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RESUMEN 

En este ensayo con tópico “Trastornos Específicos del Lenguaje; déficit divergente del            

lenguaje oral y áreas cerebrales involucradas”, dada la relevancia que está tomando esta             

alteración es necesario tomar conciencia y compromiso de lo que el párvulo y docentes              

enfrentan en el aula de clases, ha sido relevante hacer una búsqueda bibliográfica sobre el               

TEL y explicarlo desde las referencias de teóricos, quienes con sus aportaciones tratan de dar               

solución y significado a sus características y clasificación para llevar al infante y maestro a la                

armonización dentro del espacio áulico con una práctica intervención temprana. Los           

postulados sobre la adquisición del lenguaje y desarrollo de estas anomalías, envuelven a las              

áreas del lenguaje más conocidos, como punto clave para conocer la arquitectura cerebral e              

indagar en las fuentes que son necesarias para que un párvulo no desarrolle dificultades de               

comunicación y qué plan de apoyo el docente debe recurrir para ayudar a estos niños y niñas.                 

Entre los ejercicios más usados cuando tienen dificultades en realizar las praxias, involucran             
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acciones de labios, lengua, mandíbula y músculos cercanos a la boca, estas destrezas se              

adquieren finalmente a los seis años, no es una regla universal hay niños que dominan esta                

habilidad antes o después de los seis años. 

PALABRAS CLAVES: trastornos, especifico, lenguaje, niños, praxias. 
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ABSTRACT 

  

In this essay with the topic "Specific Language Disorders; Divergent Oral Language Deficits             

and Brain Areas Involved", given the relevance that this alteration is taking, it is necessary to                

be aware and committed to what the infant and teachers face in the classroom. It has been                 

relevant to make a bibliographic search on TEL and explain it from the references of               

theorists, who with their contributions try to give solution and meaning to its characteristics              

and classification to bring the infant and teacher to the harmonization within the classroom              

space with a practical early intervention. The postulates about language acquisition and            

development of these anomalies, involve the most known language areas, as a key point to               

know the brain architecture and to investigate the sources that are necessary for an infant not                

to develop communication difficulties and what support plan the teacher should use to help              

these children. Among the most used exercises when they have difficulties in performing the              

praxias, they involve actions of lips, tongue, jaw and muscles near the mouth, these skills are                

finally acquired at six years, it is not a universal rule there are children who master this skill                  

before or after six years. 

KEY WORDS: disorders, specific, language, children, praxis. 
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 INTRODUCCIÓN 

  

El lenguaje es la manifestación cultural y social a través del uso de símbolos y signos                

alcanzados se logra la comunicación con los demás. Esta habilidad es aprendida            

naturalmente, asimismo contribuye en la expresión de ideas, emociones y pensamientos es un             

factor importante en el medio social y cultural el ser humano es un ente social por naturaleza                 

su principal medio de expresión, comunicación y habla con la sociedad es la lengua. Por eso,                

este mecanismo permitió que el hombre se adapte y se integre, esta adquisición se une               

estrechamente a valores, cultura, creencias e ideologías del contexto donde está involucrado            

dado que, este proceso evolutivo va desde la gestación y se mantiene aún después del               

nacimiento teniendo en cuenta que la maduración del canal auditivo, la estimulación            

temprana y la exposición al medio contribuyen a la construcción de la expresión oral y la                

lectoescritura. 

Ferrer, Contreras, Corrales (como se citó en Aguado, Coloma, Martínez, Mendoza, Montes            

(2015)). La habilidad del ser humano para la comprensión del lenguaje se sustenta en la               

adquisición de un sistema lingüístico, si se encuentra alterado por un Trastorno Específico del              

Lenguaje (TEL), vinculados o no a daños físicos, neurológicos, sensoriales o intelectual, en             

índole social idóneo. El resultado a lo mencionado anteriormente son alteraciones en las áreas              

específicas que se encargan de articular y comprender el lenguaje, si estas zonas se              

encuentran con una alteración, el ser humano pierde la destreza de expresar coherentemente             

sus pensamientos. 

  

El estudio de TEL se detalla mediante su clasificación dando respuestas a interrogantes             

como; ¿por qué a mi hijo no se le entiende lo que dice?, ¿cuántos niños y niñas hablan así?, y                    

otras comparaciones como; “a esa edad se le entendía todo, me gustaría entender lo que dice.                

