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PROCESA
Procesamiento de la Información Auditiva  

Programa de desarrollo, entrenamiento y rehabilitación

PROCESA es un programa práctico y visual de desarrollo, entrenamiento y 
rehabilitación del procesamiento de la información auditiva. Es una propuesta 
de trabajo que se puede llevar a cabo tanto en el ámbito escolar, como en el 
ámbito clínico. Dicho programa está estructurado y graduado para alumnos/
pacientes que presentan un trastorno en el procesamiento auditivo central. 
Como hemos venido explicando a lo largo de las páginas anteriores y debido 
a la comorbilidad existente con otros trastornos, también puede ser utilizado 
en alumnos/pacientes que presentan:

• Alumnos/pacientes con discapacidad auditiva ligera, media y grave.

• Alumnos/pacientes con implante coclear.

• Pacientes adultos con afasias.

• Alumnos/pacientes sordos postlocutivos.

• Alumnos/pacientes con trastorno específico del lenguaje, dislexia…

• Alumnos/pacientes con TDAH.

• Alumnos/pacientes con parálisis cerebral y retraso mental.

• De forma preventiva y estimuladora, se puede utilizar con alumnos/ 
pacientes de atención temprana, Educación Infantil y Educación 
Primaria.
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Prólogo

La petición por parte de los autores/as de la elaboración del prólogo de este material supuso una 
enorme sorpresa para mí, pues no poseo méritos que avalen tal honor exceptuando mi relación 

familiar con parte de ellas y el hecho de tener una larga experiencia en el trabajo con niños/as con dis-
capacidad auditiva, dificultades en el procesamiento auditivo central y/ o con ambas problemáticas.

Lo primero que me gustaría destacar del programa PROCESA es que es un material que surge de la 
práctica, puesto que las coordinadoras del proyecto son logopedas con amplia experiencia, gran profe-
sionalidad, intensa dedicación y continua actualización. Son también autoras, de otros extraordinarios 
materiales de estimulación lingüística.

Mi relación personal con los autores/as me ha permitido ser testigo directo, no sólo del entusiasmo y 
tesón que todos le han dedicado, sino que también he podido constatar el estudio concienzudo y pro-
fundo al que se han entregado para intentar conocer como el cerebro procesa la información auditiva, 
es decir, para intentar conocer “lo que hace el cerebro con lo que oye”.

Cuando se habla de habilidades auditivas, tendemos a pensar en el proceso que ocurre en el oído, es 
decir, la habilidad de detectar la presencia del sonido; pero la audición, es un proceso complejo que 
requiere un número importante de operaciones mecánicas y neurobiológicas que tienen lugar dentro 
del sistema auditivo.

Existen individuos que a pesar de no presentar problemas para detectar la presencia de un sonido, ma-
nifiestan otras dificultades auditivas, que pueden afectar tanto al normal desarrollo del lenguaje como 
al aprendizaje o a la efectividad comunicativa. La adquisición del lenguaje oral depende del procesa-
miento de la información acústica. Son precisamente los mecanismos centrales, los que permiten a los 
niños aprender el lenguaje oral con rapidez y facilidad. No es de sorprender la estrecha relación entre 
los déficits en el procesamiento auditivo central y los trastornos en el desarrollo del lenguaje. 

PROCESA es un programa práctico y visual que cumple tres objetivos fundamentales: la estimulación, 
el entrenamiento y la rehabilitación del procesamiento de la información auditiva. Un aspecto impor-
tante de este programa es que está perfectamente estructurado para facilitar el desarrollo de forma 
conjunta, de las habilidades de procesamiento auditivo de ruidos/sonidos del medio ambiente, las ha-
bilidades implicadas en el procesamiento del lenguaje y diversas habilidades cognitivas. La amplia pro-
puesta de actividades para desarrollar las distintas habilidades, está secuenciada y graduada siguiendo 
un criterio de dificultad creciente. El trabajo sistemático propuesto a lo largo del programa, favorecerá 
el desarrollo y mejora de las habilidades implicadas en el procesamiento de la información auditiva. 

El apoyo visual es un aspecto importante con el que cuenta el programa para el desarrollo de las ac-
tividades, ya que las ilustraciones, constituyen un elemento facilitador y sobre todo cuando se utiliza 
en edades tempranas, puede resultar enormemente motivador. En este aspecto ha sido fundamental la 
aportación de la ilustradora, que ha puesto de manifiesto su enorme talento artístico y creativo y que a 
pesar de no pertenecer al ámbito escolar y pedagógico, ha sabido captar y plasmar la intencionalidad 
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y la finalidad del programa de trabajo. El formato de las ilustraciones no es casual, sino intencionado, 
pues al representar los clichés de unas filminas se quiere reflejar el desarrollo de la información audi-
tiva como un proceso.

La puesta en marcha del programa no resulta complicada, pues cuenta con unas fichas de trabajo donde 
vienen desarrollados los objetivos, contenidos, actividades y materiales necesarios. 

