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Resumen
El objetivo de este artículo es llevar a cabo un rastreo y documentación de múltiples 
fuentes, para entender todo lo relacionado con los sonidos lingüísticos a través de la 
incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en un 
laboratorio del lenguaje. La metodología utilizada para la búsqueda fue la conocida 
como revisión documental; asimismo, es imperativo mencionar que se desarrolló un 
rastreo de revistas indexadas y libros, con los reconocidos operadores booleanos and, 
or y not. Los ejes categoriales que soportaron la búsqueda fueron: ‘Sonidos Lingüísti-
cos’ y ‘Tecnologías de la Información y las Comunicaciones’, y dicha elección y análisis 
se filtraron por medio de criterio y contenido. En lo referente a resultados, se obtuvo 
un grado representativo de significación en cuanto a conceptos rastreados se refiere; 
y de forma similar, la información localizada posibilitó comprender mucho mejor la 
praxis en la emisión de los sonidos lingüísticos con lo telemático. Como conclusión, 
se establece que los sonidos lingüísticos y las TIC traen consigo unas subcategorías 
(sonidos lingüísticos consonantes, puntos de articulación, modos de articulación, pro-
ducción de sonidos lingüísticos a través de las TIC y herramientas TIC en la produc-
ción de sonidos lingüísticos), las cuales determinaron la comprensión sobre la falta 
de cohesión que se efectúa en la vida real entre las dos categorías planteadas para 
este estudio. 

Palabras clave:

 Sonido, lingüística, TIC.

Abstract
The objective of this article is to carry out a search and documentation of multiple 
sources to understand everything related to linguistic sounds, through the incorpora-
tion of Information and Communication Technologies (ICT) in a language laboratory. 
The methodology used in the searching process was known as Documentary Review; 
likewise, it is imperative to mention that a tracking of indexed journals and books was 
made, with the recognized Boolean operators AND, OR and NOT. The categories that 
supported the search were: ‘Linguistic Sounds’ and ‘Information and Communication 
Technologies’, and the selection as well as the analysis were filtered through crite-
ria and content. Regarding the results, a representative degree of significance was 
obtained in terms of concept tracing; similarly, the information that was found made 
it possible to understand much better praxis in the emission of linguistic sounds with 
telematics respect. In conclusion, it is established that linguistic sounds and ICT bring 
with them some subcategories (consonant linguistic sounds, places of articulation, 



ways of articulation, production of linguistic sounds through ICT and ICT tools in the 
linguistic sounds production), which determined the understanding in the lack of cohe-
sion that takes place in real life between these two categories proposed for this study.

Keywords: 

Sound, linguistics, ICT.

Resumo
O objetivo deste artigo é realizar um rastreamento e documentação de múltiplas fon-
tes para entender tudo relacionado aos sons linguísticos através da incorporação das 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) em um laboratório de linguagem. A 
metodologia utilizada na busca foi a conhecida como Revisão Documental; além disso, 
é imperativo mencionar que se desenvolveu um rastreamento de revistas indexadas 
e livros, com os reconhecidos operadores Booleanos AND, OR e NOT. Os eixos cate-
góricos que sustentaram a busca foram: ‘Sons Linguísticos’ e ‘Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação’, e essa escolha e análise foram filtradas por meio de critério 
e conteúdo. Em relação aos resultados, obteve-se um grau representativo de signi-
ficação quanto aos conceitos rastreados; e de forma similar, a informação localizada 
possibilitou compreender muito melhor a práxis na emissão dos sons linguísticos com 
o telemático. Como conclusão, estabelece-se que os sons linguísticos e as TIC trazem 
consigo algumas subcategorias (sons linguísticos consonantais, pontos de articulação, 
modos de articulação, produção de sons linguísticos através das TIC e ferramentas 
TIC na produção de sons linguísticos), as quais determinaram a compreensão sobre 
a falta de coesão que se efetua na vida real entre as duas categorias propostas para 
este estudo.

Palavras-chave:

 Som, linguística, TIC.
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Introducción

En los últimos años, el uso de las TIC se ha venido esparciendo 
en todos los campos de conocimiento, y una de sus funcio-
nes parece ser identificar e interpretar los sonidos lingüís-

ticos a través de la incorporación de su uso en la educación, el 
cual ha sido un tema relacionado con articulación de los sonidos 
lingüísticos, haciéndose posible esto a partir de la incorporación 
de las TIC, que a su vez configuran y fortalecen los sistemas de 
enseñanza y aprendizaje de las instituciones educativas (García, 
2021). Esto ha producido un boom a nivel docente, donde los pro-
fesores y expertos en el progreso de diversas áreas y disciplinas 
de formación se apoyan en esta para la enseñanza.

Evidentemente, según Pourdana y Tavassoli (2022), las TIC 
proporcionan materiales complementarios, los cuales permiten 
que los cursos se lleven a cabo de una forma menos tradicional 
y más innovadora. Sumado a esto, las habilidades lingüísticas de 
los alumnos parece haber mejorado a través del trabajo con la 
implementación de las TIC en las actividades previstas a realizar 
en el aula (Valencia et al., 2019). 

Para reconocer e identificar los diferentes avances que se dan 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje —anudados a las 
experiencias y vivencias a las que se encuentran sumergidos los 
estudiantes de las instituciones educativas, sustentada por la coo-
peración y utilización de ejercicios o actividades de comprensión 
auditiva— se contextualiza la intersección de la enseñanza y lo 
sonoro (Fischer y Yang, 2022); por ejemplo, cuando se comienza 
a aprender a tocar un instrumento musical. Por lo cual, en pala-
bras de (Alvarez, 2021), los procesos lingüísticos son fundamen-
tales para relacionar lo que se escucha con lo que se experimenta. 

