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2. 

I N T R o D u e e I ó N. 

En el presente trabajo de investigación se establece

rá un panorama general de lo que pretendemos abarcar de!!. 
tro del mismo, tomando en cuenta los objetivos plantea-

dos que presentamos en una descripción del desarrollo -

del' lenguaje en los niños hasta la edad de 6 años, ha--

ciendo incapié en la etapa preescolar: así mismso se re~ 

lizó un análisis de las causas que originan los problc-

mas de lc11yuiljc usµecificamcnte du disldlids, sus mani-

festaciones y formas, su pronóstico y evaluación. 

A partir de los elementos teóricos plantear una pro-

puesta pedagógica para auxiliar la corrección de disla-

lias en preescolares, de manera orientadora para terapi.:!_ 

tas, educadores y padres de familia involucrados en la -

habilitación del problema. 

Al llevar a cabo tal revisión, pudimos darnos cuenta 

que los problemas de lenguaje y su habilitación han sido 

tratados por psicólogos, médicos y terapistas del lengu!!_ 

je, por lo que se establece la necesidad de la inteerve~ 

sión del pedagogo como encargado del estudio del hecho ~ 

ducativo, ya que es a través del estudio de sus potenci2_ 

lidades para el aprendizaje, el que contempla la forma -

de vida de los individuos; iWÍ como los LJ.ctores que in

tervienen en su educación escolar, el nivel de socializ~ 

ción, etc. Presentando el papel que tiene el pedagogo -

en su educación y la forma en la que ilpoya al equipo mul. 

tidisciplinario, es necesaria su intervención, ya que si 

bien se da un seguimiento de un programa. pedagógico, en 

óato aólo ao aboca a lua caroctorfeticaa fundamontales -

de la dislulla y no se brinda dentro de la práctica pro

fesional del terapista, las diferentes alternativas ped~ 

gógicas que ayuden a superar dichil anomalía do acuerdo a 

sus peculiaridades. 
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Por lo. tanto planteamos que el niño dislálico tenga -
un programa habilitatorio integral, tomando en cuenta -
las alteraciones que presenta y los factores que en ésta 
in.tervengan. 

Para la elaboración de nuestro trabajo hemos conside
rado diversos puntos que den orden y coherencia a esta -

investigación, la cual abarca conceptos, desarrollo, ad

quisición, patologías y habilitación de las dislalias. 

una vez recopilada esta información retomamos algunos 

elementos que nos posibilitaron los puntos a trabajar y 

poder concretar nuestro propósito fundamental que es el 

plantear un programa integral de habilitación de disla

lias dirigido a quienes intervienen en ella. 

Por último creemos conveniente enfatizar que la parti 

cipación de la familia y de la escuela es importante, d~ 

do que siempre se le deja todo el proceso de recupera--

ción al encargado de llevar a cabo la terapia. 

Por lo tanto, nosotras proponemos en la presente te-

sís algunas sugerencias, para que tanto el maestro del -

niño, como su familia, auxilien al terapista y con ello 

se logre una rápida y eficaz habilitación del niño disl! 

lico. 

DESGLOSADO EN LOS SlGUIEN'l'ES CAPITULOS, 

NEUROFISIOLOGIA DEL LENGUAJE. 

II DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

III FISIOPA'l'OLOGIA DEL LENGUAJE. 

IV BATERIAS PARA LA DETECCIÓN DE DISLALIAS. 

V TECNICAS LINGÜÍSTICAS DE HABILITACIÓN. 

VI PROPUESTA PEDAGÓGICA: PARA LA HABILITACIÓN 
DE DISLALIAS, 



CAPITULO 1 

NEUROFISIOLOG ÍA DEL LENGUAJE 
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NEUROFISIOLOGIA DEL LENGUAJE. 

La producción del lenguaje articulado, privativo del 
hombre se correlaciona con toda una serie de peculiarid!!, 

des morfológicas, mismas que ejercen una influencia dec.!, 
siva sobre las características actuales del habla. Por 
esta razón, ciertos razgos resultan comunes a todas las 
lenguas. 

La emisión de un fonema exige la realización de dete~ 

minadas maniobras neuromusculares, que permiten la crea

ción de corrientes de aire moduladas a diferentes nive-

les del aparato fonador. Las características neuromusc,!! 

lares del hombre, .hacen posible la emisión de aquellos -

sonidos que son utilizados como unidades informativas -

del lenguaje. 

El risorius santorini es propio del hombre, los músc,!! 

los de los labios (abicularis oris) y las fibras que ro

dean al margen de la boca { pars marginal is) presentan .

una e~traordinaria predominancia en cuanto a que permi-

ten aperturas y cierres rápidos, necesarios para la artl 

culación de ciertos sonidos {fig. 1) 

FIG. 1 MÚSCULOS F/\CIALES INFERIORES DEL HOMBRE 
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De acue.rdo. corl.- Lenneber { 1967, 1975 ) , "La musculat.l!, 

ra ·faciéll 'Caracter{stici:. del -hombre es ~eterm~~ant~··. pclra 

la produc~fón·· :de' ~os sonid~s del lenguaje en la ·SigUien-

te forma:·· 
La:. b~c~ .;Peqi.ieñ'a extremadamente móvil y con labios po

cierOS'o~·, P~J:m'ite una acumulación rápida de aire con una 

iib.erac.ió~· i-~~tantánea debida a su apertura brusca, mee~ 
n.is.mo .utilizado en la producción de las consonantes ocl.!:!_ 

:!ÚVas labiales ( b, p ) • Si la apertura es menos brusca 

y se m.antiene el cierre en presencia de la vocalización, 

se produce entonces el sonido m; la anatomía de la boca 

es también necesaria para la producción de todas las vo

cales las labiodentales ( f, v, etc. ) y otras'' (1) 

Lo anterior implica que aún las formas de vocaliza--

ción más frecuentes y de más temprana aparición se basan 

dichos aspectos generales de organización neuromuscular. 

íl'IOLOTl!J 

CAHTIU.00 llllOIOCS 

·~ .. 

CAIRlt.AOO ClllCOIOE 

CUEIUl"9 VOCALES 

MUSCULO CRK:OAllTCNOIOE 

CAIUllAGO Alllll.MOIDES 
MUSCULO CRl.:OAlllTENOIDE lATErlA.l 

FIG. 2 REPRESEN'rACION ESQUEMl\'rICA DE LA LARINGE DEL 
HOMDHE. 

(1) ARDILLA, Alfredo., Apuntes inéditos. Organiza-
ción Fisiológica del Len--
quD·jc. pa.g. lUU 
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La estructura de la laringe en.el hombre ( fig. 2 ) 
p~esenta un grupo de cuerdas vocales funcionales, lo que -

permit~ producir un sonido fundamental durante la espira-
ción -perb ño durante la inspiración, la epiglotis se en

cue'ntra_ ~n· posición lo suficientemente baja que permite el 

pas-o_ del aire en forma libre a las cavidades bucal y nasal, 

y las paredes curvas de éstas permiten reducir la alta pr~ 

sión ejercida por los pulmones, haciendo que el flujo del

airo circule en forma rápida, logrando una actuación máxi

ma de ios órganos vibradores con una pérdida mínima de 

energía. 
La configuración del aparato fonador condiciona las ca

racterísticas acústicas del habla, y por lo menos dos fac

tores son fundamentales en la capacidad de elaboración de 

sonidos por el hombre: 

la. La naturaleza de la estructura ycncral del aparato 

fonador excluyendo la estructura de los espacios geométri

cos de tracto vocal funciona como un sistema de resonancia, 

y así como el carácter de los movimientos de los articula

dores, permiten modular el sonido fundamental. 

2a. La fisiología de la incrv~ci6n y la cGtructura ~e

la coordinación motora, permite la rcal.ización de los mov!_ 

mientas necesarios, para que el aparato fonador opere cam

bios permanentes en forma rápida pero precisa. 

MKCANISMOS HESPTH"TORIOS. 

En la producción de los sonidos del lenguaje, se aprovg 

cha la misma fuente de aire utilizado en la respiración, 

se ha requerido de la aparición de mecanismos adaptativos 

que permiten ln realización del habla al mismo tiempo que 

se conserva una respiración normal y una utilizaci6n ade-

cuada del aire. 
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La modulación del aire en los pulmones constituye la 
fuente de poder para todos los sonidos del lenguaje. 

Existen tres factores fundamentales que controlan el VQ 

lumen de aire en los pulmones: 
La acción del diafragma, que es un músculo respiratorio 

situado en la base de la caja torácica, la acción de los -

músculos intercostales, de carácter igualmente respirato-

rio, que levantan y aumentan el volumen de la caja toráci

ca, y la acción de los músculos espiratorios, éstos son 

los más importantes para la producción de los sonidos del 

lenguaje. 

Los músculos intorcostales internos hacen descender a 

la caja torácica y disminuye su volumen, obligando al aire 

a circular hacia el exterior. El aire, al salir de los 

pulmones, atraviesa la glotis dirigiéndose hacin la cavi-

dad oral durante el habla. 

La producción del habla implica la aparición de toda 

una serie de mecanismos de adaptación respiratoria, que 

permiten mantener una oxigenación normal en el sujeto, a 

pesar de que el habla se mantenga durante horas sin produ

cir un grado de fatiga excesiva. 

La intensidad de la safial sonora deberá de acompa~arse

con el tono fundamental del lenguaje, dado por la frecuen

cia de la vibración de Jas cucrdils vocales y Ju presión 

ejercida por el aire procedente de los pulmones. 

Por lo que, existen diversos modos de articulación: 

OCLUSIVOS: fuerte /p/, /t/, /k/ dcí in idos /b/, /d/, /g/ 

PRICATIVOS: controlados /\>/, ;d-;, }<J-/, /s/, /f/, /x/ 

l\PRICl\TI VOS: combinndos ;a;, /y/ 

VIDRAN1'E: corta /r/ 
VIBRANTE: larga ;-r; 
Lll'rERllL: /1/ 
NASALES: /m/, In/, /ñ/ 
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Otro tipo·de'pronunciación no es considerada como_noE_· 
mal. 

' ' 

PodCmOs. cÍf~rmar que los. fact.ores básicos que afectan 

la_ f~e!~u_¿nci.a ,~_e ün· soilido, están··dados por modificacio

nés. en ·la. ~ongitud, espesor y tensión longitudinal de -
lás cUerdas .vOéales. 

Las·cuerdas_vocales se encuentran situadas en la par

te· ant~~ior del· cartílago tiroideo y de los cartílagos .!. 

riteroideos, colocados en la parte posterior del cartíl~ 

go cricoides. Su cierre interrumpe momentáneamente el -

flujo del aire y su aparato libera la presión acumulada 

repitiéndose el proceso cíclicamente deacuerdo con la -

forma de fonación adoptada. En los fonemas sonoros las 

cuerdas vocales, se acercan, en tanto que en los sonidos 
sordos se apartan de tal manera que no vibran con el fl~ 

jo del aire. 

, 
ARTICULACION, 

Desde las cuerdas vocales, el aire pasa al tracto vo

cal, constituido por el tracto de la boca y la faringe y 

el tracto nasal. Esto permite la producción de sonidos 

diferentes, dependiendo de la forma en la que el aire es 

obligado a circular a travis del tracto vocal. Para la 

producción de las consonante5 t!l aparato fonaUor crea d~ 

terminados obstáculos o barreras a la salida libre de la 

corriente de aire, es decir, articu_la el sonido, lo que 

obviamente constituye un rasgo fundamental del lenguaje 

humano y de la discriminación fonética. Algunas canso-

nantes como las oclusivas, no es posible producirlas, en 

ausencia de un sonido vocal, refiriéndose la consonante 
a la posición inicial ( o final ) adoptada por el apara
to fonador para la producción del sonido. (fig. 3} 
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ORGANOS DE VOCALIZACJON Y 
PUNTOS DE ARTICULACION 

t.- b/lablel 
2.- lablodental 
3.- dental 6 Jn1ordenra1 
4.- alveolar 
5,- paa1-11tveolar¡ •) y b) pa1410 atvoc 
G.- palalal 
7.- valar 
o.-uvular 
9. - tarlngeal 
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Dado que durante la producción de las consonantes el 

flujo del aire es obstruido en algún sitio, es posible -

clasificar a las consonantes de acuerdo a el punto de ª!: 
ticulación que actúa como obstructor¡ o como mediador o 
modificador de la corriente de aire: 

BILABIAL 

DENTAL 

LABIODENTAL 

ALVEOLAR 

VELAR 

ambos labios ) 

punta de la lengua y la parte posterior -
de los dientes frontales superiores ) 

( labio inferior sobre dientes fronta
les superiores ) 

parte posterior de la lengua tocando el -

paladar duro ) 

parte posterior de la lengua tocando el -

velo del paladar ) 

Las vocales se clasifican según la posición anteropo~ 

terior de la altura de la lengua y de la posición de los 

labios, 

Se caracterizan consecuentemente por constituir soni

dos Contínuos: las cuerdas vocales vibran de manera con

tínua y el tono fundamental es modulado de acuerdo con -

la configuración adoptada por el aparato fonador, lo que 

le imprime características distintas. 

CON'fROL NERVIOSO. 

Podemos suponer que el lenguaje articulado particular 

del hombre, depende de la actividad de lds estructuras -

nerviosas más recientes y específicamente de la corteza 

cerebral. 

El control expresivo del lenguaje origina en las re-

giones motoras de la corteza cerebral. Especialmente el 

área de Broca que participa en la organización secuen--

cial de los movimientos efectuados durante la emisión --
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del lenguaje. ( fi9. 4 ) 

CENTRO a;: LECT\JA4 

FIG. 4 l':SQIJEMll DE LAS AREllS DEL LENGUAJE. ESPECIFICJ\MEN!'E IA UBI-
CllCIDN DEL CEITTRO DE BROCI\. 

Desde el área de Broca se envían una serie de impul-

sos a las regiones promotoras que controlan los músculos 

de la laringe, garganta y boca que al contraerse permi-

ten el lenguaje hablado articulado. El área de Broca e~ 

vía impulsos al área motora primaria pard rcyular el fl~ 

jo adecuado del aire por las cuerdas bucales. 
Las contracciones coordinadas vinculadas con el len-

guaje y la respiración permiten que expresemos el pensa

miento por medio del lenguaje oral. 
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Asimismo, en el control expresivo del' lenguaje es e

jercitado. a t~a~és de los nervios craneales ( ~ig. 5 ) V 

( trigésimo·), VIII ( facial ) , IX ( glosofaringeo ) , X 

( vago), XI (accesorio) y XII ( hipogloso) principal 

mente originados en el nivel del r~mbencéfalo. 

F : CEREMO NiltRIOO 

Me l ca>EBAO MEDIO 

00:~0 CALLO&O 

P : PROIVOEfWfCIA 
M: auuo llAOUÓEO 

CB :OEA:'DElO 

8 :liCOut.A E!JPINAL 

V:VELO 
T :lENOUA 

L:Ul\INOE 

v:md!toUNO 
Vl:F~ 

1x , OLD&OfAlllt~cu;o 

FIG. 5 REPRESENTACION ESQUEMÁTICA DE UNA SECCION DE LA 

CABEZA SEílALANDO LOS NERVIOS CRANEALES QUE DE-

SEMPEílAN UN PAPEL MOTOR PRIMARIO EN LA PRODUC-

CION DEL LENGUAJE. 

Cada nervio termina en una flecha cuando los músculos 

que inerva no se encuentran en este plano; termina en un 

punto para indicar que actua sobre la estructura repre-

sentada. 
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Sin embargo, no,es suficiente para dar toda cuenta de 

la actividad neuromuscular requerida durante la produc-
ción del lengu'aje: ciertos nervios espinales desempeñan 

también algún papel en tal actividad aunque de manera s~ 

cundaria. Igualmente.los músculos implicados en la res

piración" estan controlados por los nervios cervicales y 

torácicos del tracto piramidal y naturalmente el control 

respiratorio es de vital importancia para la realización 

del habla. 

El trigésimo se origina en la protuberancia y sus ral 
ces motoras participan en la masticación como elevadores 

y depresores mandibulares. Por lo que cualquier acto a

verbal que requiere movimiento de las mandíbulas esta -

controlado por las neuronas motoras del V par craneal. 

El VII par o nervio facial se origina en la protube-

rancia y posee raíces motoras como sensoriales. ParticJ.. 

pan en la coordinación de los movimientos faciales, movl 

mientas de cara y de labios que participan en el lengua

je principal1ncnte. 

El glosofaringco nace en la parte superior del bulbo 

raquídeo, y aunque su función es principalmente set1so--

rial, posee fibras eferentes que participan en el con--

trol de la deglución, y especialmente en el control del 

mGsculo estiro(~ringco. Su papel en la producci611 Jcl -

lenguaje es por consiguiente mitado. 

El vago, nace en el bulbo raquídeo y, además de sus -

mGltiples (unciones, incrva los n1Gsculos intrinsecos de 

la laringe y algunos de los mnsculos faringeales relaci2 

nadas con la deqlución. Su actividad se coordin" con la 

del nervio gloso(aringeo en la realización de los movi-

mientos de las paredes de la (aringe durante el lenguaje 

y con la del nervio accesorio relacionado con el control 

de la fonación. 
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El XI par cranel, o nervio accesorio es únicamente mo 
ter, se origina en el bulbo raquídeo y en la médula espi 

nal¡ su posición craneal controla algunos de los múscu

los velares e inerva algunas regiones laringeales, uní-
das al vago. Su papel en la producción de sonidos del -

lenguaje consiste en la elevación del velo del paladar, 

la contracción de las paredes faringeales y la operación 

de la laringe como un oscilador. 
El hipogloso, originado en le bulbo raquídeo controla 

todos los músculos intrísecos y la mayoría de los múscu

los extrínsecos de la lengua, exceptuando el palatigloso 

Participa practic~mente en todos los aspectos de la pro

ducción de los sonidos del lenguaje. 

Tal descripción nos permite comprender la complejidad 

de toda la actividad múltiple y coordinada de los ner--

vios craneales necesaria para la adecuada producción ve~ 

bal. 
Teniendo en cuenta la complejidad del sistema utiliz~ 

do por el lenguaje, podemos suponer que cualquier alter~ 

ción de cualquiera de los eslabones del neuromecanismo 2 

riginaría una dificultad particular en la realización -

del habla, en dependencia del apartador especifico pres

tado por cada parte afectada. 

PRODUCCIÓN DEL LENGUAJE. 

La producción del lenguaje esta controlada por el --

tracto piramidal oriyinado en las grandes neuronas pira

midales del 5rea de broca, Tales fibras se dirigen ha-

cia el cerebro medio, la protuberancia y el bulbo raquí

deo invervado bilateralmente a los núcleos de los ner--

v ios craneales; excepto a los núcleos que controlan los 
nervios faciales inferiores y por consiguiente la expre

sión facial. Cada hemisferio es capaz de controlar ambas 
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mitades ( derecha e izquierda ) del tracto vocal, aunque 

e~iste gran· cantidad de autores y documentación que af iL 
·ma que un solo hemisferio cerebral es responsable de la 

re~lización del lenguaje. 

Existe un control por medio de la retroalimentación -

ae1 lenguaje que permite modificar factores tales como -

la·velocidad y la longitud de los músculos del tracto v~ 

car;, dorld.e las aferencias de los h'1ces musculares quu se 

proyectan hacia la cortoza a t.ravél:i cJcl t¿il .. uno, lll u(l!-

rencia táctil que corre hacia el nervio lingual que es ~ 

na ·rama del trigésimo y la aferencia propioceptiva que -

pasa a través del nervio facial. 

Podemos señalar entonces, los principales circuitos -

implicados en el proceso de la pi:oducción del lenguaje 

esquematizado como sigue: 

ESQUEMA DE LAS VIAS DEL SISTEMA MOTOR: SISTEMA PRIMARIO 
DE PRODUCCIÓN DEL LENGUAJE (NEGRO) 
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El sistema ·primario de·su producción comprende lapa!'._ 
ticipáción'· de la corteza cerebral la cual recibe la in-

formación ·a·en·sorial a través del tálamo y controla las -

'mo_t'?.rieuro~,~-~- .d~l tracto vocal, por medio del tracto pir~ 
mida!. El-circuito del cerebelo al recibir la informa--

,· :. . ' 

ción sensorial accesoria e interactúa con la corteza a -
t·ra~~s d~l tálamo. Y el circuí to de los ganglios basa--

1eS, que' presenta una acción sobre las motoneuronas del 

tracto vocal, mediada por la acción del cerebelo. 

~Orno pudimos apreciar la conformación f isica de los -

sistemas y órganos que intervienen en la emisión del le~ 

guaje hablado, va a determinar las características de a

nálisis cuando el lenguaje ya esta estructurado, pero p~ 

ra llegar a ese momento pasamos por un proceso de desa-

rrollo en la adquisición del mismo. 

Por eso es importante conocer dicha evolución desde -

el punto de vista f ilogenético y ontogenético viéndolo -

siempre desde el ángulo lingüístico. 

Por lo tanto iniciaremos el conocimiento de las dive~ 

sas etapas por l~ que el ser humano a atravesado en la -

historia dadas laS influencias geográficas y socio-cult~ 

rales y enseguida analizaremos los procesos que el niño 

va cubriendo dentro de ese mismo aspecto del desarrollo. 



CAPITULO 11 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 
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DESl\RROLLO DEL LENGUAJE. 

Conociendo de manera general el desarrollo del lenguaje 

es imprescindible para nuestro estudio el reconocer de ma
nera détallada el proceso que el niño va cubriendo dentro -

de ia·aaqUiSiCión de cada una de las áreas que conforman el 

lenguaj·e hablado, por ésto revisaremos la adquisición fono

lógica, semántica, sintáctica y pragmática o actividad com~ 

nicátiva. 

EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE. 

Se ha tenido la idea de que el hombre desde que existe -

en el mundo como tal ha necesitado de la expresión oral pa

ra poder comunicarse con sus semejantes, es por ésto que al 

estar concientes de su importancia se pueden estimular de 

una manera más eficaz el desarrollo del habla infantil, ya 

que se puede encontrar una coordinación entre la evolución 

del lenguaje en el género humano y la evolución del lengua

je en el nino. 

Los cambios biológicos y la influencia del ambiente die

ron por resultado el gran desarrollo del animal para lle-

gar a alcanzar niveles de conducta más elevados dando ori-

gen al hombre, ésto tornando como apoyo la teoría de la evo

lución de Darwin. 

Una de las características que dan la diferencia entre -

el hombre y el animal es la adquisición del lenguaje oral,

el cuál es utilizado como instrumento para expresar su pen

samiento y comunicarse con los seres que lo rodean. 

Como resultado de la evolución paulatina del sistema ne~ 

vioso central, conjuntamente con la influencia a.el medio e~ 

terno, se creó el proceso de evolución del lenguaje. 
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Es así como el hombre logra dominár el ambiente de una 
manera más eficaz dándose el proceso adaptativo que lo in
tegra al medio eitterno. 

En esta forma el hombre.actual hereda la potencialidad 
innata para el habla, pues desde que el hombro aprendió a 

hablar, ha transmitido genéticamente esta habilidad o po
tencialidad. 

En la evolución de los diferentes niveles de] lenguaje 

fue adquirido como primera fase el 10ngua je- in.irticul¡¡do, -

el cual corresponden a las intersecciones imperiosas naci

das del instinto de conservación de la vida, onomatopeyas, 

sefiales fonicomímicas. Posteriormente el hombre fue 110-

gando lentamente al lenguaje ar.ticuJado, interviniendo ya 

el afecto, la voluntad, la creatividad, el contenido de su 

pensamiento y las exigencias sociales del medio. 

Otro aspecto que forma parte del fenómeno lingüístico -

es la recepción, la cual fue también objeto de cambios de 

acuerdo a la evolución del hombre, puesto que al mismo 

tiempo que la vocalización imprecisa e indefinida se fue -

transformando en sonido articulado, la recepción llevó po

co a poco a la compt·cnsión de palnbrc9 por m0dio de una re!'!_ 

cción frente al estímulo sonoro, díscriminnndo las voces -

de los demás, provocando la mejor imitación vocal, postc-

riormcntc se <lió unil comprensión global del enunciado .:ipo

yándose en la entonación de la frase para finalmente llc-

gar a la comprensión espocífica de 111 p~lnbra, nsociándolil 

a un significado propio, así tambidn de conceptos concru-

tos y abstractos. 

Es así como Ge puede explicar que desde que el hombre -

puede usar la pnlabra como medio de cxprc5ión se convierte 

en un ser pensante. 
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Las etapas históricas y el nivel sociocultural del 
hombre tienen influencia en la lengua, la cual está en 

constante transformación ya que se asimilan palabras de 

otros idiomas, acortándose algunas, surgiendo modifica-

clones en la articulación; todo ésto debiéndose a la re
'lac,ión con el momento históri~o que se vive y al nivel -

socio-cultural del grupo al que se pertenece. 
Resumiendo lo anterior la evolución del lenguaje en -

el niño es solo uno de los aspectos de su desarrollo ·ge

neral, aunque quizás uno de los más importantes. 

ASPECTOS DEL LENGUAJE. 

FONÉTICA. 

Dentro del terreno de. la lingüística se encuentra la 

fonología que según Troubetzkoy, nos indica, " que ésta 

est.udia los fonemas ( unidades abstractas del lenguaje) 

y la fonética, los fonos, que son las realizaciones son.2 

ras de los fonemas es decir las formas en que los soni-

dos son articulados "..... ( 2) 

Gilberto Sánchez Azuara nos apunta: La fonética es 

una rama científica que estudia los sonidos del lenguaje 
desde un punto de vista articulatorio y acústico; se pr2 

pone determinar las características físicas de la fona-

ción. La fonología se interesa en las variaciones del -

significado que corresponden a los cambios de los soni-

dos del habla" ....• (3) 

(2) SANCllEZ Cerezo, Sergio. ''Diccionario Enciclopfidico 
de Educación Espec1aP1 • Ed. Sant1llana To
mo IV 

(3) SALVIA, John y colaboradores. 11 Evaluación en Educa 
ción Especial". Ed. El manual moderno 
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Las pülabras están coOs'tltuidás por _uilidades mínimas 

sin significado llamadas fonemas·. ·Aun(iue· no ·t·ienen sig

nificado por sí solos, permiten di~tinguir el. significa

do de las palabras. 

Se debe tomar en Cuenta que en lo rcfe'rcnte al !Cngu~ 

je, tanto en el plano de la lengua como del l1abla exls-

ten dos fases que son el significante y el significado -

entendiéndose por si.gnifi.cantc a 1,, expresión y por siy

nifado el contenido, concepto o Jdea ambas constituyen -

el slgnd lingUistico. 
Dentro del idioma español utilizado en México existen 

26 fonemas que corresponden a 28 grafías sumándose a és

tas la h, no teniendo sonido propio, los cuales est~n -

clasificados en vocálicos y conson5nticos. 

Los fonemas voc5licos son aquellos que se llevan al -

cabo por la libre vibración de las cuerdas vocales al p~ 

so de la corriente del aire pulmonar. En las cavidades 

oral y nasal el chorro de aire sonoro no encuPntra más -

opción que la necesaria para modificar su dirección, de 

modo que la corriente rebote, para que finalmente salga 

por la boca. De acuerdo a la clasificación de las voc~ 

les, se puede decir que existen tres variables articulE_ 

torias: 

a) El grado de la dbcrtura de la boca 

abiertas /a/ 

medius o semi.:1bi.ertas /e/ /o/ 

cerradas /i/ /u/ 
b) La posición de la lengua 

anterior o palatales /i/ /e/ 
central /a/ 

posterior o velar /o/ /u/ 

e) El gesto de sonoridad 

Todas las vocales son sonoras pudiendo apreciar esta

caracteristica en la vibración de la glotis con el tacto 

en la región subhoidea. 
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Mn•A "~ VIJI A FS 

delanteras centrales posteriores 

CERRADAS ¡ u 

MEDIAS e o 

ABIERTA a 

CUADAONo.1 

Los fonemas consonánticos son 17 según Margarita Nieto 

éstos se clasifican en : /p/, /t/, /d/, /1/, /m/, /n/, /fil 
/f/, /b/ (esta corresponde b ó v) /e/ (grafía ch) /x/ 

(grafía x, j, ó g con sonido fuerte} /g/ (grafía sonido -

suave) /s/ {grafias s, z. e, sonido suave) /k/ (grafias k, 

q, e sonido fuerte) /r/ (ere simple) /y/ (grafías 11, y). 
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OCUJSIVA b 

FRICATIVA i; 

AFRICADA 
,,.. ,,... 
y e 

l..ATBRAI. 1 .., 
CORTA 

LARGA ' 
NASAi. m m n n ñ 'I 

" > ~ 

ClJAOH.O No.2 
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Sus características son: 

- Punto de artiulació.n. 

- Modo de articulación. 
- Función de la glotis. 

EL PUNTO DE ARTICULACIÓN va a estar dado por el luydr que 

ocupa la lengua para la emisión de los sonidos, su clasi
ficación es la siguiente: 

1) Labiales. 

2) Labiodentales. 
3) Dentales. 

4) Alveolares. 

5) Palatales. 

6) Velares. 

MODO DE ARTICULACIÓN. El cual corresponde a la forma en 
que el aire sale para producir los fonemas. Estos se 

clasifican en: 

a) Oclusivas. 

b) Fricativas. 
e) Africadas. 
d) Laterales. 
e) Vibrantes (corta y larga) 

f) N.;isales. 

FUNCIÓN DE I.A GLO'rIS. Es la clasificación que consiste en 

considerar la presencia o ausenci de la vibración de las -

cuerdas vocales al articular las consonantes: 

a) sonoras 

b) sordas 



OCLUSIVAS 

FRICATIVAS 

AFRICADAS 

NASAL.ES 

LATERALES 

VIBRANTES 

OCULSIVAS 

FRICATIVAS 

AFRICADAS 

NASALES 

LATERALES 

VIBRANTES 
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ESTRUCTURACION 'SINTÁCTICA-GRAMATICAL. 