Otro aspecto importante a destacar, es la realización de la evaluación individual de las habilidades au-
ditivas de los dos bloques de trabajo, que se lleva a cabo a través de los registros elaborados para ello. 

Como conclusión el programa “PROCESA” es una propuesta de trabajo bien fundamentada desde el 
punto de vista teórico, muy práctico, motivador, fácil de realizar y que no requiere de grandes medios 
técnicos para su desarrollo. 

Mª Isabel Muro Jiménez
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1. Introducción

A lo largo de muchos años de desempeño de la logopedia en el ámbito escolar, nos ha surgido una 
pregunta: ¿Qué pasa con esos alumnos/as que no teniendo una discapacidad auditiva o mental, 

realizan una adquisición y desarrollo del lenguaje y del habla de forma inadecuada?

Son muchos los niños/as que presentan manifestaciones comportamentales y cognitivas que llaman la 
atención de padres, profesores y demás especialistas que trabajamos con ellos. Son alumnos/as que no 
presentan déficits evidentes, pero que no llegan a alcanzar resultados satisfactorios. 

Cuando mantenemos entrevistas con familias y profesores, todos coinciden en responder que estos 
alumnos/as presentan algunas características comunes: déficit de atención, se distraen con facilidad, 
se manifiestan inquietos en ambientes ruidosos, no siguen bien las instrucciones, presentan un retraso 
o dificultad en el desarrollo del lenguaje, etc.

Es entonces, cuando comenzamos a preguntarnos: ¿Qué es lo que pasa?, ¿Qué no es?, ¿Por qué?, ¿Cuán-
do? ¿Qué podemos hacer?

Este tipo de características que presentan, nos induce a pensar que podemos encontrarnos ante un tras-
torno del procesamiento auditivo central. Es decir, el cerebro no localiza, no discrimina, no reconoce, 
no comprende lo que oye, por tanto, no procesa bien la información auditiva que recibe. Cuando todas 
estas habilidades fallan, es sabido que hay dificultades de escucha, atención, aprendizaje y lenguaje.

Creemos que es necesario profundizar en el conocimiento del procesamiento auditivo, como una pri-
mera vía de solución de algunos de los problemas que presentan estos alumnos/as. Una detección lo 
más temprana posible y un diagnóstico y evaluación adecuados, pueden paliar en gran medida las 
consecuencias del trastorno y evitar a su vez, la confusión y el diagnóstico erróneo debido a la comor-
bilidad o coexistencia de dicho trastorno con otros, como: TDAH, problemas de aprendizaje, TGD, 
TEL, Dislexia, etc.…

Otra vía de solución irá orientada a desarrollar programas de prevención y estimulación, que favo-
rezcan el desarrollo de las habilidades implicadas en el procesamiento auditivo y a la orientación de 
padres y profesionales.

A lo largo de estas páginas, justificaremos de forma teórica el desarrollo del procesamiento auditivo 
central y la fundamentación del programa práctico de intervención.
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2. Procesamiento Auditivo Central

2.1. ¿Qué es el Procesamiento Auditivo Central (PAC)?

Antes de explicar lo que es el PAC, consideramos conveniente diferenciar otros conceptos estre-
chamente relacionados con el mismo y que en ocasiones, pueden llevar a confusión: sensación y 

percepción.

 � La sensación se refiere a experiencias inmediatas básicas, generadas por estímulos aislados sim-
ples (Matlin y Foley 1996), es decir, la respuesta de los órganos de los sentidos frente a un estí-
mulo (Feldman, 1999).

 � La percepción incluye el reconocimiento y la interpretación de esas sensaciones, dándoles signi-
ficado y organización (Matlin y Foley 1996 y Lerner 1993). La organización, interpretación, aná-
lisis e integración de los estímulos, implica la actividad no sólo de nuestros órganos sensoriales, 
sino también de nuestro cerebro (Feldman, 1999).

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, podemos entender el procesamiento auditivo central 
(PAC) según Katz, Stecker y Henderson (1992) como “lo que hacemos, con lo que escuchamos”. Es 
decir, es la capacidad del cerebro (del sistema nervioso central) para procesar las señales sonoras que 
recibe, comprender la información auditiva y elaborar juicios y evaluaciones de los mensajes auditivos 
(Lerner, 1993).

El esquema que representaría el procesamiento auditivo central sería el siguiente:

El sonido llega 
desde el receptor 
sensorial y 
excita las células 
nerviosas del O. 
de Corti, donde 
se origina el 
impulso nervioso.

El impulso 
nervioso es 
conducido 
a través del 
nervio auditivo, 
hasta su zona 
correspondiente 
de la corteza 
cerebral.

La información 
llega al lóbulo 
temporal y es en 
el cerebro donde 
oímos.

 

Finalmente 
interpretamos, 
codificamos y 
organizamos 
la información 
dándole 
significado. 

