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Introduccion
Yenny Rodríguez Hernández1

En este capítulo se proponen algunos retos que tiene la Fonoaudiología en Colombia a partir de la des-
cripción de los  trabajos postulados y presentados en este VII Encuentro Nacional y IV Internacional de 
Investigación en Fonoaudiología, de los planteamientos de Cuervo Cl. (1998) y del análisis realizado a la 
producción investigativa en los pasados encuentros elaborado por Fique & Lizarazo (2013).  Lo anterior 
con el fin de contribuir a la proyección de la profesión a nivel nacional e internacional y de construir 
conocimientos en la disciplina que permitan un mejor acercamiento, comprensión y abordaje de la co-
municación humana, de su desarrollo y de sus desórdenes.

Tendencias trabajadas en VII Encuentro Na-
cional y IV Internacional de Investigación en 
Fonoaudiología

Para esta versión del encuentro se recibieron 84 propuestas en la modalidad ponencia, y 22 en poster.  Se 
eliminaron 8 estudios en la modalidad ponencia por no cumplir con todos los criterios solicitados.  Un 
total de 76 ponencias y 22 poster fueron evaluados a través del método del doble ciego.  A continuación 
se expone la descripción de las tendencias investigativas en dicha muestra.

Participación institucional
Como se puede observar en la tabla 1, en el evento participaron 13 de las 14 instituciones universitarias 
colombianas que cuentan con programas de formación en fonoaudiología.

1 Docente-investigadora. Grupo Desarrollo y Discapacidad de la Comunicación Interpersonal-estudio y abordaje-. 
Corporación Universitaria Iberoamericana. Bogotá.
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Tabla 1. Instituciones universitarias participantes en el encuentro 2018

En la tabla anterior también se observan dos instituciones nacionales que han desarrollado traba-
jos interdisciplinares (Pedagogía e ingeniería biomédica) con fonoaudiología, e instituciones internacio-
nales (especialmente de Chile) que se encuentran implementando propuestas disciplinares e interdisci-
plinares en diferentes áreas.  Lo anterior  muestra el compromiso de la fonoaudiología colombiana para 
construir conocimientos que trasciendan el territorio nacional, y la importancia de establecer convenios 
que permitan analizar los objetos de estudio desde diferentes perspectivas lo cual enriquece los acerca-
mientos que se haga de ellos. 

Escuela Colombiana de Rehabilitación

Fundación María Cano

Universidad de Pamplona

Universidad de San Buenaventura

Universidad de Santander

Universidad de Sucre

Universidad del Cauca

Universidad del Rosario

Universidad del Valle

Universidad Manuela Beltrán

Universidad Metropolitana de Barranquilla

Universidad Nacional de Colombia

Corporación Universitaria Iberoamericana

Universidad Pedagógica Nacional

Universidad Militar Nueva Granada

Universidad Pedagógica Libertador (Venezuela)

Universidad Autónoma de Chile (Chile)

Universidad de Temuco (Chile)

Universidad del Bío Bío (Chile)

Universidad Austral (Chile)

Universidad de San Sebastián (Chile)

Universidad de Valparaiso (Chile)
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Características de la producción investigativa

Gráfica 1. Distribución de las investigaciones según el índice de coautoría

Como lo muestra la gráfica 1, el 35% de los estudios lo desarrolla un investigador, el 24% dos, el 17% 
tres, el 14% cuatro, y con un menor porcentaje se encuentran las investigaciones  de 7, 8 y 10 autores. 

Gráfica 2. Distribución de las investigaciones según su alcance

En relación con el alcance de los estudios, el 59% tiene un alcance descriptivo, el 26 exploratorio y el 
10% correlacional. Los menos trabajados son el de revisión sistemática (3%), el descriptivo correlacional 
(1%) y el interpretativo (1%). 
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Gráfica 3. Distribución de las investigaciones según el tipo de estudio

Como se observa en la gráfica 3, el 59% de las investigaciones se enmarca en  no-experimental 
transversal, y el 21% cuasi-experimental. Con porcentaje menores aparecen los estudios transeccionales 
descriptivos (7%), narrativos (3%), etnográficos (3%), estudios de caso (3%), investigación acción (2%) y 
teoría fundamentada (2%). 

Gráfica 4. Distribución de las investigaciones por escenario

En cuanto a los escenarios en los que se enmarcan las investigaciones, la gráfica 4 muestra que el 
42% de los estudios se inscribe en el escenario educación, el 36% en el de salid, el 14% en el bienestar 
social y comunitario, y el 8% en el laboral. 
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Gráfica 5. Distribución de las investigaciones según los roles

Al analizar las tendencias de la investigación según  los roles en los que se ha trabajado, se puede 
afirmar según la gráfica 5 que el 96% de los estudios se centran en el role asistencial y el 4% en el role 
docente. 

Gráfica 6. Distribución de las investigaciones según las funciones estudiadas
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En relación con las funciones que se estudian, la gráfica 6 muestra que la de evaluación (38%), la de 
intervención  (31%) y la de evaluación-intervención (23%) son las que más se abordan, mientras que las 
de consultoría (1%) y asesoría (7%) son las menos trabajadas. 

Gráfica 7. Distribución de las investigaciones según el área de estudio

En cuanto a las áreas de investigación,  el 25% corresponde a estudios centrados en los procesos de 
lectura y escritura,  el 21% en lenguaje, el 13% en voz, en audiología, y en vías aerodigestivas, el 10% en 
comunicación, y el 5% en asuntos profesionales.  

Gráfica 8. Distribución de las investigaciones según la población que se estudia
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La información expuesta en la gráfica 8 permite afirmar que las poblaciones que más se estudian 
son la infantil (34%) y la adulta joven (16%). Es importante mencionar que empiezan a emerger nuevas 
poblaciones objeto como la de los trabajadores (4%), los indígenas (3%) y los fonoaudiólogos (4%).

Retos
En este apartado se exponen los retos que tiene la fonoaudiología en Colombia para responder a la pro-
puesta de Cuervo Cl. (1998), a los resultados del análisis de Fique & Lizarazo (2012) y a los planteamientos 
de Colciencias. Estos podrían convertirse en un punto de referencia para los grupos de investigación y 
para las instituciones de educación superior. Se esperaría que en algunos se den avances significativos 
para ser presentados en el próximo encuentro de investigación en el 2020.

Tareas pendientes para responder a la propuesta de Cuervo, Cl. en Fonoaudiología colombiana: 
visión hacia el futuro y plan ejecutivo (19982).   

Tarea 1. Fonoaudiología y Tecnologías

 “Los fonoaudiólogos colombianas deben ponerse al día -universidades e instituciones 
prestadoras de servicios- en materia de tecnología de rehabilitación, en particular aquella dise-
ñada para promover la autonomía comunicativa de las personas con desórdenes de comunica-
ción”.

Tarea 2: Proyectos nacionales y regionales 

 “Los fonoaudiólogos colombianos deben adherir a un proyecto regional y nacional de 
construcción de bases de datos que permitan: a) avanzar en el conocimiento de la epidemio-
logía de las discapacidades de comunicación; y b) demostrar la eficacia de los tratamientos fo-
noaudiológicos con base en resultados de investigaciones sucesivas.”

 “Las bases de datos deberán registrar variables cruciales de la intervención fonoaudioló-
gica como son: a) satisfacción del usuario; b) distribución de los desórdenes de comunicación 
dentro de los grupos diagnósticos primarios, y c) variables: suministro del servicio, comunica-
ción funcional, duración y terminación del tratamiento, períodos de espera para el suministro 
del servicio”. 

Tarea 3: Diseño de instrumentos

 “Se deberán utilizar las conferencias de consenso para avanzar en el desarrollo de protoco-
los y guías de atención para los problemas de la fonoaudiología” 

Tareas pendientes  según los resultados del análisis de Tendencias de la investigación fonoaudioló-
gica: encuentros nacionales de investigación en Fonoaudiología. Fique & Lizarazo (2013).3

Tarea 1. Formulación de proyectos con distintos alcances

 La tendencia es hacia los estudios descriptivos.  Es importante plantear proyectos en in-
2  Cuervo, Cl. (1998). Fonoaudiología colombiana: visión hacia el futuro y plan ejecutivo. En: La profesión de fonoau-
diología: Colombia en perspectiva internacional. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 
3  . Fique, D. & Lizarazo, A. (2013). Tendencias de investigación fonoaudiológica: encuentros nacionales de investiga-
ción en Fonoaudiología. Revista Areté. 13. Pág. 138-151.
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vestigación aplicada y en generación de nuevos conocimientos con un alcance correlacional, 
explicativo y exploratorio.

Tarea 2.  Diseños de investigación

 La investigación se ha orientado a los estudios no experimentales con diseños transversa-
les. Es necesario plantear propuestas en las que se trabajen los diseños cuasi-experimentales.

Tarea 3. Roles y escenarios

 El role que se han trabajado con más frecuencia es el asistencial y los escenarios son salud 
y educación. Se sugiere desarrollar proyectos enmarcados en los roles administrativo y docente, 
y  en los escenarios laboral y bienestar (poblaciones vulnerables)

Tarea 4. Área y modalidades comunicativas

 Las áreas de mayor estudio son lenguaje, habla, lectura y escritura, y  las modalidades ver-
bal oral y verbal escrita. Es importante generar investigaciones en vías aerodigestivas superiores 
(deglución, deficiencias) y en las modalidades verbal visogestual y no verbal.

Para finalizar, a continuación se presentan las estrategias que se pueden implementar para respon-
der a las exigencias de Colciencias:

Estrategia 1: Difusión de los productos de investigación

 Publicación en  revistas Q1 y Q2; alianzas/convenios para trabajo interdisciplinario; y publi-
cación de libros (productos de investigación  y reflexiones teóricas sobre los temas trabajados).  

Estrategia 2: Trabajo en tecnologías aplicadas a la fonoaudiología

 Alianzas/convenios para trabajo interdisciplinario; alianzas/convenios interinstitucionales 
y con grupos de investigación (nacionales e internacionales), e implementación de la teleprácti-
ca, telerehabilitación (roles asistencial, docente).

Estrategia 3. Fortalecimiento de los equipos de investigadores

 Producción de artículos interdisciplinarios e interinstitucionales (índice de coautoría); ci-
tación de las investigaciones de los grupos de investigación (programas académicos, estados 
del arte) para subir el índice H; organización de una base de datos (grupos de investigación y 
productos) para ser consultadas por las distintas instituciones educativas; y creación de una red 
de investigadores colombianos en fonoaudiología. 



PREMIO LUIS HERNANDO RAMÍREZ
En el marco del VII Encuentro Nacional y IV internacional de Investigación en Fonoaudiología, se otorgó el Premio 
Nacional de investigación “Luis Hernando Ramírez” en su versión IX en las categorías Trayectoria investigativa y 
mejor investigación.

Para la categoría de Trayectoria Investigativa se realizó una convocatoria abierta con el propósito de que los 
Programas de Fonoaudiología pudieran postular a los candidatos teniendo en cuenta los siguientes requisitos

1. Ser colombiano o tener la nacionalidad colombiana 

2. Profesional en fonoaudiología con formación postgradual 

3. Contar con mínimo 10 años de ejercicio profesional 

4. Tener producción Investigativa verificable en los últimos cinco años 

5. Reconocido por sus aportes a la generación de nuevo conocimiento, a la apropiación social del cono-
cimiento y a la formación del recurso humano. 

Con apertura a la postulación de Grupos, Centros o Institutos de investigación con una trayectoria mínima de 
10 años reconocidos por sus aportes a la generación de nuevo conocimiento, a la apropiación social del conoci-
miento y a la formación del recurso humano. 

Para el proceso de selección se conformó un comité evaluador, quienes verificaron los requerimientos y realiza-
ron la respectiva valoración con unos criterios de evaluación específicos.

Se recibieron 7 postulaciones, de 6 investigadores y un Grupo de Investigación, así

Investigadores
• Lady Cantor – Universidad Manuela Beltrán

• Ivon Patricia Quessep Tapia- Universidad de Sucre

• Nora Aneth Pava Ripoll- Universidad del Valle

• María Fernanda Lara – Universidad Nacional de Colombia

• Rocío Molina- Universidad del Rosario

• Yenny Rodríguez Hernández- Corporación Universitaria Iberoamericana

Grupos de Investigación
• Grupo de Investigación en Procesos de Interrelación Comunicativa- Universidad Manuela Beltrán
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Después de revisar el cumplimiento de requisitos de los postulados, el Comité evaluador seleccionó como ga-
nador de esta categoría al Grupo de Investigación en Procesos de Interrelación Comunicativa- Universidad 
Manuela Beltrán selecciónado por su producción investigativa a lo largo de 16 años (Categoría A Convocatora 
781 de 2017 de Colciencias, en formación del Recurso Humano cuenta con 41 trabajos en tutoría pregrado,  23 
ponencias para Apropiación Social del Conocimiento, para nuevo conocimiento cuenta con 13 artículos,  1 libro, 
9 cap libros, 13 consultorías y 18 productos de  desarrollo tecnológico).

En la categoría Mejor Investigación, se seleccionaron los proyectos con mayor puntaje en la evaluación del Co-
mité Científico del Evento, obteniendo los siguientes puestos:

Primer puesto
Viviendo la literatura infantil Sorda: una mediación entre la reivindicación cultural de la comunidad Sorda y el 
desarrollo de su proceso de bilingüismo. Universidad Nacional de Colombia. Autoras: Ana Jasmin Uran Loaiza y 
Conni Guevara Urrego.

Segundo puesto:
Implementación de un perfil de apoyo para favorecer el desempeño y participación en la vida universitaria. El 
caso de estudiantes con afasia. Autora: Mónica Carvajal

Tercer puesto:
Diseño y validación de una prueba para medir la competencia metafórica en lengua de señas colombiana. Uni-
versidad Pedagógica Nacional. Autora: Yenny Rodríguez Hernández.

MEJORES POSTERS
Para la premiación de posters, se realizó un proceso de evaluación en la socialización de los posters, y se obtu-
vieron los siguientes resultados:

Primer puesto:
Comprensión de las prácticas fonoaudiológicas realizadas por los egresados del Programa de Fonoaudiología de 
la Corporación Universitaria Iberoamericana con la aplicación del modelo sistémico de la comunicación. Autores: 
Maribel Cortés Giraldo, Catalina Leyva Rodríguez y Diego Alejandro Organista Rojas. Corporación Universitaria 
Iberoamericana

Segundo puesto
Descripción de la función vestibular y auditiva: situación de los trabajadores de talleres de mecánica automotriz 
expuestos en la localidad de Barrios Unidos. Autora: Andrea del Pilar Quiroga Vargas. Universidad del Rosario

Tercer puesto
Descripción del Trastorno del sueño con actividad neural auditiva y discriminación de la palabra. Autora: María 
Victoria Díaz Franco. Universidad de Autónoma de Chile.
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Fonoaudiología y Contexto 
Educativo:

Nuevas Posibilidades Ontológicas
Conferencia Nacional

Nora Aneth Pava-Ripoll, MSc, PhD.

Introducción
Esta ponencia recoge dos posturas que constantemente se articulan: desde lo académico y desde lo 
personal. Considero importante iniciar hablando de estas posturas para dejar claro el lugar desde donde 
voy a hacer este discurso. Estas dos posturas han estado permeadas por intereses investigativos y acadé-
micos, por lo que me he ido alejando de las posturas positivistas propias de los discursos médicos que 
han privilegiado la formación de fonoaudiólogos y he encontrado una inclinación hacia la formación en 
ciencias sociales, fundamentada en los modelos y enfoques sistémicos y ecológicos los cuales he tenido 
la posibilidad de ir consolidando a partir de discusiones teóricas e investigaciones conjuntas con mi co-
lega y amiga Nora Lucia Gómez, también profesora de la Universidad del Valle.

Estos debates en los grupos de trabajo nos plantean cada vez nuevos desafíos frente al estudio de 
los acontecimientos sociales y al continuo ejercicio de reflexión sobre la práctica académica y profesio-
nal del fonoaudiólogo; a la vez esto nos ha motivado a profundizar en intereses investigativos, que cada 
vez nos acercan más al campo de la investigación cualitativa, la cual nos invita a hablar del reconoci-
miento de un mundo relacional, de formas de ser y de experiencias de vida, de unas posturas particula-
res de sujetos y especialmente de posturas ontológicas más que epistemológicas.  

Explicitar el lugar desde donde se va a desarrollar este discurso pone de manifiesto posturas ontoló-
gicas a través de las cuales adoptamos una idea sobre la realidad que vivimos, así como de las personas 
con las cuales interactuamos y aportamos a la construcción de sociedad. 

Como voy a transitar entre todas estas posturas, también es necesario aclarar la referencia a las 
primeras personas del singular y del plural que seguramente escucharán en el discurso al “yo” y al “no-
sotros” privilegiando el reconocimiento precisamente de lo que Arturo Escobar denomina las ontologías 
relacionales, los mundos en los que priman las relaciones y alejándome del lenguaje neutral y objetivo 
propio del reconocimiento de UN mundo también objetivo.  Desde nuestra perspectiva este discurso es 
solo una forma de ver el conocimiento, de interpretar el mundo, que al fundamentarse en el positivismo 
busca la formulación de leyes universales que limitan una aproximación a un mundo diverso que está 
influenciado por el contexto. Nos ubicamos, en concordancia con Moss (2014), en una posición que re-
conoce diferentes aproximaciones para la comprensión de la infancia, que recoge diferentes voces y que, 
por lo tanto, está abierta a plantear diferentes alternativas para su educación. 

Parte de las problemáticas que analizamos en el equipo de trabajo se relacionan con el contexto 
educativo; en este sentido reconocemos que aunque las políticas para la inclusión llevan un tiempo 
en Colombia, sigue siendo un reto pasar de la teoría y el discurso a la práctica de manera que se mate-
rialicen las condiciones y se lleven a cabo las acciones y se provean oportunidades para que todos los 
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aprendices puedan participar según sus características únicas y su forma particular de vivir y experimen-
tar en el mundo. Las causas de esta disonancia entre teorías, políticas y la implementación efectiva de 
prácticas que garanticen la inclusión pueden encontrarse a diferentes niveles. 

Para dar cuenta de esta problemática, en esta ponencia aportamos a su análisis desde las institu-
ciones y el recurso humano que se relaciona con la formación en la infancia. Para ello, la ponencia se va 
a dividir en 3 momentos, los cuales mencionaremos para desarrollarlos mas adelante:

1. Un primer momento, en el cual realizamos una breve mirada a las compresiones hacia el 
concepto de infancia  el cual se ha ido instaurando en la modernidad, desde la educación 
inicial y los procesos de desarrollo que la constituyen, relacionado con la acción del profe-
sional en fonoaudiología. 

2. Una reflexión crítica sobre las transformaciones en las prácticas profesionales del fonoau-
diólogo en el contexto educativo, especialmente hacia la infancia. Esto se relaciona con la 
parsimonia asociada al discurso de la diversidad que nos paraliza, es decir, que nos dificulta 
pensar-actuar, porque ha llevado a enmascarar las diferencias y a dejar invisibilizadas las 
características particulares y los apoyos que requieren determinadas poblaciones y en parti-
cular aquellas con discapacidad. 

3. El tercer momento permitirá orientar algunas alternativas para la acción profesional que, 
desde perspectivas ontológicas posibilitan una acción reflexiva. 

A continuación desarrollo cada uno de estos momentos:

Primer momento: Aportes a la comprension 
del concepto de infancia y la accion del fo-
noaudiologo.

Indudablemente el discurso científico que se fundamenta en el positivismo, sea médico, psicológico o 
pedagógico, tiene una idea de desarrollo infantil en el que se entiende la vida como un continuum en 
el que las cosas deben suceder de cierta manera. Cualquier desviación, especialmente en la edad de la 
infancia, puede ser considerada como una situación a corregir que, entre más rápido se haga será mucho 
mejor para todos. Para el  terapeuta, que se fundamenta en esos discursos, la historia sobre la edad a la 
que el niño hizo o no hizo ciertas actividades, da cuenta del nivel en el que el niño se encuentra. ¿A qué 
edad gateó? ¿A qué edad dijo las primeras palabras? Esta percepción inicial del desarrollo del niño, lo 
sitúa en una realidad médica, psicológica o pedagógica particular que determinará las futuras acciones.  
“Conceptos como estabilidad emocional, crecimiento psicoafectivo, fortalecimiento de la autoimagen 
y estimulación temprana invadieron, como en algún momento lo hicieron la higiene, la disciplina y la 
moralidad, el imaginario sobre el ciudadano ideal”  (Cadena, 2004, p. 23).

El halo que habita en las miradas rehabilitadoras se relaciona directamente con la ideología de la 
normalidad, una manera en la que el cuerpo, especialmente el cuerpo infantil, debe ser. Cuando un niño 
nace “debe” desarrollarse y crecer según unos parámetros establecidos. Los discursos modernos sobre 
el desarrollo cada vez más resaltan la importancia del desarrollo infantil temprano. “Los niños son el 
objeto de toda la programación educativa: ritmos, alimentación, sueño, desarrollo físico y mental, ex-
presiones emotivas e intelectuales, todo lo comprende la higiene bajo la promesa de salud y bienestar” 
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(Pedraza, 2011, p. 195).

Por ello los niños/as son hoy observados con lupa durante esta etapa y, ante cualquier indicio de 
desviación, son sometidos a una lógica de disciplinamiento y entrenamiento, incluso desde edades muy 
tempranas, lo que les permitirá, en la medida de lo posible, alcanzar ese ideal de perfectibilidad desde 
el cual podrán, en un futuro, ser valorados por su vida productiva y social. Esos niños o niñas, científi-
camente construidos desde los discursos desarrollistas colonizados por la ciencia médica, son un gran 
núcleo de trabajo de nuestra profesión. 

Así mismo, los padres tienen éxito como padres cuando perpetúan el éxito de sus hijos; por ello 
también son confrontados por la mirada que la sociedad tiene actualmente hacia la infancia, instalada 
como proyecto de modernidad. En esa etapa esos seres humanos pequeños son percibidos socialmente 
de unas maneras específicas que tienen que ver con la edad, el desarrollo y la vulnerabilidad. El orden 
social moderno fue haciendo que se centrara el interés en los niños y niñas, en sus procesos de desarro-
llo, capacidades y aptitudes, como futuro adulto, posible de perfección para aportar al progreso social. 
Por eso el niño debe ser preparado para el futuro, observado, medido y evaluado permanentemente 
para asegurar el cumplimiento de parámetros que le darán la oportunidad de llegar a otras etapas, tam-
bién libres de imperfecciones. 

Esa visión de desarrollo infantil, establecida por ese discurso moderno, también se ve puesta a prue-
ba por los padres de niños y niñas con discapacidad, quienes tienen unos esquemas sobre el desarrollo 
de sus hijos y una confianza en la adquisición de competencias y habilidades, que a la vez irán marcando 
el camino de su futura independencia; pero cuando enfrentan la realidad de una discapacidad en sus 
hijos, estos esquemas se tornan frágiles y los temores sobre una larga dependencia hacia ellos se acen-
túan. 

Además, es importante anotar que la discapacidad sitúa al niño/a en una doble infancia, otorgada 
por un lado por su condición de edad referida a la niñez y por otro lado, porque los padres –y la sociedad 
en general- ven a sus hijos como niños, así ya no lo sean. Esto se puede evidenciar en los relatos de una 
de las madres que participó en una de las investigaciones “yo tengo dos hijas: Manuela, con síndrome de 
Down, tiene 8 años y otra de dos años; o sea yo tengo dos bebés, porque aunque Manuela tenga 8 años 
sigue siendo una bebé”. Los padres se ven ante la realidad de un niño que va a ser niño por mucho más 
tiempo de lo esperado, o en el peor de los casos, una persona que va a ser siempre un niño, una infancia 
a perpetuidad en una sociedad que no tiene los aparatos educativos ni de salud adaptados para ello. 

Poco a poco se fue instaurando una mirada medicalizadora. El término medicalización se refiere a 
la identificación de un comportamiento o estado como un problema médico que requiere tratamiento o 
intervención terapéutica de los profesionales médicos (Conrad, 2004), y se ha convertido en una herra-
mienta eficaz para el control social. Los profesionales de la salud somos encargados del control social 
para favorecer la hegemonía normalizadora enfatizada por las profesiones rehabilitadoras. 

La medicalización de la discapacidad tuvo sus inicios en el movimiento de la rehabilitación (Lalvani 
& Polvere, 2013) e irradió rápidamente a niños y niñas, especialmente cuando los desarrollos presenta-
dos por ellos no se ciñen a los estándares esperados y demarcados por la norma, sino que se entienden 
como algo patológico. Entonces se hace necesario “tratar” a esa persona, ofrecerle todas las oportuni-
dades médicas, técnicas y tecnológicas que le permitan tener una “calidad de vida” acorde a sus posibi-
lidades. 

El discurso de la terapeutización de la infancia, se ha convertido en una escalada grande que hace 
que se eviten errores en la primera infancia, para favorecer un adulto sano, en condiciones óptimas para 
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llevar una vida productiva. Por ello, los padres le apuestan a una gran movilización de médicos y terapias 
durante esos primeros años, como se evidencia en las narrativas de una de las madres:

Yo a ratos pienso que Nico tiene es muchas cosas […].Va a Batuta, el papá le paga Batuta, hidro, 
equino,  las terapias de aquí [NT], y ahorita estamos con unas terapias que se llama el método ventura 
para aprender a leer y escribir […] También esta con neurofeedback que no sé qué beneficios tendrá con 
eso […].Entonces son muchas cosas que está haciendo Nico y yo pienso: ¿y tiempo de juego cuál?, tiem-
po para ser niños, ¿cuál? Tiempo para uno para compartir con ellos, no lo hay porque ya uno es como 
cansado (Ana).

Como profesionales, hemos compartido acciones sobre todos los aparatos que se han instaurado 
sobre el niño y la niña: bienestar familiar, la escuela, la justicia de la infancia y la adolescencia, la vigilan-
cia de los padres. Aportamos al ajuste del hombre al trabajo bajo los argumentos de autonomía y la pro-
ductividad. Hacemos parte de toda una familia de saberes expertos que se han venido propagando en 
los últimos años con la idea de clasificar, medir, diagnosticar, tratar los trastornos de la subjetividad. Con 
pretensión de autoridad social, hemos sido instruidos para actuar sobre las personas y para aconsejar a 
otros como actuar sobre esas personas. Pero esa forma de instrucción también moldea nuestra forma de 
ver, de creer, de pensar sobre el mundo y la sociedad. En este sentido, nuestras acciones profesionales 
están intensamente gobernadas, como lo están las acciones de los educadores, de lo demás profesiona-
les y de la infancia en sí misma. 

De esta manera legitimamos el poder que se ha venido instaurando sobre unas maneras particula-
res en que los niños deben hacer ciertas cosas. Como fonoaudiólogos y fonoaudiólogas contribuimos 
a la idea de una maneras de construir a los niños y a las niñas con ciertas características: lingüísticas, 
cognitivas, comportamentales.  Y esa ha sido nuestra manera de comprender el mundo. Lo importante 
de reflexionar sobre el asunto ontológico es hacer conciencia de estas realidades, lo que nos lleva a 
re-pensar todo esto, pues en el reconocimiento de esta realidad tenemos la posibilidad de diseñar para 
el cambio de nuestra sociedad. 

Segundo momento: Reflexión crítica sobre las 
transformaciones en las prácticas profesio-
nales del fonoaudiólogo.

En diversos textos es posible encontrar referencias sobre los cambios del quehacer profesional del fo-
noaudiólogo en el ámbito de lo educativo en Colombia (Flórez, 2004; Chacón et al, 2009; Álvarez & Osor-
no, 2012). Comprender estas realidades y dinámicas desde una postura crítica de la historia nos motiva 
a pensar el presente de manera diferente. Probablemente, las generaciones actuales no sientan la nece-
sidad de pensar en esas prácticas profesionales de décadas anteriores, pues la inmediatez del presente 
precisa que comprendan y actúen sobre la realidad actual. Esto es comprensible en la medida en que 
se da respuesta a una necesidad o problemática particular. Sin embargo, cuando la realidad te mues-
tra, desde la otra orilla - y aquí hablo como madre- que esas practicas profesionales son insuficientes 
para atender ciertas necesidades, es necesario preguntarse ¿y por qué se actúa así?, ¿qué ha pasado 
en la historia que hace hoy que esas prácticas de la profesión sean insuficientes? En esos momentos de 
inquietantes reflexiones es que es posible pensar, como lo plantea Nikolas Rose (1996), “en contra del 
presente” en el sentido de poder explorar sus horizontes y condiciones de posibilidad. Es decir, desde 
la perspectiva de pensar: ¿qué ha hecho que hoy en día el profesional en fonoaudiología se desempeñe 
como se desempeña, por ejemplo en un contexto como el educativo?
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Pues bien, dado que la educación está mediada por el lenguaje y la comunicación, se pensaría que 
la presencia del profesional en fonoaudiología en el contexto escolar es imprescindible para apoyar las 
formas particulares de comunicación de los niños y en particular de aquellos que presentan una “disca-
pacidad”. Si bien es cierto que en Colombia, nuestra profesión ha transitado por diferentes momentos 
históricos, relacionados con las contingencias políticas, económicas y sociales de cada época en particu-
lar, la acción profesional orientada en el contexto educativo (entiéndase también como fonoaudiología 
escolar como se plantea en el texto de Flórez, 2004) ha dado respuesta a estas dinámicas contextuales. 

Es así como durante las cinco décadas de la profesión en el país, el profesional en fonoaudiología 
que se ha desempeñado en este contexto, participó hasta mediados de la década del 90, en equipos de 
apoyo profesional y pedagógico en las llamadas aulas especiales y aulas remediales realizando evalua-
ciones, diagnósticos y tratamientos a población escolar que era identificada con algún tipo de necesidad 
particular; además realizaba actividades de promoción y prevención, así como asesoría a los docentes 
(Flórez, 2004). Posteriormente, los cambios paradigmáticos fundamentados, entre otros,  en el enfoque 
de derechos y relacionados con la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, ge-
neraron otras formas de vinculación para la prestación de los servicios fonoaudiológicos en el contexto 
educativo. Fue así como consolidaron las Aulas de Apoyo Especializadas (AAE) y las Unidades de Aten-
ción Integral (UAI), planteando nuevamente retos al profesional en fonoaudiología quienes fuimos ajus-
tando las acciones según estas nuevas demandas, las cuales durante un tiempo fueron asumidas con el 
nombre genérico de “servicios de orientación”.   

Actualmente nuevas apuestas teóricas y políticas nos ubican en un escenario relacionado con el 
desafío y el dilema de la diversidad (Echeita et al, 2013) planteado ahora como núcleo de la educación 
inclusiva que nos lleva a pensar que la diversidad de formas de ser, sentir, aprender, participar, amar o 
creer, es la norma y por consiguiente debemos aprender a valorar dicha diversidad.

Paralelos a estos cambios contextuales, los discursos sobre la infancia iban también mostrando 
una dinámica hacia miradas medicalizadoras e individualizadas que privilegiaban el desarrollo de las 
capacidades con la finalidad de orientar al futuro adulto funcional, independiente, que contribuyera a la 
sociedad (Pava Ripoll & Granada Echeverry, 2016).   

A pesar de que es cierto que en un momento los desarrollos diferentes de los niños se patologiza-
ron (medicalización de la infancia), incluso los desempeños en el aprendizaje de la lengua escrita fue-
ron confundidos por “problemas del aprendizaje” y terminaban en prácticas excluyentes, también lo 
es entonces que las prácticas profesionales  en Fonoaudiología han cambiado. Pero no en ausencia de 
conciencia histórica, por el contrario, la historia de la ciencia nos ha ido mostrando una imagen de la rea-
lidad de nuestra profesión-hoy en la que entendemos esas acciones como parte ‘natural’ de un proceso 
histórico. Lo entendemos y lo aceptamos, e incluso lo argumentamos al reconocer el objeto de estudio: 
La comunicación humana y sus desórdenes. No, porque ese objeto de estudio existía con anterioridad a 
nuestros intentos de estudiarlo (Rose, 1996). La comunicación humana ha existido, incluso antes de que 
nosotros en 1997, a través de una ley decidiéramos enmarcarla como el objeto de estudio de la fonoau-
diología. 

Así, entendemos esta realidad como la realidad actual de la profesión y muchas veces convalida-
mos el presente en la medida en que lo escindimos y lo apartamos de aspectos del pasado que 
puede alterarlo. 

Un ejemplo claro sobre esto son “los apoyos individuales en el contexto educativo”. Como mencio-
namos anteriormente, hace algunas décadas el profesional en fonoaudiología que se desempeñaba en 
el contexto educativo realizaban evaluación, diagnósticos y tratamientos a población escolar con dificul-
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tades de aprendizaje, alteraciones del lenguaje, deficiencia cognitiva, etc., pero poco a poco se fueron 
instaurando otras formas de prestación de servicios en las escuelas que fueron alejando a los profesio-
nales de la implementación de apoyos individuales para realizar énfasis en intervención en ambientes 
naturales.  Para cimentar cada vez más esta práctica profesional, se ha tomado mano de los discursos de 
la diversidad y la diferencia, argumentando que no es necesario hacer apoyos individuales pues, ampa-
rados bajo el manto de la inclusión, las acciones dirigidas a todos terminan sirviendo para unos pocos. Y 
viceversa. De esta forma hemos ido naturalizando afirmaciones como: ‘los apoyos naturales individuales 
son prácticas excluyentes’, y cada vez más sancionamos este tipo de prácticas, así como los textos, au-
tores, discursos, e incluso personas que no coinciden con esa afirmación actual. Es decir, esas “historias 
recurrentes”  consideran que el presente, pone fin al pasado, ya que a la vez no solamente usamos la 
historia para deslindar el pasado, sino para moldear el futuro (Rose, 1996). Este mismo autor asegura 
que estas historias marcan diferencias entre los desarrollos disciplinares y profesionales, a tal punto que 
establecen una división entre lo que se puede y no se puede decir, entre lo pensable y lo impensable y 
ponen en vigencia los “regímenes de verdad” (Foucault).

Sin embargo, es importante reconocer que eso que hoy es sancionado y marginado: “los apoyos na-
turales individuales en el contexto educativo”, fueron en su momento propuestas de intervención certe-
ras, rigurosas y argumentadas que aportaron al reconocimiento profesional. Por eso, más que continuar 
marginando estas propuestas del pasado, desde el punto de vista del presente, es necesario cuestionar 
las certezas del presente desde los procesos mismos que llevaron a su marginalización. Mas aún en el 
contexto actual. Y es que hablar de diferencia e incluir a los niños está bien; pero en ocasiones esto es 
insuficiente. Y explicitarlo no debe ser sancionado.

En este sentido, Alfredo Veiga-Neto (2011), afirma: 

 “La naturalización de una determinada práctica educativa no sólo se coloca antes y por en-
cima de las demás —principalmente en términos de precedencia y valor—, sino que también 
sustenta las operaciones que llevan a la descalificación y a la destrucción de otras prácticas 
educativas. Como bien sabemos, basta que algo sea tomado como natural para que sea visto 
como necesario, y por eso mismo, como si estuviera por fuera y por encima del “resto””. 

Por esto, cuanto mas naturales y necesarias nos parezcan nuestra “actuales” practicas profesionales 
en el contexto educativo, más veremos como extrañas otras posibilidades de constituir nuevas miradas 
ontológicas.  Se hace preciso entonces entender la forma en que esta practica se instauró y cómo y por 
qué hoy la entendemos como verdad.

Estas verdades instauradas se relacionan con las formas en que asumimos nuestra acción profesio-
nal en el contexto educativo con relación a los discurso de la diversidad y la diferencia que nos llevan a 
caer en una “parsimonia” sobre el discurso de la diversidad -que desconoce la diferencia-, como se evi-
dencia en las voces de padres y madres de niños con discapacidad, quienes han participado en algunas 
de nuestras investigaciones:

Jero está incluido desde los 18 meses en jardín infantil Semillitas, pero allí era una inclusión 
presencial, no era total, la habilidad más grande que le lograron allá es la social, pero la 
inclusión dentro del trabajo real de la rutina, no era completa. Muchas veces llegábamos a 
mirar qué estaba haciendo y él sentadito por ahí solo, haciendo nada y los niños en las otras 
actividades (Judith).

Relatos como este se alejan completamente del concepto y expresan que su comprensión de “in-
cluir” no es precisamente estar todos en un mismo espacio. Mas bien, reconocen una relación compleja 
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en la que evidencian una acción pedagógica limitada, los niños sólo están ahí, como asistentes, usando 
las instalaciones, como lo expresa Skliar (2005) “a través de un juego perverso de presencias y ausencias 
en el que se nota la presencia reiterada de una inclusión excluyente: se crea la ilusión de un territorio 
inclusivo y es en esa espacialidad donde vuelve a ejercerse la expulsión de todo lo otro, de todo otro, 
pensado y producido como ambiguo y anormal”. 

Estas tensiones permanentes sobre la inclusión/exclusión nos posicionan de nuevo en ontologías 
dualistas y en una tradición positivista-racionalista que nos ha hecho comprender y constreñir el mundo 
desde esos límites extremos impuestos por nosotros mismos, separando “lo humano de lo no humano, 
naturaleza y cultura, individuo y comunidad, lo secular y lo sagrado, razón y emoción” (Escobar 2015: p. 
93). Desde esta perspectiva, cada quien, cimentado en sus regímenes de verdad, tiene la certeza de apor-
tar desde su propia mirada de UNA misma realidad a UN solo mundo. Pero si reconocemos el inmenso 
entramado de: prácticas profesionales y pedagógicas, temores de los padres, expectativas no resueltas, 
valores, formas de ser y de pensar que están relacionadas, tenemos la posibilidad de comprender el 
mundo como un todo inter relacionado, en estado de inter-dependencia en el que las decisiones de los 
padres, los profesionales, los profesores, etc., estarían siendo pensadas para diseños de formas de ser  
que nos permitan transformar las condiciones existentes. 

Tercer momento: Alternativas de acción pro-
fesional. Un cambio ontológico

En las alternativas vamos a hacer énfasis en algunos condiciones, sabiendo que hay un trasfondo macro 
político, social y económico, para lograr pasar de la teoría a la práctica. 

El camino a la inclusión solo es posible si transformamos la manera de dar sentido a lo humano. 
Según Escobar (2017), esto implica diseñar para el cambio de nuestra sociedad realizando una serie de 
transiciones a través de lo que se ha denominado “diseño ontológico”. Se entiende el diseño como, “la 
interacción entre el entendimiento y la creación” (Winograd y Flores 1986: 4, citado por Escobar) y su ca-
rácter ontológico porque al diseñar tecnologías estamos diseñando formas de ser, el diseño ontológico 
podría considerarse como “una conversación sobre posibilidades” (Escobar, p:), implica entonces “toda 
la gama de objetos, herramientas, instituciones y discursos de creación humana” y “Cada herramienta y 
tecnología es ontológica en el sentido de que, por muy humilde o insignificante que sea, inaugura una 
serie de rituales, formas de hacer y modos de ser” (Escobar 1994)

Tendríamos que preguntarnos entonces, ¿Cómo fonoaudiólogos, cómo diseñamos para generar 
transiciones en una sociedad que haga posible “la inclusión” desde los diferentes sentidos que puede 
tener la existencia humana? 

En primera instancia, es necesario develar el “trasfondo o pre-entendimiento con el que actuamos o 
interpretamos el mundo”  (Escobar, p:). El develar es un primer paso para tomar conciencia de la influen-
cia que ha tenido y mantiene la tradición racionalista y dualista en nuestras prácticas cotidianas media-
das por “los conocimientos expertos”, en gran medida asociados a dicha tradición, con una profunda 
implicación en la forma como vivimos nuestras vidas” (Escobar, 2017. p:), Según este autor, esta tradición 
está inmersa en nuestra experiencia desde niños, pues media las prácticas de crianza y educación que 
han estado determinadas por los establecimientos y “los conocimientos expertos” de la pedagogía, la 
psicología y la salud pediátrica. De lo contrario seguiremos realizando acciones e implementando tec-
nologías que trabajan solo a nivel superficial y que siguen manteniendo la brecha entre el discurso de la 
inclusión y su puesta en práctica.
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También es necesario hacer explícito que no existe una única “verdad” resultado del conocimiento 
objetivo de una realidad preexistente, desde donde se definen las metas, los logros de los niños y las pro-
puestas pedagógicas para la educación en la infancia, como se nos plantea desde la tradición racionalis-
ta y la ciencia organizada. Esta creencia de una única “verdad” limita el plantearnos nuevas preguntas y 
la búsqueda de alternativas para “la inclusión”. 

