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INTRODUCCION 

_ El p_rincipal met.ivo para la -r-eal1-zaei6n- de]._p~nte 

tre.bajo est~ b:'- st•do en el hecho de haber renlizado prác:ti-- --cas de campo en la aateria de Sducaci6n Sspecial 1- R~~aei_-

li taci,n, en e Centro de Educi:1cicSn Especial y Rehabilit~.

~ ci6n "El Molinito", ~ situado en El Molinito, Municipio de -

Naucalpan, dentro de las que se trabaj6 .c..o.n _pr•bLemas_d~ -

_ lepgua_je , ~specificamente con prob].eme.s ªe ~rticaj.~<tl-6.n y 

tartamudez. Durante é~ta, ~e-pu¡lo-.c.onstatai:...._gue el tiemno - -
no era_ sufici~nte c~ para ayuder en l~ modificaci6n de 
' los defectos articulatorios. Pese a esta limitaci6n, se 
pudieron observar avances en la enseftanza de patroneEI ar;:_ 

ticulatorios imitatives que parecían decr__Qrnentarse después 
de los fines de ~em~na y peri6dos vacacionales. Además de 
que naci6 l~ inquietud por conocer l a n~turalezn de tales 
problemas de lenguaje. 

Algunos de los aspectos importantes del lenguaje es -
que sirve C9me medio de comunicaci'n en el proceso de s o
c1al i zaci6n que ha sido definido como "el proceso a trav~s 

) _del cual el nifio aprende e conducirse de maneras adecue.da,s 
al si1:1t~a gener6.l de valores de su cultura" (Ruch y ZiJ'q

bardo, 1983; Pag. ¡07). 

l ' 

Otro aspecto impertante es que mediAnte el uso "ade::_, , 
cuado" del lenguaje, el niffo puede~llegar a s atisfacer me
jor suA necesidades biol6gicas,_ de atenci6n, •1r epresenta11, 
eimb,licamente las co~a~ y, por tanto, funcionar intelec
tualmente a un nivel ab~tracto, recor da r, planear, razonar 
analizar, sintetizar, explicar inconsi~tencia~, reducir le 
incertidumbre y formar UlUl aleaci6n de su re?lidad social 
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con l~.s (!Ue compf.'l.rte con su comunidad lingU!stiCI:\ " (Ruch
et al. pag. 108-109 ). 

Durante los_.Erj.meros años de v2.:_d r:i. del nifio su lengua-
je solo sirve para transmitir sus necesidades a la pr•pia _ ') 
famili.a..,-cenfcn'llle va desarrollando formas de lenguaje más 
estructuradas y va creciendo el lenguaje, l e servir~ par~ 

interactuar con su medio. 

En caso contrario, cuando se encuentra el niño incapa 
' . i(r,\~u~-'°"\\c10 \!,. 

citado para ~tilizar un lenguaje b ien estructurado, esa 1!! .::7~c e·\ 

~apacidad se refleja pri~ero, en la sociedad con el recha--
zo de tales niños debide a la incomprenei6n de tal iRcapa-
cidnd per la inadecuada o deformada informaci6n acerca -de 
los niños que la sufren. 

~es el ceso de los ni.:''ios que presentan d.eficienci::i.~ 
auditivas , articul~toria$, r et a rdo mental o síndrome de - ' 
Down, cuya incapacidad ha sido confundida con "locura" o -
son llamados "idiotas !!.l debido a la influenci a muchai:i veces 
s ensacionalista, "amarillista" o deformada de la infonna-. 
c i 6n transmitida a trav~s de los medios de comunicaci6n m~ 
eiva, principalmente de la Televiei6n • . ~emás )!!t e rechazo 
pu ede ser ~bservado con l o desconfianza que existe par a 
dar trabajo a las personas que tienen estas cara.cter!sti
cae aunque hubieran pasado pur un tratamiento de rehabili
tación y hayan logrado estudiar una profesión o sencilla.
mente se les habilitare. en el desempeffo de alguna activi"'!.. 
dad productiva como sucede er. los denominados "Talleres 
protegidos. 

Pero no solo se encuentran repercueione ª en l a socie:
dad, sine que en los sujetos que l as padecen se pueden ob 
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servar conductas de agresivided, .rebeldía, iautism_Q... o aisla - -=----
mient..Q_ por su in~-~p_acida~ J!ar ª hac_e~se_ c_ompr_end.er-y-la- se-
gregaci6n 0,ue van sufriendo conforwe van creci~ndo~ 

As! el problema que se plantea en la presente invest.!, 
gaci6n es l a siguiente ¿se podrían encontrar los mismos 
rroblem?.s de lengun j e en niños con deficiencias auditivas 
con Sín1rom~ ~e Down y con deficiencias Articulatorias?. 

Esto, será comprobAdo e trav~.s de la revis16n bibli.
gráfica y l a práctica, plante11odose además la siguiente h.!, 
p6tesis, si se presentan las mismas deficiencias de le~ 
je, entonces un s'l• procedimiento puede ser utilizado pa
ra su tratamiento. 

P•r lo t anto, lee ebj etivos que se pretenden alcanzar 
en el presente trabajo son los siguientes: 

__¿'Conocer la etielog!a de la h.ipeacásia. 
- Analizar les problemas del le~uaje que presentan -

los niños con deficiencias auditivas. 
- Conocer las causas que predispenen y precipitan el 

Síndrome de Dewn, así cemo l as características fí si 
cae y de lenguaje de les niffos con este síndrome. 

- Conocer l•s problemas articulaterios existentes, 
causas y tratamientos conductuales, y por áltimo. 

- Establecer un habla articulada y un lenguaje funci.! 
nal que permita su ineerperaci6n a la primaria re
gular, a nifios con pr ·blemas específicos en el ai-ea 
de l a comunieaci6n. 

P•r otra p:;i.rte , se considere. necesari• aclarar que el 
presente trabajo fué realizad• con la metodolegi~ siguien-
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- Investieaci6n docW11ental, basada en su mayor parte, 
en referencias del A.Iá11sis Oonductual Aplicado, d,! 
bido a que fueron utilizados procedimientos operan
tes para el desarrel.lo del trabajo práctico; para -
lo cual fueron utilizadas fichas de trabajo y bibli! 
gré.fioas . 

- Investigaci6n de campo realizada en la Clínica Uni
versitaria de la Salud Integral (c.u.s.I) que se ~ 
cuentra situada dentro de la Escuela Nsoional de E.! 
tudios Profesionales Iztacala (B.N.E.P. I.) de la 
Universidad Nacional Aut6noma de •~xioo (U.N.A.M). 

Les nifios para la 1nvestigaci6n fueron elegides por -
sus características específicas de presentar problemas en 
el área de la cemunioaoi6n; se requiri6 que los niffGs con
taran con repertorios básicos de atenci,n, seguimiento de 
instl"llcciones e imitaci6n. 

Así, en el primer capítu1o, se trata de dar a conocer 
algunas concepciones acerca del lenguaje; las etapas del -
desarrollo normal del lengua.je, para poder entender las 
implicaciones del lenguaje funcional como forma de comuni-

\ 

caci6n del n.if'lo normal; los problemas de lenguaje, n etio 
logia e impliceciones para l a comunicaci6n funcioaal; y -

por último, los trabajos de investigaci6n realizados con -
niflos con problemas de lenguRje. 

En este capítulo se intent6 h~cer una reviei6n crono-
16gica de cada uno de los temas. 

En el segundo capitulo, dentro de l i:ts característica.e 
general P.s de la hipoac'1sin, se tratan temap como la etiol~ 
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gía de ~sta, su clasificaci'n de acuerdo al nivel de p~rd! 
da auditiva (medida en 'decibáles) y de la eituaci6n (oído 
externo, medio o interno) de l a les16n: así mismo, las ca
racterísticas del lenguaje de ~etos, 

Tambián, se da el concepto de Síndrome de Down, ante
cedentes hist6rico~ para situar el ooncepte, el factor gen~ 
tic0 como factGr predisponente del Síndrome y los aspectos 
que lo caracterizan. 

Además se tratan loe componentes del sistema articu
latorio y otros sistemas involucrados en la emisi6n de los 
sonidos del habla, loe problemas articulatorios y la rela
ci6n de loe 6rganoe invelucrades en estos y los efectos de 
6stos sobre los problemas articulatorios. 

Y en el Óltimo capítulo, se describe un programa para 
el establecimiento de habla fluida y funcional utilizando 
a niños hipoacd~ices, con Síndrome de Down y con problemas 
articulatorios con sujet~s. 

Por lo tanto, en el capítulo uno se dará una introduE_ 
ci6n acerca de las diferencias que existen entre letlgWlje 
y habla como medio para entender las diferentes conceptu~
lizaciones que se han dado acerca del lell8Uaje. 
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CAPITULO l 

GENERALIDADES DEL LENGUAJE 

En este capítulo, s~ darán A manera de int1·oducci6n -
al teme, la diferencia que ee hace dentro de la Fsicolog!a 
Socia.l, entr·e lenguaje y habla, esatre lengua je verbal y no 
verba l con el fin de comprender lo~ coaceptos que se aaa. 
dentro del marco del Análisis Conductual Aplicado acerca 
del lenguaje por lo tanto, se cree necesario dar un esbozo 
general acerca del tema. 

\. 

Se ha d~~o y escrito mucho acerca. del lerl8Uaje, pero 
muchas veces se considera como un todo al lenguaje verbal 
y escrito. Por lo tanto, se cree necesario dar un esbozo 
general acerca del tema. Por un lado, Salaz$1.r, Montero y 

et al (1978),~onsideran al lenguaje, en general, como un 
producto social y el cual forma. parte de. las eefiales apre.!! 
didas que permiten la comunicaci6n entre los seres human~ 
Bn su análisis, en el aspecto social, diferencÍE!n entre 

1 ~enguaje, lengua, habla y palabra en donde~ lenguaj e es ~ 
un conjunto de procesos r esultantes de la ::1.ctivida.d ps!qu.!, \ 
ca determinada socialmente y que hace posibl e la adquisi- ...,. . . 
ci6n y el empleo de la lengua. La lengua, es considerada 
como el sistema gramatical, lexibal y fon6tico~ Al habla x. 
la consideran como el acto particular, individual, de - K 

emplear el lenguaje. Y por '11.timo, consideran ~ue la pal~ 
bra es el mecanismo psicof!sico de em1si6n. Por su parte 
McLean (1978) hace la distinc i ~n entrt- h <>blp y 1engu?. je, -
en d-·nde 6ete '11 timo es la estructura de pAtronee esr ecíf! 
cos que es lR raz6n fundamental de Wl si~tems p~rticulRr X. 

de Cl)municac i 6n; mientras que el habla es la maner&. en que ~ 
el lenguaje es transmitido. 
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Este autor menciona que es im¡)ortante ésta distinci6n 
para comprender los des6rdenes de comunicación. 

Por otra parte, Selazar et 'a1. (op. cit.) afirm:m que 
§" le.nguaje, al igual que el conocimiento, es el resultado 
~e la interacción de factores bio16gicos ~ socüi.l_estt "De -
esto, ee desprenden tres interpretaciones, la primer~ enf!!_ 
tiza el papel de la cultura en la detenninaci6n de los pr.2. 
cesoe considerándolos en interacci6n. La segunda ea que -
la relaci6n que existe entre lenguaje y conocimi ento, ee 
de dependencia esto es , que el lenguaje determina el cono
cimiento de la realidad. Por último, se considera que el 
lenguaje, debido a su carácter aprendido es específico pr.2. 
pio de cada comunidad lingüisticR". (pag. 44 ) 

Otro aspecto del lenguaje, es el no verbal, e! cual -
ha sido considerado como un sistemR totalmente independie~ 
te del lenguaje. Bn el lenguaje no verbal, se han origin~ 

do tres disciplinas: la proxémica, la Kinbica y 19. para
lingüiatica. La primera la define Hall como "el estudio -
de las formas como el hombre utiliza y estructura el micr.2. 
espacio, distancia entre hombres en el proceso de interac
ci6n, uso del espacio en el habitat, etc". (pag. 52) et al. 
Esto, es hay lenguaje en la organizac16n, espacial de l as -
ciudades, limites, el arreglo de los ~>'bj etoe . . <mesas, silla) 
en una habitación y la distancia mantení~á en la interac
ci6n con otros, ya sea a nivel diádico o grupal. En la 
segunda disciplina se consideran los movimientos pantomí
micos y los gestos de modificaci6n semántica como el eefl.a
lar con loa dedos, orientaci6n de las pal.mas de las manos 
y 10111 gestos. Por dltimo, en la paralingUistica se hace -
referencia a todo aquél conjunto de emisiones sonoras, cut: 
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lidades de la voz, intensidad, tono, pausas, sonidos no -
articulados, tartamudeo. Dentro de ~ata disciplin~. ee co_!! 
sideran dos aspectos como las variaciones vocalP.s, en l as 

/ que se incluyen las infiexiones y pau.sae, variaciones en -
la entonaci6n, intensidad de la voz, pausas, ritmos etc.; 
el segundo aspecto es el del movimiento de los ojos y el -
contacto visual como formas de lenguaje. 

~lo anterior, se puede concluir que no s6lo el len
guaje verbal es importante sino ~ue tambi6n lo es el len
guaje no verbal, por cuanto que permite la interacci6n y -
la comun1caci6n social.,!J 

De alguna manera, se puede afirmar que no e6lo el le_! 
guaje verbal es importante para la oomunicaci6n, sino que 
es necesario que exista lenguaje no verbal como la cercanía 
entre los individuos, loe movimientos de las manos y los -
dedos, loe gestos (estudiadoe por alegría en 1979, como fo~ 
ma de comunicaci6n en los sordos), el contacto visual y 

las cualidades de emisión de voz como la entonaci6n, infl_! 
xión y otros que podrían ser considerados factores auxili~ 
res en la interacción y comunicaci6n social de los indivi
duos, dado que si se considera que es un ser social por n~ 
turaleza, este necesita tener contacto, verbal y no Terbal 
para dar a conocer sus necesidades de ali111entaoi6n, af ect,! 
vas, intelectuales, laborales, etc., y que el lénguaje ve~ 
bal solo no podría funcionar adecuadamente para requerir -
la satisfacci6n de estas, si se considere oue estos indiv! 
duoa han desarrollado un lerguaje estructur.ado, adem~.s de 
que ambo~ forman parte de la conducta social de los indivl 
duoe. 
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Como se puede observar, el lenguaje verbal es muy 
importante pnra la. comunicaci6n social, por lo que en el -
siguiente punto se dar&n elguna~ definiciones. 

1.1 DEFINICIONES ACERCA DEL LENGUAJE 

En úste punto se t ratan, en fornie cronol6eica, algunos 
conceptos sobre lengua. je (lengua , conducta verbal, conducta. 
verbal vocal) que se han dado dentro del An~lieis Oonduct~ 
al Aplic3do , tratando además al final de ~ste dar un concel! 
to personal. 

(una de las m's importantes concepciones que se han d,! 
do acerca del lenguaje, es la que Skinner (1957) denomin6 > 
conducta v erbal. Este autor dic:e que "al definir 'l~. condu_s. y 

ta verbal como agu'l comportamiento que e~t~ r•ef orzsdo I•Or -

medü.ci6n de otras personas, no e~peci:tica ninguna f or.uu o ... -
medio. Cual quier movimient~ cap'-z de afect ar a otro or·gtJ
nismo / puede ser verb~l_;;: Podemos señalar l a conducta ver-
bal en particul~r,, no s61o por ser l a m~s comtin, sino por
que posee poco efecto sobre el ambiente físico y, por tan
to, es casi necesariamente verbal !\, Pero existen extensos 
lenguajes escritos, lengua3 es de signoe y lenguajes en los 
cuale$ el "hablante" estimula la piel del "oyente". Acet'-
ca de esto continúa diciendo que ~ conducta verbal vocal ~ 
se ejecuta por medio de gran cantidad de conjuntos muscul~ -X

res: el diafragma, laP- cuerda~ vocales, las cuerdecillas, Y 
V 

l a epiglotis, el paladar, la lengua, l as mejillas, los la- \., 
bios y la mandíbula.". La conducta verbal vocal, dice, •tg~ 

ner-al11tente ocurre s ólo en presencin de un oyente. Pero 
cuand(I ~$te n0 es el caso, puedE> demof!trarse una relaci6n 
bas tante simple; mi~ntras que un oyente est~ presente la 
conducta verbal eerá obeervada, sienr1:>re que l~s condiciones 
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sean f avorables . Si el oyente se va, o desaparece en cu&.! 
quier forma, la conduct a cesa. Bl oyente oomo parte esen
c ial de la situac16n en la cuel se observa l a conducta ver 
·ba.l,ee de nuevo un estímulo discriminativo (gD). El oyent~ 
ee parte de la ocasi6n en l a que se r efuerza l a conducta -
verbal, y por t anto se vuelve parte de la ocaai6n que con
trola la fuerza de la conducta. Por tanto, una audiencia 
es un estimulo discriminativo (xl>) en cuya presencia l a 
conducta verbal s e r efuerza de manera característica y , 
por tanto, es característicamente fuerte. 

El "pequeño lenguaje" con el que hablamos a los ni ños 
o con el que ellos nos hablan a nosotros, es un repertorio 
que se encuentra ba jo el control de una audiencia especial. 
Tal repertorio se r efuerza en l a infancia temprana por oye~ 
tes indulgentes~ Con respecto a l a audiencia dice que "las 
audiencias m111.tiples que controlan diferentes respuestas , 
o la 11iema respuesta en diferentes f'oraas, producen efectos 
má~ interesantes. La presencia de una audiencia negativa 
puede detectarse s61o en oombinaci6n con una audiencia po
si tiva, debido a que su efecto se siente como una reduooi6n 
de la fuerza del comportamiento apropiado para esta 61.tiaa 
Las respuesta s obscenas reforzadas por los compaiieros de 
juego del nifio, por ejemplo, son castigadas por su familia 
mientra s que estas dos audiencias están separadas, no su~ 
girán difieul.tades, pero los dos audiencias juntas presen
tan un dilemas las respuestas deben ser emitidas y oaetigA 
das por una audiencia , o retenidas con digamos, una p6rdi• 
da de prestigio con respecto a la otra". (Skinner, 1.957). 

Para Risley y Wolf (1967) la conducta verbal apropia
da es el aspecto más importante del repertorio de un nifio 
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normal. ~as ba'biliclades verbales son un prerequisito para 'J 

una amp~ gama de· la educaci6n social y aced6mica de un -
niffo así c omo son instrument<.H1 para el arreglo de aua a.et,! 
vidades diarias, sin las habilidades verbales, un niño es
tá predispuesto al retardo en el desarrollo no importando -
que otros avances pueda desarrollar~ 

Hull y Hull (1973) mencionan que no es sino hasta -

'\ 1960 cuando se le da import8Jlcia a los problemas o dif.'\tur
bios de la comunicaci6n. Dicen que podría definirse el 
lenguaje como •el uso distintivo de los símbolos del habla, 
arreglados sistemáticamente para la expresión y comprensi6n 

v/' • de ideas. " Mencionan que el habla es el mayor medio usado 
por el hombre para expresar el lenguaje y l a definen como 
"la producción de la pronunciaci6n audible, l:'l cual sirve 
como l~s símbolos básicos par r=< el lenguaje oral". Diferon
cia está en que en el primer término se hace referencia a 
la informaci6n o idea que es transmitida, y la segunda se
r!a el vehículo pare trRnsmitir lR informaci6n 

Por su parte,~ijou y Beer
1

(1978) marcan la diferencia 
entre conductas verbales y vocaJ.es. Para ellos la conduc
ta ~ se refiere "a l a · conducta involucrada en}~ pro- \ - . ----ducci6n de sonidos con el aparato voca1. lll mecanismo pr_2 
ductor incluye el diafragma, las cuerdas vocales, las C\le~ 
das vocal es falsas, la epiglotis, el paladar suave, la le!l 
gua, l as rnejil!_~s, los labios y la mandíbula'~ {pag. 288). 
Su definici6n está. ~s8da eu un análisis funcional de la -
conducta vocal o corno ésta adqui er e su funci6n de respues
ta. J. El concepto de conducta verbal se refiere a "la con- '"!.. 

ducta vocal reforzada por la mediación de otra persona. Se 
sigue d~ esta definici6n que la conducta verbal es una -
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clase de conducta soc i :.:il , ¡ier') ln conducta social no s e li 
mita a l a conducta verbal. Incluidos en la conducta socie1 
eat4n los gestos , l as expre~ion~s feciales, postur~s corp~ 
ralee, lengua je de signos, material n$ escritos, seHales y 

cosas por el estilo. De hecho estaría incluídD cu~lquier -
acci6n, de parte de un individuo, que pue~e. mos t .rarse que 
afecte la acción de otro individu<>3 (pa~~· 2a8) 

Otro autor, Roes (1981) afirma que el lenguaje es un 
complemento unicamente humano, adem~s que es la caracter!~ 
tica que diferencia al humano d~ loa animale·s . 

( ;·or otra parte, Hinojoy s:'(19a2t menciona que la teoría j/ 
del l;nguaje se divide en /fuentalista y conductista. En la 
primera hace depender el lengua je de alguna entidad o mee_! 
niamo en el sistema nervioso central, dándole poca impor-~ 
tancia al aprendizaje que haya tenido el sujeto que habla , 
aunque lo consideran necesario. En la segunda, se consid~ 
r a que el l eneu~je depende unicamente o principalmente del 
aprendizaje o experiencia § el sujeto, dándole poca impor-
tancia al sistema nervioso ~ntralt sin dejar de coneide-
rarlo necesario •• Radicando la diferencia en el tipo de• 
eventos v~riables a las que se le da valor explicativo, ya 
que mientras que las teorias mentalistas explican loa epi
sodios lingüísticos con base en estructura s y funciones 
del sistema n ervioso central, la teoría eonductista lo ~ 

explica en be.se a la his toria del sujeto e~tic.tl~ 

¿ -hconsidera al lenguaje cor:iu una multiplicidad de habi
lidades y l~s explica en t ~1minos da estímulos y respues
\tas del tal manera que, dice se pueden identificar al ser 
~bservadas c omo sigue: 
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~a) Producci6D de habla o articulaci6n de sonidos, la 
cual consiste en producir todos los sonidos del idioma en 
forma aislada, en oombin~ciones, en palabras y en frases; 
en cualquier situaci6n que se emitall, pCJlabras con fines de 
evoluc16n, e~ mide le articulaci6n en tres sit uaciones ~ 
l~ s 0ue eat~ implícito el e$tímulo, esto es, i mitaci6n, 
nombr8r objetos y respond er preguntas. 

~) Conceptos verbales, los oue se fonaan cuando va
rios estímulos diferentes provocan en un individuo la misma 
respuesta. Ese grupo de estfmulos a los que el individuo 
responde de la misma manera f orman waa clase conceptual p~ 
ra ,l. 

~) Left8Uaje referencial, que está b~ sado en kentor -
(1975), en donde la respuesta ref'erencieil •1stlí cci11t1·ol9dn 

simult~neamente por dos estímulos, uno es l a cosa o evento 
del cual se habla y el otro es l a persona ~ quien se habla, 
"lo oue el habl ante hace es referiree al escuchRr ~ l a cosa 
o aspecto acerca de lo oue est? h?blando" (Hinojosa , op. 
cit .). 

Las clases de estímulos pueden s er definidos seg\Úl la 
funci6n oue tienen: oper ativa, clE'tsifi catoria o definito
ria. En la funci6n operativa, hay estímulos que especif,! 
CEtn la conduca qu e debe hacer·s r. ( operaoi6n) y sobre cual 
objeto (operando) cuando no est~ implícito; así tiene lA -
forma general operaci6n + operando ( e jemr•l o ci " 'IT~ + l~ -
puerta). Esto es paralelo al concepto ya oue una respuesta 
se da nnte mu~hos estímulos y en l e operaci6n el mismo es
t.{mu1.o controla much1u1 respues~as. Lo ' .U\? par<J el ejecu-
tante es una operaci6n, par ;:¡, el observador es un concepto, 
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la:;i cuales deben . .enseñarse una por una sln esr ern.r gener a-
.. ' .r 

lizaci6n. -. ,. 

Bn la funoi6n olasificatoria existen estímulos ~ue 
tienen t al funoi6n, es decir, son aquello~ con los • ue se 
leF pone nombr<> ~ los objetos' o eventos, esto es, el e~t{
mulo sirve como estímulo para lll'la respuesta conceptual , 
as!, la presentaci6n del "nombre" sirve como referencia o 
como operador. "Loe estímulos clasificRtorios son l a for
ma "esto es ~" donde ~ es el nombre que se presenta junto 
con el objeto. Si esos estímulos han adquirido su funci6n 
clasificatoria, una s ola presentaci6n o unas pocas, bastan 
para que el sujeto pueda responder al estímulo ¿qu~ es es
to? ~eñalando el objeto" (Hinojosa op. cit.). 

En la funoi6n definitoria, que es una VRriruit e de l a 
~nterior, se dice oue ee diferencia en oue en lug~r de pr_! 
sentarse el objeto real , evento o propiedad al ~ue se le 
pone nombre, se presenta Ul'la referenci~ al objeto, , dándol e 
así, un nombre a cualquier entidad a l e oue el sujeto pue
da ser r eferido (Hinojosa , 1982). 

-~ De los conceptos anteriores, se podrÍA plantear oue 
~a e es Wl8 conducta social oue, por medio de la e~ 
presi6n y comprensi6n de las ideas, permiten la educaci6n 
s ocial y acad6mic~. Resultando, además de l a interacc16n 
de ! actores biol6gicos y de la experieneia c~e el indivi
duo obtiene de su ambiente . En cambio, el hgbla se podría 
definir como la forma como ~1 individuo utiliza el lengua-

je• -::-) 

~e considera que el lenguaje o conducta v erbal o vocal 
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como quiera que se le designe, es de suma importancia para · 
la coaunioaci6n entre individuos y oue ~sta a su vez ve a 
peraitir que l as relacioaes humanas se den, pero que sin -
el desarrollo fisiol6gico de las estruoturns necesari~s p~ 
ra su eiaisi6R, as! como de un ambiente. adecuado para sud,! 
sarrollo, h~brf. disturbios en la comunioaci6n. Por tal m~ 
tivo se oree necesario hablar del desarrollo del leD8'.la je 
en el nii'io noraa~'t!n el siguiente punto~ 

1.2 EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN FL NiflO. 

' ) Se han dado diferentes explioacioaes acere~ del des?.
r1·ollo del le118Uaje en el nifío , mientras r.1.1e nlgunoe au:to
res lo hacen desde el punto de vista de l a relaci6n de es
timalos en la teoría del aprendiza je, otros lo hacen con -
relaci6n al pensamiento y a unidades lin8U!sti e8S en la 
teoría Psicolingtt!stica; del desarrollo de ~ste durante 
las etapas del crecimiento infantil en la-teoría e~tructu
ralista con Piaset o desde el punto de vista de l a Feido-
1 og!a; relacionando aspectos neurol6gicos , con la import~ 
cia del sistema nervioso central en la emisi6n del lenguaje, 
desde el aspecto fisiol6gico; y por 111.timo desde el punto 
de vista de l R coaunicaci6n social en el procesamiento de 
la i».f'ormaoi6a. 4-

-P-0r lo tanto, en este punto se tratarán los aspectos 
antes mencio112.dos, con el fin de obteaer una visi6n más 
amplia ya que se considera que un fea6meno no se puede es
tudiar en forma parcial, es decir, desde el punto del ~
lisie conductual aplicado únicamente, con lo que al final 
de la revisi6n permitirá llegar a un~ conclusión sobre la 
forma como se desarrollo o ad~uiere el leJl8U.Rje y los ele
mentos involucr~dos en el proceso. 
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Con r especto al t~r:uin'.> dei:>arrollp; en et!n0ral, l l a.ll!!; 
do por Tein:=•do (1979 ) crecimiento, desenvolvimiento o des!! 
rrollo el autor diae que se le puede deno~iner ~~í, si la 
evoluci6n se lleva a cabo a impulsos preponderl:intement e h~ 
reditarios; mientras que se habla de adquisici6n (contra-
r io ~ here~etario) si se trat~ de un proceso de aprendiza
je. En el primer caso, se puede citur como e j emplo el au
mento de l a talla. En el segundo, al aprendizaje lo defi
ne como "una va riaci6n de la capacidad de rendimiento (!ue 

se construye sobre operaciones específicas" .. (r ag:473 ). -
En este, el ambiente influye de un modo específico, además 
de la disposici6n hereditaria f e.vorable. 

-) Así, en el proceso evolutivo se utilizan las dos v!aa: 
el desa rrollo y el aprendizaje.&" Así es como s e puede de
cir que el niño primitivamente ale.lo (sin hP.bla) pue<le 11! 
gar a hablar, es decir, se realizP el proceso de adquisi-
ci6n del lenguaje , lo cual sucede en los tres primeros años 
de vida del niño. 

Por su pbrte, los te6ricos del ~prendizaj e (dentro de 

la teoría del análisi s conductual aplicado y representados 
por Skinaer, 1957 y Mowror, 1958) afirman oue el lengua.jf3 
se aprende según los r rincipios ~ue rigen par~ el apr~ndi
zaj e de otras conductas. El niño co~ienza sin conocimien
to del lenguaje y adquiere de manera gradual las destrezas 
del habla debido ~ que se r efuerzan l~s imitaciones de 
otros modelo~. Despu~s, l Bs unidades de lenguaje se unen 

para formar unidades mayores que serán reforzadas por la 

com11I1idaa lingüística en caso de que sean apropiadas y co
rree tas. 
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Por otra parte, Winitz (1966) e$tudi~ el desarrollo -
del lenguaje eon la adquisici6n fonol6gice., morfol6gica, 
sintáctica y ~emántic8, partiendo del punt o d~ vi s t ?. de
oue el lenguaje es un sistemP o un grupo de subsistemas in 
terrelacionados (foaol6gicos, morfol6gicos, sintácticos y 

semánticos) y que la$ reglas de cada sistem~ son odquiri-
das gradualmente con la direcci6n del sistema de lengua.je 
del adulto. La fonología como una rama de la lingUística -
descriptiva, involucra el estudio de los fen~ma s, así como 
las reglas de la secuencia de los fon&ma$, si endo estos, -
clases de sonidos. Dentro de la producción fon&ticp se e.n 
cuentran dos aspectos como son l a fase prelingUistica, que 
es la etapa anterior a la adquisioi6n de la palabr~, y la 
fase lin'gUístic:;i o de los sonidos unidos en palabr as. En . 
el especto gramatical del lenguAje se encuentran dos sub-
~ i~tem?s que son l a morfología y 18 eintáxis, en d onde la 
morfología se refiere a la formP en que las palebras son -
construidas a partir de unidades significativas elementales 
a es a s unidades se l es llaman morfemas y consisten en se-
cuencipe corta s de fon~mas o de un s6lo fonemá. LR sint'
xis se refi ere a las formas en el cual las palabra.s e~tán 

arregladas con relaci6n a cada pronunciAci6n. En las ora
cion es generativas ¡. .- encuentra l~ gr Ei.m&tica generativa, -
que i nvolucra un grupo de r eglas lingU:(Rticas o gramatica
les que nos permite escribir o selecciol18.r del lenguaje 
pronunciaciones gramaticales. 

- ) Por su parte, Bijou y E1:i'.lr (1978') r::enciona.r. que l a 
conducta verbal se des~r...r.o.l_.l..s.'L.d.e ~rdo a la .~llli.dad, ---
ª~ e l a madre, resultando ser· e$t í mulos 
d1scriminativos y estimulac1 n aud i tiv~ oue le p ~nniten --
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produ ni r sonidos. A~!, ln tnterRcci6n de la ma<l re 1 c1 

nifio, dese1rroll:;._ eri el -n-i iio un repertori<> voc~l oue contie - .____ -
ne copiri~ m~.s exaQ.talil, .a.Ocui ric'l <t s p o_r i m ~ t eci6n- v-tl--c- m-<tn e-- . -
ra ecoica (Skinner, 1957) del lengu~ je de los adultosl:- Se ..---
desarrolle el b~lbuceo imitativo como base para la rotula-
oi6n, est0 ee logra al mostrarle al niño un objeto a ser -
rotuledo, lo cual es aprendido m<:ldi!'lnte imitaoi 6n y r efor
:wdo por la madre con atenci6n o aprohaci6n (reforzadores 
sociale,); el objeto puede ser llamado un tact~ (Skinner, 

Í dem) que puede ser definido como "una operante verbal en 
l a cual e~ evocada una respuesta de una forma dada, o al 
menos fort~lecida por un objeto o suceso. Explic~rnos la 

fuerza mostrando que en la presencia del objeto o evento -
un::i respuesta de es,, forma caracterís tiearr.ente r ef orza.da 
eo una comunidad dada" (SkiJUler, ídem). 

En otro caso/2 puede ser oue el niño no reciba reforza 
dores sociales sino que reciba el objeto, entonces a estas 
verbalizacion~s se l es da el nombre de mandos (Skinner, -
ídem~ los qu e constituyen una clase de funcion~s de res-
puesta verbal y que s on emitidos en est2doc2 privaci6•, c2 
mo la taita de comi da o e8timulaci6n aversiva más o,ue en 
l a presencia del objeto mismo y son reforzadas por un ~COE 

tecimiento u objeto adecuado, más que por el r eforzamieato 
social generalizado (Skinner, idem). 

LE1 desarrollo verbal es un producto de l as interacci~ 

nea socia.les Qu e h i;. bili ta al nií'io pare. l '-\ co .1C.uctn s ocial 
(Bijou y Baer, 1973)_:) 

En otro caso , se considera (Hull et nl, 1973) que el 
·les:> rrollo del lenguaje, en su producci6n inicial de uni:i 
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palabra, llamado con frecuencia peri6do holofrásico., ocurre 
de los doce a los dieoiocho meses. En esta etapa ei':'nii'io 

'\; . 
pronuncie palabra~ simples y fraees de una palabra, las 
que son combinaciones de diferentes palabras. Pocos meses 
deepu~e, conetruye.n wa pequeflo repertorio con esa.e pronun
ciaciones, comenzando con la pronunciaci6n de t6picos o t~ 
mas seguidos de comentarios sobre 6stos, considerando que 
es el principio de le etapa gramatical comenzando a produ
cir fras~s de dos palabras. Con el tiempo el niffo c~mien
za a af1adirle funci6n a las palabras produciendo secuencias 
l argas de palabras. Entre los dos af1oe y medio y lo~ tres 
el niffo comienza a formar frases de tres y cuatro palabras, 
a partir de este momento y entre los tres y cuatro a~os, -
comienza a adquirir las estructuras básicas de l a grutHi 
ca, un repertorio amplio de palabras básicas y la e11tru.et~ 

r a para modificar ~eta~ , para formar verbos, p~r~ indicar 
plurales, posesivos y adjetivos comparativos. Cerca de l os 
cuatro años, el niño tiene dPsa rrollado el control d.e 1 os 
aspectos importantes del lenguaje de 108 adulto$. Entre -
loe cue.tro y los seis afioe, aplica el lengu~je aprendiendo 
algunos de los r efinamientos que asegura la comunicaci6n -
funcional con otros, es decir, aprenden a utilizar las pa
l abras para obtener cosas hechas por ellos , por l a familia 
o por amigos, si es que les palabras son con~truidas de 
una manera correcta. Aprenden adem~s ~ue muchas cosas suc~ 

den en su mundo y que pueden de alguna manera ser puestas 
en su c6digo y compartir con otros. 

(~odríguez y Dávila (1984) conciben e: des~rrollo del 
lengua je como un desarrollo fonol6gico, sintáctico y sem~-!! 

tieo, llamándolo o~sarrollo fono16gico, al "surgimiento og 
toeen~tico de sonidos del habla". Esto suree durante los 
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primeros mq;H!S .lr vi •3a ,,el j n f "·n t.- ·~ r·n 1 ·· t=-n' L ~i6n d '! f' ' )r1i 

dos al azar, como p4rte de Wl8 frase prepra toria del desa
rrollo r a r a 1 ot-rar el contr•.11 nel "'T' P.r'"' ~" voc:i! y apr "-'n •~ ... • 
~sí, l ot ~oni dnn oue oye e~ el med i 0 . ~e ~ ice nue por ~s
to, hPstn los primeros seis meses, el desarrollo voc::ol es 
producto ñ J l a m~} durec i.ón ( !rwin, 194P; Trwi n y :r il1 er , 
1~51, cit . en Resse y Li psi , 1975~ Es tos '-tutf'l res ·:U ~t in

guieron a l~ s vocales de las consonantes, por la fonna en 
c;ue ~e producen ; en la~ primer as , su origen se debe i'l vibr~ 

ciones de l as cuerdas vocale$ y un tracto vocal abierto; -
mientras que l as consonantes se originan por cierre , fric
c i 6n o cont~tcto con la lene;u<'l o los l abioEI, entrando dos 
procesos como la ampli111.ci6n y contracci6n fonéticc . Q se
¿:6n va m~ dur:;;.nd() el ni ño, e:7t e es c ::ipaz de produc ir un!'! r.1_§! 

yor cantid:.~d de s onidor. diferentes ha f' t::l abar car el tot3l 
de sonidos que se emplean en todos loe lengu~jes, posterior 
mente, su r·el>ertvrio 1)1it rece acortarse según aprendiendo h\ 

limitarse a los sonidos de su comunidad v erba_:j 

[!:_ara Kaplan y Kaplan (1971) (cit . en Rodríguez et. ~l . 

or . cot . ) hay cuRtro etap~$ del des~rrollo del lengua je . 

La primera etapa comienzfl al nacer , adem~.s hay Vél.ria
cionee ~n su l lanto rel~ cionadas con sus neeesidAdes de 
hambre, frío, sed o con EIUS estado~ de ánim~ 

2_ La sec;unda etapfl surre ;,,.ci.11 el ~eeundo mP•• de vida -
en l "t <' Ue el niño uti liz~ más eomroner;ites del ·· r·~ re.to fon2 
nrticularlor como lot=1 l <:tb ioE y li:i lengu.1;1 C'll emitir s onidos, 

siendo esto~ repetitivo~ 

'] El balh11ceo aper ece alrededo1· del s exto r-1e~ ·le vida , 
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se caracterlza por la emis16n de sonido~ consonNitea PSO

ciadoa con vocales: ~atoe s on simila res e. los producidos -
: or lof: adultos en cu.-.nto R l a ~ntonaci6n , l'ICeuto y ritmo. 

Con respecto al balbuceo, Rheingold, Gerwitz y Roe~ -
(1959) condicion~· n las respuesta~ vocales de niños de tres 
meses de eded, utilizando la atenci6n de los adulto~ como 
reforzador social de las respuestas, adem4s de un~ sonrisa 
y tocar el abd6men del beb6. P~ra comprobar l Q efectivi
dad del reforzador social, se aplic6 un procedimiento de -
extinci6n en el que el experimentador se acercaba a1 beb6 
sin emitir ni poner expresi6n en el rostro cada vez oue el 
beb6 vocalizaba, lo que provoc6 un decremento en la emiei6n 
de las vocPlizs.ciones. Por lo que se concluye nue '~ª impo.r 
tante l a respuesta de loa adultos para les voce.J. i2P.cic·nee 
y otras conductas sociales. 

<-¡ La imitaci6n del lenguaje comienza aproximadamente al 

final del primer af'lo, en donde los sonidos son más difereQ 
ciados, empezándose a distinguir silabas oue al principio 
se forman de consonante vocal, despU~$ son vocaiconeonante 
vocal y finalmente se hacen repeti•iones de consonante vo
cal consonante (Dale, 1980; cit. en Rodríguez et al. op. -
cit.) 

~acobaon (1978) pone 6nfasis en los raseoa distinti
vos como· parte del desarrollo del sistema de sonidos del 
lenguaje; su ímrortancia estriba en lee caracter!stioas 
acú~ticas aue poseen loe sonidos del lenguaj e . As!, los 
sonidos son grupo$ de rasgos y no entidades individuales -
distintas. SegÓn 61, existen dos ti~os de rRsgos, los in
herentes y los pros6dicoe_:J 
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~os pri111eros definen una fonne. in tiei1end1 ~·nt.e de 1 .~s 
secuencia.~ en que ocurre, es dec i. r se definen en base a 

oar a cter{ r.• tiC' ·•f> " ctS Rtioa y art i c t• l •· 1:0ri •r-: como por ejemplo 

en base e. sonidos voc'-licos o no vocalicoe.J 

f!:..os r :-•ae:oe proa6diooe se encuentran sobreimpuestos e. 

los i nherentes y eie refi erer'l .. 1 tono o a l tura d e voz, ~l l a 

duraci6n y al volmnen de la voz; esto solo puede ser espe

o ificP.ble en base a l a s secQencias donde se presenta el f,2 

n~ma .J 

Acerca del desarrollo sintiotico se dice ( Rodríguez -

et al. op. cit . ) que 6ste va a estar relacionado con la 

aparici6n de las primeras palabras, y de c6mo el niño ad-

nuiere gra.dualmente un vocabula rio, en l a medida Que ve r_2 

tulando las cosas l"Ue hay en su wnbient e; aunriue O•) existe 

nada concreto que indi~ue de ~u6 manera aparecen las re-

glas gram~ticales en el n1Bo, pero 6ste, de manera gradual 

se va ha ciendo apto para d~clinnr verbos en tiempo y las -

formas que indican g6nero y nmaero, posesivos y plurales, 

hasta llegar a un lenguaje grP.maticalmente correcto; lo 

que es il'llportante pnr8 el desarrollo del lengua je es el p~ 

pe: ~u~ t i enen los adultos como modelo. 

Los psicolineU!etas, por su pa rte, rechazqn la noci6n 

de oue el r eforzamiento e f' fundamental p&ra el desarrollo 

del l eneu .. ,je ; Lenneberf (l969) ( cit. en Ruc h et Bl. op eit) 

l t! rlt'\ i.mr·•)rtRn ci , tJ los "'P'!"·ectoi:t hiol6gic0s , t• .. 3.i cando que 

le. cape:1c idad de deearroll fl,¡ el leriguo je es es ¡.1ecifica de -. 
l~ especie, ee deci r, privat iv 1 del hombre. Se propone que 

muchos aspectof:l de 1 R CApac i da.o 1 i ngü{ $ti ca posibleroent (-: -

sean innato!:!, es decir, que gnw p .:.rte ce l~-t ca¡;acidad de 



- 28 -

hablar y comprender el lengutl.j e se debe a l a. constituci6n -
genética y no a los reforzamientot1 a loe que se está expue_! 
to_.. 

"'Este autor, eetiala que "101:1 nifios comienzan a hablar 
no antes ni después de hablar al~anzado una cierta etapa -
de su madurez física" (pag. 635). El autor correlaoiona -
el desarrollo del lenguaje con el desarrollo motriz y con 
los indicios de maduraci6n cerebral. Se menciona que las 
funciones del lenguaje se localizan en el hemisferio cere
bral izquierdo y las lesiones en 6sa área, pueden provocar 
en el adulto impedimento.a en la capacidad del habla; en el 
niBo el hemisferio derecho puede relevar las funciones del 
habla, pero no es sino has~a después de la primera parte -
de la adolescencia cuando se presentan impedimentos en la 
capacidad verbal. · 1 

' ; 

Por su parte,LQ!i~mskyj(cit. en Ruch et al. op. cit.) 
al igual que lenneberg, y el primero basado en UJla critica 
hecha al Verbal ~ebavior de Skinner (op. cit.)~firma que 
el hombre ha desarrollado una capacidad innata para mane
jar los Wlivereales lingU:htieoe comunes a todas las len
guas. "La experiencia y el aprendizaje, entonces unicame!! 
te proporcionan info:naQci6n de l~s causas especffioas de -
los aspectos universales del aprendizaje que se necesitan 
para comunicarse con otras personas dentro de una comuni
dad lingüística dada" (Chomsky y Halle, 1968; Chomeky, 
1969; cit. en Rucha et al. op. cit.;_J 

Continuando con la noci6n de Chomsky (cit. en Rodr!-
guez et. al op. cit.) acerca del desarrollo del lengua.je, 
~te es considerado como UJl proceso de aprendizRje innato 
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con el que el nifto cuenta 1 lo ~ue le permite atender o 
hacer abetraociones y pro~eear la intonnaci6n para prod~
cir eu rropi~ competencia g~atical,,_.j 

~na-d.• lae-prieere.e faaee del 4eanrrol1 o de lenguaje 
a que OhomekJ hace menci6n, ea eLq.ue...denoainll "le~je te 
1C&l4tic.o~ y ~e caractsriza por la supres16n de preposi -- -
cionee, verbos awd.l.iare•~ artíou.los, etc., ~andQ.. al.._l.e~ 
@Ua3e ea expr...eaion•• !!!UJ aan~.llla~ H~y palabras que se -
repiten con frecuencia en el le1l8U4je inicial del nifto, 6.! 
tas pueden ser de cla~e pivote o clase abiertl'.; esta olaee 
es reducida pues las palabra• aparecera oon mucha t~eouen
cia en el lenguaje infantil de aaaera tija, no se usan so
las, no ee pueden relacionar con otras palabras pivote 1 -

se eombinbn con palabras de l~ clvse ~bierta, aunque algu

nas veces se .violan estas caracteri~ticae. 

~Dllran~ esta etepe •pal!eeervdi~i~~os tipos ,A~o~ 
o~ ya que e.~l_n~eac.d.p. ones de 
6rde1lE.!$ ~aaula_I!.. sencillas, P..F•guntuJ las cuales por -
lo general son id6ntidas a las tonuas d8$Criptiva~ con la 
'1n1ca variante de la entonaoi6n (mam' eombre¡-o), deepu6s -
de esto, a arecen expresiones constituidas_J>Or cuatro pal.! 
brae con el formato de: 

Ageate (Sujeto)-acci6n-objeto-lugar. -
~ si~ente etapa es la aparici6n de flexiones, es -

decir, orn1r.ciones de lural ~s te lina.c.ion~~lares e 
ir:_r.egiilar_e_s de loe verboa, vt:rbos e.uxit.i&P~ en este pe-
ri6d<L.A...ünc:cem.en.ta-.e.J..-u-1.110"4te formas gramatieRl"'es ,' de~ 

f~m~ ~~dificado~con las !lexionee mencionadas anterior
mente ; un aspecto interesante es el hecho de que el nifto -
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-~Ul iza to~~e-con~aci6n o d.jt- O-.F<lenami.ent.u....d8-lll~ 

f·en~rR!iz!'lda (vini"6; }l.oki,6,} ll~_oJ.e a ~ste fen6meno hi-

~e.ri;:~¡ ¡ •)¡-.úi~n., d"'b id:. ~ eflto, s e puede d·'~ir que-;·l ñfl'rO -
se encuentra en medio de la bl1squeda de un sistema de pa
tron es que usualmente escucha. Laa_p~tas ~~ se J!!lcen 
en •rst-e- peTi6d·o -por lo g er1er .. 1, son de r~spuesta corta y

~oncreta {¿donde est~ el vuso1). 

/ A partir de-la- adqu1Jljci6n de estas fol'Tta.s estruotur~ 
1. es, --el lengu-aje del._nii'i~ fl! _~cerc2 raás '\ los patrones d e 

--re~a~e del adultO) -~a-que contiene reglas generales de -
estructuras tanto profunda como superficisU. · (Dale, 1975, -
Turner, 1975¡ ~olf, 1975; cit. en Rodríguez et al. op. cit) 

~0-1"--i&,-en .g.en~x:.Bl, ee b~sa en asociaciones apre.,!! 

<Udas-entr~ • ~1~o~e-COl:l~llt!:fl..l'oeici6n-;-yenc1mlb'10 es~~ -- -blece que Jo q.ue-. ee--ap.~e....tlO....O.Qll..C~W de pal~a ' ~! 

-ao-Tl..--g-l:a-tt-tranafur111ativ1:1.s ~j) P~~'i'~i ~en¡Q1 ..:_~.hif e" g~ 
n ex:ar- une s~c.Le-<te_or.ac-1.on~f!_~ ~ "21en! e" en.1i.enderlas; ~~~ 
además se estnble~e que_las_palab~ ~e ªI!I'~enden J)Qin.o _o~a

c.eptoF• sin que ha~a eorrespondencie.- con -la eoem P"-rtioul.ar 
que s e signific~ sino repre~en~ando a todo~ los miP.1Dbros -
deuna ~las!._ gene1:.al. Afirmándose además , que gna o~ 
ci6n previa p<-1ra que se forme el lenguaje, ee_ que existan 
cj.ertos princi.pi.o.e-in:tr.inse.c,o§. de ]._~ 111ent~ que proporelo-- - -~en in~ariantes que sustentan a la percepci6n, al aprendi-
z:T'j e-y-a'i--pensa.miento. 

"Seg{m lo ;• psicolingUí t tns, lo$ pensamientos que oom:!:!. 

nicAn al lenguaje tienen un significado que se arráiga en 
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una estructura profunda que jRJa~s expresa realmente el pa~ 
lante. Bata estructura profunda est' intuitiva e incons
cientemente cubierta por los pnrlentes nativos de acuerdo 
a ciertas reglas tranetormati~ae, dentro de la estructura 
superficial: el arreglo aorfol6gico y sint&ctico de las 
ore,cionea oue hablan o (escriben). Muchas de l:·s oraciones 
utilizadas pueden considerarse co~o compuest~s de una Ó -
aáe oraciones pequeffae (m1cleoe)" (Ruch et al. op. cit.). 

Los autores antes mencionados dividen la producci6n -
del lenguaje en cuatro etapas: en la primera, el l~Je 

se inicia con el llanto que emite al nacer; en la segunda, 
a partir de las tres semanas y hasta loe cuatro o cinco m_! 
ses, loe niHo~ incorporan a su len&Uaje vocalizaeioa~A o 
sonidos producidos mediante cambios de le duración, tono y 
empleo de los 6rganos articulatorios; en l a terc'!rE, E- pF~L 

tir de lo~ ~"is melles, se presenta e1 balbu l!eo, 1:1e i:t.rt ·i.cu

lan sonidos vocales y consonantes y se iaitan las pautas -
de entonaci6n; y, en la cuarta, se da a fines del primer -
afio, se da lo que se denomina peri6do "prelingUístico" que 
caracteriz~ a las etapas previas que da paso a la apari--

1 J 

oi6n de emisiones sonoras distiatas y R las primeras pala-
bras recoaocibles del nifto. Hacia los primeros aflos del 
ni~o, se desarrolla el lengu~je gramatical. 

J 
~etroweki (1980) considera que la percepc16a del len-

' 

guaje hablado est' estrechamente relacionAdo al proceso -
lingU!stico y se basa en gran !)arte en los mi smos mecs:1nia
mos comenzando por identificar "trozos" semánticos aisla-

/

¡ dos del habla como pueden ser palabras, combineciones de -
palabras y frases completas. Adem!s, menciona que la per
cepci6n del lenguAje es una especie de "traducci6n" por 
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etapas del lenguaje hablado, percibido al c6digo eie1t16.ntico, 
que llruaa material figurativo, y que est4 relacionado con 
el p r eo del signifi"ado objetivo al eent i'.i;> individual. T.;! 

ra este autor, la comprensi6n del lenguaje hablado es pre
cisamente la etapa final de tul proceso de traducci6n, es 
decir, cu~ndo se hace la relaei6n del contenido del texto 
percibido con el contenido de l a conciet1cii1 y con diversos 
factores de l~ actividad. Por lo tanto, considera que en
tender algo es encontrar algo o a este "algo" un luear en 
un sistema de conocimientos, motivos y convicciones, es d~ 
cir, saber que papel puede deeempeflar ese "algo". 

Para el autor, el desarrollo del lenguaje se divide -
en tres etapas, l a primera considerada como lA etapa que 
procede al dominio del lefl€\laje, ae eit~a entre los dos 1 
los once meses, 6sta se caracteriza por que hay ruidos y -
balbuceos (hacia lo~ cinco meses), l~ apariei6n de l~e 

"pseu<lo palabras", que es cuando el lenguaje del nifl.o se .. 
descompone en trozos compuestos de síla.ba~ unificad,oe por 
el acento, la entona.ci6n y una articu1ac16n 6nica; la. se-
gunda, se extiende desde lo!:' once meses hast a el año siete 
meses, en 6sta se encuentra el dominio primario del idioma 
y la tercera etape., que va desde el año siete meses hasta 
los tres años, se cnr~cteriza primer .. , por oue el nif!.o ut,! 
liza determinadas fonn~.e gramat i cales , ~unque su elece16n 
se hace por casul:l.l.idad, a esta. etapa se le puede llrunar de 
l ~· "gra.mátic~ sintag111ática". No es sino hasta. los dos -

1 
1::u1oa cuando e} ni~io .. omi~nza a usEt r formi·S e.r1U1aticalt-te 
cort·ectam ent e y despu~s dest 1<.'rtr lo e. ir.orfe:11A~ t'ln las pCi'! <i 

'hras. 

Acerci:. de 1 2. asimilaci6n de la estructur·~ gram~tical 
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del idioma, el autor meacio!UI que .6~to se lleTa P cabo gr~ 
cias a la llamada "~enerali?.aci6n contextual" , es decir, -
el niño ai:;im il r• l as pala.br<Js del 1 env teje r-du1 t C' al lllismo 

tiempo que sus caracter{eticas sintácticas, principalmente 
el ox·den de las palabras segdn su graaatica. Por otro la
do, ee cons idera qu& la aeimilac16a del vocabulario const! 
tuye s6lo un impulso que conduce a que en el aiño, inmedi!!. 
tamente ee forme de determinado esquema de expreai6n que 
posteriormente es "rellenado" con diferentes palabras. 

Bl autor menciona que uno d• loa illVestigadores acer
ca del desarrollo de la semántica fu6 Vigotki, quien demo.! 
tr6 como el nifto pasa poco a poco de los signos casuales ·
no escenciales a los escenciales. Afirma adem's que "el -
desarrollo de las funciones del lenguaje del niño constit~ 
ye un pr oblema particular. Pasan por un proceso de reorg~ 
nizaci6n bastante importante . Siendo al comienzo un len
guaje exclusivamente situacional (pues su contenido es 
comprensible s6lo para el interlocutor que tieDe en cuenta 
los elementos ambientales de la eituaci6n narrada por el -
•iño, as{ como, sus gestos, aovimientoe, mímica , entona
ci6n, etc.), y en escencia no separado del comportamiento 
no lingüístioo, posteriorme11.te ee convierte en contextual·, 
o sea, compreasible conocielldo el contexto. La 1Bterrela
ci6n entre los elementos de contextualidad 1 situaoionali
dad depende de las tareas y las condiciones de la caaunic~ 
ci6n" (Petroveki, 1980). 