' ' 

DentrO' del lenguaje i'a., gramá.tica juega un papel muy 

impOrtante, .ya ·que de ésta dependerá la organización -

de las palitbras ·para ~·ader ~~r. a lo que se quiere ex-

pre.sar u~a secú'enc;;ia lógica y comprensible para los d~ 
más. 

Las corrientes lingtiísticasque actualmente estudian 

a esta rama se dividen en dos grupos: la corriente de 

la gramática tradicional o estructural, que proviene -

del estructuralismo europeo representada por Saussure 

( 1857 - 1913 ) y la gramática transformacional inici~ 

da por Noam Chomsky ( 1982 ). 

GRAMATICA TRADICIONAL ES'rRUCTURAL. 

,, 
Esta proporciona reglas para combinar palabras con 

el fin de formar oraciones. Toma como punto de análi

sis a la oraci6n considerando a la lengua como un sis

tema organizado cuyos elementos tienen relación entre 

sí. Por esta razón ha aportado información tanto a nJ.. 

vel descriptivo como funcional sobre las partes do la 

oraci6n; ya que esta u11idad responde a las necesidades 

de los individuos para comunicarse. 

La importancia de lcJ. oración como unidad de la grcJ.m! 

tica recae en el desarrollo del lenguaje del niño, --

puesto que éste, al utilizar palabras sueltas al ini-

cio de su habla no hace referencia a un solo objeto, 

sino que trata de dar una idea 9lobal de un contexto -

Considerándose con osto que el niño tiene idea de la -

oración. 



29. 

GRAMATICA GENERATIVA TRANSFORMACIONAL, 

Esta teo~ía parte de que el hombre posee una facul

tad p_ropia e innata para adquirir la gramática como me

canismo.- Intenta explicar la producción de oraciones -

nuevas y aquellas que nunca antes se habían escuchado. 

Chomsky da las nociones de competencia y actuación 

como los lados del lenguaje, comprendiéndose como el e~ 

nacimiento que se tienen de la lengua propia y la actu~ 

ción como la utilización real en las diversas situacio

nes de la vida. Estas nociones variarán de sujeto a s~ 

jeto pues dependerán del desarrollo que lleve la conve~ 

sación, del contexto en que se den, así como de la ate~ 

ción, el cansancio, la motivación, etc. 

Esta teoría chomskiana se basa únicamente en la no

ción de competencia pues sus modelos están sujetos en -

términos ideales. 

SEMÁNTICA. 

Otro aspecto que abarca el lenguaje es la semántica 

la cual a sido definida como¡ ''Ciencia que estudia el -

significado de las palabras sus variaciones y las rela

ciones que existen el símbolo y lo que representa'' •• (4) 

Breál delimita la tarea de la semántica al estudio 

de los cambios de significado de las palabras, partien

do de que es la pa~te de la lingüística que se dedica a 

encontrar las leyes que rigen los cambios de significa

do y examinar porqué razones de las palabras, creadas y 

dotadas de sentido deben restringirlo, extender o tran~ 

ferirlo así como elevar o disminuir su dignidad. 

{4} P. DE BOSCH, Lydia. 11 Evaluación en el Jardín de 
~" Ed. Uermes p.p. 19 
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Es así· c~mo ·1a.·semántica tradicional se considera ·c2 
mo una "scmán'tica etimO!ógic.:t. 11 • 

-La s~~~~t·i~a ·deti.nidO .como el estudio de las funcio

nes 'de· i~<p~i~bra·; entendiéndose por esta función .la -

trB.nsm~sf5~.',d_e· su sentido, presentü dos problemas fund~ 
menta1e·s: ~. 

1 r El problema del sentido 

Esta categoría abarca el porqué del signif lcado 
de las palabras: los diferentes significados que pueden 

tener, el cómo y porqué son sus relaciones con las o--

tras palabras. 

2) El problemaa de la signficación 

El cual retoma interrogante como ¿ Qui es ur1a -

palabra ? ¿ Cuál es su función ?. El significado es la 

base fundamental del cual parte de la semántica pero p~ 

ra que se dé éste, debe darse una determinación, inter

viniendo varios factores, los cuales son: 

Sociales 

Va a ver la lengua desde puntos de vista dife-

rentes, es decir, dentro de una sociedad las variantes 

de las diversas estructuras sociales. 

Semiológicos 

Se refiere al estudio de todo5 y cudd uno do -

los elementos para determinar su significado lingüísti

co. 

Antropológico 

Consiste en el conocimientC> del mundo y sus ex

periencias, esto ubicándolo en una comunidad especifica 

así como el manejo de sus valores y actividades. 

Existen 7 factores para clasificar el significado de 

cada palabra los cuales son: 
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1) Individualismo: Idea ·a sentido que cada quien tiene 

o le dá, e~to de acuerdo a sus exp~ 

rienCias. 

2) 'cono~Ptu~ii~'m'O.:- ubicándolo en un contexto o situa-

ción determinada. 

3) Contextualismo: 

4) Conductismo: 

5) sistematicidad: 

6) Referecialismo: 

7) No referencialismo 

Ubicándolo en un contexto o situa--

ción determinada. 

Asociación de un estímulo a un obj~ 

to, 

sentido o idea que se maneja de un 

significado. 

El significado debe ser confrontado 

para definirlo. 

Este no necesita ser confrontado. 

PRAGMÁTICA.- ACTIVIDAD COMUNICATIVA. 

La pragmática toma para su estudio varios factores -

que conjuntan a los niveles fonológicos, semántico y 

sintáctico, ya que todos y cada uno de éstos necesit'an -

de reglas que controlen las emisiones para cada momento 

y situación dada, así como el lugar, el interolocutor y 

la forma como es expresado un enunciado. 

Para que se pueda llevar a cabo una comunicación como 

tal no dependerá solamente de la recepción de una señal 

por parte del receptor, sino que necesita el adecuado m~ 

nejo de la información; del uso adecuado de estos facto-

res se producirá una respuesta apropiada, lo anterior es 

el campo de estudio de la pragmática, 

Winderlich expone que la pragmática abarca la capaci

dad de los hablantes o oyentes para comprenderse, es de

cir, para articular y comprender lo emitido en situacio

nes comunicativas. 
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Dentro dC la pragmática se manejan los actos verba-

les, los cuc:-les se co~cept,ualizan comO la expresión mí

nima ·de la comunicación o cadena hablada. 

Dichos actos verbales se.dividen en: 

a) LOCUCION 

La lOc~ción. está formada tanto del ac

. to .en _sí .d_e emitir. sonido como del si.s, 

nif icado maniféstado en la construc--

ciq':I .de una proposición que t.u:me dos 

Partes: 

la re!erencia y la predicación 

Este tipo de acto está constituido por 

una parte que lleva la información so

bre quien o qué es el referente del -

que se va a hablar: ''el seRor '', ''el 

amor 4
', '' el perro '' y una predicación 

sobre este referente " come bien 

" es bello ", " ladra ". 

b) ILOCUCION 

La ilocución o acto ilocutivo es un ªE. 

to convencional por una intención del 

hablante que debe ser conocida por el 

oyente. Serle cl~~d yue la ilocuci6n 

tiene una fueza ilocutiva o mecanismo 

de indicar la función. !lace una clas,i 

ficación de fuerzas ilocutiva5 para a

naliz~r c~d<l e111isl6n scyfin la inten--

ción que tenga. 

e) PERLOCUCION 

El acto perlocuti.vo cubre el efecto 

que tiene el acto, lo que se logra 

al decir algo. Es el reconocimien

to del oyente hacia el mensaje que 

escucha. 
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Loe actos· Verb~les mantienen diversas formas éstas de

penderán del. tema o intención del hablante, 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

Saludo. se puede dar en forma espontánea 

o no. 

Reconocimiento. Cuando afirmamos algún cono

cimiento. 

Práctica. 

Etiquetar. 

Respuesta de 

Petición de 

Repeticiones constantes de una p~ 

labra nueva o de su lenguaje para 

su reafirmaclón. 

Señalar para sí, sin dirigir la -

mirada. 

acción. Realización de una ac--

ción. 

respuesta Cuando se hace una --
pregunta. 

Juego de roles. Cambios de personajes 

diferentes. 
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8) Protesta. Utilizacfi:m·· de··.actitU:des 'gestUa--
··· 

leB o·· Ve'rbales·;._: 
:,, ,, 

9) Performativ'O~ . Uso ~'.ae\~Ó'~{fu:¡~·J~~·~, ;~_:~~i~~id~ ~~n-~o 
., ,' .-·c:~ri~-~~i~:;~~!~~Y~:~-~~~~/-::~\:; · -,_,. 

-~ ::;: ; i: - .:O"• 

10) Petición 'de ---~~-~i.6·~;/·'.~'{ : :,' .. Cú~rlciO es requerida algE_ 
. '',· .• :>' 

_na información o acción. 

11) Oescripció~ Narrar alguna acción futura. 

12) Actitudes o gestos no verbales. Para la expre-

sión de algu--

na.s s.ituacio--

nes. 

13) Repetición. Cuando se dice lo mismo que otra 

persona, 

14) Exclamativo. Utilización de enunciados excla--

mativos. 

15) Vocativo. Llamar la atención mediante ges--

tos o movimientos. 

Para que se lleve a cabo una conversación interviene -

una estructura básica de la comunicación llamada turnos, 

ésto es, que existe una secuencia de emisiones entre el -

hablante y un oyente, dichos cambios son utilizados por -

medio de mecanismos como: 



Entonación. 

Silencio. 

- . SeñalámientO. 
Ritmo. 

Actitudes corporales o expresiones. 
Estruqtura convencional o gramaticaL 
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Partiendo de estos cada individuo puede optar por el -

que más convenga a la situación. 

Las diversas clases de turnos que se manejan dentro de 

una conversación son los siguientes; 

El que inicia. 

El que termina. 

El que cede. 

Los que roban la palabra. 

Los que se sobreponen. 

Los que dejan pasar el turno. 

El que respeta la palabra. 

El que mantiene el turno. 
El que rehusa el turno. 

La participación de los elementos antes descritos van 

.a intervenir directamente en la comunicación, de ahí su -

importancia para el lenguaje. 

Para adentrarse en los problemas del niño dislálico es 

necesario tener conocimiento de diferentes aspectos de su 

lenguaje. 

A continuación se presentarán las teorías sobre la ad

quisición y evolución del lenguaje por diferentes autores 

RENATO SEGRE. 

Las primeras expresiones fonéticas se presentan debido 

a la momorización y formación de imágenes auditivas y vi

suales, teniendo mayor importancia las auditivas: prueb11 
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de esto es que un ciego congénito aprende a hablar espon

táneamente, mientras que un sordo congénito no se expresa 

verbalmente debido a que las imágenes auditivas no estan 

presentes; s6lo existen en el imágenes visuales; esto no 

indica que no sea capaz de producir otros sonidos ya que 

para la formación de la palabra existen otros (actores; -

sin embargo las imágenes auditivas tienen mayor importan

cia ya que si se pierde la audición antes de que esté foE 

mada la memoria de los movimientos para la formación de -

las sensaciones musculares; esta etapa se ubica cerca de 

los siete años o sea que es después de esta edad cuando -

las imágenes quedan fijas y aún cuando se pierda la audi

ción después de esta edad llegan a presentarse transtor-

nos más leves. 

Las percepciones auditivas existan en el lactante des

de las primeras veinticuatro horas; p~ueba de esto es que 

al producirse un ruido el peque~o rcspo11de a 61 levantan

do los brazos o con cualquier movimiento brusco; despu6s 

de algunos dias el niRo presta determinadas actitudes ha

cia diferentes sonido como sonreír, girar la cabeza y al

gunas otras, pero hasta la sexta semana no discrimina 

bien y sus reacciones son variables. 

Los primcroti so11idos que emite son el llanto y el gri

to, estos al principio son coordinación refleja entre l? 

audición de cuerdas y una espiración fuerte, para Renato 

Segre, el grito y el llanto son la primera edad lo que la 

filogenia fue la primera etapa en la evolución de lengua

je; un fen6meno reflejo rudimentario en el cual la larin

ge actúa casi exclusivamente como órgano esfintérico y -

que va modulándose a medida que el niño aprende a asocia~ 

lo al movimiento de los órganos articuladores. 

En pocas semanas el ~lanto pasa a tener características 

de diferencia ~ través de los cambios de tono o intcnsi--
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dad, la madre -sabe distinguir -cuando el ;llanto es por 

malestar,·_ do~Or o· por. ~ambre, así ·el bebé es capaz de Cf!. 
municarse en sü medio ambiente y lo que en este momento 

es u~ reflejo, más adelante-lo hará voluntario para sa-

tisfacer ·sus necesidades. 
En la cuarta semana y séptima balbucea, sin un signi

ficado específico, usando las vocales a, e, o, y algunas 

consonantes explosivas, aquí actúa la retroalimentación 
en esta fase representa el verdadero origen del lenguaje 

ya que nos dice Renato Segre " Esta F.ase del balbuceo r~ 

presenta la primera genuina fuente del lenguaje, la mat~ 

ria prima que será elaborada ulteriormente la posibili-

dad de desarrollar la sensibilidad sinestáctica y la ha

bilidad motriz de aprender a coordinar la función de los 

músculos y de la voz desde los abdominales hasta los or~ 

les ". 

Renato Segre menciona a JeperEen quien cita las cons~ 

nantes /p/, /b/ y /m/ como primeras en su aparición debJ:. 

do a que estas son producidas por los músculos labiales 

que tienen antecedentes de chupeteo. 

A los tres y cuatro meses el bebé sabe distinguir los 

diferentes sonidos e incluso llega a imitarlos; es aquí 

donde se nota l~ importancia de la audición ya que m~s -

tarde se presenta la autoimitación po~ medio de la cual 

el lactante va perfeccionando los sonidos que imite y p~ 

ca a poco llegará ~ la palabra, esta fase es denominada 

por Renato Segre " Monólogos de sílabas o de fonemas ai!!_ 

lados ", influidos por su medio ambiente loa padrea a su 

vez dan significado ~fcctivo estableciendo un 11 Doble r~ 

fleje condicionado" de este modo el niño asociará una i

magen visual y determinados sonidos que imitará al ver -

ésta. 
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A los cinco y seis meses se inicia '' la imitación vo

luntaria 11 al asociar al niño la imagen visual con estí
mulos a~ditivos para llegar a repetir, es necesario que 

escuche constantemente asi mismo el niño se asta retroa

liffientando, este período dura entre dos y tres meses. 

Sexto y octavo mes. Desaparece el balbuceo e imita-

ción denominada por Renato Segre " La fase de la inhibi

ción de la palabra ", en esta se lleva a cabo la mieli

nización de las zot)a~ corticales 4l10 corre~poncte J la -

coordinación de la palabru, este período es llamü.do " A.!:! 

diomudez Fisiológica 11
, en ~l que se pierde toda expre-

sión verbal sin embargo, se están acumulando imágenes vl, 

suales y auditivas las cuales se asocia entre si, cada -

vez m~s es la '' Fase de la comprensión de lO escuchado 

de la formación de ld zona de Wcrnickc. 

Décimo y treceavo mes. El niño vuelve a imitar los -

fonemas que oye, de una manera más conciente articulando 

mejor y dándole a los sentidos que emite afectividad to

davía durante largo tiempo comprenderá más palabras de 

las que articula. 

Renato Segre explica que en todos los idiomas aparece 

en primer término las articulaciones labiales y lingue-

dentales, por mucho tiempo hay contadas palabr.:is bisilá

bicas que en ocasiones es repetida lu misma s!lubu, exi,!! 

ten algunos diptongos y consonantes como la /?/ que apa

recen más tarde, sin embargo a base de repetición y err2 

res logra pronunciar correctamente, este periodo no dura 

mucho, depC?ndicndo de L:.1 estimulación como sexo y (r..1cto

res ambientales. 

En un principio las palabr~s llc~an a representar una 

frase, una acción o un deseo dependiendo de la mímica y 

modulación que emplea, 
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ouraf.lte el segundo.año,de:vida se encuentra la rnecan!. 
zciCión; ;aentf~·d·é~e·~t·a· !i!tapa ·.que· rep?:esenta el valor inte 

lecÍ:.ual :d~·1:; 1~n9·~-~je ·ya'' que el niño es capaz de estable: 

c~r ··reiaci.Óri~~ e·~trÉ! ·.las cosas y expresarlas así como r!:_ 

cuer·d~s .~Y :.·~~s~oS. · 
~·.En· el, t'~rc'~r. aÍlo se formulan conceptos abstractos e -

imág'enes sintética·s; el niño expresa en tercera persona, 

que· caracteriza su expresión como egocéntrico. 

En el cuarto año de vida la evolución mecánica de la 

palabra es completa así como la memoria, atención, capa

cidad apareciendo a su vez nociones de cantidad y tiempo 

cada vez se acumulan más conceptos y aumenta su vocabula

rio expresivo. 

Renato Segre hace la comparación del desarrollo del -

lenguaje humano con el niño refiriendo que ambos pasos -

del vocablo frase, a la frase bien estructurada, y auí -

sucesivamente. 

E"rl\Pl\S DE DESARROLLO DEL LENGUAJE SEGÚN: 

MARGARITA NIETO. 

~TAPA PRELINGÜÍSTlCA. 

Existen dos sonidos fundamentales que el niño emite -

desde el inicio de su vida. 

El primero que abarca todos los sonidos relacionados 

con el llanto, grito, risa, balbuceo espontáneo, balbu-

ceo imitativo y vocalizaciones; los cuales están presen

tes desde el nacimiento. 

El segundo que os una catcgoria do sonidos que abarca 

a los que pasarán a ser parte del habla con sentido, 

El medio ambiente puede afectar la frecuencia y la v~ 
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riedad de 'sOrl.idos· _que emite el t:Jebé después de las prim~ 

ras ocho· .O· dÍ.eZ. 'semanasª 

Las Voca).iZaciOnes que figuran entre la s.egunda y te.f_ 

cer semana de vida del niño son el llanto de tono, cali

dad y _sonoridad variable, al mismo tiempo que produce S.2, 
nidos como ruidos, bostezos, suspiros, ruidos inspirato

rios, y los relacionados con tos, estornudos y eructo; -
es en está época en la que el niño realiza una diferen-

ciación do sus sonidos para cubrir sus ncc~sjdadcs o in

tereses del momento, esto es una reacción refleja al so

nido, una descriminación global del significado afectivo 

emocional, guiándose por la entonación de la voz. 

Los sonidos vocálicos predominan en las primeras voc!!_ 

lizaciones del nifio, suryiendo su aparición gencral1nente 

de la siguiente manera: a, e, u, o, i. 

Luego los sonidos labiales m, p, b, posteriormente s2 

nidos guturales y poco a poco otros sonidos como U, t, n 

x, y al final del primer año de vid..i ~, ~. s, r, l, r, r. 

Los sonidos vocálicos que el nifio emite en el inicio 

de su vida son considerados como profoncrnas y hasta -

el momento en que el niño articula la primera palabra -

cuando puede dccir~e que es una proJucción [on6Licil. 

Los sonidos que emite no son verdaderas palabras sino 

solo repeticiones, por lo que le rc~rcscnta lo mismo de

cir 1
' pa-pa '' que '' le-le '', repite sonidos porque jue

ga con ellos del mismo modo que repite movimientos de -

las manos o de los pies, sin que ello signifique que --

quiera coger al90 o andar. Estos ejercjciou vocaleH au

mentan cuando el niño se encuentra en una aituaci6n pla

centera o en prescr1cia del adulto. Dic~1as reputiciones 

suponen un intc11to de comunicaci6n con las personas que 

lo rodean. En c~tu época escucha con gran atención pal!!_ 



bras familiares, comprende algunos gestos y distingue 

perfect1m~-r{t~'.un":habla Cariñosa de ~na enfadada. 
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~-19.~e.· :'~:~i\i~.~nd~- el.· ~ll0~nta· para expresar sus necesi

dades. 
Ai"~e-d~d~~- ~d·e_·-í6s .. nueve meses la emisión se convierte 

~a:itóric~~-;-~e~--- Ü·~--~_e:_f~'r~
0

ici~ d~ imitación de los sonidos del 

adUlt~r las vocalizaciones del niño se asemejan cada vez 
más a las del lenguaje que emplean sus familiares. 

ETAPA INICIAL DE 12 A 24 MESES. 

Al los 12 meses el niño comienza a asociar muchos sí~ 

bolos ( palabras ) con objetos y a usarlas con sentido -

la comprensión de las preguntas y de las órdenes aumenta 

Su habla se vuelve más compleja y más comprensible. Al 

ir adquiriendo el lenguaje, ingresa a un mundo nuevo do~ 

de obtiene experie~cias de acuerdo a su medio ambiente. 

Es en esta edad en la que logra el control de esfint~ 

res, la bipedestación y la locomococión, lo cual ayuda a 

que su desarrollo verbal, crezca al enfrentarse a un mu~ 

do más amplio. 

La primera palabra ( que generalmente es de una síla

ba o de una silaba duplicada como la de mamá, dada, etc. 

se pronuncia alrededor del primer año. 

Entre los 14 y 18 meses aparece la jerga o parloteo, 

la cual consiste en una conversación que el niño mantie

ne con sus juguetes o divesos objetos, formada .Por una -

serie de sonidos que constituye el lenguaje propio del -

niño; incomprensible para el adulto pero de mucha utili

dad para perfeccionar el habla del pequefio. Al nombrar 

las cosas y repetir lo que el adulto dice, aumenta su v~ 

cabulario, aunque no todas las palabras tienen igual va

lor para él. 
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Algu_nos son. ~imple.a sonidos nuevOs, mientras que: o--

tras tienen ·-el Valor de una frase. El nifio comete fre-

cuentemente errores, al mismo tiempo que existe insegur!_ 

dad ·Y. titubeo en lo que realiza, por lo que requiere de 

l~ aProbación del adulto. 

Dentro de esta etapa el niño puede ya nombrar un núm.s_ 

ro mayor de objetos familiares para ól, partes de su --

cuerpo, ·e identifica algunas canciones infantiles de i-

gual mancrü 4uu i:w inici.:1 la comµnm~ión de .,1llJUnos adj.!:: 

tivos. El uso del articulo y las primeras combinaciones 

sustantivo-verbales y sustantivo-adjetivales. 

Por medio del desarrollo de la memoria auditiva, la -

evocación de vivencias anteriores y la afinación de la -

discriminación fonémica, el niño logra un mayor apoyo en 

la integración de las palabras. 

ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN Df!I~ LENGUAJE. 

A los dos años la jerga normaln1ente desaparece ini--

ci~ndose las oraciones de tres o cuatro palabras, momen

to en que logra el desarrollo miximo de la l1abilidad de 

imitar, lo cual le ayuda a superar dificultades anterio

res que se prcscnt~ban en su lenguaje. 

El juego simbólico, la imitaci6n y la evocación son -

medios por los cuales el niño afirma los conceptos verb!!. 

les que adquiere conforme a las experiencias vividas e11 

su entorno. 

Estos conceptos son lo que formar~n un códiyo que el 

ni~o debe rcopct~r ya que es manejado por gcnuralidad de 

la sociedad. 

Es aquí donde el segundo sistema de señales, es decir 

signo verbal, va .:i. substituir a los objetos finicos (pt·J. 
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mer sistema de St!ñales) para transformarse en una aba-

tracción al mismo tiempo que alcanza una mayor discrimi 

nación_al mismo tiempo que alcanza una mayor discrimi
nación fonémica, es decir el niño tiene la capacidad de 
distinguir, diferencias minímas de velocidad, ritmo, a
centuación e intensidad. De la misma manera puede dif~ 

renciar modos y tiemp~s verbales, utilizar algunos ad-

verbioe y adjetivos. 

Se debe tomar en cuenta que el niño no puede alean-

zar un grado de perfección articulatoria a esta edad, -

pero estos son sólo errores de integración fonética, -

los cuales se irán superando con el desarrollo y la ma

durez del pequeño. 

EDAD DE 3 A 5 AROS. 

El cambio más notable en esta edad en la conducta -

verbal, el progreso hacia la integración funcional con 

el comportamiento total en el niño. 

Como resultado de estos cambios la madurez del len-

guaje puede ser observado de acuerdo a la complejidad o 

dificultad de las situaciones que puedan tratarse ver-

balmente. 

El monólogo colectivo son expresiones donde el niño 

habla para sí mismo aún encontrándose en un grupo de n..!_ 

ños. Esto se debe a que su pensamiento aún conserva el 

egocentrismo que está rigiendo su comportamiento. 

Posteriormente el niño habla sobre cualquier y todas 

las cosas, juega con las palabras, pregunta infatigabl~ 

mente, convlerte las respuestas más simples en largas -

historias. 
Realiza comentarios favorables de su propio comport~ 

miento y censura el de los demás poniendo en la balanza 
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toda clase de comparaciones. 

, , 
INTEGRACION DE LA ARTICULACION DE 5 A 7 Aaos. 

El lenguaje socializado es el que surge para substi
tuir al monólogo colectivo teniendo éste como objetivo, 

llegar a una comunicación interpersonal. El niño logra 

perfeccionar su articulación estando dentro de los limi 

tes normales comunes a la generalidad del medio social. 

Existe una amplitud de su vocabulario ya que se des~ 

rrollan las nociones corporales, temporales, de ritmo, 

de coordinación ojo-mano, táctiles, etc.: teniendo a su 

vez un progreso intelectual que abarca el área de razo

namiento lógico y abstracción mental. 

Su pensamiento se halla tan ceñido a su propio ser -

que no puede suprimir su punto de vista, ni siquiera -

provisoriamente, a fin de poder comprender por recipro

cidad el punto de vista de los demás. 

NEUROLINGÜÍsTICA. 

JªE. AZCOAGA. 

En el niño dentro de su desarrollo del lenguaje in-

tervienen procesos: la maduración biológica y el apren

dizaje fisiológico; el primero está determinado genfiti

camente y el segundo es el resultado de la interacción 

del individuo con el medio. 

El cerebro interviene como agente del dcsarrolloi e~ 

te no está predeterminado sino va determinán.dose como -

consecuencia de la evolución a su vez esta evolución 

ve influida por el medio ambiente. 

Cada etapa tiene sus propias características; sin e~ 

bargo a su vez se nota indicios de la siguiente etapa -
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ya que el camb~o: e~ .:-pau,latino. La primera etapa llama

da de cornunicác.iórí·· a·< nivel prelingüístico, ésta abarca 

hasta doce.~o qlÍince_~:~eses, -el niño se comunica con su -

_madr_e y: ~e·:ha·:"~!lCoOtradO la importancia del llanto en -

la .comunica"c~óO .. ya· que en la entonación, intensidad y -

riÍ:.mo. t.rans'm.iten mensajes para la madre, así mismo, to

man importariCia las respuestas de la .. madre como es su -
actitud, _gestual, la entonación de su voz y la efectiv! 

dad que exprese así como el ritmo de los latidos del e~ 

razón de la madre. 

Estas son características de la primera etapa que es 

preparatoria para el lenguaje. 

En la etapa prelingüístíca a partir del segundo mes 

comienza el juego vocal, llamado por otros autores bal

buceo, reflejo o !aleo, esta actividad se compone de r~ 

petición constante de son.idos vocales, el doctor Azcoa

ga divide esta actividad en dos etapas la primera pro-

pioceptiva en la que el juego vocal comienza con emisi2 

nes coñtinuas y sonidos guturales los cuales van cam--

biando, esta actividad en realizada cuando se tiene --

tranquilidad fisiológica, sus necesidades est~s satlsf~ 

chas, la segunda etapa es la llamada ''Propioceptiva Au

ditiva''; 5sta abarca de diez a once meses y participan 

recursos gestuales que favorecen la comunicación con la 

madre y los adultos. 

En el siguiente período que es el juego vocal al len 

guaje, aquí influyen los sonidos que escucha el niño: -
de esta influencia viene el reforzamiento de los soni-

dos empleados en el medio ambiente existe un factor de 

gran importancia que es el significado que se dan a las 

palabras en relación con las necesidades biológicas del 

niño y sus intereses; este proceso de reforzamiento ac

túa constantemente en el niño, colaborando con el apre~ 
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di za je .de .·diveésos as-pec:itos, así como influyen la inhi

bicfón Por. la -.cUal se suprimen los sonidos que no son .!:! 
súaleS en ·,~·u- meai·o, se ha observado que la diversión de 
sO'óidOS_ .. _· que, p~oduce el. niño es mayor a la del adulto. 

_ En él se9undo semestre de vida se observa la compren 

Sión ,_.de ··pal.abras ligadas a sus necesidades como son la 

·madre,· el sueño, hambre y juego para que el niño logre 

la comprensión son necesarios diversos aspectos: cnton~ 

_ción,, gestos y expresión facial; u partir del <.1110 la a.9_ 

quisición de significados se enriquece. 

El siguiente período de la palabra frase, abarca del 

año y medio a casi dos años, el niño combina silabas p~ 

ra expresarse, en ocasiones sin formular una palabra -

del vocabulario adulto mezcla sílabas de dos palabras -

por lo que es dificil entender lo que se dice. 

La etapa de la comunicación en el segundo nivel lin

güístico la subdivide en dos períodos que son: primera 

subetapa de cinco a siete afias, amplia su vocabulario, 

ordenación de elementos yramatica les y l.:i otr.:i etapa de 

los siete a los doce años aproximadamente es en este p~ 

ríodo cuando el niño alcanza el dominio del lenguaje p~ 

ra poder utilizarlo en sus adquisiciones futuras en el 

terreno del aprendizaje escolar y razonamiento intelec

tual, asi como en su comunicaci61l social. 

ETAPAS EN EL PROCESO DE LA 

ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE. 

ETAPA PRELINGÜÍs·1·1cA o - 10 MESES. 

Llanto O - 1 1nes 

Intención comunicatoria con actitudes y gestos no 



ve:rbales 

· - aspiracfón " . 

- '""°"""º'" ••••• , • .e/ . ->··ª""'°""' ~spuacion 
- Variación según el contexto 
- Desempeña una función fisiológica 

Vocalizaciones ( finales segundo mes ). 