Es preciso también reconocer lo que Moss llama “la historia (cuento) de la calidad y la alta rentabili-
dad o los grandes retornos” que es el discurso hegemónico hoy en el mundo de la educación en general 
y que responde a intereses económicos más que al bienestar y a los problemas reales a que nos enfren-
tamos. Es una historia de control, cálculo, tecnología y medidas que plantea que al invertir y aplicar las 
correctas tecnologías humanas - calidad - en la infancia traerá luego altos rendimientos de la inversión, 
mejoras en la educación misma, el empleo y las ganancias, reduciendo los problemas sociales, es decir, 
“incrementar el “capital humano”, el éxito nacional (o al menos la supervivencia) en una economía global 
feroz. Este discurso o “cuento” se nos ha presentado como la única realidad posible, como la verdadera. 

Retomando el termino Foucaultiano, Moss plantea que este es el “discurso dominante” que se im-
pone como un “régimen de verdad” que ejerce poder sobre nuestros pensamientos y acciones [...] hace 
invisibles los supuestos y los valores subyacentes, convierte las comprensiones y perspectivas subjetivas 
en verdades aparentemente objetivas [...] y realistas mientras otras son dudosas e imprácticas” (Dahl-
berg y Moss, 2005, 0 17. citado por Moss, 2014). Para él, este que fue un discurso local nacido en los paí-
ses de habla inglesa se ha convertido en el discurso de políticos, clínicos, académicos y comentadores 
mediáticos en todo el mundo y se repite una y otra vez. 

Por ello, es necesario también cuestionar este discurso que suena tan atractivo para muchos y que 
se plantea como la única y mejor alternativa posible para la educación. La gran preocupación es que 
esta postura lleva ineludiblemente a la exclusión y a la marginalización de otras formas de comprender 
y dar sentido al mundo, experimentar y vivir la vida, como es el caso de los niños con discapacidad. La 
educación basada en esta postura es excluyente porque prepara a los niños para que tengan “éxito” en el 
futuro y este se mide por la productividad. Este es un discurso más excluyente que el de la “normalidad” 
y sus supuestos porque tiene como propósito la estandarización de “altos desempeños”, “alta calidad”, 
“prácticas basadas en la evidencia” “experiencias significativas” que finalmente terminan extrapolándo-
se, desconociendo las diferentes cosmovisiones y contextos, discursos que fundamentan las políticas, la 
normativa y las prácticas institucionales y se repiten como mantras por igual en el mundo empresarial 
como en el educativo al mismo tiempo que se habla de educación “inclusiva” “equitativa”.

Extrapolando la noción de cambio transformador que propone Moss para nuestros propósitos, este 
no se reduce a una práctica basada en la evidencia para transformar la educación de manera que sea 
posible la inclusión, sino “una construcción creativa, trabajar con el pasado y el presente para posibilitar 
la emergencia de algo nuevo, la realización de la potencialidad”. En este sentido tendríamos que pregun-
tarnos ¿cuál es la construcción creativa que necesitamos hacer desde fonoaudiología en un trabajo rela-
cional con otros actores y discursos para que emerja la realización de la potencialidad de la “inclusión”. 
Esta palabra misma está ya siendo cuestionada porque el mundo mismo que se tiene como horizonte 
de la inclusión puede no ser el deseable, debe ser transformado en una serie de transiciones como lo 
plantea Escobar (2017), tendríamos que hablar tal vez de “encuentro de mundos” de espacio pluriverso 
en que conviven distintas formas de vivir las distintas experiencias de ser humanos en un dialogo y una 
conversación permanente. 

En este sentido, un cambio ontológico para el profesional en fonoaudiología debe tener como una 
condición fundamental el aprender a escuchar. El escuchar está basado en el respeto mutuo. Sin el reco-
nocimiento del otro como un ser diferente de nosotros que merece ser aceptado en esa diferencia como 
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legítimo y autónomo, el escuchar no puede ocurrir. Si ello no está presente sólo podemos proyectar en 
los otros nuestra propia manera de ser. Echeverría plantea que son condiciones para el escuchar: 

1. Estado emocional: Reconocer que, si nos interesa escuchar efectivamente, deberemos ha-
bituarnos a observar, en primer lugar, nuestro estado emocional cuando conversamos y, en 
segundo lugar, el estado emocional de la persona con quien conversamos. No importa cuan 
claramente nos hayamos expresado ni cuan claras sean todas las acciones que esa conver-
sación implica: no seremos escuchados como esperamos si el estado emocional no es el 
adecuado para llevar a cabo la conversación. No olvidemos que decimos lo que decimos y 
escuchamos lo que escuchamos. 

2. Historia personal: La gente escucha aquello que se les dice, en forma diferente, según sus 
experiencias personales, es por esto que unas mismas palabras, por ejemplo, un mismo poe-
ma puede ser interpretado distinto. La historia personal hace que cuando escuchemos evo-
quemos diferentes imágenes, diferentes recuerdos, diferentes emociones, diferentes mun-
dos. Siempre escuchamos a partir de nuestra historia. Esta historia personal abre o cierra 
nuestro escuchar. 

3. Trasfondo histórico: Cuando escuchamos no solo lo hacemos como individuos sino tam-
bién lo hacemos desde nuestro trasfondo histórico porque somos el resultado de la historia. 
Este trasfondo histórico se compone de dos subdominios: los discursos históricos y las prác-
ticas:

a. Los discursos históricos: son esas metanarrativas, metarrelatos o metaexplicaciones, 
que generan identidades colectivas y son campos generadores de sentido. Un discur-
so histórico normalmente precede al individuo que adhiere a él, está allí cuando nace. 
Podemos hablar, por ejemplo, de discursos históricos cristianos, budistas, islámicos, de 
la misma forma en que podemos hablar de los discursos franceses, norteamericanos 
o japoneses. Podemos hablar de discursos históricos regionales (gallego, andaluz, cor-
dobés, porteño) o étnicos (coreanos, judíos, afroamericanos, hispanos, etcétera). Cuan-
do las personas provienen de discursos históricos similares o complementarios, ellos 
pueden llegar a ser completamente transparentes para ellos y pasan a formar parte de 
su sentido común, de aquel espacio de lo que nos parece obvio y donde dejamos de 
hacernos preguntas. Como tienden a escuchar en forma muy similar, normalmente no 
observan sus discursos históricos. Sin embargo, cuando se desarrolla una relación entre 
personas con discursos históricos muy diferentes, lo que antes era transparente se quie-
bra y muchas veces surgen severos problemas de comunicación.

b. Las prácticas sociales: las prácticas sociales son formas recurrentes de actuar de las 
personas. Son formas específicas de coordinar acciones que hemos llegado a usar recu-
rrentemente en el curso de la historia. Una práctica social es una forma establecida de 
tratar de hacernos cargo de nuestras inquietudes.

Conclusiones
Para poder concluir, esperamos ya haber resuelto la pregunta ¿por qué ontología? ¿qué tiene que ver la 
ontología con la fonoaudiología? Pues se trata de la forma en que damos sentido o a nuestras vidas y 
en consecuencia queremos vivir. El proceso ontológico es un proceso de transformación. Cuando cam-
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biamos nuestras practicas, por ejemplo, cuando la tecnología se instaura de manera tan importante en 
nuestras vidas,  esa es una transformación ontológica de la forma de ser con el otro, de las relaciones, 
con lo urbano, con la ciudad, con el territorio. 

El objetivo de esta ponencia era mostrar unas posturas desde nuestra mirada como profesionales 
de fonoaudiología, a partir de las cuales hoy en día, comprendemos la manera como se ordena la vida 
de las personas. En el reconocimiento de esta realidad asumimos conciencia crítica para creer en las 
posibilidades de transformación social, y no de reproducción sin sentido de prácticas profesionales que 
terminan siendo hegemónicas y reproductoras de discursos convenientes a los intereses productivos y 
que terminan otorgando “el sentido” a nuestra acción profesional. 

Por ello, con esta ponencia era importante para nosotros, así como para los profesionales gradua-
dos y los que están en formación, haber logrado reconocer que la acción del fonoaudiólogo no se de-
duce solamente de unos documentos prescriptivos y normativos del Estado y se reduce solamente a 
ellos, sino que reconocemos que podemos diseñar nuevos servicios, nuevas  formas de relación, que 
podemos estar abiertos al cambio, a la sorpresa, que desde nuestro quehacer profesional en el marco de 
la comunicación y el lenguaje tenemos opciones de diseñar, de aprender de la provisionalidad, de estar 
en contra de los determinismos y abiertos a la incertidumbre.

Se requiere un trabajo sobre si mismos, requerimos de unos profesionales en fonoaudiología capa-
ces de transformar su propia existencia, de despertar inquietudes frente a nuestro papel como profesio-
nales que actuamos con la primera infancia. Por eso, las alternativas frente a la acción, responden más 
a unas formas de apoyo para que las familias y los niños se sientan participes de la construcción social, 
más que el cumplimiento de una misión normalizadora con fines productivos.

Para lograr todo esto es necesario abrir una ruta de investigación que posibilite la transformación 
de rituales de interacción que logren ampliar la comprensión de que la familia y la escuela sean sola-
mente unidades socio emocionales, encargadas de la reproducción y el bienestar de los niños, hacia la 
construcción de formas de cooperación, convivencia y comunidad donde se comprenda que, no son dos 
contextos rivales, sino que, justamente el sentido de cooperación y trabajo en equipo posibilita transfor-
maciones y nuevas realidades.

En el reconocimiento de todas estas complejidades, es que nos damos cuenta de que nuestra acción 
profesional como fonoaudiólogos, especialmente en el trabajo con familias y en el contexto educativo 
no puede estar al margen de las posibilidades de diseñar nuevas formas de relación, y en ellas, de comu-
nicación. Porque la comunicación nos permite ser transformadores y no reproductores de realidades.

Sólo desde estas reflexiones y comprensiones es que es posible pensar que, como fonoaudióloga, estoy 
dando la posibilidad a que mi hijo, a que los niños y niñas con discapacidad puedan ser y estar en el 
mundo de otras maneras. Esa es nuestra deuda social. Esa es nuestra tarea y está por ser diseñada. 
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Introducción 
Tradicionalmente se ha planteado, a lo largo del tiempo, una supuesta “interrelación” que existiría entre 
el habla y sus trastornos, con otros actos motores orofaciales no verbales, tales como las funciones oro-
faciales de succión, masticación, deglución; la respiración homeostática, los movimientos orofaciales y 
laríngeos no verbales (praxias), la fuerza y el tono muscular orofacial. La creencia de esta aparente “inte-
rrelación” es muy frecuente entre fonoaudiólogos/terapeutas de lenguaje/logopedas de diversas partes 
del mundo, de allí que la intervención tradicional de los trastornos del habla se basa principalmente en 
programas de ejercicios motores orofaciales no verbales (EMONV), en los que se le solicita al paciente 
que mastique alimentos de consistencia dura, trabaje el tipo y modo de respiración homeostática, eje-
cute actividades de soplo, realice ejercicios de fuerza y diversos MOL-NV (praxias) e incluso se le realizan 
masajes orofaciales, entre otros.

Esta práctica es muy popular y generalizada, probablemente, porque estos programas son fáciles de 
implementar y aplicar, de manera que se pueden usar en todos los casos, siempre siguiendo los mismos 
pasos (como “recetas de cocina”) incluso en alteraciones auditivas y fonológicas; y porque no requieren 
de un marco teórico actualizado y basado en evidencias. 

Los clínicos y docentes que adoptan estos programas, con frecuencia justifican y sustentan su ac-
tuar en algunos supuestos, aparentemente lógicos: 

1.  El habla es un acto motor. Aún muchos especialistas asumen que el habla es solo un acto 
motor, es decir, se cree que el habla se adquiere, desarrolla y mantiene únicamente gracias 
a las habilidades neuromotoras del individuo, de allí, se asume que para que el individuo 
produzca un habla inteligible, necesita tener una alta propiocepción orofacial, articuladores 
fuertes y tonificados. 

2.  Existe una relación ontogenética entre funciones alimenticias y respiración homeostática 
con el habla. Se asume, que el desarrollo de la succión, deglución, masticación y respiración 
homeostática son prerrequisitos para el desarrollo del habla. 

3.  La perspectiva del efector común. Se acepta que la misma estructura orofacial – efector (Ej. 
La lengua), puede ser estimulada con otras funciones u otros movimientos diferentes al ha-
bla y esa habilidad será transferida al habla, porque aparentemente están controladas por 
los mismos principios generales neuromotores. 
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4.  La visión atomista. Se cree que una tarea altamente elaborada como el habla, puede ser des-
agregada en segmentos menos complejos, bajo el supuesto de efectuar un “mejor” análisis 
de la alteración y así poder rehabilitarla. 

Al parecer el uso de los programas de ejercicios motores orofaciales no verbales, en los que se in-
cluyen el trabajo de succionar, masticar, deglutir, soplo, ejercicios de respiración homeostática, masajes, 
ejercicios de fuerza, estiramiento, estimulación sensorial, MOL-NV (sacar la lengua, inflar las mejillas, 
etc.).

Las dos vertientes teóricas que influyeron en esta interpretación surgieron: 1) Las teorías tradicio-
nales del desarrollo y control motor, propuestas por neurólogos, terapeutas ocu¬pacionales y físicos. 
Según estas teorías, los individuos tienen programas o plantillas para patrones de movimiento normales 
que están programados en el sistema nervioso central, es decir se basan en un modelo jerárquico de 
desarrollo infantil, asumiendo que el desarrollo es un proceso secuencial y predecible que evoluciona 
como una función de la maduración del sistema nervioso central. 2) Las teorías neuromotoras del habla 
clásicas, procedentes principalmente de la Clínica Mayo a través de la obra de Darley, Aronson & Brown: 
“Alteraciones motrices del habla” pu¬blicada en inglés en 1975 y español en 1978, aún dominan el cam-
po de la investigación, docencia y clínica fonoaudiológica. En realidad, la vertiente teórica fue una, solo 
que se transfirieron los mismos princi¬pios, planteados para las extremidades, al control motor del habla 
y así explicar los trastornos del habla de origen neurogénico; sin embargo, al parecer con el tiempo, se 
generalizó para los trastornos de los sonidos del habla de diferentes etiologías y síntomas como la apra-
xia del habla infantil, fisuras labiopalatinas, altera¬ciones fonéticas e incluso a las fonológicas.

A pesar de que hoy se tiene mucha evidencia científica que refuta las teorías que apoyan a los pro-
gramas de ejercicios motores orofaciales no verbales, estos planteamientos “aparénteme lógicos” si-
guen siendo populares y son defendidos y promovidos por experiencias personales de aquellos que las 
aplican, websites no científicas, testimonios de padres, entre otros

Deslinde
Para iniciar el deslinde es importante definir el habla. Esta es el resultado de la compleja relación de pro-
cesos neurolingüísticos, neu¬rofisiológicos, neurosensoriales, neuromusculares y la actividad psíquica 
(integrada dentro de los procesos de la percepción, la imaginación, el pensamiento y la actuación a nivel 
epiconsciente), que permite a una persona concreta, utilizar en forma particular, los códigos y reglas 
propios de su lengua, de acuerdo a sus experiencias socioculturales, estados afectivos, cognitivos, cona-
tivos y volitivos; procesos que se evidencian durante su emisión, a través de las características de la voz, 
fluidez, prosodia y articulación.

A partir de esta definición, se puede efectuar un deslinde entre el habla y los otros actos motores 
orofaciales no verbales. 

El habla y las funciones orofaciales alimentarias
Entre otros, algunos supuestos que sustentan el hecho de estimular estas funciones para favorecer el 
desarrollo del habla o intervenir en sus alteraciones, es asumir que estas funciones preceden al habla y al 
me¬jorar dichas habilidades se transferirán a esta última; pues las estructuras y movimientos orofaciales 
utilizados en ambos casos, son los mismos o muy similares (teorías ontogenéticas y del efector común). 
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Así mismo, se considera que el ingerir alimentos de consistencia dura, estimula el desarrollo de la fuerza 
y tono muscular orofacial (situación que será discutida más adelante), condiciones que, según esta vi-
sión, son determinantes para lograr un habla inteligible.

Como ya fue definida líneas arriba, el habla no solo es una actividad motora; por el contrario, los as-
pectos psicolingüísticos, la imbricación existente entre esta con la audición y lenguaje, además de otras 
habilidades superiores como cognición, memoria y atención involucradas durante su ejecución, la hace 
abismalmente diferente de los actos motores ya mencionados. En ese sentido, diversas publicaciones ya 
des¬cribieron la falta de relación entre los movimientos ejecutados en estas funciones y el habla; conclu-
yéndose que el habla tiene un desarrollo independiente de estas actividades motoras. 

Respiración homeostática y respiración durante el habla
La respiración homeostática (tranquila, de reposo o pasiva) es ejecutada de manera automática, en esta, 
los ciclos respiratorios son estables y el modo respiratorio es nasal; por el contrario, la respiración du-
rante el habla es adaptativa a las demandas fonoarticulatorias, mensaje, entre otras, además, los ciclos 
respiratorios son muy inestables, con inspiraciones muy breves y espiraciones largas para poder elaborar 
frases; y el modo es generalmente oronasal, pudiendo ser hasta oral. Así mismo, investigaciones recien-
tes demostraron que los movimientos torácicos y abdominales, en niños de quince meses, son diferente 
para la respiración tranquila y durante el habla.

Tono y habla
El tono puede ser definido como la contracción leve y permanente de los músculos esqueléticos para 
mantener la postura o como la resistencia muscular a los movimientos pasivos. Es decir, que el tono 
es una actividad neurofisiológica propia de todo músculo esquelético, sin embargo, no participa en la 
contracción voluntaria. Este ya fue estudiado ampliamente en las extremidades, sin embargo, a nivel 
orofacial aún no. Es valorado evocando el reflejo miotático o a través de la percepción del movimiento 
pasivo del músculo o palpandolo. A pesar, de que existen escalas de valoración para el tono de las extre-
midades, estas no son confiables cuando son comparadas por test objetivos. En los últimos siete años, 
aproximadamente, se está investigando el tono orofacial con medidas objetivas, sin embargo, aún existe 
mucho por discutir y la influencia del tono muscular en los TSH de origen neurogénico está en discusión. 

Fuerza y habla
a pesar de que se asume que un articulador fuerte es fundamental para producir los sonidos del habla, 
ya existen datos empíricos que demostraron que los articuladores solo utilizan entre 10 y 30 % de su 
fuerza máxima durante el habla. Todos los sonidos del español se ejecutan con amplitudes mínimas de 
mandíbula, lengua, etc. Esto es evidenciado, por ejemplo, cuando emitimos el sonido /d/, la abertura de 
la boca es leve y la lengua se eleva ligeramente, es decir, que los músculos suprahioideos y el longitudi-
nal superior de la lengua no necesitan del 100% de su fuerza para ejecutar esos movimientos. Así mismo, 
existen datos en los que se comparó la fuerza de los articuladores de niños con TSH y sin TSH, eviden-
ciándose que los niños con TSH algunas veces tenían más fuerza que el grupo control. Otros estudios 
no encontraron relación entre la fuerza e ininteligibilidad del habla en pacientes con disartria. También 
se comprobó que es posible mejorar la fuerza del paladar blando en pacientes con fisura palatina, a pe-
sar de ello, el habla no mejoró en estos pacientes. Otra gran dificultad es la valoración de la fuerza; que 
generalmente es medida con una baja lengua, arrojando datos subjetivos, tanto durante la evaluación 
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inicial como después de una terapia, de manera que la información es muy cuestionable. Por último, los 
entrenamientos de fuerza indican que, para ganar fuerza un músculo tiene que ser entrenado con series 
y repeticiones hasta llegar a la fatiga muscular. Sin embargo, generalmente los ejercicios planteados en 
la terapia miofuncional orofacial no siguen estos principios, además, la musculatura de las extremidades 
no es igual a la musculatura orofacial y los principios del ejercicio para las extremidades no pueden ser 
transferidos de región cervico-craneofacial. 

Praxias no verbales y habla
Los movimientos orofaciales no verbales, conocidos cotidianamente como “praxias” son una de las es-
trategias más generalizadas entre los fonoaudiólogos a la hora de intervenir en los TSH. A pesar de ello, 
su eficacia es muy cuestionada y no se tienen datos empíricos relevantes sobre su virtud. Cotidianamen-
te estas actividades se asumen en la terapia por la influencia de la teoría articulatoria, la cual plantea 
que el habla es un simple acto motor del lenguaje; que ésta se adquiere porque el niño desarrolla habi-
lidades motoras orofaciales y que los errores serían originados por la falta de habilidad oromotoras. Sin 
embargo, numerosos estudios ya compararon, con la ayuda de resonancias magnéticas, tomografías 
y electromiografía, la actividad neurofisiológica de diferentes movimientos orofaciales no verbales y el 
habla, demostrándose que los centros neurológicos son diferentes y el control neuromotor es especí-
fico para cada tarea. Así mismo, estos supuestos pueden ser refutados de manera lógica, por ejemplo, 
evidenciando las praxias realizadas en la intervención, habitualmente se solicita al paciente realizar mo-
vimientos linguales de protrusión, lateralización y hasta circulares, siendo que ninguno de ellos es utili-
zado en la emisión de sonido alguno del español. Además, la elevación de lengua en la región alveolar 
no puede ser comparada con la compleja sinergia neuromuscular, auditiva y lingüística de la emisión 
del sonido /d/ o /l/, es decir, elevar la lengua en esa región no llevará a la emisión de estos sonidos. Las 
teorías psicomotoras contemporáneas postulan que las actividades neuromotoras complejas, no son 
aprendidas cuando son segmentadas en partes menores, es decir, si se quiere enseñar el habla, debe 
practicarse el habla. Finalmente, cuando el individuo presenta una alteración fonológica, la emisión del 
sonido aislado y en sílabas es adecuada, la dificultad se evidencia en palabras, frases y conversación; en 
estos pacientes la alteración es cognitivolingüística y las práxias no ayudarán a mejorar su habla. Por el 
contrario, algunas pistas fonéticas sí podrán contribuir en la reorganización del habla. 

Es evidente que la evaluación y principalmente la intervención de los TSH aún requiere de mucha 
investigación. Solo los datos basados en evidencia empírica, contribuirán para que los fonoaudiólogos 
puedan ofrecer un servicio de calidad a los pacientes con diversas alteraciones en el habla.

Conclusión 
A lo largo de este resumen se mostró, utilizando la lógica, teoría y evidencia, que las actividades motoras 
orofaciales no verbales son diferentes al habla, incluso si son comparadas al componen¬te neuromotor 
del habla, de manera que se desaconseja el uso de ejercicios motores orofaciales no verbales con finali-
dad de estimular la adquisición del habla o habilitar/rehabilitar sus trastornos. 

La necesidad de una visión holística del habla se hace evidente en esta revisión; es importante dejar 
de asumir que el habla es solo un acto neuromotor. La comprensión de su adquisición y trastornos será 
más adecuada desde que los especialistas visualicen la interrelación y dependencia que tiene el habla 
con el len¬guaje, audición, cognición, memoria y atención, además de los aspectos neuromotores y so-
matosensoriales implicados en su producción.
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Se recomienda la lectura de los dos artículos referenciados en la bibliografía para mayor informa-
ción y evidencia científica de todo lo descrito aquí.  
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Introduccion
Establecer la existencia de la dificultad del lenguaje depende de las ideas, imaginarios y el conocimiento 
que posean las personas sobre el tema, debido que el desconocimiento puede obviar la existencia de 
estas dificultades y por tanto el no accionar para su solución o mejoría. Producto de los respectivos aná-
lisis se derivaron la teorización y las consideraciones finales orientadas a explicar que en las representa-
ciones sociales de los docentes con respecto a las dificultades del lenguaje se evidencia que: la falta de 
formación e información en los procesos de educación y capacitación del docente sobre las dificultades 
del lenguaje, provocan fallas en su identificación, tratamiento y resolución, alterando también el buen 
desempeño escolar de los estudiantes.

Planteamiento del Problema
En el desarrollo del lenguaje intervienen un sinnúmero de variables, tales como la madurez neuropsi-
cológica, la afectividad, el desarrollo cognitivo, la maduración de los órganos periféricos del lenguaje, la 
educación o los contextos en que los niños están inmersos, entre otras. La propiedad más importante 
del lenguaje es su potencial creativo, el lenguaje se constituye en el vehículo del proceso de comunica-
ción y mediante él se posibilita el desarrollo, control, regulación y planificación de la conducta, se faci-
lita el aprendizaje, el desarrollo y configuración del pensamiento, el estudio pretende que los docentes 
identifiquen las dificultades del lenguaje de sus estudiantes desde edades tempranas y favorezcan con 
su quehacer el buen desarrollo lingüístico dentro del aula.

Objetivos
Objetivo General
Comprender las dificultades del lenguaje de los escolares por medio del significado y el sentido perci-
bido en las prácticas pedagógicas, interpretadas a partir del imaginario social de los docentes, como 
estudio de casos, en la Institución Educativa Colegio Oriental 26.
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Objetivos Específicos
1.  Dilucidar el modo de percepción de las dificultades del lenguaje de los escolares por los do-

centes.

2.  Analizar el significado atribuido por los docentes a las dificultades del lenguaje de sus esco-
lares     en la práctica pedagógica.

3.  Interpretar el sentido asignado por los docentes a la dificultad del lenguaje de los escolares. 

4.  Construir el imaginario social de los docentes a partir de las dificultades del lenguaje de los 
escolares.

Marco de Referencia
(Osorio & Yazmin Cuevas Cajiga, 2004) en su estudio La teoría de las representaciones sociales. Su uso 
en la investigación educativa en México En el estudio se destaca que las escuelas se encuentran inte-
gradas por seres humanos, y estos son portadores de creencias, ideas, concepciones y valores que no 
pueden desconocerse. Así mismo, todo este conjunto de elementos moviliza a cada uno de los actores 
educativos (padres, familia, estudiantes, docentes, autoridades educativas, directivos, entre otros) en su 
actuación. Por tanto, la acción de los actores puede conducir a que estos se aparten o se acerquen a los 
lineamientos académicos legítimos, y ello se debe a que estos sujetos se convierten en individuos que 
instrumentalizan el proceso educativo.

El imaginario social propuesto por Castoriadis, el cual interpreta dicho constructo como un grupo 
de significaciones simbólicas que moldean en cada instante la experiencia social y la acción, así como 
las imágenes, las actitudes, el saber y los sentimientos.

En el contexto de la ciudad de Cúcuta se encuentra el estudio de Muñoz y Gamboa (2012) denomi-
nado escuela y educación política: una mirada a los imaginarios de actores educativos. Esta investiga-
ción indagó en los imaginarios sobre política tanto de docentes como estudiantes, de una institución 
educativa de la ciudad de Cúcuta (Colombia), y los resultados permitieron concluir que hay nociones, 
valoraciones y deseos de los sujetos en torno a la política que configuran imaginarios en las categorías 
de participación electoral, política tradicional y la institucionalidad. Estos mismos influyen en la cultura 
política y son observables como rasgos esenciales que configuran las prácticas pedagógicas. Para la 
obtención de estos resultados se utilizaron grupos focales y entrevistas aplicadas a ambos grupos de 
informantes.

Ayala (2008) resulta relevante para el estudio propuesto por el tipo de participantes, integrado por 
docentes de preescolar, y el objeto de análisis: los imaginarios acerca de la lectura y la escritura de la Es-
cuela Normal Distrital María Montessori. Esta investigación es la que se acerca más al objeto de estudio 
ya que los imaginarios que explora tienen una relación con el amplio campo del lenguaje. En la investiga-
ción participaron 17 maestras a quienes se les aplicó una entrevista abierta y una entrevista estructurada 
con guía. El análisis de la información se hizo a través del método deductivo para el proceso de catego-
rización y el método inductivo para la sub-categorización.

Según la American Speech-Language-Hearing Association -ASHA- (1982), es decir la Asociación 
Americana del Habla, Lenguaje y Audición, “el lenguaje comprende un sistema complejo estructurado 
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por símbolos que son compartidos por un grupo humano (convencional) y cuyo uso es diverso tanto 
para el pensamiento como para la comunicación”

El lenguaje es el instrumento más fundamental para el acceso a la vida social y al mismo aprendi-
zaje (Acosta, 2003), pues el hombre se reinventa en sociedad por medio del lenguaje, es decir, se adapta 
de forma permanente.

La capacidad innata de producir un lenguaje no se manifiesta más que a través de un lenguaje con-
creto y esa capacidad se va realizando con los contactos, con la producción de otros actos hechos por 
otros seres humanos de la misma comunidad lingüística (Delgado, ob.cit., p.13). 

Bernstein, 1993; Bourdieu y Passeron, 1970; Bourdieu y Passeron, 1973), la educación encuentra en 
el lenguaje un vehículo que permite la adquisición de las más diversas formas culturales existentes en 
una sociedad. A su vez, esta realidad que circunda a los individuos puede ser modificada o transformada 
y allí el lenguaje tiene un rol fundamental.

Owens (2006), afirma que el lenguaje es un código compartido y permite a sus usuarios transmitir 
ideas y deseos. Los usuarios lo compartimos porque estamos deseando comunicarnos. Nadie aprende-
ría un sistema tan complicado sin tener un objetivo importante. En definitiva, el lenguaje solo tiene un 
propósito: “Servir como código de transmisión entre las personas” (p. 12).

Existen niños que presentan un trastorno específico del lenguaje (TEL), que no están acompañados 
por ninguna otra dificultad evidente de tipo físico, sensorial o emocional. Y otros niños tienen problemas 
en producir habla, a pesar de poseer un adecuado nivel representativo del lenguaje a nivel interno, mos-
trando alteraciones como la tartamudez, la dislalia y dificultades físicas y motoras (Berko, 2010).

Aspectos Metodologicos
Tipo de estudio: enfoque interpretativo se asume en esta tesis por ser la postura epistemológica que 
permite comprender el objeto de estudio por medio de las percepciones, los argumentos y el lenguaje 
de los sujetos considerados por la investigadora. Es de destacar que la investigación se desarrolló en un 
contexto especifico y los análisis se realización a partir de los testimonios dados por los informantes.

Método
Se asumió el estudio de caso como método, el cual como su nombre lo indica consiste en profundizar en 
un fenómeno determinado que viene ocurriendo o se presenta con frecuencia en un lugar y/o momento 
determinado y que afecta a un grupo social o población especifica.

Díaz y otros (2011) plantean una serie de pasos para realizar los estudios de caso, particularmente 
en esta investigación se asumen algunos y se adaptan por la autora a la postura interpretativa. En este 
sentido se organizan las siguientes: fase I. Contextualización y descripción de la unidad de análisis; fase 
II. Determinación del método de análisis; y fase III. Análisis y presentación de la información. 

El procesamiento de la información, sigue los lineamientos de la teoría fundamentada, debido a 
que este método permite la recolección de datos mediante entrevistas, para el posterior análisis de don-
de surgirá la teoría esperada. Estos datos obtenidos permiten generar conocimiento, aumentar la com-
prensión del fenómeno y proporcionan una guía significativa para la acción (Strauss y Corbin, 2002) 
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Es la Teoría Fundamentada, la base del procesamiento de la investigación objeto de este trabajo, 
pues la misma brinda herramientas para que el investigador se sumerja entre los datos cualitativos re-
colectados con la finalidad de codificarlos y categorizarlos en función de generar una teoría que permita 
explicar el fenómeno, en este caso, el imaginario social en docentes sobre las dificultades del lenguaje, 
reconociendo a su vez la incidencia de esto en la acción y la práctica pedagógica. 

La técnica o instrumento utilizado fue la entrevista a profundidad, que consiste en conocer paso a 
paso y minuciosamente la experiencia del otro. La entrevista en profundidad sigue el modelo de plática 
entre iguales, “encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y los informantes” (p.101) según lo 
destaca en 1990, Taylor y Bogdan (citado por Robles, 2011).

La rigurosidad de la presente investigación estuvo determinada por aspectos como, muestreo teó-
rico, la saturación, la triangulación como técnica de cientificidad y la neutralidad.

Los mismos Muñoz Justicia y Sahagún Padilla (2017) narran que en los últimos años la utilización 
de herramientas informáticas por parte de las personas que realizan investigación cualitativa se ha incre-
mentado y sus características y funcionalidades se han desarrollado considerablemente, lo que provoca 
que en la actualidad muchas personas entiendan las palabras de Anselm Strauss (1997) en el prefacio al 
manual de usuarios de ATLAS.ti creado por Thomar Muhr.

La selección del escenario es una de las etapas del proceso de trabajo de campo. Martínez (2006), 
menciona como primer criterio relacionado con procedimientos cualitativos que es importante para el 
investigador precisar el lugar de búsqueda de la información “el criterio básico para este punto es de 
carácter general, pero, como no siempre resulta evidente, es necesario enfatizarlo claramente: la infor-
mación hay que buscarla donde está” (p.133). En este sentido por el conocimiento de la autora, se selec-
cionó el colegio donde fue posible recoger la información necesaria.

Específicamente fue escogida la Institución Educativa Colegio Orien-
tal 26.
Los informantes inicialmente estuvieron conformados por una selección de cinco (5) docentes de básica 
primaria de género femenino, cada una con el cargo de titular de un grupo. Sin embargo, en el momento 
de la aplicación del instrumento sólo fue posible el acceso a cuatro (4) de los participantes definidos ini-
cialmente. Los docentes seleccionados muestran rasgos o características de interés para la investigación.

Resultados:
Los resultados se obtuvieron por medio del procedimiento correspondiente a la investigación interpre-
tativa, con un estudio transeccional de estudio de caso, lo cual consistió en que una vez organizados los 
datos, recogidos mediante la entrevista a profundidad con cada uno de los informantes clave en la ins-
titución educativa, se aplicaron los procesos de interpretación y análisis. Esto permitió la triangulación 
entre los relatos que den cuenta de esto, el muestreo teórico y las interpretaciones del investigador. .

Finalmente y al dar respuesta al objetivo principal que es comprender las dificultades del lenguaje 
a través de los sentidos y significados percibido desde las prácticas o tratamiento pedagógicos interpre-
tados a través del imaginario social de los docentes. Estudio de caso en la Institución Educativa Colegio 
Oriental 26. Se observa que estos significados y sentidos son inestables e imprecisos, lo que ocasiona 
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que el docente no comprenda la dificultad y aprenda a convivir con ella, la ignoren y en el mejor de los 
casos que además no es el correctamente adecuado, remitan o derive la problemática al “personal ex-
perto”.

Observada la necesidad que planteó la investigación sobre los imaginarios docentes es conveniente 
extender, amplia y/o crear otras líneas investigativas que aporten luces a la solución de estas problemá-
ticas, que son evidentes en las aulas de clase.
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Introducción
En la presente investigación se pretende adelantar desde el punto de vista fonoaudiológico la articula-
ción del uso de las TIC con la implementación de estrategias de intervención, surgiendo así la necesidad 
de identificar los recursos que existen, y así a través de un diseño con un sistema de comunicación au-
mentativo y alternativo lograr una evidente mejoría en la calidad de la expresión oral de los niños  que 
presentan  en este caso Trastornos Específicos del Lenguaje TEL.

Métodos
El presente trabajo consta de dos fases; la primera compuesta por la revisión documental y metodológica, 
que busca una indagación, recolección, organización y análisis de la información científica establecida 
en una línea de tiempo de 10 años, se pretende establecer las evidencias en la utilización de estrategias 
tecnológicas para la terapéutica en el proceso comunicativo. Esta recolección de evidencias se plantea 
a través de la identificación de variables y análisis, en el cruce de la variable dependiente: “sintaxis” con 
las independientes: Tecnología, comunicación aumentativa, Comunicación alternativa, Intervención. Lo 
anterior con el fin de llegar a establecer que hallazgos científicos, teóricos e investigativos son útiles para 
la comunidad científica. 

La segunda fase es el diseño de un SCAA para niños con TEL con apoyo de las TIC.  Se realiza el 
diseño y la creación del sistema aumentativo y alternativo en tecnología dura, en el cual se evidenciará 
actividades para desarrollar habilidades en los niños que presentan TEL y que se evidencie una mayor 
afectación en el componente morfosintáctico, para la aplicación de la estrategia en este caso un  juego 
didáctico como propuesta de intervención, se tiene en cuenta el rango de edad del niño entre los 3 a 6 
años, las características morfosintácticas alteradas en ellos y un referente de normo tipicidad a través de 
la escala de desarrollo UNICEF en el área del lenguaje. 
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Resultados
Dentro de la búsqueda fue primordial cumplir con el objetivo de investigar estrategias de intervención 
fonoaudiológica en el componente Morfosintáctico y los diferentes recursos disponibles sobre utiliza-
ción de tecnología en la comunicación y lenguaje como proceso de rehabilitación. Los SAAC más impor-
tantes encontrados son: SPC, Minspeak, Arasaac, TICO, BLISS. 

Los cuales brindaron las bases conceptuales para crear un juego didáctico encaminado a mejorar 
los procesos y subprocesos del componente sintáctico en niños con TEL, el cual consta de 17 tableros 
con 10 actividades, todas son respaldadas con imágenes. 

Análisis y Discusión
La comunicación y el lenguaje son la causa y efecto del desarrollo de los seres humanos, es por ello que 
no se le puede impedir la oportunidad a ninguna persona sin importar su dificultad para comunicarse, 
porque si fuese así, se le estaría arrebatando a su vez su condición como ser humano social. Andion, 
(2011).Por tal motivo, se ha caracterizado en diversos estudios que los componentes que se encuentran 
más afectados en los niños con TEL son: el morfosintáctico y el fonético-fonológico. Según Leonard y 
colaboradores en el año 2002 encontraron que en la estructura gramatical presentaban alteraciones en 
el uso adecuado de los pronombres personales, uso de morfemas consonánticos; también se postuló el 
uso disminuido de elementos gramaticales como artículos, preposiciones y adverbios.  

Conclusiones
En el ámbito de la comunicación aumentativa y alternativa y el uso de las Tic, es posible encontrar di-
versas herramientas de gran utilidad que ayudan al profesional en fonoaudiología en el momento de la 
intervención.
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Introducción
Una de  las dificultades más comunes en la etapa preescolar, es la presencia del Desorden Fonológico, 
determinado por persistencia de patrones fonológicos incorrectos y silábicos reducidos, restricción en 
el sistema fonológico, errores inusuales y variación de formas incorrectas (Acosta, León y Ramos, 1998, 
citado por  Coloma, Cobarrubias, y De Barbieri, 2007). El  interés por estudiar a profundidad a los niños 
con y sin Desorden Fonológico, es el desarrollo de la conciencia fonológica en el inicio lector.  Pues, en 
la práctica diaria en el aula, se evidencian  dificultades en la representación de palabra e implicaciones 
en el desarrollo de la lectura. Es así que, Hulme & Snowling  (2014 ) han comprobado que las habilidades 
del lenguaje oral juegan un papel importante en el desarrollo lector.

Es así que, el lenguaje cobra relevancia para el desarrollo de la lectura, convirtiéndose en un  hecho 
indiscutible. Pues, en los niños con una descomposición lingüística,  se observan menores habilidades 
en las actividades escolares, tomar la iniciativa a la hora de hacer sus requerimientos, formular pregun-
tas o aclarar dudas, expresar  rutinas  diarias y poca participación en eventos propios de la escuela. 
(Acosta Rodríguez & Moreno Santana, 2001). 