Según estadísticas esta anomalía afecta entre el 7% y el 8% de los infantes que acuden a                 

preescolar, generalmente las consecuencias siguen presentes hasta edad adulta el 50% y 70%             

de los niños han tenido al menos un familiar con retraso del lenguaje, el tratamiento temprano                

ayudará a mejorar su expresión.  



El tópico que se detalla postula determinar las causas que provoca el desarrollo de trastornos               

específicos del lenguaje y áreas cerebrales involucradas que afectan la adecuada adquisición            

del lenguaje oral en Educación Infantil. La necesidad de comprender y encontrar alternativas             

de calidad que favorezcan en la relación lenguaje, cerebro y educación regulado            

adecuadamente con las destrezas vigentes en el currículo de educación inicial. Por la evidente              

carencia que existe sobre las causas internas y externas que desencadenan estas afecciones en              

el infante, se establece la siguiente pregunta de análisis; ¿Qué aporta la neurolingüística en el               

estudio del trastorno específico del desarrollo del lenguaje oral en menores de seis años? a               

causa de esta problemática mediante la indagación pertinente se busca la forma de dar una               

solución, considerando las áreas cerebrales involucradas en la adquisición y desarrollo del            

habla en el proceso de enseñanza -  aprendizaje.  

 

Inicialmente la temática que se desarrollará dentro del trabajo de investigación se encuentra             

fundamentado en el problema expuesto en el párrafo anterior, es preciso señalar que se              

empleó el paradigma hermenéutico enfatizando la importancia de realizar un análisis           

holístico de los documentos que se usaron en la síntesis bibliográfica y descriptiva del              

método cualitativo con el interés de generar una interpretación y breve explicación al             

fenómeno antes expresado y como parte de la base de desarrollo se apoya en el método                

inductivo. 

  

Con base a lo anteriormente señalado, atender el desarrollo y las alteraciones del lenguaje              

dentro del espacio áulico a tiempo favorecerá el adecuado aprendizaje del educando respecto             

a la entonación, articulación y comprensión de la palabra; es importante destacar el             

funcionamiento de cada área cerebral especializada en el lenguaje oral, entender la            

arquitectura del cerebro infantil mediante la unión de cerebro, lenguaje y educación para la              



detección de estos déficits y tomar alternativas que contribuyan al desarrollo motor del             

lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DESARROLLO 

  

El ejercicio del lenguaje verbal, se genera de forma gradual indispensablemente entre los dos              

y tres años de vida, la estimulación temprana facilita al infante la toma de nuevos contenidos                

lingüísticos a su vez favorece las conexiones creados desde la gestación e inicia su proceso               

evolutivo una vez que él nace y creé los primeros lazos de comunicación con la familia y se                  

fortalezca cuando es insertado en la comunidad educativa; quiere decir que, al nacer el ser               

humano hereda toda la información filogenética obteniendo como resultado el          

desenvolvimiento de características del medio social donde se encuentre. 

  

El desarrollo motor de la lengua y de labios se obtiene antes del control general de manos y                  

dedos; no obstante, el proceso de adquisición del léxico es lento y complejo unir todas esas                

conexiones que se heredan. A pesar de que, la estimulación ambiental juega un rol decisivo               

en dicho transcurso, depende a su vez de la maduración cerebral y/o dominio de los               

movimientos finos, desarrollo de destrezas simbólicas necesarias en el contenido de la            

lengua. Con relación a lo anterior, es necesario la integración de todos los órganos del aparato                

respiratorio (pulmones, músculos costales y el diafragma, indispensables para la emisión de            

sonidos); los órganos de la fonación (laringe y las cuerdas vocales, usados en la producción               

de la voz); los órganos de resonancia (faringe, boca y fosas nasales, sirven en la reproducción                

de sonidos), y de órganos de la articulación (paladar, lengua, mandíbulas, labios y dientes)              

que modulan el tono de la voz. 

  

 Morán, Vera, Morán (2017) afianzan que; 

El lenguaje está compuesto por tres aspectos esenciales, el primero es           

fonológico, segundo léxico y finalmente gramatical (morfología y sintaxis)         

estrechamente relacionados entre sí. Según estos dos procesos, la percepción o           

comprensión del habla surgen del sistema funcional verbal como una respuesta           

psíquica. (p.193). 



