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l.kl lUl'l9S por l• maf'Jana, en un v•gón dal m&tro v• 

un nif"D y ai macra pl•ticand:I. Lk1 ~ los observ•, no 1111 

l• pritrar• \18z1 pero fllll estd OCJSión so dt:rs\.v • abordar c1 l• 

tnild--9: 

sal1or Blllr:tr•, la p.JeCb hde&r"" W'1dl preg.mtd y ro se trDlsst..:J 

m.1chr SI, dlQ111119 

"""'°"" 6U hijo nodo)"'? 

IMd"W N:J, no O)'V 

..,,,,,_ Entonoss, ¿fx::,r QJIJ la hdbld? 

mad'"o /lb oye, pero me .,,t:.iends 

,,,.,.,,_ Pero, {cñrc? 11/ no ~ 

IM'*"8 LB ensel'Htrc:& a leer los 1 dbias 

liSlbr Prwo, ¿t&Mrlbitln h.Jbla .._...dad? ha visto CCJ'TO le 

c:cnt:sst.lba 

Nd-& SI, lo llevo a la escusla pa.r• q.s ~ 

..rt:r Yo s.J.bl.a q..& los sorcbs t'D ¡xxll•n habl.ar 

M.tá'B A.as' ya "'9 q..19 •i 

&JSh:Jr ~lo porq..e me lo dic:u usted cµs as su m.:Jdra y parq..& 

lo vea Js creo, pero )'O &dbla C1JlEI los sorcbs no podlan 

habldr. 

mac:re Si p..tedJn y }O le a~cb c1 mi hi Jo a aprendtlr 

An9cd:ltd do F. V. V. 



Cuando cursaba la carrera, comence a interesarme en el 

Area de Educaci6n Especial, conocer cuAles las 

alteraciones que se presentaban y, en Terma general, como 

podr1an manejarse, - N~nca imagine que tendrla que ensehar ha 

hablar a un niNo ''sordo'' -. Cuando inicib mi servicio social 

en el Instituto Nacional de la ComunicaciOn Humana 

<I.N.C.H. >, encontt-t:! con la responsabilidad de hacerlo y 

no sabia cOmo, tLtve sOlo la oportunidad de observar quince 

dlas el trabajo de una terapista, con esto y el conocimiento 

que tenla del desarrollo del niho y del lenguaje, elaboré 

programa que aplicaba con buenos resultados. Sin embargo 

cada d1a que trabajaba con ellos increm&ntaba.n mis dudas y 

lo que habla. leido sobre el tema no •vudaba mucho. Habla 

observado que, el dasarrollo que tenia "u lenguaje 5emeJante 

al de los nihos normoyentes, sOlo que se daba en ~arma mAs 

lenta, pero af1r·marlo muy subJetivo~ si no 

f'undamentr.\bd un~ 1nve~tigaciOn ~ormal, por lo que decidl 

llevarla a cabo. 

El presente trabajo se inicio entonces. como una 

necesidad de conocer la pedagogla que utilizaba la 

educacibn de los niNos con transtornos auditivos. cOmo se 

hab\a desarrollado ésta y que resultados tenia sobre el 
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desarrollo del lenguaje oral en los nit1os "sordos" .. 

As! mismo era necesario conocer como ea un individuo con 

este padecimiento, como es su desarrollo y como interact~a 

con su medio, ya que, como sabemos, la educaciOn es un 

proceso que resulta de la intermcciOn del ser humano con su 

medio, se da en Terma natural cuando al individuo tiene 

ning~n impedimento para establecer dicha interacciOn en Terma 

adecuada, sin embargo no sucede lo mismo cuando laa personas 

padecen alguna alteracibn orgt!nica o -funcional, ellas ~sta 

interaccibn 

alteraciOnes. 

trastornos 

pertLwbada y desarrollo presenta 

Este es el caso de personas que presenta 

de su agudeza auditiva, en donde una de los 

principales procesos que se ve alterado es el desarrollo del 

lenguaje, tenemos entonces la necesidad de aplicar una 

pedagooia especial que le permita principalmente adquirir al 

lenguaje oral, ~sl como recibir la inTormaciOn que los niho& 

normoyentes adquieren en forma natural 

audicibn. 

través de la 

El resultado de la investigacibn se presenta entonces de 

la siguiente manera: primeramente se explica cOmo adquiere el 

lenguaje un nit1o normoyente~ con la finalidad de tener 

marco teórico que nos permita mAs adelante eatablecer 

relaciones con el periodo de adquisiciOn, que se observo en 

los casos en e~tudio. 



Se hace reTerenc:ia a los trastornos auditivos, cOmo se 

de~inen, cuAl es la claai~icaciOn que se da de ellos, de 

acuerdo a los especialistas que lo estudian. C6mo se hace el 

diagnóstico y la importancia que ~ste tien_a para planear el 

tratamiento rehabilitatorio adecuado a cada caso. También 

se mencionan las caracterlsticas principales que se observan 

los sujetos con deTiciencia auditiva. Por- llltimo, sa 

presentan algunas medidas preventivas, que se considera 

necesario tener en c:L1enta para evitar en lo posible el 

nacimiento de personas con dicho padecimiento. 

En seguida se explican los tratamientos que aplican 

las pesonas con impedimento auditivo, desde el punto de 

vista médico, quirOrgico y pedag6gico. Sobre éste llltimo se 

da una slntesis del desarrollo que ha tenido a lo largo de su 

historia. Se presenta también cada uno de los métodos 

aplicados a los suj~tos en estudio para su educaciOn. 

Posteriormente se expone el desarrollo e><perimental de 

la invest1gaciOn, asl como los resultados que se obtuvieron y 

el anAlisis de los mismos. Todo esto, hasta llegar las 

conclusiones a las que nos llevo la investigación. 



CAPITULO 

LA ADQU15IC10N~DEL'LENGUAJE 

"Se debe afjl7IHY Clltegóricl!!Dente que. 
njngt:ln metodo ¡::uede ser efectivo. ni 
ningtln objetivo r!lCMJZiJdo. a menos 
que _, abs>ervado. ccmprendido y 
em.plettdo tm relación con el lengwJe" 



CAPITULO LA ADOUISICION DEL LENGUAJE 

Para analizar como se da el proceso de adquisiciOn del 

lenguaje en el niMo con deficiencia auditiva, es necesario 

conocer como se da este proceso en el ntho normoyente. En 

el presente cap1tul_o se tratar~ de e>eplicar Giste. 

La adquisicibn del lenguaje por el nitlo pasa por dos 

etapas principales, la primera denominada prelingC!lstica y 

la segunda lingUlsticaJ cada una de las cuales tiene sus 

etapas y desarrollo propios. Los limites de estas etapas 

son arbitrarios, pero su sucesibn es invariable, es decir, 

es igual para todas la5 lenguas.* <Ja~~obson 1968) 

I. 1 EThd~ PRELWGUISTICA 

La etapa preli~gólstica se inicia con el nacimiento, 

cuando el nil"lo emite su primer grito a la hora de inhalar 

aire, como una respuesta TisiolOgica re-Fleja. Otras 

De acuerdo SAUSSIJRE, "la lengua es el acervo de 
conocimientos de signos y de relacione• entre estos 
signos en cuanto a que todos los •ujetos les atribuyen 
los mismos valores". 
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•ctividadea innatas que se presentan aon la deglusi6n y la 

succiOn, mAa tarde, aparecerAn otras manirestaciones sonoras 

como el llanto, v~guidos y emi9iones vocales, qua estAn 

relacionadas · con sensaciones y estados rislolOgicos como el 

hambre, al sueho, m•lestar, etc. Al inicio estas sehales no 

tienen ninguna intencionalidad, pero se convertírAn en una 

de ·comunicarse por la intervencion del medio, 

principalmente por reForzamiento de la madre, que re&ponder4 

a ellas dAndole una signiTicaci6n y de esta manera el niho 

recurrir!\ a ellas cada vez con mAs intesidad. 

Estos embriones comunicativos son el preludio de 

actividades sonoras que rorman parte &n la TunciOn del 

habla.• De estas emisiones, las que se consideran 

precursoras del len9uaje, son las emisiones sin llanto y al 

grito. Las emisiones sin llanto surgon al Tinal d•l primer 

mes y se presentan principalmente cuando el niho estA 

satisTecho y relaJa.do. Mura.y (1963:64> (1) dice sobre dichas 

emisiones: 

"t. Las emisiones sin llanto aOn cuando puedan tacharae 
de instintivas al comienzo, al igual qu• el llanto, 

"El habla es la realizaciOn concreta en un momento y 
lugar prec:iso de un determinado código o lengua". 
Enciclopedia de EducaciOn Especial. 

<1> Tomado de HERNANDEZ Pina, Fuensanta. leerlas 
ling4lsticas y su aplicaciOn la adguisiciOn del 
eapal"lol como lengua materna. Ed. Siglo XXI. Madrid 
E9paNa 1984 p 70 
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ocurren paulatinamente. como respuesta a estlmulos 
provenientes principalmente de la madre como ser cultural 
e histOrico. Este in-flujo cultural, tipicamente humano, 
estA ausente del llanto, que se queda por el contrario en 
un nivel puramente biológico. 
2. Las emisiones sin llanto y su continuación <el 
balbuceo>, se caracterizan por un nCtmero y variedad no 
observable en otros seres. En otras palabl"'as, tales 
emisiones son tipicamente humanas. 
3.- El llanto y las emisiones sin llanto se hayan 
ra.:bn .inversa. A mejor adaptacibn del niflo, se observa 
menos CllantoJ y mas emisiones sin llanto y viceversa. A 
menos adaptac16n CmAs llantoJ y menos emisiones sin 
llanto. provocando un cierto retraso en la adquisición 
ulterior" de palabras. Quiere esto decir que el papel de 
las emisiones es muy significativo en relaciOn con la 
adquisición del habla. 
4. El llanto actua como signo de una necesidad, mientras 
que las emisiones sin llanto no tienen valor como set1al. 
Cal contrario evolucionan paulatinamente] hasta 
convertirse en un signo simbólico. 
5. AdemAs. la gt·an mayorla de los nuevos sonido surgen en 
situaciones placenteras y son el resultado de una 
estabilidad emocional que -facilita los procesos de 
aprendi:zaJe: con el llanto por" el contrario, no 
incrementan los matices .-fbnicos". 

Hern~ndez <1984:?2l opina que, del grito sus 

di-ferentes modalidades <enfado, desesperaciOn, pl"'otesta, 

alegria. etc.) surgir~ el lenguaje de discrepancia o de 

de la lengua en que encuentra 

inmerso el n1~0. 

El balbuceo. como se dijo anteriormente, es la 

continuación de las emisiones sin llanto, carecen' de 

significado lingl.tlstico. Son sonidos emitidos como una 

respuesta especl-fica estimules del medio, son swnidos 

diflcilmente diferenciados. por lo que* en ocasiones suelen 
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conTundirse con Tonemas. Seg~n Jakobson (1968), durante 

esta etapa el niho es capaz de emitir una suma de sonidos que 

no se encuentran reunidos en una sola lengua. 

leerlas acerca de la Tuncibn del balbuceo 

Existen diversas teortas sobre la TunciOn que tiene el 

balbucea. Tenemos que algunos lo ven como una actividad 

lúdica, donde el niho estA ejercitando su aparato 

fonoart1culador, al emitir sonidos sOlo por el placer que le 

produce hacerlo. 

Otros al balbuceo un entrenamiento para la 

articulacibn del lenguaje, el niNo ejercita su aparato 

fonoarticuladcr y empieza taner retroalimentaciOn 

auditiva de lo que emite, es decir, asocia los sonidos 

percibidos con las habilidades motoras qua lo producen. En 

el niNo con deficiencia auditiva, he observado que, cuando 

se encuentra en estu etapa, la retroalimentac:iOn no se 

completa, es 

por lo que 

1997: 145) 

decir, hay una emisibn pero lfl no la percibe, 

inten·umpe su produccibn sonora. <Marchesi 

Los sonidos emitidos durante esta etapa lo estimulan 

tanto cinest~sica como ac~sticamente, por lo que el niNo 

emite~ escucha y repite lo ya producido. Se ha llamado a este 
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mecanismo de ~uto estimulaciOn repetidil "reacciOn circular"; 

en la cual se observa lo siguiente; '"cLenneberg1177> 

Hay una sincronla progresiva de la respiraciOn y del 

juego vocal, ambos bajo el control del oldo. 

El niNo adquiere cierto dominio en la ejacuciOn de las 

oposiciones fon~ticas que primero produce aleatoriamente y 

luego reproduce voluntar·iamente; y que son desencadenadas por 

la estimulaciOn del medio y de sus propias producciones, mAs 

tarde serAn integradas en conjuntos mejor organizados y 

susceptibles de un automatismo de ejecuci6n total. 

Esta t"etroalimentac:i6n auditiva es la que harA que el 

niho deJe de em1tir los sonidos que pertenecen su 

lengua. ya que ademAs estarA reforzado por la respuesta que 

reciba del medio, principalmente por su madre. EmpezarA asl 

organi:?al" su aparato -fonoarticulador integrando la· 

audiciO"n, lo que le permitirA la diferenciaciOn de los 

esttmulos externos. 

Otro punto de vista. es el que considerA al balbuceo 

como un -fenOmeno social, que permite al nil"1o integrarse a su 

medio -familiar. Padres e hijos al no tener lengua 

comOn para comunicarse, comparten sonidos que van emitiendo y 

repitiendo unos y otro. 

Otra ~arma de ver el balbuceo es como un intente del 

nitio de hacer lenguaje y que éste utiliza porque a~n no estA 
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capacit,ádo ~'~ra:·;eint~·ir·· .. ~~ni·d~s' aprOp-ia~-~s~ :es d~cir,, ·qu~ 
sonidos de ~·~· Í~~~J~::~·~~:_':ks~~·~: ~';.·~~~~i~~_' en su balbuCeo, 

los. 

pero 

por Tal ta· .. · de ·Un ;~'Co~tr~1 .~, ~u·~cu.1ar,. no emiten en Torma 
•\. -~;-~_;_,,~; .~.r~~. ~ ._:.: .. ::,, 

la cual comparto, es 

que __ el_'-~aúl~~~e~ -P{~·~~;~-:--t~ner ___ tanto una TunciOn lLldica, de 

entl-eñ.imientci-~Y~una'.de.~integf'aciOn al mismo tiempo~ Poco a 
- -· ' 

poco el proc&so'se inclina hacia una de ella5. 

El ~albuc:.eo~· .. en· relaciOn al desarrollo lingC11stico 

En cuanto a lo que es el balbuceo, en relaciOn al 

.desarrollo lingCllstico, Jakobson C1968> opina que no existe 

una relaciOn entre las producciones sonora& del balbuceo y la 

adquisiciOn TonolOgica. Establece que hay una periodo de 

tii lencio entre la etapa del balbuceo y el comienzo del ' 

lenguaje, aunque comenta tambi~n, que el primero puede 

aparecer en situaciones lCldicas o de reposo, cuando el niho 

se a dormir. Comenta. adem~s, que el nil'1o pierde 

prActicamente toda capacidad de emitir sonidos durante este 

paso, pierde no sOlo los que son ajenos a la lengLLa de 

entorno, sino también otros que le son comunes, y que sOlo 

los recobrare\ tras largos esfuerzos. después de algl1n tiempo. 

Otra postura establece que el balbuceo una etapa de 

transicibn para el desarrollo fonolbgico. 
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En observaciones personales se ha encontrado que 

efectivamente el nil"lo es capa: de emitir una gran variedad de 

sonidos diflciles de transcribir, y que ademAs en el momento 

en que en ni~o empieza una adqui&iciOn fonolOgica muchos de 

ellos ya no aparecen. 

I.2 ETAPA LINGUISTICA 

1.2.1 DESARROLLO FONOLOGICO 

El inicio de la formaciOn del lenguaje estA dado por el 

momento en que el nil"lo produce los sonidos con una intenci.On 

de designaciOn, es decir~ otorga al sonido un s19nif1cado que 

le permitirA utilizarlo para comunicarse. Cuando esto se 

presenta, comienza la selecciOn de sonidos y la construcc10n 

de un sistema fonemAtico, que observa un orden de sucesiOn 

estrictamente regulado y universalmente vAltdo. (Jal~obson 

1968:41). 

El nil"lo adquiere las primeras distinciones ~Onicas 

través de contrastes <oposiciones>• seg~n el principio de 

contraste m~ximo, es decir, va de lo simple e indi~erenciado 

a lo complejo y diferenciado. Y se da •iempre en términos de 

rasgos d1stintivo9 fundamentales, lo que quiere decir qua el 
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nif1o no adquiere un fonema p1"op1amente, sino sOlo sus rasgos 

distintivos (Jakobson 1968>. 

Es asi que las primeras emisiones que produce el niNo se 

inician con una vocal abierta /a/ y una oclusiva bilabial, 

que puede ser nasalizada o no /p,b - n,ml, esta alternativa 

entre una- nasal y otra oral, marca otro aspecto de la 

adquisiciOn de los primeros Tonemas, ya que es la primera 

oposicibn entre consonantes. 

Sigue a esta primera oposiciOn otra, que se caracteriza 

por oponer las consonantes bilabiales /p/ las Apico 

dentales /ti, que pueden ser a su vez orales o nasales lm, 

ni. MAs adelante aparecerA la primera oposiciOn entre 

vocales. A la /a/ abierta se opone una vocal cerrada, que 

puede ser / i /. Lo m~s Trecuente es que a la /a/ siga una 

consonante oclusiva bilabial. Oespu~s se establece el 

5ist~ma'de tres vocales /a,i,u/ o bien /a,i,e/. Lo que es 

llamado por Ja~·obson ( 1968> vocalismo mlnimo y consonantismo 

mln1mo. 

La adqu1s1ci6n ronolOg1ca obedece a un orden temporal. 

es decir, el orden de apariciOn de los sonidos del lenguaje 

infant 1 l parece ser' 1gua l en todas las lenguas, lo que varia. 

es la rap1de:::: con que se da esta aparic1bn en cada nU1o. Se 

observa que unos maneJan mejor 

materna que otros. 

mas rApido su lengua 
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La adquisiciOn obedece tambil!n a "Leyes generales de 

solidaridad irreversible" (Jakobson 1968>, esto es, la 

apariciOn de un fonema determinado, depende ante todo de la 

presencia anterior de 

se observa lo siguiente: 

fonema b~sico. De acuerdo a ello 

La adquisiciOn de los fonemas fricativos /si. requiere 

la de los correspondientes oclusivos lp, ti~ no ,;:>ueden 

existir los primeros sin los segundos. 

La adquisiciOn de los -fonemas posteriores <velar·es> lkl 

requiere previamente la adqu1siciOn de los anterirore? 

<labiales y dentales>. aunque los anteriores pueden existir 

sin los posteriores. 

Los oclusivos orales o nasales posteriores lk, NI, 

adquiere si los fonemas orales lb, di o nasales lm, n1 

anteriores lo estAn ya. 

La adquisiciOn de los -fricativos posteriores /x, g/ se 

da después de los fricativos anteriores ir~ sh, si, tambien 

de los con·espondientes .fonemas oclusivos posteri.ores ti,. el. 

El nif'lo puede adquirir oposiciones entre dos 

vocales con el mismo grado de abertura, si no ha adquirido la 

oposíci6n correspondiente entre vocales de grado de abert.ura 

m~s estrecho. 

Las liquidad 11, rl, son de apariciOn tardla, el niho 

adquiere una de ellas, que utiliza por un periodo largo y 

cuando adquiere la otra se remata el aprendizaje. 
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1.2.2 EL ~DESARROLLO SINTACTICO 

El inicio de la etapa holofrA&tica.esta dada por- la 

emisiOn de la primera palabra del nif'lo, que en mucha5 

oc: as iones puede confundida con las emisiones del 

balbuceo, las que los padres dan un signi.ficado~ aunque 

para el ntr10 no lo tenga. <Herné.nde;e: 107> 

Comprende un periodo que va de los 10-12 meses a los 18 

meses de edad aproximadamente, hasta que el n1ho empieza 

utilizar -frases de dos palabras. 

En esta etapa la "palabra" del nif'lo tiene la func:iOn de 

una frase en el lenguaje del adulto. aunque no pueda 

analizar gramaticalmente, implica un con~enido semAntico. 

Asl, la palabra "mamA" puede signi-ficar: quiero comer, 

mam~, ahl esta mamé., etc. 

El criterio que se puede empl~ar p~ra de~ermin~r el 

comienzo de la etapa de la primera palabra seria la 1mitacibn 

que hace el nif1o de ,las palabras, -frecuentemente son 

monosllabos. que se relacionan con las unidades -fonolOgicas 

de las que el nif1o ditipone, estas emisiones •on espont~ne~s y 

tienen caracterlsticas Tonol~gicaa y conteMtuales b~sicamente 

correctas y constantes. <Hern~nde=s118> 
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Criterios sobre el estudio.gramatical 

Existen varios criterios sobre el estudio gramatical. 