Por ello, Jager, Foorman, Lundberg y Beeler, 1998 (citado por Vargas y Villamil, 2007), plantean que 
en las etapas iniciales de la lectura,  se requieren habilidades de procesamiento y discriminación que 
ameritan una conservación lingüística que se automatiza con el uso del lenguaje y la escritura, permi-
tiendo formar  niños con destrezas lectoras y capacidades de entender el funcionamiento del principio 
alfabético básico, analizando las letras de una palabra, de izquierda a derecha y representando la se-
cuencia de fonemas de esta palabra de manera oral.

Asimismo, Whitehurst y Lonigan, 1998 (Bravo Valdivieso, 2002) determinan que es importante que 
en la etapa inicial de la lectura, específicamente,  en el periodo de 4 a 7 años, los niños empleen las habi-
lidades cognitivas, de  lenguaje y metalingüísticas. En el caso particular, Tunmer y Rohl, 1991 (citado por 
Jiménez y Ortiz, 2014) refieren que la Conciencia Fonológica, deben utilizar la habilidad para reflexionar 
sobre los segmentos lingüísticos del lenguaje oral, justificándose por la propia naturaleza alfabética del 
sistema de escritura.  

Ahora bien, bajo los anteriores argumentos, se enmarca la ejecución del presente estudio investiga-
tivo, en el cual se pretende determinar la relación existente entre la Conciencia Fonológica y el nivel de 
lectura inicial en niños con y sin desorden Fonológico de una Institución Educativa Oficial del departa-
mento de Sucre, Colombia.
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Planteamiento del Problema
Las Instituciones Educativas constituyen contextos singulares y complejos en relación con el uso del len-
guaje, puesto que en ellos, éste es utilizado como instrumento de socialización y herramienta mediadora 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. (Acosta Rodríguez & Moreno Santana, 2001) Esta complejidad 
se agudiza en los casos de alumnos con trastornos específicos del lenguaje de tipo fonológico, al que 
no se presta una atención especial, por considerarse en diferentes ocasiones, un proceso normal en el 
desarrollo del lenguaje en la etapa de educación infantil, por la falta de capacitación de los docentes, 
pues desconocen las implicaciones que generan en el desarrollo lingüístico, cognitivo y social de los 
escolares.

Ante los anteriores planteamientos, se inicia el interés investigativo por  las observaciones en el 
aula, en la interacción y comunicación con los estudiantes, al expresar por medio del lenguaje oral sus 
ideas y pensamientos,  con evidentes alteraciones en las unidades que componen el sistema fonológi-
co, que al iniciar el acceso a la lectura, se  presentan dificultades en la representación de palabra. Es así 
como, atendiendo a la situación expuesta surge el interés por determinar la relación de la Conciencia 
Fonológica  y el nivel de lectura inicial en los niños con y sin Desorden Fonológico.  

Lo anterior permite formular la pregunta de investigación, ¿Existe relación entre la Conciencia Fono-
lógica y la Lectura Inicial en los niños con y sin Desorden Fonológico de una Institución Educativa Oficial 
del departamento de Sucre, Colombia? 

Según lo expuesto anteriormente, y considerando el alto porcentaje de niños con diagnóstico de 
Desorden Fonológico reportado por el servicio de Fonoaudiología (2017) de la Institución Educativa. Por 
tal razón, se evidencia una problemática que amerita la ejecución de este estudio investigativo, el cual 
permitirá determinar no solo el propósito de la investigación, sino también el diseño de un Programas 
de Intervención que haga posible una atención temprana desde la educación inicial, que disminuya las 
posibles repercusiones en el desarrollo del lenguaje y conciencia fonológica, y por ende en la lectura. 
Una contribución importante desde la Neuropsicología en el contexto educativo, que pueda orientar y 
colaborar en la formación de los profesores y tutores para desarrollar acciones de observación, valora-
ción y evaluación del lenguaje de los estudiantes dentro del aula. Asimismo, con este apoyo, se mejora 
la calidad educativa y de vida de los niños a nivel social y escolar que esta problemática podría generar 
en el proceso de aprendizaje. Adicionalmente, esta investigación cobra relevancia e importancia por ser 
la primera a nivel local orientada bajo este enfoque, lo cual servirá de base para la ejecución de futuros 
estudios relacionadas con esta temática.

Objetivos
Objetivo General: Determinar la relación existente entre conciencia fonológica y  el nivel de la Lectura 
Inicial en niños con  y sin  Desorden  fonológico.

Objetivos Específicos 
 – Identificar el nivel de conciencia fonológica de la población sujeta a estudio.

 – Establecer el nivel de  lectura inicial en los estudiantes.
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 – Analizar correlacionalmente  el nivel de conciencia fonológica y el nivel de lectura inicial en 
niños con y sin desorden Fonológico.

Marco de Referencia
El soporte teórico- conceptual de la investigación se fundamenta en la temática de Conciencia Fonoló-
gica, niveles de conciencia fonológica, desarrollo de la conciencia fonológica, bases neuropsicológicas 
de la conciencia fonológica, relación de la conciencia fonológica con la lectura inicial y el desarrollo 
fonológico. Asimismo, lectura inicial, niveles de lectura inicial, bases neuropsicológicas de la lectura ini-
cial, Relación de la Lectura Inicial, Conciencia fonológica y Desarrollo Fonológico. Ademas, desarrollo 
fonológico, bases neuropsicologicas de los procesos fonológicos,  desorden fonológico e implicaciones 
del desorden fonológico en el desarrollo de la lectura  y conciencia fonológica.   

Aspectos Metodológicos
Diseño: El estudio investigativo  se enmarco bajo un enfoque cuantitativo,  con diseño de grupo único 
no experimental correlacional, Hernández,  Fernández, y Baptista (2010) debido a  que las  mediciones 
realizadas permitieron describir, explicar y predecir los fenómenos  de las variables a través de la aplica-
ción de  pruebas de evaluación estandarizadas (Prueba de segmentación Lingüística-PSL y lectura ini-
cial-EGRA) en la muestras sujeta a estudio, las cuales generan resultados que se interpretaran según los 
datos correspondientes datos normativos que admitirá establecer hipótesis estadísticas para determinar 
el grado de relación entre las variables (Conciencia fonológica y lectura Inicial).

Población y muestra: La población estuvo conformada por los alumnos  de 5 años o meses a 5 años 
11 meses de una Institución Educativa Oficial del Departamento de Sucre- Colombia, quienes a corte de 
matrículas del año 2017 corresponden a 187 estudiantes.  La selección de la muestra se realizó a través 
de un muestreo intencional no probabilístico por conveniencia, que cumplieran los siguientes criterios: 
Criterios de Inclusión. Niños entre 5 años y 0 mes a 5 años, 11 meses de edad  en etapa inicial de lectura,  
con diagnóstico de desorden Fonológico  con reporte de evaluación del servicio de Fonoaudiología de 
la Institución educativa. Criterios de Exclusión. Presentar déficits sensoriales y cognitivos. La muestra se-
leccionada  para la investigación corresponde  60 estudiantes  entre 5 años o mese y 5 años 11 meses, 30 
estudiantes con desorden fonológico y 30 sin procesos de simplificación fonológica, las características 
socio-demográficas, están determinadas por  una media de  5 años, 9 meses  y  una frecuencia  de  55% 
(33 ) niños y un 45%(27) niñas.

Análisis de datos: Para la codificación y el procesamiento de los datos se utilizó el programa estadís-
tico Ezanalyze complemento de  Microsoft Excel. Los tipos de análisis estadísticos descriptivos, se reali-
zaron de acuerdo a las escalas de las variables cuantitativas, estimando las estadísticas descriptivas de 
tendencia central y variabilidad de  las variables con escala de intervalo, calculando los valores mínimos, 
máximos, promedios aritméticos y  las desviaciones estándar  (objetivo 1 y 2).Para el análisis  inferencial 
de las  dos variables,  se ejecutó un tipo de correlación estadística paramétrica a través del coeficiente de 
correlación de Pearson para establecer las relaciones entre las variables (objetivo 3).
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Resultados
El objetivo general de la presente investigación se enmarca en determinar la relación existente entre 
conciencia fonológica y  el nivel de la Lectura Inicial en niños con  y sin  Desorden Fonológico.  Por tanto, 
para dar cumplimiento al propósito, se establecieron objetivos específicos  e hipótesis investigativas, con 
el fin de realizar la discusión atendiendo  al marco de  antecedentes investigativos y referencial teórico 
teniendo en cuenta los hallazgos encontrados. 

De acuerdo a los anteriores planteamientos,  el primer objetivo se delimita en identificar el nivel de 
conciencia fonológica de la población sujeta a estudio. La hipótesis planteada espera encontrar resulta-
dos negativos en la prueba aplicada para medir la variable de conciencia fonológica  en los estudiantes 
con Procesos Fonológicos de  Simplificación y hallazgos positivos en los niños sin Desorden Fonológico. 
Los resultados analizados  determinan que los estudiantes con Desorden Fonológico presentan un peor 
desempeño establecido por una puntuación media normativa 25,27 correspondiente a un percentil de 
20, en comparación con los  niños sin Procesos Fonológicos de Simplificación, demostraron un rendi-
miento promedio de 46,07 con  un percentil de 60, indicando que en la mayoría de las tareas y en el 
promedio general existe una diferencia significativa alta, excepto en las tareas de  omisión de sílabas en 
la posición inicial en palabras bisílabas y  trisílabas y  aislar sonidos consonánticos. Por tanto,  los ha-
llazgos comprueban la hipótesis formulada. Es así que, los resultados se relacionan con los encontrados 
por Shakeri, Soleymani , Zarifian , & Kamali (2015) quienes plantean que las  habilidades de conciencia 
intrasilabica y fonética en niños con trastorno fonológico se ven afectadas por el tipo de error, estable-
ciendo un riesgo de déficit de conciencia fonológica  en comparación con el grupo control. En la misma 
línea de ideas,  Kelly Farquharson, Franzluebbers, & Hogan  (2014) avalaron que los factores fonológicos  
influyen en el desempeño de manera diferente entre los grupos, determinando que los niños con dete-
rioro específico del lenguaje  presentaron un bajo rendimiento en relación a los  niños que se desarrollan 
típicamente.

Ahora bien, de acuerdo  a los referentes teóricos propuestos por Luria, 1986 (Mejía de Eslava & Eslava 
Cobos, 2008), se puede inferir que los procesos cerebrales que intervienen en la conciencia fonológica 
de base para la organización de los sistemas funcionales puede presentar algún grado de inmadurez y/o 
falta de entrenamiento. Pues el  oído  fonemático, que resulta de la activación de sectores temporales 
secundarios y es el responsable de la diferenciación de los rasgos audibles de los fonemas; el  factor ci-
nestésico producto del funcionamiento de parietales secundarios inferiores, el cual brinda información 
sobre la sensación de las posturas y movimientos de los órganos fonoarticuladores que intervienen en 
el habla; y  factor cinético, consecuencia del trabajo de zonas premotoras, que proporciona la melodía 
cinética del habla al permitir el paso de una articulema a otros; y la retención audio verbal, producto 
del funcionamiento de temporales medios, que funciona como memoria de corto plazo durante la des-
codificación o codificación del material fonológico haciendo uso de los factores simultáneo y sucesivo, 
siendo estos los que permiten las actividades analítico sintéticas propias de este procesamiento. Estas 
funciones en los niños con desorden fonológico, se encuentran alteradas lo que permite precisar  que en 
las zonas frontales terciarias o prefrontales, responsables de los factores de regulación y control que tie-
ne bajo su dominio el uso de los anteriores factores cuando se realizan tareas de conciencia fonológica, 
lo cual justifica los hallazgos encontrados en la evaluación según la prueba de segmentación lingüística. 

 El segundo objetivo, establecer el nivel de  lectura inicial en los estudiantes. La hipótesis formulada  
espera encontrar resultados negativos en la prueba de lectura inicial en los niños con Procesos Fonológi-
cos de Simplificación y positivos en niños sin Desorden Fonológico. Los datos analizados permiten com-
probar la hipótesis planteada, al evidenciarse que los alumnos con Desorden Fonológico muestran un  
bajo desempeño en la mayoría de las tareas. Sin embargo, en las pruebas de conocimiento del sonido 
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de las letras y comprensión oral demostraron un rendimiento sobre el promedio esperado, debido a que 
las pruebas  se caracterizan por utilizar mínimamente producciones lingüísticas. Sin embargo, en los es-
tudiantes sin Desorden Fonológico, presentaron  en un desempeño sobre el promedio indicado por las 
medias y  puntuaciones normativas por encima del percentil de 50. Los hallazgos mostrados en los dos 
grupos determinan que en la mayoría de las tareas existe una  diferencia significativa alta, determinan-
do que los desórdenes fonológicos influyen determinantemente en el aprendizaje de la lectura inicial.  
De allí que, estudios de (Kelly Farquharson, Franzluebbers, & Hogan  (2014), (Fraser, Goswami, & Con-
ti-Ramsden, 2010) , y Tambyraja (2012) acreditan la importancia del desarrollo del lenguaje, y especial la 
madurez del repertorio fonológico como facilitador del proceso de aprendizaje de la lectura inicial. De 
hecho, Bravo Valdivieso  (2000) plantea que los niños deben aprender aplicar estrategias que son impor-
tante para introducirse a la lectura, por lo cual cada una requiere un desarrollo previo  y la adquisición 
de habilidades y destrezas que se ponen en práctica a la hora de reconocer fonológicamente  grafemas  
y sílabas, identificación visual-ortográfica de la palabras y  el reconocimiento  semántico del significado.

En el mismo sentido, teoricamente los resultados pueden  relacionarse con lo expuesto por Prei-
lowski & Matute (2011), en las respectivas interconexiones funcionales en el procesos de lectura. El área 
dorsal posterior se localiza en el giro angular y en el giro supramarginal de la corteza parieto-temporal, 
su función está asociada con el análisis de las palabras. La zona ventral posterior, se ubica en la región 
posterior del giro fusiforme en la transición de la corteza occipital a temporal, se presume que su función 
es el reconocimiento visual de la forma de las palabras; y la tercera región, ubicada en el cortex frontal, 
se localiza aledaña al área de Broca en zona inferior del lóbulo frontal izquierdo, encargada del lenguaje 
y la articulación del habla, lo que permite precisar una posible inmadurez y/o  falta de entrenamiento 
en las interconexiones funcionales que no permite un desarrollo del fonológico y por tanto de lectura. 

El tercer objetivo, analizar correlacionalmente el nivel de conciencia fonológica y de lectura inicial 
en niños con y sin desorden Fonológico. La hipótesis prescrita espera encontrar una relación positiva y 
significativa entre la conciencia fonológica y  nivel de lectura inicial. Los hallazgos comprueban una  alta 
probabilidad de ocurrencia de correlación dado el valor de r= entre ,0,407  y  ,836  de moderado y alto en 
las diferentes pruebas, estableciendo una relación directamente proporcional entre las variables, factor 
que implica que en la medida que el nivel de conciencia fonológica presente un bajo desempeño se ob-
tendrá un menor nivel lectura inicial en los niños con y sin Desorden Fonológico. Por consiguiente, (Ke-
lly Farquharson, Franzluebbers, & Hogan (2014), (Fraser, Goswami, & Conti-Ramsden, 2010) , (Rodríguez 
Melgar, 2010),  y Tambyraja (2012) demostraron que existe una diferencia significativa  entre los desorde-
nes fonológicos  y  tareas de conciencia fonológica, fundamentando que son habilidades necesarias para 
la pre-lectura.  No obstante, Coloma Tirapegui, Cobarrubias Bravo, & Barbieri Ortiz, (2007) y    señalan que 
no siempre existe relación entre los trastornos fonológicos y las dificultades de lectura, demostrando 
que algunos niños con errores pueden tener un buen desempeño en la conciencia fonológica, aunque 
en los casos más severos  se agudiza la dificultad y puede afectar el desarrollo de la lectura.

Consecuentemente, los resultados investigativos y los planteamientos de los estudios actuales, per-
miten  validar  la  relación de la conciencia fonológica y el nivel de lectura inicial en los niños con y sin 
desorden fonológico. Comprobándose,  el supuesto teórico de Aguado Alonso (1999) que indica que las 
dificultades que se pueden evidenciar en la representación de la palabra, pues se postula que este tras-
torno puede ser producto de una alteración en dicha representación, comprobando así que el  lenguaje 
representa la base del aprendizaje de la lectura. 
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Este proyecto cuantitativo descriptivo de corte trasversal con muestreo no aleatorio, tuvo la finalidad de 
validar un protocolo de evaluación del lenguaje teniendo en cuenta la expresión, comprensión, lectura 
y escritura, partiendo de la perspectiva Neuropsicolingüística y contando con los procesos de modulari-
dad de Andrew Ellis y Andrew Young, propuestos en su Mapa Modular. El protocolo ha sido desarrollado 
por etapas, considerando que el Mapa Modular se divide en tres partes: auditiva, visual y ortográfica. Es 
así como, en la primera parte se realizó la conceptualización teórica teniendo en cuenta los módulos 
auditivos, para obtener lo referente al lenguaje oral; en la segunda parte, se analizaron las funciones de 
los módulos visuales y ortográficos, con el fin de construir las tareas para la lectura y la escritura; en la 
tercera parte, se aplicó el Protocolo completo, a dos grupos de 5 niños, cada uno, con edades de 6, 7, 8, 
9 y 10 años, escolarizados, sin dificultades cognitivas ni físicas y sin repitencias de años escolares, para 
ajustar las tareas, las instrucciones y el número de reactivos, y aplicarlos al segundo grupo de niños. En 
los resultados de la evaluación del primer grupo por cada edad, se observaron dificultades para cum-
plir algunas tareas de módulo, por lo tanto se realizaron ajustes en las partes necesarias. Posterior a los 
cambios y ajustes, se aplicó el protocolo al segundo grupo de niños, evidenciando respuestas positivas 
en las diferentes tareas. 

Con lo anterior se pretende continuar en el camino de validación y estandarización del protocolo, 
con el fin de obtener una herramienta útil para la evaluación de los niños colombianos, y enfocar un 
diagnóstico y un tratamiento Fonoaudiológicos teniendo en cuenta los procesos cerebrales a la luz de la 
lingüística. 



Viviendo la Literatura Infantil Sorda:
Una Mediación entre la Reivindicación Cultural de 
la Comunidad Sorda y el Desarrollo de su Proceso 

de Bilinguismo 
Ana Jasmin Uran Loaiza y Conni Guevara Urrego  

Universidad Nacional de Colombia

Proyecto ganador de la Beca para los proyectos de fomento a lectura y/o escritura, ofrecida por la Secre-
taría de cultura, recreación y deporte, e IDARTES en el 2017. Su objetivo se centró en mediar el reconoci-
miento y la apropiación de la cultura e identidad Sorda a través de representaciones de literatura infantil 
gestadas por la comunidad Sorda, mientras que simultaneamente se beneficiaba su desarrollo bilingüe. 
Fue presentado con base en lo planteado la tesis de la fonoaudióloga Ana Uran: “Desde el reconocimien-
to hacia una propuesta de reivindicación cultural del Sordo bajo la mediación de la literatura infantil”.

La propuesta fue desarrollada por medio de una construcción conjunta con la comunidad educa-
tiva del Colegio Filadelfia para Sordos. Se realizó un proceso de aprendizaje e invención a través de 64 
encuentros creativos: Espacios co-construidos y dedicados a la comunidad Sorda en el marco de una es-
tructura modular, que permitió que cada persona evolucionara dentro de un proceso colectivo con una 
participación realmente significativa dando respuesta a los conocimientos propios, culturales y situados 
desde la Lengua de Señas Colombiana (LSC) y representados por medio de la lectura y la escritura del 
español, estableciendo así un contexto que permitió el bilingüismo, dando protagonismo a cada lengua.

Inicialmente el grupo de participantes veía la literatura como un escenario ajeno a la comunidad 
Sorda, por lo que se hizo necesario empezar con una sensibilización con respecto a: qué es literatura, 
cómo ésta refleja aspectos relevantes de la cultura Sorda, y qué beneficios tiene la creación de literatu-
ra Sorda por parte de su comunidad. Se exploraron también las bases y representaciones de la cultura 
Sorda, que serían plasmadas de diversas formas por medio de la literatura. Posteriormente, se explora-
ron diversos géneros literarios que se fueron introduciendo con relación a los deseos de la comunidad 
Sorda: cuento, novela, historieta, teatro y poesía; resaltando la inclusión de la comedia y de la música, 
siendo considerados por el grupo participante como “géneros” que deseaban explorar puesto que asu-
mieron que cumplían con el propósito de reflejar aspectos relevantes de su cultura.

Finalmente, las personas participantes eligieron uno o varios géneros de literatura Sorda (enten-
diendose como la construcción que se realizó colectivamente dentro del proyecto), en los cuales plas-
maron sus ideas de obras propias haciendo siempre énfasis en la cultura de la comunidad Sorda, obte-
niendo así obras inéditas que conjugan modalidades como videos en LSC con y sin subtitulos, textos e 
ilustraciones. 

La propuesta fue un espacio valioso en el cual los miembros de la comunidad Sorda participante se 
apropiaron de la literatura pese a su sentir inicial, pues encontraron un alto valor y riqueza en las diversas 
expresiones que la literatura representa, a la vez que incrementaron sus habilidades en LSC y español 
escrito de una forma natural. Por último, se generó un empoderamiento de la comunidad en cuanto a la 
capacidad que tienen las personas Sordas de crear sus propias obras literarias sin tener una subordina-
ción desde aquello que la comunidad oyente determina.



Estrategias Metacognoscitivas, 
Motivación y Comprensión Lectora 

en Universitarios
Leyla Utria Machado y
Lina Andrade González

Universidad Metropolitana de Barranquilla

La lectura es un proceso cognoscitivo en el que intervienen el procesamiento, la comprensión, el alma-
cenamiento y recuperación de información. Implica confrontar la experiencia previa y un proceso reflexi-
vo que permita la conceptualización del mundo. 

En cuanto a la comprensión lectora, esta se refiere a la aplicación específica de destrezas de proce-
dimiento y estrategias cognitivas generales. El nivel de comprensión de un texto equivale al grado en el 
que la información que conlleva el texto es integrada en las estructuras de conocimiento del lector. En 
este proceso cobra especial importancia los procesos de inferencia; en la que el lector utiliza las claves 
proporcionadas por el autor, a partir de sus experiencias previas, para inferir el significado. Además de 
las inferencias que realiza el lector a partir de lo que lee, elementos esenciales para comprender el texto 
son la aplicación de diversas estrategias de lectura y la valoración que hace éste de los contenidos (Pérez, 
2005). 

Así mismo, otra variable que influye en este proceso es la motivación, ya que si el lector no evidencia 
interés, disposición hacia la tarea o se siente inseguro al desarrollarla, fracasará o no se comprometerá 
con la lectura; pues la motivación tiene que ver con lo que se piensa, se siente o se opina internamente 
sobre este proceso.

Las investigaciones muestran, que hay una relación entre las estrategias que usa el lector, la motiva-
ción intrínseca hacia la lectura y la comprensión lectora. Por lo anterior, la presente investigación en cur-
so tiene como objetivo establecer una relación entre estas variables en los estudiantes de pregrado de los 
11 programas académicos de una Universidad privada especializada en Ciencias de la Salud y Ciencias 
Sociales y Humanas en Barranquilla - Colombia. Se presenta de manera preliminar los resultados obte-
nidos en el Programa de Fonoaudiología, encontrándose que el uso de la estrategia metacognoscitiva 
de análisis favorece en primer lugar el desempeño de los estudiantes en el nivel de comprensión lectora 
literal, en el que se encuentran ubicados el 83% de los estudiantes de I, IV y VIII semestre, así como en el 
nivel de comprensión lectora de reorganización de la información. Se evidencia que la motivación por 
la lectura de textos académicos, favorece también el desempeño en el nivel de comprensión literal de 
los estudiantes objeto de estudio. Lo anterior muestra la necesidad de instruir explícitamente en el uso 
de estrategias metacognoscitivas para favorecer los niveles más complejos de la comprensión lectora 
(crítico y apreciativo) en los que el desempeño de los estudiantes es bajo.



Implementación de un perfil 
de apoyo para favorecer el

 desempeño y participación en la 
vida universitaria

El caso de estudiantes con afasia
Mónica María Carvajal Osorio

Universidad del Valle 

Dentro del contexto de educación superior, existen ciertas condiciones de desigualdad, exclusión social 
o riesgo de deserción que comprometen la participación y la formación profesional de los estudiantes en 
su espacio universitario. Una de las poblaciones que experimentan esta vivencia es, justamente, la po-
blación con discapacidad y, de manera más específica, la relacionada con la comunicación y el lenguaje 
como el caso de las personas con afasia. 

Si bien, las condiciones de funcionamiento lingüístico y desempeño comunicativo son objetivos 
primordiales en el proceso de rehabilitación funcional, éste debe armonizarse con el momento  que ex-
perimenta la persona, su proyecto de vida y rol social.  Es allí, donde cobra valor la intervención fonoau-
diológica orientada a los procesos de fomento de la realización humana y de inclusión social en el marco 
de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Unesco, 2006), La Ley 1618/2013, 
la Política Nacional de Discapacidad e Inclusión Social (MSPS, 2014) y los Lineamientos de política de 
educación superior inclusiva (MEN, 2013). 

Cuando el evento de salud se presenta en la juventud y la persona se encuentra en su proceso de 
formación profesional, como es el caso de los jóvenes con afasia, el retorno a la vida universitaria es uno 
de los asuntos que plantea gran expectativa y temor. La comunicación y el lenguaje como soporte para 
los procesos de interacción social y de aprendizaje académico se convierten en asuntos vitales que re-
quieren un abordaje interactivo, sinérgico y sostenido entre el joven, la familia y el contexto universitario, 
en la búsqueda del acople entre las singularidades comunicativas propias de la persona y las demandas 
del contexto universitario con el fin de favorecer el ajuste mutuo. 

Por tanto, se plantea el objetivo de  reconstruir la ruta que se lleva a cabo para identificar, diseñar e 
implementar los perfiles de apoyo  como herramienta que brinda soporte al proceso de acompañamien-
to a dos estudiantes universitarios con afasia en una Universidad del suroccidente colombiano. Para ello, 
se lleva a cabo la metodología de estudio de caso en el contexto del Programa de Acompañamiento a 
estudiantes con Discapacidad “Rediversia”. Éste se pone en marcha gracias a la práctica formativa del 
Programa Académico de Fonoaudiología, la cual se articula a la implementación de la Política Institucio-
nal de Discapacidad e Inclusión de dicha Institución (Acuerdo 004/2013). 

Se toman como referentes los lineamientos de la UNESCO (2006, 2008), del MEN (2013), de la  CIF 
(OMS, 2001) y de la construcción del perfiles de apoyo (Carvajal y Cruz, 2014).
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Los estudios de caso permiten evidenciar las etapas, objetivos y procedimientos que el fonoaudió-
logo pone en marcha durante el acompañamiento a los estudiantes; los tipos de apoyo, así como las 
dimensiones del contexto universitario y los actores en los que se ubica la gobernabilidad para su imple-
mentación e incorporación a la dinámica de la vida institucional. 

Con ello, se aporta al diseño de tecnologías blandas para la intervención fonoaudiológica en con-
textos de educación superior.



Intervención Fonoaudiológica 
Utilizando Comunicación 

Aumentativa y Alternativa en Niños 
Escolarizados con Discapacidad 

Múltiple
María Tatiana Ramirez Lozano1

Angie Carolina Higuita Díaz,
Melissa Álzate Sepúlveda,
Natalia Patiño Graciano y

Mónica María Carvajal Osorio
Fundación Universitaria María Cano

Introducción
La Fonoaudiología es una profesión cuyo objeto de estudio se enmarca en la comunicación humana sus 
desórdenes y variaciones, buscando constantemente llevar al ser humano al bienestar comunicativo a 
través de diferentes estrategias, métodos y/o procedimientos que se vinculen en su contexto y sean apro-
piados por toda la comunidad. 

Así, al encontrarnos en el escenario escolar con   población infantil  diagnosticada con discapacidad 
múltiple y en ausencia de un profesional de la comunicación humana en el aula, se observó la necesidad 
de desarrollar e implementar una herramienta que favoreciera la intervención  inclusiva y que privile-
giará la  comunicación aumentativa y alternativa de estos niños en el contexto educativo, así surgió el 
Protocolo de Atención Fonoaudiológica bajo un  modelo biopsicosocial, y respaldada por el  grupo de 
investigación  Fonotec en  la  línea del Desarrollo humano, sublíneas de discapacidad comunicativa del 
programa de fonoaudiología de la Fundación Universitaria María Cano en Medellín - Colombia. 

Para el desarrollo de este proyecto participaron   dos colegios de Medellín: la Institución Educativa 
Ciro Mendía, Escuela Sede Arzobispo García y la Institución Educativa Campo Valdés. En estas institucio-
nes se realizó  un  diagnóstico comunicativo a  20 niños y niñas  con discapacidad múltiple, reconociendo 
sus estrategias de interacción comunicativa en el aula y así se  diseñó y validó para esta población  el 
Protocolo de atención denominado  “El Baúl fonoaudiológico”, cuyo diseño contiene un portafolio de 
actividades con  imágenes de los pictogramas, instrucciones en lengua de señas y  láminas para utilizar 
en cada actividad; los  materiales que se requieren para el desarrollo de los ejercicios específicos y  un 
manual de aplicación que  describe el objetivo, las habilidades, el procedimiento por niveles, las ins-
trucciones,  la guía de estrategias y el tipo de ayuda que se pueden elegir según cada caso, enmarcados 

1 Mariatatianaramirezlozano@fumc.edu.co

mailto:Mariatatianaramirezlozano@fumc.edu.co
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en cinco categorías a decir:   Interacción ambiental, Habilidades cognitivas, Percepción, Comunicación 
Situacional  y Funciones comunicativas.

Este protocolo se aplicó a la población-objeto en su ambiente cotidiano dentro del aula, partici-
pando con pares simétrico y asimétricos, promoviendo las cinco categorías seleccionadas y utilizando 
estrategias como señalamiento, gestos, uso de pictogramas, respuesta si-no y signos manuales.

Todo lo cual  permitió encontrar, cambios significativos en  las habilidades de reacción al  contacto 
físico, anticipación a los acontecimientos, responder al nombre, saludar con un sonido, saludar con sig-
nos gráficos y  contestar a preguntas abiertas, favoreciendo en mayor medida la interacción ambiental y 
las funciones comunicativas de estos niños, con la  vinculación de los profesores en el reconocimiento 
de las estrategias encontradas que privilegiaron la interacción en el salón de clase con pares simétricos 
y asimétricos.

Planteamiento Del Problema
Las estadísticas del Departamento Administrativo de Estadísticas (DANE, Población con registro para la 
localización y caracterización de las personas con discapacidad, 2010) relaciona claramente las estruc-
turas o funciones alteradas en la población de Medellín, predominando aquellas que afectan el sistema 
nervioso central, la voz y el habla y el movimiento corporal, las cuales inciden en los procesos de apren-
dizaje y socialización; y relaciona el nivel educativo alcanzado por las personas con discapacidad en 
Medellín, reportando un panorama preocupante, en que la mayoría de la población no logra completar 
la educación básica primaria y/o secundaria, e incluso no acceden a ninguna formación educativa. 

El informe no reporta información sobre la población con discapacidad múltiple, es decir, las per-
sonas con dos discapacidades que coexisten simultáneamente, lo cual afecta significativamente la com-
prensión de este fenómeno y su impacto en las diversas esferas de desempeño individual y comunitario.  

Dentro del aula se encuentran estudiantes con varias edades y desempeños comunicativos diver-
sos, incluso hay estudiantes que no han desarrollado la lengua de señas como lengua materna, por 
lo cual su participación es limitada realizando las actividades más por imitación que por aprendizaje 
significativo. Las diferencias comunicativas y lingüísticas de los estudiantes con discapacidad múltiple 
afectan significativamente el desarrollo de las actividades y su efectividad comunicativa, debido a las 
particularidades de cada estudiante y a las variaciones en el desempeño en comprensión y expresión de 
lenguaje.   

Debido a las características de la población, en términos de desempeño sensorial, comunicativo, 
lingüístico y social, se toma la decisión de implementar la comunicación aumentativa y/o alternativa 
como estrategia de intervención fonoaudiológica dentro del aula de clase organizando las actividades 
que permitieran a la población (niños escolarizados con discapacidad múltiple) utilizar estrategias de 
apoyo para desarrollar sus habilidades comunicativas y lingüísticas en el entorno escolar.

Objetivos
Objetivo general:
Construir y aplicar un protocolo de atención fonoaudiológica utilizando la Comunicación Aumentativa/
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Alternativa para facilitar la comunicación en la población con discapacidad múltiple en dos instituciones 
de la ciudad de Medellín.

Objetivos específicos:
a.  Identificar las necesidades comunicativas de la población con discapacidad múltiple en dos 

instituciones de la ciudad de Medellín

b.  Determinar el tipo de ayuda comunicativa para la población con discapacidad múltiple acor-
de a la naturaleza de la discapacidad.

c.  Derivar los procedimientos, estrategias y actividades que debe contener un protocolo de 
atención fonoaudiológica utilizando la Comunicación Aumentativa/Alternativa para desa-
rrollar la comunicación en la población con discapacidad múltiple en dos instituciones de la 
ciudad de Medellín.

d.  Formular el protocolo de atención fonoaudiológica utilizando la Comunicación Aumentati-
va/Alternativa para desarrollar la comunicación en la población con discapacidad múltiple 
en dos instituciones de la ciudad de Medellín 

e.  Determinar la validez y confiabilidad del protocolo de atención fonoaudiológica utilizando 
la comunicación aumentativa y/o alternativa para población escolarizada con discapacidad 
múltiple con el fin de establecer su aplicabilidad o realizar los ajustes funcionales pertinen-
tes.

Marco de Referencia
En primera instancia se retoma el concepto de discapacidad múltiple como: Aquel conjunto de dos o 
más deficiencias asociadas, de orden física, sensorial, mental, emocional ó de comportamiento social, 
no es la suma de esas alteraciones que caracterizan la múltiple deficiencia, más si el nivel de desarrollo, 
las posibilidades funcionales, de la comunicación, de la interacción social y del aprendizaje que determi-
na las necesidades educacionales de esas personas. (Dirección General de Evaluación Educativa DGEE, 
2003, p.1) o como lo definen Soro Camats , Basil, & Rosell (2012, pág. 5), también determinada como “la 
disfunción severa o profunda de dos o más áreas del desarrollo, incluyendo siempre déficit cognitivo”. 

La discapacidad intelectual o déficit cognitivo es aquella: 
Discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la con-
ducta adaptativa que se manifiesta en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta 
discapacidad comienza antes de los 18 años. Luckasson y cols., (2002) p. 31 de la edición española.

La Asociación Estadounidense de Psiquiatría (2013), citado por Ricardo Lyon (2015), define la disca-
pacidad cognitiva como aquel conjunto de condiciones que afectan el desarrollo y adaptación social de 
algunas personas. Entre las dificultades asociadas están las psicolingüísticas y de pensamiento lógico. 
Comprende condiciones como el autismo, la disfasia, síndrome de Down, síndrome de asperger y sín-
drome X frágil.

Al referirse a la Discapacidad sensorial Robles Moreno (2009), menciona que es “aquella que co-



66

rresponde a las personas con deficiencias visuales, a los sordos y a quienes presentan problemas en la 
comunicación y lenguaje”. Asimismo, la discapacidad motriz se observan las alteraciones de la capa-
cidad del movimiento que afecta, en distinto nivel, las funciones de desplazamiento, manipulación o 
respiración, y que limita a la persona en su desarrollo personal y social. Ocurre cuando hay alteración en 
músculos, huesos o articulaciones, o bien, cuando hay daño en el cerebro que afecta el área motriz y que 
le impide a la persona moverse de forma adecuada o realizar movimientos finos con precisión (Consejo 
nacional de fomento educativo, 2010).

Las discapacidades mencionadas anteriormente, se trabajan en el proyecto a través de la comuni-
cación y sus sistemas. La comunicación se conoce como:

Todo proceso de interacción social por medio de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye un 
proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro 
ser humano. Puede ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal (Lomov, 1989, pág. 89). 

Se conocen dos sistemas de comunicación que son una base fundamental para llevar a cabo el 
proyecto, estos sistemas de comunicación son: 

La comunicación aumentativa es aquella estrategia de intervención fonoaudiológica que se con-
ceptualiza como la manera de comunicarse que utilizan las personas cuando tienen dificultades 
en el lenguaje oral y la comunicación alternativa como el  método de comunicación usado para 
reemplazar el habla (Warrick, 1998, pág. 1). 

Existen varios sistemas de comunicación aumentativos y alternativos, donde Abril Abadín, Delgado 
Santos & Vigara Cerrato (2010), en el libro titulado comunicación aumentativa y alternativa, nos descri-
ben diferentes de estos sistemas, las cuales son muy fundamentales para la investigación como lo son: 

Las ayudas comunicativas se trata de cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipamien-
to, instrumentos, tecnología y software) fabricado especialmente, o disponible en el mercado, 
para prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralizar deficiencias, limitaciones de la acti-
vidad o restricciones en la participación  (Abril Abadín, Delgado Santos, & Vigara Cerrato, 2010, 
pág. 5). 

Así mismo nos aclara el concepto del comunicador portátil como aquel “Dispositivo que me-
diante síntesis de voz o voz grabada permite decir en voz alta los mensajes” (Abril Abadín, Del-
gado Santos, & Vigara Cerrato, 2010, pág. 5);  de la misma forma,  los pulsadores portátiles son 
“Aquellos instrumentos que, conectados al comunicador, ordenador o ratón permiten activar 
programas de barrido, mediante la acción de cualquier parte del cuerpo en la que exista un 
control voluntario de movimiento” (Abril Abadín, Delgado Santos, & Vigara Cerrato, 2010, pág. 5) 
y los teclados virtuales son “Programas informáticos que muestran un teclado en la pantalla del 
ordenador y que permiten acceder a cualquier aplicación informática sin necesidad de utilizar el 
teclado estándar” (Abril Abadín, Delgado Santos, & Vigara Cerrato, 2010, pág. 5).

Por otro lado hay diferentes instituciones educativas en las que trabajan la inclusión como aquel:

Proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades, y la posibilidad 
real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, 
junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapaci-
dad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad, según Congreso de Colombia (2013, pág. 1).
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En estos procesos de inclusión que se realizan en algunas instituciones, se utilizan protocolos de 
atención fonoaudiológica para aquellas personas en situación de discapacidad, teniendo como objetivo 
mejorar la comunicación de una forma aumentativa y alternativa. Los protocolos de atención fonoau-
diológica son: 

La forma de plasmar, para toda la población objeto, el modo de actuar deseado frente a esta 
buscando unificar los criterios, conceptos e ideas diversas que se puedan tener respecto a la 
población.  Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar el estilo propio, el lenguaje 
con que el profesional quiere diferenciarse e impactar al usuario (Álvarez Areiza & Osorno Isaza, 
2012).

Los protocolos de atención fonoaudiológicos se utilizan primordialmente para favorecer diferentes 
habilidades de la comunicación, en este caso el protocolo de atención de este proyecto, fue realizado 
con base en diferentes categorías como lo son:    

Las habilidades cognitivas la cual Hartman & Sternberg (1992, pág. 3) la definen: 

Como aquellas que aluden directamente a las distintas capacidades intelectuales que resul-
tan de la disposición o capacidad que demuestran los individuos al hacer algo. Pueden ser 
numerosas, variadas y de gran utilidad, a la hora de trabajar en las distintas áreas de cono-
cimientos y cuya actividad específica se ve afectada por multitud de factores que dependen 
de la materia, de la tarea, de las actitudes y de las variables del contexto donde tienen lugar. 
Precisamente, la actuación estratégica se refiere a la selección, organización y disposición de 
las habilidades que caracterizan el sistema cognitivo del individuo.

