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1 N T R o D u e e r o K 

Los ntnos diagn6sticados como ~ipoacOsicos o • 
sordos se enfrentan frecuentemente a problemas de • 
índole social, vocaci.onal y educati:vo< Estos suje -
tos, la mayorta de las veces son marginados por la~ 
sociedad ya que ·Mridentifi-can ni: expresan sus ne.e~ 
s i da de s a o t ro s o y en t e s me d i. a n te e o m un t c a et ó n e-s-er+-r 
ta ~-hjblada. Es decir, el lenguaje tanto a ntvel ~ 
de recepci6n como de emisión es tan deficiente que
la comunicación se torna difícil inclusive a nivel
gestual. Algunos cambios en el medio tienen efecto 
limitado al no ser perceptiliJes y ésto da como re"" 
sultado un retardo en el desarrollo ulterior del or 
ganismo en relación a su amtüente. 

En cuanto a las habilidades sociales, los suje 
tos deteriorados auditivamente muestran deftcien 
cias en el comportamiento apropiado de acuerdo a -
las normas de la soci_edad, en los amfi-lentes soci:a -
les comunes; además se les dificulta interpretar 
~C>rrectamente las acciones y mottvactones de la gen 
te alrededor de ellos; y sus funcfones como ctuda ~ 
danos en la comunidad se muestran disminuidas. Por• 
otra parte, en relación a las h.ah:tltdades vocacfon~ 
les, un sujeto ~ipoacGsico y desaventajado en el ~ 
lenguaje, di.ffcilmente puede funcionar independien
temente como un adulto asumtendo toda respons.ab-lli"' 
dad sobre su comportamiento y tener liafiJli_dades va"' 
cacionales suficientes para adquirir y mantener un
empleo ya que "muchas h.atLilidades y acti:tudes nece
sarias para e.1 é.xi.to vocactonal son transroitldas 
a través del lenguaje11 CLowenbraun y Scroggs,19-78L 

Por otra parte, dentro de. los pro5Jemas educa"" 
tivos se puede h.acer énfasis en las deffctenctas 
del aprendizaje que se presentan por no h.aher un "" 
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I N T R U D U C C I U N

Los niños diagnosticados como hipoacüsicos o e
sordos se enfrentan frecuentemente a problemas de Q
índole social, vocacional y educativo, Estos suje -
tos, la mayoria de las veces son marginados por las
sociedad ya que noridentifican ni expresan sus nece
sidades a otros oyentes mediante comunicación escrÍ~
ta o hablada. Es decir, el lenguaje tanto a nivel e
de recepción como de emision es tan deficiente que-
la comunicación se torna dificil inclusive a nivel-
gestual. Algunos cambios en el medio tienen efecto
limitado al no ser perceptinles y ésto da como re -
sultado un retardo en el desarrollo ulterior del 05
ganismo en relación a su ambiente. '

En cuanto a las nahilidades sociales, los suje
tos deteriorados auditivamente muestran deficien -
cias en el comportamiento apropiado de acuerdo a -
las normas de la sociedad, en os amfiientes socia -
les comunes; además se les dificulta interpretar -
correctamente las acciones y motivaciones de la gen
te alrededor de ellos; y sus funciones como ciuda Q
danos en la comunidad se muestran disminuidas. Por»
otra parte, en relacion a las habilidades vocaciona
les, un sujeto nipoacüsico v desaventajado en el +
lenguaje, dificilmente puede funcionar independien~
temente como un adulto asumiendo toda responsabilie
dad sobre su comportamiento y tener Habilidades voe
cacionales suficientes para adquirir y mantener un~
empleo ya que "muchas nabilidades Y actitudes nece-
sarias para el éxito vocacional son transmitidas -
a través dei lenguaje" (Lonenoraun y Scroggs,l978L,

Por otra parte, dentro de los profilemas educa@
tivos se puede nacer énfasis en las deficiencias -
del aprendizaje que se presentan por no haber un e
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plan educativo adaptado a este tipo de sujetos, De 
igual forma, la carencia de algunos repertorios 
académicos como son los de escri.tura, lectura y 
~rttméttca hacen más dificil su rendtmfento acadé
mico Todo esto trae consigo que los sujetos hfpoa 
cOsicos tengan un desenvolvimiento escolar infe -
rior a los sujetos 11 normales 11 ya que no se les per. 
m i te re a l i z a r t r a fia j o s o a et i v i da de s q u e fiie n p o -
drfan llevar a cabo, b_ajo supervisiónj a pesar de
sus deficiencias, La falta de este tipo de repert~ 
rios, además influye para que estos sujetos no -~ 
sean capaces de adquirir un entrenamiento vocacio'"" 
n a 1 , q u e a l a r g o p 1 a z o , 1 o s b_e ne f i c i a r t a t a n t o en -
el aspecto económico, como en el social. 

Por todo lo anterior, los modificadores de 
conducta que trab_ajan en el área de Educación Esp~ 
cial y Rehab_ilitaci6n intentan solventar algunos -
problemas (como entrenar a los niRos hipoacGsicos~ 
a articular y comprender correctamente el lengua -
je, a reali.zar operaciones. ari.tméticas)_ b.aci.endo"" 
uso de técnicas. operantes tanto en el medio fami "' 
liar como en el ambiente educativo. 

Como ya se mencionó, en este tipo de sujetos. 
se pueden presentar diversos pcoblamas -en cuanto a 
s u re 1 a c i ó n o r g a n i. s m o a m fLi. en te • De a !i t l a i. m p o r t a.!!:. 
cia del aprendizaje y la enseHanza del lenguaje ~
en estos sujetos. Para realizar ésto es necesario
hacer un análisis e investigación que podr~ gradual 
mente proporcionar elementos metodológicos que -
puedan ayudar a los educadores de sordos a estabJ~ 
cer el lenguaje en e.llos, mediante formas econ6mi~ 
cas y efectivas. 

Por e.sta razón, el trahiljo presentado preten ... 
de contri~uir a la Psicología tratando de dar la ~ 
pauta para la incursión del Análisis Conductual en 
el campo de la Rehab_tlitación de este tfpo de suj~ 
tos. Una de las señales de esta posfbJe pauta es ... 
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sus deficiencias, La falta de este tipo de reperog
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cia del aprendizaje y la enseñanza del lenguaje --
en estos sujetos. Para realizar ésto es necesario-
hacer un análisis e investigacion que podrá gradual
mente proporcionar elementos metodologicos que -
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cer el lenguaje en ellos, mediante formas economi-
cas y efectivas.

Por esta razon, el trabajo presentado preten-
de contribuir a la Psicologia tratando de dar la -
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el establecimiento de respuestas gramaticales gene 
rativas principalmente en sujetos hipoacúsicos. Lo 
cual úni.camente se hallía reportado en sujetos 11 nor 
males 11 y retardados. Es por esto que este estudio"' 
tiene como fin la iniciación de una investigación
que al ser continuada con mas detalle por otros 
psi.cólogos en el área de E.ducaci.ón E.specíal y Ra!ia 
bilitaci6n propongan procedimientos para generar -
lenguaje gramat1calmente correcto en sujetos sor -
dos e hipoacDsicos. 

P o r to do 1 o a n t e r i o r e s q u e. en es t e t r a 5a j o -
se tocarán puntos que sirvan para aclarar y am 
pliar este tema y aún más fundamentar el estudio ~ 
realizado. 

Los puntos a desarrollar son los siguientes:
Je~ri~s-~eJ_1eo~~~je. En este punto se hace una 
descripción general de dos modelos explicatorios -
del lenguaje (la teorfa generativa transformacio • 
nal y el modelo de condicionamtento operante da 
SkinnerL En el sigui.ente punto, que es. el D.e.s.arrg_ 
ll2-~~1-1ªD9Yij~ se describen las caractertsticas
específicas de cada una de las etapas o pertodos • 
en las cuales se va adquiriendo diferentes elemen
tos del lenguaje. En el tercer punto se mencionan
al gunos !!-ªB-2jQ§ que se b.an llevado a cab.o p~ra -
tratar una deficiencia en el lenguaje, espec1fica-
mente para g§!!~l!S!r_rg~~rlgriQ~_graw~ti&ale~ 
~~~.l?l~J~§· 

Por Gltimo se nace una descripci6n detallada
del estudio que se realizó para esta~lecer un re -
pertorio gramatical generativo en una niña nipoac~ 
si ca. 
