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Resumen. Los avances científicos generan inéditos paradigmas que influyen en el desenvolvimiento del cerebro, fortaleciendo
el aprendizaje en los niños/as. La neuroeducación funge como teoría educativa para potenciar funcionabilidades cognitivas y
desarrollos neurálgicos. El objetivo de la investigación es, develar la relevancia de la neuroeducación en actividades relacionadas
con la estimulación temprana, para el desarrollo de habilidades y destrezas lingüísticas en niños/as de educación inicial. La
investigación se enmarca dentro del paradigma positivista y según el grado de manipulación de las variables es de tipo no
experimental. El enfoque es cuantitativo y tomando en consideración las fuentes del estudio es documental y empírica. Por
el espacio, tiempo y nivel el trabajo es de campo, longitudinal y explicativo. La población la componen 200 niños/as de
educación inicial en edades comprendidas entre los tres y cinco años, adscritos a Unidades Educativas en la provincia Tungurahua-
Ecuador, empleando el instrumento ELA-Albor que permite medir aspectos lingüísticos bajo el enfoque de la neuroeducación.
Los resultados indican que una vez empleado y analizado los valores del instrumento en sus aplicaciones I-II (pretest y pos-
test), se observan mejoras en el desarrollo lingüísticos. Las conclusiones denotan que un adecuado uso e implementación de
programas de estimulación temprana bajo parámetros buco fonológicos, garantizan el fortalecimiento de actividades lingüísticas
cognitivas, que coadyuvan con el desenvolvimiento social de los niños, ofreciendo seguridad y progreso mental.
Palabras clave: desarrollo cognitivo, habilidades y destrezas, neurociencia lingüística, neuroeducación.

Abstract. Scientific advances generate new paradigms that influence the development of the brain, strengthening learning in
children. Neuroeducation serves as an educational theory to enhance cognitive functions and neuralgic developments. The
objective of the research is to reveal the relevance of neuroeducation in activities related to early stimulation, for the development
of language skills and abilities in early childhood children. The nature of the study is quantitative, documentary and empirical,
field and longitudinal. The level of the study is explanatory and the design is quasi-experimental. The population is made up of
200 initial education children between the ages of three and five, assigned to Educational Units in the Tungurahua-Ecuador
province, using the ELA-Albor instrument that allows measuring linguistic aspects under the neuroeducation approach. The
results indicate that once the values   of the instrument have been used and analyzed in its applications I-II (pretest and post-
test), improvements are observed in the children’s linguistic development. The conclusions indicate that an adequate use and
implementation of early stimulation programs under oral-phonological parameters, guarantee the strengthening of cognitive
linguistic activities, which contribute to the social development of children, offering security and mental progress.
Keywords: cognitive development, skills and dexterity, linguistic neuroscience, neuroeducation.

Introducción

El aprendizaje debe ser entendido como un princi-
pio esencial para el fortalecimiento cognitivo en los di-
ferentes ámbitos educacionales (Jadán et al., 2020). Es
de esta forma como se pueden reconocer las capacida-
des intrínsecas del ser humano, de aprender en los dis-
tintos espacios en el que desenvuelve su vida cotidiana,
escolar y social. En este sentido, Jiménez (2020) señala
la existencia de transformaciones sobre todo tecnológi-
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cas, que afectan la disponibilidad creciente en cuanto al
acceso y producción de información, exigiendo cada vez
mayor preparación para la obtención de alternativas que
sustenten tomas de decisiones que ayuden a compren-
der la relación que se puede generar entre el cerebro,
aprendizaje y la lingüística; aprovechando el proceso
educativo.

Bajo este enfoque, Letelier (2020) argumenta que
mediante la neurociencia, es posible la aparición de nue-
vas evidencias que fundamentan el aprendizaje, preva-
leciendo conceptualizaciones basadas en la plasticidad
cognoscitiva, resultando clave para asegurar el entendi-
miento desde el momento que el niño/a es concebido/
a. Asimismo, por medio de las neurociencias relaciona-
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das a lo lingüístico (rama de la neurociencia cognitiva),
se pueden asociar elementos de entendimiento y co-
nectarlos con las experiencias mentales y la biología
humana, aprovechando el vínculo entre el cerebro y las
movilidades del cuerpo. Esto claramente confirma, que
dentro del ser humano existe la capacidad para apren-
der a lo largo y ancho de la vida.

La neuroeducación es perfilada en el entorno peda-
gógico, como un modelo evolutivo que contiene técni-
cas de enseñanza direccionadas a evaluar habilidades y
destrezas para mejorar el desarrollo y adquisición del
conocimiento bajo ciertos escenarios educativos
(Cevallos & Moya, 2019). Expresan los autores, la rela-
ción directa con la estimulación temprana, la cual gene-
ra la integración de terapias especializadas aplicada a
niños desde los primeros años de vida, para la obtención
correcta de la formación cognitiva y lingüística necesa-
ria para el desarrollo del cerebro.

En relación a lo anterior, Marqués & Osses (2014)
sostienen que, la neuroeducación alineada con la
estimulación temprana y las neurociencias del leguaje,
son caracterizadas como una corriente en el campo del
aprendizaje, capaz de transformar de manera conjunta
problemas, por medio de la capacitación de especialis-
tas que innovan y transforman con tradicionales y nue-
vos conocimientos, la práctica psicomotriz emocional.

Entonces, conociendo lo que genera la
neuroeducación y su relación con la estimulación tem-
prana, es importante plantear ¿qué aspectos cognitivos
provenientes de la neuroeducación, pueden medir las
condiciones necesarias para comprender avances signi-
ficativos en los aprendizajes lingüísticos en los niños/as
de educación inicial? Para esto, es necesario emplear un
instrumento de ejecución verbal que permita evaluar y
mostrar resultados evolutivos o no, aun grupo selecto
de estudiantes de educación inicial que puede aplicarse
en dos momentos (pretest y postest), tomando en con-
sideración un tiempo determinado entre la ejecu-
ción de ambos.

Para esta investigación, el Test Examen Logopédico
de Articulación (ELA-Albor) fue determinado como la
herramienta evaluativa, debido al grado de obtención
de dominio que les otorga a los distintos fonemas (buco
fonológico) del castellano, en sus tres modalidades: len-
guaje repetido, dirigido e indeliberado. Su efectividad
viene fundamentada en la exploración del lenguaje es-
pontáneo, a través de conversaciones con el niño, acer-
ca de temas cotidianos, adicionando imágenes que pu-
dieran resultar de interés tanto psicomotriz como lin-
güístico.

Neuroeducación y sus orígenes disciplinarios
La incesante búsqueda acerca de la funcionabilidad

del cerebro, ha ocasionado que la neuroeducación se
convierta en un factor determinante para analizar com-
portamientos psicológicos, neurálgicos y sociales, sobre
todo en niños de muy temprana edad (Falco, 2016). La
relevancia radica en la direccionalidad hacia ámbitos
educacionales, que permiten evaluar y medir diferen-
tes actitudes y acciones que tienen relación con aspec-
tos cognitivos y desarrollo cerebral en seres humanos.

Citando a Martins et al. (2019) la neuroeducación es
parte del entorno del aprendizaje, integrado a las cien-
cias de la educación, neurociencias del lenguaje y la psi-
cología; que al momento de fusionarse fortalecen pro-
cesos de la enseñanza y ofrecen información acerca del
funcionamiento de la memoria, llegando a la metamor-
fosis del conocimiento y aprovechando el despertar de
elementos intrínsecos que no son empleados con fre-
cuencia como la innovación y la creatividad, necesarias
para desarrollar actividades cognitivas que enriquezcan
el crecimiento neurálgico y lingüístico del cerebro.