La percepción que define Karen Collaguaso, citado por Méndez Zayas   (2013), es aquella que: 

Obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los 5 sentidos, vista, olfato, tacto, 
auditivo, gusto, los cuales dan una realidad física del ambiente. Proveen la única realidad 
conocida del tacto, las suposiciones deberán estar basadas en observaciones, u otro sensor, 
de tal forma de llegar a conclusiones igualmente válidas, extrapolando así los alcances de la 
realidad sensorial. 

Los sistemas de comunicación la definen como:

Un conjunto de estructuras simbólicas que permiten la transmisión y recepción de la infor-
mación, que se diferencian preferentemente en función de dos características: las que atañen 
al canal de comunicación y las que hacen referencia al código que se emplea para llevarlas a 
cabo (González, Sosa, & Martín, 2014).

José Sánchez define las funciones comunicativas como “el acto que usamos para comunicar-
nos preparando y dando un orden a las palabras en un tema o discurso en forma escrita o tipo 
exposición. Cuando se emite un enunciado, se hace con una intención. En ocasiones pueden 
descubrirse diversas funciones comunicativas o propósitos, pero normalmente se puede re-
conocer una de ellas como dominante” Sánchez, J. (2011)

Así mismo, Víctor Silva (2012) afirma que la comunicación situacional o situación comunicativa es 
la circunstancia en la que nos orientamos para poder interpretar el contexto de un mensaje de forma 
pertinente. 
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Otra de las categorías que se mencionaron en el protocolo es la interacción ambiental, definida 
como: “las relaciones e interacciones dinámicas en el tiempo y el espacio de todos los elementos que 
constituyen el ambiente: físico biótico, sociocultural, económico productivo e institucional y de gestión 
ambiental” (Pintér, Zahedi, & Cressman, 2000)

Aspectos Metodológicos
Tipo de estudio: Descriptivo. 
La técnica de muestreo fue por conveniencia no probabilística, dada la accesibilidad y proximidad de la 
población con discapacidad múltiple escolarizada.

La población está representada por los niños de transición a cuarto grado de primaria diagnostica-
dos con discapacidad múltiple escolarizados en las Instituciones educativas oficiales Campo Valdés y 
Ciro Mendía- Escuela Arzobispo García de la ciudad de Medellín.

Método
Fase I. Se realizó el diagnóstico comunicativo de 20 niños y niñas con discapacidad múltiple (pre-

test) y el reconocimiento de sus estrategias de interacción comunicativa en el aula. 

Fase II: se realizó la sistematización de la experiencia y la medición de variables para la validación 
del protocolo de comunicación aumentativa y alternativa en la población. Para ello se utilizaron las ma-
trices con especificaciones en las relaciones de vinculación entre categorías, las cuales permitieron ana-
lizar los datos y establecer relaciones entre ellos

Fase 3. En esta fase se estimó la efectividad del protocolo de atención fonoaudiológica utilizando la 
comunicación aumentativa y/o alternativa, realizando en diferentes sesiones la aplicación del protocolo 
a la población objeto y posteriormente se aplicó un Postest. Lo cual se evidenció dentro de resultados 
porcentuales comparativos por Institución educativa y por habilidades. .

Resultados
Posterior al diseño y validación del protocolo de atención fonoaudiológica, éste se aplicó en sesiones de 
intervención grupal dentro el aula, a 20 niños y niñas con discapacidad múltiple escolarizados entre gra-
dos transición y cuarto de primaria, encontrando cambios significativos en las habilidades de reacción al 
contacto físico, anticipación a los acontecimientos, responder al nombre, saludar con un sonido, saludar 
con signos gráficos y contestar a preguntas abiertas. Lo cual permitió concluir que el protocolo favoreció 
en mayor medida la interacción ambiental y las funciones comunicativas de estos niños, beneficiando  
la interacción comunicativa en el aula, siendo de vital importancia la vinculación de los profesores en el 
reconocimiento de las estrategias encontradas que privilegiaron la interacción en el salón de clase y la 
creación de actividades variadas que ellos manifestaron con el conocimiento de las estrategias maneja-
das para favorecer en los niños su  comunicación con pares simétricos y asimétricos.

La intervención desarrollada en el aula a través del protocolo de atención fonoaudiológica posibi-
litó:
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1. Una mejora significativa en las habilidades comunicativas en el contexto escolar de los niños 
con diagnóstico de discapacidad múltiple. 

2. La puesta en marcha de nuevas estrategias dentro de la comunicación aumentativa y alter-
nativa en los docentes para interactuar de forma constructiva e inclusiva con sus alumnos y 
fomentar el desarrollo de habilidades comunicativas en el contexto escolar.

3. Que los niños con diagnóstico de discapacidad múltiple interactúan desde el rol de líderes 
en su grupo y participaran en interacciones comunicativas efectivas. 

4. Favoreció la exploración e implementación de habilidades de interacción ambiental, cogni-
tivas, de comunicación situacional y funciones comunicativas. 

5. Permitió la construcción de un material impreso que ayudo a los docentes en la recordación 
y aplicación de las estrategias comunicativas para favorecer las interacciones de los niños en 
el aula de clase.
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Los Niños Sordos Nos Cuentan 
Cuentos

Ana Milena Rincón,
Carlos Antonio Tello,

Ana Milena Buitrago y
Aura Angélica Espinel 

Universidad Manuela Beltrá

Debido a las carencias  que tienen las personas sordas con relación al  acceso a herramientas educativas, 
los estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán de fonoaudiología junto con el apoyo de sus docen-
tes,  han trabajado en el desarrollo una herramienta virtual que facilite el acceso a contenido didáctico 
de narraciones literarias adaptadas a lengua de señas colombiana. Objetivo: Proponer cuentos adapta-
dos en lengua de señas colombiana para el diseño de una herramienta tecnológica de literatura infantil 
inclusiva. Se buscó que este software contenga cuentos adaptados en lengua de señas colombiana e 
interpretados por niños sordos, como figura de Modelo lingüístico; adicionalmente, estos son narrados 
y en la pantalla se expone  el texto correspondiente, facilitando así el acceso a niños  oyentes y niños 
sordos. Metodología: Buscando el cumplimiento de estas características el equipo científico trabaja en 
el desarrollo del proyecto  a partir de  cuatro fases de ejecución, que puntualmente son: a)revisión y aná-
lisis de antecedentes nacionales e internacionales, con el fin de establecer cuáles son las características 
y/o elementos gramaticales necesarios que deben contener  los cuentos infantiles para población sorda,  
b) elaboración y adaptación de cuentos en LSC, c) presentación, socialización y ejecución de actividades 
para facilitar la interiorización del cuento por parte de los niños sordos, después se procede a la  graba-
ción de los cuentos en LSC con los niños sordos o  modelos lingüísticos  d) Trabajo interdisciplinario con 
ingeniería, montaje de la herramienta final. Dentro del marco metodológico, esta investigación se definió 
como; un estudio de tipo cualitativo, de alcance exploratorio y diseño investigación-acción participativa 
de acuerdo con Sampieri, Fernández & Baptista (2006). Resultados: En cuanto a los resultados se obtu-
vo  una serie de cinco cuentos adaptados e interpretados en LSC, las actividades desarrolladas con los 
niños sordos facilitaron la interiorización del cuento para su posterior narración en su lengua materna, 
el equipo interdisciplinario seleccionó escenarios novedosos y personajes familiares para la población 
infantil. Conclusiones: Es importante vincular a la población objeto durante la investigación, dado que 
de esta manera se dilucida el respeto por la identidad de su cultura y  la transferencia de la misma. Adi-
cionalmente para lograr la interiorización y apropiación  de los cuentos con los niños sordos, se requiere  
Implementar una serie de actividades apoyadas desde el enfoque pedagógico, sólo de esta manera se 
logra que los niños sordos cuenten cada una de las situaciones planteadas en la historia de manera 
natural. Por último gracias  el trabajo con los estudiantes de semillero se pueden desarrollar investiga-
ciones disciplinares, articuladas con otras disciplinas, fomentando de esta manera desde la academia el 
diálogo de saberes, el trabajo en equipo  y por supuesto el apoyo interdisciplinario. 

Palabras clave: Literatura infantil, Sordos,  Lengua de Señas,  Comunicación,  Inclusión. 
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Diseño y Validación de una Prueba 
para Medir la Competencia 

Metafórica en Lengua de Señas 
Colombiana 

Yenny Rodríguez Hernández 
Universidad Pedagógica Nacional

Las investigaciones en torno a la comprensión de lectura en estudiantes Sordos desde teorías lingüís-
ticas, las dificultades que se dan en el desarrollo de la lectura y la escritura en esta población, y la im-
plementación de la metáfora cognitiva como recurso cognitivo y heurístico en el contexto de enseñan-
za-aprendizaje de una L2, sirvieron de base para plantear la idea de usar este recurso cognitivo en la 
Lengua de Señas Colombiana (LSC), con el objetivo de mejorar el aprendizaje del español escrito en la 
población Sorda. En este artículo se expone el proceso que se llevó a cabo para el diseño de una prueba 
que mide la competencia metafórica en LSC. 

En la fase de diseño, se asumió la propuesta teórica de (Littlemore, 2010). Por tanto, la prueba mide: 
a) la tendencia de la persona a encontrar el significado de una metáfora, b) la velocidad para identificar 
el significado de la metáfora, c) la habilidad para identificar múltiples interpretaciones a una metáfora 
dada, y d) la producción de metáforas nuevas. También se seleccionaron como estímulos 55 expresiones 
metafóricas que fueron identificadas y analizadas en una fase exploratoria previa de la tesis doctoral.  
Esto se debió a: 1) la ausencia de listas de metáforas cognitivas analizadas en LSC; 2) el objetivo del es-
tudio era describir los procesos de comprensión y producción de metáforas presentes en la lengua de 
señas; y 3) la traslación de metáforas de la lengua oral a la lengua de señas no fue un criterio de inclusión 
para los estímulos debido a que cada lengua usa metáforas que dan cuenta de las relaciones que esta-
blecen los sujetos con el mundo que los rodea y con la cultura a la cual pertenecen.  

La validación de contenido se realizó con un grupo de expertos en las áreas de la Lingüística y la 
Metáfora Cognitiva de las Universidades de Navarra y Murcia en España En la estructura de la prueba 
los expertos revisaron las pruebas y las sub-pruebas, la coherencia entre el objetivo de la prueba, las 
sub-pruebas y las tareas a desarrollar, las instrucciones a dar, y los criterios de calificación. También eva-
luaron los estímulos teniendo en cuenta el grado de metaforicidad de cada uno de ellos.

La prueba final quedó conformada por dos pruebas. La primera consta de dos sub-pruebas; mide la 
habilidad que tiene la persona para reconocer metáforas en LSC, el tiempo de reconocimiento de la me-
táfora y la fluidez interpretativa. Los estímulos están conformados por tres expresiones literales y doce 
expresiones metafóricas. La segunda prueba es la de producción de metáforas en LSC y consiste en la 
presentación de una pequeña exposición por parte de las personas sobre un tema previamente seleccio-
nado. Cada sujeto tiene un minuto para organizar en forma mental su exposición y cinco minutos para 
presentarla en formato video. Las grabaciones luego son analizadas con el apoyo de los jueces expertos 
sordos señantes para identificar el número de metáforas que aparecen en cada muestra. 
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RESUMEN
Las actuales políticas en educación de Colombia y Chile revelan el tránsito hacia una cultura inclusiva 
que responda a la diversidad y en la que todos los actores de la comunidad educativa se involucren.  
El objetivo de la investigación fue comparar la educación inclusiva en Chile y Colombia a partir de las 
percepciones de las personas que participan en este proceso. El estudio fue cualitativo y en éste parti-
ciparon estudiantes con y sin discapacidad, profesores y fonoaudiólogos  de aulas regulares en los dos 
países. Para la recolección de datos se empleó una entrevista en la que se contemplan aspectos relacio-
nados con política pública, cultura inclusiva, recursos institucionales, y profesionales que apoyan el pro-
ceso de inclusión. Para el análisis de datos se  usó el programa Atlas ti. Los resultados indican que los dos 
países actualmente se encuentran en un tránsito hacia un modelo inclusivo, las políticas nacionales y la 
declaración en los proyectos educativos de las instituciones educativas reflejan el interés por promover 
prácticas que respondan a la diversidad en el aula y que permitan atender a las necesidades educativas 
especiales, en particular de niños que se encuentran en situación de discapacidad.  Las diferencias que 
se dan en el proceso de inclusión en Chile y Colombia se encuentran centradas en: el tipo de estudiantes 
en condición de discapacidad que participan de la educación inclusiva, la función del fonoaudiólogo, y 
las estrategias que se usan para mejorar la educación inclusiva. Los resultados también exponen las ba-
rreras y facilitadores en el proceso de inclusión en ambos países. En las barreras se destacan las actitudes 
y creencias de diferentes miembros de la comunidad educativa en torno a la discapacidad (docentes y 
padres de familia o apoderados), así como la falta de preparación de los profesionales para responder a 
las necesidades educativas de los estudiantes. En cuanto a los facilitadores de dicho proceso se destaca 
la incorporación de adecuaciones curriculares para facilitar el acceso al currículum escolar de estudian-
tes en situación de discapacidad. El estudio revela que el profesional fonoaudiólogo en ambos países 
se ha venido insertando cada vez más en el contexto escolar, favoreciendo la inclusión de educandos 
con discapacidad y proveyendo de herramientas a los miembros de la comunidad educativa para res-
ponder a la diversidad. Los resultados que se exponen en esta investigación evidencian la necesidad 
de continuar el trabajo del fonoaudiólogo en el escenario de la educación inclusiva, contribuyendo a la 
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transformación de las prácticas de los diferentes profesionales que participan en este escenario y para 
lograr transformar las actitudes de los estudiantes y de los adultos sin discapacidad frente a las poten-
cialidades, a las capacidades y a la diversidad comunicativa de los educandos con discapacidad en una 
comunidad escolar.  

Palabras clave: educación inclusiva, estrategias, prácticas inclusivas, discapacidad.



Variaciones en el Cociente de 
Contacto Glótico antes y después 
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Sujetos con Disfonía Hiperfuncional
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Corporación Universitaria Iberoamericana

La investigación buscó determinar la diferencia del efecto en el cociente de contacto glótico, tras la apli-
cación de diferentes tipos de ejercicios con tracto vocal semiocluido, en 40 sujetos entre 20 y 45 años 
que vivan en Bogotá (Colombia) y Santiago (Chile), portadores de voces con y sin deficiencia vocal. La 
pregunta problema fue: ¿Diferentes tipos de ejercicios con tracto vocal semi-ocluido afectan de diferente 
forma el cociente de contacto glótico en sujetos entre 20 y 45 años que viven en Bogotá (Colombia) y 
Santiago (Chile) portadores de voces normales y voces disfónicas?

Tipo de estudio
Se desarrolló un tipo de estudio descriptivo analítico en la primera fase y experimental luego de la carac-
terización de la población; se incluyó grupo control, con una asignación aleatoria de los tipos de trata-
miento (ejercicios vocales TVSO) en ambos grupos. 

Método
1. Examen endoscópico: telelaringoscopia con luz estroboscópica y/o laringoscopia transnasal 

realizada en las dependencias de Otorrinolaringología de diferentes clínicas en Bogotá y en 
el Hospital Clínico de la Universidad de Chile en Santiago.  Estos exámenes serán realizados 
por un médico Otorrinolaringólogo con el fin de corroborar diagnóstico de voz sana o voz 
patológica. 

2. Exámenes funcionales (no invasivos) de la función fonatoria: Específicamente se realizó un 
examen electroglotográfico con el propósito de medir el efecto de los diferentes tipos de 
ejercicios con tracto vocal semiocluido en el grado de aducción de los pliegues vocales, a 
través del valor del cociente de contacto glótico.

El análisis estadístico
Se realizó mediante el software Stata® 13 (StataCorp. 2013. Stata Statistical Software: Release 13. College 
Station, TX: StataCorp LP.) Las variable numéricas fueron descritas mediante promedio y desviación es-
tándar, mientras que las categóricas se describen en frecuencia y porcentaje y se compararon mediante 
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test de Wilcoxon o test de Kruskall-Wallis. Todos los valores obtenidos de las mediciones realizadas, arro-
jaron un valor alfa con significancia de alto nivel (<0.0001). 

Resultados

1. Los ejercicios con TVSO afectan el grado de aducción de los pliegues vocales, medido me-
diante EGG en ambos grupos.

2. La vibración de labios y lengua produce un CQ más bajo, por lo tanto, pueden recomendarse 
para disminuir la aducción glótica

3. Los ejercicios con fonación en tubo sumergido a 10 cm del agua aumentan el CQ, pueden 
recomendarse en patologías con hipofunción.

4. El nivel de profundidad del tubo en el agua determina el CQ de los pliegues vocales, a mayor 
profundidad mayor grado de aducción.
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Chile presenta un incremento en el porcentaje de obesidad femenina, entre los años 2010 al 2014 el 
índice de masa corporal pasó de 27.4 a 33.7,  lo que representa obesidad tipo I. Informes indican que el 
género femenino presenta una proporción de obesidad de 10 puntos por encima de la población mas-
culina en Chile. Recientemente diversos estudios han demostrado que existe relación entre la obesidad 
en mujeres y el umbral auditivo,  generado por una alteración en la función auditiva, evidenciando un 
descenso en las frecuencias altas y bajas; una mayor circunferencia de cintura se encuentra asociada a 
un mayor riesgo de pérdida auditiva, o un elevado IMC y un mayor diámetro de circunferencia en cintura 
y cadera, incluyendo una baja actividad física en mujeres, han sido  asociados con una audición deficien-
te. Nuestra investigación fue planteada como un estudio observacional, correlacional, de corte trans-
versal. Se evaluaron a 32 mujeres de la comuna de Temuco que cumplieron los criterios de inclusión, 
se determinó el Estado Nutricional evaluando el Índice de Masa Corporal, la Composición Corporal por 
medio de Pliegues Cutáneos e Impedancia Bioeléctrica; se realizó Audiometría de Alta Frecuencia, Discri-
minación de la Palabra y Potenciales Evocados de Tronco Encefálico. Para el procesamiento y análisis de 
datos se utilizó el software Stadistical Package for the Social Sciences (SPSS de IBM para Windows 22.2) 
para los estudios de correlación de las variables auditivas y de estado nutricional se utilizó la prueba Rho 
Spearman. Los resultados obtenidos indican que existe correlación significativa, de carácter moderado y 
positivo,  entre las variables de diámetro de cintura  y  promedio tonal de frecuencias altas; de la latencia 
absoluta de la onda III y onda V en el oído derecho, con p valores iguales a 0.016, 0.016 y 0.012 respectiva-
mente y con la latencia absoluta de la onda V en el oído izquierdo con un p valor de 0.023. Existe también 
una correlación significativa, baja y positiva entre las variables diámetro de cintura  y latencias interpeak 
onda I-III y onda I-V en el oído derecho, con p valores de 0.045, 0.037 respectivamente y con la latencia 
absoluta onda III del oído izquierdo con p valor 0.05. 

Los resultados también muestran como existe correlación de carácter bajo y positivo entre el índice 
de masa corporal y la latencia absoluta de la onda III en el oído derecho con un p valor de 0.045.

Finalmente, existe correlación moderada y positiva entre las variables porcentaje de grasa corporal, 
latencia absoluta onda III y onda V del oído derecho con p valores de 0.023 y 0.016 respectivamente y 
latencia interpeak onda I-III y onda I-V en oído derecho con p valores de 0.045 y 0.028 respectivamente.

Nuestros resultados claramente indican que existe un descenso  auditivo  en el oído derecho, el cual 
se encuentra determinado por el estado nutricional y que afecta en mayor medida al Complejo Olivar 
Superior,  encargado de contribuir con la localización espacial de la fuente sonora y el análisis de la in-
tensidad del estímulo auditivo 
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El proyecto nace a partir de la iniciativa de involucrar la Realidad Virtual (RV) como herramienta signifi-
cativa en el proceso de abordaje de niños con pérdida auditiva, con procesos de amplificación óptima.

A partir de una revisión teórica se ha podido determinar como la implementación de estas nuevas 
estrategias de abordaje, permite en el niño mejoría significativa en aspectos cognitivos y habilidades 
comunicativas.

Esta pasantía se adelantó en la Fundación CINDA, entidad privada sin ánimo de lucro, autónoma e 
independiente la cual tiene como misión promover la salud auditiva, prevenir y diagnosticar la discapa-
cidad auditiva y re/habilitar niños y niñas con deficiencia auditiva, centrándose en la familia, en función 
del desarrollo del lenguaje oral. El objetivo es incorporar estrategias de realidad virtual en la rehabili-
tación auditiva verbal con el fin de facilitar los procesos de detección, discriminación, identificación, 
reconocimiento y comprensión en niños con pérdida auditiva de óptima amplificación. Por lo tanto, se 
pretende demostrar como el ser humano a partir de éste aprendizaje visual genera un nivel de motiva-
ción más alta, lo que permite desarrollar ciertas competencias a nivel auditivo.

La naturaleza de este proyecto es de Desarrollo Social y busca el desarrollo de una estructura de 
atención desde la realidad virtual que, a partir de la integración visual y auditiva, favorezca los procesos 
comunicativos. Se ha realizado la aplicación de la estrategia durante dos meses en la Institución, donde 
inicialmente se dio el espacio desde apoyo pedagógico, para ir presentando el material y la estrategia 
de manejo con la población; el impacto que se generó fue tan significativo, que el proyecto ha logrado 
incrementar los tiempos de atención dedicados a la estrategia y evidenciado cambios en la producción 
de los niños incluidos dentro del proyecto.

 La Institución incluyó inicialmente 13 niños para la etapa de caracterización, de los cuales al final 
fueron incluidos dentro del programa 8 niños, producto del cumplimiento de los criterios de selección 
dentro de los cuales se destaca la frecuencia de asistencia al programa, niños que aún no desarrollaran 
competencias a nivel de lecto-escritura y niños que no tuvieran un componente cognitivo asociado. 
Los resultados obtenidos fueron significativos, dentro de los cuales se destacan: el desarrollo de objeti-
vos tanto en el desarrollo de habilidades cognitivas (categorización, atención) como en el desarrollo de 
un componente lingüístico y comunicativo (interacción, intención comunicativa, venciendo obstáculos 
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que dentro del contexto terapéutico se consideraban de difícil manejo, tales como la desintegración 
sensorial, lo que permite un mayor interés y participación en las sesiones de intervención. Adicional es 
importante observar como este tipo de estrategias se pueden implementar, disminuyendo las sesiones 
y facilitando la labor del rehabilitador en el proceso de Intervención.
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Más allá del nivel de complejidad o la población, las unidades de cuidado crítico son áreas, que requieren 
recursos humanos y físicos especializados, que garanticen un contexto seguro con acciones asistenciales 
oportunas, orientadas al mantenimiento de la vida, y a minimizar secuelas (American Speech-Langua-
ge- Hearing Association ASHA., 2007). En Colombia la práctica fonoaudiológica en unidades de cuidado 
crítico es esporádica, los fonoaudiólogos se desempeñan en estos contextos, aunque no en todas las 
instituciones, ni de manera permanente. Esta investigación indagó acerca de las condiciones de la prác-
tica profesional y de las percepciones del actuar del fonoaudiólogo en Unidades de Cuidado Crítico de 
Bogotá y Cundinamarca. La metodología de investigación fue mixta y permitió explorar y describir las 
percepciones de los profesionales frente al trabajo en cuidado crítico. Basado en el Reporte Especial 
de Prestadores de Salud – REPS- del Ministerio de Salud, se obtuvo información sobre instituciones con 
unidades de cuidado crítico de diferente tipología y servicio de fonoaudiología habilitado. Se encontró 
109 instituciones con 359 unidades de cuidado crítico, de ellas 308 en Bogotá y 51 en Cundinamarca. El 
formulario de autoreporte validado por tres pares expertos, se sistematizó para su diligenciamiento on 
line y se compartió con la comunidad fonoaudiológica y el envío a 56 correos electrónicos de referidos 
por otros profesionales. Se obtuvo la respuesta de 18 profesionales evidenciando: un promedio de edad 
entre 31 y 40 años y en menor porcentaje son mayores a 50, el 100% de los profesionales son mujeres, 
el nivel de formación con mayor porcentaje es la especialización (61%) seguido de ninguno (28%), entre 
otras respuestas de análisis. 

Los resultados de las respuestas del autoreporte en el apartado de percepciones, mostraron que 
los profesionales consideran que el tiempo de permanencia en las unidades de cuidado critico no es 
suficiente, de acuerdo con las necesidades evidenciadas en usuarios y familias, lo que coincide con el 
aumento en la demanda de servicios de rehabilitación. Los profesionales consideran que el fonoaudió-
logo debería hacer presencia permanentemente en estos escenarios dadas las nuevas perspectivas del 
rol fonoaudiológica en comunicación y humanización. Aunque las acciones en las que se concentra su 
quehacer están dirigidas principalmente a la rehabilitación de procesos de deglución. En cuanto a la 
remuneración salarial en relación con sus acciones en unidades de cuidado crítico, consideran que no 
es concordante con la las responsabilidad, el nivel de conocimiento y experticia y la carga laboral que 
debe demostrar el profesional en este tipo de unidades. Como aporte general, los profesionales coinci-
den en señalar como prioridad la cualificación profesional, actualización y educación continuada que 
promueva el empoderamiento y reconocimiento del fonoaudiólogo en estos contextos y dentro de equi-
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pos interdisciplinares. Definitivamente una práctica profesional de calidad que defina mejor el rol y el 
reconocimiento del fonoaudiólogo, así como acciones de investigación que permitan generar evidencia 
de la efectividad y aportes de los procesos de evaluación e intervención de usuarios en cuidado crítico 
resumen la percepción de los fonoaudiólogos que se desempeñan en UCC de Bogotá y Cundinamarca 
frente a su labor.
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Dentro del amplio terreno que significa la comunicación humana, la voz es la manifestación tangible de 
la expresión del lenguaje en la modalidad verbal oral, para la disciplina fonoaudiológica el terreno de la 
voz, enmarca varias características de la comunicación que afectan directamente a un individuo y que lo 
apropian de una identidad particular, sujeta a condiciones físicas, biológicas, psicológicas y emociona-
les necesarias para una interacción plena en sociedad; el siguiente estudio se ocupa de caracterizar los 
rasgos acústico-perceptuales de la función vocal en población de mujeres transgénero, para determinar 
los parámetros de evaluación más específicos en el posterior abordaje de intervención fonoaudiológica 
orientada a la reeducación vocal con la población de mujeres transgénero, que manifiesta su necesidad 
de correlacionar su autoimagen con su voz. Los datos recolectados, se obtuvieron a partir de una eva-
luación perceptual tomada con el test Voice Handicap Index (10) y las medidas de rangos frecuenciales 
y medidas de perturbación primarias, que fueron arrojadas por el programa de análisis acústico PRAAT; 
Los resultados del estudio muestran que las características anatomofisiológicas influyen directamente 
sobre el producto vocal, sin embargo son las adaptaciones que han realizado las participantes las que 
más las aproximan a registros acústicos propios de una voz femenina.

Bajo los referentes conceptuales que nos remiten al proceso de la fonación, se puede dar cuenta de 
la voz como la emisión de sonidos producidos por las cuerdas vocales, en las que intervienen estructuras 
que se equiparan a: pulmones, cuerdas vocales, articuladores y resonadores., es la voz en donde más 
se pone de manifiesto las características biológicas, interpersonales y socioculturales del ser humano. 
Son las cualidades acústicas de la voz lo que define el producto vocal que se emite a un interlocutor, 
estas cualidades están determinadas por la intensidad o la amplitud vocal; el tono que se da por regis-
tros agudos y/o graves y el timbre, que se constituye en el sello personal de cada hablante y que esta 
mediado por el uso de las cavidades de resonancia, el manejo del soplo fonatório y las características 
suprasegmentales del habla, estos factores suprasegmentales son los que terminan de enriquecer todos 
los rasgos físico perceptuales de la voz, ya que la dotan de la musicalidad, la entonación y la prosodia 
necesaria para darle características aún más femeninas o masculinas al producto vocal. La voz femenina 
cuenta con características frecuenciales en tres niveles básicos: grave, medio y agudo, siendo los referen-
tes acústicos normativos para la voz femenina los de frecuencias agudas, con características acústicas 
perceptuales en un rango de normalidad que oscilan entre los 180Hz a 250 Hz aproximadamente. En la 
actualidad colombiana en el campo del acceso a los servicios de salud, esta población no ha contado 
con el acompañamiento fonoaudiológico necesario para el proceso de transformación vocal. Si bien es 
cierto, en Colombia no se han adelantado investigaciones alrededor de la transformación vocal para las 
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personas Transgénero, al interior de la comunidad existe conocimiento acerca de dicho proceso, redu-
ciendo las posibilidades a las intervenciones quirúrgicas, que pueden o no conllevar a riesgos anatomo-
fisiologicos de consideraciones para su salud. 

Se considera al fonoaudiólogo, como el profesional idóneo para adelantar las acciones terapéuticas 
propias de la reeducación vocal a la población citada, utilizando estándares de evaluación vocal subjeti-
vos, pero no menos importantes, relacionados con la autopercepción vocal y posteriormente realizando 
una aproximación acústica de los rasgos frecuenciales más destacados para cuantificar las variaciones 
dadas a nivel acústico para la caracterización vocal de mujeres transgénero.

Los resultados obtenidos demuestran como los factores anatomofisiológicos influyen de forma po-
sitiva en las características vocales que identifican a la población de mujeres transgénero abordada en 
este estudio; el resultado del cuestionario VHI-10 se correlaciona con la autopercepción que tienen las 
participantes de su voz fisiológica y de su impacto en la interacción social; junto al análisis acústico 
provee una aproximación más objetiva de los alcances que se puede tener con esta población en las 
áreas de intervención y tratamiento fonoaudiológico; si bien la estructuras que participan del proceso de 
fonación no siempre pueden ser modificadas, si se prestan para manejar una flexitud vocal, referidas en 
mayor termino a la longitud y acomodación del tracto vocal; las cualidades acústicas de tono e intensi-
dad pueden amoldarse para caracterizar una voz con identidad propia, que se nutre de otros elementos 
suprasegmentales para dar más valor a la materialización de la voz; con las muestras recolectadas no se 
evidencia a corto plazo alteraciones estructurales o fisiológicas que afecte el producto vocal de cada una 
de ellas, se ha evidenciado una adaptación vocal de la mayoría de las participantes para ajustarse más 
a lo que representa una voz femenina, no solo en lo que respecta a cualidades acusicas de frecuencias 
y amplitud, si no a registros de ritmo, acento y prosodia que acompañan el discurso de lo femenino. 
Es tarea del fonoaudiólogo como facilitador de la comunicación, reportar y proveer más elementos y 
constructos teóricos que soporten y expongan el abordaje disciplinar que se debe tener en las acciones 
profesionales seguidas con esta población
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Resumen
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, para el año 2017, en Colom-
bia la proporción de ocupados informales fue del 47,2% y para Bogotá del 41,3%. Se realizó un estudio 
descriptivo transversal con el fin de describir las condiciones laborales y características auditivas de tra-
bajadores del sector informal en tres sitios estratégicos de la ciudad de Bogotá. Para el estudio se aplica-
ron 147 encuestas y se registró información de historia clínica ocupacional de 76 ocupados informales, 
con énfasis en características auditivas y otoscopia para determinar el estado del oído externo y medio 
de la población, previo consentimiento informado de cada uno de los participantes.  

De los trabajadores encuestados, 54% eran hombres, en un rango de edad entre 41 y 50 años, con 
estrato económico preponderante 2 y 3, quienes reportaron su ocupación actual como único medio de 
ingresos económicos, iguales o inferiores a 1 salario mínimo legal vigente (SMLV). El 80% de encuesta-
dos afirmaron estar incluidos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, sin embargo, el 54% 
refirieron estar vinculados a través de SISBEN. Adicionalmente,  el 97% manifestaron no estar afiliados 
al Sistema General de Riesgos Laborales. Un porcentaje reducido de los trabajadores reportó estado 
de desplazamiento o desmovilización, de los cuales el 6.5% eran venezolanos. Se encontró un 14% de 
personas con discapacidad visual y 5% auditiva.  Entre los hábitos de esta muestra se encontraron el 
consumo de alcohol y cigarrillo como los más frecuentes. El uso de elementos de protección personal 
(EPP) fue identificado en sólo el 3,9% de los individuos, así como el consumo diario de medicamentos 
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en el 45% de encuestados. En el lugar de trabajo se reportó necesidad de incrementar la intensidad de 
la voz en un 92,3% de los sujetos debido al ruido generado principalmente por vehículos, maquinaria y 
personas a su alrededor. El 45% afirmó haber trabajado con ruido previo a su actual ocupación, contan-
do como actividad principal la construcción.

En la aplicación de historia clínica ocupacional se evaluaron 76 trabajadores de los cuales, el 51,3% 
reportaron como síntomas auditivos tinnitus, 44.7% vértigo, 22,4% hipoacusia, 13,2% otitis y en menor 
proporción otorrea y otalgia. El 77,6% afirmaron realizar higiene auditiva, de los cuales  el 56,6% lo ha-
cían con elementos corto punzantes, mientras que el 43,4% refirió uso de copitos de algodón. Por su par-
te, las otoscopias realizadas reportaron integridad de oído externo en la totalidad de evaluados, 24,5% 
cerumen impactado y en menor proporción, se evidenciaron hallazgos otológicos correspondientes a 
cicatrices calcáreas y vascularización en membrana timpánica, descamación, eritema y presencia de 
cuerpos extraños en conducto auditivo externo.  En conclusión, este colectivo se encuentra expuesto a 
diferentes tipos de riesgo inherentes a su lugar de trabajo, actividad económica y sus hábitos de auto-
cuidado en donde el fonoaudiólogo cumple un papel relevante por la posibilidad de mitigar o eliminar 
riesgos para la comunicación y facilitar el acceso de los trabajadores a los sistemas diseñados para su 
bienestar laboral.
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Las acciones conjuntas de los pedagogos y los fonoaudiólogos para apoyar la educación de niños sor-
dos, y los trabajos interdisciplinares planteados para promover el desarrollo lingüístico, comunicativo, 
cognitivo y social de los estudiantes, han sido temas poco analizados. La presente investigación busca 
caracterizar los procesos cognitivos y las habilidades comunicativas que se dan al interior del aula de cla-
se de un grupo de estudiantes sordos colombianos y chilenos y la forma como dichos procesos reflejan 
el tipo de estrategias pedagógicas empleadas por los docentes.

La investigación tiene un enfoque cualitativo con un diseño fenomenológico y con la observación 
como método (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006). Los participantes son 
estudiantes sordos de grado tercero a quinto de Educación Básica inscritos en programas de educa-
ción inclusiva, estudiantes oyentes que ejercen el rol de compañeros, y docentes (sordos, oyentes). Los 
instrumentos que se usan para la recolección de datos son las entrevistas a docentes, los formatos de 
observación de las dimensiones cognitiva y comunicativa, los diarios de campo y una prueba objetiva en 
el área de matemáticas. El procesamiento de los datos implica: a) la transcripción de las entrevistas a los 
docentes; b) la codificación abierta renglón por renglón de las entrevistas de los profesores; c) el registro 
en las matrices diseñadas de los comportamientos observados en la dimensión cognitiva y comunicati-
va; d) la triangulación entre la información obtenida en las matrices, el diario de campo y las entrevistas. 
Para la codificación de la información de las entrevistas se usa el programa Atlas ti.

Los resultados de la investigación aportan conocimientos relacionados con a) la comprensión de 
las barreras y los facilitadores del proceso educativo de los estudiantes sordos; b) la caracterización de 
los procesos cognitivos y de las habilidades comunicativas que apoyan el proceso de enseñanza-apren-
dizaje c) el reconocimiento del aula de clase como un contexto social y comunicativo en el que se cons-
truyen subjetividades y experiencias significativas que permiten hablar de calidad educativa en personas 
sordas; d) la descripción de las funciones del fonoaudiólogo en el escenario educativo, y e) un acerca-
miento a las estrategias pedagógicas empleadas por los docentes para promover procesos cognitivos 
necesarios para el desarrollo de tareas en el área de matemáticas.
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La investigación aporta dos instrumentos validados para ser aplicados en el escenario educativo en 
el que participan niños sordos. El primero, el Protocolo de Observación de Habilidades Interactivas en 
el Escenario Escolar (POHIEE) diseñado por Fajardo & Sastre (2017) busca caracterizar la comunicación 
que se da al interior del aula de clase. Este registra comportamientos relacionados con las siguientes 
variables: estilos comunicativos, acuerdos y negociación de reglas según el contexto, actos comunicati-
vos intencionales según el contexto, y roles comunicativos. El segundo, el Protocolo de Observación de 
Procesos Cognitivos (POPC) diseñado por Muñoz & Sánchez (2018) tiene como objetivo identificar los 
procesos cognitivos que se trabajan en el aula de clase con estudiantes sordos.

Las variables a observar son: estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas, estrategias motiva-
cionales, estrategias suplementarias, y actitudes y expectativas del profesorado.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo de este estudio fue conocer si existía una relación de incidencia entre las habilidades meta-
morfológicas y la comprensión lectora.

La comprensión lectora es una habilidad transversal al proceso de aprendizaje de los niños y la ma-
yor demanda en términos del currículo escolar durante el primer ciclo básico. En el último tiempo se han 
realizado diferentes estudios en los que se ha demostrado la relación de habilidades lingüísticas con la 
comprensión lectora, habilidades como la conciencia fonológica en la educación inicial y el vocabulario, 
han demostrado una fuerte relación con el desempeño en tareas de comprensión lectora.

Las habilidades metamorfológicas entregan información sobre la composición de la forma de la 
palabra (a partir de la conciencia de su estructura) y permiten realizar inferencias de significado; consti-
tuyen, por lo tanto, habilidades esenciales en ámbitos significativos del aprendizaje como la compren-
sión lectora (Carlisle, 2003; Stone, Silliman, Ehren & Apel, 2004; Díaz, 2006; Ducan, Casallis & Colé, 2008). 
En efecto, las habilidades metamorfológicas (de análisis y composición de la palabra), hacen posible 
el uso consciente de procesos cognitivos que facilitan la comprensión durante la lectura. Esto ha sido 
demostrado en países de habla inglesa, sin embargo, es necesario generar evidencia en países de habla 
hispana.

El conocimiento del fonoaudiólogo y su experticia en el desarrollo de habilidades lingüísticas vincu-
ladas al aprendizaje, constituye un ámbito de interés para el profesional, que puede contribuir al desa-
rrollo de la profesión, su vinculación en el sistema escolar y a una praxis basada en la evidencia.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Al analizar el currículum escolar, se espera que los estudiantes de cuarto año de Educación Básica en 
Chile, desplieguen estrategias de comprensión que les permita “enfrentarse a la lectura de manera me-
tacognitiva y reflexionar sobre las dificultades que surgen al leer” (MINEDUC, 2013: 38), ello invita a los 
docentes a adquirir conocimientos asociados a procesos de aprendizaje, con objeto de favorecer la im-
plementación de estrategias efectivas en el aula.
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La Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica en su documento Literacy in the In-
formation Age (2000), informa que en cuanto al nivel de comprensión lectora, el 80% de los chilenos 
entre 16 y 65 años no posee el nivel mínimo de habilidad lectora, para funcionar en la sociedad actual, y 
que sólo el 2% alcanza un nivel aceptable para vivir y desarrollarse en el mundo de hoy (OCDE Statistics 
Canadá, 2000), revelando la urgencia de estudios y metodologías que permitan revertir esta situación. 

 Al respecto en países de habla inglesa se relaciona la comprensión lectora con múltiples factores, 
dentro de los cuales las habilidades lingüísticas y cognitivas ostentan un papel fundamental. En esta 
línea, la literatura (principalmente inglesa) indica que en parte, el éxito de un individuo en compren-
sión lectora, se debe a las habilidades metamorfológicas que posee (Anglin, 1993; Carlisle, 1995); sin 
embargo, las referencias en este punto son escasas para el habla hispana. Por lo tanto nos planteamos 
las siguientes preguntas de investigación: ¿Qué relación tienen las habilidades metamorfológicas con la 
comprensión lectora? ¿Las habilidades metamorfológicas podrían ser un predictor de la comprensión 
lectora? 

