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I N T R o D u e e I o N 

Conforme las necesidades de comunicación lo exigieron, 

el lenguaje humano fue evolucionando. De simples gruñidos 

se llegó a la producción de sonidos f&cilmente distingui--

bles unos de otros, cuya combinaci6n conocemos como lengu~ 

je articulado, de vital importancia ya que es el medio más 

usual de intercomunicación, 

Sin embargo, nó basta producir sonidos para comunica~ 

nos; es necesario producirlos adecuadamente, es decir, ar-

ticularlos correctamente, ya que una buena articulación g~ 

rantiza una buena articulación, En base a ~sto, el objeti .. --·-- ··- ............ ..;::- ... :.,.~ 

vo del presente tra6ajo es hacer un análisis, no exhausti-

vq, del lenguaje articulado, que permita ubicarlo como una 

conducta para después presentar un estudio realizado con -

la finalidad de corregir la articulación del fonema /RR/, 

Pero, ubicar el lenguaje como una conducta supone el~ 

mentas del análisis de la conducta (básicamente la triple 

relacidn de contingencia),Sin embargo, no nos limitaremos 

a la información presentada por autores de este enfoque, -

es decir, la ubicaci6n del lenguaje como conducta se hará 

tomando, también, elementos de otros enfoques (psicolog!a 

interconductual y terapia del lenguaje, por ejemplo), con

siderando que de esta forma se podr~ tener una visión rn~s 

completa de lo que es hablar. 
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DOS· MODELOS DE ANALISIS 

Para Kantor (1969, 1975), hablar de lenguaje implica 

un aspecto comunicaºtivo y un aspecto simbólico. Mientras -

que en el primer caso se requiere una relación interperso

. nal en la que es necesario hablar, en el segundo caso un ... 

signo tiene la funci6n de representar una cosa o un evento. 

Dado el especial interés en el lenguaje articulado, nos l.!. 

mitaremos a analizar el aspecto comunicativo, de una mane-

ra muy general, considerando los modelos lingú!stico y con 

ductual. 

~-...... ~-~· 
MODELO -Li~Ilirco· 

Este modelo centra su análisis en la estructura 

lenguaje de los adultos así como en el proceso de adquisi- ·, 

ción en los niños (Lynch y Bricker, 1972). De este análi--

sis se deriva la afirmación de que el lenguaje e~ una se--

rie de reglas internalizadas (Lynch y Bricker, 1972¡ Sear

le, 1973 y Bourne, Ekstrand y Dominowski, 1975) que gobiet,. 

nan el uso de símbolos arbitrarios usados para catalogar 

y describir personas, cosas y eventos ambientales (Lynch 

y Bricker, 1972). En otras palabras, existen capacidades -

linguísticas innatas (McNeil, 1968; Chomsky, 19697 Lenne-

berg, 1969 y Searle, 1973) que aunadas a la exposici6n al 

lenguaje de los adultos (McNeil, 1968 y Lenneberg, 1969) ~ 

dan como resultado la adquisici6n del lenguaje en el niño. 
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Chomsky (citado en Searle, 1973) argumenta que la 

lengua se define por la estructura sintáctica, la cual es 

tá determinada por propiedades innatas de la mente, Esto 

imp!ica la existencia de "tendencias" y "disposiciones" -

para aprender y una serie de mecanismos lingu!sticos. Di-

cho de otra manera, el niño tiene ya construida en su roen 

te la-estructura de la lengua antes de que aprenda a ha--

blar. 

En funci6n de la sintaxis, de acuerdo al planteamie!l 

to anterior, en el Español se distingue una serie de es-

tructuras gramaticales (artículos, nombres, verbos, etc,) 

que deb~ra:--formar un en une iado que, como r~ 

gla generalr. está estructurado como se presenta en el si

guiente esquema, que es una adaptaci6n de los esquemas en 

Inglés presentados por Kendler (1974); Bourne, et, al. 

(.19751 y Sheppard y Nilloughby (1915), empleando la ~ome!l 

clatura utilizada por la Comisión Nacional-de los Libros 

de Texto Gratuitos (1973), 

E N U N C I A D O 

CONSTRUCCION NOMINAL 

~ 
' 

CONSTRUCCION VERBAL 

/'"' 
ARTICULO NOMBRE VERBO COMPLEMENTO 

, ' 

3 
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MODELO CONDUCTUAL 

Este modelo analiza la funci6n del lenguaje. Su oojA-

tivo es demostrar que existe'una relaci6n funcional entre 

eventos antecedentes, el lengua]e y eventos consecuentes -

(Lynch y Bricker, 1972}. 

Para Skinner (1957}, lo anterior implica concebir al 

~~ell<Jti~j:.=º": una conducta (por esto lo llama conducta ver 

__._.-baJ::r;-_rlicha concepci6n puede esquematizarse de la siguien-

1 
I' 
1 ;~' , •.... ·.· ,,, 
1
,, ,'. 
):~::·" 

1 
f .. · 
e::.,r: 

k'··.'.·., 

1 

1 

te manera 

. ER ED 

(el habla de otrcis, 

palabras escritas) 

/• 
(reforzamiento prima-

~··· /

rio, social o 
·· forzamiento} 

R 

(sonidos, s!labas, 

palabras, frases) 

auto re-

segan lo cual, las palabras (sonidos o si~nos gr~ficos) 

son est!mulos di.scriminativos que controlan conductas moto 

ras (vocalizaciones) que, al ser reforzadas, incrementan -

su probabilidad de ocurrencia (Staats, 1968) · 

Dependiendo de la modalidad del estímulo, Skinner dis 

tingue las siguientes clases de respuestas verbales: 

Mando. Es una operante verbal en la que la respuesta 

es reforzada por consecuencias espec!ficas, que 

está bajo control de condiciones de privaci6n o 

4 
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aversiva. 

verbal en la que una respuesta 

es evocada po i: objeto particular, por un eve~ 

-----....---..__ to o !:"'cv· propiedat... de un objeto 0 un evento. 

!'.:::oica. Es una operante v~1 la que una respues-
~ "----:- --.,,_ ta genera un patron vocal simi:dr a~~l~est1mu- , 

lo. es decir-, existe 11nd c0rrespondencia d~-: 
a uno entre el sonido del estímulo y el sonido -

de la respuesta, 

Textual. Es una operante verbal en la que una respue!!_ 

ta vocal esta bajo control de estímulos verbales 

no auditivos (gráficosl. 

Intraverbal. Es una operante verbal en la que la res

puesta no tiene correspondencia formal con el es 

tímulo verbal. 

Hemos visto que mientras que para el modelo lingu!st!_ 

co lo que importa es que el lenguaje se exprese con una e!!_ 

tructura sintáctica determinada, para el modelo conductual . 

lo que interesa es que se emita una respuesta muy particu

lar en condiciones específicas, Por ejemplo, si un niño di 

ce "mamá leche", linguisticamente podría decirse que es 

una forma telegráfica de la oración "mamá, me das mi le .... --

che" que se expresa así porque el niño aún no ha interna!!_ 

zado las reglas que rigen la oración correcta mientras que 
1 

conductualmente se ?iría que el niño ha emitido un mando, 
' 

-dadas las condiciones de privaci5n en que se encuentra. 