Este mismo autor, diferencia entre las concepciones • 
de Pi98et y Vigotski acerca del desarrollo del leJa&UaJe en 
el niBo, en donde el primero habla del lensua~e egoo6ntrico 
(Para ei} y del sociali3ado (para los demás}, y el segundo, 
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en oontraposici6n a Piaget, establece que el lenguaje ego
c6ntrico "constitUTe una especie de etapa de transioi6n del 
lenguaje social en principio al lengua3e propiamente indi
vidual" (ídem). 

~goteki habla del lenguaje interior, m's que del le~ 
gua3e egoc6ntrico, el cual constituye o forma parte, m&s -
tarde, de una interior1zac16n e •iadividualisaci6n" del 
lenguaje interior tiene su origen en el "exterio~ Beta 
afirmaci6n parte de un experimento realizado por Vigotski, 
en el que a un nifio, cuyo lengua3e se encuentra en la etapa 
egoc6ntrioa se le coloca en una situaoi6n social, con nifios 
que no hablan el misao idioaa o _sordomudos, con lo cual no 
había comprensión entre ellos y como resultado de este ex
perimento, el leJ28Uaje egoc6ntrico va desapareciendo; con
cluyéndose que al excluir al nifto del momento s ocial, fav~ 
rece el desarrollo del lenguaje egoo6ntrico; y que al con
trario, el l enguaje egoc6ntrioo resulta de la individuali
zaci6n insuficiente del lenguaje social. Además / se afinna 
que no· es sino hasta la edad escolar cuando el nifto adqui~ 
re conciencia de su lenguaje. Esta concientizaci6n no se 
lleva a cabo sin una instrucción especial, es decir, el 
niño no concielltiza la divis16n de las palabras o mejor di 
cho, la divisi6n del habla en palabras. En el aspecto so-¡ . 

noro del le08Uaje, s6lo puede separar sílabas aisladas y -

dentro de l as sílabas las consonantes, por lo que se puede 
comprender el error de los niños en los primeros grados e~ 
colares al omitir vocale!J 

For otra parte, se menciona la relación que existe ªE 
tre el pensamiento y el lenguaje, propuesta por Vigotski. 

1 Qoncibi~ndola a partir del concepto del significado de la 
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palabra, escribiendo probablemente cuarenta ai'ios despu~s: 
" desde entonces la palabra tiene significado en el pensa
miento y el habla , nosotros lo encontramos m's en la uni6n 
del pensamiento verbal" (Vigotski, 19o2). B1 m6todo s egu! 
do para la exploraci6n de la naturaleza del pensamiento 
verbal por Vigotski es el aná.l.isis semántico, el estudio -
del desarrollo, el funcionami ento y la estructura de esta 
unidad, que contiene el pensamiento y el habla interrela
cionados (Hardy, 1972). 

Bn estos t6rminos, "el habla interior" del adulto lo 
describe como "pensando para 'l mismo", expresando la impo_! 
tancia del habla egoo6ntica, que define como las verbaliz~ 
ciones para e! mismo del nifto per uefto. Además sugiri6 que 
cuando el nifto pequefio no usa de manera m'8 amplia el ha
bla egoc6ntrica, no simplemente lo atrofian sino que f un
ciona de manera oculta y que transforma el habla interior 
del adulto. 

A Vigotski l e sigue Luria , en muchos de sus trabaj os 
sobre el habla, en dode se menciona que es "un poderoso -
s ignificado de regulaci6n de l a conducta humana". El creía 
que todas las actividades mentales importantes implicadas 
en el habla r esultan del desarrollo social del niño, es d~ 
cir, en forma de rel aciones ~el nifto con el mundo. Luria -
hace 6nfasie sobre el sistema autoregulatorio del niño ace_! 
oa de su habla, lo que sucede entre los 24 y 30 meses y -

hasta los 48 meses. Luria establece l a s etapas eubsecuen
tes del desarrollo del lenguaje a trav6s de un postulado -
fundamental, el cual dice: " el r a zgo m's escenci al caract~ 
rizando estas etapas aparecerá i.nexplicablemente como 
sigue: l a funci6n r eguladora es transferida desde el lado 
d e los imr·ulsos del ha.bla hacia los sistem8,s analíticos 
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de significaci6n efectiva que son producidos por el habla. 
Adem'a esto es mis significativo ei simultúieamente cambia 
del habla externa al habla interna del niffo." Luria, 1957 
oit. en Hard1, op. cit.). 

in postulado anterior puede servir para comparar las 
apreciaciones <le Vigotaki con Luria en ovan.to a que en 
ambos el pensamiento est4 implicado ea el proceso del ha
bla, adem6.s del papel tan im.portante que se le asigna al 
medio como aspectos primordiales para el desarrollo del h,! 

bla. 

Luria adem,s, hace 6ntasia en el hecho de que la fun
ci6n autoregulatoria del niño sucede, a veces, entre los -
4 lf 2a 5 1/2 años y presumiblemente conduce directamente 
hacia el uso habitual del habla interior. Se hace mención 
que, sin embargo, esta funci6n es aprendida puesto que el 
niño desarrolla la orientaci6n por 61 mismo, para las seff~ 
les dadas con la ayuda de las reglas que el ha formulado -
verba1mente "para ei mismo" (Luria, 1957; cit. ídem). 

Por su parte Ruch et al. (op. cit.) afirman que el pe!! 
eamieato, el lenguaje y la aemoria eatl.n .setin estrechame!! 
te relacionados, para ejemplificar dicha relaci6n y de co
mo se supone se comienza a dar esta relaci6n, con auxilio 
de la antropología, se remontan a las edades de piedra y 

de los metales, en donde explican que el hombre para sub-
sistir no s6lo tuvo que aprender habilidade~ para manejar 
los objetos de su medio y utilizarlos adecuadamente ( por 
lo que tuvo que desarrollar habilidades perceptuales) ,· eti

no que como vivía con otros tuvo que desarrollar habilida
des lingtlisticas para poder comunicar sus ideas y habili
dades sociales para compartir, organiza, especializarse, -
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cooperar y c9mpartir con los dem,s; por 6.1.timo necesit6 a! 
macenar iaf ormac16n y recuperarla más t arde para utilizar 
sus e:xperienci~~ pasadas como medios de modificación de su 
futuro . 

Loe compon~ntes anteriormente mencionados son parte -
del aprendizaje, el cual puede definirs e como "la probabi
lidad de que una respuesta particular aparezca siempre que 
se encuentre presente un determinado estÍllul.o" (ídem) . 

~ lenguaje por su caracter de aprendido ha sido y es 
estudiado por los psicoli!l8U!stae sepal'4ndolo en unid~dea 
se análisa (lengua, habla, palabra) y en como se forma 6s
te, es decir como se aprende• Dentro de la teoría psico-
11ll8Uís ta, se afirma que entre las propiedades comunes a 
todos los idiomas humanos , está la estructura liftBUÍstica 
fundamental, sistema j erl.rquico fuadamental que parte des
de las unidades s onoras simples hasta l R.s unidades co11pl._ 
jas de ideas. Para comprender como se forma el habla , se 
hace el an'1isis lingU!stico con base en los niveles fono
lógicos, gramat i cal y semántio~ 

L_En el nivel f onológico se encueatrall las unidades f~ 
damental.es del habla como son loe fen6mas, estos son una -
clase de sonidos que los hablantes de cierto lengua.je rec~ 
nocen por cuanto que tienen ciertas caraoteristioas distl!! 
tivas que loe separan de otros, como en el caso de l a / v/ 
y la /b/_j 

~ el nivel gramatical :. e encuentran loe morfemas y -

la sintáxie; el morfema es la unidad más pequeña del habla 
que tien e un significado definible y que puede o no ser 
una palabra, un ejemplo de morfema es la palabra "mesas" -
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que eat' compuesta por dos morfemas, el aombre del objeto 
7 el morfema /s/ que indica el plur~ 

Una palabra es un arreglo arbitrario de letras (visu.a¡ 
mente) o de ~onidos (auditivamente) para formar ua símbolo 
que • su vez, representa uaa clase general de objetos, acoB 
tecimientoe, actividades, etc. CUan.do esta s se combinaa -
en unioades m's grandes, en frases 1 oraciones, confol'llle a 
las reglas de la sintixis o de la giam~tica, entonces se -
encuentraa en el nivel gramatical. Las reglas gramatica
les especifican el orden en que palabras y frases pueden -
disponerse para foraar _oracionea. NChoask)' 1957 postul6 -
que el elemento t'uadaaental del habla es uaa oraci6n simple 
1 positiva llamada oración JU1cleo. Bata oraoi6n tuadlUJlen
tal puede transformarse en diferentes formas con arreglo -
a las reglas de la sintbia" (cit. en Ruch et al. op.cit) 

~ el nivel sem6ntico se encuentran los acontecimien
tos lingU.ísticos que tienen significado. Alguaas palabras 
o conjuntos de palabras tienen significado establecido por 
concenso (como la palabra sem'-ntica); o pueden adquirir -
significado a trav~s de asocieciones emocionales o cogaos
oi tivaa. El significado que tenga UD& palabra depende 
tambi6n de su contexto imaediato o de la illflexi6n utiliz,! 
da para pronunciar la palabr~ 

Para que el niño pueda aprender el "le11€Uaje maternoN 
debe tener: ua aecaani•o físico del habla, wa 6rgano audi
tivo que le proporcione retroalimeataoi6n para analizar 
sus propios sonidos; un cerebro normal que controle loe •.2, 

vimientoe de la boca y la garganta, que haga asociaciones, 
que almacene informaci6n, la procese, etc . ; y la capacidad 
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U.N..ul CAWUS 
~ 

de imitar el leJ16Uaje de otros. 
porciona mod6loe liD8f.l{eticos y 

As!, el ambiente s6lo pr~ 
el niño adquiere el leDgU._! 

je cuando se enfrenta al medio, aunque se dan diferentes -
explicaciones acerca del aprendizaje del lenguaje en las -
que se incluye el medio oomo elemento importante para la 

ádquisici6n de hte . ..... f?T. 
~ntro":del enfoque de la Paidolog{a o Psicología in

fantil, y tom6ndo el enfoque eetructuralista del desarro
llo del lenguaje, BUhler (cit. en Peinado, 1979) llama 
"edad del chirapanc'" a la etapa imaediatamente anterior de 
la posesi6n del lenguaje, ya que afirma, el ni~o no habla, 
se sostiene .en posici6n vertical, la marcha se asemeja a 
la de loa simios superiores y el desarrollo intelectual es 
comparable ·con el de 6stos; es capaz de entender con algu
na extensi6n del lenguaje mímico, o incluso elementos del 
lenguaje articulad~ 

Por su parte, Peinado (op. cit. ) sei'lala los siguientes 
aspectos del desarrollo del lenguaje: 

Uno de los primeros movimientos expresivos es el gri
to al nacer, el cual incluye movimientos como la respira
ci6n pulmonar~ El niño tiene sus pul.Jlonea vacíos, hace 
una serie de pequeñas insperaciones reflejas, cuando están 
llenos de aire espira, el aire expulsado, al pasar por loa 
6rganos de la fonnci6n los hace funcionar produciendo el -
grito, que va a servir para manifestar las primeras neoes! 
dadee del niño como el hambre o el frio, consider6ndolo co 
mo lenguaje espontáneo y pur.·mente reflejo . 

Los primeros so~idos articulados aparecen a los dos -
meses con la emisi6'"n 'de silabas, iniciándose el lenguaje -

11 
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articulado. Al principio se emiten l as vocales, siendo la 
/a/ la primera; la /e/ se produce a los diez meses aproxi
madamente, la /i/,/o/ y /u/ en el primero o seeundo mes 
del segundo año. Despu~s aparecen lo$ sonidos consonantes 
por lo general en el orden siguiente: labiales, dentales y 

velopaladiales. La /1/, la /r/ y la /s/ son las más dif! 
ciles y l as que más tarde aparecen. Este autor señal~ que 
si a los treinta y seis o cuatenta y ocho meses el aiño no 
articula el repertorio completo de sonidos del idioma, ha
br! una dislalia de significaci6n patol6gioa. 

El bal.buceo que aparece a lo~ tres meses de edad, pa
rece tener la funci6n de entretenimiento. 

~ desarrollo de l~ coinprensi6n se inicia antes de -
que el niño sea capaz de hablar, reaccionando a la voz aj_! 
na, lo que se llama peri6do del leJ18Uaje indiferenciado, -
pero no a la palabra como tal sino al sonido , es decir, 
las palabras no tienen significado_;) Despu~s aparece el -
efecto diferenciado, en donde el niño comprende lo que se 
le d.ice pero no es capaz de expresar lo que comprende, lo 
que se puede observar por las muestras con gestos f'eiles, 
movimientos modulares y la fijaci6n de los ojos. M's tar
de muestra una respuesta muscular apropiada al objeto pre
sentado, por ejemplo, se lleva un cepillo a la oabeza o 
la cuchara a la boca. ~ desarroilo de la expresi6n ocu
rre hacia los dos años y medio, enriqueci~dose el voc~bu
lario infant il. Al principio, el niffo comete errores en -
la asociaci6n del objeto con la palabra dhldole un signif! 
cado personal segiin su 16gic 1. , l •Or ejemplo, 
todo lo que haga humo baj o el mismo nombre. 
presenta una deformación de palabras debido 

clasificando -
Tambit~n se 

a su falta de 
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habilidad por la artioulaci6a, o agrupa fon~mas que oy6 -
por separado Hacia los tres o cuatro años gran ndaero de 
palabras no tienen sentido para el niño cuando las emplea, 
es deoir, posee más palabras que conceptos hasta llegar a 
la adquisición de la aiatáxis a la vez que adquiere el voc~ 
bulario; comienza a formar oraciones, casi siempre de tipo 
imperativo; las primeras frases son sustantivos y hasta el 
tercer año aparecen los verbos en modo i..t'illitivo o imper~ 
tivo y va acompaf'l.ado de un sustantivo, más t arde aparece -
el "Yo"; por la miB1Da ~poca aparece el articulo. ~a 61. ti
ma fase del desarrollo del lenguaje organizado se marca 
con la aparición de las partículas unitivas como el "de" y 

el "para"; hacia los tres aftos y medio aparecen el "con", 
el "que" y el pronombre relativo~~ el tercer ailo adqui.! 
re las palabras expresivas de tiempo, causa finalidad e h! 
p6tesis como "cuando", "porque", "por qu'"• "eÍ", f'Voluci.2 
aando el lenguaje en sentido cuantitativo ·y cualitativo.1 

En cuanto al vocabulario infantil, y continuando con 
el enfoque paidol6gico, el autor distin8Ue, en el aspecto 
cuantitativo, entre vocabulario poseído y vocabulario man~ 
jado, afirmando que esto no se puede valorar pu~s va a de
pender de las diferencias individuale$ , de l a clase social 
y del idioma. Aunque se puede afirmar que ao es la clase 
social lo que va a determiaar el desarrollo adecuado o ao 
del lenguaje, ya que se puede observar que en la clase so
cial alta, muc~as veces se deja solo al ni~o l a mayor par
te del tiempo o es dejado al cuidado de personas que no p~ 
seen wa vocabulario adecuado , por lo que el niño a medida 
que va creciendo, va imitando patrones inadecuados de ha

bla; lo mismo puede suceder en l a clase baja. Oon lo que 
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puede conoluirse que~ estimulaci6n ambiental es necesa

ria_:; 

En cuanto a lo~ aspectos cualitativos e• la evoluci6n 
del lenguaje, Piaget (cit~ en Peinado, op. cit.) marca dos 
etapas importantes que so• la del lenti.uaje egoo6ntrico y -

el lenguaje socializado, en el primero el lenguaje del niño 
con respecto a 61. .Ea.:t..e tipo de lenguaje está caracteriz~ 
d~~r_J.a_r.epe.tici6a (.eoolalia) de lo lido, es decir, iJ!.i
ta todo lo que oye; por el mon6logo, ~n donde el niño ha-- --
bla para si miS1110 sin dirigirse a nadie; se dice que esto 
continúa entre loB seis y siete ~ños _de ~t!..d.t en donde el 
nifto actúa cu3.Ildo habla; así, se dice que el mon6logo ee -
utiliza no para comunicar el pensamiento sino para acompa
ñar, r eforzar o supla.atar a la acoi6n. P!ro a medida que 
la infancia proeresa, el mon6logo va perdiendo importaacia 
para dar paso al lenguaje socializado. A l a etapa oue se 
encuentra entre el lenguaje egoc~ntrico y al socializado, 
es el mon6logo colectivo, en donde el niffo habla para- 
at raer -la a tención O él interés ~obre SU prop~a acci6n, SQ_.. 

bre su pensamiento; aunque n~ logre _hae:e~s~ ~scuchar p~r 

sus interlocutores debido a que no dirige a ellos. Cuaado 
1 aparece el lene.uaje socializado se da:n l as siguientes eta

pas; la informE.ei6a adapt acte en donde el nüio intercambia 
su pen~amiento con otros; l a crítica donde hay observacio-

1 nes sobre el trabaj v o la conducta de otros, si•:ndo m's 
afectivas que intelectualee, afirmando la superioridad del 
YO y rebajando al otro. Las otr·as etapas eE1tá.n constitui
das por hu~ 6rdeneE1, ruegos y amenazas, pregustas y res
puestas; este tipo de lenguaje ar,ar ce hacia l E> segunde mi 
tad de) segundo año. 
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~ 
~ Roque (1985), por su parte, menciona que unt:t de las -

primeré,s manifestaciones expresivas del. nii'io est!n relaciE, 
nadae a los procesos f6nicomotor que aparece en lo que de
nomina "la prehistoria del lef18Uaje 11

• Esto se refiere a 
que antes de que el aifto pueda hablar, es capaz de hacer 
saber a los demás (adultos) sus necesidades vitales, tmpl~ 
ando sonidos iaarticulados asociados a gestos y activida
des corporales, y la diniaica fisiológica dt emisiones fo
nomimicas se basa en tl mecaniSlllo de los reflejos condiciE. 
nado s. 

Afirma adtm's que, el aifto desde el primer día dt na
cido, emite sonidos de caricter expresivo, que son indis
pensables para su supervivencia, producto de sus primeras 
neoeeidades, y a diferencia del primer grito mecinico, es
tos sonidos (que ya se pueden considerar expresivos), se 
producen como reacciones reflejas átiles, en la conserva

ción de la vida.~ 

\!_oco a poco las vocalizaciones infantiles se van defi 
niendo, primero aparecen loe sonidoe voc'1.icos en el sigu_! 
en.te orden: /a/ , /e/, /u/, /o/ e /1/. Las primeras emisi.2_ 
aes f6nicas no se ajustan a las normas fonol6gicas de la 
articulaci6n y los sonidos producidos presentan variaciones 
y modificaciones debido a la impresici6n de la dinmniea m~ 
tora y auditiva de su fwaeioaamiento. Así, se producen S.2, 

nidos iatermedios, no definidos que paulatinameAte se van 
controlando hasta que se producen los fon6mas oon mayor 

presici6n articulatori~ 

A los dos meses el grito se remplaza por la emisi6n -

de sílabas, v son el anuncio del leJa8Uaj• articulado. 
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Al principio se emiten las vocales, la /a/ es la pri
mera y durante mucho tiempo la dnica por se l~ 114s fá~il, 
ya que para producirla basta expulsar el aire con la 11áxi
ma abertura .vocal. Conforme el niño va madurillldo, van ap~ 
reoiendo loa demás sonidos voc'1icos. 

Las consonantes aparecen de pronto; según cita Roque 
{cit. !dem), waa multitud de sonidos consonantes, oídos d_!! 
rante los primeros meses, desaparecen enseguida. 

~ dice que el origen de las consonantes guturales r.! 
cide en la expreei6n del hambre ·o también que sea probable 
que tales sonidos se deriven del eructo que produce después 
de comer, o bien. que, estando conteato, repite el movimiea 
to de deglusi6n que tanto placer le produce, emitiendo sin 
proponerselo, los primeros sonidos gutural~ 

[!ero el lenguaje, ya sea oral o escr~to, se ha divid.! ~ 
do para fines did'-cticos (Roque, cit. !dem) en tres fases .I· 

como son, la fase receptiva o el momento en que es recibí- ~ 
da la palabra; la fase expresiva que es cuando s e produce 
la palabra, sea oral o escrita, y; la fase interior que es 
el intermedio entre las fases anteriores, cuando se forman 
las im~enes vebales y el pensamiento. Esta s serán expli
cadas m~s ampliamente en el aspecto fisiológico de la pro
producci6n del hab~ 

Bn el aspecto fisiológico, como se cit6 anteriormente 
Roque (op. cit.) divide el lenguaje para fines did,cticos 
en fases, receptiva, expresiva e interior. 

En l a fase receptiva intervienen la audici6n, la vis
ta y todas l a s funcio•es sensoriales que contribuyen a 
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cap~ar los conceptos de las palabras. "l'ara que esta.e 
sensaciones s ean percibidas por le. persona , es necesario 

"el buen funcionamiento de los 6rganos sensoriales respect!. 
vos y . la interconecci6n correcta de todos los mecanismos 
céntrales y perif6ricos que entran en el fu.ncionamiemto. -
Lae impresiones audi t ivas llegan al centro local i zado a 
ambos l a dos del gyrus temporal transverso; las impresiones 
visuales al área occipital calcarina. Además, se agregan 
sensaciones olfativas, gustativas, tactilee, quinest6sicas 
etc., completando el concepto de l a palabra y el objeto que 
nombra" (pag. 32). 

La íaee interior "se verifica en la segunda oirounvo
luqi6n temporal del hemisferio dominante, donde se encuen
tra el '-rea de Wernicke, a la que llegan todas las impre
siones de los objetos que se van a asociar con el sonido -
de la palabra, logrindose en esta forma la interpretaoi6n 
o la percepci6n ~e la palabra. 

Deepu~s se suceden los procesos de abstracci6n y mem~ 

rizaci6n, los primeros se forman mediante la comparaci6n -
contenidos anteriores y los s egundos a base de repetici6n. 
Así por ejemplo, para que un •ifio reconozca e identifique 
una manzana y la asocie a la palabra que la nombra, es ne
cesario que priaero adquiera el recoaocimieato visual de -
eea fruta (en el que contribuyen loe conceptos de forma, -
tamaño, color, etc.}, las sensaciones de sabor, color, te~ 
tura, etc. y que se asocie todo eeto con ~l eoaido de la 
palabra "manzana", funci6n qve se produce en el área de 
Wernioke. Después de haber oído varias veces dichos t~rm! 
no y haberse asociado a su concepto real, •l niño podr' 
hacer coniparacione~ de forma., tamaño, estableciendo las d! 
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ferencias y semejanzas entre varias manzanas, y entre esta 
fruta y otras, para poder abstraer finalmente las caracte
rísticas eacenciales de esta fruta. Tales procesos se de
ben repetir aumerosas veces hasta que se memorice y se -
aprenda el concepto de la palabra. 

Esta primera fase de~nguaje interior no es otra co 
sa que la formaci6n de ia4geaes verbales, las que constit_!! 
ye• la esceaoia del lenguaje y el pensamiea~ 

(~ pe•eamieato es el contenido del lenguaje y se re~ 
liza a trav6s de proeeeos psico16gicoe de identificaci6a e 
in.ternalizaci6n. A la illlágen verb.al se le va a agregar -
conceptos de utilidad, uso, aplicaci6n, especie, olaeific~ 
ci6n, etc." ( pag. 32-33 _2:J 

En el ejemplo citado de la imágen verbal de la pala
bra manzana, se van a agregar, entre otras aociones la da 
la utilidad y la especie. 

. ~!, la relación existente entre pensamieato y la pal~ 
bra ea estrecha, pues siempre que peaeamos lo hacemos con 
palabras. Las palabras no s6lo son la expresi6n del pens~ 
miento, sino que tambi6n son necesarias para la existencia 

de ht~~ 

La fase expresiva, es un.a respuesta o reacci6n . de la 
actividad nerviosa. Afirmando (Roque, op. cit.) que " es 
el paso illlllediato al leaguaje iaterior y se realiza a tra
v's de procesos psicomotorea centrales y perif~ricos. La 
circu.avoluci6n de Broca contiene los eiagranes del lenguaje 

oral. Ah! se depositan las impresiones de los movimientos 
que son necesarios para articular correctamente las pala-
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bras y poco tiempo despu~s se a s ocian con la zon&. d~ werni 
cke. 

Una vez formadas la$ asociaciones correspondientes, se 
fo?'llan y memorizaa los problemas motores que se r efieren a 
las palabras que VaJl a articular. 

Del área de Broca parten los impulsos motores a los 
centros secundarios de motricidad y de ahí a las vias efe
rent ' s de conducción motora , que transmiten la incitaci6n 
motriz al 6rgano de ejecución, constituido por el aparato 
fonoarticulador, para producir la palabra oral. 

La formaci6n del lenguaje, o sea la construcci6n de -
frases y oraciones en t6rminos de gramática, retórica y si~ 

táxis, se controla en waa zoaa intermedia entre el gyrus -
angular y el área de Wenaicke. {pag. 33-34 ) 

En el enfoque de la comunicaci6n social (Ruch, et al. 

op. cit.) se establece que la mayor parte de los conocimi
¡/ entos hWla.nos dependen de l a. capacioad par a procesar la 

i•for11a~i6n (pensamiento), de r etener nuevos conocimientos 
o de modificár la forma de responder (memori~). 

¡/"' Así, el procesamiento y la codificaci6n de la infonn~ 
ci6n son componentes importantes de la adquisici6n y memo
rizaci6n del material verbal y perceptual. 

Cabe aclarar que con lo~ autores antes mencionados no 
' se pudo encontrar una difer<ncie clara entre loa conceptos 

de desarrollo o adqui~ici6n del lenguaje, ya que son t'rm! 
nos que son utilizados indiscriminadamente, ante esto, se 
hace aecesario aclarar que el desarrollo del. lenguaje se -
refiere hechos meramente de maduraci6n orgánica que penni-
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te a l niño el inicio del lengua.je¡ cuando s e habla de adqu,! 
sioi6n del lenguaje, se dice que 6ate implica un proceso -
de aprendizaje mediante ser1ales ambientales, como las que 
pueden proveer, los adultos. Pero se puede concluir que 
al final de cuentas no se puede excluir el uno o el otro, 
ya que cuando el aparato f onoartieulador no s e ha desarro
llado norma.laente , pUede haber probl eliae en la emisi6n del ~ 
lent;uaje; adem's de que el nifio aprende el lenguaje aedi~ 
te la imitaci6n de otros aodelos y que de no poder hacerlo, 
debido al desarrollo defectuoso del aparato fono articula-
dor o auditivo, estaría entonce~ reducido su aprendizaje. 

Hasta ahora .se ha revisado como se iro duce el habla ,
' / pero no s e aclara coao es que el habla adqu.iere funcional,! 
V dad, por lo tanto se considera iaportante a o s6lo mencio

.nar como se desarrolla sino ademl.s de como es oue se hace 
f'wacional para el que hp.bla. Tal hecho se analizará en el 
siguiente apartado, realizandolo desde el punto de vista 
del Análisis Oo•ductual Aplicado . 

l. 2.1. LBlfGUAJB PUNCIONAL 

Hart y Risley ·(1968) consideran que el uso del l,.engu.! 
v/je funcional no es e6lo tener el conocimiento de l~ habil.! 

dad para reeponder una pregunta, ai•o que ea tener l a habi 
lidad de em1ei6n espontilnea en situaciones de cada día. 

En UD estudio realizado por estos autores , se sefial.a 
que a partir del requerimie•to de materiales se instiga y 

reouiere del niño el uso de un habla específ ica y que al -
pa recer esto es efectivo para el estableoiaiento de 4sta 
fol'Tlla de habla en. el vocabulario eapoDtáneo de los mifios. 
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También han mostrado que "la enseñanza del lenguaje -
formal en situaciones de iaf.'truoci6a podría tener poco efe~ 
to en el lenguaje .espontáneo de los niños, mientras que la 
enseñanza "en contexto", usando las oportunidades natura
les del medio preescolar, podría ser extremadamente efect! 
va en la producci6n de oambios grandes y durables en el 
left8Uaje espoatáneo de los niños". 

Con el tia de analizar fu.cionalmente las relaciones 
o mutua iadependencia entre al habla receptiva y el habla 
expresiva, Guess (1969) utiliz6 el aorfeaa plural en un ·~ 
tudio. En ~ate afirma que uaa observaoi6n com\Úl en el de
sarrollo del lenguaje iD.dica que la reoepci6n o l a compre~ 
si6a auditiva precede al habla productiva. 

Afirma adem'e que utilizando el sentido coa\1.n se po -
dría sUgerir que el lenguaje receptivo tiene gran iafluen
cia ea el desarrollo del habla productiva y que esto puede 
ser observado durante el desarrollo del niño, en el que el 
habla o el lenguaje receptivo aparece primero que el expr_! 
sivo. 

Así mismo, afirma que la relaci6n que existe entre 
comprensión auditiva y el habla expresiva se encueatra es
pecialmente en el desarrollo de la graaatioa. Aua.que en 
esta afirmaei6n se dice que hay un desacuerdo acerca de si 
la grm.atica (su uso) refleja una situación eubyascente de 
reglas que el ni.fio desarrolla a trav~s de su maduraci6n, -
fundamentos que sostienen Ch~msky (1969) y Lenneberg (1967) 
o acerca de si el desarrollo de la gramatica sigue un mod~ 
lo ecoico, formulado por Skil1ller (1957), en el cual el es
tímulo de lenguaje secuencial es imitado por el niño; aquí 
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el significado o la comprensi6n ao tienen importancia para 
el aprendizaje. 

Acerca de este ~ltimo punto, se ha hecho un anilisis 
del len.guaje funcional, tomándo como base la conducta ver
bal (Skinner, 1957)1 • En eete análisis se comienza por e~ 
plicar que cualquier conducta puede tener efecto sobre el 
medio físico. Para que se d6 la oonducta social, se nece
sita que haya dos organismos o máe o que por lo menos se -
encuentran presentes dos. Para que l~ conducta verbal pu~ 
da darse, se conside.ra necesario que Wlo de los organismos 
actd.e como reforzador de la conducta del otro. Es decir, 
en la conducta v~rbal, definida en el punto 1.1; los orgá
nismos han sido condicionados para reforzar la conducta 
del hablante (cuando la conducta es vocal). "La conducta -
verbal es moldeada y mantenida por consecuencias mediadas 
por otro organis1.w . Pa r a que haya conducta verbal s e rec¡u,! 
eren organismos expresamente entrenados por la com~idad -
verbal. 11 2 

La conducta verbal puede darse en cualquier medio fí
sico, ya sea 'ate auditivo, visual o tactil. 

El episodio verbal total lo componen l as conductas -
del hablante y del escucha entre los que media el reforza
miento. La conducta verbal ben~ficia al hablante porque 
aumenta su control sobre el medio. Por su parte, el escu
c ha o audiencia es UJl estímulo previo, usualmente no verbal 

(1) .Análisis Funcional de la Conducta Verbal, resámen In&
dito. Psicología. U.N.A.M. Od. Universitaria. 

(2) fdem. 
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que controla grandes grupo• de respuestas . Así, cuando 
doa o ais respuestas están bejo el eontrol del aiamo esti
mulo, la auditacia actáa aeleccionando UllO de ellos. Ua 
e jemplo de esto serian loe difereates idiomas. 

Con base a lo anterior , se puede deeir out uaa rela
c16n fuaeioaal es la :iJlterdepeadencia entre uao o aás eve.! 
to•; d91111oat1'ndose un.a relao16n fu.ncioaal cuando a esabioa 
sistem,ticos ea una o aás variables iadepeadientee, aigu .. 
caabioa en l a variable dependiente. Siodo el reforz-ie.! 
to o la• eoatingeaciaa del reforzamiento ee~ e relaciones 
funcionales y ~etas se dan e• tres t&raiaoe: la ocaai6a en 
la cual oourre una reapuesta, l~ respuesta aiaaa y las oon 
secuencias de la a18aa respuesta. 

Se dice que las relacioaes fuacioaales de las conduc
tas vaa a depeader de las oireuastaacias ea oue ocurra la 
respuesta o de loa eveatos que preeedeR a la coaduota, asi 
como los eveatos consecuentes de la aisaa, "por ej .. plo, -
la respuesta "fuego" puede foraar parte de una respuesta 
funcional de aaado, de tacto, ecoica, etc., eegd.a a las 

circunstancias ea las euales se eaita•. 3 

Eh la relaoi6• t.acioaal de aando, uaa operante vel'
bal bajo el coDtrol fuacional de estados de privaci6n o e~ 
timulaci6n aversiva, es reforzada por uaa ooasecueDcia ca
racterística. 

Ell la relaci6• fuacioll&l. eeoica, uaa reap•eat& verbal 
ee control ada por UJl e•tíaulo discrim:iJlativo verba1 aud1t! 
vo existiendo una correspondencia fonnal directa eatre el 
estimulo y el producto de la respue•ta. 

(3) ídem.. 
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ta condvct,., ecoicfi sirve p:.>ra l~ ::i d..,uisic i 6n de otr~. s 

cond •. 1ct~ s vocales, lo (!Ue explic::i que l ::i prPctic"' de est:i.
blecer estos repertorios perd~re, sobre todo pare l n ense
ñf!.llza de lenguaje en nifios . 

En l<'. funt'i6n textu; 1 , una respuef.ita voc'.'l.l es contro
l c.~dtt por \.UI "'st!.ulo discrilli:aativo escrito o imr·r eso , h t>

biendo una correspondenci~ f onnRl arbitraria entre el es!í 
11ulo y l o respUesta. Además hay una respuesta a lo leído. 

En la relaci6n fuacione.l intraverbnl un~ respu~sta, -
vocal o ef:lcri ta, e ~' controlada por un estúi.ulo diecrirlina
tivo verbal, vocal o escrito, existiendo una correspondea
cia arbitrarb eittre el e stímulo y la respuesta, e s decir, 
UJl objeto puede tener rel<1.ci6n con dos o ia§s objetos, una 

respu~lita pu"'lde controlar Yeri<1.s respuestas ( e ~tí.mulos) y 

una respuesta puede ser contrQl ?~~ ror v~rio~ e~tíaulos. -
Esta fWtoi6n e~t& rele.cione.da co11 fen6menóe coao la "11emo
r ia" o la 11asociE.oi6n de palabra". 4 

En la relaci6n funcioaal tectuétl, una respuesta d~ d~ 
terminada forma es controlada por ~ evento particul ar o 
por una propiedad de un objeto o evento. Las reepu~~tas -
tactualee s e estebleoen por l a comunidad verbel, a través 
de ella s se extieride su contacto espacio tempor¡,l con el 
ainbit-r1te físico . 

"Si bien la respuesta tactual se establece bajo el 
control dirf!oto de as1>ectoa específicos del ambieJ:lte f:hi

co t otras propiedade~ presentes pueden tamb16n adquirir un 

cierto grado de control sobre l a respuesta cuando ~sta es 
reforz~da . Esto de luePr P. l~~ extensione~ gen~rio~e, met!; 
f-!sic r-. , 11etonímioa y solecistan.5 

(4) idea 
( 5 ) {d em 
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A diferencfo d t> lo miterion1ente pl antea do, Lenneberg 

1962 (cit. en Gues!'\, 1969), cite oue ea el proceso de apre~ 
dizaje del lengua j e , l <• adquisici~n de reelas grruna t j Cl"J es 

puede ocurrir primero en conecc i 6n con el anáiisis de or8-
ciones que entran; entonces se produc en orRciones qu~ s~
len. 

Guess, continúe mencion"' que logica.111eate, alguna teo
ría podrís. anotar o tomar en cuenta que u.a niño podría 
apreader graJ11atic<• sin tener la habilidt•.d pa.ra hablar y 

sin haber iniciado el aivel del habla expresiva. Esto po
dría ser claro, si se pudiera demostrar que la.e conductss 
de compr ensi6n auditiva y el habla expresiva ao necesitan 
establecerse de manera independiente. Y es para analizar -
funcionalmente las relaciones de mutue independeacia entre 
el lengu~ je expresivo y el lenguaje receptivo, que utiliza 
el morfema plurl'·l, debid0 además , ~ cue por su facilidad -
es~e pu~de ser cambiado de control del habla a presentación 
o de objetos . 

Para el.'lto , fu~ necesario que los sujetos no tuvieran 
el concepto de pluralida d. Los sujetos fueron dos, diag
nosticados con Koi:igolismo, con puntuaciones en su C.I. de 
40-42 y con edBd mental de cuatro a~os cinco meses. 

En la f~se de preentrenamiento, a los sujeto~ ~e les 
entren6 para diferenciar RUditivPmente entre pal~bras en -
singulRr y p1=1la.bras en plural. 

El procedimient C' de pre .,ntrenemiimto rué usado para. -

establ ecer un progrr-una de reforz.~miento intermitente (VR3) , 
par~ acomodar l aR cuetro respu~stas no reforz~d~s requerí-

• €< en cad~· pruebf! .• 
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En l~ condici6n 1 de entrenamiento receptivo, fueron 
colocado~ ~ la izr.uierda un par de objetos y a l a derecha 
de1 sujeto un objt:to, par a el e.ntrenamiento se le pedÍR -
que sefialara el o los objetos oue se le nombraran; si emi
t:!o una respuesta incorrectR se le dec:!P "no" y se le ret.!, 
raban los o el objeto por diez segundos. El criteri o para 
cambiar a l a siguiente f ase fu~ ~ue dier a tres respues t a s 
consecutiva s correctas. 

Para l R f ase 2, de la primera condici6n, se le pidi6 
a los sujetos ~ue señalaran los objetos nombrados en plu
ral, si la respuesta era correcta se les r eforzaba, si no 
lo ere se le decía "no" y los objetos eran retire.doto' por -
10 segundos; el criter io de cambio fu' simil~r al de la f~ 
se anterior. 

En la fase 3 se presente ron secuenci~ ~ ~1 azAr de ob
jetos simples y pares de objetos. El criterio de csmbio -
fué que señalaran tres objetos simples corr ect amente y tres 
par es de objetos correctos y consecutivamente. 

Al final del entrenamiento fué Aplicañ~ una pruebR de 
adquisici6n del plural , l e cu~ consi$ti6 en presentar el 
o l os obj eto (s} se le preguntaba Que era lo q u~ ve{~ y s i 
señalaba el objeto o los objetos ciue vei~ correctamente no 
se le reforzaba y fueron corregidos en c~so de error. P~ra 
cada prueba se requiri6 oue emitieran cuutro respuesta~ co 
rrectamente ~nte objetos simples. 

En l;. ~ond i ci.6n 11 en el entre?'<>mient t' ?"'roducti vo , se 
P.ntren6 l a expresión del plural, en donde a los suj~to"" s e 
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les requiri6 (!Ue a la 1iresenti=tci6n del o los objetos , res
pondiera verbalmentP. con r6tulos en singul~r o plural. Las 
condiciones fueron simil:i res n l :-\ condic:t6:i 0<..r1.teri.or, 

En la condición 111, r eversi6n del entrenRmient~1 re
ceptivo, se reforz6 las respuest As a objetos s impl ee cua•~ 

do eran presenta dos pares de objeto~ y éstos eran seft~l~

dos o cuando eran señalados pares de objetos y se presen
teb~n con su r6tulo en singular. Al finalizar esta cond1-
ci6n, se regr es6 l~s r P,spueDt ne receptivRS de 1 03 sujetos 
a s ingular-plural conduciendose las respuestas a un uso 
nonnal de singular y plur~l en niveles expresivos y receP
tivos . 

Como concl usi6n se menciona oue la ejecuci6n de los -
sujetos de l~ comprensi6n receptiva fué funcionalmente in
dependiente del habla expresiva en l a adquisici6n gramati
calmente productiva del morfema plur?l. Afirmando P.demáe 
que "lit comprensi6n de las regl::i s gramatical es , es un pre
reouisi t u en la producci6n del habla en el que aouéllas r,2 
glas o principios est~.n implicPdos o son aplicados". (p. ) 
(Chomeky, 1959 Lenneberg, 1967). Otro a specto import~nte -
cite.do por el autor es e.cerca de que el estudio r ef!.lizado 
ror ~zte no P.S repre~entativo del desarrolló del lengua je 
en sujetos no retardados y s6lo es aplicable ~ sujetos mon 

goloides. 

Por lo tanto, se puede concluir cue el habla es funci~ 
nal si se ha desarrollRdo g; ·nmaticalment e. 

Sin emb~rgo, para Pere Juiá (1975) el h~blP tiene una 
funci6n cuandc "la misma respues ·ta" es funci6n de l a s mis
m • i:1 VAriables. 
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Con Osgood (1958) ejemplifica esto, cuando hcce men
ci6n de la pnl~bra "agua" con la cual no s e sabe si el h~ 

blant~ quiere r,..gu11 o s6lo est~ indicnndo E1l1 presencia; o 
en el caso en el que se hace l a petici6n y podría suceder 
que mientras uno de los involucra.dos en el episodio verbAl 
piense oue el agua es para beber, otro, que es una cocine
ra piensa en el B8Ua en f'unci6n de que le sirve para prep~ 
rar sopa. 

For lo tanto, y como crítica al Verbal Beb~bior ( Ski
nner, 1957) afirme que el habla .como respueste. es funcional 
para el heblante y para el escucha si ambos tienen el mis
mo coacepto de funcionalidad. 

Mi'entra.s que para Hazel (1979) el lengtlé'.je e ::i en sí -
unA funci6n puesto cue sirve parA muchos proDosito$ , tale~ 

como lA comunicaci6n o le.e repreflentRciones, esto en nn"' 
forma globla; en UJLn fo?'Tlln individual, el ~engu~ je tend~!n 
como función (o mejor dicho el h~bla ) o prop6sito de tener 
efecto o efectos particulares sobre el eaouch~~. 

Afirma que la func16n del habla no s6lo se debe a as
pectos gramaticRl es o a l~ entonaci6n, estableciendo as! 
c r> tegor!as funcionales , ~i·~nño 6stas, estructu1·c.1l e::: e ins

trumentales. 

Sigui end o con ~ste , se i-.firmP. que le t6r¡:. ino df> "fun
ción" puede ser utilizada en alguna forme o pnra algán pr.2 
p6s1 to y que el lengua je misrt.o , C<>mo une<. estructux·a rele-
" ante , puede ser un:?. funci 6n sol•"' eri1.,. en f,.tmo globr-1, si_t 
viendo pE!rtt t 8les prop6si tos c o111l• comun1caci6n v represen
taci6n. Estus funciones pueden ser atribuidas al habl~ ia 
d.i vi'1upJ, cuyo prop6sito es el de lograr algúH ~fecto o 
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efect(.1~ en el escucha. As!, los di fert·nteB nivele:::> de l e 

estructura sint~ctica, tale$ como lof• morfema.:> , fr:·· ucB , -
or-·ci0r-es etc ., pu~den furi<:'ionc•r o s forvir en lo~ l"1.stem~.~· 

.... . · :.:- einantic(.l~' y ~inti!ctic(Js del lenguaje. A •fote r especto, -
Ribe$ et ~l. {1975) afinnan que es posible incrementar el 
vocabul8.rio de un niflo, independient emente de su topoer;:.
f!A o de l~s caracter!stic~s funcion~les de la conducta , -
utilizando el reforzamiento para tales efectos; mo~trando 
con ~sto l~. inder1e1-.dencia ele repertorios verbales defi.ni
dos funcionalment t' en t~nninoe de control medio ambiental 
o de criterios cuantit~tivos de l ('l respuest2 . Fn otro 
trab~jo, Ribes, en 1979, ~cerce. de l ? e nociones de leneua
je estructural o funcional desde los que se he estudiado -
el lenguf:je, concluye que "un Málisie fo:rme.l del lenguaje 
es insuficient.e , por definici6n, para dar cuenta de l ('ls V!, 

riable~ envueltas en la detenninaci6n de un episodio lin
gU!~ticv entre dos o m&s individuos" (pa.g. 85 }. 

Ya que como conducta, no posee sintáxis o gran')átic<i , 
dado que s6lo constituyen un conjunto de conceptos clnsifi 
catorios de un nivel formal de an~isi$. 

A pesar de mencionar que es difícil hacer el análisis 
del lengu~ je y que s6lo puede ser realizado por el psic61,2. 
e;o, hace un análisis conductual del lell8Ue.je, en particu
l ar en cuanto a l e adquisici6n, en donde mencion~ oue los 
estudios conductu~le~ acerca del fenómeno se han hecho de~ 
de el planteam1.ento del probleme ~ ~ "generaci6n" de nuevas 
orf1cione~; y por otro l e.do ,_.cerc:-i de l e ~d<!uieici6n de fr~ 
ses :-. partir de l !'!. composicj 6n gramatical con p~lE1bras. 
AC"'rc;. de l :~ s funci ones erametiC Cl.J '?· • gen t>r ?tivas, fUE''rOn -
realizados estudios por Botero, García, Cantó y Ribes 
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(1977a y 1977b) en les ~ue encontraron que ~etas pueden 
estar determinada~ por variable~ diferentes para CRda fun
ci6n, gén".!ro y nWllero del artículo. En otro eetudio Ribes, 
García, Botero y Cant~ (1977) se investig6 si podían obte
nerse efectos similares a los encontrados en estudios ante 
riores, de gener al izaci6n ba j o efectos del reforza111iento -
en el c~so del ordenamiento sintáctico de la oraci6n, con 
base a l a conjugaci6n activa o pasiva del verbo. Para tal 
caso fueron util izados seis niños del primer afio de la prl, 
maria regular, a los QUe se les presentaron c?rtulin~s o.ue 
contenían artículos, sustantivos, verbos, preposiciones y 
otras que tenía que acomodar de e.cuerdo a l a voz de conju
gac16n del verbo. Al· final, se sugiere que "lae funciones 
e;ram~1ticales "e enerativas" tale~ como el ordenn.micnto sin
táctico n~> re<"'Ui~ren de explicecion '·S en térininoi.o de "re
glas", sino oue pueden analizarse en t~rminos de efectos -
de generalizaci6n de clases de respuestA, bajo el control 
de funci ones de estímulos como el refor 7.amienlo y lo s est! 
mulos suplementarios, (instrucciones). En el c~so concre
to de este experimento, las unidades m{njmas, como ocurre 
en el caso del "uso generativo" del g6nero del artículo. -
Sin embargo, a diferenci~ de ~ste dltimo, los sermentos de 
respuesta pueden ser mayores, es decir4 est~r constituidos 
por compuestos de "palabras" como unida.des funcionel es a 
nivel del leneuaje orderIBdo sintáct iceruente" (p~e. 178 ). 

Posterionnente, en 1980, Kozloff, a.firma oue en el h,:'! 
bl n !'1e encuentran dos nspectof:I, uno se refiere n Pprender 
r- 0 mi tir sonillos, pal ·-bro.s, fr!'1!'1CS y orncione~, , uti 1 i ?:Rndo 
labios, lene;u~, cuerdas VOCPles y un1scuio$ de respirRci~n. 
El otro se refiere fi l e.prendizeje del eignific"do de las -
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palabras, freses u oraciones y cuándo hay oue usarlas en la 
vida diaria. 

Este autor, hace referenciA a que el niño aprenda a 
hablar mediante l R imitaci6n verbal es decir, enseña r fil -
ni~o la manera de emitir palabras, frases y oraciones. Se 
e;Wl lo cual aprende a h~c erlo escuchando h~bl~r observando 
el movimiento de los labios, l engua etc. , mientras. hablan 
y trtit:~ndo de repetir o imitar lo vis to u oído. I'or lo ª.!!. 
terionnente escri t o , se puede concluir que a diferencia d~ 

Ribes et al. (1975, 1977, 1977a, 1977b y 1979) n 0 se hace 
el análisis del lenguaje generativo, como ceneraliznci6n -
de lo aprendido únicamente, sino ~ue va más allá , ~sto es, 
desde el momento ~ue el nifio camienzE a hablar y los pro

cesos involucr~dos paré esto . Est e proceso involucr~ una 
aerie de pasos como son el cont ~cto ocula r espont~neo, el 

establecimiento ocula r cu~·ndo se le pide, 1 :--. coop1::r:·ci6n 
8l'lt~ peticiones simples, mirar objetos, mirar partes del -
cuerpo como la cara, la boce, ~omo sentarse, escuchar y 

trabajar en un~ tareP, h3cer cont~cto ocula r para pedir r~ 
compensas naturale~, imitar movimientos y posicion~s de la 
boca e imitar modelos s in ser recompensPdos. 

P~ro, contin~a mencionando, ao s61o es importante en
senar a un nifio la monera de ~rticular una serie de soni
dos, silabas, frases u oraciones, sino que tambi6n es impo~ 
tente QUe aprenda el significado de l as palabras, frases u 
oraciones y cuándo debe us,1rlas para pedir y nombrar las C.2, 

sas, contestar pregunt~s y conversar. Por lo que seftala 
QUe puede comenzarse a trabajar el lenguaje funcional cua!l 
do el niño sabe imitar sonidos, frases, palabras y oracio
nes; Yéi que el lengua je funcional significR QUe las pal.a-
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bras y lqs frases nue dice un nifio están b::ajo el control -
el~ :1P"'.t-.1. P :"> n .· tur··leB, 1 ::• t=t cu.;1.les eerÍ•ln los objetos y con
i\ ' ' ' '1; .. •1ci ;;: ¡¡ .. tur:;:.1 1;: · ..,1 cons eguir E:? >< os «bjet 1.H• . 'Por lo t"n 

to, el leneu:· je func i on1:•l es a1go més que la imitaci6n de 
señales, es contestar preeuntos pedir cosas y hRcer ~fir

macioaes oue continúan lo rue otros h r·n ht>Cho o üicho. 

En el progr~ma oue el autor re~liza, se sugiere que -
se enseffe al nifio a nombrar objetos diferentes oue pueda. -
utiliza r, para despu~s pedirlas mediante l a preguntP "¿qué 
quieres?"; despu~e que se le en~efie a identific~r entre d,! 
ferentes objetos y escoger el que le pide; posteriormente, 
describir, es decir, usar pP.l~bras para hablar de objetos; . 
por ejemplo, que al preguntarle al niño "¿de ~"'-~ color eg'?, 
61 describa el color; adeináa nue conteste pregunt 'l f' $enr:. i

llas sobre su nombre y edad¡ que diga hol~ y adi.Ss, Ollt; 

use fr~.se!!l u or~ciones simples, es decir contest;:r ,:Jrt:¿;un

tas, nombrar, pedir cosAe y describir cos~s; pr~posici~nes 
para saber donde se encuentran l a s cosas y como ejemplo e~ 
t~n bajo, sobre etc., usar pronombres com~· yo, tú, ~l, etc 
usar sin6nimos es decir, que aprenda diferenci~s como por 
ejemplo hombre, mujer; usar palabr8s Acerca del tiempo co
mo antes y deepu~s. Pero afinna oue el método b~.sico pera 
enseffar lengua.je funcional consiste en dar al niffo una se-. 
f1al, como una preguntR., ayudcirlo para que dé unl' respuesta 
correcta diciendo la respu~ sta, haciendo ~ue 6ste imite la 
respuesta varia.e veces para después eliminHr gr{+.dualmente 
la ayud~ h~ stA que el niño dé l a respuestR por iniciativa 
propia. 

Pura tal conducta, menciona oue hay un~ escala de ev~ 
lu~c16n, la cual conste de seis campos de habil10~des, oo-
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mo lP. disposici6n p8r a ~l ~rr~ndiz~ je; mirar, ePcuch~r y 

moverse, imi taci6n motor::.>; imit?.ci6n verb?l, lenguaje fun

cional y r •'.':"' 6.1 timo, deberee< o t --re:-i.s dom~stice s y h~bi tos 
de autonom!n. Est ~ escala j e ~valuaci6n sirve p~r~ e~te
bl ecer un pl an para el progr erue educotivo; ayudando p. de
teT'l':in1' r 1 '3.s conduct~s por l::>!< que hay que empezPr, ? 1 -> s 
que hay que pasar y que clase de ayuda necesita el niño -
en cada conducta. Dentro de cada campo se mencion~n los 
comportamie.ntos básicos que el niño debe s.prend.er como si
gue: en el lenguaje funcionol se evalúa la emisi6n de son! 
dos diferentes, establecer contacto ocular y sonido, imit~ 
ciones de sonidos básicos, de palabras sencillas, de síla
bas, frases y oraciones simples y de modelos verbales de 
muchas personas. 

Por ;;u r>arte , Fineda en un trabajo inédito, expone un 
m0delo te6rico terap6utico de los aspectos funcionales, no 
morfol6gicos del lenguaje. Bn 'ete poeitula que como el ob 
jeto de la psicología es la interacción entre el organismo 
y el medio ambiente, o sea la conducia, •1a cual se entie~ 
de exclusivamente como movimiento en el sentido físico del 
t6rmino"; lo que un organismo hace no se puede separar con 
respecto a que "lo hace•. Otro paao es clasificar eeae i~ 
teracciones en diferentes tipos ya que no son iguales esas 
interacciones. En el modelo sugerido, hay dos formas de -
interacci6n, estas son la forma referencia1 y l a siJDb6lica; 
caracterizándose por que permiten, al sujeto que responde, 
desligar sus respuestas del ti88lpo y espacio en el que o~ 
rren los eventos funcionalmente relacionados con .la re~pue~ 
ta emitida, eato para el caso del referencial, y para el 
caso de l a simb6lica, desliga la respuesta, incluso del 
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evento mismo. Ea resumen la interaccí6n referencial se da 
en l a medida ~ue el lenguaje se adquiere, mientras que la 
interacci6n simb6lica hace referencia a la adquieici6n de 
la funcionalidad del lenguaje como producto de las intera~ 
ciones del org8l'lismo con eu medio; esto es en la medida 
que da respuestas complejas con palabras. 

Por lo que, como se ha mencionado anteriormente, el 
l enguaje funcional implica no s6lo aspectos fis1ol6gicos -
sino adem's aspectos sociales para l a emisi6n del habla, 
ya que se requiere del buen funcionamiento de las estruct~ 
ras asociadas y de una adecuada estimulaci6n ambiental para 
6sto. 