47. 

- Mayor número de variaciones debido en parte a la uti

lización del aparato fonoarticulador. vocalizaciones -

inconstantes. 

- Repetición de vocalizaciones inconstantes 

- 6/12 Vocalizaciones. Balbuceo 6 meses. 

- Repetición de vocalizaciones inconstantes con patro-

nes de entonación. 

- Las vocalizaciones empiezan a parecerse a loe sonidos 

del lenguaje. 

- vocales intermedias Ce - i ) consonantes ( b - m ) -

consonantes posteriores ( g - k } combinaciones CV (rna) 

vcv (upa), ve (am) y duplicación (mama). 

- Variaciones suprasementalee (tono, acento, ritmo). 

- Se inicia el conocimiento de turno. 

EHISION DE UNA PALABRA 16 - 24/12. 

Nivel semántico 

- Intenciones comunicativas ( protesta, afirmaci6n, ne-



gación ) dados por el contexto. 

- variaciones de entonación 
- ·AcorÍlpaña las palabras con gestos. 

48. 

- En su vocabulario utiliza: nombres generales, nom---

bres específicos, palabras de acción'· mod.ifica.d_ores, P!!, 

labra tipo personal social. 

Nivel Fonolóqico 

- Utiliza estrategias de simplificílción ( píltel x ·pas-

tel ) sustituciones ( pita x pica ), asimilación ( luna 

x lula). 

- Aparecen combinaciones silábicas: 

cvcv pita X pica 

cvc men X ven 

vcvc e bel X beta bel 

vvv oia X zanahoria 

cv si, no 

EMISIÓN DE 2, J, 4, PALABRAS ••• 2 - 3 6/12. 

Nivel semántico- sintático 

- Utiliza relaciones semánticas conjunción, atribu--

ción, posición legalización, 

cia. 

acción lugar 

posesión objeto 

agente acción 

acción objeto 

atributo objeto 

objeto locativo 

agente acción 
objeto 

sujeto -

fue 

oso 

nene 

pan 

oso 

papi 

mamá 

objeto, lnexlste.Q 

calle 

mio 

come 

libro 

feo 

camión} 

chocó 
coche } 



agente 
objeto 

acción -

lugar 
, ( nena 

calle 
corre -
pelota 

NOTA: No hay uso de elementos de enlace, por lo que -
se conoce Coma· lenguaje telegráfico. 

NIVEL PRAGMÁTICO 

- Intenciones comunicativas ( interpretables de acuerdo 
al contexto: afirmación, negación, protesta, respuesta 
pregunta). 

- Secuencia de toma de turnos y de actos verbales que -

dan una coherencia tanto global como lineal. 

NIVEL FONOLÓGICO 

- Evita consonantes finales ( canta x cantar ) 

- El uso de fonemas fricativos s y vibrantes /r, r/ es 

muy defectuoso. 

- La combinación CCV ( pra, pla ) posiblemente no se u

se. 

- Hay más uso de palabras bisilábicas que polisilábicas 

' ETAPA DE CONSTRUCCION GRAMATICA L 3 6/12 - 6 0/12 

' NIVEL SEMANTICO 
, 

SINTACTICO 

- Es capaz de diferenciar el significado de base y la -

significación a través de las relaciones que se establ~ 

cen entre los elementos de una oración y el significudo 

contextual pragmático, aunque todavía no ea adecuada la 

comprensión de metáforas y actea verb~loe indirectos. 

49. 



Oración Simple: s-v-o 

.s-o-v' 
o-ves 

, ··. ;-·, 

- Empi~z·a _a -~'t_1'1i·zar·: m0r-femas 

niño-va"'."parque) 

papá-mesa-come) 

ropa-lava-mamá) 

50. 

- Bu~,ca i~·.:.·más';S·i~t~~&ticO, regulariza los verbos irre-

9ul~,re5:_ ( jueg~ - jugar ) 

- Utiliza la pl.uralJ:zación silábica, remPlazándOlas por 

iegularizaciones incort"ectas ( pie, pieses, café-~'afe-
ses ) • 

ETAPA DE CONS'rRuccrÓN GRAMATICAL .. 

, 
NIVEL PRAGMATICO. 

- Es capaz de llevar a cabo una secuencia a 1 tern.:Jda de 

turnos y actos verbales derivando una coherencia global 

- Toma en cuenta a los participantes, aunque en ocasio

nes dice verdades que no debe decir ( cantidad, modo, -

relevancia, están en proceso). 

- Sus narraciones Llcva11 una frecuencia. , 
NIVEL FONOLOGICO, 

- Reducci6n de grupos co11sonánticos ( pato x plato ) 

- Los fonemas vibrnntcs y fricativos pueden no estar 

consolidados. 

Después de leer los estudios y opiniones de diferen

tes autores podemos resumir lo siguiente: 

El ni~o cmpiez.1 ~ clasarrollar pr~cticamantc uu len-

guaje desde que nace. El grito, ol llanto al nacer, rE_ 

presenta la capacidad de emitir sonidos: a partir de e!! 

te momento el lengu~je se desarrolla pasando por diver-
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sas. fases .. , ·d~s~~~,~- ~~-n_.·,~_rác~i~~s c'on.stan~es de 'sonidos 

g~tu~~~-~s-.·.~~-~-1'.e~·a.r;§.~ ~·Ü~ ,. __ n:~~~sid"aaes, ·también se va desa 

rro_l~~:Od~·.)'~_::~-~~p~~-~~iÓ~-: logrará. discriminar sonidos ; 
los:. a:~Oci~ ~.'~~." ;, Í.·m&~e~es, va creando recuerdos de tal m2 

do_:que·:a_1·~:;e·~.CU'cha:r:.1os· pasos de su madre sabe que pron-

. to ·_·teO.al:-á ··a·ú.me'ntOs; así cada vez le será más fácil di

fe~:~nc;iar:.·s~-nidoe, más tarde notará los cambios su in-

fi'exi.ón de voz hasta llegar a comprender cuando se ha-

bla"·enojado o c~ntento aquI su expresión va pasando de 

sonidos guturales a balbuceo, el niño poco a poco con -

la práctica constante y con la imitación irá producien

do las palabras, estas van relacionadas con la satisfa~ 

ción de sus necesidades de alimento, atención cariño, -

juego, etc. 

Al llegar al año y medio o dos años el niño comienza 

a inventar palabras lo cual le da una gran importancia, 

mezcla sílabas y habla constantemente aunque muchas ve

ces no se le entiende, pues su articulación no es buena 

aún; este periodo es llamado jerga. Así mismo se pre-

senta la ecolaliw en la cual el niño repite los finales 

de cada palabra; para él el lenguaje sigue siendo un -

juego y una prácticaa constante pero van cambiando sus 

interese$; posteriormente utilizará su lenguaje como ffi.!:, 

dio de comunicación. 

A los cinco años su lenguaje es abundante, preciso y 

totalmente comprensible es capaz de recordar y realizar 

órdenes simultáneas, ya que a los seis años su articul~ 

ción es buena y comprende cada vez más, le gusta pregun 

tar e investigar, es capaz de manejar un lenguaje cada 

vez más explícito y estructurado para expresar lasinfOE 

maciones que desea transmitir. 
El lenguaje del pequeño sa ve enrlquecido por el CO.!!, 

tacto con aua familiares as! mismo dependiendo de la --
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Las· e-~apás · ~e~-Ci~ii~~~·~--.n~ -"Si~rripr~, -~e .P~~sentar:i en el 
mismo .. ordéil :n1--:a-·'·)a---m·isín·ai·~·dad~~ yc:i qu~ en ~lguna·s niños 

leá ·pasan- '1fa'Pid~ni~~:te·:·;Y'~~en.': OtroS: 'ie~ta~~~te. 
·-_._,,, .', 

'\-, . -.-(,,~ 

· .; ~;:-ADOu.isíciÓN.: FoNoLÓGicA. 

El proceso d~ ia adquisición fonológica se puede es

tudiar desde dos puntos de vista: a partir de los que 

se considera como etapa erelingüística, o bien, desde -
la emisión de la primera palabra. 

ETAPA PRELINGÜÍSTICA. 

Autores como Monakow y Mourque (1928), consideran -

que ''existe un periodo previo a la aparición de la pri

mera palabra llamada etapa prelingüística" ... ( 5 ) 

Kaplan y Kaplan mencionan que existen etapas sucesi

vas en este periodo; la primcr.J el llanto, en la que -

los bebés ejecutan variücioncs básicas que le permiten 

a los padres saber si el ni~o llora de hambre, dolor o 

sueño y que son interpretadas de acuerdo al contexto en 

el que se d.Jn: al (in~l d~l pri1ner mes surgcr1 una sc-

rie de vocalizaciones que contienen más vari.Jciones que 

las del llanto, debido al uso de los 6rganos de articu

lación; al final del segundo mes aproximadamente surge 

un tipo de vocalización llamado cantaleo o arrullo, de

nominado asi por la frecuente presencia del sonido. 

Azcoaga {6) lo denomi11a juego vocal considerándolo -

(5) DALE, Philip • .2E_· f..il· pág. 260 

(6) AZCOAGA y Otros. Los retardos del lenguaje en 
el nin o. Pa Ídos Buenos Aires 
~ 
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como un verdadero juego, ya que se compone de repetici2 
nes vocálicás incesantes y aparentemente sin motivo, en 

esta etapa las emisiones tienen ciertos patrones de en
tonación característicos sin llegar a ser iguales a los 
del adulto. La última etapa es el balbuceo, durante la 

cual el niño emite una gran variedad de sonidos verba-

les que no necesariamente pertenencen a la lengua que -

está aprendiendo, de tal modo que el desarrollo de la -

totalidad de sonidos de una lengua requiere tanto de la 

dicción como la eliminación de determinados sonidos. 

Parece ser que los niños de diferentes grupos lin--

güísticos producen los mismos sonidos vocálicos, predo

minando las vocales oitermedias ( e - i ); las consona!! 

tes posteriores { g - k ). 

se puede decir que la pauta del balbuceo es por tan

to muy similar en lso distintos idiomas; así los bebés 

franceses, japoneses e ingleses balbucean de igual man~ 

ra en dicha etapa. Esta etapa de balbuceo también se 

caracteriza por la variaciones suprasegmentales de tono 

acento y ritmo; siendo estos patrones de entonación ya 

muy parecidos a los del adulto en oraciones declarati-

vas ( ascendente y descendente }, así como en oraciones 

interrogativab ( dticendente ), 

Antes que el niño posea la capacidad de hablar apre.!l 

der a conceder atención a la palabra hablada, de igual 

manera se prepara para la actividad alternante implica

da en la conversación ( "yo hablo primero y tú después l, 
mediante juegos que los padres proporcionan en que los 

dos participantes desarrollan una actividad en común p~ 

ro desempeñando partes distintas. Aún cuando el niño 

no pronuncia su primera palabra hasta la edad de un año 

o más está expuesto a complejos rituales no verbaloe -

con la persona que le cuida y ésto le permite Gstable--
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cer los fundamentos de una auténtica cOnversación 
(7) 

En estudios.. r~allz~d~s por.·Oller en 1975, se hace u

na clasificación'mUy detallada ·de las etapas de balbu-
ceo i~f~·nti.l. mencÍ."on·a~do las características fonológi-

c~s que~: se pr_esen .. t_~tj ~ · 

' " CLASIFICACION OLLER " ( 8) 

EDAD CRONOLOOICA CARAcrERÍS'1·1CAS METAFOOJ1-á;1CAS 

0-1 mes, etapa de fonnación - Fonnación nonnal en forma de voca

lizaciones no reflejas. 

2-3 meses , etapa de GCX:> - Vocalizaciones con cierre: Altera

ciones entre aberturas y cierres 

de tracto vocal 

4-6 meses, etapa de expansión - Uso de la rcson.::incL::i., pra:uoviendo 

la capacidud de contr-astcs de los 

7-10 meses, etapa canónica 

tipos de resonancia. Contrastes 

tonales. Contrastes de amplitud -

Al teracioncs de una abectura total 

y cierre del tracto vocal. 

- Contricciones silábicas de tianpo 

en relación aberturas y cicn·es -

( transcisioncs vocules) . 

11-12 meses, etapa del balbu- - Contriccioncs de acento 

ceo abigarrado 

Existen diferentes puntos de vista sobre la relación 

que puede haber entre el balbuceo y la e1nisi6n de las -

{7) De Villcrs, .QE.· lli· p.19. 52 

{8) Oller, 1975. Documento mimeográfiado. 
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primera~_.palabras, Jakobson y Newman mencionan que no e

xiste relación' alguna entre los sonidos que emite el ni
ño al producir las primeras palabras, ya que entre ambas 

etap_as, el niño atraviesa por un período de silencio. 

Algunos autores adoptan la postura del enfoque disconti
nuo propuesto por Jakobson, pero sin ser tan tajantes en 
la discusión por etapas: sostiene que aproximadamente 

entre los 10 y 15 meses de edad, la frecuencia del balbl! 

ceo declina y da lugar a la emisión de las primeras pal~ 

bras que estas palabras que produce el niño no necesariE., 

mente contienen los sonidos del balbuceo que propiamente 

efectué... ( 9). Otro punto de vista es el considerar -

que existe una continuidad entre el balbuceo y la emi--

sión de la primera palabra. 

Autores como Velten (1943), Mower (1952) y Skinner -

realizaron estudios en los que concluyen que el balbuceo 

refleja una amplia· gama de sonidos del habla humana, que 

formar.án parte de las primeras palabras que dice el niño 

Oller afirma que el balbuceo contiene expresiones que mE,_ 

nif iestan los mismos rasgos metafonológicos que se pre-

sentan en el lenguaje adulto, como son: resonancia, am

plitud, tono y calidad de voz. Al respecto Clark y 

Clark (1977) afirman que el balbuceo propicia un control 

articulatorio de ciertos órganos en la boca y en el tra.s_ 

to vocal, este control contribuye a la formación de pa-

trones articulatorios necesarios en la producción del -

lenguaje. Esto significa que el balbuceo está asociado 

a la articulación, pero no ~l lenguaje del niño. 

Existen diversos enfoques que tratan de explicar la -

importancia que tiene el período del balbuceo en la ad-

quisición fonológica. 

{9) Jakobson. cit. por Philip Dale.~ ill· pág. -
267 
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EL ENFOQUE CONTINUO, 

Se apoya en las estrategias fonológicas que formula -

el niño durante el balbuceo, que le servirán para la ad

quisición del len9uaje; EL ENFOQUE DISCON 1rINUO es en el 

que se enfatiza que no existe una relación directa entre 

el balbuceo y el lenguaje propuesto por el adulto. 

EMISIÓN DE LA PRIMERA PALhBRA • 
----------~ -----

La adquisición fonológica ha sido analizada desde di

versos enfoques que pretenden descubrir como adquiere el 

niño el sistema fonológico de su lengua. EL ENFOQUE CON 

DUCTISTA señala dos procesos: 

a) Los padres gratifican selectivamente a aquellos s2 

nidos que se aproximen a los sonidos vocales de su 

idioma prestando atención, sonriendo o respondien

do verbalmetne a ellos y no a otros sonidos. 

b) El niño limita el lenguaje que oye y asocia la voz 

de su madre con las agradables sensaciones de bie~ 

estar, calor o alimento. 

Olmsted sin ser conductista hace una ampliación a la 

teoría de Mower, pootuld11do que el orden de adquisición 

fonológica est5 en función de la frecuencia de produc--

ción del fonema y de la facilidad de su p~rcepción; de -

la misma manera. Dickson propone un orden específico de 

adquisición por fonemas en el idioma inglés. 

La secuencia de aparición de los fonemas está rela-

cionada con la edad cronológica del niílo, la percepción 

auditiva juega un papel importante en o~tc modelo. 
De acuerdo con esta hipótesis el niño no es pasivo -

en el proceso de la adquisición, sino un ser activo que 

selecciona aquellos estímulos que son relevantes en su 

medio, intentando muy pronto reproducir estos sonidos -
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(vocales y consonantes) y a los cuatro años utiliza to
do el repertorio de sonidos que componen su lengua. 

En el español, Melgar (1981) realiza un estudio de -
la adquisición fonológica, menciona que la adquisición 

de los fonemas está determinado por el medio sociocult.!:!, 
ral en el cual se desenvuelve el niño y señala la apar.4-_ 
ción de los fonemas por edades: 

Edad años Sonidos del Habla 

a 6/12 m e k t X P n l 

a 6/12 r b g pl bl ie 

a 6/12 kl br fl kr gr au ei 

. 6 a 6/12 s r pr gl fr tr eo 

Otro enfoque es el estructuralistu, representado por J~ 

kobson quien analiza dicha adquisición a través de ras

gos distintivos y de universales lingüísticos y no a -

través de fonemas, es decir, que el niño seguirá el mi.!! 

me proceso, independientemente de la lengua que éste a

prendiendo. Jakobson estableció el orden universal de 

la diíerenciación de los rasgos distintivos en base al 

principio de ''contrastes m5ximos''; de acuerdo co11 su -

teoria , ''los niños aprenden los fonemas'' de su lengua 

a través de un proceso en el que se adquiere un contra~ 

te a la vez y cada contraste se añade al sistema en fo.E_ 

ma unificada y completa. 

El primer contraste que se da, es entre una vocal a

bierta (a) y una consonante bilabial sonora o sorda -

(b-p); posteriormente se dan los contrastes en una se-

cuencia que indica Jakobson como: oral-nasal (m-b); la-

bial-dental (p-t) y oclusiva-continua (p-f). Los con-

trastes son dados exclusivdmente en posición inicial. 
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Velten hizo un estudio basándose en la teoría de Ja-

kobson y encontró que los rasgos oral-nasal¡ labial-den

talr oclusivo-continuo, se presentaban. en sus estudios -
t·ambién, pero no en la secuencia dada por Jakobson. 

Este enfoque estructuralista es criticado debi_do a., -

que no se toma en cuenta la acción del me.dio y l~ que. el 

niño está tratando de producir, sino que toma.exclusiva

mente la· capacidad innata a través de los ·univer.saleS -
lingüísticos. 

La teroría prosódica difiere de la teoría estructura

lista especialmente por resaltar la importancia de las -

diferencias individuales e11 las paulJB de adquisición en 

oposición al orden universal. Considera que el niño -

tiende a percibir una emisión como unidad completa y pe.E, 

cibe ciertos rasgos (onéticos como las caractcrí5ticas -

de alargamiento, sonorización y acentuación de la penúl

tima sílaba o por una nasal fuertemente articulada, sin 

tener conciencia necesariumente de sus relaciones secue.!! 

ciales. 

La Fonología Natural considera que el lengua je infan

til, tan característico universalmente por sus omisiones 

substituciones y asimilaciones, da la pauta a lingüistas 

para considerarlo como un sistema en el que existen re-

glas que son observadas en todos los niños, independien

temente de la lengua que estén aprendienño. 

Cada niño genera estrategias específicas individuales 

que le permiten la adquisición del sistema propuesto por 

el adulto ••• (10) 

Las estrategias pueden englobarse dentro de los si--
guientes procesos: 

a) Procesos de substitución { pelo x perro ). 

(10) Lenneberg, QJ?.• Q.!;_,. págs. 151-164 
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b) Redu.cc_ión de_. grupos. co·nsonánticos (patel x p~s-

tel ), ( ,'P~tÓ 'X, plato). 

e) om.~si.ón " ( eri·".la .consOnante fiÓal-) (nia uva x más 
uvá·s·,; 

d) Asimi'lác.ión y· dentro de ésta la duplicación ( m_! 

ñÓ x·· baño )" ( nuna x luna ) (papato x zapato). . . - _, 

ES tos pro:Cesos deben tomarse, - por parte del niño, -

como u'na simplificación lingilística. "El niño maneja un 
sis.tema lingUístico que reduce el número de contrastes -

que tiene que tomar en cuenta y simplifica la programa-

ción de los órganos de articulación 11 
•••• ( 11 ). 

En el uso de grupos consonánticos formados por una -

fricativa y una oclusiva como en "pastel" y con una lí-

quida como "alto", reducirá el grupo consonántico utili
zando sólo la oclusiva. 

En ocasiones asimila los rasgos de un fonema para 

substituir lo por uno similar como 11 nimón x limón" o si!!! 

plemente duplica la sílaba 11 dodo x lobo". 

Las palabras polisílabas las reducirá a una o dos si

labas simples principalmente utilizando la combinación -

consonante-vocal/consonante-vocal eliminando las canso-

nantes finales que_ integran dicha palabra. No todos los 

niños utilizan las mismas estrategias; algunos substitu
yen, y otros asimilan, dependiendo de sus caractcristi-
cas individuales. 

La simplificación lingüística tdmbién puede observar
se en las alteraciones del lenguaje, a nivel fonológico 
pueden apreciarse reducciones de grupos consonánticos, ~ 
similación y la omisión de consonantes finales; lo que -
lleva a reflexionar que dichas alteraciones no son ~l a
zar sino sistemilticas y predecibles. 

Si el niño ea tan sistemático en sus substituciones y 
omisiones pareciera que conoce el sistema ¿ cuál es la -
causa de dichos errores ?. Dale menciona que podría pr~ 

(11) Oller. cit. por Philip Dale. 2e· ~· pág. 271 
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sentarse tanto en la percepción como en la articulación -

factores determinantes y hace la siguiente reflexión 
11 Quizá el nifio substituye un sonido por otro porque no -

percibe la diferencia entre ambos 11 
•••• (12) 

Diferentes tipos de evidencia indican que en algunos

casos la percepción no es la que origina el problema, con 

frecuencia los nifios responden en forma negativa cuando -

los adultos tratan de imitar lo que dicen: 

Niño: 
Adulto: 

voy al mafia x "voy al baño" 

l vas al maño? 

Nifioi no!, al maño 

Los "errores" de articulación tampoco explican total

mente este problema, ya que el niño puede producir un fo

nema adecuadamente en una secuencia fonética y en otra el 

mismo fonema no se articula, y es que la dificultad para 

producir un sonido no reside en poder o no pronunciarlo -

sino del contexto fónico en el que se da ya que la recep

ción precede a la pronunciación. 

En el proceso de adquisición del sistema fonológico, 

el nifio cuenta con el m<1rco completo de foncm.is que se -

utilizan en el cspnfiol, por lo que sus difc1·c11ciacioncs -

se inician con 2 6 3 fonemas que va ampliando para difc-

renciar cada vez m<Ís complejos fónicos. 

Ante la necesidad de una diferAnciRción mris prccisn -

del sistema foncimico, se obliga al cerebro del nifio a en

contrar una base par.a la diferenciación, y ésta se da s2 

bre la información acústica que le llega. En el curso de 

la adquisición del lenguaje desarrollamos la capacidad pa 

ra percibir los índices acústicos necesarios para hacer -

distinciones lingüísticas important09, pero no los índi-

ces para diferencias que caen dentro de categorías fonémi 

cas, es decir, es incapaz de distinguir sonidos como un~ 

/b/ oclusiva y una /~/ fricativa. 

(12) Dale, Philip, .2.E.:. cit. pág. 277. 
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se podría decir que la percepción auditiva es impor-

tante para lograr captar diferencias fonémicas y poder ~ 

tilizarlas en el sistema fonológico adecuado, pero el h~ 

cho de percibir una diferencia acústica no implica nece

sariamente que se pueda reproducir. Lo anterior se basa 

en estudios (Garnica y Edwards) que señalan las variaci2 

nes en la secuencia de adquisición del desarrollo de la 

percepción y de que ésta generalmente precede a la pro-

ducción: el niño simplemente substituye y omite por una 

"simplificación" que le permite adecuar sus órganos de -

articulación mientras adquiere la totalidad del complejo 

sistema fonológico. 
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ADQUISICIÓN SEMÁNTICA. 

El sistema semántico de una lengua es el conocimien~ 

to con -que.ei. hablante cuenta para poder entender oraci2 

nes y·relacionarl'as con el conocimiento del mundo. 

Abarca·tanto el conocimiento del léxico, como el con2 

·ci~Í.en~to·acei-ca de cómo el significado de cada elemento 

dete'tmina junto con la estructura de la oración, el sig

nif{cado de éHL.:i •••• ( 1 J). 

·La forma en que el r1i~o adquie1·e este sisle111a es uno 

de los aspectos más complejos del desarrollo del lengua

je,. pero no por esto menos estuadiado; al igual que los 

otros niveles de lenguaje, no es posible marcar edades 

precisas de la aparición de determin.:idas capacidades li.!!, 

güísticas, lo que si es factible es la observución del -

vocabulario y las capacidades sem5nticas que utiliza el 

niño a través del desarrollo del lenguaje. Existen di-

versos modelos o teorias que estudian estas capacidades 

semánticas. 

Nelson (1973), señala que la edad en la que el vocab~ 

!ario consta de 10 palabras es el indice más seguro de -

un verdadero desarrollo del lenguaje. Estudió las pri-

meras quince palabras emitidas por 18 niños, concluyendo 

que casi todos los niños adquieren un vocabulario de por 
lo menos 50 palabras antes de empezar a juntdr dos o m¡s 

de ellas; cnconlró un~ yrd11 u11iforn1iddd en esLos prime-
ros vocabularios y asi realizó unil clasificaci6n de a--
cuerdo a 6 categorías. 

1.- Nombres generales, como la categoria más numero
sa 51% (pelota, perrito, agua, etc.), 

2.- Nombres especificas, con una frecuencia del 14% 
(mamd, pdpá y nombres de animales favoritos}. 

3.- Palabrds de acción, casi con la misma frecuencia 
que la anterior (adiós, arriba, mSsl 

(13) Dale, Phi.llip. ~· cit. póg. 215 
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4 .- Modificadores, menos fr~cuentes que las ca.tego-

rías anteriores (rojo, sucio, feo, mío, etc.). 

5.- Palabras de tipo personal-social, constituían el 
3% en los vocabularios (no, sí). 

6.- Palabras que indican función, el 4% ae1 vocabul!_ 
rio (qué, por, para). 

Estas cifras reflejan el número de términos en cada 

categoría, no necesariamente la frecuencia de su uso. 
Las palabras utilizadas por el niño corresponden a -

los nombres de objetos que pueden manejar fácilmente o -

que están en movimiento; los objetos estáticos, y de pr~ 

porciones mayores con muebles, edificios, lugares, etc., 

no son importantes para él ya que no puede manipularlos -

y difícilmente estarán presentes en su vocabulario. 

El dominio de la semántica no sólo consiste en el a-

prendizaje de palabras aisladas, por el contrario, supo

ne múltiples componentes que deben tomarse en cuenta, c2 

mo las relaciones existentes entre dichas palabras, la -

información que aportan las actividades no verbales y el 

papel del contexto. 

'l'odos estos componentes se van presentando y son tom2_ 

dos en cuenta por el sujeto que está en proceso de adqui 

sición de una lengua, hasta el momento no se han llevado 

a cabo estudios que permiten conocer el orden o dificul

tad de adquisición de las capacidades semánticas. Olé-

ron (1979) de acuerdo con Katz {1973), describe las cap~ 
cidades semánticas que debe poseer el individuo para te
ner un dominio de la significación de su lengua. 

CAPACIDADES SEMÁN'rlCAS 

La secuencia que se señala no presupone niveles de o~ 
den y dificultad de adquisición. 
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1.- La comprensión de los enunciados recibidos - Exprcs~ 

a·a mediante respuestas apropiadas, ya sean motrices

~ verbales, como en: 
Dame la pelota. 

Buenos días. 
2.- Reconocimiento de la pertenencia del enunciado a !a

lengua. No se espera que el sujeto conozca la signi

ficación de una palabra o un enunciado, sino que los 
reconozca como parte de la lengua que emplea. Se sa

be quo los individuos ramilinri:-:.:i.dus con las combinu_ 

cienes fonéticas que participan en las palabras de -

su lengua, pueden juzgar como extranjeras aquellas -

producciones que incluyan combinaciones no habitua-

les. Esta capacidad es relativamente precoz, como lo 

muestra Messe (1967) con nifios de 3 a 4 afias. 

3.- Identificación de ciertas relaciones semrinticas cn-

tre las palabras. J:;stas relaciones se rcíicren a la 

identidad o sinomía, (maestro-profesor) la oposición 

o antonimia (mds o menos) la diferencia y las rcla-

ciones de sobreordenación, subordinación y coordina

ción que suponen un conocimiPnto relativo ;1 In clas.L 

ficación de los objetos o de los seres. 

Estas relaciones se establecen tanto en palabras co

mo en oraciones, por ejemplo: 

''A pequeAas cal1snA, grandes efectos''; corretiponden -

las afirmaciones: 

''Los pcquefios nrroyos forman Jos grandes ríos''. 

ºUn cerillo basta para provocar la destrucción de un 

gran palacio". 

4.- Determinación de las redundancias - Un ejemplo - es 
la detección dr ]o;. plconasmon, que pudic1.·a.n llamar

se defectuosos somo: 

''prevecr de antemano'', "subir arriba''. Los plcor1as

mos de un conocimiento imperfecto del scntidc de las 



65. 

palabras, una parte del cual es ignorado, no advert! 
do o juzgado como no marcado suficientemente. 

5.- Detección de ambigiledades Las ambigiledades léxi-

cas afectan las palabras que admiten varias signif i
caciones (Polisemia). 
Los lingüistas aceptan que existe ambigüedad en CÍQ!. 

tas frases, pero esta ambigiledad es semántica y no 

sintáctica. 
Ejemplo: "tomé la fotografía" esta frase es ambigua 

debido a que el verbo "tomé" admite más de una sigo! 

ficación. La ambigüedad no es un obstáculo para la 

comprensión en especial en el caso de la poliscmia,

porque el contexto desempeña un papel seleectivo y 

conduce a adoptar sólo una de las interpretaciones -

compatibles con el resto del enunciado. 

6.- Detección en términos implícitos Una categoría -

es la formada por los sobreentendidos, a través de 

los que el emisor da a entender algo que no dice con 

toda claridad; es decir, se refiere a la capacidad -

para comprender los actos verbales indirectos. 