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cual únicamente se habia reportado en sujetos "nor
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tiene como fin la iniciacion de una investigacion-
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psicologos en el área de Educacion Especial y Rena
bilitacion propongan procedimientos para generar -
lenguaje gramaticalmente correcto en sujetos sor -
dos e hipoacüsicos.

Por todo lo anterior es que en este trabajo -
se tocaran puntos que sirvan para aclarar y am --
pliar este tema y aún más fundamentar el estudio -
realizado,

Los puntos a desarrollar son los siguientes:-
Iegrja5_gg1_Lenguaje, En este punto se hace una -
descripcion general de dos modelos explicatorios -
del lenguaje Lla teoría generativa transformacio -
nal y el modelo de condicionamiento operante de -
Skinner). En el siguiente punto, que es el Desarrg
]1g_gel_L§ngyajg se describen las caracteristicasf
especificas de cada una de las etapas o periodos -
en las cuales se va adquiriendo diferentes elemen-
tos del lenguaje. En el tercer punto se mencionan-
algunos trabajos que se han llevado a cabo para -
tratar una deficiencia en el lenguaje, especifica-
mfinte Para ÉšÉÉÉl§EÉI-IÉE§E$QIi9§_9rflwflIi§fl1fi§ -e
EÉ¶ElÉå9§=

Por último se hace una descripcion detallada-
del estudio que se realizo para establecer un re -
pertorio gramatical generativo en una niña bipoacu
sica.



-4 
I. TEORIAS DEL LENGUAJE 

Por mucho tiempo, el lenguaje ha sido el obje 
to de estudio de muchos investigadores provenien = 
tes de diferentes disciplinas, v.g. linguísticas,
psicólogos, antropólogos, entre otros. 

Por lo tanto, surgen diferentes teorías, mode 
los ó aproximaciones sobre la adquisición del len= 
guaje, y la forma en que este sirve para comunicar 
se con otros miembros de una comunidad. 

Se mencionaran solo dos teorías o modelos,es
t as s o n : ( 1 ) L a te o r í a gen er a t i va t r a n s fo r m a c i o n a 1 
del lenguaje propuesta por Chomsky (1957-1965),don 
de se enfoca el descubrimiento y definición de re~ 
glas que gobiernan el lenguaje de los miembros de
una comunidad;{2) El modelo de condicionamiento 
operante de Skinner (1957-1969), cuyo ~nfasis es -
demostrar que la conducta verbal est~ bajo el con- . 
trol de contingencias ambientales de reforzamiento. 

MODELO LINGUISTICO 
Lynch y Bricker (1972) señalan que 11 la base -

principal de este modelo presupone una capacidad -
humana innata para adquirir el lenguaje. Es así co 
mo un niño, con su capacidad innata y la exposi -~ 
ción suficiente a el lenguaje de un adulto, cons -
truirá una serie de reglas las cuales podr~ usar -
para formar y construir sus emisiones 11 (p.l). 

Adem5s, estos autores presentan al modelo co
mo el portador de una teoría del lenguaje, al cual 
lo definen como una situación internalizada de re
glas las cuales determinan el uso de símbolos vaca 
les arbitrarios por medio de los cuales se catalo~ 
gan y describen personas, cosas y eventos en el 
medio. 

La serie de elem ent os gramaticales (artícu 
los, sustantivos, adjetivos, verbos, etc.) subya -
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truirã una serie de reglas las cuales podrá usar -
para formar y construir sus emisiones" (D.l).

Además, estos autores presentan al modelo co-
mo el portador de una teoria del lenguaje, al cual
lo definen como una situacion internalizada de re-
glas las cuales determinan el uso de simbolos voca
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gan y describen personas, cosas y eventos en el -
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los, sustantivos, adjetivos, verbos, etc.) subya -
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centes a la construcción de las oraciones, consti
tuye un procedimiento que genera una cantidad infi 
nita de oraciones pertenecientes a una lengua, y·i 
la vez conforma una descripción de la estructura ~ 
gramatical de cada oracidn, 

Es así como Chomsky ll957t llamó a una parte~ 
de la explicación estructural de la adquisición 
del lenguaje, teorfa de la ·~gramatica generativa", 
a causa de su finalidad de construir un modelo por 
medio del cual se explique la generación de todas
Y solamente las oraciones de una lengua, 

La elaboración de las oraciones está supedita 
da a varios niveles de andlisis linguistica; como
son: 

1) Semántico 
2) Sintáctico 
3) Fonológico 
4) Morfológico 

El componente semántico es aquel que explica el 
significado de oraciones. Este componente no ha 
sido explicado ampliamente pero sin embargo, Bour
ne y cols. (1976) argumentan que 11 el significado -
de una palabra no se puede especificar en términos 
ffsicos; es decir, en términos de sonidos o de pau 
tas visuales. Sino que el significado se aprende;~ 
es producto de la experiencia humana; y como tal,
es un concepto conductual que implica, en primer -
lugar, el conocimiento que posee una persona de 
las funciones y usos de sus circunstancias, inclu1 
das las palabras" (ver Bourne y col s. 1976, p.p.-:-
397-401}. 

Las palabras o morfemas se ordenan para produ 
cir oraciones. A este ordenamiento se conoce como~ 
sintaxis. Es decir, por medio de la sintaXis se in 
tegran construcciones mayores, frases y oraciones~ 
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centes a la construccion de las oraciones, consti-
tuve un procedimiento que genera una cantidad infi
nita de oraciones pertenecientes a una lengua, y-a
la vez conforma una descripcion de la estructura -
gramatical de cada oracion.

Es asi como Chomsky Ll95?1 llamo a una parte-
de la explicacion estructural de la adquisicion -
del lenguaje, teoria de la "gramatica generativaf,
a causa de su finalidad de construir un modelo por
medio del cual se explique la generacion de todas-
y solamente las oraciones de una lengua.

5011

La elaboracion de las oraciones está supedita
da a varios niveles de análisis linguïstico; como-

-l¦=-Luhai-I "I-1.....-I""'\-|_-I"'I-|...rF"'I-n_n*

El

Semãntico
Sintãctico
Fonologico
Morfologico

componente semántico es aquel que explicael
significado de oraciones. Este componente no ha -
sido explicado ampliamente pero sin embargo, Bour-
ne y cols. (l9?6} argumentan que "el significado -
de una palabra no se puede especificar en términos
fisicos- es decir en términos de sonidos o de pau

I , J-I-I

tas visuales. Sino que el significado se aprende;
es producto de la experiencia humana; y como tal,-
es un concepto conductual que implica, en primer -
lugar, el conocimiento que posee una persona de -
las funciones v usos de sus circunstancias, inclui
das las palabras" (ver Bourne y cols. l976, p.p. -
39?-4Ul).

Las palabras o morfemas se ordenan para produ
cir oraciones. A este ordenamiento se conoce como-
sintazis. Es decir, por medio de la sintaäis se in
tegran construcciones mayores, frases y oraciones.
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A este respecto, Bourne y col s. 09-76}_ señalan que 
la teoria sintáctica establece las reglas que gene 
ran un número infinito de oraciones gramaticalmen= 
te correctas y de frases incorrect~s. 

El componente fonol6gico es aquel que descri
be la estructura sonora de las oraciones generadas 
por el componente sintáctico y el componente semá~ 
tico. Una oración está formada por una serie de 
sonidos llamados fonemas, cuando estos sonidos se
ordenan en cierta forma, constituyen pala~ras. 