Ahora, no solo se enseña cómo y por qué interpretar los 
sonidos naturales y artificiales, sino también a entenderlos y 
saber en qué afectan en la comunicación humana, ya sea de 
forma positiva o negativa (Yağcı, 2022). Para ello, la importancia 
de los sonidos del lenguaje queda clara de un vistazo, pero para 
explicarlo o estudiarlo en profundidad hay que analizar lo que se 
considera lenguaje.
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Por tanto, en palabras de Jaramillo et al. (2020) este último es 
un término considerado, un elemento esencial para la realización 
de la expresión y la comunicación de la conducta humana, orien-
tada al reconocimiento de las múltiples expresiones y la comu-
nicación que se pueda establecer como los recursos en línea. Es 
así como el internet ofrece, tanto estudiantes como a maestros, 
varias aplicaciones y plataformas para trabajar los sonidos en 
diversos contextos, lo que les permite sumergirse activamente 
en las diferentes actividades del aula (Kumar et al., 2022). 

De tal forma, a través de la aplicación en línea y de proyectos 
de los estudios en articulación con los sonidos lingüísticos o estu-
dios de lenguas, se pueden adoptar gradualmente el aprendizaje 
autónomo de los sonidos en la comunicación. De hecho, según 
Pan (2019), cuando los estudiantes están constantemente utili-
zando el apoyo de la tecnología de la información y la comunica-
ción, parecen haber logrado una mejora sustancial en el habla y la 
escritura, además de un acortamiento considerable en los tiempos 
de aprendizaje, datos que se van a ver reflejados más adelante.

Por otra parte, en cuanto al sonido se refiere, se determina que 
es considerado como un conjunto de ondas sonoras, las cuales 
son percibidas por los oídos, y son una expresión de la natura-
leza para comunicar algo; se pueden clasificar por su intensidad 
en fuertes y/o débiles y, en segundo lugar, por su inherencia, 
en naturales o artificiales (de Jesus y da Cunha, 2019). Ahora 
bien, las tonalidades de los sonidos crean un marco de entrada 
para que el cerebro le otorgue significado a partir de su vibra-
ción, tono o ritmo; siendo así, que estos sean considerados como 
un lenguaje común para todo el que tenga un sistema auditivo 
(Valencia, 2020). 

Se reconoce que los sonidos se expresan en cualquier esce-
nario o contexto social, logrando así que estos fomenten la 
comunicación y escucha asertiva de las palabras o fenómenos, 
dependiendo del ámbito social, político, económico y educativo 
de los que participan de una conversación. Esto conlleva a que 
la significación de uno o varios sonidos es lo que se conoce como 
la enseñanza del sonido, debido a que permite la comprensión 
de distintas situaciones en general, y que son aprendidas directa 
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e indirectamente en los sistemas educativos formales (Wilden y 
Porsch, 2019). Con base a lo anterior, se reconoce la existencia 
de las pedagogías sonoras con las que se pretende contextualizar 
la intersección de la enseñanza y lo sonoro; verbigracia, cuando 
alguien se aventura a aprender a cantar o a tocar un instrumento. 

Ahora bien, no solamente se da la enseñanza de cómo y para 
qué interpretar los sonidos de la naturaleza y los artificiales, sino 
que también de cómo comprenderlos y, asimismo, cómo estos 
influyen de manera positiva o negativa la comunicación de los 
seres humanos. Con base a Ajala y Adetimirin (2018), para que 
esto se dé, se vislumbra la importancia que tienen los sonidos 
lingüísticos; sin embargo, para explicar o ahondar en este, se 
hace necesario detenerse en lo que se considera lingüístico. Es 
así, que este último es un término que se le reconoce como un 
elemento esencial para la realización de una acción humana, la 
cual se orienta en la identificación de un sinnúmero de expresio-
nes y en la comunicación que se puede establecer. 

Lo anterior se anuda a que los procesos lingüísticos son fun-
damentales para relacionar lo que se escucha con lo que se 
experimenta; por consiguiente, en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje se debe realizar una compresión de conceptos, 
acompañado de un aprendizaje teórico, práctico y disciplinar; 
creándose así un marco socializador entre la presencia de un len-
guaje que atiende formas de expresar el pensamiento (Warner, 
2018). Estos sonidos lingüísticos son producidos por un aparato 
fonador, el cual se constituye de distintas actividades acústi-
cas o articulatorias, esto permite que su producción sea estu-
diada desde una rama de la lingüística denominada fonética, la 
cual describe los sonidos del habla y analiza las peculiaridades 
articulatorias, acústicas y perceptivas sin depender de la función 
lingüística.

Los sonidos lingüísticos son reconocidos por punto de articula-
ción, esto se hace posible a partir de las TIC, que a su vez con-
forman y fortalecen los sistemas de enseñanza y aprendizaje en 
las instituciones educativas (Jaramillo y Quintero, 2020). En esta 
misma vía, con la ayuda de las TIC se puede contribuir a la reali-
zación de un mejor estudio del sonido y así, generar un proceso 
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de relación directa entre la enseñanza y el aprendizaje; es decir, 
por medio de los dispositivos digitales, los teléfonos móviles, 
televisores y demás. De esta forma se puede ampliar el campo 
de los conocimientos y constituirse como un factor clave para el 
progreso de diversas áreas y disciplinas de formación, debido 
a que —para los jóvenes— las TIC se conciben como la forma 
natural o “nativa” de comunicación.

Según este panorama, se reconoce la importancia de reali-
zar una revisión documental sobre cómo identificar e interpretar 
los sonidos lingüísticos a través de la incorporación de las TIC; 
en otras palabras, cómo ha ido cambiando la manera en que 
se abordan, lingüísticamente hablando, los sonidos. Asimismo, 
esta revisión traería la posibilidad de reconocer e identificar los 
diferentes avances que se dan en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, anudados a las experiencias y vivencias a las que 
se encuentran sumergidos los estudiantes y las estudiantes 
actualmente.