1.3 PROBLEWAS DEL LENGUAJE Y SU ETIOLOGIA. 

--

Uno de los aspectos más importantes ace.rca del te:ILh en 
cuesti6n es la delimitaci6n entre lo "no~al" y lo "anor
mal" o "patol6gico" en cuestiones de lenguaje. Por su par 
te, ~ue (1985} hace referencia a o.ue la ge;.;eralidad acei 
ta como ;'tributos escenciales de~", ••el ::¡ 
empleo ªP!:2J>..!ado para las palabras seg\hl su signific~do, l a 
cantidad y calidad del vocabulario, la~clari~dCle-i.a arti 
culaci6n, e:l uso gramatical adecuado, el r ttmo YVelocidad 
apropiados Yt en lo que se re fiere a- la voz en forma espe
cial, la audibilidad o el volumen apropi~do, l~ cualidad 
agradable, el tono agradable o apropiado a la edad y sexo, 
l a entonaci6n de -1a- frase en concordancia con su significa 
do y sus necesidades expresiva~ Ahora bien, el concepto
de normal o anormal es un t ant <J subjetivo y depend~' del 
criterio del examinador que va a emitir el juicio y de las 
normas sociales en que se apoya para establecer la compar~ 

• 
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ci6n. (!ara el especialista en ortol~tlia la aceptc.:.ci6n del 
lenguaje, debe abarcar los puntos de vista fisiol6gicos, -
lingüístico, estadístico, social individual y temporal que 
lo definen. Desde el punto de vista fisiológico, el normal 
es la oue se produce sin ninguna alteración en su dinámica 
anatomofuncional. J ~egdn la. ling11íflticci es aquel la que se 
ajusta a la norma tradicional impuesta por l a colectividad. 1 

Estadísticamente la norma corresponde a lo que dicta la~-
yoría o generalidad de los individuos cu f: forman la socie
dad. En relaci6n con el fen6meno social, el lenguaje puede 
considerarse normal cuando no obstaculiza la intercomun.ic.!!,: 
ci6n humana. Para el individuo, la facultad lingU!etica 
es normal cuando c'uinple su misión satisfactoriamente, sin 
ninguna imposibilidad p ermanente y se aceptan dentro de lo 
normal las alteraciones paeajer~is C1 Ue pueden presentarse -
ocasionalmente. La p~rdida de la voz ante una situaci6n 
imprevista , loe olvidos fugaces de los t~rmiuos que desea
mos expresar, l os titubeos al comenzar el discurso, eto., 
a6lo se consideran como patológicos cuando son peri6dicos, 
cr6nicoe o definitivos; en caso contrario no merecen nin
guna atención del especialista en ortolalia, dado que no -
constituye una imposibilidad real de la comunicaci6n" 
(pág. 43,-4jl. ) • 

Por lo tanto, todos los rasgos que salen o se oponen 
a los conceptos anteriormente descritos, entran en la de
finic16n de patología. Por lo que se considera (Roque, 
1985) que~s anomalías del le.D8\1aje son ~~druL_lae diferea 
cias <¡ue se si t11an fuera de l-~norm..'..9:.! en cuaato e fo:rmf.I., -

grado, ~ctad.,_calidad, tiempo y r~..Q.-1.ingU~stico_qu.~ 

hacen dificil la oomunicaci6n interpersonal y que implica 
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una deficiencia m s o menos duradera de la habilidad lin-

gUhtic~ 

Al definir el habla como "un método de comunicaci6n -
que emplea símbolos orales de acuerdo con las reglas y con 

1 venciones de un c6digo lingU!stico" ( Eisen!:>on, 1973) cons.!, 
dera a los tran~tornos de &sta como "defectos o imperfec
ciones en la producci6n oral (verbal), cuando la formula
ci6n verbal que ha sido codificad.a se halla intacta. ~a 
transtornos del lenguaje se refieren a defectos o 1nsu.fi9! 
encias de l a formulaci6n, como vale decir, de la codifica-
~ La 1mplicaci6n de esta diviat.6n entre habla y len
guaje en cuanto a conductas bloqueadas se expresa en l a 
afirma.ci6n general de· que los defectos del habla.. Incluyen 
un "rui.do", que de acuerdo con la naturaleza y el grado de 
la severidad de los defectos, serán uaas interferenci:;,s '11,! 

yores o menores en la recepci6n e interpretac16n (decodif! 
caci6n) del mensaje" (pag. !07 ) 

Adoptando además la posioi6n de quel!_J. habla implica 
nece8ariemente un lenguaje, ~esto gue_el habla no ea s6J.o 
una manera de p_roducir un e6digo.,_ain_o_que_z:.e.q1iiere una es 
d1-f'rcac i3n simbólica o lingU.istica. Por lo que en los de
f e~en.cuentran incluidos los trastornos_. 
del habla.~ 

..., Se puede hablar, ad~s de retraso en el desarrollo -
del lenguaje cuya definición dada por Bisenson (1973) hace 
referencia al retraso o demora en el lenguaje del niño cu
ya producción se encuentra significativamente por debajo 
de lo que se podría esperar, tomando, en cuenta eda~, sexo 
e inteligencia. Por otra parte,~ae~ encontrado gue loa 

,Padres tienen alguna influencia en loe patrones de hab~ 
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'' efi o i P.n t '3 , pr i ne i ; <'.lm ente ~...:__...:_h:..::<_· _~:..::1..:..1c:_o:.:1..:..1 t::....r=-ª=·=d:..º ..:.· .:;..o..::u:..::cc.....:l"'o'""3'-'~" 
con tendencia a la neurosis, desajustt> per!'lom1l y social,
ines t abil id:.i..i emooion~' l, ree i dt,z , ¡.'e i·feccionif' 1r.9 , hi¡, :!rpr~ 

t .;-cci6~7 -y tendenci:.\ 9. restrineir l :.; conducta de suf' hijos -- -- - --- - -
o a las expectativas demasiado altas respecto al rendimien 
to-lingUístic~ 

En otro caso, puede ser que el niño sea nonnal física 
e inte ~~~\!?-~, pere que fracasen al desarrollar su c!. 
p__a9_!d~d de habla, eatonces la base del retra$O puede encoE 
tra:r:se_ en 1 1a reacci.ón deJ niiio-a.nt-e-ei-d-esa-j~s..:t~~P!. 

~ Uno de 6stos desajustes P_..Uede ser el rechazo incon
ciente de los padreB hacia el uiñ.OJ. que ~ivenciar ésto 
el niño muestra una demora ea el desarrollo del h~_ es

te rechazo adop~a forma s de deAaprobaci6n, crítica conti
nua, indiferencia afectiva con ausenci a de recompensas que 
fortalecen, estimulan y mantienen la conducta verbal del 
niño. 

En otro caso cuando el rech.?.zo se hace a través del ----- . - __.:~~~;;__"----..;._~-___:..:... 

hipercriticismo, entollces el nii'1o puede empezar_p.ox_.r-ee~ 
za r a su_~~e.JL~ega~&-a-habler, con lo qual se_ hace 

.conscient.,e de la deeaprov.aci6n y crLtiJla_.de 1-0a-PadP&s-. 

[§"endall (1966) menciona que hay al menos cinco puntos 
en el cual el da ño afectaré. al habla, partiendo de que el 
l enguaJe r eceptivo se desarrolla después del expresivo, y 

E'sto pu<·de observarse en el niño normal, que comienza a 
co'l:prender el habla convencional hacia cerca de los ocho o 
nueve meses y a usar palnbrai ~ l a edad de 20 a 30 mes~ 
nunque .este ~ltimo estado puede ocurrir más tarde~~a.. 
hay~ un~ apar..!n!~ patología, ~los puntos a los que hace re-

·..,_ 
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ferencia el autor eons 1) la primera etapa de la recepci6n 
el Oído; 2) el seguado eetadio, la decodificaci6n del le~ 
guaje auditivo; 3) una etapa asociativa integretiva; 4) 

la primera etapa de transmisión, habla motor~ de co41fica
c i6n y 5) la segwlda etapa de transmisi6n al aparato del 
habla. Las cinco etapas parecen ser par alelas a unn amplia 
clasificaci6n de defectos relacionados con la conducta -
simb611ca comos la hipoac'dsia 1 la dieacúsia., la afasia y 

la apraxl.a, y la disartri~~os defectos en la entrada y 

sefialez para transmisión se refieren a la~ agnosias; mien
tras que los defectos en la salida de señales para la tran~ 
mis16n se relacionan con las apraxias, conduciendo al t~rm! 
no afasia por loe di~erentes tipoas de perturbación de los 
procesos integrativos; la disacúsia se refiere a los defec 
tos en la recepci6n de l as señale~ 

Se puede encontrar quelJiay muchas causas o consecuen
cias del desarrollo demorado o impedido del lengua~e. Al
guna;-características de ~ate son los siguientes: marcada 
demora al comenzar a hablar, habla muy re~tringida, difi
cultad muy persistente con la formulación y uso de prepos! 
ciones, vocabulario pobre, dificultad con la comprensión 
del habla, ecolalia, habla ip-apropiada, dificultad para -
ap~ender a leer y escribir. ,~as causas de 6sto podrían iE 
eluir: a) p6rdida del oído; b) defectos estructuniles -D -fu.aeionales o desviaciones d,l SNC sin retardo mental. (da-

'--~~~~~~~~~~~~....:.-~'--~~~~~~~~~-

ño cerebral, disfunción cerebral) o) retar do mental; d) 
factores ambientales y psicopatol6gicos primarios. 

Según varios autores (cit. en Kendall, 1966) se ha h~ 

cho ~nci6n entre desórdenes ..d.el Jengnsje e1mb61ico 
y no simb6licoe. Por lo que la afasia es vista, tradicio-
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r o. 
~ ofo'' 

o '\ 
nal.mente, como W1 desorden del lefl8Uaje que resulta de 
daño al ~ereb~ a disturbios en el funcionamiento del le~ 
guaje simb6lico auditivo, del uso del símbolo verbal, sor
dera cong6nita, ceguera, defectos en l a percepci6n auditi
va, psicosis o ansiedad severa~ 

Se afirma que, frecuentemente los des6rdenes del le 
guaje simbólico están acompaiiados de dea6r4eae~a
les (expresivos) y peroeptuales o meatales globales o de
fectos de la personalidad. - --- --

A McGinnis (1963) (cit~ en Kendall, 1966) corresponde 
la distinción entre afasia expresiva (motora) y receptiva 
(sensorial) . 

Se podría decir que en resumen, loe problemas acerca 
de la afasia se deben a: 

- la dificultad ea la exclusi6n de otras condiciones 
causales que pueden haber contribuido a demqrar el 
lengua. 

- pasar por alto l a importanci~ gel canal audi:t-~VG- 

para el aprendizaje del leJ1€Y..aje inici-ª3-, como re
sultado de l a aparici6n temprana de conducta verbal 
simbólica. 

- la falta de conocimiento acerca de defectos estruc,. 
turales o anatómicos y las funciones de loe des6rd~ 
nea del lenguaje. 

- lo$ cambios de s!nto~as que pueden ocurrir como re
sultado de 1<1 maduraci6n y desarrollo. 

- la interacci6n entre lenguaje y otros aspecto, del 
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desarrollo, especialmente en las áreas cognitivas y -
social emocional. 

-la f n.lta comparativa de instrumento< capaces ¡:ara me
dir procesos reales T funciones que contribuyen al 

aprendizaje del lenguaje en nifios pequeño~ 

Bn el caso del tartamudeo, seg11n Rieber (1966) se de
be al miedo que presenta el aifio hacia las palabras s a 
ciones provoca oras de miedo. etc., que involucra conflic
tos de naturaleza má.s superficialelL... ,...,_.,.,.,... 

Bn suma, Eisenson (1973) considera que el habla puede 
considerarse defectuosa si ae caracteriza por factores co
mo los siguientes: no es facilmente audible o inteligible; 
es desagradable foneticamente y visiblemente; se helh. de
masiado elaborada en cuanto a la producci6n ofalta de rit
mo e iatensidad convencionales; es deficiente liagüi~tica
mente; es inapropiado para el individuo (contenido o forma 
de producci6n) en f'unci6n de edad, sexo y desarrollo físi
co y, el emisor responde a su propio lenguaje como si uno 
o más de los termiuos menciozaados aateriormente se hallaran 
presentes. 

El autor kJ;isenson,- op cit.) divide los defectos del 
habla en cuatro ti_p.o rincipal~; 

1) defect..o.s-<le_a~~i.ór!.. (producci6n de sonido) 
~-

2) defectos en la fonact6n (producci6n de la voz) 
3) defectos de fluencia (tartamudeo y farfulleo) 
4 disfunciones del lenguaje (habla da~orada y afasi~ 

' Esta clasificación se basa en los defectos individua
les a'e'1 habla más ~ue en defectos del habla en s~ 
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Como en el caso de ln p11rilisis cerebral que rnuestra 
defectofl de retraso del lenguaje, de dicci6n y de articul! 
ción o en el caso del paladar hendido, en el oue fle prese~ 
tan deficiencias en la articulaci6n y en la dicci6n; los -
defectos de la articulaci6n, incluyendo emisiones, distol'l
ciones o sustituciones de sonidos del habla; defectos en 
la dicci6n, incluyendo los que afecta.ti a l a cualidad, a la 
intensid~d, a la frecuencia total, a la variedad o a la d~ 
raci6n de la emiai6n vocálica como en el tartamudeo y far
fulleo; retraso en el deo~rrollo del lenguaje; deficiEDcias 
en funciones del lenguaj~ previamente desarrollado (impli
caciones afásicas); y por áltimo, defectos del habla aso
ciados con defectos de la audici6n. 

causas del habla deficiente, el autor 
en: icas, fun__<?ionales y psic6genas~ 

~(0:sn las causas orgánicas se encuentran las deficiencias 
de~scificaci6n del paladar por lo_que puede considerarse 
las de iciencias en la artieulaci6n de acuerdo con 'el tipo 
y la gravedad de la anomalía. 0n déf!_2.i.t and1ti~también 
puede explicar los defectos ~iculatorios;•la parálisis -
cerebral por ·lo general, lleva defectos en la expresi6n 
verbal, relacionada a las lesiones cerebrales. 

"~ 
Por otro lado~a~ueas funcionales se refieren a 

que cuando los niños presentan mecanismos aparentement~ 
aormal,Jta, pero hiY""defeotos de articulación yj_p dicc1Qn, - - ~ 
se ex-plican &stos como causa de las imitaciones de patro-
nes defectuosos del habla de los miembros del ambiente del 

niño. -
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~Q 
En cuanto a las c~usas psic6genas, 6stas se refieren 

a los defectos que se localizaai en los niffoa, asocitiidose 
s~~º-~as reacciones del niñ2 ante el ambiente, sin 
qqe_ ~o -:. d.efect'°'s-teng~ org~. ~c.\ (Y)-:,,(' 1 ¿.U 

. ,,J~, (' ~ 
él ~el caso de los _defectos de l~- articulaci6nf se en

cuentran deficiencias aensori a1es como la ceguera y la sor 
dera como causas de uwa 11.,-or-inc~a0<i.a.-ea. tales defectos. 

¡-Para Hul.l y Hull (1973) los dea6rdenes de comunicaci6n 
se dividen en problemas del habla como en el caso de l a ar 
ti~ulaci6n, voz l tartamudeo; y los impedimentos del habla 

(

debido a daño en sistema nervioso central los que incluyen 
afasia, dislexia, diagraf'ia e "impercepciones auditivas" . 
Los primeros se relacionan con la falta de experienci2 de
bid o a factores ambientales el cual provee un inadecua~o -

modelo língUistico. \ 

En lo~ segundos, en donde se incluye la 'i1asia , se 
explica 6sta c~o una deficiencia_en la ha~idad para us~r 
eimbQloe lingUisticos para la comunicaci6n oral. Iientrae 
que el t~rmi.Jlo ldislex~a_y disgrafia son usados para deeig
•ar disturbios en la lectura y escritura respectivamente. 

~ 
En cuanto a la af'asia en adultos, se relaciona con -

daño cerebral, se ' caracteriza por disturbios lingUisticos 
é incluye afasia con predominancia expresiv~. o r es::eptiva , 
mixta y afasia amn6sica. Batas se caracterizan por dist~ 
bios en la habilidad para e~resar ideas con palabras eser! 
tas o habladas . En cuanto 2 la diferencia entre 1 11 afasia 
e~resiva y receptiva ( en ~eta. hay disturbios en la com
prensi6n del significado de ideas orales o escritas expre
sade~ por otros) ~e puede encontrar que, en el primer ca~o_ 

o.CoS\CI 

~f r'..p. 
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<:.> l i;1dividuo intenta corregir, mientrae que en el segundo 
caso el indivieuo ~ 

~ 
Los problemafl más característicos de 1 e al:'tie\U.n.oiMi 

son l e.s emisiones distorsion e: as eustitucion~ ·1oe 
cuales serán explicados más ampliamente en el pr6ximo cap! 
tul o. 

Estos se han explicad como defectos ocurridos en e1· ·..u 
proceso de deearrol~omo son~parálisis en _l..engua, -

oclusiones dentales o !ren!l!o (defecto debido al pliegue 
o doblez de la membrana muco~a bajo la lengua) que hace que 
la lengua est~ tensa o muy corta; debido a factores ambien 
tales que influyen en el desarrollo de la articulaci6n co: 
rrecta en niños pequeños en una situaci6n de imitaci6n a 
modelos adultos. 

Los problemas de voz como el tono, sonoriñad, flexib! 
lidad de la voz, cualidad y duraci6n también serán explic~ 
dos en el siguiente capitulo. 

b' orNO 
f1-o El~rtamudeo se explica como las excesivas prolon~-

cfones y re .et:i,_QJ.ones de sonidos y alteraciones bruscas. -
~-'-------~----- -- - -

Las e:x:plicaciones que ee dan a lae; causas, segiin Brutten -
y Shoemaker (1967) (cit. en Hull et al . 1973) _s.on debidos 
a: conceptos f!sicQs. y neu.r~l6gicos (factores constitucio
~ales); f~ctores psicol6gicos , in'teracciones entre fectR!.!.s 
físico" .Y psic6genos; y aprendizaj..e. Por eu p;:irte, Van R.! 
r.;;{1:63) (cit. ti11 iiull et !!l. or. cit.) lo explica en 
cuanto a diferencias constitucionales, neurosis y aprendi-
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zaje. 

Otros (uroblemas de hahlft y lenguaje relacionado$ a 
r- - --o t r~ s condiciones son los debidos a impedimentob auditivos 
~r-a~~i~s son mala &rticulac~ 

p~trones an c-"'mal.es de respiración, ·.ro7. , ritmo y tasa1 l a 

parálisis cer~bral tiene como caracterí~tica lingUistica, 
problemas de voz y articulaci6n, en algunas ocaciones tar
tamudeo. Los problemas de artieulaci6n y voz varían, de~

ue gruñido$ inteligibles hnsta errores articulatorios lig~ 
ros y desde l a afonie (sin voz) hasta disturbios de tono, 
sonoridad y resonancia. La p~rdida del oído también se re 
laciona con la parlil.isis c"9rebrál'"diagno~ticada como a~ 
s~~l cual afecta l a habilidad del aiño para discrimina~ 
entre sonidos del habla 1n~erfirileí'.idiL:C.an-l..3..-adquis.i.ci6n -
normal del lenguaje; el pal~dar hendido o l abio hendido, -
tambi~n está relacionados con problernos del lengu~je, se 
refiere a una abertura en el paladar y/o labio superior 
presente desde el nacimiento, l~s causas son debido a que 
no se funden los huesos y tejido suave del paladar y la
~io superior durante el desarrollo del embrión, creando -

' 
una abertura a.nonrial entre la bocA. y la cavidad nasal que 
una cantidad desproporsioaada de aire salga a trav~s de la 
nariz. Los problemas del lenguaje se caracterizan por hi
pernasali~-~~emisi6n-lla.s~,~misi6n y mala articulaci6n; 
el -;;-t-;;do ment ~·l , tambi~n esti. relacionado con l~M
lidad lingUística, prevaleciendo des6rdenea de articula
ción, voz y tartamudeo. 

( Eisenson (1973) cita queGiitre loa problemas q~r.~ 
senta el retardado mental están la demora en el desarrollo 

~enIDMi!,.e,,_ ad.emál:l-d.e_p~emas-de-&r.ticu.laci6n_x_tt~ 
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~J Seeún 6ste autor,~bi6n los defectos físicos infl~ 
yen en el desarrollo normal del lenguaje por lo general se 
pueden encontra.r problerno.s de articulaci6n y de dicci6n. S2, 
bre todo se encuentran defectos físicos, rel~cionados con 
el habla, como defectos del paladar, parálisis cerebral, -
deficiencia auditivas, defonnaciones en el desarrollo de 
la laringe o de la faringe y anomalías neurol6eicaa que a
fectan al control de las cuerdas vocales, al paladar blan
do o a los másculos de la garganta, anomalías en la lengua 
o dientes, pala.dar demasiado al to, etc J 

Los defectos en el_habla. la lectura están relaciona 
~=-=-~~~--~-:.:..::.___:_..__:_:.::.:,;.:..:::..:.::.:=~ 

dos entre si y este autor los divide ·en tres categor as: 
1) los nos poseen UJla causa comd.n, 2) la i•capacidad para 
el halü.a_pued~_px:oducir una incapacidad para la lectura, e~ 

pecialmente cuando se enseña a los niños mediante un m6to
do oral 3) la incapacidad para l a lectura puede producir 
una deficien~ia en el ~"'iia1:.--ip>ma,.,,1..ft~:t~•enrwrdtror-1ar.e>lir1b\.e;;c:;¡h:;-;o;-;d~e;--;q;;u;;e -

las causas pueden ser debido a lesiones neurol6gic~s. 

A diferencia de 6sto, se encuentra el farfu1leo, el -
cual eo causado por una enfennedad orgán~ 

Incluye síntomas como la repetici6n de pa1abrae moao
silábicas o de la primera sílaba de palabras polieilábicas 
---------------~~-"--~~~~~~~~'"""'-~~~~~~~~~ 

una formulaci6n deficiente de las frases unido a U1!la velo-
cidad excesiva en la articule.ci6n de sonidos, el saltarse 
s!lRbas (teledicci6n) a medida que l a dioci6n de lae frases 
se incrementa y lo que se presenta como una compulsi6n a -
hablar rápidamente o por lo 1..enos con un ritmo rápido para 
la capacidad del que farfullea para hablar. La articula
oi6n suele ser imprecisa y se da una monotonía vocálica -
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cuando, el lenguaje oral se hace r!pido, las frases termi
nan siendo inteligibles. 

En el caso de la\-eéolalia~ ~sta se caracteriza por la 
repet~'""de UJla frase despu~s de Ull considerable interv~ 
lo (Rose, i98i): --

Para Corredera (1973) el aparato articulador, los la
bios, a~emás de las fuJlciones de succi6n, contenci6n de la 
saliva etc., son 6rgano$ fon,ticoe importantes, ya oue in
t ervienen en la articulación de los fonémns vocales y en -
loa fonémes consonantes p, m, f y v; cualquier alteraci6n 
en ellos, impide los movimientos normales. Los defectos -
más comunes son: el labio leporino, labio superior corto, 
paralizado total o parcialmente, y labio grue~o. 

1) f El labio leporino, denominado hocico de liebre , ccu-
siste en la permanencia de les fisuras Que el embri6n po
see durante su formaci6n. Rl. labio inferior esi~ form~do 
por dos mitades que s e unen al correr los mes es de l~ ges
taci6n, cuando esto no sucede, el niño presenta una fisura 
labial inferior (labio leporino inferior). Durante ese mis 
mo peri6do, el labio superior está formado con tres fisuras 
separadas por dos fisuras laterales, las que de mantenerse 
darán casos de labio leporino unilateral, si es de un solo 
lado o bilateral si es de los dos lados; si~ple, ~i afecta 
unicamente a l a masa rnuscul E> r, o complicada si alcanza -
tallibi6n las partes 6~e?.s. 

No se han podido precisar l as CEl.Usas de éste, en ale~ 
nos casos se ha dicho que se debe a cauAas mecánicas, que 
hnn impedido la uni6n nonnal de los trozos del labio, un 
tumor cong6nito, un filamento o brida amn16tica al nivel -

/ 
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de la fieur&, una anomalía An el desarrollo, sifilis en los 
padres, o a la herencia. 

Otro tipo de deficiencia, es el labio superior corto 
debido a la poaici6n, hacia adelante, de los incisivos, que 
impid'3 el contacto de Probos l r:ibios pare. l e- emisi 6n de los 
foo~m:·• s biln.biales p, m, y b qu···: en cambio son sustituidos 
por posiciones labiodentales. 

Con frecuencia el labio leporino se presenta unido a 
fisuras palatinns (paladar hendido), defecto denominR.do de 
Sappey o "boca de lobo", en el que se toma unicamente al 

paladar 6seo, el paladar blando y la campanilla. En otras 
ocasiones estas se presentan sia que haya alteraciones la
biales, m:ü é'l impl;:l.lltaci6n dental, con perfecta coadapta- -
ci6n de los maxilares. En estos casos, l i:> alterHci6n pue

de ser total (paladar 6seo y blando) o parcial (s6lo uno -
de ellos}. Bl velo palatino puede faltar, ser corto, esta r 
dividido, afectando la campanilla (denominlin.dose ~vula bí
fida) o estar paralizada, presentándose entonces, altera
cione~• funcional es y fon~ticas, a fect ando :;1.l niño deE!de su 

naci.niiento y variando en gravedgd; la. alimentaci6n es def!, 
ciente, debido a que el n ifío no puede succionar correcta
mente o deglutir, obligando a colocar el alimento en la 
parte posterior de la le~a. Por lo general, estos niños 
son d~bil cs, con r•eso inferior y vitalidnd disminuida : exi!:, 
te alto indice de mortalidad. La comunicaci6n anormal de 
boca y fosas nasales provoca inflamaci6n ~r6nica, que al -

pr~pagarse por l a trompa de Eustaquio, P.fecta a la audici6n 
!or1etic:;mente , provoce uefect1.- l. eneral en el leneu,~je. Lr>. 

VL•"4 l i.cue .r-. ¡;ofü .. m:ia ll~•sül (vo¿ :i · . · 1 o r>. r.ol ~li · ~ l" :P rt · ) 

nue ~fedta l~ emisi6n de tod00 los fon,mns con excepci6n -
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de 1 ,, rn, n y fi, !•Or ser fon~m> !• RP S?..les . L."' 1nten~i,l: <d 

del defecto V8r ! a seglin los niffos, pues ~lgunos se ~cost~ 
brl"n ;~ dejar pa~t• r poco ~ire T'Or l ' ' S fos<> s n?s~·l et> . "Cu.fin.

do los defectos de l a f0n ~ci6n son coasecuenci? de wau pe_r 
foraci6a ~ccidental, o provoc~da por algunt=1 enfermedad, el 
niflo inmoviliz:- el paladar bland~' par"' evi t ri r 1 ~· nens::ci6n 
doloroa~ :¡ nd<' uiere el hábito de posiciones incorr P.Ct?s, -
desde el punto de vista de l a articulación y de l~ voz, h~ 
bito ('IUe ee ae.ntieae adia cuando la ct=1usi:i original hay r. de
S<~parecido". ( pag. 57). 

Ea l P articulaci6n, hay 6rganos Que eatr~u en activi
dad, acercándose o toce ndo a otro•. Batos son activos co 
mo la.biOS lengua, Velo del palP.dPr, dientes superiores, pr~ 
tuberancia alveolar y pAladP.r duro. 

J 7rl' 
'l' Por otro lado, a f]~!- eusti tuci6n, Al. ~i6n u omilli6n 

de los fon&mas en geueral se deaomina \dislali~ Puede ser 
provocada por ~lter~ ciones congfnita s o ad~uiridas en el -

- --
aparato ~.!tª.Q.11.ador articulRdo..J', lo r.ue hace dificil l e com-
prensi6n del habla~ Pueden ser caus~doe por l Rbio lepori

--~:-:--~-.:.~~---:-----
ao, por anomalías dent~les, por fisuras palatinas, lengua 
gruesa. A este tipo de ~d~om!n~e..c~ 

Ea otros c:;ieos pueden ser consecuench1 de lesiones 
nerviosas, perif~ricas o centrales que controlan másculos 
como los de la respireei6n, fo•aci6n y 3.rticulri ci6n, d9.n-
do como resultado en estos c~sos, no control del movimien
to de los labios, lenguq 1.Jlh~bil o torpe; velo del palnd:n.r 
sin cerr:1r el paso d~l eire h :•ClE• lEw fos ri.S na:~al eti ¡ ligP
mentos vocales oue ao funcionaA. A ~stPs se les dP el 

nombre de ~lali s funcio•1:• es. 
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e pueden deberse 'l insufici~nci~s <:>.udit1v: ~-1 , sin r l

tera.cior¡es ~n~t6micPs o lesione!' nerviosa~~, sino eurgidi> s 
de l *' imit .... ci ·'in, consciente o inconscient.P, d e errores co-, 
metidos por otros, e pesar de l .c; buen:'l confonnsci6n orgán.!, 
ca Que pr<!senten; es precisamente durante el des:>rrollo -
del leneuP. je 0ue ocurre ésto, denominándo "'e dislalia. . Cu

ando ocurre debido ~ l as observac iones e imitac iones, sin 
que pueda colocar los 6rgal\os articuladores, produciendo -
P. lteracione~ en el lengu~je, por insuficienci~ funci on?l -
natur2l, ~mi.na disl "<J i .. . ; fisio16eicPs y e~t~n 1.i. 
gadas al aprendizaje aormal del lenguaje y desaparecen cu
t'l ndo el niño va adq~expe:d.e,rutisLver1[al , siempre:._ y 

cuando el ambiente r roveR los modelos verbales ~decu~dos. ------
"La claf'lificaci6n . de las dislalias hn v;:i.riado mucho. 

En ws principio se ref eria i1nic~mente a detennin8dos defe~ 
tos, y no teniell un fundamento científico. Así, se denomi 
aaba tartajeo a l a eustituci~ de l H r por la g, llamPda -
tambi ~n chimomismo; ceceo, ,. L · ~u:<tituci6n de l ;. s por -
l <> ':: en lP~ sílabros ce-ci, o por z; se~eo, "' 1~·. smititu
ci6n de l !'I e en ) él.$ sílabas mend on.:.da.s o <> l a z por la 

e, denomin~.ndoee, estas óltim::>s, Que todqVÍ? se uti1izon". 
( pae . 77: ). 

Con el objeto de ord··mer est·.s denominaciones, se util.!, 
za l a tenninoloeia deribada del nombre del fon,ma en grie
go para los defectos m6.~ comune::i<. Se denomina siginantismo 
·· 1 l .:< t=: l t~raci6n de l '.' s (sigmtt); cut~na.c. ,,e sustituye por 

otrv f on ,,,·1a , s e> d enr:•m1n·· par·¡ sigrn: ntü:mo; ptt l " l~\ 1, l rr.b-

1~.cismo :¡ p':'.ral :>robd<~cism0 ; para l é'. i ·, rotd :ismo y p>1 rarro
l. h ..:i::1111•J; ,P <.1.1·~ l.: d, deltacismo y :pi.n <h:l t -.c.i. ::.- . . o, r · r a lt1 t;. 

genunacismo y parag?mm.a.cismo, etc. 
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Cuor1<l o el~:.i.::ñ:o~p~r_:·e_:s:.:e:.:n:_:t:_:<::..~ ...:ª:.:..p.:~f:.e:.:c..:t.:o:s__:::m::'1=1:..:t:..::i:..!t::.:·'l:.:e:.:s::.;,~h:.:.·;..:.'',,,.c-i ~ 
su lengu~1j e incomprensible, !le le denomina lengua.je hoten-

tote. 

En el gru¡:o de las ieartriEf.s ~e incluyen los casofl e\! 
t a rtamudez , t~rt'.•j eo y el t!'opi ezo o alter,ici6n sil~'Lic.., o 

literal . 

( e,. ~tre l as causas del ta1' tamudeo, se ci.tan.-1.as emocio

n .!_:.:s:_:f:..::u::e:::1'._·t:e~.::-:::.~ !...' ~l:.:,•>_::.;_::e~l:..::e:.::m:.:.·..:.· r.:..• t::.;v~::<~d:::.~i.:..!:.::c..:i~r_,..:i:.:.n:::~~· r:...:i::.:o::.:s:__.:d:::.o~m=é,,,.s""'t .... i .... c'""'ü"'::i.'-"c~o::::m~o 
'el "coco", "hru ·as" etc pot· ¡ , 16n ya s ea c<) YJSCi e!! 

te (al burlt'l.rse de un compaflero con este defecto o por ____.. 
cer gracia ante un grupo de amigos) o inconsciente o por -

"contagio p~ínuicot•, cuando el nifio tiene contacto con pe~ 

sonas que poseen este defecto, trunb ién 9e citan lo~ golpes 

viol ent o.:;; en 1 a cabez11, enfermedades de distinta natura.le

za, y en algunos caso:;1 sin causa conociua; o a mecanismos 

heredi~os. 

En l a clasificaci6n de Roque (1985) se cita ~ue ést?. 

varía de a cuerdo e cada autor, por lo QUe en l as anomalías 
del leneuaje o dif:1.'1l i e , ae encuentrl'ln l a s disartri::,s, l ? s 

disfemias , l fl dieritmia, l a disfasia, la dislexiR, la hip_2 

l elia y l a dislogi a . 

LGte diE1lalia1:1 varían de A:cuerdo a sus causns. As! en 
las disla.lias funcioneles, no se observ~n !!'alfonn1· cion es -

!Wlcionales, a nivel de los 6reanos fonadoree , solamente -
está perturbaei6n en l a articulaci6n; 6sta se est~blece cu . -
ando el 1iiio ndr-uiere el sistema fon~tico, <-1 re?lizar de 

rnanerE- inadvcuAde. los movimiento!'\ p1tra la emisi6n de soni

dot> voc:>.l(~s y consonantes. 
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1\ '1 { ,...,,.,,• U-"4 CAa~ 
\. [.I, C?~ 

l - v t ~las Disartrias , \ cuy~ignificado es un defecto e.n 
l~n de las pa.lr,br~1 s, como L t su tuci6n, omi-

si6n ~~d1.storci611 de los fo~m~s • ...-La. etioloPfa de ~sto 
pu ed P deberse ·"' causaEI orgánicr-a como \i:~s mal fon'lRC: ion~t> -

c~s CQmQ son l a s f!,gu:r:a§....}&J:.i&~ ~ietf...,lJ:t"tlªl 
T>erif6 i tfl , • ._'.'.talformac ioner: dentales o de l >', mand!bul~ , al

teraci..Qn \-! s orgánigae de i::a 1 éll€,tt~ , obstrueeie11et1 <>-efl-f.e.m.e 

- dade:· qel C!a!}al nasofnr!ngeo, 14 11xist-·nd1 (l e .r AJ ; ;-; o ..eB. 
fe.nned~des ~gudaa (reafrios) que pueden obstruir les vía s 

n :>.s t:!le ~ trayendo como conRecuenci r~ error e::: en l i? articul~

ci6n; causas funcionale1:1 como a~uéllas oue pueden nfecta r 

lt:! A.rticulaci6a de l a s pal B.bras cuando los 6rganos artica

l a torios se encuentran en perfecto estado, como en el ca so 

de l a s' deficien~ii-·s auditiva.~ , deficiencia mental: en l a.s 

caus~.s eIJ.d6crinas tenemos el estanc P.miento en el desarro

llo (crecimiento); en l a s causas psicosomátic t<.s están l a 

u t il i V\C i 6n de l.e.ngua.jJL C.Qn_f:all :, q q rt icu a t orins , u ;;das 

en su infancia para llamt11 r la atenci6n de maner a volunta

rü o involúntT.ri'2.; en l~s caus~s ::unbienta.les, cultural es ...-
y soc i ?l es cut:1.ndo se ~.dnuieren l as di sartrias por imita-

c i 6n , por l~'. sepa r .,., ci6n de l os padrf' s , disgustos en l P f a

milia , ree~ños , defectos educ? tivos , etc. que pueden oca

sionar prohl emas emosionales (1Ue s e m::inifiest an de rni?ners:i 

inconcierit.e en l t11 a rticulaci6n defectuos~ .• 

La s c arvcteristic~s princip~les son l~s ~lterfi ciones 

dEI los puntos y modos de :.>.rticulaci6n de los foru~mas , omi

:.; i on·· ~ i.r>~ert ando fon~ma~ innece!'>:..rio ~- , sustitucivnes o d! 

formaciones. 

También s e encuentra 1 :: di s;.-\rtrin gen eral ouf> es unr 

=.no1110lía ".'lrt icul~ :tori·: debido . une: les i 6n or gáni ca en el 
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Sistema Nervioso Centrsl, traumatismos, enf ermed~des del -

emb~lrazo, r~ctor :m, parte complii;ado , etc. como resul tf.'ld o 

ri rticula torio están le. omisi6n, su:::<tit1.lci6n o defonnr~.ci6n 

de los foném~s , falta de habi_lidFld motriz de los 6rge.nos -

articuJ a torios, movimiento$ involuntarios o f<•l to. de con

trol vol i..lnt0trio de movlmiento :;.1 fino~, , i mport<:UÜf'$ para l o. 

emisión de l a pal~bra. 

Zn otr'·!:' , se observ·an falle>~ en l a!:' r.tsocia ciones au d!, 

tiva.s v erbales, sin problemas aparentes en el si:o:tem<t audi 

tivo sustituyendo fon~mas . 

Cuando l as alteraciones de l a articuluci6n eat&n aso

ciados con errores de dictado, escritura espontánea y l ec

tun~ , se trat e. de une Disartria Central, :asoci~.d!'.'l con un"' 

Dislexia. 
\) \ f r.\t>' 

.o 
\' La Disartrofon!a está rele.cionada con an omalÍ Hs r es p!, 

ratori>'l s, resonnnci :1 y voz. 

La Disfemia se caructeriz~ por tropi~zos, espasmos y 

repeticiones , d ebido a l~ defic). ente coordinac i6n de lt>.~ 

funci one;J cerebrales (ideomotrices). Bn éste e;rui:o :::e in

cluyen la Espasmofemin y E>). TArtajeo. 

L i:, Espasrnofemia o T9.rtcmudez, es unl'l alte:raci6n p::tto-

16gica de l <- comunicaci6n; consiste en una f Plta de coord! 

naci6n motriz en lo !'.' 6rranos fonadores, m1Ulifest~ndo!.'le ·'n 

form~! ele espasmos, al t erundo el ritmo nor•ual d e l ·:t palabra 

:.rticuh~d ~ , con r epeticiones inde~ e···bles e interrupcion~s 

de l ;;; cadena h2bladt>., en ;:ileuna s v ecee como un:l m:?.llifesta.

ci6n neur6tic:;•; aunque la etiología no s6lo es psicol6eicH 

sino tambi6n org:lnicA. 
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En el aspecto pEüc.:>lót;.lco, como :?t! h< men,; ior.:·éto con 
ent erior idAd, se tiene lo cr!t~ca de los padres ( 31senson, 

~ --0r. cit.) c¡ ue provoca conflicto, ~;n~ied· '.'! , fro1 <: trnci6 ·1 co-
mo provocadores de tartamudez. En es~ asp~cto ¡ . .,,~ tre$ -

- - __. 
enfo~ues que la explicen como son los siguieutes. 

El enfoque psicodinámico explica el t : rtamudeo como -
síntoma de l a personalidad neurótica , debido a conflictos 
inconcientes, ansiedades y tensiones . 

~ El enfoque conductista .J:_o ex,pl 1..ca como una clase de -
respuestas, que consiste en expres iones verbales, entreco~ 
t adas como une respuesta ;:i est~dos e.mbienta1es oue ocesio
~ ansiedad y ~upa~a J!Or lo~eT-el-d()minio 
del habla; por lo tanto, el t artnmudeo es ad~uirido. --El enfoque orgánico, lo explica como un síntoma de un 
defect o en el funcionamiento de los Centros Cerebrales que 
incluyen en el habla o de alguna anomalí~ bioquímica o de 
causas end6cr1nas en el desequilibrio entre los Sfstemas -
Simpát ico y P~rasimp~tico, relacion~do con alteraciones em 
l~ s glándulas end6crin:,. s y el Sistema Vasomotor. 

1 I e ,,¡:t..l~ 
, o 1 

En el caso de la\ Tartajofemi~ , que consiste en un apr2 
suremiento al habla r, lo ~ue hace difícil de entender el -
lenguaje, puesto oue los sonidos choc~n entre si o se su
primen sílabas, dando l a impresión de que el individuo pi
ensP m~s ripido de lo que puede hablar, debiendose ~ato P 

une falta de ooordirutci6n eri tre el influj o motor y l f' mov_! 
l id<-d cJe !.~a 6re;anos e.rticuluto!'io~ . Su e \,i ologÍ ~t e~ sem!_ 
j ante a l a de la tartamudez, s6lo rue se acentóP más en el 
~specto funcionf'.l, independientemente de que exieta o no -
unR lesi6n orgánic~1 , si ~·rr:pre se r- compEJ11an de un fondo neu-
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r6tico. Los sintom~s m&e comunes eon: Taquilalie o ritmo 

r:celerat1o del habla; Disartrias por sustituci6n u omisi6n 

de for1 ém"'~ y s ílabas (variAbles eeeó.n lt~ velocid:·d del hn

bla); Clonos o t~rtamudeo de silabas. o palabras, con repe

tici6n incontrolable de ailabns debido a l a aceleraci6n 

del h e bl3 y "' l e f?.l ta de coordinaci611 neuro-mu~cule.r. 

A diferenci~ del tartamudeo, -..@.l tarta jeo se present~ 

---- ----más ante familiares que ante extraf'ioe debido Al e~tüerzo -

por nr•cer$e en.tende! mejor. 
~(l.CCC.C· • 

En l ;;i. ~ que consiute en laa_e,nomaJíos que 5~ 
observ'1n en el ritmo de alabra y _g:u.e ..se -º-eJ:lel! 1_l)!:.2lll.,! 

m~.s psicol6gicos , sia incluir el tartamudeo o ~ aH;~rr· cio

n;;, del Sist e;i;;_~rvioso Vegehtivo. 

Su etio)J)gíq · se debe_ a ce.usPs psicosom~ticas, ''ºn •> 

hiperemo.tiY..idad-con eete.do.s._de exi taci6n con~~ stig.H

tia 1 do sintomes .s~; t ambién ~e relacic.'n~ -

con cnu~Hs end6crint!.~ como 1:..1.s al ter¡,l.ciones del Sist emn 

Ner~ioso antes citada s, que impiden el control emocional, 

s iendo 1 e causa de lfl producción de trasto1·no~ di~ri'.tmicos 

como l rrn al terE·.cionet. en l a intensid~d, calidad, i nflexi6n 

vocal y ritmo de l a. f r n se. 

P.si, l a s principales alterE>.ciones de l e. Disrítll"fa son 

l as ~~1 t '~r~tcit·ne~ en el ritmo respiratorio y en l~ a socia

ci6n fonético respiratorh; defectos en la intenside.d vo

cal durante l fl emisi6n de palt\bra s o frase$; defectos de 

1 3 innexi 6n vucnl en aon :!e no h i:·y corref.'pondenc i ·• entr~ 

l t1 enton,,ci6n de l 3s frases y or : -.cionef1 con ~u contenido; 

disri tmia pros6dica o mal¡,l. acentuaci6n de l é'.s palabr< s; -

t aquilali~ o br~dilalia , si el ritmo del habl,i es muy 8Ce-
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lerado o lento. 

L¡:. Disf?. si<~ , e~ 1 ~ r · ~rdid!! r. :,rcü~J y i_, ~·. f~,si , · es l <\ 

p~rdida total del hc-·°tJla dEibido é• um, lesi6n cortict>.l de 

las áreas del lenguaje o de Broca, llamada ~.sí por ser -
~uien descubre en 1881, que cuando se afecta d ·~terminada -

regi 6n de la Corte1.a Cerebral , :•par ncen alt0r 0,ciones de 1 :::. 

artioulaci6n oral (prommci::-ci6n), ll~er.ndo a la conclusi6n 

de cue esta regi6n es "el centr<1 de las imágenes motoras -

de l as p~,l é!l1r(;ls" 1 oculi ?.arlas prec1.s3Jl\ente en es.? s €1cc i6n -

del cerebro. Foco despu~s, Wernick e de~cribiendo el Cf1 So 

de las altere ciones de la comprensi6n del habla por afec

oi6n en l a tercera oircunval9.ci6n temporal superior del h,! 

misf erio iz0uierdo, concluyendo 0ue en esta regi6n de la 

oorte zei cert!br!".l se encuentr?.n localiz~.da~~ l a fl "imaeenes -

sonora s de l t·.s pale.bras". Estas investig0ciones análog11.s 

fueron realizadas por fisi6logos como Anoj in y Bernshtein 

de l a U.R. s.s., y por psi c6logos como Luria, Leontiev y 
Uznadze en l~ U. R.s., y Miller en E.E.u.u. 

En estudios Pctuales sobre lesiones locales del cere

bro que condiciona a los llam.Rdos "~· fasías" ( termino que -

reune lo~ diferente$ aficciones orgánicas disecciones eis

lacl2.~ d e l a corteza de los h emisferios cerebrales). c o1no lo 

demuestra Luria en sus trabajo$. 

Se encuentr~n diferente :.< tipo~ de :'l.fe si:·, como L ... ~f~ 

sia din~~ica ~ue está ligadP ~on las afeccione~ de la cap_!! 

clde.d de habla r con fra ses e pesar de oue el paciente no -

t.i t n e J ifi cul tade~ par '" pronunci -.·1 l r• s p;;>.l f-'br~s, nombr·_1 r -

lo~ ohjeto~ o entender la convers~ci6n. 3e r ueden destE

cnr dol'> fonn:•.s de f' f:>.si '1 dinrunica: en un" está :ofecte.aP -
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la expret1i6n programada y en l a otra, los mec~miamos de 

1.o r: Ol'ta•; ismo ~-< O de la orenniz.1-> Ci6n sint~ctica gramatical . 

La :'lf fl.SiR motr!z eferente, t:>m.bi~n se C(1r a cteri 7.< por l~'. . 

descomposici6n de la cs tructurf' g r am:-,tical de la expresi6n, 

conservándose l as palabraE1 a.it1l1idas, pero ndem~s , por l t• 

descomr osición de su esque'!\a motor; los enfermo~ conservan 

l a ca1•aci dad de pronunci ar sonido~ a isle.dos pero no puedec1 

ligarlos en una secuenci~ determinada. Kn e!, l a pertu.rb~ 

ci6n es en s í en l a fonna.ci6n del len.gu¡:. je, en el princi

r1io de sucesi·~n en la foimt,ci.Sn del lenguaje. Lr· a f ···sia -

motr!z aferente es la perturbaci6n de l~ inteligibili rlr.d 

de la articulaci6n lingüística. El enfermo no puede ''en-
1 

contrar" determinado'. s onido necesario y permanentemente. -

se "resb1üa". Es decir, he.y perturbl:'.ci6n del e~J a 'c6n CH 

elecci6n de s onidos . 

La a~asia-semántica se manifiesta en l a dificultad le - ----
el}9P.nt:rar -l a.s_ ~abras y -;s~perturbaci6n de l r1 com.p.r~ 
si~?l d e l ::ls rel:.ici~e~ntl.cas (16gico ~r·.11!l>· ticf'.leo) e11 __. -
tre ~ Es decir, la perturbación es en el sis-

tema semántico de l ::i. palabra, o sea, la elección de l a pa

lab r tt segdn su sign ificado . Le__gf..!!..Sia s_enf'!2_Fial , ante to

do se manifiesta en l a percepci6n del leneuaje~, -en-pri-
- - ---mer luear, en la~~~~c~!Cíórl"ae-ra audición fonemáti.c~, 

o sea , en ~er'tur'trErC n de l a interrel:-ici6n -entr~- l r-1 

C•)mposici6n sonora y el signific::>do de la pal abr ? al pare

cer, e·-, e::>ta form~ dP. ~. fasit· se ~recta el i:mál i.si s ~onoro 

de la palabra. "Diferentes tipos 1.ie rerturbacl6n de l~ ac
ti vi fü> d li11ef1í ~1-. i c , e~~en ~ i !ll e s r:· ~,r ·' ue~Jt r='t co;.,~re11 ~i6n 

de sus mecnnismos, ftparecen duran t e 13.s enfermt:Jades poi

quicr- ::: co1;1v h:.s esquizofreni as . (Petrovski, 1980). 
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La r~rdLh d<:?l h ,,bl':"., continu:m·~ ·) con llO'!Ue (19e5 ), se 

d ..:bc r· l~,3 rotur~t s cspontán•:- " ~ de ciertao a retrii:i s cer~'!.lr.i::. 

l~s con muerte de tejido, troml- osis , em1;._•li .., s, tr1 ·tL'll~' tü1mo 

crr!: e"'lt··:; y cerebr!i.'.J es C ( •ll mt1ertr:i Je tejido:; o hemorraei ·- s 

intrucerebrales con muerte de ~lementos nerviosos oue no -

s e regen <? ran pero son susti tu.i <'.lo~~ :ror t e jidos muertos que 
~irver, a e sos t6n. 

La s causas de l a Rfa~i~ se pueden cl~sif ic~r en aqu6-
llc::.s debidas a alguna enfenneclad y l !'l.s producida s por 2lgún 

accidente traum~tico . LPs enfermedn.de ~1 \. Ue pueden produ

cir la afasia, ~o~ las alteraciones--de.1- apara-to- drculato--r~ susceptible de ocasionar falta de irrignci6n sanguínea 

en las zonas centrales de la corteze., especializadas en r-i! 
gun2 fu.nci6n del leneu3.je. 

Los accidentes trawnáticos cerdiovasculares nueden es . -
tar oc~sionados por míh t iples f a ctores como fr~cturas cra-

neanas, contusiones, hemorragia.a, etc. 

Es frecuente encont rar afectados los mov i mientos co

rre~pondi ent. es a los miembros diestros (hemiplegiu derecha) 

debido a l a l ocalizaci6n de los centros motores del lengu~ 

je en el hemisferio izquierdo (en individuos diestros) de 

l a corteza cerebral. 

Acletr1ás de l :;- apr!'lxia. motora, que es lf1 p~rdidE>. de los 

engranes motores que regulan y contr.-.1lr111 loB movimi.f!ti1.0s -

simples, es11ontPneol:l o imi t iltivos, mostrando torpev· o imp.2 

si bi1 itai!do su ejt!cuci6n, los trns tornos del lengue.je pue

'1 en manifeste.rse en l R fase motor!•. o ex¡:;rKsi v- , en l D f ... :::ie 

receptivB o sensorial y de tipo mixto comv se P.X¡•licar~ o 

continu~· ci6n. 
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En el primer c~.so, la apr:'l xil'\ puede dificultar l~ 
emiai6n de l a pal abra imitada o espontánea , ocasionando un 
mutismo total a la emisi6n de l l'I pe.labra imit-<1d:> o espont! 
neil. 

Otros tr~nstornos s e encuen t r r>n en l a escr t t u r ·±, en -
donde el individuo s abe lo nue ~uiere escribir pero no rui 
de hacerlo. 

Bn el s egundo, puede hacerse difícil el reconocimien
to de sonidos qu e deberí an ser fAJDilia res n l u comprens i .Sn 
de la palabra oral ("sordera verbal") es deci r, puede rep_! 
tir lo cue oye pero no lo entiende, t?mbién puede alterar 
los f uncionamientos de interpretaci6n y reconocimiento de 
l as i máeenes visuales , t actiles , olf~tiv~s , etc., de l os 
objetos, figura$, gr sba.dos y l !?. ::i ~ enae.cion l•s del pr opio 
cuer po. 

Cuando existe l a capacidad de comprensi6n, pero olvida 
determin?.da palabra, s e l e ll rnn::-, r-mnesia verbr-1 ; éltta pue
de ser de tipo motor o sensorial; nominal, v erbal o adjet! 
vo, "'egún se olvide el uso de los r omhreE, sustantivos, 
verbos o : :dj 1:tivos. En l a a f asi :l de tipo s m sorial a l ;;; s 
efeccione~ se l~s denomina "c eguera verbal" o falta de re
conocimiento de los símbolos gr~ficos del le t.guaje. En el 
CRso de l a atasi~ ser.iántic~, el individuo puede l eer lo 
que ve es crito pero no lo entiende; en el ca so do la agra
fie. r:tgn6sica , se pu ede copiar lo que ve escrito, pero ne -

entender lo cue est~ escrito; en l~ escritura ~~~ont6.ne~ 

se pu •·d t! v • ~ f?v ~- ~1".be l,.. f on 1v\ de l Pf' l et.rt~t· Rislad?.ti , l >r'J 

no pueden fonnflr palflbras . 

E:1 el tercero, ee ~!t<..:U entran tanto trastornos dE> t ipo 
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moto r como sensori:.>.l, corn .... en Pl '!G-::>11 •S e lr· j· · r·¿;.<wof'f ~ i · · -

oue es hl "'Xprei: i6n sin significad .. , haciendo imrosil,le el 

'10 <'e r~r· er1', "r;•h:r ; 1 '" 0:;~raf~~siP , es el ~:l.rnbio ·~e un<-> ~ l e-

trus por otralil durante eJ discurso, o de una!." palabra :.:: por 

otra s, l r:t pE1ragre.fiP, es un sir1tom::> simil ar i>.l Pnterior , -

r e!··.) en re~ ;; cl6n ri l · e-- cr).tun· ; l o .' r- er: 1.i:.> ti$mus son •'.lrr2 

r e:' en le. co~1strucci6n t;;!" n-. :. •t i ~:.-il (1efr:,s•.! S :; .:r. cionF;?s o 

enel ordenamiento cJ e le~ pal abras c;ue fonn14n h~ oraci6n. -

El "lene.uaje teleer~ficv" conRiste en l a omiai6n de las p~ 

l abr ús cortt>.s ~.ua sit'V~H ·•e uni6n en la. or:-.ci6n , observ!.b

dose ~ste cor.10 u.na car c-.c teristic:.:i mot0rf'. . Así como l a :::.l~ 

xü• y l a e.grafía. pueden ser de predcmimmci-" moto1·8 o s en

sorial , sucede lo mis mo con l a aca1eulia y 1~ runusia . 

La a calculia es la f e.l ta de hnl1ili'1r.·a en el c~lculo. 

En ~ ::.-: t :.• los pacientes con tn•.stor nof\ s everos del lengua je 

pueden recon ocer los nWllerof' básicos y hHst a hacer opera

ciones mátimáticas b~sic~s, que no pueden r ealizar l os ~ue 

pr e .:> ent. .;:i.n p EO.decimientoR leves, los r;ue no r eciterdan los 

conceptos numéricos, puede he.ber dificultad en el manejo -

de nt1mero r• , ne;. los pueden. decir cor r acti? .. mente, no pueden 

leerlo~ y J.icen un nWllero por otro, etc ., El t il'º dominan
te de los síntomas indica si la alte r a c16n se encuentra en 

l ;;i fase expr·t::::i va , r<~ceptivr• o en :.:>Jllb~ s . 