('

1 
... Los li.nguistas. prefieren el concepto morfema 

al concepto palabra; de cualquier manera, actual -
mente podemos considerar que un morfema es una pa
labra11 p. 376) 

Ahora bién, el estudio de los sonidos ordena
dos para producir morfemas se llama morfología. 

Searle (19721 señala que el núcleo de la gra
mática son la morfologia y principalmente la sintá 
xis. Los demás componentes Lfonolog{a y semánticiL 
son puramente 11 interpretativos 11

, ya que no generan 
oraciones por s1 mismos, sino que únicamente por ~ 
una parte describen los sonidos y por otra los si¡ 
nificados de las oraciones producidas por la sin -
táxis. 

Es asf como, el primer paso de la sintáxis es 
explicar la estructura interna de las oraciones ya 
que estas no estan formadas de palabras desordena
das sino que las palabras y morfemas se agrupan 
en constituyentes funcionales como son: el sujeto, 
el predicado, complemento, etc. todos correspon 
dientes a una misma oración, 

La estructura interna de las oraciones la ex
plica Chomsky (_en Searle, 19-72.L por medio de las~ 
reglas 11amadas 11 reglas de estructura de frase 11

• -

Estas reglas proporcionan descripciones detalladas 
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labra" p. 376)

Ahora bién, el estudio de los sonidos ordena-
dos para producir morfemas se llama morfología.

Searle (l9721 señala que el núcleo de la gra-
mãtica son la morfología y principalmente la sintš
xis. Los demas componentes Lfonologia y semántica)
son puramente "interpretativas", ya que no generan
oraciones por si mismos, sino que ünicamente por -
una parte describen los sonidos y por otra los sig
nificados de las oraciones producidas por la sin -
taxis.

Es asi como, el primer paso de la sintãxis es
explicar la estructura interna de las oraciones ya
que estas no estan formadas de palabras desordena-
das sino que las palabras y morfemas se agrupan -
en constituyentes funcionales como son: el sujeto,
el predicado, complemento, etc, todos correspon -
dientes a una misma oracion,

La estructura interna de las oraciones la ex-
plica Chomsky Len Searle, l&?21 por medio de las -
reglas llamadas "reglas de estructura de frase". -
Estas reglas proporcionan descripciones detalladas
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de la estructura de las oraciones, es deciri se pue 
den observar las relaciones que eiisten entre las -
diferentes frases que constituyen una oract6n, Ade
más, estas estructuras pueden generar y explicar 
toda clase de oraciones como son: en forma pasiva,~ 
preguntas, negaciones, etc. 

Algunos autores (Lynch y Bricker, 1972.; Sear -
le, 1972.; Kendler, 1974; Sheppard y Willouh.by, 1975 
Bourne y cols., 1976; Segal, 19_77; entre otrosL 
representan las reglas de estructura de frase usan~ 
do un diagrama de árbol que muestra la relaci6n que 
existe entre los diferentes constituyentes inmedia
tos (unidades inferiores de cualquier estructura 
dada) o partes de una oración, Además, éste diagra 
ma ilustra la forma en la cual estos constituyentes 
se pueden comhinar para formar una oraci6n gramati
calmente correcta (ver cuadro 1}. 

Analizaremos la primera oración usando tres 
reglas de combinaci6n basteas. Para ~ste an&ltsts 
Sheppard y Willouhlly ll9-75L cuentan con que el .... -
ni~o ya posee ciertas partes necesarias dentro de • 
su repertorio lingutstico, estas son~ sustantivos,
verbos y articulas. 

Para comenzar decimos que una oración gramati
cal mente correcta está supeditada a la com~inaci6n
de una frase nominal y una frase verfla l. Esto es: 

Oración ---Frase nominal (JNL + frase verflal -
(FV} 

Sabiendo que una frase vernal consiste de un -
verbo y una frase nominal, se dice~ 

Oraci6n ---frase nominal + verbo + Frase nomi
na 1 . 
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de la estructura de las oraciones, es decir, se pue
den observar las relaciones que esisten entre las -
diferentes frases que constituyen una oraciön, Ade-
más, estas estructuras pueden generar y explicar -
toda clase de oraciones como son: en forma pasiva,-
preguntas, negaciones, etc,

Algunos autores (Lynch y Bricker, l972; Sear -
le, 1972; Kendler, l9?4; Sheppard y willouhby, 1975
Bourne y cols., l9?6; Segal, l9?7; entre otroâl --
representan las reglas de estructura de frase usan-
do un diagrama de árbol que muestra la relaciön que
existe entre los diferentes constituyentes inmedia-
tos Lunidades inferiores de cualquier estructura -
dada) o partes de una oración, Además, éste diagra
ma ilustra la forma en la cual estos constituyentes
se pueden combinar para formar una oración gramati-
calmente correcta (ver cuadro 1].

Analizaremos la primera oración usando tres -
reglas de combinación básicas, Para éste análisis
Sheppard y Hillouhby Ll9?51, cuentan con que el --
niño ya posee ciertas partes necesarias dentro de -
su repertorio linguistico, estas son: sustantivos,-
verbos y articulos.

Para comenzar decimos que una oración gramati-
calmente correcta está supeditada a la combinación-
de una frase nominal y una frase verbal. Esto es:

Éraciön ---Frase nominal [PNL + Frase verbal -
FV

Sabiendo que una frase verbal consiste de un -
verbo y una frase nominal, se dice;

Gración ---Frase nominal + verbo + Frase nomi-
nal.



Ahora btén, cuando tamh-ién satle-mos que una ~ 
frase nominal se forma por la comh5naci6n de un ar 
tfculo con un sustantivo, podemos decir~ 

Oraci.ón --- Artículo + Sustantivo + Verl:LO + = 
Art1culo + Sustanti.vo. 

Por ülti.mo, tenemos la estructura general: 

El + Sustanti.vo + Verbn + Artículo + Sustantivo 
El + gato + verb.o + Articulo + Sustanti.vo 
El + gato + tomó + Artículo + Sustantivo 
El + gato + tomó + la + Sustantivo 
El + gato + tomó + la + lech.e. 

Asi pues, lo importante de esto es que una ·-· 
vez que el niño ha adq-uirido ciertas reglas de com ... 
binación puede construi.r o generar un nGmero infini 
to de oraciones correctas, suponiendo, por supuest~ 
que el niño tiene el suficiente vocaliulario para lia 
cerlo (_Sneppard y WUlouhb.y, 1975L 

Chomsky(en Searle, 197Zl seHala que en este 
momento el hablante ha 11 interiorizado 11 reglas de 
construcción de frases, que tiene un conocimiento -
11 inconsci.ente 11 de las reglas. gramaticales y que "" 
las reglas de estructura de frase representan su ~ 
competencia. llourne y col, (1976L fiacen una dis:tin .... 
ción entre el "conocimiento acerca del lenguaje y -
sus actividades lingutsticas ob.servadas por parte ..,. 
de la persona que utiliza aquél; lo que ésta safie -
y sabe cómo hacer, se llama competencia y lo que 
realmente hace es la eje.cución'~ (.pº 374L. 

Sin e m b.a r g o , Se ar l e l1 9} Z l y S b.e p par d y W. i 11 o u!!: 
by ll975l mencionan que las gramaticas de estructu
ra de frase tienen ciertas limitaciones en cuanto • 
a que no tratan con el significado de una oraclon.
Esto es considerando una oraci6n donde la estructu. 
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Ahora bién, cuando también sabemos que una -
frase nominal se forma por la combinación de un ar
ticulo con un sustantivo, podemos decir:

Oración --- Articulo + Sustantivo + Verbo + =
Articulo + Sustantivo.

Por último, tenemos la estructura general:

El + Sustantivo + verbo + Articulo + Sustantivo
El + gato + verbo + articulo + Sustantivo
El + gato 1 tomó + articulo + Sustantivo
El + gato + tomó + la + Sustantivo
El + gato 1 tomó + la + leche.

Asi pues, lo importante de esto es que una ---
vez que el niño ha adquirido ciertas reglas de com-
binación puede construir o generar un número infini
to de oraciones correctas, suponiendo, por supuesto
que el niño tiene el suficiente vocabulario para ha
cerlo (Sheppard y Hillouhby, l975).