El primero supone que el niho sOlo imita lo que oye, y ubica 

en situaciones y contextos apropiados, &l aprende expresiones 

determinadas que va ajustando a conte~tos semejantes. 

Otros opinan que el ni~o sigue un proceso de 

acercamiento al habla del adulto y esta motivada. por un deseo 

de identificarse con ~l, entonces su lenguaje se ve reforzado 

por la respuesta que recibe del medio. 

Otra postura sostiene que en esta etapa el ninc!J ya posee 

un conoc1miento tanto de la gram~tica bAsica. como de las 

estructuras semAntica.s de las oraciones, por lo que las 

emisiones que realiza el nirto serian oraciones que hay que 

ubicar en conte>:to para poder interpreta1·la y saber que 

Tuncibn le da el niNo a dichas palabras, para hacerlo tambi~n 

se tomar-~ en Clienta los rasgos prosOdicos que las cubren. 

Entonces lds emisiones holisticas del ninO son intentos que 

hace por expresar ideas completas, asl una misma emisibn con 

parecidos matice~ de tono. tendrA valor de pregunta, de 

designacion. descripcibn~ etc. 

La otra. postura d1ce que lo que el niNo expresa tiene 

una base semantica mas que sintb.ctica, es decir, estar~ 
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determinada por lo que intenta comunicar y por sus 

capacidades cognitivas. 

Etapa de dos palabras 

La ~tapa en la que el ni~o pasa de una palabra a la 

combinaciOn de dos elementos cubre a partir de los 18 meses a 

los 24 aproMimadamente. Existen bAsicamente tres enfoques 

sobre el estudio de estas emisiones. El primero es el modelo 

de la gramat1ca pivot, que sostiene que las emisiones del 

niMo est~n compuestas por dos yrupos de palabras, de acuerdo 

a su func10n y a la posiciOn que ocupan en las emisiones, las 

clasi~ican en clase cerrada y clase abierta. La clase 

cerrada es reducida y a ella corresponden elementos de uso 

frecuente como serian prepoaiciones, pronombres, verbos 

auwi.liares, articulas, etc. en el lenguaJP. del adulto. A la 

clase abierta pertenecen las demAs palabras del vocabulario 

del nif'1o y pueden 1denti-ficarse como sustantivos~ verbos y 

adjetivos en el lenguaje del adulto. Este modelo no toma en 

cuenta el contenido del lenguaje, no menciona la importancia 

del significado de las emisiones, sOlo las describe. 

<HernAndez:122) 

El segundo en.foque es el modelo de la gr;¡matica 

generativa "que sostiene que todas las oraciones tienen una 
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est~uctura profunda y una estructura superficial, las cuales 

ne necesariamente sen id9nticas. Las reglas de 

transforma~i6n especif\can la forma en que la estructura 

profunda y la superficial est~n relacionadas". <2> 

Las estructuras profundas contienen la mayor parte de la 

informaci~n requerida para la interpretacibn sem~ntica , es 

decir, las estructuras superficiales son las que se realizan 

en el discurso. 

El tercer enfoque es el de las relaciones semAnticas, y dice 

que lo que el niho emite es sem~nticamente interpretable en 

s1 mismo y funciona como un medio de comunicacibn entre el 

niho y su medio Es posible establecer lo que quiere 

co~unicar el niho tomando en cuenta el contexto situacional 

en el que se presentan la emisones. Las relaciones 

sem~nticas mlf.s comunes que se presentan son las 

siguient.ess (3> 

1.- DenominaciOn o sustantivo: ese/a + N tese libro> 

2.- Advertencia o experienci~s hola + N <mira esto> 

3.- Repeticibn: m~s + N~ otro/a + N (mbs leche> 

4. - Inexistencia: se acabo + N <se acabo sonaja) 

(2) DALE, Philip. Desarrollo del lenguaje. 
H~Kico 1987, p 100 

Ed. Trillas 

<3> DALE, Philip. ob. c.it. p 40 
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5.- Atributo:. adjetivo + N (tren grande) 

6.- Posesivó:. N + N <mamita comida) 

7.- Loc:ativo1 N + N <sweater sil lit) 

a.- Locativoi V + N <camina calle> 

9.- -Agente accibni N + V <Eva lee> 

10.- Agente objeto: N + N <mamita calcetln) 

11.- Accibn objetos V + N <pon libro> 

Etapa telegrhfica 

La etapa telegrAf ica, que es la produccibn de mAs de 

tres palabras, comprende aproximadamente de los 24 a los 36 

meses de edad. Se caracteriza por un habla incompleta, en las 

emisiones se pierden lo& artlculos. verbos au>:il1are& y la• 

palabras que sirven para enlazar las oraciones en el lengunje 

del adulto. El significado de estas emisiones necesita tomar 

en cuenta el contexto, para interpretaciOn correcta. 

·Otra caracterist1ca de esta etapa ~s el caracter 

iterativo que tiene, pues el niMo repite sus cmisones h~sta 

que el adulto comprenda lo que quiere decir. Se observa 

tambi~n que el habla telegrA-fica tiene un orden estructural, 

no rlgido, similar al del adulto. 
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1.2.3 DESARROLLO SEMANTICO 

"El sistema sem:t.ntico de una lengua es el conocimiento 

con que el hablante cuenta para poder entender oraciones y 

relacionarlas con el conocimiento del mundo. Comprende tanto 

el conocim.iento del H'n:ico como el conocimiento acerca de 

como el signiTicado de cada elemento determina junto con la 

estructura de la oracibn el signiTicado de ~sta''. <4> 

El desarrollo semantico esta ligado directamente con el 

desarrollo cognitivo, el niho expresa lo que conoce del 

mundo. Se puede dicir que el sistema semAntico esta presente 

desde quo el niho hace intentos por expresarse para comunicar 

algo, pues las emisiones que real~za tienen impllcito un 

signiTicado. aunque no siempre tendr~n un reTerente. 

Para Jakobson (1968> E?l nitlo reconoce el fen~meno sonoro 

que produce y el q1.1e> oye producir, coma id~ntico, lo conserva 

en la memoria para luego reproducirlo, lo distingue del resto 

de los TenOmenos sonoros oldos, retenidos y repetidos y esta 

distinciOn t1ende a una s1gniTicaci6n. Va relacionando los 

sonidos con distintas situaciones y reconociendo no sOlo 

aspectos lingO.lsticos, s1no tambHm sociales y va 

adquieriendo el signiTicado de las palabras. 

<4> Ibid. p 216 
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Se observa que el niho es capa: de comprender m~s de lo 

que puede e><presar, es decir. tiene un vocabulario pasivo y 

uno activo.'' También que, no porque el n1'1o emita una palabra 

ha adquirido su significado. aunque al utilizarla indica que 

aprendi6 pat"te de él. 

La ampliaciOn semAntica de cada término varla de uno 

otro niho, parece que los primeros rasgos para que adquiera 

el signi.ficado de las palabras son principalmente ~lsicos, 

como serian su movimiento. tal la, forma, sonido, sabor y 

tacto <HernAndez:149>. Las primeras palabras del nil"lo 

cor·responden a objetos que puede manejar. 

Hay dos modelos o teorlas que estudian la adquisici6n 

del significado. La teorla referencial y el modelo de las 

relaciones semAnticas. 

La teorla referencial sostiene que el significado de una 

palabra es un referente, es decir, las palabras son almbolos 

que representan las cosas. El nitio oye una palabra, por ejem. 

silla y ve la silla, después de varias repeticiones aprende 

"silla". 

Se observa~ sin embargo~ que no todas las palabras 

tienen re~erente y que adem~s una palabra puede tener 

varios referentes de acuerdo a la situaciOn o conteHto en que 

se presente dicha palabra. 
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El modelo de la& relaciones semAnticas sostiene que el 

vocabulario es algo m:is que una lista de palabras y sus 

signi.ficados, ya que exi~ten diTerentes relacionPs entre los 

aigni~icados de las palabras como serla la s1nonlmia, 

antonimia, inclusibn o la reciprocidad, que deben tomarse en 

cuenta antes de interpretar el signi.ficado de las palabt·as. 
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C A P I T-U LO 11 

LA SORDERA 

"Hlse.. que las padres no IOl!ntengan su 
montl a 1 u.. 4pesitr de Ja penas illpJe5talJ 
por Ja """1era. y p.J6ddn caixmi =
COlllO Uf» parte m1 ca:Ddn de.nccinrlor "" 
lll vida de fa11Ji 1 ia. t1l peque~ sordo no 
p:xJra '1prerrl.er caoo ser indepentient" ni 
cmo ,,__.a las exigencias de Ja 
Vid4" 

fárris Gra~ 



CAPITULO Il LA SORDERA 

La adquisiciOn del lenguaje est6 determinada por 

diferentes aspectos; se puede hablar principalmente de una 

inteligencia not"mal y de una not"malidad orgAnica y Tunc.ional 

nivel de los Organos articulatorios y auditivos. En el 

capitulo anterior se 

Oltimos. 

menci'ona la importancia de estos 

Cuando cualquiera de éstos aspectos no eslA funci.onando 

adecuadamente, se presenta un retraso en la adquisiciOn del 

lenguaje oral; dicho atraso va de leve a grave, dependiendo 

del grado de a~ecciOn. En el caso de alteraciOn en la 

recepciOn o percepciOn auditiva se presenta lo que llamaremos 

"sordera". 

II.l DEFINICION 

La historia nos habla de los dif"erentes términos que han 

sido utilizados para de.finir la pli!rdida auditiva. 

Encontramos que uno de el los -fue el de "sorder& 11 cuando •e 

trataba de una p~rdida muy severa y al de "duro de oldo" 

cuando era moderada. PerellO y Tcrtcsa la deTinen como 

"sordomudez". Consideran que es "un estado patolOgico del 
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órgano auditiVo~ de variada e~i~lt?glá.~· h~re~~do·o· adouirido. 

oue produce sordera en la p'rimera i~i=an~·~a· Y: que impide o 

hace olvidar el lenguaje•• <5>. ·Sin embargo este estado de 

mudez puede cambiar con la aplicac:i6n de una pedagogla 

especial Que le permita a1· individuo adquirir el lenguaje 

oral. 

Galguera <1984>. utiliza el término ºsordo" para 

re.fer1rse a las personas en quienes la audicibn les es 

funcional para comunicarse a trav~s del lenguaje oral y el 

de "hipoac:t.asicos" para designar aquellas personas en 

au1enes la audicibn deTectuosa pero .funcional para 

desarrollar lenguaje oral que les permita comunicarse. 

Margarita Nieto '1983) utiliza el término de "anacusia" 

para designar la perdida total de la audicibn, aunque ~sta se 

presenta en muy raras ocasiones; mientras que designa el 

término· de ''hipoacus1a" a la disminución de la agudeza 

auditiva. 

En el Instituto Nacional de la Comunicac10n Humana 

<I.N.C.H.) se ut1l1za el de ''Hipoacusia'' cuando la p~rdida 

auditiva decibeles es menor de 90 y cuando mayor se 

de.fine e.orno "sordera". 

<5> PERELLO, Jorge y Tortosa, Emilio. Sordomudez. 
Ed. CientlTica M~dica, Barcelona Espaha 1978~ 
p 2. 
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II.2 CLASIFICACION 

Los avances que se han tenido en el estudio de éste 

padecimiento, nos permiten conocer m~s de ~l. En la 

actu41tdád se utilizan diferentes clasificaciones de acuerdo 

al especialista que la estudia, asl tenemos que, desde el 

punto de vista del Audi6logo, se toma en cuenta la pérdida 

auditiva en decibeles, como se muestra en la tabla 1, en 

donde se observan las clasi.ficaciones que se utilizan en 

diferentes paises. En el I.N.C.H. se emplea la clasificaciOn 

presentada por la Organi:aciOn Mundial de la Salud; tabla ~-

Desde el punto de vista otolOgico se clasifica seglin el 

tipo de trastor'no y la caus.a que lo origino. Seglin el tipo 

tendremos; <Nieto:136, Darci226, Ramlrez167-69> 

a> Hipoacusia de trasmisibn o conductiva, se presenta 

cuando la lesibn brganica o funcional locali:r:a 

en el o1do externo medio, impidiendo la 

conducc16n d~l sonido. 

b) Hipoacusia sensorioneural o perceptiva, se presenta 

cuando la lesibn se localiza en el Organo de Corti 

o en el nervio auditivo. 

e> Hipoacusia mixta, es coneiderada asl cuando la 

lesiOn es a la vez conductiva y perceptiva. 
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TABLA No. 2 
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Es importante tomar en cuanta tambien el tiempo de 

aparicibn del tran6torno, ya que de ello dependerAn las 

repercusiones que tiene en el sujeto que la padece. En 

de que se presente antes del desarrollo del lenouaje, su 

influencia sobre este ~er~ determinante y el pronostico poco 

alentador, y hablar~ de una sordera prel ingü.lst ica. 

Cuando aparece despues de adquirido el lenguaj~, lo5 afectos 

serAn diferentes tanto para el lenguaJe como para el 

desarrollo integral del individuo y el pronOst1co m~jora, la. 

llamaremos sordera postling~lstica. Tenemos entonces que 

por el tiempo de aparicibn se claui-Fican en: 

de 

Hereditarias 

Prena.tales 

Natales 

Adquiridas, en la in-fancia, adolescencia o en edad 

adulta 

Para clasi-ficar los transtornos auditivos desde el punto 

vista pedagbgico, se tomar~n en cuenta d1 ferentes 

aspectos, como son. el grado de p~rdida, el tipo, la causa 

que lo ocasionb, el tiemoo de apariciOn, el coeoficiente 

intelectual del sujeto, asl como el desarrollo del lenguaje, 

si ha tenido, su dispoaiciOn para el habla, y el ambienta 

-familiar. <L6we 1990113> Tomando en cuenta algunos de eatos 
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aspectos, los clasi-fica en "sordos" cuando la recepciOn del 

habla se da principalmente por la vla visual; e 

"hipoacüsicos" cuando el habla se recibe principalmente 

través de la audiciOn, en ambos casos es necesario el uso 

de protesis auditiva. En la ta~la 3 se muestrj la 

clasi-ficaciOn que propone L~we para la educaciOn del ni~o 

de-ficiencia auditiva, de acuerdo los aspectos antes 

mene ionados. 

11.3 SINTOMATOLOGIA 

La sintomatologla que presentan los sujetos con 

deTiciencia auditiva estarA determinada por varios aspectos, 

por un lado in-fluirA el grado de pérdida auditiva, ya que no 

aTectarA de igual ~orma cuando esta es super-ficial que cuando 

pro-funda, pues en el primer caso, el sujeto podrA adqu1rir 

el lenguaje con ligeras -fallas que ser~ T~ciles de superar; 

no asl 

adquirido 

la sordera pi-o-funda. en la que el l~nguaJe ~&r~ 

-forma ··~rti-ficial'' y tend1-~n adem~s 

alteraciones en aspectos intelectuales y a-factivos. Otro 

punto importante el tiempo de aparición, que como 

menciona anteriormente in~luirA de diferente manera. A 

continuaciOn presentan •lgunoa alntomas que se pueden 
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observar principalmente en caso de hipoacus1as medias, 

severas y sorderas profundas: <Galgeraa210. Nietoi233) 

Ausencia o pobreza del lenguaje interior 

Di~icultad para el desarrollo del ~ensamiento abstracto 

Falta de interés en su medio 

UtilizaciOn de un lenguaje mlmico natural para comun1carse 

Di~icultad o imposibilidad de comprender el lenguaje oral 

Fallas en la inter·pr-etaciOn de Ordenes 

PercepciOn lacunar de la voz 

ExpresiOn oral deficiente o nula 

Habla m~s baja de lo normal 

ProlongaciOn de silabas acentuadas y no acentuadaa 

* Alteraciones tonales y ritmicas del habla 

Monotonla al hablar 

Anomallas en la respiractbn 

Falta de control velar 

Falta de ritmo al pronunciar las palabras 

Pobreza de vocabulario 

Errores gramaticales 

En caso de hipoacusia profunda o sordera, el ni~o no habla 

si no se le ensetiat se comunica principalmente con sehas, 

actitud gestual y gritos. 
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ti. 4 ETIOLOGIA 

Aunque es un poco di~icil encontrar la raiz etiológica 

de la de-ficiencia auditiva <Markovif"\ 1960: 13), sabe que 

los dahos sufridos en el oido e>:terno en el oldo medio 

impiden la conducci6n del sonido. ocasionando una hipoacus1.;.. 

conductiva; la hipoacusia sensorioneural o perceptiva.. es 

causada por alguna alteración en el desarrollo del Organo de 

Corti o del nervio auditivo. En este caso, el sonido ha sido 

trasmitido hasta el oldo medio, y a causa de esta alterac16n 

no continua su camino. En la tabla 4 Ge muestra 

clasi~icaciOn de la de-ficiencia auditiva, tomando en cuenta 

el tiempo de apariciOn. <Darci: 30, Markovi n: 14-16. 

Myklebust:47-55, Ramlrez:67-73) 
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CUADRO ETIOLOGICO DE LA DEFICIENCIA AUDITIVA 

TIEMPO DI! APARICIOtl CAUSAS 

StlDROM! Of WA.AHJERBUR ( ~Pallb dt- \Q bol• d• kl nar¡z) 

SINOROMEIJ! ml!KD 

HEREDITARIAS Sllf:>RQ.IE llf US>e! 
EHFERHEDlO DE LOBSTElH 
CRETl<ISMO EHODllCO 

P!lEHATALES 
RUl!flJl.A 

TOXEMIA 

•MSl!IOPMIASf DEABETES 
ADQUIRIDA.S 

IHfl.Uaa.l 
DEFICIENCIAS HUTRICIOIW.ES 

IHC<JolPAtiBILIOAO DEL FACTOR Rtt 
' 

ENfEfl.4fDAOES HEM::l.ITICAS 

HEOMATAl.ES TRA~ATISMOS OBSTETRICOS 
AH!UIA 

OTITIS MEDIA StEUW>A 

ENFERMEDADES IHFECOOSAS 
PAPERAS 
MENIHGms 

ADQUIRIDAS 
EHC'EFALITIS 

ESTREPTOMICINA 

USO DE OTDTOXICOS NEOMICIHA 

POSHATAi.1:5 
TRAUMA11SNOS 

KAHTAMICIHA 

H!RfOlTAAIAS 
SORDCIA FAMIUA!I HEREDOGEH<RATIVA 

>P.nlROME DE ALPORT (HEP'ROPATIA) 

* tn •\ cato d• Em~rlopat(o. ri t1po d• 1.sld'n dirpcndttd md• d• la ipoca 1n qv. • dlÓ la .. ntl'C'medad a la • .... 

grau4td con qv. ,. man1fntd, 

TABLA 4 



11.5 DIAGNOSTICO 

El diagnóstico es uno de los aspectos m~s importantes en 

la rehabilitación de la deTiciencia auditiva, ya que, de ~l 

depender~ el tratamiento mAs adecuado que tiene que seguirse 

en cada caso. Sin embargo éste no siempre puede hacerse con 

Tacilidad en los primeros meses de vida, sobre todo en los 

casos de p~rdidas leves y medias, ya que, el desarrollo del 

niNo con deTic1encia auditiva se da igual al del oyente, y 

no es sino hasta m~s tarde. cuando se observan mayores 

alteraciones en su lenguaje, y que se empieza a investigar la 

causa- de estas, que se sospecha 

auditiva. 

determina una p~rdida 

En algunos casos la detección del problema es eTectuada 

por el pediatra, o por los padres, cuando la perdida es 

muy grave, ya que se evidencia la falta de respuesta a 

los estlmulos sonoros y tampoco hay un desarrollo de 

lenguaje. <Sur1a;32> 

En caso de que sea superficial, es la educadora o maestra 

quien lo detecta, pues se observan algunas alteraciones en el 

lenguaje, que se acentü.an al inic:arse una educaciOn 

escolarizada. 

Las observaciones constantes de los padres durante les 

primeros meses de vida son necesarias, pues les permitirAn 
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percatarse si el niho no responde a lo~ estimules auditivos 

de su medio, o si sus respuestas son incostantes.. (5uriai51) 

Cuando é&to sucede se le debe llevar a que le realicen los 

estudios pertinentes para descartar la posibilidad de p~rdida 

auditiva corroborar ~sta, en ambos casos se le darA la 

ayuda y orientaciOn necesaria lo antes posible .. 