5 



Al respecto, Kantor (1975~ establece que en e1_~rimer 

caso una situaci6n de la vidR diaria se convierte en pal~~ 

bras mientras que en ek segundo ~aso se describe una acci6n 

de una persona con respecto a un objeto particular. 

La diferencia, pues, entre esto.:; dos modelos estriba 

en que para el primero las reglas linguísticas son lo im-

~.a:~~-mí-e'ñtras que para el segundo,· es la interacci6n -
~-:::::---

~ est!mulo-respuesta. En el contexto del presente trabajo, -

I; 
'·' ·; ]' .. 

Í/' 
. '.? .. ". ~-

t ·. 
1 
1 
" 

1 
1 
1 
1 
1---

el modelo linguístico tiene la limitaci6n de que dificil--

mente podemos hablar de una intercomunicaci.ón. Sin e~bargo, 

esto no significa que debamos olvidarnos de la estructura 

sintáctica en nuestra continua comunicaci6n interpersonal 

(de hecho en--este escrito se siguen lineamientos sintácti-

cos); más bien, podemos decir que la "estructura del len .. ·· 

-'i.u~~e está en funci6n de las condiciones estímulo de 

:comunidad dada • 

6 
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• ANAL~',~L LENGUAJE: UN ENFO?UE CONDUCTUAL 

1 ----·· 
1 

Habla;"~.:.: una relaci6n interpersonal, de al me--

"'" nos dos personas, de ~1 ~~nera que la respuesta de una es 
.,.-- ' ·,, . . ··-...____ 

estímulo para la otra y vicev;::-...~ (Kantor, 1969, 1975). De 

acuerdo a esta concepci6n podemos·~~g11e el lenguaje 1 ----. 
~-2::' _ . _· .. ,~s_::-9.na _conducta que 1 corno tdl 1 pue~e definirsei--"l.C.1nirirse 

~:.~arrullarse. Cabe hacer notar que en adelante ~'-
_.__.- .. ~-· ·- --· 

1 riremos exclusivamente al lenguaje articulado, 
---"--··-·-·-----..------

. . _.,--------
1~ .. DEFINICIONES 

1 , . 

1 

.. • I·.·.· 

" 

Una definici6n de lenguaje como conducta implica su·

descripcci6n y su funci6n 1 es decir, qué acciones se rea

lizan y para qué sirven dichas acciones. Hay que tpmar en 

cuenta, también, la interacci6n funci6n de estímulo-fun--

•.cJ6n de respuesta propuesta por Kantor (1978). 

Así pues, Spradlin (citado en Schiefelbusch, 1967) d~ 

fine el lenguaje como el habla de un hablante y la respue.!_ ·· 

ta al habla hecha por un escucha. 

Para Carroll (citado en Schiefelbusch, 1967), el len-

guaje es un sistema de sonidos arbitrarios y secuencias de 

sonidos, usados en la comunicaci6n interpersonal para cata 

logar cosas y procesos ambientales, 

Por su parte, Moguel y Murillo (1973) nos dicen que -

lenguaje eR una forma de comunicación humana mediante la -

cual se desarrolla la vida social. 

1 



Por ultimo, Sarabia (Nota 1) establece que el lengua-

je es un m~todo, exclusivamente humano, de comunicar ideas, 

emociones y deseos por medio de símbolos arbitrarios. 

Si bien las defirticiones anteriores no se presentan -

en términos de estímulo y respuesta ni son definiciones 

operacionales, todas llevan implícita la interacción de al 

menos dos personas •. Términos como hablante y escucha, com~ 

nicaci6n interpersonal, comunicaci6n humana y comunicar 

ideas, emociones y deseos, son terminas que de una u otra 

forma implican una relaci6n en la que mientras que una pe;_ 

sona actúa como funci6n de estímulo (habla), otra lo hace 
-----::......----.......____ _ _ _.J,., ... 

como función de:n;¡pixesta (escuchal. 

ADQUISICION 

Se ha propuesto que la imitaci6n de modelos adultos 

(Skinner, 1957; Mowrer, 1958 y Bijou y Baer, 1975) 1 el re

forzamiento diferencial (Bijou l Baer, 1975), la retroali

mentacitin (McNeil, 1974), .los comentarios de los p·adres, "" 

tendlentes a ampliar las "oraciones" de los nij'ios (Sheppard 

y Willoughby, 1975) y la interacci6n social (Rosenberg y -

Cohen, citados en Schiefelbusch, 1967), son las variables 

responsables de la adquisición del lenguaje, Siempre y 

cuando estén presentes, el niño podrá adquirir el lenguaje. 

De no ser así, podría no adquirirlo o desarrollarlo inade-

cuadamente. 
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DESARROLLO 

Anteriormente se mencion6 que la "estructura del len

guaje" es susceptible a contingencias ambientales. Esto se 

ve claramente en el desarrollo del lenguaje pues las vari!. 

bles antes mencionadas hacen posible su evoluci6n progres~ 

va, que culmina con la semejanza con el lenguaje de los 

adultos. Esta evoluci6n paulatina hace necesario conside-

rar el paso del tiempo, distinguiendo rangos de edades. 

Partiendo de este hecho, analicemos el proceso evolutivo -

del lenguaje, desde los seis hasta los 72 meses de edad, -

de una manera muy general (ver cuadro 1), 
• Las primeras vocalizaciones articuladas (balbuceo) 

aparecen a la edad de seis meses y a los 12, el niño empi~ 

za a vocalizar palabras completas, Entre los 18 y los 24 - -

meses, el niño ya forma frases de dos palabras, El desarr2_ 

llo continllé\ paulatinamente y a los 36 meses aparecen ora

ciones completas fácilmente entendibles pero no es sino 

hasta los 48 meses cuando el lenguaje del niño es semejan

te al del adulto, 

En cuanto a la calidad del lenguaje, Rotter, Pizarra, 

Rodríguez, Razcdn, Chávez, Marcue y Ulloa (1976) sostienen 

que a los 48 meses el niño habla lentamente y con frecuen

tes errores de articulacidn, mismos que disminuyen a los -

60 meses y desaparecen por completo a los 72, 

Analizar el lenguaje como una conducta nos ofrece 

ciertas ventajas, Una de ellas es que sin ninguna dificul-

9 
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AUTORES 

EDAD 
EN MESES 

6-

12 

18 

24 

36 '. 

