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RESUMEN 

 

La presente investigación se centra en la necesidad de ofrecer nuevas formas 

de intervención en un contexto de pandemia, en el que el acceso a las terapias 

especializadas por diferentes factores limitó el avance y logro de objetivos en los niños 

con trastornos del lenguaje. A partir de esta idea, surgió la necesidad del trabajo más 

activo y organizado de la madre de un niño de 4 años con un trastorno del lenguaje, 

desde la perspectiva sociointeraccionista. En tal sentido, se entrenó en el manejo de 

estrategias para mejorar las conductas comunicativas e interactivas con el menor, con 

intención de potenciar el lenguaje del mismo. Del mismo modo, se elaboró la Lista de 

evaluación de habilidades comunicativas en padres, el cual fue sometido a criterio de 

jueces para la validez necesaria, ello permitió evaluar el desempeño de la madre en el 

programa “Comunícate conmigo”. El análisis comparativo del pre-post test indicó que 

la madre logró adquirir habilidades que incluye brindar modelos de estructuras 

oracionales, elogiar de manera objetiva el lenguaje adecuado del menor, además de 

devolver el enunciado mejorado para así ampliar la oración emitida por el niño.  

 

Palabras claves: habilidades comunicativas, trastorno del lenguaje, 

sociointeraccionista. 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 

 

  

 

ABSTRACT 

 

The current investigation focus in the necessity of offering new alternatives of 

intervention in the context of a pandemic in which, because of various factors, the 

access to specialized therapies limited the advancement and achievement of objectives 

in children with language disorders. Based on that idea, the priority of the active and 

organized work of the parents a 4 year old child with a language disorder, emerged 

from the socio- interactionist perspective. The mother is trained with strategies that 

allowed the child to improve in the area of communicative and interactive conduct 

with the intention of empowering his language potential. In the same manner, an 

evaluation list of communicative abilities in parents was elaborated which was 

submitted to the criteria of the judges for its necessary validation, this permitted the 

evaluation of the performance of the mother in the program “Communicate with me.” 

The comparative analysis of the pre-post test indicates that the mother attained to 

acquire abilities that include bringing models of sentences structures, praise the 

adequate language of the minor in an objective manner while also returning the 

statement enhanced to widen the sentence structure emitted by the child. 

 

Key words: communicative abilities, language disorder, socio- interactionist. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de las habilidades lingüísticas y comunicativas constituyen 

aspectos vitales en la evolución de los niños pequeños, dado que estas les permiten 

establecer interacciones en diferentes contextos: familiar, social y educativo, 

accediendo de esta manera a diversos aprendizajes, así como a la transformación de 

sus habilidades cognitivas. En algunos casos la estructuración del lenguaje pudo verse 

interferido, dando lugar a diversos trastornos, los cuales requieren atención inmediata 

y especializada. En el 2020, el Perú se tuvo que enfrentar a la mayor crisis sanitaria de 

los últimos tiempos, debido a la pandemia por la COVID-19; frente a esta situación 

los niños no han podido recibir la atención especializada requerida, por diferentes 

factores como dificultades económicas, dificultades para poder asistir de manera 

presencial al centro terapéutico, dificultad para adaptarse al sistema de terapias virtual, 

entre otras, teniendo un gran impacto en su lenguaje. Por otro lado, y partiendo de la 

nueva dinámica familiar constituida a partir de estos cambios, se consideró a la familia 

como un agente fundamental para que el niño pueda aprender, desarrollar y mejorar el 

lenguaje, y por lo tanto cumple un rol crucial en el proceso de intervención. 

 

En este sentido, las actuales limitaciones para acceder a las terapias formales 

en dificultades de lenguaje, pero a la vez, con un factor facilitador y permanente como 

es la familia, se planteó el diseño de un programa estructurado, contextualizado y 

dirigido a mejorar las necesidades de un niño con trastorno del lenguaje. Así, este 

programa tuvo como objetivo ofrecer herramientas de trabajo a los padres, para 

desarrollar y mejorar las habilidades lingüísticas de su hijo, de manera virtual en un 

contexto de pandemia.  
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Bajo este enfoque y a partir de la evidencia científica, se desarrolló el programa 

de intervención que reúne estrategias utilizadas en el proceso de terapia, así como 

recursos teóricos que han sido ofrecidos a la madre de familia de un niño de 4 años. A 

continuación, se plasmó el siguiente trabajo dividido en tres capítulos: 

 

En el capítulo I se presentan las características específicas del caso, así como 

las bases teóricas que constituyen y justifican el desarrollo del programa, incluyendo 

las teorías socio interaccionistas, conductuales y estrategias empleadas para la 

construcción del mismo. 

 

En el capítulo II se señalan aspectos relacionados al diagnóstico y al proceso 

de intervención dirigido a la familia, del mismo modo, se describe el diseño del 

programa de entrenamiento y la ejecución de cada una de las temáticas abordadas. 

 

En el apartado III se describen los resultados encontrados, analizando cada una 

de las unidades del programa; además, se exponen las conclusiones del estudio y 

recomendaciones del mismo.  

 

Finalmente, se encontrarán las referencias bibliográficas y en los anexos, los 

documentos de recolección de datos, así como pruebas administradas al menor en el 

proceso de evaluación.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ASPECTOS GENERALES 

1.1.1. Lenguaje 

1.1.1.1. Definición de lenguaje.  

El lenguaje oral es una facultad propia del ser humano y vital para las relaciones 

sociales; se define como un sistema complejo de comunicación mediante signos lingüísticos, 

se integra en tres dimensiones (forma, contenido y uso) y cinco componentes (fonético, 

fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático). Esta función psíquica superior surge 

con la propia existencia de la humanidad y se establece en el elemento esencial en las 

relaciones sociales (Morán Alvarado, Vera Miranda & Morán Franco, 2017:193). 

Para Pérez y Salmerón (2006:113), el lenguaje es el instrumento de comunicación 

humana y cumple múltiples funciones: obtener y trasvasar información, ordenar y dirigir el 

pensamiento y la propia acción, permite imaginar, planificar, regular. Es el recurso más 

complejo y completo que se aprende naturalmente por una serie de intercambios con el 

medio ambiente, a través de otros interlocutores más competentes. 

Según Owens (2003:5), el lenguaje puede definirse como un código socialmente 

compartido, o un sistema convencional, que sirve para representar conceptos mediante la 

utilización de símbolos arbitrarios y de combinaciones de éstos, que están regidas por reglas.  

 

1.1.1.2. Componentes del lenguaje.  

En el sistema lingüístico se identifican tres dimensiones desde los aspectos 

comprensivo y expresivo: forma (fonética, fonología y morfosintaxis), contenido (léxico 

semántico) y uso (funciones pragmáticas o del lenguaje). Pérez y Salmerón (2006) plantean 
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de manera específica la definición de cada uno de los componentes del lenguaje, 

considerando ambos procesos, comprensión y expresión. 

 

Tabla 1: Componentes del lenguaje. 

 Fonético 

Fonológico 

Morfosintaxis Semántica Pragmática 

Expresión Articulación de 

los sonidos del 

habla 

Uso de las 

estructuras de la 

lengua 

Uso de concepto 

significativo del 

vocabulario 

Uso adecuado del 

lenguaje según el 

contexto 

Comprensión Oír y discriminar 

los sonidos del 

habla 

Comprensión de 

la estructura 

gramatical del 

lenguaje 

Comprensión del 

vocabulario o del 

léxico. Conceptos 

significativos 

Comprensión del 

lenguaje según el 

contexto. 

Tomada de (Pérez y Salmerón, 2006). 

 

1.1.2. Trastorno del lenguaje 

1.1.2.1. Definición  

 El trastorno del lenguaje, según el DSM-5, se define como: 

 Las dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje en todas 

sus modalidades debido a deficiencias de la comprensión o la producción, 

incluyendo vocabulario reducido, estructura gramatical limitada y 

deterioro del discurso. Del mismo modo, se considera que las capacidades 

de lenguaje están notablemente, por debajo de los esperado para la edad, y 

produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la 

participación social, los logros académicos o el desempeño laboral. El 

inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del desarrollo y las 

dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial de otro 

tipo. (American Psychiatric Association -APA, 2014:42). 

 

1.1.2.2. Criterios diagnósticos 

Los criterios diagnósticos centrales del trastorno del lenguaje, según el DSM- 5 

(American Psychiatric Association -APA, 2014:42), son: 

a. Dificultades para la adquisición y el uso del lenguaje, debido a las deficiencias de 

la comprensión o la producción que incluye vocabulario reducido, estructura 

gramatical limitada y deterioro del discurso. 
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b. Las habilidades de lenguaje se encuentran por debajo de lo esperado para la edad e 

interfieren significativamente en los logros académicos, el desempeño laboral, la 

comunicación eficaz o la socialización. 

c. El inicio de los síntomas se manifiesta en las primeras etapas del desarrollo. 

d. Las dificultades en el lenguaje no son generadas por algún deterioro auditivo o 

sensorial de otro tipo, tampoco se puede explicar por alguna disfunción motora o 

afección médica o neurológica.  

 

1.1.2.3. Características  

Del mismo modo, se pueden considerar las siguientes características específicas 

relacionadas a: 

a. Dificultades evidentes en la comunicación hablada, la comunicación escrita y el 

lenguaje de señas.  

b. Diferente desempeño en la capacidad expresiva y la capacidad receptiva. 

c. Problemas para recordar palabras y frases. 

d. Dificultades para seguir instrucciones más largas, así como series de datos 

verbales. 

e. Inicio tardío en la aparición de las primeras palabras y frases del niño, presentan 

vocabulario limitado. 

f. Dificultades en el discurso manifestadas por frases más cortas y menos completas, 

con errores gramaticales.  

g. Limitaciones para relatar un acontecimiento clave o una historia con coherencia. 

h. Se pueden encontrar antecedentes familiares de trastornos del lenguaje. 

 

1.1.2.4. Comorbilidad 

El trastorno del lenguaje se asocia de forma importante a otros trastornos del 

neurodesarrollo. Así, por ejemplo, se ha identificado una alta comorbilidad con el trastorno 

específico del aprendizaje, en los que se puede incluir dificultades para la lectoescritura y 

aritmética. También se ha identificado comorbilidad con el trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad, trastorno del espectro autista y el trastorno del desarrollo de la 

coordinación (American Psychiatric Association -APA, 2014:44) 
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1.1.2.5. Pronóstico  

Se considera que los niños con dificultades en el proceso comprensivo del 

lenguaje manifiestan un peor pronóstico que los que tienen deficiencias expresivas 

predominantes. Del mismo modo, se observa resistencia al tratamiento y dificultades en la 

comprensión de la lectura. (American Psychiatric Association - APA, 2014:43). 

 

1.2. ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CASO 

1.2.1. Información relacionada con el niño 

El caso que se presenta corresponde a un niño de 4 años que cursa el nivel inicial en 

el nido “Los Alpes Day Care”. Vive con su madre, sus abuelos y sus tíos, es hijo único. 

El embarazo tuvo una duración de 36 semanas y se desarrolló sin complicaciones, el 

parto fue mediante cesárea.  Respecto al control de esfínteres, el menor utilizó pañal hasta 

los 2 años aproximadamente.  

Sus primeras manifestaciones de lenguaje oral se presentaron a los 08 meses de edad, 

con el inicio de los balbuceos, pero fue a partir del año y medio de edad, que se identificó el 

uso de palabras con sentido como: “ma”, “mamá”, “leche”. La madre indicó que actualmente 

existen dificultades para comprender lo que  dice, ya que puede decir “varias cosas”, pero 

no se logra descifrar qué desea decir. La madre señaló que “no hay conversaciones 

profundas” y que en ocasiones “no sigue las instrucciones”, pero porque no quiere hacer lo 

que se le pide; esto sumado a que es “un poco distraído/ disperso”. Finalmente, la madre 

mencionó que “tiene los fonemas, los conoce, pero cuando habla no los usa”. Las dificultades 

referidas en el punto anterior se manifiestan en diferentes ámbitos, en el hogar, en la escuela 

y en los diferentes contextos en los cuales se desenvuelve el menor. 

En octubre de 2019, se realizó una evaluación de manera presencial a cargo de una 

especialista en lenguaje; quien identificó un retraso significativo en la adquisición de las 

habilidades comunicativas comprometiendo los componentes fonético-fonológico (habla), 

léxico-semántico (vocabulario) y morfosintáctico (oraciones) del lenguaje expresivo, 

ubicándolo por debajo de su edad cronológica. A partir de ello, recibió intervención 

especializada de manera presencial con la especialista mencionada; sin embargo, por 

motivos de pandemia, esta modalidad de intervención se vio suspendida, retomándose la 

terapia en agosto del mismo año de manera virtual, con una frecuencia de una vez por semana 

y continúa hasta la actualidad. 
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1.2.2. Información relacionada con la familia 

El programa de entrenamiento fue dirigido a la madre del menor, quien es una mujer 

de tez clara, ojos rasgados, contextura delgada. Tiene 34 años y ejerce la profesión de 

arquitectura.  Es la encargada de la crianza y cuidado del menor. 

La relación entre la madre y el niño, según la información brindada por ella, es muy 

cercana, pudiendo compartir muchos espacios de interacción en las secuencias del día a día 

con el menor; así, ha demostrado mucho interés por aprender estrategias para trabajar con 

Santiago y capacidad para poder participar de todos los procesos de evaluación y recolección 

de datos en las primeras fases de la investigación.  

La madre manifestó que, en medio del contexto de pandemia, se generó la necesidad 

de poder contar con nuevos recursos para reforzar el lenguaje en casa, ya que pasa más 

tiempo con el menor, laborando desde el hogar, lo cual le permite compartir más tiempo, y 

realizar actividades del día a día. 

 

1.3. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Los resultados de la evaluación de lenguaje exponen un perfil heterogéneo entre los 

diferentes contenidos evaluados, además, ha denotado un perfil bajo a nivel de contenido y 

forma del lenguaje. Se encontraron debilidades en algunos contenidos como vocabulario 

expresivo, velocidad de evocación y seguimiento de indicaciones complejas; analizando la 

historia evolutiva, se identificó en Santiago, la presencia de alteraciones en la producción 

del lenguaje como retraso en la adquisición de las primeras palabras, desarrollándose hasta 

los 18 meses de edad.  

En relación con la forma del lenguaje, se exhibió dificultad en la longitud del 

enunciado, obteniendo un nivel menor a lo correspondiente a su edad cronológica, siendo 

este de 2 años 09 meses, incluyendo dificultad en el uso de oraciones complejas; omisión de 

palabras de función como determinantes; errores de concordancia en las oraciones y errores 

en los tiempos verbales (en pasado). En el componente fonético fonológico, Santiago mostró 

inmadurez en el sistema fonológico, presentando omisión de consonantes finales, 

sustituciones y simplificación de diptongos, lo que evidentemente lo ubicó por debajo de lo 

esperado para la edad; lo cual genera un impacto en la efectividad de su expresión, en 

consecuencia, en el manejo de sus recursos comunicativos (uso). 
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Las características actuales refieren un Trastorno del lenguaje, considerando 

el manual DSM 5 (American Psychiatric Association -APA, 2014:42), en el que se 

evidencian dificultades en la adquisición y el uso del lenguaje, caracterizado por 

deficiencias de la comprensión o la producción, incluyendo el vocabulario reducido, 

estructura gramatical limitada y deterioro del discurso. Por su parte, Andreu, 

Ahufinger, Igualada y Sanz-Torrent, Mindican que el Trastorno del lenguaje (TL) 

“hace referencia a niños que presentan dificultades severas y persistentes en el 

desarrollo del lenguaje que afectan al desarrollo social o escolar en su vida diaria” 

(2021: 13).  

En este aspecto se han establecido criterios de identificación, en los que se 

pueden mencionar criterios de identificación por exclusión, así, Santiago no ha 

presentado, al momento de la evaluación, discapacidad cognitiva, autismo, lesión o 

daño neurológico, ni sordera (Aguado, 2015: 2) En este mismo nivel, se ha excluido 

el diagnóstico de Trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL) por ser un trastorno 

severo y persistente en la adquisición y desarrollo del lenguaje oral, que no está 

asociado a una condición médica, que puede involucrar uno o varios componentes del 

lenguaje y que afecta al desarrollo social y/o escolar sin establecer un punto de corte 

en la evaluación lingüística (Andreu et. al. 2021:16). En relación con los Criterios de 

identificación por persistencia, aun cuando Santiago ha registrado antecedentes de un 

niño hablante tardío, CATALISE (Andreu et. al. 2021:16) enfatiza que la afectación 

debe darse a nivel funcional y que debe interferir tanto a la comunicación como a su 

desempeño de las actividades escolares, y en el mal pronóstico; así, el Trastorno de 

desarrollo del lenguaje debe darse solo cuando el niño presenta dificultades que 

generan obstáculos en la comunicación o en el aprendizaje; cuando los problemas de 

lenguaje oral sea muy improbable que se resuelvan a los 5 años y cuando las 

dificultades del lenguaje oral no estén asociadas a ninguna condición médica.  

 

1.4. INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 

El objetivo de la intervención es “mejorar aquellos aspectos poco desarrollados o 

funcionales mediante el aprendizaje de estrategias y comportamientos lingüísticos 

específicos” (Andreu, Aguado, Cardona, & Sanz-Torrent, 2014) 
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Sin embargo, a lo largo de la historia, se han postulado diferentes teorías que intentan 

explicar y dar respuesta a cómo intervenir. 

 

1.4.1. Teorías de intervención 

Según Andreu et. al. (2014: 146) se deben considerar las siguientes cuatro teorías, 

que han incidido más en la intervención: 

 

a. Enfoque conductista: que tiene como representante a Skinner, quién en su teoría del 

Comportamiento verbal indica que el aprendizaje del lenguaje depende de variables 

ambientales. Además, señaló que los niños aprenden el lenguaje porque su 

comportamiento verbal es recompensado de manera selectiva por las personas de su 

entorno. Este modelo remarcó la importancia del input lingüístico de los padres en el 

desarrollo del lenguaje (Snow, 1972 citado en Andreu et. al. 2014:147). A partir de 

ello, se proponen nuevos modelos que buscaban ser más naturalistas, y en los que el 

logopeda ayuda al niño a establecer relaciones entre estímulos, respuestas y 

refuerzos, además de facilitar el aprendizaje y de estimular las respuestas, según la 

escala de objetivos que han sido planteados.  

b. Enfoque psicolingüístico: representado por Chomsky, quién pone énfasis en la 

capacidad de una persona para producir y comprender una lengua. Se resaltó que el 

lenguaje tiene una base biológica por ser una característica específica de la especie 

humana y por ser universal. Del mismo modo, se ha indicado que los niños tienen la 

predisposición innata para aplicar reglas lingüísticas. En esta teoría se contempla al 

niño como un ser activo y creativo; mientras que, el papel del logopeda consiste en 

enseñar conceptos lingüísticos, desde las estructuras mínimas a las oraciones, además 

de presentar muchos ejemplos de una estructura y alentar al niño a construir sus 

propios ejemplos. (Andreu et. al., 2014:148) 

c. Enfoque semántico-cognitivo: basado en el estudio realizado por Bloom (1970) 

donde se indicaba que el desarrollo del lenguaje tiene sus raíces en el desarrollo 

cognitivo inicial y, exactamente, las emisiones lingüísticas de los niños reflejan su 

conocimiento del mundo. Para Owens (2003, citado en Andreu et. al. 2014:150) esta 

teoría presenta una noción de la adquisición del lenguaje sobre el marco del 

desarrollo general del niño. Así, ayudar al niño implicaría trabajar dentro de los 
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límites de su comprensión conceptual, a partir de lo que sabe y de lo que está 

experimentando en una situación concreta. Finalmente, el especialista ayuda al niño 

a interpretar, a comunicar y mantener los intercambios comunicativos. 

d. Enfoque pragmático: señala que el lenguaje se adquiere únicamente si el niño tiene 

razones para hablar, y este es aprendido previamente por las intenciones 

comunicativas que va manteniendo el niño. Este enfoque fue propuesto por Bruner, 

quién además señala que los adultos del entorno cercano se vuelven muy relevantes, 

así como las estrategias dirigidas que buscan incrementar los intentos comunicativos, 

los cuales, deben estar ajustados al nivel del niño. 