En ocasiones los padres, o aun el médico, atribuyen la 

falta de lenguaje de los nit1os alg~n retraso sin 

importancia, piensan que el nif'1o es "i=loJito" para hablar y 

por ello dejan p,:isar el tiempo, retrasando mAs su 

En otros casos, se presenta una rehabilitaciOn .. 

sobreprotecc iOn, que ocasiona trantornos emocionales 

adicionales. con lo que el diagnostico se 

diT1cil. <Suria 1974:51> 

haca 

Existen diTerentes m~todos para diagnosticar la 

de.ficiencia auditiva, los mAs con-fiables son la Audiometria 

cllnica, que se re~liza con un Audibmetro Laminar, que es 

aparato que consta de un generador que emite -Frecuencias de 

125, 250, 500, 1000, 2000, 6000 y 8000 ciclos por segundo, y 

consta de un potenciómetro graduado de 5 en 5 decibelios, 

desde 10 hasta 11(1. Se realiza en ambos oldos y se 

registrando en un Aud1grama, las respuestas del nif'lo, hasta 

encontrar el nivel de pérdida auditiva. 
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La audiometria clinica se hace por do• vtas1 a~rea, en 

la que se explora todo el sistema auditivo del niho, los 

sonidos pasan por el tlmpano, los huesecillos y de ahl al 

oldo interno, donde el brgano sensorial los codiTica en 

impulsos .nerviosos, que sa transportan por la vla nerviosa 

hasta corteza. Por via osea, se explora el sistema sensorial 

y neural. evitando el conducto auditivo externo¡ se realiza 

con un vibrador que se aplica detrAs de la oreja y se 

suministran las frecuencias valoradas; el resultado obtenido 

proporciona el estado funcional del aparato sensoneural. 

CL8wes60> 

Al comparar las gr~ficas resultantes se podrA saber la 

localizaciOn del daNo y determinar si la sordera es de 

conducciOn. sensorineural o ambas, y asl tomar las medidas 

necesarias para su rehabilitaciOn. 

Otra prueba para diagnosticar el estado en que se 

encuentra el sujeto deficiencia auditiva es la 

Logoaudiometria. que valora la per·cepciOn que tiene el sujeto 

de la palabra. Estas dos pruebils son aplicadas en niNos que 

sean capace» de colaborar, a lo 4 O 5 at'1os de edad. En nif1os 

m~s pequef1os, se utilizan otros instrumentos como: <6> 

juguetes sonoros, silbatos, tambor~ etc. si hay ralta de 

<6> Revista ABAL. AsociaciOn Bell, Audición y Lenguaje. No 5 
"Vino a. M~rnico notable ••• " Ed. lmpredic, M~>:ico 1982 
p 29-30 
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respuesta se recurre a la Electrococleografla, que mide los 

potenciales 

ante los 

nerviosos emitidos por el nervio auditivo ante 

estimules que se presentan. Esta prueba tambi~n 

llamada Potenciales Evocados, valora frecuencias entre los 

3000 a 4000 hrz. no necesita la parti~ipaciOn del sujeto y es 

una prueba objetiva para registrar la actividad del oldo 

1nterno. <Ramlrez:55-58> 

II.ó, PRONOSTICO 

Para dar un pronostico, es necesario tomar en cuenta 

varios puntos, por un ludo, el grado de p~rdida auditiva, la 

capacidad intelectual del sujeto, la aceptaciOn y atenciOn 

qua de ~l tenga su familia, y por otro, la pronta atenciOn 

qua reciba. Si todos estos aspectos son favorables, el 

pronostico serb m~s alentador. 

Un diagnostico bien elaborado, ofrece dato~ muy 

importantes acerca de los conoc: imientos bAsicos sobr·e el 

padecimiento auditivo y las condiciones som~ticas del 

paciente, lo que facilita la elaboraciOn del programa 

rehabilitatorio para cada caso. 

Cuando se diagnostica una &ordera de conducciOn, al 

pronostico serA alentador, ya que siemprQ hay la posibilidad 
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de mejorar· la audic10n por medios qu1rC.rgicos y/o 

Tarmacolt:igico». En cambio en las lesiones neur0&ensor1ales, 

el da.tic es irreversible .. 

Tambi~n la pronta atenciOn ea determinante para el 

pronOstico, pues si se ati&nda a un niho en los primeros a~os 

de vida, se tendran mejores perspectivas de rehabil1taci6n 

que cuando atiende en edades avanzadas. entonces el 

aprendizaje ser~ mAs lento y la rehabilitaciOn mAs dificil. 

II.7 MEDIDAS PREVENTIVAS 

No siempre posible prevenir las deficiencias 

auditivas, las que son ocaaionadas por herencia. pueden 

detectadas a trav6& de consejo genético, sobre todo los 

casos en que varios miembros de una familia padecen de algón 

transtorno auditivo o Slndrome. 

En caso de malformaciones cong~nitas P.l aloa e~:tarno 

y medio, que la mayorta de las veces no ocasiona gr~ves 

alteraciones, pueden ser corregidas mediante c1rugi~ 

reconstructiva. También cuando existe bloqueo del conducto 

auditivo externo, en donde ~ste se elimina y se rest~blece la 

-funciOn auditiva. 

Cuando la alteraciOn e5 caulii&da por aumento de tamaho 

las am1gdalas y/o adenoides, se puede tratar por medio de 
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cirugla, y se reduce el riesgo de presentarse otitis 

media, siempre que se realice bajo una adecuada selecciOn de 

CHallowell 1985;21) 

En caso de bacterias, que ocasionan in~ecciones agudas 

del oldo medio, pueden ser tratadas por medio del uso de 

antibiO+tc~s. 

Cuando se presenta otitis media mucosa, que causan 

disminuciOn en la agudeza auditiva, se extrae el liquido 

viscoso y se insertan tubos de ventilaciOn. -que permiten que 

salga toda la mucosidad y restablece la audiciOn. 

Tambien se puede controlar con tratamiento 

medicamentoso. <Hallowell:29l 

Otre f'orma de prevenciOn es el control de en-fermedades 

como: poliomelltis~ escarlatina, sarampiOn, parot i di ti s ~ 

etc. por medio de la inmunizaciOn. 

En caso de detecciOn de individuos que comienzan 

su~rir alguna perturbaciOn~ se trata de controlar la causa 

que la ocasionan y de esta f'orma se protege para que ne 

contin~e dicha alterac10n. 

Durante el emberazo. la madre deberA cuidarse de tomar 

medicamentos que puedan arectar al Teto, tambi~n deber~ 

inmunizarse contra inf'ecc1ones virales, cuidar~ su 

alimentacibn y las condiciones en que se lleve a cabo el 

parto. (Sur ia: 72> 
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Ser:.n üt1 les los ex~menes san9u1 neos par= avet 1guar 

existe inc:ompat.1bilidad, en c:uyo caso se puede o ev1tar un 

embarazo y. en caso de que se produzca~ reduc1r 

los transtornos que pueda ocasionar. 

lo pos1ble 

Otro Tactor importante que produce alteraciones en la 

audición es la e>:posiciOn al ruido excesivo, sobre todo en 

personas que trabajan en fAbricas o lugares 

ambiente es ruidoso. <Darci:28-29> 

en donde el 

Estas son las medidas m~s importantes, que se deben 

tomar en cuenta para prevenir los transtornos audit1vos. 
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REHABILITAC!ON 

"Nü·1gura fal"'lk! de orientación beneficia 
al nifio cuando no tJene en cuenta el 
des.>rn>l Io huBIM>o y. par Jo t41lto sus 
neoesid!des tJSCeneial es'' 

lérris Grace 



CAPITULO ll 1 ... : REiiAen:.i'rACION 

111.1 ·TRATAMIENTO.MEDICO V OUIRURGICO 

Existen algunos casos de p~rdida auditiva en los qLle 

tratamiento m~dico y/o quirCtrgico puede ayudar a restablece1· 

mejorar la -funciOn auditiva. En el caso de sorder·a de 

conducciOn, el bloqLteo mecanice puede ser eliminado por medio 

de tratamiento medico o qu1rürgico. Sin embargo. cuando la 

sordera es neurosensorial, no hay tratamiento que restablezca 

las estructuras da~adas. 

Algunos de los casos en que un tratamiento m~dico o 

quir~rgico puede ser de utilidad son: 

El slndrome de Herniére, en el que uno de los 

slntomas que presenta pérdida >3L1U1tiva 

neurosensorial causada al parecer· por u.·1 tran-.;torno 

qulmico entre la sangre y la endolln~a; se practica 

un drenaje del saco endolin.f:ttico y en algunos casos 

ayuda la audiciOn. <Hallowell:225> 

En p~Ydidas auditivas debidas a alergias o Fenómenos 

vasculares. 
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En enTermedad renal-coclear 

En la sl-Fi l 1s 

En el hopotiroidismo, en el qua 'Un ~ra.tamiento. 

ml!dico parece restablecer la -FlíncfOn· '"~·~\i-~·~id~¿;_·-- y 

mejora la audición. 

En caso de bacterias que causan 

del oldo. 

En caso de. otitis media. 

En malTormaciones congénitas, como anotr1a (ausenc1~ 

completa del o ido medio), o att·esia, Causencia 

o -Fijación de los huecesillos y control 

insu-Ficiente de! oldo interno>. en dond~ puede 

crear un meato <ori-Ficio> y un conducto, o puede 

obtener una nueva membrana t1mp~nic~. mediante 

inJet·to y reconstruir el al.do medio. <Hallowell:21)8) 

En caso de tumores en oldo medio. en donde E~.t1·ae 

el tumor y asl se restablece la audu..:10r.. Aunque la 

intervenc10n se t•eal1za para proteger la Vida y no 

por restablecer la audiciOn. 
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111.2 REHABILITACION TERAPEUTICA 

111.2.1 HISTORIA 

A lo largo de la historia encontramos antecedentes do 

personas "sor-das" pertenecientes a la nobleza, las cuales 

eran educadas con la finalidad de har.er valer sus der~chos 

sociales y politices. Pero sobre los métodos que se emplec-.ron 

para ello hay muy poco, ya que eran mantenidos 

secreto. <Rondal 1788:.360) Es hasta el siglo XVI ql..te se 

encuentran escritos que describen intentos metOdicos de 

educaciOn pai·a el sordo. 

Ponce de León <1520-1584) consigue la r~habilitac10n de 

varios "sordos" de la nobleza espartola, apoyAndose para P.l lo 

en la lectura y escritu1·a principalmente. C01eron:91-Q:'.) 

Juan Pablo Bonet <stglo XVII>, utili;::a para la educaciOn del 

sordo. un alfabeto digital y hace ~nfasis en la articulaciOn, 

publica en 1620 el libro: "Una simplt"ficaciOn del ali=abeto 

sobr2 el m~todo para enset1ar a los sor·domudos 

<Perell6:58) 

hablar". 

Henry Baker <1698-1674) funda la primera escuela para 
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sordos a nivel privado en Inglaterra; no divulgb los m~todos 

que utili%aba. 

En el atio de 1760 se empieza a crear un conflicto al 

tratar de decidir qué método de comunicaci6n era el mejor 

para educar al sordo, existlan entonces dos escuelas, la que 

utiliza el m~todo manual y la otra que emplea el m6todo oral. 

Los defensores de la segunda pensaban que "el lenguaje 

manual restringe y limita al que lo emplea a una comunicaciOn 

con aquellos que lo saben y que son, con pocas e~cepc1ones, 

los mismos sordomudos o sus maestros", lo cual restringe su 

hori%onte social y limita las ~inalidades de la educaciOn del 

sordo, que es una participaciOn completa en los asuntos y 

el trabajo del mundo. <Frampton:59> 

Braidwood <1715-1806) funda en Edimburgo en 1760, una 

escuela· para sordos. en donde utiliza un enfoque oral 

gestual. En Francia el abate L'Epe (1712-1789> abre la 

primera escuela para sordos en Par1s en 1755, estimula el 

empleo de la comunicaciOn gestual, por considerarla un 

lenguaje natural en el sordo, y trata de sistematizarla para 

poder traducir la morfologla y sintaxis del franc~s. 

COleronz97-99> 

En la m1sma época en Alemania utilizaba mAs el 

enfoque oralista; SLIS principales representantes eran Samuel 
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Heinicke <1729-1748>, Juan Baptiste Gratier (1766-1844> y 

Fredéric Maritz (1850-1874>. <Rondal1361> 

He1nicke Tunda en 1778 la primera escuela de sordos en 

Leipzin, Alemania. Fue gran de~ensor del m~todo oral en 

contraposiciOn del método mlmico~ en 1811 Tunda una escuela 

para la ensehanza del proTesorado para el sordo.. Graser 

piensa que no debe utilizarse la comunicaciOn gestual ni 

aislarse a los sordos. 

En Estados Unidos Tue hasta el siglo XIX que inic16 

la organizaciOn de la educaciOn del sordoJ Hopkins Gallaudet 

<1787-1851> abre la primera escuela en Connecticut, 

utilizando la comunicaciOn gestual y 

combinados. <Rondal:362> 

el método oral 

A Tinales del siglo XIX y prin~1pios del XX se pr~senta 

una divisiOn en los métodos empleados. Mientras Edwar-d Miner 

Gallaudet <1837-1917> emplea la combinación del método oral 

gestual, Ale>:ander Grahan Bell <1847-1922> utiliza sClo al 

método oral. <Perell0:23> 

En la actualidad existe mayor controversia acerca del 

mejor método de educar al sordo, encontr~ndose cuc:i.tro 

corrientes pr-incipales: 

El método oral. se considera multisensorial porque 
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permite la utilizacibn de todos los sentidos, puede ser 

aplicado no importando el grado de perdida auditiva que 

padez:ca el .. ni f'1o. 

El método auditivo. solo permite la utilizaciOn de 

la vla auditiva aprovechando los restos auditivos sin 

apoyarse en los otros sentidos, puede ser aplicado sOlo en 

caso de p~rdidas superficial o media, ya que en sorderas 

profundas se observan pocos resultados. 

El método manual. es la sistematizacibn de un lenguaje 

de signos naturales y/o arbitrarios, se aplica la mayorla de 

veces en nihos que no han pedirlo desarrollar lenguaje oral y 

en n1hos con p~rdidas muy profundas. 

La comunicac1bn total, considerada una Tiloso-Tia, 

intenta reunir todos estos puntos de vista para dar al sordo 

mhs alternativas de comunicacibn y rehabllitaciOn. En 

M~>:ico la profesora Susana Alardln GonzAlez en 1969 

d~sarrollb el Método* Multisensorial Simbblico. que tambi~n 

permite y aprovecha la ut1l1zacibn de todos los sentidos, sin 

importar la perdida auditiva o alguna otra alteraciOn que el 

niho presente. como serian problemas motores o deTiciencias 

mentales. Tiene como ob1et1vo el establecer procesos de 

comunicac10n que per·m1tan al sordo desarrollar un pensamiento 

m~s elaborado. 

Al'los m~s tarde la Pr0Tesro1·a Alardin denomino al m~todo, 

Sistema. pues contempla va 5 programas con técnicas 
especlf-icas para cada uno. 



Independientemente del método empleado, es importante 

que la educaciOn del niho sordo sea integral, ya que al tener 

dahado uno de los canales m~s importantes para un desarrollo 

arm6nico y completo, se presentan diversas alteraciones que 

van a depender del tipo de da~o, del grado de pérdida, de la 

presencia o de otro tipo de alteración y de las 

capacidades de cada sujeto. Por esto mismo, los eTectos de 

ta sordera son distintos en cada persona. 

El objetivo principal de la rehabilitaciOn del sordo, es 

su integraciOn a una vida social activa y productiva dentro 

de la comunidad a la que pertenece. 

En Mé>:ico e>:isten pocas Instituciones pCtbticas que den 

educac:10n estos niNos y las Instituciones privadas son 

econOmicamente inaccesibles para ta mayorla de la poblaciOn 

aTectada por esta alteración, aunado a esto, tenemos que aun 

en la actualidad los metodos aplicados no son muy 

d1Tundidos. El mt>todo auditivo y el multisensorial simbblico 

sólo aplican en Inst1tuc1ones privadas. 

Esto nos hace pensar en la nec;;.esidad de intensiofic:ar la 

investigación en este campo, sobre todo en Instituciones 

püblicas como en la que se realizo esta investigaciOn. 
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III.2.2 SISTEMA MULTISENSORIAL SIMEIOLICO 

El sistema multisensorial simbOlico es el conjunto de 

programas establecidos como resultado de una investigaciOn 

realizada con nif'1os con problemas de audicibn, posteriormente 

aplicados a ~stos y a otros con problemas de comunicaciOn. 

El objetivo que persigue ~ste sistema es ayudar al niNo 

en la evoluc10n de su lenguaje, a trav~s de eMperiencias 

concretas y con signi~icado para e1. permitiéndole manejar el 

lenguaje conceptual, que haga posible la elaboraciOn del 

lenguaJe abstracto. 

El sistema tiP.ne sus ~undamentos las teorlas 

denarrolladBs por Arnold Gessel, Jean Piaget y Rene Spitz. 

<Alard1n 1984> 

En el aspecto conductual se basa en las graduaciones 

normativ?s que sehal" Arnold Gessel en el desarrollo del 

ni~o, para lo cual analiza las conductas motriz, personal 

social. adaptativa y del lenguaje. En la adquisición y esti-

mulacibn del lenguaje conceptual se apoya los estudios de 

Jean Piaget. conf-orme las teorlas de Rene Spitz 

proporciona al nitio. como retroalimentacibn constant~, el 

estimulo a~ectivo que se mani~iesta con base en sus 

necesidades. 
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Para lograr sus objetivos el sistema consta de cinco 

programas graduados. No obstante que se marque para cada uno 

de ellos una edad determinada, el pasar de un programa a otro 

dependerA de que el nif'lo cubra los objetivos de los que le 

anteceden. 

PROGRAMA INICIAL 

Este comprende de los O a los 2 af'los de edad.* Tiene 

como rinalidad condicionar y estimular al bebé por medio del 

movimiento, balbuceo y estimulaciOn auditiva, maneJ~ndo las 

cuatro etapas de evoluciOn. Se evalüa a través del Juego 

simbOlico, que despierta respuestas que pueden ser evaluad~s 

en las ccmductas motrl:::, personal social, adaptativa y de 

lenguajes cubriendo bAsicamente la etapa sensoriomotriz, como 

antecedente del lenguaJe verbal. 

La estimulaciOn del movimiento cubre cuatro etapas 

éstas son: 

MecAnica. comprende las respuestas que da el l~ct.,..,nte 

sin intenciOn, ante cualquier estimulo que se le 

presente. 

Imit~tiva. en esta etapa el ni~o responde a un estimulo 

Es importante aclarar que se dan edades aproximadas para 
la aplicaciOn de cada programa, sin embargo, no depende 
de la edad, sino del nivel en que sa encuentre el •ujeto, 
el que se aplique uno u otro. 
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especifico, tratando de reproduc.irlo aunque no lo logre 

por completo. 

Intencional. aqu1 el niho reproduce un movimiento o 

sonido para pedir que se produzca el estimulo que ha 

sido de su agrado. 

DiTer~ncial, el niNo ya hace movimientos o reproduce 

sonidos diferenciados, para solicitar ·algün estimulo 

especlfi~o. 

La estimulaciOn auditiva se propone cubrir cuatro 

etapas: conciencia al sonido, alerta al sonido, localizacibn 

de la fuente sonora y discriminacibn gruesa y fina. 

Conciencia al sonido, el niho debe manifestar respuestas 

ante el estimulo auditivo ya sea mediante la producciOn 

de movimiento o la cesa~iOn del mismo. 

Alerta al scnid~, el niNo espera con atencibn que se · 

produzca el estimulo auditivo. 

Localizacibn de la fuente sonora, el ni~o voltea hacia 

el lugar de donde proviene el sonido que busca. 

DiscriminaciOn gruesa, manifiesta respuestas diferidas 

ante los estimules auditivos que se le presenten, éstos 

son principalmente ruidos del medio ambiente o sonidos 

muy fuertes. Di~criminacibn Tina, el niho da respuestas 

diferidas ante estimules auditivos e&peclficos, COrJ\O son 

los sonidos del lenguaje. 
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El Juego simbbl1co evalOa tres etapas importantes, con 

la 1-inaiidad de saber si el niho realiza sus procesos de 

abstracciOn y generali~aciOn mAs importante. (Alc.rd1n 

19851139> 

Etapa objetiva, en donde se parta de una experiencia-

concreta, con signi~icado para el niho. ~ay una 

manipulac:i6n de los objetos. 

Etapa asociativa, la experienc:i& concreta se co-fivierte-·, 

en una representativa. 

Etapa evocativa, el niho evoca las experiencias 

anteriores al los objetos o personas que 

participaron ella. 