48 

60 

72 

l, 

Cuadro 1, Proceso evolutivo del lenguaje hasta los 72 meses 

Mussen, et. 
. al. (1971) 

BALBUCEO 

PRIMERAS 
PALABRAS 

Kendler 
(1974) 

BALBUCEO 

PRIMERAS 
PALABRAS 

!lcNeil 
(1974) 

BALBUCEO 

PRIMERAS 
PALABRAS 

Bourne 1 et, Rotter, et, 
al, f1975) al. (1976) 

BALBUCEO 

PRIMERAS 
PALABRAS 

Sarabia 
(Nota l) 

BALBUCEO 

FRASES DE FRASES DE PRit1ERAS 
DOS PALABRAS DOS PALABRAS PALABRAS 

FRASES DE FRASES DE FRASES DE 
DOS PALABRAS DOS PALABRAS DOS PALABRAS 

ORACIONES ORACIONES ORACIONES 
ENTENDIBLES ENTENDIBLES ENTENDIBLES 

LENGUAJE BIEN LENGUAJE BIEN LENGUAJE BIEN 
ESTABLECIDO ESTABLECIDO ESTABLECIDO 

POCA FLUIDEZ 
ERRORES DE 

ARTICULACION 

MENOS ERRORES 

DE ARTICULACION 

LENGUAJE BIEN 
ESTRUCTURADO 

SIN PROBLE~1AS 
DE ARTICULACION 

Nota. El cuadro fue preparado agrupando las diferentes etapas 
propuestas para facilitar la comparaci6n. En algunos º! 
sos no hay correspondencia con loQ autores, 

------
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•' tad podernos definir patrones normales de lenguaje con lo -

que fácilmente podemos detectar conductas inadecuadas, es 

decir, cualquier problema de lenguaje, detecci6n que se f!!,. 

cilita por la correlaci6n que existe entre la edad y el 

lenguaje, Sin embargo, a pesar de esta ventaja, nos encon-

tramos con algunos problemas de medici6n. Nuestro juicio -

de ocurrencia correcta necesariamente está limitado a una 

topografía muy especifica¡ no existe el rango de variabi~!. 

dad topo.gráfica que existe en otras conductas. Si dudamos 

de que una emisi6n vocal haya sido correcta, la siguiente 

emisi6n dificilrnente sed representativa de aqu!!lla y. por. 

lo tanto, nuestros datos (frecuencia o tasaO no s~rán tan 

precisos •. Esto necesariamente repercute 

de problemas de lenguaje, implicando la necesidad de un 

sistema de registro mediante el cual 

dichas limitaciones 

-~ 

lQ 

·, 
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LENGUAJE ANORMAL 

Cuando hablamos de conducta anormal, nos referirnos a 

conductas deficientes, a conductas no desarrolladas o a 

conductas inadecuadas (Mountjoy, 1976). En el caso del le!!_ 

guaje, la anormalidad puede manifestarse desde dificulta-

des mínimas hasta su ausencia total (Galindo, Berna!, H1n2, 

josa, Galguera, Taracena y Padilla, en prensa). 

Desde el punto de vista fisiológico,- las lateraciones 

del lenguaje son consecuencia del funcionamiento.anormal -. 

de los órganos fonoarticuladores (Corre¡Iera 1 1973) O, se-

gdn Rieber y Brubaker (19661 1 sqn debidos.~ de.fectos.Usi

cos que interfieren en la recepci6n senaorial (sordera), -

en la coordinaci6n motora (par4lisis cerebral), en la es-

tructura corporal (labios, dientes, lengua, paladar, lari!!_ 

qe o nariz) o en la integración neural (daño cerebral), En 

este caso, la lesión responsable puede situarse en el ni-.. 

vel del hemicircuito externo y estar localizada a lo largo 

del trayecto de recepción tv!as auditivas) o a lo largo 

del trayecto de producción (v!as bucolinguales) o puede 

situarse en el nivel del hernicircuito interno y afectar 

las ~!as efectoras, las v!as rec,;ptoras o los sistemas in• 

tegradores o coordinadores (Bouton, 1976), 

Por otra parte, desde el punto de vista conductual, 

el aprendizaje inadecuado puede afectar el patrón vocal 

(Rieber y nrubacker, 19661 o1 cuando se está seguro de que 

11 
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no hay alteraciones en las vías sensoriales y motoras, las 

alteraciones pueden deberse a padres sobreprotectores, al 

medio lingu!stico heterogéneo, como en el caso de padres 

bilingues (Corredera, 1973) o a la privaci6n social y a la 

falta de estimulaci6n verbal (Schiefelbusch, 1967; Mussen, 

et. al., .1971; Sigelman, 1972; Kendler, 1974 y Sheppard y 

Willoughby, 1975), En otras palabras, un defecto de lengu~. 

je es una imposibilidad o una insuficiencia para adaptarse · 

psicologicamente (Kantor, 1969). 

ALGUNOS PROBLEMAS DE LENGUAJE 

Independientemente de la eti6log!a de un ptoblema, 

importante es la alteración en s!, es decir, la conducta .. -

que deja de emitirse o que se emite inadecuadamente. 

los problemas que se describen a continuación, no se 

yen aquéllos cuya ocurrencia está correlacionada con mal- · 

formac:l.ones estructurales, 

Afasia, Perturbación debida a la pérdida total (afa--· 

sial o parcial (disfasial de la comprensH5n de · ... 

la expresión de las palabras (Meneses, 

decir, la organizac16n del lenguaje se 

perturbada (Bouton, 1976}, que se ~.anifiesta en 

defectos de la funci6n comunicativa (Tsvétkova, 

(1976}. 

Audiomudez, Perturbaci6n grave en la adquisición del 

lenguaje en la que no hay expresiones verbales 

1i 
' 'l 
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y discurso desorganizado (Bouton, 1976). 

Afonía. Falta de ·intensidad en los sonidos sin que e! 

té afectada la articulaci6n (Meneses, 1975), 

Retraso del lenguaje. Las primeras vocalizaciones ap~ 

recen en un tiempo posterior al que deberían ap~, 

recer (Bouton, 1976). 

Mutismo. Falta de comunicaci6n total o en determina-

das circunstancias (Baurmeister y Jemail, 

Palilalia, Repetici6n compulsiva de palabras o 

cada vez con mayor rapidez y con menor intensi;..

dad (Buller, Buller, Denes, Timberlake, 

Albert, 1973). 

Tartamudeo. Repetici6n innecesaria, prolongaci6n o 

suspensi6n de sonidos o palabras (Azrin y 

1974 y Webster, 1976), 

Tartajeo. Supresi6n de letras 1 sílabas, 'Palabras ó 

frases o, en otras palabras, "comerse las letras~ 

· (Corredera, 1973), 

Disartrias. Articulaci6n de las palabras perdida o 

terada (Meneses, 19751. 

Todo problema de lenguaje puede ser analizado en t~r~ 

minos de alteraciones conductuales, Claro que, en determi

nado momento, tanto factores fisiológicos como conductua-

les pueden intervenir simultaneamente en la ocurrencia 

13 
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de tratamiento, debe evaluarse el problema lo más amplia-

mente posible, tratando de detectar todas las variables 

que lo est5n determinando. Esto nos facilitará la elabora

ci6n de un programa correctivo efectivo, es decir, apropi~ 

do, dadas las características especificas del problema. 

• 
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De la amplia.gama de problemas de lenguaje, las disar 

trias o problemas de articulaci6n son los que se presentan 

con mayor frecuencia (Johnston y Johnston, 1972). Vamos a 

analizar estos problemas y a describir algunas ~ormas de -

tratarlos pero antes veamos el mecanismo mediante el cual 

se producen los sonidos articulados. 