 � El cerebro puede localizar de donde viene el sonido, discriminar los diferentes tonos, reconocer 
rápidamente cuando termina un sonido, complementar lo que se oye de un lado con lo que se 
oye del otro y puede entender palabras o frases distorsionadas o inmersas en otros ruidos. Todas 
estas habilidades, se realizan en las áreas de interpretación del cerebro. Si estas habilidades fallan 
existe una dificultad para procesar los sonidos, traduciéndose en la práctica, en problemas de 
escucha, atención, aprendizaje y lenguaje.
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Procesar auditivamente no es oír. Una adecuada percepción auditiva implica un buen funcionamiento 
del oído, pero no a la inversa. Así, una pérdida auditiva se refiere a una alteración en el sistema perifé-
rico, que provoca una deficiencia en la recepción de los sonidos en cuanto a la detección y un desorden 
o trastorno en el PAC, implica un problema en el análisis e interpretación de los sonidos.

En la actualidad el procesamiento auditivo central es un tema de estudio e investigación continua. Por 
ello, nos encontramos en los diversos documentos consultados con distintas definiciones:

 � “El procesamiento serial y paralelo del sistema auditivo responsable de la atención auditiva, de-
tección e identificación de señales auditivas, decodificación del mensaje neural, como así tam-
bién el almacenamiento y recuperación de la información relativa a la audición” (Katz et al 1992)

 � Es lo que el cerebro hace con lo que el oído escucha (Katz e Wilde, 1994) 

 � “Las conductas auditivas que se basan en mecanismos y procesamientos del Sistema Auditivo 
Central y son usualmente definidas en medidas comportamentales y de comprensión de habla” 
(ASHA, 1996). Esta definición, surgió como un intento de unificar distintas propuestas.

 � “La eficiencia y eficacia con la cual el SNC utiliza la información auditiva y las actividades neu-
rológicas y electrofisiológicas relacionadas con tales procesos” (ASHA 2005)

Teniendo en cuenta las distintas definiciones podemos concluir con esta idea: En el procesamiento de 
la información auditiva están involucradas muchas funciones neurocognoscitivas. Algunas son especí-
ficas al proceso de señales acústicas, mientras que otras son de naturaleza más global como la atención, 
la memoria y la representación del lenguaje. Estas últimas funciones, son consideradas componentes 
del proceso de audición cuando participan en el procesamiento de la información auditiva.

2.2. ¿Cómo se produce el Procesamiento Auditivo Central?

Para comprender como se produce el procesamiento auditivo, es importante partir del conocimiento 
de la estructura y funcionamiento del sistema auditivo. Estructuralmente está compuesto por tres par-
tes: conductiva, sensorial/perceptiva y neural.

Conductiva 

 Sensorial/perceptiva
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1 . Conductiva: formada por el oído externo y medio.

 � Oído externo: compuesto por el pabellón auditivo y el conducto auditivo externo; tiene la fun-
ción de recoger y dirigir el sonido.

 � Oído medio: compuesto por el tímpano, la cadena de huesecillos (Yunque, Martillo y Estribo) y 
la ventana oval. A través de él, se transmite la energía mecánica de vibración de la onda sonora 
del entorno hacia el interior.

2 . Sensorial/perceptiva: formada por el oído interno.

El oído interno está compuesto por el vestíbulo, canales semicirculares y la cóclea donde se encuentra 
el órgano de Corti. Esta parte es la encargada de realizar la transducción del impulso sonoro (energía 
mecánica) en impulso eléctrico (energía eléctrica o actividad neural) que será transportado por la vía 
auditiva. 
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3 .  Neural: compuesta por la vía auditiva hasta la corteza auditiva (algunos autores incluyen al cuer-
po calloso). Es la encargada de seleccionar, analizar, descifrar lo que oímos y finalmente elaborar 
la respuesta. 

La vía auditiva hasta llegar a la corteza, está constituida estructuralmente por los siguientes procesa-
dores auditivos:

I .  Núcleo coclear del bulbo

 � En esta estructura tiene lugar la primera sinapsis del sistema nervioso auditivo central. Se divide 
en dos ganglios: dorsal y ventral.

 � En el ganglio dorsal, se analizan las propiedades tonales del sonido. En el ganglio ventral se 
analizan las propiedades espaciales necesarias para la localización.

 � Las neuronas de los núcleos cocleares tienen una distribución tonotópica. 

 � Hasta este nivel la información es procesada de forma ipsilateral, es decir, derecha e izquierda 
por separado. Al salir de aquí se cruzan las fibras y el 60% se irán al lado contralateral del com-
plejo de la oliva superior.

II . Complejo olivar superior

 � Representa la primera estación en la cual es posible la integración binaural en la localización del 
sonido. Se divide en dos núcleos, medial (relacionado con la localización del sonido) y lateral 
(relacionado con la ubicación del estímulo sonoro).

III . Colículo inferior 

 � Es donde se realiza la mayor parte de la integración binaural, sus neuronas realizan el análisis 
temporal de las estructuras del sonido y la estructuración de la información auditiva para con-
seguir su localización. En esta estación se integra la información auditiva con la información 
de otros sentidos.