PROGRAMA BASICO 

Comprende de los 2 a los S ahos, tiene como ~1nalidad el 

desarrollar la etapa objetiva, mediante la ~plicac10n de 

t~cnic:as especl-ficas de entrenamiento, y se evaltia a trave& 

del manejo adecuado de ocho claves condicionantes. * 

Las tarjetas condicionantes son ocho, cada una de un color 
pregunta determinada: amarillo ¿qui~n es?, rosa ¿qu~ e9?, 
.verde ¿qutt hace?, azul ¿cOmo?, cafl~t c!,dOnda?, roja 
~c:uAndo?, morado ~por qu~? y naranja ¿para qua?. 
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T~c~ica J EstimulaciOn perceptual 

Esta abarca todas las ~ormas que el sujeto tenga 

la oportunidad de convertir una sensaciOn en percepciOn; los 

puntos bAsicos de esta técnica sana 

1.- EvaluaciOn del campo perceptual mediante un anAlisis 

multisensorial. Se hace una motivaciOn objetiva de acuerdo a 

los intereses de juego, comunicaciOn y alimentaciOn del niho. 

Se escogen tres modelos que ee eMpresen con uno, dos y 

tres movimientos articulatorios, se le muestra uno por uno, 

analizando los elementos que contiene y la actividad que 

realiza cada uno; todo ello tiene como objetivo que el niNo 

elabore r"espuestas conceptuales de negaciOn y a~irmacibn, 

como antecedente b~sico para el discernimiento. 

2.- Enlace de los elementos percibidoB conectando 

procesos en relaciOn con estructuras tempero-espaciales. El 

objetivo de ~sta tecnica es que el niNo bu~que la relaciOn 

que e>:iste entre los elementos que estudia y la posic:iOn que 

tienen en el medio flsico y con respecto a él. Cuando ya 

conoce el nombre del elemento y su onomatopeya. le 

preguntri en dOnde se encuentra, cambiando éste de posiciOn. 

3.- AnAlisis perceptual de los elementos en relaciOn con 

los sentidos estatico y cinestésico. Esta tecnic:a consiste en 

guiar al niNo para que analice el nümero de movimientos. que 

&e real i:;:an al e):presar el nombre del elemento que 
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estudia, para ello utili:~n como pistas, Tichas de 

colores, tratando de que el niho se fije que cada uno de 

ellas corresponde cada mOVinl1ento' labio. -facial, 

posteriomente se le ensel'1a a "leer 11
, con el cuerpo el nombre 

del elemento. 

4.- .Enlace de procesos y estructuras condicionando 

conductas deductivas y articulaciOn corporal. Tiene como 

objetivo ensehar la articulaciOn con el cuerpo del nombre de 

los objetos, se emplean objetos cuyo nombre se articule con 

uno, dos y tres movimientos. 

s.- TraducciOn de la etapa sensoriomotrlz a la etapa 

objetivo simbOlica. Consiste en retomar los elementos ya 

estudiados, analizarlos, diferenciarlos, asociarlos por 

diferentes vlas de acceso y manejando diferentes formas de 

expresiOn. hasta comprobar que han pasada de ser una · 

sensación primaria a una percepción, encaminada a realizar 

un discernimiento conceptual. Hasta aqul se ha logrado un 

desarrollo a nivel objetivo. 

6.- IntrodL1cciOn de los conceptos nominativos y de 

acci6n. como antecedente de P.structuras gramaticales. En ésta 

t~cnica le presentan al niho las dos primeras tarjetas 

condicionantes que le serviran para comprender la relaciOn 

entre el elemento en estudio y la acciOn que ejecuta en una 

estructura gramatical. 
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La idea Tundamental de ~sta t~cnica consiste en que' el 

niho pueda reproducir los elementos que se ha_n_ trabajado 

anteriormente en -forma objetiva a una etapa. grAfica 

correctamente estructurada. 

7.- EvoluciOn de la etapa objetivo simbOltca a la etapa 

de abstracciOn. Hasta. a.qul el nif'1o ya ha entendido la 

rela.ciOn entre el elemento y la acciOn dentro de la 

estructura; ahora. se introducen las 11 l~minas de abstracciOn" 

que son tres. En la primet"a se dibujan los elementos que se 

han estudiado en -forma pat"ecida los objetos que ha 

manipulado con el condicionante correspondiente arriba de 

cada. uno. 

elementos 

En la segunda se dibuja sOlo la silueta de los 

y en la tercera lAmina sOlo aparece el contorno 

de cada uno. Aparte de este juego de l~minas se tendrA otro 

que el n1f'10 pueda manipular pat"a colocarlas de acuet·do a las 

indicaciones que se le den. 

a.- Lectura escritura simbOlica, pensamiento ellptico. 

Aqul el nir10 "escribe" y "lee" cada estructura que se le va 

indicando, las estt"ucturas pueden ir cambiando, se pLteden 

"leer" en orden ascendente. descendente partiendo del 

centro de la estructura. El objetivo es que el nil'1o vaya 

teniendo asociaciones de-ferenciadas. 

9.- Lenguaje deductivo- inductivo. El objetivo de ésta 

t~cnica es comprobar si el nil'1o ha asimilado los 



movimientos que se reali:an al decir el nombre de un objeto, 

con su onomatopeya correspondiente. Para enlaz:ar las 

estructuras se introducen los conectivos, que se representan 

con circules de color verde; se trata de que el niNo logre el 

discernimiento de articules diTerenciado g&nero y nOmero. 

1•).- ~plicaci6n de las e><periencias para la soluciOn de 

nuevos problemas. Se representan 15 !Aminas de diferentes 

objetos cuyo nombre se articule con di~erente nümero de 

movimientos. El nif"lo tiene que articularlos y se puede 

observar en qué fonemas es donde presenta problemas al 

hacer-lo y cuales son los que logra pronunciar. El objetivo 

es que el nif"lo reciba, integre y e>eprese cada uno de los 

elementos, que sea capaz de estructurarlos en forma coherente 

y con signiricado. 

Técnica 2 Comprensión del lenguaje 

El objetivo fundamental que persigue es lograr que el 

lenguaje interno, que ha sido formado a trav~s del de~arrollo 

del programa inicial, pueda ser expresado en forma conceptual 

por medio de estructuras en acuerdo con el nivel 

correspondiente. 

A lo largo de la aplicación de ésta técnica da 

énfasis la estimulaciOn de la lectura labio facial, que 

anteriormente no se habla reforza.do. pero que sin embargo nos 

sirviO para facilitar la comunicación con el niho. 
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Aqul se trabaja con la narracibn de un cuento. el 

procedi.miento consiste en elegir uno que esté de acuerdo con 

los intereses del nit1o, se 1·epresenta en .forma sintética en 

1-'iminas en secuencia, después se elabora una maqueta para 

situar en un espacio y un tiempo la historia, por Ultimo 

relacionary los principales personajes y los elementos m~s 

representativos de las historias, el nitio los puede 

manipular, analizar y describir de acuerdo a las indicaciones 

que se le den. despu~s de ello se procede al desarrollo de la 

técnica, que comprende nueve pasos. 

1.- NarraciOn anticipada. Se narra cada l~mina antes 

de que el ni~o las vea, destacando lo mAs representativo de 

cada una de ellas. 

2.- ComprobaciOn visu~l. Una vez que sa ha narrado la 

!Amina, 

observa· 

le enset1arA al niNo para que compare lo que 

lo que se le contO. 

4.- NarraciOn simultAnea. Se vuelven a narrar las 

lAminas, pero ahora el ni~o irA viéndolas simult~neamente. 

5.- Narración continua. Se narran todas las lAminas 

Terma continua realizando los pasos anteriores, pero 

recalcando las secuancia tempero espacial de cada una dentro 

de la historia. 

6.- RepeticiOr1 simultAnea. Una que se ha n9rrado 

el cuento, se repite, eliminando esta vez el paso uno y 
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tl"t:?S, mencionando Cmicamente las expresiones claves de cada 

!Amina, retroalimentando las actitudes gestualeii que 

en~aticen la comprensiOn de toda la narraci6n. 

7.- ComprobaciOn de secuencia. Se distribuyen las 

!Aminas sobre la mesa, en desorden y el niho procede 

ordenarlas en la secuencia en que ee le Tue narr~ndo el 

cuento. 

a.- ComprobaciOn multisensorial. Cuil.ndo el ntr10 hc1. 

ordenado el cuento, se vuelven a desordenar l•a !Aminas sobre 

la mesa y se le pide al niho una por una, utilizando l~s 

eHpresiones claves. 

9.- NarraciOn y nivel linguistica. Cuando el cuento ha 

sido comprendido y estructurado en el tiempo y espacio 

adecuado, se le pide al niho que nos Jo narre. 

Té'cnica 3 EstimulaciOn auditiva 

Esta técnica se comien:a a trabajar desde el programa 

1 y tiene 4 etapas a cubrir~ conciencia al sonido, alerta al 

sonido, localizac10n de la T1-1ente sonora. d1sct·iminaciOn 

gruesa y Tina. Para su desarrollo s~ proponen los siguientes 

puntos: 

1.- Slntes1s de educaciOn perceptual. Se eligen como 

elementos de motivaciOn instrumentos mus1calea que saan 

contrastantes o juguetes con movimiento y •onido propio, que 



puedan llamar ·1a atencibn del nitio, se le presenta al nitio el 

elemento, se analiza por su color, textura, tamaNo, Terma y 

por las .diTerenc1as o semejanzas que tenga con otros 

elementos, por el lugar que ocupa en el espacio y por las 

partes que lo componen; se enTatiza en el nombre y la 

onomatopev.a caracterlsticas. Cuando el niNo ha identiTicado 

los elementos.se le piden uno por une, ya sea por su Terma, 

color, tamaho, etc. 

2.- Conciencia a sonido. Una vez que al niho ha 

identiTicado los elementos en estudio, se inicia la relaciOn 

de movimiento y sonido, se le pide que realice un movimiento 

con su cuerpo por cada sonido que escuche de un elemento; se 

puede introducir a la vez ritmo. Cuando se ha logrado que 

el ni~o asocie la presencia del movimiento con el sonido se 

puede variar uti 1 izando diferentes materiales para 

asocicu .. los. 

3.- Alerta al sonido y localizaciOn de la fuente 

sonor-a. Aqul el nit1o debe ser capAz de esperar que 

produzca el sonido y el pueda emitir una respuesta, ademAs 

debe locali=ar el lugar de donde procede el estimulo sonoro. 

Para comprobar que se ha cubierto esta etapa se le presenta 

una lArnina en la que se representa un laberinto que lleva el 

estimulo auditivo con la acción y sonido que produce. 

4.- DiscriminaciOn gruesa. Se tienen 3 grupos de 
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l~minas, la primera con los elementos escogidos con su sonido 

y movimiento correspondientes; otra con los mismos elementos 

pero mAs •. pequehos, sin sonido ni movimiento, se ponen sobre 

la mesa y el niho los asociarA con las l~minas. Despu~s con 

106 ojos cubiertos se le da al niho un elemento para que lo 

toque, e~ debe decir cuAl fue el que toco y escucho, este 

ejercicio se va complicando. DiscriminaciOn fina; aqul se 

escoger~n instrumentos con sonidos semejantes, por ejemplo1 

campanas grande y pequena, para que el niNo diTerencle tonos 

graves y agudos; tiene que hacer discriminación de los 

sonidos u onomatopeyas que se desprenden de los objetos. M~s 

adelante se trabaja con una loterla auditiva. 

T~cnica 4 Estructuracibn.del lenguaje 

Esta técnica tiene como objetivo mediato proporcionar• 

al niho los elementos gramaticales necesarios para eKpresar 

su lenguaje, cumpliendo con la• caracterlsticas cuantitativas 

y cualitativas del hablaJ para cubrir el aspecto cuantitativo 

se vale de las preguntas que nos sirven de condicionantes. 

Para lograr el aspecto cualitativo en~atiza en la calidad de 

la articulación, en el manejo del tiempo y el espacio. 

El objetivo inmediato es lograr el anAlisis estructural 

del lenguaje. Las etapas de esta técnica son la~ siguientes: 

l.- Etapa sensorio motriz. En ~sta se ewpresa el 
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lenguaJe po~ medio de movimientos corporales; con ellos 

pretende que el nil'lo pueda comunicarse con una actitud 

gestual di~~rencial acampal'lada de expresiones; el objetivo 

que el niho se percate de la diTerencia sustancial entre el 

nominativo y la acciOn. 

2. - Etapa objetiva. Aqul se traducen las respuestas 

corporales y de movimiento diferenciado a su representaciOn 

objetiva¡ Pl nitio debe ser cap~z de di~erenciar entre 

presencia y ausencia de movimiento como 

presencia v ausemcia de estructura. 

asociacibn de 

3.- Etapa representativa. Aqui el niho traduce sus 

experiencias objetivas representacibne~ gr~ficas por 

medio de slmbolos, el obJetivo que el niho aprenda 

escribir simbblicamente. Por un lado, trabajan ~stas 

etapas y por otro las etapas de eKpresibn oral y escrita, que 

son a 

a> Etapa enumerativa. El niho enumera los elementos que 

puede ver en la lámina; tiene como objetivo lograr que el 

nil'lo exprese el conocimiento que tiene del grabado y enunciar 

los elementos concretos que aparecen en e1. en ésta técnica 

utilizan los condic1onantes 1 ¿quien es? y 2 ¿qu~ es?, con 

el propbsito de obtener t.tna clasif1cacibn gramatical. 

b) Etapa asociativa. El objetivo que el nif'1o 
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identi-fique los elementos grA-ficos que enumero con alguna 

caracterlstica inmediata, aqu1 se introduce el condicionante 

3 ¿como?. 

c) L~ expresiOn de~criptiva. El objetivo es que el niho 

exprese estructuras rn.1s completas con enunciados mAs 

elaborados se introduce el condicionante 4 ¿qué hace? 

d> La e>:presiOn narr-ativa. El niho es capAz ya de 

relatar una experiencia pasada; va acerc~ndose a los 

conceptos abstractos, aqui se utilizan aparte de las cuatro 

anteriores, las condicionantes ¿donde? y ¿cu~ndo?, que 

permiten enr1quecet· sus estructur-as y lograr un lenguaje 

'fle>iionado. 

e> La expresiOn re-flexiva. Se comienza a ¡esarrollar su 

capacidad de Juicio y razonamiento, su expresiOn mAs 

conceptual y abstracta: se utilizan en las estructuras las 

seis condicionantes anteriores y adem.1s las claves¿para qué? 

Y Cpor qub?. 

f) La expre~i6n simbOl ica. Comienza hacer 

generali~aciones y compar-aciones. empieza utilizar- un 

lengua;e simbbl1co; en sus extructur-as predominan los 

conceptos abstractos. El objetivo de estas Oltimas técnicas 

es disminuir el tamaho de los enunciados. pero aumentando su 

significado. 
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T~cnica 5 ArticulaciOn 

Los objetivos que persigue son; 

a) "Lograr que la e><presiOn verbal sea el l"'esultado de 

un proce~o conceptual emitido con caracterlsticas 

cualitativas y cuantitativas, que lo conviertan en una medio 

de comunicaciOn por excelencia". tAlal"'din 19031227) 

b) Enriquecer la expresiOn al"'ticulada Tortaleciendo sus 

cat·acterlsticas de intensidad, de tono, ritmo, entonaciOn, 

~lu1de= y precisiOn. 

Las estructuras gramaticales a desarl"'ollal"' son cinco, 

en la primera, el sujeto debe entender la relaciOn que tienen 

los objetos la e>:tructura; en la segunda, debe entender la 

diferencia entre la acciOn que ejecuta cada sujeto y otras 

que puede hacer, debe hacer an.\l is is en cuanto al gime ro y 

nómero; en la tercera, el nitio debe entender los 

calificativos y los adverbios; en la cuarta, tiene que 

entender la di.ferenc1a entre los tl:!rminos que utiliza y los 

que puede em1t1r; en la !1.ltima, debe comprender las 

diferencias tempero espaciales en las que se ejecuta la 

acciOn. 
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El sistema comprende todavta tres programas, que no 

se llegaron a aplicar, pero que es importanta mencionar pues 

son la continuación para poder lograr los objetivos que se 

proponen desde el principio de la rehabilitaciOn del 

paciente. 

El programa 111 tiene como objetivo que el n1No aprenda 

a escl"ibir utilizando dibujos, cubre de los 5 a. los 9 arios de 

edad. 

El programa IV tiene como objetivo desarrolla!" todas 

aquellas habilidades y <funciones mentales que le lleven 

descubrir los conocimientos como <fuente importante de 

tnativacibn y le conduzcan eMitosamente establece!" el 

pt"oceso de en&ertam:a aprendizaje Tor.,al ". <7> 

El programa Y ea la culminaciOn del proceso, tiene como 

objetivo "lograr que el individuo encuentre su adecuada 

ubicactbn en el tiempo y en el e5pacio en que le cort"esponde 

vivir". (8) 

<7> GONZALEZ Alardin, Susana. Lo• oroceaos dg comunicaciOo 
humana. Progama III. IV y v. ed. 1.0.1.c.H. Mt\Mico 1990 
p 103 

<8> GONZALEZ~ op. cit. p 1b9 
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III.2.3 METODO ORAL 

El enToque oralista se desarrolla paralelamente a la 

educaciOn del sordo, la inTormaciOn de que sa tiene noticia 

data del siglo XVI en EspaNa con Ponce de LeOn, pero no es 

sino hasta el siglo XVII que Juan Pablo Bonet publica un 

libro sobre el trabajo que se realizaba con los nirtos sordos. 

<Perel ló: 56) 

En Francia, Ernaud inicia la desmutizaciOn del sordo 

utilizando la estimulaciOn de su audiciOn residual y los 

casos de pérdidas profundas empleo la lectura labial, enseNO 

la diferenciacibn de los sonidos a travt:!s del todo sobre la 

percepc16n corporal de los r~sonadores. 

Gracias los trabajos de Pablo Bonet y Amman 

reconocen los mt:!todos orales en Europa. En Alemania Lasius 

enseria el idioma los nitios empleando la lectura y 

eser i tura. Como menc:ionO anteriormente, Heinic:ke -FundO la 

primera escuela de sordos en Leipzig. Alemania, empleando el 

m~todo oral derivado de los trabajos de Ponce de LeOn y de 

Amman e in1cib la educ:aciOn de lo• maestros de nihos sordos. 

destacando la importancia del lenguaje hablado para el 

desarrollo del pensamiento. 

En Inglaterra Braidwood inicia la educaciOn del sordo 

~mpleando la labio-lectura para transmitir el vocabulario, 



ensef1ar la escritura, lectura y matemAticas. <Frapmton:64) 

Pat~a Tinas del siglo XVIII Lorenzo Het""vas, publica un 

libro donde de~iende el método oral, describe las causas de 

la sordera'y la posiciOn de los Organos articulatorios. para 

la articulaciOn y adem&s 

la lectura labial como 

destaca la importancia de estimular 

el medio mAs importante para 

trasmitir el mensaje oral. 

El método era aplicado en varias partes del mundo, pero 

fue en el aNo de 1880 en el Congreso da MilAn, cuando 

impone el uso del metodo a nivel mundial. excluye la 

mimica y se le da 

que abandonara a 

cargo moral y legal a la sociedad 

los n1hos ~ste impedimento. 

para 

Como 

consecuencia abren varias escuelas en todo el mundo, 

utilizando para la rehabilitac:i6n este m~todo. <Marchesi1184J 

En esta misma ~poca en Am~r1ca, hay una preocupaci6n poi· 

la educocibn del sordo. En 1866, Eduardo Huet llega de Brasil 

Mexico e lnicia la educaciOn del niho sordo en el Colegio 

de San Juan de LetrAn. En 1868 se crea la escuela de 

prof=esores de n1 f'los sordos. <Perel 10: 2:3> 

El método oral 1ntroducido a M~)(ico por la prof=esora 

Paz Berruecos. a nivel privado; 1978 se implanta el m~todo 

en la Oirecci6n General de EducaciOn Especial de la 

Secretaria de Educac10n P6blica, y es utilizado hast'a la 
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actualidad. En 1986 se introduce la Filoso~la de Camun1caci6n 

Total. 

Como se puede observar en el des~rrollo que tuvo el 

metodo oral ae deataca la utilizaciOn de la lectura labial, 

la articulaciOn y el adie&taramiento de los restos auditivos, 

todo el lo con el objeto de desarrollar un lengu¿¡.je oral que 

permitiera al sordo incorporarse a la sociedad. 

En la actualidad m•a que hablar de un metodo oral, &e 

habla de una corr tente oral ista, ya qL1e, dep2ndiendo del 

especialista que tenga esta tendencia, desarrollarA un metodo 

propio. 