 

1.4.2.  Modelos de intervención en el lenguaje 

Los modelos de intervención en el lenguaje se diferencian entre sí en relación con el 

contexto físico, el contexto social y la naturalidad de la intervención. Así Acosta (2012) 

presenta cuatro modelos principales de intervención en trastornos específicos del lenguaje: 

a) el modelo formal, b) el modelo funcional o naturalista, c) el híbrido y d) el sociocognitivo.  

 

a. El modelo formal, sigue un modelo formal, desde un abordaje clínico, siendo el 

terapeuta el máximo responsable de la implementación del plan de intervención y 

quién trabaja directamente con el niño. Se indica, además, que el modelo de 

intervención se centra en una metodología conductista de aprendizaje en la que un 

estímulo es diseñado para producir una respuesta. Sin embargo, se han reportado 

variedad de críticas en las que resulta la dificultad de generalización de los 

aprendizajes a los diferentes contextos, sobre todo naturales del menor. 

b. El modelo funcional o naturalista, por su parte, propone una intervención centrada en 

el niño, proponiendo un tratamiento directo, pero también indirecto, mediante el 

asesoramiento a las personas que rodean al niño. En este sentido, no existen los 

refuerzos tangibles, ni requerimientos para dar la respuesta. Tiene su base en los 

entornos comunicativos naturales que se establecen entre los padres y los bebés en el 

proceso de adquisición natural del lenguaje. 

c.  El modelo híbrido, o mixto, trabaja con actividades programadas por el especialista, 

pero escogidas por el niño. Este modelo recoge técnicas de la tradición conductista y 

trata de integrarlas con los procedimientos del interaccionismo social. 
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d. El modelo sociocognitivo, otorga un papel predominante a los aspectos sociales y 

cognitivos del lenguaje (Pérez, 2013).  

1.4.3. Enfoque de intervención centrado en la familia. 

Las teorías de Vigotsky sobre la construcción del conocimiento del niño y el 

desarrollo de la teoría ecológica de Bronfenbrenner, propician la aparición de un nuevo 

modelo de intervención centrado en la familia. Este nuevo modelo, ha otorgado un papel 

fundamental la intervención de los trastornos del lenguaje.  

El enfoque centrado en la familia (ECF) se define como un enfoque de intervención 

profesional, que busca otorgar a las familias un papel primordial en la planificación, 

estructuración y evaluación de los recursos disponibles para sus hijos, respetando de esta 

manera, sus prioridades y decisiones.  En este nivel, Arellano Torres & Peralta López (2015) 

señalan que la familia es especialmente importante y crucial, precisamente para el desarrollo 

del lenguaje; es un agente activo, y necesario para potenciar, desarrollar y mejorar las 

competencias de comunicación y lenguaje en edades tempranas.  

Sus objetivos son el empowerment o capacitación de las familias como contexto de 

apoyo y la mejora de la calidad de vida (Brown y Brown 2004). Así, se busca fortalecer la 

capacidad de la familia y utilizar los recursos necesarios para lograr objetivos en el niño.  

Según McWilliam (2010) citado por Del Toro Alonso & Sánchez Moreno (2020) 

que la intervención temprana en contextos natural sigue cinco componentes, siendo estos (1) 

la comprensión de la ecología de la familia, (2) la planificación de la intervención funcional, 

(3) los servicios individualizados por partes del profesional de referencia, (4) las visitas a 

domicilio y (5) la colaboración entre los distintos profesionales que rodean al niño.  

 

1.5.  FUNDAMENTOS DEL PLAN DE INTERVENCIÓN A UTILIZAR EN EL 

CASO 
 

1.5.1.  Aproximación interaccionista en los trastornos del lenguaje  

Las teorías socio-interaccionistas otorgan un papel relevante al adulto en el proceso 

de construcción del conocimiento del niño (Vigotsky, 1986, citado en Puertas, Ruiz, 

Fresneda, & Godoy, 2019: 108). Desde esta perspectiva el desarrollo del lenguaje se 

encuentra influenciado por el rol que desempeñan los adultos, específicamente, sobre la 

influencia del contexto, el conocimiento de los interlocutores acerca de los aspectos 

específicos que se rigen en la comunicación, el lenguaje y las conversaciones (Acosta & 
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Moreno, 1999:12). En las recientes investigaciones se ha logrado identificar el efecto de 

algunos factores como la “responsividad” de los padres en relación con la vocalización, la 

interacción y la disponibilidad de materiales estimulantes. En este sentido, se confirma que 

los padres cumplen una especial relevancia en el proceso de intervención del trastorno del 

lenguaje del menor (Peterson, 2004 citado en Ato, Galían, & Cabello, 2009:1425).  

Más adelante, se consolida la perspectiva sociointeraccionista de la intervención, en 

la cual se plantea una intervención desarrollada por los padres, quienes son entrenados por 

el terapeuta en un contexto natural. En cuanto a los resultados obtenidos tras la aplicación 

de estos programas, los estudios empíricos reconocen efectos positivos en el rendimiento 

lingüístico del niño posterior a la intervención centrada en la familia; muchos de los 

programas nacidos en la década de los 80, se perfeccionan y continuaron siendo aplicados 

en los años posteriores.  

Finalmente, se ha considerado que el enfoque de Entrenamiento a padres, debe tener 

las siguientes características que lo definen (Rey, 2006:63): 

 

a. Su objetivo es buscar que el padre aprenda los principios, técnicas y estrategias que 

se trabajan sobre la conducta deseada; además de incorporar componentes como 

información sobre el desarrollo infantil y el entrenamiento en habilidades sociales y 

comunicativas.  

b. Carácter psicoeducativo: comprendiendo el origen de las dificultades y brindando los 

conocimientos y las habilidades necesarias para afrontar dichas dificultades. Estas 

habilidades hacen referencia a otras esferas de la vida relacionadas, utilizando la 

metodología por etapas conocida como aprendizaje estructurado, en la que se siguen 

los siguientes pasos delineador por Goldstein (1973 citado en Rey, 2006:63): 1) 

instrucción didáctica de la habilidad, 2) modelamiento de la misma por parte del 

especialista, 3) juego de roles para poner en práctica la habilidad, 4) 

retroalimentación y 5) asignación de ejercicios para casa. 

c. Énfasis ecológico: los padres aprenden los principios, técnicas y estrategias en un 

contexto diferente y los aplican en el hogar, de manera que pueden actuar 

directamente en el entorno. 

d. Duración: la duración de los programas de entrenamiento a padres depende de los 

componentes que se han incorporado y de la población a la que va dirigida; del mismo 
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modo se considera pertinente que se desarrollen por medio de sesiones semanales, a 

lo largo de uno o dos meses.  

 

Las características antes mencionadas, han sido planteadas a partir de un programa 

de intervención en modificación de conductas inadecuadas dirigidas a padres, sin embargo, 

de manera general se ha considerado pertinente tomar en cuenta la secuencia y aspectos 

generales puesto que se ajustan a las necesidades y planteamiento del programa para la 

intervención en el lenguaje que se trabajó en la presente investigación. 

 

1.5.2.  Estrategias de intervención 

Se diseñó un programa de intervención para la madre de un niño con trastorno del 

lenguaje, basado en programas de entrenamiento para padres acerca del desarrollo del 

lenguaje y el uso de estrategias para estimular las áreas identificadas como déficit. De esta 

manera se espera que el padre de familia aprenda los contenidos programados y pueda 

llevarlos a cabo en casa.  

Las estrategias consideradas para el entrenamiento son las siguientes, tomadas de 

Gastañeta , Villena, Manrique & Ortiz de Orué (2018: 292): 

● Delay time o tiempo de espera: es una estrategia utilizada en el Milieu teaching, la 

cual consiste en esperar durante un corto periodo de tiempo las respuestas que el niño 

ha adquirido.  

● Estimulación focalizada: con fundamentos en la frecuencia con que se presenta una 

forma lingüística en ausencia de ambigüedad en un contexto determinado y su 

posterior uso. Ofrece la posibilidad de aumentar los estímulos lingüísticos 

específicos. 

● Inducción: el adulto ofrece la primera sílaba o sonido de la palabra para que el menor 

pueda acceder al término. 

● Mando modelo: el adulto ofrece un mando u orden, con la finalidad que el niño 

genere la respuesta específica en relación con sus intereses. El adulto espera la 

respuesta y entrega apoyos. 

● Modelado: El adulto detecta la oportunidad, modela y espera, el niño observa e imita 

la emisión, si la respuesta es incorrecta, el adulto ofrece el modelo corregido. Si la 

respuesta es correcta, el adulto expande o brinda acceso al objeto.  
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● Reformulación: se usa en la interacción, consiste en repetir el enunciado del niño 

corrigiendo el error. El menor debe tomar la iniciativa y el adulto enseña la respuesta 

apropiada. Se utiliza para el trabajo en los componentes fonético-fonológico y 

morfosintáctico. 

● Prompting: consiste en presentar un estímulo adicional, y tiene como objetivo inducir 

al niño a dar la respuesta esperada que es incapaz de dar en forma autónoma. 

 

Del mismo modo, se ha considerado una estrategia conductual, que basada en el 

concepto teórico en que los comportamientos de las personas, incluyendo el lenguaje, 

depende de las consecuencias que obtengamos de ella, utilizando el medio para obtener 

consecuencias positivas y agradables. Se identifica el uso de consecuencias positivas, 

identificadas como aquellas que aplicadas inmediatamente después de una conducta 

producen un aumento en la frecuencia de ésta; el elogiar una conducta de lenguaje, cuando 

el menor ofrezca una respuesta correcta, incrementa la oportunidad de repetir la conducta, 

además de sentirse querido y aumentar la seguridad en sí mismo. (Albert, 2006:305). 

 

Finalmente, se ha tomado en cuenta el uso del juego estructurado y el juego simbólico 

como herramientas de trabajo para el adulto. Andreu et. al.  (2014:177) proponen que, al 

enseñar al adulto a usar el juego simbólico, se ofrece una situación motivadora para el menor 

que puede facilitar la interacción y uso del lenguaje dentro de un contexto significativo. En 

este sentido, se plantea seguir los siguientes pasos, en los que se busca aprovechar estas 

situaciones para estimular el lenguaje: 

 

1. Antes del juego, se hará uso de apoyos visuales para evocar una situación vivida. 

2. Durante el juego, el adulto realiza comentarios sobre otras situaciones que pueden 

suceder y que pueden representar en el juego. 

3. Después, se apoya de preguntas que faciliten los comentarios del menor. 

 

1.5.3. Áreas prioritarias para trabajar 

 Según la evaluación realizada a Santiago, se encontró dificultades de tipo fonológico- 

sintáctico; en los componentes morfosintáctico y fonético- fonológico.  
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Para Aizpún y otros (2013; citado en Gastañeta et. al.  2018: 285) se sugiere 

considerar los siguientes objetivos, dentro del componente léxico semántico, morfosintáctico 

y fonético fonológico: 

Tabla 2: Objetivos en el componente léxico semántico, morfosintáctico y fonético 

fonológico. 

 

Léxico Semántico Incrementar el léxico en palabras de alta y baja 

frecuencia. 

Estimular los procesos y desarrollar las estrategias 

relacionadas con la recuperación de las palabras 

disponibles en el léxico (evocación). 

Morfosintáctico Disminuir las dificultades sintácticas estructurales. 

Incrementar la longitud de la estructura. 

Fonético Fonológico Mejorar la discriminación auditiva y fonética, 

insertada en palabras. 

Tomar en cuenta los procesos afectados y analizar 

qué fonemas se trabajarán primero. 

 

1.5.4.  Instrumentos empleados 

Para efectos de la medición de los objetivos planteados en cada unidad de trabajo, se 

ha considerado necesario elaborar un instrumento, denominado “Lista de evaluación de 

habilidades comunicativas en padres”, que permita la evaluación objetiva de los contenidos 

y las estrategias enseñadas al cuidador. 

 

El instrumento elaborado por las autoras consta de 36 ítems, los cuales se presentan 

en escala de Likert (nunca, algunas veces, con frecuencia, siempre). Los ítems están 

agrupados por unidades como se observa en la tabla siguiente: 
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Tabla 3: Distribución de ítems en cuestionario.  

Unidad Ítems 

Número de 

ítems 

¿Cómo favorecer el lenguaje en casa? 1 al 5 5 ítems 

Conociendo el nombre 6 al 10 5 ítems 

Hablando más 11 al 13 3 ítems 

Hablando claro 14 al 17 4 ítems 

Jugando a las tazas de té 18 al 21 4 ítems 

Unir las piezas: En la rutina 22 al 28 7 ítems 

Unir las piezas: En el juego 29 al 36 8 ítems 

 

1.5.5.  Secuencia de trabajo 

El programa “Comunícate conmigo” tiene una estructura de 6 unidades que han sido 

desarrolladas en un tiempo de 8 semanas. Cada unidad está formada por dos contenidos, por 

un lado, el marco teórico de referencia sobre aspectos fundamentales del lenguaje, el 

desarrollo del lenguaje según la edad cronológica del menor e información sobre los 

componentes del lenguaje (léxico semántico, morfosintáctico y fonético fonológico) y por 

el otro, enseñanza de estrategias para la implementación en el trabajo con el niño. La última 

unidad, se dividió en dos sub unidades, una referida al manejo de los recursos aprendidos en 

una rutina y, la otra subunidad referida al juego. 

El procedimiento de las sesiones fue el mismo en cada una de ellas, a diferencia de 

la primera sesión de intervención en la cual se buscó presentar el programa, la estructura, los 
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objetivos, duración, características y la dinámica de trabajo. A partir de la segunda unidad, 

se han iniciado las sesiones comentando sobre los vídeos que se hicieron en casa y 

resolviendo las posibles dudas que la madre podría tener. Posteriormente, se prosiguió 

presentando los objetivos y el tema a tratar en la sesión programada. Después de ello, se 

realizó una exposición breve de las estrategias y la justificación sobre su uso, se explicó 

cómo se deberían llevar a cabo dichas actividades de manera óptima a través del modelado, 

vídeos y ejemplos. Finalmente, se cerraba la sesión absolviendo las dudas que se podían 

presentar. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. DIAGNÓSTICO 

2.1.1. Anamnesis  

En relación con el periodo de gestación, la madre informa, que este evolucionó, sin la 

presencia de indicadores de cuidado o complicaciones que pudieran afectar tanto al niño 

como a la madre. El parto se suscitó a la semana 36 de gestación, informándose que en esta 

fecha se presentó la ruptura de membranas. No se evidenciaron dificultades durante este 

proceso. Al nacer, luego de la correspondiente revisión, el niño obtuvo un APGAR de 9. 

En cuanto, a los hitos del desarrollo motriz, se reporta que, Santiago se sentó, 

aproximadamente, a los 6 meses de edad y gateó a los 8 meses, sin embargo, la madre indicó 

la presencia de una particularidad en una de sus piernas por lo cual daba la impresión de 

tener inconvenientes en la marcha; logró caminar con mayor estabilidad a los 11 meses de 

edad. Actualmente, no presenta ninguna dificultad en cuanto al aspecto antes mencionado, 

empero puede presentar un desplazamiento acelerado, llegando a tropezarse con sus propios 

pies. 

En referencia al desarrollo del lenguaje, el menor presentó sus primeros balbuceos a 

los 8 meses, no obstante, se evidenció demora al hablar, indicando la madre que al llegar al 

año de edad el niño aún no se acercaba a los niveles esperados. Según recuerda, fue 

aproximadamente, al año y medio que empezó a emitir palabras de forma más fluida. Del 

mismo modo, refirió que, a los 2 años, sus emisiones lingüísticas eran poco comprensibles, 

empleando el fonema /t/, para reemplazar otros sonidos dentro de la palabra. Actualmente, 

se comunica con frases cortas y solo cuando desea solicitar algo, sus oraciones son más 

extensas. En cuanto al relato de las experiencias, la madre indicó que suele comentar sobre 

los vídeos o sobre los juguetes que le agradan, no obstante, esta conducta recién empezó a 



19 
 

emitirla el presente año. De manera general, cuando se le efectúan preguntas, no suele 

responder, apreciando la madre que el niño se incomoda un poco frente a las mismas. 

En relación con los hábitos de autovalimiento, Santiago alcanzó el control de 

esfínteres diurno desde los 2 años, mientras que el control de esfínteres nocturno lo obtuvo 

a los 3 años. De otro lado, aún requiere de la ayuda del adulto para asistirse en el baño. En 

cuanto a las habilidades de alimentación, logra comer solo, haciendo uso correcto de los 

cubiertos, así mismo puede ingerir y tolera diferentes tipos de alimentos con texturas 

diversas. Sobre los hábitos de sueño, posee su propio dormitorio y logra dormir en forma 

independiente, sin embargo, en la actualidad duerme en la habitación de la madre. No se han 

reportado dificultades notables en cuanto al sueño, aunque puede demorar en conciliar el 

mismo. 

En consideración a la composición y dinámica familiar, Santiago vive con su madre, 

sus abuelos maternos y dos tíos de la misma rama. La madre informó que estos últimos 

presentaron dificultades de lenguaje en etapas tempranas, estas se evidenciaron en la emisión 

de fonemas /r/ y /s/, así también indicó que el menor de los tíos presentó otras dificultades, 

ello lo llevó a seguir estudios en un colegio personalizado. 

Finalmente, respecto a las evaluaciones o terapias previas, recibidas por el menor, se 

informa que Santiago fue evaluado en el área de lenguaje en octubre de 2019, de manera 

particular, con un consecutivo proceso de intervención desde esa fecha hasta abril de 2020, 

dicha intervención se vio pausada por motivos relacionados a la época de pandemia COVID. 