Por otro lado, se resalta que es fundamental rescatar las inves-
tigaciones que han sido realizadas por diferentes profesionales, 
como docentes, investigadores, fonoaudiólogos, entre otros; 
acerca de cómo se producen e interpretan los sonidos lingüís-
ticos, para así comprender sus significados y las consecuencias 
que traerían en los procesos comunicativos. Por ende, a través 
del rastreo bibliográfico se pretende lograr vislumbrar cuáles son 
las oportunidades, fortalezas y posibles fallas que tienen o se dan 
en los procesos comunicativos, y así establecer estrategias en el 
aula, tratamientos y actividades que mitiguen las dificultades en 
la comunicación, o que se fortalezca la manera de comunicarse 
contextualmente. 

Metodología

El presente estudio estuvo enmarcado metodológicamente 
desde una perspectiva centrada en la revisión documental, puesto 
que su punto de partida se desarrolló bajo el escrutinio y consulta 
de diversas fuentes que remite el rastreo en bases de datos, con 
análisis de tendencias e índices de citación (Arrubla et al., 2016). 
De esta manera, se procuró el desarrollo de la información más 
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relevante relacionada con los sonidos, la expresión lingüística y 
las TIC. 

Es mediante este tipo de investigación donde se adquiere 
un conjunto de informaciones “asuntos, datos u observaciones 
ya pasados y que el investigador toma y analiza, asumiendo la 
veracidad de los datos u observaciones” (Salinas, 2011, p. 18). 
Cada una de las aportaciones obtenidas de las diversas y veraces 
fuentes de información contribuyeron expresamente en el alcance 
de un cúmulo de ideas, dirigidas bajo un enfoque cualitativo con 
el cual el ejercicio del proceso investigativo pudo aprovechar la 
información recabada, para comprender y construir propias inter-
pretaciones sobre el sonido, su relación con la lingüística y las 
TIC a partir de las fuentes consultadas.

En este orden de ideas, el proceso de clasificación de infor-
mación estuvo ceñido a concretos criterios para la búsqueda y 
selección de los textos, lo que permitió alcanzar los contenidos 
más actualizados, veraces y confiables de la multiplicidad 
de informaciones disponibles, razón por la cual se consideró 
como primer parámetro la adquisición de textos, provenientes 
de revistas indexadas, trabajos de investigación publicados y 
libros especializados en línea, los cuales se encontraran bajo 
la facilitación de bases de datos como: DOAJ, EBSCO, Scopus, 
Scielo, PubMed, Dialnet, Digitalia, Redalyc, Sage Journals, Eric y 
Science Direct, que representan un repositorio oficial investigativo. 
Es de hacer notar que la rigurosidad de la selección durante el 
proceso de rastreo involucró además otros criterios, como el de 
estar enmarcados en documentos académicos, específicamente 
revistas, libros, artículos y trabajos de investigación, los cuales 
fuesen de reciente publicación, bajo una proximidad de por 
lo menos 5 años, con la finalidad de obtener un alto grado de 
confiabilidad, congruencia informativa y vigencia.

Subsiguientemente, entre los criterios establecidos fue 
altamente relevante la selección de documentos escritos en 
lengua española, preferiblemente latinoamericanos, aunque se 
procedió a efectuar lectura referencial de algunos textos foráneos 
con la finalidad de establecer comparaciones en el orden de 
los discursos. En relación con los criterios de exclusión, estuvo 
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bien definido que los documentos de carácter informativo no 
académico fuesen omitidos, así como también otros materiales 
cuyo origen fuesen no pertenecientes a repositorios oficiales, 
tales como páginas web o blogs. De igual manera, se descartaron 
producciones efectuadas en otros idiomas, fuentes relacionadas 
con otras áreas y/o que tuviesen ambigüedad en la delimitación 
de autores, a pesar de ser textos en formato Portable Document 
Format (PDF).

Durante el proceso de búsqueda en línea, se tomaron en 
cuenta motores de búsqueda con algoritmos que permitieran 
delimitar las búsquedas, impidiendo en gran medida resultados no 
deseados; en consecuencia, se dirigió la indagación considerando 
los siguientes operadores lógicos booleanos y combinaciones:

• (TITTLE-ABS-KEY (sonidos lingüísticos) AND TITTLE-ABS-KEY 
(sonidos)) 

• (TITLE-ABS-KEY (sonidos lingüísticos) AND TITLE-ABS-KEY 
(sonidos lingüísticos consonantes)) 

• (TITLE-ABS-KEY (sonidos lingüísticos) AND TITLE-ABS-KEY 
(sonidos lingüísticos por punto de articulación)) 

• (TITLE-ABS-KEY (sonidos lingüísticos) AND TITLE-ABS-KEY 
(sonidos lingüísticos por modo de articulación)) 

• (TITLE-ABS-KEY (Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones [TIC]) AND TITLE-ABS-KEY (sonidos lingüísticos)) 

• (TITLE-ABS-KEY (TIC) AND TITLE-ABS-KEY (sonidos 
lingüísticos)) 

• (TITLE-ABS-KEY (TIC) AND TITLE-ABS-KEY (producción de 
sonidos lingüísticos)) 

• (TITLE-ABS-KEY (TIC) AND TITLE-ABS-KEY (software) AND 
TITLE-ABS-KEY (producción de sonidos lingüísticos)) 

• (TITLE-ABS-KEY (TIC) AND TITLE-ABS-KEY (aplicaciones) AND 
TITLE-ABS-KEY (producción de sonidos lingüísticos)) 
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Tomando en cuenta para los descriptores los sonidos, la 
expresión lingüística y las TIC, se construyeron un conjunto de 
interrogantes que emergieron como guía para la exploración e 
indagación, la comprensión y el análisis de la información, las 
cuales encaminaron el proceso desde la búsqueda hasta la pos-
terior escritura del constructo de ideas. Éstas fueron 8 interro-
gantes y se destacan a continuación:

P1. ¿Qué se entiende por sonidos?

P2. ¿A qué hace referencia la expresión ‘lingüístico’?