(1978>, 

Tenemos por ejemplo que Emilio Tortosa Orero 

propone la rehabilitacibn del niho dividiendo 

educaci6n en cuatro periodos: 

de 3 a 6 al'fos 

de 7 a 14 linos 

de 14 a 16 arios 

de 16 a 18 arios 

periodo preoperatorio 

periodo del lenguaje 

periodo para completar conocimientos 

periodo de educaclOn especializada 

En el primer periodo se prepara la iniciaciOn de la 

desmutizacibn, a traves del juego. motivando la correccibn da 

hAbitos posturales y actividades que no sean correctas. Se 

realizan ejercicios de &oplc, movimientos linguales y 

labiales, ejercicios de ubicaciOn temporal (ritmo>, 



ejer<.it~cibn motriz Tina,: ensehanza de la lectura 1-abial y 

adiestramiento audltivo. Los tres pericd0s restantes se 

cubren con la aplicaciOn de ocho cursos. 

En el primero se aTirman los ejercicios prelocutivos, se 

sistematizan los ejercicios encaminados Cl la obtenciOn de la 

voz. se ensena el punto y modo de articulaciOn de vocales y 

las consonantes lp, t, k y mi, tratando de interesar al nil'1o 

en sus emisionP.s. Se ensehan las palabras que tengan 

utilidad para él y relacionen con sus experiencias diarias .. 

En el segundo curso ya hay un conoc:imiento de la lectura 

y la escritura. apoyada en la lactura labial, se tratarA de 

obtener una palabra Tluida y sin distorsiones en volumen, 

tono ritmo. En relaciOn al vocabulario, se amplia el 

referido a partes del cuerpo, prendas de vestir, alimentos, 

obj~to~ comunes en la escuela y/o en la casa; se inCroducen 

adjetivos y adverbios simples, verbos en tiempos imperativos 

(Ordene~), y fOrmul~s sociales. 

En el tercer ctwso se moti va al nil'1o para que1 se exprese 

por medio de palabr·as. aumenta su vocabulario con ütiles 

de trabaJO~ profesiones, ediricios, vehiculos, juegos, etc. 

Se inicia la adquisícibn de verbos. 

En el cuarto curso aumenta su vocabulario con adjetivos 

conocidos, diminutivos y aumentativosJ se inicia la 
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construcciOn de frases comparativas y superlativas: tanto, 

como, mAs. SS inicia el empleo de pro0ombre5 per9onales .en 

frases; se enseha el uso del verbo en forma activa, pasiva y 

refleKiva, acompahado de preposiciones. 

El quinto curso tiene como objetivo, organizar un 

pensamiento dotado de una lOgica gramatical, lo cual se logra 

mediante el cuento, historietas y novelas, ~e utilizan frases 

de enlace& por qu~. por, antes de, después de, despu~s y 

luego. Esto permit1rA la obtencibn de conceptos de 

causalidad. finalidad y ordenación temporal. Se emplearAn 

conjunc1ones, verbos re-fle;:ivos como: ponerse~ peinarse, 

volverse y pronombres. 

En el sexto curso. el lenguaje debe acompaharse del 

estudio de las materias de la ensettanza primaria, utilizando 

los texi;.os empleados por los ni'1os normoyentes, y con ayuda. 

Se introducen més conceptos abstractos. se amplia el 

conocimiento de los adjetivos con especial detalle en los 

rel~t1vos a superioridad e inferioridad, para introducir un 

pensamiento comparativo: se aumentan los adverbiosz lejos, 

fuera, mas acA, mAs all~; los pronombres: que, el. cual, el 

que, los que; las p1·eposiciones: por, par y de, los verbos 

con los complementos m~s usuales~ el uso de la particula sl, 

para introducir las condicionales~ y los conexivos: y, e, ni, 

que, pero~ mio. 
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El ~éptimo curso se baSa principalmente en la 

adquisiciOn de conocimientos especificas de la ensehanza 

~rimaria; se. busca el dominio de todos los tiempos verbales; 

se introducen las e~presionesz es necesario, es conveniente, 

es f~cil que, es raro. Esto para estimular una conversación 

flulda. Se fomenta el uso de los verbos: ser, estar, suponer, 

asl como verbos irregulares y la partlcula se, imper&onal. 

Se enserian expresiones y modismos usuales en su medio, para 

que las utilice en su lenguaje espont:tneo. 

El octavo cur·so considera un puente entre la 

ensefianza del n1ho sordo y el normoyente, aqul da la 

ensehanza gramatical; se estimula el lenguaje fluldo, sin 

interrupciones; se fomenta la redacciOn descriptiva de temas 

propues~os~ la redacciOn de cartas coloquiales y 

pro-fesionales. 

No se espera que los ocho cursos su cubran en menos de 

diez a~os. ya que esto dependera del niho, del apoyo que 

reciba y de las di-ficultades surgidas durante su 

educaciOn. CPerell~ 1978) 

Otra propuesta para la educaciOn del sordo a través del 

método oral, es la que se aplica en la Direc:ciOn General de 
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Edué:a"c.ibn Especial .de la Secretad.a de EducaciOn PClblica. En 

donde ~l método se define como el conjunto de t~cnicas, que 

tienen la finalidad de desarrollar un lenguaje oral que 

permita al niho sordo comprender y conceptualizar la palabra 

hablada. Para que se obtengan mejores resultados, se toman en 

cuenta los siguientes factores: 

La cantidad de restos auditivos utilizables y la 

posibilidad de compensaciOn con la utiliZaciOn de 

pr·btesis auditiva. 

La calidad y coherencia de los medios educativos 

La calidad afectiva y pedagOgica de las relaciones 

Tamiliares. 

La personalidad del· nit1o (las capacidades motrices, 

intelectuales.y socioafectivas>. 

La importancia relativa de otros d~ficit agregados a 

la sordera. 

El metodo se basa en la capacidad del nit1o para crear un 

pensamiento estructurado a partir de experiencias, por lo que 

se deben aprovechar cualquier circunstancia para estimular 

su expresiOn oral. 

Las experiencias tienen que ser muchas y adem~s deben 

permitir al niho inferir y deducir· las reglas del lenguaje. 
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La ensehanza de este m~todo. debe seguir un orde-ri.-ino.r-folbgico 

para que el n11'10 puede aplicar lo aprendido Pn los sucesos 

cotidianos. 

La enseManza del lenguaje no se limita la erñ"isiOn 

ot·a.1, s1 r.o. que persigue la comprensi6n de lo que se habla. 

El método se aplica en tres niveles: estimulaciOn 

temprana. pt·eescolar y primaria. 3e trabaja en dos 

modalidades: la modalidad cllnica y la escolarizada; la 

primera la rehab1litac10n es individual y se da en sesiones 

dE:! una hnra. dos veces por semana; en esta modal i.dad 

trabaja p1·1ncipalmente el nivel de estimulacibn temprana. en 

este nivel no existen programas elaborados, por lo que se 

hacen adaptaciones de acL1er.do a las caracterlsticas de cada 

pñc1ente. En su modalidad escolar. el niho asiste la 

escuela·alrededot" de 8 horas dia..-ias, en grupos de diez niNos 

aproximad~mente; tiene programas establecidos. a esta -forma 

corresponden los niveles oreescolar v pt·imaria. 

Como en todos los m~todos~ 

de la r·ehabil1tacibn~ r-ec1de 

dice que parte del exito 

la cooperac1bn de la 

-familia. va que es ella la que convive la mayor parte del 

trabaJan tiempo c:on los '11has. rM.:..-1,ovin: l ll Por el lo 

dos aspectos. por un lada una orientación permanente a Radn~s 
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y por el otro, la rehab1litaciOn del paciente. Para la 

realizaciOn del trabajo con los padres se tienen los 

siguientes '·obJet i vos: 

Dar los padres orientaciOn y entrenamiento 

adecuado de las t~cnicas que se llevan a cabo. 

Mantener una estrecha relación entre el hogar y la 

escuela. 

Intercambiar inTormaciOn respecto a la organización 

de la vida del niho. 

Responsabilizar los padres para que gulen y 

adapten al niho al mundo en que viven, mediante la 

comunicación oral. 

Para lograr estos objetivo~ se recomienda, como uno de 

los aspectos m~s importantes a realizar, el establecer una 

escuela de padres y r·eali::ar visitas domiciliarias~ para 

poder· entender la rehabilitaciOn a todo el Ambito -familiar. 

Sin embargo, la realidad es otra y por -falta de recursos 

econ6mico5 y humanos no se lleva a cabo, por lo que se trata 

de suplir esta carencia manteniendo una comunicación 

constantes y permanente con los padres. 

Una -forma de sustituir las visitas domiciliarias, que 

tienen como obJet1vo conocer el entorno del niho y orientar a 

los pad1-es sobre el manejo del mismo, es la participeciOn 

activa que tienen en clase. en donde se observa la relaciOn 
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qu~ se mantiene entre ellos~ y ~e dan las orientaciones que 

cada requ1era. Esto se real-lza-tañto en su modalidad 

cllnic:a como en la escolariz~da. En las sesiones 

indh:iduales los padres, principalmente la- madre, asisten - a 

todas, y en grupo se elabora_un rol de tt·abajo_y l&nicamente 

un pad1·e entra en cada clase, no solo cuidando a su. hijo sino 

a todos los niNos. esta responsabilidad la comparten todos. 

Los obJetivos generales en TunciOn del nil'1o son-- los 

siguientes; 

Establecer las bases para el desarrollo de su 

comunicaciOn oral. 

Lograr que el nif'lo salga del mundo del silencio y se 

motive para ~ivir en un mundo sonoro. 

Adaptar la protesis auditiva como parte de su cuerpo. 

SatisFacer en el n1tio todo tipo de necesidades que lo 

lleven a un desarrollo integral y armOnico. 

Cultivar- en ~l~ el esplritu de investigaciOn y 

e:-:perlinentacibn con base en la curiosidad que lo 

caracteriza. 

Cultivar la imaginaciOn a través de su e>epresiOn 

creadoraª 

Fomentar su part1cipaciOn a~tiva en las situaciones 

de la vida. 
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F·ara lograr la rehabilitac1bn del n11"'10 el m~todo 

estaolece para' cada ni.ve_l 'técnicas de tt·abajo en las que se 

.fundamenta. _En el nivel de est1mulaciOn temp1·ana se trabaJan 

Lectura labio facial 

Adiestramiento auditivo 

Artic.ulac16n 

lntegraciOn perceptivo motrl= 

AdaptaciOn socio afectiva 

Para el nivel de ore~scolar se trabajan las técnicas 

anteriores y se aumenta la de: 

Mor-fosintax1s, donde introducen las claves 

Fitzgeraldl quien. que~ como, donde. cuando, oara 

que, por que. * 

En primaria. se aplican todas y se agrega la técnica de: 

* Lectura v escritura 

Es il'l1oortante aclarar Que éstas no se acentUan pues no 
siempre cumplen una .funciOn de pregunta. posteriormente 
se ensehara al n1f'to su uso como interrogac10n. 
Para mavor 1n-formaciOn sobre el uso original de la clave 
Fit~gerald, ver; l. Myers et. al. Metodos para educar 
ni~os con di-ficultades en el aprendiza~ gd Limusa 
M?:n:1co 1989 o 229-237 
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En relaciOn al contenido:prog~amAtico se presenta la 

tabla 5, 'en ··donde Si!7Pu~dE?~b~e:~y:~-,;/ ~ue-;-·_.no' se Contemplil la 

etapa de estimulaciOn .. tem~~-ana;',poa:--:1·~ qu~ se tratarA de 

adaptar loS- C::Onten:LdOs a~-ras--=-. ·hec·e~-i.da.des de-·Cad~ niho; 
' - - --·: ~- -: ', .. _- ~· -· -e - ·.--

To da la, informácion ~que _"sE!_ .v_a __ Pr:oporcionando al· · nú10 

esta graduada para cada Oiv.~:(·~~:·:tr.~.~~}~ .. 
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JARO IN PREPRIMARIA PRIMARIA 

lo 2o :lo lo 2o 3o 4o 5o 60 

CALENDARIO ,X X X ¡¡ X X 
ESTADO DEL X X X 

TIEMPO 
NOTICIA X X X Ji 
VDCABULAR !O ,, X X X X X X .X 
O~: O ENES X X 
CUEt;To X X 
HDIVIMAt.tZAS X )( 

EX.PRESIONES X )( )( 

PREGUNTAS X X 
t.·E.LATD X • X " x· 
DESCRIFCIONES X X )( )( 

CARTA X )( 

LEcrur .. A X ··x X X 
r'.!Bsui:;.oos • '.:·CI=' 1N IC IONES )( )( ·x X 
1-1CTIVIDADES X )( X X 
l NFOt. t'lAC ION )( ·x ·.X ,x • COMPOSICION X ·" X• 
REDACCION X 
VERBO X X " X X 'X X 
ADJETIVO • )( .X - -. : .~·e)( <;~:)( . -x 
ADVERBIO • F'RmJOMBRE 
COORDINANTE X • 3UD0f':DINANTE X ·" f r.EPOSICIONAL 
'3UBOí.:D lt-l;,t~TC 

r·r.·or os 1 e I DNAL 
;-;EL.=.tC lONAtHE • )( )( • CONS-: l~:uci..: l Ot-1 X X " COMPARATIVA 
F'ROPOS 1 C ION X 

SUSTAtHlVA 
VEf.'BOIDE X X )( 

pr.:oF·os 1e1 aN X X X 
rlDVERBIAL 

TABLA t,,¡o. 5 Tomada de MORA de Malo, Nanc:y. fil don de la 
palabt:.A!., ed. Instituto Oral Modelo~ 
Argentina 1969. p 21 
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III.2. 4 METODO AUD IT I VD 

·El- m~todo es llamado asl porque utiliza s~lo la 

estimulac10n auditiva para desarrollar un lenguaje oral P.n el 

niho con impedimlento auditivo. 

Urbantsc.htsch (1897). (9) .fue uno de los primeros en 

hablar sobre la importancia de la estimulac.i6n auditiva, pero 

el método auditivo se empezO a desarrollar hasta despues de 

la Segunda Guerra Mundial, en que hubo una evoluciOn en el 

desarrollo de la electrOnica, que permitió la creaciOn de 

ampl i. Ficadores audi. ti. vos y el estudio de tecnic.as para 

utilizar lo meJor posible la amplii=ic.aciOn auditiva .. 

En la actualidad~ los avances la ingenierla elec.trOnica. 

han permiti.do el perreccionamiento de estos y se pueden 

encontrar par<.'! los di..ferentes tipos y gr·ados de dei=icienc:ia 

aLldit1·1a. 

Varios son los 8utores que se abocaron al estudio de 

estas técnicas. Goldstein en 192() desarrollO un metado 

llamado "método acUst ice". que se ha cons1 derado el precursor 

de los quE se utili::an en l.:. actualidad, y que han tenido 

(9) Tomado de PERELLO. Jorge. ob .. c:i t. p 308 
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variaciones y mejoras. con el -Fin de Tacilitar la adquisicibn 

del lenguaje y del habla por la vl~ auditiva. 

Goldstein deTine al método como "la est1mulacibn del 

mecanismo de audicibn y sus Organos sensoriales asociados por 

vibracibn sonora, aplicada por medio·de la voz 

1nstrumento sonoro". <Perel li!i: 308> 

Divide la apl1cacibn del método en tres partes: 

1.- Educacibn pasiva con 1nstrumentos 

cualquier 

2.- Educacibn activa analltica por interpretaciOn de 

vocales, consonantes y silabas como impresiones 

sonoras, independiente de la imagen verbal o ideas. 

3.- Educacibn act1va sintética, para la comprensibn del 

lenguaJe. 

Se consider~ que con este m~todo los n1hos aprenden el 

lenguaje un nitio normoyente. decir por la 

retroalimentaciOn y estimulacíOn que recibe del medio 

ambiente. Ott-o autor que estudio la rehabil1taciOn auditiva 

y desarrollO algunas variantes al m~todo de Goldste1n Tue 

Perdoncini '1958> ~l acepta la lectura labio .facial y divide 

su aplicaciOn en cinco cursos. <Perell6i323> 

El primero persigue la discriminac10n entre presencia y 

ausencia de sonido. con OJOS cerrados. 
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asl como la disc~-/~~,.~~~-~~~ entre,, ·graY'es , y ·· -,~~~u·d~s, ... _ .. ·: 

desput:os t·t=-conoc:e"r ':_·~1: -~Cirrie'f.:·o·, d~:·:,soni"do~·::·· y ;·diT.erenc:iar 

objetos por su' ,n~~,~Ei.: .- \~~?' .--;.-_-,.-_--:-,:;_ '~---- _ 

para 

los 

E1 ter~e,~o·r;p~r&"i"gU~t;; :1a- disc·r.1m1ri~cion- de i ntensi da des.; 

El cuartó-, -ia ·~}~r~,:~~a~:~o-ñ de sonidos dlJbiles y -fuertes. 

El q'u.int.'o'~: ra ¿~~yk~Sac:i"on Y. aprendizaje de oraciones. 

para aplicar el 
--'.:_o.-.o"O:_o_ o_' -

m~todo eran .dos, ·un: c_anlpo auditivo intenso y una inteligencia 

normal. . F':ecomienda hablar mucho al nil"lo y juntar las 

mejillas al<hac:e"rlo. La estimulac:iOn auditiva debe cubrir 

tres étapas; ~n la primera, se expone al niho al sonido; 

la segunda se le solicita indique cuando percibe el estimulo 

sonoro y cuando no y en la tercera, se le pide reproducir 

los sonidos que escucho, para que despu~s trate de 

discriminarlos. 

El mlJtoda se -fundamenta en la ayuda que supone para el 

desarrollo del lenguaJe, el empleo de los restos auditivos, 

qL1e de acuerdo a PerellO C1978), los utili::an un 337. de les 

n11'1os sordos pro.fundos. Se tratar~ de desarrollar al m~>eimo 

el uso de estos restos. 

Otro aspecto que es ~undamental, es el considerar que el 

can~l primario. aunque no el O~ico,'para el desarrollQ del 
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ESTA 
SAUfi 

TE~lS 
DE LA 

habla y del lenguaje es el auditivo. CHallowell:5B8> 

t:n DEBE 
BIBLWfEGA 

El m~todo auditivo, desecha la aplic:aciOn de cualquier otro 

metodo educativo, ya.que considera el habla que resulta de 

ellos entrecortada, dura e ininteligible; a~irma que el niho 

sordo debe aprender la articulación del mismo modo que el 

avente, auem:i.s de que. al mejorar la habilidad verbal, la 

persona sorda tiene mejores posibilidades de desarrollar sus 

capacidades intelectuales. <Perell0:314> 

Las c:arac:terlstic:as centrales del mtttodo auditivo son: 

1. - Ma>'.ilTIO enTasis sobre el uso de la audic:iOn, ya que 

como dijo anteriormente~ se considera la audición como el 

mejor medio para lograr el habla inteligible. 

~.- lntervenc:iOn amplia, se debe iniciar la educaciOn 

lo mAs temprano posible y serA completa e individualizada, 

el medio es de suma 1mportancia ya que de ~l va a adquirir 

las expet·ienc.ias aud1tivas, por lo que este serA rico en 

ellas. <Rhoades:6> 

..... Enfas1s en el h.:;-,bla c:one>:a, el nil"lo debe estar 

e}:puesto al habla cone::a, m~s que un ni1'1o normoyente, se 

debe estimular continuamente, mediante lenguaje hablado, 

asociado con l~ observac.10n y la acciOn. 

El obJetivo pr·1nc:1pal del metodo auditivo es: asegurar 

que el niNo con impedimento auditivo desarrolle un lenguaje 
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hablado comprensible inteligente. por medio de un 

entrenamiento intenso de sus restos auditivos y con la ayuda 

de un aparato que ampli-fique el sonido. <Luttman111) 

Para que la aplicaciOn del metodo auditivo de resultados 

óptimos y los nif'los lleguen a ser individuos que escuchen 

-funcionalmente, deben cumplirse las siguientes premisas: (10) 

ldenti-ficaci6n y orientacibn, asl como evaluacibnes 

audiolOgicas completas y periodicas, edades 

tempranas. 

Ampli-ficaci6n tempr·ana y efectiva consistente, 

ambos oldos, con auxiliares auditivos, los cuales se 

usarAn durante todo el tiempo que este despierto el 

niho y se veri-fic.aran diariamente. 

Aplicación de actividadeG auditivas individuales e 

intensivas. programadas para desarrollar la -función 

de escuchar, para que el niho se apoye 

directamente en la lectura labial. 