Al momento de la presente evaluación, motivo de la actual investigación, la madre informó 

que Santiago retomó la terapia en agosto de 2020, con una frecuencia de una vez por semana. 

 

2.1.2. Observación de conducta 

Niño de contextura y estatura acordes a su edad cronológica, de cabellos lacios, 

negros y cortos, siendo su tez blanca. Su cara es ovalada, tiene ojos rasgados, su nariz y boca 

guardan proporción con su rostro. Los movimientos que utiliza para desplazarse son ágiles, 

logra mantener el equilibrio, caminar y correr. Se observó un adecuado arreglo y cuidado 

personal. 

Con respecto al lenguaje expresivo se apreció dificultad para mencionar las palabras 

de manera clara, primando la elaboración de estructuras cortas en sus oraciones, empero, se 
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evidenció intención de comunicar sus experiencias. En cuanto al lenguaje comprensivo, se 

requirió la repetición de instrucciones para cumplir con la consigna. 

Durante las sesiones de evaluación, el niño exhibió periodos cortos de atención, por 

lo que fue necesario que la evaluadora realizará llamadas de atención y de esta forma pudiera 

focalizarse en la misma, de igual forma se precisó realizar ajustes a las consignas con el fin 

de alcanzar su comprensión. Mientras que, en los momentos de juego se registró que da 

funcionalidad a los elementos, hacía participar al adulto y disfrutaba de utilizar diversos 

juguetes, aceptando las propuestas que se le proporcionan. 

 

2.1.3. Instrumentos y técnicas empleadas 

Teniendo en cuenta las características señaladas por la madre y los antecedentes del 

menor, se consideró pertinente la administración de los siguientes instrumentos: 

● Test de Illinois de Aptitudes psicolingüísticas - ITPA: De manera general, este 

instrumento permite evaluar las funciones psicolingüísticas implicadas en el proceso 

de la comunicación, así como la detección de trastornos de aprendizaje. En el caso 

de Santiago, se ha utilizados los siguientes sub test: 

✓ Sub- test de Expresión Verbal: que permitió evaluar la fluidez léxica del menor, 

ofreciendo la oportunidad de determinar la capacidad para evocar palabras en un 

tiempo determinado; esto, debido a las dificultades para hallar la palabra 

adecuada cuando expresa lo que desea.  

✓ Sub- test de Asociación visual: Este apartado ofrece la posibilidad de identificar 

la capacidad de Santiago para relacionar conceptos presentados visualmente, 

referidos a asociaciones por complementariedad y parte-todo. 

✓ Sub- test Asociación auditiva: Este apartado permitió estimar la capacidad de 

Santiago para relacionar conceptos que se presentan oralmente, referidos a 

asociaciones presentadas en forma de analogías de dificultad creciente. 

✓ Sub- test de Comprensión visual: Busca obtener información sobre la capacidad 

del niño para relacionar conceptos presentados visualmente, estableciendo 

asociaciones por semejanza al dibujo estímulo y categoría, esto a partir de un 

conjunto de dibujos. 

✓ Sub- test de Comprensión auditiva: tiene como objetivo medir la capacidad para 

obtener significados a partir del material presentado oralmente. En el caso de 
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Santiago, se ha buscado conocer la habilidad para dar respuesta a preguntas en 

base a un texto presentado oralmente y a la elección de la respuesta en imágenes. 

✓ Sub- test de Integración gramatical: la aplicación de esta sub prueba tuvo como 

objetivo identificar la presencia de errores relacionados a la concordancia de 

género, número y tiempos verbales. 

 

● Examen de articulación de sonidos de María Melgar: este instrumento tiene como 

objetivo identificar errores fonéticos en el lenguaje. Está conformado por 38 láminas 

y se le pide al menor que articule la palabra de acuerdo a un fonema determinado que 

se encuentra en posición inicial, media y final, según el estímulo presentado; del 

mismo modo, se presentan 13 láminas para pedir al menor que articule palabras con 

grupos consonánticos en posición inicial y media y 6 láminas donde el niño debe 

articular palabras con los diferentes diptongos presentados en posición inicial y 

media. 

● Test de lenguaje infantil en las áreas de fonología, vocabulario, fluencia y pragmática 

ABFW de Débora María Befi-Lopes: se ha tomado en cuenta el utilizar el área de 

Vocabulario de este instrumento. La constitución de la prueba incluye 118 figuras 

divididas en 9 campos semánticos (vestuario, animales, alimentos, medios de 

transporte, muebles/utensilios, profesiones, lugares, formas/colores y 

juegos/instrumentos musicales). El uso de este subtest, brinda información sobre la 

competencia léxica del menor, así como la oportunidad de obtener muestras de 

lenguaje para evaluar los procesos fonológicos. 

● Test de vocabulario en imágenes – PEABODY: el objetivo de este instrumento es 

evaluar el nivel de vocabulario comprensivo. Se ha considerado su aplicación puesto 

que era necesario evaluar la capacidad del menor para comprender las palabras que 

utiliza y por ser un instrumento de fácil aplicación que muestra imágenes para que el 

niño puede elegir la opción correcta. 

● Test de Figura Palabra Vocabulario Expresivo de Gardner: este instrumento busca 

obtener una estimación de la calidad y la cantidad de vocabulario que maneja el niño. 

Se optó por la aplicación de este instrumento ya que se deseaba identificar el nivel 

de vocabulario expresivo, así como la capacidad para usar las palabras de acuerdo 

con el contexto. 
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● Exploración del lenguaje comprensivo y expresivo - ELCE: este instrumento busca 

evaluar la comprensión y expresión del lenguaje. En relación a la edad del menor, se 

aplicó el aspecto analítico sintético, el cual evalúa la capacidad del menor de ejecutar 

consignas. Del mismo modo, la aplicación de este subtest, va desde las órdenes 

simples, donde el menor debe seleccionar un objeto que se le pide de entre varios que 

le son familiares; después de esto el menor debe seguir el acápite de órdenes 

complejas en la cual debe seleccionar objetos en el orden indicado; finalmente, se 

debe cumplir órdenes de ejecución de mandatos, así como de selección y ejecución. 

● Protocolo de Procesos de simplificación fonológica: este instrumento busca 

identificar la presencia de procesos de simplificación fonológica. En el caso de 

Santiago, se ha visto pertinente aplicarlo puesto que reemplaza algunos sonidos por 

otros y no emplea las palabras de forma adecuada, lo que torna su lenguaje 

ininteligible. 

● Protocolo de Habilidades Conversacionales: tiene como objetivo evaluar las 

siguientes categorías: la estructura de la interacción, toma de turnos, estrategias de 

reparación y manejo de tópico. Se ha considerado utilizar este instrumento con el 

objetivo de evaluar en Santiago, algunas conductas observadas como el interrumpir 

o cambiar abruptamente el tema de conversación y no dar respuesta a las 

conversaciones. 

Dentro de las técnicas utilizadas, se citan las siguientes: 

● Observación clínica 

● Juego espontáneo 

● Muestras de lenguaje espontáneo 

● Longitud media del enunciado: es una técnica específica para evaluar las 

producciones orales del menor, permitiendo analizar una muestra real de 

cómo Santiago habla, en una situación espontánea. Del mismo modo, busca 

analizar las funciones sintácticas, las características morfológicas de las 

palabras, el tipo de oraciones, así como errores morfosintácticos producidos. 

En el caso de Santiago, se ha requerido realizar este análisis porque presenta 

procesos de supresión o de sustitución de elementos en sus estructuras, así 

como el empleo de oraciones cortas y simples. 
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2.1.4. Informe especializado 

2.1.4.1. Datos Generales 

 

Nombres y apellidos : S.R.S.T. 

Fecha de nacimiento : 16 de octubre de 2016 

Edad : 4 años  

Lugar de procedencia : Lima 

Grado escolar : Inicial 4 años  

Institución Educativa : Nido “Los Alpes Day Care” 

Fecha de evaluación : 26, 29, 30, octubre y 6 de noviembre de 2020 

Examinadora : Eliana Lavado Guerrero 

 

2.1.4.2. Instrumentos utilizados: 

Pruebas administradas: 

● Test de Illinois de Habilidades Psicolingüísticas ITPA - Sub test de Expresión verbal, 

Comprensión visual, Comprensión auditiva, Asociación visual, Asociación auditiva 

e Integración Gramatical (Samuel A. Kirk, James J. Mc Carty y Winifred D. Kirk)  

● Test de Melgar (María Melgar). 

● Test de lenguaje infantil en las áreas de fonología, vocabulario, fluencia y pragmática 

ABFW de Débora María Befi-Lopes. 

● Test de Vocabulario Comprensivo – PEABODY (Lloyd M. Dunn, Leota M. Dunn y 

David Arribas) 

● Test de Figura – Palabra de Vocabulario Expresivo (Morrinsson Gardner). 

● Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo – ELCE (López, M; Redon, A; 

Zurita, D; García, I; Santamaria, M; Iniestas, J). 

● Longitud Media del Enunciado  

● Registros de Procesos de simplificación fonológica 
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● Protocolo de Habilidades Conversacionales  

 

Técnicas utilizadas:  

● Observación clínica 

● Juego libre 

● Muestras de lenguaje espontáneo  

 

2.1.4.3. Motivo de consulta: 

 El menor fue traído a evaluación por su madre, quien manifestó la presencia de 

dificultades a nivel expresivo, por lo que no se logra comprender la articulación de las 

palabras que emite. Lo antes mencionado afecta sus habilidades conversacionales. Además, 

evidenció dificultad en el seguimiento de instrucciones. Finalmente se indicó que el menor 

se dispersa con facilidad y puede resistirse a ejecutar las indicaciones que se le proporcionan. 

 

2.1.4.4. Antecedentes: 

La madre manifestó haber tenido un embarazo “tranquilo, sin síntomas”, ni 

complicaciones. El parto se presentó a la semana 36 de gestación, la madre informó que en 

esta fecha rompió fuente. No se presentaron dificultades durante este proceso. Obtuvo un 

APGAR de 9. 

Respecto al desarrollo motor, Santiago, se sentó a los 6 meses, aproximadamente, 

gateó a los 8 meses; sin embargo, la madre indicó que “siempre arrastraba una pierna”; logró 

la marcha a los 11 meses, de manera “más estable”. Actualmente, no presenta ninguna 

dificultad, camina bien y a veces es muy acelerado, por otro lado, se indicó: “se tropieza con 

sus propios pies”. 

En cuanto al desarrollo del lenguaje, el menor presentó sus primeros balbuceos a 

los 8 meses, la madre refiere que al año de edad no observaron emisión de palabras, según 

expresó: “hasta el año no hablaba”; al año y 6 meses, emitía: /ma/, /mamá/ y /lete x leche/. 

En este momento empieza a verbalizar algunos vocablos, en palabras de la madre: “en el 

transcurso del año y medio empezó a soltar palabras”. Del mismo modo, refirió que, a los 2 

años, era “muy difícil entenderlo” y “todo lo decía con t”, citando ejemplos como: /ta, ta/ o 

/te, te/, así mismo en casa cada vez que señalaba algo que deseaba, se le entregaba ello de 

inmediato. A los 3 años de edad, su comunicación comenzó a ser mediante frases simples, 
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tales como: “dame agua” y “no quiero”. La madre indica que, en este momento, se comunica 

con frases cortas y solo cuando quiere solicitar algo puede ampliar sus oraciones. En cuanto 

al relato de las experiencias, la madre indicó que suele contar sobre los vídeos que le gustan 

o sobre los juguetes; no obstante, esta conducta recién se encuentra presente a partir de 2020. 

De manera general, cuando se le realizan preguntas, no suele responder y se incomoda un 

poco. 

En relación con sus hábitos de autovalimiento, Santiago logró el control de esfínteres 

diurno desde los 2 años, mientras que, el control de esfínteres nocturno lo alcanzó a los 3 

años; en la actualidad requiere apoyo por parte de la madre, al momento de asistir al baño. 

En cuanto a las habilidades de alimentación, Santiago evidencia capacidad para comer solo, 

haciendo uso correcto de cubiertos y sin dificultades para probar distintos alimentos. Sobre 

los hábitos de sueño, la madre informó que presenta capacidad para dormir solo, dado que 

tiene su propio dormitorio, sin embargo, manifiesta preferencia por dormir con ella; no se 

han reportado dificultades de sueño, aunque podría demorar para conciliarlo. 

En cuanto a la composición y dinámica familiar, Santiago vive con su madre, sus 

abuelos maternos y dos tíos. Se informó que los tíos del menor han presentado dificultades 

de lenguaje, en la articulación de la vibrante múltiple /r/ y la fricativa /s/, así también, indicó 

que el menor de los tíos estudio en un colegio especializado. 

Finalmente, en cuanto a las evaluaciones o terapias previas, Santiago fue evaluado 

en el área de lenguaje por una especialista, en octubre de 2019. En el informe realizado por 

la especialista en mención se indica la presencia de un retraso significativo en la adquisición 

de las habilidades comunicativas, comprometiendo los componentes fonético - fonológico, 

léxico - semántico y morfosintáctico, del lenguaje expresivo. La intervención de las áreas 

antes mencionadas, se inició en octubre del 2019 y continuó hasta abril del 2020, momento 

en que se suspendió, debido al inicio de la pandemia de la COVID 19. Por otro lado, cabe 

mencionar, que al desarrollar la evaluación, parte de la presente investigación, la madre 

informó que Santiago retomó la terapia de lenguaje en el mes de agosto del 2020.   

 

2.1.4.5. Observación de la conducta:  

Niño de contextura y estatura acorde a su edad cronológica, de tez blanca, de cabellos 

lacios, negros y cortos. Su cara es ovalada, tiene ojos rasgados, su nariz y boca guardan 

proporción con su rostro. Los movimientos que utiliza para desplazarse son ágiles, logró 

mantener el equilibrio, caminar y correr. Se observó un adecuado arreglo y cuidado personal. 
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En cuanto a la conducta comunicativa, exhibió intención para comentar sus 

experiencias, empleando tanto sus recursos verbales como no verbales. En cuanto a los 

primeros se apreció dificultad para articular algunos fonemas, afectando ello la 

inteligibilidad de sus emisiones, así mismo empleó enunciados de estructura corta. En 

referencia a los segundos, se apreciaron gestos instrumentales y convencionales, empleando 

un contacto visual consistente y usado con fines sociales. En referencia a la conducta social, 

fue capaz de brindar iniciaciones espontáneas de interacción, así como, logró responder a las 

interacciones iniciadas por la evaluadora, de esta forma, aceptó su presencia y sus propuestas 

de actividades y de juego, denotando disfrute y reciprocidad. Sus hábitos de trabajo en mesa, 

se vieron afectados por la inquietud motora del niño, así mismo, se evidenciaron lapsos 

cortos de atención sostenida, que llevaron a la evaluadora a implementar periodos de 

descanso que coadyuvaran a la motivación y permanencia del menor en  las actividades 

planificadas.  Dentro de los aspectos cognitivos observados, se pudo percibir que Santiago 

es un niño con recursos e iniciativa, pero con gran inquietud motora, niveles de atención 

disminuidos, aspectos expresivos y comprensivos que vienen afectando no solo el desarrollo 

del lenguaje sino también su evolución socioemocional, toda vez que al ir creciendo se hace 

más consciente de sus dificultades. 

 

2.1.4.6. Resultados:  

En relación con el componente léxico semántico, Santiago alcanzó un vocabulario 

comprensivo equivalente a 4 años 11 meses, hallándose en un nivel por encima de su edad 

cronológica, la tarea consistió en señalar la imagen que correspondía al estímulo verbal.  En 

cuanto al vocabulario expresivo, es decir la capacidad para verbalizar el nombre del estímulo 

presentado, se ubicó en un Pc = 27 correspondiente a la categoría Promedio, acorde a lo 

esperado para su edad cronológica. En cuanto al análisis cualitativo del vocabulario 

expresivo, se encontró un adecuado manejo de las categorías: animales, alimentos, 

profesiones, formas y colores, juguetes e instrumentos, medios de transporte, muebles y 

útiles. Sin embargo, obtuvo una menor performance en las categorías “vestuario” y 

“lugares”. Por otro lado, se halló presencia de procesos de sustitución en los que cambió 

palabras de una misma categoría, tal como: “zapato por bota”, “zapato por zapatilla”, 

“doctora por enfermera” y “cohete por robot”, además, sustituyó una palabra por su 

onomatopeya como en : “iu iu por policía”,  en el caso de “juguete por camión” , sustituye 

el elemento “camión” por la categoría a la que pertenece. 
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Con respecto a la velocidad de evocación, que implicó verbalizar elementos de 

algunas categorías semánticas en un tiempo determinado, alcanzó una edad de 03 años 02 

meses, presentó dificultad para mencionar elementos de las categorías: partes del cuerpo (0), 

animales (2) y frutas (1); solo logró verbalizar una mayor cantidad de elementos en la 

categoría “palabras”, en las que mencionó 5 elementos de su entorno. 

En lo que corresponde a  las redes semánticas, especialmente, aquellas relaciones que 

se establecen por similitud y categoría, obtuvo una edad equivalente a 5 años 06 meses, 

evidenciando un nivel por encima de lo esperado para su edad; de igual forma, en las 

asociaciones referidas a complementariedad o parte-todo, alcanzó un desempeño 

correspondiente a 5 años 07 meses, también por encima del promedio. Mientras que, en la 

resolución de analogías verbales, donde es necesario procesar y analizar información a través 

del canal auditivo para, de esta forma asociar los conceptos presentados, se encuentra por 

debajo de lo esperado para su edad (3 años, 7 meses). 

Por otro lado, al evaluar el significado de frases y oraciones, Santiago respondió a 

preguntas cerradas que requerían respuestas de “sí” y “no”, dentro de una actividad lúdica, 

así mismo respondió preguntas abiertas con: “¿Por qué?” y “¿cómo?”.  Logró responder a 

encabezadores en las tareas de evaluación tales como: ¿A quién?, ¿a quiénes?, ¿dónde?, 

¿cómo?, ¿qué? y ¿con qué? Por otro lado, presentó algunas dificultades para responder a 

encabezadores en situaciones de juego, tales como: ¿hacia dónde?, ¿qué hicieron? y ¿de 

dónde? En cuanto a la comprensión y memoria de  textos breves, obtuvo una edad de 4 años, 

3 meses la tarea consistió en atender al relato oral, retener la información en su memoria y 

luego evocarla respondiendo a preguntas, es así que, obtuvo su mejor performance frente a  

preguntas literales o de detalle, de otro lado necesita reforzar la comprensión de preguntas 

que indagan   sobre inferencias, predicciones  y de juicio crítico, 

En relación con el seguimiento de indicaciones, Santiago mostró capacidad para 

seguir órdenes simples 1 acción + 1 elemento (“Dame la muñeca”) y 1 acción + 2 elementos, 

correspondiente a los 3 años de edad (dame la muñeca y el peine). No obstante, evidenció 

dificultades para seguir instrucciones de 1 acción + 3 elementos y 1 acción + 1 objeto + 1 

localización, todo ello por debajo de lo esperado para su edad. En cuanto al seguimiento de 

órdenes encadenadas, no logró realizar 2 acciones independientes entre sí (“Guarda la pelota 

en la caja y dame la muñeca”), empero logró ejecutar 2 acciones + conceptos básicos (“Pon 

el lápiz arriba del gato y la botella arriba de la planta”), correspondiente a los 4 años de edad. 
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Respecto al componente morfosintáctico, se analizó su desempeño a través de tareas 

espontáneas y estructuradas.  