OBJETIVOS:
General

Establecer la relación que existe entre las habilidades metamorfológicas y la comprensión lec-
tora.

Establecer un modelo de análisis predictivo de la comprensión lectora a partir de las habilidades 
metamorfológicas

Específicos
Son objetivos específicos:

a. Establecer el desempeño en comprensión lectora de estudiantes de 4 año básico en colegios 
municipales de la Comuna de Chillán Viejo, Chile

b. Establecer el desempeño en habilidades metamorfológicas de estudiantes de cuarto año 
básico en colegios municipales de la comuna de Chillán Viejo

c. Determinar la relación entre habilidades de análisis morfológico y la comprensión lectora

d. Determinar la relación entre habilidades de análisis morfológico y la comprensión lectora

MARCO DE REFERENCIA
La metalingüística se desarrolla en forma natural como consecuencia del aprendizaje del lenguaje. Di-
ferentes estudios sugieren que la conciencia del lenguaje se desarrolla en fases o estados, los cuales 
podrían tener conexión con el desarrollo cognitivo y el acceso a experiencias facilitadoras como la ense-
ñanza de la lectura (Duncan et al., 2008).
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Son tres las fases identificadas en el desarrollo de la conciencia del lenguaje (Valtín, 1984): la prime-
ra de ellas es la conciencia inconsciente o uso automático del lenguaje; la segunda la conciencia real, 
que implica la idea de que el niño poco a poco es capaz de pensar en las prioridades del lenguaje, pero 
el conocimiento  de las unidades del mismo aún es implícito; y por último la conciencia consciente, valga 
la redundancia, la cual lleva a creer que los niños podrían manipular deliberadamente las unidades del 
lenguaje a través de las habilidades metalingüísticas (García & González, 2008).

Muchos autores han reconocido la implicancia que poseen las Habilidades metalingüísticas en el 
proceso lector, y más aún, en la comprensión de lectura, pues éstas representan la destreza por parte del 
lector, no sólo de conocer la estructura del texto, sino de ser consciente de amplios procesos lingüísticos 
que se desencadenan al momento de leer (Florez, Torrado, Arévalo, Mesa, Mondragón & Pérez, 2005).

Dentro de éstas habilidades se pueden encontrar tres componentes: (1) el conocimiento declarativo 
o conocimiento ‘de hecho’, sobre los aspectos lingüísticos del texto que se lee; (2) el conocimiento pro-
cedimental de ‘cómo usar’ el conocimiento declarativo, y (3) el conocimiento condicional sobre ‘cuándo 
utilizar’ el conocimiento declarativo, qué procedimiento usar y por qué es importante (París, Cross & 
Lipson, 1984; Schunk, 2005).

Las habilidades de conciencia morfológica, en relación a las habilidades metalingüísticas, han sido 
fuertemente relacionadas con el éxito de la comprensión lectora en diferentes países de habla inglesa 
(Stone et al., 2004; Carlisle 2006; Díaz 2006, Ducan et al., 2008). Debido a su relevancia, se realizará a con-
tinuación una revisión sobre éstas. El desarrollo de la Conciencia Morfológica se manifiesta inicialmente 
de forma implícita, como ocurre con los niños de edad preescolar en el lenguaje oral (Berko, 1958), y 
después de forma explícita cuando el niño es capaz de analizar las estructuras morfológicas de las pala-
bras aisladas, apareciendo los primeros signos de conciencia morfológica en la escuela primaria (Nica-
sio & González, 2006). En las habilidades de conciencia morfológica existen dos variables que juegan un 
papel importante en la forma en que los niños infieren el estado morfológico de una palabra: el análisis 
morfológico y la composición morfológica (Stone et al., 2004). Las habilidades metalingüísticas de com-
posición morfológica, a partir de lo planteado por Stone et al. (2004), se entienden como las habilidades 
correspondientes a la capacidad consciente del niño para derivar palabras a partir de otras. Las habilida-
des de análisis morfológico por su parte, son las habilidades de conciencia morfológica que implican el 
análisis para determinar la palabra de la cual se ha derivado otra.

Respecto a la adquisición de las habilidades metamorfológicas en el currículo nacional, se men-
cionan dentro de los objetivos y aprendizajes de primero y segundo básico el dominio de formas que 
representen el plural, también se hace alusión a la morfología flexiva, a partir del uso de aumentativos 
y diminutivos, vinculados con los textos utilizados en tareas de comprensión lectora. El aprendizaje lin-
güístico esperado en tercer y cuarto año básico menciona el uso de vocabulario frecuente y de palabras 
no familiares, en las que se hace imprescindible el manejo de prefijos y sufijos que faciliten su compren-
sión. 

En este periodo se inicia la adquisición de la morfología derivativa, compuesta por sufijos de deri-
vación, formación de palabras compuestas y prefijos de inflexión, a partir de un aumento considerable 
de la presentación de este tipo de estímulos en el aula y en los textos escolares. Este aumento constante 
de la exposición de los niños en edad escolar a la adquisición de palabras morfológicamente complejas 
a través de su aprendizaje (Anglin, 1993), puede explicar por qué la conciencia morfológica jugaría un 
papel progresivamente más importante en el desarrollo del vocabulario y en la lectura de palabras.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS
Enfoque
La investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo.

Diseño y Tipo de estudio
El tipo y diseño del presente estudio es descriptivo correlacional, no experimental y de corte transversal 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2010)

Participantes y criterios de selección.

Se incluyó a:

a. Estudiantes regulares que no asistían a proyectos de integración por educación especial.

b. Estudiantes sin diagnósticos de problemas de aprendizaje debido a dificultades lingüísticas, 
cognitivas, neurológicas, sensoriales, y/o motrices, verificados con los informes, psicológicos 
y psicopedagógicos de cada uno de los niños aportados por las instituciones.

c. Estudiantes sin antecedentes de repitencia escolar.

d. Estudiantes cuyo consentimiento informado fue firmado por los apoderados.

e. Estudiantes que hayan rendido ambas pruebas del estudio.

Tras aplicar los criterios de inclusión a una matrícula de 63 estudiantes de cuarto año básico, de los esta-
blecimientos educacionales regulares urbanos: Arturo Pacheco Altamirano y Tomás Lago (dependientes 
del Departamento Administrativo de Educación Municipal de Chillan Viejo, región del Bío Bío); se obtuvo 
una población de 36 menores, 19 niños y 17 niñas. 

Instrumentos
Para medir la comprensión lectora, se usó la Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística 
Progresiva (Alliende, Condemarín & Milicic, 1991) (CLP), y para evaluar las habilidades metamorfológicas 
se diseñó la Prueba de Evaluación de Habilidades Metamorfológicas (PEHMM).

Validez de criterio (concurrente): 
Con el objetivo de determinar la validez de criterio, se pidió a los 36 participantes responder la prueba de 
habilidades metamorfológicas (PEHMM) y como gold estándar, la sub prueba de Morfología de la Batería 
de Lenguaje Objetiva y Criterial- Screening: BLOC-S (Puyuelo, 2007).

Para correlacionar los resultados de las pruebas CLP y PEHMM obtenidos por los estudiantes, se utilizó 
el coeficiente de correlación de Pearson. La normalidad de los datos fue comprobada con la prueba de 
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Shapiro-Wilk, se utilizó un nivel de significación de 0,05. El procesamiento de los datos fue gestionado 
con Stata versión 11.0.

RESULTADOS
A partir de los datos obtenidos, es posible afirmar que existe una correlación entre las habilidades me-
tamorfológicas y la comprensión lectora, de tal manera que cuanto mejor es el desempeño en las habi-
lidades metamorfológicas mejor es el desempeño en tareas de comprensión lectora. De esta manera se 
aporta evidencia que relaciona el éxito de la comprensión de textos en hablantes del español de Chile 
con este tipo de habilidades lingüísticas, coincidiendo con lo mencionado por Anglin (1993), Carlisle 
(1995) y Nagy et al. (1989), entre otros, en investigaciones similares en idiomas extranjeros. Con los aná-
lisis de datos se pudo establecer que al incremento en un punto de la Prueba de Habilidades Metamor-
fológicas se espera un aumento de 0.33 puntos en la prueba CLP.

De acuerdo a la regresión lineal entre los puntajes de la prueba CLP y el rendimiento en la PEHMM 
(F=26.68, p<0.001), los resultados indican que las habilidades metamorfológicas explican en gran parte 
el éxito en la comprensión lectora, sin embargo, entendiendo la complejidad de dicha tarea y los múl-
tiples recursos cognitivos que involucra, es necesario estudiar otras variables que generen un modelo 
explicativo más amplio.

De acuerdo a lo desarrollado en este trabajo, las habilidades metamorfológicas se convierten en un 
punto de investigación relevante, desde el cual se intenta entender la manera en que los niños y niñas 
adquieren conciencia de cambios de significados a partir de las marcas morfológicas de las palabras 
(morfemas, sufijos, prefijos). Los niños escolares entre 6 y 11 años se ven enfrentados a la definición de 
palabras morfológicamente complejas y esta situación afecta la adecuada comprensión de lectura (Car-
lisle, 1995).

Dicha información es posible corroborarla al analizar los textos otorgados por el gobierno de Chile co-
rrespondientes a los niveles de cuarto y quinto año básico en áreas de lenguaje, matemáticas y com-
prensión del medio, en los que se presentan palabras nuevas de gran complejidad morfológica, en las 
que el acceso a su significado y comprensión podrían mejorar en la medida que se vincularan de forma 
más explícita la enseñanza de habilidades
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RESUMEN
Este trabajo se enmarca en un contexto de evaluación del impacto de la inclusión social y laboral en el 
desarrollo de jóvenes con Síndrome de Down. El Síndrome de Down (SD), siendo una condición genéti-
ca reconocida como trisomía 21, comprende un conjunto de alteraciones morfológicas y psicológicas, 
que se manifiestan principalmente en el desarrollo de sus capacidades cognitivas. Estudios que evalúan 
potenciales cerebrales relacionados a eventos (PRE) han demostrado ser un activo valioso para la inves-
tigación cognitiva como un índice neuroeléctrico. El propósito de este trabajo fue evaluar electrofisioló-
gicamente, el comportamiento cognitivo de adultos jóvenes con Síndrome de Down (SD) asistentes a 
talleres laborales con inserción social (GA) en comparación con sujetos SD asistentes a escuela especial 
(GE) y sujetos control sin SD (GC). El presente trabajo se plantea como hipótesis que el entrenamiento 
e inserción en la vida laboral facilita un mejor procesamiento cognitivo que se refleja en las característi-
cas de los ERP. Con este propósito se registraron los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral 
(PEATC), desencadenados por transientes acústicos y los potenciales auditivos corticales, por estímulos 
tonales breves, bajo el paradigma de la rareza (oddball), a objeto de generar específicamente el com-
ponente cognitivo de la respuesta (P300).  Los sujetos de ambos grupos con SD (GA y GE) presentaron 
menores valores de latencia absoluta de los PEATC con relación a GC, diferencia que alcanza niveles 
significativos (p<0.01) para la onda V de GE.  El tiempo de conducción central de la vía auditiva periférica 
(TCC), representado por el intervalo entre la onda I y la onda V,  es significativamente menor respecto al 
GC en ambos grupos SD (p<0.01). En cuanto a los PRE cognitivos, se encuentran diferencias intergrupos 
en la latencia de ondas N2 y P3 y la amplitud de P2. El análisis post-hoc de Tukey demuestra que las 
principales diferencias para N2 se encuentran entre GE y GA (p<0,01), P3 entre GE/GC (p<0,05) y GE/GA 
(p<0,01), y en cuanto a amplitud P2 entre GC/GA (p<0,05).  Esto permite concluir que el ambiente laboral 
tiende a favorecer la atención auditiva selectiva, en tanto el comportamiento del GA se asemeja al GC, 
ya que su rendimiento cognitivo, reflejado en las ondas de PRE cognitivos son similares al grupo sin SD.
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Introducción
La presente investigación se interesó en identificar qué elementos diferenciales caracterizan el discurso 
de actores sociales vinculados a diferentes ecosistemas socioculturales para la inclusión social de perso-
nas con discapacidad que permitan construir una propuesta de promoción de la inclusión social dirigida 
a profesionales y otros actores sociales. Se utilizó el enfoque cualitativo con diseño narrativo, con apo-
yo de elementos de IAP. Participaron cuatro grupos poblacionales (identificados como actores sociales 
relevantes). De tres ecosistemas socioculturales (una localidad de Bogotá -Colombia-, una localidad de 
la ciudad de Bello -Antioquía, Colombia- y una de la ciudad de Temuco -Chile-). Para la recolección de 
datos se utilizó la entrevista semiestructurada, el grupo focal y la cartografía social. A partir del análisis 
de resultados, se evidenciaron varias tendencias en función de aspectos como calidad de vida, redes de 
soportes sociales, rol de los profesionales y dinámicas en tensión presentes en los ecosistemas socio-
culturales. Como una transversalidad se identifica la relación dinámica entre la construcción subjetiva 
(mediada por la relación del individuo con su entorno social), y las condiciones objetivas del entorno de 
la persona con discapacidad. Se evidenciaron retos intra y transdisciplinares en función del proceso in-
vestigativo y metodológico. Finalmente, se recogen los elementos para una propuesta desde los actores 
sociales participantes en la investigación.

Planteamiento del problema
En la fase de investigación adelantada durante el año 2016 se encontró, que los aspectos de orden sim-
bólico presentes en el ecosistema (como por ejemplo los discursos y narrativas en torno a la discapaci-
dad) median en los comportamientos individuales y colectivos, aunque esto no resulte tan evidente para 
los actores sociales involucrados. De forma complementaria se identificó que los actores del ecosistema 
enuncian frecuentemente la necesidad de generar acciones tendientes a favorecer de forma efectiva 
las prácticas de inclusión social. En este sentido, es preciso generar y establecer estrategias de sensibi-
lización y promoción de la inclusión social que recojan las vivencias y sentires de los actores sociales 
(Rodríguez Jiménez, Fajardo Rodríguez, Meza Rosero, & Becerra Ostos, 2016). Lo anterior concuerda con 
elementos propuestos desde varios campos disciplinares: Desde tendencias cercanas a la medicina so-
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cial y a la psicología social comunitaria por ejemplo, se ha identificado como altamente relevante para 
los procesos de transformación social, relacionados con fenómenos como la inclusión y la participación 
el reconocimiento de los saberes, expectativas y recursos (tangibles e intangibles) de los habitantes de 
un territorio, en este mismo orden de ideas se ha identificado que el proceso salud-enfermedad, está 
mediado en parte por las representaciones y prácticas colectivas.

¿Qué elementos diferenciales caracterizan el discurso de actores sociales vinculados a diferentes 
ecosistemas socioculturales para la inclusión social de personas con discapacidad que permitan cons-
truir una propuesta de promoción de la inclusión social dirigida a profesionales y otros actores sociales?

Objetivos
Comparar los discursos emergentes de diferentes actores sociales para la inclusión social de personas 
con discapacidad con el propósito de generar una propuesta de promoción de la inclusión social dirigi-
da a profesionales y otros actores sociales.

Marco de referencia
Los fundamentos conceptuales de este proceso de investigación se basaron en varios constructos tales 
como, Inclusión social, discapacidad, participación social, factores ambientales y contextuales y trans-
disciplinariedad.

Aspectos Metodológicos
Tipo de Estudio: Cualitativo Muestra (participantes): Cuatro grupos poblacionales (identificados como 
actores sociales relevantes). De tres ecosistemas socioculturales (una localidad de Bogotá - Colombia-, 
una localidad de la ciudad de Bello -Antioquía, Colombia- y una de la ciudad de Temuco -Chile-). Criterio 
de inclusión: Ser mayor de 18 años, habitar o trabajar en el ecosistema sociocultural Tipo de Muestreo: 
De Avalancha o en Cadena y Teórico Diseño: Narrativo (entendida como una estrategia en el sentido pro-
puesto por autores como Creswell (2007), Salgado 2007 & Hernández et all., 2010, con apoyo de la IAP. 
Técnicas: Entrevista Semiestructurada, Grupo Focal, Cartografía Social.

Resultados
Los resultados permitieron identificar como categorías emergentes:

Redes de apoyo, desconocimiento de la política pública, reconocimiento de la atención integral, 
emociones de los actores frente a los diferentes profesionales.

En relación con las categorías identificadas en la fase precedente de la investigación se identifica-
ron algunos consensos, no obstante emergieron también categorías que no habían sido identificadas, 
particularmente en función de las redes de apoyo, de la atención integral y de la demandas de tipo emo-
cional en el proceso de atención que brindan los profesionales. Por tanto, es necesario reconocer que 
dependiendo de las condiciones de salud hay grupos de PCD que tienen unas necesidades de asistencia 
en salud mayores (Organización Mundial de la Salud, 2017) por lo que establecer un vínculo básico con 
los profesionales de la salud en particular y con el sistema de salud en general se constituye en la piedra 
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fundamental de toda acción terapéutica (Facchini, 2004), sin embargo es innegable la importancia de 
repensar y accionar estrategias que permitan transformar actitudes e imaginarios de los profesionales 
hacia las persona con discapacidad
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Introducción
dentro de un ecosistema sociocultural es necesario reconocer que el entramado de relaciones que las 
personas con discapacidad y sus cuidadores establecen con los profesionales de salud es parte funda-
mental de los procesos de rehabilitación y de inclusión social de esta población, pues estas marcan la 
puerta de entrada a las relaciones que se establecen con el sistema de salud y condicionan, en muchos 
casos, las perspectivas, actitudes y procesos asociados a la salud y la rehabilitación.

Planteamiento del Problema
¿Cómo se establecen las relaciones entre los cuidadores de personas con discapacidad y los profesiona-
les de salud?

Objetivos
 Identificar las relaciones que los cuidadores de personas con discapacidad han construido con los pro-
fesionales de la salud a partir de las experiencias cotidianas, como parte de un ejercicio que permita 
comprender los elementos presentes en un ecosistema sociocultural que se relacionan con las prácticas 
de inclusión social.

Aspectos metodológicos
Se realizó un estudio cualitativo narrativo con base en el interaccionismo simbólico. La población suje-
to de estudio fue un grupo de Cuidadores de personas con discapacidad habitantes de la localidad de 
Teusaquillo de la ciudad de Bogotá. La información se recogió a través de entrevistas a profundidad y 
grupos focales
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Resultados
Dentro del ecosistema sociocultural se identificó que las experiencias que los cuidadores han tenido 
con profesionales de la salud están permeadas por una comprensión que parte del modelo biomédico 
de compresión de la discapacidad, potenciada por el desconocimiento que tienen las personas en un 
primer encuentro con el tema y las representaciones sociales negativas.

Las relaciones que los profesionales tienen con las personas con discapacidad son un reflejo de las 
representaciones sociales que se construyen en los contextos en los que estos viven.

Finalmente los cuidadores reconocen que la academia tiene un papel trascendente en la transfor-
mación de estas representaciones en los contextos inmediatos a partir de un ejercicio responsable de 
formación y sensibilización sobre la discapacidad.
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La investigación acerca de la salud de los cuidadores ha sido de amplio interés para profesiones como la 
enfermería, la psicología y la medicina a fin de identificar las características de los cuidadores, la sobre-
carga percibida y el impacto en su calidad de vida. A partir de sus hallazgos, han surgido programas de 
capacitación para cuidadores para ofrecer estrategias de cuidado efectivas que minimicen el deterioro 
de su salud física y mental.

Pese a la multiplicidad de estudios, la investigación sobre la salud comunicativa de los cuidadores 
es prácticamente inexistente. Por consiguiente, se planteó esta investigación con el objetivo de estable-
cer el perfil de salud con las características físicas, mentales y comunicativas de un grupo de cuidadores 
de personas con discapacidad vinculadas a la Fundación Corpoalegría.

La investigación fue de enfoque cuantitativo, descriptivo y transversal. Participaron doce cuidado-
res que formaban parte de la Fundación con características relevantes como: todas eran mujeres, con 
una edad promedio de 34,7 años; procedentes en su mayoría de la ciudad de Bogotá, el 50% eran em-
pleadas asalariadas; un 50% no tenía ningún grado de parentesco con la persona con discapacidad y un 
41,7% tenían el rol de mamá.

Para la caracterización global de la población se utilizó una encuesta sociodemográfica, mientras 
que para determinar las habilidades comunicativas y su influencia sobre la salud física y mental, se ela-
boró el Cuestionario de Auto-reporte de Habilidades de Comunicación del cuidador y de la persona a 
quien se cuida a partir de la adaptación de dos instrumentos preexistentes: la Escala del Perfil de De-
sarrollo Comunicativo y Simbólico, y el Índice de Percepción de la Conversación en la Demencia tipo 
Alzheimer (PCI-DAT).  La validación del cuestionario se realizó a través de la apreciación de tres jueces 
expertos con un grado de acuerdo entre el 99% y el 100% para los criterios de pertinencia y relevancia y 
del 81% en cuanto a sintaxis, requiriéndose la realización de los ajustes respectivos.

Los resultados mostraron que el cuidado de las personas estaba a cargo de mujeres quienes podían 
o no tener una relación familiar con la persona a quien cuidaban, y que la interacción entre el cuidador y 
la persona con discapacidad se caracterizaba por la presencia de diferentes intenciones comunicativas, 
por el empleo del código verbal oral y no verbal, por el rol pasivo de la persona a quien se cuida y por el 
rol activo del cuidador. El estudio concluyó que las percepciones que tiene el cuidador sobre su salud 
física y mental dependen del tiempo que ha ejercido su rol y el uso de estrategias diversas y adecuadas. 
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En conclusión, surge la necesidad de asesorar a los cuidadores en el uso de estrategias de comuni-
cación acordes con las características de las personas a quienes se cuida, por lo que es un reto para los 
fonoaudiólogos el diseño e implementación de programas de formación de cuidadores en comunica-
ción efectiva a fin de garantizar mejores condiciones de cuidado, en razón a que la acción de cuidar está 
mediada por múltiples intercambios comunicativos.



Estandarización de Evaluadores 
para el Análisis Perceptual y 

Acústico de la Voz en Disfonía por 
Tensión Muscular

Alejandro Rodríguez Campo y
María Esperanza Sastoque Hernández

Universidad del Valle

La voz es un producto multidimensional dentro de un contexto socio-comunicativo. Para evaluarla se re-
quiere del uso de una batería de pruebas que se correlacionen entre sí. Desde la evaluación perceptual, 
la voz es considerada normal cuando no existe ningún grado de afectación discriminada por el oído. Esta 
misma consideración desde la evaluación acústica se presenta cuando los parámetros físicos muestran 
una aceptable variabilidad. Sin embargo, cuando se presentan deficiencias en la voz, las características 
acústico-perceptuales y físico acústicas se modifican.

Dado el carácter subjetivo presente en la evaluación perceptual, en la actualidad se ha buscado una 
mayor estandarización de los procedimientos por parte de los evaluadores para alcanzar mayor validez 
de modo que los resultados obtenidos puedan ser fiables. Los métodos de evaluación clínica de la voz 
se han fortalecido a través del uso de escalas de evaluación perceptual y de protocolos de evaluación 
acústica, pero cuentan con un alto grado de variabilidad intra e interobservador.

La valoración perceptual de la voz genera variabilidad influyendo de esta manera en diagnósticos 
que no reflejan con precisión la condición vocal, por lo que el análisis acústico complementa esta infor-
mación para un diagnóstico diferencial que permita una intervención ajustada a las necesidades de las 
personas. La calificación con la escala GRBAS ha mostrado una fiabilidad suficiente de uso clínico para 
cada uno de sus parámetros. No obstante, esta fiabilidad va a depender de la experiencia clínica del eva-
luador, del concepto y la representación que tiene de los parámetros, entre otros aspectos.

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo tuvo como propósito establecer la concordancia inter 
evaluador sobre el análisis perceptual y acústico de las muestras de voz de un grupo de personas con 
disfonía por tensión muscular en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. Para realizar la estandariza-
ción de los evaluadores se llevó a cabo un trabajo descriptivo, cuyas pruebas y análisis fueron realizados 
en el Laboratorio de Fonoaudiología- Área Habla y Voz de la Universidad del Valle por Fonoaudiólogos 
con experiencia en el estudio, la evaluación y la intervención en el área de la voz.

El análisis perceptual se realizó mediante el uso de la escala GRBAS, específicamente con los pa-
rámetros de aspereza (R) y tensión (S) y se empleó para la estandarización el Índice de Kappa según la 
tabla de fuerza de concordancia (Altman, 1990) para dar fiabilidad a las valoraciones inter-evaluador 
realizadas.  

El análisis acústico fue realizado por tres evaluadores expertos en este tipo de análisis empleando 
para la estandarización el Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI).
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Los resultados obtenidos para la valoración perceptual fueron un nivel de concordancia moderada 
no significativa para la aspereza, pero significativa para la tensión. En general, los evaluadores alcanza-
ron un CCI entre 0,92 y 0,96. Este nivel de concordancia resultó tener una fiabilidad excelente.

En conclusión, la estandarización de los procedimientos entre los evaluadores permitió una mejor 
fiabilidad en las evaluaciones perceptual y acústica de la voz.



Aproximación a Las Características 
Psicométricas de la Prueba CELF-2 

para Preescolares.
María Fernanda Lara,
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Univesidad Nacional de Colombia

La evaluación del lenguaje es uno de los aspectos más relevantes en la práctica fonoaudiológica tanto 
en el contexto clínico como en el educativo, para esto existen diversas técnicas e instrumentos (pruebas 
estandarizadas) que permiten conocer el estado funcional del lenguaje de un niño y así al compararlo 
con una muestra normativa determinar si se encuentra dentro de lo esperado según su edad (Fernández 
Vázquez & Aguado Alonso, 2007; Puyuelo, Salavera, & Wiig, 2013).

Las pruebas estandarizadas deben ser adaptados para nuevos referentes en relación con el contex-
to socio cultural, asegurando una adecuada interpretación de la información con base en los resultados 
obtenidos de la aplicación de las pruebas a determinada población. Así, se da veracidad a los datos 
estadísticos obtenidos y se puede realizar un diagnóstico acertado (Aguirre Venegas, Castro Torres, & 
Hildebrandt Belmont, 2011).

La prueba Clinical Evaluation of Language Fundamentals®-Preschool-2 Spanish CELF, originalmen-
te fue validada en 2007 para población de habla hispana residente en Estados Unidos, en cuanto a con-
tenido mediante juicio de expertos y a estructura por medio de la comparación con población clínica, 
obtuvieron una sensibilidad de 0,86. La validez concurrente fue evaluada mediante el Preschool Langua-
ge Scale PLS (Zimmerman , Steiner, & Pond, 1993) con buenos resultados.

En cuanto a la validación y estandarización de pruebas en Colombia se han implementado dife-
rentes estrategias como por ejemplo la normativización de las escalas MacArthur-Bates que evalúa a 
niños de 8 a 30 meses de edad (Lara Díaz, Gómez Fonseca, Gálvez Bohórquez, Mesa Guechá, & Serrat 
Sellabona, 2011); los análisis sobre las propiedades psicométricas del PLS-3 Escala de Lenguaje para 
Preescolares - 3, denominada en su idioma original Preschool Language Scale-3 (Flórez Romero, Castro 
Martínez, & Arias Velandia, 2013). Sin embargo, en este caso y dada la amplia utilización de la prueba 
CELF-2, se requiere un análisis de la misma, para determinar sus propiedades psicométricas en la pobla-
ción colombiana.

OBJETIVO
Explorar las características psicométricas de la Prueba de Lenguaje CELF-2, basados en la aplicación de 
dicha prueba a un grupo de 85 niños sin diagnóstico patológico previo, en edades entre 4 y 6 años.
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PARTICIPANTES
Para la presente investigación participaron 85 niños y niñas (55,3% fueron niñas y el 44,7% niños), entre 
los 4 y 6 años de edad (M= 5,07, DE =0,81), pertenecientes a diferentes instituciones educativas de es-
tratos socioeconómicos uno a seis de la ciudad de Bogotá (Colombia). La selección de esta muestra, se 
realizó a través de un muestreo no probabilístico, escogiendo instituciones educativas que representa-
rán todos los estratos socioeconómicos de la ciudad, para tener niños de diferentes niveles de diferentes 
entornos educativos y socioeconómicos.

RESULTADOS
Los principales resultados de este trabajo y como una aproximación preliminar y exploratoria indican 
que la versión en español del CELF-2 puede ser un instrumento apropiado para medir el desarrollo del 
lenguaje infantil de niños colombianos entre los cuatro y seis años de edad. La prueba en conjunto, pre-
senta niveles de confiabilidad y validez que se pueden considerar como apropiados para evaluar el nivel 
de desarrollo del lenguaje de los niños, independientemente de su edad y estratos socioeconómico, al 
respecto, se puede observar como las puntuaciones de cada grupo aumentan con la edad, siendo dife-
rentes con significancia estadística.
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La enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad neurodegenerativa cuya incidencia ha aumenta-
do considerablemente en los últimos años, con el cambio de la estructura poblacional (Albert, y otros, 
2011). Las fallas en la memoria constituyen la principal afectación en la EA (Grady, Furey, Pietrini, Horwitz, 
& Rapopo, 2001), a partir de la investigación se ha encontrado que la percepción de eventos se ve afec-
tada e influye en las actividades de la vida cotidiana (Mosimann, Felblinger, Ballinari, Hess, & Müri, 2004).  

Objetivo
Describir las principales características de la percepción de eventos estáticos y dinámicos en pacientes 
con enfermedad de Alzheimer en comparación con sus controles. Se analizaron los movimientos ocu-
lares en función de la percepción de eventos estáticos y dinámicos buscando crear nuevos métodos 
diagnósticos a través de la tecnología eye tracker. En la EA junto con el déficit de integración visual se ve 
afectado el lenguaje, específicamente la capacidad de estructurar frases y codificar el mensaje para dar 
cuenta de una escena observada. En este sentido, existe una relación estrecha entre la percepción visual 
y el lenguaje (Miranda Castillo, Roa Herrera, Maray Ghigliotto, & Serraino Guerra, 2013).

Este es un estudio de tipo descriptivo comparativo, en el cual se evaluaron catorce adultos mayores, 
siete diagnosticados por consenso con enfermedad de Alzheimer probable leve o moderada y siete con-
troles, adultos mayores sanos. 

Se evidenciaron diferencias en la forma como los sujetos con EA perciben los eventos. Estas diferen-
cias comprenden un aumento en el tiempo de detección en las tareas de búsqueda, menor número de 
fijaciones y la no detección de todos los elementos de una escena en el grupo de la EA. De igual forma 
se observan diferencias en la percepción dinámica frente a la estática, en la percepción dinámica ambos 
grupos tuvieron rendimientos similares en cuanto a la percepción de las acciones centrales.

Los patrones diferenciales en la percepción de las escenas indican dificultades en la comprensión 
de los eventos que se reflejan en la producción del lenguaje ya que a pesar de observar todos los ele-
mentos de una imagen la producción lingüística es diferente. En cuanto a la producción de verbos el 



114

grupo EA los produce en menor cantidad y de la misma forma el número de argumentos verbales se 
reduce en la misma proporción.

El presente estudio mostró que la evaluación cuantitativa de la percepción visual es bien tolerada 
por los pacientes y viable para la enfermedad de Alzheimer, lo que abre las puertas para nuevas inves-
tigaciones por medio del Eye Tracker u otros dispositivos de rastreo ocular. En el futuro sería muy inte-
resante y relevante estudiar a personas con deterioro cognoscitivo leve DCL y observar si se presentan 
patrones diferenciales que puedan contribuir a establecer predictores tempranos de la EA.
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ANTECEDENTES
Numerosas investigaciones se han centrado en determinar la naturaleza de la relación entre los des-
órdenes vestibulares y los trastornos de ansiedad, debido a que desde finales del siglo antepasado se 
empezó a evidenciar que los episodios de vértigo (especialmente los concurrentes) tenían efectos adver-
sos sobre la calidad de vida de las personas que los padecían y a menudo se asociaban con trastornos 
ansiosos significativos (1). Por lo tanto, los primeros estudios se centraron en establecer la frecuencia de 
aparición de síntomas de ansiedad en personas con alguna disfunción en el sistema vestibular, donde 
confirmaron que estos pacientes contaban con tasas de aflicción afectiva más altas que superaban las 
de la población general (2). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
 Las personas con desórdenes del sistema vestibular presentan con frecuencia múltiples comorbilidades 
que perjudican de manera importante las actividades cotidianas y deterioran su calidad de vida. La eva-
luación y el tratamiento de estos pacientes tradicionalmente se ha enfocado en la enfermedad orgánica 
primaria (3), restando importancia a factores secundarios significativos como son los emocionales, que 
de no ser tratados de manera oportuna pueden tener repercusiones en el proceso de rehabilitación ves-
tibular como, por ejemplo, ocasionando que se exacerben los síntomas percibidos e interfiriendo con los 
mecanismos adecuados para alcanzar una compensación vestibular (4).

OBJETIVO
Comparar las escalas de autopercepción del nivel de ansiedad con la medición objetiva de la respuesta 
autonómica del sistema nervioso en pacientes con desórdenes vestibulares frente a demanda vestibular. 

1  Fonoaudióloga Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Audiología Corporación Universitaria Iberoamericana Candidata a Magíster 
en Fisiología Universidad Nacional de Colombia. Contacto: dpmoscosoc@unal.edu.co
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METODOLOGÍA 
1. Diseño del estudio: Estudio prospectivo observacional de tipo cuasi-experimental de com-

paración de cohortes. 

2. Población: Los participantes del estudio son personas con diagnóstico de desorden vesti-
bular de cualquier tipo, y un grupo control de personas sanas emparejadas por sexo y edad, 
seleccionados todos por convocatoria pública. Los criterios de inclusión son: tener una edad 
cronológica entre 18 y 60 años, tener diagnóstico médico de alteración vestibular de cual-
quier tipo o clasificación (agudo vs crónico o central vs periférico), y presentar sintomatolo-
gía vestibular en el tamizaje vestibular.

3. Protocolo de medición: Para el registro de la actividad del sistema nervioso autónomo y el 
diligenciamiento de las escalas de autopercepción, se tendrán en cuenta las fases de estado 
de reposo, presentación del estímulo y recuperación. Estas mediciones se realizarán en el 
laboratorio de Fisiología de la Universidad Nacional.

 – Estado de reposo: Se le solicita al participante diligenciar el inventario de ansiedad de 
Beck junto con la escala de los síntomas del vértigo. Se ubica al participante en posición 
sedente a 45° para la conexión de electrodos del electrocardiograma y los sensores de res-
puesta galvánica. Finalmente, se toma la línea basal del registro por un tiempo de cinco 
minutos.  

 – Presentación del estímulo: Se colocan las gafas de realidad virtual y audífonos, para ini-
ciar la presentación del video (duración de 4 minutos aproximadamente). Se continúa 
con el registro electrocardiográfico y de respuesta galvánica de la piel. Una vez finalizado 
el video se le solicita al participante diligenciar verbalmente las escalas. En caso de que 
el participante refiera síntomas vestibulares desagradables y/o ansiedad exacerbada, se 
retirarán las gafas. 

 – Recuperación: Se retiran las gafas de realidad virtual y audífonos para que el participante 
se encuentre lo más tranquilo y relajado posible. Se continúa con el registro electrocar-
diográfico y de respuesta galvánica de la piel por el tiempo requerido hasta alcanzar la 
recuperación completa del sujeto. Se detiene el registro autonómico y se desconectan los 
electrodos y sensores. 
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El tracto vocal semi-ocluido (TVSO) es un método de educación y/o rehabilitación de la voz que involucra 
distintas posturas que ocluyen o alargan parcialmente el tracto vocal, generando un cambio en el patrón 
de vibración de los pliegues vocales. Los efectos fisiológicos de los ejercicios con TVSO en el mecanismo 
fonatorio han sido reportados en múltiples investigaciones. Estas han estudiado el cociente de cierre 
(CQ) mediante electroglotografía (EGG), parámetro que indica la relación entre la fase de cierre de los 
pliegues vocales y la duración total del ciclo glótico. En consideración a esta medición, los datos conti-
núan inconclusos pues una cantidad de estudios reporta una disminución del parámetro (Amarante et 
al., 2014; Gaskill & Erickson, 2008, 2010; Guzman, Laukkanen, et al., 2013; Guzman, Rubin, Muñoz, & Jack-
son-Menaldi, 2013; Hamdan et al., 2012; Laukkanen et al., 2007), mientras que una cantidad equiparable 
de reportes encntraron datos completamente contrarios (Clifford & Searl, 2015; Cordeiro, Montagnoli, 
Nemr, Menezes, & Tsuji, 2012; Gaskill & Quinney, 2012; Guzmán et al., 2016; Radolf, Laukkanen, Horáček, 
& Liu, 2014). De otra parte, se han inspeccionado los pliegues vocales y el tracto vocal mediante estrobos-
copia laríngea, enfocándose en la amplitud y simetría del movimiento de pliegue vocal, la onda mucosa, 
la periodicidad de la vibración, la fase de cierre y el cierre glótico. De igual forma han observado la cons-
tricción anteroposterior laríngea, la constricción medio-lateral, el ascenso laríngeo, la posición laríngea 
vertical y la amplitud faríngea. En lo que a estos parámetros respecta, al menos hasta cierto punto, los 
investigadores parecen coincidir en que los ejercicios con TVSO mejoran el ensanchamiento y enlon-
gamiento del tracto vocal (Dargin, DeLaunay, & Searl, 2016; Guzman, Castro, Testart, Muñoz, & Gerhard, 
2013; Pereira, 2009; Pereira, Silvério, Marques, & Camargo, 2011; Schwarz, 2006), sin embargo, algunos re-
portes de casos (Clifford & Searl, 2015) mencionan resultados opuestos. Teniendo en cuenta lo anterior, 
se ha intentado asociar estos cambios al tipo de oclusión, a la impedancia que esta genera en el tracto 
vocal y/o a la cantidad de fuentes de vibración involucradas en la ejecución del ejercicio. Aunque estos 
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reportes ofrecen información valiosa, algunos resultados continúan siendo contradictorios. Este estudio 
prospectivo, analítico, crossover pretest-postest, tiene por objetivo investigar los efectos fisiológicos de 
dos ejercicios con tracto vocal semi-ocluido en la actividad de la laringe y la faringe al ser realizados por 
sujetos con esfuerzo vocal constante y sin patología vocal. Para ello, se realizará estroboscopia y EGG a 24 
participantes antes y después de la realización de dos ejercicios con TVSO (vibración lingual y fonación 
en tubos). Las variables medidas serán el CQ, la simetría, amplitud, periodicidad, onda mucosa, cierre 
glótico, posición vertical laríngea, amplitud faríngea y compresión antero-posterior laríngea. Se realizará 
un análisis de covarianza para observar el efecto de los ejercicios en las variables mencionadas. 

Palabras clave: Tracto vocal semi-ocluido, tubos de resonancia, vibración lingual, terapia vocal, 
estroboscopia, electroglotografía, esfuerzo vocal constante.
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INTRODUCCIÓN
Partiendo de la idea que todo comunica en todos los momentos de la vida y que la interacción nos per-
mite no sólo transmitir mensajes, sino además identificarnos e identificar a los demás dentro de diversos 
contextos, donde tenemos roles dentro de una sociedad; cuando perdemos capacidades para la comu-
nicación es probable que estas oportunidades de interacción y participación se reduzcan. Las personas 
con enfermedad de Alzheimer están inmersas en un contexto nutrido de interlocutores, que además 
deben promover y adecuar la comunicación de acuerdo con sus posibilidades, en esta propuesta, se 
plantea un programa denominado Cuido Comunicando, orientado hacia el cuidador y familiar de la per-
sona con enfermedad de Alzheimer, en quien finalmente recae la responsabilidad de promover, adecuar 
y garantizar la interacción comunicativa efectiva.