7.- La sensibilidad hacia diversas sutilizas en los pro-

cedimicnton de expresión Se refiere a la acentu~ 

ción o subrayado, que permiten poner de relieve una 

parte del enunciado, como en el siguiente caso: 
11 
••• fué en París donde lo encontré .•. 11 frente a la 

acentuación: "Lo encontré en París". Otro aspecto

es el relacionado con la distinción entre el sentido 

figurado y ~cnticlo luteral, que está referido direc

tamente en la polisemia. 

B.- Capacidad para comprender y utilizar definiciones y 

para captar o dar precisión a la significación de 

las palabras. 

En un análisis del desarrollo semántico es importante-
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mencionar las primeras m¿¡nlrestaclouos del uso de las P!!. 

labras y de las capacidades semánticas que hacen que el 

individuo comprenda adecuadamente su lengua, para esto, 

también es interesante hace mención de las diferentes -

teorías y/o modelos, dentro de los cuales, se han reali

zado investigaciones sobre el desarrollo del significado 

delas palabras; aunque no exista una teoría del signifi

cado que sea universalmente aceptada muchos de los méto

dos que se utilizan para formar una teoría del signific~ 

do pueden facilitar la comp['onsión del desarrul Jo scmSn

tico. 

TEORÍAS O MODELOS SEMÁNTICOS. 

Las teorías o modelos semánticos que investigan la a~ 

quisición del significado, tambi~n estdn constituidos en 

modelos empiristas y racionalistas ( intelectuales ). 

Las empiristas basan sus observaciones en los datos -

suministrados por los sentidos; cstfin en relación con -

los objetos concretos, los acontecimientos, las personas 

la observación directa de las acciones y emisiones del -

sujeto. 

Los modelos racionalsitas centran sus investigaciones 

tomat1do en cuenta los conceptos y sistemas que constitu

yen el motivo de análisis. 

Un modelo empirista que estudia el desarrollo del si~ 

nificado es la teoría referencial, que sostiene que el -
significado de una palabra es un referente; las palabras 

son simbolos que representan cosas del mundo; es declr, 

su referente. 
La teoria referencial compatible con las teorías tra

dicionales del aprendizaje explica la forma en que se a~ 
quieren los significados, por ejemplo, el niño oye el -

nombre de su perro; "orejas" y al mismo tiempo ve a ore

jas, acción que se repite continuamente y de esta manera 
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él aprende la pala~ra" "orej'aS•~. y así .sucesivamente ad--

qu~ere ~n v~cabula:io c~ada: .~~~ ·. m~.~ · ~~P\i~~.: .· _- Siri _:e~i:>·a~.~-º 
autores ·aom~ -""~oger BrOwh hañ :cOnsidé~a-do. :qu~ .: el --f~~óm~no 
no. es ta~--s-~ncl110:.~omo· pare~e·.'p~r~úe ex-iste la' difi~ul
tad de: que no·-_·toaa~ ·las"·paiabl:~a:-.-ti~~en_·Un reférente y·

si ia' .tle.ne·n·:··na· es. f.ácii:'.:ia~n-tif.Í:car1o; por otra· p·arte, 

a19~0a~'. p~labr~~ tÍ~n~n más· d~ · Un ~efe·r~nte ( polisemia). 

EJEMPLO• 

La expresión 11 estrella-matutina 11 y "estrella vesperti 

na 11 tienen un diferente significado y sin embargo, un -

mismo referente. Otras palabras relacionan el signific~ 

do no con el contexto físico sino con las circunstancias 

de la conversación; la palabra "yo" se refiere al que h!!, 

bla aunque éste puede cambiar constantemente. Palabras 

de este tipo tienen siempre el mismo significado y refe

rentes variables. 

Oléron {1967) hace algunas reflexiones sobre la tea-

ria referencial y dice que ''todo punto de anclaje neces~ 

ria en todo modelo semántico es el referente, ya que una 

palabra no tiene significación sino en la medida en que 

se "mete" a un objeto y que éste no se refiere exclusiv!!_ 

mente al objeto concreto sino que lso objetos intelectu~ 

les puestos en relaci6n constituyen el equival.ente de un 

refcre~te, el cual no tiene necesidad de concretarse en 

un objeto particular perccptivamcnte aprehensible'' .. (14) 

El modelo de las relaciones semánticas considera que 
el vocabulario de un lengua es algo más que una lista de 
palabras y sus significados, ya que existen importantes 

relaciones entre los significados de las palabras, ta--, 1'' 

les como la sinonimiu, u.ntoninda, inclusión y la recipr2 

cidad, entre otrñs r0lacioncs que deben tomarse en cuen-

ta por la interpretación del significado. 
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En la sinonimía, se toma en cuenta el hecho de que -
las palabras distintas dentro del mismo sistema lingüís
tico, tengan el mismo significado. Las oraciones "ayer

consulté a un oculista" y ºayer consulté a un oftalmólo

go" son sinónimos, pero no todos 1os sinónín10R rcsultnn

tan perfectos como el ejemplo anterior, en gcnurnl c~si

todos los sinónimos tienen alguna diferencia de signifi 
cado. Los sinónimos •enganchar" y "trabar", ambos quie

ren decir "sujetar una cos.:1 con ot:n1", si en un.1 detcrmi 

nada situación se trata de sujetar n una cosa a otra pa

ra arrastrarla se usa una "engancllc1r": pero si se trata

de sujetar dos cosas que no se mueven se utiliza "trabar". 

La antonimia es la relación de oposición que existc

entre términos qun indican dos c><t" n•mos OC' un., climpns ión 

gradual. Ejemplo: alto-bajo. El cardctcr gradual que -

une a los dos extremos se manif ientu por el hecho de que 

podemos encontrar formas intermedias en la escala de es

tas manifestaciones entre alto y bajo, en efecto existen 

más bien alto, bastante alto; ni alto ni bajo, más bien

bajo. 
Una de las relaciones más importantes entre lossigni 

ficados es la inclusión, por ejemplo: rojo, verde y Q_ 

zul, participan del significado de ''color'', cstdn inclul 

dos en él; mo.nz<inu, naranjas y pc1·as, cntii.n incluídoB -

en "frutas" ,participan de ese miHrno signific.:i.do. •ramüié11 

en esta relación se le dcno1nina J1iponimia ..... ( 15) 

Otra rclaci6n que CHtablccc e:; la reciprocidad, que 

pueden ejemplificarse llsÍ •cnscfülr" es recíproco de "a-

prender'' y ''dar'' dc''rccibir'', como en: ''María cnsefia 

bailar a Carmen", que quiere decir lo mismo que: "Carmen 

aprende de María a baililr''. 

El dominio de las relaciones como en la sinonimía,arr 

tonimia, inclusión y reciprocidad son dctcrn1inantcs parn 

entender unn longun, porquo pormitnn ir mda nlld del nJ~ 

(15) GAETANO, narruto. Ln scm!'!:n~:t6~-;- Nucvn Imágcn, -

México, 1~1711, pt'Íg .'Jl. 
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nificaao.de ~na palabra aislada y extenderla a la oración 

El modelo.de los ragos semánticos •••• (16) fue concebl 
do ·caO un ··enfoque racionalista C intelectualista l. Este -

modelo post~lá qÚe los rasgos semánticos son entidades -

"mínimas" ae significado, presentes en el significado de 

n.iuch~s. palabras y que combinándose simultaneamente, for

man el signif;cado de cada palabra, distinguiéndola de -

todas las demás. Ejemplo: Las palabras "madre-padre" 

·los ra~yos que dan la diferencia es significado utiliza_ll 

do l~s signas· {+) ( -} para señalar la presencia o ausen

cia respectiva que determina el significado dela caract~ 

rística. 

Padre 

Madre 

progenitor 

masculino 

femenino 

+ progenitor 

+ feminlno 

masculino 

En este modelo no se da a las palabras un significado 

único sino que este puede descomponerse en unidades que E 
demás pueden pertenecer a otra palabra, así, el signifi

cado total será la combinaci6n de varios rasgos semánti

cos. E. Clark, aplica el modelo de los rasgos semánti-

cos al proceso de adquisiciOn semántica justificando las 

extensiones y restricciones semánticas que hace el nifio 

en la primera etapa del lenguaje. 

Clark señala que las palabras no significan lo mismo 
para el niño que para el adulto, ya que el niño s6lo to
ma en cuenta al principio uno de los rasgos semánticos -

que componen la palabra, de este modo diri "perro" o --
''guau•• a todo animal de cuatro patas, o ''pelota" a lo --

( 16) Katz y Podar. 
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que sea redoÍldO, a· este fenómeno ·lo ·llama· exten-sión; 
En las ext·e~-sion·~~',-":.e-1 ·0iñÓ-,-~oma ~ri -~ú'en·t-~ -simii.itu~."."' -

des de ·t.i~'o·:·_ pe-~c~-f,ti~~-- c:;~m?: ~~n:, ei ·:~~VÍ1~1ri~·t·~, -,':l.·a, f~~ 
ma, el.-tam·añ~· .· :~i-·son'ido,. el :guSt·o_, :)'a.~.~e~tur·~-':~~<a:·nú~d.!,..·', 
aa. ~e ··q·U~. s~~ ad~Ú-i_~ren-~:nu_eV.~_S r~~-g~_~ .. {/ re~_tr:·(~."9e'~-~: progre.-
sivamente',dicha·· extensfón ~: 

La.·-1-fSta ,·ae. eXtensiones·: qu'"e -a~ cont.iriÚ.ilcióil se presen

ta· se_: ref.ie.re a -~bservaciones diarias en ias que colabo

radores de Clark registraron el vocabulario infantil y 

los primeros referentes de las correspondientes palabras 

•••• ( 17) 

vocabulario Primer Extensiones Posible 
Infantil referente cualidad 

común· 
Pipi Gorriones Vacas, perros, gatos, M.Jvimiento. 

cualquier ani.m<ll que 
se mueva. 

una wna Galletas, marcas redan Forma. 
das en la ventana, ror 
mas redondas en la en":" 
cuadernación de un li-
bro, letra "o". 

Osca MJsca Manchas de suciedad, - Tumaño. 
pal va, toClos los insec-
tos pequeños , sus pro-
pi as dedos de los p.ies 
migajas, Ull sapito. 

Coco Ca.careo flbtas de vioUn, piano Sonido 
de un acordeón, tcdá la músl.. 
pollo. ca 

Gua-Gua Perros 'l'odos los anirnülcs ca-
mo: perTo de juguete!.!_ 
na zapatilla de piel, 
dibujo de un viejo cu-
bierto de p'<:les. 

El modelo do los rasgos semánticos también se aplictt 

a lo que E. Clark donomina términos relacionales y que -

ee refiere a parejas relativas a lil cantidad (mia-menoa) 

a las dimensiones {grande-pequeño), a la oposición temp~ 

( 17) Clark, r;.u. "Child s udquisition of saoantics in hisfirst 
lanquaje" Aca<lem1c Pcess, 1973, C.1t. Por Vlllers Op. Cit 
pag. 42 
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ral (antes-después) y a una oposición más general referi 
da ª· la. similtud y diferencia (igual-diferente). 

En estos ··términos manifiesta que el niño de 3 años 

presenta·confusiones entre los términos relacionados ex
t~ndiendo, por ejemplo: el uso de "másº para abarcar i-

gualmente la palabra "menos", lo cual induce a la inter

Pretación "menos" como sinónimo y no como antónimo de -

ºmás" (sólo toma en cuenta el rasgo de cantidad). 

Lo mismo ocurre con igual-diferente, caliente-frío, -
largo-corto, grande-pequeño, etc., que todavía a los ~ 

ños y medio, el niño utiliza como sinónimos .... (18). 

La aplicación del modelo de los rasgos semánticos pa

ra explicar el proceso de adquisición semántica utilizado 

por Clark, ha despertado controversias; primero porque -

las extensiones pueden deberse a que el niño posee un v2 

cabulario limitado y en~onces natural, que una palabra -

sea aplicada a un número más elevado de referentes cuan

do el vocabulario es 1nás restringuido y el sujeto trata 

de expresarse utilizando los recursos de que dispone. 

En segundo término, porque este modelo no toma en --

cuenta el contexto como elemento importante para la sig

nificación y elude las modalidades concretas de los con

tactos del sujeto ~on las palabras y la manera en que é~ 

tas se articulan con su experiencia percibida, vivida y 

acentuada. 

Este desinterés hacia el contexto situacional parte -

del hecho de que se concede al individuo una capacidad -

innata hacia la adquisición del lenguaje, por lo que no 

son tomados en cuenta otros factores como la asociación 
palabra-~xperiencia la frecuencia del uso de una pala-
bra para determinar su adquisición, además de no contam
plar la dimensión fundamental del lenguaje que es la co-
( 18) oonalson y Belfour. Cit. por Philip Dale. Op. 

Cit. pág. 231 -



72. 

municación. 
En relación a la importancia que tiene el contexto sl 

tuacional'en la significación, Lenneberg insiste en la 

"fluidez de las relaciones entre las palabras y los ref~ 

rentés 11
'· y en la "necesidad del contexto para dar preci-

sión. a las signficaciones'' •••• (19). 

El interés hacia el contexto situacional como factor 

importante en la comprensión de textos cobró importancia 

con la aparición de la tcoria de la informaci6n. 

El contexto representa aquello que rodea a un enunci~ 

do, aquello dentro de lo cual se encuentra iserto, los ~ 

lementos lingüísticos y situacionales que se encuentran 

asociados a su producción y recepción •... (20}. 

Es determinante el contexto desde los primeros momen

tos de la adqusición del lenguaje, tanto en la compren-

sión como en la producción, ya que el significado depen

de directamente de la situación y de los objetos dentro 

del marco que tienen l~s emisiones. A pesar de que el 

nifio realiza producciones mal articuladas, mal estruct~ 

radas sint&ctican1cnLc y sus palabrJs tienen una signifi

cación aproximada, logra comunicarse por el contexto en 

que se dan estas emisiones y pot· la cxpcr:icncia compurti_ 

da. 
En la medidJ yue el 11t~o se de~.1rrullJ, V<l ddquiric11-

do mayor posibilidad de desprender del contexto situaci2 

nal más inmediato, en provecho de contextos más directa

mente lingüísticos por un lado, más indirectos e inteleE 

tualizados por el otro. A partir de un determinado ni

vel de desarrollo el contexto verbal juega un pupe! im-
portante, el niño infiere una signlficación de una parte 

del enunciado a partir del resto que él es capaz de in-

terpretar. 

(19) Lenneberg. ~ ~· pág. 183 

(20) Olerán, P . .Q.E;_ fil 



73. 
El i~terés hacia 'los· aspectos comunicativos del lenguaje 

amplía en cierta medida la forma.de abordar.la signific~ 
ción, .ya.que· lleva a considerar otros aspectos del desa
rrollo semántico. 

La 'comunicación implica no sólo que se hable de algo, 
sino también que en las emisiones el locutor y el oyente 
se toman en cuenta respectivamente. La relación que se 

establece entre ambos está regulada de una manera gene-

ral por reglas y códigos sociales que se adquieren y pr2 

gresivamente se ponen en práctica. 

Diversos autores han estudiado las producciones pre-

verbales, reconociendo la importancia de sus aspectos e~ 

municativos, como es el hecho de que entre madre e hijo 

se establezca la comunicación a través del llanto, del -

grito y de las reacciones afectivo-emocionales, atribu-

yéndoles una intención, la cual se interpreta como la n~ 

cesidad de satisfacer alguna necesidad o una intención -

para obtener su atención. En las primeras emisiones --

verbales, mediante la intención que se les da a dichas~ 

misiones (pregunta, afirmación, protesta, negació11). 

Estas emisiones se han estudiado por distintos inves

tigadores a través de la sintáxis, sin embargo existen -

limitaciones si sólo se considera este nivel porque los 

intentos de acción sobre el oyente son anteriores a la 

organización sint5cticd. 

Cuando se denomina el uso de la sintáY.is tampoco es -

suficiente porque se encuentra subordinada a intentos de 

acción. Ejemplo: En el enunciado ''hay polvo en esta -

mesa'' no se trata realmente de una pregunta, aservación 
o rspuesta, sino de una orden cuando se dirige a la per
sona encargada del aseo. 

A este tipo de emisiones, Austin (1962), Searle (1969) 
entre otroa,los denominaron actos verbales (locución, i

locución y perlocución). Oorce (1975), propuso utilizar 
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la noción de -"actos de habla" p~ra __ dc~.cri~~r· y ~lasifl-

car las ~r~i:iieras producciones' verbales del niño .(en 'el -

estÜdia· de 'la palabra úni~a). 

ACTOS,VERBALES. 

PERFORMATIVO - gusto y palabra (adiós, ven·, _etc'.). 

ETIQUETAR - señala para sí sin dirigir la_ ·ffiii;~da; 

DESCRIPCIÓN - describir una acción futura. 
PETICIÓN DE ACCIÓN - requiere información o pide la 

acción. 
PETICIÓN DE RESPUESTA - cuando se hacen preguntas. 
RESPUESTA 
SALUDO 
PROTESTA 

- respuesta de acción (sí, no). 

- i Hola l, lcómo cstás·i', etc. 

- actitudes gestuales. 

RECONOCIMIEN'l'O - j mj ! , ajá! 

JUEGOS DE ROLES - tomar el pape) de diferentes persona-

jos. 

PRACTICA 

REPETICIÓN 
- cuando el niño practica se lenguaje. 

- cuando el adulto hace una pregunta y 

niño repite. 

EXCLAMACIÓN -
1

1ijole!, j chanflc!. 

VOCATIVO - para llamar la atención. 

el 

La relación sintaxis-scmcintica os unu relaci6n indisolu

ble ya que los elementos sintácticos de uno lengua apor

tan informacióo f;em<Íntica útil e i11disp0nsablc para la -

comprensión de los enunciu<los como es el cu.so de 1.:i.s pr.Q_ 

posiciones tic1npo y personas del verbo, g6nero y nómcro. 

Esta relación siempre determinada por la lengua, y tanto 

una como otra, dependen de la linqüística, no así la rc

laci6n frente a actividades a renlidndcs cognoscitivas, 

que son factores extralingüísticos que se ejercen sobrc

objetoa lingüísticos y no lingüísticos estableciéndose -
la tan discutida y compleja relación entre lenguaje y 

pensamiento. Existe una estrecha relación entre las fo!., 

mas del desarrollo sintáctico, semántico y cognoscitivo. 
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CLASIFICACIONES DE LAS ALTERACIONES 
• . DEL LENGUAJE 

76. 

Existe una gran diversidad de clasificaciones en rel~ 

ción. a la_s alteraciones del lenguaje sustentadas desde -

di"versos criterios, algunos de ellos basados en la etio

fc:>gía, (BOREL, BOUTON, SOCIEDAD AMERICANA, etc.), que --

tienden a describir las causas que originan las altera-

clones del lenguaje, tomando en cu en tu la!::i condiciones 

psíquicas u orgánicas que las determinan. 

/\zcoaga menciona que Kalmus, 11. considera que en un -

enfoque etiológico es usual un tratamiento muy caracte-

rístico de las alteraciones del lenguaje, ya que po una 

parte se enuncian los cuadros clínicos con la correspon

diente descripción de su sintomatologia y por otra des-

criben las alteraciones anatómicas (en el adulto) o bien 

se especula por analogía en las lesiones infantiles; fi

nalmente se enuncia una ''clasificaci6n'' de los trastor

nos del lenguaje, que los engloba 011 Vdrias c~1Lcgorias -

rígidas. Este trutamiento del tcm<1 Lleva a un callejón 

sin salida; en primer lugar porque desconoce totalmente 

qu~ pasos intcr1ncdios hay entre la lesión y el sintoma; 

en segundo Jug¡-¡r casi no existe u1i..1 ccl<lción c1rmónica E..!!_ 

tre los problemas clinicos y ciertas normas de rr0duc~

ción ( Kalmus, 11. 1966) . 

Partiendo de otras consideraciones, Azcoaga propone t2_ 

mar en cuenta los procesos fisiológicos que intervienen 

en el desarrollo del lenguaje (inhibición, excitación), 

para comprender cómo se originun lo::; sínLornas y cómo se 

debe actuar sobre ellos para modificarlos.,,(21). 

T.T.S. INGRAM (1959), considern que una clasificilción 

etiológica resulta insatisfactoria porque las causas 

de las perturbaciones suelen ser múltiples y especia! 

{21) Cfr. "Kalmus 11. Dclayed scnso tc-edback in tllc stud of de 
fective specc an wr1t109 Cer P.Jlsy Uull, 1961 3:5 cit.ü o 

en Azcoaga "Los Trastornos del lenguaje en el ni
fio". Ed. Pnidós,Ilucnos Air.0s, 1979, p.íq.42. 
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mente desconocidas en el caso de los nifios (por ejem-
plo, los defectos simples de articulación pueden de-

berse a una ligera deficiencia intelectual, una depri 

vación ambiental, una dificultad para oír o una pre-

disposición genética}, por lo que propone una clasifi 

cación de las alteraciones del lenguaje en los niños, 

baSada en la función del lenguaje que se encuentra -

perturbada y en las características clínicas relacio

nadas con ella. 

Debido a las discrepancias en cuanto a los criteros -

de clasificación se considera pertinente el presentar -

las clasificaciones de las alteraciones del lenguaje de 

Borel Maissony, Bouton, Azcoaga e Ingram, para, poste-

riormente, realizar por medio de un cuadro de análisis 

comparativo referente a los criterios y nomenclaturas u
tilizadas por ellos. 

En la organización del cuadro se toma en cuenta la di 

visión que comúnmente se hace entre: alteraciones del h~ 

bla y alteraciones del len9uaje; enseguida se envian las 

alteraciones correspondientes a la división antes menci2 

nada, como parámetro para establecer la relación entre -

alteraciones y las nomenclaturas utilizadas por los aut9.. 

res e ita dos. 

BOREL MllJSSONY •••• {22) 

l. Perturbaciones de origen psicolingüístico o senso 

{22) 

~· 
l.- Afasia cong&11ita o adquirida. 

2. Simple atraso de elocución, atraso del len
guaje. 

3. Perturbaciones de la inmadurez lingüística, 
perturbaciones d~ lü expresión (tartamudeo 
y audiomudez). 

MA.H'l'INET A. y otros., '!'LE "La adquisición del lengua
je por el niño. Desordenes funcliones secundari¿¡s y -

rcprescntacJones gráficas del lenguaje T.3'' 
Ed. Nucvn Visión, J\rgentina, Buenos /\ires, 
197h, pág. 62-63. 
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4. P~rturbaciones del lenguaje en los estados 
demenciales. 

s. Disfasia evolutiva. 
6. Perturbaciones del lenguaje por oligofrenia: 

lenguaje sumario o esbozado de los retrazos 

7. Perturbaciones del lenguaje en l.ls rieficien 
cias senoriales (sordera congénita o ad-~ 
qui rida }. 

II Perturbaciones de origen mecánico. 

l. Disartrias neurológicas, congénitas o adqui_ 
ricias. 

2. Pertrubaciones fonéticas vinculadas a un es 
tado orgánico malformaciones congénitas, 

J. Pertrubaciones articulatorias de evolución, 
aspecto perceptivo-motor, 

CHARLES P. BOUTON • • • • • ( 2 3) 

Perturbaciones del lenguaje ocasionadüs por alte 

raciones auditivas de importancia, 

II Perturbaciones de la adquisición del lc11yuaje sin 

alteraciones fisiológicas o neurolóqicus de im--

portancia, 

l. Dificit articulatorio de primcru infancia. 

2. Los relt"dsu:::; simple Uel lenguaje. 

J. LdH di~il,1tiidu, 

4. Las audiomudeces, 

s. Perturbaciones de la adquisici6n del lengua 
je asociadas a psicositi del niño. -

III Perturbacio1tes de la adgusición del lenguaje pro

vocadas por alteraciones neuro-fisiolóqlcas de im 

portancia. 

( 23) 

l. 

2. 

Perturbaciones del lenguaje en el D.M. 

El lenguaje en los incapacitados motores e~ 
rebra les. 

OOtrION cll. "El desarrollo del Lenguaje Aspectos ti::>ma 
les y Patol?ji.cos" E'd. Huemul, S.A. Ed. UNESOO, Coles;, 
ci.on temas-básicos. Argentina, Buenos Aires, 1976 --
pág. l75 il 228 
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IV Las perturbaciones del lenguaje en el transcurso 

de su adquisición. 

l. 

2. 

V Las 

l. 

2. 

J. 

La afasia adquirida del niño. 

Pertµrbaciones del lenguaje en las psicosis 
tardías de la infancia y la adolescencia, 

perturbaciones específicas del habla. 

Las perturbaciones de la pronunciación y de 
la articulación en relación con anomalías ~ 
natómicas. 

La tartamudez. 

Las perturbaciones de la voz. 

T.T.S. INGRAM. 

I. Trastornos de la voz (Disfonía). 

II Disritmia (tartamudez). 

III Disartria. 
l. Debido a anomalías estructurales (secuelas 

de labio-paladar hendido). 

2. Debido a defectos de inervación de los órga 
nos que intervienen en la articulación. -

IV Trastornos secundarios del habla, que afectan un 

desaarrollo normal del lenguaje debido a: 

1. Deficiencia mental. 

2. Deterioro de la audición. 

3. •rrastornos psiquiátr leos graves (psicosis). 

V Síndrome de trastornos específico del habla de ti

po evolutivo. 

l. Dificultades evolutivas en la articulación. 

2. Perturbaciones evolutivas en el lenguaje -
con o sin problema de articulación. 

3. Anomalías articulatorias y dificultades en 
la producción y comprensión del habla (más 
severo que los casos 1 y 2 ). 

4. Retraso muy grave en el desarrollo articula 
torio relacionado con un gran retraso en -

EST ~::- ~: '',"" i··! ~J ., 
j ~ •• ·-· u;-.BE 

s.~uri Li ~ /'I 
l' •• 
t:..:h ¡J!GUúHGA 
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en el desarrollo del lenguaje hablado •• (24 

AZCOAGA, 

I. Trastornos del habla. , 

l. Dislalias-. 

2. Rinolallas. 

J. Disartrias. 

4. ·oisfonias. 

II Trastornos del lenguaje. 

l. Retardo Anartrico. 

2. Retardo Afásico. 

3. Retardo Audiógeno. 

4. Retardo Alálico. 

5. Alteraciones Psic6genas •..•. (25} 

Como se aprecia en el cuadro anterior existen discre

pancias entre las diferentes clasificaciones del lengua

je, tanto en las causas gue originan la alteración, como 

en lo referente a la nomenclatura. 

A manera de ejemplo se pueden citar las alteraciones 

del lenguaje de tipo evolutivo, las que Bouton engloba -

desde las más simples a las más severas en el rubro per.

tubaciones de la üdquisjci6n clel lcngu~jc si11 Jlluracio

nes fisiológicas o ncuro(isiol6gicas de importancia; Bo

rel Maissony las llama perturbaciones de origen psjco-

lingtiistico o sensorial. Ingram l1abla del Síndrome del 

•rrastorno específico del habla de tipo evolutivo y Azco!l 

ga los denomina retardo anfirtrico y/o retardo af5Rico. 

En el caso del término audiomudcz que Bouton utiliza 

(24) LENNEBEHG Y LENNEBERG • .'.;Fundam~ntos <:iel desa-:--
rrollo del lengua10''¡ Edit. Alianza uni
versidad, Textos España, 1975, pág. 479 

(25) AZCOAGA, 9.J?..· ill· pág. 210 
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para descr,ibir todas las perturbaciones graves de la ad

quisición del lenguaje; corresponde a lo que Borel llama 
11 Afasía congénita", término bastante discutido pero ace_e 

tado e Ingram lo denomina retraso muy grave en el desa-
rrollo articulatorio relacionado con un gran retraso· en 

el desarrollo del lenguaje. 

otra discrepancia se puede observar en relación a la 

tartamudez que Borel la ubica dentro de )p.s "Perturbaci2 

nes de origen PsiC?olingüísticoº, ya que considera que e~ 

te trastorno depende de una insuficiencia linguoespecul~ 

tiva (desproporción que existe entre el pensamiento y -

los medios de traducirlo); esta concepción es diferente 

a la de Bouton e Ingram que lo analiza como un trastorno 

en el ritmo, por lo que lo ubican en las alteraciones -

del habla. 

se puede citar también el caso de los trastornos neu

romotores gue son considerados por algunos autores como 

alteraciones del lenguaje y otros los consideran como al 

teraciones del habla. 

A continuación se toman en cuenta estudios más recieE 

tes realizados por autores como Bloom y Numa, entre o--

tros. que proponen analizar las alte~aciones del lengua

je desde una persepectiva psicolingüistica, donde se re~ 

liza un análisis y descripción de los niveles estructura 

les del lenguaje y el uso que hace el niño de ellos en -

situaciones socio-comunicativas, así como las caracterí.§_ 

ticas clinicas y los procesos normales para la adquisi-

ción del lenguaje. 

Desde esta persepectiva, el maestro puede contar con 

el elementos importantes para efectuar la descripción de 

las caracteristicas lingüísticas de las alteraciones del 

lenguaje. 
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ALTERACIONES LINGÜÍSTICAS DE LOS NIRos. 

A· cont~_nua~i~n se hará una descripción de las altera

ciones ·~el ~er'!guaje,· desde una perspectiva psicolingüls

.tica, tomando en 'consideración los aportes de estudios -

:r;:ecient.es que permiten abordar de una manera descriptiva1 

por ·ffiedio d_el Conocimiento de las hipótesis y estrate-

gias. que.· utiliza el niño en su proceso para adquirir el 

sis~":ma ·lfn9üistico propuesto por el adulto, indcpendicn, 

temEúite de los factores extralingüisticos que lo estén -

limitando. 

Desdee este enfoque la descripción de lao alteracio-

nes torna en cuenta el análisis de los niveles estructur~ 

les. (fonol6gico, semántico-sintitico) las caracteristi-

cas clínicas y como base el proceso normal de la adquisl 

ción del lenguaje. 