P3. ¿Qué son y cómo se producen los sonidos lingüísticos?

P4. ¿Cómo se reconoce los sonidos lingüísticos por punto 
y modo de articulación?

P5. ¿Qué se entiende por TIC y cómo se producen 
sonidos lingüísticos a través de estas?

P6. ¿Cuáles son las herramientas TIC consideradas más 
eficientes a la hora de incentivar a la producción de 
sonidos lingüísticos?

Resultados y Discusión

De los Sonidos a la Lingüística

P1. ¿Qué se entiende por sonidos?

En primer lugar, las ondas sonoras son percibidas principal-
mente por los oídos y son una expresión de la naturaleza, la cual 
se constituye en formas diversas para cumplir con un fin u obje-
tivo (la comunicación), y se clasifica según su intensidad en fuerte 
o débil; en este aspecto es fundamental desarrollar un recono-
cimiento no solo de los conceptos que contempla, sino también 
el origen de la fuente informativa, porque es allí que es posible 
definir rasgos, establecer comparaciones y desarrollar la creati-
vidad. En términos generales, como lo expresa el autor Padilla 
(2016): 
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Los sonidos son ruidos que llegan a través de ondas y 
pueden ser percibidos mediante el sentido de los oídos, estos 
sonidos pueden clasificarse por su intensidad en fuertes y 
débiles, otra clasificación surge por su origen pueden ser 
estos sonidos naturales o artificiales. (p. 8)

Es decir, la expresión de los sonidos está dada de forma 
natural, como por ejemplo el llanto de un bebé, el aullido de una 
fiera, el agua que cae de una cascada, el sonido que emite un 
vehículo motor al encenderse, el estruendo de un relámpago, el 
chasquido de los dedos, la caída de un vaso al suelo, el rugido de 
un león, el maullido de un gato, el trinar de un ave, etc. 

Por otro lado, la tonalidad de los sonidos crea un marco de 
entrada para que el cerebro le otorgue significado, ya que en 
primera instancia el sonido es sensorial, pero luego pasa a ser 
percibido de forma diversa, especialmente por las funciones tan 
prodigiosas que se desarrollan en la mente para reconocer un 
sistema de significados, debido a la vibración, el tono, el timbre, 
la modulación, entre otros. Dónde el cerebelo se encarga de 
establecer el ritmo. De esa forma, según Fortoul (2016):

Los sonidos son el lenguaje común para todo el que tenga 
un sistema auditivo (receptor o pabellón auricular) que 
conduzca las sondas sonoras a otro sistema transductor (la 
cóclea) para que, en el siguiente relevo, adquieran un sig-
nificado. De hecho, en el cerebro hay zonas que procesan 
diversos componentes de la música, tales como el tono, la 
vibración, la armonía; el cerebelo se encarga del ritmo. (p. 
57)

Lo anterior implica que —una vez que la onda sonora se exte-
rioriza— el resultado es complejo, pues en el procesamiento inter-
vienen dos elementos fundamentales: el cerebro y el cerebelo. 
El ejemplo de ello resulta cuando se escucha un sonido, sea cual 
sea, y es reconocido por el sistema auditivo, el cual atribuye un 
significado deducible para los seres humanos, especialmente si 
existen similitudes y diferencias atribuibles para definir la relación 
rítmica de lo percibido. Además, el sonido es una expresión que 
emerge en cualquier escenario o contexto social, principalmente 
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está regido por una práctica que algunos consideran de impacto 
y en otras no. Lo importante es que es posible desarrollar una 
imagen o reconocimiento de un material sonoro; especialmente 
en el siglo XX, porque se manifestó en ciudades industrializadas, 
antes en silencio, hoy ruidoso, según la perspectiva de algunos 
historiadores; para Iragüen (2020) “los futuristas manifestaron 
nuevas sensibilidades hacia lo sonoro, introdujeron y adaptaron 
en sus prácticas los sonidos que trajo consigo la era industrial” 
(fábricas, máquinas, artillería, entre otros.) (p. 147). Entretanto, 
el escenario de la industrialización trajo consigo nuevos sonidos, 
entre ellos el encendido de la máquina de vapor, la mecanización 
existente en las fábricas, entre otros. Son sonidos distintivos de 
la era moderna.

Por último, la significación de uno o varios sonidos es lo que se 
conoce como enseñanza del sonido; es decir, que es posible reco-
nocer una articulación de elementos identificados con la actividad 
sonora, y que sirve para la comprensión de distintas situaciones 
en general, las cuales son aprendidas directa e indirectamente 
en los sistemas educativos formales; “Ya sea aborda metafórica 
o literalmente, teóricamente o en la práctica, la enseñanza es un 
esfuerzo sonoro (Gershon, 2017, p. 23). De las aparentemente 
interminables articulaciones posibles para algo llamado “pedago-
gías sonoras”, esta se centra en tres vías generales para concep-
tualizarla intersección de la enseñanza y lo sonoro. El ejemplo 
que se deriva de la cita es cuando es necesario emitir un sonido 
armónico a través de un instrumento musical y este es obtenido 
mediante el aprendizaje de cómo se utiliza el instrumento, lo que 
requiere de un proceso y metodología para conocer cómo, dónde, 
por qué y para qué el sonido emerge.

P2. ¿A qué hace referencia la expresión ‘lingüístico’?