Chomsky(en Searle, l9721 señala que en este -
momento el hablante ha "interiorizado" reglas de -
construcción de frases, que tiene un conocimiento -
"inconsciente" de las reglas gramaticales y que -
las reglas de estructura de frase representan su -
competencia. Bourne y col, Qläïöl hacen una distin-
ción entre el "conocimiento acerca del lenguaje y -
sus actividades linguisticas observadas por parte -
de la persona que utiliza aquel; lo que ésta sabe -
y sabe cómo bacer, se llama competencia y lo que -
realmente hace es la ejecución" (p, 3741,

Sin embargo, Searle (l9?2i y Sbeppard y Nilloub
by (1975) mencionan que las gramaticas de estructu-
ra de frase tienen ciertas limitaciones en cuanto e
a que no tratan con el significado de una oración.-
Esto es considerando una oración donde la estructu-
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ra superficial 6 arreglo de constituyentes tiene -
más de una interpretación lo cual puede dar lugar
ª la ambiguedad. Tamhi!n se dice que la falta de -
conocimiento del contexto en el cual la oración 
es emitida provoca la no comprensión de la ora 
ci6n, y de la estructura que la constituye. 

En segundo 1ugar3 las gramaticas de estructu~ 
ra de frase carecen de medios para descrifLir las -
diferencias entre i'Juan es fácil de complacer 11 y -
"Juan anhela que lo complazcan 11 • puesto que las re 
glas de estructura de frase dan margen a frases -
semejantes para ambos casos 3 aunque las oraciones
son diferentes gramaticalmente. 

Por ültimo, al analizar una oración en tgrmi
nos estrictamente estructurales podemos mencionar
que las semejanzas superficiales implican semejan
zas subyacentes. Por ejemplo~ a pesar del diferen
te orden de palabras y de la adición de ciertos 
elementos, la oración 11 El li.hro será le.ido por el
niño11 y la oración 11 El ni.ño leerá el lifLro" ti.enen 
en común que ambas significan lo mismo~ la úntca -
diferenci.a es que una está en forma pasiva y la 
otra en forma activa. Las gramaticas de. estructura 
de frase por st solas no nos proporcionan un medio 
para descrihir dicha semejanza. Nos darian dos des 
cripciones de esas dos oraciones quena te.ndr{an -
ninguna relación entre st 

Tomando en cuenta estas limitaciones encentra 
mos que Chomsk.y(en Se.arle, 1972.L argumentó que. -
además de las reglas de estructura de frase, la -
gramatica requiere de un segundo tipo de reglas,--
11reglas transformacionales" que son las EtUe trans
forman los marcadores de frase en otros marcado -
res de frase mediante el camhio de lugar de algu -
nos elementos Lel cambio no se restri.nge a vertlos, 
sino que puede ser a la primera o segunda frase 
nominall, la adición y eliminación de otros. A 
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ra superficial ó arreglo de constituyentes tiene -
más de una interpretación lo cual puede dar lugar-
a la ambiguedad. También se dice que la falta de -
conocimiento del contexto en el cual la oración -
es emitida provoca la no comprensión de la ora --
ción, y de la estructura que la constituye,

En segundo lugar, las gramaticas de estructu-
ra de frase carecen de medios para describir las -
diferencias entre "Juan es fãcil de complacer“ y -
"Juan anhela que lo complazcan", puesto que las re
glas de estructura de frase dan margen a frases -
semejantes para ambos casos, aunque las oraciones-
son diferentes gramaticalmente.

Por último, al analizar una oración en térmi-
nos estrictamente estructurales podemos mencionar-
que las semejanzas superficiales implican semejan-
zas subyacentes, Por ejemplo, a pesar del diferen-
te orden de palabras y de la adición de ciertos -
elementos, la oración “El libro será leido por el-
niño" y la oracion “El niño leerá el libro" tienen
en común que ambas significan lo mismo, la única -
diferencia es que una está en forma pasiva y la -
otra en forma activa, Las gramaticas de estructura
de frase por si solas no nos proporcionan un medio
para describir dicha semejanza. Nos darian dos des
cripciones de esas dos oraciones queno tendrian -
ninguna relación entre si.

Tomando en cuenta estas limitaciones encontra
mos que Chomsky(en Searle, l972i. argumentó que -
además de las reglas de estructura de frase, la -
gramatica requiere de un segundo tipo de reglas,--
“reglas transformacionales" que son las que trans-
forman los marcadores de frase en otros marcado --
res de frase mediante el cambio de lugar de algo -
nos elementos Lel cambio no se restringe a verbos,
sino que puede ser a la primera o segunda frase -
nominal), la adición y eliminación de otros. A --
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causa de la introducción de estas reglas transfor
ma e i o n a 1 e s. 1 a g r a m á t i c a de Ch o m s ky re c i b_e e 1 n o m -
bre de 11 gramáticas transformacionales generativas 11 

o 11 gramáticas transformacionales" (p . 2.71. 

Chomsky y cols. (1965 en Sheppard y Willoun ~ 
by, 1975} mencionan que las transformaciones como ~ 
cambio de forma activa a forma pasiva 5 presente,
pasado, futuro, negaciones e interrogaciones se 
llevan a cabo de tal manera que el nf~o elafiora 
u n a o r a c i. ó n s. i m p 1 e 1 l a m ad a 11 o r a c i ó n !(e r ne 1 11 don de -
s e e fe c t u a n ta 1 e s ca m óJ o s . La o r a c t ó n Ke r ne 1 e s ... 
una oraci6n declarativa, de la que se parte para -
la elaboraci6n de una oración final que se encuen ~ 
traen la estructura superficial . De esta manera,
las oraciones finales de los niílos son un producto 
de varias transformaciones Eieclias a la oración orf 
ginal lkernel) . 

Searle (1972L argumentó que las reglas trans~ 
formacionales se aplican después de Eiafier apl'fcado 
las reglas de estructura de frase, es decir, que -
estas operan so~re el resultado de las reglas de -
estructura de frase de la gramática. 

En las reglas de estructura de frase como en ~ 
las reglas transformacionales existen dos compone~ 
tes: para las primeras es el componante. liásico y- = 
para las segundas el componente transformacional.
El componente básico determina la estructura pro -
funda de cada oración, y el componente transforma
cional convierte la estructura profunda de la fra ~ 
se en estructura superficial (Kendler, 1 ~74}_. 

También la s i milaridad del signiftcado expre
sado en diferentes formas sfntacticas hace dtstin · 
guir entre dos clases de contructos: una estructu
ra superficial y una estructura profunda lver cua
dro 2) . 
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causa de la introducción de estas reglas transfor-
macionales la gramática de Chomsky recibe el nom -
bre de "gramáticas transformacionales generativas"
o "gramâticas transformacionales“ (p, 27).

Chomsky y cols, (1965 en Sheppard y Hillouh -
by, l975) mencionan que las transformaciones comor
cambio de forma activa a forma pasiva, presente,-
pasado, futuro, negaciones e interrogaciones se -
llevan a cabo de tal manera que el niño elabora -
una oración simple llamada "oración Kernel" donde-
se efectuan tales cambios, La oración Kernel es -
una oración declarativa, de la que se parte para -
la elaboración de una oración final que se encuen-
tra en la estructura superficial, De esta manera,-
las oraciones finales de los niños son un producto
de varias transformaciones hechas a la oración orì
ginal (kernel),

Searle (l9?21 argumentó que las reglas trans-
formacionales se aplican después de baber aplicado
las reglas de estructura de frase, es decir, que -
estas operan sobre el resultado de las reglas de -
estructura de frase de la gramática,

En las reglas de estructura de frase como en-
las reglas transformacionales existen dos componen
tes: para las primeras es el componente básico y -
para las segundas el componente transformacional.-
El componente básico determina la estructura pro -
funda de cada oración, y el componente transforma-
cional convierte la estructura profunda de la fra-
se en estructura superficial (Kendler, l9741.