 

En el surgimiento del lenguaje existen diversas teorías que han tratado de argumentar esa              

adquisición entre ellas destacan; la teoría gestual Hewes (como se citó en García, 2018) (…)               

estos comportamientos perceptibles son captados por el campo visual, las expresiones           

faciales, las miradas, la postura, ademanes con las manos, los movimientos de piernas, de              

cabeza, son rasgos otorgados por la genética. Gordon Hewes, citado anteriormente hace            

hincapié en su teoría gestual del lenguaje estableciendo que el lenguaje y articulación de la               

voz se encuentra en el estudio de los primates superiores y en la corteza motora capaz de                 

controlar los nervios de la cara, boca, labios y movimientos de piernas y brazos. Del mismo                

modo este modelo tiene sus bases en el estudio del hombre primitivo, el lenguaje de signos                

fue su mecanismo de comunicación antes de que los órganos del aparato bucofonador se              

desarrollaran.  

 

Soberanes (como se citó en Noruega, 2017) el lenguaje de signos es el conjunto de señales,                

imágenes, etc., que favorecen al proceso de desarrollo comunicativo durante la aprehensión            

de contenidos gramaticales, a su vez permitiendo que el hombre cree nuevas formas de              

expresar ideas, pensamientos, ideologías, sentimiento, entre otros. El lenguaje ha sido           

propósito de estudio durante mucho tiempo con el único fin de conocer cómo se genera el                

aprendizaje del lenguaje, grandes investigadores se han centrado en conocer su desarrollo            

para el estudio de la naturaleza humana, la inteligencia, la conducta social y el aprendizaje.               

Estas habilidades de conciencia lingüística son las que permiten reflexionar sobre el lenguaje,             

permite reconocer las distintas formas en la que el lenguaje oral se divide. (Fresneda &               

Mediavilla, 2017). 

 

La Teoría cognitiva o cerebral explica que el nacimiento del lenguaje se centra en un proceso                 

de evolución del cerebro y los órganos de la voz, de tal manera se ubica en las áreas                  

cerebrales (zona de Wernicke y de Broca), la lateralización cerebral y los cambios en la               

laringe son recursos relevantes para acrecentar el conocimiento del habla. Esto quiere decir             



que, si estas áreas cerebrales especializadas en el lenguaje se encuentran alteradas es probable              

que haya déficits al momento de la comunicación con las demás personas del medio. Cuando               

el aparato bucofonador empezó principalmente con la formación de la laringe la voz empezó              

a ser parte del sistema de comunicación del hombre prehistórico. 

 

 Maldonado, Amador, Santos (2018) 

Considerando las tesis de Vygotsky y de Luria inicialmente, el lenguaje ha            

desempeñado un papel esencial en el desarrollo cognitivo del párvulo; a pesar            

de que Vygotsky apoyó los postulados de Piaget aclarando que la           

comunicación se centra en el pensamiento para lograr llegar a las conexiones            

internas y emitir la palabra. En tal caso, Piaget se mantuvo firme en decir que               

el lenguaje depende exclusivamente de otros recursos para que se desarrolle. 

  

La Teoría Social nació con el fin de generar una respuesta al origen del lenguaje centrándose                

como foco de aprendizaje del mismo mediante estímulos externos y lazos con el medio social               

donde crece el niño; la necesidad de compartir y transmitir es lo que genera que el lenguaje                 

continúe en estudio y evolución. A inicios del siglo XX, los trastornos del lenguaje en               

menores incitaron en la promoción de tratamientos pedagógicos y en dar iniciativa en la              

creación de centros especializados para integrar a niños y niñas en la educación pública. Este               

término antiguamente fue denominado como alalia, audiomudez, afasia evolutiva y sordera           

verbal congénita, aún no se ha llegado a conocer exactamente sobre la etiología; sin embargo,               

estudios recientes detallan que es provocada por una mutación genética. 

  

Galeote (como se citó en Molina, Garcés, Puchades, Llongo, 2015) (…) aprender la             

gramática tiene bases esenciales en el estímulo, a partir de eso se genera esta habilidad. Las                

alteraciones durante el transcurso de su formación y aprendizaje temprano generarán           



dificultades asociadas o no a una Necesidad Educativa Especial (NEE). Esto quiere decir que              

dentro de la definición del trastorno específico del lenguaje, se conoce como la insuficiencia              

del desarrollo de lenguaje no asociado a ninguna deficiencia sensorial o motora; por eso que,               

no está vinculado a ninguna otra disfunción orgánica ni problemas psicológicos, cognitivos o             

de aislamiento social que justifiquen la deficiencia. Esta expresión es empleada cuando se             

hace una evaluación diagnóstica a niños que tienen dificultades en la articulación y retraso              

del lenguaje teniendo en cuenta que su origen no es por alteraciones físicas, neurológicas,              

auditivos, retardo mental o trastornos generalizados del desarrollo. En su taxonomía,           

inicialmente se enlazaba al rendimiento escolar, trastornos del desarrollo de la coordinación,            

problemas emocionales, sociales y conductuales. 