Esto significa, que la incorporación de la
neuroeducación en los sistemas educativos ha sido un
hecho positivo y productivo, en estudiantes de educa-
ción inicial cuyas edades se encuentran entre los tres y
cinco años, debido a los resultados que se han corrobo-
rado en investigaciones en el tema, sobre todo hacia las
mejoras actitudinales, emocionales, conductuales,
comunicacionales y de aprendizaje; en actividades coti-
dianas planificadas profesionalmente por los docentes
que coadyuvan al desenvolvimiento del niño/a en el
crecimiento personal, educativo y social.

Es oportuno destacar, que el cerebro es uno de los
órganos más importantes que debe ser tomado en cuenta
durante la educación preescolar. En relación a esto,
Hernández & De Barros (2021) plantean que forma par-
te del sistema nervioso central y es allí precisamente
donde la neuroeducación cumple una función objetiva,
reflejando actividades sistemáticas para lograr avances
y medir evoluciones psíquicas y fisiológicas. Por lo tan-
to, es a través de este órgano que se logran conexiones
de los hemisferios cerebrales encargados de manejar
los movimientos del aprendizaje y la lingüística.

Existe un proceso que tiene mucha cercanía con la
neuroeducación, como lo es la neurociencia del lengua-
je, que prácticamente complementa el sistema comu-
nicativo y expresivo, en este caso de los niños/as. La
ayuda esencial proviene de la capacidad de aprendizaje
hacia la especie humana, que cohesiona las condiciones
para obtener el desarrollo de forma óptima. Teniendo
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claro los docentes los procesos descritos, deberían apro-
vechar sus bondades y emplear o tomar parte activa
hacia la verdadera función de la neuroeducación, debido
a la necesidad de lograr cumplir con los objetivos de
aprendizajes lingüísticos, para lograr el mejor uso de
los espacios áulicos de las instituciones especialistas en
esta importantísima rama educacional.

Debido a la flexibilidad y la posibilidad de adapta-
ción que tiene implícitamente la neuroeducación, per-
mitir acoger diversas áreas del saber y del conocimien-
to, convirtiéndola en una actividad multidisciplinaria que
crece firmemente y, busca las mejores técnicas de apren-
dizaje en las aulas (Domínguez, 2015). La clave de la
neuroeducación radica en la conexión entre los hemis-
ferios cerebrales, que se juntan mediante las activida-
des generadoras de enseñanza, para estimular el desa-
rrollo de habilidades y destrezas psicomotrices y
lingüísticas en los niños/as de educación inicial.

Relación entre neurociencia del lenguaje y la
neuroeducación dentro del proceso cognitivo

Para definir la relación, Hall (2005) expone que es
necesario promover argumentos sobre los aportes, orien-
tación y ayuda de los resultados de la neurociencia, para
obtener respuestas positivas y acordes al sistema de
aprendizaje cognitivo. Existen algunas iniciativas cuyos
planteamientos destacan la posibilidad donde algunos
docentes tienen la tendencia de incluir dentro de sus
estrategias de aprendizajes, aspectos relevantes que ten-
gan que ver con la neuroeducación.

Sin embargo, enfatiza Hall (op. cit.) que las críticas
señalan lo contrario al momento de evaluar los resulta-
dos bajo la óptica neurocientífica. Los criterios de gene-
ralización han sido descuidados, a tal punto que las com-
plejidades presentes durante los procesos educativos se
inclinan hacia resultados pedagógicos y de aprendizaje
más que hacia la incompatibilidad entre los instrumen-
tos investigativos de las neurociencias del lenguaje y los
escenarios particulares en donde se desarrolla la acción
educativa.

En este sentido, Bruer (2016) es de los que piensa
que la complejidad y el abordaje holístico que envuelve
a los procesos educativos, expresan las verdaderas pre-
tensiones de tratar de vincular de forma efectiva, la
neurociencia con la educación, pero tomando en cuenta
visiones periféricas donde debe predominar el sentido
común y la manera como podría innovarse sin perjudi-
car a cualquier grupo en el aula.

La integración de ambos aprendizajes, traen como
propósito el manejo de intereses alineados con objeti-

vos de entendimiento y comprensión que permiten una
adecuada orientación en cuanto al progreso en el cono-
cimiento y en la sintaxis cerebral relacionado hacia la
comunicación lingual (Marina, 2012). Dicho de otra
manera, es el acondicionamiento del sistema de organi-
zación y transmisión que en la semántica cerebral se
traduce en la formación de los significados transmiti-
dos, formando un distanciamiento que debería acortar-
se para aprovechar el enfoque educativo-científico, sin
perder de vista lo que se quiere regenerar o cambiar.

En una investigación realizada por Edelenbosch et
al. (2015); muestran una revisión situada entre
neurociencia y la neuroeducación, encontrando simili-
tudes y conexiones para construir un binomio que for-
talezca el sistema cognitivo lingüístico del aprendizaje
en las aulas. El irrealismo ingenuo y las suposiciones, no
ayudan en la búsqueda de la integración, por el contra-
rio, permite abrir brechas que luego son más complica-
das de sustentar.

Si se quiere establecer ciertas similitudes para lo-
grar una relación eficiente, es necesario conocer el com-
portamiento del cerebro desde varios puntos de vistas,
sobre todo los emocionales y linguales, ya que su desa-
rrollo permite combinar atributos que unifiquen dife-
rencias epistémicas entre la neurociencia del lenguaje y
la neuroeducación, como un campo un tanto impermea-
ble a la influencia científica en su búsqueda incesante del
saber.

A partir de este punto, surge otra causa sobre la
deficiente relación entre neurociencias y neuroeducación
hasta llegar a la sospecha mutua de resultados
investigativos y potenciales aplicaciones, que no permi-
ten aún sustentar y generar políticas para los sectores
educativos. Los aspectos organizacionales y de gestión,
contribuyen a la difícil relación que traen como conse-
cuencia dicotomías entre lo conocido como ciencias y
humanidades, ciencias naturales y sociales, tecnología y
humanismo; que solo promueven segregación y feti-
chismo científico, pero que no avalan ni aportan nada al
sistema educativo cognitivo, comunicativo y social.

Estimulación temprana y sus habilidades mo-
toras con la neurociencia del lenguaje

La estimulación temprana es un proceso que se
direcciona generalmente en los niños, ejerciendo con-
trol absoluto de todo su entorno (realidades) y descu-
briendo la posibilidad de potenciar habilidades y destre-
zas individuales (Martínez, 2020). En palabras del au-
tor, tiene su esencia en la constancia en los ejercicios
sensoriales implementados, así como en el control emo-
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cional y lingüístico que se le debe proporcionar al me-
nor para que obtenga esa sensación de seguridad y goce.
Todo esto sin descuidar la habilidad mental que facilita
en cierta forma al aprendizaje y desarrollo de destrezas
estimulantes, que permiten explorar el mundo de cu-
riosidades y la imaginación.

Es preciso destacar la posición de Stein (2012) quien
señala que los primeros años de vida son los que se de-
ben aprovechar para estimular los procesos neuronales
o impulsos nerviosos. Bajo esta premisa, es cuando se
aprovechan nuevas experiencias y se aprenden nuevas
capacitaciones desde una óptica psicomotriz y lingual,
siendo relevante que tanto las neuronas como todo el
sistema que la acompaña, se intercomuniquen entre sí
para crear desenvolvimiento y destrezas
comunicacionales y corporales en los niños. El desarro-
llo intelectual de la persona, depende de las acciones
motoras activadas durante la etapa inicial de la vida,
aprovechando en cierta forma, los sentidos principales
tales como el tacto, gusto y olfato. En el caso de lo lin-
güístico, se toma en consideración los fonemas bilabiales,
dentales, labiodentales, alveolares, palatales y velares.