También la similaridad del significado expre-
sado en diferentes formas sintäcticas hace distin-
guir entre dos clases de contructos: una estructu-
ra superficiai y una estructura profunda Lver cua-
dro 2 .
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La estructura superficial es la m~s simple, • 
se refiere a la organizaclón de la oracl6n. Mien -
tras que la estructura profunda es un constructo -
teorice y a 1a vez concepto a6.stracto que se utí1t 
za para explicar un fenómeno, Adem~s, dentro de li 
teoría de Ch.omsky este. elemento es e.l cruci:al, -"' 
aunque como ya ~é._ dfjo ante...rforroente. su sf9rrtftca"' 
do es complejo y esta sujeto a frecuentes modiftc~ 
cione.s, pero que sin emhargo este elemento genera~ 
estructuras superficiales. 

La relacf6n entre la estructura erofunda, Y.. la, 
estructura supe..rffcfal no e.s; di_recta, stno q_.ue otrr:ts. 
dos factores astan {nyolucrados~ la semlnttca y la 
fonologi'.a; es así como el componente fiásfco genera 
estructuras profundas y el componente transforma -
cional genera estructuras superficiales. La e.stru~ 
tura profunda es el contenido de.l componente. sem§~ 
tico (descri~e su significadol, y las estructuras. 
superficiales son el contenido del componente fonQ 
lógicoº 

En suma, Se.arle 09..72.L concluye. que la e.s 
tructura profunda determina el significado, y la • 
estructura superficial el sonido. Esto se eje.mpli· 
fica de la siguiente manera: lver cuadro 3L 

Por altimo, diremos que Chomsky afirma que el 
uso de la gramática refleja un grupo su~yacente de 
reglas que el niño va desarrollando a través de su 
crecimiento. 

También es importante señalar que en la gramá 
tica, la morfologta y la sintáxis forman un siste~ 
ma generativo o.asado en reglas que constituyen una 
parte b..ásica de adquisi.ci.6n del lenguaje ya que é.s 
ta depende del descu~rimiento que realiza el niño
de la naturaleza estructurada y si:stemática de las 
verbalizaciones que escucha taourne y cols.,op.citl 
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La estructura superficial es la más simple, -
se refiere a la organización de la oración, Hien -
tras que la estructura profunda es un constructo -
teorico y a la vez concepto abstracto que se utilí
za para explicar un fenómeno. Además, dentro de la
teoria de Chomsky este elemento es el crucial, --
aunque como ya se.dijo anteriormente su significa-
do es complejo y esta sujeto a frecuentes modifica
ciones, pero que sin embargo este elemento genera-
estructuras superficiales,

La relación entre la estructura profunda y la
estructura superficial no es directa sino que otras
dos factores estan involucrados: la semántica y'la
fonologia; es asi como el componente básico genera
estructuras profundas y el componente transforma -
cional genera estructuras superficiales, La estruc
tura profunda es el contenido del componente semán
tico (describe su significadol, y las estructurasï
superficiales son el contenido del componente fono
lógico,

En suma, Searle (1912) concluye que la es -
tructura profunda determina el significado, y la -
estructura superficial el sonido, Esto se ejempli-
fica de la siguiente manera: Cver cuadro 31

Por último, diremos que Chomsky afirma que el
uso de la gramática refleja un grupo subyacente de
reglas que el niño va desarrollando a través de su
crecimiento,

Tambien es importante señalar que en la gramá
tica, la morfología y la sintásis forman un siste-
ma generativo basado en reglas que constituyen una
parte básica de adquisicion del lenguaje ya que és
ta depende del descubrimiento que realiza el niño-
de la naturaleza estructurada y sistemática de las
verbalizaciones que escucha (Bourne y cols,,op.cit1
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MODELO CO~DUCTUAL 

El principal exponente de este enfoque ~a si.
do Skinner (19571, el cual analiza el lenguaje co
mo conducta verbal en términos del análisis experi 
mental de la conductaº -

Este autor, señala que existe una relación 
funcional entre eventos antecedentes. respuesta 
verbal y eventos consecuentes. Esto implica que -
Skinner concibe el lenguaje como una conducta y 
por esto lo llama conducta verb~l. 

Sldnner ll957L defi..ntó la conducta verlial 
dentro del contexto de la conducta operante como -
aquella que es reforzada a través de otras persa ... 
nas, que han sido entrenadas para servir de media
doras, 

Esta definición implica que la conducta ver ~ 
bal no afecta directamente al medfo ftsfco, con 
consecuencias significativas como lo Eiarta la con
ducta motora, sino que lo ~ace Qnfcamente a travis 
de otra persona, 

La frase "conducta verb_al 11 se refiere no sola 
mente al fenómeno del lenguaje sino que incluye ~ 
una amplia gama de modalidades como: conducta vo ~ 
cal (hablar), textual (leerL escritura, gesti'cu ~ 
lar, sistema de señales, etc, j "cualquier movimi.en 
to capaz de alterar a otro organismo puede ser vef 
bal 11 (Skinner, 1957}, Dicho de otro modo, la con""· 
ducta verbal puede darse en cualquier medio ftsico 
de los que sertan ejemplos. el medio audit1vos 
visual y tactil:. 

a) Auditivo: decirle a alguien: me gustas, 
enviar mensajes con un tam~or en la selva; transrni 
tir señales de clave morse; etc, 
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HUDELU CÚNDUCTUHL

El principal exponente de este enfoque ba si-
do Skinner (l95?1, el cual analiza el lenguaje co-
mo conducta verbal en términos del análisis experi
mental de la conducta, '

' Este autor, señala que existe una relación -
funcional entre eventos antecedentes, respuesta -
verbal y eventos consecuentes, Esto implica que -
Skinner concibe el lenguaje como una conducta y -
por esto lo llama conducta verbal,

Skinner Ll95?1, definió la conducta verbal -
dentro del contexto de la conducta operante como -
aquella que es reforzada a través de otras perso -
nas, que han sido entrenadas para servir de media-
doras,

Esta definición implica que la conducta ver -
bal no afecta directamente al medio fisico, con -
consecuencias significativas como lo haria la con-
ducta motora, sino que lo hace únicamente a través
de otra persona,

La frase "conducta verbal" se refiere no sola
mente al fenómeno del lenguaje sino que incluye -
una amplia gama de modalidades como: conducta vo -
cal (hablar), textual (leer), escritura, gesticu -
lar, sistema de señales, etc , “cualquier movimien
to capaz de alterar a otro organismo puede ser ver
bal" (Skinner, l95?), Dicho de otro modo, la con -
ducta verbal puede darse en cualquier medio fisico
de los que serian ejemplos, el medio auditivo, -
visual y táctil;

al auditivo: decirle a alguien: me gustas, -
enviar mensajes con un tambor en la selva; transmi
tir señales de clave morse; etc,
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b)_ Visual: escri.bi.r; mandar "señales de ftumo 11 

mover las manos entre los sordos; señalar; etc. 

c) Táctil: leer en Braile; etcº 

O e b 1 d o a q u e 1 a e o n d u e t a v e r b_a 1 v o e a l e. s l a "" 
m~s comGn se tratari como representativa, 

De la interacción de la conducta del emisor -
y de receptor surge lo que se ha llamado el episo
dio verb_al (ej. A emtte una conducta ante B._, y Il""' 
media el reforzamfento hacfa A, en la conducta ver 
ba l A se 11 ama hablan te y a_ escucha L -

S l o a ne y M a c A u l a y U 9 6 8 }_ a l h_a fil a r de con du e -
ta verbal liajo control de esttmulos como cualqufer 
conducta discriminativa toman en cuenta tres ele -
mentas, que son: un estfmulo discriminativo ante -
cedente, la respuesta verbal y el reforzamiento 
consecuente. El esttmulo precede a la emfsi6n de -
la respuesta y seHala la ocasi6n en la cual la 
respuesta probabJeme.nte será re.forzada, As{ fiajo -
estas contingencias el e.sttmulo viene a ser la oca 
sión sobre la cual la respuesta profialilemente será 
emitida. 