  

Citando a American Speech-Language-Hearing Association (La ASHA, 2018) 

“(…) un trastorno del lenguaje consiste en la adquisición, comprensión y           

expresión anormal del lenguaje hablado o escrito. De modo que, puede incluir            

todos, uno o solo algunos de los componentes fonológico, morfológico,          

semántico, sintáctico o pragmático del sistema lingüístico, las personas con          

este trastorno con frecuencia llegan a tener problemas en el procesamiento de            

oraciones o en la abstracción de información con sentido para su           

almacenamiento en la memoria a corto o largo plazo”. (p. 411). Dentro de la              

comunidad lingüística se conoce que el lenguaje es el resultado de conexiones            

nerviosas complejas que facilitan la expresión de la comunicación         

interindividual que trabaja con los estados psíquicos en la materialización de           

señales para emitir la palabra. 

  

Referente a los componentes del lenguaje según Gonzáles (2018) existen varias categorías            

importantes; 

La Fonología se manifiesta mediante sonidos facilitando la formación de          

palabras; la Morfología es la forma de la palabra; La sintaxis es la             



combinación de frases para la estructura de diferentes oraciones; La Semántica           

da significado a las frases que emitimos; La Pragmática es el uso que se da al                

lenguaje; El Léxico es el vocabulario, diferente en cada persona jergas que            

emplean para la comunicación. (p. 167). A lo anterior se añade la fonética,             

encargada de emplear los recursos sonoros mediante la recolección de          

información obtenida del entorno, esto se genera gracias a estímulos          

fisiológicos o físicas que se encargará de producir (fonética articulatoria),          

transmitir (fonética acústica) y percibir (articulatoria auditiva).  

  

(...) esta anomalía provoca que emplearán oraciones cortas y sencillas; a pesar de la              

existencia de estos trastornos se han implementado metodologías para estimular esta falencia            

como la repetición de frases y oraciones para favorecer la articulación de las palabras y               

sonidos. Valle, Ramírez (como se citó en Riches, Loucas, Baird, Charman, Simonov, 2010;             

Frizelle, Fletcher, 2014). Dentro de las destrezas a desarrollar ubicadas por ámbitos o             

componentes en el Currículo de Educación Inicial existen pocos ejercicios que contribuyan a             

la estimulación articulatoria a consecuencia de ello, el párvulo al atravesar preescolar con             

falencias a nivel oral provoca que persistan estas anomalías hasta edad adulta. 

  

Launay (como se citó en Gonzáles, 2018) se conoce como disfasia al trastorno funcional, sin               

sustrato de lesiones orgánicas descubiertas clínicamente (…) en otras palabras esta anomalía            

es la evolución del déficit observado del lenguaje en sus primeras etapas, un retraso de               

lenguaje es curables cuando es tratado a tiempo con esta investigación, se dio albergue a               

varios términos para identificarla como; afasia congénita, audiomudez y agnosia acústica.           

Sobre clasificación de los trastornos específicos del lenguaje, el papel que cumple el             

especialista en valorar, detectar y guiar en este proceso considerará técnicas y praxias para              

descifrar las patologías lingüísticas que enfrenta el niño y niña. 

  



Rapin y Allen, categorizaron los trastornos específicos del lenguaje como; dispraxia verbal             

son dificultades de la expresión o también llamado síndrome de programación fonológica hay             

fluidez de palabras, pero no hay comprensión de lo que expresa, el síndrome de déficit               

fonológico sintáctico es la falta de coordinación de palabras provocado por una lesión             

cerebral (afasia) ahora se conoce como disfasia. El TEL Complejo, síndrome de déficit léxico              

sintáctico los infantes se expresan con facilidad, pero con el uso excesivo de perífrasis,              

parafasias, y muletillas y finalmente en el último escalón de la taxonomía de TEL se               

encuentra ubicado el síndrome de déficit semántico pragmático, los niños y niñas tienen un              

grado mayor de comunicación, pero no adaptan su lenguaje al medio. 