EL APARATO FONOARTICULADOR 

Sin lugar a dudas, articular es posible gracias a 

conjunto de estructuras orgánicas (Skinner, 

1969; Edm~e, 1971¡ Corredera, 1973; McNeil 1 

berg, 19771. Es indispensable que intervengan los 6rganos 

respiratorios. (fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, -. 
bronquios y pulmoi;ies}, los 6rganos de la fonaci6n (pulmo.;.-

nes, bronquios, traquearteria, laringe, faringe, boca y f2, 

sas nasalesl y los 6rganos de la articulaci6n (labios, le~ 

gua, velo del paladar, dientes, alvéolos y paladar duro): 

de esta serie de estructuras, los 6rganos articulatorios, 

podemos distinguir dos tipos de 6rganos: a) pasivos (dien• 

tes, alv~olos y paladar durol y b) activos {labios, lengua· 

y velo del paladar) (Edro~e, 1971 y Corredera, 1973). 

Por otra parte, para que el sonido se produzca, la co 

rriente de aire venida de los pulmones debe presionarºéft -

laringe con la fuerza suficiente para separar las cuerdas 
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vocales de su posici6n de descanso {Corredera, 1973 y Sund 

berg, 1977) . 

Según sean los 6rganos que intervienen más directame~ 

te en la articulaci6n de un fonema*, tenemos los siguien--

tes tipos: a) vocales (/A/, /E/, /!/, /O/, /U/) y b) con-

sonantes, que a su vez se dividen en bilabiales (/P/ 1 /B/, 

/M/), labiodentales (/F/). dentales (/T/, /D/}, alveolares 

(/L/, /N/, /R/, /RR/, /S/) 1 palatales (/CH/, /~/, /Y/) y -

velares (/J/, /G/, /K/) (Edmée, 1971), cada uno con su po

sici6n-tipo correspondiente, es decir, con un acomodaci6n 

de 6rganos muy particular. 

PROBLEUAS DE ARTICULACION 

Bailey, Timbers, Phillips y Wolf, .(1971); Pollack y ..., 

Rees (1972); Telford y Sawrey (1973) y Green (1976}, ~sta

blecen que, independientemente del fonema de que se trate, 

puede presentarse cualquiera de los siguientes problemas: 

'•, 

Sustituci6n. Se coloca la posici6n-tipo correspondie!!_ 

te a otro fonema, Por ejemplo, se dice CATA en -

vez de CASA. 

Omisi6n. No se éoloca la posici6n-tipo de un fonema -

cuando se vocaliza una palabra. Se dice A_BOL en 

vez de A!iBOL, por ejemplo, 

* Los fonemas se escriben ehtre barras (/ /l p~ra no 
confundirlos con las letras (Comisión Nacional de 
los Libros de Texto Gratuitos, 19731 
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tre dos fonemas, Un ejemplo es decir CARR/LO* en 

vez de CARRO. 

Adici6n. Se articula un fonema de más en una palabra. 

por ejemplo, se dice CATSA en vez de CA~A. 

Por otra parte, para Bouton (1976) existen problemas 

articulatorios relacionados con un fonema particular como: 

Sigmatismo. Problemas en la articulaci6n del fonema 

/S/, 

Lambdacismo, Problemas en la articulaci6n del fonema 

/L/, 

Rotacismo. Problemas en la articulaci6n del fonema 

/R/, 

PROBLEMAS EN LA ARTICULACION DEL FONEMA /RR/ 

Cabe hacer notar que este fonema tiene dos represent~ 

cienes gráficas, según su posici6n en una palabra, Al ini~ 

cio y después de las consonantes L, N, y s, se representa 

como R (por ejemplo, RAZA y ENRIQUE) mientras que entre -

dos vocales se representa como RR ( por ejemplo, BURRO y -

FERROCARRIL) , 
'. ~ .::·::, .. _ 

Conviene primero ~specif icar cuál es la posición-tipo 

del fonema /RR/: la punta de la lengua apoyada en la prot~ 

* RR/L es una form~ graf~c~, ~erson~l, de representar 
la distorción del fonem~ /RR/ 1 
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berancia alveolar de los incisivos superiores y sus bordes 

tocando la cara interna de los molares, la encia y parte -· 

del paladar (Corredera, 1973}. 

En el caso particular.de este fonema, Corredera esta-

blece que puede presentarse cualquiera de los siguientes -

problemas: 

Sustituci6n por el fonema /G/. En vez de levantar la 

punta de la lengua se levanta la parte superior, 

apoyándola en el velo C.el paladar, 

Sustituci6n por el fone.ma /R/ velar {R francesai. Se 

hace vibrar la campanilla, 

• Sustituci6n por los fonemas /D/ o /T/. Se coloca la 

punta de la lengua en el borde de los incisivos 

superiores o apoyada en la cara interna de ellos. 

Sustituc.i6n por el fonema /L/. Se separan los bordes 

de la lengua de los molares en vez de separar la 

punta, de la protuberancia alveolar. 

Aunque Corredera no lo señala, tambi~n se presentan -

problemas de omisi6n y de distorsi6n, con incidencia rela

tivamente alta·, 

PROGRAMAS CORRECTIVOS 

Todo intento de corregir cualquier problema::Jj\ artic!! 

laci6n debe estar enfocado a establecer la posici6n-tipo -

correspondiente al fonema problemático. El establecimiento 

! 
''· 
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de dicha posícif,n-tipo puede lograrse de varias formas: 

a) reestablecie.ndo las conexiones· nerviosas perturbadas, -

segt1n el enfoque neurológico; b) sÓlucionando los conflic

tos intrapsíquicos, seg6n el ~nfoque psicoanalítico o e) 

acelerando el desarrollo a través de estimulaci6n, según -

el enfoque de las teorías de la comunicación (Sloane y l1a~ 

Aulay, 1968). Tambi~n puede lograrse realizando ciertos 

ejercicios (terapia de lenguaje) o mediante el manejo de -

contingencias (programas conductuales). Consideremos estos 

dos rtltimos enfoques. 

TERAPIA.DE LENGUAJE. En este tipo de programas se re

quiere de la ejercitaci6n continua de los 6rganos 

que intervienen en la art:i:.cuiac.tón. Un ejemplo -

es el programa para niños sordos en edad preesc2 

lar que proponen C~uz y Mora (Nota 2) : 

Objetivos Generales 

- Lograr coordinación neumof6nica 

- Concientizarse de los engramas moto-. 

res 

- Adquirir calidad de voz 

- Lograr ,¡irticular intelegiblemente 

Contenidos 

- Ejercicios respiratorios 

- Ejercicios de voz 

19 
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- Ejercicios de labios 

- F.jercicios de lengua 

Ejercicios preparatorios para p, f, 

m, t, 1, s, k, d, r, e. 

Articulaci6n de las vocales a, u, 

- Ejercicios preparatorios 

j, ñ, ch, r, 

- Articulaci6n de la vocal i, · 

- Articulaci6n de las 

y, s, a, k •. 

- Articulaci6n de las 

pl, fl, el, bl, gl, pr, tr, fr, 

br 1 dr y gr. 

Otro ejemplo es el programa que sugiere el 

mento de Planeaci6n Educativa y Control Técnico 

objetivo General 

Pronunciar eb forma correcta el 

. guaje 

Objetivos Particulares y Específicos 

1 Superar problemas de pronunciaci6n><c· .. ·.··''·"····'··· 

realizando ejercicios con los 

nos que integran el habla. 