En las muestras de lenguaje tomadas durante las sesiones, se evidenció capacidad 

para generar sintagmas nominales como: “los gatitos”, “la vaca”, “mi ternura”, así como 

sintagmas verbales como: “voy a ordenar ya”, “que está en mi corazón”. Por otro lado, 

exhibió capacidad para estructurar, en su mayoría, oraciones simples como “los gatitos 

también son bonitos”; no registrando oraciones complejas.  Además, el niño empleó 

oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, con una mayor predominancia de las 

primeras. 

En cuanto al número de elementos en una oración, Santiago presentó una longitud 

media de enunciado con una edad equivalente a los 2 años, 9 meses, encontrándose por 

debajo de lo esperado para su edad cronológica. Santiago logró utilizar verbos regulares e 

irregulares, verbos en presente como en “son muy amables”, pero no en pasado y futuro; 

verbos en primera persona singular (quiero, guardó) y verbo en infinitivo (guardar). Por otro 

lado, el niño también usó  sustantivos, determinantes (un, el), adverbios (sí, no, aquí), 

conjunciones (y, porque) y preposiciones (con, a) y en menor medida adjetivos (amables, 

cariñosos) y pronombres. No obstante, Santiago presentó dificultades para el uso de palabras 

de función que le permitan expresar adecuadamente el enunciado (por ejemplo, ventana, en 

vez de mencionar, “dame la ventana”). En este mismo nivel de análisis de sus oraciones, se 

encontró dificultades en la concordancia, de esta forma se observó que omitió algunas 

categorías gramaticales (por ejemplo, “quiero armar” en vez “yo quiero armar”; “es más 

mejor ordenarnos” en vez “es mucho mejor si ordenamos”; “nadie da cuenta” en vez de 

“nadie se dió cuenta”). 

En relación con la concordancia gramatical, al aplicar reglas de formación de 

palabras y su uso en el contexto de una oración (por ejemplo, el completar oraciones con el 

elemento gramatical pertinente), Santiago logró un rendimiento equivalente a 3 años 03 

meses, considerándose por debajo del promedio para su edad. De este modo, si bien es cierto, 

demostró uso adecuado de género y número al reproducir los sintagmas, mostró cierta 

dificultad para el uso de adverbios como: “detrás”, “abajo”, gerundios como: “ladrando”, 

verbo transitivo como: “puesto” y verbo en tercera persona en pasado: “cayó”. Además, se 

apreció dificultades en el manejo del tiempo verbal, tales como: “está rompido”.  

En el componente fonético fonológico, se pudo evaluar el repertorio fonético de 

Santiago, que registró la emisión de fonemas vocálicos y consonánticos como bilabiales /p/, 
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/b/, /m/, labiodentales /f/, dentales /t/, /d/, alveolares /s/, /l/, /n/, velares /k/, /g/, palatales /ll/, 

/ñ/, /ch/, diptongos crecientes /ua, ue, ie /, grupos consonánticos /pl/, /fl/, /kl/, /gl/, los cuales 

son esperados a su edad cronológica. Evidenció dificultad en /bl/. 

Por otro lado,  no emitió los fonemas /r/ simple y el fonema /rr/ vibrante, así como 

los grupos consonánticos como /br, kr, gr, fr, gr, tr, dr/, los que no son considerados dificultad 

para la edad del niño. 

Durante la expresión oral y espontánea del menor, se pudo registrar los siguientes 

procesos de simplificación fonológica. 

Procesos que afectan la estructura de la sílaba y la palabra, los cuales incluyen:  

● Inversión de fonemas: /chucara/ por /cuchara/ 

● Omisión de coda silábica: /nadi / por /nariz/, /lapi/ por /lápiz/, /guate/ por 

/guante/ 

● Omisión de sílaba tónica: /canado/ por /candado/ 

● Reducción de diptongo: /pene/ por /peine/ 

Procesos de sustitución:  /payato/ por /payaso/ 

Procesos de asimilación: /tatuga/ por /tortuga/, /efetate/ por /elefante/, 

/papato/ por /zapato/. 

En el componente pragmático, Santiago evidenció intención comunicativa para 

compartir sus experiencias, logró emplear claves verbales y no verbales como el contacto 

visual y la orientación adecuada a su interlocutor, con expresión facial y entonación acorde 

a la situación, respondiendo en forma inmediata al interlocutor. Verbalizó y autorreguló sus 

acciones, utilizando la comunicación no verbal a través de gestos, para indicar lo que desea, 

por ejemplo:  al señalar el objeto que quiere o mostrar su cansancio mediante su expresión 

facial y disposición corporal, para comunicar que desea hacer una pausa en la actividad. Así 

mismo, utilizó el lenguaje verbal para pedir un objeto con el que le gustaría jugar, como, por 

ejemplo: “bloques”, “los azules, celestes…”, efectuando paralelamente el gesto de señalar 

tal como en: “quiero armar” o “un ratito, ordenamos y jugamos”. Demandó la atención del 

adulto, compartió los juegos realizados, brindó y solicitó información, mediante preguntas, 

por ejemplo: “¿es un toro?, ¿cómo se llama?, ¿con este terminamos? No obstante, no se 

apreció que solicitara el consentimiento de la examinadora para llevar a cabo una acción o  

que efectuara una descripción. De otro lado, ante la propuesta de llevar a cabo actividades 

lúdicas, respondió de manera adecuada, empleando los juguetes de manera funcional y 

simbólica. 
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2.1.4.7. Conclusiones:  

Según el análisis de los resultados, Santiago presentó recursos lingüísticos 

orientados al dominio semántico respecto al establecimiento de asociaciones, comprensión 

de preguntas, así como un desempeño adecuado en el vocabulario comprensivo. A nivel 

morfosintáctico, evidenció una adecuada concordancia gramatical en cuanto a género y 

número. Sin embargo, ha presentado dificultades evidentes en cuanto al vocabulario 

expresivo, seguimiento de instrucciones, fluidez léxica y al establecer analogías. Asimismo, 

mostró dificultades en el plano expresivo tanto en el componente morfosintáctico como en 

el fonético fonológico, que impactan en su dominio del lenguaje debido al empleo 

principalmente de oraciones simples y ausencia de oraciones complejas, además de una 

longitud media del enunciado inferior a lo correspondiente a su edad, así como errores en el 

uso del tiempo verbal. Además, existe la presencia de procesos de simplificación fonológica, 

los cuales no son esperados para su edad. Todo ello afecta sus interacciones en el ámbito 

familiar, social y escolar. 

Por todo lo expuesto, considerando los datos de su historia evolutiva y los 

indicadores obtenidos en la presente evaluación, se presume la presencia de un Trastorno del 

lenguaje, con afectación en los procesos comprensivos y expresivos, requiriendo 

intervención y seguimiento de su evolución. 

 

2.1.4.8. Recomendaciones:  

Para el niño: 

● Evaluación psicológica 

● Tamizaje auditivo. 

● Intervención especializada en lenguaje con una frecuencia de 2 veces por semana, 

focalizando el trabajo en las habilidades lingüísticas disminuidas. 

- Incremento de vocabulario expresivo por categorías semánticas. 

- Estimular el seguimiento de instrucciones simples y encadenadas. 

- Favorecer la fluidez léxica por categorías semánticas. 

- Mejorar la estructuración de oraciones simples y progresivamente complejas. 

- Disminuir los procesos fonológicos y vigilar el desarrollo fonético fonológico 

● Reevaluación después de 9 meses de intervención sostenida 
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Para los padres: 

● Hablarle a su altura, ubicándose cara a cara. 

● Modelar la adecuada emisión de palabras y oraciones completas 

● Crear espacios de juego sobre temas relacionados a categorías, reforzando lo 

trabajado durante las sesiones. 

● En forma lúdica realizar actividades de evocación de palabras utilizando diferentes 

categorías. 

● Hacer uso de cuentos con imágenes donde el adulto describa las mismas usando 

oraciones simples y amplias. 

● Ofrecer modelos adecuados de oraciones, primero sencillas y posteriormente cada 

vez más extensas y organizadas. 

● Establecer momentos para conversar sobre temas de interés para el niño, 

estableciendo turnos.  

● Involucrar a adultos del entorno familiar de tal forma que todos manejen las mismas 

estrategias. 

 

Para la escuela: 

● Favorecer la lectura de cuentos de acuerdo a la edad e interés del niño e ir trabajando 

el vocabulario a la par que se establece relación con la información presentada. De 

igual manera. efectuar preguntas literales, inferenciales y de juicio crítico. 

● Implementar dentro de las clases actividades lúdicas, en las cuales se desarrolle el 

vocabulario básico, estas podrían ser: “Veo- veo”, realizar rompecabezas con láminas 

y luego describirlas, realizar adivinanzas, bingos de vocabulario, entre otras. 

● Brindar adecuadas estructuras oracionales amplias y claras al hablar con el niño. 

● Invitar al niño a participar de actividades que le permitan desarrollar sus habilidades 

lingüísticas. 

● Cuando el niño emita estructuras oracionales cortas, repetir la oración que el niño 

dijo, dando la estructura adecuada y ampliando la misma. 

● Entablar comunicación con el terapeuta de lenguaje a fin de intercambiar 

información.
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2.1.5.  Perfil de evaluación 

Tabla 4: Perfil de evaluación.  

 

Componente 

Lingüístico 

Contenido Sub contenido Resultados Conclusión 

Cuantitativo Cualitativo D P H 

Léxico 

semántico 

Vocabulario Comprensivo 4 años 11 

meses 

Capacidad para 

identificar 

sustantivos y verbos 

    X 

Expresivo Pc= 27 

Dentro del 

promedio 

Categorías: 

animales, alimentos, 

profesiones, formas 

y colores 

  X   

Medios de 

transportes, 

muebles y 

utensilios, juguetes 

e instrumentos 

  X   

Categorías: 

vestuarios y lugares 

X     

Cohipónimos, 

hiperónimos, 

modificación de 

categoría 

gramatical, 

parasinónimos 

X     

Velocidad de 

evocación 

Fluidez léxica 3 años 02 

meses 

Palabras (5) 

Partes del cuerpo (0) 

Animales (2) 

Frutas (1) 

X     

Redes 

semánticas 

Asociaciones (por 

similitud, 

categorial) 

5 años 06 

meses 

      X 

Asociaciones (por 

complementariedad, 

parte todo) 

5 años 03 

meses 

      X 
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Analogías 3 años 07 

meses 

    X   

Significado 

de frases y 

oraciones 

Comprensión de 

preguntas 

(Preguntas abiertas) 

4 años 3 

meses 

¿a quién? ¿Quiénes? 

¿Dónde? ¿Cómo? 

¿qué? ¿con qué? 
  X   

¿de dónde? ¿Qué 

hicieron? ¿hacia 

dónde? 
X     

Comprensión de 

preguntas 

(Preguntas cerradas) 

  De afirmación, de 

negación, qué, 

quién, dónde, 

disyuntivas 

  X   

Seguimiento 

de 

instrucciones 

Seguimiento de 

instrucciones 

simples 

  

Una acción + un 

elemento “dame la 

muñeca” 
  X   

Una acción + dos 

elementos “dame la 

pelota, peine” 
  X   

Una acción + tres 

elementos   X   

Una acción+ un 

objeto + una 

localización 
X     

Seguimiento de 

instrucciones 

complejas 

  

Dos instrucciones 

independientes 

entre sí “guarda la 

pelota en la caja y 

dame la muñeca” 

X     

Dos acciones + dos 

conceptos básicos 

“pon el lápiz arriba 

del gato y la botella 

arriba de la planta” 

  X   

Morfosintáctico Longitud del 

enunciado 

Ampliación de 

frases 

L.M.E. 3 

Edad 

equivalente: 

2 años 9 

meses 

Poco uso de: 

-        Adjetivos 

-        Preposiciones 

-        Conjunciones 

-        Determinantes 

-        Adverbios 

X     
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Tipos de 

oraciones 

Sintagmas   

Sintagmas 

nominales “los 

gatitos”, “mi 

ternura” 

Sintagmas verbales 

“voy a ordenar” 

“que está en mi 

corazón” 

  X   

Oraciones simples   

“los gatos también 

son bonitos”   X   

Oraciones 

complejas 

  

Ausencia de 

oraciones complejas X     

Concordancia 

gramatical 

Género   

“la vaca” “una 

magia”   X   

Número   

“los gatitos” 

  X   

Tiempo verbal   

“fui van” “no 

cabe” X     

Fonético 

Fonológico 

Repertorio 

fonético 

Fonemas vocálicos   

Vocales y diptongos 

/ua, ue, ie/   X   

Fonemas 

consonánticos 

  

/m/, /n/, /ñ/, /p/, /t/, 

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

/s/, /ch/, /d/, /y/ 

/r/ simple y /r/ 

múltiple 

Grupo consonantal: 

/pl/, /fl/, /kl/, /gl/, 

/bl/ 

  X   

Procesos 

fonológicos 

Estructura de la 

sílaba 

  

Omisión de coda 

silábica 

/nadi/ por /nariz/, 

/lapi/ por /lápiz/, 

/guate/ por /guante/ 

X     

Omisión de sílaba 

tónica 

/canado/ por 

/candado/ 

X     

Reducción de 

diptongo 

/pene/ por /peine/ 
X     

Inversión de fonema 

/chucara/ por 

/cuchara/ 
X     
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Sustitución   

t/s =  

/fleta/ por /fresa/ 

/pleto/ por /preso/ 
X     

Asimilación   

/tatuga/ por 

/tortuga/ 

/efetate/ por 

/elefante/ 

/papato/ por 

/zapato/ 

X     

Pragmática Intención 

comunicativa 

Funciones 

comunicativas (Fase 

2) 

  Pragmática   X   

Matética   X   

Informativa   X   

Funciones 

comunicativas (Fase 

3) 

  Ideacional X     

Interpersonal   X   

Área de lenguaje CPAL (2020) 

 

2.2.  INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA  

2.2.1.  Programa “comunícate conmigo” 

El programa “Comunícate conmigo” tiene como objetivo ofrecer estrategias de 

trabajo a la madre para aplicar en contextos naturales, de esta forma desarrollar,  y mejorar 

las habilidades lingüísticas de un niño de 4 años, de manera virtual en un marco de pandemia. 

Tiene una estructura de 6 unidades que han sido desarrolladas en un tiempo de 8 semanas, 

cuyo contenido se efectuó mediante actividades sincrónicas y asincrónicas. 

Las sesiones se llevaron a cabo bajo el enfoque de talleres con actividades lúdicas, 

reflexión individual y análisis de videos. La evaluación de cada unidad se realizó al término 

de estas, donde se le pide a la madre una sesión de juego con el menor. Al plazo de la 

siguiente semana, se brinda un espacio para analizar los vídeos, agregar sugerencias y apoyos 

para alcanzar los objetivos enseñados.  
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Tabla 5: Objetivos de unidades de trabajo 

 

Unidades Sesión Objetivo 

Unidad 1: 

“¿Cómo 

favorecer el 

lenguaje en 

casa?” 

1ra y 2da sesión Enseñar al adulto a reconocer dentro de 

su contexto inmediato, actividades para 

generar y mantener el lenguaje con el 

niño. 

Unidad 2: 

“Conociendo el 

nombre” 

3ra sesión Capacitar al adulto en la utilización de 

experiencias y rutinas en casa para 

incrementar el repertorio léxico y 

mejorar la recuperación de las palabras. 

Unidad 3: 

“Hablando más” 

4ta sesión 

 

Enseñar al adulto estrategias para 

mejorar las estructuras oracionales del 

niño. 

Unidad 4: 

“Hablando claro” 

5ta sesión Capacitar al adulto en el empleo de 

estrategias para mejorar las emisiones 

fonológicas del menor 

Unidad 5: 

“Jugando con las 

tazas de té” 

6ta sesión Enseñar al adulto a usar el juego 

simbólico como una situación 

motivadora para favorecer la interacción 

entre ellos y facilitar el uso del lenguaje 

dentro de un contexto significativo. 

Unidad 6A: “Unir 

las piezas en una 

rutina” 

7ma sesión Enseñar al adulto a utilizar todos los 

recursos aprendidos en una rutina de la 

vida diaria. 

Unidad 6B: Unir 

las piezas en un 

8va sesión Enseñar al adulto a utilizar todos los 

recursos aprendidos en una situación de 
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juego” juego. 

 

2.2.2.  Instrumento de evaluación  

La “Lista de evaluación de habilidades comunicativas en padres” fue elaborada para 

este estudio con el objetivo de medir las habilidades comunicativas de la madre en cada 

unidad de trabajo.  

 

 

2.2.2.1. Ficha técnica 

 

a. Nombre : Lista de evaluación de habilidades 

comunicativas en padres. 

b. Autoras : Lavado Guerrero, Eliana 

  Hidalgo Medina, Daniela. 

c. Año de creación : 2020. 

d. Aplicación : Esta lista de evaluación permite 

valorar las habilidades comunicativas 

de la madre de un niño con dificultades 

de lenguaje. 

e. Tiempo de duración : Sin tiempo límite. 

f. Materiales : Cuadernillo de corrección.  

g. Dimensiones e ítems : Consta de 6 dimensiones con un total de 

36 ítems.  

 

El cuestionario se encuentra dividido en seis dimensiones: Cómo favorecer el 

lenguaje en casa, Conociendo el nombre, Hablando más, Hablando claro, Jugando a las tazas 
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de té, Unir las piezas: en la rutina y en el juego. Para cada dimensión evaluada se ha 

elaborada de 5 a 6 indicadores como se explica a continuación: 

 

Tabla 6: Instrumento de evaluación del programa 

 

 DIMENSIONES / ítems 

¿CÓMO FAVORECER EL LENGUAJE EN CASA? 

1 Utiliza 3 actividades de juego diferentes para fomentar el lenguaje. Por 

ejemplo: al jugar con los animales, los bloques, los medios de transporte 

o la cocina. 

2 Identifica 3 rutinas de la vida diaria en diversos ambientes de la casa, 

para fomentar el lenguaje. Por ejemplo: al preparar alguna receta, la hora 

del baño, la hora de dormir o el ordenar la casa. 

3 Brinda modelos de palabras y oraciones, a partir de las acciones 

realizadas por el niño y su acompañante. Por ejemplo: Yo tiendo la cama, 

Preparamos una ensalada de verduras, es un ratón.  

