general ecerca de los des 

cubrimientos reciente:1 eri esta eren de e$tudio, con el fin de o-.focer 

a la fonologia. A continueci6n se presentar9 el resultado o~~e~iOo de 

este invostigeci6n documental .. 

El lengueje oral es une de l~s car~cteristices que distin-

guen el ser huma.,o de los demás seros vivos., Los individuos de une co

munidad ling0!9tics dade, puede~ cnraunicarse entra si y 9Xpresar sus -

ideos~ necesidedes, se~ti~ientos y percepciones ~racies e que tienen -

la ca~ecid~d pare co~prender y utilizer el sis~ema co~plejo de s!gnos 

Que·-consti.tuyen su lengua me.torne .. 

Las person~s aue eonoean su lengua 3on capacea de construir 

y comprendel:: un numere ilimitado da ox:·aciones, porque ha interiorizad:> 

le estructura y función del lenguaje que se hebla e su elrecfado:. 

La e~tructure del l•ngueje he siclo amplhacnte estuc!ied., -

por los lingn1stas 1 cuyo máximo representante se Noem Chomsky, quien -
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elobord un modelo gremeticel denominado Grern6tica Generetive-Transfor

mecionel, el cuel e plics el conocimiento que tienen los heblente!5 so

bre le estructure de au len~ue moterne. Dicho modelo conste do 3 als~

mentos: lB sintexis. le f'onologie ·1 le sem6ntice. Le sintexis relecio

ne el significado con le producción del hable y este formada por un -

conjunto de regles (reescriture1es, de inserción 16xica y de trensf'or• 

mecidn) que generen uno estructure profunde que ect6e sobre el campo-

nonte sem~ntico pere le obtención del significado de le oración Y une 

estructure superficial que ect6e sobre el componente fonol6gico pare -

le intorpretecidn fon~tico. los ccmponentos fonológico y sem6ntico son 

cxclusivemonte interpretativos. 

Por su perte, le función del lenguaje es B5tudiede por lo prag 

m6tica, lr cual tiene como t:aree"prinCipel estudiar la edecuación de -

les oraciones dentro de diferentes contextos comunicetivos. Le investi 

gaci6n llevode e' cabo en le pregl'il átic8 he dilucidado une serie de ve~

riebles que se deben tomar en cuente pare que se lleve e cebo le comu

n!coei:Sn; le~ verit.,blos más imocrtentes son: el ecto verbal, le inten

ción, le informaci6n temctico. le coherencia lineal y global. los par

ticipantes, el tiern~o y lugar y los turnes. 

Un tercer especto que se he ebordedo en el estudio del lengue 

je, es ei de los procesos psicológicos invoiucredos en la co~~ron9ión 

Y produccidn del lenguaje. Loa tedricoa del proce51r.1iento hur.teno de la 

inforr.iecidn han praporcionedo elementos pere lo descripci6n de ~stos -
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procesoa do comprensi6n y producción. En le cor.iprensi6n del lengueje -

al insumo lingU!stico que recibe el oyente, ea enoliZeda en le memorie 

e corto plexo en tórnlinoa de fonemas, secuancies de foncmcs y de les -

regles !Jint6ctices. Una voz anelizede le oración, le ir.'formeci6n obta

nide os transformada Dn un!' estructuro proposicionel que contiene el -

signi'ficodo de le orecidn, le cuel se axtejo de le mer.iorie e iargo p:.e 

20 donde se encuentra el conocimiento que tiene el oyente del. mundo -

que le rodeo. 

Pare le interpretación de secuencies de oreciones, les pro 

posiciones extreidas do le interpretación de elgunes orac~onc~, ~on or 

gonizcdas en hechos cognoscitivos, los cueles se conecten de menare co 

herento. Cuando 01 oyente ha orgenizedo varios hecros cognoscitivos. -

construye une mecropropasicion. le cuel se elr.iaccne en le memorie e -

lergo ple%o cuBndo YD no es neceserie. En le comprensión del lenguaje 

intervienen: ol conocimiento que tiene el individuo de su mundo, ede-

r.i6s de sus deseos, nccesidndes, volores,y nor.nes. E~to determine 111 se 

leccidn que hecemos do le in~ormeci6n que es procesede. El 61timo paso 

es le recuporacidn de le informoci6n, la quo so puede obtener: por ra-

cuordo o reconocimiento. 

L Le praduccidn del lenguaje se refiere n les operacion~s r.si 

col.ogices que u~ilize el hablante pera expresar aua idees, sentimien~

tos, percepciones, necesidede~,. etc •• Le. utilizecidn del lengueje he -

~ido poco B!ltudiede, pero el perecer sigue el proceso inverso do le --
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comprensión lingOistica. Las operaciones quo se reolizen !on le pienea 

ción y le ejecución. La plena2ción ccci.ienza con el trezedo dal i11an o 

teoe y concluye eon le ~el9cción de cada constituyende de l~s o::acio-

nes que 30 producirán. La ejecución, ~or so parte, a~ l~ aleboroc~6~ -

del prograc~ articulatorio quo va desda le selección de ceda palabra 

de les oraciones Pleneedeo, h~ste la degignación de los seg~entoa foné 

ticos. 