1,1 Realizar ehercicios de 

ción utilizando la boca 

1.2 Realizar ejercicios de inspira

ción utilizando la nariz 

20 
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1.3 Realizar ejercicios de espira-

ci6n utilizando la boca 

1.4 Realizar acciones de la vida di~ 

ria. con ejercicios de espiració~ 

1.5 Utilizar los labios en ejercí--• 

cios de espiraci6n 

1.6 Poner en actividad la lengua 

1.7 Ejecutar movimientos 

de lengua y labios 

· · l.B Emplear la garganta 

cios específicos. 

2 Corregir la pronunciaci6n 

2.1 Realizar juegos en los 

ejercite el aparato 

dor 

PROGRAMAS CONDUC~UALES. En este tipo de programas 

requiere de la manipulaci6n de contingencias 

situaciones ambientales para establecer la posi~ 

ción-tipo del fonema deseado. En ejemplo es el. 

programa que proponen Galindo, et. al, (en pren~ 

sa); . 
" 

Objetivo General 

Reproducir correctamente los fonemas ~ 

que inicialmente presentaban problemas 

21 
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Procedimiento 

Detecci6n. Se detecta en qué posici6n 

específica (inicial, entre vocales, 

antes de consonante, después de con-

sonante o final) se articula inco--~ 

rrectamente un fonema, 

Pre-evaluaci6n, Se mide la proporci6n 

de articulaci6n correcta de un fone-

ma en una posici6n específica. 

PrÚeba de discriminación auditiva. Se 

evalúa la posibilidad de p~oblemas -

·auditivos. 

Entrenamiento en discriminación auditf. 

va. Se exagera la articulaci6n del -

fonema problemático, presentando, 

ademas, otros fonemas • 

Prueba de control motor. Se evalda si 

se coloca la posición-tipo del fone-

ma que presenta problemas, 

Entrenamiento en control motor. Se re!!. 

!izan algunos ejercicios con los 6r

ganos fbnoarticuladores. 

Moldeamiento, Utilizando un espejo o -

estando frente a frente, se modela -

la posici6n-tipo correcta¡ se colo--

22 
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can los 6rganos fonoarticuladores -~ 

del sujeto en la posici6n-tipo corre~ 

ta, utilizando abatelenguas o dando 

instrucciones, o se hace que el suj.=_ 

to toque la garganta del instructor 

· de manera que sienta las vibraciones 

Cuando el sujeto articula correcta--

mente se le refuerza. 

Fonema en tactos. Se presentán 

tes objetos cuyo nombre contenga 

fonema establecido. 

Fonema en intraverbales. Se 

guntas cuyas respuestas 

fonema establecido. 

Evaluaci6n final. Esta es 

la ·pre-evaluaci6n • 

Generalización, Se requiere que 

bren objetos cuyo nombre contenga el 

fonema establecido, en situacionés ~. 
7•'};•. 
;,~·-· 

diferentes a las de moldeamiento. 
<•i' . 

La lengua y los labios deben estar en cierta posó16n 
-~~ 

·. ,_~ :;.t 

para producir un fonema. Basta una pequeña variaci6n Etn di. 
. .;'j 

cha posic~6n para producir otro, Pero no solo la leng~n y 

los labios son los responsables de la producci6n foné~.ca. 
Existen otras estructuras que juntamente con las prime~as 

hacen posible articular. Una· alteración en cualquiera -de " 
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ellas es suficiente para impedir la articulaci6n correcta. 

Claro que también el aprendizaje inadecuado puede hacerlo. 

Entran, pues, en juego tanto variables biol6gicas como va-

riables ambientales, 

Pal!' otra parte, una adecuada programaci6n del trata--

miento, estableciendo criterios para pasar de una fa8e a -

otra, manejando sistemas motivacionales para optimizar el 

tratamiento y sistemas de evaluaci6n que permitan medir 

los cambios logrados, es aconsejable para cor~egir los pro 

blemas de articulaci6n, En este sentido, los programas CO!!_ 

ductuales ofrecen ciertas ventajas sobre la terapia de le~ 

. guaje. A'lgunas de ellas son la definici6n del problema en 
.-:,;. 

términos conductuaies, la especificaci6n de objetivos en -

t~rminos medibles y la medici6n contínua. Lo anterior no -

s:tgnifica que la terapia de lenguaje sea ineficaz; es más, 

en el programa conductual antes descrito se menciona la 

realizaci6n de ciertos ejercicios y ésto es, precisamente, 

terapia de lenguaje, 

Por último, es importante hacer notar que tanto la t~ 

rapia de lenguaje como los programas conductuales se apli

can adecuándose a las caractérísticas del problema partic~ 

lar, con lo que se garantiza una mayor efectividad del tra 

tamiento. 

Una vez ubicado el lenguaje como una conducta, pasemos 

a reportar un estudio de correcci6n de problemas articula• 

torios, 
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UN PROGRAMA DE ARTICULACION: USO'DE RESPUESTAS SUBVOCALES 

Al igual que en otras conductas, en el lenguaje se -

presenta una amplia gama de problemas, siendo los articul~ 

torios los más frecuentes {Johnston y Johnston, 1972). Por 

cierto, Sloane y MacAulay (1968} señalan que es necesario 

reducir el tiempo requerido para corregirlos, haciendo tra 

tamientos sencillos y eficaces, 

Mowrer, Baker y Schutz (1968} y Rotter, et, al,, 

(1976), señalan que conforme aumenta la edad,: los probie-

mas de articulaci6n van desapareciendo. Sin embargo, algu-. . ' 

nas veces éstos persisten aún despu~s de la 

puestamente deben desaparecer. Es entonces cuando se. ápli

can programas correctivos en los que se hace uso de.diver;.. 

sas tl:?cnicas como moldeamiento (Mowrer, Baker y Schutz, -

1968; Sloane, Johnston y Harris, 1968 y Murdock, Garc!a y 

Hardman, 1977), máquinas de enseñanza (Ho1land y Matthe•rrs, · 

1968) 1 apareamiento con estímulqs de apoyo (MacAulay, 

19681, monitoreo (Johnston y Johnston, 1972), imitaci6n 

(M'cReynolds y Bennett; 19721, imitaci6n y reforzamiento d! 

ferencial · (Mann y Baer ~ 19711 1 retroalimentación auditiva 

(Bailey, et. al,, 1971 y Leona:t:d y Webb, 1971), imitacidn .. 

y mandos (Bennett, 1974), imitación de modelos. grabados 

(Leonard y Webb, 1971), te:i::apia de lenguaje (Corredera, 

1973¡ Cruz y Mora, Nota 2 y Departamento de Planeacidn Ed!! 

cativa y control T~cnico, Nota 3) o reorganizacidn de sis• 
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temas funcionales (Luria 1 1974 y Tsvétkova, 1976). 

A excepci6n de los programas de terapia de lenguaje y 

de reorganizaci6n de sistemas funcionales, todos los pro-

gramas se caracterizan por la medici6n constante y el man~ 

jo de contingencias como elementos esenciales eri la pro.gr~ 

mación. 