4 Espera la petición verbal espontánea del niño, antes de ofrecer ayuda. 

Por ejemplo, espera 5 segundos antes de preguntarle ¿te ayudo? 

5 Realiza comentarios positivos en relación a las emisiones correctas del 

menor. Por ejemplo: ¡lo estás diciendo muy bien! 

 CONOCIENDO EL NOMBRE 

6 Realiza experiencias directas con el objetivo de estimular la 

denominación de los elementos de su entorno. Por ejemplo, jugamos a la 

tienda de comida, para nominar platillos o utensilios. 

7 Realiza juegos con el objetivo de estimular la denominación de los 

elementos. Por ejemplo, realizamos el juego STOP. 

8 Realiza actividades de la vida diaria con el niño buscando estimular la 

denominación de los elementos. Por ejemplo, la hora de doblar la ropa, 

para fomentar el vocabulario de vestuario.  

9 Presenta de forma repetida, al menos 6 veces, el nombre de los elementos 

que se busca incorporar en su repertorio léxico, con el fin de ampliarlo 

(harina, rodillo, colador, espátula). 

10 Ayuda al niño ofreciendo la primera sílaba de la palabra en situaciones 

diversas, con el objetivo de acceder a la denominación de esta. 
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           HABLANDO MÁS 

11 Ofrece el modelo de estructuras oracionales amplias, a partir de la 

escucha de las emisiones espontáneas del menor. 

 

12 Devuelve el enunciado mejorado, con el objetivo de ampliar la estructura 

oracional del menor, a partir de las emisiones espontáneas del niño. 

 

13 Hace uso de preguntas de apoyo, para ampliar la estructura oracional del 

niño. Por ejemplo, ¿a donde? ¿cuándo? o ¿para qué? 

 

 HABLANDO CLARO  

14 Presta atención e identifica los procesos fonológicos que presenta el niño 

durante sus verbalizaciones, con el objetivo de reconocer la ayuda que 

se debe brindar. Por ejemplo, omisión de sílabas, asimilación y 

sustitución.  

 

15 Realiza una pregunta brindando como alternativa el error y la manera 

adecuada de verbalizar la palabra, para que el niño identifique y exprese 

la respuesta correcta.  Por ejemplo, ¿Mateta o maleta? 

 

16 Devuelve la palabra, corrigiendo la emisión incorrecta del menor.   

17 Enfatiza el sonido de una palabra para que el menor preste atención a 

este y mejore su expresión. 

 

 JUGANDO A LAS TAZAS DE TÉ  

18 Representa 3 situaciones vividas en casa.   

19 Hace uso de apoyos visuales (fotos y/o dibujos) para evocar una 

situación vivida.  

 

20 Realiza comentarios sobre otras situaciones que pueden suceder y que 

pueden representarse en el juego. 

 

21 Se apoya de preguntas con encabezadores que faciliten y permitan 

ampliar las oraciones o comentarios del menor. Por ejemplo ¿qué? ¿a 

dónde? ¿para qué? 

 

 UNIR LAS PIEZAS: EN LA RUTINA  

22 Emite comentarios sobre las acciones realizadas, brindando modelos de 

palabras y oraciones en una rutina. 

 

23 Espera por la petición verbal y espontánea del niño, antes de ofrecer 

ayuda, en una rutina de la vida diaria. 

 

24 Realiza comentarios positivos en relación a las emisiones correctas del 

menor, en una rutina de la vida diaria. 

 

25 En una rutina de la vida diaria, emplea por lo menos una estrategia para  
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favorecer el léxico y/o fluidez de palabras. 

26 En una rutina de la vida diaria, emplea por lo menos dos estrategias para 

mejorar la estructuración de oraciones. 

 

27 En una rutina de la vida diaria, emplea por lo menos dos estrategias para 

corregir los errores fonológicos del menor. 

 

28 Es capaz de ir retirando los apoyos ofrecidos, según las respuestas del 

niño. 

 

 UNIR LAS PIEZAS: EN EL JUEGO  

29 Emite comentarios sobre las acciones realizadas, brindando modelos de 

palabras y oraciones en un juego 

 

30 Espera por la petición verbal y espontánea del niño, antes de ofrecer 

ayuda, en un juego 

 

31 Realiza comentarios positivos en relación a las emisiones correctas del 

menor. 

 

32 En una situación de juego, emplea por lo menos una estrategia para 

favorecer el léxico y/o fluidez de palabras. 

 

33 En una situación de juego, emplea por lo menos dos estrategias para 

mejorar la estructuración de oraciones. 

 

34 En una situación de juego, emplea por lo menos dos estrategias para 

corregir los errores fonológicos del menor. 

 

35 Representa una situación vivida y hace uso de apoyos visuales para 

evocar la situación apoyándose en preguntas que faciliten los 

comentarios del menor. 

 

36 Es capaz de ir retirando los apoyos ofrecidos, según las respuestas del 

niño. 

 

 

2.2.2.2.  Administración de la prueba 

 

Previo a la ejecución del programa de intervención, se ha solicitado a la madre 

realizar algunas grabaciones en casa, durante las actividades del día a día, incluyendo 

actividades de autocuidado, de las rutinas y juego con el menor. El análisis de estos vídeos 

fue considerado como una referencia previa, pues fueron tomados antes de cualquier 

información y/o entrenamiento de la madre. 

Después de ello, se comenzó el programa de intervención; se ha requerido el envío 

de vídeos correspondientes a cada unidad trabajada, permitiendo ofrecer una 
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retroalimentación de su desempeño, así como la aplicación del instrumento. Luego de dos 

semanas de finalizado el programa de entrenamiento, se solicitó a la madre una filmación 

adicional, correspondiente a una rutina de la vida diaria, para poder consignar un vídeo 

comparativo con la primera grabación al iniciar el entrenamiento. 

 

2.2.2.4. Validez y Confiabilidad 

 

Validez: La validez de la “Lista de evaluación de habilidades comunicativas en padres” se 

analizó mediante la validez de contenido, que se define como el grado en que una prueba 

representa de forma adecuada lo que se ha realizado (Thomas & Nelson, 2007). Siguiendo 

este objetivo, la lista de evaluación fue sometida a la evaluación de (5) expertos profesionales 

en el ámbito de la intervención y evaluación del lenguaje en niños, quienes laboran en un 

centro especializado en la ciudad de Lima. Ellos evaluaron el cuestionario, según los criterios 

de pertinencia, relevancia y claridad, y luego de haber completado la hoja de calificación del 

cuestionario, se procedió a calcular la validez de cada ítem utilizando la prueba binomial. 

Este análisis estadístico, calcula la probabilidad de ocurrencia de manera directa, de 

manera que si es menor de .05 o .01, se asume que el ítem posee validez de contenido.  

Para el criterio de pertinencia, se ha evaluado los 36 ítems, en los cuales el 100% de 

estos ha alcanzado un nivel de concordancia de .031; este se considera estadísticamente 

significativo pues se encuentra al nivel de significación de p< .05.  

Por otro lado, con relación al criterio de relevancia, se ha identificado que los ítems 

14, 24 y 31, han alcanzado un valor de significación de .156, el cual no es significativo al 

nivel de p < .05, quedando establecidos estos ítems como poco válidos según el análisis 

binomial. Sin embargo, y tomando en cuenta el análisis relacionado al grado de concordancia 

presentado por Guilford (1954) se puede identificar que existe un nivel de concordancia entre 

4 jueces, lo cual coincide con el 0.80 (80%), considerándose, por ello que los mencionados 

ítems se pueden incluir dentro del instrumento.  

De igual forma, para el criterio de claridad, se han encontrado que los ítems 4, 6, 8, 

9, 11, 14, 1519, 23, 24, 30, 31 y 35, solo han logrado concentrar un grado de concordancia 

entre 4 jueces expertos, por lo que se debe considerar esta proporción de .80, como 

porcentaje mínimo para que los referidos ítems queden como válidos dentro del instrumento. 

Sin embargo, el ítem 5, presentó acuerdo solo entre 3 jueces, evidenciándose 2 desacuerdos, 

de modo que la proporción de acuerdo alcanza el 60%, estimado insuficiente para ser válido. 
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En este caso, se recomendaría que el ítem sea eliminado, o más bien modificado en base a 

las observaciones y sugerencias ofrecidas por algunas de las jueces expertas. Por 

consiguiente, dicho ítem se mantiene en el cuestionario, luego de haber sido modificado. 

 

2.2.3.  Desarrollo de las sesiones de intervención 

Las sesiones se llevaron a cabo utilizando la plataforma virtual Zoom, con una 

duración de 1 hora aproximadamente cada una. La madre asistió al 100% de las sesiones y 

envió los vídeos solicitados correspondientes a cada unidad trabajada, permitiendo ofrecer 

una retroalimentación de su desempeño. Cada unidad de trabajo ha sido diseñada por una de 

las investigadoras, y ambas se encargaron de observar los vídeos, evaluar las estrategias 

empleadas por la persona a cargo de recibir el entrenamiento, haciendo uso de la lista de 

evaluación. Esta técnica, ha permitido contrastar las respuestas de ambas investigadoras 

tratando de manejar el sesgo de investigador. Se aplicó la misma técnica para el vídeo 

después de finalizado el programa de entrenamiento. 

A continuación, se describe el desarrollo de las sesiones según las unidades de 

trabajo.  

 
Tabla 7: Matriz de desarrollo de las sesiones. 

UNIDAD OBJETIVO CONTENIDOS MATERIALES 

Unidad 1: 

“¿Cómo 

favorecer el 

lenguaje en 

casa?” 

 

Enseñar al adulto a 

reconocer dentro de 

su contexto 

inmediato, 

actividades para 

generar y mantener 

el lenguaje con el 

niño. 

Definición de comunicación y 

lenguaje. 

Actividades que permiten 

favorecer el lenguaje en casa: 

rutinas y situaciones de juego. 

Enseñanza de estrategias: 

- Espera por la respuesta 

(Delay time) 

- Modelado de oraciones y 

palabras. 

- Refuerza positivamente las 

emisiones correctas del niño, 

haciendo uso de elogios. 

Material visual con 

diapositivas. 

Vídeo de la investigadora 

mostrando las estrategias 

en una secuencia de juego 

(la estación de bomberos). 

Unidad 2: 

“Conociendo el 

nombre” 

 

Capacitar al adulto 

en la utilización de 

experiencias y 

rutinas en casa para 

incrementar el 

repertorio léxico y 

mejorar la 

recuperación de las 

palabras. 

Importancia y repercusión del 

vocabulario en el desarrollo del 

lenguaje del niño.  

Importancia de la fluidez de 

palabras para facilitar la 

recuperación de estas. 

Desarrollo de experiencias y 

juegos en casa que favorezcan el 

vocabulario y la fluidez de 

Material visual con 

diapositivas. 

Actividad de role playing 

en una secuencia de rutina 

(preparar una ensalada). 
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palabras. 

Enseñanza de estrategias. 

- Presenta de forma repetida el 

nombre de los elementos 

cercanos (Estimulación 

concentrada). 

- Ofrece la primera sílaba de la 

palabra para facilitar el acceso 

al vocabulario (Inducción). 

Unidad 3: 

“Hablando 

más” 

 

Enseñar al adulto 

estrategias para 

mejorar las 

estructuras 

oracionales del niño 

Estructuras esperadas para un 

niño de 4 años. 

Enseñanza de estrategias: 

- Uso del modelado. 

- Devuelve el modelo adecuado 

de la estructura oracional 

expresada por el niño 

(Reformulación sintáctica). 

- Uso de preguntas de apoyo. 

Material visual con 

diapositivas. 

Ejercicio de modelado con 

los ejemplos propuesto 

por la cuidadora. 

Unidad 4: 

“Hablando 

claro” 

 

Capacitar al adulto 

en el empleo de 

estrategias para 

mejorar las 

emisiones 

fonológicas del 

menor  

Explicar los procesos 

fonológicos y sus tipos.  

Enseñanza de estrategias: 

- Prestar atención para 

identificar los procesos 

fonológicos que tiene el niño. 

- Realiza una pregunta 

brindando dos opciones para 

que el niño identifique y 

exprese la respuesta correcta. 

(Mando modelo). 

- Devuelve el modelo correcto 

de la palabra emitida por el 

niño (Reformulación 

fonológica). 

- Enfatiza el sonido de la 

palabra al emitirla para inducir 

a su expresión adecuada. 

(Prompting /énfasis al 

sonido). 

Material visual con 

diapositivas. 

Actividad de role playing 

con las características del 

menor. 

 

Unidad 5: 

“Jugando con 

las tazas de té” 

 

Enseñar al adulto a 

usar el juego 

simbólico como una 

situación 

motivadora para 

facilitar la 

interacción entre 

ellos y facilitar el 

uso del lenguaje 

dentro de un 

contexto 

significativo. 

Informar sobre el juego como 

herramienta para fomentar el 

lenguaje, los tipos de juego y el 

juego imaginativo.  

Pasos para ejecutar y aprovechar 

el juego simbólico: 

1. Antes del juego, hace uso de 

apoyos visuales para evocar 

una situación vivida.  

2. Durante el juego, realiza 

comentarios sobre otras 

situaciones que pueden 

suceder y que pueden 

representar en el juego. 

3. Después, se apoya de 

preguntas que faciliten los 

comentarios del menor. 

Material visual con 

diapositivas. 

Vídeo de la investigadora 

modelando el uso de 

estrategias (jugamos a 

preparar pizza). 
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Unidad 6A: 

“Unir las piezas 

en una rutina”  

 

Enseñar al adulto a 

utilizar todos los 

recursos aprendidos 

en una rutina de la 

vida diaria. 

¿Cómo empleo las estrategias 

aprendidas en una rutina? 

Enseñanza de estrategias: 

- Retira las ayudas de manera 

gradual cuando el menor logra 

un objetivo 

(Desvanecimiento). 

Material visual con 

diapositivas. 

Unidad 6B: 

“Unir las piezas 

en un juego” 

Enseñar al adulto a 

utilizar todos los 

recursos aprendidos 

en una situación de 

juego. 

¿Cómo uso las estrategias 

aprendidas en el juego? 

Enseñanza de estrategias: 

- Retira las ayudas de manera 

gradual cuando el menor logra 

un objetivo 

(Desvanecimiento) 

Material visual con 

diapositivas.  

 

 

Por otro lado, es importante considerar que la madre del menor asistió de manera 

puntual a las sesiones, demostrando disposición para recibir las pautas brindadas por las 

especialistas y realizaron preguntas acordes a las necesidades que presenta en casa, con el fin 

de aplicar las estrategias en este contexto. Del mismo modo, cumplió con enviar los vídeos 

solicitados en cada unidad; sin embargo, en algunas unidades estos vídeos solían tardar un 

poco más de una semana, por dificultades laborales, limitando así el proceso de 

retroalimentación que se desarrollaba al terminar cada unidad.  

Se demostró capacidad para manejar información en el desarrollo de las sesiones de 

capacitación, así como apertura para poder desarrollar algunas secuencias que favorezcan su 

aprendizaje, tales como role-playing o discusión de vídeos; no obstante, se manifestó 

dificultad de poder ejecutar las estrategias en las secuencias de juego, así como algunos 

inconvenientes para poder realizar el registro audiovisual de estas situaciones. 

Dentro de las sesiones de entrenamiento, la mamá mencionó tener dificultad para 

esperar por la respuesta del niño, antes de ofrecerle ayuda; esto se pudo observar en las 

interacciones que realizan con el menor y que fueron analizadas en la investigación. También, 

indicó que evidenció algunos problemas para realizar actividades lúdicas porque hay juegos 

de interés del menor frente a los cuales se muestra poco flexible al cambio, y esto afectó, en 

algunos casos, las propuestas que podían presentar.
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CAPÍTULO III 

 RESULTADOS 

 

3.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos posterior a la ejecución del programa “Comunícate 

conmigo” desde el análisis de la primera evaluación realizada a la madre con el pre 

test como su estructura general, permitió valorar el aporte de las intervenciones desde 

el enfoque de la intervención centrada en la familia, puesto que facilitó una 

observación general de la dinámica de la interacción comunicacional padres e hijo, así 

como la identificación de las estrategias que fueron de mayor utilidad para este caso 

único.  

En este sentido, la importancia de contar con una propuesta de programa que 

busca beneficiar al menor y a la familia, así como mejorar vínculos afectivos entre el 

niño y sus padres, podría disminuir el impacto negativo que tiene la crianza de un niño 

con retraso evolutivo del lenguaje. Al respecto, en el análisis del pre vs el post -test en 

las habilidades que tiene la madre, se ha encontrado un mayor uso de estrategias 

modeladoras del lenguaje en una rutina. Según Berko (2010:299), las remodelaciones 

del lenguaje son elementos vitales para modificar la gramática de los niños y poder 

transformarlas en versiones más desarrolladas, en esta medida, el menor presta 

atención a aspectos importantes del contexto y de sus propias intenciones, dando lugar 

a una emisión. 

La importancia de involucrar a la familia en este proceso de intervención 

radica en la probabilidad de aumentar el rendimiento de las habilidades lingüísticas del 

niño, además de favorecer el uso de contextos naturales donde el menor podría 

generalizar de manera más sencilla y duradera lo aprendido, así como lo indica Ato et. 

al. (2009:21). Por ende, la conducta de interacción observada en la mamá, en el pre y 

en el post test, presentó cambios favorables, demostrando una mejor capacidad para el 
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uso de contextos naturales como las rutinas diarias, para usar las estrategias 

facilitadoras y promover el lenguaje, adicionalmente, se observó que es competente 

para seguir las iniciativas del niño con el fin de mantener su interés. 

Finalmente, dentro del análisis comparativo del pre vs post test, se encontró 

que la madre era capaz de reforzar las conductas generales del menor con comentarios 

positivos (por ejemplo “¡qué hermoso!”) antes de aplicar el programa; luego, al 

finalizar el entrenamiento se evidenció que era capaz de elogiar de manera descriptiva 

y específica la característica lingüística del menor que desea resaltar o que acaba de 

lograr (“cuando lo dices pausado, lo dices muy bien”). En este sentido, se pudo 

observar, la capacidad que desarrolló la madre para poder identificar los avances 

progresivos y significativos del menor, mejorando de esta manera la interacción con 

el mismo. Este resultado se puede relacionar con la propuesta de Ato et. al. (2009:9), 

quienes señalan que existen programas que buscan cambiar el ambiente social del niño, 

por ejemplo, las pautas lingüísticas de los padres; pero también existen otros, que 

buscan el cambio en pautas socio- afectivas, en las que se debe incluir la sensibilidad 

del cuidador ante las señales del niño, como factor fundamental para el proceso de 

mejora y tratamiento del trastorno de lenguaje del niño.  