El c~nocimiento que pa3sen los hebl~n~as ~ocre le es~ructu

re y funci6n del lengu~ja os adquirido por el niño durante la ínrencie 

y ha sida objeto de intcr~s de lingC~stes y psicó1ogos. De l~s ~$~udios 

realizados 3obre el le~gunje ín~entil, sa hen desprendido dos e~r:oxi

caciones, de las cuelas la más aceptada as le constructiviste .. Dicho -

perspectiva asu~e que al niño adouiere 3u ie~que ~ate:na de e~are ~e

tiva, construyendo 11ip6tesi!S que va poc:o a poco raf'armulando al t:i:-~"t:ar 

de comprender la notureleza del lenguaje qua se habl" e su alre~ado.r .. 

Ourento este proceso de construcción, ~l nirto llega a invcntcr 9U ~ru

pia· grem~tiC?! 7 seleccionendo la informeción que sl medio ambiente le -

proporciona, da acuerdo c::on el conocimi.cnto que ve edquiriondo de 'JU 

1angue. hasta que llega e adquirir le competencia edulta. 

El deserrol1o de!. la:iguaje est' determinado por le i"lfluen

cie da diversos 'factoras que actaan da menara conjunta. Estos rectoras 

san~ El· .~edio embiente, la madur<:1cir:Sn f'isice, le naturaleza del longuu 

je:i las estrategies empleadas por el nii'l"o y· su nivel intelec'tual. 
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Ahora bien. como ae ha señalado antes, el presente trabajo 

~e en~ocd en la estructure del lenGuaje y an perticuler en el desarro~ 

lle Tonol6~ico. La exposición ~ue ~e r~elizd sobre el desarrollo del. -

sistema fonámico, est~ bas~da en su mayor porte en 9studio~ realizados 

sobre al le~guaje Inglds do Es~ados Unidos, debido a que -los estudios 

sobre el desarrolla fonológico del Idioma E9pañol son muy escasos. Nb 

obstante, es posible obtenar ol~una3 conclusiones que podr!an ser a~li 

cabl.B8 a nuestro Idiofu e. 

El estudio sobre el desarrollo fonológico se he !.levado a -

cabo por la fono1og!a y la fonética, la primera se aboca el i:-studio de 

los sonidos corao sistema de rapresenteciones obstrüctas perteneciente9 

e une lengue, mientras que le f'onátice se encarga de describir 1es pro 

piededes físicas o ecústiccs de los sonidos del hable tal y como 90n -

producidos por al habl Pnte. 

Dentro de lo f'onalogia. los fonemas ~on con3ideredcs ca~o -

les unidades funcionales minim~s del lenguaje, las cuales esteblecen -

diferencies de si~nificado entre les pelabras. Cede lon~ue tiene un nú 

mero doterrainado de fonemes. Lo!! f'on9m~~ e :H.! ue: !J:::'t~r. a:n.:::iti"tu.!~o.:; -

por rasgos distintivos los cuales se encuentren distribuidos en foxn?: 

jerarquice, definiendo esi• la estructure subyascente del sisteme ~oné 

mico-· da une lengue. 

El nifto lleve e cabo el des~rrollo de ~u sistema fonológico 

a traves de dos procesos: la percepción 'J le oroducci6n. 
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En el curso de su dos arrollo fonámico el nií"io - rende e re-

conocer los sonidos de su lengua materno, p.ero ?ere hacerlo debo ser -

cepoz de discriminar en primare instancie los soriidos de la voz !iumen-a 

del tipo da sonidos producidos por otro9 objetos, posteriormente, tic 

ne qua esteblecer diferencies entre los sonidos producidos por le voz 

humana y, finel:nente, debe reconocer los sr,nidos del heble qua son em

pleados en el lenguaje que esto ep!"endiendo, edem6s de les formes en 

qua ~stos se combinen p~ra ~orm?r palabras. 

Les inve~tig~ciones realizadas con ll!lctrntes der:i estre:n que 

el ser humano desde rauy temprana edad (9em,mas) perecen ser muy sensi

bles o les dife:rencie9 entre fonemas, debido e qua poseen un meceni~mo 

inneto poro discriminar ciertos sonidos del hable, aun~u~ ~ste es muy 

rudimentario, pero con le BX()Briencia y le edad los inf'nnte~ llegan e 

do3arrollar habilidades parceotivas edicioneles que los lleven a perc.t:. 

bir los f'oneme:1 tel y como lo hecen los edultos 1 no abstente, e pesar 

los hollHZgos encontrado~ aún h~ce relta mucho investigeci6n sobre le 

discriminación de los ~enemas en los infantes y sobre el papel que jue 

ge la expcrioncie lingOfstice. en ellas. 