Esta relación puede esquematizarse de la si -
guiente manera: 

D R 
E ------- R ------- E 
o 

E habla de otros, pala6ras escritas, oli· 
jetos, eventos, etc, 

R sonidos, sllab_as, palabras, frases 
R 

E reforzamiento primario, social, etc. 

En la conducta verb.al pueden di.stinguirse va
rias relaciones funcionales. Sin embargo, es impo~ 
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bl Visual: escribir; mandar “señales de humo
mover las manos entre los sordos; señalar; etc,

c) Táctil: leer en Braile; etc,

Debido a que la conducta verbal vocal es la-
mas común se tratará como representativa,

De la interacción de la conducta del emisor
y de receptor surge lo que se ha llamado el episo
dio verbal (ej. A emite una conducta ante B, y B
media el reforzamiento hacia A, en la conducta ve r
bal A se llama hablante y B escuchal, _

Sloane y MacAulay (19681 al hablar de condüc
ta verbal bajo control de estimulos como cualquie
conducta discriminativa toman en cuenta tres ele
mentos, que son: un estimulo discriminativo ante
cedente, la respuesta verbal y el reforzamiento
consecuente. El estimulo precede a la emisión de
la respuesta y señala la ocasión en la cual la
respuesta probablemente será reforzada, Asi bajo
estas contingencias el estimulo viene a ser la oc
sión sobre la cual la respuesta probablemente será
emitida.

Esta relación puede esquematizarse de la si
guiente manera:

D R
E ----- -- R ------- E

D
E --- habla de otros, palabras escritas, ob

jetos, eventos, etc,
R --- sonidos, silabas, palabras, frases

R
E --- reforzamiento primario, social, etc.

En la conducta verbal pueden distinguirse va
rias relaciones funcionales, Sin embargo, es impor

T-
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tante señalar que. las respuestas verfiales se dife.,. 
rencfan por el tipo de variabJes que la controlan
asf como también los eventos consecuentes de la 
misma, y no por su forma o topografta. Es dncir~ -
dos respuestas pueden tener la misma topografias -
pero son diferentes si una es controlada por un o~ 
jeto del ambiente y otra por un estTmulo ver~al. = 
Por ejemplo, la respuesta nfuegoº puede formar pa_r: 
te de una relaci6n funcional de mando, de tacto, -
ecoica, etc. segOn las circunstancias en las cua -
les se emita, 

E s a s i c o m o d e p e n d ;: e n d o d e. 1 a m o d a 1 i:d a d d e 1 -
estímulo, Skinner (1957L distingue los sfguientes
tipos de respuestas verb.ales~ 

Mandos,- 11 Es una operante verfia.1 e.n la que la 
respuesta e.s reforzada por una consecuencia carac. 
teristica y que está liajo el control funci.onal de~
c o n di c i o ne s de p r i va c fó n o de es t tm u 1 a e;: ó n ave r s f .... 
va. Estas respuestas no tienen ninguna relactan 
especifica con el estímulo antecedente. 11 (p.36L -· 
Por ejemplo~ 11 pasame la mantequflla 11

, ve.n aca 11 , '<'· 

11 agua 11
, 

11 callate 11
, etc. producen reforzadores ca ,.,. 

ractertsticos como son: mantequflla, la presencia· 
de alguién, agua y silencio, 

Por otra parte~ están las respuestas ve.r5..ales 
que son controladas por e.sttmulos verfiales o no 
verbales lcomo el medio ftsfcoL Aquf la emf.sfón ~ 
de la respuesta depende de un estimulo anteceden -
te, segün el tipo de estimulo antecedente. y la re~ 
lación que guarda la respuesta con el estimulo, -
las respuestas se dividen de la manera siguiente: 

Ecoi.cas,- "Es una operante vernal que. se. ca -
racteriza por que tiene una topografía fgual a la~ 
del estimulo, porque aparecen comOnmente. en ausen· 
cia de mandos especificas, porque el esttmulo y 
respuesta se dan en la misma modalidad 1 y por que-

slå

tante señalar que las respuestas verbales se difee
rencian por el tipo de variables que la controlan-
asi como también los eventos consecuentes de la e
misma, y no por su forma o topografía. Es decir, -
dos respuestas pueden tener la misma topografía, -
pero son diferentes si una es controlada por un ob
jeto del ambiente y otra por un estimulo verbal. Í
Por ejemplo, la respuesta “fuego” puede formar par
te de una relaciún funcional de mando, de tacto, -
ecoica, etc, según las circunstancias en las cua e
les se emita,

Es asi como dependiendo de la modalidad del -
estimulo, Skinner (l95?1 distingue los siguientes-
tipos de respuestas verbales:

Handos,- "Es una operante verbal en la que la
respuesta es reforzada por una consecuencia carece
teristica y que está bajo el control funcional de»
condiciones de privaciún o de estimulación aversie
va. Estas respuestas no tienen ninguna relaciñn ~
especifica con el estimulo antecedente." LP.361. ~
Por ejemplo: “pasame la mantequilla", ven aca", s
"agua", "callate", etc. producen refnrzadores ca s
racteristicos como son: mantequilla, la presencias
de alguién, agua v silencio,

Por otra parte, estan las respuestas verbales
gue son controladas por estimulos verbales o no -
verbales Lcomo el medio fisico), Aqui la emisiún v
de la respuesta depende de un estimulo anteceden -
te, según el tipo de estimulo antecedente y la rea
laciún que guarda la respuesta con el estimulo, e-
las respuestas se dividen de la manera siguiente:

Ecoicas.- “Es una operante verbal que se ca e
racteriza por que tiene una topografía igual a las
del estimulo, porque aparecen comúnmente en ausene
cia de mandos especificos, porque el estimulo y -
respuesta se dan en la misma modalidad, y por quee



son mantenidas por reforzadores generalizados 11 

lp,55) 

Textuales,~· 11 Esta respuesta se presenta en 
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una modalidad diferente de la modalidad en la que
se da el esttmulo que la controla. tiene correspon 
ciencia formal de urio a uno, con el e.s_ti'.mulo que 1a 
controla y es mantentda por reforzadores generalf· 
zados, El texto lest1mulo verlial }_ puede darse en -
forma de letras y la rest>uesta se da en forma vo ""' 
cal o sull-vocal", lp. 65L 

Intraverbales,- "Es: una operante verllal en la 
que la respuesta no tiene corresponde.neta formal -
con el esti.mulo verlials el est'í.:mulo y la respuesta 
pueden darse en la mfsma modalidad o en modaltda -
des di.ferentes 11 lp. 811. 

Tenemos por ejemplo~ Al reci:tar un poema~ los 
fragmentos primeros s;trve.n como e.sttmulos di:scri: "' 
minati.vos para los fragmentos posteriores¡ el esti 
m u 1 o 11 do s m á s do s 11 q u e es l a o e a s t 6 n p a r a q u e 1 a -· 
respuesta 11 cuatro 11 sea emi:ttda, Tam5Ján, las pau
tas sociales caen dentro de esta clase cuando naso 
tros decimos 11 ¿cómo estás?" es un estímulo para la 
contestaci6n 11 1iién, gracias", 

Como se señalo anteriormente ~ay respuestas ~ 
verbales que son controladas por estímulos que no. 
son verbales, Estas son: 

Tactos.- 11 Respuesta vernal e.n la que una res
puesta de forma dada es evocada lo al menos forta~ 
lecida) por un evento u ohjeto o por una propiedad 
de un objeto o evento" (_p, 71 L 

Se considera que cuando un sujeto e.mfte una -
respuesta en forma de tacto esta 11 nomfirando 11 o se-
11refiere11 a a1go en el me.di.o ftsi:co. 