IV . Cuerpo geniculado medial

 � Es un núcleo del tálamo que recibe el imput de los colículos inferiores y corresponde a la cuar-
ta sinapsis de la vía auditiva. Se divide en una porción ventral que se proyecta hacia la corteza 
auditiva primaria y una dorsal que asciende a la secundaria. La porción ventral es la principal 
estación de relevo auditivo y tiene una organización tonotópica.

V . Corteza auditiva primaria (A -I-)

 � Localizada en el área 41 de Brodman, en el lóbulo temporal, región perisilviana circunvolución 
de Heschl. Su función es recibir los impulsos eléctricos y analizarlos como sensaciones sonoras. 
Esto es posible gracias a su organización tonotópica.

VI . Corteza auditiva secundaria (A-II-)

 � Localizada en el área 42 de Brodman, en la superficie lateral del lóbulo temporal izquierdo y en-
vuelve a la AI. Su función es reconocer como unidades mínimas del lenguaje a las sensaciones 
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auditivas provenientes de la corteza auditiva primaria. En la A-II- son procesados los sonidos 
no verbales y los elementos suprasegmentales del lenguaje.

 � Sintetizando, una vez que el sonido pasa por la vía conductiva y la sensorial, el recorrido del 
input auditivo es modificado en los distintos “procesadores auditivos” hasta llegar a las áreas au-
ditivas, primaria y secundaria. Cada uno de estos procesadores formados por células nerviosas, 
realizan interacciones complejas que constituyen el procesamiento auditivo central. 

Una vez explicado cómo se produce el mecanismo auditivo central, es importante recordar la función 
que tiene cada una de las áreas cerebrales en el análisis, asociación y relación de los estímulos auditivos: 

 � Área de asociación de Wernicke, situada en la corteza cerebral, en la mitad posterior de la cir-
cunvolución temporal media. Corresponde al área 22 de Brodman y pertenece a la corteza de 
asociación o córtex asociativo. En ella se realiza la decodificación auditiva del estímulo lingüís-
tico y la comprensión del lenguaje.

 � El lóbulo temporal izquierdo es el que “oye” a través de la corteza auditiva primaria (que es el 
lugar donde se codifican los sonidos) y de las áreas de asociación. 

 � El lóbulo frontal en el que se encuentra el área de Broca, es la zona encargada de la producción 
lingüística y oral.

 � El lóbulo parietal recibe y procesa informaciones e interviene en la comprensión y formula-
ción del habla.

 � El lóbulo occipital “ve”.

 � El cuerpo calloso envía información de un hemisferio hacia el otro, para que ambos lados del 
cerebro trabajen de forma conjunta y complementaria.

 � El hemisferio izquierdo
 – Recibe información de ambos oídos, es decir, de forma binaural. En este hemisferio, produce 

mayor actividad el sonido recibido desde el oído derecho debido a la preponderancia de las 
proyecciones de las fibras contralaterales (Carlson, 2000)

 – Se encarga de analizar los patrones temporales y secuenciales del sonido
 – Es el encargado del procesamiento del habla y del lenguaje. Sus características auditivas son 

la acentuación, extensión de las palabras, ritmo y aprendizaje verbal. 
 – Procesa la información analítica y secuencialmente; paso a paso, de forma lógica y lineal. Se 

encuentra en él la capacidad para las matemáticas, la lectura y la escritura. 
 – Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento convergente, obteniendo nueva informa-

ción al usar datos ya disponibles.
 –  Aprende de la parte al todo y absorbe rápidamente los detalles, hechos y reglas.

 �  El hemisferio derecho
 – Recibe información de ambos oídos, es decir, de forma binaural. En este hemisferio, produce 

mayor actividad el sonido recibido desde el oído izquierdo debido a la preponderancia de 
las proyecciones de las fibras contralaterales (Carlson, 2000)

 – Se encarga del análisis espacial del sonido.
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 – Es más abstracto. Realiza el análisis del contenido afectivo-emocional del habla, los chistes, 
el doble sentido, realiza inferencias, reglas conversacionales y percepción musical.

 – Realiza el aprendizaje de informaciones no-verbales. 
 – Procesa la información de manera global, partiendo del todo para entender las distintas par-

tes que lo componen.
 –  Es intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes, símbolos y sentimientos. 
 – Tiene capacidad imaginativa y fantástica, espacial y perceptiva. No analiza la información, 

la sintetiza.

Lóbulo frontal 

Lóbulo temporal izquierdo 

Área de Broca 

Lóbulo parietal 

Corteza auditiva 

Área de Wernicke 

Lóbulo occipital 

Cerebelo 

2.3. Importancia del PAC en la adquisición, desarrollo y organización del 
lenguaje y el habla 

 � Normalmente los niños/as adquieren el lenguaje “por si solos “, de forma natural y dentro de un 
contexto. Es decir, es algo que interiorizan, sin que exista una enseñanza explícita o consciente 
por parte del adulto. No obstante, para que éste proceso de adquisición sea llevado a cabo de 
una forma correcta, el/la niño/a debe escuchar adecuadamente y no presentar dificultad en las 
habilidades implicadas en el PAC. Siguiendo a Nicolosi y Cols 1996, ASHA 2005, Cañete 2006 
y otros, dichas habilidades son:

Atención auditiva Habilidad para prestar atención a señales auditivas verbales y no verbales.