Oi~criminor los sonidos del heble no significo raconocerlos 

o comprenderlos. Los niños deben aprender qua sonido9 son relevantes -

para el sistema fonológico de su lenguc. A este respecto son muy e!Jce

sos los estudios realizados sobre el desarrollo de le percención de --

9egmentos, no obste~te se puedo decir que los niMos e lo lergo de su -

de~arrollo fonológico, ven estebleciendo distincio~es fo~emices que Ven 
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do9de les mas simpl.os has te los centres tes rnés fino:s. Así, les :>rima

ras distinciones que establecen los niños son entre vocales, distin-

guen primero le /e/ de loa ':1em69 vocales, después identificen al co,. 

traste entre vocole~ a~teriores/vocales posteriores. Pare les conso-

n entes, los riii'\os co;.iienzen con le distinción prase~cie/eunsencie de 

consonantes iniciales, seguida ~or la di5tincián oclusivas 1 fricati

vas/ne.solos, liquide!'l y deslizedes, é!Jtes Úl times so~ se~uides ;::ior -

distinciones ceda vez més finas. Oc ecu~rdo con les fonólogos infe~ti 

les, e pesar de los pocos estudios s:>bre la pc:rcepción de foner:ie~ en 

el desarrollo fon'1r:1ico, exinta cierta relación con el eprendizeje do 

los sonidos dGl habla durante le producción. 

El aprender a reconocer les diferencios entre los foneoes 

del !onguejo quo est§ eprendiendo el nii'to, requiere une co:"'lsidcr?ible 

exposicidn nl len9ueje adulto y no se co~plete, sino hoste que el ~i

ño cu1':1ple 4-5 ei'\os de oded, cuando 9U sistema nervioso he meduredo lo 

suficiente pare percibir de menare m6s o menos exacta los fonemas de 

su longue, aunque eún 1uoden cometer errores· en pelabres ~ue son muy 

semcjanteo. 

Adem~s de estab1ecor 1~9 distinciones fonórnicas, el niño -

tieno que aprender a reconocer cuales son las reglas fonol6gicas que 

le permiten combiner los sonidos del habla pere formar sílabas y pe-

labres¡ ~s~e conocimiento hece paSible que pueda ideMtificer cueles -
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El aprendizaje de les regles fonoldgicas por ~erte del niílo so llave a 

cabo une vez que he aorendido e percibir 103 fonemas de su lenguaje; -

áste conocir.iiento se realiza eproximedamente cua..,do el niño tie!"!e 4 e

ítos de edad. 

Ahore bien, al hecho de que el niño aorende e pe:-c.!.bir e i

dentificar o reconocer los fonemas y secuencias de ~onemes no es ~uTi

cientD para considerar que ~e edquirido su sistema fonológ~cc1 el niño 

tembién tierie que aprender a producir los sonidos del habla que per.te

necen e su lengua meterne, pera as! utilizarlos el co:.iunicerse C::ln lo~ 

dem ~s. 

El deserrollo on le oroduccidn de los sonidos del hable, ~ 

ha Sido c:rnpliamente estudiada po:' los fonólogos, desde el rieci::iiEntc -

htlsta los 5-6 años de eded que es cuando el niño domine ya todo su sin 

teme fonár.iico. 

El. periodo de cdquisici6n fonol6gica ~e he dividido en -

dos sub-periodos: el pre-lingO!stico y el lingOistico. Durante el pri 

mar-sub-periodo les vocalizaciones del niMo siguen un '"~rá~ =~g~l~= -

de edquisición, pero su ~inelidad no es repreSentar signific~dos, ~ie~ 

tras que en el segunda sub-periodo les vocalizecionoa del niñc edemás 

de seguir un oatrdn regular de adquisición, son em~leades pera repre

sentar significedo9. Las vccelizeciones pre-lingD!sticas v.an· desde le 

producción de sonidos vocálicos totalmente indiferenciados heste las -
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hes te l.as emisiones silábicos C\J· con son ente mtis vocel, bestante pe re 

cides a las que producen las adultos. 

Cuando el niño tione aproximadamente 12-15 meses de edf'd, 

comienza e producir sus primares ~alebres con significado, les cuales 

asten deter.;iinades por el control que he adquirido el niño sobre sus 

drgenos fonator:f.os y por su capacidad de asociar los sonidos que pro 

nuncie con las obj atas que representan-.. 

E1 deserrollo fonol6gico ha sido estudiado en t~rrninos de: 

(1.) Le edquisici6n de une estructure jarérquico de resgos distintivos 

y. (2) los procesos, regles o estra~cgies que empleen los ni~os en la 

produccidn de les pal~bras. 

Las conclusione!I a le9 que se lleg6 de los estudios que em 

plean el m6todo de =asros distintivos y que podrian ser eplicobles el 

desarrollo fonológico del Idior.'lo Español son les siguientes: 

(1) El arden de adquisición de los sonidos del hable v~rie no 

~olo de un longueje e otro, sino tembián dentro del r.iismo -

lon;uojo. 