Características lingüísticas de las alteraciones 
del lenguaje por fallas en la estructura 

de los órganos que intervienen en la articulación. 

Las alteraciones que afectan la estructura anatómica 

de los órganos que intervienen en la articulación ocasi2 

na generalmente problemas específicos en la producción -

del lenguaje; clasificándose en labiales, dcnt~lcs, nas~ 

les y paulatinas segGn la zona articulatoria afectada. 

Los defectos en la articulación de origen l~bial debl 

do a una parálisis labial periférica o una malformación 

congénita, ocasionan básicamente alterciones en los fon~ 

mas oclusivos labiales sonoros sordos /p/, /b/, /m/, -
los fonemas vocólicos /o/, /u~ y el fonema Jabio-dcntal 

/f/. 
La mala implantación dentaria, la mala oclusión de -

las dos arcadas, la falta de piezas dentarias, alteran -
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como es natural los fonemas dentales, debido a que ·1a -

lengua no encUentra su apoyo normal para la pro~uc<::i.ón··

de lcis fonemas a·lveolares y palales /n/, /s/~- /l/, :/e/; 

y Ir/. 
Cabe s~fialar que en el tratamiento de los nifios con -

este tipo de alteraciones es neces~rio un trabajo paral~ 

lo entre el ortodencista y el maestro de lenguaje para -
lograr resultados más satisfactorios •••• (26) 

Las alteraciones linguales pueden ocasionar trastor-

nos en la articulación pero muchas de estas dcf iciencias 
han sido sobre valoradas otorgándoles una importancia -

excesiva sin tomar en cuenta que existen compensaciones 

espontáneas, un ejemplo de ello es el frenillo. 

Cuando se ve afectada la resonancia por trastornos, -

rinofaríngeos palatinos u obstrucciones nasales; la intg 

ligibilidad del lenguaje se ve comprometida por el tim-

bre nasal que se da a los fenómenos orales. 

Para distinguir estas alteraciones en la resonancia -

se utilizan los términos hipcrrinofonía 6 hiporrinofonía. 

Se utiliza el primer término cuando todos los fonemas ªª
quieren un timbre nasal y en los casos más severos los -

fonemas andes /p/ y /t/ son sustituidos por los fonemas 

nasales /m/ y /n/; los fonemas /A/ y /r/ non dcformndos

totalmcnte u omitidos. 

Cuando existe hiporrinofonía los fonemas nasales /m/ 

y /n/, son sustituidos por los fonemas orales /b/ y /d/ 

en las sílabas directas (ejemplo: baba por mamá, deba 

por nena) y suprimida en las sílabas indirectas. (ejem-

plo: aplio por amplio, ates por antes) .... (27) 

Las alteraciones palatinas {insuficiencia velar, fis~ 

{26) Cfr. SEGRE,R. "'l'ratado de Foniatria", Ed. Paidós 
Argentina, Buenos Aires, 1955, pp. 315-319 

(27) Cfr. DE SEGRE, R. ~ pp. 329-330. 
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ra, sumucosa, fisura velar} ocasionan defectos en la reso
nancia y en la articulación dependiendo de la severidad del 
trastorno; así una fisura palatina total (fisura en labios, 

arcadas y paladar) afectará notoriamente la articulación 
presentando una incapacidad para producir los foncmus ocly 

sivos, así como la sustitución de algunos fonemas guturales 

por sonidos laríngeos provocados por un brusco cierre glóti
co; errores en los movimientos linguales por falta de puntos 

de apoyo adecuados en lo que se afecta la emisión de los fo

nemas alveolares /r/ y lil y en ocasiones se ve afectada la

meladía por pérdidas auditivas asociadas. Generalmente en 

estos casos el tratamiento médico-quirúrgico ........ (28). 

En las alteraciones antes descritas el nivel del lenguaje 

más comprometido es el fonológico, en los aspectos segmcnta

les y suprascgmcntal, en caso de problemas agregados pueden 

estar comprometidos los niveles semántico y sintáctico. 

El proceso de aclquisición del lenguaje puede estar limit~ 

do por factores extralingüísticos que no permiten una parti 

cipación lingüística adecuada. 

TARTAMUDEZ 

Es importante rnCO:ncionarlas consideraciones que se han he
cho sobre la etiología de la tartamudez yn que en ~lgunos 

casos de esto depende el enfoque que se dé al tratamiento. 

Se han analizado causas orgJnicas, psíquicas, la herencia y 

la zurdería contrariada, entre otras. 

Dentro de las causas org~nicas, se invcstigu la relación 

entre una posible alteración neurológica y la tartamudez1 

también son tomadas en cuenta las altcrflcioncs ricuro-veyuta

tivas corno causantcn de tartamudez. 

(28) Cfr. DE SEGRE, H. Op. Cit. pp. 329-330. 



as. 
LaF tPorías psicÓgenae consideran que la labialidad ~ 

fectiva constituye el síntoma ·fundamental; siendo .las ~ 
mociones las que· ejercen una influencia considerable so
bre la voz y la.palabra. 

Aunque la influencia de la herencia es en general a-
ceptada .no está todavía probada con certeza, pues faltan 

datos genéticos de los tartamudos. 
Para Boone la tartamudez no se hereda; sólo es heredi 

taria la inestabilidad nerviosa individual que queda la

tente mientras no haya factores exógenos que la pongan -

de manifiesto. 

La controversia que se ha establecido en la relación 

a la zurdería contrariada corno causa de tartamudez no ha 

sido esclarecida a la fecha. Así diversos autores men

cionan datos como los de Vandieredonck u Vynckier (1964) 

que concluyen que más que la zurdería propiamente dicha, 

lo importante es una lateralización insuficiente •••• (29) 

Pichón y Borel Missony consideran que la causa de la 
tartamudez es la desproporción entre el pensamiento y -

los medios para traducirlo debido a que no saben escoger, 

ni formular lingüísticamente los elementos que les apor

ta su pensamiento excepcionalmente rápido •...• (30} 

En las citas anteriores se pone en manifiesto lo COfil 

plejo que es determinar las causas de la tartamudez por 

lo que actualmente ante la imposibilidad de encontrar un 

factor determinante ampliamente investigado y aceptado -

de alguna manera por tomar en cuenta estas aportaciones 

para no caer en un tratamiento enfocado únicamente a los 

síntomas. 

Viendo a la tartamudez ante todo como un trastorno en 
la comunicación oral individual cuyo nacimiento y desa-
rrollO van unido:l a la:;; relaciones del sujeto con lot1 d.2_ 

más. 

( 29) 

(30) 

PERELLO, J. "Trastornos del Habla", Ed. Cientí
F:co. Espana, Barcelona, 1970, pág. 101 

Cfr. PICHON-BOREL MAISSONY. "La tnrtamudez natu 
raleza y tratamiento" Ed. Tora.y Massoif, 
S.A. Espana. Barcelona, 1973, pág. 35. 
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El lenguaje del tartamudo se encuentra alterado en su 

fluidez y presenta manifestaciones asociadas, tales como 

movimientos de la cara, movimientos diafragmáticos, a--
rritmias respiratorias, trastornos nuera-vegetativos, p~ 

ro estos son secundarios a la tartamudez. 

La tartamudez no constituye un trastorno de articula

ción ya·que no afecta selectivamente a ningún fonema. 

Sin embargo puede apreciarse dificultad en un determina

do fonema; esto puede deberse a que el tartamudo se ha -

forjado psíquicamente la idea de que ese f oncma le rcsu..!. 

ta difícil: incluso cuando se fija la atención en el me

canismo articulatorio éste empeora. 

A nivel suprasegmental, el ritmo de la frase y de la 

melodía se encuentra perturbado, siendo en ocasiones im

posibles reconocer grupos fonéticos y/o tónicos dando c~ 

mo resultado un lenguaje entrecortado y poco fluido. 

La organización sintáctico-semántico no se encuentra 

alterda a menos que exista un problema agregado: retardo 

en el lenguaje deficiencia mental entre otros. 

A nivel pragmático se encuentran alteradas las reglas 

conversacionales (cantidad, calidad, relevancia) así co

mo en ocasiones los actos verbales de interrogación y a~ 

miración por encontrarse comprometida la entonación de ~ 

llos. 

En su conver-sución utilizan con 111<1yoL· (t·ccuenci.:i Ufl<l 

coherencia li11~ul i:>in destacar el ui:;o de la coherencia -

global. 

Observándose que los niveles del lenguaje comprometi

dos en la tartamudez son el fonológico en los aspectos -

suprasegmentales y pragmático. No se presenta ningún 
problema en el proceso de adquisición de lenguaje. 
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ALTERACIONES .DE LENGUAJE DE TIPO EVOLUTIVO, 

Los niños.:a l~s ,q.ue· noS refei:irnos en e!sta ocasión son 

niños. por lo·· general 'con- una .inteligencia normal, con ª.!1 
teceden"t"e·s fa"mil-iares de -retraso en· e1 desarrollo del -

lenc]uaj_e.---~~~f._ 

E~ alg-~nos,- casos estos niños presentan una lesión ce

rebral produci.da _en el momento del nacimiento o durante 

la pri~era infancia y que derivó en un retraso en el de

sarrollo del lenguaje sin que se hagan evidentes otras ~ 

nomallas neurológicas. 
Para la descripción de las características lingüísti

cas del niño con alteraciones de tipo evolutivo, es nec~ 

sario considerar que en ellos existen diversos grados de 

complejidad desde los m5s simples donde exclusivamente -

se encuentra comprometido, el nivel fonológico hasta los 

más severos donde se ve afectado el proceso de adquisi-

ción de· lenguaje, por lo que se considera pertine,1te ha

cer referencia a la subdivisión de leve, moderado, grave 

y muy grave; descripción que de ellos hace Ingram y o--

tros autores. 

En los retardos considerados como leves se encuentra 

alterado el niveJ fonológico lo yue i1ace que el lenguaje 

de estos niños sea difícil de entender; los fonemas alt~ 

rados varían de un niño a otro y existen coincidencias -

tales como la dificultad en la producción de los fonemas 

consonánticos que se adquieren más tardíamente, así como 

los grupos consonánticos. Los fonemas ya adquiridos --

son también en ocasiones omitidos, sustituidos en forma 
inconsistente, dependiendo de la distribución en que ap!!_ 
rezca en la palabra. 

Bouton denomina este tipo de problema como "Déficit -
articulatorios de la primera infancia", menciona que ge-
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neralmente las alteraciones articulatorias son más fre-
cuentes en las consonantes que en las vocales, más en -
las sonoras que en las sordas y más en las frictivas que 
en.las oclusivas. 

El proceso de adquisición se presenta más tardlamente 

y es más lento en su evolución. El nivel sintáctico-a~ 
mántico, no se observa alterado pero debido a su proble

ma articulatorio el lenguaje es ininteligible por lo que 

la comunicación se ve alterada. 
En los casos que se presentan perturbaciones evoluti

vas de articulación con retraso en el lenguaje oral, di-

cho retraso se considera como moderado. El proceso de 

desarrollo de estos niños es más lento e inmaduro en re

lación a los niños que no presentan problemas en la ad-

quisición del lenguaje. 

En su desarrollo fonológico no presenta dificultad p~ 

rala articulación de los fonemas aislados, sino en el -

momento de producirlos en la palabra ...•. (31) 

En el nivel semántico-sintáctico parece normal. Sin 

embargo, su vocabulario es limitado, hace poco uso de o

raciones subordinadas, así como proposiciones, muestra -

preferencia por una comunicación más que oral. 

En los casos graves los niños presentan dificultad -

tanto en el nivel fonológico como en el semántico-sintáE_ 

tico y pragmático. A este tipo de problemas algunos a~ 

tares como Bouton, Ajuriaguerra enLre otros los llaman 

"disfasías" ..•. ( 32) Ingram los denomina ''anomalias ar-
ticulatorias con dificultades en la producción y compre~ 

sión del habla", considerándolos como trastornos graves. 

El proceso de adquisición de lenguaje en estos niños 
es muy lento. En el nivel semántico-sintáctico cuando 
logra utilizar frases y oraciones, el ocden sintáctico 

(31) BOUTON, c.~~ pág. 189 

(32) MARTINET A. y otros • .21!..: Cit. pág. 63 



está siempre alterado: al igual que las dependencias~~· 
morfosintácticas como la concordancia del verbo con el -

sujeto y la concordancia en género y número. Los térm! 

nos que marcan las relaciones causales o temporales son 

ignoradas o utilizadas unas en lugar de otras. 

Reaccionan con dificultad ante los estímulos sonoros, 

su capacidad para la discriminación de los sonidos se e~ 

cuentra muy afectada por lo que los padres de estos ni-

ños reportan que su hijo parece que oye, pero no entie!!. 

de el contenido de lo que dice y no habla. 

Su comunicación generalmente se ve apoyada en lo ges

tual y la lectura labio-facial originando un deterioro -

en su nivel pragmático. Debido a las características -

descritas, frecuentemente a este tipo de casos se les -

considera como Deficientes Mentales, Autistas, con pro

blemas Auditivos o perturbaciones psíquicas graves. 

En los retrasos muy graves en el desarrollo del len-

guaje tamibén denominado, Audiomudez, sordera central, ~ 

fas1a Cogénita, se observa comprometido el proceso de A~ 

quisición del Lenguaje en los niveles fonológico sem5.!!, 

tico-sintáctico y pragmático, ya que en las primeras ex

presiones verbales comprensibles aparecen hasta los 5 a

ños. Presentando dificultad tanto en la localización -

como en el reconocimiento de la naturaleza de los soni-

dos de su cnLorno, comportándose como si fueran sordos. 

c. Launay comenta que estos casos tienen en común un pr~ 

blema de organización del lenguaje debido a la dificul-

tad para adquirir el simbolismo verbal; oyen su lengua -

corno si fuera extranjera, no pueden repetir una palabra 
o se limitan a repetir la última silaba. F.l habla es-
pontánca es rccmplezada ñ veces por una jerga amelódica 

qucr;Je;;;~i~::~:in1:ne[: dc~n~oa ugnra\,º.!1J'aucÍjde~'i retraso en el -

desarrollo del lenguaje estos niños están expuestos 
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una serie de factores que no favorecen el desarrollo li~ 

güístico, como son la falta de oportunidad para partici

par en situaciones socio-comunicativas. 

Se les considera y se les trata como diferentes a los 

demás provocan estas actitudes que estos niños se ais-
len y sean poco comunicativos; presentando en ocasiones 

problemas conductuales. 

El diagnóstico de estas alteraciones es difícil y re

quiere de una gran experiencia y observación de los esp~ 

cialistas en Los aspoctos médico, psicológico, pedagógi

co y lingüístico; para la realización de una adecuada v~ 

!oración. 

CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS DEL NIÑO 
CON DEFICIENCIA MENTAL. 

Describir el lenguaje de los ni~os con deficiencia -

mental es una tarea compleja debido a lo heterogéneo, -

tanto clínica como conductualmente de la deficiencia me~ 

tal. .... (33) 

Para caracterizar el lenguaje se deben tener presen-

tes los problemas agregados a la misma deficiencia men

tal; tales como problemas auditivos, trastornos motores, 

alteraciones específicas del lenguajc(tartamudez, secue

las de labio paladar hendido, entre otro!:i). 

Antes de señalar las características lingüísticas del 

niño con deficiencia mental es necesario recapacitar a-

cerca de la f o~líld er1 que se lleva a cabo el proceso de -

la adquisición del lenguaje, si éste sigue las pautas 

regulares o existe un dcsarro1lo lingüístico diferente. 
En los estudios realizados por Ryan 1975, Lacner: ---

1968, Lenncberq; 1966, Graham¡ 1972, Meyuc1 1969, se CO!!, 

cluye que no hdy diferencia esencial en la organizaci6n 
del conocimiento gramCltical y scm.5.ntico entre niiios defl.. 
( 3 3) c. lAUNl\Y-BOREL-M/\lSSONY, "Trastornos de lenguajeº. "La 

palabra y la voz en el niño" F.cl. 'l\::lray-Ma.isson 
EspanCl, Barcelona, 1970, pag. 137 
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cientes y normales. No existen datos de que los nifios def! 
cientes utilicen estrategias realmente diferentes en el a
prendiza je de su lengua. La diferencia está en que su uso 
se prolonga más allá del período normal •••••..•. (34) 

Si el niño.deficiente sigue los mismos procesos que si

gue el niño normal para la adquisición del lenguaje, es n~ 

cesaría partir de este criterio para la programación de 

las actividades lingüísticas y no intentar corregir algo -

que está en vías de adquisición. 
Las alteraciones en el lenguaje pueden presentarse des

de errores leves de articulación hasta la incapacidad total 

para comunicarse a través del lenguaje oral; estos trastor

nos no coinciden exactamente con el grado de severidad de 

la deficiencia mental ya que existen nifios con deficiencia 

severa con un lenguaje que les permite comunicarse, con o

tros casos con retraso menos severo cuya comunicación se -

encuentra muy limitada ........ (35) 

Los trastornos del lenguaje que suelen presentarse a ni 
vel fonológico se encuentran tanto en el aspecto segmenta! 

como supra-segemental. 

En relación al aspecto segmenta!, el soporte semántico 

es insuficiente, comprobándose que en algunos sujetos exi~ 

te una limitada movilidad de l0ngu~ y labios, incoordina-

ción de movimientos articulatorios y déficit en el control 

de la respiración ..... (36) 

El niño deficiente mental utiliza las mismas estrategias 

que el nifio normal en el proceso de la adquisición del si~ 

tema fonológico, tales como la simplificación (reducción -

de grupos consonánticos, reducción de palabras polosilábi

cas. a bisilábicas), la asimilación, la substitución, la o-

misión y 

( 34) 

135) 

( 36) 

la repetición de la última sílaba de 

LENNENBI::RG-LENNENBERG. ~ ~ pág. 

Cfr. GOUTON, CH • ..9.E..:.._~ pág. 203 

Cfr. BOUTON, CH. ~ Cit. pág, 205 

ln palabra. 
546 
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estrategias que se.prolongan por más.tiempo y en algunos 

casos no _logran·· aci:::eder a la Sigu.i,en.te etapa d.el proceso. 

Se encuentra·n comprometidos los: rasgos suprasegmenta
les ya que .no hay .. regularización en la intensidad de la

voz. 

El ritmo del habla en general es lento, realizando -

pausas entrecortadas que alteran el sentido de la pala-

bra y la frase ••••• (37) 

En las producciones dol deficiente mental se observa 

una coincidencia con las primeras etapas del proceso de 

adquisición sintáctico ya que utiliza en sus primeras -

construcciones las reglas de orden para organizar su es

tructura sintáctica, utilizando elementos con funciones 

de objeto, agente, acción, lugar, independientemente de -

la categoría gramatical de la palabra. 

El deficiente mental no capta fácilmente las relacio

nes de dependencia grcJmatical entre las partes del enun

ciado; hace uso de oraciones simples y coordinadas con -

algunos modificadores en 3ujeto y predicado, pero no c-

xiate en ellas la concordancia en género y número y per

sona, haciendo poco uso de los elementos de enlace (con

junciones y preposiciones); dado que no poseen una carga 

semintica ficil de ser presentada debido a la deficien-·· 

cia mental. Tiene dificultad para la comprensión y pro 

ducción de estructuras complejas (subordinación). 

La competencia comunicativa se encuentra limitada ya 

que no logra tomar en cuenta mucha información de tipo 

no verbal que subyace a la conversación, tal como son -
los participantes, tiempo, lugar, situación, cte. El -
tipo de actos verbales que utiliza generalmente son de 
respuestas, petición de acción, descripción entre otros, 
encontrándose únicamente alterada la elocución de los a.s_ 

tos verbales; por lo que el oyente se apoya en la ilocu-

( 37) Cfr, Ll\UNllY-BOREL-MAISSONY. 2E.:, ~ pág. 142 



ción del contexto, para interpretar la intención comJri3i·-

cativa de· e·s.tOs. actos verbales. En cuanto a la organi-

zación' de :la cOriyersación se puede observar que en la ffi_! 

yoria .de .los casos el. deficiente mental utiliza la cohe

rencia: lin_eal, aún cuando sea poco fluida debido a la -

falta de uso de los elementos de enlace. 

La descripción que se ha hecho del lenguaje del defi

ciente mental debe tomarse como una caracterización gen~ 

ral, sin perder de vista que cada niño va creando sus -

propias estrategias en el proceso de adquisición del le~ 

guaje. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA 
LINGÜÍSTICO DEL NI~O CON 

TRASTORNOS AUDITIVOS. 

Para describir las características lingüísticas de -

los niños con alteraciones auditivas se hace referencia 

al proceso de adquisición del lenguaje. 

La etapa prelingüística se caracteriza por la upari-

ción del balbuceo que en sus primeras manifestaciones es 

una actividad espontánea donde se exploran y ejercitan -

los mecanismos articulatorios¡ en este momento el compo~ 

tamiento del niño sordo y del oyente se desarrollan en 

forma paralela. Más tarde la voz humana actúa como fa_s. 

tor desencadenante del balbuceo y el niño empieza a des

plazarse, alejándose de la fuente sonora el balbuceo en 

el niño sordo es susceptible de desaparecer en ese mame~ 

to, a no ser que se tomen medidas especiales, como son -
el diagnóstico temprano provisión temprana de audifonos 
y la mfixima ayuda de los padres. 

Cuando se ha estimulado el lenguaje en el niño con -

pérdida auditiva, su proceso de adquisición puede ser s~ 
mejante al normal porque utiliza las mismas estrategias 

durante su desarrollo (~ennenberg y Lennenberg). 
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Autores como o. Mandin, D. B. Fry, Lennenberg, entre 

otros han observado que en el proceso de adquisición fo

nológico el niño sordo controla menos las vocales que -

las consonantes y entre estas menos las sonoras que las 

sordas y entre las sordas menos las fricativas que las 

oclusivas (D. Mandin). 

Difícilmente encuentra el timbre exacto de las voca-
les, que son emitidas a una intensidad superior a las -

consonantes. Las vocales abiertas y cerradas son mal -

diferenciadaB. El fonc1na /s/ lo Jdquicre diílcilmentc 

más tarde y las vibrantes /r, ~/ son utilizadas pronto, 

pero distorsionándolas en el momento de producirlas. 

En ocasiones a pesar de haberse adquirido los mccani~ 

mas difícilmente maneja transiciones fonéticas dándose 

una articulación laboriosa e imprecisa, lo que l1ace len

to el discurso y dificulta la inteligibilidad del lengu~ 

je, los aspectos suprasegmentales se encuentran compren

didos: el timbre de la voz puede ser gutural o nusal. 

La altura es demasiado fuerte, sin dar la acentuación e~ 

rrecta a las palabras dentro de los grupos tónicos; debl 

do a esto el ritmo está comprometido dando el lenguaje -

del sordo una entonación característica. 

A nivel semántico separa de los enunciados las pala-

bras cargadus de significación cuya comprensión y exten

sión son su111inistrJdds por la observdci611 d~ l~H situa-

ciones. NatuL«:ilmentc las palabras son primct'umcnte ut! 

!izadas en un sentido demasiado amplio o demasiado res-

tringido y hasta con un (also sentido. 

En el uso de la sintaxis accederá a las mismas etapas 
{emisi6n de 2, 3 y 4 palabras y construcción gramtical) 
apoyándose en el orden para dar una función de agente, -
acci6n, objeto a sus emisiones. En el uso de oraciones 
conjuga los verbos únicamente en (orma activa y en loa -

tiempos simples, no utiliza las preposiciones y conjun--
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clones, omite los artículos y no respeta la concordancia 

entre género y número, en muchos casos. 

El uso que hará del sistema lingüistico un niño con -

pérdida auditiva en situaciones comunicativas, estará li 
mitada en la medida en que el proceso de adquisición del 

lenguaje se encuentre comprometido. Así es posible que 

sólo logre establecer la comunicación a través de actos 

no verbales o de la emisión de una o dos palabras pero -

el uso adecuado que haga de ellos le permitirá {protes-

tar, pedir, negar, aceptar) adecuar sus omisiones al co~ 

texto situacional en las que se den estas. 

La organización de un discurso se encuentra alterada 

ya que el uso de la coherencia lineal y global es limit~ 

da. 
En conclusión, o. B. Fry menciona que lo determinará 

el ·éxito a la hora de aprender y emitir el habla en el -

niño sordo, será la cantidad de exposición al habla aud! 

ble, más que el grado de pérdida orgánica de audición . 

• • • • ( 38) 

ALTERACIONES VISUALES. 

En los diversos estudios longitudinales de niños cie

gos congénitos se han observado retrasos significativos 

en la adquisición del lenguaje en aspectos cspecíf icos -

como son el semántico, sintáctico y prdgmStico. 

Las primeras palabras del niño ciego no parecen reLle 

jar el conocimiento que tiene el lenguaje de los otros. 

Alamcena frases y oraciones en forma perfecta y las repi 
te como si tuviera un concepto formado de lo que dice. 

El niño ciego canta los sonidos que forman el lengua
je pero puede no comprender el sentido de lo que escucha, 
Una prueba de esto son las repeticiones exactas de anun
( 38) Cfr. D.F. Fry. Cit. en Lennenberg y Lennenberg 

..Qe.· ~· pp. 431-432 
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cios de radio, programas musicales, conversaciones tele

fónicas que parecen no tener significado y que sirven c2 
mo medio de comunicación. Un ejemplo de las dificulta-

des que enfrenta el ciego congénito con el manejo del -

lenguaje es el empleo de los pronombres pcrsonnlcs. 

La forma del yo es generalmente utilizada por los ni

fios videntes de los dos a tres flnos, mientras que el ni

fio ciego emplea más la segunda y tercera persona o su -

propio nombre. Cuando se re[ icn"' n otras pPrsonnn gcn,9_ 

ralmente lo hacen utlizando el nombre y no un pronombru. 

Aparentemente existe una cstrccl1a relación entre ln -

capacidad simbólica y la adquisición de los pronombres -

personales, en el que la visión desempeña una función f~ 

cilitadora. El nifio en general se enfrenta a dos gran

des problemas para construir la imagen del yo como en -

forma gramatical y el concepto de un yo objetivo. El 

primero aparece en el vocabulario de los nifios videntes

en formas verbales para expresar deseo, necesidad o per

tenencia. El yo objetivo requiere de un alto grado de jn 
ferencia en el que se pone de manifiesto su capacidad p~ 

ra representarse como un yo en un universo de "yoes". 

En ocasiones va a estar limitada su participación en 

la conversación debido a que carece de toda la informa-

ci6n de tipo no verbal, es poco cx¡1rcsivo en sus gestos, 

mucs~ra general111u11Lo Lunsión muscular facinl, lo que no 

le permite al oyente graduar o modificar la conversación 

de tal manera que facilita una comunicación. 

Su conocimiento del mundo va a estar condicionado por 

su limitación visual que no le permite desplazarse en 
forma espontánea y poseer experiencias en dif ercntes con 

textos socio-lingüístico~ que le facilitan infcr.ir y pr~ 

suponer. 

Los problemas de comunicación que se presentan en el 

trato de nifios ciegos pueden ser el resultado de las di-
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ferencias básicas en concebir la realidad que les circun 
da o debidO a la ausencia de un marco común de referen
cia y. dependencia necésariamente prolongada. 
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ALTERACIONES NEUROMOTORAS. 

Los trastornos consecuentes a una lesión del Sistema 

Nervio~o Central de tipo evolutivo provocan perturba---
ciones del· tono muscular afectando los movimientos volug 
tarios del individuo. 

~s indudable que las imitaciones motoras presentan 
un obstáculo considerable en el desarrollo de su lengua
je. oral. Para poder describir el lenguaje de estos ni

ños es necesario tomar en cuenta tanto la scvcr.idad del 

problema como los problemas agregados que se presentan: 

d~ficit auditivo, déficit intcJcclual, trastornos gndsi

cos-práxico y déficit visual que limitan su capacidad de 

comunicación. 
Hay que señalar que se pueden obscrvur todos los grados 

de trastornos de lenguaje desde el trastorno aislado de 

articulación en un pequefio grupo de fonemas, Jrnsta la a~ 

sencia compleja de lenguaje oral. 

El nifio con trastornos neuromotores presenta diversos 

problemas articulatorios debido a la di f icu 1 ti'ld para ca!!! 

biar la posici6n de los labios, lengua y paladar, de tal 

forma que le resultan especialmente difíciles las produ

cciones de los sonidos que requieren de cambios importn.Q. 

tos en la posición de estos órganos ..... ( 39) 

Los rasgos suprnscgrncntalcs en el habla de estos n.i-

fios marcan un ritmo lento, cambios involuntarios de tono 

o intensidad que distorcionan eJ sonido y por Jo tanto

presentan irregularidades en la entonación esto se debe; 

a bloqueos del diafragma en la inspiración, a una mala 

relajación de los músculos inspiratorios, espasmos de la 

glotis y/o m~sculos de la mandíbula. Por lo general el 

habla de estos nifios es lenta, entrecortada con alarga-

mientas de los fonemas y sonorización de las consonan--

tes. Otra característica es que los formantes vocáli--

{ 39) Cfr. INGHJ\M. cit. en Lcnncnbcrg op. Cit. pp.489. 
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ces son lnconsi.stentes variando in.clu·sa dentro de la ·pa

labra, asl- cO.mO en d~ferentes_ mome-ntos d~ la oración. 
El lenguaje de los niños con trastornos neuromotores 

sigue el mismo proceso de adquisición del desarr"ollo de 
lenguaje que_ el niño normal. 

Pero se encuentra limitado dicho proceso por una se-

ríe de factores extralingttísticos que le impiden intera~ 

tuar activamente con el medio circundante, ya que no ti~ 

nen las posibilidades de manipular los objetos, de diri

glrue a ellos de participar en experiencias que le perml 

tan ampliar el sentido o significado en sus construcci2 

nes sintáctico-semáóticas y pragmáticas. 