Ctiando 1 "' s:imusio corresponde a la f p,se motora , el su

j eto pueóe i nterpret a r lo qu e oyP. p~ro no pu~de ejecuta r -

le ml1eic:a; cusnd0 es sensorial, pu~de realiz~r los 1aovimi <!!! 
tos oue se necesi tiw par a su ej ecuci6n pero no 1 3. interpr~ 

t h , e~ dec i r, ~u s~l r ~ qu~ corresponde l o 1ue 0ye , toce o 

~~·nta . 
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l l t 1 ('..9'-

Ctro tir·o •J e trr·~:trjrno 1 s ~' C'Ue es un con

junto de probleméts c:ue se manifiesten a lo lareo del apre!l 
di z~\ je r.1~ 1 ~ lectura. En este ;~prendizaje entrEtn l~i dis

criminaci6n visual de los si(tnO$ f!Ue componen l as palabras 
es decir, l as letras, diferenci aci6n -' Udi t.iva de loR soni

dc,s <JUe corresponden i;. Lis letre.~ , distinci. 611 C!.el or~l. ~n <11> 

SUCe~ i6n especiel ( d~ los car~ctere~ P.SCritos) y ';emt10ri•l 
(serie de sonidos emitidos), comprens16n de l a roalid~d 

evocEida por los sonidos durante la lectur~ .• 

A diferencü< de 6sta, está 1~~ que, cuando exis 
te, se r efiere a l a imposibilid~d ~luta para leer. -

La mayoría de l Rs veces, la dislexin va acompai'i8.da de 
perturb(1.CiOl1\!S en lu e~cri tur8 e di~gra.fia). Esta s se pre

sentan bP.jo dos fonM.s: disgrafj.a y disgrafü. motríz . 

En l H disgrafi~ se observa imposibilidad para expre

sarse por escrito, debido a que el iadividuo no llega a e~ 

tablecer l e. rela.ci6n entre los S'"•"'lidos e~cu.ch::\dos, nue prE_ 

ntll'lcia bien, y la representaci6n gráfica de ~stos. 

El niño con diser~fi::i. n•o tora , comrrende pe rfE:cta=flente 

~eta relaci6n, pero las dificultades encontradas en ln es

crituna son consecuencia de unl'l motricidad def:ici ente. 

La diser~fia es m~e frecuente que la agr~fin o impos,!. 
bilidad de toda activided gráfica, ~ue frecuentemente va -
uniñ.:•. · tnil>t •rno~ r-f~sicos (afasia. sintl'l.gmática.) er. le d~ 

fj cienc1e. part'I construir une. oraci6n con ce.da uno de sus 

compo11entes. 

Ot ro tr~storno es l a disortografía, ~ue ee refiere a 
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l :•('l p '::'rtu1·b :.1ciones cie 1 :·· u't il i2··ci,)11 •. J ..:1 ·.:. :,. ·1p h \ lengur. 

Con ft'ecu~nuia V{~ unid:, 11 un retraso d el le~1eu:1 je or::!l. 

L:--. ~tioloc ! u .1.-. ~ .. .. , s e j;al n d1·:>C.rd P.: • .; s neuro16gicos , 

oc;:isionr1 dos por·"1iTa.umas c-rrneanos , :>ccidentes c~rdiov~· scn-
1 ·.'l rP.~~ , enferm~ dwlef1 cong énita$ o ?dquiridN• desr'u~s c!el '1~ 

cimiento nu€' im1,1oer, l t'. circula ci6n sant;,-u!n1:~ c1, : ,.s 7.oon·>::: 

cerPbrales correspondientes a los centros corticRles de la 

l o>·:; turf' y escri tur~ en cu:"lC)uier<> e e $ U !'< f ases. 

Otro$ f actores son l q condici6n ambidiestra y la l r t.! 

ralidad cruzada. Est~ '11 tima consi~te en l - f~·l ti=- de coin 

cidencia en el predominio l~ternl de oj o~ , menos y pies en 

l~ misma person~ . 

Lo ~i est::idos 1K1.tol(~eico:-• del 6rg:mo de l a vlsi6n cuando 

s <>n de tipo central pueden causar ¡.érdida en el campo vis~ 

al ll e l etrns y palabras, causando perturbr•cioneE' e n l <i. l eE, 

tura , cori~ y escriture espont, n eA . 

Las anomalí i;i.,s centr::il es del 6rg~no ae l a au.dici6n, pu! 
oen alterrir l~s percepciones nuditivr1 s corre~pondientes ~11 

sooi<l» •' 1: la~ l'.:' t l"ur> , c~usu.nC 'J c onft(:ü(.n e11t r e 1 :·.~' ou•• son 

seme j antes o modi-f'icrwdo li:is :i.sociacionef' Ruditivo v erba

l "l:' 11 e l:-1s l etr:is , re~· ercutiendo en lo:s ! rocedimientos d'3 

l a lecto-eBcri tura y ~;obre todo e1i el dicti~.do y escri turP.. 

eepon"tánea. 

Ln t4 c~ro ctEc-r.!~tic:·rn ~ü ·1t • in:1t ••l :Sc;_ic :s de l n dii:>lexii> -

pueden el: s .i.fi•:::.,..r se en cu~tro eru1 l) S pri. ncip~tles de altera 

e i on E· ~~ en 1 ~1 lecto-escri tur::i , nrt .. :J.. 1 ::nt;."\t<l je, en ~J. de :;> .:i

rrollo psicomotor t,:eneral y en l !· condu~t;?.. 
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r.2s anomaliM-de--1~~-es.c.r.i.t.u .. !:.~L.~~e-de-~ -
disl~xicos pu(;'den ~er de tir•o motor o $t.:nRori al. En el - ------~.,,..._~-::-~-~~~~~-..,...-
primer caso, el disléxico, pu1~:1e se.bcr lo <¡ue quiere leer 

o ~$cribir, p 0ro no puede hacerlo o lo h~ce defectuos~men

te. Si· la dislexia es predomin~ntemente de tipo eensori~l 
l us anom~lia~ se observ~n en el momento de l :- int"rpret~- 

ci6 ri o~ 1 0 leido O .:}~Crito , 1'1.unque ce•1eralmente lo:> f'Ínto-

1DaS son mixtos. 

Los errores ~u e ~ e 

- -----omisiones, confusi6n de 

pre~ent =- a e~ frec:.H·nci~~ s on 

letras de sonidos (b --por p, t por d, etc); c e e res 
t~ (m por n, j por g , etc . ); cambios en el orden de la$ le 
'--

tras, mezcla sin sentido de letras y silab~s , escritura$ ---en~~-==t1hmominada "Straphosymbolia" ), dificv1t•d p . .ir · 
unir doS soni dos , confu~i6n cle p :;-.1 .>.brr. ::> d P conf1gurac16n -

semejante, inexac t itud en la e.precia e i.6n dr l R $ecuencia 

audi ti v::1 o vi somo tora de los soni dos que fo?"ll~n l e pal~Lbra. 

Entre l ua t·lteracione~~ aei le t1eu••je en l os disléxicos 

se encuentran el retraso en el desarrollo del lenguaje, e~ 

ca sefl de vocabulario, D.nomalías en la expresi6n y compren

si6n, dificultad en repetir lo q~e se les dice, ye sea por 

que confunden fonemas semejantes o por oue omiten letras o 
eilab:.=is , · errores en l a ~orn.<trucci6n gra.nH .. tical y disPrtri

as, que pueden coincidir con l as alter~ciones r.ue presentan 

al l eer o al escribir. 

A'1n cua ndo l:\ cap~cifü•.d intel('!ctual del nif'io seP. nor

m1:il o con una deficianc ' " muy lf'v -= , st· r.>u0rlen obst>rv·•.r "l~ 

gu.n<: s " en su desorrollo psicomotor gener,1.l , h. ciendo impo

sible o dificil el aprendizaje de la lecto-escriturR. 
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Esta$ f<lteraciones $e pu0den observf.lr en lli\ memoria e 

interpre_t?ci6n de los estímuloi:i visuale$, en el ritmo y ª.! 
riaci6r en lo~; procesos de :c-bstracci6n, en i~) noci61' del 

esquem<:. corpor<'-1 general, en el eec;uemt!. corro ral de los d~ 
dos de l a mano (o síndrome 0~ Gertman}, en l ? noci6n espa
cüü, en el equilibrio, en l a mnrcha , en l !:'.S nocioni:s d.i -

espac i o, ti empo '1 movimientos corporales en l a coordinaci6n 
visomotora en l a fijaci6n de l e atenci6n, en l a deshinib1-
ci6n y perseveraci6n de sus reacciones, etc. 

Las alteraciones de l a conducta en niflos disl~xicos -
pueden deberse e l a falta de cier to control emocional, a 
la falta de maduraci6n afectiva , a l n f alt a de integridad 
de "todo su psiquismo" yde su des~rrollo psicomotor. 

Las fonna.s y variedades de la dislexia se clr·.sificnn 
en: motora, sensorial (visual y auditivr,i,} y 1iixta . 

La hipol::i.lia es otro de los trastornos que se Cfl r~ct2 

ri ze por el retras0 en la expresi6n verb81 debido f.l ! Reto
res de carácter psíquico, emocional, ambient:ü o a des6rd.! 
nes orgánicos como consecuenci<, de cierte. detenci6n del d,! 
sarrollo de los centros del len¿;uaje. Este retraso no es
tá condicionado por debilidad Puditiva , ni por deficiencia 
mentPl, ni por ñaño cerebral orgá.nico. 

L fl etiología de ~ste, se debe r· CflUf1aS psicosomáticas 
como l a motiv::? ci6n psicol6gica correlRtiv:i que este r educ! 
d él al mínimo y al f!Ctuar de~f;;¡Vorable.m~Jl\,e , c~usr.i. inhibi
ci 6n ri1,. ~ cohih ;:n cacl <> ve? qu~ inte!lt r, decir ~ leo • 

..-J,r En L !'>fl cau~:¡ f-' AJnbientAl t?o , !'Ode::w~· f.>~Nmtr~r 1 ? flll t P 
de motiv~ci6n para. utiliz ~r el leneuPj e cuando son s r- tisf_! 
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chne tod~s las necesidades y por "12 ley del menor esfuer
zo" no ht:1brá inter~s en b:>cerl o; Ja pobreza del lell8U~je 
<l el hou :e 1-.l l'l o.ue vi ve el ni ño, cm donde s e h~tbl:· p 0 0 ~1 

ni!'lo y se le permite hablar a sefi:1s, es otrP caut>a debido 
a l a fa.lt ?. de cultura de los padres ; otra , es ~ue el niño 
perm;::;nezca sol o muchc t iempo o H l "J exi stench de henMllos 
de edad cercrmu 8 l : ~uyc.• que tengan un vocabulario muy e!. 
caso o que presenten algdn problema de letl8Uaje; otr3 cau
sa es el cambio de idioma ; los choques emocionales acciden 
tales o traumas ocasionado s por factores ambientales son 
otros. 

Bl ambiente social puede activar en diversas formas, 
como cuando se avergUenza al ni~o, s e le compara con otro 
o ~~ le corri g.e_por el modo de h"abl ar en presencia d.e.......p.er

s~s extrañas , haciendo que el niffo deje de hablar o lo 
haga lo en os posible.~ 

Los problemRs emocionales causados por desavenencias 
familiares o todas las situa ciones traumáticRs que pueden 
alterar "la formaci6n psíquica" del niño , por l a huella 
permanente qua dejan en ~ste, s on otre.s causas. 

Ade!nás , están lol' defectos educa.ti_:!os, entre los que 
se comprenden el consentimiento excesivo y l a fe.l.ta de ri
gidez en su f~rmaci6n educativa que causa que el nifio pre
fiera seguir hablalido mal lamar la atenci6n; otra, -
es cuan o el niño aán no define su lateral.idad presentando 
retraso en el leJl8Uaje, hast a que no se defina su dominan
cié.. l ateral; cuando el niño h~· padecido enfer11tedades prololl 
gadas en los primeros años de vida, se interrumpe la evol~ 
ci6n normal de su leJ18Ue.Je. 
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As!, l as principales caracteri~tices de 12 hipolalia 
son la dificultad en la comprensi6n, la dificultad en l a 
expresi6n con retardo en l i:>. aparicicSn de: lenei..i.~· je, r et ar
do en l a pres~ntuci6n de l as diferentefl etape.s por l as que 
pasa norma~mente el leneuaje infantil durP.nte su evoluci6n 
lenguaje r etardado (con pobreza de vocabulario, deficien
ci~s articulatori~s, escasez de conceptos lillt;;,'11Í sticoP, f_! 
lla en la construcci6n gramatice1 y en el desarrollo de la 
funci 6n social del lenguaje, predominando su fonna egocén
tric?), con proloneaci6n de l a. etapr· de invenci6n o l a 
extenci6n del significado de l &.s palabras y se observ~ ec.2 
lalia. t J.--

,., ') l. 

En cuanto a las [dislogias, que s on anomal!as en la 1,2 
gica y contenido de l~ expresi6n verbal debido a alteraci.2 
nes, éstas se pres entan en pacientes diagn6stic~dos como -
oligofrénicos, neuróticos , psic6ticos y dementes. 

Su sintomatología se caracteriza por e.utiemo o mutis
mo 1;1utis t a propio del nifio con tendenc i a a l a esqufzofre
nia. 

Se encuentra •<demás , e1.logia o mut ismo por 'tu~enci : · de 
idee.a, propio de los individuos clasificados como idiotas . 
Agramalogh1 o habl2. incoherentes con f alta de sintaxis. Br~ 
dilogiü. o h~blf! perezosa. Ecolalia, como sínt omfl de l i:• 
dislogi a , consit:1te en que el enfermo r epite todas la~ pal~ 

bras que oye como si fuera un eco de loi;1 demás. Bsteoti
pia, ~ue es un monólogo repet ido much<:.s v ·-·ces. PRr::1loei~ 

o u st1 de í•Jq)r i:.si ones cRrent <?s de signi f icado . Pl"l.liloe;ía o 
locueidad excesiv~ , convers~ci6n const<J'lte utilizando pal~ 
bras invent-... das sin hilaci6n. Raquilogia o r epidez del 
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leneu e.je que puede s er taouifrasi a, cuando un nií1o habla -
demaaiodo rápido sin cortar las frases. Agi tologi:t cu~, v . do 

existe h f1 b l"' :>tropellad" o l'\e:i tada , entreeortondo algunf\s 
veces las frases por l a agitaci6n 

Según l a clasi'ficaoi6n de I' t .inaoo (1979) l as di sloe;ias 
se agrupan en: 

- Cuantitativas , l as dielogiaa propias de los oligo
fr6nioos profundos {idiot af! e imb~c1 
le~ ) y de los dementes. 

- Cualitativos las dislogias que se observan en los 
neur6ticos y en loe psic6ticos. 

Par'3. cada uno de l os trastornos exist e:1 tra t :¡unl.e11tos 

que serí a imposible enumerar, aunque se mencionarán l os 
que han s ido ut i lizados para los principales problemas que 
se tratan en el presente trabajo y que se revisarán en el 
siguiente punto. 

1.4 PLANTEAMIENTOS DBL ANALISIS CONDUCTUAL APLICADO 
PARA LA SOLUCION DE PROBLBllAS DB LENGUAJE. 

En este punto, s e hará una re~iei6n oronol6gica de a! 
gunos de los trabajos experimental es , realizado~ dentro 
del marco del Análisis oonductual aplicado, t omándose como 
base para tal reviei 6n las características de los sujetos 
(hipoac~sicos , con Síndrome de Down, con retardo y con pr~ 
blemas de articulación en los cuales se investiga la efec
tividad del procedimiento uti: izado para el este.blecimien
to o modificación del habla en estos sujetos. 

Se comenzará por citar l as palabras de l a conferencia 
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para la Unidad de "Problemas de Conducta Verbal" del Area 
de .Bducaci6n Bspeoia1 1 Rehabilitaci6n, ~ las que se cita 
que "los problemas de lenguaje están presentes en una a
brumadora mayoría de loe individuos que sufren de retardo 
en el desarrollo y oonf orman una amplia gama que va desde 
la ausencia total de repertorios verbales, en los sujetos 
profundos, hasta las dificultades de vocabulario y gramat.!, 
ca1es, en loa superficiales, pasando por la ecolalia, la -
tartamudez, las dificultades de artioulaci6n etc., que pu!_ 
den afectar a todo tipo de sujetos. 

•uchos de estos problemas afectan a personas que no -
serían clasificadas oomo retardadas la tartamudez, por -
ejemplo - y ocurren con una frecuencia relativamente elev~ 
da, de ahí que tengan una larga historia como centro del -
interés ñe los estudiosos del lenguaje. 

Existen, por tanto, diversos m~todos de rehabilita
ci6n pani. estos caeos, cada uno de los cuales se deriva de 
una teoría del lenguaje en particular". 

I 
Se enumeran tres enfoques de rehabilitaci6n (Sloan e y 

•aoAu1ay, 1968), el neurol6gico, el peicoanal.!tico y el de 
·1as teorías de la comunicaci6n • 

.Bn el primero, se considera que los problemas ee de
ben a perturbaciones del sistema nervioso central, siendo 
un síntoma· de alteraciones neurol6gicas. La rehabilitaci6n 
será para rehabilitar las conexiones nerviosas perturbadas. 

Bn el segundo, se considera a las perturbaciones lin
gUísticas como síntomas de problemas intr1P-ps!quicos más 
profundos. 
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La rehabilitaci6n se da en la soluci6n del confl.icto, 
haciendo desaparecer el problema. 

En el tercero, se concibe el lenguaje con base en f~ 
ciones hipot6ticas.derivadas de analogías con sistemas de 
máquinas o en mod6los matemáticos, considerando ~ue los 
problema.e de lenguaje son una perturbaci6n de las funcio
nes, consistiendo su rehabilitaci6n en la aceleraci6n del 
desarrollo del lell8U8je a trav6s de "estimu1aci'n". 

De acuerdo con esto, "el análisis conductual aplicado 
considera que la dificu1tad verbal es el problema en sí y 

trata de resolverlo atacándolo directamente... Así, las 
t6cnicas de rehabilitac16n se basan en los planteamientos 
anteriores y en los conceptos teóricos del Verbal Behavior 
(Skinner, 1957). 

El enfoque conductual analiza el lenguaje como una fo~ 
ma de comportamiento, buscando causas y efectos para ello. 

~Entre los trabajos oonductuales, se cita el r ealizado 
por Bennett y Ling (1972) con una nifta sQrda con el fin de 
enseñarla a usar oraciones en forma de presente progresivo 

.entrenando especificamente el uso de articulos detennina
dos como el, la, etc., y el "es o está•, mediante condioio 
namiento operante. 

Se tom6 una medida de 1 !nea base con ta:rjeta.s en las 
que contenían dibujos üe acciones que impli caban el 1.w o 
del e:rticulo y el auxiliar del verbo, de manera espontánea. 

El procedimiento const6 de cinco fe.ses: inclusi6n (!d 

articu1o "the", auxiliar del verbo "is", reversi6n, resta-
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blecimiento de '"is" y restablecimiento de "the ." 
~-

El m6todo fu~, establecer l a s imitaciones al modelo 
dado por el instructor, reforzando l a s ej ecuciones correc
t as de manera verbal (bien o correcto) y fichas que eran -
cambiade>. li' por dulces; eie incluy6 un~A medida de generaliza
ci6n para probar l a efectividad del procedimi ento, sin lo 
grar que el suj eto lo hiciera, por le que se reentren6. C~ 
mo resultado~ se encontr6 que necesit6 de 200 ensayos para 
poder general izar, alcanza.~do con dificultad el criterio -
de 80~ de r espuestas correctas. Se concluye que los proc~ 
dimientos operantes son efectivos para la enseñanza de leB 
guaje en niños sordos, que el sujeto es capaz de usar l as 
palabras entrenadas en otra situación y con otra s acciones, 
y por último, que l a dificultad para establecer y genera
liza r el articulo "the" puede deberse a los impedimentos -
auditivo~ del sujet~ 

~ En otro traba jo, Bennett (1974) entren6 a dos niña s -
sordas a pronunci ar correctamente los fon6mas /f/ y /sb/ e 
investig6 l a generalizaci6n de t ales fon,mei.s en posiciones 
inicial y final . Los sujetos, presentaban p~rdida profun
~ del oído como consecuencia de meningitis y de ru.beola -
materna en cada ca so . Fara tal efecto, s e utilizaron ta~ 
jetas, que contenían dibujos y palabras representativos de 
los fon6mas a entrenar. Se tom6 una medida de linea base 
de los fon6mas en posici6n inicial y fina1, durante tres -
días consecutivos, se registraron las emisionc~., ee¡.ontáne
as a la pregunta, ¿qu6 es esto?. Se entrenr.ron las imita
c iones ante l ns tarjetas y se enseñ6 a leer l as palabra s o 
nombres de las figura s , si l Rs r~epuestas era~ correctas -
se les daba una ficha, que al reunir 25 eran cambiadas por 
dulces ; en el caso de las respue~tas incorrectas, estas fue 
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r or. ignorada s y se recuiri6 de 8C% de respuei.::t as correct ri!> . 
ParH evaluar l r.i. efectividad del procedimi<mto, se incluye
r on prueba s d~ genorali zaci6n, en l a s c¡ui:; !:'e incluyeron 
tarj et as que contenían figuras con los nombres y fonémm, , 
pero que no habían sido entrene.dos; se presenta.ron dos ve
ces los fonémes en l a posici6n iniciHl y tres en lR final , 
sin r ef orzar sus ej ecuciones. s e consider6 que los suje
te$ generalizaban si imitaban siete de 10 estímulos prese~ 
tados. 

( 
Al igual qµ e en el trabajo anterior, se concluye que 

los procedimientos ope~antes son efectivos para l a enseñSQ 
za de l a articul8ci6n correcta de fon~as a niftos sordos y 
que los procedimientos utilizados facilitan la ~eneraliza
ci6n de los fonémns entrenadof' con 1·1nlabras ~ue no han si-
do entrenadas.\ 

[~ Moog (1975) describe dos estudios de caso en l os _que 
describe objetivos para l a instrucci6n del lengua je así e~ 
mo px·ocedimientos para los niños sordos quienes presenta
ban diferencias en sus habilidades de lenguaje. Ambos suj2 
tos de tres afios de edad y con audici6n de 60 y 100 db. Se 
hici eron las siguientes observr1ciones , le~aje ~ept~vo, 
de.do que cue.ndo se t r abajaba con los suj etos, ~stos mira
ban la cara y labios del experimentador. 

En el primer caso, no exi st í a lengus.je expresivo. La 
prouucci6n del habla s e basaba en unos pocos sonidos, o la , 
imit :ac :i.6n ocac ional ~ e algunos soni <'l os, no hnb!a respuesta 

dur~nte la cnse3an~a. 

Basa.do en lo anterior se ef:tablecieron 10$ siguientes 
0~ j etivos: enseñar alguna comprensi6n específica de pala-
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bras; ens ei'iar comunicnc i6n expresive. en alguna. forma y que 
se comunique verbalmente; y enseñar de m.:.nera imitativa a! 
gunos fonémas , silaba~ y pal~bras. 

Bn el procedimi ento, se enseñ6 a mirar los labios y a 

atender, a diferencia r entre los distintos mendos, a iden
tificar unn variedad de objetos y dibujos. 

En la comunicac16n expresiva, se le enseñ6 para que ae 
pudiera comunicar con el maestro acerca de lo que quería o 
neces itaba. 

Se enseñ6 imitaci6n de fonémas silabas y pa1abras jll!l 
to con los movimientos de los labios. 

En el segundo caso, el lenguaje rece~tivo constaba de 
señales para complementar f!U comprene16n del habla. Había 
contacto visual y atención para quien le hablaba. Había -
comprensi6n de frasee simples y oraciones, no había compre~ 
s i6n de preguntas y era incapaz de saber cuando una pregug 
ta había sido hecha. En el lenguaje expresivo, sólo prod~ 
cía ur.a palabra y l a mayoría de su lengua je espontruieo ºº!! 
sistia en nombrar cosas. La producci6n del habla es inte- , 
legible cuando se le pedía que hablara, conteniendo en mu
chaa ocasiones, omisiones y sustituciones de consonantes. 

En la respuesta a la enseñ~nza, s e encontr6 que el ~ 
jeto apre:nd16 a h~.blar y a comprender algo de lo o,ue se le 
decía. Así, basado en esa s observaciones se plantearon 
lo~ e.iguientes objetivos: en.~ eñar com::ren!:'i6n má.s ~.mplia. y 

compleja deJ lenguaje; incrementar l a r~1nplitud y compleji-
2 1 ·:~e~ .._ -.:ieua.je ; me jor-·1· l ;- inteliLil' ílL ': d 'lel lengu~ je. 
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Bn el procedimiento empleado, se ensea6 lenguaje 
amplio y complejo durante actividades, en forma progreeiv~ 

En otro estudio Colvert y Silvenn:m (1975} mencionan 
que dentro de los m'todos para la ensefianza con sordos, el 
más efectivo es el M~todo Auditivo Global, que tiene como 
características: 1) mayor énfasis e~ el uso de audífonos, 
2) mejor comprensi6n que en la escuela tradicional y 3) é!l 

fasis en el habla relacionada. 

El incremento en la audici6n por medio de los audífo
nos va a lograr un incr5Jllento significativo en el lenguaje 
ya que el sujeto puede o!r y modular su propia habla, es 
capaz de hacer discriminaciones auditivas. 

El método auditivo global es recomendado para niños p~ 
queños, por lo que tanto los padres como loa maestros son 
de gran importancia para e~ desarrollo de habilidades ver
bal-auditivas. 

For su parte, Strong {1975) afirma que en la adquisi
ci6n del lenguaje es importente que el niño esté rodeado -
de uri medio del cual pueda tomar los modelos verbales que 
debe imitar; cuando se tengan problemas auditivos, el len
guaje se ve afectado en el voldmen, ritmo, entonaci6n, ar
ticulaci6n y producoi6n oral. 

Por lo tanto, es necesario hacer una evaluaci6n a ma
nera de d18€116stico, de l as habilidades de los pacientes -
antes de iniciar un tratamiento. Bn el entrenamiento se 
deben de tener en cuenta dos premisas: 1) l as deficiencias 
o difer~ncine especificas pueden ser modificadas en rela.... 
ci6n a la retroalimentaci6n, 2) loe conocimientos aprendí-
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dos en sesi6n deben ser generalizados al medio natural pa
ra mayor efectividad. Los auxiliares de recepci6n, son coa 
siderados, en la recepci6n y el lell8US-je, como parte del -
individuo por lo que se comprende a los audífonos o auxili~ 
res auditivoR, a los auxiliares tactilee como la lectura -
de labios y los auxiliares visuales, parte de ~stos. -_¿;-\~J __ Hinojosa (1978) cita que el niño sordo tiene la necee! 
dad de adquirir un ler18U&je que le permita comunicarse con 
quien le rodea. Kl habla debe ser enseflada por medios di
ferentes a los utilizados aprovechando los repertorios eco! 
coa del niflo. Se debe de contar con un sistema de símbolos 
y seflas que reunan requ.isitos comos que se indique el suj~ 
to que ea lo que debe de hacer; que le ª' informaci6n si
mul t!nea de lo que hize o está haciendo y que pueda funci~ 
nar como reforzador inmediato./ Les diferentes componentes 
·ae la articulación al combina.reie, producen diversos fon~
mas. Bq algunas consonantes (11, fl, j, g, r, rr) que no 
pueden ser indicados en cuanto a posic16n. Las vocales 
son fáciles de enseiiar con la exageraci6n de l as posici o
nes de las pa,rtes que intervienen en su producci6n, la i 
es difícil.~Los símbolos utilizados deben ser condicion~
dos hasta conocer y manejar su significado, lo cual facil1 
ta el aprendizaje. El lenguaje enseñado debe pennitir al 

sujeto rel~cionarse con el medio (mandos, intraverbales), 
una buena sugerencia es adicionar mandos que permitan ad
quirir Jlláe . informaci6n (que ea 6sto?, ¿c6mo se llama? 
¿por qu6?, ¿qu6 tiene?; no entiendo, repite lo que dijis
te; que significa? etc. fj & 

En cuanto a trabajos realizado~ con adultos, Perry -
(1978) afirma que uno de loe problemas más frecuentes en -
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-
la enseñanza de la lectura de labios en adultos, es la fa,l 
ta de inter~s por parte de los estudiante~, por lo que se 
elabor6 un programa de entrenamiento de acuerdo a l e edad, 
ocupaci6n e intereses de los participantes. Para i.ngresar 
era necesario que se hiciera una hi~toria clínica de cada 
paciente y se les aplicaba un test para determinar el gra
do de lect~ra de labios. Había tres grados de metas a 18.f 
go plazo para todos los estudiantes, las cua1es de-peudían 
de las necesidades de cada uno, estas eran a nivel percep
tual, habilidades de síntesis y . flexibilidad. 

Se observ6 que los adultos aprendían más rápido en 
grupos que de manera individual, se hicieron grupos de cu~ 
tro e seis personas, de acuerdo a la edad, Q8Udeza auditiva 
y sus aptitudes para la lectura de labios. Oada lecci6n -
estaba con$tituida por ejercicios de calentamiento, mezcla 
de nuevos, trabajos analítico, práctica eint6tica e infor
maci6n acerca de la lectura de labios. 

En l a leoci6n final, se reunia el material y se apli
ca una prueba diferente a l a aplicada. en el ini·::io. 

{!cerca de la lectura de labios en sujetos hipoacúsi-
· cos Ortega y Le6n (1979) encontraron que se pueden genera
lizar pe.labras no reforzadas como artículos, adjetivos, 
etc., al ser agregados a tarjetas con dibujos y con textos. 

Los sujetos fueron dos hipoac6aicos, diagno~ticados -
con cortipatía bilateral recesiva, se utilizaron fichas c2 
mo reforzadores, que fueron canjeables por dulces, juegos 
annables, cuadernos para iluminar y acceso a juegos. 

El programa consistió de ~inco tases, las oua1es tue-
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ron: establecimiento de imitaciones a tactos; relaci6n de 
estímulos visuales y auditivos con artículo y g!Snero; un -
proceso de adqu1sici6n en la elecci6n correct3 del g'nero 
y nWl!ero ante el dibujo mencionado; evaluación del efecto 
generalizado, y evaluRcion del efecto de la instigaci6n -
sin reforzamiento más el efect o gener;tlizado del procedi
miento. 

<-:> ~J)G1nojosa, Aguilera y Ortega (sin publicar) mencionan 
que la enseñanza óel lenguaje a niño~ sordos involucra cu~ 

1/1 tro procedimientos , los cuales sont asociaci6n de estímu-
<l> 
~ los, retroalimentaci6n, modelamiento, instrucci6n verbal. 
- En el primer caso, se hace referencia a la asociación que 
r 
O se realiza entre l a instrucci6n, el objeto o figura y la -
~ respuesta del sujeto; en el segundo, se hace referencia a 

la present ación de un segundo estímulo despu6s de que el -
o organismo ha respondido. El modelamiento implica que el -
.; instructor pida al sujeto que lo observe hacer la conduc

ta requeri da en presencia del estimulo y luego le pide que 
imite lo visto. El ált:i.rno, especifica por medio de símbo
los c6mo debe responder el sujeto ante cuál estímulo. Las , 

~ limit~ciones de estos procedimiento~ son que en los suje-
tos sordos no pueden utilizarse estímulos sonoros ya que 

. · carecen de sonoridad o mejor dicho no pueden escucharlos, 
~ aunque se afirma que 6stoe no deben desaparecer y deben -
~ ' auxili:arse de estímulos escri tos•1 Esto mismo propone en -. -' 

otro trabaje acerca del establecimiento de comprensi6n de 
lenguaje para sordos, Jffiñojo sa (1982) . El programa se 
compone de objetivos tales como: enseñar a los niños SOI'

dos los r6tulos de los objetos cotidianos, de sus caracte
r!nticas, y los conceptos nbstractos que le serán más úti
les para su aprendizaje académico, para que comprendan li-
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broe y textos, pare que sean capaces de autoinstruirse. 

El procedimierd,,J con::;i~.•tía en ln prE'.sent ac16n del di
bujo con el r6tulo correspondiente; enseguida, ya cue se -
aprendía la asoch.ci6n de 6stos, se presentab8 el r6tulo y 

otros dibujos pa r a establecer la diferenci:~ entr·e lo ,..ue -
es (1wnzanf' ) y lo que no es (no manzFlnE<.). Se '?Ve.lu!=- \la la 
ejecuci6n del sujeto preguntando ¡esto es ••• ? y el nombre 
del objeto, a lo que deb!a reevonder si o no. Otro tipo -
de preeunt<'l ~n~. ¿qu~ es esto?, se le presentaba el dj.buio 
y tení e que responder con el nombre del objeto con el r6t~ 
lo. Las preguntas se hacían en forma poeitiva y nagativa . 

La retroalimentaci6n debia ser por escrito. 

Conforme el sujeto adquier:.~ los conceptos de la figu
ra que se l e ha present~do, ee incluyen características de 
esos objetos, como conceptos de color, tam~.fio, etc. Como 
fornw de evaluar, ee hace la pregunte.; ¿qu6 puedes decir -
acerca de 68to? en donde el sujeto tenía que responder da~ 
do el nombre y característica del objeto, en. donde se exi
ge.n respuestas con dos o m!e características.:] 

Tambi~n, Le6n (1981) con el objeto investigar medidas 
correctivas a sujetos sordos, que pennitan su incorporaci6n 
al sisteme educa tivo nacional y con el fin de que alcancen 
el des~rrollo de l as capacid8dee funcional, social y eduo~ 
tiva, realiza un proyecto d~ investigeci6n, el cual fu é 
presentado en el Tercer Coloquio de l a InvE~ stigaci6n de la 
C~.rrera c1 0 P ~~ ~ colocfr· ( ~. N . C:.P. I zt acP_l <>.) en noviemt•re c'P. 

198). Este está constituido por los siguientes temae: 

Adquisici6n del lel18Uaje mediante la enseffAnza si-
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multánea de la lectura y escritura en sujetos hipoac\S.sicoe: 
una alternativa (tesis profesional, Rodríguez y Dávila , 
1984). 

- A.iálisi~ comparativo de la eficacia de procedi.Jllien
tos operantes en el establecimiento del habl? articulada y 

lenguaje funcional en niños oyent ~ s e hipoacúsicos (traba
jo de tesis presente) . 

- La utilidad del proceso del lenguaje generativo en 
el establecimiento de l a comunicaci6n elemental y desarro
llo de ba.bilidades acad6micas en hipoacúsicos (Torres, en 
preparaci6n). 

Los obj etivos planteados para el proyecto de investi
gaci6n fueron los 8iguientes: 

- Que los sujetos lean en voz alta lo~ textos que le 
sean presentados. 

- Que el sujeto repita cualquier palabra, frase u or~ 
ci6n que se le presenten verbalmente. 

- Que el sujeto escriba l ?..s palabras, frases u ora
ciones que le sean dictadas. 

- Que el sujeto siga l as instrucciones, responda a 
l a s preguntas que le sean presentadas en forma ore.l o es
crita. 

- ~ue el sujeto diga en voz alta los nombres de los -
objetos o personas que l ~ sean pr esentados . 

- Que el sujeto emita vocalmente los mandos que le pe~ 
mitan satisfacer sus necesidades cotidianas e interactuar 



- 106 -

de manera socialmente n.ceptable con otr::.•.s personas. 

En el primer traba jo (Rodríguez y Dávi l ? , 1985) se t~ 
vieron los sigu-ientes objetivos; (!ue los sujetos hipoac\is,! 
cos alcanzaron el t~rmino de l~ investigaci6n, reproducir 
de manera 1mpresa y fonatoria simulta.nearnent e lo~ est!~u

los t t>xtuales impresos en letra script (escritura copia, y 
lectura deletreo); establecer l a relaci6n entre estímulos 
textuales impresos y respuestas fonoarticula.torias corres
pondientes {lectur 2) con t actos (dibuj os en t arjetas); re
producir de manera impresa los estímulos auditivo~ fonoar
ticulados y visuales no 1mpresos presentados exprofeso 
{dictado tomado por d1scrjm1nac16n aud1tiva y lectur~ l a
bial simultaneas). 

Se implemente.ron en dos sujetos hipoac6E1:i. '!GF- , ci:1!r ".! 
ticados con cortipatía bilateral congfnita y c0:-0 ::.1 t ·11.:ir ~'1 

patía bilateral por hipoxia. 

El procedimíento, en general, con~isti6 del establee,! 
miento de fon6mas correspondientes a le.e vocales; fonémas 
combinados correspondientes a los diptongo·s; morfemas co
rrespondientes a sílabas directas; palabras bisílabas con 
silabas directas, con bisílabas directas e inversas y con 
silabas trabadas (boca, onda, tronco); dictado de palabras 
con dos sílabas directas, palabras entre sílabas {dos sil,! 
bas), directa e inversa con pausa de un segundo entre sÍl,! 
bas, palabras con todos loB tipos de sílabas, sin hacer -
pausa entre silabas. 

El segundo estudio puede verse en el capítulo tres del 

present~ trabajo. 
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~La tercera investigaci6n tuvo como objetivo el de in
vertigar la utilidad del proceso del lengu3je generativo -
por procedimientos operantes, en el establecimiento de le~ 
guaj~ receptivo y desarrollar habilidades pre-acad~micas -
en hipoact1sicos. 

Se establecieron la identificaci6n de objetos por -
nombre, por medio de discriminaci6n auditiva y lectura la
bial simultánea; identificaci6n de partee del cuerpo, rel~ 
ci6n entre partes del cuerpo y funci6n correspondiente por 
medio de estímulos tactuales y textuales impresos; identi
ficación por medio de una respuesta motora {seflalar) el e~ 
lor ~e los diversos objetos reales y graficamente observa
dos en su campo visual, reproducci6n de manera impresa, d~ 
tos relativos a su propia identidad: nombre completi, sexo 
y edad; organizar relaciones de ordenaoi6n y cardinaci6n 
de los objetos presentados, con justificación motora (ac
oi6n); ejecuci6n de 6rdenes simples por discriminación 
auditiva y lectura labial simultánea de algunos ve~bos. 

El establecimiento del lenguaje tambi~n he sido preo
cupaoi6n de va.rios investigadores en sujetos retardados. 

Para el establecimiento del lenguaje funcional se han 
utilizado procedimientos operantes como l a imitaci6n, se
guimiento de instrucciones (Bailey, Timbers, Philips y Wolf 
1971; Bennett, 1974; Sloane, Johnston y Harria, 1968), re
forzamiento diferencial (Garc!a , 1974; Lahey , 1971; Guese, 
Sailor, Rutherfor y Baer, 1971)..:j 

Por eu parte, Hart y ·Risley (1968) realizan un estudio 
en el que señ~lan que a p&rtir del requerimiento de materie 

les para instigar y requerir del niño el uso de un habla -
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específica, parece eer efectiva en el establecimi~nto de 
esta forma de habla en el vocabulario espont!Úleo de l os 
niños. 

Entre los trabajos realizados con r et ardados , se cita 
el de lfacAulay (1968) que tuvo corno obj etivo, l a aplic~ 

ción de procedimientoB de condicionamiento operante a un 
programa para enseñar habla y lenguaje a once r etardados -
no verbales. El procedimiento utilizado rermiti6 que los 
sujetos apre·,dieran a hablar y leer !1 ~.nulti1neamente; con
sistió en enseñar treinta y un foném~s , con repeticiones y 

variaciones en l as secuencias, se uti lizaron como; estírnu
los discriminat-ivos visúales las letre.s del alf_abeto y co
lores paro las vocales. Se l es pedía que repitieran los 
soni3os y además se le presentaban por escrito, l a s emisi~ 

nea corr ectas fueron reforzadas con ~provnci6n social. Si 
la respues ta era incorrecta se dabe un estímulo discrimi~ 
tivo visual (observaci6n de l a boca) y se daba instigaci6n; 
el siguiente paso fu& la revisión de cad~ uno de l~s soni
dos enseñados para reducir l a ta~a de error; otro paso fué 
el de combinaci6n de sonidos en palabras; el siguiente pa
so cons isti6 en enseñar, a partir de los sonicos ens eñados 
nuevas palabra~ bajo el control discriminativo de objetos 
o dibuj os , en .donde el instructor mostraba . el dibujo u ob
jetos y colocaba latarjeta con el nombre del objeto bajo 
su booa , nombrándolo, ht• Ciendo que el niño dijera la pala
br~ simultáneamente con el instructor; se introdujo un pr~ 
cedimiento para determinar J a comprens16n. y la retenci6n, 
el que el ni~o tenia que nomorar correct~mente los objetos 
presentados, leer los r6tulos de los objetos; en otro ca
so, el instr11ctor nombraba el objeto y el nii'io tenía que 

• 



- 109 -

señalarlo, despu~s tapaba su boca y decía el nombre del ob 
jeto y el niño ten!~ que seflal.ar, con lo que ae comprobaba 
l a discriminaci6n auditiva y leer la palabra igual.andole -
con el objeto; en otro procedimiento se evalu6 la intelig,! 
bilidad, exigiendo una buena pronunciaci6n de las palabras 
entrena.das. 

Por lo tanto, se concluye que les procedimientos utili 
zados son efectivos en la adquis1c16n de sonidos. 

y--~ En otro trabajo, Sailor (1971) teniendo como objetivo 
obe~rvar l a adquisici6n del morfema plural adquirido por -

1 

medio de un ~odelo y reforzamiento diferencial. 1 Loe suje-
tos fueron dos nifias retardadas con capacidad de nombrar 
objetos y de pronunciar fon,mae con la /s/ y l~ /z/. 

A pesar de pronunciar los fon~mas no nombraban en pl~ 
ral. 

El procedimiento para enseñar el morfema plural cons
t6 de tres pasos. Primero se les preguntaba ¿qu~ ves? y -

tenían que responder en singular, para pasar a le siguien
te fas e tenían que responder correctamente en tres ocasio
nes cuando se lee presentaba el objeto 1 se les preguntaba. 
El siguiente paso consisti6 en la pres entaci6n de pares de 
objetos, se le preguntaba para que respondiera en plural, 
si lo hacia se le reforzaba, si no l o haci a, el experimen
tador decía "¡no¡", decía la respuesta correcta y le pre
guntaba deepu6s de 15 seg. B1 tercer paso consisti6 en la 
presentaci6n al azas de uno o dos paree · de obj etos, se re
querí.a que se dieran tres respuest as correctas en singular 
y tres en plural consecutivamente. 
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Se estableci6 un programa de r eforzamiento de raz6n -
v~riable (RV3). Se prob6 la genera11zaci6n de los morfe
mas por lo que ee concluy6 que las "reglas" gramaticales -
pueden ser adquiridas a trav&s de reforzamiento diferenci
al. 

Un trabajo similar, pero con incipie en el l anguaje -
receptivo, fué realizado por Baer y Guess (1971) cor> tres 
sujetos, los que presentaban retardo mental profundo y con 
diagn6stico de mongolismo, esp~stico y con problema~ de 
lengua je, el fin de 6ste fut\ ext_ender el análisis experi
mental del desarrollo del lenguaje gramatical para el uso 
de inflexiones adjetivas, las que pueden ser definidas com.o 
clases generalizadas de respuestas. Se entren6 a los euj.!. 
tos para que diferenciaran y dijeran los edjetivos compar~ 
tiVOS 'f SUJ·erla.tiVOS de tres Objetos de diferente tamaño -
que les fueron presentados, los adjetivos eran grande, más 
grande y muy grande, chico, más chico y muy chico. 

Utilizando sujetos con Síndrome de Down que pr esenta
bnn i·etardo mental profundo, Guess y Baer (1973) realiza
r on un estudio con el fin de anal izar l a eener~lizaci6n e!l 
tre el lenguaje receptivo y productivo. 

Los autores citan que C!_n los estudios sobre el desar~ 
llo del lenguaje se ha podido ob~ervar que el ni~o antes de 
producir el lengua je (productivo) lo comprenden (receptivo) 
Por lo tanto, al incrementar se el ler.gua je receptivo se in-

creinenta tambi.án el productivo. En el punto correapondieJl 
te D lenguaje funci onal , ya se h<'. hecho r <:ferenciP ,., l a ill 
terdependencia de estos para ei:itablecer el lenguaje tunci.2 

nal.-=J 
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\ 

L::is diferencir.i s irJdi vidnH-l r,$ .-•<:> e st:>bl t) Cier~·n desde -

el c.dterio P"ra elegir a los sujetot=i, uno que pudiera pr.2_ 

nunciar los fon~mas plurales, otro que no los nombr~rr- y -

si r espondía a l 50~ de loa items en plural. 

f .:i ra el entrenamiento, se utilizaron 74 tríos de obj2_ 
tos identicos que implicaban el uso de la tenninaci6n del 
plural. 

Basicamente, consisti6 de un entrenamiento concurren
te en el que tenia.n que nombrar (lenguaje productivo) y 

señalar lo comprendido (lenguaje receptivo). Al igual que 

en el trabajo de Sailor (1971), se evalu6 la generaliza
ci6n concluy,ndo que 'eta está relacionada con las caract~ 
ris ticas individuales de los sujetos, ya que no en todos -

se d16. 

Más tarde (1974), García realiza otro estudio con su
jetos retardados profundos no verbales, al igual que en -

trabajos anteriores, los procedimiento t=i utilizados ·fueron 
el reforzamiento diferencial y la imitación. 

Sste tuvo como -fin intentar i dentificar procedimientos 

y relaciones c·on respecto a la generalización de l a. condu-2, 
ta verbal vocal (habla) entrenada. 

se entrenaron formas de habla conversacional con las 

preguntas ¿qu' es esto?, ante lo que debía res¡:onder " es -
un" y el nombre del objeto; ¿esto e$ lo que están viendo? 

y debía r esronder "si es" y el nombre del objeto y ¿quie
r es el (norrbn• del obj eto)?, el sujeto tenia que responder 

dondo el nombre del objeto. Las pruebns de generalizaci6n 
fuf'ron bajo l ss mismas condiciones , pero realizada g :r-or -
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tre8 dift:!rente~ experimentadores. s ~ concluye que el pro
cedimiénto empleado podr!a ~ervir rar~ producir gener<liz~ 
ci6n en el habl~ . 

in cu3llto a trabajos realizados con reta rdados para -
establecer lenguaje receJ.•tivo, $e cita el realiz:::do por 
Striefel, Bryan y Aikins (1974). Bn 6ste se utilizaron 
procedimientos como la imitaci6n y el seguimiento de ins
trucciones. El procedimiento conat6 de instrucciones y co~ 
duc t~s motor::1.s modeladai.:: por el experiinent,:!dor con l a con
siguiente imitaci6n de los sujetos. 

Se asegura que es m.ás dificil lograr la general1za
ci6n y que lo que se podía tomar como tal era la presenta
ción de nuevos c:,t!mtllos. 

Los hallazgog fueron que s6lo se pudo establecer el -
lenguaje receptivo, dado que los s u jetos seguían las ins
trucciones, pero no logr6 establecerse lengua je productivo 
lo cual podría s er debido a que no se entren6. 

Con respecto a l a ~~eneralizaciln del lenguaje y U.el -
habla, Murdock, García y Hardman (1977) afirman que ~sta 
requiere que el individuo sea ca~az de responder correcta
r.1 ente sobre t odas las habilid~des de lenguaje que l es han 
f",ido onsef!ada s por el instructor, en otras si tuacionef• f í
sicas, con otra gente, con diferent~s e~timulos discrimin~ 
tivos y para tareas sirolil ares de lenguaje. 

Pare. su estudio se util i zar ori do ~~ su j rt.os e,,,, retardo 
,nentc.:i profundo , uno de el:los fué diagnosticado como Sin-
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El pr•cedimient• censt' de una fase de ens&l'•• de 
prueba, en l•s que ae le presentaba un dibu~o 1 ae le pre
guntaba ¿qu6 es est•?, en la fase de entrenamiente se hize 
1• ais1H, se re'f•rzaron las respuestas c•rrectae de manera 
o•ntínua; las eeeienee tuer•n cenduoidaa per des experime!! 
taderee 1 une para cenducir lae pruebas de generalizaei,n. 

In el presente trabaje se cenclU1e que les precedi- -
miente• de entrenamiente de artic\.llaci6n 1 general.izao16n 
fueren efectivea para preduoir genera11zac16n de la arti~ 
lacién en situacienes ne entrenadas, 1 en muchas instan
cias, hacia peraenaa ne invelucradas en eituacienes de en
trenamiente, aunque 6sta se di' s'le cen pa1abrae simples. 

!amb16n Lee (1978) realiz' un trabaje en el que ae en 
tren6 a des sujetes retardadee a discriainar ae manera ge
nerativa los prenembrea •atr's y enfrente• 1 el use de BU! 
tantives • nombres. Se evalu' la discri1Dina.ci6n generali
zada. 

AdemAs se entren' 7 evalu' el use receptive de les 
prenembres 1 ~repeeioienes. 

Se cenclU1e que el preoedimient• utilizad• puede efr! 
1 preducci4n • me 
en el leDB\l&je r.! 

cer un aberre ·de tiempe en el d-tarrelle 
dici6n de discriminacienea gene~izadas 
ceptive 7 preductive. 

Cen base en investigaciones anterieres, en cu.ante al 
use generative de auatantives, prenembree, prepeeioienes y 

en general el desarrello de feraaas graaaticalea 1 eint,ct! 
cae, García, Gueaa 1 B71'1lee (1978) realban un trabaje en 
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el que utilizan procedimiento~ como la imitaci6n, reforza
miento y modelamiento en una niña retardada para enseñar 
el uso de oraciones, tanto en sill8Ular cono en plural. 

El procedimiento const6 de dos experimentos, el prim.!. 
ro con~t6 de dos pasos, primero se le preguntaba al sujeto 
¿qu~ vez? y mediante modelamie~to se l e enseñ6 e dscir el 
nombre del objeto; en el segundo paso, con el mismo proce
dimiento, se le enaef16 a nombrar en plural. Al t~I'l'ílino de 
6ste, se realiz6 un sondeo de generalizaci6n, en el que se 
p~esentaron todos loe objetos d~l entrenamiento. 

En el segundo experimento, se eneeñ6 al sujeto a 
nombrar loa objetos en forma singular y plural en fonna de 
una oraci6n. El procedi1:1iento fué igual que en el primer 
exper~nento, s6lo que no hubo descomposici6n de lo ensefia
do en pasos. Al igual que en el anterior, el reforzamien
to se entregaba en forma no contingente, con un programa -
de reforzruniento variable (RV2). 

Observando que las consecuencias y el modelo.mi ent o 
mantuvieron l a s respuestas en plural y singular del sujeto, 
se realiz6 un tercer experimento en el que se puso a dof: 
experimentadores, uno model aba y preguntaba acerca de l a 
presentaci6n de un objeto y otro en cuanto a pares de ob
jetos de m~nera alternada, l ae respuest~a correct~s se re
forzaban de manera no contingente con un prograJll~ de rcfo.r 
zami ento de intervalo variable (IV 30 seg.) s in que los m_2. 
delos dier~.n l~~ respuestas, de moner~ continpente 3obre 
las imi taci0nes en singular, r,rei;:ent u3.a.s por el ex¡:erimen
tador II. s~ r ··:iliz6 una prueba ce sondeo, en d,,l"IAc: ~e 

~reguntaba acerca del o de los objetos presentados sin que 



- 115 -

se diera una respuesta acerca de 6stos ror l o$ eXli~rinienta . -
dore~ . 

Se concluye, que el ref'nr zami .::mt o e.~ :legran i:°'portnn
cia para la emisi6n de respuestas de dos experimentadores 
pero que existen otros factores di f erent es al reforzamien
to que operan en la producción de imitaci6n no reforzada , 
aunque no se explica cuáles son ~stos. 

Tambi~n con sujetos retardados y con el prop6sito de 
incrementar l a conducta verbal en ~atos y evaluar las con
diciones que permitan su control y modificaci6n, se reali
z6 una investigaci6n (Salas, 1978) en la que se utiliz6 el 
reforzamiento de dos clases de respuestas verbales, espon
té1ncas y provocad,•!:> . Se re;.;.lizP.ron tres condicione:;: expe
rimente.les de reforzamiento, ante cada respuesta verbal an 
te la presentaci6n de un estímulo (provocada), ante las 
respuesta~· que no han ~ido instigadas a.e maner¡.. verbal o -
física, discriminable auditiva.mente y en un,~ distancia má
xima a e dos metros (espontánea) y por '11. timo, refor.zando 
ambas de manera social con palabra s cor.i:i " estl bien o muy 
bien••. Todas estas condicione!'I fu eron prccedidr•.s por una 
medic16n de linea base. 

Los resultados arro j ~dos fueron que en las condiciones 
en l~s que s6lo fu eron reforzadas l e s e~isione~ provocadas 
s6lo l a s esi.•ontáneas o ambas, se observé lo contrario, sien, 
do l as c ontingencins o consecuenci8s, las r~~~onsables de 
l ::;.::i al tere.cionea. Ademés, s e er1con t r6 que ad.n en condici.2, 
nes ele reforzamiento de tú!lbati reflpuez~tas , e~! ont~neas y 

provocadas, lai:t primeras se presentaban con uno frecuencia 
mfü1 elevada; .explicándose ~sto como algo que puede deberse 
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a esa clase de respuestas depende del propio sujeto y no -
de otz·os y donde el sujeto puede hacer ar~eglos en su ambi 
ente, con instieaci6n verba l par a otros, para conseguir re 
forzadores. 

Adem!s de los planteamientos experimentale$ para l a s~ 
luci6n de problemas de lenguaje en su j eto ~ hipo~tc6sico ., , -
con Sindr6me de Down; con retardo, se han realizado traba
jos par a reins t alar l a conducta verbal en sujetos p~1ic6tt
co~ , esquizofrenicos y autistas; para corregir deficiencias 
en la emisi6n del lenguaje como en el caso de los sujetos 
ecolálicos y para corregir def edtos en la articul.aci6n en 
niños en edad prescol a r y predelincuentes, lo que nos per
mi te como borar que las t~cnicas operantes son efectivas 
parR l a soluci6n de tales problema s. 

Entre otros trabajos, se cita el de Lovaas, Berberich 
Ferloff y Schaeffer (1966) r ealizar on un trabajo con esqui 
zofrénicos, especialmente con niños autistas (Newson, Carr 
y Lovaaa, 1979). Dadas l as características de ~sto~, no -
exi$t e lengua je, se estableci6 habla imitativa utilizs.ndo 
un procedimiento de entrenamiento discriminativo. Se re-
forzar on l as vocalizacione~ y l as imitaciones a mo delos 
presentados por el experimentador. 