(2) E! primer contraste que se adquiere-es el.vocel/consonente~ 

le vocal es gener~lmente la /e/ y le consonante une oclusi

va, /p/,/b/ o /t/ o une nese~ /m/. 

{3) El rasgo de neselidad al ?arecer es ?rilílerc en 9er edquirí

do por el nii'fo. ·e ·excepción del. foneme /ñ/, el cual se dcrni. 
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ne despu~s de les oclusivas. El resgo de naselidad ve se-

gu1éo por les oclusivos, les fricetives, 18 efrieuds Y po= 

óltimo, las liquidas. 

{ 4) Los 01 tir.100 f'onemes en ser domirrados por el nif'lo son /r/ Y 

/rr/. 
{5) El orden de ndquisici6n de las.voéalas· puede variar en el· 

Idiome Español. 

{6) los grupos conson6nticos ~en los 6ltimos en ser adquiridos, 

y su producci6n mbs: o menos correcte comienza CU<'ndo t>l ni

il.o tiene 4 oíla!I de edad. 

Por su porte los estudios raelizadcs poI' medio del método 

de proceses o regla:> que emplean 1os niños en su ;:iroducción de ~ala-

bras, son v6lidoo pera el Idioma Inglés, pero no se sabe aún cuentos 

podr!en ser utilizados por loa niílos de Hahlo Española, ya qua no exis 

ten estudios en esto último Idiomp, no obstante, algunos patronas de 

simplificaci6n y sustitución quo utili>en le mayad.a de los ninos me

xicanos son los ~iguicntas: 

(1) Suetituei6n de le africada /ch/ por une oclusiva sorda. 

(2) Oescnori:zccidn de le.9 oclusivas sonoras. 

(3) Sustituci6n 1e la~ oclusivas volares por su c~~treparte den 

toslveole.r. 

(4) Sustituci6n de /r/ y /rr/ por /1/. 
(5) Or.iisi6n de le conaonente 1'inal de le palobra. 

(6) Sustitución de la liquide /rr/ por le oclusiva /d/. 
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Estos petrones de si~plificecidn en las producciones de -

los ni~os de hable Espeílole 1 pueden ~anifestarse e diferentes edede~, 

conforme el niño ve edquiriendo los ::sonidos del heble de su l.engue. 

Ahore bien, can re9;iocto e si la!!i simpl.i ficnciones que -

producen los niños durante su desarrollo fono16gico son el resultado 

d~ une malo percepción o si 9e deben a quo ei niño aún no tiene un -

control suficiente ~obre sus órganos Tanatorios, la hipótesis que he 

sido cceptede por le m~yorie de los fonólogos infentila~ es que cuan

do 01 niño cor.iienze a adquirir su si~te1:-:a forié~ico no percibo todos -

los rasgos di3tintivos de los so.-.idos del hable que escuchen, sino so 

lo aquellos qua les parecen más sobresalientes, por lo cual su re?re

sentcci6n fanol6gica elmaconoda en la r.1or.ioria es diferente e le que -

poseen los adultos, paro conforrae ven incoraorenda las resgos di8tinti 

va:J. que sen , ertinentes el lengueje que están aprendiendo, eul"\que to

dav!c no puedan erticulcrlos, su representación fonológico 9e ve ese

r.iej?onda a lo de los adultos. La percepción de los foiiemes el ~erecer 

se desarrolle tiempo entes qua su nroducción. 

f! d'3!lerrollo fonol6gico en el niílo concluye hacia lo!! 6 -

afio9 de edad, cuando es capcz de reconocer '1 producir todo::; los fone

ma~ de su le-.!Jue meterne, edem~s de saber cueles son les regles que -

pL'.r:nitan le combineción de los :icnidos del he!Jle en le formecidn de -

palabras y oraciones. 
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Sin Dr.lbargo, hay niños que prese-t8n alguno altoreción en 

su desarrollo fonér.iico y que a la edad de 6 años todavía no han con-

cluido la adquisición de algunos fonemas del lenguaje que 38 h~ble a 

su alrededor. Uno de lo~ ?rDblemes ,";\és frecuentes durante le adquis:i

ci6n de los sonidos del habla en los niños son los errores en la pro

ducción correct3 de los fonemas. Los estudios reali:edos en esta á--

rea del desarrollo del lenguaje muestren que ios niños can alteracio

nes funcionales de la articuleci6n siguen b~sicor.1ente el mísmo ?Btrón 

del desarrollo foriol6gico que los niños normales·, aunque ésto:i últi-

mos lo concluyen antes, no obst~nte, es posible que que ~lgunos niños 

mnnifiesten patrones de deserrol.lo fonómico diferentes e los e~J9lee

dos por los niílas nor.~ales, ello puede indicar elteracio~es fonológi

cas severeo. 

Los pri.ncipeles errores de ~renunciación que cor."ieten ~stos 

niños son o~isiones y su3tituciones, les últiraas involucr2n una ~i~1li 

ficación de uno o dos =asgo5 distintivos entre el fonema adulto 'J' ~l 

producido por el niño. 