  

Las anomalías de esta mutación son más frecuentes en párvulos de 18 a 36 meses su                

prevalencia llega al 15% en los preescolares, 3 a 6% en los escolares. Es cuatro veces más                 

común en varones, y también influye la historia familiar. (Alva, Kahn, Muñoz, Leyva,             

Moreno, Vega, 2015, p.571). De grosso modo en la antigüedad se llegó a considerar que el                

lenguaje no es producto de la evolución y adaptación del hombre que, sólo fue otorgado por                

Dios como un don. A principios del siglo XX, su auge abrió caminos nuevamente generando               

así que sus raíces provienen de la ciencia; por eso que, su adquisición y procesos evolutivos                

lingüísticos se debe a la combinación de sonidos para expresar algo con significado para el               

emisor y/o receptor, a pesar de varios planteamientos no se ha logrado encontrar un único               

estudio que especifique un solo origen sea este innatista o ambientalista. 

  

El cerebro es un órgano complejo, aproximadamente se encuentra formado por diez millones             

de células nerviosas “neuronas”, igualmente está organizado en dos hemisferios, uno en la             

derecha y uno en la izquierda conectados entre sí. La corteza cerebral o cortéx contiene lo                

que se conoce como materia gris, ahí se encuentran las funciones intelectuales y de              

especialización como el lenguaje. Las nuevas investigaciones detallan al menos tres sistemas            

que trabajan permanentemente en la producción y percepción del lenguaje las áreas de Broca              

y Wernicke, el córtex insular y ganglios basales forman un sistema de implementación             

lingüística que intervienen en el análisis de señales auditivas, activa el conocimiento            

conceptual, construye la fonología y gramática controlando así el habla. 



  

Este mecanismo, está rodeado por un segundo sistema de mediación unido por numerosas             

zonas separadas ubicadas en el área temporal, parietal y frontal, al mismo tiempo sirve de               

mediación entre el sistema de implementación y el sistema conceptual. Agregando a lo             

anterior, la estimulación del lenguaje involucra más áreas cerebrales como la circunvolución            

angular zona relevante para la lectoescritura, la circunvolución supramarginal, esencial para           

la utilización adecuada de fonemas, y el área motora suplementaria, vinculada con la             

expresión de palabras, ritmo y emisión del lenguaje. 

  

Las indagaciones sobre el cerebro han demostrado que generan la facultad del habla; en tal               

sentido las zonas de la corteza con relación al lenguaje, están ubicados en el hemisferio               

izquierdo del cerebro. En el año de 1861, Paul Broca detectó la zona que manipula la                

articulación del habla y movimientos de mandíbula, labios, lengua, paladar y cuerdas vocales.             

En 1874 Carl Wernicke descubrió que dentro del mismo hemisferio existía un centro             

especializado en la comprensión; el lóbulo temporal pasó a ser conocido como zona o área de                

Wernicke. A mediados del siglo XIX, a partir de los estudios de Broca y Wernicke; también                

el lenguaje está asociado a tres regiones del hemisferio izquierdo; la región posterior del              

lóbulo frontal, el segmento superior del lóbulo temporal y la ínsula.  

 

El lóbulo frontal del hemisferio izquierdo tiene el nombre de área de Broca, los pacientes                

con afasia de Broca no pueden expresarse adecuadamente y generalmente omiten palabras            

otro tipo de lesiones en la parte posterior del hemisferio izquierdo recibe el nombre de afasia                

de Wernicke, las personas con esta condición no logran comprender lo que leen, tienen              

errores semánticos y léxicos. Las lesiones en otras áreas, especialmente de la circunvolución             

angular, generan daños en la lectura y/o escritura (alexia y agrafia); sin embargo, las personas               

diestras, el lenguaje se localizan principalmente en el hemisferio izquierdo (al revés en los              

zurdos), las afasias del hemisferio derecho producen una pérdida en la producción y             

comprensión de la entonación del lenguaje (provoca déficit en la percepción de la intención y               

del estado emocional). El daño en el hemisferio dominante de un niño puede ser recuperable               



sin dejar una secuela permanente, gracias a la plasticidad cerebral que tiene el cerebro              

infantil, las alteraciones no provocan una pérdida total del lenguaje sino sólo una falla en los                

procesos lingüísticos específicos.  