Se castigaron conductas autodestruotivae y de no ateE 
ci6n hacia el entrenador . &l. procedimiento g~neral const 6 
de pasos progresivos en los que s~ premiaron los sonidos -
emitidos en intervalos de tiempo específicos, posteriormen 
t e se entrenar on y r ef 'Jr z- r 1m sonido:" vocal e~ y p<tr 61 t ü.10 

palabras imitativas. 
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Entre los trabajos realizados con psic6tricos, se en
cuentra el de Lovaas (1968) quien utiliz~ el mismo proced.!, 
mi ento u:::ado con esquisofr6nicos , .variando un poco en cu::i2 
to a que se presentan en forma azarosa estímulos entrena
dos con anterioridad y estímulos nuevos, en una cuarta fase 
se presentaron soni dos nuevos, asi como palabras y frases. 

'Menciona además, que para establ.ecer un contexto apr2. 
piado para el hHbla requiere detres pas os que son: enseñar 
a nomorar objeto~ e i dentificarlos; el $egundo, requiere -
de la enseñanza de preposiciones , pronombres etc., el tel"
cero involucra el uso de su lenguaje de manera espontánea 
y conversacional. El entrenamiento implica la imitaci6n -
v erbal para el establecimiento de tres dis criminaciones b! 
sicas cooo son, verbal y no verbal; no verbal averbal y 

verbal a verbal (conversaci6n). 

&l otro estudio, Shennan (1968) y teniendo como obje
tivos r eintala r algún tipo de conducta verbal en psicótri
cos a l~rgo plazo y manipular condiciones ¡ara demostrar -
experimental111ente que el uso de ~eforzamiento fu~ escenci
al par a su restablecimiento. El segundo, fué evaluar la 
generalizaci6n de la conducta verbal hacia otras personas 
y otras s ituaciones más que a la experimental. 

Se utilizaron tres psic6ticos hospitalizados por 20 
años o más y que presentaban caracteri~ticas de autismo. 

En el procedimiento se utilizar on t~cnicas de moldea
n iento, imi taci6n r ef orzada y desvanecimi ··nt o. Lo:.:i proc·~

dimientos de moldeamiento fueron usado~ cuando er~ neoes&
rio deaarrollRr conductas que comunmente no exhibían los -
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suj etos, ya sea por la complejidad de la conducta o debido 
al escaso repertorio conductual de los su~etos. In el mo! 
deamiento, el experimentador primero refor?.aba respuestn.s 
que pudieran tener poca similitud con la condueta deseada 
pero que están dentr• .del repertorio conductua1, de los s~ 
jetos. En el procedimiento de imit~ci6n, se requiri6 que 
lo~ suj etos , inicialmente, imitaran varias conductas no ve_t 
ba1es con el fin de recibir reforzamiento, gradualmente s e 
condujo hacir:i. conductas con vocalizaciones, vocalize.ci:>nt!s 
y verbe.lizaciones . LO R procedimiento~ de clesvaneoiiniento 
fueron usades para cambiar l a si~uaci6n de estímulos , en 
el que una conducta es exhibida, sin cambiar la forma de -
la conducta y sin ens810S de extinci6n repetida y sin err~ 
res consecuentes. 

Una vez que estos procedimiento~ fueron aplicados y -

hubo t asas estables de conducta verbal en los sujetos, fu,! 
ron programados peri6dos de r eforzamiento diferencial para 
otras conductas (DRO), para investigar el papel del refor
zamiento contingente en el mant eni mi ento de las verbaliza
cion es. Durante los peri6dos de DRO todas l a s condicion~s 
en l as sesiones experimentales fueron respet~da$ comr. tn 

l a s precedentes, excepto en las de reforzamiento. B3t e -
era utilizado s6lo cuando los sujeto~ no respondían verba! 
mente, pero .fué entregado en la mismn cantid~.d y en la mi~ 
ma tas2 como se hizo previamente. As!, algunos cambios en 
l a tas ;-.. de la conducta verba1 del sujeto podrían ser atri
buidas directamente a l as contingencias de reforzamiento 
cambiad<, E' , m~s que a algdn otro f actor de l a s i tuaci6n ex
perimental. 
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Siguiendo a los per16dos de DRO, el reforzamiento cou 
tingente para l!:\ conducta verbal fu6 resumido he.sto. que el 
su.j eto mo i.:: tr6 nuevamente t a sas e:;1ta.bles de verbalizaciont-s. 
Entonces fueron utilizados procedimientos adicionales de -
reforzamiento para extender los repertorios verbales de los 
sujetos. 

Se hizo una prueba de generalizac16n, con respecto de 
los sujeto~ hacia otras persona s, introduci~ndose un segU!l 
do experimentador en l a situaci6n experimental y tomar re
gistros sobre las sesiones, en presencia y en ausencia del 
primer experimentador, l a conducta verbal de los sujetos -
en otras situaciones o en ambas. 

Con un procedimient.o similar, Newson, et al. (op cit.) 
establecieron habla en niños autistas. Quienes citan que 
los problemas del lenguaje y habla de ~stos caen dentro de 
dos amplias clases, algunos son mudos por que no han apreu 
dido a hablar y otros son ecolálicos, que imitan sin com
prender, ya sea inmediatamente o después de una demora . 

El procedimiento incluye l a enseñanza de lenguaje re
ceptivo y expresivo, en donde se enseña al niño a nombrar 
una serie de obj eto~ , utilizando el mode~amiento y l~ ins
tieaci6n. Para el entrenamiento de lenguaje receptivo, se 
le pi4e al sujet·o que realice una conducta no verbal, ins
tic.nndo de m~nera física la respuesta . 

Se pudo obf _rvar nue e) reforzamiento cumple un pe:pel 
i mportante, por que al intro~ucir el DRO s e observS un de
cremento en l a conducta verbP.l de los sujetos; al rein$ta-
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l ar el reforzamiento, ?.lcanz6 un nivel al to,. igual al que 

había con anterioridad. 

For otro ~nrte, se dice que el me jor m6todo para. el -
establecimiento de la conducta verbal fu6 el moldeamiento , 
ya que necesa ri::ur. entc esta conducta cae bajo el control de 
la conducta verbal de otr as persona~ 

Entre l os trabo.jos realizado~ cnn sujeto$ ecolálicos, 
se pu P3.en citar los de Risl e;,1 y Wolf ( 1968) y el de Johns
t on (1968) . Este tipo de problema s se presentar• con m~s 
frecuencia en sujetos rotulados -como ezquisofrénicoe o au
tistas asociados a disturbios emocionales, ad ern~:-: Se ob a'-1! 

varse en sujetos retardados o con da.fio cerebr nl. 

Las t6cnica.s de modificaci6n utilivtdafl t n :r.: .. nr tn.·
bajos son el moldeamiento y entrenamiento de init{l.1~1(.H; 

instigaci6n paro. establecer nuevos estímulo$ y dt-i :vari. • t .~ic ._;h 

ento de estímulos verbal es para l a transferenc i a del hs.bla 
de control imitativo a control de estímv.los r1 -propiados y -

extinci6n y tiempo fuera de reforzamiento r ·:. r s l ::l. reduc
ci6n de conductas i naprop i anas en conjunci6n con reforza
miento diferencial de conductas apropiadas que son incomp~ 
tibles con conducta s inapropiadas. 

Estos, fueron utilizados para reducir el habla ecoica 
para incrementar la flexibilidad y espontaniedad del habla, 
para reducir el automatismo o ecolalia, y para incrementar 
el t r n<l,., ª" control no ecoico sobre el habla ejercido por 
el ambiente. 

El procedimiento implic6 el entrenamiento d~ t~nc i 6n 

dirig ida a 1(1 cara y boca ele) experimentador, la r educci6n 
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de pa~rones ecoicos y el entrenamiento para imitar sonido~ 
y palabras controladas por una. s erie de objetos y renresen . . -
tA.ciones, hasta el entrenamiento de rcspuest r-w verbal •~s 
complejas, implicando el uso de l a gramatica para el es ta
blecimiento defraf!e!.'! u orl'l.ciones y la generelizaci6n de 
respuestas correctas a situaciones diferentes de l a8 del 
entrenamiento. 

Con niños en edad prees colar, catalogttdos como deaave!l 
tajados, Hart y Risley (op. cit .) ~st ablecieron el uso de 
adjetivos descriptivos · como tamaño, forma, color y ndJnero 
en una situaci6n de in8trucci6n. En su estudio señalan que 
a partir del requerimiento de materiales para instigar y r.! 
querir del niño el u~o de un habla especifica, parece ser 
efectiva en el establecimiento de es t a forms. l1e habla en el 
vocabulario espontáneo de los niftos. También citan que 
"la ens eñanza de lengua je formal en situaciones de i !'!truc
ci6n podr!en tenér poco efecto en el lengua je espontáneo -
de los niños , mientras que l a enseñanza " en contexto" u
sando l Hs opor tunidades ne.turales del m.;~dio preescola.r, P.2. 
dría ser extremad~mente efectiva en l a producci6n de crunbi 
os grandes y durables en el lenguaje espontáneo de los 
niños.". 

Con el fin de corregir mala a rticulaci6n en sujetos 
en edad preescolc,r, específicamente quienes presentaban 
problemns de susti tuci6n, omisi 6n y ceseo, Mowrer, Baker y 

Schutz (1968) utilizan procedimi f:ntos 01°er ant c_, tale i:~ co
mo reforzamie~to difercnci~l, modelamiento e imitaci6n y -
moldeamiento. Encontrando que los procedimiento ~ see;uifl o!" 
para estos problemas no fueron muy efectivos y .:6lo l o fu! 

ron para l e. eliminaci6n del ceseo y l a producci6n de habla 
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más compleja, en oraciones de seis a ocho paJ.abras, en la 
que contenía l a utilizaci6n de forma s sintácticas. 

-f) Sloand, Johnston y Ho.rris (1968) utilizaron une. pro
greei6n de paeoe de adiestramiento para l a ensefianza de 
conducta verbal a niños pequeños con deficienciP.s de le.n
guaj e, los cuales fueron: 1) imi taci6n motorr-, no ve1·bal -
simple, 2) imit aci6n simple de la colocaci.6n de l~ Ttu~cu

l e.tura vocal y estructuras asocia qas; 3) colocación con ~.2--' 

nidos; 4) moldeamiento de sonicos de leneuaje est ecíficor• 
ba jo el control imitativo; 5)/cadenas de sonidos, 6) tac
tos de objetos e instrucciones de objetos con FP auditivo 
imitativos añadidos;/7) desvanecimiento del -fi' auditivo-i
mitativo en tactos simples; y 8) mandos de unfl. sola pala
bra, 9) desa rrollo de cadenas de palabres y 10) control de 
ED múl tiple. Utilizaron reforzadores comestibles ~ue eran 
cambiados por fichas que hubieran ganado por diez respues
tas correctas. Se encontr6 que este tivo de reforzadores 
era.n m1fo efectivos que las muestra.a de "a.mor o cariño". 

En otro trabajo (Bailey, Timber:::, Phillips y Wolf, 
1971) fueron utilizados predelincuentes como sujetos para 
modificar errores de articul~ci6n de sus compañero~. Los 
·primero$ !'uncionaron como terap6utas de los segundos, en -
la modificaci6n dé errores de articulaci6n como eran l a 
sustituci6n y omisi6n de sonidos consonantes. Como reforz~ 
dores fueron utilizados un sistema de puntos, enccntr~ndo

s é con ~::>tos , unr me joría ~1 e1 90;'. en ln articulaci6n de 
los sujetos, indicando que los compai'iero9 -¡:¡odrí··n ser U ,,.Si_ 

dos exi to ::i ru:n ente parri. l a. inodificf".ci6n del h:•bl? para los -
errores de a.rticulaci6n. 
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:Por ot r a 11a rte , Mann y Eee.r (1971) rn encione.n que en -
otro s estudios s e hn demo!'tr!ldo l t• inrpor t nncin del r cf ._1 r z.:! 
mi ento dentr o del parr:1digm:: de i mi taci6n pHr:i l.ist :iblecer, 
o r.1odific<> r repertorios v~rbales, t i:mto en ni ños norm8.les 
como en niño~ retardados (Lovaas y cols., 1966). Citan -
que "l;::i conducta verbal puede 13er es t ::iblecidn y modificEvla 
por r ef orzamiento, esp~cialmente en combinaci6n con con
trol de estímulos imitativos". 

En su traba j o evaluan los ef ecto:-: d el ent r enamiento -
de lengua j e r eceptivo sobre l a articlilaci6n en dos niños 
de edad preescolar. :Para que 110 hubiera infiuencia cultu
ral se utilizaron palabras sin sentido divididas en una 
lis ta experimental y en un control. Encontraron que la e5 
posici6n a pal~bras que tienen control de es tímulos sobr e 
la conducta no verbal de lo~ sujetos puede facilitar l a ª! 
ticulnci6n de esas misma s palabras . 

Otro estudio acerca de l a modificaci6n de la frecuen
cia dead jetivos descriptivos, fu~ el realizado por Lahey, 
(1971) en el que utiliz6 jueuetes pa,r <.'. l a modificaci6n de 
adjet'ivos de color y nWll ero en el he.bla de niños a tro.v6s 
de mo!elamiento y sin reforzamiento. Este s e r ealiz6 da.n
dose la intrucci6n al niño y s e le modelaba junt o con el -
adjetivo, en seguida s e le daba l a in$trucci6n al nifio pa
ra que 'l la repitiera, sin que hubiera retroalimentaci6n, 
e ~ tlecir no se le corregían lo r< er rore!:' , loerando as!, l a 
modificaci6n de l a frecuencia en el uso de los adjetivos. 

Menciona que su 0studic. difi ·:!r e de otros en que, en 
otros se han ut ilizado procedimiento:. en 101:1 que los suje
to$ han recibido reforzamiento pnra alguna o todas sus im! 
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taciones, en su estudio utiliza el modelamiento sin refor
z:imiento; otra diferencia se encuentrs. ~n c:_ue en esoR <.'st~ 

dios se producen r f!peticiones del lenguaje del experiment.! 
dor, que demostraron i:<er clafl(;~; de respuestas en algunos -
casos. 

En este caso se encuentra el trabajo realizndo por 
Johnston y Johnftton (1972) quienes utilizaron mnterirüe!< -
escolare~ en l a modific~ci6n de l a articulaci6n uel ~onido 

consonante, en niños con problemas de articulación ; f'\3 uti 
lizaron consecuencias tales com~ l a alabanza por pBrte del 
profesor :l comestibles al alcanza.r el criterio de ej ecu
ci6n, otra consec~encia fué el que los nifios realizaran a1, 
guna actividad de su preferencia. 

También ha sido invefttigada l a relaci6n existente en
tre la comprensión del lenguaje y discriminaci6n auditiva 
(Marquardt y Saxman, 1972) en 30 aii'i.os con serir:u:i deficien 
cias en la articulaci6n y 30 con buena a.rticul~ ci6n. 

Par a medir 1 8 discrimiriaci6n auditiva y l a comprensi6n 
se utiliz6 el Test Auditivo de Carrow y el T c::~·t de Discri
minRci6n Auditiva de Wepman, en los cuales los sujetos e6-
lo debían de seffalar la tarjeta repreoentativa, despu~s de 
la pre~entaci6n verbal por parte del experimentador. Los 
res~ltados mostraron déficits en las ejecuciones de los s~ 
j etos del ~rupo con errore~ de articulación. Además, se -
encontr6 correl8ci6n entre 18 comprens i6n del lengu:?.je y 

la discrinine.ción auditiva en el .grupo con errores de art,! 
::ul<>ci~n y no "'e ~~ncontr6 en el 6ru o con bueni· aJ'ticui.~ 

c16n. Ooncluyendo que esa correlaci6n podría deberse a 
que lo~ niños, oue contaban con numerosos errores de arti-
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culaci6n, mof.'traban aclemis déficits en le.s ejecuciones si_u 
t'cticas, como consecuencir>. del conocimient o :Jubdesarroll~ 
do de l n sint!xis. 

-"9' Tambi~n con niños que presentaban errores severos de 
articulación, ?ricReynolds y Bennett (1972) realizaron un -
t rabajo on el que entrenaron la articulación de rasfoe o -
caracter!eticas distintivas de sonidos consonantes y voca
l es . Las consonantes entrenadas fueron la f, v, t, s y z; 
se entren6 con l :>. distinción en la sonoridfld de los foné
mas. Se aplic6 una prueba para saber si al entrenar pocos 
fonemas se podría generalizar a otros no entrenados. Los 
fon6mas se entrenaron de manera aiRlada y en sílabas sin 
sentido y en diferentes posiciones. Los errores en 1~ ar
ticulación fueron corregidos en su mayoría. 

Se encontr6 que el grado de generalizaci6n vario de -
acuerdo al fonfma y de acuerdo .a la posición, sugiriendo -
que un anal.isis detallado podría ayudar en l a selecci6n de 
ítems que podrían ayudar a incrementar l a eficacia del en
trenamiento en la articu1aci6n. 

En una investigaci6n de seguimiento del procedimiento 
utilizado en 1968, Hart y RiRley (1974) realizaron un pro
grama para la correcci6n del lenguaje de niños desventaja
doa donde ºse ha impe.rtido infonaaci6n de leneuaje y el 
lenguaje práctico es conducido con el uso de materiales e.! 
peciales en situaciones estructuradas de grupo". (pag ) 

El procedimiento fu~ similor al anterior, l a eenera.l,! 
zaoi6n se realiz6 con l a pregunta ¿qué qui eres? y el niño 
tenía que pedir el objeto nombrandolo acompañado de color, 
fonna , tamaño o ndmero. 
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L.:' C•JHC1usi6n del tr:?.brjo e::st~ ba~~-~::- en ob ~ erv'!cio

nes en l as que se menciona que l a 1~tir:nci6n dada al niRo 

p: r e pedir lo :;i juf:Uet i~s o ;,i:-.terinlc~ po clr!'.'!.11 :~ el· ' Vcr s iv, ... !\ 

y si fuer a .:::.sí, e11to11cei: el niño prefer irÍé• jugar con los 

ma t eri a.les en una situación libre y descrernentar!a el us o 
··el h3.bl~~ . 

El trabajo de Costello y Bosley (1976) tuvo como fin 

examinar l e. e;eneral1z?.ci6n de l o articulac i 6n correcta a 

dif .:: rent1; s s i tu;.;,cio~et' de es t!nul os , par a ver $i un e:rad i

ente de generali~aci6n p0"1r!a ner 2.parcnte , si l r.?. general! 

zaci6a podría ser no completa. 

Pe.ra el estudio, e;e utilizaron tre$ ~1i oos nonnales -

pero con errores f unci "J!1al r:s de a rticule.ci6n, e:'lcoei C"ndose 

~l f onému /v/ p~ra r.er tratRdv . TNr.b! én ~ e elif,ieron mn
dr.;~' i; «r :-: .o:ervir como experimentador es . 

El progr~r de :::.rticul:. .. ci6n con-·t6 de ocho l ecciones 

0~ 1:: rrimcr~ , ~e requiri~ que el n iño i mitara corr'ect ,r:i e~ 

t e:: el fonémú pre:~cnta<~~ y.>or l". Jl\'ldre; nn 1 : S ·:!fUOÓ"., .:::e r!_ 
quiri6 que lo i mitara en un:::i. palabra, ante l a presentaci6n 

de un~. ilu~tr~.ci6n y :nodelo de l a m:;o.,'! r e ; en el t t)rcero , s e 

pi,H 6 l n re :::puest r.i. 11 l a pre::- entaci6n de l i>. i lustr;•ci6n sin 

un modelo v~rbal; en la cuarta, r espuestas correcta s de 

un~· r t:..labr ::i '.Jimple apareadas con objetos o acciones; l a 

quint a , :o pr-::gunt~.s !'· Cerca de lo:;: o1' j c tos o " CCion~s ; la 

.... xt a , a pregunt él.s de ob j et n : .;u e ~' stnb.::-n colocado~ alred_2 

dor de 1 :- cnsa; l :i s~ptima y Je taba, re~ui!'i6 l'\ artic'tl ' 

~ 'J11 cor·cec t Jcl fon~m~ •m t r " n .-:.d0 en lt! ~• palub:crts e3tí1:' u

lo dentro de un- or . .,, ci6n, C 0!11 0 r;?sr u t ··t· ,_ .:.s r regunt::-s -

:'l.C .. r ".'ri de l o s obj c·to • colo .... do::: , . .irede ' ···r ~ -- l . ca~::-. y de-
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cir historias acerca de las ilustraciones presentadas. 
Con esto, el programa progres6 de producci6n imitativa a 
espontánea, del fonéma entrenado en palabras simples a una 
aproximaci6n del habla espontánea. 

La generalizaci6n se evaluó en una situación clínica, 
con l a s mismas l ecciones utilizadas en l a casa por l as ma
dres. 

Las pruebas de generali~ación fueron conducidas por -
la medre, por el experimentador en presencia de la madre, 
sin que ella estuviera presente y por un segundo experim6!2 
tador. Se prosentaron 25 ensayos diferentes en cada situa 
ci6n de generalización, al azar. 

Se concluye que el procedimiento utiliza do fué efecti 
vo para producir generalización extraterapia. 

En el caso de la generalización intraterapia, Raver, 
Cooke y Apolloni (1978 ) analizaron los ef ectos en un pro
grama de entrenamiento de articulación, par a modi f ica r el 
fonéma /f/. El programa fué implementado por l a madre del 
niño. Se encontró una mejoría en l a articulación del fon! 
ma entren~do, cuando se le presentaron estímulos diferen
tes a los que se utilizaron en l a situación clínica. Ade
más se observ6 que la generalización ocurría a trr!vée de 
otras situaciones c omo la casa y la escuela, en condicio
nes instigadas a través de i lustraciones y no inztigad3~ -
( esoontó.neas). 

Así, se concluye que l~ gener<:>.l ización de estímulof; -
pu~de ocurrir dentro y fuera de la sitll<!ción de tratamien
to, unicamente con el entrenamiento de la articulación in-
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traterapia. 

Bn ot r o caso,"Keller y Bucher (1979) real izaron un e2 
tudio p1tra examina r l a reluci6n entre el lenguaje recepti
vo y el productivo . Como unidad de análisis se utilizaron 
nombre de objetos en r6tulos par a objetos ilus tra dos . 

Se utilizaron niños con deficiencias sever:ls de arti
culaci6n. Se les enseñ6 a identificar ilustracionen de m~ 
do p r oductivo; con estímulos diferentes se entren6 el len
gua je receptivo; ambas condiciones fueron repetidas , pero 
utilizando diferentes estímulos. 

Los resultados observa do ::; fueron que dur.into o despué.~ 
e.el entrena.miento productivo , cinco de los sei.s sujetoe 
utili:tado n , mostraron w1a ejecuci6n al t 3.r:tSL1te correcta e:1 

l ú:3 pruebas de len.gua je receptivo . En contras te, en el en 
trenwniento rece1Jtivo, obtuvieron una limitada ejecuci6n -
de respuestas correctas en la prueba de lenguaje pr oducti
vo , por lo que la tran8ferencia fué negativa en este ca so , 
pCLra el uso de los rótulos en niveles extra-experimente.le:.; 
como consecuencia de los frecuentes errores de r.:i. rticul:.:>.
ci6n. 

Se concluye que el entrenamiento en lenguaje product1_ 
vo es suficiente pa r a establecer un<>. correcta ejecución en 
el entrenamiento receptivo. 

Hasta aquí, se pretendi6 da r un bosquejo de lo::.. trat~ 
rrii entos QUe se han dado rw.rr: 3.J.e;unon pr oblemns c.iel lene.u.o.
je , si bien 11:· m; .. yorin de los autores concuerdan en 1 :. ü.ti 
l izaci6n de nrocedimientos, esto¡, no son lo t: más actuales 
nero puedei: ser repreBenta t i vos. 
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El ?apítulo ::;ie1.liente contiene uno. descripc i 6n .de 1 1~\i:: 

c n.r<>.cterísticas de tres problemo.o de lenguaje, que han si

do tratr'.dos en el pre~en te, bás.Lce.r:ient.e ·ior c e lon -proble

n:c>.u c on llUe s e hu tra bajado dur·c.nte 1~ - investi .::;::..ción :le 

campo . 
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C.&PI!ULO 2 
IL LENGUAIB IN SUJ~OS HIPOACUSICOS, CON SINDR<llB 

DE DO'IR Y CON PROBLimAS DE AR'fIOULACION 

Aunque en el capitulo anterior se .tocaron ele aanera 
breve las características del lenguaje que se encuentran 
en sujetos hipoac-deicoe, en loe retardados 1 en loa que 
no presentan daflos funcional, pero que presentan proble
mas de articulaoi6n, la finalidad del presente es descr! 
bir las cara~t~risticae del lensu&je de 6etoe, de una m.! 
nera •'• amplia, dando en primer l~ una descripoi6n 
de loe aspectos funcionales de cada uno. 

Saraaon (1978), menciona que muchos trastornos del 
habla, caen dentro de la categoría de conducta desadapt.! 
da y, que los defectos del habla puede obedecer a causas 
orgánicas o a un trastorno psiool6gico. 111 el priaer C.! 
so, cuando existen deticienciae auditivas, se encuentran 
efectos variables sobre el desarrollo del habla, como 
cuando ~ sordera desde el QBCiaiento, en donde ee puede 
observar ausencia de lensuaJe, o cuando el niao presenta 
detioienoiaa auditivas, despu's de que el n1flo ha apren
dido a hablar no teniendo efectos tan graves, o en el C,! 
so de la afasia, que reaulta de daf1o oerebra1, en 6sta 
hay inoapacicla4 para comprender lo que ae lee dice o 
tambi6n para comprender lo que quiere expresar. Así, el 
habla retrasada puede ser consecuencia de la afasia ooao 
reaultado de una oondioi6n 1t.8\ll"Ol6gi.oa con el que el ntao 
ha7a QBOidoe 
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Otro de loa desordenes que surgen dU1'8Dte el des~ 
llo del habla (c\18lldo ae adquiere un vocabu1ario 7 la 
estructura de un lenguaje)~ es el problema de la· articul.! 
c16n, la calidad distintiva 7 ¡a precia16n de los sonidos 

~ del habla. Cada uno ' de loa aspectos ser~ tratados con 
detalle. 

2.1 CARAC!ERISTICAS GBNERALES DB LA BIPOAOUSIA 

( Los órganos de los sentidos son escenci8les para el 
1 ajuste del organi811lo a su medio ambiente. De 6stos or~ 

~~ nos depende la conducta de ajuste, 7 la retroalimentaci6n 
/ escencial para el lll8Dtenimiento de loa patrones de condu.5!, 

/ ta. La reducción de la e:tectividad de al~os ~e ~º' sen- c;::.u 
\ tidos puede ser un obat&culo para'lip~~ifr~~'t'~:J'~J..< 

·~ ) 

De todos los sentidos, el auditivo es el m&a 1.mport~ 
te para la a4quisioi6n 7 el mantenimiento de sonidos del 
habla. Kuohaa personas profundament e sordas, pueden reci- \ 
bir entrenamiento 1ntens1To para desarrollar lenguaje v.eE 
bal oral. 

La vis16n. el tacto 7 la percepc16n son usados para 
ti' compensar la p~rdida del oído, a lo largo de un condioio

\ namiento programado cuidadosamente (Mi1iae 1966). 

Kendler (1974) afiJ'lla que la au41oi6n, oomo la viai6n 
~ a la gente a tener contacto oon su ambiente, pero -
que en muchas formas no es tan precisa como la visi6n. Bn 
muchas ocasiones, a• pueden localizar visualmente muchos 

,...\ •'s eficamente, los objetos que de manera auditiv,.,I Pero 
la audici6n juega un papel vital como auxiliar para la ºE 
ganizaci6n del ambiente, .especialmente en situaciones do~ 
de no se puede ver bien. 
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( La visi6n 7 la audición juegan un papel iaportante, -
/"Í en la percepci6n de una experiencia dada, la privaci6n sen 

y" sorial del o!do, tiene como resultado una desventaja educ.! 
tiva seria, como en el caso del lerl8Wlje simb6lico que al 

\, no ser percibido, no es apre.ndido. ( :owm, 197 3) 

I 

Ruch et al (1978) afi:nna que uno de los ór~r1º~ ~'i, 
0
J 

complejos del cuerpo humano es el o!do, el cu'1. R!al~e la ~(} -percepción del sonido. •La sensibilidad del o!do es tal o,ue 
~~puede r esponder a sonJ.dOQ.. l~V-;s"; siendo ademrut lo 8~ 
!!:ientemente elástico como para SC?J>Ortar ondas sonoras 
muy tuertes; 

Las ondas sonoras se crean 0\18Ddo un objeto produce -
un · sonido, estas ondas son de diferente presi6n en el aire 
estas ondas alternas de aire denso· 7 de aire delgado son 
los estímulos de la audición que atrartesan las tres partea 
de oído (oído externo, medi~ e interno o cóclea) donde se 
transfonnan en impulsos nerviosos oue llegan al centro au
ditivo del cerebro. 

Anat6micamente, el o!do se divide en externo, consti
tuido por pabell6n, auricular, que consta de hflico, con-
cha, tragó 7 lóbalo cuya tunci6n es la de captar los soni
dos; el conducto auditivo en el. que existen glándulas cera 

/ / minosas que secretan un material adherento protec~r 7 : 
cuya tunci6n es transmitir las vibraciones sonoras del oído 
externo hasta la membrana timpánica, esta membrana separa 
el oído externo del oído interno. 

El oído medio lo constituJ'en los másCul.os del o!do ae 
dio, el estribo, el JUJMI~•• el martillo, su tunc16n es la 
de tensar la cadena osctrcular para proteger el tíapano de 
las vibraciones violentas. 
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Bl oído interno está forme.do por los canales semicir
culares; el nervio vestibalar, nervio !acial, nervio cool~ 
ar, c6clea, ampula, trompa de Eustaquio, ventana redonda, 
ventana oval; dentro del conducto c6clear se encuentra el 
6rgeno espiral de Certi ciqas o6lulas ciliadas se hayan 
unidas a la membrana tectorial que se encuentra rel~ciona-

c./O'ft-e,c.J... 
da con las tennins.cionee auditivas del par cracel YIII. 

Pisiol6gicamente, el oido humano est' dividido en una 
parte conductora 7 una. reoeptora. 

~ pueden encontrar patologías en el oído a tres niv~ 
lees a nivel de oído externo, medio e interno;_) 

llA nivel de oido externo, se encuentra malformaciones 
o co~cc~6n bloqueada; la ausencia del pabell6n auricular 
se a&ooia a wia menor reoepoi6n de sonidos, 88'10sia o au-
sencia de conducto audi~ivo externo, o conducto auditivo -
bloqueado por su misma secresi6n o por algdn elemento extl"!! 
ft~ A nivel de oído med~o puede .ser que la membrana timp!{ 
nica puede estar rota o perforada, ya sea por ruidos intel! 

.j/ sos,. golpes, descompresi6n o por objetos punzantes: la 
trompa de Eustaquio puede estar lesionada como consecuencia 
de otitis media cr6nica o de infecciones repetidas de ami~ 
dalitis o gripa. La cadena oscicular puede estar fractura-
da, incompleta o con malformaciones, los másculos del o!do 
medio pueden estar lesionados, ausentes o inoperantes ya 
sea en el tensor timpánico, en el estepedio o en ambas. A 
nivel de oído interno, el caracol puede tener anomalía~ 
anat6micae o tiaiol6gicae, el 6rgano de Oorti puede tener 
escaso líquido o ser demasiado abundante o pueden estar l~ 
sionadas las o6lulas del gansl.io espinal., o bien puede ser 
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que el nervio auditivo puede presentar un traumatiamo no 
funcionar o no exist'e:lP 

Así, los tipos de lesiones que ocasionan son la sord.! 
ra de tipo conductiva o sensorio-neural, los que ser'-n deJ! 
critos más adelante. 

Para entender el significado de sordera comenzaremos 
por citar las definiciones oue algunos autores dan. 

Se encuentran dos definiciones de sordera¡ el sordo 
que es el individuo quien tiene p6rdida severa del oído , 

1 desde el nacimiento 7 en el per16do prelingual (despu6s de 
los tres aflos de edad) que impide el desarrollo del leD«U.! ti/ je hablado, normal o espont~eo. :m. parcialmente sordo es 
aquel cuya p6r4ida auditiva en el peri6do prelingual no es 
suficientemente severo para impedir el desarrollo de alg6n 
tipo de lenguaje hablado, 7 aquellos quienes tienen audi-
ci6n normal en el peri6do prelingual pero que más t arde 
presentan p~rdida auditiva (Dann, 1973) . 

Í•oo~es (1977) seflala que el t6rmino •impedido auditi
vame~e" se utiliza tanto para sujetos con p6rdid.a au4Uil 
va profunda como para aquellos con p6rdida auditiva l~~ 

Además, seflala que loe t6rminos "limitado auditivame~ 
te•, "impedido audibleaente", "deeventajado acdsticaaente" 
son t6rminos que estan asociados con hipoacdeia 7 sordera, 
los cuales se u~ilizan m's frecuentemente. (Area de Bduc~ 
ci6n Especial 7 Rehabilitaci6n, E.B.E.P. Istacala U.R.A.M 
Conferencia introductoria, Unidad III). 
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lbra Mooree ({bid) la diferencia. entre los Urminos 
·~aodsia" y •s~,a!' ea que ~, primero e~ m.i

~itivo está ateo~ pero tnno.i-o~ en~4o se hgce 

reterencia a aquellos cuyo sentido_d.e. l a audic16n no ~
ciona como una modalidad en relaci6n a1 d•aarrallo del lOJ! 
guaje. o qu e dlv íde al hipoacásico del sordo, es la p6r
d1 a en descibeles, que es alrededor de 70 a 75 4B--d'9l'ltro 
del raago del habla~ 

(" Kirk 7 Gallaghor (1979) seflalan ia variedad de t6rmi
/ nos que se han utilizado para los suj etos con impedimentos 

1~
uditivos tales como: •duroe de oído", "sordo•, "eneordeci 

V / do", "parcialmente sordo" y "parcialmente 07ente", que pu-; 
' en ser utilizados para diferenciar a loe sujetos sordos -

e acuerdo al grado de perdida auditiva y su etimología. 

/ 

Una de las clasificaciones de impedimento auditivo tu~ 
la formu1ada por el "Oomitee ot ltomenclature of Oonference 
of Executiv.os of .American Schools far the Deaf" en 1938, 
esta es: 

Loe sordos son aquellos en quienes el sentido de la - ~ ~ 

6 
l~ '.,, 

) 
aud1ci6n no es funcional para los prop si tos ordinarios de_ e- ~ ~ 

) '""~ Q la vida. Se encuentran dos clases, que se basan en el -7~;:,'. 

,.. tiempo de p~rdida auditiva, los que presentan sordera con-;- p ~· 

' 

i ~~P g nita, Quienes nacieron sordos, -y los sordos por acc den- < 

te, quienes nacieron con audición normal pero que la perd.!e--
ron por enfermedad o accidente. ./ 

El duro de oído, es aqual en quien el sentido de la -
audici6n aunque defectuoso, es funcional con o sin auxili
ar auditivo. ~ •. , 
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Otra clasiticaci6n, la dieron Streng u col (1958), en 
la que afirman que el nifto que naci6 con poca o niJl&una 9!! 
dici6n o quien ha eutrido la p6r4ida t•prana en la infan
cia, antes de que loe patrones del habla 7 lenguaje ae ad
quieran, es Jl!1 sordo. 

Quien aaoi6 con audic16n normal 7 a1canza la edad en 
la que puede producir 7 comprender el habla, pero poste -
riormente pierde au acbacioi6n, es conocido como ensordeci
do. (,Y)So r Je«, Jo 

Bl duro de oído ea aquel que presenta red•cci6n en la 
asudeza auditiTa desde el nacilliento o adquirida en al.guoa 

etapa de la rtda. Ju ro Je cr e oJ::i 

Otra claaiticaci6n ae refiere a la diterencia entre -
sordos o cons6n1tamente sordo-a, ensordecido o accidental-
aente sordo. La sordera prelin8ual, se refiere a aquellos 
quienes nacieron sordos ó quienes despu'8 perdieron au ca
pacidad auditiva antes de que se desarrollara el habla 7 
el l '&n8Uaje. m. sordo poatiincuaJ., es quien perdi6 su cap.! 
oidad auditiva despu6s de que ae ha desarrollad~ el habla · 
1 lensuaje eepontAneo. 

Bn 1973, para prop6sitos educativoa, la •conterenoe -
ot Bxecutivos ot American Schools tor the Deat• claeitican 
en sordo 7 duro de oído este impedimento, correspon41enc!o 
a •oores (1978) reportar esas definiciones como st.suea 

1JDa persona sorda ea aquella que presenta iDcapaoidad. 
o diaminuci6n auditiva baata una extenei6n de 70 4B o m!a 
que impide la oomprenai6n del babla con o ain awtiliar av.-
41 ti To. 
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Kendall (1966) •presenta cinco definiciones, las cuai 
ea abarcan loa clai'los auditivos aáa importantes. Batas def! 
niciones se refieren directamente a la aeaibilidad auditi
va percepci6n 7 aprendizaje, e indirectamente con loa pro
blemas en el desarrollo del leD8U&~• que pueden estar rel_! 
cionadoa o a1'ectadoa por el clai'lo auditivo. 

/ ~via 7 Silveraan (1960) en Ken4al.l, 1966 aefialan qu; 
la hipoao6aia ea un sin6niao de p6rdida auditiva o p6rdida( 
de sensibilidad psra tonos puros. Bt1 sí se hace reterenoia) 
a las condiciones donde ~ una p6rdida de sensibilidad d~ 
bida a la patología del sistema auditivo periterico, 7 qu; 
6sta p6rdi4a puede ezpreaarse en t6rainoa de niveles audi-
tivos (db) p&ra tonos puros o habla~ -

~ t6rmino ~cv.sia significa sin audici6n, utili-'n
dose como ain61Wao de sordera. (Area de Bduc. Bap. 7 Reb8!!} 

A llq r·u-s1<\. ,.... e , ~1~ 
•Davia 7 Silverman' (1960, en Ken4al.l, op. Oit) y Good 

hill (1957, en Kendall, op. cit . ) definen el t6rmino en r_t 
lao16n a de~cionea pro~as del umbral o disfunciones 
otoneuralea, las cuales no se corrigen por t6cnicaa m6di~ 
cae o aparatos prot,aicos•. (ídem) 

~a detinioi6n de Disaouaia ea mq amplia •7a que aba.!: 
ca cualQuier perturbaoi6n auditiva no corregible por una 
simple aaplifioac16n. Incl117e p6rd1da de voldmen (in.tena! 
dad), p6rdida de diecriminaci6n para el habla,. asnosia &U
ditiva (completa inhabilidad para reconocer el significado 
de loa sonidos), afasia receptiva 7 condiciones funciona-
les tal.es como sordera hist6rica_:J A-dn úa, Goodhill 1957, 
en Ken4all, op. cit.) define el t6mino como un detecto en 

ü \Sc:t_c\.J~ o, 
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la audici6n el cual ea generalaeDte central (abarca Tia• 
auditivas, aabas af'erente 7 eferente}, 7 ~ uil nivel. gene
ral.mente illtegrativo o iaterpretativo. 

~ eeta definioi6n ae pued81l incluir tambi6n aquell.oa 
niños que además de presentar deficiencias auditiTas pre-
aentan problemas en la percepoi6n awlitiTa, en el apren41-
saje, la identif1oao16n 4e eonidoa, probl ... • de artioula
o16n, 41scriainaoi6n au4it1Ta, aeaoria, reteno16n, eto• -
(id•l.:) 

l!_sin •bargo, Davie 7 Princ• Powl Ir. (1911) eeflala
ron que el t6rmino sin6niao que se debe e11plear para eord.! 
ra ea "naoueia•, 7 para cualquier tipo 4!...p,rdida auditiva 

. -1 - - - ---ee debe emplear •h1Roac4aia•~ Adeel.e exieten diferetttea -
tipos de detectoe 4e la aud1o16n, los ouales eon califica
dos dependiendo de lo~ prop6sitoe tuncionalea, que pueden 
ser sociales, educativos o a6diooe. va ol'iterio social 
puede ser "la COJl1Ulicac16n diaria por medio de la audioi6n 
as imposible o casi impoeiblet Por otro lado, tenemos Wl 

criterio mfdioo al aeflalar que ••• •el t6rmino •e~rdera• -
( anacusia) se liai ta a l ·os ni~elee de lengue.3 e que eean de 
82 dB o m4a•, por que aedioaaente los 82 dB perdidos son -
considerados como el grado de inv&lidez total ¡ara oir el. 
lenpaje de loe dem,s. B1 criterio educatiTo para el t6r
mino "sordera" (anacusia) iaplica tomar en cuenta varios -
factores que alterarían, al ser modificados o controlados, 
el alceAce educativo. Batos factores son la hab11ida4 vi
sual, repertorios b4eicoe, conducta de atenci6n aanteni4a 
entre otros" (Le6n, 1980). 

Por otra parte, para •oconnel.l (1973) loe eor4o• son 

,. 
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aquellos que no pueden desarrollar el lenguaje normal h&-
blado debido a una p~rdida auditiva severa en el nacimien
to o en la etapa preliJl&U81. 

De las definiciones seflaladas, las cuales abarcan un 

aspecto, 7a sea m6dico, educativo o social, la que retoma 
Le6n (1980) es la m!s acertada para ser toaada en éUenta -
en la evaluación del niflo sordo, 7a que abarca loa tres ª.! 
peotos 1 e.,i taría errores al mcasj.l.lar a \Ul Jlifto que pre-
eenta deficiencias en cualquiera de las tres 6.reas. 

Segdn/_:S:eniler (1974)j la sensibilidad auditiva caabia 
con la edad; puede sufrir una p6rdida progresiva del oído 
de tonos hasta per· arriba de 500 oiolos. 

Algunos no sufren p6rdida auditiva al llegar a la ve
jes, en cambio otros requieren auxiliares auditivos dee-
pu6s de los 40 afloa. 

!ambi6n se atirma que. los hombree 7 mujeres son &fe~ 

tados de manera diferenteJ , en loe hombree se encuentran • 
p6rdid.as para tonos arriba de 2000 ciclos, mientras Que eil' 
las mujeres se encuentran p6rdidas para tonos que eatán -
dentro del rango entre 500 a 2000cioloa. Al.sanos de estos 
presentan p6rdidae auditivas suficientes como para ser co_B 
siderados sordos. 

Bl autor hace una claeificac16n de la sordera de acuer 
do a la patología del oído 

ASÍ, afirma que un tipo de sordera, ea la llaaada~ 
dera del nerTio o nerYiosa, debido a dafio en el nerYio au
di ti TO como resultado de leai6n o enfermedad.! 

f I ¡/) "" 
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Otro tipo, l1s la sordera conducti~ que ae debe a una 
~.J.a en la tranemisi6n de ondas sonoras a la c6clea 7 dé 
-;i~ al nervio auditivo. Uno de loe ti os ús comunes de 
sordera conductiva ea la ue se debe al creo ·elñ-o 46--ua

~uo que imaoviliza 108'-e's'tfil.o,a)(hueceeilloe 
- .interiores del ~do)~t""los es~o pueden vibrar, -

las oadas sonoras no son trasmitidas desde el thapano del 
oído a trav~e de los bueceeillos hacia la c6clea. Loa pa~ 
cientes con im;ovilizac16n de los estribos, algunas veces 
pueden oir con auxiliares auditivos 1 alguna$ veces su au
dici6n puede ser restaurada por una operaci6n relativamen
te simple, en la que se raspa el tejido del hueso, tormado 
en el' estribo perílitien4o que vibre normálaente. 

¡ • 

En otro caso, J17kJ.eburst (1964) coÍleidera cuatro tac-~~ 
toree básicos en la cl.aeificaci6n 7 detinici6n de als4n d,!) ~ 1 
Ao auditivo. XL primero es el grado de dafto, que resulta 
en sor Mid1Cf~n ~~cial, superficial, mod~rada, seve-
ra, extrema o profunda; el segundo factor es el tiempo o 
edad de inicio,- lo- qu; puede~dar a deteriiinal" aLl.L.e;r - - --:--- - ---- --dera es co~énita o_adquiricla. La causa que puede:..eer- itctr,... 
haber sido trasmitida geneticamente o end6gena (heredi ta-
ria) incidental o ex6gena_ (por enfermedad, accidente o da
Bo) dando como resultado sordera oonductiva,eeneorioneural --- -- - . .___. 
o cent~ ... 
- -

Se dice oue la edad de comienzo de la p'rdida auditi
va ea importante, 7a que cuando ocurre al momento del nac.!, 
miento o en los priaeroa af1oe de vida del nií'lo, deapu's -
del desarrollo del lenguaje va a determinar el grado de -
desventaja sobre la adquisici6n del lenguaje. 



- 141 -
.-

!&111bUn ae habla del ~o cong~ni to que ea aquel que 
ha nacido sordo, pero en quien el sentido de la audici6n 
no es funcional. debido a un accidente o una enlenaedad. 

- m. duro de oído (parcialmente sordo) ea aquel en 
quien el sentido del o!do, aunque defectuoso, ea twaoional 
con o sin auxiliar auditivo. 

/ 
Kl daflo auditivo puede ser categorizado de acuerdo a 

factores causales usando loe t6rminos end6genoa 1 ex6geao. 

~/lD. primer t6rmino hace referencia a las condiciones 
,"que treno au. origen en características gen6tioaa del in41 
1 -

• Tiduo; mientras que el aeguado inolU)"e a las cansas dite--
l_rente~a factores hereditario~ Bato es, que un defecto ~ 

ditivo de tipo end6geno es transmitido por los padrea como 
un rElsgo heredado., mientras que los defectos ex6genos re-
aul tan de enfermedades, agentes t6xicos, accidentee, daflo 
en alguna parte 4el sist•a auditivo, afectando as! su ca
pacidad para recibir 7 tranaaitir sonidos. 

~bién, he.y agentea externos como factores causales 
oomo son la rubeola materna, que afecta al sistema auditi
vo del niffo antes de nacer, ocasionando pérdida auditiTa 
al nacer. Otro agente causal ea la aeniDgitie, que ee pr.! 
senta en los primeros aflos de edad escolar del niflo, aun
que su incidencia ha diS11inuido debido al uso de f '1-maoos 
(antibi6ticoa 1 quimioterapia} (~, 1973; Kirk: 7 Gallag
her 1979) .\ 

[otras causas prenatales de los impedimentos auditivos 
citados por Kirk et. al (1979) son la herencia, aaciaientoa 

- ~C~( ~ 
- /11 ,; t~ 1 Y\ ' 1 ... 

1 l ¡f 1 



11 

- 142 -

preaaturoa, iD.compatibilidad aanguiaea_7 otro~ 

i .Bn cuanto a la hereacia• mencionan qv.e ae ha prestado 
ma7or interes en la cv.eati6n acerca de si loa aord.oa debe
rían casarse eatre aí 7 teaer hijos, a ai 6stoa naoería11. -
sordos. 

Con respecto a los aaoimieatoa pr~turoa, se hace r~ 
ferencia al caeo en el que al aiJlo nace con bajo peso. .Bn 
algunos casos como la -rubeola materna o el factor PH, el -
n1f1o puede nacer con bajo pe•o por lo que se considera pr~ 
aaturo• 

El factor PB, que es una 1.acopatibili<lad sanguínea de 
la madre 7 el produ~to, causa efectos sobre la audic16;1 f!il 

el niflo. 

~~o~lae iatecq~ 
._as ~ue afectan al fet-o crcausanclo enf-e1'WA4a4es tnt"ant:i-i-•._ 

~alea como el saramp~~ o~tis media:) 

l_!atoa autores, adem's clasifican .el grado de p6rdid.a 
¡ auditiva con base en la medici6n de p6rdida en decibelea, 

de acuerdo con la •Illinoie Oomiaai6n on Ohildroa• que en 
1966 realiz6 una clasificaci6n de la p'rdida awlitiva med! 
da en clB.,. esta es: 

(l~P6rdida autivida leve (moderada). Se refiere a p6r
didae de 27 a 40 clB, en le. que bq dificu1tad para 
escuchar sonidos distantes. 

/ ~ ~icla~audi.tila JDoden.da .• _S_._t>4 iere a-p6z:dic\y dt 

. ~-ª-'- clB en_don4Ll.oe...niflo._.pued~compren4e&"" ,,,., 
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coavereac16n a una distaaoia de l a l.5 aetros. 

/ 

Q:>_p6rdida_audi tiya moderada (moderadamente severa). 
Bll 6eta, hq uaa p6rdida de 56 a 70 dB, habiuclo -
comprene16a con dificultad, de una conversaoi6n en· 
tono alto. 

@ P6rdida auditiva severa. Oon una p6rdida de 7l a 90 
dB, se lee clasifica como aordoe 7a que e6lo pt!edea 
escuchar o percibir sonidos de iatenaidad alta o -
corta distaacia. 

(i) ' . - P r41da auditiva extrema o profunda. La p6rdida ee 
de 91 dB o más. Ta1ea ntaoe son c"&áificados como -
sordos, auzaque algunos de estos perciben loa aoni-
dos altos entoraa de vibracione~ 

Oita ad.As, que de acuerdo a1 grado ele p6rdida, la n.! 
cesidacl de educaci6a eapecial para l.a 81l8eiiéDza de len«Uaje 
va a estar c1a4a eu la eneeflaJlza ele la lectura de labios 
(p6rdida moderada) hasta la necesidad de. illstrucci6n espe-
cia1 ir&tenaiva (sordo prof'unclo). 

Además, para prop6aitoa de mane~o a6dico, ee necesario 
ua sistema de claeificaci6n que indique el sitio de la le-
ai6n, dentro del sistema auditivo. Si h&7 1eai6n o anorma
lidad. en el oíoo medio o en el oido exterao, aer4 indicio -
de una leai6n de tipo conductivo, que implica una obstru.c-
oi6n para la transmiai6n d-e las •ibracionee del sonido a -
trav611 del oído. Si e11 cambio, el dafio ocurre en las termi
Da1ea nel'Yioaaa en el oído interno o c6clea, entonces la -

~ 

p6rd1da auditiva ea conocida coao senaorio-neura1, que 1114! 
ca que el área aonaorio receptora del oído eatt ilrf'oluorada. 
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Loe impedimentos que son el reeul.tado del clailo al ne!: 
vio auditivo principal, a trav6s del tallo cerebra1 haoia 
el área de la corteza cerebral, representaa la die~c16n 
auditiva centra1 1 puede existir iadependientemente de o-
troe. 

Tal impedimento auditivo ha sido referido por Davie -
(1970) (oit. en Kirie 7 col. op. cit.) como 4ieacua1a cen-
tra1, re~ejando un defecto en el proceso auditivo. 

Loa procesos sensorial.ea de la audici6n dependen, pr,! 
mero de un aecanimo perif,rico i.ntaoto que implica el fU!! 
oionaaiento normal de las ,artes externa, media e iaterna 
del oído, as{ oomo tambi6n las fibras aervioaas extendidas 
desde el oído interno hacia el sistema nervioso centre.J.. -

La p'rdida auditiva, -ra sea paroial. o completa puede 
resultar del dal'io o del 111&1. desarrollo de alguna parte de 
este sistema. Kl proceso perceptual de la audic16n ea una 
tunci6n de los conductos auditivos centrales que pasan del 
tallo cerebral 1 tenninan en el área del cerebro, la cort.! 
za auditiva. 

La p'rdida auditiva conductiva ocurre OOllO reaulta~o 

de la obstruooi6n del paso de las ondas sonoras a trav's -
del canal externo o por la cadena oaoicular a trav6a del 
oído medio. '\un. obstrucci6n com4n en el oído exteiao, e• 
la causada por la excesiva secresi6n de cera del oído, otra 
ea la causada por iaaeroi6n de ob3etos ooao tri~oles, chi~ 
charos u otros cuerpos extratloe, iatroducidos al canal au
ditivo por loa nif1os, tales obstrucciones caueaa p6rdidae 
auditivas a nivel medio, los cuales aon detectados durant• 
la edad preeeoolar_j 
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Bll otras ocasiones, el o{do medio es f'oilmente inva
dido por bacterias o virus, desde el tubo ~staquiano, 
extendi6ndose hacia la cavidad del oído medio hasta la Pe..!: 
te posterior de la nariz y garganta. Las secreciones o el 
fiuido que ee acumula en el oido medio no se puede drenar. 

Estas secreciones, que infectan el oído medio, son el 
resultado del fiuido de lae ••branaa mucosas, pl"Qducto de 
una in1'ecci6n aguda que inunda de bacteria desde la naris 
1 farinf;e, revisten el oído medio provocando una 1n1'ecci6n 
aguda en 6ste. Si las 1n1'eocionee son cr6nicaa· 7 repeti-
dae, se forman dép6s1tos de t·e~idos cicatrizados en el -
tímpano 7 alrededor de las articulaciones de las cademu1 -
de huecesillos haciendo aenoe fiexible el sistema de tran.! 
misi6n de sonidos. Esta rigidez puede bajar los niveles 
de audici6n desde un grado medio o moderado, dependiendo -
el monto de tal.ea fo111aoioaea. 

~a p~rdida auditiva sensorio neural, es la p6rdida 83! 
ditiva que ocurre coao resultado del daflo a las estructu---- -- -
ras del oído interno. Las causas de 6ste, es el resultado 
del dailo o el desarrollo anormal. de las fibras nerviosas -, 
o6lula; d; l-;:bell; en el oido iaterno:J 

!811lbi6n se presenta en niflos que están sujetos a fre
cuentes in1'eccionea 1 en qu.ienea 6at~s e.e convierten-en -
cr6nicasa por iavaa16n de agente!_~ditivoa illfecoioaoa en 
el oido medio, dentro del sistema c6clear, donde las teJ:W! 
nacionea nerviosas están si t uadae. eos agelltea bacteria-
nos, Ti.ralee 7 t6xicos pueden peaetrar al oído interno a 
trav6s del Sistema Lillf ,tico~ 

~eraedadee tales como la meningitis, tnnuensa, 
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paperas, saraapi6n y algunas enrenaedades inteooiosas, que 
afectan al sistema Respiratorio y se aoompsflan por· tempera __ ... . . -
turas altas, pueden causar daflo a las !ibraa Derviosae en 
varios grados. A diferezioia de 6atas, las eate:r.e4acles o 
iateocionee aaternas 1 loe efectos en el nifio, mientras se 
encuentra en el útero son poco conocidas; aunque est' bien 
establecido que la rv.beola materna puede atectar seriamen
te, no s6lo el o!do del recten nacido sino tambifn el fun
cionaaiento cardiaco, la Tisi6n T el ~oionamieato mental. 

Pero adn ea menos coaocido el efecto de las drogas en 
el Sistema auditivo del teto, cuando •011 ingeridas por la 
aadre aurante el •baraso. 