Johnston y Harris (19681 mencionan que la medición de 

la articulación puede realizarse mediante el registro he-

cho por el terapeuta (Johnston y Johnston, 1972¡ McReynolds 

y Bennett, 1972 y Bennett 1 1974), utilizando una grabadora 

(Cracker, 1969 1 Bailey 1 et. al., 1971; Mann y Baer, 1971; 
1 

Leonard y Webb 1 1971; Leonard y Ritterman, 1971~ Pollack y· 

Rees, 1972¡ Bennett, 1974 y McReynolds, Kohn y Nilliam, 

1975! o recurriendo a observadores entrenados (Sloane, 

Johnston y Harris·, 1968 y McReynolds y Bennett, 1972). 

En cuanto a las contingencias manejadas, corno regla -

general, se han utilizado consecuencias explicitas como c~ 

mestibles (Sloane, Johnston y Harris, 1968), puntos (Bai-

ley, et, aL·, 1971 y Johnston y Johnston, 1972), alabanzas 

(Mann y Baer, 1971¡ Johnston y Johnston, 1972 y Murdock; ~ 

et, al,, 1977), fichas (Mowrer, et. al., 1968¡ Mann y Baer, 

1971 y Dennett 1 1974) o retroalimentación auditiva (Leon-

ard y Webb, 1971 y Johnston y Johnston, 1972). 

Por otra parte, se ha puesto en evidencia que entre-

nado la articulación correcta de un fonema en una posici6n 

determinada dentro de una palabra, se puede obtener 1ener! 
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lizaci6n a otras posiciones en otras palabras (Bennett, 

1974). También se ha obtenido generalizaci6n a otros est!-

mulos (Mowrer, et. al., 1968); Bailey, et. al,, 1971 y 

Johnston y Johnston, 1~72) y en otras situaciones (Mowrer, 

et, al.; 1968 y Murdock, et, al., 1977), 

Considerando que el lenguaje articulado es nuestro me 

dio de comunicaci6n más usual, que una persona con proble-

mas de lenguaje tiene serios problemas de interacci6n so--

cial al establecerse una inadecuada intercomunicaoi6n, el 

objetivo del presente estudio fue corregir los errores de 

articulaci6n del fonema /RR/ utilizando respuestas subvoc~ 

les*, esperando.obtener generalizaci6n a otros estfmulos, 

en otras posiciones y en episodios intercomunicativos (di! 

logos con un miembro de la familia o lectura de textos) • 

Cabe hacer notar que con este estudio se pretende 

ofrecer una alternativa, que es la utilizaci6n de respues

tas subvocales, a la soluci6n de un problema específico; -

la distorsi6n del fonema /RR/. 

METODO 

Sujeto. 

El estudio se realizo con un estudiante de la Escuela 

Nacional de Estudios Profesionales Iztacala (ENEPI), de 23 

* Respuestas vocales sin aparente actividad articul~ 
toria y sin aparente efecto acústico audible tKan
tor, 1969 y Juliát 1973), 
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años de edad, que presentaba una distorsión muy marcada en 

la producción del fonema /RR/, tanto al inicio de una pal~ 

bra como entre vocales. Según reportes familiares, el pro

blema se ha manifestado desde que era pequeño pero no se -

le había dado la importancia debida, Esta situaci6n traía 

consigo una intercomunicación inadecuada con frecuentes -

¿Qué dices?, ¿Podrías repetir lo que dijiste? 

Escenario 

Las prin\eras diez sesiones se realizaron en uno de 

los salones de clase de una escuela primaria del Estado de 

México, en la que tanto al auto:i; como el sujeto real,izabatf 

prácticas de Desarrollo y Educación; de la sesi6n 11 a la 

sesión 23 en la ENEPI, en un sal6n de clases o en una sala 

de juntas y, finalmen~e 1 de la sesión 24 a la sesi6n 49 en. 

el hogar del sujeto, en su recámara, en la sala o en el P! 

tio • 

Diseño 

·Para la utilización de un diseño experimental, pode--

mos cuestionarno: ¿Ajustamos nuestro problema a los dise-

ños existentes o adecuamos diseños para nuestro problema? 

En el presente caso 1 un diseño de Linea Base MtUt'iplr 

no se adecti.aba puesto que se requiere de una relaci6n con

ductas-situaciones para evaluar los efectos de una varia--

28 
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ble. En el presente estudio, no se trata de varias conduc

tas, si de varias condiciones pero es imposible introducir 

la variable en dos de las condiciones, Además, lo que se -

pretende no es evaluar los efectos de una variable sino 

evaluar la generalizaci6n a lo largo del estudio, 

Tampoco se adecuaba un diseño ABC puesto que la gene

ralizaci6n, necesariamente, tendría que evaluarse al final 

de la fase de entrenamiento, 

Considerando estas limitaciones, se procedi6 a adecuar 

un diseño, que llamaremos de prueba mrtltiple de generaliz~ 

ci6n, consiotente·en evaluar la generalizaci6n a otros es~ 

tírnulos después de un periodo de entrenamiento y en otras 

'tareas y en otras situaciones mientras se aplica la técni~ 

ca instruccional o correctiva en una tarea específica. 

Sistema de registro 

;fodfr,nte una grabar1ora se registraron íntegramente t9_ 

das las sesiones a partir de la fase de Línea Base, Poste

riormente, de la grabación se obtuvo el porcentaje de arti 

~culaci6n correcta mediante el sistema de registro de ocu~-

rrencia por oportunidad, 

Confiabilidad 

La confiahiHdañ se ohtuvo entre el autot y una pers~ 

na ajen.'l. al estudio!· escuché\ndo la C)r/\.h7'.C;f.ón de una muestra 

de 20% de sesiones, seleccionadas al azar, d!as después de 
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terminado el estudio. El índice de confiabilidad se obtuvo 

dividiendo el nGnero menor de ocurrencias correctas regis

trado por uno, entre el número mayor, registrado por el 

otro, multiplicando el cociente por 100. El rango vari6 en 

tre 91% ·y 100%, obteniéndose un promedio de 98% 

ses: 

Procedimiento 

El estudio se desarroll6 realizando las siguientes 

Detecci6n. Se pidi6 al sujeto que repitiera el abece'." 

dario. Encontrándose problemas en la letra R, se 
elaboró una lista de palabras que contenian tanto 

el fonema /R/ como el fonema /RR/, ambos en sus 

posibles posiciones dentro de una palabra (ver -

ap~ndice Al • Se pidió al sujeto que repitiera 

lista, dos veces, Se registró la articulación 

rrecta de los fonemas en cada una de las posici~ 

nes, ~. contrándose errores de articulación en el · 

fonema /RR/, en las posiciones inicial y entre -

vocales, se procedió a diseñar 

cional, considerando la posibilidad de utilizar 

los repertorios existentes. 

Línea Base. Se elaboró una lista de diez palabras con 

la combinación /RR/-vocal al inicio y una lista 

de 25 palabras con la combinaci6n 
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vocal-/RR/-vocal, utilizando todas las posibles 

combinaciones del fonema (RR/ con fonemas voca-- · 

les (ver apéndice B). Se pidi6 al sujeto que re-

pitiera las palabras de ambas listas, una vez. -

Esta fase tuvo una duraci6n aproximada de 50 

gundos. No hubo consecuencas para el sujeto. 