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son mantenidas por reforzadores generalizados" e ~
Lp,55)

TextuaIes,› "Esta respuesta se presenta en -
una modalidad diferente de la modalidad en la que-
se da el estimulo que la controla, tiene correspon
dencia formal de uno a uno, con el estimulo que ia
controla y es mantenida por reforzadores generalie
zados, El texto Lestimulo verball puede darse en -
forma de letras y la res uesta se da en forma vo +
cal o sub-vocal", Lp, 65%,

intraverbales,- "Es una operante verbal en la
que la respuesta no tiene correspondencia formal e
con el estimulo verbal, el estimulo v la respuesta
pueden darse en la misma modalidad o en modalida ~
des diferentes" Lp, BTL.

Tenemos por ejemplo: al recitar un poema, los
fragmentos primeros sirven como estímulos discri s
minativos para los fragmentos posteriores; el esti
mulo "dos mas dos" que es la ocasiún para que la -
respuesta "cuatro" sea emitida, También, las pau-
tas sociales caen dentro de esta clase cuando nosg
tros decimos" ¿Cúmo estäs?" es un estimulo para la
contestación "bién, gracias",

Como se señalú anteriormente hay respuestas e
verbales que son controladas por estimulos que nos
son verbales, Estas son:

Tactos,- "Respuesta verbal en la que una res-
puesta de forma dada es evocada Lo al menos fortae
lecida) por un evento u objeto o por una propiedad
de un objeto o evento" Lp, ?li,

Se considera que cuando un sujeto emite una -
respuesta en forma de tacto esta "nombrando" o se-
"refiere“ a algo en el medio fisico,
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E~te tlpo d~ ~sspuestai es e q~a apars s 
den t r o de 1 r e p e • to / e v e r ba 1 á e. l s u J e t ú y a . g ¡_; e: p 0 ' 

medio de ellas se puede dar mayor tnformacl6n del
mundo circundante, de las cosas y eventos de los -
que se habla y surge como una de las operantes más 
importantes dentro de la conducta por el valor que 
tiene tanto para el emisor como para el receptor, 

Skinner (19.57l senala otro tipo de raspuestas 
verbales que son las autoclitfcas. "Estas respues
tas verbales se basan o dependen da otra conducta
verba 1 del propio habJante" (p. 3llL Según este"'· 
autor senala que con el concepto de autocltttca se 
pueden expli.car respuestas verfiales como 11 de 11 s 
11 pero 11 y 11 que 11 y algunos: fragmentos de respuestas
que ocurren en las inflexiones, ast como e1 orden
en que aparecen las respuestas en la conducta ver· 
bal. Es decir, la gramática y la stntaxts son pro· 
cesas autoclfticos. 

En este punto, Segal 09.17}_ seflala que exfste 
un isomorftsmo entre el enfoque funcional (Sktn "' 
ne r 1 y el en fo q u e e o g n i t i v o CC ELO m s k._y L m en c i: o na n do "' 
que los procesos para formar una oración son_ simf
lares pues.to que lo que camfi.la son los términos 
utilizados. 

Según Chornsk.y U9-65L existe. prüuero una ora"~ 
ción Kernel o profunda (oración declarativa de la
que se parte para la elaboracf6n de una oracf6n ff 
nal que se encuentra en la estructura superffcfalL 
a la cual se le aplican las reglas transformaciona 
les dando lugar a una oración superftcial (ftnall~ 

Segan S~inner, primero hay una conducta ver -
bal primaria, después una respuesta verbal modifi
cada autocl iti:camente y por! Ahora filan, es i:mpor -
tante notar que el análfsts que. se tia tie.ctio de los 
ti.pos de respuestas verbales S:Ei fias-a en sus carac 0

" 

terfsticas funcionales y no en sus contenidos semSn 
ticos o caractertsticas linguisticas. 
~ u\h·-e> OVl.C>... .1L,S1tc.oc..\Íié \lU~\ (uGt St~ \ \ctT-T ~.Lli!·<.f~ j. 

i 5
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Este tipo de respuestas es e* que apare;s ,;~
dentro del repertorio verbal del sujeto ya que pc;
medio de ellas se puede dar mayor información del-
mundo circundante, de las cosas y eventos de los -
que se habla y surge como una de las operantes más
importantes dentro de la conducta por el valor que
tiene tanto para el emisor como para el receptor,

Skinner (19571 señala otro tipo de respuestas
verbales que son las autocliticas, "Estas respues-
tas verbales se basan o dependen de otra conducta-
verbal del propio hablante" Cp. 3111, Según este a
autor señala que con el concepto de autoclitica se
pueden explicar respuestas verbales como "de", --
"pero" y "que" y algunos fragmentos de respuestas-
que ocurren en las inflesiones. asi como el orden-
en que aparecen las respuestas en la conducta ver-
bal, Es decir, la gramática y la sintaxis son proa
cesos autocliticos,

En este punto, Segal (l9?7L señala que existe
un isomorfismo entre el enfoque funcional (Skin a
ner) y el enfoque cognitivo {LbomskyL_mencionandoa
que los procesos para formar una oración son simis
lares puesto que lo que cambia son los términos a
utilizados.

Según Chomsky Ll965L existe primero una ora s
ción Kernel o profunda ioraciún declarativa de la-
que se parte para la elaboracion de una oración fi
nal que se encuentra en la estructura superticialÍ,
a la cual se le aplican las reglas transformaciona
les dando lugar a una oraciún superficial (finall.

Según Skinner, primero bay una conducta ver -
bal primaria, después una respuesta verbal modifis
cada autocliticamente y porfåbora bién, es impor -
tante notar que el analisis que se ha hecbo de los
tipos de respuestas verbales se basa en sus carac-
teristicas funcionales y no en sus contenidos semân
ticos o caracteristicas linguisticas,
fiúrfi,-me ono. gåecocúiú oetbal. ion- Saf:-¡.L ¡Wi-=|› 9.1-la-<-12) .

"¦-.'
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Consideramos que el enfoque conductual es mas 
adecuado y consistente para el estudio de la con -
ducta verbal ya que la ubica dentro del mismo con
texto de la conducta no verbal, es decir considera 
que las leyes a las que obedece no son sustancial
mente diferentes a las que controlan otros tipos -
de conducta. Esto hace posible explicarla en base
ª los mismos procesos y con los mismos procedimien 
tos usados en el análisis experimental de la con~ 
ducta. 

Además, el análisis funcional de la conducta
verbal señala que el proceso de adquisición de es
ta conducta esta determinada mas que todo por los
cambios que ocurren en el ambiente. 
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Consideramos que el enfoque conductual es más
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ducta verbal ya que la ubica dentro del mismo con-
texto de la conducta no verbal, es decir considera
que las leyes a las que obedece no son sustancial-
mente diferentes a las que controlan otros tipos -
de conducta. Esto hace posible explicarle en base-
a los mismos procesos y con los mismos procedimien
tos usados en el análisis experimental de la con -
ducta. '

Ademas, el análisis funcional de la conducta-
verbal señala que el proceso de adquisición de es-
ta conducta esta determinada mas que todo por los-
cambios que ocurren en el ambiente.
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II. DESARROLLO DEL LENGUAJE 

El lenguaje es una forma de conducta sumamen
te compleja, por lo que pocas investigaciones se -
han llevado a cabo para dar explicaci6n al desarro 
llo del lenguaje. 

Sin embargo~ en este punto mencionaremos alg~ 
nas explicaciones (condicionamiento operante y 
condicionamiento clásico) dadas al desarro11o del
lenguaje~ entre ellas: Mowrer 5 1960 y Staats, 1964 
(en Reese y Lipsitt~ 1974); Hull y Hull (1973, ver 
cuadro 4); Mclean (1978) y Sheppard y Willoughby -
(1975). 

Staats (1974) afirma que se puede dar una ex
plicación de la adquisición del lenguaje, incluyen 
do el habla y significado, mediante la utilización 
de principios de condicionamiento clásico e ins -
trumental (operante). 

Este autor comienza seílalando que se han re -
forzado de modo distinto las primeras vocalizacio
nes del infante de tal forma que el niño emite con 
mayor frecuencia los sonidos asociados con la comu 
nidad linguística a que pertenece y abandona los~ 
sonidos de otros lenguajes. 