Otra causa m~or de la p6rdida auditiva, puede ser el 
resultado del uso de muchos antib16ticoe, que han s i do de
sarrollados en las dos d'oadae pasadas; alsunas drog,u t i,! 

nen efectos degenerativos sobre las estructuras del oido 
interno, aunqwa no se ha podido precisar la cantidad de q 
ao en la audic16n. 

Un origen ecol6gioo de la p6rdida auditiva actual, ea 
la expoaio16n constaate a ruido de inteneidad lllUJ" alta co
mo ocurre en ambieatea ocupacionales 7 otroa. Erl l a ac~ 
lidad, muchos jupetes producen ruidot:t muy intensos, cauBa!! 
do dafio auditivo. Otra causa de dai'lo, ea la expoeio16n a 
m4sica a intensidad alta; la expoaici6n a tractores, m.aqU!, 
naria, armas de fuego, petardos o cohetes, tambi6a produ-
oen daflo. 

Oon 6sto, se puede decir que loe aecani811oa sensoria
l es de la aud1ci6n son más vulnerables a s~rir daflo m!s 
~ue otros 6rganos de los sentidos. 
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Otra ilahabilidad es conocida como "disturbio auditiv~ 
perceptual", que eatre las numerosas causas aunque es más 
C'milpri': a y da dificul de diagnosticar, eet4n loe daft.os 1 
las enfermedades tales como la encefalitis, la meningitis, 
los accideatee cerebrovaacularea, la esclerosis múltiple, 
intoxicaci6n por mon6xido de carbono provacada por la ae
piraci6n prolongada, tambi6a tumores cerebrales, quistes -
7 abeceaoe, traumatiS1os al nacer, particularmente por fa! 
ta de oxigeno que son considerados la etiología connin por 
los di~turbios cerebrales que involucran ~roceaos de len-
gua~ e 7 aprendiza~•· 

Oontima.ando con Dtum (1973), afirma que h8J dos for-
aae de medir el nivel de auOJ.ci6a,- por_ conducci6n aérea 7 
~ducc':t6ñcfsea. - .... 

~a audiometrie por conducc16n a~rea se realiza a tra
v~s de audifonos, para permitir la graficaci6n de uabrales 
auditivos separadamente para cada oíd~~ muestreo es~ 
do en intervalos por frecuencias desde 125 hasta 8000 Hz., 
las cuales abarcan todas las frecuencias del sonido del ~ 
bla 7 otros sonidos iaportantes que ae encuentran en el 
~bient~ Aei, los uabrales de conducci6n a6rea son usa-
dos para establecer el nivel de audioi6a por freoueaoias 
al cual un individuo dado funciona. 

Para informaci6n adicional acerca de aa problema aud,! 
tivo, una evaluaci6n audiom6trica tambi6n incll.qe D.ivelee 
de audici6n por conducci6n ó.aea. 

l.!- la prueba por conducci6n 6sea, se coloca ua oscil~ 
dor o vibrados atrás del of.d~ 
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La au4io16n por oonducci6a 6sea ocurre cuando el pa-
tr6n vibratorio del oeoilador es tranamitido directamente 
desde el cr4neo hacia ~l o{do interno, sin que ba7a est~ 
laci6a de manera a~rea hacia el oído externo o medio. in 

general se puede interpretar la caatid&d 'por la que el 
wnbral es reducido por conduoci6n 6eea, por ser el monto -
del impedimento au.ditTo resul.tante del daflo a los aecania
moe seasorionearalee del oído o o6clea. Asi, cuando los 
uabrales de aire 7 hueeo eet'8 if ualmeate reducidos, el d.! 
ficit refleja daño e nivel neural, que puede ser iRdicio -
de p6rd1.da auü•i•a peraaaente. 

Ouando los umbrales de oonduooi6n a6rea son reducido• 
pero los de oon4uooi&l 6eea no esta proporoionala•t• r.! 
ducidos o ea normal• la discrepaacia a6rea 6sea, mostrada . 
en el audiogrma, llUgiere la obetruooi6n de la au41oi6a en 
el sistema de transmisi6a mecanice del oído externo o me-
dio, resultando waa p6rdida receptiva conductiTa. , . 

Otra prueba que ha sido desarrollada, es la audiome-
tria del habla (Haring, 1978), que en lugar de medir la b;! 
bilidad para oir tonos puros, mide la deteooi6a 7 el entes 
dillliento del habla de aa pereoaa. Se mide el !mabral de 
recepoi6n de~ habla, ae mide presentando aaa lista de palJ! 
brae de dos silabas, en cada oido, por separado. KL aivel 
de dB en el QUe el eu~eto puede entender la mitad de la 
lil!'ta de palabras se utiliza ooao un nivel estimando de su 
nivel de uabral de reoepci6n (Le6n, op. cit.). 

Hasta aqui, se ha tratado de de.runa viei6n muy gene
ral acerca de las oaraoteris,icae de la hipoao6aia, ea el 
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siguiente punto se darA uaa explicaci6• acerca de las ca
racterística.a psicol6gicas 1 del habla de loe hipoacl1sicos 

~2.l.l EL LBRGUAJB DEL HIPOAOUSICO 

/ Acer~a de las habilidades cognositivas investigadas -
en nllios y jovenes sordos, y la relaci6n que puede tener 
tal desventaja oon el desarrollo intelectual y eu tunoio~ 
mieato, se afirma (Bolton, 1976) que desde siempre la sor
dera ha sido utilizada como sin6n.imo de retardo linettíeti
co, la cuesti6n se reduce a la relaci6n entre la facilidad 
l~stica 7 el desa~ollo cogni~ivo, aun.que ae ha demos
trado que el desarrollo intelectual y el !wlc-ioll8Dliento de 
6ste, no dependen de las habilidades linB'lísticas 7 los -
sordos poseen inteligencia normal~ 

En cuanto al desarrollo de la personalidad y el tan-
cionamiento social del sordo, se ha hipotetizado que la -
sordera iiifantil temprana y el eubeecuente desarrollo tar
dío del lenguaje, no concluye aunque se ha demostrado que 

(,,/ no hay deformaci6n de la personalidad o mal funcionamiento 
de 6sta como resultado de la sordera 7, a pesar de que mu
chos adultos jovenes sordos exhiben patrones de con4uota 
anormales, solo están reflejando desarrollo emosional. re-
tardado y fuacionamiento social inmaduro. 

~ desarrollo personal social demorado puede ser atr! 
buido al crecimiento en un ambiente de sobreprotecci6n y 

no por la sordera en s~_!\/ 

y"' Brl relaci6n al aapecto lingUíetico, se afirma (Hall -
vf \ et. al. op. cit.) que la forma específica del habla defio! 

ente varia de acuerdo al tipo, grado 7 a ·1a edad de indicio 
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de la p'rdicla ele la aud1ci6a. As!, los niftos con p~rdida 
auditiva, presenta coa frecueacia, problemas en el habla, 
espeoí:tioaaeate en sonidos del habla; de acuerdo coa la ª.! 
vericlad de la p6rd14a, l .a •1si6a de los sonidos es m&s di 
:tioil._~ acuerdo a h'isina (1967) (cit. en Hull y col. -
1973) ua aiflo con p'rdida ligera, articula mal los soaidos ~ 

¡/ ,/cb/ ,/z/ ,/t/ ,/t/ ,/eb/ ,y /ti; la voz puede ser suave, 
sal coa respiraci6n anoraal; no llega a desarrollar toao, 
ea e ~xi6~~ contraate, el aifio con ~6rdida severa 

n.o desarrolla habloª- 8SJLQ!l.~tta 1 su hal:URSe oaract_eriza · -
por uaa amplia Tarie4ad de soDi.dos ma,l articulado81 patro
aes aaorw.ales de respiraci6n, voz y to~~ 

~a respecto a 6stos, Nickereon (1975) menciona que -
eatre las características del habla de los sordos se ea

~ cueatran las siguienteei _ 

~ Tieapo 1 rita.o. Bn doade los sordoa fallaa para direr95 
eiar entre la duraci6a de sílabas acentuadas 1 ao acen
tuadas. Atlllque proloagan la duraoi6n de lee sílabas, el 
inoreaento tien.cte a ser proporcionallllente más grandes 
para loa sonidos acentuados. Los oyentes alargan las -
dlabas acentuadas al f'inal de la palabra 1 al :f'iaal de 
la orao16a. 

Se ha e.aoontrado que lo~ sordos tienden a iasertar m!e 
pausas, de larga duraci6a en el habla fluida, a difer~ 

cia de los 07eates. 

Batos probl.ae pueden deberse al control inadeouedo de 
la respiraci6n duraate la producci6n del habla. 
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Aparent•eate loa eordoe expelen llUCho úa aire miea
tras hablaa, que los 07entes. Se sugiere que esto se -
debe a que los sordos les puede faltar la habilidad para 
cerrar la glotil!I c•pletaaente, lo cua1 podrfa aJU<lar -
ao solo para la excesiva 1xpedici6n de aire COIDO un fa,! 
tor ea la produco16n de pobre duraoi6n 1 ritmo, sino -
taabi6a para los probllllas de cualidad de voz. 

•oviaientos articulatorios. Los movimientos para la -
producci6a de sonidos del habla que requieren la coord! 
aaci6JL precisa de la regulaoi6n de diterentes moviaien
tos arti.oul.atorioa o de la r4pida traasioi6a de una po
sici6n articulatoria a otr-a puede ser un probleaa (la 
regul.ao16n de voz comienza relaUvaaente a sal~os) ea -
la artioul.ac16a correcta de consonantes fricativas o ~ 
sales. 

tono 7 entoaaoi6n. A11aque. púed8Jl eaoontrarse diferen-
cias en la i.Dteasidad del toao en el hombre 1 en la mu-
3 •r .(150 1 75 Hz, respec~ivameate) cuando pasan de la 
etapa de la adolescencia, pueden encontrarse problemas 
o<ao estos en loa au3etoa sordos; aai puede .. coatrarse 
uaa elevaci6a del tono ante unos f 6nemae o una dil!lllli.DU
ci6n en otros, así por e3eaplo, puede fallar al elevar 
el t .ono o al hacer Wasis ea palabras (!Ue se aoent4aa. 

Algunas de las variaciones en el uso del tono para las 
vocales puedea ser coaseouencia del inapropiado uso de 
los nnisculoe que controlm la articulaei6n de las voca
les. Batas contracciones inapropiadas de los anisculos 
pueden resaltar en la teas16n inadTerlida o ea el rela-
3eaianto de las ouerclaa vocales, que da como resultado 



waa excesiva Yar1aoi6n ea el tono. 

El toao es Ulla propiedad del habla que reE'Ul.ta dificil 
de aprender para aiffos sordos. Una posible ras6n para 
la falla • el ooatrol de 6ete, u que le puede fa1tar 
una apreciaci6a coaceptual de lo que es el toao. 

r2 l nontrol -elar. ,.,, l al dar # i • v ... ~ Te o o p a eu&Te "'uno ona como -
un paso eatre las cavidades oral. 7 aasal. .leí, cuando 
uaa co.neoaeate ea emitida a trav6s de la nariz, como la 
/D/, se abre el pasaje de la faringe para permitir la 
salida del aire. Bn loe sordos se puede encontrar una 
incapacidad para losrar el control velar, es decir, el.! 
var el velo cuando debería ser bajado 7 viceTerea; en 
el primer caso se habla de hiponasalidad y en el segun
do de hipernasalidad. La primera, se puede pr-ostr1:l;:.ir •• 

frecuentemente en personas cou p6rdida oonduot i v,_, 1111~ 

que en aquellas con p'rdida seasorioneural debido a que 
loe sonidos nasales pueden aparecer excesivamente altas 
para el primero, causados por la traaamisi6n de reso~ 
cias nasales por oonducci6n 6sea. A los indi'viduos coa 
p6rdida sensorion4Nl'al, les pueden llegar biea las e~ 
lee adicioaal.ee pro'Yistas por resoaaacias nasales 7 aai, 
tender a nasalizar sonidos que no deberían. serlo. La 
aasalidad ha sido descrita como ua problema de •cualidad" 
debido al inapropiado control velar, que puede dar al -
habla un a>nido característico. 

Bl. apreadizaje del control velar ea dificil para UA ni
ffo sordo por dos razoaees 1) el levantar o bajar el 
Telo no •a Tieible 7 por es~o, no es de~ectable (por -
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lectura de labios); 2) la actividad del velo produce -
mu1 poca retroalimentaci6n propioceptiva. 

~ Articulaci6n. '!11 los sordos se puede encontrar diferen
tes problemas de articulaci6n, como fallas para desarr2. 
llar ciertos sonidos, para diferenciar entre sonido~, -
sustitución de un sonido por otro o dar eatonaci6n en 
la pronunciaci6n. Otro problema que se presenta ea la 
falla para distill8Uir entre consonantes sonoras y no ª2. 
norae, en la emisi6n de consonantes. 

Otro problema artioul.atorio es la habilidad para produ
cir sonidos aislados del habla y para combinarlos en 
tal forma que produsca habla fiuida. Se encuentran ad.! 
m,a, dificultades para discriminar entre fon6mae simil,! 
res (/s/-/~;/b/-/d/ y /p/-/t/). Las consoaantee son -
pronunciadas mejor al in\oio de la palabra que en medio 
o al final 

Por su parte, Eisenaon (op.cit)considera que el sordo 
se caracteriza por la distorsión en la articulación "Ritmo 
aberrante." y por una inadecuada vocalizaci6n. 

b 
Cualidad de voz. Los sordos tienen una cualidad de voz 
distintiva, en esta se inC11J1'e la hiper e hiponasalidad. 
Esto podría deberse a la colocación il'ladecuada de las -
cuerdas vocales 7 el pobre control de la respiración d~ 
rante el habla, produciendo una pobre cualidad de voz. 
Además, el volómea de VO?. del hablante est' ~ectado -
por la p6rdida del o!do, puede tender a hablar con una 
voz anormalmente alta debido a que no recibe retroal1-
mentaci6n por conducci6n 6sea; mientras que un individuo 
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con p6rdida conductiva puede hablar muy áuavaaente de
bido a que puede o!r su propia voz por. oon4ucoi6n 6ses 
apareciendo muy alto en comparaci6n coa el habla 4e P•!: 
aonas con quienes está hablando. · 

Otras caracter!sticas de los n.iftos sordos, las dan 
Hull 7 col. (op.cit.) quienes mencionaa que los Difios oon 
una p6rdida auditiva cong6nita , ·grave, comienzan a hablar 
casi siempre, más tarde de lo normal, continuando esta de
mora en el desarrollo de sus facultades verbales. 

Batos nifios que ~resentan retraso en el desarrollo del 
l~ngu.a.3e, pueden carecer de UJla capacidad fundamental para 
analizar todas las trases, a excepci6n de las más aortas; 
para identifi car y rememorizar el primer P.l amontc. ,1~ nlfo 
que ha sido registrado auditivamente y utilh.h:rlo en unn 
situación verbal (Eisenson, op. cit.). 

~n respecto a los sordos profundos Purth (1966) lleg~ 
a l as siguientes conclusiones: 

l) Debido a su incompetencia 11D8Uística , el sordo se 
halla bloQueado en todas las tareas que aoa espeoíticamen- ¡ 
te verbales, as! como en las no verbales a las que les 
brindan una serie de venta3ae directas loa hábitos lingtlÍ,! 
ticos. 2) Indirectamente y debido a. su limitaci6n liD8UÍ,! 
tica el sordo carece de intormHci6n y no conoce los hechos; 
manifiesta una curiosidad intelectual míniaa; tiene menos 

oportunidad para penaar y carece de la inf ormaci6n necesa
ria , y son inseguros, pasivos o rígidos en situaciones no 
estructurada~ 

Con respecto al mi8lllo grado de impedimento auditivo, 
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Dwm {op.cit.) afirma que este tipo de niffos nunca aprenden 
a hablar, ya que el nivel de adquieici 6n de alguna forma -
de habla, depende del nivel res idual de audici6n. Así el 
habla parece estar totalmente o parcialmente ausente; en 
el caso de p6rdida parcial, el lenguaje o el vocabulario a 
los seig años, parece de doe affoe. 

/f Bn algunas ocasiones, debido a esto, se llega a con
fundir al niño sordo con el retardado mental. 

~ otras ocasiones, se ~a relacionado la sordera con 
disturbios emocionales como psicosis severa, esquizofrenia 
precoz y autismo infantil, que son un reflejo de ln falta 
de lenguajej 

Otra condioi6n de oonfusi6n es la afasia infantil, la 
cual denota la condici6n en la que ua niño ha sufrido dafio 
en ciertas áreas del cerebro, tallo cerebral¡ como resulta 
do de enfermedad o traumatismo prenatal, natal o poetnatal. 
Como r esultado se tienen disturbios de lenguaje, d~nde el 
niBo puede aprender a hablar inadecuadamente. 

Bn otro caso, ~ nifto con audici6n parcial, es inca-
paz para progresar en el manejo del lenguaje en una secuea 
oia normal, que inclQ1'e la capacidad para comprender mene~ 
jea verbales de una forma normal por hablar, leer y eecri-

bi~ 

Bl uso de verbos y adjetivos es ina~ecuado en otros -
contextos. 

~s defectos en el habla 7 la lectura están relacioll!l 
dos entre sí~~senson (op.oit.) los divide en tres cate-
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goríss: l) las dos poseen uaa causa comú; 2) la incapaci
dad pa~a hablar puede producir una incRpacidad para la le~ 
tura, especial.mente cuando ae ensefla a los niffos mediante 
un m6todo oral; 7 3) la incapacidad para la lectura puede 

1 

produeir una deficiencia en el habla. Partiendo del hecho 
de que las causas pueden ser debido a lesiones neurol6gi-

oa~ 

~ el desarrollo del leneuaje (Dmin, op.cit) hq una 
secuencia natural de recepción 7 expresi6n, 7 cada habili
dad del lenguaje depeade del doajaio de uno, procediendo -

al o'tro_:S Primero es el\ ~ominioyu~ti!~ (au41tivo-recept! 
vo) seguido por el lenguaje hablado (expresivo-oral). Be
tas dos habilidades serán bien desarrolladas antes de que 
el niño aprenda a leer (receptivo-visual) y por d.ltimo p~
ra escribir (expresiva-motora) que es el nivel llás alto 
del funcionamieato del lengua.j0 
~ niño sordo , pr esenta reta rdo en el primero (recep

tivo-auditivo) demostrando muy pronto que esas habilidades 
son importantes para la jerarquía de habilidades como el 
habla, la lectura 7 la escritura, que reeultaD más comple
jas; cuando el nifio no escucha, ~o aprende a hablar con -
loa aimnos símbolos de lenguaje_:) 

Telford (1973) indica la importaacia de la audición 7 
el habla en el desarrollo de habilidades no verbales. 11 
dirm.a que el niflo seriamente di•inuido en au audic16a, -
carece de muchas n'e cosas fuera de su capacidad para oír 
a otras personas y para adouirir el l enguaje de la -era 
evolutiva ordinaria, ya que la p6rdide. del oído no s6lo 
produce un ambiente intormativo pobre, aiJlo que ademáe OCJ! ~ 
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aiona una restr1cc16n de loa incentivos del nifto para ex
plorar au mundo y uaa reducci6n de la~ cosa.e oue atraen su 
a tenci6n y despiertan su curiosidad. 

Otra de las características del niffo sordo, segdn Be~ 
nstein (1974) es que el niño se "eiente diferente", por lo 
que sugiere "que en la escuela debe dei tener una aqor mo
tivaci6n oon materiales, libros, etc.• 

Además, se señala (•cConnell , 1973) que la incapacidad 
para comunicarse se dificulta el aprendizaje al niiio sordo 
encontrhdose ea desv.entaja con respeeto a los aifl.os no~ 
les. Adem!s, se hace 61llasis en que las escuelas que exi~ 
ten para niftos con defioieaoi~s auditivas, s6lo llegan a 
grados elementales por lo que s6lo un pequeffo porcentaje -
es el que llega atener preparaci6n s~perior; así mi111110 

otro probl•a que se presenta, es que al t6rmino de su pr~ 
parac16n, 6stos se encuentre.a con dificultades para ser -
admitidos en el eampo laboral. 

Pero los problemas en el lenguaje no s6lo son privat,! 
vos del sujeto hipoáed.sico, 6stos tambi6n pueden encontr&!: 
se ~n niños eón Síndrome de Down, tema que se~ tratado en 
loe siguientes pUAtos. 

2.2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL SINDROllE DE ·DOWN 

Antes de describir las características, se considera 
necesario hacer menci6n de l os antecedentes hist6ricos de 
6sta. 

Se han propuesto varias denominaciones, tales como 
Acremicria cong6nita, .AJIJlecia perietdtica, Dieplaeia fetal 

·• 
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geaeralizada, Anomalías de la trisoa{a 21, Síndrome de la 
Trieoia!a g 21. 

Yué en 1866, cuando Jobn Langdon Don., en esa 6poca -
director del asilo para retrasados mentales de Barleweod, 
en Surr ey, Inglaterra, quien deecribi6 por primera vez el 
mongol ismo. Segdn La.J18don Down, clasificaba loe diversos 
tipos de idiocia cong6ni:ta ooao etiope, mala70 e indio no!: 
teem6ricano. 

Deoia que "es difícil considerar a estos niftos como -
hijos de europeos o creer que loa llif1~e mongoloides 7 ll!IUS 

hermanos normales sean hijos de loa miamos padres. Su ca
bello ao es negro 00110 el de la verdadera raza mong6lida -
sino es castailo, ralo y l.acio. La cara chata, ampl ia y 

sin prominencias. Las mejillas, redondas y extPJ'ldid:i~ l a
teralmente. Los ojos son oblicuos y los cantos est6n Már. 

separados entre s!, que en loe nifioe normal••· La hendid~ 
ra palpebral es ll\lJ' estrecha. La frente presenta ar~ae 
transversales debido a la constante &JUda del adsoulo occ! 
pitofrontal a los mlisculoe elevadores de los párpados para -· mantener en funcione.miento el aeoanismo de 1a abertura de 
los ojos. Loe labios son anchoe 7 gruesos, con fisuras 
transversales. La leD8'18 es larga, gruesa 1 1111y áspera. -. 
La nar!z, pequefla. La piel tiene U1' tinte ligeramente ama~ 
rillento J' es poco el4etioa, dando la S81lsaoi6n de ser d.! 
masiado amplia para el ouerpo" . (Torres del Toro, 1973). 

Otro de loe precursores en los estudios clínicos del 
mongolismo, fu6 Bduard S6guin, en Pranoia. 7 quien recono
oi6 el sindroae por priaera vez en 1846. Se oponia a la -
analogía aong6lica, alegando q&e el parecido debía simple
mente a una reducci6n o acortamiento de la piel en e1 aar-
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gen del p&rpado. Igualmente atribuía el mal a una forma de 
"cretinismo furfuráceo•, describiendo la apariencia típica 
de la piel como rosada, lechosa, con un defecto del tegume~ 
to externo que se hace más notorio en las defonnaciones de 
los dedos y la nariz; labios y lengua hendidoe y una conj~ 
tiv~1 roja y ect6pica que se proyecta pa rn suplir la escas ez 
de la piel en el borde de los párpados. 

Aparte 'de describir loe aspectos cutáneomuoosos, hace 
r eferencia a la predisposici6n a las infeccione~ de la piel 
7 pulmonares. 

En un congreso en Edimburgo en 1875, John Prezer y 

Arthur Michell hablaron eobr~ la corta vida de los mong61! 
cos y su tendencia marcada a la braquicefalia. Robert Jonee 
(1890} describi6 los rasgos típicos de la boca y la mandí
bula. Charles A. Oliver (1891) loe ojos. Telford Smith -
(1896) las manos. En 1886 G. E. Shettlerworth, eugiri6 la 
existencia de un defecto cong6nito. Advierti6 que muchas 
victimas de e~te mal eran los '11.timos hijos en un~· familia 
numerosa, de madres en la proximidad del climaterio . Lleg6 
a la concluei6n de que el tranetorao obedecía a una diami
nuci6n de la potencia reproductora 1 no fué eino hasta el 
afio de 1959, cuando un grupo de inve~tigadoree franceses, 
dirigidos por Jean Lejeune coaprob6 la existencia de ua -
cromosoma extra en sujetos mong6licoa. Gustaveon (1964), 
encontr6 que la duraci6n del embanlzo para los niffo~ mo~ 
licos, fué de 269 d!ae y para las niflaa ~e 280 días. ED 
1950, encoatr6 lZ' de prematuros, coa llanto d~bil pálidos 
y con au$enci~ de reflejos. 

Bn 1896, Sllith advirti6 el dat o clínico del aedo meñ! 
que, consistiendo en la torma triangular de la falange me-

' \ 
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dia, oue causa encu.rvamiento del me~ioue hacia la linea 
media de la mano. 

En 1956, Caffey not6 cambio~ en la p&lvie 6sea, con -
disminuci6n del '1ieulo, ensanchami ento y disposic16a hacia 
afuera del cuerpo del !leon, dismin.uci6n del ángulo ilíaco 

Banda (1960) descubre que el uaoimiento, loe testícu
los no habían deeendido. Anteriormente, Oeter (1957) enco~ 
tr6 que el vello })11.bico es invariablemente lacio y sedoso; 
y el vello axilar escaso, en los adultos hay tendencia a 
tener demasiado tejido adiposo en los pechos y alrededor -
del abd6men, la libido esta IB\11' disminuida. 

Bll las mujeres, los caracteres sexuales eecundarios, 
son tardíos en su aparici6n y pobremeAte de~arrollndoE<, El 
vello pábico es invariablemente lacio, en l us mujeres rulu! 

tas los l abios mayores son grandes y hacen protusi6u, el 
clítoris es grande. 

En estudios realizados poetmorten, se encontr6 oue loe 
ovarioe y el átero son pequeños. 

Oster (1953) encontr6 que la monarquia ocurre a loe 
trece afl.os nueve meses en mongoloides danesas. (Torree del 
Toro, 1973; Carnevale 1973; De la Puente 1973 1 Macotela, 

1973. 

Bl aspecto gen~tico del Síndrome de Down, se remonta 
a 1886, cuando Langdon Down, describe el Síndroaaea clínico 
como idiocia aong611ca, o.ue posteriormente se le denomina
ría Síndrome de Down y actuallleDte se le conoce oomo ttmon
goli Alllo" o "'lrieoaía 21". Entre las caus8.S de 6eta, se 
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postu1a la edad avanzada de la madre. 

wanderburg en 1932, sugiere la posibilidad de que hu
biera relaci6n con una anomalía cromos6mica. 

En 1956, Tjiu y Levan establecieron que el námero nor 
mal de cromosomas en el hombre es de 46. En 1959, Lejeune 
observ6 ()Ue los pacientes con "Síndrome de Down", tenía un 
cromosoma de más, o sea 47. (Carnevale, 1973). 

Por lo tanto, se puede decir oue el "Síndrome de Down" 
ea un desorden cromosomal que resu1ta de la presencia de -
un autosoma 21 (Gordillo y Reyes, 1984). 

Las alteraoionee cromos6micas encontradas en el Sín
drome de Down son dos: Trisomía. 21 y Trisomia 21 por tran_! 
locac16n. 

La Triaomía 21 regu1ar se origina por la "no disyun
ci6n" del par 21 durante la evogénesis, éste fen6meno ocu
rre con más frecuencia a ed~des meternas más avanzad~s y 

se considera que el riesgo aumenta cuatro veces por cada -
cinco afloe de la madre (ver diagrama 1) . 

En los caeos de hijos de madres jovenes, se habla de 
genes pega~oao que favorecen la "no dieyunci6n" o 'de una -
asincronia en la cronología de la meiosis con r~specto a 
los m·ecanismoa desencadenantes. 

La mayoría de los ni~o3 con Síndrome de Down, poseen 
una trieomía total, o sea tres cromosomas námero 21 en ca
da c6lula. Así, es posible que el error de l a dietribuci6n 
cromoeomica ~ya ocurrido durimte el daeerrollo de un 6VUlo 
o de ua espermatozoide, ya que pasan por varias divisiones 
celu1ares (Yer diagrama 2). 
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·-º D_1_s_T_u_'ff_o_1_0_• • B 1· O ! I O .l _____ ,__ 

GAllETO 

Trisom!a 21 
Síndrome de Down 

Konosomia 21 
( aborto ) 

Diagrama l.- Caso particular del cromosoma 21. el neoanie
mo de la "•o diaJUllci6n", por el oua:L los dos 
cromosomas 21 emigran a eu polo de la o6lula 
durante la segunda divis16a aeiotica, produce 
tres tipos al:tenaativos de gametoss uno nor-
mal, uno con dos cromosomas 21 1 uno carente 
de cromosoma 21. 

Puentes Inétitutd. Jobn Langdon Down, ler. Ciclo de Co~ 

ferencias. P88• 46 
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La meiosia ea un tipo de divisi6n característico de -
las c6lulaa sexuales. Bn un principio, las c6lulas que S,! 

rán 6vulos o espermatozoides tienen 46 cromosomas, estos -
se distribu7en de tal manera que cada futuro 6vulo o espe! 
matozoide recibe s6lo un cromosoma de cada par, es decir 
23 en total. Si los cromosomas ndmero 21 no se distribuyen 
en foI11a adecuada 1 ambos van a Wla c6lula, entoaces el 6~ 
lo o espermatozoide resultante tendrá un cromosoma extra -
del par 21 1 al unirse el 6vulo o espermatozoide del otro 
padre, tendrá tres cromosomas 21, destiDado a producir un 

ni~o con Síndrome de Down. 

IETOS 

GONOCITOS 
DB 

ler. ORDBN 

•_B_I_o_s_x_s 

CROl:OSOJIAS 
UNITARIOS 

DOJ'LICACION 

M ?9 =~~~~ 
DIVISION I (REDUCCIOlfAL) 

DIVISION II (BCUACIONA 

A CROllOSOMAS 
t UNITARIOS 
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Diagra11.a 2.- Pormao16n de espermatozoides 1 6VUl.os. 

Puente: Instituto JohD Langdon Down, ler. Ciclo de Co~ 
ferencias. pag. 44. 

Otra posibilidad ea que tanto el 6vulo como el esper
matozoide sean normales, pero oue en la primera divisi6n -
celular del 6vulo f eoundado ocurra una dietribuc16a defec
tuosa. Una nueva c6lula recibe tres cromosomas ndmero 21 
(trisomía 21) y las otras reciben s6lo uno. Las c6lulas con 

1 

e6lo un cromosoma 21, no pueden funcionar y muere. 

La o6lula triaomica sigue multiplicándose y todas las 
c'lulae del niño en fonnaci6n tendrán el cromosoma 21 adi
cional, y en ooasecuenoia, el. niflo tendr' Síndrome de Down. 

Los errores tambi6n pueden ocurrir en la segund~ o 
tercera divisi6n celular, produci6ndoae una c6lula con 47 
cromosomas tris6micos 21 y uaa monos6mica de 45 cromosomas. 

La c6lula tris6mica sigue dividiéndose y forma una P2 
blaci6n de c6lulas tris6micas, mientras que l a monos6mica, 
que no es viable, muere sin reproducierse. Por otro lado 
las c6lulas nonnales formli?l una poblaci6n nonna.l. Kl re
sultado final es un producto con dos poblacioaes de c6lulas 
normales y tris~icas, es decir un mosaico celular (ver di~ 
grama 3). 

Un nifto en estas condiciones tiene en algunas células 
un complemento cromos6mico normal y, por .lo tanto menos e~ 
racter!sticas físicas de Síndr ome de Down, y "mejor desa
rrollo mental"' (Gordillo y Rojas, op.cit.) que los niffos -
con triaomfa 21 total. 
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La trisomia 21 por translocaci6n ocurre por "Puai6n 
centrica" )Carnevale, op. cit) entre dos croiaosomas de loa 
grupos D o G, en la cual la mayor parte de loe brazos la!: 
gos de un cromosoma se transloca a los brazos cortos del 
otro. En esta a1teraoi6a el cromoeo-:ia 21 extra, se tract~ 
ra y au brazo largo permanece adherido al extremo quebrado 
de otro cromosoma. 

Este tipo de alteraci6n no esta relacionado con la 
edad de la aadre, pues taabih aparece en hijes de madres 

. jovenes, más bien existe la posibil~dad de que UAo de los 
padres, pase a ser fieioa 1 menfal.aente normal, pueda ser 
un portador balanceado del cromosoma de translooaci6n. 

Bl riesgo de que wa portador balanceado tinna de en
gendrar un hijo con Síndrome de Down varia. 31 1 1 11~c:re 

es portadora de trans1ocaci6n, el ries$o aumenta en ua ~o~. 

por cada embarazo; si el portador e~ el padre, el riesgo -
es del ~. 

La trisomia 21 por translocaci6n es rara. No obstante 
se observa oon m&l'Or frecuencia en hijoe de padree jovedes, 
por lo que se aoonaeja la realizaci6n de un estudio cromos~ 
mico para determinar cual de ellos ea el portador balancea
do (Carnevale, op. cit.; Gordillo y col. op. cit.; 1 De l:a 
Lanza, 1985). 

Los niffos con Síndrome de Down presentan caraeteriat! 
cae físicas similares, aunque es dificil encontrar uno que 
tenga todns. Estas ce.racterísticae son: 

In el aspecto ortop6dico, se ha encontrado (De la Puen 
te, 1973) que estos nii'los, nacen como promedio de siete a 
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GAllETOS 

C I G O ! O 

47 cromosomas 45 cromosomas 
!riso,1!a 21 •onoaom!a 21 

46 O R O • O S O • A S 

® 
46 cromosoma 

1'f ormal es 

• u e r .¡:;; . d •~_c_e_l_u_l_a_,. ____ _ _ __,./ 

• o s A I e ~e BLULAR 

Diagrama J.- Woeaico celular. 
P'tlente: Instituto Jobn Lan6don Down. ler. Ciclo de 

conrerenoia. Pes. 45 
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diez diaa antea del t6rmino, lo que puede tener relaoi6n -
con la talla y el peso que presentan al n~cer, oue ea menor 
al de los niflos normales. 

Bl desarrollo aetor, ooao el sostenimiento y la mar
cha, es retardado 

Las alteraciones aortol6gioas 7 funcionales del aiat.! 
ma musculo esquel,tico se en~entran ens la cabeza con el 
cráneo pe~ueno, perímetro cefálico menor, huesos delgados, 
maxilar 1 cavidades nasales oon alteraciones, cuello corto 
7 enaancnado con piel abundante en las aupertioies late?',!. 
les y dorsal del miao, &irll\llando aplanamiento de la nuca: 
con respecto al tronco, el peoho-es en ooa•ionea excavado, 
se observan loa pares de costillas oon posible ausencia de 
una v6rtebra; l a columna vertebral preAenta en las v6rte
bras lumbares, un incremento del di~etro longitudinal y 

disminuci6n del ventrodorsal y aumento de la superficie -
ventral; a nivel de abd6men se encuentra desequilibrio mu~ 
cular a nivel de la columna; las extremi~ades torácicas 
descritas por Down en 1909, muestran l as manos cortas y ~ 

ohas, con pulgar situado más abajo y los dedos eon frecue!! 
cia son más cortos, con alteraciones en el quinto dedo de 
ambas manos; muestran p4lvis caido; pies cor\os, hipoton!a 
muscular que explica el retardo del desarrollo motor, boca 
siempre abierta, hiperlaxitud articular con inestabilidad 
articular y prediepoeioi6n a luxacionee, como en le rodilla 

En el aspecto neurol6gico (Escobedo, 1973) se encuea. 
tra alteraciones, como desarrollo motor lento y retrasado, 
tono muscular disminuido, por lo que hay retraso en el SOJl 

tenimiento de la cabeza o en la posici6n; la coordinaci6n 
de moYimientoe 7 equilibrios, ae desarrollan lent8Jllente, -
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lo que explica lae caídas freeuentee; no ha7 control de e.! 
finteree e. tiempo; la tunc16n cerebral relacionada con la 
inteligencia, razonamiento, juicio, deducci6n, etc., está 
alterado con un I.Q entre 40-60¡ el lenguaje aparece entre 
los tres 1 cinco aflos, evoluc16na con lentitud 7 permanece 
por lo regular imperfecto y rudimentario. 

Bn cuanto a la anat•ia neurol6g1oa, se encuentran P.! 
tologiae como c6lulas nerviosas con pocas dendritas con d,! 
generaci6n de capas certicales. 

Kl cerebelo es pequefto, debido a la deten~i6n del de
sarrollo en la etapa fetal. 

La m6du1e. espine.l, permanece en ciertas áreas con ti
po fetal. 

En el aspecto endocrino (Prenk, 1973), une de las ca
raeteristicas oue presenta es el hipotiroidi811lo, con talla 
pequeña, macroglasia o lengua alargada; padeoimientof' dia
b6ticos. En 'lo referente a la ~oi6n genadal, se encuen
tran varones con genitales de tamafio pequeffo y pubertad -
tardía con producoi6n de honaonas noraales, aunque en un 
nivel baje, existiendo esterilidad. No así . en la mujer, en 
quien la pubertad ee presenta tardíamente, con menstruaoi6n 
irregular y sin indicios de esterilidad. 

Por otra paJ"te, en estudios realizado en el Instituto 
Kexioano del Seguro Social ( I .M.s.s) en la Clínica de Gin~ 
co-obstetrioia, en los aflos de 1971 a 197), se encontr6 -
que el ma7or ndmero de naciaientos con Síndrome de Down, -
se registraron en los aeses de junio 1 noviembre. Bn rel,! 
ci6n al sexo, se encontraron de ambos. 
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El uso de ~ontraceptivos y l~ ingesti6n de medicamen
tos durante el embar azo, de la~ madree que tuvieron un ni
fio con el Síndrome, no parec16 t ener ninguna relaci6n. En 
cuanto a la edad de l as aadrea, se encontr~ron casos, tan
to en madrea que pasan de los 35 aftos como en madres j ove
nes de 20 a 30 años . (Guzmán, 1973) • 

. !ambi6n con frecuencia, se encuentran anomalías cong,! 
nitas del aparato cardiovaacular tales como l a comunicación 
interYentricular aislada o asociada a la persi~tenoia del 
conducto arterioso. 

La principal causa de la muerte de estos niftos en el 
primer afio de vida, son las malfol"!llaciones gastrointesti~ 
les, la cardiopatía congénita, problemas respiratorios o -
por problemas infecciosos. 

For su parte, Jlacotela (1973) expresa que entre las 
manifestaeiones tegumentarias observadas, se encuentran -
que la piel al nacer, es inmadura, fina, delgada; se infe~ 
ta faeil.Jlente por las bacteriaa (sapr6f1tae) normales de 
la piel. Con el tiempo, se observa fotosensibilidad inten
sa 1 sensibilidad exagerada de las superficies expuestas -
al aol. 

Adem,e, se encuentra que hay iaadu.raci6n incompleta de 
pelo 1 uflas. 

La piel es más pá1ida en relación a la de su raza; 
tiende a envejecer prematuramente, sobre todo a nivel de -
las zonas expuestas a las r adiaciones eolarea; existe en
grosamiento de la piel en las rodillas Y en los surooe 



- 170 -

transv~rsalee en el dorso de loe dedos de loe pies. 

In pelo es de aspecto reseco, las uft.as d•loa pies son 
delgadas oon eetrias longitudinal.es.-

Las mucosas presentan infecciones secundarias por mi
croorgani•os. 

Loe labios son prOllinentes eon fisuras labiales, pro
piciadas por el b!bito de !mlle4ec1miento 4• los labios. 

Bt1 cuanto a laa lesiones orales, ae encuent1'8B ien;u.a 
alargad.a, hipertrofia 4• la• papilas, de tmaflo ds srand• 
de lo nor.aal 1 paladar alte. 

Los dientes, en forma de "olavija" (Gordillo 1 col.op. 
cit.) 1 con un alto indice de caries. 

111 otra investipei6n (Pacheco, 1973) realisada en el 
Centro •6dico Waeional, se compararon easoe de 100 lliftoa -
eon S1ndroae de Down 1 100 niftos genetioamente normales, -
encontrándose que les priaeres son ª'ª susceptibles a in
t ecciones respiratorias debido a aiteraoiones de 6rden in
munol6gicas. 

111 el aspecto ottalmol6gico, Wallentill (1973) reporta 
que con treoueneia ae eneuentra.n enteraecladea COllO estra
bismo, aaetropfas altas, fa sea hipel'lletrepía o aiopfa .i
ta con propeno16n a eutrtr oen~untivitia. 

Como anteriormente se hizo menci6n de las deficiencias 
linBtl!aticas del niflo con sfnclroae de Down, ae taportante 
hacer mención de los aspectos toniatricos Que deben de to
marse en cuenta para la enaeftansa del lenaua~e. 
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Acerca de eato, Ta.rsoo (1973) afirma que para la ens!. 
flanza del leneuaje, se debe mejorar l a coordinAc16n motr!E 
gniesa 1 fina 1 visomotr!E con objetivos como: 

l.- Mejorar la coordinaoi6n general.. 
2.- Enseftar la discriainac16n verbal 1 tactil. 
3.- Bnseflar la aaociaci6n entre palabra acci6n o s~ 

jeto. 
4.- Establecer la palabra como medio de ezprea16n 7 

comunicaci6n 

t por -dl.timo, Verruecos (1973) hace referencia a que 
el contenido glebal de un progrtUDa de lerl8U8j• para estos 
niftoa debe basarse en loe eiguien""tea puntos: 

l.- Observaoi6n, atención y memoria visual. 
2.- Atenoi6n auditiva. 
3.- Ooaprenei6n del lensu&je oral. 
4.- Desarrollo del leD«Uaje oral. 
5.- Comprenai6n del lenguaje escrito. 
6.- Desarrollo del lenguaje escrito. 
7.- Oomprenai6n 1 deearrello del le!J8U8je aat--'tico. 

Es importante mencionar que este Síndrolle por lo gen!. 
ral, está aeompaflade por retardo mental 7 que dependiendo 
del grado (euperfieial., moderado 1 profundo) va a poder d,! 
sarroilar habilidades 11.D8Uisticae o acad6mioas. Otro as
pecto importante es la poca oportunidad que tienen para r.t 

~. oibir inetruooi6n eaoelariEada, 1a sea ~or prejuicios al 

pensar que "están locos", por su aspecto o por sus defioie~ 
eiae articulatorias, raz6n por la que a6lo aaieten a escu.! 
las en donde reciben eduoaci6n eapeoiel. para ~lea a 

-· 
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desarrollar algunas habilidades o se lea ensefia alg4n oti
cio para contribuir a eus gastos personales, cuando llegan 
a la adolescencia. 

Acerca de los problemas articulatorios que presentan 
los niñoa con Síndrome de Down y los niños genetioamente -
norma1es, pero con algán daflo org~ce o sin 6ste, se ha

blar4 en el siguiente apartado. 

2.3 PROBLJ!llA3 DE ARTICULAOION 

Kl sistema articulaterio está tormado per el paladar, 
lengua, labios, mandíbulas, piezas arcadas dentales, md.sc~ 
loe y nervios (SUriá, 1974). 

La voz se produce en la laringe y al pasar por la ca
ja de resonancia se transforma en sonidos; estos sonidos -
se transtorman en fonéas, palabras, oraciones, _eneargánd.2, 
se de 6sto los 6rganos que torman el sistema articulaterio. 

La vocales se producen con la ayuda de las mandíbul.as 
los l abios, la lengua y el velo del paladar. •ientrae que 
las consonantes se praducen "por el choque de la oorriente 
respiratoria en su canal de salida, con los 6rganos de 81"

ticulaci 6n, los cuales ae oolocltl"M en una posici61l de te¡: 
minada segdn el ton6ma que se va a pronuncier" (SUri,, op. 
cit. P• 34) • 

La articulaci6n adecuada está relacionada oon le movil 
"El sistema nervioso del nifto dirige su eToluac16n ton,tioa 
Algunos de loe niños, inmediatamente despu6e de nacer po- )y 

aeen la capacidad de emitir algunos ten'-aa, alcansan4o a 
emitir hasta treinta a los dos afloa de edad. 

., 
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Conforme paae el tiempo, el niño utilizará su boca 
Y laringe, segdn su desarrollo neurol6g1Óo. Si ~ste es ~ 
satisfactorio, utilizará sus 6rganos para estructurar su 
lengua je. 

Fara que el lell8Uaje pueda s er emitido, aparte del - ~ 
sistema articulatorio, están involucrados loa sistemas re.! 
piratorio, de fonaci6n y de resonancia. 

Kl sistema respiratorio, lo conatitt17e el aparato 
broncopulmonar, fonw.do por tráquea, bronquios y pulmones. 

El sistema de f onac16n, enoargado de producir la voz, 
está constituido por la lari~e, ligamentos, adsculoe, car .... 
tílagos 1 las cuerdas TOCales, las cuales se tensan para -
emitir sonidos. Bate sistema es iaportante, aparte .de la 
emisi6n de la voz, para controlar la calidad de la miS11a -
así como para eu modulaci6n. 

El sistema de resonancia , lo fo:nne.n la faringe, las -
fosas nasales y la boca que está constituido por un esque
leto 6seo, una parte blanda mucosa, glándulas , paladar, -
etc .• 

Bate sistema es el encargado de dar •u.a114acl 1 timbre 
a la voz humana. 

Si alguno de estos sisteme.s o alguno de sus componen
tes no funcionan • lo hacen de manera inadeeuada, entonces 
surgen problemas en la art1"'11.ao16n. ........J 

Loe problemas más caraoteristiooe de este tipo de in
habilidad son las emisiones, en las QUe cierto tipo de so- .... 
nidos del habla son emitidos, teniendo como resultado la 



- 174 -

producci6n en parte, de la palabra: las sustituciones CU7• 
error invelucra eambios de una consonante por etra: 7 por 
Último las distorsiones, que son sonido~ distorsionados e 
sustituidos, los cuales no pueden ser identificados como -
una consonant• o vocal en el leJl6Uaje. 

Entre otro~ problemas de articu.laci6n ada4s, se en
cuentran los de vos, generado por la ribraoi6n de loe pli,! 
gues leealizados en la lartnae: cuando las cuerdas o plie
gues vocales no vibran, la voz no sale 7 el aire oue sale 

·de los pulaenes le hace por la oavidad vocal. 
- O -

Se enouentran cinco oaracteristicae bisioae de los pre 
bleaae de vesi ton.e, aonoridad, fiexibilidad de la vos, cu; 1-' 
lidad 7 duraci6n. 

Bl tono ee define como el alza o baja de la voz, ina
propiada para la edad. 

La sonoridad se caracteriza por la fuerza e suavidad 
de la voz, relacionada con la cantidad de energía, voldmen 
usado, interfiriendo con la comunioaci6n cuando es muy al

ta o IDUJ' baja. 

La flexibilidad de la voz, hace referencia a la vari~ 

bilidad de tono 7 sonoridad durante la conversaci6n. CWul
do la voz es aon6taaente suave o IDU1' alta, faltand.o presi
oi6n en la articulaci6n, se enouentraD problemas en la c.
municac16n. 

En la cualidad, las caraoteristices de la 10z, indepen . -
dientemente del tono 7 sonoridad, que provee una base para 
la diterenciaci6n. de dos vocee, ee refiere a la ou.a114a4 -
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de la voz; lo~ desórdenes de l~ voz son: respiraci6n, int~ 
sidad o estridencia, ronquera y nasalidad. 

Estos desórdenes, son provocados por irritaci6n • in
feco16n en la garganta. 

La duraei6n se refiere al tiempo de fonaci6n, Que pu~ 
de ser anormalaente largo o corto, adem!s puede haber dis
torei6n en Tocales. tHull 1 Hull, 1973). 

Milisen (1966), afirma que los efectos de esas defici
encias ergtS.nieas varí~ eonsiderablesaente. 

Una b6veda palatina alta puede influir en la voz, ªU!l 
que pareee tener poco efecto sobr"e la artieulaci6n. La he~ 
didura puede tener un~ infl uencia profunda sobre los soni
dos , dependiendo de la presi6n oral, o dependiendo del ai
re sostenido, como en la "s". 

La cavidad nasal puede estar ocluida. La obstruoo16n 
puede estar localizada en el interior de la nariz, modifi
cando la voz e incrementando la nasalidad. Tambi6n interf~ 
riri eon el paao del aire a traTh de la nariz 1 de aquí -
que puede afectar.la pr•ducc16n de los sonidos nasales. 

La laringe no es oonsiderada un 6rgano articulatorio 
en algunos ocasiones, sin embargo debido a la r elación en
tre los pliegues, tejido eicatrizado, crecimiento y paral! 
sis, la laringe p~oduce voz defectuosa 1 la art1oulaci6n -
de sonidos eonsona:a.tes se imr ide. 

Los des6rdenes de ooordinaci6n que han sido preeipit_! 
dos, al menos en parte, por des6rdenes orgánicos pueden 1~ 
terterir con la articulaei6n. 
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Une de ellos, ea la p~isie cerebral, D1v1414a en 
parilieis espástica, atet6sica 1 ataxia, la pantliaie oer.! 
br~l eet& asociada, con treeueneia, con la artieulaoi6n d,! 

fectueea. Los síntoaas de 6ata, involucran no ooor4inaoi6n 
de loe mdsoules, prevaleciendo durante le ejecuci6n de act,! 
vid~de~ voluntarias y de equilibrio. 

OUando les sdsouloe están sanos y son noniaalee, los -
des6rdene~ eon atribuidos al mal fu.ncionsmiento del Siste
ma iervioso Central (dependiendo de la parilisis , puede a 

'teo'tar a lee adenl.H involucrad.os en la artioulaoi•a) • 

&:lf ermedades del cerebro, tales o .. o encefalitis, par! 
lisie pareial, esolereeie adl.tiple 7 ~oraedad de Parkin
eon oon freouencia afectan la articulaci6n. Los efe<:to:j -

son similares a loe de la parálisis cerebral, CA.•t ~e<' 9) '.:)\J!;. 

te en que interfieren oon lB cualid~d 1 ripidez de mnt
roiento. 

Los dea6rdenes orgánicee como el daño cerebral pueden 
ocurrir por agentes externos, como por ejemplo por un tiro 
do pistola, o1rugia cerebral y eontuei6n, o por tuentea 1!!, 
ternas tales como heaorrag{a cerebral vaseul.ar, tumeres y 

tejido~ cicatrizados. Ocurriendo deepu'• de qQe el lén&U!, 
je· ae ha desarrollado y p•dr{a relacionarse con la per'tur
baoi6n del lenguaje. 

Otre tipo de dee6rdenee que pueden interferir oen el 
lenguaje, son lo~ •rgánico estructurales, iale~ ooao lae -

irregularidades dentales o la el1minac16n completa de la -
laringe. !e.mbi6n en lof' l a.bioe, gener::·lment f' en el euperior 
ee presentan hendidura~, ~ue ei son largas, pueden 41f1cu! 
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tar la emisi6n de eonidoe como /p/ o /b/ •. C•n cirugía, 
pueden quedar doe oolwanae de tejidos cicatrizados entre -
la nar!z y el tejido del labio, impidiendo que 'ste se re
traiga 1 causando una interferencia c•n variee sonidos ei-
14bicoe. 

En el cae• en el que exista parálisis de l•e labios, 
puede haber uaa inte~erencia en el pr•4ucci6n de sonidos 
labiales. 

Los dientes, son estructuras que se relacionan con la 
preduoci6n de 11\lchee eenidee; asooiadoe con la l•n&Ua ~ 
dan en la producci6n de sonidos cenaenaniee. 

La prebabilidad 4e que Bl1•malias dentales afecten la 
cualidad el habla est' relacionada eon diferentes fncteres. 
Algunos de esos facteree e•n que les incisivoe superiores, 
eon más importantes que los interiores y que los dientes -
frontales, son más importantes que los laterales. 

La lengua, es la parte má8 flexible . del aeoanieao ar
ticulatorio y esta directamente involucrado en muchos son! 
dos vocalee 7 consonantes. Puede fallar para hacer un ao
vimiento deseado, ya sea por que es muy larga, lllU7 pequefla 
parálizada o adherida al piso de la boca. Pudo haber cre
cido debido a un tejido cicatrizRdo o parte de ella pudo -

-113ber sido removida debido a. un accidente o cil"U8ia, afec
tando así, los sonidos linguales. 

El paladar puede tener una hendidura o una b6veda al

ta. La hendidura COl18~nita o paladar hendido ha sido tra
. tada en el primer oapítulo, espec!tioamente en lo referen
te a los problemas del leDBUaje 1 au etiología. 
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Bl autor seftala Que las inhabilidades tísicas que in
t erfieren con la articulación son: la rec~pci6n sensorial 
como en el c~so de loa aordos1 la coordinaci6n motora, la 
estructura corporal 7 la integraoi6n. neural. 

Hasta aquí, loa defectos de articulaci6n se han expl! 
cado como defectofl ocurridos en el proceso del desarrollo, 
como la par!lisie en la lellgUa, ooluaionee dentales, tren! 
llo ('dobles de la mucosa baJo la leJ18U8) que hace que la -
leneua eet6 mu7 tensa o muy corta. Pero algo que es lapo!: 
tente considerar, son los factores sociales o ambientales 
que intl.u7en en el desarrollo de la articulaci6n def ectuo
sa, en el caso en el que el niflo est6 rodeado por perso~e 
con defectos articulatorios e 1mita esos modelos. Si por 
el contrario, el nifl,o se encuentra en un ambiente en donde 
hay patronee articulatorios correctos de adultos, princi
palmente. entonces desarrollar! su lenguaje imitando 6stos. 

Otro factor importante, ea el socio econ6mico en don
de s e pueden encontrar variaciones en los patronee del ha
bla , pero no quiere decir que se encuentren defectos en el 
habla de niffoe de estrato socio eoon6mico bajo unicamente, 
los mismos def ectoe pueden encontrarse en loe de estrato -
socio econ6mico medio, medio alto y alto, como consecuencia 
del exceso de tiempo que tienen que pasar solos o con al
guna persona coao patronea inadec~ado de habla, como cona.! 
cuencia de la falta de estimulac16n durante los primeros • 
ailoe de su vida, puede haber un retardo en el desarrollo -
lingtiietico o bien, puede desarrollarse habla defectuosa. 

Uno de los principelee problemas que se encontr6 en 
oom'1n, en lo~ tres caeos que se manejaron durante la in••.! 
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tigaci6n de campo, fué el de la articulaci6n, estos casos 
serán descritos en el siguiente capitulo, asi mismo, se 
describirán los procedimiento~ empleados y los resl.lltados 
de éstos. 
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CAPITULO 3 
PROGJWIA PARA F..STABLBCBR PLUIDBZ VERBAL BN SUJETOS 
HIP.OACUSICOS, CON SllfDRO•B DE DOP Y COR PROBL!llAS 

DB ARUCULACIOJf 

El presente pr•greaa no eeneti"17e alg• nev•d•e• ni -

pretende serlo. 