En relación al análisis de cada una de las unidades, se ha podido identificar 

que, en la unidad 1 “Cómo favorecer el lenguaje en casa”, en la que se buscó desarrollar 

la capacidad del adulto para identificar situaciones y escenarios diferentes en casa 

(contexto natural), para fomentar el lenguaje  durante la secuencia de rutina, la madre 

mostró idoneidad, para brindar el modelo de la estructura oracional, a partir de una 

acción realizada por el niño; además, han demostrado capacidad para reforzar de 

manera adecuada y específica las emisiones del lenguaje del menor, estas emisiones, 

según Albert (2006:305) como el elogiar una conducta de lenguaje cuando se ofrece 

una respuesta correcta, incrementa la oportunidad de repetir la conducta, además de 

aumentar la seguridad en sí mismo. No obstante, durante el desarrollo de esta primera 

unidad todas las estrategias han alcanzado un bajo nivel de frecuencia, presentando 

una mayor dificultad al esperar por la respuesta verbal y espontánea del menor, antes 

de ofrecer ayuda. No se evaluó el desempeño en actividades de juego para fomentar el 

lenguaje. 

Por otro lado, se requirió un mayor acompañamiento a la madre en la unidad 

“Conociendo el nombre”, referido a los contenidos de vocabulario y fluidez verbal, del 



47 
 

componente léxico semántico. En este sentido, se buscó enseñar la estrategia de 

prompting, al ofrecer la primera sílaba de la palabra con el objetivo de que el menor 

pueda acceder a la denominación de la misma; además, se buscó que el adulto presente 

de manera repetida el nombre de elementos con intención de incorporarlos en el 

repertorio léxico del menor, con un mínimo de seis veces, en una situación de 

experiencia directa con el material; sin embargo, en las situaciones naturales abordadas 

para poner en práctica las estrategias aprendidas, el vocabulario no correspondía 

realmente a un modelo lingüístico adecuado para la edad del menor, con vocablos más 

elaborados y poco relacionados a la categoría que se esperaban estimular. Estos 

resultados se contrastan con los encontrados por Girolametto y Weitzman (2008), 

quienes señalan que los niveles de eficacia en los programas de intervención socio 

interaccionistas como el programa Hanen dirigido a padres, para favorecer el 

componente semántico, identifican formas más lentas para hablar en las madres, con 

un vocabulario menos complejo y más focalizado al interés del niño. 

La imitación, las ampliaciones, extensiones y remodelaciones están 

relacionadas positivamente con el desarrollo del lenguaje, y según Berko (2010: 302) 

es posible que sean esenciales para ayudar a los niños a alcanzar la forma correcta de 

su idioma. Ante ello, se ha buscado que la madre emplee el modelo de estructuras de 

oraciones más amplias, utilizando como base las estructuras espontáneas que el niño 

emite, en una situación de juego; además de realizar reformulaciones de oraciones 

emitidas por el niño, esto es, devolver el enunciado mejorando su estructura, con la 

finalidad de elicitar en el menor la adecuada emisión de oraciones con mayor cantidad 

de elementos; ambas estrategias, que fueron logradas en la madre se enseñaron en la 

unidad “Hablando más” para reforzar el componente morfosintáctico. No obstante, la 

estrategia de usar preguntas de apoyo, con el objetivo de que el menor logre ampliar 

sus estructuras oracionales, no logró ser adquirida, puesto que solo realizaba preguntas 

con la única intención de continuar con la interacción, tales como ¿qué? o ¿de qué?  

Otra de las alteraciones más evidentes en el caso de estudio, fueron las 

presentadas en el componente fonético fonológico, en la que se buscó brindar 

herramientas en la unidad “Hablando claro”. Es por ello que, desde el programa y 

según las estrategias propuestas por el modelo híbrido de intervención (Gastañeta et. 

al. 2018: 296), la madre logró utilizar el mando modelo y reformular los errores 

fonológicos. Del mismo modo, desarrolló la capacidad para prestar atención e 
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identificar algunos procesos fonológicos que puede presentar el menor durante sus 

verbalizaciones, siendo capaz de identificar el tipo de ayuda que se podría ofrecer. Esta 

capacidad, de poder prestar atención a los procesos y necesidad del menor se ha 

acentuado en el entrenamiento del programa y a partir de las características del mismo; 

al respecto Dunst y Trivete (1996 citados en Córdova, 2017:95) señalan que, la 

intervención centrada en la familia permite el desarrollo de la capacidad de 

sensibilidad para con sus niños. De manera adicional en los registros de esta unidad, 

se pudo observar que la madre era capaz de emplear estrategias aprendidas en unidades 

anteriores, en las que se puede incluir el brindar el modelo de las estructuras 

oracionales a partir de las actividades que realiza el niño y el acompañante; capacidad 

para elogiar de manera objetiva el lenguaje adecuado del menor; además, se observó 

capacidad para devolver el enunciado mejorado con el objetivo de ampliar la estructura 

oracional del niño; estas conductas se registraron de manera espontánea y natural. 

Un elemento importante dentro del desarrollo de las habilidades lingüísticas, 

lo constituye: el juego, al respecto Ruiz de Velasco & Abad (2011:32) afirman que los 

niños realizan intentos continuos por imitar el lenguaje de los adultos con la mayor 

fidelidad posible. La unidad “Jugando a las tazas de té” permitió que la mamá logre 

identificar algunos elementos para fomentar y aprovechar este recurso de interacción. 

Así, fue capaz de usar apoyos visuales para preparar la actividad, como fotografías, 

además de demostrar capacidad para usar preguntas con encabezadores que permitan 

ampliar las oraciones o comentarios del menor antes, durante y después del juego.  

El fin último del trabajo realizado con la mamá fue brindar estrategias útiles 

que puedan ser empleadas en el día a día, en este punto, Acosta (1999:49) reconoce 

que es importante resaltar que el contexto familiar tiene una contribución muy 

significativa en el lenguaje del niño. Este proceso de reforzar las estrategias brindadas 

en el programa, permitió diferenciar el desempeño de la madre dentro de una rutina y 

dentro de una situación de juego.  

Las experiencias vividas dentro del contexto familiar cotidiano, brindaron la 

oportunidad a la madre para verbalizar modelos de palabras y oraciones a partir de las 

acciones que ella realizaba o que el menor desarrollaba en la rutina de preparar un 

postre. Estas estrategias permitieron que el menor pueda centrar su atención en el 

lenguaje, y a su vez, el adulto pueda mostrar formas complejas de expresión oral 

(Gastañeta et.al. 2018: 293).  
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La estimulación concentrada fue la única estrategia identificada para 

favorecer el componente léxico semántico; mientras que, en el componente 

morfosintáctico, se logró identificar que la madre era capaz de realizar algunas 

preguntas de apoyo. Finalmente, en el componente fonético fonológico, la madre 

demostró capacidad para devolver el error corregido y para enfatizar el sonido /s/ de 

una palabra con el propósito de que el menor preste atención. 

El autoanálisis de la madre, en relación a su desempeño y comodidad en la 

situación de juego, favorece la identificación de situaciones específicas para la 

interacción con su niño, pero a la vez, puede verse afectado en sus respuestas. En este 

sentido, se observó que la madre reproduce una situación en que se involucran ellos 

mismos, dando vida a los peluches con la finalidad de elicitar una respuesta. Es en este 

diálogo con los personajes, que hace uso de algunas estrategias como: mando modelo 

y modelado.  

Finalmente, en la Tabla 10 se puede observar los logros obtenidos en la mamá 

durante la ejecución del programa. En este sentido, se puede observar la adquisición 

de las estrategias y entrenamiento alcanzado al finalizar el programa.  

 

Tabla 8: Evaluación de habilidades comunicativas en padres. 

  

 DIMENSIONES / ítems Frecuencia 

 ¿CÓMO FAVORECER EL 

LENGUAJE EN CASA? 

Nunca Alguna

s veces 

Con 

frecuenci

a 

Siempr

e 

1 Utiliza 3 actividades de juego 

diferentes para fomentar el lenguaje. 

Por ejemplo: al jugar con los animales, 

los bloques, los medios de transporte o 

la cocina. 

X 

   

2 Identifica 3 rutinas de la vida diaria en 

diversos ambientes de la casa, para 

fomentar el lenguaje. Por ejemplo: al 

preparar alguna receta, la hora del 

baño, la hora de dormir o el ordenar la 

casa. 

 

X 
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3 Brinda modelos de palabras y 

oraciones, a partir de las acciones 

realizadas por el niño y su 

acompañante. Por ejemplo: Yo tiendo 

la cama, Preparamos una ensalada de 

verduras, es un ratón. 

 

X 

  

4 Espera la petición verbal espontánea 

del niño, antes de ofrecer ayuda. Por 

ejemplo, espera 5 segundos antes de 

preguntarle ¿te ayudo? 

 

X 

  

5 Realiza comentarios positivos en 

relación a las emisiones correctas del 

menor. 

 X   

 CONOCIENDO EL NOMBRE 

6 Realiza experiencias directas con el 

objetivo de estimular la denominación 

de los elementos de su entorno. Por 

ejemplo, jugamos a la tienda de 

comida, para nominar platillos o 

utensilios. 

 

X 

  

7 Realiza juegos con el objetivo de 

estimular la denominación de los 

elementos. Por ejemplo, realizamos el 

juego STOP. 

X 

   

8 Realiza actividades de la vida diaria 

con el niño buscando estimular la 

denominación de los elementos. Por 

ejemplo, la hora de doblar la ropa, para 

fomentar el vocabulario de vestuario. 

X 

   

9 Presenta de forma repetida, al menos 6 

veces, el nombre de los elementos que 

se busca incorporar en su repertorio 

léxico, con el fin de ampliarlo (harina, 

rodillo, colador, espátula). 

 

X

X 

  

1

0 

Ayuda al niño ofreciendo la primera 

sílaba de la palabra en situaciones 

diversas, con el objetivo de acceder a 

la denominación de esta. 

X 
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 HABLANDO MÁS 

1

1 

Ofrece el modelo de estructuras 

oracionales amplias, a partir de la 

escucha de las emisiones espontáneas 

del menor. 

 

 

X 

  

1

2 

Devuelve el enunciado mejorado, con 

el objetivo de ampliar la estructura 

oracional del menor, a partir de las 

emisiones espontáneas del niño. 

 

X 

  

1

3 

Hace uso de preguntas de apoyo, para 

ampliar la estructura oracional del 

niño. Por ejemplo, ¿a donde? ¿cuándo? 

o ¿para qué? 

 X   

 HABLANDO CLARO     

1

4 

Presta atención e identifica los 

procesos fonológicos que presenta el 

niño durante sus verbalizaciones, con 

el objetivo de reconocer la ayuda que 

se debe brindar. por ejemplo omisión 

de sílabas, asimilación y sustitución.  

 

X 

  

1

5 

Realiza una pregunta brindando como 

alternativa el error y la manera 

adecuada de verbalizar la palabra, para 

que el niño identifique y exprese la 

respuesta correcta.  Por ejemplo, 

¿Mateta o maleta?  

 

 

X 

  

1

6 

Devuelve la palabra, corrigiendo la 

emisión incorrecta del menor.  

 
X 

  

1

7 

Enfatiza el sonido de una palabra para 

que el menor preste atención a este y 

mejore su expresión. 

X 

X 

   

 JUGANDO A LAS TAZAS DE TÉ     

1

8 

Representa 3 situaciones vividas en 

casa.  

 
X 

  

1

9 

Hace uso de apoyos visuales (fotos y/o 

dibujos) para evocar una situación 

vivida.  

  

X 

 

2

0 

Realiza comentarios sobre otras 

situaciones que pueden suceder y que 

 
X 
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pueden representarse en el juego. 

2

1 

Se apoya de preguntas con 

encabezadores que faciliten y permitan 

ampliar las oraciones o comentarios 

del menor. Por ejemplo ¿qué? ¿a 

donde? ¿para qué? 

  

X 

 

 UNIR LAS PIEZAS: EN LA RUTINA     

2

2 

Emite comentarios sobre las acciones 

realizadas, brindando modelos de 

palabras y oraciones en una rutina. 

  

X 

 

2

3 

Espera por la petición verbal y 

espontánea del niño, antes de ofrecer 

ayuda, en una rutina de la vida diaria. 

N.A.* 

   

2

4 

Realiza comentarios positivos en 

relación a las emisiones correctas del 

menor, en una rutina de la vida diaria. 

 

X 

  

2

5 

En una rutina de la vida diaria, emplea 

por lo menos una estrategia para 

favorecer el léxico y/o fluidez de 

palabras. 

 

 X 

 

2

6 

En una rutina de la vida diaria, emplea 

por lo menos dos estrategias para 

mejorar la estructuración de oraciones. 

 

 X 

 

2

7 

En una rutina de la vida diaria, emplea 

por lo menos dos estrategias para 

corregir los errores fonológicos del 

menor. 

  

X 

 

2

8 

Es capaz de ir retirando los apoyos 

ofrecidos, según las respuestas del 

niño. 

N.A.* 

   

 UNIR LAS PIEZAS: EN EL JUEGO     

2

9 

Emite comentarios sobre las acciones 

realizadas, brindando modelos de 

palabras y oraciones en un juego 

 

X 

  

3

0 

Espera por la petición verbal y 

espontánea del niño, antes de ofrecer 

ayuda, en un juego 

X 
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3

1 

Realiza comentarios positivos en 

relación a las emisiones correctas del 

menor. 

X 

   

3

2 

En una situación de juego, emplea por 

lo menos una estrategia para favorecer 

el léxico y/o fluidez de palabras. 

X

X 

   

3

3 

En una situación de juego, emplea por 

lo menos dos estrategias para mejorar 

la estructuración de oraciones. 

 
X 

 

  

3

4 

En una situación de juego, emplea por 

lo menos dos estrategias para corregir 

los errores fonológicos del menor. 

  

X 

 

3

5 

Representa una situación vivida y hace 

uso de apoyos visuales para evocar la 

situación apoyándose en preguntas que 

faciliten los comentarios del menor. 

 

 

X 

   

3

6 

Es capaz de ir retirando los apoyos 

ofrecidos, según las respuestas del 

niño. 

X 

   

*N.A. (No Aplicable). 
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CONCLUSIONES 

 

- La aplicación del programa “Comunícate conmigo” ha puesto en relieve la importancia 

de la familia con relación al desarrollo del lenguaje, permitiendo a la madre tomar 

conciencia de su participación como agente de cambio y mejora en las dificultades 

presentadas en su menor hijo. De esta forma ha permitido desarrollar, en ella, un mayor 

uso de estrategias modeladoras del lenguaje en situaciones de su rutina diaria. 

- En el análisis del pre -test versus el post test se encontró una mejor capacidad de la 

mamá para el aprovechamiento de contextos naturales, estrategias facilitadoras para el 

desarrollo del lenguaje, así como habilidad para seguir las iniciativas evidenciadas por 

el niño dentro de las rutinas diarias. 

- En relación al pre - test versus el post test se logró, mediante el programa aplicado, que 

la madre elogie de manera objetiva, la característica lingüística que deseaba optimizar 

o que observaba que el niño acababa de realizar.  

- En el componente léxico – semántico, se logró que la madre identificará e implementará 

una experiencia directa con la finalidad de estimular el vocabulario, haciendo uso 

correcto de la estrategia de estimulación concentrada. 

- En el componente morfosintáctico, a través de la aplicación del programa, se logró que 

la mamá proporcione el modelo de estructuras oracionales más amplias a partir de las 

emisiones espontáneas del menor en una situación de juego, así mismo que adquiriera 

la habilidad para reformular sintácticamente las estructuras emitidas por el niño con la 

finalidad de ampliar la cantidad de elementos utilizados en sus oraciones. 

- En el componente fonético – fonológico, el programa permitió que la madre logre 

utilizar en forma idónea las estrategias de: mando modelo, reformulación de los errores 

fonológicos, habilidades para prestar atención, identificar los procesos fonológicos que 
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el menor emitía en sus verbalizaciones, así como de reconocer el tipo de ayuda que podía 

ofrecer ante dichos procesos fonológicos. 
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                    RECOMENDACIONES 

 

- Validar la “Lista de evaluación de habilidades comunicativas en padres” en una 

población más amplia, que permita determinar el impacto de un programa dirigido a 

favorecer los componentes léxico semántico, morfosintáctico y fonético fonológico.   

- Revisar y realizar reajustes en el desarrollo de las sesiones de trabajo en relación a la 

organización del tiempo, a la frecuencia de sesiones y a la cantidad de videos solicitados; 

que permitan a los padres recibir, interiorizar y practicar en función a las estrategias 

proporcionadas. 

- El esquema propuesto por el programa “Comunícate conmigo” ha permitido realizar un 

monitoreo de la interacción padres-hijo en un contexto natural mediante filmaciones de 

acuerdo al desarrollo de los módulos, sin embargo, sería importante hacer un 

seguimiento más amplio manejando otro tipo de fuentes informativas, tales como: 

profesoras, familiares y otros profesionales; además de incluir actividades de interacción 

directa con el niño para un monitoreo. 

- El programa “Comunícate conmigo” está dirigido a un caso específico, en el que se 

plantean objetivos a partir de las características del mismo. Sería conveniente realizar 

ajustes en la estructura para poder ser aplicado a una población más amplia considerando 

objetivos generales y que sean viables para otros casos. 

- Es necesario que se realicen ajustes en el desarrollo de las sesiones del trabajo con 

padres, incluyendo el tiempo de medición de objetivos, la práctica en casa y la 

supervisión directa de las estrategias en un contexto más natural y/o estructurado.  

- Es necesario identificar el impacto del programa “Comunícate conmigo” a largo plazo, 

incluyendo los avances del menor en relación a su diagnóstico, pero además, en relación 

a la capacidad de la madre para mantener las habilidades adquiridas y aplicarlas de 

manera espontánea en su rutina a través del tiempo. 
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ANEXO 1 – ANAMNESIS 

 

I. DATOS GENERALES 

• Apellidos y nombres : S.T.S.R.  

• Edad : 4 años. 

• Fecha de nacimiento : 16 de octubre de 2016. 

• Sexo           : Masculino. 

• Lugar de nacimiento   Lima. 

• Lugar de procedencia : Lima. 

• Grado de instrucción  : Inicial de 3 años. 

• Institución educativa : Los Alpes Day Care. 

• Dirección actual : Surco. 

• Fecha de la anamnesis : 26 de octubre. 

• Informante : G.T. (madre). 

• Examinadoras : Daniela Hidalgo Medina. 

Eliana Lavado Guerrero. 

• Datos familiares :  

PARENTESCO NOMBRE EDAD 
GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 
OCUPACIÓN 

Abuela Nery 67 Secundaria Ama de casa 

Abuelo Susumo 74 Superior Ingeniero Sanitario.  Jubilado 

Tío              Diego 32 Superior Comunicador. Home Office 

Tío Esteban 25 Superior Economista 

Madre Gabriela 34 Superior Arquitecta. Home Office 
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II. DEFINICIÒN Y ANÀLISIS DE LA CONDUCTA PROBLEMÀTICA 

2.1. Motivo de consulta: 

La madre reportó la existencia de dificultades para “comprender lo que el niño dice”, 

ya que puede decir “varias cosas”, pero no se logra descifrar que desea decir. Por otro lado, 

se refirió “no hay conversaciones profundas” y en ocasiones “no sigue las instrucciones”, 

pero porque “no quiere hacer lo que se le pide”; esto sumado a que es “un poco distraído/ 

disperso”. Finalmente, se reportó “tiene los fonemas, los conoce”, pero cuando habla “no los 

usa”. 