Localización y lateralización Habilidad para localizar la fuente sonora.

Discriminación (de sonidos 
y de lenguaje)

Habilidad para diferenciar sonidos y sonidos del habla detectando si estos 
son iguales o diferentes y sus cualidades sonoras.

Aspectos temporales Habilidad para detectar los distintos aspectos temporales en una señal 
acústica.

Asociación auditiva Habilidad para identificar un sonido con la fuente o situación que lo produce.
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Atención auditiva Habilidad para prestar atención a señales auditivas verbales y no verbales.

Desempeño auditivo 
frente a señales acústicas 
competitivas

Habilidad para identificar un sonido o palabra enmascarado por un ruido de 
fondo. Igualmente, implica la capacidad de reconocer dos estímulos sonoros 
presentados de forma simultánea.

Desempeño auditivo 
frente a señales acústicas 
degradadas (cierre auditivo)

Habilidad para comprender la totalidad de una palabra aunque falte parte de 
la información.

Memoria auditiva Habilidad para almacenar, recordar y reconocer el orden de presentación de 
estímulos auditivos verbales y no verbales.

Escucha dicótica Habilidad para atender a estímulos presentados en un oído, ignorando los 
que se presentan de forma simultánea en el oído contrario.

En la adquisición y desarrollo del lenguaje y del habla, existen etapas que los/las niños/as recorren se-
gún los distintos ritmos individuales de maduración y que van conformando, un adecuado desarrollo 
del procesamiento de la información auditiva. La consecución de alguna de las habilidades anterior-
mente expuestas, es previa a la adquisición del habla y del lenguaje.

Las etapas del desarrollo lingüístico son: Etapa Prelingüística y Etapa Lingüística 

1. Etapa Prelingüística 

Las investigaciones más recientes, demuestran que esta etapa es fundamental para la configuración de 
las bases del desarrollo lingüístico.Las características más relevantes de la misma son las siguientes:

 � Abarca Aproximadamente el primer año de vida.

 � Se trata de una etapa no tanto lingüística como comunicativa. Los niños/as establecen comunica-
ción con su entorno más cercano, inicialmente a través de gestos y otro tipo de manifestaciones.

 � A lo largo de esta etapa, el desarrollo del cerebro es rápido pero no las interconexiones que en este 
órgano se llevan a cabo. Éstas, requerirán de más tiempo y estimulación externa para mejorar su 
evolución (Shatz, 1992). La frecuencia de presentación de las palabras y secuencias de los soni-
dos de las mismas, es lo que permite al cerebro una vez analizados, crear “un archivo “para cada 
una de ellas. Cuando un nuevo sonido o palabra vuelve a ser escuchado, el cerebro lo compara 
con los que ya posee y si no los reconoce les da una nueva ubicación. Es por esto, la importancia 
de hablar correctamente a los niños/as. Los “archivos “que están equivocados se van fijando y es 
más difícil eliminarlos, que crear otros nuevos (Love Roussell J, Webbwando G 1989).

 � Durante esta etapa, es importante la relación e intercambios comunicativos que se establecen 
entre el/la niño/a y el adulto y que Ferguson (1984) lo denomina “Baby Talk “. El Baby Talk con-
siste en un tipo de lenguaje que el adulto utiliza con el/la niño/a.La producción del niño/a, pro-
voca una respuesta del adulto. Éste, le devuelve un feedback comunicativo realizando tres tipos 
de correcciones: fonética/fonológica, semántica y sintáctica, las cuales, le sirven de modelo para 
las próximas emisiones que cada vez serán más abundantes y aproximadas. 
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 � El desarrollo y maduración auditiva junto con la maduración motriz, ayudará a facilitar la loca-
lización de los sonidos y con posterioridad la discriminación de los mismos. Estos sonidos sean 
del entorno o lingüísticos, irán adquiriendo significado de acuerdo a determinados contextos.

 � La escucha de sonidos lingüísticos y la asignación de significado a los mismos, les permitirá 
comparar con los conceptos que ya posee y de esta forma aprender las primeras palabras. Este 
proceso se produce alrededor del año y el/la niño/a pasaría de la etapa prelingüística a la holo-
frástica o inicio de la etapa verbal.