Tradicion~lrnante, se ha considerado que los oiños con nro

blemas en la prcducci6n de los f'onemes, cometen errores en su produc

ci6n de palabras cor-io c::i.,secuencia del incor.'lplato desarrollo sn la ha 

bilided perceptiva-euditive, la cual r~9ulta en se~gos sistematices -

que simplifican los rasgos distintivos qu e funcionen co::.o Indice:; -

ac6sticos para la di~criminaci6n fonérnica. Esto pareco ser verdad' pe-
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re aquellos niños que presenten serios prob1emes fonológicos que en -

muchos casos manifiestan también retrasa del iengueje en otras 6rses 

como la sintaxis y seméntic~, pero ~ara los niños que solo tienen pro 

blema~ en la produccién de algunos sonidos del hable se señala ~ue: -

algunos niño9 de edad escolar que articular mal el foneme /r/ hen de

sarrol1ado une suficiente categcrizeción fon~~ice perceptual para 

identi~ic3r corrsctanente les presentaciones de loa fone~es /r/,/w/ y 

/1/ en el Idioma IngÍés (para el Español seria /r/,/rr/,/l/ y /d/) --

dentro de contextos orec:_o:iales, r.lie:-":tras que otros niños presentan -

limites fonémico9 muy dóbíles que son el resultado de i~~edi~c~~os en 

les hnbilidades de discrirninaci6n de indices acústicos Q'-'e les difi 

cu1te la cerce~ci6n e identificeciOn correcta de los contrestes fané-

mices /r/-/w/ y /r/-/1/ en el Idioma Inglés (/r/-/1/, /rr/-/1/, /r/

/d/ y /rr/-/d/ e~ el Idicme Español). 

Por otra par-.;e, como se ra!?nciond nl ;:irincipio de ésta con

clusi6n, el objetivo principal del presente trebejo fue en~lizar docu 

~entalmente la posible influencia que tienen los problernes de zrticu

lecidn en el 2prendizeje de le lengua escrita, pero concibie"do a ~s

te 6ltirna no cor.io une .:iera transcripción gréfice del 1.ens;uE'jo oral., -

aino como un sis~erna de re~rese..,tación del le~gueje heblzdo. le cuoi 

presenta ciertas caracteriatices que están tembién me1ifie~tas en el 

leriguaje oral, pero adei.16s co..,tiene otros elementos que son propios -

de ásta sisterne si~bdlico. El ~odelo edoptedc pare el en&lisis fue e1 

que elabor6 le Dra. Emilia F'erreiro y sus cols. 
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De acuerdo con dicho modelo de a~rendizaje de le tengue es 

crite, el niño pare legar e leer y escribir debe ser copaz de las re 

lecioneo y diferencies que existen entre el lenJueje arel y el lo~guo 

je escrito, pero siempre buscando el significedo que poseen los tex-

tos. 

Los niños el ester expuestos e la tecto.!oscriture, le cuel 

:!lo encuentra en su m~dio ambiente {en los cot'teles, en sus juguetes, 

en la televisión, etc.) ven dosarrollandc hipótesis sobre -COC"IO esta -

o,..tructuredo o::ite objeto de conocir.1iel"to y al ser comparada:; dichas -

hipdtesis con los datos que el ;;icdio er.ibiente le proporcione (padres 

o Paestros) les ret-ormule, tratando de co::-::-;rcnder lé' estructure que -

subyace el sister.ia do escriture. Duren"te éste nroceso de construcción 

el niño etravieze; por une serie de ?Briodos evolutivos, que son: 

(a) El peri6do concreto, en el cu el Gl niño aún no B!::teblece -

le diferonciación entre el texto y el dibujo y, por lo tan

to, le lengua escrita no es considorede tadavie como un !ilis 

tema simb6lico. 

(.b) El peri6do simb6lico, que consiste en le diferencil!!ci6n en

tre el texto y el dibujo, les· escrituras de los niños lle-

gen e preaenter diferencies objetives pare representer sia

&f icados diforente9 (veriaci6n en la cantidad, verieds~ u 

orden de les letres). 
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Ce) El nivel 1.ingO!stico hece re'ferencie e lo ;:iueste de nten-

ción ~or parte del niño, en los propiedtH~es sonares del -

sigrri.ficente¡ el niílo de3cubre quo les pertas de le escritu 

re (1etres) corresponden e 1es partes de le BT.isi6n arel, -

en un principio llege e escribir una letra por cada síl.ebe 

de le polebra hablado y coni'o.roc ve asimilendo 1.e ~nfo~e-...; 

ci6n que recibe del medio, escierrde el nivel elfebetico en 

su comprensión del sistema de c9criture y e~cribe les pele

bros con tentes letre~ cor.lo fonemas tiene le er.:isi61"1. orel .. 