Es innegable que el mundo está rodeado de significados, y la 
lingüística constituye el eje dinámico que identifica al detalle un 
sin número de expresiones, las cuales orientan la comunicación 
establecida entre los seres humanos, ya sea en espacios sociales 
o bilaterales: “lo lingüístico es condición lógica para que se dé una 
actitud intencional. Los seres sin lenguaje no pueden, por tanto, 
ser intencionales, descartando así de manera rotunda la posibili-
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dad de que digan algo” (Llorente, 2021, p. 261). En consecuen-
cia, el aprendizaje es constante e inacabado, y la adquisición de 
conocimientos es el resultado de un proceso complejo. Así pues, 
la expresión ‘lingüístico’ para Lomas (2016) refiere a:

Lo personal es político en la medida en que el lenguaje 
constituye el elemento esencial de una acción humana que 
se orienta a una sus otras finalidades y tiene unos u otros 
efectos. A través de innumerables actos del lenguaje, las 
personas establecen vínculos. (p. 59)

De allí, que el ejemplo de un vínculo comunicativo establecido corres-
ponda la comunicación entre una madre y un bebé. Éste último llora y la 
madre entiende que existe un problema que intenta resol-
ver: hambre, sed, sueño o enfermedad. En cualquiera de los 
casos se establece una conexión entre el emisor y el recep-
tor para dar origen a un mensaje: “lo lingüístico es previo 
a lo lógico ya que en este se origina la conversión de rela-
ciones lingüísticas en relaciones objetivas” (García, 2015, 
p. 9). De otro lado, en la literatura moderna se presenta la 
necesidad de dominar el contenido curricular, especialmente 
para los licenciados en formación; Es una tarea global que 
se inicia con la comprensión de conceptos y culmina en 
el aprendizaje teórico y práctico-disciplinar. Con base a lo 
previo, se crea un marco socializador entre la presencia de 
un lenguaje que atiende a formas primitivas y el resultado 
o producto de ello, que es la expresión o el pensamiento. 
A lo anterior, para Svantesson (2017) “una palabra no es 
el reflejo natural de una idea, ni su descripción, ni su defi-
nición; es solo su designación, un signo arbitrario y con-
vencional con el que aprendemos a asociarlo” (p. 1). De tal 
manera, las palabras representan imágenes sensoriales, 
al comparar ideas sonoras (ideófonos) en idiomas de dife-
rentes partes del mundo; lo anterior ejemplifica cómo es 
posible el aprendizaje de la lingüística, el cual se da a través 
del estudio de un programa curricular que posea el estudio 
de la pragmática, la semántica, la semiótica, la gramática, 
entre otros, así como el reconocimiento del lenguaje verbal 
y no verbal. A su vez, otro ejemplo es cuando una persona 
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identifica los signos lingüísticos en un escrito y establece 
una relación entre lo leído y lo captado; posteriormente, 
esto se procesa en el pensamiento. 

Los Sonidos Lingüísticos Consonantes

P3. ¿Qué son y cómo se producen los sonidos lingüísticos?

Como se ha mencionado anteriormente, los sonidos son emi-
tidos por un aparato o sistema fonador que toda especie animal 
posee; las actividades acústicas o articulatorias son expresio-
nes de la lingüística que cumplen una función específica para 
cada especie, y que son comprensibles para sus homólogos. De 
esta forma la producción fónica, o de sonidos, es analizada 
a profundidad por la fonética, puesto que esta última se 
especifica en la descripción y reflexión del habla, al igual 
que sus particularidades articulatorias, emisivas, acústicas y 
receptivas; todo lo previo al margen de la función lingüística. 
Esto implica la existencia de un aparato fonético en los 
seres vivientes como los humanos y los animales capaces 
de emitir sonidos. Estos son procesados por un mecanismo 
de entrada (sonido) y salida (ruido). Por consiguiente, los 
sonidos lingüísticos se apoyan en las corrientes de aire que 
entran en los pulmones; las cuerdas vocales se encargan 
de moldear el aire que entra e influye en fluidez del sonido; 
esto es posible, debido a lo que considera Guerreiro (2016) 
como “Los sonidos lingüísticos son producidos en su 
mayoría aprovechando la corriente de aire procedente de 
los pulmones. (p. 30). Entre los ejemplos que se podrían 
mencionar es el caso de emitir cualquier sonido por la boca, 
debido a que las cuerdas vocales son las responsables de 
los sonidos, gracias a su apertura.

Por estas razones, la lingüística es una disciplina que se 
encarga del estudio de la lengua y una de sus expresiones más 
comunes es la pronunciación de las palabras, dónde se manifies-
tan los sonidos esperados o comprensibles para el resto de las 
personas. Por ende, Valencia (2015) precisa que:
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Los sonidos consonantes se caracterizan por la ubicación 
de los órganos de la articulación, es decir, a pronunciar una 
palabra cuyo inicio sea con la letra “b” tanto el labio infe-
rior como superior deben unirse para que salga el sonido 
correcto. (p. 11)

Un ejemplo de la pronunciación de los sonidos es la forma 
correcta de diccionar una sílaba o palabra, como los fonemas /b/ 
y la /v/, en ambas la posición del labio varía; de modo similar, el 
desarrollo del sonido varía con la posición del labio para la pronun-
ciación de la consonante. Los sonidos son una parte importante 
de la expresión del lenguaje verbal; una de sus representaciones 
se encuentra en la estimulación cerebral, donde cada hemisferio 
desarrolla funciones diferentes. Bien lo describe Sánchez (2020) 
al indicar que, “cuando se perciben sonidos consonantes se esti-
mulan áreas diferentes del cerebro (área orbitofrontal del hemis-
ferio derecho) que producen sensaciones o efectos distintos” (p. 
26). En concreto, la pronunciación de las consonantes se deriva 
de la estimulación del hemisferio cerebral derecho y se observa 
el desarrollo de un patrón de reconocimiento en el hemisferio 
derecho, para reconocer cualidades de sonido que no son posible 
identificar de forma simple.

Finalmente, la teoría lingüística permite la comprensión de las 
relaciones establecidas entre los sonidos y los significados. Se 
deduce que posee una importancia para que el sonido se expli-
que desde una connotación científica y estructural. Una creencia 
popular en las teorías lingüísticas modernas es que las relacio-
nes entre sonidos y significados son generalmente arbitrarias 
(Kawahara, 2020). Así las cosas, el estudio del sonido puede ser 
explicado mediante una teoría lingüística, por ejemplo, la teoría 
semiótica que explica los diferentes signos desde su aparición 
hasta su producción.