Es importante hacer notar que no todos los niños con 

trastornos neuromotores logran la comunicación oral, por 

lo que es necesario considerar otras alternativas de co

municación, entre las que se pueden citar: 

Palabras escritas: 

Se aconseja siempre y cuando el niño sepa leer, escrl 

biendo las palabras y frases en el tablero de comuni-

cación. Si tienen un control manual suficiente se -

le permitirá que escriba mensajes a máquina. 

Símbolos de Bl iss: 

Consiste en un sistema gráfico no alfabético diseñado 

por Bliss, como un sistema de comunicación, utilizán

dolo amplia y exitosamente con la población no verbal 

Mc.Naughton y Kates (1980) dividieron los símbolos en 

4 categorías: 

1.- Los pictográficos hombre 

2.-

3.-

4 .-

Los ideográficos 

Símbolos arbitrarios 

Símbolos mixtos 

protección co 
rno el techo -
de una casa. 
el 
padre como -
símbolo de -
hómbre y pro
técción. 
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- Non - Slip (Programa de iniciación .. de .lenguiije no Ver-

bal). 

Este es un sistema··ae .. comuniCa~~C?rl ,:·gráfi~~ .. dis~.ñad·o -

por carrier ( 19_74 ~ · ~onáe. se :·~~iú-~~·n: ·fi~~~·a·~ ·~'n ... f~-~~.l 
de figuras geométricaS· para<·Simbolizár ·. pa.Íabras ·con -

una clave de acuerdo a· .ia cla·s~. s~ntáética .a ·1a que 

pertenece. 

Formas reperesentativas de comunicación: 

Es aquel la en 1 u 4uu los objetos, L.:ts .:.tcc iones y 1 • .n; 

personas están descritas a nivel representativo en -

contraste con un nivel de símbolos lingüísticos den-

tro de un tablero. El tipo de estímulo que se cons! 

dera representativo incluye figuras de palo, dibujos 

y fotografías. Con los niños pequeños se pueden uti 

!izar modelos a escala para d~rles oportunidad de au

toexpres ión •••••. ( 40) 

(40) Cfr. Nifio Teresa "Alternativas de la Comunica-
ción!' citado en "Audicion y LenguaJe 
en Educación Especial. Experjencia 
Mexicana''. pp. 118-120. 



DISLALIAS FUNCIONALES EN NÍRos 
DE 4'A,6 AROS, 
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El hablar de -~:isl.·~·1·i·~s, ~·es. ::~~ablar de la alteración de 

ios fon~mas·, ;ª~.~sac10 .. · pql: omisión, inserción, sustitu--

ciór:t o asl~~1aC1ón de· algunos sonidos en forma indistin-

ta. 

Dichas:· dislalias pueden afectar a cualquier cononante 

o Vocal no.teniendo un número exacto de alteraciones, ya 

que el efecto puede presentarse en un solo fonema o va

rios; es así también como puede afectar solamente a la -

asociación de consonantes cuando están unidas en una sí
laba, omitiendo en este caso una de ellas. 

Siempre hay que tener presente el contexto social al 

que pertenece el niño, ya que de ese factor dependerá la 

determinación de la articulación en cuanto a su forma. 

Si se encuentra muy alterado el lenguaje que presenta 

un niño dislálico, puede llegar a convertirse en ininte

ligible por las desfiguraciones verbales que emplea con

tinuamente. 

Las causas que originan las dislalias son muy varia-
das, es por esto que para su mejor estudio se han clasi

ficado en dislalias funcionales y dislalias orgánicas, -

cuyas subdivisiones se pueden observar en el siguiente -

cuadro: 

D 
1 
5 
L 
A 
L 
I 
A 
~ 

DlSLALII\ ORGÁNICI\ 

{

RarACIS!'íl 
SIGMA1'1S>O 
UIMBDACISl-0 
GWW.CISID 
DEUrl\CJ:Sl-0 
BILlt;;'.;UlSl-0 

MANDIBULAR 
DISLALIA OH LINGUAL 

{ 

LABIJIL 

GJl'>IICA DlS- PALl\1'1\L 

GLOSlA Nl\Sl\L 
RINOU\LIA CERRADA 

RINOLALIA ABIERTA 
RINOLALlA MIXTA 

DIS!ALII\ l\U-f 
DICGENA 

SORDER/\ POSLOCUTIV/I 

HIPOACUSI/I PRELOCU'UVA 
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Para nuestra investi.C.,ación 'SÓlanlente··s8. to_marán en 

cuenta las dislalias :de tlÍ>o .funCiO~al por ·~er. las que -

registran mayor índice de'·alteracionés de' ·1-enguaje en -

los preescolares: ·ae la ·poblaC.ión: 

DISLALIAS FUNCIONALES. 

Durante el desarrollo del habla de todo niño, se pre

sentan dificultades aritculatorias que van de acuerdo -

con la evolución del mismo, dicho defecto es superado -

con la maduración del pequeño considerándose patológico 

solamente cuando el problema persiste más allá de los 4 

ó 5 años de vida. 

Es a partir de ésta edad cuando se puede tomar como -

dislalia funcional al defecto en el desarrollo de la ªE 

ticulación del lenguaje, por una función anómala de los 

órganos periféricos sin que exista trastorno o modifica

ciones orgánicas en el sujeto, si no exclusivamente una 

incapacidad funcional. 

Existen casos en los cuales, los ni~os dislálicos se 

dan cuenta que articulan mal, queriendo autocorregirse -

por medio de la imitación de los sonidos correctos, pero 

sus órganos no obedecen con la facilidad requerida y 

su vez no encuentra el o los movimientos exactos que de

be emplear para producir un sonid0 correctamente. 

En otras ocasiones, el niiío no percibe su defecto im
pidiendo con isto, distinguir entre las articulaciones -
·que emite bien y las que emite mal. (No hay una buena -

discriminación audio-verbal). 
Para la denominación de los diferentes errores que se 

presentan en la dislalia, se utiliza la terminologia de
rivada dol notnbt"e griego del fonema dfcctudo can las te!:, 
minaciones 1'itsmo'' d ''cismo'1

• Es alil como la dislalia 
del fonema /d/ se le denomina deltacls~o, la de la /r/ -
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rotacismo, la de la /1/. lambdacismo, de la /g/ gam~acis-

mo, 

Cuando todas ellas se encuentran con á1teráCi6íi se ie 

denomina hotentocismo. 

Ahora, cuando el fonema es susti tUido ·por ótro, se le 

antepone el prefijo 11 para", como por ejemplo: parasig

matismo, que es cuando sustituye el fonema /s/ por otro. 

, 
ETIOLOGIA, 

La etiología que presenta la dislalia funcional es s~ 

marnente variada. 
En muchas ocasiones no es sólo una causa aislada la -

que produce una articulación defectuosa sino al contra-

r io la combinación de estos factores inciden en el niño¡ 

es por ~sto que es de suma importancia conocer cu&les 

son las causas más posibles, para llegar a aplicar el 

tratamiento más adecuado a cada sujeto. 

Cabe mencionar que la dislalia funcional nunca será -

producida por una lesión en el sistema nervioso central, 

{ya que esto ocasionaría otra serie de trastornos), sino 

qie será causada por inmadurez del sujeto, lo cual impi

de el funcionamiento de los órganos que intervienen en -

la articulaci6n del lenqu~je. 

A continuación se presentan algunas causas que puedan 
determinar las dislalias funcionales, teniendo siempre -
en cuenta que pueden presentarse aisladamente o en con-
junto. 

El comienzo de la adquisición del lenguaje surge por 
una imitación de movimientos y sonidos, si el niño no es 
capaz de percibirlos adecuaddmente, se ocasionará una m..'!. 
la pronunciación, debido a que no puede diferenciar los 
correctos de los que no son. Así también surge la dis
lalia cuando no puede imitar los sonidos diferentes por 
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falta de discriminación, '10 mismo. sucede cuando se en--

cuentra un sentido rítmico muy alterado. 
La adquisición qel lengüaje e~tá ligado al desarrollo 

de las funciones del-movimiento, m~s aún a.la motricidaa 
fina, .Pór tan.to a ma.yor retraso motor existirá un. mayor· 

retraso en los defectos de la pronunciación. También·

se consdiera que la imitación de fonemas alterado~,_ oí-
dos a otros familiares y compañeros es causa de disla--
llas·. 

Frecuentemente las dislalias se presentan en niños -

con características como: distraídos, inconstantes, in-
tranquilos y faltos de interés por aprender. 

SINTOHATOLOGÍA, 

Dentro de la sintomatologia que se maneja en las dis

lalias funcionales, se encuentra: 

1) La sustitución que se manifiesta cuando el niño es i~ 

capaz de pronunciar un fonema correctamente por lo -

que en su lugar reproduce uno que le resulta más sen

cillo. Puede darse en cualquier posición de la pal~ 

bra, es decir, al principio, en medio o al final. (c_,2 

le x corre). 

2) La omisión que se produce cuando el niño 110 pronuncia 
algún fonema (peo x perro). 

3) La inserción que surge cuando se agregan sonidos a la 

palabra al pronunciar (catsa x casa). 

4) La asimilación en la que se toman loS rasgos de otro 

fonema que se encuentra dentro de la misma palabra 
{ñaño x baño). 
La rehabilitación de las dislalias son generalmente -

completas, y sus recaídas son poco frecuentes. Existe 
la idea de que las dislalias de los pequeños desaparece
rán repentinamente sin necesidad de un tratamiento espe

cífico, sin embargo en algunos casos es necesaria, ya --
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que el niño que presenta problemas articulatorios puede 
haber grabado· en su mente el s'ignificado y el significan 

te tal como lo pronuncia, entonces será mucho más difí

cil sU ~eeducación, no pasando lo mismo si el dislálico 
esta"' conciente de ello. 

Es muy importante para el terapeuta conocer perfecta

mente cu~les son los fonemas alterados del paciente, ya 

que con ésto se atacará con mayor rápidez y eficacia la 
alteración que padece. 

Dichas alteraciones se clasifican en: 

a) ROTACISMO.- Corresponde a la alteración de los fon~ 

mas /r/y/r;. Este fonema es el senti

do más complejo para pronunciar a causa 

de su delicado mecanismo de articulu--

ción. 

b} SIOMATISMO.- Esta patología corresponde no solo al -

fonema /s/ sino que corresponde también 

a toda la serie de silibantes. 

Entre las causas que lo originan están: 

la imitación, deficit de atención, di~ 

criminación audiovisual, etc ••• 

e) LAMBDACISMO.- Se denomina lamdacismo a los defectos -

de la articulación del fonema /1/: te-

niendo que si la punta de la lengua se 

separa total o parcialmente dQ los al-

veolos, se convierte en /d/ ó /t/; cuan 

do se permite la salida del aire fron-

ta1 se convierte en /n/. 
d) GAMMACISMO.- Se llama gammacismo a la alteración del 

fonema /g/, el cual sufre una determin~ 
ción cuando la punta de la lengua se ªE. 
ticula con los alveolos produciendo con 
ésto una sustitución por el fonema /l/¡ 
cuando la punta de la lengua toca los -
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incisivos superiores se sustituye por -

/t/' ó /d/. 
e) DELTACISMO.- Est? categoría corresponde a los fone-

mas' /d/ y /t/. 
La alteración del fonema /t/ se produce 

cuarido existen vibraciones laríngeas y 

se ·colo~a la punta de la lengua en el -
borde de los incisivos superiores, aun~ 

do con ésto que 1 os bordes d0 la lcngun 

no tocan los molares y el aire sale la

teralmente, cuando el velo del paladar 

C!stá descendiendo y se coloca la punt.1 

de la lengua junto a los alveolos de Jos 

incisivos, o cuando la prcsi6n del nirc 

bucal es insuficiente y apenas es audj

ble. 

El defecto del fonema /d/ se da cuando 

la articulación no es acompafiada de vi

bración laríngea, se hace demasiada pr~ 

sión de los incisivos superiores salle~ 

do el aire lateralmente, se levanta la 

base de la lengua y coloca la punta de

trás de los incisivos inferiores y baja 

el velo del paladar. 



CARACTERÍSTICAS DEL NIRO DISLJÍLICO. lO?, 

oe~pué~ a,e Plant'ear de una manera general el problema 
de 1E!nguaje:-11~madci f?ISLALIAS DE TIPO FUNCIONAL, daremos 
a cono·c.er· las c~.racterísticas más sobresalientes del NI

f:IO .01sLÁI.lco. 
El ~iño dislálico presenta un problema de articula--

ción, cúyas causas son variadas y dependiendo de éstas -
serán sus características específicas. 

El ·lenguaje durante este trastorno se presenta de ma

nera ininteligible, dependiendo de los fonemas alterado~ 

por lo cuál el lenguaje del niño es incomprensible, su -

expresión es deficiente ya que al querer comunicarse --~ 

substituye y omite algunos fonemas, lo que motiva que no 

exprese debidamente lo que desea comunicar. 

Un niño con problemas de dislalia puramente funcional 

no encuentra su compre~sión afectada, sin embargo hay c~ 

sos en los que presentan otro tipo de alteración debido 

a un daño cerebral, dentro de estos casos hay problemas 

de percepción y memoria, y se ve severamente dañada la -

estructuración y su lenguaje es ininteligible. 

Es por ello que independientemente de la etiología -

del problema las manifestaciones de su lenguaje oral en 

general presentan características similares las cuales -

serían: omisionca, sustituciones, distorciones, asimila 

cienes, estrategias de reducción por dificultad en la ªE 
ticulación de palabras polisilábicas y al teraciones es
pecíficas en punto y modo de articulación y en algunos -
rasgos suprasegmentales como son: ritmo, entonación e in 
tensidad. 

El niño deslálico generalmente tiene problemas agreg~ 
dos ~causados por la misma dislalia, que pueden influir 
en el aprendizaje, ya que en ocasiones el niño escribe -
como habla y comete al escribir los omisiones y sustitu
ciones que existen en su lenguaje oral¡ esto trae un se

rio problema en la adquisición de la lecto-escritura que 
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deberá ser. tratado -simultáneamente con el tratamiento de 
la dislalia. 

MEDIO FAMILIAR. 

~l. ~~ño :-~e~de que es Concebido está rcibiendo . toda la 

influericia cjüe Viene del medio ambiente, 'por lo cual es
te. otro ··aspecto que recobra gran importancia en e1 desa

rrolla· del.· niño: ia familia. 

La .:familia del niño dislálico muchas veces es la cau

sa del problema, ya que por ser el niño mimado tiend~ .J 

hablar con dislalias, y los padres adivinan lo que dice 
f~mílntando el problema aún más: en otros casos el niño -

r~of mente tiene el problema y no le dan la importancia -

necesaria dejando que pase el tiempo y se agrave, exis-

ten casos contrarios en los que el niño se ve presionado 

y se bloquea provocando un problema emocional que agrava 

la dislalia, y cualquiera que pudiese ser el caso, podr~ 

mas afirmar la importancia que tiene la familia en torno 

al niño que presenta un problema de dislalia. 

MEDIO ESCOLAR. 

La escuela y en sí el maestro del niño toma en el as

pecto madurativo una esencial participación ya que él es 

el que teóricamente se encuentra más preparado para de-

tectar en un niño si presenta algún problema de lenguaje~ 
su magnitud y su posible canalización a algún centro de 
apoyo. 

Cada etapa por lo que el niño pasa tiene un punto de 
donde partir para vigilar el desarrollo y nos va marcan
do un grado más de madurez, claro que dependerá de las -
aptitudes p~rsonales, diferencias de carácter, estado de 
salud., etc., que el niño varie de un niño a OTRO y así 

poder enfrentarse a una tarea con mayor habllldad. 
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Las dislal.ias coina prOblema se presenta en eda·a pree.! 

colar y eScolar donde el lenguaje del niño dislálico pu~ 
ae ser·iniriteligible y ,ocasiorialmente hay rechazo por -
pa~te_ de· sus co.ffipañeroa.·o puede provocar burla de parte 
de ellc:>á,: i:c?. q~e. conjuntamente con su ·problema de lengu.!. 

je. a·fectará_ ·su aprendizaje. 

MEDIO SOCIAL 

Así como el niño participa en la familia, en la escu~ 
la in1cia su adaptación social en la que debe ampliar su 

participaciópn en la sociedad en general, esta puede ve~ 

se bloqueada por su problema de lenguaje ya que si es P.2. 
co entendible o ininteligible se provocará aislamiento y 

su comunicación con quienes les rodean no será adecuada, 

ya sea porque no se le entiende lo que habla o por que 

se burlan de él cuando habla. 

En otras ocasiones se averguenzan de él provocando un 

trastorno emocional y como consecuencia de ésto darán i~ 

seguridad y temor ante los demás. 



CAPITULO IV 

BATERÍAS PARA LA DETECCIÓN 
DE DISLALIAS 



PRUEBAS LINGÜÍSTICAS PARA LA VALORACIÓN 
DE LAS DISLALIAS. 

11L 

A lo largo de' la vida se enfrentan situaciones que 

se pueden nombrar como pruebas o evaluaciones. Estas 

muchas veces.se realizan sin estar concientes de ellas, 
. pero otra"s son dadas para comprobar capacidades y apti

tudes. 
Para .poder profundizar en estas situaciones se dará 

un concepto claro de ellas: 

ºLa prueba puede ser considerada como un conjunto de 
teorías o preguntas destinadas a producir ciertos tipos 

de conductas al ser presentadas bajo condiciones estan

darizadas y a producir puntuaciones que tienen propied~ 

des psicométricas deseables .... (42) 

"Evaluación es emitir un juicio de valor" ..•. (43) 

Así se puede observar que estos dos conceptos no ti!:, 

nen el mismo significado ya que en la prueba se expone 

a la persona a un conjunto particular de preguntas, pa

ra obtener un puntuación. 

Sin embargo la evaluación es un proceso multifacéti

co que implica mucho más que la aplicación de una prue

ba, la cual lleva consigo dos acciones: una la compro

bación a través de la medición cuantitativa o de una a

preciación cualitativa del grado en que se hallan pre-

sentes el o los rasgos o cualidades de lo que está en -

consideración y la otra, la comparación de los datos o.e, 

tenidos con otro u otros que se toman como referencia -

para derivar de ella el juicio de valor. 

(42) SALVA, John y colaboradores. "Evaluación en la 
Educación Especial" Ed. El Manual Moder
no, pag. 4 

(43) P. DE DOSCH, Lydia. "Evaluación en el Jardín de 
Infantes'' Ed. Hermes. pag. 19 



Por lo anterior se puede decir que la prueba va a 

formar parte de la evaluación. 

112. 

El procedimiento de una evaluación debe tomar en --

cuenta que el rendimiento de las personas no es el mis
mo, ya que influirá en ellas no sólo la demanda de la -

tarea sino su propia historia, características indivi-

duales y el ambiente en que se lleva a cabo. 

A parte de la actividad formal de la prueba las ob-

servaciones de padres y maestro es considerado como -

parte de la evaluación, ya que es importante una estim~ 

!ación evaluativa e interpretativa del desempeño del i~ 

dividuo. 

La salud y nutrición tienen un papel valioso en el -

rendimiento de diversas tareas. Los niños desnutridos 

o enfermos la mayoría de las veces van a presentar ca-

ractersiticas de apatía, distracción e irritabilidad. 

Los valores y actitudes también son otro factor a -

considerar puesto que la voluntad de cooperación del ni 
fio con un adulto extrafio, puede minar su rendimiento -

ante las tareas. 

Otro punto a analizar es la historia de desarrollo -

de la persona, pues todos los eventos nocivos en parti

cular, pueden tener efectos profundos sobre el desarro

llo físico y psicológico. 

Ademfis de los factores propios del pdciu11Lu existen 

otros que afectan el proceso de la evaluación. 

La orientación teórica del examinador pllede influir. 

Los antecedentes y el entrenamiento del especialista 

en diagnóstico pueden disponer a éstos a buscar cieE, 

toa tipos de patología. 

Las condiciones bajo las cuales un nifio es observado 

o en aquellas que producen conductas específicas, 

pueden influir sobre el desempeño del niño. 
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La información que se obtiene para el diagnóstico -
puede ser dividida en dos categorías:· actual e hist2 

rica. 
Existen desventajas y ventajas en la información. P~ 

ra la actual, encontramos la ventaja de que nos descri

be la conducta presente y las características del suje
to, por lo que l~ persona que diagnóstica tiene la opoE 
tunidad de seleccionarla pudiendo ser verificada. 

A la vez existe una desventaja, que no puede ser ut~ 

!izada por sí sola, ya que no podrá proporcionar un cu~ 

dro completo del nivel actual de funcionamiento del su

jeto por no considerar los antecedentes. 

En contraposición ésta es la ventaja de la histórica, 

puesto que sirve de completo a la actual, pero su de~ 

ventaja es que resulta difícil verificarse, pues las 

observaciones recordadas pueden no ser tan confiables -

como las observaciones presentes y las condiciones bajo 

las que se recopiló la información son a menudo difícil 

de evaluar. 

A parte de la clasificación anterior, la información 

puede ser dividida de acuerdo a la forma en que fue ob

tenida: mediante observaciones, pruebas y juicios. 

Las observaciones nos proporcionan información preci 

sa, detallada y verificable dQ la persona evaluada, al 

mismo tiempo que los contextos en lo que se realizan é~ 

tas. 

Pudiendo ser de dos tipos: sistemática y no sistemá

tica. La observación sistemática es la contemplación -

de una ó más conductas donde se específica o define 

cuales habrán de obtenerse para poder medir la frecuen

cia, duración, magnitud, etc., de ellas, de acuerdo a -

lo que el observador necesita. Existe una limitante de 

la presente observación marcando un lineamiento a se-

guir se puede ignorar información de conductas o carac

terísticas importantes. 
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La observación no sistemática es aquella donde tien

de a ser anecdótica y subjetiva, es decir, anotando to
do o ·lo más relevante de dicha observación. 

Se debe tomar en cuenta que cualquier tipo de infor

mación ya sea sistemática o no, consumen mucho tiempo. 

As! mismo que la presencia del observador puede disto~ 
clonar o alterar la situación, produciendo en el pacie!! 

te un cambio de conducta. 

Las pruebas ayudan a recopilar ddtos que Be desean -

obtener siendo útiles porque permiten que las tareas o 

preguntas sean presentadas exactamente en la misma for

ma a cada persona examinada, permitiendo hacer compara

ciones entre ellos sin importar qui~n es el examinador. 

Se puede obtener 2 tipos de información derivadas -

de las pruebas: cuantitativa y cualitativa. 

Los datos cuantitativos se refieren a las puntuacio

nes reales alcanzadas y la información cualitativa con

siste en observaciones no sistem5Licas realizadas mien

tras el niño es examinado y nos dice, cómo éste logró -

el puntaje. Esto es porque cuando se aplica una prue

ba no basta con saber las puntuaciones que el examinado 

obtenga, si no también la forma en la que fueron alcan

zadas. 

Los juicios son los que van a representar tanto lo -

mejor, como lo peor de los datos de evaluación. Aun--

que sean imprecisos, pueden ser engafiosos e11 ul mejor -

de;los ca~~s y nocivos en el peor. 

Considerando cualquier tipo de recopilación la info.E, 

mación debe ser tomada cuidadosamente, ya que si abarca 

un gran campo, no se contaría con datos precisos sobre 

los cuales basarse, así mismo si es demasiado precisa, 

tendrá pocas conductas y características que pueden ev~ 

luarse. 
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EVALUACION DEL LENGUAJE• 

El ser humano es un ser biopsicosocial por lo que e
xisten .gran variedad de pruebas que ayudan a saber cuá

les son las capacidades y habilidades de éste en las di 
versas -ireas. 

Dentro de esta complejidad una de las más importan-

tes es el lenguaje, el cual como ya se ha dicho, es la 
diferenciación existente entre un ser racional y el anl 
mal, parlo cual el trabajo se enfoca hacia las pruebas 

de lenguaje, ya que es el medio de comunicación que ay~ 

da a la supervivencia y desarrollo de la sociedad. 

Hay tres factores importantes en la valoración del -

lenguaje el primero argumenta que existe controversia ~ 

cerca de la naturaleza del desarrollo del lenguaje. El 

segundo considera que el lenguaje es determinado por el 

medio ambiente; y el tercero menciona que resulta difí

cil determinar el punto en el que una prueba deja de m~ 

dir principalmente capacidades del lenguaje y comienza 

a evaluar capacidades intelectuales, ya que estos dos -

factores están estrechamente relacionados. 

Es así que las numerosas valoraciones existentes po

drían destacarse las siguientes, resaltando la informa

ción básica que de ellas desprende. 

John Salvia realiza un estudio de algunas valoracio

nes que son utilizadas en el área de lenguaje proporci.f!. 

nando los siguientes datos. 

Prueba Noroccidental de Identificación de Sintaxis, 

La prueba NSST es un instrumento de identificación 

diseñado para evaluar las capacidades que los niños ti~ 

nen de la compre~sión y producción de diversas formas 
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gramati~ale.s. . _ . . 

Se P.uede; ·. d!::ci·~' ci~.~:-. P".1.~ec':,.)i~~ t·~,!1 ~·~. r~.S:~r ~~·g_id~ .. ~~ .. -·-7 . 
cuanto~ a,. i~(· m·u·e~tra':.·ie :-:Cea6ti'voS ~ : .. :.-~si_·\·~A~o .'.i:!l. _taffiáño 
ae ai9u~~s<~~~-~~·~·~-'n'~;~~tI~o'~ >,; .. 

No se .. 'Pr_-~-~~~-ta-~ ··aatOs. ae ~o-~ria_b1iid'áa en el ~anual 
de ésta. ·' . ._",:'-;': ··:-':'·_·_.;-:.:.· 

Prueba Illinois de Uab'i:1-ida~e~ Ps.itO.iiri9üísticas. 

La prueba lllinois de habilidades psicolingü1sticas 

~TPA)es un instrumento de aplicación individual utiliz~ 

da con niños de entre 2 4/12 ~· 10 3/12 años de edad. 

Fue diseñada para evaluar la habilidad relativa para 

comprender, procesar y producir comunicaciones tanto 

verbales como no verbales. 

La validez no es establecida y la confiabilidad de -

las subpruebas es adecuada solamente para trabajos exp~ 

rimentales. 

Prueba Goldman-Fristoe de Articulación. 

La prueba GFTA es un instrumento de aplicación indi

vidual, diseñado para evaluar la producción de consonan 

tes en contextos simples y complejos. L,J conr iabili-

dad y la validez del dispositivo es considerddU como e

levada. 

Análisis de Resultado Espontáneo. 

Esta forma de evaluar el lenguaje consiste en obte-

ner una muestra de lenguaje popular, (espontáneo o pro

ducido por un estimulo) el cual es registrado y tranu-

crito, con precisión para después analizarlo en térmi-

nos de vocabulario, gramática y fonación. 
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Dichas muestras de lenguaje proporcionan conocimien
to acerca de la producción que realiza el niño. 

Estas técnicas son métodos de observación sistemáti

ca y poseen méritos y limitaciones así como los requer.!, 
mientes de los sistemas de observación en generaÍ. 

Prueba bele. (Prueba Psicolingilística). 

bel e= Batería de evaluación de la lengua ea¡)añola ·. p~ 
ra niños mexicanos de J a 11 años. 

La prueba esta basada en lo sigui~nte, FONOLOGÍA, -

SINTAXIS, SEMÁNTICA Y PRAGMÁTICA. 

Prueba bele. 

ANTECEDENTES. 

Las siglas de la prueba ''bele 11 significan: Batería de 

Evaluación de la Lengua Española para niños Mexicanos -

de 3 a 11 años. 

Tal prueba surge en el año de 1978 aproximadamente -

como un proyecto para aplicarse en las diferentes comu

nidades mexicanas; por lo que a pesar de ser una bate-

ria actualizada en cuestión de lenguaje, éstd no logra 

ser difundida a los diferentes centros y/o personas que 

se desenvuelven en la materia. 

INTRODUCCION. 

La prueba bele parte de una concepción global del -

lenguaje, considerándolo como "medio de comunicación, -

es decir como el medio por el cual el hombre puede ex-

presar sus ideas, sentimientos, etc •.• y esperar una -

respuesta ante tal expresión por parte de otra persona. 
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Esta concepción parte.de la idea psicolingüística t.2,. 

mando como principios: 
l. '~L CONOCIMIEN'l"O D~L LENGUAJ~. 

2: EL PROCESO DE ADQUISICIÓN. 

J. LAS INTENCIONES COMUNICATIVAS. 

Estos principios señalan particularmente al lenguaje 
como.FORMA del lenguaje (fonologíu, sintuxis y gramSti

ca:) ;:,C::omo contenido (semántica y sentido del lenguaje): 

y coffi~ USO (la pragmática) los que integran la susten-

ción y elaboración de esta prueba . 

. Cabe señalar que esta prueba e~tá basada los uni-

versales lingüísticos, lo que significa que todo niño 

con cualquier nacionalidad, situación social y económi

ca va a pasar por las mismas etapas del lenguaje; y pe~ 

teriormente forma un sistema de estructuración semajan

tes que se irán particularizando en cada niño. 

Ahora bien, el lenguaje como FORMA estará originado 

por: el sistema fonológico en donde se articulan las dl 

ferentes grafías y fonemas existentes; por una sintaxis 

en donde se organiza y estructura el lenguaje; y por la 

gramática en donde se considera la elaboración guc la -

conforman. 

Por otro lado, el lenguaje como CON'rENIDO: Origina-

do en la semitnica en donde se ut1en los razgos caracte

rísticos en la construcción del siyn1ti.cado, teniendo -

una amplia conceptualizaci6n del lenguaje; en cuanto al 

sentido que le damos al lenguaje partiendo de la expe

riencia que lo va haciendo mis característico de una -

persona. 

Finalmente, el lenguaje como USO dentro de la conceE 
ci5n pragmStica va d~ter1ninando ld ~ituaci6n bajo la -

cual la persona se está desenvolviendo, ca decir, el -

aspecto socio-econ6mico-cultural de cada uno; y las .2.Q.:. 

rrientes filosóficas bajo las cuales éstos se rigen. 
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Es así, que la prueba bele está confOrmada por los -
tres puntos .importantes del. lenguaje: en su FORMA., CON

.·TENIDO Y SU ,uso, englobando en cada una diferentes ese_! 

las de medición en los as.pectes del l.enguaje anterior-

mente señalados. 