Los estímulos pueden venir desde cualquier entor-
no que envuelve al niño (caricia, sonido u olor). Las
neuronas reaccionan ante ellos consiguiendo una conexión
de circuitos cerebrales logrando canalizar toda la infor-
mación requerida en un momento determinado. Aco-
tan Rodríguez & Tuz (2016) que lo importante es que el
cerebro, aunque no entienda los mensajes, se aliste para
entender la información de manera eficiente, aprove-
chando que el del niño se desarrolla en un 80% en ese
lapso, activándose lo conocido como la plasticidad cere-
bral, que no es otra cosa que la captación de armonizar
los estímulos, lo cual es importante para el proceso de
conectividad asociativa dentro del sistema nervioso,
sobre todo cuando se quiere hacer énfasis en
estimulaciones en el entorno lingüístico-comunicativo.

En Ecuador, durante la etapa inicial y de
implementación de la estimulación temprana, se hace
hincapié al cuidado, atención e inteligencia lingüística;
tomando en consideración las áreas socio afectivo, cor-
poral, intelectual, comunicativo y social; como compo-
nentes que contribuyen en la personalidad. De hecho,
Barreno & Macías (2015) manifiestan que esta etapa,
genera y fortalece las destrezas, habilidades y relacio-
nes entre los niños, potenciando el aprendizaje toman-
do en consideración todas las dimensiones cognitivas
(memoria, atención, lenguaje, léxico, percepción e in-
teligencia), que forman parte del ser humano.

La estimulación temprana al ser un conjunto de ac-

ciones que impulsan las habilidades cerebrales, corpo-
rales, sociales y lingüísticas; requieren de un proceso
sistematizado y repetitivo, considerando que los niños
desarrollan sus potenciales para explorar el mundo, ad-
quiriendo experiencias que le permitirán compren-
der su medio y relacionarse con los demás.

Como explican Márquez et al. (2018) «La
estimulación inicial en edades tempranas incluyen el
cuidado y atención infantil que permite detectar ries-
gos de discapacidades; por esta razón centraliza sus ac-
ciones en desviaciones que perjudican el desarrollo»
(p.3). Se establece que los padres ecuatorianos son los
primeros interesados y formadores respecto a propi-
ciar entornos oportunos y sanos que impulsen la explo-
ración, adquisición de destrezas y habilidades de mane-
ra natural, radicando su propósito en atender las necesi-
dades y visibilizar la participación social.

De manera complementaria, Cerna (2015) plantea
que las habilidades que deben potenciarse en los niños a
través de la estimulación temprana son: «el lenguaje, la
cognición y la integración del esquema corporal para
logar la autosuficiencia; mientras la motricidad gruesa
y fina favorecen en el dominio muscular» (p.3). Lo que
significa que socialmente deben trabajarse hacia la adap-
tación al medio ambiente, con la finalidad de fortalecer
las destrezas, tomando en consideración los entornos
que envuelven a Ecuador como país modelo.

En comparación con un recién nacido, muestra un
sin número de limitaciones corporales que solo se van
perfeccionando a través del tiempo y en muchos casos
al transcurrir de los años después de su nacimiento. Gran
parte de las habilidades están íntimamente relaciona-
das con los reflejos motores (corporal y lingual), que de
manera natural en sus primeros días, semanas y meses
de vida; están direccionadas a la supervivencia como,
por ejemplo, succionar con su boca para poder alimen-
tarse, utilizar el llanto para lograr llamar la atención de
su madre o cerrar las manos para intentar aferrarse a
aquello que toca (Jami et al., 2020).

Al respecto autores como Bonilla et al. (2019); se-
ñalan que los seres humanos tienen un potencial intrín-
seco que en algunos casos suele ser limitado, cuya fina-
lidad no debe ser sólo ofrecer un programa sistemático
para ejercitar, sino también de apalancamiento para ace-
lerar el desarrollo cognitivo y poder involucrar al me-
nor a temprana edad en la competitividad del aprendi-
zaje y la comunicación. Cuando se relacionan el apren-
dizaje de la neurociencia del lenguaje con las activida-
des prácticas de la estimulación temprana, es impres-
cindible destacar la experiencia de los docentes espe-
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cialistas, que conjuntamente con los padres del niño/a,
pueda enriquecer efectivamente los procesos de la
estimulación temprana, consiguiendo resultados
inmensamente valiosos.

Por todo esto, preparar, estructurar y realizar un
plan o programa de estimulación temprana, permite
desarrollar las habilidades y destrezas, sea individual o
grupal con cada uno de los niños, tomando en considera-
ción el nivel, es decir, identificar las deficiencias indivi-
duales y agruparlos según las etapas de desarrollo, para
poder aplicar un test de desarrollo, que permita cono-
cer algunas comparaciones para nivelar ciertos/as ni-
ños/as y que su evaluación sea acorde a las habilidades y
destrezas interpersonales, sobre todo las relacionadas
con la lingüística.

Metodología

El objetivo de la investigación se centra en explicar
la relevancia que ejerce la neuroeducación en activida-
des relacionadas con la estimulación temprana, para el
desarrollo de habilidades y destrezas lingüísticas en ni-
ños/as de educación inicial. El paradigma de la investi-
gación es positivista, de tipo no experimental. El enfo-
que del estudio es cuantitativo, ya que se centra en los
aspectos observables susceptibles de cuantificación, y
utiliza la estadística y la observación para el análisis de
datos (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Según
las fuentes es documental (observación de fuentes do-
cumentales) y empírica (trabaja con hechos de expe-
riencia directa no manipulados).

Tomando en consideración el espacio, la investiga-
ción es de campo y longitudinal. En relación al primero,
se produce porque se miden datos sobre un suceso en
particular en el lugar donde ocurren (Ñaupas et al, 2018).
En este caso, los investigadores se trasladaron hasta el
sitio donde ocurre el fenómeno, con el fin de recolectar
información útil para la investigación. Respecto al se-
gundo, el análisis se extiende a una sucesión de momen-
tos temporales que son iniciales y prospectivo, es decir,
se toma en consideración una primera data y en un tiem-
po prudencial (seis meses) y luego de haber aplicado los
respectivos procedimientos que ofrece el Test ELA-Al-
bor se toma una segunda medición para obtener una
analogía que permitió cubrir el objetivo central de la
investigación.

El nivel del estudio es explicativo, ya que se deter-
minan las causas y consecuencias de un fenómeno con-
creto (Escobar et al., 2015). Se busca no solo el qué sino
el porqué de las cosas, y cómo han llegado al estado en

cuestión. Para sustentar los hallazgos, se optó por em-
plear el Test ELA-Albor instrumento esencial para me-
dir aspectos lingüísticos bajo perspectivas educativas.

Participantes
La población la integran 200 niños de educación ini-

cial (ver tabla 1) en edades comprendidas entre los tres
y cinco años; adscritos de Unidades Educativas situadas
en la provincia de Tungurahua, cantón de Ambato, pa-
rroquia La Matriz. Entre los criterios de inclusión que
se tomó en consideración se destaca, niños que asistían
de manera constante a las instituciones en los últimos
tres meses, que su ubicación se encontrará en las parro-
quias cercanas a los centros educativos y que los padres,
representantes o responsables estuvieran de acuerdo en
formar parte de este estudio.