Ro constituye algo no.edoso por que através de la re
visión teórica realizada, ee ha podido notar que se han 

realizado un sin m1mero de investigaciones para ~dar en 
la enseflanza del lenguaje a niffos con 6stos problemas. 

El presente, es un procedi.Jlliento que consta de una s~ 
rie de pasos utilizados por Sloane, Johneton y Harrie 
(1968), adaptados a las condiciones de loe sujetos, para -
la enseiianza de la conducta verbal a niños con deficienciae 
en el lenguaje. 

Por lo tanto, se describirá en que coneisti6 dicho 
programa en los punt•s siguientes. 

3.1 OBJB'fIVO 

Bate ea que, utilizando procecli.iientos opersntes, ta
les coso el modelamiento, iaitaci6n, 1netigaei6n, eegu.illli~ 

to de inetrueeionee 7 referzaaiento soeial, se trata de 
establecer un habla articulada 7 un lenpaje funcional que 
permita su incoi-peraci6n al sisteaa educativo de la priaa
ria regular, a sujeto~ eon retardo específico en el '-rea 

de la comunicaei6n humana.al, ~ 

Fara poder alcanzar 6sPe,1s~ observó que los sujetos 
Uonta;;;; eon repertorios tales eomo el seguimiento de ins-
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3.2.1 DISERO BIPBRilllll!AL 

Una P••ible alternativa a la estrategia de grupos, en 
la inTeetigae16n experimental •l,eiea, l• ea la "estrate
gia de sujete dniee" • la "estrategia de replieaoi6n int13 
sujete" que ha generad• otres diseflH experiaentales 7 que 
eon oon•eid•a eeme "diseftoa operantes", "disefl•s de oaaos 
4nie•e" 7 que tienen ••• "4en•1nador eomd.n que ponen 611-
tasia en el paradipa bl.eiH de B•l" (Arna.u, 1984; p • 7). 

Oon respeeto al diseflo experimental B•l, Castro (1975) 
aeneiona que puede aoeptarse el "prineipio" de equivalen
eia de md.ltiples medidas de un sol• eujeto 7 de una aedida 
de ll'41.tiples sujetos. Aeerea de que el diseflo peraite re
plioar las condieiones de lee sujetos, asegura que "la re
plieabllidad de los sujetos prioticamente DO se euaple en 
la natural.esa" (pag. 63) .za que loe parúetros de respu8! 
ta Tarian mucho de in~ividuo a individue, puesto que alp

nes reep•n4en a trecnieneia baja 7 otres lo haeen a una tr.! 
euenoia alta, eon rapidez o eon lentitud, ad.As de que los 
umbrales pereept...:Les son diferentes. Por lo que "UD ind! 
Tiduo medido un gran mimero de veees no puede ser equiva
lente a a6ltiples sujetos aedidos una sela vez" (pea. 63 ) 
Otra raz6n per la que no ee ouaple la euposiei6n es que, -
al obtener datos d~ auehoe sujetes 1 al promediarloe para 
obtener el individuo "ideal" , se puede eneontrar que 6ate 
DO existe 1 que no" puede aer replioa do ningdn njeto real. 

ID re1aei6D al Diseflo de Repl1eaei6n Intrawjeto, 
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.t.rnau {op. eit.) , expliea que '•te ••nsiete en te11ar aedi
dae repetidas, a trav'• del tiempo, 4e un ai .. e sujete, 7 
que no debe eonf'undirae oon loe dieefloa eláaieea intraauj! 
te de aedidae repeti~e, dado que la. diaenei-'n bct•i•a do -
loe diaeflos de oaraeter aoeueneial ea la teaporal-idad, es 
deoir, las aedidas a difereneia de loa diseftoa elásicos, -
ee toaan desde una perspectiva t•peral • hist6rioa. 

Afiraa adme, que este 41eefio J"lede aplicarse tanto 
a situaciones de sujeto dnioe, eeao a situaeiones en que 
·ee utiliza a úe de un suj oto. 

•La utilisaei6n de este noabre reeege uno de 8118 pre
av.puestos báeieoss la aplieaei'n eisttllitiea, a lo largo -
del tieapo, de una serie de trataaientes a cada uno de los 
sujetos del experiaento• (pag. 8 ). 

Kl diseño de serie teaporal básiee, que oonstituye un 
aodele aiaplo de dieefio de repl1•aoi6n intrasujeto, está 
formado por des fases: 

l.- La fase en que so tea.a una serie de obaervaeionoa 
en ausenoia do t .rataaiento (YI-h ..Bata ~ase ea e.2 
neoida ooae Linea Base • ... e "A". 

2.- Una segunda f aae ~n la que so toaa una eantid~d -
de obaervaoiones deepu'8 do la aplioao1'n del t~ 
taaiento (VI), fase llaaada fase expel'iaental, 4• 
tratamiento o tase "B". 

Por le tanto, se puede deeir que el 41aefto oxperiaen
tal utilisado en el trabajo 4• oaape es un "Dieefto aiaple 
A-B 4• replieaoi6n intraauje'to" {pag. ao ) • BD donde •• 

, 

'. 
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trat' de toaar aedidae de las ejeeueiones de sujetes •ual! 
tativaaente distintos ba~o un aieao pr•••diaient•. 

3.2.2 SI~AOIOR BIPBRDIEN!AL 

Se trabaj6 en un cubíoule de la 01.ínica Universitaria 
de la Salud Integral (c.u.s.I.) de la Beouela de Bstudios 
Profesionales Iztacala (B.•.B.P.I.), dependiente de la UD;! 
vereidad Aut6noaa de •6xioe (U.R.A.•.); las dimenai•nea -
del cubículo son de 2.5 X 2.5 aetros, oent4n4o 6ete con 3 
mesas y 12 sillas pequeilaa, un pizarr6n, buena ventilaoi6n 
7 con una c4mara de Geeael1s no ~ate p•aibilidad de ais
lar ruidos y sombras. Peateriormente se cambi6 a •tro ou
bicul• o•n laa ai811l&S diaensionea., eaeritorio, ' sillas -
grandes, des estantes, cámara de Geaaell, buena Tentilaci6n 
la mayer parte del tiempe hubo opertunidad de aialaa~ento 
de ro.id•• 7 ••braa. 

3.2.3 SUJB'fOS 

Batos fueron elegidee per lea prebleaas y caraoteria
ticae presentadas en su habla. 

Se utilisaron cuatro sujetos C\17&& edaclea, al oomien
z• del trabajo experimental ten!an entre 5 aflee 11 meses y 

12 afles 9 meses. Batos fueron les siguientes: 

Sujeto 11 11.iguel Angel Dávila Ruh de 8 afies de edacl, 
presentando problemas de artieuiaoi6n; 41agneaticado come 
preblemas artioul.at•riea de nigen erg'1u:ce. il final -
del trabajo experiaental centaba con 10 aflos. 

Sujeto 21 Jlaria Antonieta Hernándes Baca, diagnoatio.! 
da con Sindrae de Dewn aooapaflada de retarde moderado, al 
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empezar contaba oon 5 afies 11 meses 1 al finalizar oentaba 
con 10 afiosi presenta preblemaa de articulaoi,n. 

SUjete 31 Jorge Iancilla 1la.70 ~e 13 afies al oeaienze 
1 14 eAoe al t6rmino del trabajo experimental. Presenta -
alteraciones auditivas per cortipatía bilateral congénita. 

SUjete 41 Yamin Salgado Rodríguez de 8 afies de edad 
al cemienzo 1 de 10 afies al finalizar. 

Los sujetos hipeaod.sices oareoian do artioulaoi'n 1 

presentaban adms, aodelos an.i•11aloe do ns, rita• 7 roe
piraci6n. Bl sujeto 4 presentaba, ad--'•• defioienoiaa ~ 
41tiv~ por eortipatia b11ate~ eong6DJ,~/ 

).2.4 -11.AfKRIALES 

Se utilizaron tactos eoao euentos infantiles, un domi - - -n6 de anillales 1 una lote-ría de objetos pricticos utiliza-
dos en el hogar. Ad.eJBás, se utilizaron bajas de registro, 

' l'picea, ouadernee, cron,metro, espejo y abat~lengu.as. 

Se utilizaron eetúnüos retorzadorea_ aooialee 7 .-rb.! 
lea, se deaoubri' ad~a que el aoooao a l•s jueces infan
tiles funcionaba ceno reforzador positivo una vez quo 
cumplían oon la ~eai6n detrabajo; pero había temporadas en 
que no podía darse acceso a 6stoa dobido a la lluvia per -
lo que ee lea ~aba tiempo para j~ar o para pintar,.\' dentro 
del cubículo, al paso de las se81ones se pude observ~ 1n
ter6s por comenzar a escribir algunas letras, por lo que -
6ste 1nter6a ee t••' ooeo retorzader. 
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Bato podria ser ceapara4o con el principio d~Premack 
.; 

(1959), ut11imado por HOlllle, de Baca, Devine, Steinhorst y 

Jli.ckert (1963) (en Bijou T Ra7ek, 1978) para aedificar con -- --ductaa de nif1ea de 3 aftos tales coao correr, gritar, •pu-
jar sillas o trabajar en silencio con eua roapeoabemas, 
que eran condcutae de alta probabilidad de ocU!Tenci a. Pu! 
ron retorzadae contin¡entemente otras conduotae de baja -
probabilidad de oourrenoia, fueron utilizadas fichas para 
"ooaprar" actividades de alta prebabilidad ~oao patear el 
oeste de basura, con lo que ae cozprob6 laefectividad del 
prinoipi• de Preaack. 

Bate principie dice que "si la conducta B ea de aayor 
probabilidad que la ceD4ucta A, entonces puede hacerse aás 
probable la conducta A aediante la aplicac16n contingente 
de la cenducta B sobre ella." (Homme et. al . pag. 70 ) • 

3.2.6 ~BJIA DB RB}IS-Tlle· 

Se utiliz' una hoja deregistre para cada uno de los 
sujetos. En 6eta se ponen datos come el nembre del suje
to, la condici6n experimental, la sesi6n, hora de inicie, 
hera. de t6rmino, ndmere de respuestaa, percentaje de resp3! 
estas correctas e incorrectas (oerreota/, incerrecta X) . 
La heja de registro puede Yerse en el Ap6ndice III, en ce_!! 
junci6n con~les estímulos utilizades para el trabaje pntc
tico. En las hojas de registre ae escribían las palabra• 
o•n las que se iba a trabajar encada sesi6n,... marcándose con 
una línea transversal (/) cu~ndo la respuesta era correcta 
y con una cruz (X) cuando la respuesta era inc•rrecta. 

Be imp•rtante hacer aenci'n que en la faee I se tema
ron ceao respuestas correctas a aqu~llae que se aproxiaa-
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ron a las presentadas cemo aedel• p•r el experillentad•r. 

In las tases II a la VI, se registrar.n coa• correctas 
aqu6llas respuestas que fueran igual.es, punto a punt•, cen 
lae presentadas per el experillentad•r como aedelo. 

P•r etra parte, para sacar la con.fiabilidad, se le P! 
di6 a un experillentader ajeno al proerama, que aplicara -
una se816n, en oada taae experiaental, 7 que reaietrara -
las respuestas emitidas per cada uno de los sujetos, comp~ 

. r4ndose con les registros obtenidos en la ses16n-anterier 
per el experiaentacler. 

3. 2.7 CRITERIO DB CAMBIO 

Kl. criterie para que los sujetos pasaran de una oen -
dici6n experimental a etra tu6 que, les sujetos tu~ieran -
al menos el 9°" de respuestas correctas durante des eesie
nes consecutivas 7 ante el t•tal de eetúaules presentados 
• utilisados para las mediciones de Línea Base. 

L• anterier tu6 eepeoitioade para las fases experime,!! 
tales I, II, III , IV 7 v. Para la ta•• VI , se o•na1der6 -
come criterio final, el que los sujetes eaitieran, al. me
nos, diez mandos correctamente, durante des sesiones de· 
trabaje cenaecutivas. 

3.3 PBOOBDDIIBtfTO 

Para el entrenamiento se utili•' la progresi6n de pa
sos usada por S1oane, Jehnston 7 Harria (1968) a4ecuac1oa a 
la capacidad de les sujetes • 

.&ntes de c•ensar con el trat•iento, •• reali•' una 
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evaluac1'n inicial, en donde ae higo la eveluaci'n del le!! 
guaje articulaterio, ue'-ndose las pruebas de Diagn6stice -
de Galindo 7 cola. (1980) para tal: efecto; para la evalua
ci6n de lenguaje expresivo y receptive, fueron utilizadas 
' las Pruebas de Di~'stioo de Bijou (1980). 

Además, cen el fin de determinar objetivaaente aus e~ 
racterietioaa genera1ea, ae rflalizaron tr9e tipee de eva
luaciones, las eualee oenaistieren ena 

a) Evaluaci6n audi .. ,trica 
b) BYaluaci'n tieica (m6dica) 
e) BYaluaci'n oenductual. para Hrdee (artioulaci6n, -

••oialisaci,n, aoa46aioa, le~je reo•ptive 7 ex
preei ve). 

EL entrenamiente ee reeliz' de la eiguiente maneras 

Pase Is Como les sujetes 1a contaban cen repertorios min,! 
mes de imi taoi'n ••tora .. ne verbRl simple de la e~ 
lecaci'n de la muaculatura vocal 1 estructura as! 
ciadaa, c .. e abrir 7 oerrar la beca 7 colocar la 
lensua en diterentea peaiciones, se part~ del -
cuarte pase, que ea el aeldeamiento de sonict.s de 
lenguaje especitioe bajo oentrel 1aitative. 

Linea·Base I: Bn esta tase, ae ebservaren 7 registraron -
las celecacionea de la musculatura vocal 7 eatru~ 
turas aaociadaa junte cen la illiei&n del eenide -
ante la presentación de tactes; ae lee di' la in.! 
tl"\loci'n •dí" 1 laa palabras que ae utilisaren p~ 
ra el entreDSlliente sin que se retorzaran lae ej.! 
cuoienes de los aujetes. 
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Pase I: Se entren' la O•l•caci6n de la musoul.atura vocal 
1 estructuras aaeciadaa 3unte oen la eaiei'n del 
sonide. 

Linea Base IIs Se ebservar.n 7 registraren las iaitaciones 
de los sujetes ba3o la inetrucci'n •di• 7 la pal~ 
bra ante un tacto. Re se retors' ni se oerri¡ie
ren errerea. 

Pase II: En 6sta fase se hizo el aeldea11iente de senides -
de lengua3e eepeoitice ba3o control imitativo, Se 
di' la instiuoei'n •dí" 1 les sonidos a imitar. -
Les sujetes iaitaren lee sonides que componen una 
palabra o•• en /ca/ /•a/• Se reforzaren dl• 
aqu6llas respuesta~ que fueran iguale~ a las pre
sentadas per el experiaentader. 

Línea Base III: Pueron observadas y registradas cadenas de 
des, tres y cuatro aonides ante taotes, como •ca
sa•, •cuchara•, •sonrisa•, •peri,dioe• etc. Se 
di' la instrucci'n •di• junto con la palabra a e~ 
trenar, medelanclo su ea1e16n, pero no se oerrigi~ 
ren errores ni se reforzaren e3ecuc1enes. 

Pase III1 ID 6ata fase ee entrenaron cadenas de des, tres 
• 9'a sonidos en lo~ que les sujetes presentaban 
problemas como eran la omis1'n de la /s/, o la -
sustituo16n de la/e/, la /j/ 1 la /s/. Se entr~ 
naron .ante tactes, 4'ndoee instruccienes, aodela
miento y reforzamiento para aqu6llas respuestas -
que tueron isuaJ.ee a l.ae presentadas per el expe
rilllentader. 
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Línea Baae IVs Se ebaervaron 1 registraron las respuestas 
imi tativaa_, ante la prosentaoi6n de tactes e ina
tru.ccion~a; ne ae reforzaren las ejeouoienes ni se 
corrigieren err~rea. 

Pase IVs En ~eta fase se entren6 a les sujetos a nombrar -
figuras. Hube una variaoi'n de 'eta fase, 7a que 
a les aujetea ae les enaeti6 a respender oa4enaa de 
dos, tres 1 ouatre palabras, que formaban eracienea 
en las que se incluían ~ccienes. A loe sujetes se 
les 41' la instruoo1'n "dí" 7 se lea presen·U un -
tacte, aedelande la reav~esta. La instru.oc16n se 
fu6 desvanecién4e haata que la respuesta cambiara 
de oentrel iaitatiT• á ne iaitatiTe. Bate se hizo 
así, per que se consider6 que el hecbe de s6lo 
"nembrar" ebjetes • figuras simples, 7a se había -
entrenad• en lafase anterior, 7 que al hacerlo de 
esta manera se pedrfa facilitar la ejecuci6n de lea 
sujetes para la fase siguiente. 

Línea Base V: Se presentaron tactos 1 se di6 la instrucci6n 
"¿ Qu6 es esto?", para evaluar la emisl 6n espontet
nea de los sujetos; no hubo correcoi6n de errores 
ni se reforsaron respuestas. 

•ase 'l(s BD esta fase se entrenaron, en primer lugar, ante 
la preeentaoi6n de tactos y la 1nstrucoi6n "¿Qu6 -
es esto?•, respuestas 0,ue oont~an •esto es un •• • 
o •esto es una ••• • 7 el nombre del objeto figura -
presentados en los tactos. Por loque las respues
tas debían contener cadenas de palabras, de cuatro 
a seis palabras; 1 en las cuales ee exigía la •i-



- 190 -

si6n de la cadena de respuestas ooepletas. En •.! 
gunde lugar, se hizo el clenanecµ&iento del eetí
mu1o d1scrillinatiTo-audit1vo-11111tatiTo en tactos 
simples, en el que se presentaron l•e tactos 1 se 
di6 unicamente la inatrucci6n "¿Qu~ es esto?", ha.! 
ta que el tacto controlara per sí miamo la res
p~e sta 4e les sujetos, est6 se hizo eaitiende ele 
aanera gradual la instrucci6n. 

Línea Base TI: Se evaluaron tres pasos en el eetablecilllies 
to de mandes, estos tuerons a) se dieron instrus_ 
ciones para que los sujetos "nombraran• objetos -
de uso diario; b) •• dieron inetruccionea para -
que les sujetos ~an peticiones de los objetes -
de use diarie 1 e) ee dieron instrucoione~ pare 
que los sp.jetos emitieran espontáneamente mundos 
de dos o más palabras. No se ·di6 reforzamiento -
ni se corrigieron erroree. 

Pase VIi Se entrenaron mandos de des o aás palabras que 
formaban frase u •raciones, de dos formas: en la 
primera, se lee eneeft6 a •nombrar• ebjetoe de ua• 
diario; 7 en la segunda se lee enaeft6 a pedir los 
objetos dándoles la instrucci6n •dí, daae ••• • ~ 

•dí, quiero ••• • 1 el nombre del objeto. Bate an
te la presentaci6n de tactos. Se lee pedía que 
imitaran la instruco16n 1 una ves establecida la 
imitaci6n se tu' haciendo el deavanecillliento gra
dual. de la instrucoi6n para que 'eta oaabiara de 
control illitative a ne imitativo, 7 la respuesta 
a mandes se hiciera espont4nea. Bn &ata tase, ae 
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reforzaron s'lo las respuestas imitativas que fue
ran iguales a las del experimentador; en los man
dos eapontánees se reterz6 la ejecución de los su
jetos ante la presentac16n de loe tactos, sin inst! 
gao16n del experimentador 1 que el sujeto nombrara 
correctamente el objeto. 

3.4 DBSCRIPCION Y AlfALISIS DB RBSULTADOS 

Loe resultados se analizan a partir de loa niveles de 
ejecuci'n de cada uno de les sujetes, comparándolos en ca
da una de las tases. Beta compáraci6n se hace en base a1 
nWllero de sesienas que neceai.taron para a1canzar el crite
rie de cambio de una faae a etra,' en cada une de los nje-

-tos. 

Oomo 1a se habia aencionado en el punto 3.2.1 se util! 
z6 el disefio experiJllenta1 simple A-B de replicaci6n intras~ 
jete, 7a que '•te nos peraite la efectividad del procedimi
ento en cada une de los sujetes. 

Ya que les precediaiente eapleades en cada fase expe
riaenta1 son los mismos que se aplicaren a cada uno de loa 
sujetes, 1 que 'atea presentan diferentes caracterist~cas 
en su natura1eza de lenguaje 1 habla retardada, pedriaaes 
considerar la diferencia en las ejecuciones como deterai~ 
das, en cierta medida, per las diferencia• cualitativas -
existentes entre los sujetos~ 

Rntre las caracteristic~s distintivas encontradas en
tre los sujetos l 1 2 están las que arrej6 la eva1uaci6n -
del lenguaje, en la que se encuentran problemas en la art! 
O\\laci6n de los tonáaae /r/, /rr/ en la diecriminaoi'n en-
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tre /b/ 7 /v/, /1/ 7 /a/ para el sujete l. Bn el sujete 2 
ae encentrar~n prebleaas en la artioulaci~D 4e lea ten'-as 
/d/, el fen,ma /r/ 7 el /rr/ no se pronunciaban en ninguna 

peaici6n, taapeoo h87 discriainaci'n entre lee f en'8lae /b/ 
7 /v/ tampece ha1 artioulaci'n 4el ten6ma /1/ en ninsuna -
pesioi6n y presentf preblemas en la emiai&n del fen6ma /s/ 
antes de censonante, 4espu's de consonante 7 al fina. La 
diferencia encentrada eat' en que el 912jete l presente ar

ticulaci'n peco clara con auetituoi'n de ten6aas, en el ª.! 
gunde sujeto se ebserv' que sustituía ten'9as. 

De igual manera se encontraren diferencias entre lee 
sujetes 3 7 4, que aunque eran hipeacnisicoa, el sujeto 3 -
presentaba menos problemas en el 'x·ea de lenguaje reeepti
ve 7 por lo tanto, aprendía más de prisa o escuchaba ~ejor 
en la evaluaci6n, aunque ee encentraban problemas da ~t! 
cu1ac16n, de euetituci6n e incluso de omis16n de fenfmas. 
Bb el sujeto 4 se ebserv6 le mi.amo que en el sujete 3 pere 
au lenguaje era pooe entendible. 

Así, en el tratamiento, en la línea base de la priaera 
tase los sujetes l, 2, 3 7 4 ebtuvieron les percentaj••~ -
siguientess 371', )~, 4~ 7 45- d-e r.eapueste.a-.cerreotaa.-BD 
cuanto al nW.ero de sesiones requeridas para alcanzar el ~

criterie para cambiar de una tase a otra, loa sujetos I y - -
3 necesitaren cuatre, mientras que les !Mljetos 2 7 4-nact;
sitaren cinc• aeaionee (ver Ap6ndice I, · fip.ra l; J.p6ntU.<:• 
II, tabla 1). Las diferencias encontradas, ooao ae dijo-=-

- anteriel"llente, se pondrían atribuir a lae diferencias cua~ 
litativas existentes entre lea auJetos, 7a que se trabata
ren las aeehnes priaere oon l•• euJetos l 1 2 (SJ. 7 32); -
cen les tN~etos 3 7 4 (S3 7 S4) ae traba~' -ln4epen4ieat~ 
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mente de l primeros 'f-"s&paFa4..os entre_sí/ debido a que -
~e 1ncerpor6 más tarde al programa. Aunque cabe -;en 
~l S3 ~ataba preee~;; -en - aucb.&a de las eesiene; 

de trabaje de Sl y S2, ne eran 6stes sujetos los que le 
servían de mod6lo, sine que al contrarie, cuando se estaba 
trabajande en las fases de entrenamiento y emitían una re~ 

puesta incorrecta, priaere ae sorprendía 7 en seguida les 
cerreg!a y volteaba a ver al entrenador para saber si era 
cerrecta su cerrecc16ni adem!a de que muchas veces caía en 
el hecho de que si v•lvían a equivocarse, el S3 se burlaba 
de como respendían Sl 7 s2. Se pude observar que 6ate de 
algu:ia manera funcionaba como re:orzador p¡'s tra,aban de 
iaitar lo mejer peaible a S3, este taabi6n ae pu.do coapre
bar que si se les daba alguna actividad acad6mica, como la 
escritura, les sujetes querían hacer l• mi•• y trataban -
de igualar las conductas de 6ste; tu6 per 6ste heche que -
comenz6 a ensef1arse escritura y aritm6tica a los sujet•s, 
s6lo igualaci6n de la au.eetra presentada per el entrenador 
no ae ensef16 lectura para que ne infi117era en el entrena
miento, pues querían que se lee escribiera las palabras 
que habían aprendide durante la sesi6n. Bn algunes cases 
s6lo aprendier~n a reconocer las letras, sobre todo las V,! 

cales y pocas consonantes, aunque no aprendieron a unir l,! 
tras. Cuando preguntaban como se escribía alguna palabra, 
aebre todo su nombre, y ae le dictaban las letras al suje
te que lo requería se pudo constatar que no las reoonecían. 
De le anterier DO ·Se tomaron res1atree por considerar que 
el objetivo del ·preaente trebajo no era que les aujetos 
aprendieran a leer como un medio para el establecimiento -
del habla 'T s6lo se tOlld come act1.•iclad extra. 

Oentinuanda con les resultados del presente trabajo, 
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tenemos que en la fase II, en la ceñdic16n de Linea Baa~, 
Sl tuve 66~; S2 7~, 83 6~, 1 S4 35~, en esta oendioi'n -
se comprueba una vez da que el S3 aprende ús rapidamente 
aunque les estÚNles a6le •• le presentaren dos T-eoea, _sin 
reforzamiento y sin oerreooi'n de erreres. En cuapto a la 
tase de entrenaa1ente, se encuentran diferencias en el m1-
aere de sesienes neceaariae para a1oanzar el oriterie de -
e3ecuci6n para pasar a la •iguiente fase en donde Sl alean 
d el criterio en las eesiones 15 7 16,'t_&UD41l• ae ¡n¡e4~_ : 
ebaervar que se centinu' trabajande cen 61, est• se debe a 
que •• iban 1ncr•entan4• les eetblulos cen les que ae t~ 
baj6 en la linea base, ha~ta euaplir cen el tetal de estí-
11111.es utilisados durante dicha evaluaci,n. Le aieme se -
puede obaenar~ en la o-~ecuo1'1t de les deiil"s sujetos; el S2 
7 el S4 alcanzan el criterio en las sesiones 21 7 22, aun
que se puede decir que 6ate ne se alcanza he.ata las s•ei•
nes 23 1 24; en cembio S3 a partir de la seei6n 4 par~ce -
a1cansar el criterio 1 el increaente de estÍlmlos no pare
ce afectar en nada su ejeouci6n ooao sucedi6 con les etres 
sujetos, por lo que puede preewairse que memorisaban las -
pal.abras mú que c .. prender su dgniticad• • l• relaciona
ba despu6s de muchas eesienes, pero no había genoralisa
ci6n de les sonidos aprendidos con otras palabras nuevas. 
Oabe aclarar que la eiailitud en la e3eouci'D de les 81 'i 
S2 se podría atribuir a la capacidad de reoepci'n 7 .. 1-
si6n de respuestas, mientras que 84 1 82 no presentan el 
mi•• problema ~41tivo, si se encuentra aiailitud ·en 1.a -

e3eouci6n 1 esto se podría debe~ a la desventaja cultural 
•ncontrada en ambas sujetos, pu.ea se podría decir que la -
sordera ha si4e causa de la centua16n de existencia de re
tardo mental, enoontra4o en el 82. Lea reaul.tadoa anteri~ 
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mente descritos pueden verse en el Ap,ndice I, figura 2; 
~p,ndice II, tabla 2. 

~ra la faae -III, lo• aujetoa alcanzaren les siguien
tes porcentajes durante la aedioi6n de Líneas Bases Sl 71~, 
SZ-~ al igual que S4, S3 5~. Nuevamente nos encontra
mos cen similitud de ejecuci6n en lea sujetes 2 1 4 per le 
que c•rrebtra le anterieraente plantea4e. Bn la con4ioi&n 
de entrenaaiento •• pudo ebserYar que cuando nuevee eatimg 
les _eran int~oducides, la ejecuoi6n de les sujetos bajaba, 
eebre tedo cuan.de 6etee centenían tres e m!s sílabas que -
hacían que el grado de dificultad awnentara (ver ~péndice 
III, estímulos utilisádoe en la tase III). In cuante a -
las sesienes necesarias para alcanzar el criterio de cam
bie para la siguiente fase, se puede ~bservar qu el Sl ut! 
liz6 16 sesiones 1 que a pesar de parecer que le alcanza
ría entre las sesiones 10 1 11, al meter nueves eetimul.os 
su ejecuci'n baja en un 25~. In el 52 se presenta una ai
tuaci6n similar en la sesi6n 9 pere eu ejecuoi6n de la se
ai6n 10 s'lo baja en un l°", alcanzando el criterio en las 
eeaienea 11 7 12; S3 auestra con mucha frecuencia, tasas -
altas de respuesta bajande entre 4~ 1 l~ cuando estíaulos 
nevedoses eran intreducides, esto se coaprueba en cuante 
a que al parecer en la eesi6n 9 7 la 10 CU1Dple el criterio, 
pero al introducir etros estimules (el total utilizado du
rante la linea base) se encuentra que si bien no baja la -
tasa de respuestas 6sta se aantiene o se incrementa 7 cue
ple con el criterie entre l~s sesiones lJ 1 14. Se obser
v6 además que el sujeto generalizaba los sonidos aprendi
dos en ·eu lellBU8je cotidiano 1 ~ era unic81lente iaitatiT• 
como eucedia con lee demás su~etos¡ la repercuci6n de la -
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intreducci6n de sonides • estíaules se puede· ebserYar el 
S4, expliclÚldese as{ la inestabilidad de las tasas de res
puestas a lo largo de la cenclici'n de tratamiento, ebser
vlÚldeee que bte alcanza el criterb· de oaabie en las se-
sienes 16 y 17, en 6ste se obserY' que cuan.ele pretendía -
utiliEar las palabras aprendidas -durante las sesiones, ea! 
tía s'le apreximaoienea. Lea resulta4•• antes descritos - · 
pueden obaervaree en el Ap6ndioe I, fipra ls Ap6nclio.e II, 
tabla 3. 

Lea resultados de la fase i:v, pueden obaerYarse en el 
- --

Ap6nd1ce I, figura ~; Ap.ndice II, tabla 4. 111 la aedi-
óih inicial se· puede observar la baja ojecuc16n de loa~ 
jetos, pero este es a!s aarcado en lee 8\ljetoe 2 y 4 en..-.
dende obtuvier11n .07f. 1 .05f. respective.mente, 11lien·traB qu" 

· en les sujetes 1 1 3 ea d_e_ 37f. 1 33~ re~pectivW.ent~, por 
lo que se puede inferir que la audio16n es un tactGr impo! 
tante para el-apr,endizaje del: l•ll8Uaje. Al igual que en -
~a fase anterior, se puede observar-~nestabilidad en_1a_t~~ 

ea de respuestas de les euj-etos en la cendici'n de ontr~ 
miento, qu!.. ba_aido elt}>licada con mi_t,rierictad, pe!' .!!. _e¡µ.~ 

lo Wiico que queda per elt}>licar ea en ouante a la_IMµ'oa4a 
diferencia de la eJocuoi'n del su~eto 4 aestrada en l_!__!!:
si6n 27 con respecto a otras sesiones, pues preaent' un ~

de..c~nte del 21~ en eu eJecuci6n 7 este se debi' a ue -- - - -
el sujete no llevaba-~ª P!:'tesia auditiva en el ... ente en 
qüe se t!!ba~abe.J_a4ms cabe aclarar que ne le auata a 
utili zarle per que aegdn r•port' n a-' le daba •pena•, -
con lo que se puede comprender que las palabra• aprendidas 
ne se deben a la lectura de labiea que pude haber deaarre
llade el sujete eine que tenia l~je recepi1••· 
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.ldem's de que fu6 el sujete que más sesiones necesit' 
para cubrir el criterie, pues le alcanza hasta las seaie
nes 37 y 38. Per •tre lade, se cemprende que el ndlnero de 
sesiones utilizadas per cada une de les sujetos está dada 
en cuanto a la capacidad de recepci'n 7 emis1'n de · las re~ 
puestas, así come a las diferencias oue se present an en c~ 
da uno, pueste que, come se explic' anteriormente, un suj.! 
t• a6l1 presenta deticienoie.e de articulaci6n, mientras 
que •tr• presenta retarde mental aederado y d1s más cen 
serdera ceng6nita ein llegar. a precisarse el grad~ de decl:, 
beles perdides; taabi6n •• t9118 en cuenta el grad• de dif! 
cUltad de lee est!aules utilizades, ya que c•mo puede Ter
se en el .lp6ndice III, en les estillulos utilizades para la 
fase IV, .van desde frases de dos palabras hasta eracienea 
de nueve palabras, l• que puede censiderarse come un legre 
el que los sujetes 11 aprendieran y que la respuesta fuera 
espontánea y oerrecta al finalizar el entrenamiento, lo 
que airvi' de entrenamiento para las siguientes fases. 

En la cendioi'n de Línea Base de la fase V, les Sl 1 

52 ebtuvier•n ~. el S3 fu6 el que ebtuve el percentaJe 
más alto, ~ete fu~ de 38~, siguiendole el 54 con l~. Sil 

la condic16n de trat&11iento, el Sl mue~tra tasas estables 
de reepueetas a partir de la see16n 16 en que parece cu
brir el porcentaje requerid• para cambiar a la siguiente 
fase, continuando asi hasta la fase 22 en la que se incre
mentaron en forma .gradµal, de cuatro en cuatro estímules, 
a medida que se iban aprendiendo • que l~ respuesta no fu~ 
ra imitativa sino espontánea ante la presentaci6n de ~etos 
loe cuales pueden verse en el Ap6ndice III, en loe est!mu
lea cerresp•ndientes a la Pase V, los que dado el grade de 
di.ficu.ltad y la cantidad presentada a lea sujetes amerita-
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ra un trabaje de 99 seeiones para que cubriera el oriterie. 
Se pedr{a decir que el sujet• aprendía a reepender de mane 

. -
ra esp•ntánea un estimule per día en prGmedie, 1a que se 
utilizaron 91 estimules que centenian la respuesta del su
j et• a la cuesti6n ¿Qu6 es este?, en la que se utilizaban 
eraoienes ceme "este es un •una ••• " 1 el nembre del ebje
te preaentade, que haé!a un tetal de ouatre • seis pala
bras •n cada eraciln. 8• o .. preb6 adea4s que las eracie
nes • palabras de les ebjetes nombrados en las sesienee 
trabajadas eran utilizadas per el sujete en otras aituaci.! 
nea, tuera de la del entrenamiento, sobre tedo en BU casa 
segdn l• que repertaba la aadre de ~ate. P•r etra parte, 
el sujeto 2 muestra en lae primeras 14 sesiGn&s, tasas ba
jas de respuestas; en las sesiones 6, 9 1 12 se pueden eb
servar las tasas m¿s bajas (ver f i gura 5, Apfndice I, ~•
bla (1), Ap6n41ce II). La r az'n se debe a lee be1-rinohes 
que hacía, prevocados per sus hermanas · • madre que l a te
n!an 8W1811lente pretegi da 1 si la centrariaban, de c81line a 
la c.u.s.I . , 6se bastaba para que se negara a trabajar. Al 
principio del pr•gr81la, su terma de negarse a trabajar ae 
traducía en que se aetiera ba je la mesa en aue se trabaja
ba, se quitara se.patea 1 calcetines, si el auter la trata
ba de sacar e le hablaba, el sujete fijaba llU vista en sus 
pies, bajaba la cabeza 1 e111itia insultos. Pesteriormente 
ouand• 6sto oambi' a que el sujete se quedara sentado en -
el lugar a8ignade para trabajar , unicaaente bajaba la catl~ 
za, se pellizcaba los dedes ain hacer cae• a las incli.caci~ 
nes del auter. Bate tipo de oenduotas eran muy frecuentes, 
aunque no se llev' registre de la frecuencia de eo\lJ'l'encia 
ae puede decir que eran de d•• a tres veces per semana al 

principio (primer semestre del pregraaa). Bate tipe de c•! 
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ductaa se fu6 decrementando en latencia, ya que al princi
pie duraban teda la sesi6o y c•n terme· se intredujo el pr.! 
cedimiente de tiempo-tuera, en el que el auter ne preetaba 
atenc1'n al sujete en lapsoa de 10 minutes, al principie, 
decrementándose 6stes a l minute e des a le sume, se decr~ 
mentaren hasta aparecer 'ste tipo de c•nducta, antes del 
01mienz1 de la eeei6n. S6lt en las tres ecaciones antes -
descritas, se vuelve a negar a trabajar, el tiempe-fuera -
s6le tunoien6 hasta que se puso al sujeto de pie en una e~ 
quina del cubícule con la cabeza hacia la pared 1 sin que 
se le prestara atenoi6n, hasta que el sujete pedía traba
jar, aunque ne •edificaba en muches su actitud, en las 
tres ecaoiones se le preguntaba a la maai del sujete ¿per 
qu6 estaba moleste? y reependi6 que "p•r que ne se le dej' 
que siguiera baflandose con agua fría", evithidose cen 6ste 
que se enfermara, ya que pade~ía de "gripes" o•nstantes 
a6n en primavera. Oen 6sto se puede cenoluir que el tiempe 
fuera no funciena per sí eelo en u.na situaci'n en la que 
existe más de un sujete, ya que cuando era aplicado en el 
grupo, existían etre~ des cen les que pedía distraerse y 
•'le ouande se lee peida de pie en un rinc'n tuncien' ceae 
"castiso" 1 sirvi6 de ••del• a les d811l'• eujetea 7S que e~ 
si no se tuve que recurrir a tal prooedimiente oen dos de 
elles. Bn etras sesiones, de la 15 a la 84, puede obser
varse que hay decrementes del l°" al ~ en las tasaa de -
respuestas debide, oeme ya ha aido explicado anteriel'IDente 
a la intreduoo16n de nueves estimules; cemo puede ebaerv~ 
ae en la figura 5 (Ap6ndice \), es a partir de la aeai6n -
65 que la tasa de respuestas ae estabiliza, logrhido ape
nas con 9°", alcanzar el criteri• en las ses1enea 101 1 102 
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El sujeto 3 presenta p•ca variabilidad en la tasa de 
respuestas, a pesar de la hip•ao~sia, apr~nde c•n rapidez 
los estimu.lee presentados 1 puede ser obeerTado que en las 
sesi•nes 16 7 17 alcanza el criterio, p•steri•rmente en -
las eeei•nes 24, 25 1 26; en la 28 y 29; 32 7 33 parece a_! 
canzarle pere no es sino hasta las sesiones 38 y 39 cue.nd• 
l• l•gra con la presentac16n de t•dos les astí.mu.loe utili
zad•s durante la medioi&n de Linea Base. Oem• puede •bee~ 
varee en la tabla 5(1) es el sujeto que men•e sesiones ne
cesi t6 para aprender a •nombrar" los obJet•e presentados, 
así c•m• para ·que la r•epueeta ante la preeentaci'n de l•e 
estimuloa, fuera espont6nea. 

P•r eu lad•, el sujete 4, muestra estabilidad en su -
tasa de respuestas hasta la sesi6n 45; en las eesi~n~ ~ 46 
a 49 se nota un deorement• o•neiderable, hasta un ~~' atí ni 

/ -
m•, con respecto a la sesi6n anterior y no es sine hastR -
la see16n 49 cuand• comienza a temar su nivel n•nnal; y no 
es sine esto debido a las vacaciones del mee de diciembre 
que parece •b•rrar" las palabras aprendidas, expliokld•se 
6sto, al hecho de que el sujete ne l• utiliza en otra si
tuaci6n que n• sea la de trabaj•. P•r les repertes de eu 
... , hay vecee en que la escucha le7end• en T•s alta, per• 
cwand• 6ete se da cuenta, de3a de hacerlo. P•r l• que in

fiere que "le da pena Que le escuchen hablar•, esto ae pr.! 
aenta, eegán die~, sobre todo si se encuentra eu papá pr.! 
sente. Además inflU1'• el que, en peri,do de vacaciones, 
n• utiliza la pr6teais auditiva y cuand• lleg6 a trabajar, 
deepu~s de ~stas, no quise utilizar el aparat•, haoiend• -
muchas cesas para ne penerael• come decirle a 8\1 m~ que 
l• molestaba, esoenderle en 8U casa, hasta que su mamá •P

t• p•r llevarlo pere no ebligar al eujeto a usarlo. 
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Per le que el reste de la seai'n y la siguiente se -
trabaj' ein la pr,teeie. AdemAe se baoe referencia a que 
la idea de ne utilizar la pr,tesis, parte de la escuela -
primaria en la que se encuentra S4, pu&s afirma eu mam! -
que le da "pena•. A pesar de 'ate, puede observarse en -
las Tablas 5(2) y 5 (3) el sujeto presenta estabilidad en 
su tasa de respuestas, presentand• decrementes, ebviamente, 
cuande nueves estímules sen intreducides, pere se puede -
ver que a oomparaci'n de les Sl y S2, 1 a pesar de no lle
var pr,tesia, el S4 necesit& de menes sesiones para .. itir 
de manera espentlinea, respuestas a la preeentaci'n d• les 
estímulos, pues es durante las aesienes 71, 72 1 73 que a! 
canza el criterie de oubie. Be .iapertante eeflalar ad.me 

que lee percentajea alcanzades (95~, 95~ 1 94~) durante t.! 
les sesiones ea superior al meetrad• per les Sl 1 52,. le -
que lleva a la afirmaci'n que lee SJ y S4 peseen .&e cali
dad en su lenguaje expresivo, que lee Sl y s2. BD cuante 
a su 18Jl8Uaje recepti•e ne ae pedr{a explicar si lee wJe
tes •eyen• mejer ~ue Sl 1 S2, pere pedria deoiree que dad• 

el nmnere de eesienee necesitadas por ambee, 6stes se en
cuentran en olara ventaja cen reepec'- a lea eujetoe eyen
tree. (ver Anexe II, tabla 5 (2) 1 (3); Anexe I, f18U?'a -
5). 

Para la tase VI, en la medici6n de Línea Base, cendi
cUn ('a) se evaluaron lea •neabruaientes• de ebjetos ante 
la presentac16n de tactee (Skinner, 1957), en 6sta condi
ci6n, para el Sl se puede observar una w~na ejecuoi'n cen 
73~, esto se debe a que la m~y•ria de estímulee utilizado~ 
fueren loe que se usaren en la cendict'n anterieri al pr~ 

oipie generalizaban tedos les sujetes, a la oen41oi'D en : 
la, que ae lee preguntaba "¿qu6 ee este?" 1 ellee debían -
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rea¡iender "••t• ea un • una"; par 11 tant•, ·ee l~ 416 la 
..-;- - -

inetrucci'n de que no se adelantaran 7 ae 41' tree ve~~~ª -
:ta instrucci6n y se lee aodel6 la respuesta cerreota. En -- ' la condioi6n (b), 011111 se esperaba, el percentaje de res-
puestas correctas tu6 baj• 07~) ya que se exigía que le -
respuesta al mando fuera esp1ntánea. Se pedria decir que 
el hecho d~ haber utilizad• iea aillll•a eet{f!µltJ"~d• 111. fa-
--~ ae ant1ri1r, facilitaron la tarea del aprendizaje a ea_!tir 
~e manera eapentmea la respuesta a les tactes y, adem~s, 
se diría que fu6 una fase en la que aprendieron algun0~ ---puevee eat'8ul.•8-(ver Ap6ndioe ?II estimules utilizades p~ 
ra la fase VI) que req~~i:_ian ~~a_ esf~e!:!_~1 ,..9 .. •JLÜ.. -- -cae• de •quiero una peleta de teet-ball llll!•ri~~~~· 18 
as! CGmo se puede ver que 6sta vez el Sl necesit6 de menes 
eeaienee para alcanzar el oriterie para dar por terainad• 
11 entrenamiente, l• que fáe en las eeaitnes 21 1 22. il 

igual que en etraa cendiciones, les cambies en la taaa de 
de respuestas, puede ser atribuidQ a lts eetiraulte nevede
ats inoluid•s en las sesienes. 

En el cae• de 32, en la oendici6n (a) de Linea Base, 
se ebserv' un 62" de respuestas cerrectas, aientraa que en 
la oendic1'n (b) s6le alcand el 49", 7 a pesar de que en 
IN gran aayer!a, sen les aism•s eatÚlul•• de la tase ante
ri1r, es el que •'e sesiones necesit' para emitir cerreot~ 
mente 1 de manera espentánea l•s mandos, a pesar de que ee 
a partir de la sesi'n ~que parece'alcanzar el oriteri•, 
per• a la intreducci6n de nuevos estimules y para terminar 
con el tetal de estimules utilisades para la medic16n de -
Linea Baee, el criteri• es alcanzad• basta laa sesiones 32 
7 33 ctn les ptrcentajes más altos de todos les w3etoa e! · 
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me fueron de 97~ en sabes cases. Alge que ee necesarie º! 
aentar, es el hecho que refiere su familia acerca de que -
hay generalizaci6n de le aprendido en situacienes de juego 
e cen etres familiares con los que ne tenía contacte dia
rie. 

1ll caso del S3, es a}8o p•co comprensible, pues mien
tras que en la condici6n (a) 4e la Linea Base, ebtuvo el -
~. mientras que en la o•ndici6n (b) s6lo el .o~; en la 
oondici6n de trataaient•, en la eesi6n l ebtiene el 81~, -
l• que hace pensar que el refer~amiento de las ejecuciones 
cerrectas r la cerrecc16n de los err•res es impertante pa
ra el aprendizaje en el habla funcional; acerca de 6ste, 
se pude constatar que el sujeto utilizaba su habla de man~ 
ra funcional en otras situaciones, no s6lo en la de trata
miento, pues en ecaciones preguntaba sobre aspectos no re
lacionados con la situaci6n de trabaje. 81 criterio de 
ejeouoi6n es alcanzado en las sesiones 5 y 6, le que com
prueba la calidad en la expresi6n. Y recepci6n del leDBUaje 
planteadas anterionnente. 

Con respecto al sujete 4, se encuentra que en la oon
dici'n (a) obtuvo el ~ 7 en la cendio16n (b) el 33~ de -
respuestas correctas, por debajo de la ejecuo16n del S2, -
pero a pesar de esto, necesita de menos sesiones para al
canzar el criterie y dar por termina.do el entren&Jniento, -
lo que logra en l~s sesiones 14 y 15, lo cual apoya lo an
teriormente tratade, acerca de la calidad del lenguaje ex
presivo y receptivo en les S3 y S4. Cabe hacer menci6n -
que también en este caso, se ebserv' generalizaci6n de lo 
entrenado en situaciones de juego 7 que se facilitara el 
aprendizaje con respeoto a nuevas palabras. Para los da-
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tes anteriermente c1ta4os puede verse el Ap6ndioe I, figu
ra 6¡ Ap6ndioe II, tabla 6 (1) y 6 (2). 

3.5 GBNBRALIZAOION 

Respecto a 6eta, Arnau (ep. cit.) explica que "es pues 
la generalizaci6n de les resu1tados le que fundamental.aen
te c~cteriza, de per si, la valides externa de una dete,t 
minada i~erencia experiaenta111 (Pag. 47 ) • 

Explica además que la validez interna es lR exigencia 
miDiaa que debe reanir tede experillent• 7 que se refiere a 
la posibilidad de i~erir la relac16n causal entre des va
riables e a ·que la aueenoia de relaci6n implica ausenoia -
de causa. 

Además, que la validez externa tiene por oo ~f ?ti el. 
trascender la re1ac16n de causalidad tuera de l~s limites 
de la situaci6n experilllental. Ya que, "en la medida que -
ae pueda inferir que la relaci'n de causalidad hallada pu~ 
de extenderse a otras contextos, a otres sujetos y a meme~ 
tos distintos, tendremos el grado de universalidad de la -
relaoUn establecida" (pag. 47 >~ 

Para Campbell et al. (cit. en Castre, 1975) la vali
dez externa 11 ae refiere a los efectes reactivos de la pr.
pia si tuaci6n experimental " ( Pa&. 26 ) • 

Per tanto, la generalizaci'n del trabajo de campe tu6 
evalua4a mediante el reaistro de la ejecuci6n de cada une 
de los sujetos en la \U.tima condici6n del trat8Jliento, re~ 
liza.do per una persona ajena al programa. 

Se oonsider6 que podría hacerse de esta forma en lu-
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gar de hacerlo en una aituacUn de juego libre • en au ca.
ea por que el entrenador ptdría haberse acostumbrad• a lee 
sonidea de lenguaje de lee sujetos 1 cen1'undir aue respue.! 
tas , ptr l• que se le pidi6 a un estudiante de la carrera, 
para evitar que fuera experimentado en teaar registros y -
se Cal'era en fallas de les procedimiento~ de medidas, que 
escribiera las palabras que el • loa sujetos iban diciende 
mientras el entrenador trabajaba cen elles en la seai'n p~ 
ra determinar las respuestas correctas e incorrectas y .eb
aervar si se alcanzaba el crite1·i• de oa11bio. 

Otra foraa de determinar la validez externa en este -
case, fu6 el que lts sujetos 1, 2 1 4 iDgreaarán a la pri
maria regula~, en la que ee exige que el niflo "hable bien•. 
En el cae• de S3 hube un poco de prtblema en un principie 
no creían que pudiera aprender cada oue utilizaba pr6teeia 
auditiva y no querian cempremeterse a que tuviera atenc16n 
especial ptr parte del maestre. Pinalmente tu6 aceptado 1 
al memento de concluir con el prtgr&llla, el sujete se enco~ 
traba en el segandG grade, al igual que el Sl. Bl S4, al 
memento de terminar se encontraba en el tercer aflt de la 
primaria regular. Stlt 32, dadas sus caracteristicaa, ad.! 
m4s de Síndrome de Dtwn, tenía retardo mental aoderado, ne 
ingree6 a ninguna escuela, debidt a que ne se creía que ~ 
diera ser aceptad• en alguna escuela tficial, además de 
que su familia no hizt ptr averiguarle, por l• que continu' 
en la o.u.s.I. recibien4• atenci6n especial. 

Otr• caso de evaluaci6n de la validez externa, ee di6 
con los comentarios de las madrea, como ae babia planteado 
en el an!l.isis de r esultados, acerca de que se sorprendían 
cuando les sujetes pedían cosas dando el necbre cerreota-
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mente articulado • cu&.ndo jugaban, en donde utilisaban pa
labras entrenadas. Adem6s de que ee utilizaban palabras -
con etres niaes • adultes. 

Oon relaci'n a la validez interna ae pedria encentrar 
que se puede ebservar su existencia per la relaci6n entre 
el precedimiento utilizado 7 en como se aedificaron los 
problemas de lell8Wl~e en lea au~etes. Ouapli6ndeae asi la 
relaci'n causa etecte que menciona Arnau (•P• cit.). 

C•n relaci6n a la validez, interna puede explicarse -
que la relaoi'n cauea-efeot• pudo haber aid• afec~ada, en 
tant• duraci'n del trabaj• de campo, p•r la diferencia de 
edadea 7 la aadurao16n a traTf s del pase del '\;i•P• de tr.! 
baje, así cea• per la fatiga en algunas sesiones. 

Por otra parte, se censidera que la ~erenciaa qo.e 

presentaba cada une de los sujetos pudieren haber afe,tado 
tal causalidad. Aunque cea• se ha hech• aenoi'n cen ante
rioridad, hube modificaoi'n en les patr•nes anormales de -
Toz, respiraci,n, articulaci6n 7 se legr' habla fluida 7 -
funcienal. 

Respecte de algunes eventee • Tariables extraflaa que 
ne pudieron ser centreladee ceme la hist~ri~ experimental 
• la situaci6n emecienal de les sujetos que afectan la ge
neralizac16n~ CNlO ae ha coaentade anteriermente, se enoue~ 
tren eventes emocionales prevecades p•r event•~ externos en 
el S2 ouande ae negaba a traba~ar. 

Bn el caso de S3, cen respec~o a aue no llevaba au -
pr6tesis auditiva, se mandaba algdn recado e los padres, -
dad• que el sujeto se desplazaba aele, per. la reapue•ta -



-m-

era que en la escuela se le habían tirad• y por consiguie~ 
te descompueet•• per l• que había que esperar hasta que 
fuera reparado para que l• llevara. Bn S4 en las ecaci•
nee en ~ue ne usaba la pr,te•ie auditiva. tampoce pedía -
centrolaree, puesto que en al8unaa ecacienee se recemenda
ba qu~ l• llevara, per• • se descomponía o se le terminaban 
las baterías. Sin embarge, esto no pareci6 afectar las ej~ 
ouci•nes de les sujetes. 

En general, se considera que aunque hube eventos fue
ra del centrel, ceme pedría hacerse en una aituaci'n expe
r!mental la relaci'n de causalidad pudo observarse en las 
relaciones oen per•enas ajenas al entrenaaiento en etraa -
eituacitnes. 
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CONCLUSIONES 

~ cen~lusionee a la que se lleg6 fueron que la ...biP.!. 
acdsia y los defectee de artieulac16n, tienen ceme princi
pal faoter el da.Re ergúdce. Bn la hipeaodeia se pueden -
encontrar f a ctores como la meningitis, earampi,n, encefal! 
tia, enfermedades inf ecciesae de la aadre 7 etres que cau
sas efectes, a dif'erentee niveles del. eíde, de p6r4icla au
ditiva en diversos grados 7 que esta p6rdida puede ser ae
dida en decibelea por vía a6rea o viá cenductiva. 

Reepeote a la artioulaci6n,- prevalecen lea ~es en -
el sistema articulaterio o en eatru.oturas aseciadas oon la 
.. 1ai6n de lee aenides del habla; etro de los tacterea que 
influyen en la articulaci&n defectuesa es el ambiente en -
el que se deearrella el nifle. 

Bn relación al Síndrome de Dewn, t per medio de l a r!? 
visi,n-bibliegrf.fioa, ee enoent~ que el factor gen6tic• 7 
-ia edad de la madre sen unes, de lee factores impertantee 
que predisponen t al Síndrome, que pr~senta caracteristi cas ---- . faciales, cerperalea, neurol6gioae, eto., d.i~eren~ee a las 
cl_e lee nifles nermalee. 

¡,es tres, presentan preblemas_ articQlatorie• o•• 1~ 
eustituci6n, tNDie16n 7 disterc16n de tenemaa, lee que tue
ren cerregides o.en el pregraaa realizad• para lea eu~•~• 
con estee preblemas. 