Es importante mencionar también que esta prueba in-

cluY,e dos aspect'os relevantes en la evaluación. El ª.! 
pecto CUANTITATIVO y CUALITATIVO de cada escala, el prl 

mero en cuanto a la clasificación en puntaje natural -

(lo que produjo el niño) y en puntaje a escala: lo que 

permite comparar el puntaje natural con el de la escala 

y poder elaborar una gráfica en donde se aborda cada á

rea evaluable y se observa en cuál de éstas existe un 

desajuste o bajo nivel presentando el aspecto cualitati 

vo de la prueba. 

CONTENIDO. 

La prueba bele tiene el siguiente material: 

~· Que contiene fundamentaciones, explicaciones y 

criterios sobre la evaluación, Oe escalas y e~ 

racterísticas más específicas acerca de la --

prueba. 

MANUAL DE APLICACIÓN. Tiene las explicaciones, crite-

rios, cuestionamicntos para la aplicación y -

puntuaciones de la prueba en base a siete ese~ 

las repartidas en los tres puntos que la inte

gran como sigue: 

FORMA. 

Escalas de: 

a) 

b) 

ESCALAS 

Articulación, 

Comprensión. 
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e) Producción Dirigida, 

CONTENIDO. 

Escalas de: 

a) Oefin1ciones. 

b) Adivinanzas. 

uso. 
Escalas de: 

a) Huta~. 

b) Narraciones • 

ESCALAS DE FORMA: Puntos Evaluables: 

"FONOLOGÍA, SIN'rAXIS Y GRAMÁTICA" 

ESCALA DE AR'l'ICULACIÓN: Edad niños de 3 a 6 uños. 

Material. 

Aplicación. 

Cuaderno de láminas y grabadora. 

Se trabaja por medio de láminas o dibujos -
fáciles de graficar con palabras de uso co
mún. Se dan facilitadores para encontrar -
la palabra a evaluar. 

Evaluación. En esta escala se evalúa la posición y dis
tribución en donde se produce el fonema o -
bien donde se hace omisión o su::>tituciún -
del mismo. 

Las respuestas se registran en el protocolo. 

ESCALA DE COMPRENSION: Edad niño de 3 a 11 aiios, 

Material. Cuaderno con 15minati o dibujos que ejempli
fican una situación. 

Aplicación Se realiza en base a la producción dirigida, 
es decir, se va a condicionar la respuesta -
del niño por medio del dibujo, y por el uso 
que el niño le de. 

Se dan tres ejemplos donJc se le indica que 

señale la oración que se le dió por medio -

del dibujo. Se trabaja con oraciones cada 

vez más complejas; donde el niño no tiene -
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que hablar sino entender la oración en cuanto
ª su estructura sintáctica. 

Evaluación. Se evalúa el contexto lingüístico en rela_ción 
al proceso situacional del niño. Así como los 
tipos de oraciones que se van trabajando: su-
bordinadas, pasivas, etc •••. 
La prueba se suspende a los 6 errores seguidos. 
Las respuestas se registran en los protocolos. 

ESCALA DE REPRODUCCIÓN DIRIGIDA: Edad niños de 3 a 11 años. 

Material: Cuaderno de láminas o dibujos y grabadora. 
~ón: Se le dan 2 oraciones y se le muestra una lámi 

na donde deberá señalar y repetir la oración -
que viene en el manual de aplicación. 
Se graban las respuestas del niño con el fin -
de esperar las que no son iguales a las que se 
pidieron. 

Nota: No es un lenguaje espontáneo sino más -
bien repetitivo. 

Evaluación: se evalúa la elaboración de oraciones. 

Se suspende a los 6 errores consecutivos. 
Las respuestas son registradas en el protoco

la. 

ESCALA DE CONTENIDOS: PUNTOS EVALUABLES. 

"SEMÁNTICA Y SENTIDO DEL LENGUAJE" 

ESCALA DE DEFINICIONES: Edad nifios de 3 a11 afias. 

Materia!: •rarjetas impresas y grabadora. 

Aplicación: Se le dice una palabra al niño y se le pide 
que diga lo que ésta significa o quiere decir. 
Sus respuestas se graban. 

Las respuestas deben enfocarse hacía los si--
guientes puntos: 

al Clasificación. 

b l Punción. 

e) Características. 

e) Experiencia. 
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Evaluación: Esta escala va ligada a las del aspecto de 

los niños en donde pueden manifestar una -
conc'epc~ón más global cuando más caracteri~ 
ticas, y no así cuando explica para que siE 
ve. 

·Puede obtener los siguientes puntajes: 

O -~ si -no responde: l -- si su respuesta 
es sencilla,-

con una respuesta global. 

Las respuestas se anotan en las hojas del pr~to 
colo. 

ESCALA DE ADIVINANZAS: Edad niños de 5 a 11 años 

28 tarjetas impresas. 

Aplicación. Son 28 adivinanzas dando indiccldores para -
que el niño encuentre Ja palabra correcta.
Esta escala va dirigida hacia los razgos se 
mánticos. -

Se descontinóa a los 4 0rro~cs continuos. 

Evaluación. La respuesta acertada en base a los facili
tadores de cada tarjeta. 

Sus respuestas se registran en el protocolo. 

ESCALA DE uso~ Puntos a evaluarse: 
'"PRAGMATICO'". 

Esta escala está comprendida por dos a su vez con even

tos universales. 

ESCALA DE NARRAC!ciN. Edad nifios <le 3 J 1 afias. 

Material. Se utiliza una maqueta con 3 cas~s, 1 igle
sia, 1 delegación, 1 estación de tren, 1 g~ 
solinería, 1 dcpósilo de busur.«1, 1 b~111co, l 
estaci6n de bomberos, l hospital, l cdrnicc 
ria y 1 panadería. Se utiliza lt-1 yrabado::' 
ra. 

Aplicación: Se trabajan 4 eventos: 

1) I::l coche y el tren. 
2) El coche sin guso l. i nu. 
3) El accidente en el lago. 
4) El asalto al banco. 

En cada evento se dan antecedentes haciendo 
sonidos y gestos para ejemplificar las ac--



ciones de los que participan en el evento. 

Evaluación. Las narraciones deberán tener: 

a) Antecomplicación. 

b) Complicación. 

e) Poscomplicación. 

d) Resolución. 
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se cuestiona que tenga una relación contex
tual y coherencia lineal. 

No se discontinda. Todas sus narraciones -
estarán grabadas para posteriormente anali
zarlas y registrarlas en los protocolos. 

ESCALAS DE RUTAS: Edad niños de 3 a 11 años. 

Material. Maqueta con los mismoselementos de la esca
la de narración, teléfonos de plástico, una 
mascada y la grabadora. 

Aplicación. Se trabajan 2 rutas: 

a) Del hospital a la casa •.... 1 
b) De los bomberos a la casD·····2 

se le pide que elija una casa, el examina-
dar se venda los ojos con el propósito de -
que el niño sea más específico en sus seña
la1nientos. 

Se le da una pequeña introducción de la si
tuación que deberán pasar los dos, señalan
do las indicaciones que seguirá para la rea 
lización de cada ruta. -

Es necesario que el niño simule que habla -
por teléfono a la pcrsonu que necesita señ~ 
landa o indicándole como deberá llegar has
ta él. 

Se considera lo siguiente: 

''Qu& sabes tfi, qu6 se yo, para decirte lo -
que falta''. 

Evaluación: se toman en cuenta El, este, aquel, ahí, -
etc. y se obtendrá mayor puntaje a las ref~ 
rencias de lugar. 

Las respuestas son registradas en la graba
dora y anotadas en los protocolos. 

No se descontinúa la escala de rutas. 
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PROTOCOLOS. 

Son hojas de registro de los datos personales del nl 
ño, las ·respuestas con puntajes naturales y puntajes e~ 
ca~ares para la elaboración de una gráfica. Es decir, 

se :Obtiene un puntaje natural (lo que el niño obtiene -

º·º" cada respuesta) y un puntaje a escala donde la con

versión del puntaje natural al puntaje de acuerdo con -

su edad y respuestas; los dos son registrados en 2 dif~ 

rentes protocolos, paca elaborar una gráfic.1 en donde -

se encuentran los puntajes finales de acuerdo a cada e~ 

cala y en donde podemos saber en qué nivel del lengu<Jjc 

hay desfaje y poner prl111ordial inter~s en esa ~rea. 

La prueba bele se puede aplicar en dos sesiones en -

las que en 2 horas el niño puede dar respuesta. 

A través de la aplicación de esta prueba nos es po

sible elaborar un programa para la adquisición del len

guaje en el niílo de acuerdo con su nivel de conocimien

to. 
Cabe mencionar que esta prueba todavía está en proc~ 

so de pilotaje, y que en estos momentos se llevarin a -

cabo programas de capacitación para la aplicación de l~ 

misma, dentro del a Dirección de Educación Especial. 
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De una manera breve se han expuesto algunas de las 

formas en las que puede ser valorado el niño, en cuan
to al área de lenguaje. Dichas valoraciones toman en 

cue~ta diferentes elementos a analizar: existen aque

llas que se basan en la palabra como una unidad aisla

da de un contexto; otras más evalúan la habilidad de -

comprensión, prOcesamiento y producción de la comunica 

Ción verbal y no verbal; es por eso que se toma el le~ 

guaje común del niño, llevando a cabo una mejor y más 

acertada evaluación, ya que se pueden analizar difere~ 

tes elementos que integran el lenguaje como son: voca

bulario, comprensión, análisis, estructuración, sínte

sis, esto es ubicarlo en el contexto social y cultural 

al cual pertenece. 

Dicha valoración es utilizada en la Dirección Gene

ral de Educación Especial, para la exploración del le~ 

guaje, la cual está conformada por lo siguientes pun-

tos: 

a) Datos Generales. 

Los cuales consisten en nombre ca~ 

pleto,fecha de nacimiento y edad exacta del niño, ~ 

sf como la fecha de aplicación y nombre del examin~ 

dor. 

b) Slntesis <le Antecedentes del Caso. 

Dentro del cual se toman en cuenta 

los aspectos pedagógicos, psicológicos, sociales y 

médicos, con la finalidad de descartar alguna alte-

ración anexa al problema del lt:nguaje. Así como -
las historias clínicas de cada uno de los pacientes. 

c) Muestra de Lenguaje Espontáneo. 
Tomándose como elemento, el lugar -

donde se llevó a cabo la muestra,el número de part.!, 
cipantes y finalmente la emisión del niño, la cual 
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debe ser ~ranscrita Íntegramente. 

d) Niv.el FONOLÓGICO, 

La evaluación de la producción de -

un niño con ·problemas de articulación no depende e~ 

cluslvamente de los fonemas que emita con alguna -

substitución o distorción sino de la distribución -

de ellos dentro de la palabra, es decir del análi-

sis del contexto fonológico en que aparezcan. 

Ésta se subdivide en: emisión de1 niño, e:; decir -

las palabras que han sido articulddas en (orlíl~ inco--

rrecta por el examinado; la emisión correcta, donde se 

especificará la forma adecuada de las emisiones del nl, 

ño; y por último existe una columna donde se colocan -

las observaciones pertinentes. 

SEGEMENTACION, 

Consta de tres columnas, la primera corresponde al 

grupo fonológico en que son divididos los fonemas con

sonánticos, siendo éstos: 

oclusivos sordos 

oclusivos sonoros 

fricativos sordos 

fricativos sonoros 

africada sorda 
nasales 

laterales 

vibrantes 

/p, 

/b, 

/f, 

/y/ 

/e/ 

/m, 

/1/ 

/r, 

t. k/ 
d, 9/ 

s' x/ 

n, ñ/ 

F/ 

La segunda es la segmentación, donde se transcriben 

fonológicamente las palabras incorrectas, tomadas en -

cuenta en la emisión, colocándolas de acuerdo al grupo 

consonántico correspondiente. 
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Por último la columna de conclusiones; en la cual -

se lleva a· cabo el análisis de dichas·palabras, de a-

cuerdo al grupo ~ertinen't~, ~~i:~~·~i,~a·ndo c<?n ésto dón

de existe el p~oblema'articulat~ri~. 

OBSERVACIONES DE ORGANOS OROFACIALES~Y RASGOS SUPRASEQ 
MENTALES. . . 

Aquí se realiza. una.observaCi~n directa del niño, -
tanto en sus órganos articulatorios, como en la forma 

en que emite las palabras, es decir, su tono, acento o 

intensidad, ritmo, fonema, transcripción abierta y ªª!!. 
tidad vocálica. 

e) Nivel SINTÁCTICO. 

Es el análisis de las oraciones em! 

tidas por el niño que presenta problema en la es--

tructuración del lenguaje, donde se ~7etende apor-

tar al maestro mayor información sob~e cómo cons-

truye sus oraciones y qué tan complejas son: así c~ 

mo la función que tienen los elementos que la con-

forman y en qué distribución se presentan. 

En la prueba se toma una pequeña parte de la mues-

tra, para analizarla y determinar la etapa del proceso 

del nivel sintáctico en que se encuentra el niño. 

f) Nivel PRAGMÁTICO. 

Los elementos que integran el len-

guaje (sonidos, frases, palabras), se relacionan e~ 

tre sí para cumplir una función comunicativa, la -

cual se logra sí el hablante y el oyente se toman -
en cuenta mutuamente, integrando tanto elementos -
del lenguaje verbal como otras formas de comunica-
éión. 
Dentro de la prueba se dan pautas para la observa--



ción de algUnos aspectos que constituyen este n·ivel: 

turnos, coherencia, etc~ •• 
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A continuación. mostr~mos un· formato de valoración -

del lenguaje. 



129. 

EXPLORACION DE LENGUAJE 

DATOS. 

NOMBRE: 

FECHA DE NACIMIENTO:~~~~- EDAD: 

FECHA DE APLICACION:~~~~- EXAMINADOR•~~~~~~-

l. Antecedentes del caso (síntesis) 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS. 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS. 

ASPECTO SOCIAL. 

ASPEC'l'O MÉDICO. 

OTROS SERVICIOS, 
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD COMUNICATIVA. 

Se lleva a cabo a través de una previa invcstiga--

ción sobre los intereses del niño o mediante experien
cias vividas, descripciones y conversaciones dcrivndns 

de cuentos, láminas, noticias, cte .... 

LUGAR. 

PARTICIPANTES. 

EMISION DEL NiílO. 

Descripción de la situación en la que se propicia la -

conversación. (contexto). 
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NIVEL FONOLóGrco. 
NOMBRE: FECHA: 

i.-· 
2.-
3.-
4.-
s.-
6.
,.~~. 

·8.-
9 .:: 
l0;-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17 .-
18.-
19.-
20.-
21.-
22.-
23. -
24.-
25. -
26.-
27.-
28.-
29.-
30 .-

CORPUS 

EMisrnN. OEI, Nlf:IO TRANSCRIPCION 

- Observaciones del aparato fono-articuladorJ y tipo -
de respiración. 

- Observaciones de los rasgos suprasegmentales (tono, 
intensidad y ritmo). 
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SEGMENTACION. 

Simbología: Fonema ( /. ) .·) ~ .se escribe _,. ) , 

Alófono ( () ) , 

En el conteXtO (/),_De!Spu·~-~·,ae·;~au~.·a .C=IF· ___ >, o-

;;;~~:;~; :::::::::·.:.:~'Jli~~:.~:·:::.:.:.;.' .:: 
GRUPO SEGMENTACIÓN CONCLUSIONES 

PARCIALES 

OCLUSIVAS SORDAS 
/p. t, k./ 

OCLUSIVAS SONORAS 
/b, d. 9 /) 

FRICATIVAS SORDAS 
/f, s, x/ 

FRICATIVAS SOOORAS 
/y/ 

AFRICADA SORDA 
/di 

NASALES 
/m, n, ñ/ 

IATERALES 
1/ 

VIBRATES SONORAS 
CORTAS Y 1.ARGA 

/r, "'i/ 

Sílabas compuestas. 

Observación de órganos orofaciales y rasgos supra
segmen ta les. 

CONCLUSIÓN. 



NIVEL SINTÁCTICO. 

Emisiones_del niño. 

NOMBRE: 

. NIVELES;· 

NlJC~~ÚEs .. 

II MóoÍFISADOREfl 

III COMPOSICI6N .. 

ELEMENTOS QUE LO CONSTITlYEN. 

SUSTANTIVO Y VERBO 

ADJETIVO, ADVERBIO, ARTI~UL01 
PREPOSICIÓN, CONJUNCI6N 

Etapa dé:(.p~·~ce~o ---------------! •· .. ·.·.<,"· 
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Nóta: Si E!i niño se encuentra en la emisión de ~, 3, 
. y: 4 .. palabras determinar las relaciones se rtánti

cas. 

Si el niño se encuentra en una etapa de construc:ión -
gramatical: hacer un análisis a través de la granática 
estructural. 

l. 

2. 

3. 

ORACIONES. 

ANÁLISIS. 

ANÁLISIS. 

ANÁLISIS. 
CONCLUSIONES• 

(Oración) 

(Hipótesis) 

(Oración) 

(Hipótesis) 

(Oración) 

(Hipótesis) 
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NOMBRE: FECHA: 

Análisis de-1~ activi~ad comunicativa. 

¿Adecúa la "utilización de· t~rnoS." en la part.icip~ción -
comunicativa? · 

¿Tipo de actos verbales que utiliza? 

¿Respeta las reglas de conversación? 

a) De cantidad -------------------
b) De cualidad-------------------

c) De relevancia ------------------
d) De modo---------------------

¿Su conocimiento del mundo le permite inferir y presu

poner? 

¿Su discurso es coherente?(¿Existe coherencia lineal y 
global?) 

Las respuestas deben ser descriptivas. 

Conclusión. 
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INFORME GENERAL DE EVAJ,UACIÓN. 



CAPITULO V 

TECNICAS LINGÜÍSTICAS 
DE HABILITACIÓN 
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TECNICAS DE HABILITACIÓN. 

Los problemas de lenguaje, como ya hemos mencionado, 

son diversos de acuerdo con la etiología de la cual son 

originarios, así también en base a sus manifestaciones,
características y otros aspectos tienen cada uno de e

llo; una base de rehabilitación básica y element?l que 

se va especificando de acuerdo a los objetivos que ten
gan tales programas. 

Es por ello que iniciaremos estableciendo lo que se 

ha manejado hasta ahora como rehabilitación en los pro

blemas de lenguaje, las formas de trabajo y las terapias 

que se utilizan en cada problema; lo anterior con el fin 

de esclarecer los planes que se llevan a cabo y canfor-

mar posteriormente nuestra aportación en forma de pro--

puesta para el óptimo funcionamiento del programa de rg 

habilitación en forma integral. 

Lo que hasta hoy S'2 ha trabajado como rehabilitación 

es considerada como "el conjunto de actividades mediante 

las cuales se procura la adapt~ción o readapatación del

nirlo discnpacitado en todos sus aspcctos" .... (44) 

En términos concretos, significa brindar al nifio di~ 

capacitado los servicios médicos, reeductivos, psicológl 

cos, etc., que llevan a su inlograci611 a la sociedad en 

las mejores condiciones físicas, intelectuales, psicoló

gicas y sociales. De este modo, la rehabilitación se 

fija diferentes objetivos de acuerdo con el período en 
que deba actuar. 

También en términos generales puede decirse que "La -

rehabiliti'!.ción tiene trc5 etapas amplias que correspon-

den a otros tantos objetivos básicos en cada una de e

llas" •••.. ( 45) 

{44) AZCO/\GA, Juan E. ºLos retardos del len~ 

(45) Ibidem. 

el niño". Ed. Paidós, Buenos Aires, 

1979. 
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lG Etapa de PREVENCION SECUNDARIA (La prevención prima-
ria es propia de la medicina). 

2• Etapa de RECUPERACION, 

Ja Etapa de READAPTACION, 

La prevención tiende a evitar que una deficiencia a

natómico-funcional llegue a determinar una discapacidad 

en los términos en que fué definidu. A su vez, la rec~ 
peración aspira a reducir la discapacidad al mínimo, pa

ra lo cual movilizan recursos médicos, físicos, reeductl 

·vos y psicológicos. 

En el caso de los trastornos de lenguaje, la reeduc~ 

ción específica es el instrumento más importante de esta 

etapa. 

Finalmente, la readaptación tiene lugar cuando el .i~ 

dividuo discapacitado se le reconoce dentro de su medio 
ambiente, es decir, cuando es incorporado a su forma ha~ 

bitual de vida. 

Conforme a los criterios generales expresados, la r~ 

habilitación de las alteraciones de lenguaje en el niño -

busca el logro del máximo de capacidcJ.cl lingüínticil en el 

individuo a[ectado con el objeto de lograr su adecuada -

inserci6n en el medio social y, especiCicame11tc, en el 

medio escolar, la que requiere la movilización de un co~ 

plejo conjunto de técnicas diferentes pl.:rnfi ic.1dil~ 0 in

tegradas ajustadamente en una estructura dinátnica. 

De esta concepción nilcc lil obl iyatoriedad 1..h..: un cqul. 

po multidisciplinario que, Uu pro[ercncia debe a~tuar e11 

una institución o unidad convenientemente dotadu para e~ 

tos efectos. 

Por otro lado, creemos conveniente mencio11n~ otro 
término importa.ntc conocido como llABILlTf\ClÓN cuya defi
nición ea equivalente al de RBIIA01Ll'l'f\C1ÓN que se emplea 
para referirse al proceso rchabilitador, cuando las dcf1 
ciencias afectaron a los órganos funcionales del ~ujeto 
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antes de que estos hubieran adquirido su desarrollo y dg 

senvolvimiento funcional, y a causa de la precosidad del 
trastorno o anomalíd no hubiera entrado todavía en acti

vidad. 
Hace refereÓCia por tanto, no al proceso de rehabil! 

tar unas capacidades dañadas, sino de habilitar las que 

no han tenido la suficiente maduración. 
Así pues, bajo estos factores, se puede aludir a los 

métodos o técnicas utilizadas con los niAos pequefios a 
nivel grupal e individual¡ a nivel de escuela especial o 

centros psicopedagógicos trabajando éstas en forma sepa

radas tratando de seguir una continuidad en sus objeti-

vos. 
Cabe mencionar que es en los centros en donde el tra

bajo del niño puede ser más funcional por el hecho de t~ 

ner una presión que le exija hacer el trabajo y no res-

ponder sólo por imitación a protocolos o técnicas utili

zadas en otras actividades. 

La aplicación de estas técnicas se pueden llevar a 

cabo en forma individual, grupal o combinadas de acuerdo 

con la patología y la edad de los niños. 

Los contenidos de esta reeducación incluye, siguiendo 

la escuela de Azcoaga, la preparación preortofónica o 

gnoscopráxica de los analizadores vinculados con la elo

cución del lenguaje y la ortofonía propiamente dicha, 

que se relaciona con la elaboración o corrección de los

estercotipos fonemáticos(punto y modo ne articulación, 

coordinación (onoarticul<l tor ia y f onorespiratoria) • 

Las técnicas de estimulación para el analizador audi

ti v~ apelan a los componentes rítmicos y de la musicali

dad que luego constituirían ln base de la prosodia. 

So usan las t~cnicas de adiestramiento que son elabo

radas por la musicotcrapia y la enseñanza rítmicn, cono-
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cidas en pleno proceso de dcsarrol.lo creador. Se utili

zan estos recursos tanto para la elaboración de gnosias
auditivas, como para la depuración del aspecto fonológi

co del lenguaje, que garantizarán tanto la audibilidad -
de. la palabra como la inteligib.i l idad en las frases de 

decodificación y codificación n·~ipcctivmnc-ntl.'. 

De esto se deduce que la fonología infantil se dis-

tingue de la de los adultos porque se sustenta en un cri 

tério genético que orienta los r0cursos informa.les o far_ 

ma~es, individuales o grup.:tles, lo que conduce a un ordg 

namiento del plan, ajustado a las conclicioncs de aten--

ción y motivación en cada nivel de desarrollo. 
En cuanto a los objetivos, la fonología infantil 

tiende al desarrollo de los aspectos fonológicos supra-

segmentales (articulaci6n, resonancia, ritmo, voz, etc.), 

para desembocar en la consolidación simultánea <le los a~ 

pectas semántico y sintáctico del lenguaje, es decir, [~ 

vorecer la mediación de éste en los procesos de la acti

vidad de los órgt:inos de los sentidos p.:tra la comprensión 

y retención de un concepto, como uor ejemplo: ruido (qué 

es cómo es reproducido, etc.). 

En el segundo caso, la convc1·saci6n abstrn0 los cstf 

mulos sensorio-perceptivos y, a] jt1gar sólo en el segun

do sistcmu de sefi.:.ile!'.; constituye un nivel m.i~; .ilto (Orfil 

nización de un di~logo), que nos conducird a un r1ivel de 

enriquecimiento gramaticwl y conceptual. 

Lo anterior permite cscl<trcccr uún mris, que el lcn-

guajc estJ cumplicndo con la funclón primordjaJ t.!el pro

ceso de comunicación, mediHntc el cual el ni~o obtiene -

un desarrollo vurbaJ de acuerdo a las rcprcsontncionos -

que tiene del mundo y que al exponer su idea de forma C:! 

pontánca irá creando en él un mundo mñs <lmp1 i u 1k cxpi.-c

sión y de formulaci6n de pensamientos que estarán clabo-
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radas a partir también de una fabulación que existe en -
sus respuestas. 

Es también dentro de las conversaciones con jóvenes 

o .de adultos en donde se deberá guiar el lenguaje del n! 
ño a partir de un cuestionamiento en donde pueda expre-
sar sus ideas y/o sentimientos como producto de un razo
namiento realizado ante una petición. 

En donde el adulto, sean sus padres, familiares o el 
maestro son los guías del nifio en cuanto a que son los -

que pueden establecer una conversación con él y poder oE 
servar lo que habla, es decir, dejar hablar al nifio, sin 
agotar nada, sin interrumpir y al mismo tiempo buscar a! 

go preciso en esa conversación; considerando lo que emi

te como su forma de pensamiento, en base a un vocabula-

rio espontáneo creado por todo lo que le rodea, y que al 

mismo tiempo sea un punto de partida para la estructura

ción de su articulación, su sintaxis, gram~tica, etc. 

De tal manera, que el adulto deba estimular su len-

guaje para ampliar su vocabulario mediante convcrsacio-

nes agradables, preguntas abiertas, cucstionamientos de 

interés, etc., evitando toda sugerencia del adulto en 

forma de expresión. 

Por otro l.:i.Uo, µudieramos considerarla como una meto

dología importante para lograr generalización de las co

rrecciones y la autocorrccción en los nifios, partiendo -

del enfoque pragmático. 

La ampliación del vocabulario se logra respetando 

una ordenación en. categorías con procedimientos inducti

vos, apelando a recursos audiovisuales (cuentos, relatos 

títeres), que dan lugar tanto a Ja comprensión como a 

una respuesta justa cuando se indican los objetos, acom

pafiandolo de una orden verbal. También la re~puesta 
dialogada permite verificar con el objetivo de obtener -
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la adquisición de un nuevo vocablo se ha alcanzado ( rel!!._ 

ción significante-significado). Una vez lograda la fun 

ción sustantiva se requiere la adquisición de nociones -
espacio y tiempo que lo involucre. 

Se usan para estos efectos los mismos objetos dcspl~ 

zándolos a situaciones diversas: posiciones, distancia, 

movimientos, momentos, actos, también puede pasarse a 

las nociones de conjuntos de objetos. Así es como lo-

gra la incorporación de funciones verbo} es, ;Hlvcrbj al cs

y otros modificadores (preposiciones, conjunciones) que 

amplían las estructuras sintácticas. Se requieren dra

matizaciones o situaciones en acto n l .;tu qu0 f;e cknomin.i 

•vocabulario en acción" , esto es, la vinculación lin--

gilística que culminn en la intcriorizaci6n. 

Aproximadamente a partir de los cinco anos se pueden 

introducir centros de interés, corno trilnsportes, ropas,

comidas, objetos, cte., y otros que dramatizados, ponen 

en relieve el pensamiento simbólico (debe en tenrlcrsc pe_!! 

samiento simbólico preopcracionall y dan la posihilidad

de utilizar diversos vocabularios específicos con ejcrcl 

taciones que hacen a la organización categorial. 

Así es como se arriba a la formulación de juicios ele 

finalidad, procc<le1h..!id y de causal 1dt:1d. A p~u:tir de 

aquí puede esperarse una liber-ttci,"1n tlr l,,~; ¡insilii l icbdc!:; 

representativas del lenguaje hacia planos de cr-cntiviclad, 

que la carencia de comprensión no permitía. 

Se advierte una coincidencia con las postl1lncioncs -

teóricas de la gramática, puesto que cistas contc1nplan el 

curso evolutivo de los estadios de ''gramáticas'' infanti

les, las que desde las relaciones en el lcngl1nj0 externo, 

paulatinamente más complejas, desembocan en la organiza

ción del pensamiento discursivo. 

De acuerdo con lo anterior, y con la investigación -
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que llevamos a cabo en las diversas instituciones pudi-
mos observar el trabajo que hay dentro de ellas en base

ª técnicas que utilizan para la habilitación del lengua
je específicamente en dislalias. 

En algunos centros privados y oficiales se manejan -
terapias individuales siendo éstas las más comunes y d~ 

jando a un lado las terapias de grupo que han surgido c2 

mo metodología debido a la pragmática y a la lingüística. 

Como punto de análisis entre estas metodologías plan 

tearemos que: 

La terapia individual cumple un papel importante den 

tro de la habilitación del lenguaje, básicamente por ser 

la más socorrida y considerándola como única alternativa 

que cuenta con los elementos que tratan aspectos pnrtic!!, 

lares e individuales de los niños. 