 

2.2   Antecedentes de evaluaciones o terapias previas: 

Santiago fue evaluado en el área de lenguaje por una especialista, en octubre de 2019; 

quién identificó un retraso significativo de las habilidades comunicativas, encontrándose 

comprometidos los componentes fonético- fonológicos, léxico semántico y morfosintáctico 

del lenguaje expresivo, ubicándolo por debajo de su edad cronológica. La especialista 

recomendó terapia de lenguaje con una frecuencia de dos veces por semana por un periodo 

de 9 meses, identificando prioridad en la comunicación y en reforzar las habilidades motrices 

orofaciales.  

En octubre de 2019 se inició la intervención hasta abril de 2020 de manera presencial, 

con la licenciada en mención, sin embargo, está se vio interrumpida por la pandemia, hasta 

agosto de 2020 en que se retomó de manera virtual.  

 

2.3   Antecedentes de familiares: (enfermedades neurológicas o psiquiátricas). 

 La madre ha informado que los tíos del menor han presentado dificultades de 

lenguaje. Los dos tíos mayores, llevaron terapia en CPAL porque presentaba dificultades en 

la adquisición de fonemas como /-r/ y la /-s/. Por otro lado, se reportó dificultades de lenguaje 

y aprendizaje en el menor de los tíos, siendo necesario una enseñanza en un colegio 

especializado. 

 

III. HISTORIA EVOLUTIVA 

3.1   Embarazo:  

La madre informó un embarazo sin complicaciones, con seguimiento y control médico. 

Reportó capacidad para desarrollar actividades de manera regular, incluyendo el trabajo hasta 

una semana previa al parto. 
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3.2   Parto:  

En la semana 36 de embarazo, se realizó una cesárea de emergencia porque se rompió 

la fuente. Se registró peso de 3.1kg y 49 cm de alto al nacer. En la prueba de Apgar se 

encontró un puntaje de 9 en el primer y quinto minuto después de su nacimiento.  

 

IV.    HISTORIA DEL DESARROLLO PSICOMOTOR O NEUROMUSCULAR 

4.1   Edad en que empezó a caminar, dificultades, tendencia a caerse o golpearse. 

Presencia de movimientos automáticos: balancearse ¿otros?; movimientos 

agitados: sacude los brazos, estruja las manos ¿en qué momento? ¿con qué 

frecuencia? 

Con relación al desarrollo psicomotor, se registró capacidad para sentarse a los 6 meses 

y capacidad para gatear a los 8 meses, sin embargo, se indicó que “siempre arrastraba una 

pierna”. El inicio de la marcha se desarrolló hacia los 11 meses de manera más estable. Al 

momento de la evaluación, no se reportan dificultades en esta área, podría caminar de manera 

adecuada, aunque rápida, lo que genera que se tropiece con sus propios pies.  

 

V.     HISTORIA DEL DESARROLLO LINGÜÍSTICO: 

5.1   Edad de sus balbuceos, aparición de gestos, primeras palabras, frases de dos 

palabras, oraciones simples y compuestas, relato de experiencias (¿Cuáles?): 

La madre ha reportado inicio de balbuceos hacia los 8 meses, pero dificultades para el 

uso de palabras sueltas, desarrollándose hasta los 18 meses, edad en la que se registran 

palabras con función como “ma´” por  “mamá” y “ete” por “leche” y hacia los dos años, 

dificultades para comprender lo que decía, con tendencia a utilizar palabras con el fonema 

/-t/. A los 3 años, se presentó el uso de frase simples como “dame agua”. Al momento de la 

evaluación, Santiago logra comunicarse con frases cortas, mejorando su comunicación 

cuando desea conseguir algo. Se reportó que Santiago podría comentar sobre sus 

experiencias, sobre todo las relacionadas a los vídeos o juguetes de su preferencia, pero esta 

habilidad se encuentra en desarrollo a partir del año 2020. Finalmente, al solicitar 

información, podría no responder a la preguntar o ignorar, cambiando de tema. 

 

5.3   De qué manera se hace entender su hijo (gestos, gritos, hablando, llevando de la 

mano, balbuceando, otros): 
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Ahora Santiago utiliza palabras u oraciones cortas para comunicarse y solicitar lo que 

necesita. Cuando quiere algo que le interesa mucho, hace uso de frases más estructurada en 

las que incluye “quiero”. 

 

5.4   Interacción social: ¿Se relaciona espontáneamente con las personas de su 

entorno?, ¿se relaciona con otros niños? 

La madre informó que, en las interacciones con sus pares en el nido, no era muy buena, 

puesto que a los demás les costaba entenderlo. Sin embargo, la interacción con los adultos 

suele ser mucho mejor. Actualmente, Santiago involucra a los adultos en sus actividades y 

desea comentar sobre sus intereses.  

 

VI.    ADQUISICIÓN DE HÁBITOS 

6.1  Habilidades para comer: ¿con quién?, ¿cómo?, ¿qué usa? 

En la alimentación, Santiago demuestra capacidad para comer de manera 

independiente usando los cubiertos. No se reportó dificultad para comer algún alimento.  

 

6.2  Edad en que controló esfínteres, diurno y nocturno. Forma de pedir para hacer 

sus necesidades.  

Se ha indicado capacidad para el control de esfínteres diurno, alcanzado a los 2 años y 

el control nocturno a los 3 años. Al momento de la evaluación, la madre ayuda a Santiago 

en la limpieza después de acudir al baño. 

 

6.3 Sueño: ¿Duración, con quién?  uso de medicamentos (edad y frecuencia): 

En los hábitos de sueño, se indicó capacidad para dormir solo, con alguna dificultad 

para conciliar el sueño, solicitando la presencia de la madre. 
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ANEXO 2 – PLAN DE EVALUACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

Nombres y apellidos: S.R.S.T. 

Edad: 4 años.  

Grado escolar: Inicial de 3 años.  

Institución Educativa: Los Alpes Day Care. 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA: 

La madre manifestó que actualmente existen dificultades para comprender lo 

que Santiago dice, con tendencia para omitir algunos fonemas y para usar frases 

espontáneas pero que no se encuentran relacionadas al tema; del mismo modo se indicó 

dificultad para mantener una conversación recíproca, denotando dificultad para 

responder algunas preguntas y dificultad para seguir instrucciones.  

 

III. ANTECEDENTES DE RELEVANCIA: 

 

 Santiago es hijo único. Se encuentra cursando inicial de 4 años de manera 

virtual, por motivos de la pandemia.  

Con relación al desarrollo del lenguaje, se demoró en incrementar el 

vocabulario y en construir oraciones. A los 3 años empezó a hablar más, encontrando 

mejoras a partir de la intervención. Fue evaluado a los 3 años, donde se identificó un 

retraso significativo en la adquisición de las habilidades comunicativas. Se inició 

intervención de manera presencial hasta inicios de la pandemia, y se retomó de manera 

virtual en agosto de 2020.  

 

Al momento de la evaluación, puede comunicarse con frases cortas y cuando 

quiere solicitar algo sus oraciones son más largas, utilizando en verbo “quiero”; pero 

su dificultad radica para comunicar alguna experiencia pues le cuesta responder a las 

preguntas de aclaración por parte de la madre, mostrando incomodidad y rechazo para 

continuar con la conversación. En este nivel, se han registrado dificultades para 

comprender lo que dice ya que puede omitir algunos fonemas, generando a su vez, 

dificultades en la interacción con sus pares.  
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IV. PLAN DE EVALUACIÓN 

Componente 

lingüístico 

C

ontenido 
Subcontenido Instrumento Justificación 

 

L

éxico 

semántico 

Vocabulario  Comprensivo  

Expresivo 

PEABODY  

GARDNER 

BEFFI 

Identificar el nivel de 

vocabulario 

comprensivo y 

expresivo del menor, 

para conocer su 

capacidad para usar 

palabras de acuerdo 

con el contexto. 

Velocidad de 

evocación 

Fluidez léxica ITPA 

Sub test de 

Expresión verbal 

Determinar la 

capacidad de evocar 

palabras del menor, 

debido a las 

dificultades para hallar 

la palabra adecuada 

cuando expresa lo que 

desea. 

Redes 

semánticas 

Asociaciones por 

similitud, 

categorial, por 

complementarieda

d  

ITPA 

-Sub test de 

Comprensión 

Visual 

-Sub test 

Asociación Visual 

Obtener información 

sobre la capacidad del 

niño para relacionar 

conceptos presentados 

visualmente. 

 

Analogías ITPA 

-Sub test de 

Asociación 

auditiva  

Identificar la capacidad 

del menor para 

relacionar conceptos de 

manera verbal. 

Significados 

de frases y 

oraciones  

Comprensión de 

encabezadores. 

Comprensión de 

preguntas 

cerradas/ abiertas. 

Comprensión de 

preguntas 

literales.  

Hora de juego 

lingüística 

Guía de 

observación 

clínica 

ITPA: Sub test de 

Comprensión 

auditiva 

Conocer la habilidad 

del niño para dar 

respuesta a preguntas, 

según el contexto y a 

partir de información 

proporcionada. 

Seguimiento 

de 

instrucciones  

 

Seguimiento de 

instrucciones 

simples 

Seguimiento de 

instrucciones 

simples -ELCE 

Seguimiento de 

instrucciones 

Conocer la capacidad 

del menor para seguir 

instrucciones o para 

ejecutar consignas de 

acuerdo a su edad. 
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Seguimiento de 

instrucciones 

encadenadas  

encadenadas-

ELCE 

M

orfosintác

tico 

 

Longitud del 

enunciado 

Ampliación de 

frases 

Longitud media 

del enunciado 

Conocer la cantidad de 

palabras que usa el 

niño para identificar 

posibles procesos de 

supresión o de 

sustitución de 

elementos en el 

sintagma y en 

oraciones. 

Tipo de 

oraciones 

Sintagmas  

Oraciones simples 

Oraciones 

complejas 

Muestras de 

lenguaje 

Hora del juego 

lingüística.  

Analizar la 

organización de las 

palabras en sus 

enunciados y el tipo de 

oraciones que produce 

el niño. 

Concordancia 

gramatical  

Género 

Número 

Tiempo verbal 

ITPA-subtest 

Integración 

gramatical 

Muestras de 

lenguaje 

Identificar la existencia 

de errores relacionados 

a la concordancia de 

género, número y de 

tiempos verbales. 

F

onético 

fonológic

o 

Repertorio 

fonético 

Fonemas 

vocálicos 

Fonemas 

consonánticos 

Test de Melgar 

 

Conocer el repertorio 

fonético que el niño 

posee y si este se 

encuentra acorde a su 

edad,  

Procesos 

fonológicos 

Estructura de la 

sílaba y la palabra 

Sustitución 

Asimilación 

Muestras de 

lenguaje 

Registro de 

procesos 

fonológicos 

Identificar la presencia 

y evolución de 

procesos de 

simplificación 

fonológica, según su 

edad pues reemplaza 

algunos sonidos, no 

empleando las palabras 

de forma adecuada lo 

que torna su lenguaje 

ininteligible. 

P

ragmático 

Habilidades 

conversaciona

les 

. Tópico 

. Turnos 

. Adaptarse a los 

participantes y 

situaciones 

Protocolo de 

habilidades 

conversacionales 

Identificar la capacidad 

del menor para el 

dominio de habilidades 

conversacionales 

acordes a su edad. 



68 
 

ANEXO 3 – PROTOCOLOS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ADMINISTRADOS 

Test Ilinois de habilidades Psicolingüísticas ITPA. 
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CUADERNILLO DE RESPUESTAS DE LA COMPRENSIÓN 

S.S.T.             Edad: 4 años              Fecha de evaluación: 6-11-20 

ASPECTO ANALÍTICO-SINTÁCTICO 

A. ORDÉNES SIMPLES 

(Objetos a utilizar: muñeca, pelota, silla, botella, peine, zapato, tijeras, 

carro, mesa, lápiz, vaso) 

Órdenes: 

“Dame…” 

R Observaciones: Órdenes: 

“Dame…” 

R Observaciones: 

1

. Muñeca 
🗹  7. Tijeras 🗹  

2

. Pelota 
🗹  8. Coche 🗹  

3

. Silla 
🗹  9. Moto 🗹  

4

. Botella 
🗹  10. Mesa 🗹  

5

. Peine 
🗹  11. Lápiz 🗹  

6

. Zapato 
🗹  12. Vaso 🗹  

 

B. ORDÉNES COMPLEJAS 

B.1 Órdenes de selección de objetos 

(Antes de pasar de una orden a otra, cambiar completamente el orden de los 

objetos sobre la mesa) 

Ed

ad 

Objetos Órdenes: “Dame…” R Observaciones: 

3 Muñeca, pelota, silla, 

peine 

Pelota, peine 🗹  

4 Muñeca, pelota, silla, 

botella, zapato 

Muñeca, zapato, silla - Muñeca, silla, zapato 
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5 Muñeca, pelota, silla, 

botella, zapato, moto 

Moto, silla, muñeca, 

pelota 

- Silla, pelota, muñeca, 

moto 

B.2. Órdenes de ejecución de mandatos 

(Colocar delante del niño los objetos necesarios para la ejecución de las 

órdenes correspondientes a su edad.) 

Edad Órdenes: R Observaciones: 

4 Guarda la pelota en la caja y dame la muñeca . Dame la muñeca, 

guarda la pelota en la 

caja. ( Realiza la 

acción pe no en el 

orden solicitado) 

5 Abre la puerta, dame el peine y coge el lápiz - No lo hizo 

6 Pon el vaso sobre la silla, la botella en el suelo, 

cierra la puerta y enciende la luz. 

  

7 Pon la muñeca sobre la mesa, el zapato en la 

caja, dame el peine y siéntate 

  

 

B.3. Órdenes complejas de selección y ejecución 

(Colocar para cada orden los cinco objetos a utilizar: vaso, lápiz, botella, silla y 

zapato.) 

Edad Órdenes:        R Observaciones: 

3 Pon el vaso encima de la muñeca 🗹  

4 Pon el lápiz arriba del gato y la botella 

arriba de la planta. 
🗹  

5 Por el vaso sobre sobre la cabeza de la niña, 

la silla sobre el perro y toca los pajaritos. 

- No lo hizo 

6 Pon el zapato sobre la jaula, el lápiz sobre la 

maceta, la silla sobre la pelota y tócale la 

cola al gato. 

-  
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ANEXO 4 – VALIDACIÓN DE PROGRAMA Y LISTA DE EVALUACIÓN DE 

HABILIDADES COMUNICATIVAS EN PADRES. 

I. FICHA TÉCNICA 

 

Nombre del programa : Comunícate conmigo 

Autores : Eliana Lavado Guerrero – Daniela Hidalgo Medina. 

Objetivo : Ofrecer herramientas de trabajo a los cuidadores, para 

desarrollar y mejorar las habilidades lingüísticas de un 

niño de 4 años, de manera virtual en un contexto de 

pandemia. 

Unidades : 6 unidades. 

Duración : 8 semanas. 

 

II. MARCO REFERENCIAL 

Las evidencias muestran cómo los programas de intervención temprana, en 

los que los cuidadores juegan un papel esencial, impactan en aspectos del desarrollo 

comunicativo y lingüístico de los niños, incluyendo atención conjunta, actos 

intencionales, vocabulario, morfosintaxis, entre otras habilidades. (Acosta, 2014: 93). 

Dentro de esta misma línea se puede citar al Programa Hanen para niños con 

alteraciones de la comunicación y lenguaje, elaborado por Manolson (1977), a partir 

de la experiencia de su aplicación se desarrollaron dos guías para profesionales y 

padres, tituladas: “It takes two talk” y “Make the diference” en 1992 y 1996 

respectivamente. Estas guías son utilizadas para el desarrollo óptimo e integral de los 

niños y familias afectadas con el diagnóstico de alteraciones del desarrollo, lenguaje y 

comunicación (citado por Córdova 2017: 4). Así también, la evidencia de la 

intervención implementada busca establecer de forma colaborativa metas individuales 

para el niño con los padres, sesiones grupales para padres que incluyen una variedad 

de actividades de aprendizaje usando ejemplos de videos, discusión, juego de roles y 

reflexión, así como sesiones de entrenamiento individual y retroalimentación en video 

con la familia. El éxito de estos programas de intervención con padres para la mejora 
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del lenguaje y la comunicación de sus hijos y el contexto de pandemia mundial, en el 

cual se vienen desenvolviendo las familias en la actualidad, llevan a plantear el 

programa de intervención “Comunícate conmigo”, que será aplicado a una familia, 

desde la virtualidad, con la finalidad de brindar estrategias a la madre para el desarrollo 

de los componentes del lenguaje afectados en su menor hijo. 

Variable 

Programa de entrenamiento: 

Serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto, 

preparando a los sujetos en la práctica de algo. (RAE, 2021) 

 

III. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

El programa tiene una estructura de 6 unidades que serán desarrolladas en un tiempo de 

8 semanas. Cada unidad está formada por dos contenidos, por un lado, el marco teórico de 

referencia sobre aspectos fundamentales del lenguaje y por el otro, enseñanza de estrategias 

para la implementación en el trabajo con el niño. La última unidad, se dividirá en dos sub 

unidades. 

 

 

Unidades Nombre de la unidad Objetivo Contenidos 

Unidad 1 “Cómo favorecer el 

lenguaje en casa” 

 

Enseñar al adulto a reconocer 

dentro de su contexto 

inmediato, actividades que 

puedan generar y mantener el 

lenguaje con el niño  

Definición de comunicación y 

lenguaje  

 

Actividades que permiten 

favorecer el lenguaje en casa: 

rutinas y situaciones de juego. 

 

Enseñanza de estrategias: 

- Tiempo de Espera por la 

respuesta (Delay time) 

- Modelado de oraciones y 

palabras. 

- Elogia emisiones correctas de 

lenguaje. 
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Unidad 2 “Conociendo el 

nombre” 

 

Capacitar al adulto en la 

utilización de experiencias y 

rutinas en casa para 

incrementar el repertorio 

léxico y mejorar la 

recuperación de las palabras  

 

Importancia y repercusión del 

vocabulario en el desarrollo del 

lenguaje del niño.  

Importancia de la fluidez de 

palabras para facilitar la 

recuperación de estas. 

 

Desarrollo de experiencias y 

juegos en casa que favorezcan el 

vocabulario y la fluidez de las 

palabras. 

 

Enseñanza de estrategias. 

- Presenta de forma repetida el 

nombre de los elementos 

cercanos (Estimulación 

concentrada). 