P4. ¿Cómo se reconoce los sonidos lingüísticos por punto y 
modo de articulación?

Por un lado, la boca permite que se expresen los fonemas, 
específicamente en un punto articulado; en efecto, para Bastidas 
y Barrazueta (2016) “El punto de articulación, es decir, el lugar en 
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la boca donde se pronuncia un determinado fonema” (p. 14). En 
este sentido, se presentan los fonemas: /l/ y /b/, son pronuncia-
dos de forma distinta por el aparato fonador humano. Las vocales 
y las consonantes se pronuncian en el idioma español cada uno 
de forma diferente, varía el punto de articulación. Consecuente-
mente, la pronunciación de los sonidos requiere de un proceso de 
articulación compleja. Para Rosales y Acosta (2020) “Los fonemas 
del idioma en español, se clasifican en vocales y consonantes de 
acuerdo con el modo, punto de articulación y funcionamiento de 
las cuerdas vocales” (pp. 9-10). Entretanto, el fonema /l/ iden-
tifica por ejemplo la palabra ‘lata’, y el fonema /s/ ejemplifica la 
emisión diferente de sonido con respectivas combinaciones, tales 
como: ‘sapo’, ‘serpiente’, ‘compasión’, entre otros. 

Por otro lado, las cuerdas vocales permiten la emisión de los 
sonidos y los fonemas poseen una división dada su emisión; 
de igual manera, son clasificados de diferentes formas, depen-
diendo del punto de articulación. Según lo previo, para Villegas 
(2018) el “punto de articulación es el lugar donde se produce el 
contacto que obstruye la salida del aire durante la emisión de un 
fonema” (p. 8). Dicho de otra forma, las palabras que producen 
los fonemas expresivos en el lenguaje español son variados, ver-
bigracia: mamá, bebé, patín, burro, caballo. 

Entretanto, las articulaciones son necesarias para la emisión 
de sonidos y responden al sistema fonador en su totalidad, lo que 
depende, según Merino (2019), “de la altura de la lengua y de la 
abertura de las mandíbulas” (p. 6). Ejemplo de ello es la cavidad 
bucal, la abertura de las mandíbulas, etc. Asimismo, la cantidad 
de aire en el aparato fonador determina la salida del sonido y 
está presente el modo de la articulación. En palabras de Clavijo 
y Narváez (2017), “el modo de articulación, es decir la cantidad 
de aire que se utiliza para pronunciar un sonido, o si el aire ale 
por la nariz o la boca” (p. 16). Por ejemplo: papá y silbido, siendo 
en la primera una explosión de aire; y en la segunda, el aire es 
expulsado más despacio.  Por su parte, los órganos articulatorios 
del aparato fonador responden al modo que varía según la aper-
tura o cierre de los órganos articulatorios. Es así cómo se desa-
rrolla un conjunto de habilidades que hacen posible la salida del 
sonido mediante el aparato fonador. Para Pineda et al. (2019):
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El modo de articulación es la modificación que produce –en 
la corriente del aire fonador–, el grado de abertura o cierre 
de los órganos articulatorios.” (p. 6). Las consonantes latinas 
pueden ser oclusivas (P, T, C, K, Q, B, D, G, J, V), fricativas 
(F, S, Y), nasales (M, N), lateral (L) y vibrante. (p. 16)

De esta manera, es destacable el proceso articulatorio para la 
emisión de los sonidos, una serie de movimientos que los seres 
humanos llevan a cabo a través de un proceso primordialmente 
psíquico, que luego pasa a ser motor y finalmente físico, mediante 
el envío de sonido a través de las ondas sonoras que viajan a 
por del aire.

Las TIC y la Producción de Sonidos Lingüísticos

P5. ¿Qué se entiende por TIC y cómo se producen sonidos 
lingüísticos a través de estas?

En primer lugar, las tecnologías de la información y la comu-
nicación son parte del sistema de enseñanza y aprendizaje en el 
mundo y han variado según los avances del hombre. Con ella se 
desarrolla un lenguaje que es desarrollado por las habilidades y 
destrezas comunicativas. Para Contreras et al. (2017):

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), son un conjunto de medios o herramientas tecnoló-
gicas de la informática y la comunicación que se pueden 
utilizar para el fortalecimiento de los procesos de la ense-
ñanza y aprendizaje. Su importancia no puede desconocerse 
en la actualidad, porque estas permiten: crear, procesar, 
desarrollar y difundir la información para la generación y 
adquisición del conocimiento, contribuyendo al desarrollo 
de habilidades y destrezas comunicativas entre docentes y 
estudiantes. (p. 2)

De esta forma, entre las TIC se encuentran los video juegos, 
comercio electrónico, plataformas digitales, etc. También, es 
posible destacar el desarrollo de herramientas para que la tec-
nología contribuya a un mejor estudio del sonido y se genere un 
proceso de relación directa entre la enseñanza y el aprendizaje. Es 
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decir, las tecnologías de la información y la comunicación ayudan 
al hombre a fortalecer el aprendizaje de nuevos conocimientos 
que se sitúan para el beneficio humano. Estas funciones, a su 
vez, caracterizan las TIC a partir de elementos como: “inmate-
rialidad, interactividad, interconexión, instantaneidad, digitaliza-
ción, amplio alcance” (Cabrera, 2019, p. 10). Por consecuencia, 
es preciso enunciar que la sociedad —según el uso que los indivi-
duos den a los recursos tecnológicos— podrá dinamizar las rela-
ciones interpersonales o deshumanizarlas, todo dependiendo de 
los escenarios y las sensibilizaciones en el empleo de los recur-
sos. En este orden de ideas, García et al. (2020) afirman que 
“Las TIC son herramientas preferenciales que facilitan el acceso 
a la información y la comunicación, permitiendo multiplicidad de 
tareas” (p. 11). Sumado a esto: 