2. Etapa lingüística o verbal

En esta etapa el lenguaje se irá ampliando y desarrollando de forma progresiva. Paulatinamente irá 
desapareciendo el lenguaje egocéntrico, dando paso a un lenguaje cada vez más social. En este periodo 
se amplían la comprensión y la ejecución de los actos comunicativos, y por último, descubrirán que el 
lenguaje puede servir para reorganizar el resto de funcio nes comunicativas. Las características funda-
mentales de esta etapa son las siguientes:

 � De la fase holofrástica el/la niño/a pasa a la unión de dos palabras (Entre los 18 meses y los dos 
años) y es entonces, cuando se inicia el desarrollo sintáctico puesto que el/la niño/a expresa ideas 
por medio de frases “de tipo telegráfico “. Siguiendo a Hernández Pina (1984), el seguimiento 
longitudinal de la morfosintaxis es el siguiente: 

 – Los primeros nexos oracionales aparecen a los 24-25 meses y son: «que», «y», «si» y «porque».
 – A los 27 meses aparece «pero». 
 – A los 28 meses aparece «o». 
 – A los 30 meses aparecen subordinadas adversativas con valores finales.
 – A los 36 meses, aparecen las adversativas con «sino». La autora considera que a los tres años 

el repertorio de las adverbiales está completo.

 � A partir de los tres hasta los seis años es cuando el lenguaje evoluciona rápidamente, puesto que 
los niños/as aprenden varias palabras al día, aunque no las utilicen espontáneamente.

 � El lenguaje se consolida hacia los cinco ó seis años y será prácticamente como el del adulto. 

Según todo lo expuesto anteriormente sobre las distintas etapas de desarrollo del habla, del lenguaje 
y de la comunicación, se pone de manifiesto la estrecha relación existente entre el sistema auditivo y 
las habilidades del procesamiento auditivo con la adquisición y desarrollo del lenguaje oral y escrito.
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3. Trastorno del Procesamiento Auditivo 
Central, implicaciones e indicadores

Hasta ahora hemos expuesto como se produce el desarrollo normal del habla y del lenguaje. Uno de 
los prerrequisitos más importantes que hemos comentado para su adquisición, son las habilidades 

de escucha; pero cuando un individuo no desarrolla o madura de forma adecuada estas habilidades, 
posiblemente podamos estar ante un trastorno del procesamiento auditivo central. Este trastorno es 
un déficit auditivo no relacionado con la pérdida de audición, por ello, los sujetos que lo padecen oyen 
correctamente, pero lo que escuchan lo entienden mal o de forma parcial. Cuando hablamos de este 
déficit, también estamos hablando de la denominada “sordera de la palabra “.

Si partimos del concepto de habilidad como la competencia, aptitud o destreza que tienen las personas 
para ejecutar determinadas acciones, en el caso de un trastorno del procesamiento auditivo central, esta-
rían alteradas las habilidades de procesar, analizar, interpretar y usar la información sonora que reciben. 

Definir el trastorno del procesamiento auditivo central resulta complejo, pues no se puede atribuir a 
una sola categoría nosológica ya que comprende una amplia variedad de déficits funcionales relacio-
nados con la audición. Distintas definiciones encontradas al respecto son:

 � “Cuando algo va mal con lo que hacemos con lo que oímos”. (Katz 1991)

 � El TPA “Es un deterioro en la habilidad para atender, discriminar, recordar, reconocer o com-
prender información presentada en forma auditiva en individuos que típicamente presentan in-
teligencia y audición normal”. (Keith, 1995).

 � DPA(C) es resultado de una disfunción en el procesamiento de la información auditiva pudiendo 
o no coexistir con una disfunción global que afecte el desempeño a través de otras modalidades 
(déficit de atención, déficit de la representación del lenguaje. (Chermak, Hall III y Musiek, 1999)

 � DPA(C) se define como un déficit en el procesamiento de la información relacionada en forma 
específica a la modalidad auditiva. Este déficit puede verse exacerbado en ambientes en donde 
las condiciones acústicas son desfavorables. Estos déficits pueden estar asociados a dificultades 
auditivas, de comprensión del habla, desarrollo del lenguaje y aprendizaje. (Jerger y Musiek, 2000)

 � Es el resultado de una función neural atípica y se caracteriza por un pobre reconocimiento, se-
paración, agrupamiento, localización u ordenamiento de sonidos que no corresponden al habla. 
No son producto de un déficit en la atención general, lenguaje o de otros procesos cognitivos. 
(Grupo de trabajo de la British Society of Audiology)

 � Dificultad en la habilidad de atender, discriminar, reconocer o comprender las informaciones 
presentadas auditivamente, a un individuo con audición e inteligencia normal. (The national 
joint comitee on learning disabilities, 2001)

 – “Dificultad en el procesamiento perceptual de la información auditiva en el Sistema Ner-
vioso Central, que se demuestra en el pobre desempeño en una o más de las habilidades del 
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procesamiento auditivo “. Además, señala que éste déficit en el procesamiento Neural de los 
estímulos auditivos, puede relacionarse con dificultades en el lenguaje, el aprendizaje y las 
funciones comunicativas; coexistiendo con estos trastornos sin ser el resultado de ellos. (Ame-
rican Speech-Language-Hearing Association (ASHA), 2005)

La relación existente entre la dificultad en el procesamiento auditivo central, el déficit en el desarrollo 
del lenguaje y otros aprendizajes, resulta evidente y se pone de manifiesto en la siguiente tabla (según 
los estudios realizados por Quirón grupo hospitalario 2009) y Morales Piedrahita y Akli Serpa (2011).