Per le tanto~ pe~ medio de la reYis!6n bibli~ica 
7 caracterieticas del habla de lee niftes u~izad•• en el. 

pre~ama, se reepon416 a la interresante planteada en_].'L.

introduccUn. 
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As! mismo, se cemprob9 la hip,tesis planteada al pri.!,l 
cipie del presente trabaje 1 que cenaiati' en lo aiguien~: 
si les nifi•a hipeacd.eioes , cen s!ndrome de D<>wn 1 con pr•
blemas e.rticulatorios, pres entan preblemaa similare en su 
habla , entenoes se puede utilizar un e6lo procedimiento p~ 
ra su tratamiento. ComproblÚldese con la revisi6n biblie
grá.fica aoeroa de los procedimientos en les que usaron té~ 
nicas cemo el seguiaiente de instrucciones, ••delamiente, 
instigaci6n tísica 7 reterzamiento. Bn el aspect• prácti
ca, se compreb6 que el proced1.aientG ·~tilizade fué efect i 
ve para cerregir erreree de articulaci,n, voz nasal, mode
les anoraale~ de vez, cemo el centrol de l& intensidad e 
tono de voz 1 la respiraci'n en les sujetes can lee que ee 
trabaje. 

lll objetive de legrar habla fluida y funcional, se 
puede decir que fué alcanzado en por le menee tres de loa 
cuatre sujetos que fueron loa sujetos l, 2 y 4, quienes lo 
utilizaban en situaoienes aabientales y cen persenas aje
nas al pregrama de entrenamiento. lll sujeto 4, le utiliz~ 
ba s6le cen BUS oompaFieros de trabajo y con su mamá, pere 
repertaba su lll8ll! , que en su casa le utilizaba con su her
mano menor y cuando j1J8aba con sus muflecas, pero no as! 
con BU papá. Además se observ' mejoría en su articulación 
ne ª'lo dentre de l a situaci6n de tratamiento, sino en la 
lectu!'a de cuentes que se utilizaban para tal efecto 1 oon 
etr•s experimentaderee. 

En el caso de la incerporaci&n de estos ni~es en el -
sistema educativo elemental, ee consiguie que des entraran 
al sistema d·e la primaria regular, les hip•ac.S.sicee, que 
al t6rmino de la investigaoi'n se encentraban en el segun-
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do año {S3) y en el tercer• (S4) de primaria·. Sl , l•gr4 
ser aceptad•, una vez c,ncluida la 1nvest~gaci6n, en una 
primaria en la que babia grupes integrados cen niffes con -
deficiencias articulatorias. Y por ;Utime, el sujeto 2, -
continu4 con educación especial, sin que se haya intentado 
inscribirla en una escuela primaria. 

Per lo tante, se c•nsidera que ee CWllpli6 cen los ob
jetivos planteados para la investigaci6n documental y de 
campo, aunque el tiem})9 de trabajo de campe, fu6 ~arge 
(tres afies) p~r le que ae plantean sugerencias. 
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SUGERENCIAS 

Cen base al pregrama aplicado, se sugiere que, para 
evaluar les efectGs del mismo procedimiento, debería de h,! 
berse trabajade, por separado oen cada uno de los casos P.! 
ra evitar la centaminaci6n. Se ha comentado con anterier! 
dad que un sujeto parecía servirles de modelo y su ep1ni6n 
parecía servir como reterzader, p1r l• que se censidera 
que se centamin' el trabaje. 

Otra, sería que se intredujera un precedimiente, • me 
jor dicho se agregara al procedilliente un programa para P! 
dres cen el fin de auxiliar al ni.A• en el desarrQll• de h!; 
bla funcienal, en el que se u~111$aran lee ebjetes que se 
encuentran en el ambiente natural del niño. 

Per otra parte, se considera que un pregrama en el que 
se incluya la lecte-escritura como medio de enseñanza del 
habla, pedr!a ser dtil para audar al nifto a hacer su habla 
funcional y para econemizar tiempo. Dadas las deficiencias 
del habla de les niffes, no discriminable auditivamente, 
con baje nivel de lell.8Uaje espontáneo y las frecuentes 1~ 
sistencias de 6stes, el censume de tiempe fu~ excesive, 7a 
que se utilizaren tres afies, con vacaciones, e6lo en s~a
na santa por l• que se censidera que no es aplicable a la 
práctica de loe estudiantes de la carrera para su replica
oi6n. 

P•r dltimo, se sugiere que sea evaluada la efectividad 
del procedimiento envarios niBos cen preblemas articulate
ries o en niffee cen S!ndreme de Down, para esclarecer ei -
el precedilrlient• fue efectiva por s! sol• • influy' el me
del• ecasienal. 
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Pe:r-e, ª'ª que evaluar su efectividad, seria ús imP•.!: 
tante que se retemara con la idea de ayudar a nift•a c•n d.! 
ficienoias del habla. 

Ademf.s de la realizaci'n de pregraae.a baaadea en una 
documentaci'n amplia sobre el preblema eapecífice y no ad.! 
cuar al niBo a la inveatigaoi6n. 
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APIRDICB II 
(!~S) 
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Condición Sesión Sujeto l Sujeto 2 Sujeto 3 SUjeto 4 

L.B. I 37f. 33" 401' 45" 

Pase I l 81:' 741' 5~ 66f. 

2 77f, 71" ªª" 93" 

3 1001' 84f, 9~ 75f, 

4 1001' 9~ 97" 95f, 
' 

5 100" 100" 91" 

6 10°" 

Tabla l Porcentaje de respuestas correctas en la ~ase I, 
colocación de la musculatura vocal y e~tructurae 

asociadas con la emisión del sonido. 
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Condio16n Sesi6n sujeto l sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 

L.B. II 66" 70f, 62" 35" 
Fase II 1 65" 69" 82" 50f. 

2 6~ 70f, 8~ 60f, 

3 91" 91" 87~ 48~ 

4 8°" 85" lOOf, 68" 
5 9°" 90f, lOOf, 68~ 

6 57" 57" lOOf, 77~ 
7 63" 63" 100~ 76'/> 

~ ~ 65" 10°" 79f. 
9 46f. 7~ 85f. 

10 75" 85f. 7~ 
11 64" 64" 81" 
12 46" 66f. 82" 
13 73f. 7 3'1- 84f. 
14 60f, 6°" 8~ 

15 96" ªª" 86" 
16 lOOf, 93" 89" 
17 lOOf, 85" 83" 
18 l~ lOOf, ~ 
19 lOOf, 86f. 72" 
20 87" 62" 83f. 
21 lOOf. l<>Of, 9°" 
22 l()Of, lOOf. 95f. 
23 94" lOOf, 9°" 
24 9°" lOOf. 93" ' 

Tabla 2 Porcentaje de respuesta~ correctas en lB tase II, 
moldeamiento de sonidos de lenguaje específico -
bajo control imitatiTo. 
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Condici6n Sesi6n SU;f eto l sujeto 2 SU;f eto 3 SU;f eto 4 

L.B. III 71~ 40" 56" 40" 
Pase III l 86" 47" 68" 45" 

2 87" 66" 79" 77" 
3 41" 4~ 6&,< 69,( 

4 45" 77ft ~ 64" 
5 68" 6~ 86" 48" 
6 77" 73" 9~ 55" 
7 86" -8~ 100" 43" 
8 73" 80" 88" 701> 
9 8ZC 9~ lOOf. 42'f, 

10 90f. 8~ 95" 71" 
11 65" 90" 10°" 66" 
12 ~ 9~ lOOft 72.'f. 
13 85" 10~ 81" 
14 85ft 95" 86" 
15 9~ 85" 
16 ~ 9lft 
17 9~ 

Tabla 3 Porcentajes de respuestas correctas en la Fase 
III, entrenamiento de cadenas de respuestas. 

' 
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Oondic16n Seai6n Sujeto l Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 

L.B. IV 37"/o .01<1> 33~ .05ft 
Pase IV 1 33" 16" 44" l°" 

2 41" .05ft 76ft 15" 
3 55ft 2~ 94ft 2lft 

4 55" 16" 94" l°" 
5, 66ft 38ft 10~ .05ft 
6 66"/o 61'-' ªº'-' 36~ 

1 83~ 72ft 95'1> 31~ 

8 94" 72f. 100~ 3~ 

9 88" 61" 26ft 
10 88ft 66"/o 36ft 
11 83ft 88" 31" 
12 88ft 88f, 31" 
13 94" 88" 36ft 
14 83" ~ 31" 
15 10°" 94" 3lft 
16 94ft 88" 42" 
17 100" 85" 31~ 
18 8~ 3~ 
19 94" 4~ 
20 88f, 3lft 
21 8~ 52" 
22 1~ 7~ 
23 l~ 78" 
24 73" 
25 73" 
26 7~ 

27 52" 
28 6&,C 
29 78" 
30 7~ 

'fabla 4 ·(l•) Porcentajes de respuestas correctas. 
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Condioi6n Sesi6n SUjeto 1 SUjeto 2 Sujeto 3 SUjeto 4 

31 78~ 

32 78" 
33 84~ 

34 84" 
35 84:' 
36 84" 
37 94:' 
38 94" 

Tabla 4 (2) Porcentajes de respuestas correctas de l a 
fase IV, desvanecimiento del estímulo di~cr! 

minativo auditivo imitativo en tactos .simples 
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Condici6n Seei6n SUjeto 1 Sujeto 2 SUjeto 3 sujete> 4 

L.B. V 0% 0% 38" 10" 
Pase V l 65" O<f, 45" 35" 

2 55" 25" ~ 61" 
3 70<.' 25" 4°" 39" 
4 70</. 35" ~ 64" 
5 70<f, 35" 66" 83" 
6 ªº" 6" 68~ 73" 
7 85" 40" 80" 61" 
8 85" ~ 8°" 68" 
9 90" 05" 86" 65" 

10 83" ~ 81" 61"' 
11 79" 55" 87" 5~ 
12 91" ~ 75" 75" 
13 87" 50" 8~ 76" 
14 84" 15" 88" 63" 
15 79" 75" 75" 50" 
16 92" ~ 91" 65" 
17 9~ 80~ 91" 67'/. 
18 91" 7~ 87" 65" 
19 90;( 71~ 92" 65~ 
20 90% 76" 85" 81" 
21 93" 75" 87" 75f. 
22 96" 66f. 891' Tif. 
23 78" ~ 8~ 61" 
24 90" 90<f, 91" ~ 
25 75" 71" 9~ 8~ 

26 8lf. 84" 96" 75" 
Z1 7~ 80" 88f. 8~ 
28 78" 84" 93" 7~ 
29 84" 71" 90" 65" 
30 86~ 75~ 89',( 68" 

Tabla 5 (1) Porcentajes de respuestas correctas de la fa-
se V, desvanecimiento del eatimulo diacria~ 
tivo auditivo imite..tivo en tactos simples. 
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Condici6n Sea16n Sujeto 1 Sujeto 2 SUjeto 3 Sujeto 4 

Fase V 31 75" 75" 88" 12f. 

32 84~ 75" 90f. 61~ 

33 84ft 68" 93" 80" 
34 75" 68" 88~ 85" 
35 87ft 84" 91" 85" 
36 84" 85" 74" 87" 
37 84" 811' 61" 851' 
38 12f. 75" 94" 86f. 
39 81" 72f. 1001' 81" 
40 84" 7 2f. 8~ 

41 8~ 811' 8~ 
42 81" 76'1- 82" 
43 87" 6-_8" 8Z' 
44 84" 66" 88" 
45 77" 62" 87" 
46 84" 72" 201' 
47 80" 68" 18" 
48 72f. 66" 32f. 
49 12f. 68" 47" 
50 76'f. 53" 65" 
51 7~ 68" 72f. 
52 82" 64" 65" 
53 73" 62" 74" 
54 72" 70f. 82" 
55 761' 65" 62" 
56 63ft 71" 70f. 
57 76f, 651' 72" 
58 941' 711' 72" 
59 80f. 74" ~ 

60 72f. 76f. 77f. 

tabla 5 ( 2) PorÓentajee de respuestas correctas de la P~ 
se v. 
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Condici6n Seei6n SUjet<> l Sujeto 2 Sujeto 3 Su~eto 4 

Pase V 61 66" 82" 85" 
62 ~ 80" 72" 
63 72'/. 73" 80" 
64 79" 68" ~ 
65 68" 72.'f. 82" 
66 79" 71" ~ 
67 67" 77" 6~ 

68 79" 61" ~ 
69 74" 74" 85" 
70 69" 81" 62" 
71 74" 7!S" 951' 
72 83" 74" 95" 
73 7~ 74" 94" 
74 80" 71" 
75 77'1- 73" 
76 86" 53" 
77 85" 87'/t 
78 88'{. 68" 
79 86f. 72" 
80 88" 75" 
81 77f. 73"' 
82 78" 69" 
83 83" 79" 
84 86'{. 63" 
85 87" 72'/. 
86 731' 73" 
87 6~ 71" 
88 79" 78" 
89 69" 86~ 

90 72~ 8&,< 

Tabla 5 (3) Porcentajes de reepueatas oorrectae de la 
Pase v. 
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Condio16n Seai6n sujeto 1 SUjeto 2 SUjeto 3 Sujeto 4 

Fase V 91 73~ 83" 
92 72'/t 66~ 

93 7~ 86" 
94 77" 9°" 
95 79" 82'/t 
96 82" 8~ 

97 .89" 84" 
98 90" 83" 
99 ~ 88" 

100 88" 
101 91" 
102 91" 

Tabla 5 f4) Porcentaje de respuestas correctas de la 
fase V. 
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Cond1o16n seai6n Sujeto l Su~eto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 

L.B. VI 
(a) (a) 73" 62" 90f. ~ 
(b) (b) 37ft 49f. .09" 33f. 

Pase VI l 71::' 61" 81"/. 56f. 
2 57f. 5~ 77"/. 81"/. 
3 73" 58f. 85"/. 7~ 

4 67"/. 74f. 89"/. 85" 
5 82" 69"/. 91" 7&,< 
6 56"/. 7~ 94f. 55f. 
7 83" 78f. 78"/. 
8 48~ 60" 76ft 
9 70'/t 9~ 72'!-

10 72'!> 70'/t 82" 
11 6&,< 86,& 88f. 
12 ~ 70'/. 92" 
13 90" 75f. 81"/. 
14 78f. 67f. 93f. 
15 75f. 7?$ 92" 
16 71" 75" 
17 84"/. 75" 
18 7~ 72" 
19 83"/. 75f. 
20 84f. 75"/. 
21 9~ 75"/. 
22 92" 77" 
23 75f. 
24 77f. 
25 80'/. 

Tabla 6 (1) Porcentajes de respuestas correctas de la tase 
VI, entrenamiento de mandos de una s6la pala

bra. 
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Condición Sesión Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 

Pat=1e VI 26 87'f. 
27 9~ 
28 97'f. 
29 90% 
30 92" 
31 9~ 
32 97~ 

33 97~ 

Tabla 6 (2) Porcentajes de respuestas correctas de la fa
se VI, entrenamiento de mandos de una sola P! 

l abra. 
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APBNDICB III 

(hoja de registro 1 estímulos) 
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Nombre del suj eto : 
Cond1c16n exp.: Fe.se 
Hora de inicio: 
NWll. de palabraei 
NWll. de Re. correctas: 

dado / 

papá 
,( 

barco 
rosa 
capa 
lim6n 
nifio 
reno 
nor 
reloj 
taza 
mesa 
va e o 
casa 
gato 
perro 
burro 
pollo 
hoja 
vaca 
mos a 
silla 
plato 
llave 
lápiz 
árbol 
lazo 
4111.ce 

I 

Fecha: 
Sesi6n L.B. I 
Hora de t~rmino: 
Resp. correcta: 
Resp. incorrecta: X 

oso 
hueco 
pato 
eopa 

mono 
mano 
ceja 
ojo 
dedo 
pie 
ui'la 

toco 
goma 
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Nombre del sujeto: 
Condici6n exp. : Pase II 
Hora de inicio: 
N11m . de pa1abr as: 
Nrun . de Rs. correctas: 

corre 
cama 
jurre 
s illa 
toma 
come 
vaca 
Pepe 
'Uo 
na e 
llora 
booa 
-mano 
coche 
barco 
Mari a 
banco 
cerdo 
casa 
agua 

tose 
mono 
ave 
mosca 
ceja 
Jorge 
palo 
raya 

Pecha: 
Sesi6n: L.B. II 
Hora de t~l'Rlinos: 

Reep. correcta: 
Resp . incorrectas X 

cuadro 
dama 
dame 
juega 
muel a 
sucio 
limpio 
alto 
bajo 
grande 

ohico 
sube 
baja 
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Nombre del ~uj eto: 

Condici6n exp.: Fase III 
Hora de inici o: 
Ndm. de palabras: 
Ndm. de Rs. correctas: 

-J 
plátano 
cabello 
pantera 
mel6n 
nariz 
fruta 
piedra 
buitres 
víbora 
baro a 
canasta 
lobitos 
lobos 
orejas 
ricas 
nubes 
selva 
liana 
manchas 
lengua 
cejas 
dedos 
elefante 
colmillo 
garras 
hojas 
pl4tan~s 

no res 

Fech::i: 
Sesi6n: L.B. III 
Hor& de t6rruino: 
Reep. correcta: 
Resp. incorrecta: X 

changos 
UV~S 

có~c~rh 

ba,ilan 
falda 
duermen 
mariposa. 
abrazo 
tigre 
helado 
pelea 
tel6fono 
zape.tos 
pantal6n 
camisa 
tapete 
gorrito 
oreja 
peri6dico 
escalera 
cubeta 
pintura 
ce jota 
remol9ue 
s4bana 
ventana 
vestido 
policía 
norecita 
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Nombre d~l euj eto: 
Condici6n exp.: Fase IV 
HQra de inicios 
NWii. de oraciones: 
Nám. de Re. correctas: 

la cajera da dinero 
el ingeniero mide 
el juez y el abogado 
Blanca canta 
el elchero platica 
el carnicero trabaja 
Bet7 peina a Tofta 
el chofer maneja 
el policía ouida 
loe niños son carpinteros 
los pollos comen 
el doctor cura 
el veterinario cura 
el nií'lo dibuja 
los niños cocinan 
los nifios trabajan 
la nif'1a coce 
el niño corre 
el rat6n habla 
el rat6n pinta 
el ca.rro camina 
el rat6n maneja 
la ventana abierta 
el policía habla 
•imi abre la puerta 
•iguel entra 
el payE1.eo ríe 
el oso juega 

Pecha: 
Sesi6n: L.B. IV 
Hora de t~rmino: 
Resp. correcta: / 
Reap. Incorrecta: X 

el niBo está acostado 
la pantera está en la r8Jlla 
la lancha eet! rota 
loe lobitos est'11 con au 

mam!, 
el n1Uo juega con los lobos 
la luna est! en el oielo 
el nifto y la pantera eet'11 

en l a selva 
la víbora es granoa 
el nii'io duerme cort la p:¡c.:.. 

tera 
el niño juega con el ~le-

fante. 
el nifto camina en la selva 
el nii'io le pega al oso 
el oso come plátanos 
loe changos bailan 
la mariposa vuela 
el tigre está en la selva 
el oso platica con el nifto 
el Cha?28o jala al niflo 
e1 niño eet! acoetado 
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Nombre del auje'\tt>': · 
' . ' 

Condici6n exp. :( ;a~e V 
Hora de i.nioio11 
Ndm. de oraciones: 
Ndm. de Re. correctas: 

esto es un o una. • • lancha 
semáforo tenedor 
policía pala 
sefial 
camioneta 
ca.rro 
bicicleta 
trineo 
nii'io 
p'jaro 
cemi6n 
elefante 
rinoceronte 
vaca 
cebra 
cepillo 
peine 
jab6n 
toalla 
pasta dental 
cepillo dental 
nor 
sombrero 
zapato 
zapatilla 
bota 
p&jaro 
gat,_, 

ouohara 
cuchillo 
caballo 
cochino 
puntura 
pluma 
lápiz 
tren 
manzana 
cami6n 
avi6n 
guante 
silla 
gorra 
sweter 
panta16n 
pinzas 
martillo 
deaarmador 
01áquina de 
peri6dico 
libro 
carta 
medicina 
pescado 

Pecha : 
Sesi6ns L.B. V 

Hora de tfraino: 
Re~p. correcta: X 
Resp. incorrecta: / 

refresco 
tazi> 
plato 
pelota 
ba16n 
goma 
aspiradora 
raqueta 
recogedor 
escoba 
microscopio 
papalote 
lentes 
lupa 
pastel 
lámpara 
radio 
televisi6n 
regla 
tijeras 
cuchillo 
navaja 

escribir curita 
t e:na6m et ro 

árbol 
pino 
reloj 
mesa 
va a o 

ambulanci11 carro de bomberos 

pera 
cerezas 
tortuga 
patrulla 
barco 
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Nombre del sujeto: Fecha: 
Condici6n exp.: Fase VI 
Horo de inicio: 

Sesi6n: L.B. VI 
Hora de t~nninos: 

Núm. de oraciones: 
Núm. de Re. correctas: 

Resp. correcta: / 
Resp. incorrecta: X 
casa de campAña 
bote de vela 

Guiero un o una ••• 
barco bota 
elefante guante 
rinoceronte silla 
vaca 
cebra 

, pantal6n 
eweter 
caballo 
cerdo 
refresco 
mesa 
vaso 
taza 
microscopio 
papalote 
lentes · 
lur:a 
camionet;;J. 
bicicleta 
carro 
pera 
cerezas 
tortuga 
manzana 
carrito 
sombrero 
zapato 
zapatilli;-. 

gorra 
zapatillas 
tijer::i.s 
pintura 
pluma 
lápiz 
pastel 
l'-mpara 
radio 
televisi.6n 
niño 

p'jaro 
ca.mi6n 
tenedor 
pala 
cuchara 
cuchillo 
r flgla 
navaja 
tren 
avi6n 
cepillo 
peine 
jab6n 
toalla 

flor 
semáforo 
poli e fa 

silla de montar 
goma de pegar 

señal carro de bomberos 
pinzas pasta dental 
martillo cepillo de dientes 
desarmador pelotR de base ball 
ge.to pelota de football 
aspira.dora americano 
raqueta libro de cuentos 
r ecogedor reloj de pared 
escoba 
pelota 
árbol 
cocotero 
pino 
peri6dico 
libro 
carta 
trineo 
sombrero 
lancha 
medicina 
pescado 
plato 
goma 
curita 
term6metro 

reloj de pulso 
reloj despertador 



- 239 -

REFERENCIAS 

ALEGRIA, J. Le langage gestuel: Analyee ' de ea structure 
et de e•n incidence sur le developpement de 
l'enfant e•urd. PsichC11l. Jah.a. 1979, XIX-l, -
1-18. 

ARNAU, G.J. Diseños eXJ>erimentales ~ Psicelogía y Bd.uca
~ Volumen 2 cap. 1 y 3. Edit. Trillas, 
Mbiee, 1984. 

BAER, D. •· y Guess, D. Receptive training of adjetival in 
flectiens in mental retardates. Jeurnal of -
Applied Behavior Analysis, 1971, 4, 129-139. 

BAILEY, S.J. Timberse, D. P.; Phillips, L. E. y Welf, 111.M. 
Modification of articulatien errors of pre-d~ 
linquents by their peers. Journal ef Applied 
Behavier Analysis, 1971, 4, 265-281. 

BENNETT, W.C. y Ling, D. Teaching a complex verbal respen
se to a hearing i mpared girl. Jeurnal ef Ap
plied Behavier Analysis, 1972, 5, 321-327. 

BIJOU, w. s. y Baer, •.D. Psicología del desarrolle infan
til. Vol. 2 Edit. Trillas, M~xic• 9a. ed. 
1978, 287-297. 

BOLTON, B. 

BOTERO, M, 

Peychol•gy ef deafness !.!!'. rehabilitation 
ceunsel•re . Cap I University Park Prese. Bal
timere, London, Tekyo, 1976, 1-149. 

Cantá, E., García V. Y Ribes, E. El uso gen~ 
rativo del artículo en niffos preescolares y -



BO!BRO, •· 

- 240 -

GU relac16n con la general1zaci6n del estimu
le 1 la respuesta. Bn Ribes, E. Kl desarre-
11• del lenguaje gramatical en nifloes Un aná
lisis te6rice 1 experia~ntal. Revista ••xica 
!!! !! An!lisis !! !! Cenducta, 1979, 5, l, 83 
112. 

Cantá, B., Garo{s, v. 1 Ribea, B. Batudie 
experiaental ·ae~re el use generative del ndm~ 
ro del articulo en n1Bes preeaoelarea. Bn: -
AnéJ.iais !! !! Oenducta. Investigaci6n 1 A
plioaoionee. •emorias del S~d• Co~ese -
•exicane. 84. !rillaa, •6xico, 1977 (a). 

BRU!TIR, G.J. 1 Sheemalcer, D.J. !her meditioation et atu
ttering. Bn Hull, H ..... 7 Hull, B. M. Chll-
4ren with eral o .. unioation diaabilitiea. Bn 
Dwm, •· L. Bxceptional children ~ the SchHla 
Special Bducation ..!!! traneition. Helt Rinehant 
Winaten, New Yerk, 1973 298-343. 

BUHLBR, C. Infancia 1 juventud. In Peinad•, A. J. Faid.t 
legia. Paiceleg{a ~antil. Bdit. Pernia. M6-
xice, 20a. ed. 1979. 

CAJIPBELL, D.T. 7 Stan ley, J. c. Experiaental end ~ua si e.! 
perimental designa ter reaearch. Bn castro, L. 
Dieefle experiaental ~ eatadtetioa. U••• 7 -
restriccione~ en eu aplicaoi'n a laa oienciaa 
de la conducta Bdit. Trillaa, •6xioo, 1977. 

~ARNIVALB, A. Aspecto~ gen6tic•~ del Síndrome de Down. In 
Inatitute l•bn Laaaclon Dewn. Sindr•e !! .!!!!!! 
ler Ciclo de OonterenciRa. •6xio• 1973 42-51. 



- 241 -

CASTRO, L. Diseft• experimental .!!!!! estadiatica. Uaea 1 -

restricciones en au aplicaci'n 9 las ciencias 
de la cenducta. Id. Trillas, M~xico, 1977, 
62-65. 

OORREDERA, S.T. Defectos !,!! !! dicci'n infantil. Precedi
mientos para au cerrecci6n. Buenes Airea, Ar
gentina. B4. Kapelu~z, 8va. reimp. p 52-54, 56 
57 , 75-78, 165-175. 

COS!BLLO, J. 7 Bosler, s. Generalization and artioulation 
inatructien. Joumal •f neeoh !!!! hearing ~ 
erders XLI, 1976, 359-373. 

CHOMSKY, N. (1957) Sintactica atruoturee. ID Jtuoh, L. P. 1 

Zimbardo, G.P. Psicología z ~· Bdit. Trilles 
•6xice, 7a. ed. 1983. 

CHOMSKY, N. (1959) A review ef B. P. Skinnera Verbal Beha
vier Lanpage. Bn Ruch, L. P. 7 Zimbarde, G.P. 
Paioole¡ia z Jida. Bdit. Trillas M6x. , 7a. ed. 
1983. 

CROMSKY, .N. (1969) ~age and the mind. ID Ruoh, L. P. 1 

Zimbarde , P.P. Paio•l•sía z ~· Bdit . Trillas 
•6xice, 7a. ed. 1983. 

CROllSKY, 11. Verbal Behavier b7 B. P. Stimler. In Ribee, l . 
11. desarrello del lensua~e gr amatical en niftos: 
tJn an4liaia 'h6rioo 1 experimental. Revista !! 
xican.a .!! ~isla .!! !! Conducta. 1979, 5, 1, 
83-112. 



- 242 -

CHOKSICY, N. 1 Halle, •· (1968) Soun4 patterna ot BD&lish. 
ED Ruch, L. P. 1 Zimbardo, G. P. Psicol•gía z 
!lli• Bclit. Trillas •bico, 7a. ed. 1983. 

DE LA PUENTE, R. V. Aspectos o~op6dicoe en el S{ndrece de 
D•wn. En: Instituto J•hn Langdon Down. Síndro
~ ~ ~· ler. Ciclo de Conferenci~s, M6xico 
1973, 5.3-62. 

DB LA LANZA, R.M.L. S!ndr•me de D•wn. Tesis Profesional. -
L. A. L. M6xico, 1985, 12-47. 

DALE (1975) cit. en Rodríguez, D. •· G. A. y ~vila 

v. s. L. •· Adquieici'n de repertorios m!nim•s 
de lell8Uaje mediante la enseftanza de la lectu
ra 1 la escritura en sujetos hipeacd.sices: Un~ 

alternativa. Tesis Profesienal. B.N.B.P. t.H.
A.•. M'2:ico, 1984. 

DALE (1980) Cit. en Rodríguez, D. M. G. A. 1 Dávila 
v. s. L. •· Adquisioi6n de repertorios mínimos 
de le~je mediiutte la enaefianza de la lectu
ra y la esoritur? en eu3etee hipoacusicost Una 

alternativa. !eeis Profesional. B. R. E. P. 
U.N.All X6xic•, 1984. 

DUNN, •.P. Ohildren with hearine diaabilities. lb Bxcep
tional childen ,!!! ~ achoole. Bd. Helt-Rine
bart and 1'1ston, New York, -1973, 350-407. 

ERWIN y Miller (1951) cit. en Reeae, R. w. 1 Lipsitt, L. 
P. Psicología experimental intantil. Bclit. Tr! 
llae, W6xico, 1976. 

'· 



- 243 -

ESCOBEDO, R. I. Aspectee neurológicos del Síndrome de Dewn 
En Instituto Jobn Landen Down. Síndrome ~ ~· 
ler. Cicle de Conferencie México, 1973, 63-70. 

PRARK, S. Oempenentes endóorinos en le Síndreme de Dewn. 
En Instituto Jebn La.ngdon Down. Síndreme de ~ 
ler. Cicle de Conferencias, M6xico 1973, 71-73. 

GAROIA, l. The training and generalization ef a converaa
tienal epeech termain nonverbal retardates. ~ 
~ !! Applied Behavier Anal.1ais, 1974, 7, 137-
149. 

GABOIA, B. Gueee, D. 7 Byrne•, J. El deearrello de la ein
t~xie mediRnte precedimientes de 1mitaci6n, re
torzaaiento y modela.miento en w:i.a niih\ retarda
da. Bn Bijeu, s.w y ~ek, E. Análisis Oenduc
~ Aplicado ~ !! Instrucción. Ed. Trillas, ·~ 
xico, 1978, 562-599. 

GUESS, D. y Baer, •.D. An ena.lysis of individua.l differe!! 
ces in generalization between receptiva and pr~ 
ductive 18?18Uage in retardade children. Journal 
!!. Applied Behavior Ana.l1sis. 1973, 6, 311-329. 

GORDILLO, R.M.L. 1 Re7ea, P.M.s. Síndrome de Dewn. Tesis -
Prefesional. C.E.T. 1 C.L. de M. México, 1984, 
7-54. 

GU1.llAN, T.R. Algunes aspectos epidemiel6gico~. In Institu
te Jehn Langdon Down. Síndrome !! ~ ler. Ci
clo de Conferencias. •6xice, 1973, 74-75. 



- 244 -

Hdl>All, G. Jlalformaoienea cardiovascula res en niftos cen -
SíndrGme de Dewn. Bl1 Institute Jobn Langdon 
Dewn. Síndrome ~ R!!!!• ler. Ciclo de c•nferen
cias M6xice, 1973, 76-85. 

liARDY, G.W. Peed back and f'eed f•rward in language €'.equis.!, 

tien. ~ Symbolica, 1972, 3 (2) , 70-82. 

HART, •.l •. 7 Ri sley , R.T. Bstablishill8 use •f' deecriptive 
ad j etives in the spentaneeue speech •f dieedva.!! 
taged preschel childr en. Jeurn&l. of Applied 1!!
havier Analfeia, 1968, l, 109-120 

HAB'f, •.B. 7 Riele7, R.T. 0&1?18 prescheel material& te .... 
dify the language of disavant98ed children. ~ 
!!!!. .!! Applied Bebavior Analysis, 1974, 7, 243-
256 . 

HAZBL, P. What does the chi l d mean?. A critique ef the 
"functienal" apreach t• language acquisitien. -
~ Language, 1979, 201-210. 

HINOJOSA, R.G. Prece41m1entes cenductuales para la enaef18,!! 
za en nifies sordos . Trabaje de 1nveetigac16n -
presentado en el 42e. Oengreao de An&lieia O•n
ductual . Konterrey, N.L. •6xico, 1~78, e/p. 

HINOJOSA, R.G. Aguilera, G. y O~ega, S.P. La enaefianza de 
lengua.je a niffes sordos~ E.N. E.P. Iztacala U.B. 
A.•. (sin publicar), e/a, a/p. 



- 245 -

HINOJOSA, R. G. Pr•yecto de evaluacUn y eneeftanza de hab! 
lidadee lingtli~ticas. Maestría en medificaci6n 
de Cenducta. E.N.E.P. U.N.A.M. IZtacala, 1982, 
29 pp. 

fiINOJOSA, 'R.G. Pregrama de compresi 'n del lell8Ua je par a -
serdes, (in,dite). E.N.E.P. Iztacala U.N.A.M. -
1982. 

HULL, M. P. y Hull, E.M. Children with •ral cemunication -
disabilities. In .!.!!! scheols special education 
in trfuisitien. Helt-Rinehart. Winston, 1973, 
298-348. 

IRWIN, D. c. Infánt epeeohr Devel•P11ent •f vewel s•unds. -
En Reese, H. w. y Lipsitt, L.P. Psic~legía ~ 
rimental Intantil. Bdit. TrillRs, •bio•, 1976., 

JOHNSTON, •.K. Ech•lalia Bnd automatim in epeech. A case -
repert. In Sl•an, B.N. 1 •acAulay, B.D. Operant 
preceduree ~ remedial epeech end languaje !!:!! 
!!!!!!· H•ugt• •ifflin C•. Besten, 1968, 185-194. 

JOHNSTON, I.J. 1 Jehnston, T.G ~ Ke~ification ef c•nsonant 
apeech-aeund artiouil.atien in young oh:Í..ldren. 
Jeurnal .!! Applied Behavier Allal1sis, 1972, 233 
246. 

KAPLAN, B.L. 1 Kaplan, G.A. le ther such a thing Bl' a pre
Liaguistic ohild? . Bn Redriguez, C.M. G.A. y Di
vila., v.s.L.M. Adquieici6n de repertorios míni
rHs de lenguaJe mediante la enseaanza de la le! 
tura y la escritura en sujetes hipeacásicee: 
Una alternativa. Tesis Pretesional. E.N.E.P. 

' 



- 246 -

U.N.A.•. •6xice, 1984. 

XBC.LXR, •.r. y Bucher, B.D. Traneter between receptive and 
preductive language developaentall7 dieabled -
children. Jeurnal 21. Applied Behavi•r A.ns.l7eie 
1979, 12-311. 

KENDALL, D.P. Auditery preblft'te in children. Bn Rieber, R. 
w. 1 Brubaker, R.s. Speeoh pathelegz. Worth -
H•lland Publiehing Co. Arusterda, 1966. 

XBNDLIR, H.H. ~ reoepti!n !! •timulatien. Cap. 3 Baeic
Psychelogical Pr•ceesea. !bird Bditien. W.A. -
Benjemin, Inc. Calif•rnia, 1974, 105-118. 

KIRK, A.S. y Gallft8her, J.J. Ohildren with hearing impai
rements. In Bduoatien Bxoeptienal children. 
H•rghten •1ttlin Ce. 3a. ed. Boston, 1979, 180 
229. 

KOZLOPP, •.A. Lenguage f'uncbnal. Bn !1 _!Prendizaje z !.! -
cenducta _!!! !! infancia. Problelllae y trataaien 
te. Bd. Pentanella. Barcelona, 1980, 353-409. 

KOZLOPP, •.A. Imitaci'n verbals enaeflar a un nift• a iaitar 
aonides, palabras, traaea y eraoienes. BD Jl -
aprendizaje z !.! C•nducta .!!! !! infancia: Pre
blemas z. tratamiente. Bd. Pontanella. Barcele
na, 1980, 289-351. 

KOZLOPP, M.A. Escala de evaluaci6n de eenducta. Bl1 !! apren 
dizaje z la cend.ucta .!!l !.! infancias fr!blemaa 
z Trataaiente. Ed. Pentanella. Baroelena, 1980 
475-532. 



- 247 -

LAHEY, B.B. M•dification of trecuency of de~criptive adje
tives in the apeech ef head atar' cbildren thr! 
U«h modeliDB without reintercement. Journal _g! 
Applied Behavior ,\DalJsis. 1971, 4, 19-22. 

LEB, L.V. Teaching generalized receptive and productive b~ 
hind-frent discrillinations te two retarded chil 
dren. Journal...!f Applied Behavier Analyais, 
1978, 11-329. 

LBl.mKBERG, E. H. Understan4ing langu98e witheut abilit7 te 
apeak: A caee repert. In Gueee, D. A. functienal 
anal7eia ef receptiva l~e and preductive -
apeech: Aoquiaition ef the plural merpheme. I.2:
~ of Applied Behavier 'Analfsie ._ 1969, 2,-;5 

64. 

LENNRRBBRG, E.H. (1966) The natural bistory ef langu.age. -
In Hard7, G.W. Peedback ~4 feedferward in len
guage aceuisititn •• A2!! Sl!bolica. 1972, 3 (2) 
70-82-

LBRNBRBERG, E.O. on explaini!J8 language. In Ruch, L.P. 7 -
Ziabardo, G.P. Paicolesia z ~· Edit. Trillas 
•6xice, 7a. ed. 1983. 

LBON, A.L. Anacusia-h1peac11aia-dieacusia. E.N.E.P. Iztaca
la U.N. A.•. 1980 (in6dite). 

LBON, A.L. Deficiencias senstriales (anacueia-hipeacásia y 

ceguera). E.N.E.P. Iztacela, U.N.A.M. 1982,1-28. 

LEVIN, R.G. Rapin, I. Costa, D.L. y Teurk, L. Aoquisitien 



- 248 -

ef a learning set by children with cemunication 
diserdera. Jeurnal .!! Cemunicatien Diserdere. -
1971, 83-98. 

LOCKE, s. Speech behavieu:r-A teundatiGn ef la?l8U88e. Lan
guage & Speech, 1979, 270-271. 

LOVAAS, 0.1. A pregram fer the establiehJDent of apeech in 
psJchetic children. Bn Sleane, H.N. 1 •acAula.y, 
D.B. ( Bde). Operant Precedures !e Reaedia1 Spe

~ ~ Languase Traini?!fj. New York. Heughton -
•1tr11n oo. 1968, 125-1S6. 

LOVAAS, O.I Berberich, P.J.; Perloff, P.B. 1 Schaefter, B. 
Acquiaitien of iaitatiTe speech by schizophre
nic children. Soience, 1966, 151, 705-7~". 

LURIA, A.R. The rele of speech in the relatien ef norm~i -
and abnermal behavior. Three leotures. En He.rdy 

G.w. Peedback and feedforward in l8J18Ufl88 ROqu! 
sitien. Acta Szmbolioa. 1972, 3(2), 70-82. 

LYNOH, J. 7 Bricker, W.A. Linguistic theory and eperant 
procedures teward an integrated approach to l~ 
guage training ter the men·bll7 retardated. !!!! 
.!!!:! Retardatien, 1972, 12-17. 

•AOAULAY, B.D. A pregraa ter teaching epeech anct beginnin& 
readine to nonverbal retardatea. Bn Sloano, H.N. 
7 •acAulq, B. (Ida.). Operant Preced\iree .!:!! !! 
medial Speecb ~ Laneua,ge Training. New Yorkt 
Houghton-•iftlin Ce. 1968, 102-124. 

•ACOTELA, R.B. •anifestaciones tegumenterias en el S{ndro-



- 249 -

me de Dewn. Inatituto Jebn Langdon n.wn. Sindr• 
!!! ~ R!.!!a• ler. Oiclo de Oenferenciaa. •6xioe, 
1973, 86-97. 

•A.NN, A.R. y Baer, •.D. The etfecte of receptive languQ8e 
training on articulation. JGurnal .!! Applied -
Bebavier Anal.lsis. 1971, 4, 291-298. 

•ARQUARD!, P. '1'. 1 S8Dlan, H. J. Language cemprecena1'n and 
auditery discriainatien in articulatien defi
cient Kindergarten children. Jeurnal. !! Speech 
.!!! Hearina Reeearoh, 1972, 15, 382-389. 

•CCONN.ILL, P. Ohildren with hearing diaabilites. Bn Dunn, 
H.P. Bxoeptiene.l Ohildren .!!! l!l! Soheele 2a. -
ed. Helt Rinehart and Wiston. New Yerk, 1973. 

MCGINNIS, M. (1963) Aphasic children. Bn Xendall, D.G. LS!! 
guage and oeaunicatien. Problema in ohildren. -
Ohapter 12. In Rieber, R. w. y Bru.baker, .a. s. -
Speech Patelegy. Nerth-Helle.nd Publiahing Oe. -
Alleterdam, 1962. 

KOLEAN, J.B. Language etructure end cemunication dieerdere 
Bns Haritl8, N.G. Behavior •f exoeptienai chil
dren. Se cond lditien. Charlee B. ••rrill Publi~ 
hing Ce. A Bell & Hewell Ce. Oelumbue, 1978, 
253-288. 

•CRBrl'fOLD, V .L. y Bennett, s . Dietinotive fee.ture general_! 
zatien in articulatien training. Journal of Sp~ 
ech an4 Heari.D& Diereders, XXXVII, 4, 1972, 462 
467. 



- 250 -

JIILISBN, R. Articulat•ry pr•bleme. Organice C•nditiens and 
·the die•rdere ef articulati•n. Btu Rieber, K.W. 
y Brubaker, R.S. Speecb Path•i•gy. K•rth-H•llan 
Publishing Ce. Allsterdam, 1966, 137-161. 

MOOG, S.J. Language instructien determined by die.gn•stic 
•bservation. The Velta Review, V•l. 77, Ne. 9 
1975, 561-571. 

MOWRKR, B.D. Baker, L.R. 7 Schutz, B.R. Operant pr•cedures 
in the c•ntrol •f apeech articulation. eni Sl~ 

ane, N.H. 7 •acAulay., D_.B. (Eds.). Operant Pr.! 
cedures in Remedial speech and lllDgWl8e trai~ 

nin&. Sew Y•rts H•U8ht•n •ttflin O•. 1968, 296 
321. 

KOWRBB , O.H. HeariDI!; and apeakin&. An anal;reis •f 18ll8Uage 
learning. F)l Ruch, L. P. y Zimbardo, B.P. ~ 
l•gÍa z ~· Bdit. ~illas, •~xic•, 7a. ed. 
1983. 

MURDOCK, Y.J. García, E.E. y Hardman, L.M. General.1zirl8 &!: 
ticulati•n training with trainable mentally re 
tarded subjets. Jeurnal •f Applied Behavier -
Analyeie, 1977, 10, 717-733. 

NEWSON, C.D.; Carr, E.G. y Levaas, O.I. !he experimental -
anal7eis and m~dificatien et autietic behavier. 
EDs Dadide•n, R.S. (Bd.) K•dificati•n ef Path.! 
l•gical Behavier. Garclner Preaa, Inc. Sew Y•rk , 
1979, 131-135. 

NICKERSON, R.s. Oharaoteristica •f the epeech •f deat per
a•ne. The Velta Review, Vol. 77,6,1975 342-361. 



- 251 -

OSWOOD (1958) Cit. en P6re, J. Del anilisis de la condu~ 
ta verbal. Revista •e.x.icana !!_ Análisis d.! !! ~ 
~, 1975, vol. I, Nrun. 2. 

ORTEGA, S.P. 1 Le,n, A.L. Establecimiento de respuestas g.! 
neralizadas de elecc16n de artículos mediante con 
trol discrimint~tivo de lectura de labios en suj.! 
toe hipoacúei.cee. Ceneejo Racional pera!! BD1e
~ .! Inveatigac16n ~ Psioologia. Vol. V Ko. 2 
2 ( 10) , 1979. 

PACHBCO, B.C.R. Infecciones reepirátoriaa en el ni&o con -
Síndrome de Down. BD: Instituto John Langdon Down. 
Síndrome !! Jl!!!a• ler. Ciclo de Conferencias. •e
xico, 1973, 108-111. 

PBINADO, A.J. Paideles!a. Peioelogía Infantil. 20a. ed. Id. 
Pornia, S.A. •6xico, 1979, 469-481. 

PERB, J. Del ~isis funoienal de la conducta ver~al. !!
~ •exicana !! AnAlieis de !!i Oenducta. 1975, 
Vol. l, Nmn. 2, 269-284. 

/ PBTROWSKI, A. Psicología General. Manual Didictioo para -
lee Institutos de Pedagogía. Bdit. Progrese. •oa
cú, 1980, 189-206. 

PIAGBT, J. Bl leD8U&je y el pensamiento en el nifio. En Pe! 
nado, A. J. Paidología. Psicología Infantil. Edit. 
Porrda S.A. M6xico . 20a. ed. 1979. 

RAVER, G.A.; Oooke, T.P. 1 Ap•lloni, T. Generalization 
effects frem intratherapy articulation training. 
A case study. Journal 2! Applied Benavior Anal1sis 
1968, ll, 136. 



- 252 -

BHBINGOLD, L.H.; Gerwirtz , L.J. 1 Roes, W.H.· Secial condi
tioning ef vocalizations in th~ infant. Journal 
of Cemparative ~ Phisielogical Peychelogy, 
1959, 52, 68-73. 

RIBES, I.E.; García, V.; Betero, M. 1 Cantó, E. Generaliz~ 
c16n de les eteotos del reforzamiento en el 
compertamiento "sintáctico" de niffoe escolares. 
Revista •exicana !! Análisis !!, !! Conducta, 
1977, 3, 2. 169-160. 

RIBBS, I.I. Bl deaarrello del lenguaje gra11atical en niffos 
Un análisis te6rico 1 experimental. Revisia !!
xicana de A.Dál.ieie !!, !! Qenducta, 1979, Ve11.5 
Ndm. 1, 83-112. 

RIBES, I.E. ; Gomar, R.S. y Rivas, L. Verbal deve~~~oaot l e 
preschool children. En Aplications !! Behavior 
••dification. Academic Presa Ino. Rew York,1975, 
221-236. 

RISLEY, T. 1 Wolf, •· Bstablishing tunctienal. speech in 
eoholalic children. EN Sloane, H.N. 1 •acAul81', 
B. D. Qperant Preceduree !!! a .. edial Speech ~ 
L!Dfil!8.C• !raini!!B• Ueughten llifflin.Oe. Besten, 
1968, 157-189. 

RODRIGUEZ, c ••• G.A. 7 Mvila, v.s.L.M. A.dquisicUn de repe.!: 
torios mínimos de le~aje mediante la enaeftanza 
de la lectura y la escritura en sujetos hipoacá
sicoes Una alternativa. Tesis Profesional.. 
E.N.E.P. U.NA.M. •~xioo, 1984, 11-109. 



- 253 -

ROQUBt T.B. Illportancia del tratamiente al nifi•' c~n probl! 
mas de lenguaje. Tesis ·Profesional. L.A.L. •! 
xico, 1985. 17-100. 

ROSS, A.O. Lansuage detecte. BD l•ss, A.L. ~ Behavior 
Therapy. Jobn Wiley & Sona. New York, 1981, -
67-87. 

BUOH, L.P. 7 Ziabardo, G.P. Paicologia y Vida. Bdit. Tri• 
llaa, •6xico, 7a. ed. 108-110, 183-200. 

SAILOR, w. Reintorcement and generalization of productive 
plural allomorphe in two retardaded children. 
Jeurnal. !! .lpplied Behavior .lnal1sie, 1971, 4, 
305-310. 

SALAS, • · •·•· Un procediaiento para incrementar y evaluar 
la conducta verbal espontánea en sujetos retaI 
dados • .BD Speller, P. Análisis ~ !.! Conducta. 
!trabajos de Investigac16n de Latinoaaerica. -
B4. frillaa, •6xico, 1978, 388-399. 

• 

SALAZAR, J ••• Montero, ••l llufios, ~·J Sánches, B. J Santero, 
B. y Villegas, J. Peicolog!a Social Id. Trillae 
Mfxico, 1978. 

SARASON, G.I. Psicología Anormal. B<llt. Trillas, •6xico, -
2a. ed. 1978, 365-368. 

SHERllAN, J .A. Use of reinfercement an.d imi tation te reins
tate verbal behavior in sute peychotics. Bn -

Sloane, R.R. 7 •acAulay, B.O. (Ed.a.). Operant 
Proceduree ~ lemedial Speech ,!!!! Laneuage 

Hwshton •iffiin C•. Boeton, 1968, -
J. 219-241. 



- 254 -

SKilfNER, B.P. Verbal Behavior. Appleton-Oentu17-Cretta, 
1957, 24-25, 186-187, 246-247. 

SLOANE, N.H.; Jebnaton, tr.I. y Harri_e, R.1'. Remedial proc.! 
dures for teaohing verbal behavior to speech -
deficient ef defective young children. En Sl•,! 

ne, N.H. y llacAulay, D.B. (Eds. ). Operant l!:!
cedures ~ Remedial Speech ~ Lan,guage .!!:!!!
~· •ew Y•rks H•U&hton Xifflin Co. 1968, 77-
101-

SOKOil.>PP, •· Phenatecy and reeonatoq pr.blems {functional 
veice dieerdere). Oap. 14. Speech pathol!IJ• -
Internatienal StJld7 et the Science. Rieber, R. 
W. y Brubaker, R.S. North Rolland Publiehi?l8, 
Ce. Allaterdam, 1966, 321-336. 

S'fRIEPEL, S.; Bryan, S.K. 1 Aikins, A.D. Transfer et et~ 
lue centrol frem motor to verbal stimuli. !!!!!: 
.!!!!:. !! Ap~lied Behavior Ana.lzsia, 1974, 7, 123 
135. 

STROBG, w.1. Speech aids tor pretun4ly eeverel7 hearing -
impaired. !.!!!.! Review. Vel. 77, 9, 1975, 536-
563. 

SURIA, ll.D. ~ para padres !! !!!!!!.! aerdos. Imp. Hegar -
••· l. ltra. Sra. 4e Pert. Bmpafla, 1974, 32-36 

'l'ARASCO, s. Aspectos fonU.trices en el Síndrome de Dewn. -

En Instituto John L&DBdon Dewn. S!n<Jrome !! -
~· ler. Oiol• de Oonterenoiae, •6xioe,1973, 
113-123. 



- 255 -

TELPORD, w.c. y Saerey, M.J. Las dieminuciones auditivas. 
Bn ~ Individue §xcepoional. Bdit. Prentice -
Ha11/ Internationa1. Be.rcelena, Bspafla, 1973, 
301-325. 

TORRES Del T.M. Clínica de Síndrome de Down. Bn Instituto 
Jehn L&n8d•n Down. Síndrome de ~· ler Ciclo 
de Conferencias. •6xioe, 1973, 124·135. 

TORRES, V.R.M. Utilizaoi6n de les procesos de lenguaje gen.! 
rative en el establecimiento de reperterioa -
pre-acad6iaices en hipeaod.aicos. Tesis Pre!esi~ 
na1 (en preparaci,n). 

TURNER (1975) cit. en Redr!guez, C.Il.G.A. y Dávila, v. 
S.L.M. Adquiaioi6n de repertorios mínimos de -
lel18Uaje aediante la enseiianza de la lectura y 
la escritura en su.jetos hipoacóeioosi Una al

ternativa. Teeia Prefesiona.l.. B.N.E.P. U.M.A.• 

•'xico, 1984. 

VAN RIPBR, c. Speeoh cerrection: Prinoiplea and Ietheda. -
Bn Hul.l, m.P. y Bul.l,' B.M.- Ohildrcm with eral 
oemunioation disabilities. Bn JNJm., •.L. Bxcep 
tienal ohildren !!l !!'!! acheela speoial eduoatien 
in·transition. Holt-Rinehart Winston, New Y•rk 
1973, 298-343. 

VIGOTSKY, L.s. Theught and : angu88e. En Hardy, G.w. :Peed
back and feedforward in langu.98e acquisi tien. 
AS,!! Symbelica, 1972, 3(2), 70-82. 



- 256 -

VII. · ''SKI Cit. en Petrowski, A. Psicolee;ía General. •anual 

Did,otioe para lea Institutos de P'dagegía. B
dit. Progrese. •ee011, 1980. 

WALLBNTIN, S.B. Síndrome de Dtwn sus aanitestacionee 1 aa
nejo eftalmol6g1co. In Instituto John Lengdon -
Down. Síndreme ~ ~ ler. Cielo de Oonferen
cias. M6xioo, ·1973, 151-154. 

WIIHTZ, H. The developmeut ef speech an.cl langu98e in the -
normal child. Bll Rieber, R.w. y Brubaker, R.S. 
Speeoh Path•l•ST• North-H•lland Publiebing Oo. 
Amsterdam, 1966, 42-76. 

IOLP (1975) oit. en Rodríguez, O.•.G.A. 1 D4vila, v. 
s.L.M. Adquisici6n de repertorios mínimos de 
lell8uaje mediante la enseiianza de la lectura y 

la escritura en sujetos hipeacásicos; Una alte~ 
nativa. Tesis Profesional. B.W.B.P. U.N.A.•. 
•bico, 1984. 

Educaci6n Bspecie1 y Rehabilitaci6n 11. Oonf'erenoia in
treductoria. Unidad I. Prograaae de Oenducta Verbal. 
B.K.B.P. Iztacala U.R.A.W. 

Eduoao16n Bspecial 7 Rebabilitaci,n. Conferencia Intre
duoteria. Unidad III. Sordera e H1poac11e1a. B.N.E.P. 
I1tacala, U.N.A ••• 

A.n!liei• funcional de la Conducta verbal • . RelÑaen In'd! 
to. Psicología. U.N.A.•. Od. Universitaria. 

An'11sis Puncional de la Conducta Verbal. Remen 1n6d! 
te. Peicolog!a. U.N.A ••• Od. Universitaria. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo 1. Generalidades del Lenguaje
	Capítulo 2. El Lenguaje en Sujetos Hipoacusicos, con Sindrome de Down y con Problemas de Articulación
	Capítulo 3. Programa para Establecer Fluidez Verbal en Sujetos Hipoacusicos, con Sindrome de Down y con Problemas de Articulación
	Conclusiones
	Sugerencias
	Anexos
	Referencias