Como parte del proceso participante, los educado-
res y la familia juegan un papel protagónico dentro del
proceso. Los primeros (educadores especialistas), son
los responsables profesionalmente de emplear eficaz-
mente el Test (ELA-Albor), por medio de los respecti-
vos ejercicios de estimulación temprana buco fonológi-
co, que permite obtener resultados o avances impor-
tantes y significativos en los niños. A su vez, son los
encargados de capacitar a los padres o representante
(familia) para que formen parte de este proceso lin-
güístico. La manera como la familia se integre, se pre-
senta por medio del reforzamiento de los ejercicios en
casa.

Si analizamos un poco esta situación, es de recono-
cer el trabajo comunicativo que debe existir entre los
especialistas y los padres. La idea fundamental, además
de que se responsabilicen los familiares en reforzar el
proceso, es que también traten en lo posibles de aplicar
los ejercicios bucos fonológicos, de manera adecuada.
Para eso es importante inclusive, que los educadores
observen en el aula si la forma como los padres realizan
el reforzamiento es la manera correcta.

Dimensiones y variables
Las dimensiones consideradas, sustentadas y extraí-

das del marco teórico y de la estructura del Test ELA-
Albor se destacan: neuroeducación, neurociencia lingüís-
tica y estimulación temprana. En consecuencia, se esta-
blecieron como variable independiente: la estimulación
temprana y, como variables dependientes: neurociencia
lingüística y neuroeducación.

Instrumento
Se empleó el Test Examen Logopédico de Articula-
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ción (ELA)-Albor, el cual es una prueba de ejecución
verbal cuyo objetivo es evaluar el grado de dominio de
los distintos fonemas del castellano, mediante una serie
de palabras donde el niño deberá pronunciarlas, para
determinar el proceso de articulación que poseen y ad-
judicarle un nivel basado en unidades observables clasi-
ficados en: sustitución (SU), simplificación (SI) y asimi-
lación (AS); hacia fonemas de tipo bilabiales, dentales,
labiodentales, alveolares, palatales y velares.

Su efectividad radica en la exploración del lenguaje
espontáneo, a través de conversaciones con el niño acerca
de temas cotidianos, adicionando dibujos (figuras) de
interés lingüístico. El Test consta de 126 imágenes dis-
tribuidas en 42 láminas, que contienen los fonemas y
grupos de fonemas del español en sus diferentes posi-
ciones de articulación. Si por alguna razón el niño no
responde ante estos estímulos, se le pedirá que repita
las palabras propuestas.

Con esta exploración es posible detectar posibles
problemas tanto en el dominio de la correcta pronun-
ciación del niño como en su grado de desarrollo fonoló-
gico. Este modelo es propuesto por Kantor (citado en
Moore, 1984) y constituida por elementos visuales que
desempeñan una función de estímulo, en una situación
ambiental determinada, emitiendo unos fonemas como
componente significativo de una respuesta instrumen-
tal más amplia. Estos fonemas cumplen una función de
respuesta emitiéndose probabilísticamente de acuerdo
con las experiencias previas del sujeto, así como con la
edad, estado de sus órganos fonos articulatorios, fatiga y
circunstancias del ambiente.

El introducir este Test ELA-Albor de lenguaje es-
pontáneo, se justifica porque diferentes estudios han
demostrado que la elicitación mejora la ejecución, y la
evaluación del lenguaje reproductivo, la cual se encuen-
tra ante algunos niños para evaluar en su espontaneidad
lingüística o fonología. Aunque el ELA-Albor puede re-
sultar una prueba larga, se ha de tener en cuenta que no
siempre es necesaria aplicarla en su totalidad. Se reco-
mienda que en todos los casos se evalúe a través del
lenguaje espontáneo y el inducido, a través de los dibu-
jos propuestos. En este último, el evaluador decidirá si
es necesario aplicarlo completo o no, dependiendo de
las dificultades concretas de cada niño.

Procedimiento
Primeramente, se procedió a emplear el instrumen-

to ELA-Albor antes de comenzar a aplicar los ejercicios
previamente seleccionados (Aplicación I-Pretest). La
intención era conocer datos básicos que mostraran los

niveles lingüísticos iniciales de cada niño/a antes de co-
menzar las secciones de estimulación temprana, para
que posteriormente poderlas comparar con la segunda
medición (Aplicación II-Postest). Luego de un tiempo
prudencial (seis meses), se procedió a emplear nueva-
mente el instrumento (Aplicación II-Postest), para la
obtención de una nueva data observando, analizando,
relacionando e interpretando los efectos productos de
la actividad estimuladora lingüística en los niños/as.

Esto significa, que en primera instancia se obtuvo
una lectura (pretest), mediante el empleo inicial del
Test ELA-Albor; que permitió conocer el estado inicial
de los niños intervinientes en el proceso. Una vez cul-
minado ese proceso y con un lapso de tiempo equiva-
lente a seis meses, se procedió a practicar con el mismo
test; una nueva medición con la intención de poder rea-
lizar si realmente existe relevancia significativa en el
instrumento empleado.

El lugar en donde se llevó a cabo la evaluación es
confiable y tranquilo, libre de interrupciones que pu-
dieran entretener a todos los que participan en el pro-
ceso, se contó con los materiales necesarios para poder
evaluar de manera consistente, las evaluaciones en las
aplicaciones I-II que sustentan la estabilidad y resisten-
cia del proceso. Durante las actividades se mantuvo un
buen ritmo de evaluación, haciéndole ver al niño/a que
las tareas no eran con grado de dificultad. Todos los par-
ticipantes se sintieran a gusto y, los resultados fueron
considerados como fiables.

Análisis de datos
En primera instancia resulta oportuno resaltar, que

uno de los elementos más importante dentro del análi-
sis de los datos, es contar con los materiales necesarios
para aplicar el instrumento (test ELA-Albor). El recur-
so humano (educadores especialistas) resultan uno de
ellos, debido a su presencia tipo monitor que sirve para
ejecutar y evaluar los aspectos fundamentales (pronun-
ciación, personalidad y desarrollo integral). Los educa-
dores pasan a ser el principal objeto material utilizado,
por medio de la observación directa. Esta técnica de
recolección de información se usó para evaluar la capa-
cidad de los niños para el desarrollo de los ejercicios
buco faciales y fonológicos, para su tabulación y análisis
de resultados.

Se detallan visualmente, movimiento de labios, co-
bertura al momento de abrir la boca para pronunciar
los fonemas, movimiento de dificultad al mover la len-
gua, estatus de los dientes en las pronunciaciones, ob-
servar si cuando sonríe se ven los dientes o lo hace con
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la boca cerrada, mirar como es el movimiento de la
barbilla, en que situaciones se pasa la lengua por los
labios, etcétera. Lo resaltante en este punto, es obser-
var el desarrollo del comportamiento bucofacial para ir
determinando el nivel de coordinación lingüística de
cada niño trabajado.

Las repeticiones se convierten es un factor clave y
determinante durante este proceso lingüístico. Es pre-
cisamente en este momento, donde los padres y repre-
sentantes juegan un papel preponderante y relevante,
porque deben entender y conocer las técnicas educati-
vas existentes y como ejecutarlas, para poder realizar
las respectivas repeticiones en el hogar, convirtiéndose
en un aditivo representativo en la evolución del niño.
Esto quiere significar que, a medida que se refuerzan
las actividades buco fonológicas y faciales desde el exte-
rior, es decir el hogar, los resultados pueden acelerarse
y el nivel o desarrollo del niño/a, se fortalecerá obte-
niendo mayor confianza y seguridad en sus movimien-
tos y forma de actuar ante los demás.