Inf=ormar a los padres acerca de la mejor posibilidad 

de colocar al niho en grupos de preescolares 

not·moyentes, pues un nif'lo habla como oye e imitarA a 

los otros n1f'1os. por lo que necesita estar e>:puesto a 

modelos nor·males de habla y de lenguaje. 

(10> RHOAOES A, Ellen. ''lnte1·venci6n y desar1·ollo temprano 
de ••• "f''evista ;>,BAL. Asoc:iacibn BP-11~ Aud1ciOn y 
LenguaJe, No. 5 México 1985, p 7. 
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Involucrar a· la familia activamente pará que haya una 

mayor participaciOn de lo& padres en laa actividadea 

diarias de la escuela. 

* Desarrollar el lenguaje desde el punto de vista del 

desarrollo normal, con un •método natural y no 

analltico general, as1 como con una estimulac:.iOn 

lingl&lstica con conte>:tos de signi.f1cado y de interl!s 

para el niho. 

Desarrollar el lenguaje a traves de un mecanismo de 

retroalimentaciOn ,auditiva. que permita producir en 

el ni~o. imitaciOn y balbuceo. 

Los aspectos a trabajar en el m~todo auditivo son los 

siguietes; <11> 

1.- AuMiliares auditivoG 

2.- Adiestramiento ~uditivo 

3.- Lenguaje 

4.- Palabra hablada 

5.- Escolaridad 

6.- Orientacibn a padres 

(11) TesiG VALDEZ Menchaca, Margarita. Introducc10n al 
m~todo audio-verbal. l.N.C.H. MéMico 1985 

81 



La adap'tacion de un auxiliar auditivo adecuado las 

caracterlsticás particulcires de cada nirto, es el primer paso 

pilra i~~iiic~~~ª-~,_,_-~~~ ~~iestramiento auditivo. Aunque en los otros 

mlftodos tambren es importante la adaptaciOn adecuada del 

au>ei l far auditivo, en éste es requisito indispensable. ( 12> 

2.- El adiestramiento auditivo 

El adiestramiento auditivo es el aspecto mAs importante. 

ya que considera que a traves de ~ste el niNo va ha 

aprendet· a utili:o::ar sus restos auditivos .. Se le enseria qué 

lo qt.1e estl-1 oyendo. Los objetivos que se persiguen con 

el adiestramiento auditivo son los siguientes: 

(Hal lowel l: 59~) 

(12) 

Mejorar la per'cepci6n del lenguaje oral, ensel"lando al 

nirto apreciar ciertos patrones temporales de la 

e>:presiOn oral y mejorar el control de la 

intensidad y el timbre de su propia voz; mejor 

percepción del ~raseo y de la acentuaciOn, para que 

el nif'1o adquiera el "agrupamiento rltmico" que ayude 

meJorar la inteligibilidad de su lenguaje oral, 

LING Ph. D. 
impedimento ••• " 
p 1-:; 

Daniel. "Mantenga al 
Revista ABAL. No. 5 

nil"lo 
Mé>:ico 

con 
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todo esto con el apoyo de la lectura labial. 

Ayudar a la comprensiOn del signiTicado del· lenguaje 

conectado, a través de la infcrmaciOn que ofrece la 

acentuaciOn y el fraseo. 

Ayudar para el acoplamiento psicolbgico al mundo 

oyente. 

El adiestramiento auditivo se trabaja en cuatro niveles: 

<Berruecos:27> 

Conciencia al sonido, el nif1o debe aprender 

d1~erenc1ar cuando hay o no sonido, se logra traves de 

act1vid~des que llamen su atenciOn, se utilizan ruidos 

ombientdles, onomatopeyas de animales y de instrumentos 

mus1c.ales. hasta condicionar al nif10 a dar una respuesta ante 

el sonido o l.:it vo;:: a este nivel corresponde el primer· nivel 

de respuesta para la audiciOn que maneja Hallowell <19051, 

que es el nivel de deteccibn. Si el niho no detecta el 

sonido, no puede localizarlo ni discriminarlo. 

Alerta al sonido. aqui se trata de interesar al nirio en 

el sonido que se produce. de captar· su atencibn para que 

trate de localizar· de donde p1·oviene. Primero se le enset1a 

la procedencia del sonido, asl como qu~ o quién lo produce. 

A este nivel con·esponde el segundo de respuesta para la 

audiciOn que es el nivel de discrimin~ciOn, el ni~o ha 
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detectado y ahora debe diferenciar Sl. los sonidos son iguales 

o diTerentes. 

OiscriminaciOn gruesa, lo que se persigue es que el niNo 

aprenda a responder al lenguaje de acuerdo a como lo percibe, 

es decir, si se le ordena, llama la atenciOn o se le 

felic1ta. En este nivel se trabajas tres etapas 

ta El niho identiTica la di~erencia entre oraciones, 

interjecciOnes 

canciones. 

y emociones, entre rimas y 

2a El niho discrimina entre onomatopeyas, voz y ruidos 

ambientales. entre ritmos e intensidades. 

3a El niho discrimina palabras con di~erente n~mero da 

silabas. 

A este nivel corresponde el tercero de respuesta para la 

aud1ciOn, que es el niVel de identi~icaciOn. 

Discriminac:iOn auditiva fina, aqui el niho aprender~ a 

responder al lenguaje en Terma adecuada, entendiendo lo que 

se le d1c:e, dist.inguira entre sonidos, ruidos y con 

caracter lst icas acüst icas si mi lares. A éste corresponde el 

último nivel de respuesta para la audiciOn, que es el de 

comprensiOn. que es considerada la habilidad para entender el 

mensaJe m·al sobre la base de su c.:onoc1miento del lenguaje. 

Se trabajan seis etapas: 
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la DiTerenciar palabras de igual nümero de silabas. con 

diTerentes vocales y consonantes, en palabras de 

dos, tres y cuatro silabas. 

2a DiTerenc1ar palabras de dos y tres silabas, que 

tengan la misma acentuaciOn y vocales, combinando 

s61o las consonantes. 

3a Oi~erenciar voces, sonidos e instrumentos musicales, 

cambiando de altura tonal, ritmos combinados y 

acentuac iOn. 

4a 01.ferenciar palabras de dos y tres silabas con la 

misma acentuación y vocales, combinando consonantes 

sorda o sonot·a. 

5a Oi.r:en~nciar palabras de dos, tres y cuatro silabas 

6a 

que tengan 

consonantes. 

incorrectas, 

acentuacibn. 

la misma acentuaciOn, vocales y 

as! como palabras correctas e 

combinando el Tonema medio o la 

Discriminar instrL•mentos musicales de acüstica 

similar; tomar dictado de palabras y oraciones, 

empe=ando par sencillas hasta llegar 

tomar dictado con enmasc.:i.ramiento. 

complejas; 

Otro aspecto qL1e contempla el adiestramiento auditivo es 

la memoria auditiva, considerada como la habilidad para 

85 



retener o 

anterioridad. 

recordar la -infoYmacieln que_:' se ·,;pt·ese~ta_ con 

Se inicia su entren~-.D"iento 'a partir, del 

segundo nivel, se divide en dos fasess ~· 

* Memoria auditiva inmediata 

Memoria suditiva mediata 

Se trábaja a trav~s de cuatro técnicas: 

Técnica I Comprende la utilizaciOn del movimiento corporal 

y el uso de instrumentos musicales. 

Técnica 11 Comprende la utili-zaciOn de silabas. 

Técnica Ill Comprende la utili~ac1on de palabras con 

diferente nUmero de silabas. 

Técnica IV Comprende la utilización de oracione~. 

3.- Lenguaje 

Para estimular el lenguje se trabajan las técnicas dei 

T~cnica 1 RetroalimentaciOn 

Esta divide en directa e indirecta, la primera debe 

ser constante y reforzar~ patrones que el nif'1o ha apr·endido 

por otras vias. La indirecta o de refuerzo, se llama asi 

porque al nif'1o se le indica cuando se equivoca y se le 

corrige a se le estimula continuar. debe ser constante, 

precisa y estar de a'cuerdo al desarrollo del nil'1o. 
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Técn.ica 11 Se dividen en a.ferentes y e-Ferentes 

Las aferentes son usadas para que el niho reciba el 

lenguaje en -Forma adecuada.. tiene como objetivo estimular 

la sensaciOn, percepciOn, imaginacibn y simbolizaciOn, para 

llegar a la.conceptualizaciOn que permite la comprensiOn del 

lenguaje; ~stas son: 

1.- Fidelidad e inteligibilidad, consisten &n la utilizaci6n 

correcta del auxiliar ~uditiVO,· ·,de la -voz Y. del 

lenguaje. 

2.- Sust1tuciOn~ se utili;;'a la mlmica como auMiliar para 

que el nil"lo comprenda 10 _que ae le dice, poco a poco se 

va eliminando. 

3.- lniciaciOn, se da al niho.el lenguaje bkaico para 

iniciar su comunicaciOn. 

4.- PrecisiOn y C1a.ri.dad-, las palabras que se ensef1en 

deben estar relacionadas con lo& objetos o situaciones 

vividas. 

-ó- 5.- Oportunidad y Tle>1;ibilidad, se propician e)Cperiencias 

que le permitan adquirir un vocabulario l'.!til para su 

convivencia diaria. 

ó.- Adaptabilidad, el vocabulario utilizado debe estar al 

nivel e interes del nif'to 

7.- Adecuidad, el lengua Je debe estar acorde al nivel de 

comprensiOn, discriminaciOn y memoria auditiva del niNo. 
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a.- Amplitud, las palabras ensehadas al niho deben ser 

e~plicadas en todas sus acepciones y signi~icados. 

9.- AsimilaciOn, el habla debe ser pausada para dar al niho 

la oportunidad de asimilar el concepto. 

Las tecnicas e.fet·entes son las que tienen como .finalidad 

obtener el lenguaje expresivo, tanto por imi tac ibn. e.orno 

espontllneo. Lo primero qLIE:- se debe lograr es mot1var al nif'lo 

para que se comunique, por lo que el vocabulario que se le 

solicite tiene que ver con sus deseos, necesid4des 

intereses:; no se le ex1ge mAs alla de sus pcsib1lida.des. Los 

esquemas gramaticales que se le ensehan est~n de acuerdo a su 

periodo de adquisiciOn. Se ensel'1an sustantivos, verbos. 

adjetivos, adverbios y pt-onombres, re.forzando los que 

necesite utilizar. 

4.- Palabra hablada 

Este comprende la producciOn TonolOgica, en donde se 

respeta la adquisiciOn normal, de acuerdo 

propuesta por Ling <1976). 

5.- Escolaridad 

li' teor la 

El niho que es rehabilitado con el m~todo auditivo~ debe 

asistir a una escuela de niho& normoyentes, la terapia serA 
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un ~poyo para las actividades que se realicen en la escuela. 

Se mantendra una comunicaciOn estrecha y constante con la 

escuela a la que asista ,-el -nú10~ <Rhoades19> 

6.- OrientaciOn a l~s padres 

Debido 

rehabilitaci6, 

la importancia de los padres para la 

es necegario qua asten orientados 

adecuadamente, tanto en el manejo del ni~o como en la 

aplicac:ibn del método 

elles son los siguientes: 

casa. Los aspecto& a trabajar con 

Cuidado de los auxiliares auditivos. 

Manejo del niNo. 

ParticipaciOn en laa sesiones de terapia. 

Sugerencias sobre el material de apoyo para la 

ensehc3.nza. 

Sugerencias para la improvisac10n que puede ser 

motivante para el niho. 

Manejo de un libro de actividades para r•fot·zar el 

lenguaje. 

Observaciones sobre la evoluciOn del ni~o. 

OrientaciOn para motivar al ni~o a utilizar el 

lenguaje eral. 
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OrientaciOn para enseMar al n1Mo 

audiciOn. 

utilizar su 

OrientaciOn en la ~orma de dirigirse al niMo. 

Orientacion para incrementar GU juego vocal. 

T~cnicaa para corregir GU vocabulario anormal o 

afectado, por medio de la masticac10n. 

Se observa que en los tres m~tpdos utilizados Ge 

contempl~n aspectos comunes como serla: 

El empleo de un auxiliar auditivo 

+ La participac:iOn activa de la fam1li.:.. 

La iniciaciOn temprana 

La etapa de desarrollo del nitlo 

+ Ninguno eng,erta o hace uso del lenguaje manual 

E>:c:eptuando el sistema multisensorial simbOlico. los 

otros m~todos eMcluyen para su aplicac10n a los nitlos que 

adem~s de padecer transtornos auditivos presentan alguna otra 

atipicidad. 
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C ~ P I TU L,O~ IV 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

"Lo q.» el ni/Jo pueda o p::>dri,. ser. no 
debe ser confundjclo ocn Jo qu<> hlJr.j" 



CAPITULO ~V DESARROLLO EXPERIMENTAL 

IV. 1 PLANTEAtlIENTO DEL PROBLEMA 

Uno ·de los principales slntomas de la pérdida auditiva 

es la alteracibn que produce en la adquisicibn del lenguaje, 

principalmente en el caso de p~rdidas auditivas profundas, en 

donde. como se mencionb anteriormente no se desarrollar~ 

lenguaJe s1 no se enset1a. y este sera arti~icial y poco 

flu1do. 

Siendo el lenguaje oral uno de los principales medios 

para comunicarnos. el m~s importante, en el caso de 

p~rdida auditiva ~ste se ve alterado y en muchas ocasiones 

hay un aislamiento de las personas sordas. Se puede observar 

sin embargo, que el nit1o sordo a pesar de su 

parece adqu1rir el lenguaje pasando por las mismas etapas que 

el narmoyente. pero tamb1é!n se observan algunas dif=erencias, 

que. es impor"tante tomar en cuanta. 

Para la educación del sordo se han utilizado diTerentes 

métodos he observado Que estos tienen repercusiones 

d1Terentes en el desarrollo del lenguaje; ésto se debe 
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que eríratiZ.an d_iT~rentes ·é.reas y/a estimulan mé.s una 
, . . ~ " ' ' 

pea:-cepCiOn··-'que~·ot·~~·~ ei:i·'.~sli·'··int~-~to. 'de-·'1-ograr ei dasarrol lo de 

un len9uaje . ~:úi~· ··~~~~it~:¡~·l .. ~-i~o Sordo: comunicarse con las 

personas:_ que :·_í~)r(;~~-~~'n:f ~~-;r~ri1-~ '.-~ue~:eis- necesario. __ c:onOcer y 
pre_C:_iSf!~ ~n pOco_ erl las di-ferencias ::~~~ · tie __ ·P~~~l?-~!-~ªr_,_ ~-

. ·- ;-.-- -- , ,-':--..~;---.,-'= 7"'.o-o"'-=--~-o:-"""'-=---=--;';o'°"'·7'"-'~º:'C--

traves de ~bst:!i-:Vac(~ne~_· O~J.8~~-y~s;.·:~-'·~· 

.... , '~~~~~ .. -~ .. )~ 

IV.2 _HIPOTESI_S 

' . . . 
Las etapas en el proceso de adquisÍci-On cie1 lenguaje Son, 

las mismas en un nitio con hipoacusia pro-funda, que en un niho 

normoyente. 

La adquisiciOn de 6atas etapas se ve modi~icada con la 

aplicaciOn de los di~erentes mAtodos que SE utilizan 2n la 

terapia de rehabilitactOn. 

IV. 3 VARIABLES 

Dependientes AdquisiciOn del lenguaje 

Independiente: Métodos 

Método Multiaensorial SimbOlico 

Método Oral 

Método Auditivo 
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IV. 4 OBJETIVOS 

Conocer "el proceso de adqui&iciOn del lenguaje en el 

niNo con de~iciencia auditiva proTunda. 

Establecer un marco te6rico sobre la de~iciencia 

auditiva proTunda. 

Describir loa métodos empleado& en la educaciOn de los 

niNos con de-Ficiencia auditiva, que tienen como 

objetivo principal, desarrollar un lenguaje oral. 

Conocer las posibilidade~ o limitaciones que tiene un 

niNo con deTiciencia auditiva proTunda para la 

adquisiciOn del lenguaje. 

Realizar un anAlisis comparativo de los resultados 

obtenidos en la aplicac10n de tres métodos para la 

rahabilitaciOn de tres ni~os con deTiciencia auditiva 

pt"ofunda. 
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IV.5 METODO 

Se trabajo con tt"es ni'1os de 2;6 <H>, 2;9 <P> y 2 atios 

11 meses de edad <K> que padeclan hipoacusia pro-funda y que 

no tenian n1ngUn problema aqregado *• pertenecientes a una 

clase social media, sus padres cursaron estudios de educaciOn 

med1a superior. Se les habla adaptado una prOtesis auditiva; 

a los tres se les trabajO un programa de estimulaciOn 

temprana por un periodo apro>:imado de diez meses, después de 

los cuales, cada uno recibiO tratamiento rehabilita.torio 

aplicandose en cada caso un m~todo distinto: caso 1. M~todo 

ot·alJ caso 2, Mt?todo multisensorial simbOlico y caso 3, 

Metodo auditivo. La aplicaciOn de estos, estuvo a cargo do 

tres personas di-ferentes, que se espeeializaban ·en cada uno 

de el los. 

Despu~s de seis meses de haberse iniciado la aplicaci.6n 

de los métodos. empezO el registro de las emi~iones.de los 

infoi-mant~s; este se realizó por un periode de 13 meses, de 

la siguiente forma: 

Casi al final1zar la toma de la muestra. se le hic"ieron 
estudios neurolOg1cos a Pepe <caso 2) pues se mostraba muy 
1nnuieto. se encentro un "posible foco epi leptogeno" y se 
le diagnostico con ''Doficit de atenc1bn''. 
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·, ~ .... - '.. . ... _· - . 

Se -realtzarbn trece ··g~aDacion.~s, --~ori_'\ír~~---.. ~-iT~-~enc.ia :de 

un mes entre cada una de ~\ia~<.:· c~:tmp1e·meOtad'aS;_ con el 

registro P.ºr eser i to de las · ob~erv~~: ione'~':. ~~-f.-· ~-~-!it~·~to ~--~~~- el 

que se produclan. las emisiones reg·~~tr~d'á~~:-e;..~·~,- ~spont~neas 
_,-,, 

-::·-o dirigidas. lfi' -.- _,,. ·.• 

Las técnicas emp 1 ea das -fueroñ- -_ la apartCi'or,i~-: - -1a 

conmútac16n y el contraste. A partir de las hipOtesis_que 

construlan con el material existente, se procedta a probar 

las mismas en sesiones posteriores. 

L"' primera etapa de la adquisicibn del lenguaje, que 

la prel1ngb1stica. pudo estudiada por diversas 

1.;"ausas: 

El desarrollo del lenguaje en el niMo sordo es igual 

que en el normoyente, hasta el periodo del balbuceo, 

aoro>eimadamente los seis meses de edad, 

observandose sin embargo, que los sonidos que emite 

son menos abundantes y variados. 

+ El diagnostico de "sordera" se da (a menos que 

pe:- herencia v tenga mayor atenc16n 

apcw 1c1bn). l~ mayorla de los casos, despues de 

La forma en que se tomaron las muestras -fue motivando las 
emisiones de los conceptos que el nil'1o iba aprendiendo y 
debla manejar para comunicarse con su entorno ºcen los tres 
métodos se manejan campos semAnt1cos, ordenes y -formLtlas 
sociales. respetando los intereses del ni~o>. También 
ut1l1zaron juegos-
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los seis meses de- edad. cuan~o la -f.;.1~-ª d~ !'"e~pu~~ta 

a estimulas sonoros y la ausencia de lenguaje. hacen 

evidente el problema 

Los nif1os 

pasado por esta etapa. 

Por lo que el estudio de 

de la historia clinica y de 

madres. 

Una vez 

nif'lo procedió a para 
-oo-":-,'-r =' 

conocer como se -fue desar'rol lando el · lenguaj~ '_en i::ada uno de 

acuerdo con el método aplicado. durante el. pe,r'_io_d~ _obser_vado. 