La evidencia científica ha mostrado la influencia de las patologías neurodegenerativas como la Enferme-
dad de Alzheimer, en las funciones cognitivas, comunicativas y cómo el avance de la enfermedad, dete-
riora la interacción entre cuidadores, familiares y personas con enfermedad de Alzheimer. De esta mane-
ra, además de los signos de deterioro cognitivo, lingüístico, las personas con enfermedad de Alzheimer 
y sus pares, experimentan barreras para cumplir propósitos comunicativos, estas barreras se relacionan 
con el desconocimiento de los signos y alteraciones asociadas a la enfermedad, así como la carencia de 
estrategias para enfrentar los constantes cambios de las personas y sus contextos. 

El presente trabajo de investigación pretende implementar un programa de promoción de las habilida-
des comunicativas para la interacción efectiva, dirigido a un grupo de cuidadores de personas con Enfer-
medad de Alzheimer, de tal forma que promueva y facilite esa diada en la interacción comunicativa efec-
tiva; para esto se planea implementar el programa denominado “cuido comunicando”, el cual se aplicará 
durante 6 sesiones, con una intensidad de 4 horas. Antes y después de la implementación del programa, 
se caracterizará la interacción del cuidador con el auto reporte: Estado de la Salud Comunicativa de un 
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grupo de cuidadores (Rodríguez Hernández, y otros, 2016). El instrumento aporta parte de la información 
sobre los cambios, beneficios y necesidades del programa, sobre la interacción comunicativa de la diada 
cuidador - persona con enfermedad de Alzheimer.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La evidencia científica ha mostrado la influencia de las patologías neurodegenerativas como la Enfer-
medad de Alzheimer en las funciones cognitivas, comunicativas y cómo el avance de la enfermedad, 
deteriora la interacción entre cuidadores, familiares y personas con dicha patología. De esta manera 
además de los signos de deterioro cognitivo, lingüístico, las personas con enfermedad de Alzheimer y 
sus pares, experimentan barreras para cumplir propósitos comunicativos. Estas barreras se relacionan 
con el desconocimiento de los signos y alteraciones asociadas a la enfermedad de Alzheimer, así como 
la carencia de estrategias para enfrentar los constantes cambios de las personas y sus contextos. Como 
pregunta de investigación se planteó:

¿Qué efecto tiene un programa de promoción de las habilidades comunicativas en la interacción 
efectiva entre cuidadores y personas con enfermedad de Alzheimer?

Y preguntas directrices como: 

1. ¿Cuál es la percepción de los cuidadores de personas con enfermedad de Alzheimer, frente a 
las estrategias y efectividad de la interacción comunicativa?

2. ¿Cuáles son las necesidades comunicativas que considera el cuidador de una persona con 
Alzheimer durante la interacción?

3. ¿Qué beneficios reportan los cuidadores frente a su conocimiento y estrategias comunicati-
vas que aporta un programa de promoción de la interacción comunicativa?

OBJETIVOS
Objetivo general

Analizar los resultados de la implementación de un programa de habilidades comunicativas, en 
la interacción efectiva entre cuidadores y personas con enfermedad de Alzheimer. 

Objetivos específicos: 
1. Caracterizar la interacción comunicativa que se da entre los cuidadores y usuarios con enfer-

medad de Alzheimer.

2. Identificar los factores de riesgo que afecta la interacción comunicativa entre cuidadores y 
usuarios con enfermedad de Alzheimer.  

3. Promover estrategias comunicativas entre cuidadores y usuarios con enfermedad de Alzhei-
mer a través de actividades de asesoría y consejería.
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MARCO DE REFERENCIA
Para el desarrollo de este proyecto de investigación, se tuvo en cuenta, unas bases teóricas acerca de 
la comunicación en las relaciones interpersonales de los cuidadores y las personas con enfermedad de 
Alzheimer. 

Partimos del concepto de comunicación, en donde se dice, que es una interacción que afecta el 
comportamiento de cada ser humano que interviene en el acto comunicativo, en donde se dan respues-
tas a las señales enviadas. (Richards, 1984). Siendo así un fenómeno social de interacción cultural y una 
esfera constituyente de lo humano, como una de las determinantes del bienestar del hombre y por ende 
de su calidad de vida. En este sentido, el hombre desde que nace como hombre en el sentido humano, 
ha convivido con la comunicación como la forma más importante de la interacción social. 

Se entiende como proceso intersubjetivo en el que se reconoce que intervienen personas, formas 
de relación de interacción y el contexto, cada uno con una función claramente definida y diferenciada, 
que se relaciona entre si de una manera dinámica en un tiempo y en un espacio determinado, para 
cumplir una finalidad. Siendo así “una condición indispensable para la existencia del hombre, y a la vez, 
uno de los factores básicos y de principal fuente en su desarrollo psíquico en la ontogenia”. (Zaporozet 
y Lisina, 1986). Definiéndose como un proceso de carácter social e interpersonal mediante el cual se 
producen intercambios de mensajes, verbales y no verbales, es vital para las relaciones interpersonales, 
y el desarrollo humano en los diferentes ámbitos sociales en los que esta se desarrolla y tiene por base 
la comunicación.

La Enfermedad de Alzheimer, influye en el deterioro de las funciones cognitivas, comunicativas de 
la persona, haciendo que su interacción con el medio a medida que avanza la enfermedad, sea poco 
efectiva y se den más barreras que facilitadores. 

Las investigaciones han permitido identificar alteraciones neurológicas que inevitablemente reper-
cuten en funciones lingüísticas, psicológicas y cognitivas en las personas con enfermedad de Alzheimer. 
Este tipo de información ha contribuido a que la sociedad reconozca signos de deterioro cognitivo co-
municativo, tales como la dependencia de un tercero (cuidador) para realizar sus actividades diarias, 
alteraciones en el proceso de lenguaje a nivel comprensivo y expresivo, aislamiento, dificultad para ex-
presarse y hacerse entender, rechazo por parte del círculo familiar y poca interacción entre cuidadores y 
personas con enfermedad de Alzheimer.  

Como información epidemiológica, la OMS (2012) hace un llamado para que los países consideren a 
las demencias como prioridad de salud pública, entre otros factores, porque este tipo de enfermedades 
es la tercera causa del problema en salud de los países desarrollados y sub desarrollados, incremen-
tando los casos de abandono del adulto atentando contra el bienestar en la vejez y la promoción de la 
vida digna. De acuerdo con Hernández Jaramillo, Malagón Márquez & Rodríguez Rodríguez  (2006) en 
Colombia la enfermedad del Alzheimer es considerada un problema de salud pública, representando 
entre el 50 y 70%, frente a las demás enfermedades de tipo demencia, siendo así, la tercera causa de pro-
blema en salud, después de la E.C.V y el cáncer. Este panorama invita a aunar esfuerzos desde diferentes 
perspectivas que permitan garantizar una atención integral no solo a las personas con enfermedad de 
Alzheimer, sino también a sus familiares y cuidadores, quienes tienen la responsabilidad de proveer un 
ambiente seguro para estas personas.

Brody, Pollock y Masciocchi (2001) muestran el papel fundamental de los cuidadores en la calidad 
de las personas con enfermedad de Alzheimer, ya que son los encargados de proveer atención y cuidado 
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en las distintas áreas, quienes interactúan con profesionales de la salud, y además, se convierte en el 
puente entre el contexto y la persona que cuidan.

Ellos se convierten en los directos responsables y en quienes recae el cuidado y a atención perma-
nente de las personas con Enfermedad de Alzheimer. Esta situación que puede extenderse por muchos 
años, donde el cuidador tiene a su cargo a una persona que con el avance de la enfermedad resulta ser 
totalmente dependiente de otro, puede generar cambios en las dinámicas familiares, lo que genera cua-
dros de saturación, depresión, culpa y otras emociones que afectan la salud del cuidador, los autores los 
denominan “pacientes ocultos”. 

La investigación, acerca del deterioro de habilidades cognitivas y comunicativas en personas con 
enfermedad de Alzheimer, ha crecido significativamente en los últimos años, paralelo a ello se han com-
probado beneficios de diferentes tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para el manejo de 
los signos de deterioro, que logran mantener habilidades y disminuir la dependencia y el impacto del 
progreso de la enfermedad.

El papel de la familia y los cuidadores en el manejo de personas con enfermedad de Alzheimer, 
también ha sido objeto de desarrollos investigativos, que han reconocido al entorno y la red de apoyo 
de estas personas, como pilar fundamental, para transferir los beneficios de las intervenciones y los di-
reccionamientos de acciones para la participación y el reconocimiento en diversos contextos. Todo esto 
ha permitido identificar que los cuidadores requieren una atención particular, que garantice no sólo el 
desempeño de su rol frente al cuidado, sino además que promuevan su propia salud y bienestar, gene-
rando programas de promoción de la salud física y mental para cuidadores, en donde se dan pautas, 
libros y programas dirigidos a ellos. 

Programas como el de (Rodríguez Riaño & Basto Moreno, 2012) resaltan la importancia de la inte-
racción comunicativa en el adulto mayor, ya que es ahí donde se evidencia limitaciones en la interacción 
y restricciones en la participación social de sus diferentes contextos en los que estaba vinculado, gene-
rando aislamiento y exclusión.

Iniciativas de manuales para cuidadores de pacientes con demencia, identifican las estrategias co-
municativas que debe tener en cuenta el cuidador a la hora de comunicarse con la persona con enferme-
dad de Alzheimer (González-Cosío, 2009).  Algunas de ellas: 

1. El entorno 

2. Llamar su atención cuando se acerquen

3. Mantener contacto ocular 

4. Hablar despacio y claro 

5. Enviar un solo mensaje

6. Estar atento a las reacciones respuestas de la persona con enfermedad de Alzheimer. 

7. Repetir la información si es necesario 

8. Hablar claro y mostrar los objetos 

9. Hacerlo participe de las reuniones familiares 
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10.  Tener claro la importancia de la comunicación no verbal. 

Estos y otros aportes al conocimiento, transferidos a las poblaciones objetivo, han permitido avan-
ces a la comprensión del fenómeno comunicativo y a las relaciones en la interacción de la diada cuidador 
y persona con enfermedad de Alzheimer, donde el primero juega un papel protagónico y es el responsa-
ble directo del éxito en el cumplimiento de los propósitos comunicativos de ambas partes. Entendiendo 
la necesidad de información y capacitación a cuidadores sobre su papel y fomentar el uso de estrategias 
frente a la comunicación efectiva con las personas con enfermedad de Alzheimer, se genera el programa 
“Cuido Comunicando” en donde se plantea un programa de habilidades comunicativas que promuevan 
la efectividad de la interacción comunicativa y empodere al cuidador como líder de estas acciones.

A partir de este y otros análisis que se han desarrollado a lo largo del tiempo se puede observar un 
panorama más concreto, un diagnóstico de lo que diríamos, que se ha estudiado e intervenido en las 
diferentes disciplinas que también se interesan en estos aspectos propios del Alzheimer y las conse-
cuencias que trae para la persona. La investigación sobre comunicación en enfermedad de Alzheimer 
se ha dirigido a caracterizar la interacción comunicativa de cuidadores, pero casi no se ha generado 
programas que fomenten dicha interacción, por ello se ve la necesidad de investigar con propuestas que 
apoyen las relaciones y la interacción comunicativa efectiva entre cuidadores y personas con enferme-
dad de Alzheimer, entendiendo que en el cuidador es en quien recae la responsabilidad, de facilitar esos 
procesos de comunicación efectiva, contribuyendo a la calidad de vida, es decir, prolongar algo irrever-
sible, pero de manera digna, gratificante, tanto para la familia o cuidador como para quien padece esta 
enfermedad neurodegenerativa.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
El estudio es de tipo descriptivo, ya que se registrarán los cambios observados mediante la aplicación de 
un instrumento de auto reporte, sobre la salud comunicativa de los cuidadores (Rodríguez Hernández, y 
otros, 2016) antes y después de la aplicación del programa “Cuido Comunicando” lo que permitirá rea-
lizar un análisis comparativo de la interacción entre cuidador y persona con enfermedad de Alzheimer.

Teniendo en cuenta que la acción y la posibilidad de interactuar recae en el cuidador y que la ca-
pacidad para comunicar es una de las áreas más comprometidas en las personas con Enfermedad de 
Alzheimer.

Este proyecto se ha desarrollado en 5 fases, así:

 – Fase 1: Determinar bases conceptuales y enfoques teóricos, que sustente el programa “cuido 
comunicando” de promoción de las habilidades comunicativas para la interacción efectiva 
desde el papel de los cuidadores de personas con enfermedad de Alzheimer. 

 – Fase 2: Diseño del programa basado en el enfoque seleccionado. 

 – Fase 3: Valoración de constructo y contenido del programa por evaluadores expertos, que 
permitirá identificar cambios o ajustes del material.

 – Fase 4: Implementación del programa, incluyendo la aplicación inicial y posterior del instru-
mento de auto reporte.

 – Fase 5: Análisis de datos obtenidos y la elaboración de productos.
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RESULTADOS
Hasta el momento se ha obtenido las bases conceptuales y teóricas para el diseño del programa “Cuido 
Comunicando”, el cual se encuentra en valoración de constructo y contenido por evaluadores expertos. 

El programa Cuido Comunicando, tiene como objetivo, promover las habilidades comunicativas 
para la interacción efectiva entre cuidadores y personas con Enfermedad de Alzheimer, con una estruc-
tura que se proyecta durante 6 sesiones, en donde se pretende entrenar estrategias específicas de cuida-
dores para favorecer la interacción con las personas a quienes cuidan. La intensidad de cada sesión es 
de 4 horas, en donde se desarrollan 4 temáticas centrales que apuntan a las necesidades reportadas por 
cuidadores y las dificultades interactivas y comunicativas de las personas con Enfermedad de Alzheimer 
de acuerdo con la evidencia. 

Se realizará una observación antes y después de la implementación del programa, donde se carac-
terizará la interacción del cuidador con un auto reporte o encuesta (Rodríguez Hernández, y otros, 2016). 
El instrumento aportará parte de la información sobre los cambios, beneficios y necesidades del pro-
grama sobre la interacción comunicativa de la diada cuidador - persona con enfermedad de Alzheimer.  
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Introducción
En la actualidad las diferentes herramientas tecnológicas tanto a nivel de software como hardware han 
tenido un gran desarrollo. Se han generado redes del conocimiento a nivel mundial gracias a la facilidad 
de interactuar con personas en diferentes partes del mundo de manera ágil, lo que permite difundir di-
versos avances científicos a nivel de investigación o gene5ración de conocimientos en todas las áreas. 
Esta evolución en la forma de trasmitir los saberes, así como en las dinámicas de interacción global, pro-
pias de este momento histórico constituye la “sociedad de la información”. Como parte del avance tec-
nológico actual se han consolidado las Tecnologías de la Información y la Comunicación –TIC´s-; cuyo 
propósito es gestionar la información y enviarla de un lugar a otro; es por esto que dentro del ámbito 
académico tienen alta relevancia debido a que  facilitan los aprendizajes en las diferentes áreas del saber 
y por tanto los centros educativos en particular los de educación superior han integrado estas TIC´s con 
el objetivo de  proveer diversos elementos de aprendizaje a los estudiantes y eliminar barreras asociadas 
a desplazamientos, tiempo, acceso a la información, entre otras. Por lo tanto, el empleo de las TIC´s 
contribuye al surgimiento de   una cultura de autoaprendizaje, modernización y creatividad el contexto 
educativo, transformando las metodologías de enseñanza centradas en el profesor por metodologías de 
aprendizaje centradas en el estudiante, así como en un proceso de construcción de nuevos aprendizajes 
tanto del profesor como de los estudiantes. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se integran en la dinámica pedagógica a través 
del diseño de objetos virtuales de Aprendizaje (OVA), que son   mediadores pedagógicos entre docentes 
y estudiantes dentro y fuera del aula, que promueven en los estudiantes procesos de aprendizaje autó-
nomo en una modalidad de educación virtual. En el contexto de la educación virtual el (OVA) se compor-
ta como una prolongación del docente y del conocimiento, que motiva al estudiante a lograr aprendiza-
jes en ausencia física del profesor (Moya, 2012). El uso de objetos virtuales de aprendizaje genera otras 
maneras de aprender y trasmitir el conocimiento; a través de las TIC´s es posible simular ambientes de 
aprendizaje, lo que hace que sea más sencillo aplicar conceptos teóricos en situaciones de la vida coti-
diana. Por tanto, los docentes crean actividades significativas para el estudiante y altamente interactivas 
que complementan, apoyan o median procesos de enseñanza y aprendizaje (Rodríguez Pedraza, 2014).

1  Estudiante X semestre de Fonoaudiología-Universidad del RosariO. Contacto: linamari.gonzalez@urosario-edu.co
2  Fonoaudióloga-Universidad Nacional de Colombia - Especialista en Audiología- Escuela Colombiana de Rehabili-
tación-Mg en Lingüística Universidad Nacional de Colombia  Docente Universidad del Rosario Contacto: claudia.bayona@
urosario.edu.co
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Teniendo en cuenta todas las posibilidades de aprendizaje a partir del uso de TIC´s, así como el 
reconocimiento de los cambios en las formas de aprendizaje de las nuevas generaciones de estudian-
tes, desde las ciencias de la salud, es fundamental integrar dichas tecnologías para lograr cambios en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, mejorar la calidad educativa, mediante  cambios en el actuar del 
docente y de los estudiantes

Planteamiento del Problema
La fonoaudiología como profesión que estudia la comunicación humana, comprende dentro de sus 
áreas de interés el área de audición que se comprende como elemento central en la dinámica del desa-
rrollo del lenguaje y la comunicación. El estudio de la audición requiere conocimientos sobre: el sistema 
auditivo, el sistema vestibular, los daños que pueden darse en dichos sistemas así como  las posibles 
implicaciones en la comunicación de individuos y grupos poblacionales, por lo anterior, los estudian-
tes requieren integrar dentro de sus conocimientos específicos profesionales todo lo relacionado con 
la anatomofisiología del sistema auditivo y el vestibular, el procesamiento central auditivo; la partici-
pación del sistema vestibular en el equilibrio de las personas para llevar a cabo las funciones propias 
del fonoaudiólogo en los diferentes entornos de desempeño. Es decir, el estudiante de fonoaudiología 
requiere conocer, comprender y aplicar los conceptos del área de audición para su desempeño profe-
sional apropiado, lo que demanda de los docentes, habilidades didácticas para la enseñanza de estos 
aspectos.

Dada la alta exigencia del trabajo fonoaudiológico con individuos o grupos, los docentes a cargo 
de la formación universitaria, proponen diversas estrategias para lograr el aprendizaje integral de los 
estudiantes; sin embargo, durante el desarrollo de las clases de audición pueden identificar que muchos 
estudiantes presentan dificultades en aprender e integrar conceptos, tanto de anatomía y fisiología del 
sistema auditivo y vestibular. Los aspectos relacionados con la evaluación y diagnóstico de dificultades 
en la audición y su impacto en la comunicación y la calidad de vida de un individuo o comunidad, el ma-
nejo de equipos, la aplicación de pruebas objetivas o subjetivas para valorar la audición, así como lograr 
correlacionar signos, síntomas de los usuarios con los resultados de las diferentes pruebas diagnósticas 
-  audiológicas.

Estas dificultades para el logro de los aprendizajes del área de audición han motivado a los docen-
tes a proponer múltiples estrategias de enseñanza y de igual modo, los estudiantes reconocen que el lo-
gro de estos aprendizajes requiere mucho trabajo y muchas veces es complejo integrar dichos conceptos 
para así tomar decisiones de remisión, diagnóstico y tratamiento de manera oportuna conforme con la 
necesidad de los usuarios.

Teniendo en cuenta la relevancia de la audición para el desarrollo del lenguaje, el habla y la comuni-
cación, así como los diversos recursos pedagógicos con los que se cuenta en la actualidad y el interés de 
profesores y  estudiantes por lograr procesos de  formación integrales, ante las dificultades que surgen 
en la apropiación e integración de los saberes del área de audición y la comunicación, surgen múltiples 
interrogantes sobre las estrategias que pueden contribuir a procesos exitosos de enseñanza y  aprendi-
zaje de esta área, por tanto en este proyecto se propone aplicar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la enseñanza del área de la Comunicación y Audición.  



129

Objetivos
General:

Integrar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes de pregrado en fonoaudiología

Específicos: 
 – Diseñar un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) como estrategia pedagógica, para facilitar el 

aprendizaje del área de comunicación y audición de estudiantes de fonoaudiología

 – Contribuir a la innovación pedagógica en procesos de enseñanza de la fonoaudiología que 
consoliden el rol investigador y docente del fonoaudiólogo en Colombia

Marco De Referencia
La educación actual presenta grandes retos tanto en las didácticas como en la manera de acceder al 
conocimiento. El surgimiento y avance acelerado de los dispositivos de transmisión de información mul-
timedia ofrece múltiples oportunidades de generar contenidos y hacer de los procesos de enseñanza 
entornos interactivos.

La enseñanza de la fonoaudiología, requiere beneficiarse de todas las posibilidades multimedia 
para la enseñanza de los estudiantes, así como para el desarrollo de las funciones propias del fonoau-
diólogo en los diferentes escenarios por lo anterior desde el rol docente es importante conocer sobre las 
tecnologías de la información y comunicación.

En primer lugar, cuando se hace referencia a las Tecnologías de la Información y la Comunicación se 
integra cualquier dispositivo que permita manejar grandes volúmenes de información, como es el caso 
de los computadores; tablets, iphone, entre otros, a su vez la expresión “Tecnologías de la Información y 
la Comunicación también implica la formación profesional en el uso de los dispositivos de cómputo para 
dar respuesta a las necesidades en el manejo de la información a través de las diferentes plataformas.

El uso de las TIC´s en el entorno educativo se hace de forma frecuente a través de objetos virtuales 
de aprendizaje (OVA) término creado por Wayne en 1992 y que hasta la fecha ha sido definido de formas 
diferentes. 

En el contexto nacional, en el portal Colombia Aprende (2008) se define como un objeto virtual y 
mediador pedagógico, diseñado intencionalmente para un propósito de aprendizaje y que sirve a los ac-
tores de las diversas modalidades educativas. El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) lo 
define como: “todo material estructurado de una forma significativa, asociado a un propósito educativo 
y que corresponda a un recurso de carácter digital que pueda ser distribuido y consultado a través de la 
Internet. El objeto de aprendizaje debe contar además con una ficha de registro o metadato, consistente 
en un listado de atributos que además de describir el uso posible del objeto, permiten la catalogación y 
el intercambio del mismo (Colombia Aprende, 2005)”.
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Por lo anterior, el concepto de Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), no es un concepto unificado de-
bido a que “no existe un consenso en la definición de objetos de aprendizaje. La idea básica permite una 
amplia variedad de interpretaciones” (Downes, 2001). 

Longmire (2000) y Latorre (2008), proponen que en los OA deben cumplir con las siguientes caracte-
rísticas: flexibilidad; personalización; modularidad; adaptabilidad; reutilización; durabilidad

La identificación y organización de un OVA se realiza con base en los siguientes criterios propuestos 
por Wiley (2000): 

1. Fundamentales: Son objetos que no pueden ser subdivididos pues están en su estado atómi-
co, por ejemplo, una fotografía de un pianista. 

2. Combinados-cerrados: Son objetos que pueden ser combinados o ensamblados con un nú-
mero pequeño de objetos en una relación directa, por ejemplo, un objeto de video, acompa-
ñado de un objeto de audio.

3. Combinados-abiertos: Son objetos que pueden ser combinados o ensamblados con cual-
quier otro objeto sin restricción alguna. Por ejemplo, una página web que contenga fotos, 
objetos de audio y objetos texto.

4. Generación de presentación: Este tipo de objetos presentan un nivel de complejidad alto, 
un ejemplo podría tener un applet de Java que fuera dibujando las notas musicales en un 
pentagrama.

5. Generación de instrucciones: Este tipo de objetos son los encargados de instruir y proveer 
prácticas, por ejemplo, enseñar música para y al mismo tiempo entregar ejercicios de prácti-
ca musical, para permitir una dinámica entre el sujeto.

Con base en estos aspectos, los OVA son herramientas muy útiles en la enseñanza y aprendizaje de 
los diferentes saberes profesionales de la Fonoaudiología.

Aspectos Metodológicos
Este proyecto de aplicación se enfoca desde un enfoque cualitativo- descriptivo.  A partir del interés de 
investigación, se buscó identificar las principales dificultades en el aprendizaje de las asignaturas especí-
ficas del área de audición. Se diseñó una encuesta que fue enviada a todos los estudiantes del programa 
de Fonoaudiología a través de la plataforma Google.

Con base en dicha encuesta se encontraron los siguientes resultados: el 50% de los estudiantes 
indica tener dificultades para realizar enmascaramiento en audiometría y logo audiometría;  el 40 % 
presenta dificultades para correlacionar todas las pruebas audiológicas con diferentes patologías;  otro 
40% reportó  dificultades en el manejo de los equipos, específicamente en la aplicación de las pruebas y 
un 30% señaló vacíos conceptuales con relación a la anatomía y fisiología de la audición y el equilibrio. 
Con base en los resultados obtenidos se reafirmó el interrogante que guía este proyecto de aplicación: 
¿Cómo facilitar el aprendizaje de los aspectos esenciales de la audición en los estudiantes de pregrado 
mediante el empleo de las tecnologías de la Información y la Comunicación? 
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 El proyecto se inicia a partir de tres fases: en la primer se realiza la consulta de información so-
bre las tecnologías de la información y la comunicación; el segundo el desarrollo del objeto virtual de 
aprendizaje y el tercero (fase por desarrollar) empleo de los materiales y verificación de su impacto en el 
aprendizaje de los estudiantes

Resultados
Este proyecto tiene dentro de sus propósitos contribuir al desarrollo de materiales para la enseñanza de 
estudiantes de educación superior en el área de audición a partir del empleo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

A partir de la revisión teórica relacionada con las TIC´s y los objetos virtuales de aprendizaje se elaboró 
un Objeto virtual de Aprendizaje (OVA), el cual integra los conceptos centrales del área de comunicación y 
audición, enfatizando en cada uno de los aspectos en los cuales los estudiantes reportaron dificultades.

El objeto virtual de aprendizaje, contiene material dinámico como: videos, imágenes, mapas mentales, 
piezas comunicativas, y material de apoyo como bibliografía y artículos de investigación. El (OVA) se en-
cuentra dividido en los siguientes módulos:

 – Anatomía y fisiología

 – Otoscopia

 – Audiometría y logo audiometría

 – Enmascaramiento

 – Inmitancia acústica 

 – Tamizaje vestibular 

 – Procesamiento auditivo central

 – Otoemisiones acústicas 

 – Potenciales evocados auditivos 

En cada uno de los módulos, los estudiantes encuentran los conceptos centrales, así como los videos en 
cada uno de los procedimientos si se requiere. Se emplean   los equipos del laboratorio de la comuni-
cación y se integra al final de cada módulo ejercicios evaluativos los cuales tienen su respectiva retroali-
mentación para verificar si el contenido del módulo fue aprendido por los estudiantes lo que constituye 
un insumo importante para la investigación frente a las didácticas en la enseñanza de la fonoaudiología.
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Las personas que ingresan a Unidades de Cuidado Crítico presentan alteraciones en deglución y comu-
nicación, como consecuencia de patologías de base o por tratamientos e intervenciones usadas para 
preservar la vida. La fonoaudiología asume el reto frente al manejo de pacientes en condiciones críticas 
de salud, con el fin de promover la calidad de vida desde la rehabilitación de procesos de deglución, 
aportar al bienestar comunicativo de pacientes, familiares y profesionales, y así promover la humaniza-
ción dentro de las Unidades de Cuidado Intensivo.

Esta es una investigación documental planteada desde la búsqueda de literatura en bases de datos 
como EBSCO, PUBMED y SCIELO, y en buscadores académicos relacionados, su objetivo fue identificar 
evidencia internacional sobre el papel del fonoaudiólogo en las Unidades de Cuidado Crítico, y el alcan-
ce de sus acciones profesionales con pacientes, familiares y profesionales de la salud, que pretendió dar 
respuesta al siguiente interrogante: ¿Qué evidencia existe sobre el actuar del fonoaudiólogo en unidades 
de cuidado crítico.

Se realizó un análisis de literatura y se reunió evidencia sobre acciones fonoaudiológicas en Uni-
dades de Cuidado Crítico. Se incluyó evidencia sobre el rol y las acciones del fonoaudiólogo dentro de 
Unidades de Cuidado Intensivo. Del total de 200 artículos cruzados, se incluyeron 60.

La evidencia reporta la importancia de la comunicación en UCI, reconocida en los últimos años, 
mostrando los beneficios al lograr comunicar sus necesidades e intenciones en estos escenarios de cui-
dado crítico. Se favorece el autocontrol, disminuye niveles de frustración e incluso se obtienen estados 
de bienestar reflejados en estabilidad de los signos vitales. Las estrategias efectivas de comunicación 
entre pacientes, familiares y el personal asistencial, permiten estadías más cortas y acciones más posi-
tivas. La actuación fonoaudiológica en pro de la comunicación y la deglución puede ofrecer beneficios 
respecto al costo-beneficio de la interacción comunicativa, en tiempos de hospitalización y costo de los 
tratamientos a largo y corto plazo dentro de la UCI.

Más allá de los beneficios físicos y emocionales de la comunicación efectiva del paciente dentro de 
la UCI con sus interlocutores, se encuentra el beneficio de aportar información valiosa para orientar las 
acciones asistenciales del equipo profesional. Restablecer canales de comunicación con familiares ge-
nera beneficios emocionales, psicológicos y sociales, haciendo más amable la estadía en los contextos 
de cuidado crítico y mitigando factores de riesgo frente a su recuperación y óptimo desarrollo en el caso 
de población infantil.
1 Fonoaudióloga y Magíster en Neurociencias Universidad Nacional de Colombia- Docente Corporación Universitaria 
Iberoamericana Grupo de Investigación Desarrollo y Discapacidad de la Comunicación Interpersonal- Estudio y abordaje. 
contacto: leidy.rodriguez@iberoamericana.edu.co
2 Fonoaudióloga, Especialista en gerencia del control interno y la auditoria médica y Especialista en gerencia de las 
organizaciones de salud Corporación Universitaria Iberoamericana. Candidata Maestría en Educación Universidad Libre. Con-
tacto: adrianaduartev@gmail.com

mailto:leidy.rodriguez@iberoamericana.edu.co
mailto:adrianaduartev@gmail.com
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Este análisis resalta la importancia de la fonoaudiología dentro del equipo especializado de las uni-
dades de cuidados intensivos, ya que contribuye a la calidad de vida de los pacientes y de sus familias 
desde la comunicación y la deglución. Permite recopilar información acerca del trabajo fonoaudiológico 
en la UCI y muestra el impacto de las actuaciones profesionales en la comunicación y deglución, junto 
con acciones interdisciplinarias tanto para pacientes como para familiares.



Descripción del Trastorno del 
Sueño con Actividad Neural 

Auditiva y Discriminación de la 
Palabra1

María Victoria Díaz Franco2

Universidad Autonoma de Chile

La privación del sueño es muy común en la sociedad contemporánea y se considera que es una causa 
frecuente de trastornos del comportamiento, alteraciones en el estado anímico, estado de alerta y de 
rendimiento cognitivo; la reducción crónica en el tiempo del sueño puede traer consecuencias en las 
funciones cognitivas, alteraciones en el proceso auditivo, distractibilidad, falta de concentración, dificul-
tad en la memorización de información nueva, errores, omisiones entre otros. 

Con la implementación de turnos laborales, actividades académicas y lúdicas, se han alterado los 
procesos naturales que afectan la salud y la calidad de vida; los estudiantes universitarios son una pobla-
ción particularmente proclive para presentar una baja calidad del sueño, están expuestos a numerosas 
actividades académicas, las cuales requieren horas de dedicación. 

Y aunque el trastorno del sueño ha sido fuertemente estudiado e incluso asociado a alteraciones 
en el procesamiento auditivo central, no se han encontrado investigaciones que asocien el trastorno de 
sueño al procesamiento auditivo en latencia temprana. 

La metodología utilizada para esta investigación fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimen-
tal, alcance descriptivo, secuencia temporal transversal. Se evaluaron 30 estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Chile, sede Temuco con Trastorno de Sueño, que cumplieron los criterios de inclusión, 
previa firma del consentimiento informado. A los estudiantes se les aplicó una evaluación auditiva que 
constó de una Audiometría Tonal, Discriminación de la Palabra y Potenciales Evocados Auditivos de 
Tronco Encenfálico.

Los datos obtenidos de los sujetos fueron trasladados al programa del Software Packagefor the So-
cial Sciences (SPSS de IBM para Windows y versión 22.2) para realizar un análisis descriptivo.

Los resultados descriptivos de los 30 sujetos analizados indican que la media de edad fue de 22.13 
años (±1.592),  la calidad del sueño fue de 3.9 (±0.96), en una escala de 1.0 a 7.0 y las horas promedio de 
sueño fueron 5.03 (±0.999), este último resultado nos muestra que la media de los estudiantes presentan 
una reducción de sueño.

Con respecto a los tiempos de conducción del estímulo eléctrico en la vía auditiva, la media de las 
latencias absolutas de las ondas I, III y V e interondas I-III, III-V y I-V a 85dB nHL en el oído derecho fueron: 
1 Tercer puesto- Mejor Póster VII Encuentro Nacional y IV Internacional de Investigación en Fonoaudiología- Mayo 24 y 
25 de 2018
2  Fonoaudióloga Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Audiología Universidad Andrés Bello. Contacto: ma-
ria.diaz@uautonoma.cl
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1.629 (±0.185), 3.747 (±0.147), 5.514 (±0.19), 2.117 (±0.188), 1.767 (±0.149) y 3.884 (±0.231) respectivamen-
te. Las medias de las latencias absolutas de las ondas I, III y V y las interondas I-III, III-V y I-V a 85dB nHL 
en el oído izquierdo fueron: 1.486 (±0.16), 3.739 (±0.13), 5.522 (±0.2), 2.252 (±0.182), 1.78 (±0.234), 4.033 
(±0.267) respectivamente, evidenciando un leve aumento en la media de la latencia absoluta onda III. 

Por último,  las medias de la variable discriminación de la palabra en el oído derecho e izquierdo 
fueron: 93.87 (±4.783) y 92.53 (±6.279) respectivamente, indicando que la población, presentó un por-
centaje de discriminación bajo lo establecido para un normo oyente y por lo tanto podría existir alguna 
relación entre las horas de sueño y la discriminación de la palabra en estudiantes universitarios en la 
ciudad de Temuco.



Aspectos Significativos del 
Lenguaje Oral y Lectoescrito en 

Población Infantil Vulnerable y su 
Participación Social (Familiar y 

Educativa) al Presentar Trastornos 
Comunicativos1

Laura Marcela Uribe Calderón2,
María Teresa Aguirre Jiménez3 y

Sahira Gimena Franco Hernández4.
Universidad De Santander

Se requiere identificar el grado de lenguaje oral y lectoescrito de niños y adolescentes mediante pruebas 
estandarizadas para determinar las características comunicativas y a su participación social en contextos 
sociales y familiares; sirviendo estos resultados como  apoyo documental tangiblemente en la Salud Pú-
blica, para el ámbito de trastorno de lenguaje y del aprendizaje desde la ciudad de Bucaramanga - San-
tander. Es un estudio Observacional Analítico de corte transversal, la muestra 80 personas (6 a 14 años) 
de la comuna cinco, sector de Chimita- Bucaramanga (Santander). La recolección de la información: 
base de datos en Excel, firma de consentimiento informado, la anamnesis y test estandarizados. Cada 
test aplicado, están digitados por duplica en Epidat 3.1 y los análisis de los resultados en el software STA-
TA 14.  Se usó el análisis descriptivo univariado mediante medidas de frecuencia y de tendencia central 
y el análisis bivariado con pruebas: Chi2.

En la muestra, el índice de edad esta segregado entre el 22.8% (21) corresponde a la edad de 10 años 
(la edad de mayor presencia), el 18.5% (17) en la edad de 9 años, para la edad de 8 años se encuentra en 
el 16.3% (15), el 12.0% (11) están en los siete años de edad, el 13.0% (12) con la edad de seis años, para 
los jóvenes de 11 años está el 9.8% (9) y para los de 12 y 13 años prevalece el 3.3% (3), y para la edad de 
14 años el 1.1% (1) con un total de 97 personas participantes. 

1  Fundación Semillas de Ilusión Bucaramanga – Santander - Colombia Proyecto financiado por la Universidad de 
Santander  en convocatoria interna 2016 – 2017
2  Fonoaudióloga, Magister en Neuropsicologia y Educación. Docente de practica formativa y catedra de Desordenes 
del lenguaje infantil, programa de Fonoaudiología de la Universidad de Santander “UDES”. Teléfono: 3163500671. Correo 
electrónico: la.uribe@mail.udes.edu.co  Grupo de Investigación: Salud Pública.
3  Fonoaudióloga, Magister en Neuropsicologia y Educación. Docente de practica formativa y catedra de Desordenes 
del lenguaje en el adulto, programa de Fonoaudiología de la Universidad de Santander “UDES”. Correo electrónico: ma.agui-
rre@mail.udes.edu.co  Grupo de Investigación: Salud Pública.
4  Epidemióloga, Magister en Epidemiología. Docente de Proyecto de investigación y trabajo de grado. Programa de 
Fonoaudiología de la Universidad de Santander “UDES”. Correo electrónico: gimenafhudes@gmail.com Grupo de Investiga-
ción: Salud Pública.

mailto:la.uribe@mail.udes.edu.co
mailto:ma.aguirre@mail.udes.edu.co
mailto:ma.aguirre@mail.udes.edu.co
mailto:gimenafhudes@gmail.com
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Se presenta un 73.9% (68) con el rol estudiantil, el 15.2% (14) con acciones estudiantiles, cuidador y 
social, el 9.8% (9) solamente rol social y el 1.1% (1) tiene rol de cuidador de sus hermanos. 

El 81% (79) fueron evaluados en el lenguaje oral (comprensivo y expresivo); el  37.0% (34) con secue-
la de TEL léxico- semántico, 15.2% (14) se encuentran en los parámetros de normalidad en el lenguaje 
oral, y el 27.2% (25) presenta TEL léxico semántico. En lectoescritura el 72% (70) usuarios, se evidencia 
que el 44.6% (41) con Trastorno Específico del Aprendizaje y con menor presencia el proceso de lectoes-
critura normal con un 17.4% (16). 

Los componentes de actividad y participación identificados por la CIF, en el dominio de Aprendizaje 
Básico: copiar el 39.1% (36) presentan barrera completa y el 32.6% (30) tienen un facilitador leve. Para la 
categoría: aprender a leer, el 53.3% (49) presenta barrera completa, el 15.2% (14) facilitador en nivel leve 
y el 4.3% (4) tienen un facilitador completo. Por tanto, aprender a escribir se encuentra en el 55.4% (51) 
con barrera completa, el 13.0% (12) está en facilitador leve y el 3.3% (3) facilitador completo. 

En la prueba del chi 2 las variables objeto de la prueba son dependientes entre sí; es decir, que el 
diagnóstico comunicativo versus edad, dependen entre sí, afectadas conjuntamente; considerando que 
a mayor edad, mayor tendencia resultante de diagnóstico con afectación de lenguaje a mayor severidad. 
Cabe resaltar que en las edades intermedias de la muestra resulta la presencia de trastornos específicos 
del lenguaje, lo cual es considerable para la inmediata atención fonoaudiológica.



Validación de un Instrumento de 
Evaluación para Determinar el 

Inicio de la Alimentación Oral en 
Prematuros:

Estudio Piloto
María Consuelo Cháves Peñaranda1,

Yolanda Cárdenas Camayo2 e
Isabel Muñoz Zambrano3

Universidad Del Cauca

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “cada año cerca de 15 millones de bebés nacen prema-
turamente en el mundo” [6]. En Colombia según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

(DANE) en el año 2014, se registraron “130.385 nacimientos prematuros, 3.100 de estos en el departa-
mento del Cauca” [7]. Estas cifras muestran la necesidad de atención a esta población y en especial a los 
procesos de evaluación, diagnostico e intervención interdisciplinar.