- Ofrece la primera sílaba de la 

palabra para facilitar el acceso 

al vocabulario (Inducción). 

Unidad 3  “Hablando más” 

 

Enseñar al adulto estrategias 

para mejorar las estructuras 

oracionales del niño 

Estructuras esperadas para un niño 

de 4 años. 

 

Enseñanza de estrategias: 

- Uso del modelado. 

- Devuelve el modelo adecuado 

de la estructura oracional 

expresada por el niño 

(Reformulación sintáctica). 

- Uso de preguntas de apoyo. 
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Unidad 4 “Hablando claro” 

 

Capacitar al adulto en el 

empleo de estrategias para 

mejorar las emisiones 

fonológicas del menor  

Explicar los procesos fonológicos 

y sus tipos.  

 

Enseñanza de estrategias: 

- Prestar atención a los 

procesos fonológicos que 

tiene el niño. 

- Realiza una pregunta 

brindando dos opciones para 

que el niño identifique y 

exprese la respuesta correcta. 

(Mando modelo). 

- Devuelve el modelo correcto 

de la palabra emitida por el 

niño (Reformulación 

fonológica). 

- Enfatiza el sonido de la 

palabra al emitirla para 

inducir a su expresión 

adecuada. (Prompting /énfasis 

al sonido). 

 

Unidad 5 “Jugando con las 

tazas de té” 

 

Enseñar al adulto a usar el 

juego simbólico como una 

situación motivadora para 

facilitar la interacción entre 

ellos y facilitar el uso del 

lenguaje dentro de un contexto 

significativo (Aguado, 

Cardona y Sanz-Torrent, 

2014). 

Informar sobre el juego como 

herramienta para fomentar el 

lenguaje, los tipos de juego y el 

juego imaginativo.  

 

Pasos para ejecutar y aprovechar el 

juego simbólico: 

1. Antes del juego, hace uso de 

apoyos visuales para evocar 

una situación vivida.  

2. Durante el juego, realiza 

comentarios sobre otras 

situaciones que pueden 

suceder y que pueden 

representar en el juego. 

3. Después, se apoya de 

preguntas que faciliten los 

comentarios del menor. 
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Unidad 6 “Unir las piezas en 

una rutina”  

 

Enseñar al adulto a utilizar 

todos los recursos aprendidos 

en una rutina de la vida diaria. 

Cómo emplear las estrategias 

aprendidas en una rutina. 

 

Enseñanza de estrategias: 

- Retira las ayudas de manera 

gradual cuando el menor logra 

un objetivo 

(Desvanecimiento) 

“Unir las piezas en un 

juego” 

Enseñar al adulto a utilizar 

todos los recursos aprendidos 

en una situación de juego. 

Cómo uso las estrategias 

aprendidas en el juego. 

 

Enseñanza de estrategias: 

- Retira las ayudas de manera 

gradual cuando el menor logra 

un objetivo 

(Desvanecimiento) 

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE UNIDADES 

Variable Objetivo Unidades Definición 

operacional 

Indicadores Niveles 

Programa de 

entrenamiento 

Ofrecer 

herramientas 

de trabajo a 

la madre, 

para 

desarrollar y 

mejorar las 

habilidades 

lingüísticas 

de su niño, 

de manera 

virtual y en 

un contexto 

de pandemia. 

Cómo favorecer 

el lenguaje en 

casa 

Capacidad del 

adulto para 

reconocer dentro 

de su contexto 

inmediato, 

actividades para 

generar y mantener 

el lenguaje. 

 

1. Utiliza 3 actividades de 

juego diferentes para 

fomentar el lenguaje. 

2. Identifica 3 rutinas de 

la vida diaria donde 

fomentar el lenguaje.  

3. Brinda modelos de 

palabras y oraciones, a 

partir de las acciones 

realizadas por el niño y 

su acompañante. 

4. Espera por la petición 

del niño antes de 

ofrecer ayuda. 

5. Emite comentarios 

positivos y sinceros en 

relación a las mejoras 

del menor. 

1. Nunca 2. 

Algunas 

veces 3. Con 

frecuencia 4. 

Siempre 
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Conociendo el 

nombre 

Capacidad del 

adulto para utilizar 

experiencias que 

incrementen el 

repertorio léxico y 

mejoren la 

recuperación de 

palabras.  

1. Realiza actividades de 

tipo experienciales con 

el objetivo de estimular 

la denominación de los 

elementos. 

2. Realiza juegos con el 

objetivo de estimular la 

denominación de los 

elementos. 

3. Realiza actividades de 

la vida diaria con el 

objetivo de estimular la 

denominación de los 

elementos. 

4. Presenta de forma 

repetida el nombre de 

los elementos que se 

busca incorporar en su 

repertorio léxico, con el 

fin de ampliarlo. 

5. Ayuda al niño 

ofreciendo la primera 

sílaba de la palabra en 

situaciones diversas, 

con el objetivo de 

acceder a la 

denominación de la 

misma. 

1. Nunca 2. 

Algunas 

veces 3. Con 

frecuencia 4. 

Siempre 

Hablando más Capacidad del 

adulto para 

mejorar las 

estructuras 

oracionales del 

niño 

1. Demuestra capacidad 

para ofrecer el modelo 

de la estructura 

oracional correcta al 

niño 

2. Devuelve el enunciado 

mejorado, con el 

objetivo de ampliar la 

estructura oracional del 

menor. 

3. Hace uso de preguntas 

de apoyo, para ampliar 

1. Nunca 2. 

Algunas 

veces 3. Con 

frecuencia 4. 

Siempre 
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la estructura oracional 

del niño. 

Hablando claro Capacidad del 

adulto para 

mejorar las 

emisiones 

fonológicas del 

menor. 

1. Presta atención a los 

procesos fonológicos 

que presenta el niño 

durante sus 

verbalizaciones. 

2. Realiza una pregunta 

brindando dos opciones 

para que el niño 

identifique y exprese la 

respuesta correcta.  

3. Devuelve la palabra, 

corrigiendo la emisión 

incorrecta del menor.  

4. Enfatiza el sonido de 

una palabra para que el 

menor preste atención a 

este y mejore su 

expresión. 

1. Nunca 2. 

Algunas 

veces 3. Con 

frecuencia 4. 

Siempre 

Jugando con las 

tazas de té 

Capacidad del 

adulto para usar el 

juego simbólico 

como una situación 

motivadora para 

facilitar la 

interacción y el uso 

del lenguaje dentro 

de un contexto 

significativo 

1 Representa 3 

situaciones vividas en 

casa.  

2 Hace uso de apoyos 

visuales para evocar 

una situación vivida.  

3 Realiza comentarios 

sobre otras situaciones 

que pueden suceder y 

que pueden representar 

en el juego. 

4 Se apoya de preguntas 

que faciliten los 

comentarios del menor. 

1. Nunca 2. 

Algunas 

veces 3. Con 

frecuencia 4. 

Siempre 

Unir las piezas Capacidad del 

adulto para utilizar 

todos los recursos 

aprendidos en una 

rutina de la vida 

1. Emite comentarios 

sobre las acciones 

realizadas, brindando 

modelos de palabras y 

oraciones en una rutina. 

2. Espera por la petición 

1. Nunca 2. 

Algunas 

veces 3. Con 

frecuencia 4. 

Siempre 
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diaria. del niño, antes de 

ofrecer ayuda en una 

rutina de la vida diaria.  

3. Emplea comentarios 

positivos frente a los 

avances que observa en 

la interacción. 

4. En una rutina de la vida 

diaria, emplea por lo 

menos una estrategia 

para favorecer el léxico 

y/o fluidez de palabras. 

5. En una rutina de la vida 

diaria, emplea por lo 

menos dos estrategias 

para mejorar la 

estructuración de 

oraciones. 

6. En una rutina de la vida 

diaria, emplea por lo 

menos dos estrategias 

para corregir los errores 

fonológicos del menor. 

7. Es capaz de ir retirando 

los apoyos ofrecidos, 

según las respuestas del 

niño. 

  Capacidad del 

adulto para utilizar 

todos los recursos 

aprendidos en un 

juego. 

8. Emite comentarios 

sobre las acciones 

realizadas, brindando 

modelos de palabras y 

oraciones en un juego 

9. Espera por la petición 

del niño, antes de 

ofrecer ayuda en un 

juego 

10. Emplea comentarios 

positivos frente a los 

avances que observa en 

la interacción. 

1. Nunca 2. 

Algunas 

veces 3. Con 

frecuencia 4. 

Siempre 
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11. En una situación de 

juego, emplea por lo 

menos una estrategia 

para favorecer el léxico 

y/o fluidez de palabras. 

12. En una situación de 

juego, emplea por lo 

menos dos estrategias 

para mejorar la 

estructuración de 

oraciones. 

13. En una situación de 

juego, emplea por lo 

menos dos estrategias 

para corregir los errores 

fonológicos del menor. 

14. Representa una 

situación vivida y hace 

uso de apoyos visuales 

para evocar la situación 

apoyándose en 

preguntas que faciliten 

los comentarios del 

menor. 

15. Es capaz de ir retirando 

los apoyos ofrecidos, 

según las respuestas del 

niño. 
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Validación por expertos 

Se especifican las percepciones globales de 5 expertos en relación con el esquema 

general del Programa comunícate conmigo. Las observaciones realizadas favorecieron en la 

reestructuración de ciertos indicadores del cuestionario previo a la aplicación de este.

CRITERIO JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5 % de 

acuerdos 

V. 

Aiken 

Comentarios 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO  

  

Pertinencia X   X   X   X   X   100% 1    

Relevancia X   X   X   X     X 80% 0.80  Ítem 14, 24 y 31 no alcanzan 

el nivel de significancia, pero 

sí el nivel de concordancia. 

Claridad X   X   X     X   X 60%  0.60 Ítem 4, 6, 8, 9, 11, 14, 1519, 

23, 24, 30, 31 y 35, 

alcanzaron concordancia 

entre 4 jueces. El ítem 5 fue 

modificado. 
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Análisis de los cambios y ajustes realizados a partir de la validez por expertos. 

Nº DIMENSIONES / ítems  Ajustes de ítems 

 CÓMO FAVORECER EL LENGUAJE EN CASA   

1 Utiliza 3 actividades de juego diferentes para fomentar el 

lenguaje. 

Utiliza 3 actividades de juego 

diferentes para fomentar el lenguaje. 

Por ejemplo: al jugar con los animales, 

los bloques, los medios de transporte o 

la cocina. 

2 Identifica 3 rutinas de la vida diaria donde fomentar el lenguaje.  Identifica 3 rutinas de la vida diaria en 

diversos ambientes de la casa, para 

fomentar el lenguaje. Por ejemplo: al 

preparar alguna receta, la hora del 

baño, la hora de dormir o el ordenar la 

casa. 

3 Brinda modelos de palabras y oraciones, a partir de las acciones 

realizadas por el niño y su acompañante. 

Brinda modelos de palabras y 

oraciones, a partir de las acciones 

realizadas por el niño y su 

acompañante. Por ejemplo: Yo tiendo 

la cama, Preparamos una ensalada de 

verduras, es un ratón. 

4 Espera por la petición del niño antes de ofrecer ayuda. Espera la petición verbal espontánea 

del niño, antes de ofrecer ayuda. Por 

ejemplo, espera 5 segundos antes de 

preguntarle ¿te ayudo? 

5 

Emite comentarios positivos y sinceros en 

relación a las mejoras del menor. 

Realiza comentarios positivos en 

relación con las emisiones correctas del 

menor. 

 CONOCIENDO EL NOMBRE   

6 Realiza actividades de tipo experienciales con el objetivo de 

estimular la denominación de los elementos. 

Realiza experiencias directas con el 

objetivo de estimular la denominación 

de los elementos de su entorno. Por 

ejemplo, jugamos a la tienda de 

comida, para nominar platillos o 
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utensilios. 

7 Realiza juegos con el objetivo de estimular la denominación de 

los elementos. 

Realiza juegos con el objetivo de 

estimular la denominación de los 

elementos. Por ejemplo, realizamos el 

juego STOP. 

8 Realiza actividades de la vida diaria con el objetivo de estimular 

la denominación de los elementos. 

Realiza actividades de la vida diaria 

con el niño buscando estimular la 

denominación de los elementos. Por 

ejemplo, la hora de doblar la ropa, para 

fomentar el vocabulario de vestuario. 

9 Presenta de forma repetida el nombre de los elementos que se 

busca incorporar en su repertorio léxico, con el fin de ampliarlo. 

Presenta de forma repetida, al menos 6 

veces, el nombre de los elementos que 

se busca incorporar en su repertorio 

léxico, con el fin de ampliarlo (harina, 

rodillo, colador, espátula). 

10 

Ayuda al niño ofreciendo la primera sílaba de la 

palabra en situaciones diversas, con el objetivo de acceder a la 

denominación de la misma. 

Ayuda al niño ofreciendo la primera 

sílaba de la palabra en situaciones 

diversas, con el objetivo de acceder a 

la denominación de esta. 

 HABLANDO MÁS   

11 Demuestra capacidad para ofrecer el modelo de la estructura 

oracional correcta al niño 

Ofrece el modelo de estructuras 

oracionales amplias, a partir de la 

escucha de las emisiones espontáneas 

del menor. 

12 Devuelve el enunciado mejorado, con el objetivo de ampliar la 

estructura oracional del menor. 

Devuelve el enunciado mejorado, con 

el objetivo de ampliar la estructura 

oracional del menor, a partir de las 

emisiones espontáneas del niño. 

13 Hace uso de preguntas de apoyo, para ampliar la estructura 

oracional del niño. 

Hace uso de preguntas de apoyo, para 

ampliar la estructura oracional del 

niño. Por ejemplo, ¿a donde? ¿cuándo? 

o ¿para qué? 
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HABLANDO CLARO   

14 Presta atención a los procesos fonológicos que presenta el niño 

durante sus verbalizaciones. 

Presta atención e identifica los 

procesos fonológicos que presenta el 

niño durante sus verbalizaciones, con 

el objetivo de reconocer la ayuda que 

se debe brindar. por ejemplo omisión 

de sílabas, asimilación y sustitución.  

15 Realiza una pregunta brindando dos opciones para que el niño 

identifique y exprese la respuesta correcta.  

Realiza una pregunta brindando como 

alternativa el error y la manera 

adecuada de verbalizar la palabra, para 

que el niño identifique y exprese la 

respuesta correcta.  Por ejemplo, 

¿Mateta o maleta?  

16 Devuelve la palabra, corrigiendo la emisión incorrecta del menor.  Devuelve la palabra, corrigiendo la 

emisión incorrecta del menor.  

17 Enfatiza el sonido de una palabra para que el menor preste 

atención a este y mejore su expresión. 

Enfatiza el sonido de una palabra para 

que el menor preste atención a este y 

mejore su expresión. 

 JUGANDO A LAS TAZAS DE TÉ   

18 Representa 3 situaciones vividas en casa.  Representa 3 situaciones vividas en 

casa.  

19 Hace uso de apoyos visuales para evocar una situación vivida.  Hace uso de apoyos visuales (fotos y/o 

dibujos) para evocar una situación 

vivida.  

20 Realiza comentarios sobre otras situaciones que pueden suceder y 

que pueden representar en el juego. 

Realiza comentarios sobre otras 

situaciones que pueden suceder y que 

pueden representarse en el juego. 

21 

Se apoya de preguntas que faciliten los 

comentarios del menor. 
Se apoya de preguntas con 

encabezadores que faciliten y permitan 

ampliar las oraciones o comentarios del 

menor. Por ejemplo ¿qué? ¿a donde? 

¿para qué? 

 UNIR LAS PIEZAS: EN LA RUTINA   
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22 Emite comentarios sobre las acciones realizadas, brindando 

modelos de palabras y oraciones en una rutina. 

Emite comentarios sobre las acciones 

realizadas, brindando modelos de 

palabras y oraciones en una rutina. 

23 Espera por la petición del niño, antes de ofrecer ayuda en una 

rutina de la vida diaria. 

Espera por la petición verbal y 

espontánea del niño, antes de ofrecer 

ayuda, en una rutina de la vida diaria. 

24 Emplea comentarios positivos frente a los avances que observa en 

la interacción. 

Realiza comentarios positivos en 

relación a las emisiones correctas del 

menor, en una rutina de la vida diaria. 

25 En una rutina de la vida diaria, emplea por lo menos una 

estrategia para favorecer el léxico y/o fluidez de palabras. 

En una rutina de la vida diaria, emplea 

por lo menos una estrategia para 

favorecer el léxico y/o fluidez de 

palabras. 

26 En una rutina de la vida diaria, emplea por lo menos dos 

estrategias para mejorar la estructuración de oraciones. 

En una rutina de la vida diaria, emplea 

por lo menos dos estrategias para 

mejorar la estructuración de oraciones. 

27 En una rutina de la vida diaria, emplea por lo menos dos 

estrategias para corregir los errores fonológicos del menor. 

En una rutina de la vida diaria, emplea 

por lo menos dos estrategias para 

corregir los errores fonológicos del 

menor. 

28 Es capaz de ir retirando los apoyos ofrecidos, según las respuestas 

del niño. 

Es capaz de ir retirando los apoyos 

ofrecidos, según las respuestas del 

niño. 

 UNIR LAS PIEZAS: EN EL JUEGO   

29 Emite comentarios sobre las acciones realizadas, brindando 

modelos de palabras y oraciones en un juego 

Emite comentarios sobre las acciones 

realizadas, brindando modelos de 

palabras y oraciones en un juego. 

30 Espera por la petición del niño, antes de ofrecer ayuda en un 

juego 

Espera por la petición verbal y 

espontánea del niño, antes de ofrecer 

ayuda, en un juego 

31 Emplea comentarios positivos frente a los avances que observa en 

la interacción. 

Realiza comentarios positivos en 

relación a las emisiones correctas del 
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menor. 

32 En una situación de juego, emplea por lo menos una estrategia 

para favorecer el léxico y/o fluidez de palabras. 

En una situación de juego, emplea por 

lo menos una estrategia para favorecer 

el léxico y/o fluidez de palabras. 

33 En una situación de juego, emplea por lo menos dos estrategias 

para mejorar la estructuración de oraciones. 

En una situación de juego, emplea por 

lo menos dos estrategias para mejorar 

la estructuración de oraciones. 

34 En una situación de juego, emplea por lo menos dos estrategias 

para corregir los errores fonológicos del menor. 

En una situación de juego, emplea por 

lo menos dos estrategias para corregir 

los errores fonológicos del menor. 

35 Representa una situación vivida y hace uso de apoyos visuales 

para evocar la situación apoyándose en preguntas que faciliten los 

comentarios del menor. 

Representa una situación vivida y hace 

uso de apoyos visuales para evocar la 

situación apoyándose en preguntas que 

faciliten los comentarios del menor. 

36 Es capaz de ir retirando los apoyos ofrecidos, según las respuestas 

del niño 

Es capaz de ir retirando los apoyos 

ofrecidos, según las respuestas del 

niño. 

 