IV.6 RESULTADOS 

EMISION ESPONTANEA CASO <Hl 

pelo·. Cbeel . · dame [ual 

Cpeol Caal 

pie Cpael este Caal 

tPoel Coool 

Cmbeel Cbool 

mira Caabal hoy Cool 

Ciil si [iil 

CaaeJ aqul Cmel 

igual Cbuul C.::,eal 

Caual Capel 

Coa] popote Cbobol 

guau guau Cbau baul Cpoil 

Cuau uauJ sol Cool 

ya Cal [tol 

Caual Hugo Cuul 

pam pam Cpa pa al oso Cobol 

pu pu Cbu pal pez Cpal 

papa Cbobapal CpuaaaJ 

Cpapapapapal verde Cbedel 
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Cmamal 

mam~ CmamamaJ 

beb~ CbebeJ 

Lupe Cupe"l 

p!Ma Cpaal 

bravo Cbaal 

mio taiil 

hola CaaJ 

Col al 

IDEAS COMPLETAS 

mira se 

mira mi papA 

el beb~ 

ya paso 

qué pasa? 

dame papel 

!oye! 

aqui va 

es papli 

mira este 

uno 

naranja 

pera 

perrcr 

azul 

sopa 

Ca papal 

tpapa aaiil 

te bebe] 

Caol 

Caba ba aal 

Cme papel 

Cbaal 

Cba aal 

Ce bei l 

Ca papa] 

Ca bua al 

Caubel 

cuuJ 

(baaaaJ 

Cp_a.3.C1.J 

taol 

taool 

Caauul 

CabuJ 

LepaJ 
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ya la vl Ca aba el 

es de mamé. Cmal 

es el perro Cpebpa baal 

mira mi papé. Ceo •a ee i ma mamal 

mira el aviOn Ceo uU ii brrrJ 

me mojO Ca col 

EMISIONES SIN SIGNIFICADO 

Ca.aba babe ab1bel 

Ca ba uu papal 

Caa ba ba mu mamama aaaJ 

Cama mmm manaJ 

Caba aaaba aaJ 

Cpe ii pi peJ 

too aba baba] 

Cape papa paa pa pa paaal 

Cuia ia ia ooJ 

Capa aba] 

Ci\ba abeeJ 

Cbea a ouu uaJ 

A estas emisiones no se las encontr6 aign1Ficado, pero 
esto no quiere decir que no lo tuvieran para el ntrio. Se 
presentaron principalmente durante el juego o cuando 
intentaba platicarnos. 

99 



[a papae upa beeJ 

Cauba baba baba eeJ 

Ca ooJ 

Coldoro dorol 

CordoJ 

Coro oro orol 

Cu babaJ 

Cu babeJ 

Caaa meba boba a ma ma bababa baaJ 

Cm moaao mbaaaJ 

[bababeba baJ 

Caapapa popapaJ 

Ca papa eeJ 

Cabaa ba pQpapapa aiiJ 

Cboi bobabaJ 

Cibebe pa ba baba a aeaJ 

Caia aa ababaJ 

Caa baba a ababa baba ~baaba aa papapa-ma ma ba mamn~ 

Cbaba papaJ 

EMISONES NO ESPONTANEAS 

miau tmmaool masa Cmal 
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Caaul popote CbobobooJ 

cu a cu a toa oaJ Cb~_poe:J 

bee bee Cbuu beel globoia CbcooJ 

pom pom tpo popo paJ aviOn tabiJ 

tan CtaJ papel ~pape~_ 

mira Cauul -flor -C-í'br :i--~"-~- --

Cmiil pelota Céoal-

papA CpababaJ cP¡-e1rOaJ··· 

Cpapal ~~,':!lota] 

CbabapaJ sala CteataJ 

mam~ Camama] silla ~-1/iti J 
beb~ Cebe] pelo Cpeol 

Hugo tuuol [perol 

Cual pie CpeJ 

yo Ceo] ojos Cuuol 

ella Ceel boca Couaal 

ti) tuul Cboal 

hola Cooaal dedo taul 

dame Cbebeel bra:o Caol 

Cmel naranja CaaaJ 

Camel pera Cp i ipel 

ten C.eaal pilla tpaJ 

igual CuouaJ tptipi] 
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cama Cpabal [iial 

sopa [oaJ gallo Cgagol 

CpipoJ pato Cpapul 

tpatol CpatoJ 

pan [pal vaca ttJ'.apál 

apio CabioJ 
.. 
~baaf-, 

lima Cibal rata taial"· 

dona [aoJ t"aB.uJ, 

agua tabual lobo tlobt.il 

taual nublado ttatuOol 

uvas tauul tpapo-J 

arroz ttatol bueno Cboaal 

pollo tpapool hey co·ói,1 l 

Cpapel [eiJ 

tpoptol ya tiaJ 

[papel [<1] 

ese Coaal aqul Caail 

perro CpeJ mucho Cuo) 

Cpepul chico teul 

teol grande Cabuel 

bor-rego Cbeol azul Cbouol 

gato [aol Cauol 

pez Cpel verde Cbeel 
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Cpasl tmedeeJ 

Cpesl Cpapul 

puerc:o Cpuepal rosa Cbabal 

pulpo CpupoJ [total 

rojo Cbobopol blanco cmbaoi 

Ctotol Cbaol .. 

uno Couul c-apul 

[UJ naranja ct-a)(S.iJ 

Cual cuatl·'o cS?~aPUaJ 

dos Coouuol c:.inco Ct~t-oJ 

Cdosl tri~ngulo tiuoJ 

tres Caeel Cuuol 

[tiJ amarillo Capail 

Ctesl C.amail 

paso Cpatol circulo Caol 

Cpateol caflt Ct•tel 
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EMISION ESPONTANEA CASO 2 ( p ) 

pi pi pi Cape apel hola Capaaaal 

muu_muu Cauuu auuul adiós Caa oooJ 

C:mmabammmJ l:amamaJ 

pu.pu Cba bubuJ d•- CauuJ 

sol Coocl CammJ 

papl>. Cbal Capel 

aqui C.apel Caaunal 

taauul mira touuJ 

igual Cpepal da Cai1ol 

Caml pelota Cmaa ol 

ya [kA) azul CaaauuJ 

taaal verde CepeJ 

hoy Cool cuatro tcaa col 

no Ckol rojo Ckol 

Coco] Ckokol 

Caiiil para tapl 

ahl Caaiuol agua CbU.aJ 

aqul Caggui J pi ha Caul 
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IDEAS O EXPRESIONES COMPLETAS 

quién es? 

. ,qu~ es? 

huele? 

mira 

mira el perro 

son iguales 

mamA no quiero 

dame eso 

~selo a pepe 

dame esa 

quiero eso 

dame E>Sa 

dale a Pepe 

por qu~? 

dame dame 

mam~ mira 

Cil.D pol 

Camal 

CammJ 

Cama apa amml 

Cape ameJ 

Ca ma a amal 

Cam ape pe ai J 

Cam apa íiJ 

C:am aml 

Cpepe ape am aml 

Cabul 

Ca pe pe pa papel 

Cuuam mma a1iaJ 

taamil 

Cama ii&l 

Cama atal 

Cama apal 
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es papl\ 

ya paso 

qué es 

no estll 

mamll ven 

mira mamA 

es verde 

mamA mira estos 

si mamA? 

mamll dame 

mira 

el a.viOn brr 

[up papal 

Ca ppaJ 

Cpol 

Cpal 

Ca bul 

Caa ma mal 

Cbrr mamamal 

Capa oteJ 

Cama mmaga ama J 

CpapaJ 

Cama a ai. 

CaiaJ 

Capo brrrl 

EMISIONES SIN SIGNIFICADO 

Cama ammJ 

Camml 

Cmm mm ape apel 

CapeJ 

Cpea iiil 

Caaa emml 

Caape pe abal 
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Cbrrr apepe ao brr apepe c:1pe aiJ 

Ceem be mbeJ 

Ca pa ape aaaJ 

Ca pe apeJ 

Camm amJ 

Cpe pa papal 

Coco paaaJ 

Cua uuuJ 

Capepe pa pal 

ClllbbbJ 

CapeJ 

Cüpa uuJ 

Cpu amo pul 

CopeJ 

tau pa pa puJ 

Ca.u mal 

Cama ape ape iil 

Caapa ba ba ammJ 

CaiiJ 

CbabeJ 

Ca oooJ 

Cmauma aumal 

Caaa aba ama aiiii ama pepeJ 
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[tal 

tam paa al 

tubupal 

Cabuol 

Cba a.mal 

Cba aba aaal 

-Cama mal 

Cbe apel 

º'ªª ko pakal 

Cama abuaJ 

Cagaoual 

EMISIONES NO ESPONTANEAS 

muu muu Cpuapual 

CpuJ 

pu pu tape apel 

too pueel 

tan tan tpal 

pan pan Cpal 

tapa pa pa pa pal 

cua cua Cotol 

Caual 

sel 

adibs 

Cmool 

Cko kol l 

tpooJ 

Ceo] 

taaaool 

CapeJ 

Caa kool 

hola Cooaal 

dame ttapel 
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CutuaJ Cpapel 

(abua abua abuaJ Capape,~. 

guau guau Capau apae pua puaJ Cápel 

bebé Cepel Cdal 

yo tool mira ti i'al -

papA Cap al cUummaJ 

Cmal da-- -ti:ÍÚÚ"ó'.-

CpapaJ casa- c~'~'a·l_ -

mamA Cmapal barco c·a-Pal 

tmamJ c-~i/~-.;~J 

CpapaJ aviOn Cápol 

Cababal taPal 

CbabaJ Cabkol 

hoy toooJ gracias C.apal 

tambor CtampoJ pato Capal 

tren CpaJ Cokol 

Caatel Capatal 

nube CnoJ caoal lo CpaoJ 

CupaJ perro Cpej€oJ 

flor tapa] llueve capepel 

cabeza Capeta] grande ttopal 

cara tacal chico ti 11 l 

tcacal nublado ta paol 

Ccaial .aqul Cakal 
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pelo tbekol taaauJ 

toopel tapel 

ojos tapal tapa] 

tkokol ya tkal 

nariz takal takal 

tkoal hoy tool 

agua tbual -fOkOJ 

tabual tioJ 

pifia tpoaal tkool 

uva tpael si tbaal 

pan tata.J allA takal 

[pal ac.ll ta~~aJ 

pez tpel nada tdal 

tapeJ este taml 

tpaJ azul taul 

buho tutaJ [aaauuul 

dos Ckoos.l rojo to~-oJ 

ttoosl tko•·c:J 

tr-es - tateesl (~Oll~o] 

tpal Cokokol 

tpeel blanco ta pol 

uno tpopol ta paacoJ 

cuatro tkual ta padol 
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verde CpaaJ cuadro CkuaJ 

CpeaJ (atol 

CapepeJ cuadrado CkatataJ 

tpapaJ CkapaJ 

CapeJ pa.v.O Cap al 

amarillo tapaJ 
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EMISION ESPONTANEA CASO 3 <K> 

pies c-poocil no tnol 

tpiel tnoal 

:--·cap8J at:iaJO 

cabeza tb8.1'0J~ a:rrib·a 
-.---,-=--.- -'--·--·. 

ojo:· toJ~j 

nariz·. ··tnanil [ci~l 
.. tpo~~º pol .. 

.· 

co -·tfa¡:lel 

Ca bel 

toe Cto·tol tab1l 

sol · ttol l cuna tunal 

Cpol coche Ctochitol 

[SO] zapato CpapoJ 

mamA Cpapapal ttapatol 

Cmamal pez tpel 

Karla tuaJ Cpol 

taual perro Cpepol 

Cris ttisl a;::ul taul 

Kati Ctatil tatul 

Catil CautoJ 

Katia Catsol tapuul 

<'ea Cboal ta.tsuJ 

chico tlniol rojo CdOMO] 
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grande CtanteJ Co>eol 

CpatUoJ verde CpupeJ 

nublado CnuaaaJ CperdeJ 

mediano _ '~'"mandeJ Cp~del 

aqu1 _ -tliul uno Cnol 

(akil dos· CtooJ 

ya ttaJ tbal 

"' CuuooJ tdosl 

CpoJ tres Cteel 

agua CapuaJ tteesJ 

amarillo CamaninoJ agua. CapuaJ 

Camaiol Cabual 

naranja ClateJ tapEuaJ 

cinco ttitoJ café ttatel 

CsinoJ pl~tano Cpaadol 

cuatro Ckatol r.!t.bano Cdabal 

CkuatoJ paso Cpal 

IDEAS COMPLETAS 

mira Ctapel 

mam&. mira Cama ma ma abapal 

ya paso Cpopa totatol 

la e: asa Ca.ta.tal 
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por aqu1? 

por la orilla? 

tengo -fr1o 

hace Trio 

la mano de mi papA. 

no es pap:t 

mi boca esta lastimada 

vamos a pi ntat·? 

se pone en la cabeza 

mam~ mirame 

no pinta 

mira estA lloviendo 

es para hablar 

es el perro 

sigue el dos 

la boca 

mira es bonito 

a ver a ver 

Cma n~ potututul 

tpapu t&iol 

Cpapu pa pa papaJ 

Cna papal 

Cami tada pa pabaal 

tpa papa pal 

tpu pu pal 

tma dapaJ 

tno mmml 

Ctototo pa pato papal tool 

Cpwopopoo paa tutuJ 

tpua pe bo bo bobal 

eta dogsJ 

to oal 

tauaua iaoa iababal 

Cabi abi abil 

a ver hace pam pam tabi aba pa pa pal 

tin tin mira, a ver tin tti ti abi abi ti til 

tan tan tan la campana 

no hay 

ten grac:ias 

un pe;;: 

Cte te te mana l 

Cma ol 

tto al 

Cten tatiasl 

tu pesl 
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EMISIONES SIN SIGNIFICADO 

ta aaa ~~!?"'.'~· p~-ª~ mrflJ 

tpapu 

taba.J 

ttoU.to_l_,_,." 

Cp~".la~J

taautetase apol 

tababul 

Ctototo tal 

Ca. papul 

Cpatsi shopy shasi shapaJ 

tshaplu apuu tatoJ 

CtateJ 

ttia apio] 

Ctapi aki akaJ 

tapuie laeal 

Cbital 

CpapapatsoJ 

ttapu tsio ma tuoJ 

Ce bel 

Cboo asa asa dado dodidil 

Cpapa pabaJ 

[loado loado] 
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EM,IS!ONES ,NO ESPONTANEAS 

mano Cmmanol - uvas rupal 

rabal p~~~a,n~ ctanOJ 

CpapuJ CpuanoJ 

Cmanol ca·rne Cteatel 

brazo Cpapol leche Cs.béoJ 

CbosaaJ Clatil 

CmasosJ Ctetel 

ojo rtsosoJ helado CpauteJ 

nariz Catsnal mango CpapoJ 

cuello Ctoutol melOn CpapoJ 

boca Cpopal sandia Ctatal 

dedos Ctatol pan Cpal 

utlas Cual Cpapapal 

piernas Cpienal Cpanl 

oreja Coejal pera [peta] 

arroz Ctotol calabaza Ccab~saJ 

CaoJ Ji tomate Cba't.el 

Caitosl cebo! la Cax.a>:al 

sopa Cpopal chile e i el 

Ctopal manzana (pasaneJ 

Cpopoeal pez Cpel 
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[popal tPítSJ 

[shopal gallo ctánol 

agua Cboul oso -totel 

Cabual .bu·rr.:_~_-_: é~):::pUpu_l_. _ 

perro Cpepul chica tikaJ 

CpetoJ .á.qQi· Cta1 l-

vaca Cbaol Ctapi_J 

CbapaJ CtataiJ 

Cbatal Ctitiil 

gato CtatoJ CtateJ 

CtotoJ Cpapi l 

caballo Cpapol ya CpaJ 

Capuol Ctal 

pollo Cpapol CiaJ 

Cpautol Cnal 

CpotoJ hoy Ci100J 

pato CpapuJ -Si Cail 

Ctatol [ iiJ 

(papel yo Ctol 

Ctopal no CooJ 

Cpatol tampoco Caipol 

-frlo tpiol abajo [atol 

callada Ctatel Cap atol 
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chico [titil [atol 

grande [tatel [ababol 

[inandel Cabal 

nublado [mapaJ _-afuera [apul 

dame [ape~ pelota tp&pUJ 

CtaJ [palolol 

[papel lApiz [papel 

Cdapel Cplaplisl 

Cpapul _ a.rbol Cabal 

ten [tel iglesia [itsaJ 

[tienl aviOn Cabiol 

[tinl barco CpapoJ 

~ea [beael coche CtotoJ 

Cmeal- Ctotel 

tpeal camiOn tpapoJ 

a ver Cabal,: campana Cpani l 

[apel pies Cpeel 

C~perl tpasl 

hola CoaoJ [piil 

tooaJ [peal 

toal tpiel 

bueno CpepuJ pelo Cpeeol 

gracias Ctatial Cpepol 
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cuna CtateJ CpapoJ 

mesa CpeuuJ CpetuJ 

muf'lecas CmepepaJ CpeoJ 

tren CpapU.l Cpolol 

Ctal CpeloJ 
:'·, 
.ctSriJ [papel 

S11ra CabesaJ 

co co co ··cp~·.-~po pal bravo Cbabol 

Ca C O] ya Ctal 

cua cua Cpua pual r~pido Cpua pauaaJ 

Cpau pau pol papa Cpapapal 

pio pio Cpua puaJ [papal 

miau miau Cpau pauJ Cpapul 

vota vot-. Cpa paal payaso Cpatol 

koin koin Cto to to tul Cpapol 

Cma ma maiiJ CpatatoJ 

pam pam Cpam paml sol Cdol 

guau guau Cpa pa pal Ctoll 

CabuauJ Cpoll 

pon pon Cpo pa pal Cstool 

po po Cba pe] niho CipuJ 

Cpo pol mam~ Cammal 

muu muu Cuuul bebl!t Cbepel 
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pu pu Cpu pul Karla Ctadal 

Cpi pi] Kati Ctatil 

bee bee e Pee peal· yo ttol 

kikiriki CtititÚ Ciol 

toe toe Ctoc toe totl Ctoiel 

arriba t~l.ti~F uno· Cuuol .. 
~[-;~·~;·:;::· 

_-.___:·-

Caul 

CbaJ· Cual 

·. c'J~tü Cutsol 

Cbipal Cuno] 

poco cpopol dos ttoil 

Cpol tdol 

esta Cetal Ctol 

azul t:papuJ tres ttel 

ttapul [tal 

Casuul amarillo tpapul 

rojo CtotoJ Capeo] 

CpopoJ Capita:J 

r.otoJ cuadrado tpatat.atatol 

Cauol Cpuatal 

Cdo>col naranja Cna•l 

verde Cpapul cinco tiool 

ttotel blanco tbakol 

CbatuJ pasb Cpat.ol 

Cbetel CpatsoJ 
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IV.ó.1 ANALISlS DE LOS DATOS 

Arites- de--iniciar el anAlisis de los datos, se considera 

neceaar10 mencionar que, por la edad en que iniciaron su 

tratamiento rehabilitatorio los sujetos en estudio, no fue 

posible observar el desarrollo que habla tenido su lenguaje 

hasta ese momento. Esta in~ormaciOn se obtuvo mediante 

entrevistas con las madres.• Las tres coincidieron el 

hecho de que los nil'los hablan tenido en los primeros meses 

producción de fonemas igual a la de los ninos oyentes. Sin 

embargo. comentñn que a~n cuando emitlan sonidos, no eran 

abundantes, y que, conforme pasaba el tiempo se fueron 

haciendo cada vez mAs p'obres cuantitativ.a.mente y los 

produclan en muy pocas ocasiones. Alrededor de los seis 

meses, segUn refieren, cesaron casi por completo. Observaron 

que esta situaciOn cambio cuando les fue adaptado su auxiliar 

ingresaron terapia. Entonces volvieron a 

Es importante mencionar que en dos de los casos, hay 
ausencia de la figura paterna, por lo que la 
responsabilidad de la rehabilitaciOn del niNo recae en 
las madres. quienes llevan al niNo a clases y se hacen 
cargo del trabajo en casa. En el otro caso el padres 
participO los dos primeros meses solamente, despueS fue 
la madre quien se hizo cargo de la rehabilitaciOn de la 
ni Na. 
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producir- sonidos, a c:omuÍ'licarse con grites, y a emitir 
: . . . 

s1·1abas· come -c·p-~-- p~·, p-a:y~~·''.c~·it.~ mac_ m~J:,'~:-cba ba baJ, mismas que 

las personas~ 

Los padres ya 

producciones . " - -- -- --- --

(1.·~~mA·~(:y ''.~~ª~:,;,-_:!\;'·mismo que reforzaban y diferenciaban. 

A0n-. «=;uando volvieron a emitir sonidos, los periodos de 

·si lene fo- eran muy largos; las situaciones que propiciaban sus 

emiSiOlíés --casi siempre et"an lódicas, de satisfacc:ibn 

ir"lsatisfac:ciOn Tisiolbgica <cuando comlan, al estar 

acostados, cuano querlan algo. etc.). 

Hasta este momento, hablan recibido te1·apia de 

est1mulac:ión por un periodo aproximado de seis meses, con 

diTerentes terapeutas, en la _misma lnstituciOn, por lo que la 

metodologla utilizada ~ue semejante. 