Para interpretar los resultados los docentes maneja-
ron un lenguaje sencillo y claro, ceñido al nivel de com-
prensión de los participantes, con la intención de que la
información sea entendida y evitar interpretaciones
erróneas. El lenguaje interpretativo fue propositivo y
sensible, garantizando la atención que requería las con-
diciones de cada niño/a, sin perder de vistas los aspec-
tos fundamentales pronunciación, lingüística, desarrollo
y personalidad, fusionados con las habilidades y destre-
zas exigidas por el instrumento de medición.

Resultados

A continuación, se dan a conocer los resultados de
las aplicaciones I-II (pretest y postest), para observar,
conocer e interpretar el comportamiento comparativo
y lo que produce el instrumento en los análisis
neuroeducativos lingüísticos, en concordancia con la
estimulación temprana y la participación integral de la
familia, como parte del compromiso de reforzamiento
en casa.

Un fonema es conocido como una unidad mínima de
articulación cuyo sonido puede ser vocálico o
consonántico. La unión o concatenación de los fonemas
produce morfemas, donde cada letra es considerado un
fonema que, a su vez, se escribe entre grafemas, es
decir, diagonales que encierran una letra. En relación a
los bilabiales, son aquellos fonemas que actúan con la
ayuda de los dos labios, entre las que se destacan las
letras /m/ /b-v/ y /p/. Al observar los resultados de

la investigación, se puede afirmar que al pronunciar 600
palabras con fonema /m/ durante la aplicación del
pretest, el 86% de los niños lo pronuncian claramente
mientras que 15% no lo hacen con claridad. Luego de
realizar los respectivos ejercicios y seguidamente apli-
cado el postest, se observa un aumento en los primeros
del 98%, es decir un 8% más de adecuada pronuncia-
ción.

En relación a la dificultad para realizar las pronun-
ciaciones, se observó una significativa disminución al
2%, es decir, 13% menos en relación a lo inicial. De
manera similar, ocurrió con el fonema /p/, donde ini-
cialmente el 85% logran buena pronuncian y 16% no lo
hacen correctamente. Una realizado los ejercicios de
estimulación temprana y se procede a realizar la medi-
ción del postest, existe una mejora del 97% y una dis-
minución al 3% que van reafirmando la importancia de
los reforzamientos fonológicos coordinados.

El fonema /b-v/ se manejó bajo dos perspectivas,
una con 200 palabras y luego otra ronda de 600. En la
fase I (pretest) las buenas pronunciaciones estuvieron
en promedio en el orden del 90% y las dificultosas en el
8%, mientras al momento de aplicar la aplicación II (post-
test), se observan mejoras notables de lingüística del
98% y 4% respectivamente.

Con esta información arrojada se puede afirmar, que
en relación a la comparación entre las fonéticas, se pue-
den pronosticar determinadas confusiones entre fonemas
próximos en términos de articulación antes de ser aten-
didas mediante los adecuados ejercicios de estimulación
temprana. Así, este grupo de aprendientes encontraron
ciertas dificultades entre el oclusivo sordo /p/ y su
correlato sonoro /b/. Además, la oposición fonológica
pertinente se produce por hábitos que fueron despeján-
dose a medida que avanzaba el proceso fonológico.

Por estas razones, se ejercieron actividades lingüís-
ticas que amplían la práctica de percepción e identifica-
ción de consonantes e incorporan, ya en la fase de imita-

Figura 1. Pronunciación de fonemas bilabiales
Fuente: Aplicación I-II Test ELA-Albor.
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ción o de producción controlada, actividades orientadas
a la producción de dichos fonemas, y a la imitación y
repetición de los sonidos consonánticos. La pronuncia-
ción de los fonemas una vez realizados los ejercicios de
estimulación temprana, eran mucho más relajadas de-
bido a la lenición que se habían producidos en el tiempo.
De esta manera, la evolución de bilabiales se explica
como una reacción en cadena, en la que el debilitamiento
de un sonido produce cambios en otro, para que la opo-
sición entre fonemas siga estando presente en el siste-
ma.

Los fonemas dentales, se caracterizan por ser de tipo
articulación y actúan tanto con la lengua como con los
incisivos dentales superiores, lo que significa que su so-
nido es producido en la boca por una turbulencia del
aire expulsado. Por lo general, son consonantes sordas,
lo que significa que las cuerdas vocales no vibran duran-
te su articulación, por lo tanto, producen un sonido
segmental consonántico mediante vibraciones entre el
órgano modular en el lugar o punto de vocalización.
Estas ondulaciones, son muy diferentes de las simples,
es decir, las propiamente no son vibrantes. Es de desta-
car, que en las ondas simples el articulador golpea una
vez el punto de articulación, mientras que en una au-
téntica vibrante múltiple el órgano articulador se man-
tiene en posición y es en parte el efecto Venturi de la
corriente de aire lo que ocasiona la ondulación reitera-
da.

Considerando la valoración de los fonemas dentales
arrojados en la investigación, se evidencia que un 38%
de la población tiene problemas de pronunciación /t/,
por otro lado, un 25% de escolares tienen dificultad de
pronunciación en el fonema /z/, y finalmente apenas
un 8% mantienen dificultad con el fonema dental /d/.
Como era de esperar, una vez realizado los respectivos
ejercicios de estimulación temprana fonológicos, se evi-
dencia la mejoría, es decir, el reforzamiento es consi-
derado como una mejoría del lenguaje.

Las vibraciones que se producen durante este ejer-
cicio, permiten obtener una noción en los niños/as de la
necesidad de poder pronunciar bien una letra para darle
sentido o forma de lo que quieren expresar. Sin embar-
go, a pesar de las dificultades iniciales presentadas, las
mismas fueron corregidas por los especialistas donde
hicieron énfasis para lograr mejorar la correcta pro-
nunciación. Por esto, es necesario recalcar la importan-
cia que genera tener datos primarios que permita co-
nocer la situación actual y, posteriormente, diseñar los
respectivos ejercicios en búsqueda de conseguir mejo-
ras significativas.

Al momento de realizar la segunda medición
(postest) se observan mejoras notables, donde apenas
el 1% presenta problemas de pronunciación, de hecho
al pronunciar palabras con fonema dental /d/ de 600
palabras evaluadas 197 lo pronuncian claramente mien-
tras que tres no lo pronuncian con claridad. Eso demuestra
lo importante y resaltante que son los ejercicios de
estimulación temprana en el desarrollo lingüístico de
los niños en las edades intervinientes. Asimismo, de
600 palabras evaluadas con el fonema /t/, 188 si pro-
nuncian claramente y 12 (apenas 6%) no lo hacen co-
rrectamente; de 200 palabras evaluadas con el fonema
/z/ la mejoría es del 100% y al evaluar la pronuncia-
ción de las palabas con fonema /z/ en palabras al inicio
medio y final de 600 palabras 195 si lo pronuncian mien-
tras que el 2% no lo pronuncian.

Los fonemas labiodentales, son aquellos que se eje-
cutan o actúan con el labio inferior y los dientes supe-
riores. El adjetivo va referido desde el ámbito de la
fonética, a los sonidos consonánticos que se articulan
juntando el labio inferior y los dientes incisivos superio-
res. Es como un neologismo compuesto de labio y lo
dental. Con el objetivo de conocer la pronunciación de
fonemas labiodentales, solo el 4% de la población pre-
senta problemas de pronunciación en el fonema /f/. Al
pronunciar el fonema de 600 palabras evaluadas, 97%
de los niños lo pronuncian claramente. Prácticamente
se puede decir que, en este fonema la pronunciación fue

Figura 2. Pronunciación de fonemas dentales

Fuente: Aplicación I-II Test ELA-Albor.