Entrenamiento. Utilizando los fonemas 

/F/, /G/, /P/ y /T/, se formaron combinaciones 

consonante-/RR/-vocal en las 

binaci6n /RR/-vocal inicial. En cada sesi6n se -

utilizó un fonema diferente, Las sesiones 

!izaron de la siguiente manera: el sujeto 

.tió la lista de diez p~labras anteponiendo.un 

nema, después de lo cual repitió dos veces la 

misma lista, con la siguiente secuencia: a 

subvocal el fonema antepuesto y a nivel vocal el 

resto de la palabra. Esta secuencia, que se si-

guó con cada uno de los fonemas antes menciona..;..;.. 

dos, puede esquematizarse de la siguiente manera · 

1) brápido, bradio, brecámara, breloj, bri

sa, br!o, brobusto, brodar, bruedo, bru~ 

ral 

2) / /rápido, / /radio, / /recámara, / /re

loj, //risa, / /r!o, //robusto, //ro~ 

dar, / /ruedo, / /rural 
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3) / /rápido, / /radio, / /recámara, / /re

loj, / /risa, / /rio, / /robusto, //ro-

dar, / /ruedo, / /rural. 

En esta esquematizaci6n, / / representa gr! 

ficamente la articulación de un fonema a ni 

vel subvocal. 

De la sesi6n 2 a la sesión 16, las palabras se -

repitieron en el mismo orden en que aparecen en 

el apéndice B¡ de la sesión 17 a la sesi6n 19, -

en 6rden inverso y de la sesión 20 a la sesión -

36, aleatotiamente. Después de cada bloque (com-

puesto de siete sesiones de aproximadamente 45 -

segundos cada unal se retroaliment6 al sujeto 

permitiéndole escuchar la grabaci6n e indicándo

le cuándo habia articulado correctamente. Durante 

la sesión 23 se evalu6 la generalizaci6n en la -

combinaci6n vocal-/RR/-vocal y en un episodio 

verbal y durante la sesi6n 30 s6lo se evalu6 la 

generalizaci6n en la combinaci6n vocal-/RR/-vocal 

Generalizaci6n. Se elaboraron dos listas de cinco pa~ 

labras con la combinación /RR/-vocal, no utiliz~ · 

das durante el entrenamiento (ver apénice C) • Se 

pidi6 al sujeto que repitiera cualquiera de --; 

ellas, realizara la misma secuencia llevada a ca 

bo durante el entrenamiento y, finalmente, repe-

tir una serie de cinco palabras con la combina-· 
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nación vocal~/R~L~vocal (ver apén~ice el, Estos 

dos ~ltimos pasos se realizaron siete veces ca-

da.uno, por sesión, utilizando un fonema y una -

serie diferente en cada ocasión. Después de cada 

sesi6n, de aproximadamente cinco minutos 25 se--

gundos cada una, se tetroalirnent6 al sujeto de -

la misma manera como se hizo en la fase de entre 

namiento, Durante las sesiones 40, 45 y 59 se 

evaluó la generalización en episodios intercomu

nicativos. 

R E $ U L T A D O S 

La gr8fica 1 muestra el porcentaje de articulación C,2. 

rrecta del fonema /RR/. por sesión en la combinación 

/nR/-vocal (parte superiorl, en la combinación 

·Vocal,../RR[.-yocal (parte intermedial y en episodios interco 

municativos (parte inferior). 

Para la combinación /RR/-vocal, se observa una ejecu

ción de 0% en la L!nea Base. En la fase de entrenamiento, 

dela sesión 2 a la sesión 19 se observan constantes incre-

mentos y decre111entos, con:e~ecuciones que varían entre 

10% y 70%, A.partir de la sesión 20 la ejecución se incre

menta hasta alcanzar el 88% en las sesiones21 y 22 y esta

bilizándose en el 100% hasta la sesión 36~ En la fase de -

generalizaci6n, se observa una ejecuci6n de 80% en la se--
.,. 

sión 37, de 60% en la sesi6n 38 y de 100% desde la sesi6n 
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39 hasta la sesión 49. 

Para la co~binaci6n vocal-/RR/-vocal, se observa una 

ejecuci6n de 0% en la sesión 1, de 8% en la sesión 23 y de 

36% en la sesión 30, Entre las sesiones 37 y 41 la ejecu-

ci6n es relativamente alta pero inestable y a partir de la 

sesión 42 se incrementa progresivamente hasta alcanzar el 

76% en la sesión 49. 

Para los episodios intercornunicativos, se observa una 

ejecución de 36% en la sesión 23 1 de 0% en la sesión 40, -

de 80% en la sesi6n 45 y de 54% en la sesión 49, 

La tabla 1 muestra el porcentaje de articulación co-

rrecta del fonema /RR/ en cada una de las combinaciones 

/RR/~vocal, por bloque, durante el entrenamiento, Se obser 

va que la ejecución se incrementa progresivamente en las -

cinco combinaciones. Las ejecuciones más bajas se 

en la combinación //R/:.../1/. 

Segün apreciaciones subjetivas, 

zando el estudio el sujeto mejoraba su interacción social. 

D ¡ S C U S I O N 

Un programa correctivo necesariamente debe adecuarse 

a las caractrísticas del problema que se intenta resolver. 

En nuestro caso, en vez de realizar ciertos ejercicios con 

los 6rganos fonoarticuladores, lo más adecuado era utili~

zar .los repertorios existentes, es decir, partir de la ar-
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ticulación correcta del fonema /R/ en la. combinaci6n 

consonante-/R/-vocal, en la que su efecto acdstico es seme 

jan te al ¡fol fonc!:ia /RR/. 

Los result~dos obtenidos indican que el uso de res--

puestas. subvocales fue un medio eficaz para corregir erro

res de articulación, Sin enbargo, cabe hacer notar que no 

se trata de un procedimiento generalizable a todo tipo de 

problemas articulatorios, Se trata de un procedimiento 

particular para un problema específico: la tlistorsi6n del 

fonema /RR/, La explicación a esto es sencilla; en los ca

sos de sustitución y omisión dificilmente se puede contar 

con alguna combinación en la que ~e articule correctamente 

el fonema problema; por lo tanto, lo más indicado es un -

procedimiento tendiente a establecer el fonema, más que a 

perfeccionar su emisión, como en el presente caso. Tal vez 

este programa puecla ser efectivo al aplicarse a un proble

ma de distorsión del fonema /L/, fonema que tiene algunas 

semejanzas con el fonema /RR/, sobre todo en lo que respes:_ 

ta a la combinación de sílabas líqttidas (bra y bla, por 

ejemplo), 

La diferencia observada en la ejecuci6n de las diferen 

tes combinaciones /RR/-vocal bien puede deberse a las varia 

ciones acústicas que experimentan los fonemas según la com 

binaci?n en que se encuentren (Leonard y Ritterman, 1971; 

Corredera, 1973 y Tsvétkova 1 1976). Un ejemplo muy claro 

de ésto es la combinación /S/-/R/ en la que por lo gene-
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ral se distorciona el fonena /RR/, Por pura curiosidad, -

el lector puec-10 repetir las siguientes palabras: ISJ\f"\EL¡ 

AZRIN. Obs~rvcse que el fonema /RR/ no tiene el mismo efec 

to acústico que se produce si se dice Ci\RRO o RADIO. 