Antes de iniciar su rehabilitaciOn di-ferentes 

metodos, trabajaron otro periodo de cuatro 

aproM imadamcnte. el programa de estimulac:iOn. Observé 

durante este tiempo que emitlan poc:os sonidos, los cuales c:on 

las téoc:nicas de elicitaciOn empleadas no podlan 

transc:r l b1 r·. Su juego vocal se convirt10 en poco tiempo 

producciones silAbi.cas aparentemente sin signi-ficado, poi· lo 

que se pudieran considerar como balbuc:eo. Conforme su 

produccitln -fue aumentando. se observo que disminuyeron los 
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.fonemas ajenos al espahol estandar, y aparecieron mayores 

producciones silabicas, que, a~n cuando tuvieran un 

signi~icaqo social. si lo pudiesen tener en términos de 

i dialecto~ ya que eran em1 ti das situaciones en que 

manipulaban materiales, solicitaban algo, llamaban o 

protestabar.; esto f1.m observado tanto en las sesiones de 

terapia. como 

A continuaciOn se presenta el resultado del anAlisis de 

los datos. El mismo sigue el orden que se acostumbra en las 

clasii=icac1ones ~onolOgic.:1s, es decit·: vocales, oclusivosos, 

Tr1cativos, nasales. laterales y vibrantes. 

que se cons1derO, es el resultado por casos. 

Otro elemento 

Inmediatamente 

de~pués de la descripciOn casulstica. con sus respectivas 

tablas, se presentan los datos agrupados en Terma gener.al. 

CASO 1. <HJ 

El ni~o adquiriO las vocales en todas las posiciones 

(inic1~l, media y ~inal>, asimismo, la distinciOn entre 

Atonas y tOn1cas CpeoJ pelo~ Cupe] Lupe, (aiJ mio. En 

emisibn espontanea se observa que (esquema 1), adquiriO la 

oposic1bn entre sonora sorda, con los -fonemas /p~ t/ /b~ 

d/; bilabial dental con lp, m, b, d/ - /t/; nasa~ /m/ oral 

lp, t. b, d, 1, r/. El contraste grave agudo, con los 
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En emisión espontánea: 

Vocales 
ra.u,i,o,el 

Oclusivas sordas 
IP.tl 

Oclusivas sonoras 

lb.di 
Nasal 

lml 
Lateral 

111 
Vibrante 

lrl 

ESQUEMA 1 Producción fonológica 

En emisión no espontánea: 

Vocales 
fi1,u,i,o,e1 

Oclusivas sordas 
1 P. ti 

Oci.Jsivas sonoras 
lb,d, 91 

Fricativa sorda 
lsl 

Nasal 
lml 

Lateral 
111 

Vibrante 
1 rl 

caso 1 <H> 



fonemas como /p/ - /ti, /a/ - /i/, en palabra~ como tpatal 

pato, paso taia] rata, toiJ hoy. 

En su emisibn no espont~nea se encontró el contraste 

entre oclusivas /p, ti, fricativas /si, adquiriO la lateral 

/1/ y la vibrante simple /r/. AunqÜe se observa qua los 

fonemas /g, s/ aOn no estAn consolidados. ya que sOlo los 

emitiO en emisiones no espontAneas. 

CASO 2 <F·) 

En este caso se observa <esquema=>. que adquiriO las 

vocales en todas sus posiciones <inicial, media y ~inal), aul 

como el contraste entre ~tonas y tOnicas, en pal•bras como 

tbekol pelo, CiiaJ mira, t~oikol rojo, tabual agua. 

AdquiriO la oposiciOn sonora sorda. con la apar1ciOn 

de los fonemas lp, t, k/ en palabras como tapel dam~, tkol:ol 

rojo, Cote] verde, y lb, g/ en las palabras CbuaJ agua. 

tagguil aqul. tamb1~n se encentro la opos1ciOn bilabial 

dental con lb. m, p/ - /t/ con las palabras ttapel dame, 

Cmapal mamA; el contraste na&al oral con /m, ni - lp, t, \{/. 

Se ve el contraste entre fonemas anteriores /k, g/ y 

posteriores /p, b, d, m/ en palabras como t.pekol pero. Los 

fonemas que solo produjo en emis1ones no espontAneas ~ueron 
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En emisión espontánea: 

Vocales 
fa.u.Lo.el 

Oclusivas sordas 
f p,t,kl 

Oclusivas sonor.is 
Jb.gl 

Nasal 
¡m¡ 

En emisión no espont.inea: 

Vocales 
1 a.u. i. o. el 

Oclusivas sordas 
)p,t.kl 

Oclusivas sonoras 
fb.d,gl 

Fricativa sorda 
Is\ 

Nasales 
¡m.n¡ 

ESQUEMA 2 Producción fonológica Caso 2 (P) 



Id, s, n/1 la oposiciOn entre oclusivas Tricativas no estaba 

a~n·consolidada. 

CASO 3 (K) 

También adquiri6 la& vocales en todas su& posiciones 

(inicial, media v Tina!) asl como la oposici6n entre Atonas y 

t6nicas. como ve en las palabras Cpiol Trio, Cbibal 

arriba, CetaJ esta, Cabiol avi6n, Cpatul payasci. 

Como observa en el esquema 3, adquiriO adem~s el 

contraste entre oclusivos /p, t, k, b, d, g/ -fricativos Is, 

xi en las palabras CtisJ Cris, CdoxoJ rojo, Cbasol cabeza; el 

contraste sonoro sordo con las palabras Ccuatol cuatro, 

Cperdel verde, Ctoll sol; se encentro el de bilabial dental 

con la apariciOn de -fonemas como /p, b, m/ - lt, d/. Se 

encuentra el coritraste nasal oral; adquiriO la lateral /11 y 

la Y'ibrante simple /r/~ se observa que en sus emisiones 

espontAneas aparece ademAs los fonemas /g, El, las 

palabras CdogsJ dos y [toCitol cochecito. 

Al analizar los tres casos <esquema 4>, se observa que 

en conjunto, en sus emisiones espontAneas solo aparecen las 

vocales. las oclusivas /p, t, b/ y la nasal lml. En el caso 

2 CP> y ~ O<> coinciden en la adquisiciOn de la oclusiva ldl, 
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En emisión espontáne;;a: 

Vocales 
l;;a,u, i,o,el 

Oclusivas sordas 
¡p.t.kl 

Oclusivas sonoras 
fb.d.gf 

Friciltivas sordas 
fs,xf 

Africada sorda 
,~, 

N;;as;;ales 
¡m,n¡ 

Lateral 
111 

Vibrante 
Ir! 

E ,SE 

En emisión no ospontáne;;a : 

Vocales 
fa,u,i,o,el 

Oclusivas sordas 
¡p.t.kl 

Oclusivas sonor;;as 
lb.di 

Fricativas sordas 
rs.xJ 

Nasales 
fm,nl 

Later;;al 
Jtl 

Vibrante 
Ir! 

ESQUEMA 3 Produccidn fonológica caso 3 ( K) 



En emisión espontánea 

2 

En emisión no espontanea 

ESQUEMA 4 Producción fonológica 
\ 2'"' 



la lateral /l/ y la vibrante simple /r'/ ... En ·e1-·caso--:; <K> se 

observa que adquiriO ademAs la nasal /ni, las -fricativas Is, 

xi y la a-fricada 1e1. 

En sus emisiones no espontAneas se encuentran mAs fonemas 

que, que aun no han consolidado, por lo que &Olo apar'ecen 

cuando se les solicitan, vemos asl que los tres coinciden en 

la adqu1sici6n de vocales, las oclusivas /p, ti y lb, di, la 

nasal lml y la -fricativa lsl. En el caso 1 <H> y 2 <P> 

ademks la aparicibn de la oclusiva /gl¡ en el caso 2 <P> y 

3 <K> emitian también la oclusiva lk/ y la nasal /n/. <K> y 

(H) coinciden en la lateral 11/ y la vibr~nte simple Ir/. 

En las tablas 5 y 6 se muestran las posiciones en que se 

presentaron cada uno de los Ton~mas dentro del contexto, 

vemos que los tres casos en emisiOn espontAnea la& oclusivas 

se presentaron en mayor porcentaje 95;:, la posic:iOn menos 

~recuen~e del 7% es antes de pausa; despu~s de consonante se 

presenta en un 28% y antes de consonante en un 24Z. Los 

-fonemas -fricati~os en proporci6n semejante: 33'l. entre vocales. 

antes de pausa y después de consonante y en un 664 despu~s 

de pausa. Los nasales en un 100h se presentan después de 

pausa, y en un 75~ entre vocales, en un 20% antes de pausa; 

la lateral en un 50% entre vocales, antes de pausa. despu~s 



TA!l.A 5 PDSICIIJ'J CE LOS FU>EWS EN EL CJ:NTE:XTO 

EN é111SIOV ESPaffl>i'EA 

V-V 

/p/ #_ 

"-
/k/ 

#_ 
/t/ 

V-V 

/tJ/ #_ 

"-
/g/ 

V-V 

/d/ #_ 

"-
/ll/ 

"-
/x/ v-V 

/e/ #_ 

V-V V-V V-V 

/m/ #_ #_ #_ 
# -

/n/ #_ 

V-V #_ 
/1/ -" -# 

V-V -11 
/r/ "--" 

v _ v entnJ K>C'dl es #_ d:!sp.Ji!s cS p!JUSiJ 
_# antes ds ¡»t.ISil e_ deSp.Jés da consonante 

_e antes ds consonante 



TAIUI 6 FmICia>J Dé LOS Frr.EWlB EN EL CINTCXTO 

EN EJ1ISla>I f'O EER:Nrn.EA 

G&1 J G&12 G&J:S 

V-V V-V V-V 

/p/ #_ #_ #_ 
e_ -# 

.· 
V-V V-V 

/k/ #_ #_ 

#_ V-V V-V 

/t/ "- # _ 
_ e 

V-V V-V V-V 

/b/ "'- #_ #_ 
e_ e_ 

/g/ _e 

V-V 

/cV #_ 
e_ 

#_ 
/s/ _# 

e_ 

/>(/ V-V 

/e/ #_ 

V-V V-V V-V 

/m/ #_ # _ #_ 
_ # 

/n/ #_ 

V-V #_ 
/l/ _e -" 

V-V _# 
/r/ e _ 

_ e 



de pausa y antes de consonante. Las vibrantes también en un 

50% entre vocales. antes de pau5a, antes de consonante y 

después de consonante. 

En emisibn na espontAnea, las oclusivas se presentaran 

un 817. entre vocales, en un 931. después de .pausa y en un 

127. antes de pausa, despué9 de consonante y ant~s de 

consonante. Las Tricativas en un 7SY. ant&s de pausa en un 

SO'l.. entre vocales y despuOs de pa1..1sa y 25% despuei::; de 

consonante. Las nasales en 1 OCl'l. después de pausa, en un 

BO'l. entre vocales un 4% antes de pausa y antes de 

consonante y en un 207. después de consonante. La lateral en 

un lOO'l.. después de pausa y en un 50% entre vocaleG. antes de 

pausa y deupués de consonante. La vibrante simFle en un 100% 

antes de pausa y en un 50'l.. después de pausa. 
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e A p 1 T u L o v_ 

CONCLUSIONES 

Tc:mllla.9' el colectj\IO caoo tr:xios los dia.s. 
Desde que sie not4ln el problema de mi hijo. ld 
gente nos mird.b1 en la Cd} Je. en el trdllS¡xtrte ... 
eso /11e 1110lesti11». me hacüJ sentir incÓ!DOdd. sentir:J 
todo el tiempo Ja miradd de Ja gente sobre 
nasotros. 

Al cx:mentdrlo ce>n otras rudres nos dimas 
cuenta que era caoci si nos aVe.rgt:VlZdrdlDClS' de el los. 
el rechdzo de ncsotr.JS erd ese: no querid!DOS que se 
dierd/l cuentil que erdll sordos. 

lhH psicóloga nos dyudo. nos dJjo que 
entrentdramos la mir.:idlt de Ja gente. Ehpece a 
reflexiOfJll.r. me casto mucho tr4bJ.Jo. pero ese difl 
que nos encontrdbmo.s en el t.rdS¡x;irte. lo hice. 
miro al sel'Jor que nos observare y entonces me sentJ 
bien y creo que mi hiJ'o también. porq.Je se sentitJ 
aceptado p:;ir- mi y no le imp:irt.31» lt!J mira.cid de JtJ 
gente. 

Anecdota de L. c.s. 



CAPITULO V CONCLUSIONES 

V.! BALBUCEO 

Al inicio fue dificil determinar si el juego vocal que 

produclan los informantes tenla o no las caracterlsticas del 

balbuceo. Por la inTormaciOn que proporcionaron las madres~ 

se puede inferir que sl tuvieron este periodo, aunque no 

ouede precisar cuanto duro. sOlo que al completarse la 

retroalimentaciOn auditiva, ceso. No se puede asegurar 

tampoco si el momento en que ellos iniciaron la 

adqu1sic1bn fonolOgica haya cesado el balbuceo o continuado. 

Al inicio de las observaciones se pensO que los informantes 

estaban pasando aün esta estapa¡ ya comenzaban a producir 

emisiones significado en forma reiterada, por lo que 

analizb u11 prJco m~s los datos y se llegb a la conclusibn de 

que aün cuando no se pudb transcribir lo que ellos querlan 

decir con sus emisiones, si les estaban dando un signiTicado. 

Una de las madr~-=.. comentó Ccaso 1) "cuando lo acuesto para 

dormir repite y repite como "palabrasº, a mi me parece que 

est~ comentando lo que hizo durante el d1a", (ac:ompafiaban sus 

emisiones movimientos y gestos>. Otra de ellas <caso 2>, 

cuando se le pregunto si su h1jo emitla sonidos, contesto "no 
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porque aqui no quiere hacer lo, pero en la casa, cuando 

juega solo, hace muchos sonidos, c:omo si imitara lo que vemos 

en clase". Los sonidos que se r~eg1straron al pr1nc:1p10. eran 

emitidos como protesta cundo les pedla algo 

exclamac:iones de alegria, cuando alg~na cosa les agradaba. 

Por lo que puede concluir· que al in1c:1at la adqu1.sjciOn 

TonolOgica, el balbuceo ceso y que el Juego vocal que inici6 

una ~jercitacibn de los Tonemas que iba adquiriendo, en 

donde se observó que fue incluyendo los. nue,..os 

integr:tndolos a producciones. 

V.2 ADOUISICION FONOLOGICA 

Al iniciar la adq~isiciOn ronolOgica, el balbuceo cesó y 

el juego voc:al que inicio era una. ejercitaciOn de los fonemas 

que iba adquiriendo. Estündo esto de acuerdo con Jakobsan, 

que establece una separaciOn entre el periodo del balbuceo y 

la adquisiciOn del lenguaje propiamente. 

La adquisición TonolOgica en los ni~os 

profunda, que -fueron estudiados, fue semejante 

hipoact..ts.1a 

la del 

oyente, es decir, sigue la misma sect..•enc: ia de 

aparic:iOn, primero adquirio la vocal de apertura m~nima. 

a continuacion se presento un Tonema& oclusivo /p/ seguido 
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del contraste oral nasal, despu~s el contraste oclusivo 

fricativo, seguido del labial dento!. Lo que corrobora el 

postulado de Jakobson que dice que la con&trucciOn de un 

sistema fonolbg1co observa un orden se sucesiOn estrictamente 

regulado y universalmente vAlido. 

No porque no se observe la apariciOn de los fonemas lf, 

x, ti/ no los podlan emitir <caso 3, K>, sino que no se 

presentaron palabras que los contuvieran y adem~& su 

porcentaje ve aparición en el idioma espahol es bajoa /f/ 

0.5%, /x/ 0.57% y /ti/ 0.25% <13> 

En el caso 2 <P> posterior al inicio de la investigaciOn 

se diagnosticO un posible foco epileptogeno y deficit de 

antenciOn. lo que le ocasionaba un retraso en su desarrollo 

motor, mismo que afectaba su desarrollo global, sin embargo, 

aún cuando su producciOn fonolOgica fue menor 43h siguiO los 

mismos patrones, ec decir, adquiriO vocales, oclusivos, 

nasales iniciaba la adquisiciOn de la oposiciOn ocluiva 

fricativa. 

Se observa que los fonemas en los que los tres coinciden 

en emitir, son fonemas anteriores /p, t, b, m, s/ y vocales y 

(13) GUILIS, Antonio. LingOlstica escaf"lola. aplicada la 
terapia del lengua.Je. · Ed. Gredas. M~xico 11990, p 551 
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los m.!lis -Fluctuantes son los posteriores /k g, xi. La 

observaciOn de estos y otros casos nos hace llegar a la 

conclusión'· de que los -fonemas posteriores, aón cuando se 

havan adquirido, no aparecen en el lenguaje espontllneo del 

ni1'1o, o aparecen sblo cuando se est:i.n "aprendiendo". Esto se 

debe principalmente a que en los nihos con hipoacusia 

pro-Funda, la retroalimentacibn que tienen del lenguaje es 

principalmente por la vla visual, ya que, aunque se realice 

un entrenamiento adecuado de los restos, éstos no siempre le 

permiten tener una retroalimentación auditiva adecuada, sobre 

todo en el caso de p~rdidas auditivas profundas. 

Esto nos lleva a concluir que, la adquisición -Fonológica 

en el caso del ni~o con hipoacusia pro-funda, no sólo obedece 

a leyes universales (Ja~:obson, 1968>, sino que adetnAs se 

obse,-va la in-fluencia que tendrlln las caracterlsticas propias 

de la de-ficiencia auditiva que padecen los sujetos, y la 

-función que realiza la visión al sustituir a la audición 

La adquisición -fonolOgica es mAs rApida 

cuantitativamente en el caso 3 <K>, en donde aparece un 

porcentaje mayor de Tonemas adquiridos. el 68'l. contra 43X del 

caso 2 <P>. que -fue el que adquiriO menos. 

Los métodos L1t111zados en la rehabilitaciOn de los 

in-formantes, no aTectaron su desat·rol lo -fonolOgico 
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cualitativamente, solo cuantitativamente, principalmente en 

el caso 3 <k>, con el que se utilizO el mOtodo auditivo. 

Se comprueba asi nuestra hipOtes1s que dice que el ntno 

con hipoacusia pro-Funda pasa por las mismas etapas en su 

proceso de adqu1sic10n del lenguaje, y esta se ver:t 

modiTicada con el metodo que se utilice en la rehabilitaciOn 

del lenguaJe. sin embargo, sOlo hemos analizado uno de los 

tres niveles que componen el lenguaje, as decir el nivel 

'fonolOe;tico. si analizamos los otros dos, cosa que 

pretendemos cubrir esta investigaciOn~ encontrariamos 

que las conclusiones pueden variar en c:ad• uno de ellos. 

La i nvestigac i6n que hemos real izado, nos permite 

primero, saber que es y cómo es el sujeto al que estarA 

dirigida nuestra atención y segundo conocer uno de los 

aspectos sobre los que hay que trabajar en su educaciOn, que 

es su lenguaje, ya que al conocer cOmo se da este y qu~ 

m~todo que aspectos de cada uno de ellos .facilita su 

adqu1sic16n. podremos 'fundamentar mejor nuestro plan de 

trabaJo en la 1·ehabil1taci6n del niNo. 

Nos queda aún mucho por investigar acerca de esta ~rea 

de la educación especial y que como estudiosos de ella, 

estamos comprometidos a conocer. 
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Apical.- Recibe el nombre de apical un Tonema realizado con 

la punta de la lengua apro>timada a la parte anterior 

del paladar duro~ de los alveolos o de los dientes. 

Casulstica.- Casos particulares en cualquier materia 

ConmutaciOn.- Es la operaciOn mediante la cual el 

ling~1ista veri-flca la identidad paradigm:i.tica de dos 

Tormas de la lengua. 

Contraste.- Es la di-ferencia -fonolOgica entre dos unidades 

contiguas de la cadena hablada. 

Elicitaci6n.- Técnica para obtener la intuiciOn del lenguaje 

que habla un sujeto sobre una lengua concreta. 

In-Formante.- CLtando el lingCJ.lsta reune el conjunto de los 

enunciados que quiere someter a anAlisis <corpus)~ 

utiliza hablantes que tienen como lengua materna el 

habla estudiada. 

Intu1ci~n.- Forma de hablar de un in-formante respecto 

otro, siempre que esta sea observable. 

Iterativo.- Se llama aspecto iterativo, al que designa una 

acc10n t·epetida. 

ldiolecto.- Conjunto de los enunciados producidos por una 

persona. y =.::-t-.1·e todo a los constantes lingülsticos 

sobre las que se basa, que consideran como 

tomas o sistemas especl~icos. 
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Normoyente.- Se utiliza este término para designar las 

personas cuya agudeza auditiva se encuentra dentro 

oe los limites normales. 
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