Teniendo en cuenta la importancia de la intervención del fonoaudiólogo en el neonato prematuro 
en clínicas y hospitales; las docentes del programa de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca, pro-
pusieron realizar la Validación de un instrumento de evaluación para determinar el inicio de la alimen-
tación oral en prematuros POFRAS, cuya autora es Cristina Fujinaga, fonoaudiologa PHD de Brasil, quien 
realizó la validación del mismo en este país y dió su consentimiento para desarrollar la estandarización 
para población Colombiana.

Es importante establecer la validación de un instrumento que permitan definir con claridad cuando 
el neonato prematuro está en capacidad de iniciar la alimentación por vía oral y que utilicen un lenguaje 
común entre los profesionales que se encargan de estos procesos, ya que actualmente como lo mencio-
na Fujinaga, et al. (9) esta evaluación se realiza de manera subjetiva. 

El instrumento POFRAS, validado en Brasil, consta de 5 categorías, constituidas por 18 ítems: 1 edad 
corregida, 2 estado de organización comportamental (estado de conciencia, postura global, tono gene-
ral), 3 postura oral ( postura de los labios, postura de la lengua) 4 reflejos orales (reflejos de búsqueda, 
succión, mordida, nauseoso), 5 succión no nutritiva (movimientos de la lengua, acanalamiento de la 
lengua, movimiento de la mandíbula, fuerza de succión, succiones por pausa, mantenimiento del ritmo 
de succiones por pausa, mantenimiento del estado de alerta, signos de estrés).

1  Fonoaudióloga Universidad Católica de Manizales. Especialista en Audiología Corporación Universitaria Iberoame-
ricana Contacto: mchaves@unicauca.edu.co
2  Fonoaudióloga Universidad del Cauca. Magister en Educación desde la Diversidad  Universidad de Manizales. Con-
tacto: ycardenas@unicauca.edu.co
3   Fonoaudióloga Universidad Católica de Manizales. Especialista en Epidemiología  Universidad del Bosque. Magíster 
en Epidemiología Universidad del Valle. Contacto: imunoz@unicauca.edu.co
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Este proceso, se ha desarrollado en tres etapas, el primero fue la validación semántica y por juicio 
de expertos, donde se consultó 18 profesionales de Fonoaudiología que trabajaban con neonatos con 
el fin de determinar si estaban de acuerdo no con los items del test. Se llevara a cabo la tercera etapa, 
que se convierte en una oportunidad para cumplir con el objetivo propuesto que es realizar la validación 
del “Instrumento de evaluación de la preparación del prematuro para el inicio de la alimentación por vía 
oral- POFRAS”, a través de un estudio piloto en el Hospital universitario San José de Popayán en el primer 
semestre académico del año 2017. 

Esta investigación pretende aportar al desarrollo y bienestar de la población a estudio, al contribuir 
en la reducción de los riesgos asociados a la nutrición de tipo enteral o parenteral, iniciando la lactancia 
materna de manera confiable y segura, disminuyendo las alteraciones metabólicas, favoreciendo el cre-
cimiento y desarrollo general. El contar con un instrumento estandarizado para población Colombiana, 
permitirá  además, beneficiar a las instituciones hospitalarias, debido a que facilitará una evolución más 
rápida, razón por la cual el tiempo de hospitalización será menor, evitando complicaciones en este pro-
ceso, beneficiando al neonato y su familia.



Algunas Características del Trabajo 
en Educación Inclusiva de un Grupo 

de Fonoaudiólogos Colombianos
Jhon Fredy Quintero Uribe1

Fundación Universitaria María Cano

El presente trabajo muestra parte de un ejercicio investigativo para indagar sobre el quehacer de al-
gunos fonoaudiólogos en educación inclusiva en Colombia. Una de las inquietudes de dicho ejercicio, 
era conocer algunas de las características del trabajo desarrollado por éstos, en diferentes regiones de 
Colombia. Para ello, se propuso un estudio cualitativo de nivel exploratorio con diseño de trabajo de 
campo a través de entrevista semiestructurada. No se contaba con cifras del número de fonoaudiólogos 
en educación inclusiva en el país, por lo que se considera que se trabajó con muestra intencionada por 
conveniencia (Mayan, 2001; Monje, 2011). Respondieron a la convocatoria por contactos de egresados y 
redes sociales, 17 fonoaudiólogos los cuales expresaron su consentimiento para participar. Los fonoau-
diólogos entrevistados se encontraban en regiones de Colombia como Caribe, Andina y Pacífica; 15 fo-
noaudiólogos eran de sexo femenino y 2 de sexo masculino; 9 eran menores de 30 años y 8 mayores de 
31 años. Sobre el tipo de instituciones en las que trabajaban, 14 lo hacían en instituciones educativas, 3 
de las cuales eran de educación superior y 1 de preescolar; 3 en Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud I.P.S., 3 en fundaciones con servicios de salud, 1 en fundación de protección (2 fonoaudiólo-
gos trabajaban en 2 instituciones al tiempo y 1 en 3 instituciones). Sobre las actividades realizadas en 
el proceso de inclusión, se pueden agrupar en 2 categorías, las cuales han sido ya propuestas en otros 
trabajos como intervención directa e indirecta (Rodríguez, Y., Torres, A., & Vega, Y., 2017; Acosta, 2006, p. 
22). Los fonoaudiólogos realizan actividades de identificación de niños con necesidades comunicativas 
y de aprendizaje, siempre referidos por los docentes; en algunos casos hacen evaluaciones individuales; 
se dan recomendaciones a padres y docentes; en ocasiones se hace intervención directa con el niño, es-
pecialmente en aquellos casos de fonoaudiólogos que trabajan en programas desarrollados por I.P.S.; se 
hacen remisiones a otros profesionales; se realizan talleres a la comunidad educativa y sólo en algunos 
casos, hacen aportes de ajustes al currículo. Sobre las características laborales de los 17 fonoaudiólogos 
entrevistados, 9 tenían contrato a término fijo, 7 de los cuales eran anuales; los demás (8), trabajaban 
con contrato por prestación de servicios por horas o días a la semana. Se encontraron diversas formas 
de trabajo en este grupo de fonoaudiólogos; aún la variedad de propuestas y de formas de trabajo según 
las condiciones de las instituciones a las que cada profesional está adscrito, se identifica la intervención 
directa e indirecta como parte del proceso. Es valioso ver que algunos profesionales conciban que tra-
bajan en educación inclusiva, aun haciéndolo desde instituciones del sector de salud o de protección. 
Se interpreta que las condiciones de contratación para estos fonoaudiólogos no son las mejores, ya que, 
casi el 50% de ellos trabajaban por prestación de servicios sin dedicación de tiempo completo. Se pro-
pone continuar indagando sobre el rol del fonoaudiólogo en educación inclusiva; además, obtener cifras 
exactas del número de fonoaudiólogos trabajando en dicho escenario.

1  Profesor Fundación Universitaria María Cano. Investigador Grupo de Investigación FONOTEC. Fonoaudiólogo, Lic. en 
Ciencias Sociales, Mg. Filosofía. jhonfredyquinterouribe@fumc.edu.co
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Atrévete a Comunicar:
Un Enfoque desde la Arte Terapia y la 

Fonoaudiología
Luisa Fernanda Villamil1,

Jessica Juliana Morantes Toledo2,
Carmen Edilma Rojas3,

Elsar Ester Puello Hernández4,
Judy Alejandra Ramírez Rincón5,

Estefani Andrea Martínez Morales6,
Lina Alejandra Gómez Álvarez7,

Yessica Mariana Guerrero Téllez8,
Alison Dayana Orjuela Bautista9 y
Jorhan Stiven Ramírez Perdomo10

“Atrévete a comunicar” es un proyecto planteado por las estudiantes de fonoaudiología de séptimo se-
mestre de la universidad del rosario, enmarcado en su práctica de comunidad y llevado a cabo en la 
Fundación Fe, una institución sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo promover el bienestar y la 
generación de oportunidades para personas con discapacidad cognitiva, brindándoles apoyo y atención 
de forma integral. Desde la práctica de fonoaudiología, las estudiantes tienen como objetivo potenciali-
zar habilidades comunicativas y lingüísticas por medio de espacios artísticos y actividades encaminadas 
a la estimulación de habilidades bases que permitan mejorar la comunicación, generando herramientas 
para el empoderamiento, la participación social y la inclusión en los diferentes contextos.

Para la realización de este proyecto participaron 32 personas con discapacidad cognitiva y síndrome 
de Down entre los 14 y 56 años. Se utilizó una lista de chequeo que permitió saber los gustos y habilida-
des de los participantes, con el fin de clasificarlos en 3 grupos, manualidades, expresión verbal y expre-
sión corporal, en los cuales se hicieron actividades de realización de vestuario e instrumentos, canto y 
baile respectivamente. Finalmente se hizo la presentación de la canción “la piragua” a los funcionarios 
de la fundación y los padres de familia y/o acudientes. 

1  Fonoaudióloga Universidad del Rosario. Contacto: luisa.villamil@urosario.edu.co
2  Fonoaudióloga en formación Universidad del Rosario. Contacto: Jessica.morantes@urosario.edu.co
3  Fonoaudióloga en formación Universidad del Rosario. Contacto: Carmen.rojas@urosario.edu.co
4  Fonoaudióloga en formación Universidad del Rosario. Contacto: Elsa.puello@urosario.edu.co
5  Fonoaudióloga en formación Universidad del Rosario. Contacto Judya.ramirez@urosario.edu.co
6  Fonoaudióloga en formación Universidad del Rosario. Contacto Estefani.martinez@urosario.edu.co
7  Fonoaudióloga en formación Universidad del Rosario. Contacto Lina.gomez@urosario.edu.co
8  Fonoaudióloga en formación Universidad del Rosario. Contacto Yessica.guerrero@urosario.edu.co
9  Fonoaudióloga en formación Universidad del Rosario. Contacto Alison.orjuela@urosario.edu.co
10  Fonoaudióloga en formación Universidad del Rosario. Contacto Jorhan.ramirez@urosario.edu.co
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En cuanto a los resultados, la distribución de la población en los grupos de interés fue 33% expre-
sión verbal, 37% manualidades y 30% expresión corporal. Durante y después de la ejecución del pro-
yecto se evidencio que participantes mejoraron sus habilidades comunicativas verbales, no-verbales, y 
lingüísticas: viéndose reflejado en el contacto visual y su duración, toma de turnos, pensamiento lógico 
e intención comunicativa. En cuanto a su comunicación no-verbal, se observaron cambios significativos 
en el acompañamiento de su discurso a través de movimientos corporales y expresión facial. Adicional-
mente, se evidencio un fortalecimiento de su interacción social al mantener una conversación empática 
y se potenciaron sus funciones ejecutivas superiores (atención y memoria).

La literatura reporta que el arte puede ser una herramienta de expresión útil para mejorar las habi-
lidades comunicativas (lenguaje verbal y no verbal) de las personas con discapacidad, porque, permite 
desarrollar nuevas habilidades, con esto se favorece el empoderamiento de las personas con discapaci-
dad logrando su inclusión y participación dentro de la sociedad con un rol activo, de forma tal que esta 
reciba los aportes que él pueda brindarle.
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Aprehensión de Conductas 
Favorables para la Salud Vocal y 

Auditiva en Estudiantes de Música 
de la Universidad Pedagógica 

Nacional:
Implementando Estrategias desde las TIC.

Mariana Alejandra Ibáñez Correales1,
Shirley Sharay Menco Quintero2 y

Carlos Alberto Calvache Mora.
Corporación Universitaria Iberoamericana

Al trabajar con estudiantes de música, sus personalidades histriónicas y tiempos complejos, captar la atención se 
convierte en un reto, no solo para convocarlos alrededor del cuidado vocal y auditivo, sino para convencerlos de 
que en realidad importa. 

Los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional saben que sus hábitos vocales y auditivos 
están mal y que no les conviene seguir así, sin embargo aunque son conscientes de ello, su comporta-
miento no cambia. La falta de interés y de resultados negativos en su desempeño vocal y auditivo, los 
alienta a hacerse de “oídos sordos” con los consejos que les han dado y las remisiones a fonoaudiología 
que les han solicitado sus maestros de música.  Es por esto, que los métodos convencionales no repre-
sentan una solución a esta problemática. Como dijo Einstein: “Si buscas resultados distintos no hagas 
siempre lo mismo”. Por eso, planteamos este proyecto a partir de un objetivo: hacerlo diferente, hacerlo 
innovador. Las TIC’s, son  una herramienta que materializa las posibilidades: Fotos, sonidos, elementos 
físicos, vídeos, redes sociales y contenido digital: “Voz y audición Fitness” resume las acciones propues-
tas para los estudiantes de la UPN, Se propuso inicialmente una inscripción, se agendaron citas indivi-
duales para realizar un screening de voz y audición, que dieran un resultado sobre el nivel de riesgo vocal 
y auditivo en que se encontraban los participantes. Se obtuvo un total de 33 personas participes en todo 
el proceso: caracterizadas, participación y seguimiento.  

Posteriormente, se realizaron talleres cortos, que se replicaron durante 2 semanas, organizados 
como un “museo” donde se encontraban elementos de grandes proporciones y material sonoro y visual 
que despertaba inquietudes en los “visitantes” sobre el impacto que sus conductas tienen en su salud 
vocal y auditiva. 

Luego de un recorrido explicativo por nuestro museo de curiosidades vocales y auditivas, los par-
ticipantes tenían la oportunidad de compartir sus experiencias, dudas y comportamientos. Muchos es-
tudiantes que en un primer momento no hicieron parte de la caracterización e incluso del proceso de 

1      Fonoaudióloga en formación Corporación Universitaria Iberoamericana. Contacto: Mibanez@iberoamericana.edu.co
2      Fonoaudióloga en formación Corporación Universitaria Iberoamericana. Contacto: Smenco@iberoamericana.edu.co

mailto:Mibanez@iberoamericana.edu.co
mailto:Smenco@iberoamericana.edu.co
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inscripción, se acercaron a preguntar, a explorar y reconocer el valor de las conductas vocales y auditivas 
que eran propuestas. Algunos casos específicos presentaban un riesgo alto, por lo que se organizaron 
sesiones individuales con ellos para brindar información de acuerdo a sus hábitos o condiciones parti-
culares. 

El uso de las redes sociales para circular información sobre cuidado vocal y auditivo fue muy bien 
recibido, no sólo por la comunidad UPN, sino también por otros curiosos de las redes sociales, que se 
suscribieron y compartieron nuestras imágenes, links y videos en sus perfiles personales; de esta forma 
fue posible mostrar a toda la comunidad la cercanía con el cuidado vocal y auditivo y darle un rostro. 
Finalmente, se realizaron encuestas de satisfacción y una post evaluación de seguimiento que evidenció 
el impacto y pertinencia que fue percibido por los estudiantes. De este proyecto fue posible concluir la 
necesidad de implementar estrategias cada vez más innovadoras para la salud vocal y auditiva teniendo 
en cuenta los factores de riesgo, necesidades y tiempos de la población.



Descripción de la Función 
Vestibular y Auditiva:

Situación de los Trabajadores de Talleres de Me-
cánica Automotriz Expuestos a Ruido en la Locali-

dad de Barrios Unidos1.
Andrea Quiroga Vargas2,

Ana María Park Perilla3,
Erika María Portela Rosales4 y

Juan Sebastián Jiménez Cruz 5

Universidad del Rosario

En la clínica se ha evidenciado la presencia de alteraciones en el sistema vestibular en pacientes que se 
encuentran expuestos constantemente a ruido afectando de manera considerable el desarrollo de sus 
actividades y la calidad de vida; por tal razón, se hace necesario investigar si existe o no una relación 
entre la exposición a ruido y las alteraciones del sistema vestibular. 

Ante la poca evidencia de literatura relacionada con el tema, se justifica el proyecto en la necesidad 
de brindar a los profesionales de la salud el conocimiento para enfrentarse a casos de alteraciones ves-
tibulares en su vida profesional, así como, educación para que conozcan los procedimientos a seguir al 
recibir un paciente que presente alteraciones del equilibrio. De este modo, este proyecto se convierte en 
un estudio pionero, el cual recopila información real de personas que trabajan en contextos de exposi-
ción a ruido, los cuales, en su mayoría presentan alteraciones vestibulares que afectan su desempeño 
de distintas formas. 

El objetivo principal de la investigación fue describir las posibles afecciones que genera el ruido en 
el sistema vestibular y auditivo en un grupo de trabajadores en los talleres de mecánica automotriz en 
la localidad de Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá a través de pruebas vestibulares y audiológicas. 
Investigación de enfoque mixto y descriptivo que reúne la revisión de información en las temáticas de 
ruido y alteraciones vestibulares, sin encontrar una relación de causa-efecto; pero si evidenciándola en 
la práctica clínica. 

Los siguientes procedimientos y cuestionarios que se utilizaron durante la investigación fueron el 
cuestionario Dizziness Handicap Inventory (DHI), sonometría, otoscopia, tamizaje auditivo, acumetría 
verbal, tamizaje vestibular. La muestra total de trabajadores evaluados fue de 56, encontrando altera-

1  Segundo Puesto- Premio Mejor Póster VII Encuentro Nacional y IV Internacional de Investigación en Fonoaudiología- 
Mayo 24 y 25 de 2018
2  Fonoaudióloga Especialista en Audiología. Contacto: andread.quiroga@urosario.edu.co
3  Fonoaudióloga en formación Universidad del Rosario. Contacto: anamariapark92@gmail.com & anamari.park@uro-
sario.edu.co
4   Fonoaudióloga en formación Universidad del Rosario. Contacto: erika.portela@urosario.edu.co
5  Fonoaudióloga en formación Universidad del Rosario. Contacto: juans.jimenez@urosario.edu.co
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ciones del sistema vestibular en el 91% de la población (51 trabajadores) la mayoría de trabajadores de 
género masculino, donde se evidencio en el tamizaje auditivo que el 60% trabajadores estaba expuesto 
a 25-40dB, el 28% trabajadores - 40-60 dB, el 8% trabajadores - 60-90dB y el 4 % trabajadores a más de 
90dB. Para el cuestionario DHI se encontró que los trabajadores que manifestaban haber presentado 
vértigo, tienen un porcentaje alto referente al impacto que tienen los síntomas vertiginosos en su calidad 
de vida. De los tamizajes vestibulares, del total de la muestra el 91% de la población (51 trabajadores), 
se evidenciaba que el reflejo Vestíbulo-espinal presentaba mayor alteración comparándolo con el reflejo 
Vestíbulo-ocular. Es importante resaltar que las alteraciones en este reflejo generan en el trabajador un 
alto riesgo de sufrir desordenes motores y lesiones físicas dadas por traumatismo, causadas principal-
mente por caídas. En el estudio se encontró que más del 80% de los trabajadores no realizan el uso de 
protección auditiva cuando están expuestos a ruido. Es necesario determinar el nivel de evidencia en el 
tema que se trata en este estudio y realizar investigaciones que aporten al conocimiento de los profesio-
nales. De igual forma el estudio permite generar más hipótesis sobre la presencia de desórdenes vesti-
bulares relacionadas con ruido las cuales serían importantes para manejar en investigaciones futuras. 



Efecto del Biofeedback en la 
Variabilidad de la Frecuencia 

Cardiaca de un Grupo de 
Voluntarios con Tinnitus en Bogotá.

Saida Melisa Carmona-Cortés1 
 Juan Carlos Lizarazo2 

Universidad Nacional de Colombia

Introducción
El tinnitus es un síntoma frecuente para el cual no existe un tratamiento universalmente efectivo. Su pa-
decimiento crónico no solo es aversivo, sino que también interfiere con las actividades de la vida diaria. 
Es frecuente encontrar la presencia de estrés en los pacientes con tinnitus, de hecho, se ha reportado el 
estrés como una de sus etiologías. El análisis de la VFC proporciona una manera no invasiva de medir 
el control que ejerce el Sistema Nervioso Autónomo en el individuo. De esta manera, puede usarse para 
evaluar la actividad autonómica cardiaca, ya que la VFC refleja hasta qué punto el cerebro y su red auto-
nómica central pueden responder con flexibilidad y adaptarse o reaccionar a los desafíos ambientales. 
El biofeedback a través de la VFC tiene como ob-jetivo enseñar a las personas a modificar el nivel tónico 
de la excitación fisiológica, me-diante el aumento de la VFC, por medio del manejo consciente de la fre-
cuencia respira-toria. tras lo cual concluyo en su estudio que se requiere una investigación más amplia, 
con una población de tinnitus más homogénea para determinar si el biofeedback con la VFC, puede ser 
una intervención eficaz o una intervención auxiliar para el tratamiento del tinnitus Objetivos: Conocer 
el efecto que tiene en la VFC una sesión de biofeedback, donde a través del manejo voluntario de la fre-
cuencia respiratoria, se proporcione un instrumen-to que pueda llegar a facilitar el manejo del estrés a 
un grupo de pacientes con tinnitus de la ciudad de Bogotá, cuyo grado de discapacidad por este síntoma 
es moderado a catastrófico. De esta manera, se observará si la intervención realizada genera un cambio 
en los índices de la VFC, si los voluntarios refieren disminución del impacto que genera el tinnitus y si se 
puede considerar como una estrategia terapéutica que merece ser investigada y aplicada en poblacio-
nes más amplias, para así brindar un manejo que pue-da mejorar su condición. 

Métodos
Se realizará un estudio tipo pretest - postest. La población de estudio será seleccionada por convenien-
cia, a partir de usuarios que por convocatoria abierta refirie-ren tinnitus permanente y quienes poste-
rior a la aplicación del Inventario de Discapacidad generada por el Tinnitus (THI), reporten un grado de 
discapacidad entre moderado y catastrófico, los cuales deben cumplir con los criterios de inclusión en 
1  Fonoaudióloga, Especialista en Audiología, candidata a Magister en Fisiología. Universidad Nacional de Colombia
2  Ingeniero electrónico, Especialista en Docencia Universitaria, Magister en Fisiología. Universidad Nacional de 
Colombia



150

el estudio. Como no se tiene información previa de la variación de las medidas a tomar, se define un 
ta-maño de muestra de 20 pacientes (10 hombres y 10 mujeres). Para identificar si existe algún efecto en 
la variabilidad de la frecuencia cardiaca al realizar una tarea de biofeed-back en pacientes con tinnitus, 
se realizarán comparaciones intrasujeto. Resultados: Investigación en curso, aun se encuentra en fase de 
toma de datos. 

Palabras claves: Tinnitus, Variabilidad de la Frecuencia Cardiaca, Biofeedback, Discapacidad



Propiedades Psicométricas de los 
Estímulos de la Prueba “EFECYL” 
para la Evaluación Fonológica:

Aplicada en Niños Colombianos de 3 a 5 años de 
Cinco Regiones del País

Adriana Marcela Chacón Tamayo1 y
Janneth Suarez Brand2

Universidad Nacional De Colombia

La existencia de alteraciones  de la comunicación infantil relacionadas con las habilidades fonológicas, 
compromete la inteligibilidad del habla de los niños (Owens, Metz y Haas, 2000; Pavez, Coloma, Mag-
giolo, & Peñaloza, 2013;; McLeod, 2017), cualidad que hace referencia al grado de entendimiento por 
parte del interlocutor de la señal acústica producida por el hablante (Weismer, 2009, referenciado por 
McLeod, Crowe & Shahaeian, 2015), lo cual, puede tener un impacto negativo en la efectividad comuni-
cativa de los individuos, cuando ésta se ve afectada (Owens, Metz y Haas, 2000). Lo anterior permite evi-
denciar la necesidad de innovar en herramientas de valoración fonoaudiológica que faciliten procesos 
de identificación, diagnóstico temprano y tratamiento apropiado. Actualmente, en Colombia es usual 
que los fonoaudiólogos realicen sus valoraciones fonológicas a través de pruebas tales como: Assess-
ment of Phonological Processes Spanish – APPS (Hodson, 1986), el Cuestionario para la Evaluación de 
la Fonología Infantil - CEFI (Ávila Sánchez, 1990), Spanish Articulation Measures - Word Repetition – SAM 
(Mattes, 1995), el Análisis del Retraso del Habla - A-RE-HA (Aguilar & Serra, 2003), la Evaluación fonológi-
ca del habla infantil de Bosch (Bosch, 2004),  Assessment of Spanish Phonology (Barlow, 2005), el Test 
para Evaluar Procesos de Simplificación Fonológica TEPROSIR-R (Pavez, Maggiolo, Coloma, 2009),  entre 
otras. Sin embargo, como lo menciona Rivera (2014), un instrumento que ha sido diseñado para una po-
blación, que tiene características culturales particulares, puede no ser utilizable de manera inmediata en 
otra, por lo cual, debe realizarse a priori una adaptación lingüística y psicométrica con el fin de generar 
su respectiva validación; con lo anterior, es posible identificar la problemática que existe por el uso de 
criterios de referencia de instrumentos extranjeros que contienen estímulos que no abordan la diversi-
dad cultural y lingüística de la población Colombiana, lo cual afectaría los procesos de diagnóstico tem-
prano de niños con trastornos fonológicos (Suárez, Amaya y Aponte, 2014). Por ende, se hace necesaria 
la validación de los estímulos de la prueba “Efecyl” a través de métodos estadísticos para generar valores 
de normalidad que posteriormente proporcionen las herramientas para la identificación de niños con 
dificultades fonológicas.El presente trabajo se desarrollará bajo la metodología cuantitativa descriptiva, 
ya que pretende analizar las características psicométricas de 60 estímulos (palabras objetivo) basadas 
en el corpus de 18.354 producciones de 137 niños y niñas de cinco regiones del país (Magdalena, Cauca, 
Cundinamarca, Caldas y Bogotá), tras la aplicación de la prueba Assessment of Spanish Phonology (ASP)

1  Fonoaudióloga en formación Universidad Nacional de Colombia. Contactoamchacont@unal.edu.co
2  Docente Asesor jsuarezb@unal.edu.co
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Uso del Lenguaje en Niños con 
Síndrome de Down:

En el Contexto Escolar y Familiar, 2016.
Lizzette Carolina Díaz Villegas1,

Luisa Fernanda Gutiérrez Sánchez2,
Kelyn Estefani Hernández Moná3,

Edna Lorena Lubo Carrera4,
Paula Andrea Pérez Montero5,

Maria Paula Osejo Varona6 y
Jessica Paola Ramírez González7

Universidad del Cauca

INTRODUCCIÓN
El lenguaje es una de las capacidades del ser humano más completas y complejas, se divide en modos 
de comunicación, los cuales son: gestual, lectura y escritura y por último hablar y escuchar; por esto 
cuando una persona se encuentra con alguna discapacidad cognitiva, el desarrollo de este se ve mayor-
mente alterado. 

Especialmente, cuando se trata de un niño con Síndrome de Down, que presenta un desorden cro-
mosómico que se caracteriza por la existencia de una parte de un cromosoma extra o esté en su tota-
lidad, el cual causa una triplicación en el material genético referente al par cromosómico 21. La carga 
genética extra persistirá y a lo largo del desarrollo imprimirá unas diferencias que serán reconocidas 
como típicas del Síndrome y otras de carácter individual de acuerdo a las interacciones específicas del 
individuo con su ambiente a lo largo de su vida, como son las alteraciones del lenguaje que dificultan 
notablemente el desarrollo individual y la integración social de estos niños. 

Se debe tener en cuenta, que el lenguaje oral es solo un aspecto de la comunicación, el resto son 
elementos extralingüísticos que pueden favorecer o modificar el código lingüístico, estos pueden ser 
de tipo paralingüístico, no lingüístico y metalingüístico. Para este estudio, es relevante especificar los 
elementos no lingüísticos, que son aquellos que incluyen a los gestos, la postura corporal, la expresión 

1  Fonoaudióloga Universidad del Cauca. Contacto Carolinadiazvillegas@gmail.com
2  Fonoaudióloga Universidad del Cauca. Contacto lfsgutierrez@gmail.com
3  Fonoaudióloga Universidad del Cauca. Contacto:Kelynhernandez.2069@gmail.com
4  Fonoaudióloga Universidad del Cauca. Contacto Lorenalubo.c@gmail.com
5  Fonoaudióloga Universidad del Cauca. Contacto paundreperez@gmail.com
6  Fonoaudióloga Universidad del Cauca. Contacto mariapaoosejo@gmail.com
7  Fonoaudióloga Universidad del Cauca. Contacto Jepa.17an@hotmail.com

mailto:Carolinadiazvillegas@gmail.com
mailto:lfsgutierrez@gmail.com
mailto:Kelynhernandez.2069@gmail.com
mailto:Lorenalubo.c@gmail.com
mailto:paundreperez@gmail.com
mailto:mariapaoosejo@gmail.com
mailto:Jepa.17an@hotmail.com
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facial, el contacto ocular, los movimientos de cabeza y cuerpo, y la distancia física que pueden llegar a 
transmitir un mensaje sin necesidad de utilizar lenguaje o habla de ningún otro tipo. (Owens, 2008)

Los anteriores elementos son utilizados en su mayoría por los niños con Síndrome de Down, que 
presentan mayores dificultades a nivel del lenguaje expresivo que comprensivo, tienen la capacidad 
para reconocer los gestos no hablados que exigen una respuesta por parte del interlocutor de aquellos 
que no la necesitan y expresan menos gestos indirectos del habla, además de formular menos peticiones 
de clarificación en contextos extralingüísticos no informativos, pero que les brindan una excelente capa-
cidad de interacción social con variabilidad de dominios en los anteriores recursos no verbales. 

Así mismo, utilizan la intencionalidad a través de las funciones comunicativas, compuestas por el 
desarrollo de tres etapas denominadas: prelocutiva, ilocutiva y locutiva, así como de la comprensión, 
la referencia conjunta, la acción conjunta y la adopción de turnos de forma oral que se establecen para 
relacionarse con otros y satisfacer necesidades personales, que para Halliday se dividen en : las macro 
funciones (función interpersonal, la función ideacional y la función textual) que son aquellas funciones 
universales, verdaderas, constantes y subyacentes a toda forma de lenguaje, cualquiera sea el ámbito 
cultural y las microfunciones (funciones: interaccional, reguladora, heurística, personal e informativa) 
que se refieren al uso concreto y real del habla, según las culturas y situaciones concretas (Halliday, cita-
do en BlogSENA,2014). 

En esta misma línea, Acosta plantea que el sistema de funciones del lenguaje según Halliday se va 
perfeccionando con la edad, incrementándose poco a poco la presencia de todas, salvo la instrumental y 
reguladora, que tienden a desaparecer. La función reguladora interviene entre 3 y 4 años, la interaccional 
entre 5 y 6 años, la imaginativa entre 7-9 años y la informativa a los 10 años. (Halliday, citado en Acosta 
& Moreno, 2010)

Por otro lado, al rastrear investigaciones que indagan sobre el uso que los niños con Síndrome de 
Down le dan al lenguaje en diferentes contextos, se encontró poca evidencia: a nivel internacional con 
estudios que describen el uso del lenguaje en estos niños en el rango de edades entre los 4 a 12 años de 
edad mental, así como la interacción comunicativa frente a los adultos y los datos normativos sobre el 
desarrollo del vocabulario, tanto en comprensión, como en producción oral y gestual; a nivel nacional, 
un estudio que realiza un programa de Intervención para estimular y fortalecer las habilidades pragmá-
ticas interaccionales en niños con déficit cognitivo y a nivel regional solo se cuenta con un estudio que 
describe el uso del lenguaje de un niño con esta patología en el contexto familiar. Adicional a esto, son 
pocos los protocolos e instrumentos de evaluación encontrados, y de estos ninguno es adaptado a Co-
lombia, lo que no permite realizar evaluaciones e intervenciones objetivas a esta población. 

Teniendo en cuenta que la información que se pueda obtener sobre el lenguaje en la población 
mencionada, puede dar luces a los terapeutas, educadores y familiares, surge la necesidad de describir 
las características del uso del lenguaje en niños con Síndrome de Down en los contextos familiar y esco-
lar, específicamente de la Fundación FEDAR de la Ciudad de Popayán. Ahora bien, se resalta la impor-
tancia de continuar la caracterización de todos los niveles del lenguaje en futuras investigaciones, pues 
permitirían la creación o validación de instrumentos de evaluación adaptados al contexto colombiano, 
contribuyendo en el mejoramiento de su capacidad comunicativa.

 Del mismo modo, aporta a la extensión del conocimiento del lenguaje del ámbito escolar al familiar 
en el uso de la comunicación, a través del análisis de la correspondencia entre el uso del lenguaje obser-
vado y su función con relación al entorno en el que se comunica el niño.



154

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El lenguaje es la posibilidad de representar un significado a través de un significante y por eso está vin-
culado a otras manifestaciones de la capacidad simbólica o a otras formas de representación (como las 
imágenes mentales, el juego simbólico, la imitación diferida o el dibujo) desarrollándose a partir de la 
interacción social, dado que se convierte en una herramienta del pensamiento verbal porque surge del 
desarrollo cognitivo. (Doménech, 2008)

Los niños con Síndrome de Down presentan mayores dificultades a nivel del lenguaje expresivo que 
comprensivo; sin embargo, tienen la capacidad para reconocer los gestos no hablados que exigen una 
respuesta por parte del interlocutor de aquellos que no la necesitan; no obstante, existen limitaciones. 
Las personas que padecen Síndrome de Down expresan menos gestos indirectos del habla además de 
formular menos peticiones de clarificación en contextos extralingüísticos no informativos. (Rondal, 2006)

 Es importante conocer datos estadísticos sobre su incidencia, la Universidad del Valle realizó un 
estudio en la ciudad de Cali - Colombia entre 1991-19953 y se encontró una incidencia de Síndrome 
Down de 1.5 por 1,000 nacidos vivos (1/650). (Ramírez, Isaza & Gutiérrez, 1996). Según el DANE “Colombia 
ocupa el quinto lugar en América Latina en el 2005, en una taza de mil nacimientos, el 1.72 de niños nació 
con Síndrome de Down”. (Carballo, 2010) En Chile “la tasa de Síndrome de Down casi se ha triplicado en 
34 años, de 1.03 por mil nacimientos en 1972 a 5.22 por 1.000 nacimientos en 2005”. (Nazer & Cifuentes, 
2011)

Se debe recalcar el hecho de que por ser síndrome, las características de esta población no son las 
mismas en todos los aspectos, por esta razón se quiere realizar una descripción del uso del lenguaje en 
niños con Síndrome de Down en la Fundación FEDAR, en los dos contextos (familiar y escolar) teniendo 
en cuenta sus habilidades cognitivas además de las comunicativas para poder así analizar la interacción 
que se presenta en la Fundación FEDAR, frente al ambiente familiar.

OBJETIVOS
Objetivo general

Describir las características del uso del lenguaje oral en el contexto escolar y familiar de niños 
con síndrome de Down de la Fundación FEDAR.

Objetivos específicos:
 – Identificar a través de la observación rasgos particulares el uso del lenguaje en el contexto 

familiar y escolar. 

 – Analizar la correspondencia entre el uso del lenguaje observado y su función en relación con 
el entorno en el que se comunica el niño.
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MARCO DE REFERENCIA
1. Acercamiento conceptual al Síndrome de Down. (Rodríguez, 2011)

2. Acercamiento conceptual al término lenguaje. (Owens, 2003)

3. Desarrollo del lenguaje en los niños con Síndrome de Down. (Owens, 2003)

4. Desarrollo de la intencionalidad: Funciones comunicativas, Comprensión, Referencia con-
junta, Acción conjunta y Adopción de turnos. (Owens, 2013)

5. Funciones del lenguaje: Macrofunciones del lenguaje y Microfunciones. (Halliday, 2014)

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Tipo de estudio:
Etnográfico de casos.

Método:
Cualitativo

Fuentes y técnicas para la recolección de información:
Observación participante pasiva y entrevistas 

Instrumentos empleados muestras:
Diario de campo, muestras de audio y formato de entrevista estructurada abierta.

Población:
7 usuarios, escogidos por medio de un muestreo no aleatorio por conveniencia

Procedimientos codificación de la información:
La información se organizó mediante codificación de datos de acuerdo a las manifestaciones del uso del 
lenguaje, posteriormente se realizó un análisis por medio de un cuadro matriz de categorías y subcate-
gorías.
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RESULTADOS
El presente estudio describe el uso del lenguaje oral en el contexto escolar y familiar de los niños con Sín-
drome de Down de la fundación FEDAR, determinando que este es mejor utilizado en el contexto escolar, 
ya que cuenta con la participación activa del docente, dado que este les ofrece diferentes recursos para 
que los niños se comuniquen de forma más eficaz, por lo cual se evidenció que predomina la comunica-
ción oral, usando todos los recursos de lenguaje oral para brindar y solicitar información, dar a conocer 
su opinión de continuar o terminar un acto comunicativo, transmitir un mensaje, controlar la conducta 
de otra persona, con el fin de relacionarse con el otro ya sea entre pares o adultos; lo contrario se observó 
en el contexto familiar en algunos casos, dado que predomina la comunicación gestual, evidenciándose 
que tienen menos exigencias por parte de la familia; sin embargo, usan el lenguaje con el mismo fin que 
es relacionarse con el otro, en la mayoría de los casos con el adulto, pero lo hacen de diferente manera, 
ya que en este contexto ningún niño da a conocer su opinión acerca de algo y simplemente se alejan del 
interlocutor cerrando el acto de comunicación, de igual manera se observó que usan menos recursos 
del lenguaje oral para comunicarse, esto se debe a que el adulto en la mayoría de los casos no les exigen 
el lenguaje oral para expresarse.

Los niños con Síndrome de Down sujetos de estudio en ambos contextos, entienden algunos aspec-
tos del lenguaje oral y la comunicación; sin embargo, la mayoría usan el lenguaje de gestos o la fijación 
visual, antes de ser capaces de hablar, porque presentan mayor dominio comprensivo que expresivo. 
Es decir, los niños con SD tendrían cosas que decir, pero no contarían con los medios lingüísticos ne-
cesarios para hacerlo de forma oral en su totalidad. Además, no solo se encontró un déficit de dominio 
expresivo, sino de alteraciones en los demás componentes del lenguaje oral (semántico-sintáctico-mor-
fológico y fonológico). 

También, los niños con Síndrome de Down en ambos contextos tienen mayor intención comunica-
tiva cuando se encuentran rodeados de personas conocidas, demostrado menos habilidad para actuar 
en contextos de comunicación referencial, lo que parece indicar que en situaciones donde no se encuen-
tren cara a cara con el interlocutor les cuesta más trabajo lograr la comunicación. 
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La Escritura en la Universidad
Concepciones docentes, prácticas de enseñanza 
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Resumen
La escritura académica en la universidad puede concebirse de dos maneras, como producto o como 
proceso. En el primer caso, el estudiante debe realizar una tarea asignada, teniendo en cuenta los linea-
mientos dados por el docente, buscar evaluar las competencias del estudiante, cumplir con las exigen-
cias institucionales; en el segundo caso, el estudiante debe revisar conceptualmente acerca del tema, 
realizar un texto previo o usar un texto guía para la elaboración, permitirse reflexionar sobre lo que está 
escribiendo. Tal como lo citan Escorcia & Moreno (2014).

Autores como Ortiz (2015), sustenta en su investigación sobre escritura académica en el contexto 
universitario, que los docentes no especifican a los estudiantes cómo se debe hacer el proceso escritural 
de una tarea asignada, llámese ensayo, relatoría, entre otros; tampoco se da la retroalimentación de los 
errores cometidos, sino que el docente se ciñe al producto recibido y a la calificación que este merece.