Para los jóvenes y menores las TIC son la forma natural o 
“nativa” de comunicación entre ellos y de interacción con el 
mundo y, por ello, se les llama los “nativos digitales”. Los 
menores y jóvenes utilizan a diario las TIC, tanto para comu-
nicarse y relacionarse como para buscar entretenimiento, 
obtener información o ampliar conocimientos en diferentes 
ámbitos. (Ruiz, 2015, p. 19)

En segundo lugar, las tecnologías de la información y la comu-
nicación amplían el campo de los conocimientos y son un factor 
clave para lograr el progreso en diversas áreas y disciplinas en 
formación. Salmerón (2015) establece que “para los jóvenes y 
menores las TIC son la forma natural o “nativa” de comunicación 
entre ellos y de interacción con el mundo y, por ello, se les llama 
los “nativos digitales” (p. 19). De esta forma, entre los ejemplos 
están que las personas de edades diferentes emplean la tecnolo-
gía para el desarrollo de sus actividades diarias, y así encuentran 
el entretenimiento, la comunicación entre pares y el acceso a un 
mundo digital con avances en distintos ámbitos. 

Las tecnologías de la información y la comunicación represen-
tan una oportunidad para desarrollar las potencialidades forma-
doras del lenguaje; para Maldonado et al. (2018) “en algunos 
casos, intelectuales, dirigentes y organizaciones han visto en las 
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TIC una valiosa oportunidad para trascender el nivel local” (p. 
8). Lo anterior determina la importancia que tienen las TIC en el 
desarrollo de los sonidos lingüísticos, puesto que los recursos que 
actualmente se utilizan para establecer comunicaciones de forma 
oral, incentivan al desarrollo de lenguas foráneas, como lo son el 
inglés, el portugués, el francés y hasta el coreano.

Las tecnologías de la información y la comunicación contribu-
yen al desarrollo de las habilidades de expresión oral (del habla 
al decir), tal como lo afirman Condori y Bustamante (2019) “que 
los recursos tecnológicos son medios que se valen de la tecno-
logía para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes” (p. 14). Por lo que el habla puede desarrollarse a 
través del empleo de las TIC, ya sea grabando vídeos en diver-
sas plataformas y redes sociales, como por ejemplo en TikTok y 
Youtube; plataformas que ofrecen un servicio para crear vídeos, 
tanto de corta como de larga duración. El empleo de estos, y 
otros espacios digitales, posibilitan escenarios de intercultura-
lidad, en donde la barrera del idioma parece derrumbarse cada 
vez más fácil.

Por su parte, la enseñanza y aprendizaje son procesos com-
plejos y se destaca la inclusión de recursos tecnológicos para 
su mejora progresiva; además, el desarrollo temprano del len-
guaje se apoya en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, e impacta en las generaciones presentes. Armijos 
y Flores (2016) indican que:

Las TIC, son instrumentos tecnológicos (Pictogramas digita-
les) que facilitan y dinamizan los aprendizajes de las nuevas 
generaciones de estudiantes desde edades tempranas, la 
participación de estos elementos se da desde la familia hasta 
la sociedad, en donde el niño/a ejecuta o aplica esta tecno-
logía son sin miedos ni prejuicios. (p. 28)

En síntesis, la participación de estos elementos se da desde 
la familia hasta la sociedad, en donde el niño ejecuta o aplica 
esta tecnología sin miedos ni prejuicios. Además, las tecnologías 
constituyen una nueva forma de vida y apoyan el sistema de 
enseñanza y aprendizaje. Para Gutiérrez (2018) “La multimedia 
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y las TIC constituyen una herramienta de apoyo preponderante 
en los esquemas de aprendizaje del idioma” (p. 17). Un ejemplo 
de ello es la multimedia, el uso de teléfonos celulares y siste-
mas analógicos; la producción de sonidos lingüísticos que se da 
con ayuda de las TIC es algo que se está presentando de forma 
natural y progresiva, comportamientos que el sistema educativo 
parece soslayar. En cambio, el uso de muchos recursos en el aula 
aparentemente se percibe como algo prohibido, antagónico a lo 
que se entiende por “aprender en la escuela”. Las asignaturas y 
cursos alusivos al lenguaje deben tener presente que los recursos 
TIC son una fuente inagotable para el desarrollo de la producción 
oral (sonidos lingüísticos); algo que cuesta a los aprendices al 
momento de aprender un idioma y no contar con un interlocutor 
válido constante, ya sea de forma física o remota.

P6. ¿Cuáles son las herramientas TIC consideradas más eficien-
tes a la hora de incentivar a la producción de sonidos lingüísticos?

También, existe en la actualidad una cantidad de aplicaciones 
tecnológicas que influyen en la vida del ser humano y repre-
sentan un sistema de almacenamiento que la sociedad emplea 
en sus actividades diarias. Frente a lo anterior, Jiménez (2017) 
explica que: “la masificación de los dispositivos móviles cada día 
con mayor capacidad de procesamiento o más “inteligentes”, en 
conjunto a su gran penetración en la sociedad, desencadenó una 
explosión en la cantidad de aplicaciones o apps disponibles en el 
mercado” (p. 10). Ejemplo de ello son: Android con su Play Store 
e iOS con su iTunes App Store, ambas cuentan con aplicaciones 
que ofrecen a los usuarios desarrollar tareas diarias, entreteni-
miento e incluso para aprender una nueva lengua.