DÉFICIT LOCALIZACIÓN 
CEREBRAL IMPLICACIONES ALTERACIONES Y/O 

DIFICULTADES DE LENGUAJE
DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE

De 
decodificación 
auditiva

Hemisferio 
izquierdo

Dificultad para 
discriminar 
diferencias 
acústicas mínimas 
del habla (cierre 
auditivo)

 � Dificultades de sintaxis, 
semántica y adquisición de 
un segundo idioma.

 � Errores articulatorios.
 � Vocabulario restringido.
 � Lenguaje expresivo mayor 

que el comprensivo

 � Dificultad en la lectura, en 
la correspondencia de los 
grafemas.

 �  Escasa conciencia 
fonológica.

 � Dificultades para secuenciar.
 � Función analítica por debajo 

de la sintética.
 � Dificultad para entender el 

lenguaje con ruido de fondo.

De integración Cuerpo 
calloso, fibras 
interhemisféricas

Dificultad en 
habilidades 
que requieran 
comunicación 
interhemisférica

 � Incapacidad para sintetizar 
la información en un todo 
significativo.

 � No existen dificultades 
en sintaxis, semántica y 
vocabulario.

 � Dificultad para escuchar en 
ambientes ruidosos.

 � Dificultad para asociar 
grafemas/fonema, la lectura 
es lenta y la comprensión 
escasa.

 � Problemas de atención.
 � Dificultad en la integración 

visomotora y visoauditiva.

De prosodia Hemisferio 
derecho

Dificultad para 
comprender 
y/o utilizar las 
características 
suprasegmantales 
del lenguaje 

 � Habla monótona con 
ausencia de marcadores de 
énfasis.

 � Error en la interpretación 
de la intencionalidad de los 
mensajes.

 � Dificultad en la pragmática.
 � Dificultad para comprender 

“el doble sentido”.
 � No presenta dificultad 

en sintaxis, semántica ni 
articulación.

 � Puede presentar un habla 
monótona, sin entonación y 
sin expresión facial.

 � Dificultad para el 
seguimiento de las 
explicaciones al no poder 
descifrar el tono de voz del 
emisor, por lo que necesitan 
que se les repita más de una 
vez el mensaje.

De 
organización 
de salida

Intrahemisférica 
temporo-frontal

Dificultad en 
organizar, 
secuenciar, 
planear o evocar 
respuestas 
adecuadas

 � Alteraciones en el lenguaje 
expresivo, articulación y 
sintaxis.

 � Dificultades en las relaciones 
por las limitaciones en las 
habilidades lingüísticas.

 � Dificultad para seguir 
instrucciones verbales.

 � Dificultades en la mayor 
parte de actividades 
escolares donde interviene 
el lenguaje

De asociación Corteza de 
asociación 
auditiva

Incapacidad para 
aplicar las reglas 
del lenguaje a 
la información 
auditiva de entrada

 � Pobreza en las habilidades 
del lenguaje receptivo 
(mensajes lingüísticamente 
complejos).

 � Dificultad en la interacción 
comunicativa, por tanto, en 
las relaciones sociales.

 � Dificultades de aprendizaje 
por falta de comprensión del 
lenguaje.
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Como conclusión, en el siguiente esquema queda reflejada la relación existente entre el déficit en el 
PAC y otros aprendizajes:

Déficit en el PAC

Alteraciones de la 
percepción auditiva

Déficit en el lenguaje oral

Problemas 
de aprendizaje 

y desarrollo 
académico en la 

edad escolar

En la edad 
adulta queda 
mermada la 

comunicación 
social por la 
dificultad de 
la adecuada 

comprensión del 
lenguaje oral.

Déficit en la lectoescritura
Dificultades en las 

representaciones fonológicas

Implica

Provoca
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Las señales de alarma o indicadores que nos deben “alertar “a padres y profesionales que estamos ante 
un trastorno del PAC, son las siguientes según Oscar Cañete (2006) y otros autores:

Dificultad para

Comprender o escuchar en ambientes ruidosos.

Seguir conversaciones largas.

Seguir conversaciones por teléfono.

Aprender vocabulario.

Aprender un idioma nuevo.

Recordar información hablada (déficit de memoria auditiva), esta dificultad aumenta si 
los enunciados y nombres carecen de significado.

Tomar notas o realizar dictados.

Mantener la atención en una actividad cuando hay otros ruidos.

Desarrollar habilidades de organización (ejemplo mantener el orden).

La lectoescritura.

El procesamiento de señales no verbales (ejemplo música).

Para recordar y ejecutar ordenes complejas.

La realización de tareas verbales mayor, (con más dificultad que en tareas no 
verbales).