Lo anterior afirma que la escritura es un proceso que demanda cierto grado de complejidad por par-
te de quien la emplea como forma de comunicación, pese al proceso de transcodificación que hay que 
ejecutar al coordinar lo que se piensa y alinearlo con lo que lleva al papel. Es así como la escritura en la 
universidad, para efectos de esta investigación, demanda ser concebida desde el fundamento epistémi-
co como “herramienta que no sólo posibilita el acceso a la información, sino como una competencia que 
puede desempeñar un papel clave en la construcción de conocimiento” (Villalón y Mateos, 2015 p.220). 
Considerando la escritura un eslabón en la cadena de alfabetización.  Ella fundamenta la relación de la 
tríada de variables escritor, tarea y contexto, tal como lo exponen Villalón y Mateos (2015). Lo anterior 
permite que se subjetivise la relación entre el conocimiento y quien lo apropia,  la escritura participaría 
entonces como mediadora del proceso de aprendizaje.

Palabras claves: Escritura, docentes, evaluación, prácticas de enseñanza, concepciones.

MÉTODO
Diseño de investigación 
A partir de un diseño de investigación no experimental, de corte transversal.

1  Magister en Trastornos Cognoscitivos y del aprendizaje. Universidad Metropolitana de Barranquilla-Colombia. mo-
nica.munoz@unimetro.edu.co 
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Participantes 
La muestra estuvo compuesta por 25 profesores de sexo masculino y 35 de sexo femenino, en edades 
comprendidas entre los 25 a 70 años, el rango de edad donde más docentes respondieron fueron los que 
se encuentran entre los 35 a 45 años, con un total de 20 profesores. 

Instrumento
La encuesta semiestructurada que se aplicó consta de 25 preguntas con respuesta tipo escala Likert, 
con respuestas que van desde siempre, a veces, casi nunca y nunca; estas hacen relación hacia cuáles 
son sus criterios para evaluar textos escritos, que consejos dan ellos para escribir a sus estudiantes y 
como conciben ellos la escritura si como un proceso o como un producto. Finalmente se encuentran 
una pregunta abierta sobre las concepciones de la escritura. Basada en el instrumento de investigación 
de Escorcia & Moreno (2014).

Procedimiento 
Para la aplicación de la encuesta diseñada se creó un documento digital el cual fue enviado a todos los 
docentes que laboren con la Universidad Metropolitana a su correo institucional, para que estos accedie-
ran al enlace y pudiesen diligenciar la encuesta. 

Para el análisis de la información se bajaron las respuestas de los archivos digitales y se realizaron las 
tablas, gráficos y correlación teórica.  El método estadístico que se utilizo estuvo dado por  gráficos de 
dispersión, cálculos de prevalencia y cruces de variables de interés.

RESULTADOS:
Para evaluar la escritura en la universidad se inició preguntándole a los profesores cuales eran los tipos 
de trabajos escritos que ellos les asignan a sus estudiantes, respondiendo que el ensayo es más utilizado.

Grafica 1: Tipos de trabajos asignados a los estudiantes.
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Tabla 1 Tipos de trabajos asignados a los estudiantes

Consejos:
A continuación se presentan los resultados correspondientes a los consejos que dan los profesores a sus 
estudiantes al momento de producir un texto escrito.

Cuando asigna un trabajo escrito a sus estudiantes, que recomenda-
ciones hace: 

Grafico 2: Pregunta 1

Tabla 2 Pregunta 1

5 8% 6 10% 18 30% 15 25% 13 22% 3 5%

Cuales son los tipos de trabajo escrito que asigna a sus 
estudiantes: [A) Ensayos]

Nunca
Pocas 
veces

De vez en 
cuando

Seguido 
Muy 

seguido
Siempre

2 3% 5 8% 7 12% 12 20% 24 40% 10 17%

Les recomienda realizar esquemas ntes de escribir el 
texto

Nunca
Pocas 
veces

De vez en 
cuando

Seguido 
Muy 

seguido
Siempre
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Grafico 3: Pregunta 2

Tabla 3 Pregunta 2

Criterios de evaluación: 
Dando respuesta al tercer objetivo de la investigación en el cual se quiere establecer los criterios que 
utilizan los docentes al evaluar los textos producidos por sus estudiantes. 

Dentro de los criterios de evaluación que muy seguido y siempre tienen en cuenta los profesores de la 
Universidad Metropolitana se encuentran las normas científicas, uso de reglas gramaticales, claridad en 
las ideas, lógica, coherencia, entre otras.

Cuando usted asigna un trabajo escrito a sus estudiantes tiene en 
cuenta para evaluar:

2 3% 4 7% 4 7% 17 28% 19 32% 14 23%

Les recomienda construir el texto progresivamente, 
realizando modificaciones sucesivas

texto

Nunca
Pocas 
veces

De vez en 
cuando

Seguido 
Muy 

seguido
Siempre
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Grafica 4: Pregunta 1

Tabla 4 Pregunta 1

Grafica 5: Pregunta 2

1 2% 1 2% 2 3% 9 15% 17 28% 30 50%

Si utiliza normas de trabajos cientificos según su area 
diciplinar (APA, ICONTEC, etc.)

Nunca
Pocas 
veces

De vez en 
cuando

Seguido 
Muy 

seguido
Siempre
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Tabla 5 Pregunta 2

Concepciones de la escritura
Para finalizar en los resultados se muestran las diferentes concepciones de los docentes sobre la escri-
tura.

Grafico 20: Pregunta 1

Tabla 20 Pregunta 1

0 0% 0 0% 0 0% 12 20% 13 22% 35 58%

Si su trabajo escrito respeta las normas de ortografia, 
gramatica, puntuación, selección de palabras, estilo de 

escritura, fluidez

Nunca
Pocas 
veces

De vez en 
cuando

Seguido 
Muy 

seguido
Siempre

0 0% 0 0% 1 2% 6 10% 15 25% 38 63%

Si el escrito evidencia el manejo de conocimientos 
teoricos adquiridos

Nunca
Pocas 
veces

De vez en 
cuando

Seguido 
Muy 

seguido
Siempre
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Grafico 21: Pregunta 2

Tabla 21 Pregunta 2

12 20% 5 8% 2 3% 12 20% 12 22% 16 27%

Para mi la escritura [Es sinonimo de un trabajo bien 
presentado]

Nunca
Pocas 
veces

De vez en 
cuando

Seguido 
Muy 

seguido
Siempre
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¿Qué quiere decir para usted la expresión “escribir bien” en la Universidad?

Tabla 26 Pregunta 1

La última pregunta que contenía el cuestionario era de respuesta abierta a la cual los docentes 
respondieron dejando ver su concepción sobre escribir bien en la universidad, las 60 respuestas  se sub-
dividieron en los dos ejes que se contemplan para escribir textos, como proceso y como producto. Tal 
como se visualiza en la tabla 26.

DISCUSIÓN
Revisando los objetivos que guiaron esta investigación se pudo llegar a evidenciar cuáles son las con-
cepciones que tienen los docentes de la Universidad Metropolitana sobre cómo se debe llevar el proceso 
de escritura en estudiantes universitarios. Se pudo confirmar que para el 60% de los profesores resulta 
más valioso llevar un proceso escritural en donde se utilicen esquemas, referentes teóricos, la estrategia 
de releer antes de culminar un escrito, en donde se muestre la postura crítica y reflexiva del estudiante, 

24 40% 36 60%

• Uso de las reglas ortograficas (signos 
de puntuación, uso de las 
mayusculas/minusculas, etc.).

• Uso de las reglas gramaticales 
(adverbios, pronombres, adjetivos, 
etc.).

• Uso de normas para escritos 
cientificos según su área disciplinar 
(APA. ICONTEC, etc.).

• Ofrecer una guía de trabajo que 
deben realizar (por ej. Introducción, 
desarrollo, conclusiones y 
recomendaciones, uso de referencias 
bibliograficas, etc.).

PRODUCTO

¿Que quiere decir para usted la expresion "escribir bien" en la Universidad?

PROCESOS

• Uso de esquemas antes de escribir el 
texto.

• Construir el texto progresivamente.

• Redactar la Introducción del trabajo 
escrito final.

• Releer el trabajo escrito antes de 
entregarlo.

• El numero de paginas que debe 
contener el trabajo.

• El texto debe contener un analisis 
reflexivo y critico.

• El texto debe apoyarse en un referente 
teorico.
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entre otras. Sin embargo, un 40%, que aún resulta un porcentaje alto, conciben la escritura como un 
producto en donde la forma del texto escrito es a lo que esos docentes le dan mayor validez.  Para ellos, 
resulta más importante el uso de reglas gramaticales, signos de puntuación y de normas para escritos 
científicos.

Carlino (2009), en su artículo Prácticas y representaciones de la escritura en la universidad: los casos 
de Australia, Canadá, EE.UU y Argentina. Argumenta con evidencias lo que se visualizó con la aplicación 
del cuestionario en los profesores de la universidad metropolitana de Barranquilla, porque las institu-
ciones de educación superior no le dan la importancia real a la producción de textos escritos y los pro-
fesores que tienen contratados en la mayoría de los casos desconocen los dos ejes que implícitamente 
conlleva el escribir bien.

Como segundo objetivo se tuvo en cuenta cuáles eran los criterios de evaluación que utilizan los 
docentes de la Universidad para evaluar los textos escritos de sus estudiantes. En este punto, se hizo 
evidente que tienen en cuenta al momento de calificar tanto el proceso escritural como el producto de 
esa escritura en un 50% de probabilidades para asignarle una calificación numérica al estudiante, lo cual 
muestra que aunque en sus concepciones el 60% este de acuerdo en que es más importante el proceso 
de escribir, al momento de calificar le agregan mayor valor al producto que entrega el estudiante.

Para finalizar con el último objetivo que se trazó esta investigación sobre los consejos que los docen-
tes Metropolitanos les dan a sus estudiantes para realizar un trabajo escrito es evidente que esos conse-
jos marcan un mayor porcentaje hacia el producto que quieren que les entreguen y no al proceso que 
debe hacer el estudiante para llegar a ese producto final que debe conseguir, luego de seguir una serie 
de pasos que el docente es quien debe guiar para que los escritos de los jóvenes universitarios pueden 
ser críticos, reflexivos y muestren cual es el punto de vista que estos tienen sobre un tema, sin importar 
la carrera que estén estudiando.
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RESUMEN
Introducción: La lectura se ha constituido como uno de los factores fundamentales para el desarrollo 
educativo, social, cultural y económico; el Estado a través de la generación de planes, programas y pro-
yectos, brinda estrategias para el desarrollo y fomento de la misma.1

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, expresa 
que los libros y el acto de leer constituyen los pilares de la educación y la difusión del conocimiento. En 
esta perspectiva la UNESCO, hace énfasis en que los libros y la lectura son y seguirán siendo los instru-
mentos indispensables para conservar y transmitir el tesoro cultural de la humanidad.2

Actualmente se estima que las deficiencias en la lectura podrían afectar el desempeño escolar de 
los niños y que las dificultades en los procesos implicados en la lectura son los más comunes en los es-
tudiantes con problemas de aprendizaje; según estudios realizados en Colombia se reporta un nivel de 
prevalencia de dificultades de lectura en niños de educación básica primaria del 3,32%.3

Por lo tanto, identificar los procesos que intervienen en la lectura es una tarea compleja e impor-
tante, que permite precisar donde se encuentra el inicio del problema. Las diferentes instancias guber-
namentales a nivel nacional en coordinación con las entidades territoriales, preparan al menos cada 
diez años el Plan Nacional de Desarrollo Educativo que incluye las acciones correspondientes para dar 
cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo y así 
minimizar las consecuencias de estas dificultades.4

1 Fonoaudióloga MSc en Neuropsicología y Educación. Docente de la Universidad San Buenaventura Cartagena. 
Email: Bernarda.leones@usbctg.edu.co.
2 Fonoaudióloga Magister en Educación. Directora del Programa de Fonoaudiología de la Universidad San Buenaven-
tura. Email: kfernandez@usbctg.edu.co.
3 Fonoaudióloga egresada de la Universidad San Buenaventura Cartagena. Email: eliic.95@hotnail.com
4  Fonoaudióloga egresada de la Universidad San Buenaventura Cartagena. Email: ginajsaumet@hotmail.com
5  Fisioterapeuta egresada de la Universidad San Buenaventura de Cartagena. Email: maria20.05@hotmail.com
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Paralelamente el Plan Nacional de Educación 2016-2025, traza las políticas públicas que buscan 
marcar la dirección a seguir a nivel educativo, enfocándose en la creación de planes innovadores inclu-
yentes, colectivos y regionales que permitan que los estudiantes en el país tengan más y mejores opor-
tunidades.5 Objetivos: Caracterizar los procesos léxicos y sintácticos en los estudiantes de segundo y ter-
cero de primaria de una Institución Educativa Pública. Método: Estudio cuantitativo descriptivo de corte 
transversal; la muestra estuvo conformada por 74 estudiantes entre las edades de 6 y 14 años (Media 
8,67; DT 2,37); Se utilizó la la Batería de Evaluación de los Procesos Lectores PROLEC, la sub prueba de los 
procesos léxicos que incluye decisión léxica, lectura de palabras y seudopalabras, y la sub prueba de los 
procesos sintácticos que incluye estructura gramatical y signos de puntuación. Resultados: Un 57% de 
los estudiantes realizaba proceso léxicos acorde a su edad escolar; 69% realizaba lectura de palabras y 
49% lectura de seudopalabras; se observó que el 42% de los estudiantes realizaban procesos sintácticos; 
un 51% no reconocía estructuras gramaticales y un 65% presentaban dificultades en la identificación de 
los signos de puntuación. Conclusiones: A nivel general se identificó que los estudiantes de 2° y 3° de 
primaria de la Institución Educativa Pública en su mayoría realizan procesos léxicos necesarios para la 
lectura, sin embargo, se requiere implementar un programa de mejora de los procesos sintácticos que 
favorezca la identificación y uso de estructuras gramaticales y signos de puntuación.

Palabras Clave: lectura, aprendizaje, escritura, estudiantes
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RESUMEN
Esta investigación estuvo enfocada en reconocer las voces de las maestras y maestros beneficiarios del 
acompañamiento fonoaudiológico, recuperando su percepción frente al mismo. Con ello, se buscó reco-
ger el sentido e impacto de las acciones realizadas a un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) ubicado en la 
comuna 18 de la ciudad de Cali, durante el periodo Agosto 2013 - Diciembre 2016, asociado a favorecer el 
desarrollo en el marco de la política pública actual. De igual forma esta investigación aportó al ejercicio 
de sistematización de la práctica en escenario comunitario del Programa Académico de Fonoaudiología 
de la Universidad del Valle. El estudio se diseñó como estudio de caso, de tipo interpretativo y de corte 
transversal. Tuvo una muestra intencional de 7 maestros y maestras con vinculación de por lo menos 1 
año al CDI. Se tomaron en cuenta 8 categorías de análisis siguiendo los lineamientos para la atención a 
la primera infancia. Se realizó una entrevista individual, grabada en audio, a partir de la cual se realizó el 
análisis de cada una de las categorías. En los resultados se encontró que las maestras y maestros valoran 
el acompañamiento realizado y resaltan la importancia de consolidar redes entre el acompañamiento 
fonoaudiológico, familia y maestras y maestros del CDI, para potenciar el desarrollo de las niñas y niños. 

1  Fonoaudióloga Universidad del Valle. Contacto: jenny.natalia.torres@correounivalle.edu.co
2  Fonoaudióloga Universidad del Valle. Contacto:lauranarvaez1115@gmail.com
3  Fonoaudióloga Universidad del Valle. Contacto:natali.saenz@correounivalle.edu.co
4  Fonoaudióloga Universidad del Valle. Contacto:maria.reyes@correounivalle.edu.co



Prevención y Promoción en 
Fonoaudiología:

Una Mirada desde la Garantía de Derechos en Pri-
mera Infancia

Marly Vera Barrios1

Corporación Universitaria Iberoamericana

La Corporación Universitaria Iberoamericana dentro de su programa formativo en fonoaudiología y en 
su primer nivel de práctica “bienestar social y comunitario” está enfocada hacia la promoción y la pre-
vención desde el trabajo y la participación comunitaria, teniendo en cuenta sus prácticas sociales y cul-
turales. Adicionalmente es bien sabido que Colombia es un Estado social de derecho. 

Dentro de esta perspectiva del marco de derechos y principalmente a la protección y garantía de los 
derechos de los niños y niñas en primera infancia, es necesario preguntarse acerca del rol del fonoau-
diólogo como garante de éstos o como actor social y activo en procesos de restitución de los mismos en 
población en condición de vulnerabilidad (maltrato infantil, abuso sexual, explotación, desplazamiento, 
pobreza), ya que estos factores pueden ocasionar un impacto negativo en el desarrollo comunicativo de 
la niñez. 

Por lo anterior el presente artículo parte de una investigación cualitativa que incluye aspectos del 
quehacer fonoaudiológico y la revisión de la política pública desde una reflexión de las acciones reali-
zadas en la práctica de bienestar social y comunitaria de la Corporación Universitaria Iberoamericana y 
como estas acciones garantizan derechos en la primera infancia.

Desde el aspecto metodológico se realizó inicialmente una identificación de antecedentes inves-
tigativos que abordaron el presente tema, política pública relacionada con la garantía de derechos en 
primera infancia y una descripción de las acciones fonoaudiológicas en promoción y prevención, para 
posteriormente elaborar una triangulación y análisis de esta información.

Con respecto a los resultados: A partir del ejercicio profesional en fonoaudiología dirigido a primera 
infancia se realiza consejería a los padres de familia, brindando estrategias que favorezcan la estimula-
ción comunicativa de los niños y niñas y de esta manera puedan implementarlas en su hogar, ya que 
ellos son los principales modelos comunicativos para sus hijos(as). Lo anterior da respuesta al artículo 5 
de la ley de cero a siempre2 debido a que se centra en desarrollar el potencial, capacidades y habilidades 
en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, de los niños y niñas contando con la familia 
como actor central de dicho proceso. 

1  Fonoaudióloga, Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Infancia, Cultura y Desarrollo, Universidad Distri-
tal Francisco José de Caldas. Magister en Desarrollo Educativo y Social, Universidad Pedagógica Nacional. 
2  Ley Nacional de primera infancia 1804 de 2016 tiene como Propósito establecer la Política de Estado para el Desa-
rrollo Integral de la Primera Infancia, la cual sienta las bases conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar el desarrollo 
integral, en el marco de la Doctrina de la Protección Integral.
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Además con los planes de promoción y prevención por el área de fonoaudiología se busca imple-
mentar hábitos de “vida saludable” relacionados con el bienestar comunicativo; a través de actividades 
dirigidas a la ejecución de acciones en la educación inicial y al fortalecimiento de estrategias de entornos 
saludables, ya que el plan nacional de salud pública refiere que se deben mejorar las condiciones de vida 
de los niños y niñas.  

Por ello es importante que las instituciones de educación inicial cuenten con un equipo interdisci-
plinario  que incluya el profesional el fonoaudiología, ya que deben velar por el interés de los derechos 
de los niños y las niñas favoreciendo la protección integral, tanto en la participación social o comunitaria 
que les permita integrarse en la educación y expresarse libremente ante su contexto, siendo los procesos 
comunicativos una dimensión esencial para el logro de estos objetivos.

 A modo de conclusión el fonoaudiólogo es un garante de derechos debido a su rol social que le 
permite interactuar en diferentes escenarios e implementar estrategias en pro de la primera infancia 
mejorando la calidad de vida a través de los procesos comunicativos en el que se desarrolla la vida del 
infante, teniendo en cuenta su contexto, familiar, social, biológico; garantizando su desarrollo integral 
principalmente en salud y educación donde se ven comprometidas las interacciones comunicativas.



Comprensión de las Prácticas 
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Descripción: La presente investigación tuvo el propósito comprender las prácticas fonoaudiológicas rea-
lizadas por los egresados del programa de fonoaudiología de la Corporación Universitaria Iberoamerica-
na (C.U.I) con la aplicación del modelo sistémico de la comunicación (M.S.C.) Para el desarrollo de esta 
investigación se tienen en cuenta varios aspectos como son: un marco teórico y conceptual que inclu-
yen, qué es fonoaudiología, quehacer fonoaudiológico, modelos explicativos de la comunicación, bases 
teóricas del modelo sistémico de la comunicación y antecedentes de estudios con egresados de fonoau-
diología; el diseño metodológico, presentación del análisis e interpretación de los resultados donde se 
llegó a unas conclusiones y discusión de estos resultados.

El objetivo general fue comprender las prácticas fonoaudiológicas realizadas en diversos escenarios, 
con el uso del modelo sistémico de la comunicación por los egresados de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana entre los años 2006 y el primer semestre de 2016. Para lograr lo anterior, se formularon 
cuatro objetivos específicos que son:

a. Determinar si la formación bajo el M.S.C. fue clara, suficiente y pertinente para los egresados 
de la C.U.I.

b. Identificar si el M.S.C. se ajusta a la realidad profesional de los egresados de la C.U.I. en rela-
ción con el escenario, rol y función

c. Interpretar la visión de los egresados de la C.U.I. sobre la contribución del M.S.C, al desempe-
ño de las funciones fonoaudiológicas

d. Identificar los aportes o modificaciones que han realizado o realizarían los egresados de la 
C.U.I. al M.S.C.

1  Primer Puesto- Mejor póster VII Encuentro Nacional y IV Internacional de Investigación en Fonoaudiología
2  Fonoaudiólogos Corporación Universitaria Iberoamericana. Contacto: marycortesgfono@gmail.com
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La recolección de la información se obtuvo a través de entrevistas abiertas realizadas mediante vi-
deollamadas, grabadas y transcritas y un grupo focal videograbado en el que se discutió acerca de tres 
categorías correspondientes a: formación, experiencia profesional y aportes o modificaciones al M.S.C , 
dichas categorías brindaron información que aportó al análisis y comprensión del fenómeno, posterior a 
ello se realizó la codificación y categorización de los datos obtenidos. Las subcategorías de análisis esta-
blecidas fueron: a) claridad, suficiencia y pertinencia de la formación con el M.S.C. b) formación del M.S.C 
en relación con la realidad profesional, c) aplicación del M.S.C de acuerdo al escenario, rol y función, d) 
contribución del M.S.C al desempeño de las funciones fonoaudiológicas y e) aportes y modificaciones al 
M.S.C.

Las categorías y subcategorías mencionadas permitieron organizar los resultados y los descubri-
mientos relacionados con el fenómeno, identificando que el Modelo Sistémico de la

Comunicación se ajusta a la realidad profesional del país pues permite tener una concepción dife-
rente, trascendiendo el abordaje intraindividual a uno que ve al individuo como un ser holístico, inte-
grando principios de la CIF y cumpliendo con las necesidades, expectativas y exigencias del medio labo-
ral. Finalmente se estableció la discusión y las conclusiones del estudio relacionadas con la sugerencia 
de conocer y utilizar el M.S.C. en el abordaje fonoaudiológico para trascender de la visión asistencial a 
una integrativa, que contemple al individuo como un ser que interactúa y participa socialmente en dife-
rentes contextos.
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INTRODUCCIÓN
La comunicación, esfera del desarrollo es vital para los seres humanos, estableciéndose como un de-
recho, de tal manera que los atributos que nos diferencian de otras especies animales, son los rasgos 
constitutivos de nuestros derechos humanos.   

Al respecto, Dragón, G (2012), afirma que la comunicación se practica en lo cotidiano, es el lugar de 
toda interacción y es la base de la conformación de todo tejido social, a través del ejercicio pleno de la 
democracia participativa. Todos los derechos que representan la posibilidad de elegir y de utilizar nues-
tro criterio como seres humanos, son derechos que debemos ejercer de manera cotidiana. 

Etimológicamente, la palabra comunicación está asociada a “compartir”, “poner en común” y parti-
cipar (Watzlawick, 2009) 

El pensamiento de la comunicación como articuladora de los derechos humanos en la vida cotidia-
na hace hincapié en la construcción de un nuevo enfoque de la comunicación como proceso, y que por 
lo tanto hace énfasis en los sujetos. Dragón, G. (2012).

En este sentido, la comunicación enuncia todos los otros derechos, es esencialmente un proceso 
humano de relación, que implica no solamente intercambio de información, sino puesta en común de 
conocimientos y reconocimiento de las diferencias.

En este sentido, las personas con deficiencias que les impide realizar procesos de la comunicación 
tienen los mismos derechos a comunicarse, compartiendo sus sentimientos, e ideas de forma efectiva, 
respetando formas comunicativas diversas.

1  Fonoaudióloga en formación Corporación Universitaria Iberoamericana. Contacto: pcortesm@iberoamericana.edu.co

2  Fonoaudióloga en formación Corporación Universitaria Iberoamericana. Contacto: smenco@iberoamericana.edu.co

mailto:pcortesm@iberoamericana.edu.co
mailto:smenco@iberoamericana.edu.co
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Al respecto, la convención de las personas con discapacidad en, (2006), en el artículo 2: Reconoce 
que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas 
con deficiencias y las barreras y reconoce también  la importancia de la accesibilidad al entorno físico, 
social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que 
las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales, debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas con discapacidad puedan gozar plena-
mente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Igualmente,  define que  la “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, 
la comunicación táctil, los macro tipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje 
escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios 
y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las 
comunicaciones de fácil acceso Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de 
señas y otras formas de comunicación no verbal;

Desde esta mirada, el profesional en fonoaudiología, en su rol social, es un facilitador entre la per-
sona que por diferentes causas se ve limitando en el desempeño de actividades y tareas propias de sus 
roles en la interacción habitual, con sus interlocutores en los distintos contextos (familiar, escolar, laboral 
y comunitario), afectando el uso del habla.

En coherencia con lo expuesto, el fonoaudiólogo, profesional de la comunicación interpersonal 
debe en esencia proponer múltiples estrategias de intervención que promuevan la comunicación au-
mentativa y alternativa entre los participantes (usuario - interlocutores), en diferentes contextos, favore-
ciendo diferentes formas y modos de comunicación utilizadas por las personas. 

De acuerdo a lo anterior, la ASHA (2018) determina que “La comunicación aumentativa y alterna-
tiva incluye todas las modalidades de comunicación diferentes al habla, utilizadas para expresar pen-
samientos, necesidades, deseos e ideas. Las personas con graves disfunciones de habla o de lenguaje 
dependen de la comunicación aumentativa y alternativa para complementar el habla residual o como 
una alternativa al habla no funcional. Los instrumentos especiales de comunicación aumentativa, como 
los aparatos electrónicos y los tableros de comunicación con dibujos y símbolos, ayudan a las personas 
a expresarse y comunicarse. Esto puede mejorar la interacción social, el aprovechamiento escolar y los 
sentimientos de autoestima.” Cabe resaltar la importancia que tiene el fonoaudiólogo como actor princi-
pal dentro de un equipo interdisciplinario durante la toma de decisiones para la elección de un sistema 
alternativo de acuerdo a las necesidades y condiciones comunicativas de cada usuario candidato a la 
implementación de un sistema, asumiendo que hay varios tipos de sistemas: Alta y baja Tecnología.   

Teniendo en cuenta la ausencia en el uso de herramientas tecnológicas de intervención, utilizadas 
por la profesión en Colombia se hace necesario proponer una investigación que incluya el uso de esta.  

En casos como la Enfermedad Motora de Origen Cerebral (EMOC), conocida también como Parálisis 
cerebral, es una lesión no evolutiva del sistema nervioso central que agrupa una serie de trastornos en el 
control motor, que producen alteraciones en la postura, tono muscular y condición motora voluntaria. 
Así mismo afectan diversas áreas de la comunicación como lo son el lenguaje y el habla, lo que posible-
mente dificulta el desempeño de roles y funciones en los contextos familiar, escolar y social (Rodríguez, 
C, 2015)

Varios estudios han desarrollado Sistemas de comunicación alternativa, para personas con EMOC, 
sin embargo, todos se caracterizan por el uso de imágenes estáticas, incluso los más avanzados, aunque 
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cuentan con receptores de voz y sonido, no tienen todas las funciones que se requieren para satisfacer 
las necesidades específicas de las personas con diagnóstico de Enfermedad Motora de Origen Cerebral 
(EMOC). 

Teniendo en cuenta que cada persona es única y diferente, los sistemas de comunicación deben 
estar diseñados de acuerdo a los intereses, el contexto y las necesidades de los usuarios, para así lograr 
que los sistemas sean motivantes para ellos. Por otra parte, los sistemas deben incluir la presencia del 
interlocutor, quien juega un papel primordial en la interpretación del mensaje, en un acto de intersubje-
tividad.

Por tal razón, se requiere un sistema que permita también el uso de estrategias interactivas y/o co-
municativas con los interlocutores, buscando una comunicación efectiva, todo lo anterior mediante el 
uso de la tecnología adaptada, para facilitar los procesos comunicativos de los usuarios y sus interlocu-
tores. 

Ortega, G.  (1994), afirma que el fonoaudiólogo debe ser pionero a la hora de reconocer la diversidad 
y los factores influyentes a nivel personal, social y cultural que posibilitan o dificultan ese proceso comu-
nicativo y por ende la participación en los diferentes contextos, tal y como lo expresa, se debe reconocer 
al otro como “un ser dotado de racionalidad, convertido en un fin en sí mismo  no como un medio”, es 
por esto que surge la necesidad de crear un sistema de comunicación alternativa que sea adaptado a las 
necesidades del usuario y que además facilite la interpretación del mensaje por parte del interlocutor, 
por medio de imágenes con movimientos denominadas como GIF de acciones y rutinas realizadas en la 
vida real y por supuesto en el contexto del usuario. 

El presente proyecto, se basa en construcción de un sistema alternativo de comunicación de alta 
tecnología para personas con Enfermedad Motora de Origen Cerebral (EMOC) que permita al usuario la 
participación autónoma dentro de diferentes contextos como lo son el institucional, familiar y social, 
promoviendo el cumplimiento de sus propósitos comunicativos, como la expresión de sentimientos, la 
información de gustos y  de necesidades,  y el cumplimiento de roles como: amigo, hijo y hermano, entre 
otras particularidades dadas desde la comunicación. Este sistema, además responde al llamado de los 
profesionales por la prestación de servicios humanizados que velan por el bienestar del otro.

En consonancia,  Romero (2012),  define la prestación de servicios humanizados, como: “un proceso 
recíproco, interactivo e interpersonal que busca acoger a otros seres humanos, buscando el bienestar 
tanto del prestador del servicio como del usuario”.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La humanización de los servicios de salud en el cual deben involucrarse todos los profesionales ya que 
según el Ministerio de salud y protección social. (3 de abril de 2006). Decreto 1011. Por el cual se establece 
el sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad 
Social, define que la prestación de servicios debe cumplir con unos criterios entre los que se encuen-
tran atención de  calidad de manera eficiente, pertinente y accesible; para responder a este llamado es 
necesario que el profesional reconozca las características propias del usuario y establezca un plan de 
evaluación, diagnóstico e intervención con base en las necesidades y características del mismo, ya que 
esto no solo va a tener mejores resultados a nivel terapéutico sino que va a velar por los derechos del 
usuario y su familia.
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Los sistemas alternativos de comunicación deben ser elaborados con base en las necesidades del 
usuario, tal y como lo enuncia González, G (2002) “Los sistemas alternativos de comunicación deben 
responder a las necesidades comunicativas del usuario” y es por esto que surge la necesidad de crear e 
implementar un sistema de comunicación aumentativa- alternativa (SAAC) creado para una población 
específica como lo son las personas con Enfermedad Motora de Origen Cerebral (EMOC) que responda 
a las necesidades de esta población y que además responda a otras preguntas que surgen a partir de 
problema central como lo son  determinar si el acompañamiento de los familiares cumplen una función 
relevante dentro del uso del sistema, qué acciones aportan las personas del contexto inmediato dentro 
del proceso interactivo, y qué factores son influyentes tanto positiva como negativamente en el uso de 
un SAAC como medio de comunicación.

El desarrollo de esta investigación busca lograr avances de múltiples niveles como lo son: respon-
der al llamado del  Gobierno Nacional en la prestación de servicios humanizados, proponer estrategias 
fonoaudiológicas de comunicación basadas en las TICS, facilitando la interacción de otras personas (fa-
miliares, amigos, profesionales) con esta población, y ayudar al medio ambiente ya que este sistema no 
requiere del uso de materiales como papel, tintas, plasticos, cajas y otros elementos que amenazan la 
sostenibilidad del planeta. 

OBJETIVOS
General:

Construir e implementar un sistema alternativo de comunicación de alta tecnología para un 
usuario con Enfermedad Motora de Origen Cerebral (EMOC) a través del uso de GIFS que pro-
muevan la expresión de necesidades básicas y actos comunicativos.

Específicos: 
1. Caracterizar los actos comunicativos del usuario recolectando la información para la elabo-

ración del SAAC.

2. Construir un sistema de comunicación alternativa de alta tecnología para dispositivos móvi-
les acorde con las necesidades de los usuarios con EMOC 

3. Implementar un sistema de comunicación alternativa que permita el cumplimiento de pro-
pósitos comunicativos en interacciones de diversos contextos

4. Determinar el impacto de los sistemas alternativos de comunicación en la población con 
EMOC

MARCO DE REFERENCIA
Para lograr la comprensión del presente proyecto se deben tener en cuenta algunos conceptos que sir-
ven como sustento teórico para la investigación y que apoyan la necesidad de implementar sistemas de 
comunicación alternativa en personas con EMOC.
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Comunicación: Paul Watzlawick define la comunicación como un “conjunto de elementos en in-
teracción en donde toda modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre los otros elementos”. 
Desde el modelo sistémico de la comunicación se entiende la comunicación como un proceso, un fenó-
meno y un sistema, de acuerdo con sus características de interrelacionalidad, en los procesos de relacio-
nes interactivas, donde el comportamiento humano tiene un valor comunicativo de auto implicación de 
acuerdo a lo establecido por la Escuela Pragmática de Palo Alto.   

Modalidades comunicativas: Las modalidades comunicativas se dividen en diferentes campos de 
acuerdo a sus características. Por un lado, se encuentran las modalidades verbales, que hacen referencia 
a que la forma en que se comunican están mediadas por un código, ya sea oral, escrito o visogestual, 
y por otro lado se encuentran las modalidades no verbales, las cuales no son mediadas por un código 
establecido, sino que responden a aspectos de tipo gestual y corporal para establecer la interacción.

La comunicación como derecho: Se establece entre los derechos humanos que la libre expresión 
sin fronteras es un derecho de las personas, por lo cual se deben buscar facilitadores que permitan eli-
minar las barreras existentes en los contextos.

Discapacidad: es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del 
organismo humano y las características de la sociedad en la que vive” (OMS, 2014). Desde el modelo de 
las CIF se habla de discapacidad y funcionamiento como un constructo en el que participan aspectos 
biológicos relacionados con las deficiencias, como lo es la Enfermedad Motora de Origen Cerebral en el 
caso del usuario, las limitaciones en las actividades de interacción y autocuidado entre otras y las restric-
ciones en la participación debido a barreras del contexto familiar, institucional y social. 

Deficiencia: De acuerdo a las CIF, es un problema en las funciones o estructuras corporales, ya sea 
una desviación importante o una pérdida. 

Limitación en la actividad: De acuerdo con las CIF, es la dificultad que puede tener una persona en 
el desarrollo o realización de una actividad. Son las consecuencias que una deficiencia produce en la 
capacidad de las personas para realizar una actividad. En este caso, las limitaciones en la comunicación 
están dadas por las dificultades para realizar actividades de interacción en cualquier modalidad.  

Restricción en la participación: En el marco de las CIF, se entienden como los problemas que un 
individuo puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales, esto tiene que ver con la interacción 
entre las personas y el entorno en que se encuentran, identificando barreras físicas, económicas, socia-
les o personales entre otras y al tiempo estableciendo facilitadores dentro del contexto.  

Sistemas de comunicación alternativa: según Viera, A (2016) son usados como estrategias alterna-
tivas a la comunicación oral o como apoyo o ayuda al habla del individuo para potenciar su expresión, 
en los casos de personas que, por causas congénitas o adquiridas, no pueden usar el habla para comu-
nicarse. 

Además, según la ASHA (1997) La comunicación aumentativa y alternativa incluye todas las modali-
dades de comunicación (aparte del habla) utilizadas para expresar pensamientos, necesidades, deseos 
e ideas. Todos utilizamos este tipo de comunicación cuando usamos gestos, expresiones faciales, sím-
bolos, ilustraciones o escritura.

Enfermedad Motora de Origen Cerebral (EMOC): es un trastorno del desarrollo del tono postural y 
del movimiento de carácter persistente (aunque no invariable), que condiciona una limitación en la ac-
tividad, secundario a una agresión no progresiva, a un cerebro inmaduro. En la parálisis cerebral el tras-
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torno motor estará acompañado frecuentemente de otros trastornos (sensitivos, cognitivos, lenguaje, 
perceptivos, conducta, epilepsia) cuya existencia o no, condicionará de manera importante el pronóstico 
individual de estos niños.” (Lorente, 2007 p.688)

GIF: es el acrónimo de las siglas en inglés de Graphics Interchange Format y no es más que un for-
mato de compresión de imagen limitado a 256 colores, los archivos tipo GIF utilizan un algoritmo de 
compresión de datos que está patentado y se considera que, por ejemplo, este tipo de archivos es mejor 
para imágenes gráficas, en vez del JPG, que es mejor para fotografías.

Alta tecnología: es aquella tecnología que se encuentra en el estadio más avanzado de desarrollo o, 
sencillamente, la tecnología más avanzada disponible en el momento.

TICs para la fonoaudiología: “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son todos 
aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la in-
formación mediante diversos soportes tecnológicos”. Estas tecnologías sientan un precedente para la in-
tervención de usuarios que requieren sistemas de comunicación, ya que actúan como un facilitador para 
establecer interacciones más satisfactorias y eficientes con sus interlocutores en diferentes contextos.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Tipo de estudio: Estudio de caso con un diseño descriptivo, por lo cual su objetivo es validar las hipótesis 
planteadas frente a los beneficios que acarrea el uso de una aplicación android en la comunicación e 
interacción de un usuario con Enfermedad Motora de Origen Cerebral.  

Método: La presente investigación tiene un enfoque cualitativo y se llevará a cabo teniendo en cuen-
ta las siguientes fases: 

Fase 1: Revisión teórica: Consiste en la búsqueda exhaustiva de información publicada durante los 
últimos 5 años (2013-2018) acerca de los sistemas alternativos de comunicación existente para niños con 
EMOC y referente a la deficiencia para la comunicación EMOC, posteriormente se realiza una matriz con-
ceptual con los parámetros de: Base de datos, revista, año de publicación, nombre original del artículo, 
nombre traducido al español, autores, población, metodología, resultados, aportes a la investigación y 
referencia en normas APA.

Fase 2: Definición de variables: consiste en la selección de las características y aspectos más rele-
vantes según la revisión bibliográfica, definiendo las variables para la investigación, y posteriormente la 
categorización de las mismas en las áreas de habla y lenguaje.

Fase 3: Diseño del sistema: Construcción del material adecuado para trabajar las áreas selecciona-
das en la fase anterior, a continuación, realizando un prediseño del contenido del sistema y pasando al 
diseñador gráfico encargado del diseño de imágenes y textos, por último, pasa a manos del ingeniero de 
sistemas quien se encarga de realizar la programación.

Fase 4: Implementación del sistema: implementación del SAAC con el usuario, a través de un proce-
so de entrenamiento para que conozca y se apropie de las funciones que están contenidas en la aplica-
ción y pueda usarla de forma autónoma en diferentes contextos. 

Fase 5: Artículo de investigación: Construcción y publicación del artículo como producto teniendo 
en cuenta los resultados encontrados durante el proceso y desarrollo del proyecto. 
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RESULTADOS
De esta investigación se espera que los resultados sean positivos, logrando que el usuario tenga una 
mejoría en sus interacciones comunicativas, que le permita manifestar actos comunicativos a través de 
los que le sea posible participar en diferentes contextos y compartir sus pensamientos y sentimientos, 
siendo las herramientas tecnológicas un facilitador para la participación y el cumplimiento de sus roles 
y funciones dentro de los contextos en los que participe.   
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