Una vez que el ni~o llega e establecer la correspondencia -

fonei;ie-grofie ha terminado !:JU proceso de construcc.!.ór. de 1::.. 

lo-:.gua e.•·crite ':J ::;e enfrenta e nuevos problemes cor:io !!on 

los cspectos relecionedos con le ortagref1a. 

Las investigeciones reelizedes por le IJre. t:r.1ilie Ferreiro 

y calo. indican que le r.i~yorie do los niílos quo ingresen e le oscuel.a 

primaria se encuentran en el nivel sirabólico en su concepción de la -

ton9ue escrita, por lo que a trevé~ de la inr.tr~ccidn esccler deben -

ascender al nivel elfnb~tico, edemt!is de aprender les letr"s y su velar 

sonoro convencional. Gran porte de los niños Dprenden e leer y escri

bir de mon~ru convcncio~~l el finalizer el primor ~~os de educ~ción -

primorie, sin embargo, los demás no llegan al nivel ~lfebético, éste 

6ltimo grupo do niños s~n catalogados por le instituci.6n como n~ños -

con problemas en el ep:;endizeje de le lecture y le escriture y son en 

viedos e centros de educacidn espaciel donde reciben tretemiento pnra 
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desntroller sus hnbilidedas perceptiva-motrices y de discri~in~ción y 

articulación del lenr:ueje, cuando lo ~ue realmenta les felt6 a esto:> 

niños· fue tiempo pare lograr e.scerider al nivel e.l f"obético, =azón por 

la cual ca!':'etsn en su escritora errare$ rle omisión de letras (cose -

que ocurre cundo los niños descubren que la pelebra hablada tiene -

pértas menores como la silabe y los To~emas y escriban las ~a1abres 

con tantas letras como si1abes tiene le e;.;isi:Sn oral o combinan é~ta 

con el en §lisis fon~tico}. 

Otros niños en cambio, llai;an e produ=:ir sn sus escritur2s 

sustituciones de letras, les cuales son debidt's e que: (l} los :iiílos 

no han logrado intericrizer e identificar le lic,tre que sustituyen o, 

(2) no han podido identificar el valor 30noro conve~cional de l~ le-

tro que sustituyen. 

Se he señalado que los niñas que tie~en elterecion€s en le 

producción fon~mica son los que sustituyen la o les letres que =epre

senten a los fonemas qua no pueden producir, debido e q:.:c ::;e le!! di"fi 

culta realizar le rc~=~ventación gráfica del fonamo mel producido. 

El conccirniento de las lstres lo resli2e el niño desde cuc 

se e~cuentra en e1 nivel ~iQb61ica er, su conceoci6~ da le le~gue es-

crita. pare no por su valor sonora conv~nc.ionel, l'Jino que ro:lecione -

les.·lotrc::s c:cn e1 nombre de lo:'s ;:rersonas que ccnienzen con eses letre!i 

Solo hesta que el ni~o descubre las relaciones existentes e"tre el --
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lenguaje arel. y el sistema de escritura 1 utilizan correctemeo"t:a les le 

tres, pero en un ;¡rincípio les dan un velar sonoro noroxir:ieda e aue oo 

sean pera las ~er9ones Que ye sa~en leer y escribir, el de si1ebe. El 

conoci~ie--to del .,or:ibre y el valor S:)noro convencionol de l<'S letres 

lo realiza el niño solo cuando asciende a un 11ivel canceotuel elfabé

tica ~ lo:ra leer y escribir convencionelmenta. 

E:n este :no!i-iento, el niño est6 li:Jto pera anfrentarsa al e

prendizaje de les ragla!J ortogréficaat' ye que ha logrado iri-:cr!oriz?= 

l.a:? reglas de corTB!lpondencie f"onema-gref'!e .. 

Ccn respecto al e~rendiZDje de le!J letras 'J su asignacidn 

correcta en la escritura y lec~ur2 de ~~labras, en l~s niños con Plte 

raciones fu:icionnles, se ericc..,tré que cuando e~tos niños se cnfro.,ten 

al aprendizaje ~e las let~~s y su corracte utilizaci6n en la escritur~ 

de ~rlebras, una V•-,_Z awe hen ascc.,dido el r\ivet alfabético eri su Ct:"'

prensión del sis~ama de B.':"critura, escribie:"'dO tantes srz.fics C0:7:0 fo 

nemes tiene le pal~!Jra oral; en el r.ioma.,to de adquirir les .regles :'fe 

correspondencia f'cnema-grafie, no tenCrán "J.roblamas pl!!ra esoc=..e::r les 

letras can los foner.tas que reprcse~tan a los f'onemas que ~r-t.iculen co 

rrect~menta, y:: o:::ue sus re';)rese!itacicnes fonol6gicas de di.ches S:J""': :, .. -

dos del hcbla son se:-ejantes a las de los niños normeles .. Pero C".'.l" .. -

los fonemas c¡ua pronu,..,cian mal, so prese,,tan do:5 situaciones: 