De esta forma, los estudiantes avanzan hacia la utilización de 
un sistema digital que se impacta en el sistema educacional. Por 
tanto, considerando lo que Luna (2018) afirma acerca del proceso 
formativo de los estudiantes:

El proceso formativo de los estudiantes requiere de la poten-
ciación del uso de las nuevas tecnologías, es así como el 
sistema educativo debe ejecutarse acorde al sistema digital, 
utilizando y explotando las herramientas diseñadas para el 
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aprendizaje y que están a nuestra disposición, como el uso 
de las tablets, celulares, unidades electrónicas, aplicacio-
nes, etc. (p. 26)

Consecuentemente, las posibilidades de adaptabilidad de los 
seres humanos responden a un sistema amplio de redes sociales 
que se virtualizan cada vez más. Jaramillo (2017) plantea que 
“el uso de ordenadores personales es también un buen recurso 
para el aprendizaje de estos niños, debido a las posibilidades de 
adaptabilidad” (p. 18). Ejemplo de ello son los computadores 
personales y de mesa; las posibilidades que ofrecen los software 
que se instalan en estos —sin mencionar aquellas aplicaciones 
online que no requieren de instalación en el disco duro— posi-
bilitan la producción de sonidos lingüísticos, representados en 
podcasts, videocasts; material audiovisual lúdico, educativo y 
de entretenimiento. Indirectamente las articulaciones vocálicas 
se trabajan constantemente por medio del uso de los programas 
computacionales.

Por otra parte, los niños requieren de una mayor adaptabilidad 
para el uso de los ordenadores personales. Para Zevallos (2018) el 
sistema educativo se nutre del uso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, específicamente se desarrolla en los 
estudiantes un proceso formador de habilidades y destrezas que 
influye en su crecimiento integral, y no puede quedar al margen 
de los cambios económicos, sociales y tecnológicos que ocurren 
en nuestra realidad. Estas herramientas dan acceso a una gran 
cantidad de información, pero no puede confundirse con el saber, 
por tal motivo el individuo debe partir de ello para construir sus 
propios conocimientos. Aquí juega un papel imperante el tipo de 
aprendizaje con una metodología, dado que, en la actualidad, los 
niños y niñas parecen aceptar con normalidad que las tecnolo-
gías estén presentes en la sociedad; conviven con estas y piden 
que los adultos sean parte de una vida acorde a estos tiempos 
activos. Para los autores Bachiri y Oifaa (2020) la actualización 
de profesores y estudiantes involucra un proceso de formación 
constante; es necesario el desarrollo de tecnologías educativas 
que impacten en las habilidades lingüísticas y accionen un meca-
nismo más cooperativo y eficaz. En el milenio actual, la integra-
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ción de la tecnología educativa se ha convertido en una obligación, 
especialmente cuando el enfoque de la enseñanza se percibe 
enfocado fuertemente en la fluidez, en referencia a las asigna-
turas tocantes al lenguaje. Para concluir, las fuentes en línea y 
los medios que pululan a través del internet, brindan tanto a los 
estudiantes como a los instructores varios rangos de aplicacio-
nes de software y plataformas, para sumergirse activamente en 
las diferentes actividades de la clase. A través de la agencia de 
aplicaciones y programas en línea, los estudiantes que aprenden 
una lengua extranjera pueden adoptar gradualmente el aprendi-
zaje autónomo. En efecto, los estudiantes alcanzan la superación 
personal en el habla y la escritura cuando están continuamente 
expuestos por la asistencia de las TIC.

Conclusiones

En los últimos años, el uso de las TIC se ha venido espar-
ciendo en todos los campos del conocimiento, enfáticamente 
para identificar e interpretar los sonidos lingüísticos a través de 
la incorporación de su uso en la educación, el cual ha sido un 
tema relacionado con la articulación de los sonidos lingüísticos, 
haciéndose posible a partir de la inclusión de las TIC. A su vez, de 
esta manera se configuran y fortalecen los sistemas de enseñanza 
y aprendizaje de las instituciones educativas. Esto ha producido 
un boom a nivel docente, donde los profesores y expertos en el 
progreso de diversas áreas y disciplinas de formación se apoyan 
en esta para la enseñanza.

Evidentemente, las TIC proporcionan materiales comple-
mentarios que permiten a las asignaturas y los cursos ser más 
dinámicos, de manera que las habilidades lingüísticas de los 
estudiantes se mejoren a través de la implementación de 
este tipo de recursos en las actividades previstas a realizar 
en el aula. 

Para reconocer e identificar los diferentes avances que se dan 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje —anudados a las 
experiencias y vivencias a las que se encuentran sumergidos los 
estudiantes de las instituciones educativas, sustentadas por la 
cooperación y utilización de ejercicios o actividades de compren-
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sión auditiva— se contextualiza la intersección de la enseñanza de 
lo sonoro; por ejemplo, cuando se comienza a aprender a tocar un 
instrumento musical. Los procesos lingüísticos son fundamenta-
les para relacionar lo que se escucha con lo que se experimenta.

Ahora, no solo se enseña cómo y por qué interpretar los sonidos 
naturales y artificiales, sino también a entenderlos y saber cómo 
afectan en la comunicación humana de forma positiva o negativa. 
Para ello, la importancia de los sonidos lingüísticos queda clara 
de un vistazo, pero para explicarlos o estudiarlos en profundidad 
hay que atenerse a lo que se considera ‘lenguaje’.

El ‘lenguaje’ es un término considerado elemento esencial para 
la realización de la expresión y la comunicación de la conducta 
humana, orientada al reconocimiento de las múltiples expresio-
nes y la comunicaciones que se pueda establecer como los recur-
sos en línea, es así como el internet brindan a los estudiantes y 
maestros varias aplicaciones y plataformas de software, con la 
finalidad de trabajar los sonidos en diferentes contextos, lo que 
les permite sumergirse fácilmente en las diversas actividades lle-
vadas a cabo en el aula. 

A través de las aplicaciones en línea y de los proyectos sobre 
los estudios de articulación de sonidos lingüísticos, o estudios de 
lenguas, se puede adoptar gradualmente el aprendizaje autó-
nomo de los sonidos en la comunicación. De hecho, cuando los 
estudiantes están constantemente utilizando el apoyo de la tec-
nología, han logrado una mejora sustancial en el habla y la escri-
tura, además de un acortamiento considerable en los tiempos de 
aprendizaje.
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