La repetición secuencial de palabras y números.

La inclusión de elementos gramaticales.

Otras 
manifestaciones

Procesos de otitis continuas o muy frecuentes.

Retraso en la adquisición del lenguaje.

Hipersensibilidad a ruidos o ambientes con demasiados estímulos.

Falta de atención a los procesos comunicativos o que no prestan atención al lenguaje. 
No suelen mirar a los ojos del interlocutor.

Procesamiento lento de la información auditiva.

Problemas de comportamiento. Se muestran muy irritables, sobre todo en ambientes 
ruidosos.

Errores de articulación que persisten durante más tiempo del que debieran.

Se desenvuelven mejor en entornos tranquilos y/o cuando la información auditiva, 
está acompañada por indicaciones táctiles (gestos) u otros apoyos visuales.

Habilidades pobres de comunicación social o dificultades para relacionarse con sus 
iguales.

Necesidad de que le sean repetidas las demandas y/o consignas verbales (a veces las 
ignoran y parecen desobedientes).

Presentan menor motivación para el aprendizaje.
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FIGURA/FONDO AUDITIVO (RUIDOS Y SONIDOS ENMASCARADOS) ANEXO XII (A y B)

FIGURA/FONDO AUDITIVO.  RUIDOS Y SONIDOS simultáneos ANEXO XIV (A) 

editorialcepe.es



HISTORIAS SONORAS ANEXO XXIV
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RECONOCIMIENTO AUDITIVO DE FRASES Nivel 3 ANEXO XIV

FIGURA FONDO AUDITIVO / ENMASCARAMIENTO NIVEL-1-PALABRAS MONOSÍLABAS ANEXO XV
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ANÁLISIS AUDITIVO DE FONEMA FONEMA /L/, FONEMA /C/ y FONEMA /G/ ANEXO XXIII
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CIERRE AUDITIVO DE PALABRA NIVEL 3 (B) ANEXO XXVI

RASGOS SUPRASEGMENTALES NIVEL 1 y 2  ANEXO XXXI
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DISCRIMINACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE RUIDOS Y SONIDOS PRODUCIDOS POR EL CUERPO ANEXO I (A)

DISCRIMINACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE RUIDOS Y SONIDOS PRODUCIDOS POR EL CUERPO ANEXO I (B)
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ANÁLISIS AUDITIVO. RUIDOS Y SONIDOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES. ANEXO XV (B) 

ANÁLISIS AUDITIVO. RUIDOS Y SONIDOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES. ANEXO XV (A) 
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HISTORIAS SONORAS ANEXO XXIV
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HISTORIAS SONORAS ANEXO XXIV
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RECONOCIMIENTO AUDITIVO DE CUALIDADES SONORAS/DURACIÓN ANEXO III 

RECONOCIMIENTO AUDITIVO DE CUALIDADES SONORAS/DURACIÓN ANEXO III 
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DISCRIMINACIÓN AUDITIVA DE PALABRAS CON LA MISMA TERMINACIÓN  NIVEL 1 A ANEXO X

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA DE PALABRAS CON LA MISMA TERMINACIÓN  NIVEL 1 B ANEXO X
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ANÁLISIS AUDITIVO DE SÍLABA ANEXO XIX

ANÁLISIS AUDITIVO DE SÍLABA ANEXO XIX
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CIERRE AUDITIVO DE SÍLABA ANEXO XXVII

CIERRE AUDITIVO DE FONEMA ANEXO XXVIII
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RASGOS SUPRASEGMENTALES NIVEL 1 FRASES ANEXO XXXI

RASGOS SUPRASEGMENTALES NIVEL 2 FRASES ANEXO XXXI
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María Julia Ibáñez Martínez    María Belén Muro Jiménez

PROCESA
Procesamiento de la Información Auditiva  

Programa de desarrollo, entrenamiento y rehabilitación

PROCESA es un programa práctico y visual de desarrollo, entrenamiento y 
rehabilitación del procesamiento de la información auditiva. Es una propuesta 
de trabajo que se puede llevar a cabo tanto en el ámbito escolar, como en el 
ámbito clínico. Dicho programa está estructurado y graduado para alumnos/
pacientes que presentan un trastorno en el procesamiento auditivo central. 
Como hemos venido explicando a lo largo de las páginas anteriores y debido 
a la comorbilidad existente con otros trastornos, también puede ser utilizado 
en alumnos/pacientes que presentan:

• Alumnos/pacientes con discapacidad auditiva ligera, media y grave.

• Alumnos/pacientes con implante coclear.

• Pacientes adultos con afasias.

• Alumnos/pacientes sordos postlocutivos.

• Alumnos/pacientes con trastorno específico del lenguaje, dislexia…

• Alumnos/pacientes con TDAH.

• Alumnos/pacientes con parálisis cerebral y retraso mental.

• De forma preventiva y estimuladora, se puede utilizar con alumnos/ 
pacientes de atención temprana, Educación Infantil y Educación 
Primaria.
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