Figura 3. Pronunciación de fonemas labiodentales
Fuente: Aplicación I-II Test ELA-Albor.
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superiormente efectiva en esta segunda aplicación. Esto
revela de manera notoria, la necesidad del reforzamiento
de la práctica de la estimulación bajo diferentes herra-
mientas y en concordancia con el test. Cabe resaltar,
que en esta ocasión se emplearon 600 palabras evalua-
das, de los cuales el 100% de los niños lo pronuncian de
manera correcta y precisa, mientras que tan solo un
niño no pudo pronunciarlo con claridad.

Los resultados indican que el labiodental sonoro [f]
se ha asentado en el sistema fonético-fonológico del cas-
tellano de la población estudiada hasta tal punto que es
el alófono principal en términos de su frecuencia abso-
luta como en términos del número de entornos en que
predomina. Dado que gran parte de la literatura niega
la existencia del alófono labiodental sonoro, es preciso
indagar en su origen y motivación, para entender y co-
nocer la importancia y su repercusión en el sentido
lingüísticos de los niños de educación preescolar en eda-
des comprendidas entre tres y cinco años.

Los fonemas alveolares son aquellos cuyo punto de
articulación se produce en la unión de la lengua con la
región alveolar. Los alveolos o zona alveolar es la
parte situada justo encima de los dientes. Acá es impor-
tante tomar en consideración, que las consonantes
alveolares se articulan al tocar con la lengua los alvéolos
dentarios superiores. Para esta investigación, se tomó
en consideración las llamadas consonantes alveolares
apicales, que son aquellas donde se usa la punta de la
lengua. Los resultados demuestran que de 600 palabras
evaluadas con el fonema /s/ el 92% de los niños si lo
pronunciaron de forma clara y 8% no lo lograron. Con
el fonema /l/ 87% si lo hacen y 13% no pronuncian
correctamente, al evaluar la pronunciación de las palabas
con fonema /n/ en palabras al inicio medio y final de
600 palabras 91% si lo pronuncian mientras que 10% no
lo logran correctamente.

Las pronunciaciones de las palabras con fonema /r/
81% si lo pronuncian mientras que ninguno lo pronun-

ciaron correctamente. Al evaluar la pronunciación de
las palabas con fonema /r/ 81% si lo pronuncian bien,
mientras que 20% no lo hacen correctamente. Los ni-
veles de mejoría son constantes, tal como se evidencia
en estos segundos resultados en cuanto a los fonemas
alveolares. En algunos inclusive casi se superan en 100%
dejando en evidencia que la consecución bajo supervi-
sión profesional tiene avances que se pueden palpar y
verificar. De 600 palabras evaluadas con el fonema /s/
y /n/ fueron del 100%, mientras que los fonemas /l/ y
/r/ presentaron un margen del 4% y 2% respectiva-
mente. En definitiva, la colección de fonemas alveolares
permitió conocer las combinaciones con fonemas
vocálicos, las cuales están planteados de esta manera
para que elijan si prefieren trabajar los fonemas o los
grafemas. Un recurso útil, además, para la conciencia
silábica.

Las consonantes palatales, son articuladas con el cuer-
po de la lengua elevando contra el paladar duro (la par-
te media de la cavidad superior de la boca). Las mismas
son unidas con el ápice de la lengua curvada hacia atrás,
contra el paladar conocidas como retroflejas. Las conso-
nantes palatalizadas son conocidas también como pri-
marias, debido a que tienen como modulación secunda-
ria la articulación palatal, dicho de otra forma, estas
consonantes se pronuncian además de la obstrucción o
estrechamiento en el punto de articulación primario,
se articulan con la elevación de la parte media de len-
gua hacia el paladar duro. Son comunes en fonemas de
las lenguas eslavas y en muchas consonantes palato-
alveolares de otras lenguas.

Considerando la pronunciación del fonema palatal /
ch/ el 11% tenía dificultad en la pronunciación. Por otro
parte, existe dificultad en el fonema /ll/ en un 7%,
pero en el fonema /ñ/ presentan dificultades de pro-
nunciación de un 9%. Esto indica el nivel de dificultad
existente en este palatal, considerados como uno de los
más complicados de superar en niños. Una vez practica-

Figura 4. Pronunciación de fonemas alveolares

Fuente: Aplicación I-II Test ELA-Albor.

Figura 5. Pronunciación de fonemas palatal

Fuente: Aplicación I-II Test ELA-Albor.
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do los debidos ejercicios de estimulación temprana a la
población estudiada, se observaron mejoras al momen-
to de pronunciar palabras con fonemas /ch/ de 600 pa-
labras evaluadas 99% si lo pronuncian claramente mien-
tras que 90% no pronuncian con claridad; en relación al
fonema /ll/ 100% si pronuncian claramente y 94 no lo
hacen correctamente.

Al evaluar la pronunciación de las palabas con fonema
/ñ/ de 200 palabras 100% si lo pronuncian mientras
que 91% no lo pronuncian correctamente, en el caso
del emplear 600 palabras el 100% lo hace correctamente
y 96% no lo hacen de manera correcta. Los resultados
indican que, durante la aplicación del fonema palatal, su
recuperación en tan poco tiempo es reconfortante y
efectivo, ratificando en cada ejercicio lo relevante que
resulta un buen programa fonológico empleado por el
Test ELA-Albor de estimulación temprana.

En la escala de adquisición de fonemas, es común
encontrar niños/as a los cuales se les dificulta la pronun-
ciación de los fonemas velares. Estos son los que se pro-
ducen cuando la parte trasera de la lengua hace contac-
to con la zona velar (zona donde se encuentra la úvula),
bien atrás en la cavidad oral, más o menos donde se
activa el reflejo de nauseas. Muchos niños/as no logran
identificar donde se hace el sonido de los fonemas velares
(cuello). Esto ocurre, debido a que el habla se aprende
por imitación de las personas que se ven al hablar, sin
embargo, a primer ojo es difícil saber cómo hacen para
producir los sonidos de las letras /k/, /j/ y /g/.

Los resultados denotan que, al pronunciar palabras
con fonemas /k/, de 200 palabras evaluadas 93% si lo
pronuncian claramente mientras que 18% no; de 600
palabras evaluadas con el mismo fonema al inicio 88%
si pronuncian claramente y 13% no lo hacen correcta-
mente. En relación con el fonema /g/, en el pretest
93% si lo hacen y 8% no pronuncian correctamente. Al
evaluar la pronunciación de las palabas con fonema /j/
83% si lo pronuncian mientras que 18% no lo pronun-

cian correctamente.
Este fonema no presenta tantas dificultades como

los anteriores, por lo tanto, sería interesante apoyar
ciertos ejercicios reforzando este tipo de fonemas el
cual pudiera trae confianza al niño. Al practicar el
postest, el fonema /k/, tienen una mejoría significativa
del 97% de niños que pronunciaron correctamente,
mientras que al medir el fonema /g/ se tiene un pro-
nunciamiento bastante aceptable que se encuentra por
el orden del 99%. Respecto al fonema /j/, práctica-
mente las dificultades desaparecen. Los resultados son
casi del 100% y su enfoque es alentador para ser em-
pleado a otros grupos similares, ya que su confiabilidad
es muy eficiente.