Los niños que esteblecen contrastes fonémicos ª"tra el fo 

nema que ;>ronuncien mal y el fo!"\Ei"1U que uti.1izen como sustituto, al -
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elaborar les reglas de corresponde"cie foneme-gref!e, perecen incorpo 

rerle3 tal como lo hecen los nifio s normal es, debido e que a pes er de 

no tener representaciones fonol6gica5: semejen tas e !es que poseen los 

niños nomeles, si hen elaborado una categari2eci6n fondmice que les 

per:::ito establecer todos los contrestes e.,tre los sonidos del hable -

de su lan~ue y, por lo tonto, no hey forme pare que pueden menifester 

confusiones en el momento de interiorizar las regle:s de corres=onden 

cie foncmo-grofieJ e~! es posible que éete grupo de niílos llegue a -

realizar actos de lectura que.manifiste sús errores de pronunciación 

pero en su escritura del mismo texto, la letra que represe.,te el fcne 

me mal pronunciado si llega e utilizer9e correcternente. 

Por su perta, pero los nino9 que no establecen el ccntres

te fondmico entre el sonido que !'renuncien m el y el forieme que emplCZ!n 

car.io su:Jtituto, cuando han edquirido las reglas de corres;Jcndo:-icie fo 

nema-graf.!a, pueden en a-facto cor.ieter errores de su3tituci&n tanto en 

3U lectura cono en su escriture, debido e que cowc no han ad'='uirido el 

co.,trete entre ambos fonemes, le l~tre que represente el foneme que -

producen r.i211 queda almecen2de en correspondoncie con el foneme que u

tilizan como sustituto, no obstante, en cuento esto~ niños edquieren 

un láxico visual correcto, lo!l errores de 9ustituc!.:Sn en :zus C!icritu

res van de::teparociendo. 

En Bume, se puede decir que no todos los niños que t~enen 
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~roblemas en le articulacidn de les sonidos del hable llegnn a tena~ 

dificultades pera adquirir el velar sonoro convencionel que tienen -

las letras, sino s6lo equellos que no han logredo e'7-teblecer. todos -

las resgcs distintivos de los f'::Jnemes de su le:-igua i:'latorne. por lo -

menos e nivel perceptuel. Lo Que pcrscs ser cierto a3 que mie¡tras r.iés 

severos asen los oroblemas da orticulaci6n fon6raice, seré mé~ di~icil 

que los ni:íos adquioran el v~lor sonoro co11vencioriol de les lotre.a .. 

El ólti:tio on~lisis Q!.Je se realizd, fue rd los problemes re 

.aidunle~ en la articuleci6n de los sonidos ~el ~abla pueden dificul-

tnr la obtonci6n del si:nificado en le lectura de un enunciado escri

to. 

Aún cuando este análisis fue muy generel, per:".iiti6 concluir 

quo el hecho de que los niílos te!'lgan alteraciones en la erticulaci6t"I 

do elgunos :1onidos del !1'3blo, n:J !li";l"1ifice que tcng"°n .,robte·.;as pPra 

obtoner el si~ficedo do le3 ~~lebras o o~unciedoo durente su lec~ura, 

el ni~o el tr~nsferir el lencuoje escrit~ al ~en;ueje orel y cot9jar 

las ;:talebres con el láxico que han almecen2da a la la::go do su vido -

pueden obtener et significado de la pelobre, e pesar de que áste sea 

se deba o que cor:io los niílo.s ol adquirir su sisteme fonénico adquiere 

p~labras, dichas pelebres contienen los fonemas tei y como son perci

bidos por el niño, y por lo tanto si el niño no percibe un contreste 

foné~ico, al léxico que posee tiene los Tonemos que ?rese~ten los re~ 
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ges distintivos que únicamente puede percibir. Entonces, cuando el -

niño lee convencionalmente, aunque pr9sente problEQeS do erticu1Bci6n 

puede obtener el significado de tas pclabres qua con~ienen los foncrnns 

que pronuncien mol, ye que el l~xico que posea on ~a memorie tiene los 

fonemas tal y como se pronunci~n. 

como se na vista a lo largo ael oresente tr2na10 oe investi 
/ 

gac1an oocumental. las recientes invesL1gac1ones sobre el aesarrollc 

fono1~g1cn v las alterac1ones fun~1onales en la ~rt1culac1Ó~ fcnern1ca 

v. el aorend1za}e ~e la lengua escrita óesoe u11a oerso~ctiva diferen

te a la aue trao1c1onalmente ha 1moeradn en la eou~ac10Í1 escolar en -

MÉx1co. los orool~mas de oranunc1ac1Ón oarecen tener efe~to sobr~ 12 

carresta ut111zac1Ón ae 12s letr~s en la escritura de oalaoras u nra

c1a~es. Únicamente cuanao los ntílos han lograao comorender oue las 03 

lanras escr1tas oeDen tener tan~as graffas como fonemas tiene la em1-

s1on oral v aue oara reoresentar s1gn1ftcaaos n1ferentes el n1ílo t1e

ne oue escr101r oetermtnadas letras en un araen esoeclf1cn, oara lo ·· 

cual necesita establecer la 2soc1ac1Ón fanema-grafÍ2. 