En esta terapia participa el terapista y la familia, 

siendo el terapista el que tiene la batuta para llevar a 

cabo la habilitación del niño: y la familia es auxilia

dora del trabajo del terapista encargado de continuar en 

casa los ejercicios y/o tareas propuestas. 

Por otro lado, es conveniente recalcar que sólo exi~ 

te una terapia y que ésta puede ser individual, grupal o 

combinada según sea el caso. 

La:; <los formas de terapia utilizan igual número de -

recursos en la rehabilitación y habilitación de cual---

quier problema de lenguaje. 

Donde el terapista es quien da la habilitación fono

lógica y trabaja otros aspectos que están desarrollándo

se en el niño, como la gramática y la sintaxis. 

Su trabajo se apoya auxiliándose con el maestro de 
grupó, donde se le dan una serie de sugerencias en forma 

de actividades que pueda realizar con el nifio, brindánd2 

le oportunidad de participación, apoyo, confianza en su-
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desenvolvimiento y en la visión de su lenguaje. 
Cabe seiialar que independientemente del problema del 

lenguaje que pudiera presentarse deberá contemplarse las 

dos formas de terapia en donde se buscarán las técnicas 
máss adecuadas para realizar sus trabajos, individual o 

de grupo con mayor énfasis. 

Tales formas de habilitar el problema han pretendido 

acercarse con mayor veracidad al progreso del' niño con -

máximo éxito; sin embargo, creemos que es en 1~1 tcr.:ipia

de grupo en donde se contemplarilrn su habilitación, pues 

es donde se trabajan aspectos importantes, como la inte

racción con otros ninos, el desarrollo pragmático en dorr 

de el conocimiento del mundo que le rodea irci adquirien

do diferentes matices y dando una mejor panorcimicn de su 

acercamiento al mismo. 

Lo anterior permite al niño desarrollar un runto de 

autoccorrección acelerando su habilitación. 

Cabría hacer un último señalamiento en el sentido 

del manejo de la terapia grupal en casos de pi·oblcmas de 

lenguaje por parte de los maestros quienes se rcvc1an a~ 

te esta metodología de tcrapi.i de grupo señ.il<1ndo que e~ 

da niño prcscnt.i problcmn y c.in1ct.cL-ísticns pnt-ticu1arcs 

y que no puede trabajarsu con un yru110 de 11i~us cun di(~ 

rente problema; a lo que podríamoN aclarar lJlle 110 se tr~ 

ta de reunir a los niños que tienen diferentes problemas 

de lenguaje; sino el de reunir a niílos con altoracioncs 

similares para trabajar en forma coordinada las activid~ 

des que le permitan lograr su habilitaci6n. 

Finalmente contando con estos aspectos queremos dar

pie a nuestra propuenta basada en lineamientos cuya ul! 

lidad sea aprovechada por terapistas, padres y maestros 

de grupo en cuanto a su participación con niño:.:; cspccíf! 

camente con alteraciones de dislillias. 



CAPITULO VI 

PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA 
HABILITACIÓN DE DISLALIAS 
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PROPUESTA PEDAGOGICA Pl\RI\ LA llABILITACION DE 

DISLALIAS FUNCIONALES. 

A partir de los elementos ya plantead.os .en· los capí

tulos anteriores, podemos hacer u~ ·s~~6lnn1ic_Pto i;np<?~t«.!! 
te dentro de la habilitación de proi»~~·ma~ ·a~·-.1·enguaje, -

principalmente dislalias; su metodología y la participa

ción de factores que auxiliarán en la habilitación y re

cuperación del nifio. 

NIOO DISLÁLICO. 

Independientemente de la metodología que se pudiese 

utilizar: individual, grupal o en el mejor ele los casos 

conjuntar las dos, debe haber un reforzamiento por par

te de quienes conviven con el niilo, es dccit-, por parte 

del maestro, el tcrapista y los padres; ya qt1c tc11icndo 

mayor participaci6n en la habilitación del problema será 

más rápida su recuperación y se logrará en el niño un a~ 

biente de seguridad y confianza que le permitirri salir -

adelante. 

Es por ello que nuestra propuesta estci considerada -

como una altcr11aliva pcdagcigica en donde se ¡1udicnc cor1-

templar la participación r10 tcrapü~tas, fJ<l.drc~• y mncs--

tros en forma conjunta para apoyar en la l1abilítí1ción 

del niño preescolar dislálico. 

Creemos importante señalar antes de entrar propiamcn 

te a la propuesta las funciones y forma de particip~ción 

que han tenido hasta el momento las personas que inter-

vienen en la habilitación: 
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EL TERAPISTl\. 

Es el encar ado de realizar la historia clínica, el 

evaluar y diagn sticar el problema; ~l realizador del·. P2 

sible·programa e habilitación en casos de.niñas· con pr2 
blemas· ae· lengu je. 

Realiza los ejercicios de articulaCión, maduraci6n,
etc., que le pe mitan al niño ejercitar sus organos en -
su mejoría. 

El terapist es el único encargado de realizar lo ag 

tcrior por ser l profcsionista que cuenta con los ele--

:·:~:::•:J .:::,:···""'" . ··~ 
Principalmjnte son los encargados de cuidar la ali-

mentación, hig~ene, educación y salud de ::.;us hijos pues 

serán los f ormldores de la personalidad y de los lazos ~ 
fectivos que e tablezca con su entorno físico y social. 

Por lo que son los encargados de vigilar los avances y 

los retrasos di.: su hijo y ser auxiliares del terapista -

realizando tratajos o tareas que le permita una rápida y 

e(icientc habi itación. 

EL MJ\ES~'RO. 

Es en la pi·imera instancia el encargada de dar los -

elementos acadt,micos que le permitan al niílo desenvolve.!. 

se dentro de s1 medio o entorno social y físico. Así 

también es el rnis abocado a detectar e informar a los P.!! 

dres del probl~!ma (en caso de que éstos no se hayan per

catado de su e:istencia) y de la forma en que está afee-



148. 

tando su aprendizaje. 

En tal caso se le canalizará a un centro especializ~ 

do donde se le ayude a buscar las mejores opciones para 

la resolución del problema. 
Retomando lo anterior creemos conveniente integrar -

estos elementos que de alguna mancrn consti tuycn unn pnr. 

te fundamental en el desarrollo del nifio y que si bien -

participan con él, no lo hacen en forma directa y respon 

sable, a veces por ignorancia, otras por indolcnci~, lo 

cual le brindará mayor seguridad y rápidcz en 01 proceso 

habilitatorio. 

Por otra parte, es importante señalar que es el ter~ 

pista la base para la habilitación, pues es el especia-

lista que le ayudará en la corrección de ese problema en 

base a técnicas propias de rehabilitación fonológica cl

que organizará la posible forma de Lrabajo cun los ~a--

dres y el maestro del niño dislálico. 

El terapista tiene una visión mucho más nmpliu y ob

jetiva del caso y el que contará con los momcnt·os de trQ_ 

bajo, expresión y juegos del niño qua le proporcionnrcin

información muy valiosa para la l1abilitación y yuc los 

padres o el maestro no considerarían como factores de ma 

nifestación un el nifio. 

ll.sí también, los padres dcbcr.:ln formrir purt0 del trQ_ 

bajo del tcrapista desde el momento en que acuden a ól,

brindarlc su apoyo no sólo en Ja asiAtcncia riel nifio, 

sino en la rcnlización de tarcrw y tr.1bajm; ern1 01 nitin 

puesto que csto no s0 da en forma, sinn en ;1lqunos casos. 

Continuamente hay intcr6s sólo por parte de la madre, 

o el padre y no por los dos, lo cual sería ele valiosa a

yuda e incalculable importancia para el nifio pues este -

apoyo entre ternpistas y padres tendrín grnndes repercu

siones en la formación y recuperación del nifio, tunto e

motivas, psicológicas, afectivas, cte. 
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Así mismo, el trabajo del maestro no únicamente est~ 

ría encaminado a.su formación académica y a la canaliza

ción· en caso de presentarse algún problema de lenguaje, 
sino que participaría en su habilitación mediante una c2 

municación con padres y terapistas, quienes les propor-

cionarían puntos, objetivos o actividades a realizar 

con el niño no necesariamente en forma individual, sino

en forma grupal desarrollando su socialización con niños 
de su edad; lo cual daría al nifio mayor seguridad en su

forma de expresión y participación con los demás, y por 

lo tanto mayor eficiencia y rápidez en su habilitación. 

Hay que aclarar que el ''rapport'' que logre estable-

cer el maestro y el terapista del lenguaje con el niño, 

es un factor determinante para el éxito del programa y, 

en su momento da pie para la imitación y la identifica-

ción recíproca, en un principio el maestro o terapeuta -

debe aceptar cualquier verbalización del nií'io, pues la 

primera tarea es alentar la comunicación verbal; después 

proveerá los recursos para la retroalimentación y habili 

tación, con miras a la corrección de las dislalias pcro

sin presión alguna sobre los nifios. El ambiente del s~ 

lón debe reflejar un sentido de consideración mutua y de 

alegría, el maestro o terapeuta deberá emplear un lengu~ 

je sencillo y acptar la forma en que los niños se expre

san. Con esto los niños adoptaran, eventual1nente y sin 

s~ntirlo, patrones lingilísticos del maestro o terapeuta

y de esta mttnera se sentirán poco .1. poco más acepta.dos. 

Los niños requieren de una estimulación verbal per-

manente, provista de una seguridad que el padre, maestro 

y terapeuta le de para que con ello el nifio se sienta s~ 

guro para realizar y para hablar. 

El incorporar a los padres y al maestro requiere de 

la experiencia profesional, ya que hay que incluir a la 
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familia dentro del proceso habilitatorio del niño de una 

manera obligatoria y formal: hay que explicarles las po

sibles causas que originan el defecto de articula~ión en 
sus hijos y los efectos de que dichas alteraciones tie-

nen sobre ellos y los medios que pueden utilizar para 

guiarlos en una correcta habilitación. 

La unidad biopsicosocial de cada nifio dentro del si~ 
tema familiar debe considerarse en su totalidad, con ob

jeto de llegar a comprender mejor el papel del lcng11nj0-

en el desarrollo infantil y aprender más sobre el dcsa-

rrollo humano. 

Todo programa de prevención, educación o tcr.:tpia ten 

drá que estar relacionado entre sí (institución-escuela

familia-sociedad) y los padres siempre deben incluirse -

como elementos básicos. 

La propuesta que presentamos a consideración es un 

ejemplo de los mdltiples recursos que pueden nyudar a la 

habilitación del niño dislálico. 

Por lo anterior creemos oportuno, el no dar una se

rie de ejercicios cspccíf icos yn que 6stos son b~sicamc~ 

te manejados por el terapista, sino el incorporar activQ_ 

mente dentro de la habilitación tnnto a los p.:1dn•s de f~ 

milia como al maestro dP qrupo <l0l njfin, yn <Jll1, r<11no 

mencion6 anteriormente son parte fundamental d~r1tro de 

cualquier programa habilitatorlo, por lo tanto se sugie

re que: 

NIVEi, Fl\MIJ~Il\R. 

Al principio de las sesiones éstas sean para concie~ 

tizar a los padres de familia sobre 1.a situación cxis-

tente, que repercute directamente en el desenvolvimiento 

del niño ya que podrían presentar alguna manifestación -
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de timidez, miedo, inseguridad para hablar, para comuni
carse, etc. 

Por lo.tanto por medio de pláticas se irá conducien

do a ,los padres a encontrar las posibles causas de la a! 

teración y se les ayudará a comprender las manif estacio-
nes y consecuencias de lamisma. Pero sobre todo se les 

hará hincapié de lo importante que es ensenarle al nifio
a comunicarse con los demás y cuando esto se logré y él 

sienta que vale la pena hacerlo y que poco a poco vaya 

teniendo más seguridad para expresarse, empezará a desa

parecer esa sensación de desconfianza hacía los adultos

y hacía los mismos nifios, pero esto se logrará con mucha 

paciencia ya que en un principio el nifio tratará de imi

tar, probar y quizás cometerá muchos "errores", no obs-

tante éstos se "enmendarán" a lo largo del tiempo, al 

ritmo de crecimiento de la maduración biológica pero so

bre todo afectiva. 

Ya que los padres han tornado conciencia de lo impor

tante que es para la correccjón activa de su hijo su PªE 
ticipación corno reforzadores de la misma, el terapista -

les dará los lineamientospara que de alguna manera senci 

lla y utilizando las cosas comunes y cotidianas le ayude 

a estimular y reforzar la aprendido en la terapia misma, 

por ello es importante que el encargado de la habilita-

ción del nifio, motive continuamente a los padres desde -

el principio y hasta que se llegue a la habilitación to

tal del niño dislálico. 

Por lo tanto, es indispensable que se deje expresar 

libr-ernente al niño, escucharlo, propiciar conversaciones 

familiares en las cuales se lo haga participar directa-

mente, esto le dará seguridad en sí mismo y llegará pau

latinamente a la autocorrección, deben evitarse los con~ 

tantes regaños correctivos sobro la forma en que se ex--
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presa, las burlas, las imitaciones y al contrario deberán 

infundirle confianza y seguridad en su expresión oral. 

Como se dijo anteriormente el uso de las actividades 

más comúnes o cotidianas propician un acercamiento afec

tivo entre la familia y el nifio por ejemplo: Cuando la 

familia va a un día de campo, desde el momento en que se 

empiezan los preparativos se debe hacer sentir al niño -

útil, importante dentro del núcleo f<imiliar, hay que em
pezar por pedirle que acomode lns cosns dentro del coche 

y por medio de un juego inventado por. los propios padres 

y sin que el nifio se de cuenta tratar de que rcr1ita el -

nombre de cada objeto y que así mismo articule un enun-

ciado del mismo; por ejemplo: "Puse muchos refrescos en 

la canasta". Esto seria una alternativa de lo mucl10 -

que se puede hacer, pero lo primordial es estar siempre 

en contacto con el tcrapista para que éste de la inform~ 

ción de los avances del nifio dentro de la terapia y 

guiarlos para que en casa con pequeños detalles se re--

fuerza lo ya uprendido. 

Cuando dentro de la pareja pudieran existir inconve

nientes para la participación en la hubilitnción del ni

ño disldlico por trubajo, tiempo, actividudcs 6 sJmplc-

mente por dcscntcndimi0ntn Yil R0il por flilrtc dC'] j1J<l1·0 

de la madre (dunque cabe mencionu1· que en la m11yu1·ú1 de 

los casos existe poca o nula participación por parte del 

padre dejando el la madre del niño eomo responsablP). 

En este cil!iO lo primordial C!i hilt'•·r ~•t•nl.ir· ;11 11i1io lo Í!!! 

portante que es, darle mucho afecto y, busca1· cslrate--

gias de con\•cncimicnto pura logru.r, en la mane.ra en que 

sea posible, ]a participación de to<ln ]n fnmi 1 in. r~rn 

ello el tcrapista desde el principio tiene qua nclarar -

la situación para que exista csn disponibilidad que se 

menciona anteriormente por parte de los dos. 
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Pero cuando esto no es posible, hay que trabajar con 

una mayor estimulación con la persona que se haga respo~ 

sable dentro de la terapia, propiciando que tanto el pa
dre, la madre, la abuela·, el hermano, la tía o cualquier 

familiar según sea el caso, se adentre a la misma. 

Independientemente de quién se haga cargo del cuida

do y atención del niño, deberán aprovechar los momentos 

o situaciones cotidianas de tal forma que provoquen y 

procuren incrementar el vocabulario, teniendo en cuenta

su forma de expresión e intenciones comunicativas. Es 

decir, las vivencias diarias¡ en conversaciones, en jue
gos y la forma en cómo participa en ellos, como interac

túa con la gente que lo rodea; se pueden buscar momentos 

de acercamiento y reforzamiento de la terapia por ejem-

ple: al momento de preparar la comida, a la hora de dor

mir, al bañarse, etc. 

NIVEL EDUCA'l'IVO. 

Otro aspecto importante para el reforzamiento de la 

habilitación del nifio dislálico es la ESCUELA, pues es 

donde manifiesta, por lo general, alguna de las siguien

tes actitudes: ansiedad, curiosidad, necesidad de manip~ 

l~r, explorar, tímidcz o retraimiento. Es indispensa--

ble que el niño encuentre una átmosfera relajada ~.1a que 

el medio ambiente que rodea al niño es extremadamente i!!! 

portante porque debe despertar en él confianza e interés. 

El maestro deberá propiciar un clima adecuado para que 

el niño actuó y se exprese libremente y además enriquez-

su vocabulario. 

Como ya se menciono al principio de este capítulo el 

maestro es parte importante dentro del proceso habilita

torio del niño dislálico, po que pasa gran parte del 

tiempo con él y es que en la mayoría de las ocasiones e~ 
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naliz~ a los nifios dislálicos a la terapia correspondiefr 
te. 

, CuandO el maestro logra mantener una comunicación e
ficaz ~on el nifio da pié para la identificación e imita
ción recíproca, se dice que el maestro es la figura con 

la cuál el ·nifio cuenta para ser veraz y honesto y con 

quién puede desarrollar una relación recta. 

Ya que es éste el que scleccion<t las actividades y 

los materiales más adecuados a Jil~ condicio11cs del grupo, 

y el tiempo que se dedique a cada actividad ~jL1stándoso 

a cada nifio considerándose las necesidades individuales 

específicas. También el maestro es el que guju ~ su 

grupo en relación a su comportamiento so~ial, la adquisi 

ción de hábitos de higiene y trabajo. 

Aunque cabe mencionar que existe el maestro 'I'H/\DICIQ 

NALISTA, el cuál limita mucho a los nifios en su cxpre--

sión oral, o los a limitado normalmente, por cuidar la -

disciplina, el orden, ó porque no rompan la organiznci6n 

que él tiene planeada, para que no lo cambien el tema, -

par.:i. que no interrumpan su clase, parn que no di~;pcr-con 

su atención, etc., por estas razones el maestro, siempre 

esta callando al nifio con expresiones como: ''no hables, 

callatc'', ''c~pcrcitc La11Lito'', ''L~ ~ilencio'', o cuando, -

el nifio tiene una queja "maestro r i ic~>P <]llP l'('f'i t n m0 PE. 

g6'', y en lugar de pedirle que le explique qu6 fu6 lo 

que sucedio, inmerliatamente los calla. Es en este mo--

mento con la MODeHNIZ/\CIÓN I::DUC/\'l'lV/\, con la solic.:itud -

de cambio de actitud del maestro, y con la implcmcnta--

ción como una materia específica "L/\ EXPHF.STÓN OR/\I.", -

en que se está tratando de cambiar todos estos enfoques. 

Dado que esto es el inicio de un ca1nbio, nosotros lo 

planteamos como un enfoque muy importante, yn que en ge

neral el maestro tradicionalista limita, cuarta y repri

mo la expresión lingUística de un alumno, siempre~ y cua.!J_ 
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do no sea específicamente la respuesta a una de sus pre

guntas, (es el manejo pregunta-respuesta), en la actual!, 

dad se está tratando de modificar completamente esto, 

aunque va a tardar ya que los maestros tienen muy estru~ 
turada su forma de trabajar y es difícil que la cambien

por los muchos años que llevan algunos de trabajo, pero 

la idea es el implementar en primer lugar vomo un área -
específica la EXPRESIÓN ORAL independientemente de cual

quier materia, p~ra propiciar que el nifio exprese sus 

ideas y vaya adquiriendo esa habilidad para improvisar,

enriquecer su vocabulario, para expresar sus ideas,etc. 

En segundo lugar la actitud misma del maestro frente al 

alumno, dejarlo expresar, y aprovechar sus iniciativas -

para que se llegue al recurso del conocimiento, pero 

como era antes, en donde el maestro únicamente se dedic~ 

ba a reprimir al alumno. 

Por lo anterior es importante que el terapeuta man-

tenga una comunicación directa con el maestro del niño, 

ya que éste puede reforzzar el programa trazado por él 

para la corrección del nifio disJ.álico. 

Lo primero que debe hacer el profesor del grupo al 

que el niflo pertenece, es pedirle al encargado del pro-

grama habilitatorio del niño, sus observaciones acerca -

del caso y posteriormente enviarle un informo detallado

de los resultarles de las pruebas y a au vez invitarlo a 

que participe en la corrección del problema. 

Es recomendable sí es posible, entablar una convers~ 

ción directa con el maestro en el cuál se le guiará de -

manera específica en la forma de cómo apoyará la habili

tación por ejemplo: 

La nctividad será sembrar flores, el maestro hará 

comentarios alrededor de lo que el nifio y el grupo al 

cual. pertenece realizarán como:¿ dónde?, Jporquó? 1 ¿ DÓ 

qua color saldrán las flores? etc. Quizá el niña al 
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principio no haga ningún comentario pero a través de una 

constante invitación, muy pronto convcrsarñ con el maes

tro. Y así de esta manera se estará estimulando de foE 

mainconcicnte el vocabulario y la articulación del niño. 

Cabe aclarar que en general el maestro se inclina a pre

guntarle a aquellos niños que tienen mayor facilidad pa

ra expresarse, y evitan el preguntarle a niños que saben 

de antemano que no se van a expresar bien, siendo que 

por lo regular se les recomienda lo contrario, prcsisa-

mente aquellos que tienen mayor dificultad es .:i quien dg_ 

be invitarselcs mds constantemente a que se expresan 

oralmente por eso el ejemplo anterior. 

Así también el maestro puede apoyar la terapia propi 

ciando que el niño participe en alguna lectura ante el 

grupo, que cante, que cuente un cuento, que diga una ri

ma, etc. 

Es esencial que el terapeuta envíe con regularidad -

alguna sugerencia de actividades a realizar como esfuer

zo a los avances que se vayan obteniendo dcnu-o del pro

grama habilitatorio. El maestro dentro de s11 misma ac

tividad puede propiciar mayor nvcncc lingüístico busca!!_ 

do la participación sugerida y csr1ontrinca del ni~o. 

Con este cambio de actitud podemos confiar en q11c el 

maestro sea un colaborador cf icj L'ntc' d0nt ro d(' l ¡1roc0so

de habilitación del nifio con problcmus de 1..:nguaje te--

niendo conciencia de lo que est.í. l1acicndo y cl~ndole la 

importancia al apoyo de que por fuerza le cst.í. rlando el

terapista, fo~mando así parte del equipo multidi.sciplin~ 

ria que ayudar.í. al nifio en su corrección. 'l'raba jando -

conjuntamente con los padrcn de familia fonn,1rHlo un yru

po integral de habilitación de dü;lalia¡_; CjU(.' hJr<.in que -

la alteración sea considerada como punto principal de 

acción en el cual giren factores que dcbcrrin intcractunr 

para su pronta y c(icaz solución. 
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Después de llevar a cabo este trabajo de investiga-

ción, hemos reafirmado aún más la importancia que tiene
el lenguaje en el ser humano no sólo como medio de comu

nicación, sino como forma de expresión, por lo que es ig 

dispensable tener conocimiento del desarrollo de éste en 

la etapa de infancia debido a que es en ésta en donde el 

niño adquiere, de acuerdo a su organismo, madurez y en-

torno social el lenguaje, que le permitirá expresarse e~ 

mo una necesidad de comunicación oral, y que posterior-

mente irá delineando para evolucionar en él y propiciar 

el lenguaje escrito. 

Por otra parte, es de vital énfasis el ir observando 

cómo se desarrolla el lenguaje, pues se puede dejar pa-

sar una mala pronunciación, una omisión o la sustitución 

de formas que más tarde, podrán ocasionar mayores probl~ 

mas, no sólo en su expresión, sino en su lecto-escritura. 

La dislalia funcional es un ejemplo del problema de 

lenguaje que más se manifiesta en nifios de edad preesco

lar y que es considerado ya cuando su manifestación ha -

perdurado y no 'cuando ha sido por primera vez. 

El diagnóstico de una Dislalia Funcional debe-

rá ser evaluada por un equipo multisciplinario que real!_ 

za un estudio integral que servirá de apoyo para la ela

boración posterior de un proryr~mn de hnbilitación de 

acuer<lo a las necesidades del nuño. 

El equipo multidisciplinario deberá contar con las -

pruebas básicas para su diagnóstico incluyendo dentro 

del área de lenguaje a la prueba bc1c que ha sido una a

portación que evalúa aspectos de psicolingüística, que -

sí bien es una nueva batería rescata lineamientos de la 

fonología, grumática y pragmática que otras pruebas no -

consideraban con tanta profundidad. Tal prueba necesi

ta conocerse y manejarse para aplicarla y obtener Ópti--
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mas resultados en el diagnóstico. 

Un niño con Dislalia Funcional requiere de mayor a

tención pnr.a estimular el funcionamiento ch .. lon ór9nnon 

fonoarticuladores que no hnn madurndo lo suficiente 

que provocan anomalías en su expresión. 

su habilitación es importante e indispensable para 

que su capacidad de expresión no disminuya y siga su de

sarrollo. 

Tal habilitación estará en manos de un •rcr:apista y 

de su maestro de grupo que con apoyo de los padres f orm~ 

rán un equipo de trabajo que tendrá un mismo objetivo: 

habilitar la dislalia en el nino. 

Habremos de enfatizar una vez más el p.:i.pcl que tiene 

tanto el tcrapista como el maestro de grupo, pues son 

ellos quienes tienen relación con el niño nl igual que 

los padres y familiares; es el tcrapista el que en base 

a un programa asesora al maestro de gr.upo y a la familia 

de manera sistcmátil.:a en la habilitación del niño. 

Dentro do las actividades que considera 01 ternpista 

estan en ejercicios de maduración, motricidad, latcrali

dad, perccpcicin, audición, fonología, socialización, cte. 

por ser estas riroas la que complementan cJ desarrollo 

del lenguaje en los nifios y poder fomentar su expresión 

no solo en cantidad sino en ca] idad. 

El maestro ric grupo contribui~~ con activicladcs mus! 

cales, en carlLos, rondas, trabalenguas, etc., que traba

jen el fonema en donde exista unornalía y que se• contrib..!:! 

ya a su cstimulaci.ón, col<lboración y pai.-Lici¡1.-1L·ió11 tl0n-

tro del sal6n de clases en activiaadcs gru11alcs. 

Cabe sefiul.ar que toda habil i tilción no .scr.:í funcion.:il 

sino se tiene la cooperación y cJ apoyo ele la fan1ilia, -

en el sentido de que se oriente su participación durante 

el proceso en el cumplimiento de actividades en casa. 
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La Orientación que le de el terapista estará de 

acuerdo con los objetivos a lograr durante la habilita-

ción, en primera instancia, inmiscuyéndolos en la reali

zación de actividades y en la motivación que a su vez d~ 

berá transmitir al nifio para su expresión estimulando 

sus pronunciaciones, pláticas y comentarios, lo que. cum
plirá dobles objetivos. 

Uno de ellos será el básico y determinante que es el 

de proporcionar al niño bienestar, seguridad, confianza 

y deseo de superación constante; y el segundo el de lo-

grar la autocorrécción en la medida que se puntualice en 

pláticas y/o expresiones la pronunciación propiciada en 

determinadas palabras y en específico en los fonemas en 

los que se presenta problemas. 

Todo esto se logrará si se cuenta con el trabajo del 

maestro de grupo y la familia en coordinación con las s~ 

gerencias del tP.rapista, quienes por su acercamiento con 

el nifio habilitarcin su lenguaje. Rescatando las situa-

ciones comunes como son: hora de ir a dormir, a comer, -

a estudiar, a jugar, etc. 

Actualmente, y de acuerdo con la modernización educ~ 

tiva, el maestro debe ser partícipe en la comunicación -

con sus alumnos, provocando situaciones donde se pueda -

expresar y participar en un sin ndmero de actividades a 

desarrollar dentro y fueril del salón. De tal manera 

que el niño pueda manifestar sus pensamientos, sentimie~ 

tos, etc. 

Conjuntamente con la nueva implementación de la mat~ 

ria "EXPRESION ORAL" se contempla un buen desarrollo del 

lenguaje propiciando la improvisación, la habilidad de 

respuestas y en sí su forma de expresarse con los demás, 

lo que el maestro deberá observar para permitir a loa n! 

ños descnvolvcrae por a.í aolos y en conjunto poder, aho-
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ra sí, contribuir ·ai, desarrollo y cnriquccim.i.cnto de su 

vocabui~rió. ·Y .1~·~-g~~·je·. 
Ta{.~c·t1ttid 'te,.Í:'miÍlará con la larga cadena de anoma-

lías· o"proble.f!las. ·ae .. expresión y lenguaje principalmente 

de· t.~~o· ~.u_ni::.i.?.nal y: tal veZ de tipo psicológ leo tnmbién 

ocasionados .por la falta de atención en la comunicación 
con loS' ni.ñas o bien por la poca expresión ante los de

más. 
Nue~tra propuesta está enfocndn hnjo lo~; 1111t"c•riorP!l 

señalamientos buscando esa funcionalidad en .1 oi; proble

mas de dislalias en los nifios de preescolar, enfatizan-

do la participación de los padres y d~l maestro en los 

trabajos dol nifio con este tipo de anomalía. 

Así tambi6n el de auxiliar en la medida d1' nucstrn -

participación en la habilitación d0 los problcmns de le!! 

guaje tanto al terapista como al maestro de grupo quie-

nes lograrán por medio de su colaboración en nctividadcs 

individuales y de grupo la aceptacicin y soci~lización de 

los ni~os con este tipo do problemas. 

Así mismo dentro de las actividades comunes de los -

padres llevarán a cabo la corrección de las fallas en el 

lenguaje que tienen los niños. 

Finalmente al dar por cancluído esLe tri1bí1jo scfinln

remos satisfactoriamente que nucsL~os objcLivc1s lJUC plan 

teamos al iniciar este proyecta fueron <ilcanzados básic!!_ 

mente el de presentar una prop110stn oricnt~clorn (Jnra 

quienes están involucrados con nifios disldJico:i o quie

nes estdn interesados en participnr y a11xil i~r 0n la co

rrección de las dislalias de dichos niños. 
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