Por otra parte, la generalizaci6n implica que debe 

responderse correctamente a otros estímulos, en otras si

tuaciones, en otras tareas y con otras personas (Murdock, 

et. al., 1977). En el presente estudio se obtuvo gen8rali~ 

zaci6n a otros estímulos (al igual que en los estudios de 

Mowrer, et. al., 1968; Bailey 1 et, al., 1971 y Johnston y 

Johnston, 1972), a otras tareas, es decir, a la combina--

ci6n vocal-/RR/-vocal (al igual que en el estudio de ~en-

nett, 1974), quizá debido al apoyo de las secuencias simi-

lares a las de entrenamiento realizadas durante la fase de 

generallzación y a la utilización d~ series de cinco pala-

bras en vez de la serie de 25, En cuanto a la gencraliza-

ci6n a otras situaciones y con otras personas, por lo gen~ 

ral se pretende que ocurra en situaciones con las que el -

sujeto está familiarizado, Murdock 1 et, al,,(1977), rep6r~ 

tan haber obtenido generalización en otras situaciones, en 

las que se requirió articular el fonema entrenado, en pal~ 

bras aisladas. En el presente estudio se obtuvo gcneraliz~ 

ci6n en episodios intercomunicativos, aunque en un porcen

taje muy bajo. 

Cabe hacer, ahora, algunas consideraciones sobre el -

estudio, como regla general, las contingencias se adminis-
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tran inmediatamente después de que se emite la respuesta -

deseada. Inicialmente se aplican a todas las respuestas y 

posteriornente s61o a unas cu5ntas. Esta progranaci6n de -

continge,ncias garantiza la adqüisici6n y el mantenimiento 

de la conducta. Dadas las características de la conducta 

tratada, quizá tambien del sujeto, no fue necesario progr~ 

mar las contingencias como antes se mencion6 por lo que el 

presente estudio ofrece evidencia de que la retroalimenta-

ci6n demorada puede ser otra alternativa de programaci6n -

de contingencias. 

Algunas ventaj~s del presente estudio pueden ser: 1) 

utilización del fonema no aislado sino en palabras y en 

contexto, 21 el no trabajar en condiciones de laboratorio 

sino en ambientes naturales y 3t su aplicabilidad sin nece 

sidad de supervisi6n constante. 

Una limitaci6n, sin embargo, fue el espaciamiento te~ 

poral de las sesiones (ver apSndice Dl que trajo consigo -

una duración relativa de 14 meses¡ sin embargo, cabe men-

cionar que el tiempo efectivo de trabaj~ fue de aproximad~ 

mente 100 minutos. 

De alguna manera, podrían esperarse resultados exito-

sos y reportarlos como tales aunque no lo fueran. Esta es

pectativa perdió su influencia por el hecho de obtener con 

fiabilidad utilizando una persona ajena al estudio, 

Por Gltimo, considero que el estudio puede optimizar-
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se si se consideran los siguientes puntos; 

a) obtener confiabilidad después de cada sesi6n para 

hacer Llfis confiable la administraci6n de continge~ 

cias. 

b) retroalimentar gráficamente despu6s de cada sesi6n 

para que el sujeto observe los cambios conductuales 

de sesi6n a sesi6n. 

e) continuar con el programa hasta maximizar la ejec~ 

ci6n en la combinaci6n vocal-/RR/-vocal y en los -

episodios intercomunicativos 

dl Evaluar la generalizaci6n a la combinaci6n 

vocal-/RR/-~ocal y a episodios intercomunicativos 

más frecuentemente durante el estudio, 

el Aplicar el programa en un número menor de sesiones 

y con menor espaciamiento temporal para evaluar la 

posibilidad de reducir el tiempo dedicado a corre-

gir errores de articulaci6n que señalan Sloane y -

HacAulay 
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TABLA 1 

Porcentaje de articulaci6n correcta del fonema /RR/ 
obtenido en cada bloque de la fase de entrenamiento 

en cada una de las combinaciones /RR/ - vocal 

combinaci6n 
/RB./-vocal 

/RR/-/A/ 

/RR/-/E/ 

/RR/-/I/ 

/RB./-/0/ 

/RB./-/lJ/ 

1 

21 

39 

o 

7 

4 

'2 

54 

46 

21 

78 

57 

Bloques 

3 

52 

63 

32 

75 

59 

4 5 

100 100 

100 100 

100 100 

100 100 

100 100 

.. ·r.·.j' '1'f'•• 1¡q 
il: • 



entre 
vocales 

capturo 
vat'ias 
dinero 

A !' E N D I C E A 

Palahras utiliz~das en. la fase de dctecci6n, con los 
fonemas /R/ y /RR/ en sus posibles combinaciones 

fonema /R/ fonemas /RR/ 

antes de 
consonante 

Márquez 
personas 
Carlos 

después de 
consonante 

atraco 
saldrán 
~eligro 

final 

investigar 
encontrar 

inicial 

rápida 
robo 

entre 
vocales· :; 

// 

ferrocarril 
carretera 
carro 

)_. 

,w~~~~=··, "· .. ;·;;,: 
¡ .•. 

.. · 



1 
1 
. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

l. 

A P E N D I C E B 

Palabras utilizadas en la fase de Línea Base con 
las combinaciones /RR/-vocal y vocal-/RR/-vocal 

Combinación 
/RR/- vocal 

rápido 
radio 
recámara 
reloj 
risa 
río 
robusto 
roda~ 
ruedo 
rural 

Combinaci6n 
vocal-/RR/-vocal 

guitarra cirros is 
carreta mirruf'la 
carril gorra 
arroz torre 
arruga zorrillo 
sierra chorro 
terreno por rúa 
cerrito burra 
error ocurre 
serrucho ocurri6 
mirra curro 
irregular churrumais 
birria 

~r .• 

'Í. 

' ... 



A p E N D I e E e 

Palabras utilizadas en la fase de generalizaci6n, 
con las combinaciones /RR/•vocal y vocal·/RR/-vocal 

combinación /RR/•vocal combinación vocal-/RH/·vocal · 

raqueta raz6n guitarra carreta carril arroz 
retardo reforzamiento sierra terreno cerrito error 
rival rinoceronte mirra irregular birria cirrosis 
rogar rojo gorra torre zorrillo chorro 
ruso rumano burra ocurre ocurri6 curro 

'• f 

arruga 
serrucho 
mirrui'la 
Por rúa 
churrumais 
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A P E N D I C E D 

Dias laborados desde el inicio h:ista el final del estudio 

mes 

enero 

febrero 

marzo 

abril 

mayo 

junio 

julio 

agosto 

septiembre 

octubre 

noviembre 

diciembre 

1977 

26, 27, 28 

8, 9, 10, 15 
16. 17. 19 

13 

26 

ai'lo 
1978 

14, 21 

22, 29 

28 

23 

12 
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