Un sinfón es un grupo consonántico que aparece den-
tro de la misma sílaba, con las dos consonantes seguidas.
Es muy habitual que los niños con dificultades de dislalias
muestren dificultades en este tipo de sonidos, ya que
son los más complejos, y en una evolución normal, los
últimos en ser pronunciados correctamente. Cuando se
trabaja con un niño en este tipo de sonidos, a los padres
a veces les sorprende que los niños les comienzan a co-
rregir. Esta técnica parte de la correcta pronunciación
de sílabas simples para terminar en el sinfón, no hay que
asustarse.

En este análisis de la pronunciación, se considera a
los sinfones L, donde casi un 25% de la población tiene
problemas en la pronunciación, pero cuando se valuaron
fonemas compuestos /bl/, /cl/, /gl/ y /pl/, la mitad
menores evaluados han demostrado problemas de pro-
nunciación. Al momento de aplicar el ELA-Albor, en
sinfones /L/ del postest, se obtienen mejoras significa-
tivas en todos sus sinfones evaluados. Por ejemplo, al
pronunciar /bl/ 99% lo hace correctamente mientras
que apenas el 1% no lo logra.

El sinfón /cl/ se mantuvo promedio, pero el /fl/
tiene notoria mejoría del 95%. El resto de los sinfones
siguen la misma tendencia, por lo tanto, se afirma que

Figura 6. Pronunciación de fonema velares

Fuente: Aplicación I-II Test ELA-Albor.

Figura 7. Pronunciación de sinfones L 

Fuente:Aplicación I-II Test ELA-Albor.
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los avances son evidentes y los resultados acordes a lo
esperado una vez practicado por segunda vez (postest)
los ejercicios de estimulación temprana, sobre estas
palabras trabadas o sinfones a todas aquellas palabras que
poseen sílabas trabadas, que son sílabas en la que se en-
cuentran dos consonantes seguidas y una vocal. Estas
sílabas inversas son interesantes controlar, porque son
aquellas en las que la vocal está y se pronuncia por de-
lante de la consonante.

Para la articulación de los sinfones /pr/, /cr/, /dr/
, /pr/, /br/ y /fr/, hay que emitir el fonema /r/, y sin
mover la lengua de su posición, llevar los labios a la
posición del fonema inicial /p/, /b/ o /f/, pronuncian-
do los dos fonemas al mismo tiempo. Lo importante de
este sinfón es que evita lo conocido como la dislalia fun-
cional, que es la alteración producida por un mal funcio-
namiento de los órganos articulatorios. El niño con
dislalia funcional no usa correctamente dichos órganos a
la hora de articular un fonema a pesar de no existir
ninguna causa de tipo orgánico y suele ser la más fre-
cuente.

Analizando la pronunciación de sinfones R, se obtie-
ne que casi un 23% de la población tiene problemas de
pronunciación en los sinfones /fr/, /tr/ y /pr/, por
otro lado; un 54% de los niños evaluados tiene proble-
mas de pronunciación en los sinfones /br/, /gr/ y /dr/
y el 8% de los evaluados tiene dificultad de pronuncia-
ción en el sinfón /cr/. Al momento de aplicar el post-
test con sinfones /br/ 99% si lo pronuncian claramente
mientras que apenas un 1% no pronuncian con claridad.

En relación al sinfón /cr/ 99% si pronuncian clara-
mente y 1% no lo hacen correctamente; la evaluación
del sinfón /dr/ 98% si lo hacen y 2% no pronuncian
correctamente y, finalmente, al evaluar la pronuncia-
ción de las palabas con sinfones /tr/ /pr/ y /gr/ en
promedio el 99% si lo pronuncian mientras que el 1%
no lo pronuncian correctamente. Las mejoras son rele-
vantes, significativas y contundentes. Los trastornos

fonológicos en la infancia son muy frecuentes y la mayo-
ría de los niños suelen producir de manera incorrecta el
sonido de la famosa R.

Es importante destacar que a nivel evolutivo el
fonema R simple suele adquirirse a los 4 años, a excep-
ción de su posición final que se adquiere en torno a los 5
años de edad, así como las trabadas con este fonema. Sin
embargo, cada niño lleva su propio ritmo y lo impor-
tante es trabajar su correcta articulación y generaliza-
ción al lenguaje espontáneo a modo de juego.

Discusión

A manera de resumen del análisis comparado de
Test ELA-Albor, se tiene como resultado en la primera
evaluación (pretest) lo siguiente: se utilizó la técnica de
recolección de información el examen logopédico de
articulación lingüística, aplicada a 200 niños de educa-
ción inicial que comprenden las edades de tres a cinco
años de educación inicial, evidenciándose que presentan
la pronunciación de fonemas y sinfones deficiente para
el dominio a su edad. Tomando en cuenta los parámetros
de evaluación, se observan los siguientes comporta-
mientos:

Posteriormente, se procedió a emplear un segundo
análisis (postest) ELA-Albor a la misma muestra, en
una frecuencia de tres veces por semana y, durante seis
meses, utilizando la técnica de recolección de informa-
ción el examen logopédico lingüístico, evidenciándose
pronunciaciones correctas de fonemas y sinfones en casi
el 100% de los niños reevaluados.

En líneas generales, la neuroeducación es una disci-
plina que interactúa con la neurociencia lingüística y las
ciencias educativas. En concordancia con Edelenbosch
et al. (2015), en muchos ámbitos educacionales, se está
desarrollando esta doctrina tanto por educadores como
neurocientíficos, con el fin de trasladar el conocimiento
del cerebro al proceso de enseñanza-aprendizaje. Tra-
tan de establecer una línea conectiva entre el estudio
del cerebro y su aplicación en el entorno educativo, con
el propósito de acercar la ciencia al aula, aportando he-
rramientas cognitivas y lingüísticas que favorezcan al
aprendizaje de los niños y, a su vez, otorgar conocimiento
especializado al docente para que pueda efectuar su la-
bor de manera más completa, acertada y satisfactoria.

Citando a Mora (2016), poseer conocimientos de
neurolingüísticas permite ir conociendo la forma como
funciona el cerebro del niño y su comunicación, así como
los procesos neuronales que se producen; otorgándole
al docente la posibilidad de llegar al alumnado de ma-Figura 8. Pronunciación de sinfones R

Fuente: Aplicación I-II Test ELA-Albor.
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nera íntegra, favoreciendo el proceso de enseñanza de
forma más adecuado y eficaz. Por lo tanto, la
neuroeducación concede una ventaja sobre los conoci-
mientos neurolingüísticas, integrándolos con disciplinas
como la psicología, sociología y medicina; como ele-
mentos armónicos para potenciar las actividades del
aprendizaje y lenguaje. En palabras de Guillén (2018)
es por medio de la neuroeducación, que se pretende
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje fono-
lógico en el funcionamiento del cerebro, necesario para
la obtención del aprendizaje comunicacional para el de-
sarrollo de los chicos.

Ante esta situación, se puede decir que la combina-
ción entre pedagogía y neurociencias conduce a em-
plear métodos educativos eficientes, para realzar real-
mente la importancia que representa explorar el cere-
bro, sobre todo del niño en su fase inicial. Desde la po-
sición de Caballero (2017), resulta novedosa y se en-
cuentra en la constante búsqueda de integrar el ámbito
educativo para lograr el crecimiento óptimo del
alumnado, mediante el conocimiento del cerebro y su
aplicación durante el proceso de enseñanza-aprendiza-
je. Plantea el autor, que es necesario conocer compo-
nentes que forman parte fundamental en el proceso,
tales como: la emoción, atención, creatividad, motiva-
ción y la curiosidad; que forman parte de esos rasgos
imperantes para el desarrollo íntegro del aprendizaje
lingüístico.