 

Chomsky (como se citó en Herrera, 2019) cuando este autor empezó a debatir sobre el               

nacimiento y adquisición del lenguaje descubrió que existe relación con otras áreas            

comunicativas y culturales. Este lingüista americano determinó que el lenguaje se basa en la              

aprehensión de reglas y principios sintácticos que facilitan la fluidez y orden de las palabras,               

aclarando a su vez que no es producto de la interacción del infante con el medio al igual que                   

otros lingüistas señalan que las 5.000 a 6.000 lenguas que existen en el mundo comparten las                

mismas bases, reglas y principios. 

  

Durante el primer año de vida, los párvulos comienzan a tener dominio de los sonidos que                

expresan para facilitar su comunicación con el medio, a su corta edad son capaces de               

entender lo que escuchan, la facultad del lenguaje se debe a conexiones biológicas sobre la               

naturaleza de la lengua. En otras palabras, la gramática generativa es el conjunto de normas               

vigentes desde la concepción, inconscientemente o innata este proceso es el que permite la              

repetición, articulación y expresión de la palabra. Cada niño tiene su propio ritmo de              

aprendizaje, por tal razón esta estimulación son indispensables los movimientos de las partes             

cercanas a la boca, un ejemplo claro es el rotacismo o dificultad de pronunciación de la r,                 

para emitir este sonido se necesita coordinación de la lengua habitualmente esta habilidad es              

adquirida a los seis años, también han existido niños que lo aprenden antes de esa edad y                 

otros que se demoran un poco más. 

Las praxias linguales son movimientos organizados que se realizan con la finalidad de             

alcanzar un objetivo específico, en este caso para favorecer la pronunciación correcta de los              

fonemas es necesario considerar que para hablar adecuadamente es importante emplear           

movimientos precisos. Al momento de practicar las praxias se consideran actividades lúdicas,            

utilizar un espejo o algún objeto que le permita al niño ver lo que hace, enseñar fonemas                 



nuevos sin la necesidad de corregir los que expresa mal, repetir palabras, frases, oraciones y               

el uso correcto del diafragma y órganos respiratorios.  

 

Entre las praxias linguales se encuentran ejercicios como; sacar y meter la lengua sin cerrar la                

boca, mover la lengua arriba y abajo manteniendo la boca abierta, llevar la lengua a un lado,                 

colocar la lengua arriba y abajo detrás de los dientes, entre otros. Del mismo modo, las                

praxias labiales como poner los labios en posición de beso con los labios juntos, esconder los                

labios y sacarlos, chupar el labio inferior y superior, imitar la posición labial de las vocales y                 

consonantes, hacer vibrar los labios. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

  

Tomando en cuenta su etiología, los factores más comunes para desencadenar, los trastornos             

específicos que se sustenta en rasgos hereditarios, el porcentaje llega hasta el 70%, 1 de               

cada 3 hijos saldrá afectado, de igual manera, en gemelos es probable que los dos salgan con                 

este trastorno entre el 46% y el 96%; otros causales son los factores neurobiológicos como las                

hemorragias, las lesiones, las anomalías neuronales, la insuficiencia circulatoria o afasias,           

generan trastorno específico del lenguaje; finalmente el ambiente, la influencia de factores            

prenatales (alcohol, cigarrillo, traumas, drogodependencia de la madre), al ser la madre            

portadora del gestante y tener ansiedad, depresión y otitis serosas durante un periodo crítico              

pueden influir en el desarrollo de TEL.  

Dentro del currículo de educación inicial en el eje de desarrollo y aprendizaje “expresión y               

comunicación” en los ámbitos y componentes para las edades de desarrollo de destrezas de              

los niños, solo usan el soplo dentro de las planificaciones, las praxias linguales y labiales son                

omitidas por parte del personal docente, estas favorecen la articulación de los fonemas; sin              

embargo debido a la poca acogida o comprensión de los beneficios que generan a largo plazo                

estos ejercicios, es considerable indagar más sobre las metodologías que pueden incluir más             

de estos recursos didácticos llegando al niño a través del juego. Aunque estas actividades              

tienen un desgaste porque son ejercicios cansados y dependen mucho de la coordinación para              

cada movimiento, permitirán que los niños no enfrenten mayor dificultad en la            

pronunciación, por tal razón e insertar 5 minutos de estas praxias a la planificación              

contribuirán en la construcción del lenguaje oral 
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