~05 01~0~ ~ue no oueoen realizar contrastes entre el fane-

ma oue oronunc1an Mal v el foneMa oue emolean cama sustttuto, cuanoo 

lleqan a leer v escrio1r canvenc1onalmente, oresentan sust1tuc1an~s -

en sus escritura v lectura de oalaoras~ aebida a aue la letra aue re~ 

oresenta al fonema oue art2cu1an mal ausda alamacenada en corresoon--
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aondenc1a con el fonema aue ut1l1zan ca~o sust1tuto. No oosrante. --

cuando estos n1nos adau1eren un 1~~1co visual correcto ne las oala··--

bra·s escritas.. los errores de sustttuciÓn t1ern:::len 2 c!esaoarecer. a.de-

mas el hecho de auE el n1fia fust1tuva un fonemas oar otro durante 13 

lectura de una oalabra. no 1mo1de aue logren aotener el s1gn1f1~aaa -

ae 01cha oalaora. 

S-.1n embargo. ésta conclu;1án a la aue se llego. es snla 

una ~1oátesis v come tal cteoe su}etase a tnvesr1gac1Ón emo1rica. Lª -

1nvest1gacian oue deoe realizarse no salo conc1er~e 31 oan~l aue ~!1e

qan los oraolemas !:12 la oronunc!.ac1Ón fanénnca en =-l aorenaiz.a;e ne -

las le'!:ras. sir10 tamo!.én al desarrollo fanc1Ó~1co e11 los nHios ae na

bla esnañola en México. así como al estLl010 de las oos101es c3us2s -· 

nue orovocan aue estos n1fio.s manifieste~ alter2c1anes en la art1cu1a· 

c1Ón !le J.o.s son1dos nel ha.ola. va aue como se ooservó. son ''H.!~' esca 

' sos los estua1os real1~ancs en Mex1ca sonre la 2dnu1sic1on ael ;1ste~ 

ma foném1co oel esoañcl v ninguno soorg oronlem:s de aronunc1ac1an_ 

Los resultaoos oue estas futuras 1nvest1g2c1ones arro1e~ 

en e.sr.a.s are~,; Gal !:!e!':arrollo C!el n1ílo. oueoen tener cons.ecuen.c.13s e1~ 

aue s1 01en !as n1~os con errores oe art1culac1on !legan a tener ~<0 

olemas ae sustttuc1Ón de letras ouranre su lectura v escritura. eÉ:os 

son secundarios v ooner mas atención a otros factores coma las nan111 

daoes metal1ng~{sttcas co~o la causa ortnc1oal del aue a las n1~as se 

les dificulte gl aorend1za1e oe ia l~ngua es~r~t~. 
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n~ENOICE •A": 

Tiebla de compereci6n entre los fonemas pertenecientes ol rdicou 

I"nglés y ~u correspondi.ente sonido fonetico en el ldiome Español. 

I foneme en I Sonido fo- 1 Pelebre en I 
I :rnglós I na.t:tco Ba I Espe~ol I 

i---~-------i-=:~~~~:: ___ f------------i 
I / eJa / I e I el ero I 
I /a;/ I e I ""..!l<io I 
I /e/ I e I heblé I 
I /E/ I e I perra r 
I fa/ I e I le 1 
1 /i/ I i I mise I 
I /I/ I i I sllbe I 
I /o/ I o I boca I 
I /'1/ I o I tg):ni I 
I /u/ I u I dyde l. 
I /A/ I eu I •w I 
I /b/ I b I cembie:t:· I 
I /d/ 1 d I con~e I 
I /f/ I f I felso , 
I /g/ I g I :!Íolpe l 
I /h/ I j I ..1.em6a I 
I /j/ I y I CUJl.I' I 
I /k/ I e I ces e I 
I /l/ I 1 I ¡ego I 
I /m/ r: m r mentece I 
L /n/ r: n I :ii:eder I 
I /p/ L p r "'º.!l." I 
I /r/ l rr 1 ce~ ¡ 
I: /s/ I " l ,sesa I 
I /t/ I t I cerS.e ! 
1: /v/ I b I sej¡_er l 
L /m/ I hu I Jlyovo I 
L /z/ ll s r: -álisde l 
i: /a/ r d. I n e:iiJ, l 
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• • • • • • Continuec16n APEllDICE "A". 

I <oneme en- :t Sonido foné-I Pelebre 
I: Ingll!s r: tico en Es- I · en· 
I· I panel.. I Eapenol 

I /-&/ I z r ~orro I 
I ~/ I ch I s!Jemin I 
I 3~ I dy I .!JVmbe I 
I In I IT \ erren~e.e- I 
I /tf/ I t¡h mu.!ibo I 
I NY I J r con.,!l.uga I 
I /ir. I r r: fue E-te I 
I I r I 
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