Ahora bien, tomando en consideración los resulta-
dos de la investigación, es importante coordinar ciertos
aspectos desde la óptica de la neuroeducación para po-
der interpretar los datos arrojados. Es en este momen-
to, donde la estimulación temprana toma relevancia ya
que en concordancia con el instrumento (ELA-Albor)
empleado, se desarrolla uno de los aspectos significati-
vos en el desarrollo fonológico de los niños/as como lo
es la lingüística. De esta forma se corrobora lo expresa-
do por Kantor (citado en Moore, op. cit.), donde la mix-
tura entre la neurociencia lingüística y la estimulación
temprana; desempeñan una función de estímulo en un
entorno determinado, para que los fonemas desarrollen
su máximo potencial fonológico para que el niño obten-
ga una correcta interacción en su medio que le genere
una vida feliz y útil.

Al momento de determinar el grado de mejora,
cuando se emplea el segundo cuadro de evaluación
(postest) se concuerda con lo expresado por Ramírez
(2020) cuando señala que la fusión entre actividades
direccionadas en la neurociencia y la estimulación tem-
prana en las aulas de clases, logran impulsar procesos
que, en este caso, bucos fonológicos que ayudan a mejo-
rar las destrezas y habilidades lingüísticas. No existe
una relación mayor o menor entre las edades de los
niños, es decir, que la correlación de las mejores fueron
equilibradas y más bien las diferencias se centran en la
participación de los padres quienes refuerzan los ejerci-
cios en casa. Por lo tanto, si a estos resultados positivos,
se le añade el hecho de la participación responsable y
activa de los padres, entonces se puede decir que la
mixtura coordinada y repetitiva de los ejercicios de
estimulación, si reflejan una mejoría en el comporta-
miento. Esto significa, que la postura de Hall (2005) es

Tabla 1.
Datos de la aplicación I - Pretest

Fonemas Inicial Medio Final

Bilabiales
/m/ AS SU SI
/p/ AS AS SI

/b-v/ SU AS SI

Dentales
/d/ SU SU SU
/t/ AS SU SI
/z/ SI SU SI

Labiodentales /f/ AS SU

Alveolares

/s/ SU SU SU
/l/ AS AS SI
/n/ AS AS SI
/r/ SU SI SI

Palatales
/ch/ AS AS
/ll/ SU AS
/ñ/ SU SU

Velares
/k/ AS AS SI
/g/ AS AS SI
/j/ SU SI SI

Sinfones L

/bl/ SU SU
/cl/ AS AS
/fl/ AS AS
/gl/ SU SI
/pl/ SU AS

Sinfones R

/br/ AS SU
/cr/ SU SU
/dr/ SI SI
/fr/ SU SU
/tr/ AS AS
/pr/ AS AS
/gr/ SU SI

Fuente: Aplicación I (pretest). Test ELA-Albor.
Nota: (SU-sustitución, AS-asimilación y SI-simplificación).

Tabla 2.
Datos de la aplicación fase II – Post-test

Fonemas Inicial Medio Final

Bilabiales
/m/ AS AS SI
/p/ AS AS AS

/b-v/ AS AS AS

Dentales
/d/ AS AS AS
/t/ AS SU SI
/z/ AS AS AS

Labiodentales /f/ AS AS

Alveolares

/s/ AS AS SU
/l/ AS AS AS
/n/ AS AS AS
/r/ AS AS SI

Palatales
/ch/ AS AS
/ll/ AS AS
/ñ/ AS SU

Velares
/k/ AS AS AS
/g/ AS AS SI
/j/ AS AS AS

Sinfones L

/bl/ AS AS
/cl/ AS AS
/fl/ AS AS
/gl/ AS AS
/pl/ AS AS

Sinfones R

/br/ AS AS
/cr/ AS AS
/dr/ AS AS
/fr/ AS SU
/tr/ AS AS
/pr/ AS AS
/gr/ AS AS

Fuente: Aplicación II (post-test). Test ELA-Albor. 
Nota: (SU-sustitución,AS-asimilación y SI-simplificación).
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valedera aún, ya que mediante el buen empleo progra-
mas del lenguaje, el niño logra conocer ciertos atribu-
tos que tal vez desconozca tales como: la confianza, co-
municación y seguridad; considerados elementos bási-
cos y necesarios para crear confianza en su quehacer
cotidiano.

La combinación de los sinfones con los fonemas, per-
miten extraer todas las dificultades que deben ser en-
frentadas, empleando adecuados procesos de
estimulación temprana que busquen mejorar a media-
no plazo tales circunstancias. El niño por lo general tiende
a procesar las cosas de manera bastante equilibrado, por
esto, es importante que las personas involucradas en el
proceso, conozcan los pasos y los efectos que van a sur-
gir una vez empezado los ejercicios alveolares, velares,
bilabiales y dentales. Todo tiene su significado según las
dificultades fonológicas que presente el niño, por lo tan-
to, evaluar y medir los respectivos avances va a ser
fundamental para saber en que momento se deben pa-
sar a los siguientes pasos.

La estimulación temprana cuando es empleado de
manera adecuada, resulta ser un instrumento suficien-
temente efectivo para lograr avances no solamente en
el plano lingüísticos, sino también lo cognitivo en con-
cordancia con las bondades que ofrece el cerebro hacia
los niños entre tres y cinco años de edad. El lenguaje
juega un papel central en el cerebro humano, desde
cómo se procesa o interpreta el color hasta cómo se
hacen juicios morales, donde por lo general; influye en
multitud de tareas de manera sistemática que pueden
ir representando por recuerdos, codificación de olores,
notas musicales, orientación, razonamiento, toma de
decisiones o incluso expresión de emociones. La impor-
tancia de corregir estas situaciones, es que estos niños
cuando sean adultos, podrán presentar patrones
conectivos neuronales que los conduzcan a una buena o
excelente exposición del lenguaje.

Conclusiones

Desde el momento que los niños de educación ini-
cial, que forman parte de la población que interviene
en la investigación, logran desarrollar los ejercicios
bucofaciales seleccionados por medio del Test ELA-Al-
bor; en concordancia con los ejercicios de estimulación
temprana buco faciales y fonológicos, y cuyos resultados
se evidenciaron satisfactorios al momento de verificar
que en muchos de los fonemas empleados la mayoría en
el postest tuvo un AS, se pudo develar y confirmar la
relevancia de la neuroeducación en el desarrollo y des-

trezas lingüísticas.
Es de destacar que, las evaluaciones se fundamenta-

ron en actividades docentes y familiares, organizadas y
practicadas de forma sistemática, con miras al fortale-
cimiento y articulación fonológica, con el objeto de ayu-
dar a la adecuada pronunciación de los fonemas y pre-
vención de posibles trastornos del lenguaje.

La articulación fonológica se centró según los datos
del pretest y postest, donde se evidenció una notoria
mejoría en la simplificación de los fonemas. Esta situa-
ción, permitió observar e interpretar que los niños/as
obtuvieron una mejora en su capacidad y desarrollo para
comunicarse. Se revela una relación entre los ejercicios
bucofaciales y fonológicos, observándose que los mis-
mos coadyuvaron al niño a ejercitar el aparato buco
fonatorio y, por ende, a mejorar la capacidad en aspec-
tos de expresividad relacionado con el lenguaje, par-
tiendo de la importancia de articular de forma adecua-
da los fonemas que tienen mayores dificultades para
aprender.
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