A este respecto~ la hipótesis de Mowrer seAa
la que las vocalizaciones de los padres asociadas
con estímulos reforzadores positivos como el ali -
mento a la hora de comer~ hacen que las voces de -
los padres adquieran cualidades de estfmulos refoL 
zadores secundarios ya que al generalizar el valor 
del reforzamiento de las voces de los padres ante
las vocalizaciones de los niílos hace que estas se
vuelvan reforzantes en si y por si mismas. De esta 
manera, podemos decir que el reforzamiento directo 
por parte de los padres a ciertas emisiones y el -
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II. DESARROLLO DEL LENGUAJE

El lenguaje es una forma de conducta sumamen-
te compleja, por lo que pocas investigaciones se -
han llevado a cabo para dar explicación al desarro
llo del lenguaje, _

Sin embargo, en este punto mencionaremos algu
nas explicaciones (condicionamiento operante y -Í
condicionamiento clásico) dadas al desarrollo del-
lenguaje, entre ellas: Howrer, l960 y Staats, l964
(en Reese y Lipsitt, l9?4); Hull y Hull (l973, ver
puadrp 4); HcLean (1978) y Sheppard y Nilloughby -

1975 .

Staats (l974) afirma que se puede dar una ex-
plicación de la adquisicion del lenguaje, incluyen
do el habla y significado, mediante la utilizaciôí
de principios de condicionamiento clãsico e ins --
trumental (operante),

Este autor comienza señalando que se han re -
forzado de modo distinto las primeras vocalizacio-
nes del infante de tal forma que el niño emite con
mayor frecuencia los sonidos asociados con la como
nidad linguistica a que pertenece y abandona los -
sonidos de otros lenguajes.

A este respecto, la hipütesis de Howrer seña-
la que las vocalizaciones de los padres asociadas-
con estímulos reforzadores positivos como el ali -
mento a la hora de comer, hacen que las voces de -
los padres adquieran cualidades de estímulos refor
zadores secundarios ya que al generalizar el valor
del reforzamiento de las voces de los padres ante-
las vocalizaciones de los niños hace que estas se-
vuelvan reforzantes en si v por si mismas. De esta
manera, podemos decir que el reforzamiento directo
por parte de los padres a ciertas emisiones y el -
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autorreforzamiento del infante generan en el niño-
1 a gradual adquisici6n de sonidos~ sflabas y por -
último palabras. 

También, Staats (1964), señala que se refuer
za toda aproximación a una palabra y se va moldean 
do el habla del niño mediante un proceso de refor~ 
zamiento diferencial, segdn el criterio del padre
para aplicar contingencias. Cuando el niño ya pro
nuncia palabras, éstas se convierten en unidades -
y el niño comienza a igualar esta conducta con la
cte otros (ejem; el papa dice 11 leche;i, el níño será 
reforzado si repite la palabra), también las res~ 
puestas verbales pueden estar bajo el control de -
estímulos ambientales (no verbales)) es decir, al
niño se le refuerza continuamente por rotular obje 
tos del medio. Además, los estímulos internos del~ 
tipo que se asocian con el hambre o la sed pueden
actuar como estímulos de las respuestas verbales -
cuando el agua y la comida funcionen como reforza
dores. 

Una vez que el niño posee un repertorio de va 
rias palabras, comienza a unirlas de tal forma -
que formen expresiones de dos palabras, tres pala
bras, etc., hasta lograr frases con una construc -
ción gramaticalmente correcta, ~sto dependerá del
mejoramiento de su capacidad de aprendizaje como -
una función de los procedimientos de adiestramien
to introducidos por los padres. Es decir, cuando -
el niño emite una sola palabra, el padre la amplia 
en una oración, posteriormente el niño es reforza
do hasta que imite esa oración. 

De este modo, las expresiones paternas se con 
vierten en estímulos discriminativos que provocan~ 
la expansión del lenguaje. Además, el niño va -
aprendiendo hábitos gramaticales que toman como 
forma las estructuras de oraci6n empleadas por los 
adultos.-

-19

autorreforzamiento del infante generan en el niño-
la gradual adquisicion de sonidos, silabas y por -
último palabras, '

También, Staats (1964), señala que se refuer»
za toda aproximaciön a una palabra y se va moldean
do el habla del niño mediante un proceso de reforï
zamiento diferencial, según el criterio del padre-
para aplicar contingencias. Cuando el niño ya pro-
nuncia palabras, éstas se convierten en unidades -
y el niño comienza a igualar esta conducta con la-
de otros (ejemg el papa dice "leche", el niño serã
reforzado si repite la palabra), también las res -
puestas verbales pueden estar bajo el control de -
estimulos ambientales (no verbales), es decir, al-
niño se le refuerza continuamente por rotular obje
tos del medio. Además, los estimulos internos delï
tipo que se asocian con el hambre o la sed pueden-
actuar como estimulos de las respuestas verbales -
cuando el agua y la comida funcionen como reforza-
dores.

Una vez que el niño posee un repertorio de va
rias palabras, comienza a unirlas de tal forma -Í
que formen expresiones de dos palabras, tres pala-
bras, etc., hasta lograr frases con una construc -
cion gramaticalmente correcta, ésto dependerá del-
mejoramiento de su capacidad de aprendizaje como -
una funcion de los procedimientos de adiestramien-
to introducidos por los padres. Es decir, cuando -
el niño emite una sola palabra, el padre la amplia
en una oracion, posteriormente el niño es reforza-
do hasta que imite esa oración.

De este modo, las expresiones paternas se con
vierten en estimulos discriminativos que provocan-
la expapsion del lenguaje. Además, el niño va --
aprendiendo habitos gramaticales que toman como -
forma las estructuras de oracion empleadas por los
adultos.
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También, Staats (1964) señala que a medida 
que se van condicionando más palabras al vocabula
rio del niño en ambientes gramaticales adecuados,
las interrelaciones se vuelven sumamente complejasº 
Es decir las secuencias de dos o tres palabras se
vuelven respuestas unificadas y se les puede inser 
tar en otras secuencias gramaticales. "La longitu~ 
de las expresiones infantiles no aumentan al am 
pliarse la memoria debido a la maduraci6n sino en
función de haber aumentado las respuestas vocales
correctas y las asociaciones entre secuencias de -
jerarquía de respuestas que el niño aprende. Ta -
les secuencias implican el condicionamiento de pa
labras a sus flexiones, de palabras a otras pala -
bras y de secuencias de palabras a otras secuen 
cias de palabras 11 (Reese y Lipsitt, 1974, p.551). 

A este punto, Staats (1964), agrega que mien
tras que los niños aprenden un repertorio amplio -
de palabras y las estructuran con sentido gramati
cal, tambi~n se dice que ~sta aprendiéndo el signi 
ficado de aquellas. La primera relaci6n del niño~ 
con una palabra carece de sentido ya que ninguna -
respuesta ha sido condicionada a esa palabra estí
mulo. "El estímulo, en un principio neutral, ad 
quiere significado mediante respuestas condiciona
das clásicamente a ~l. De este modo, la palabra 
11 no 11 viene a representar el estímulo aversivo real 
asociado con ella mediante un proceso de condicio
namiento. Es decir, en un principio es necesario -
condicionar directamente las palabras, pueden usar 
se a su vez esas palabras como estímulos incondi ~ 
cionados para el significado de otros" (p. 551). -
De esta manera, el niño genera un repertorio de 
significados o respuestas para las palabras, que -
varían en función de las respuestas condicionadas-
ª ellas. 

En conclusión Staats (1964) señala que es po-
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bras y de secuencias de palabras a otras secuen -
cias de palabras" (Reese y Lipsitt, l9?4, p,55l).

A este punto, Staats (1964), agrega que mien-
tras que los niños aprenden un repertorio amplio -
de palabras y las estructuran con sentido gramati-
cal, también se dice que esta aprendiendo el Signi
ficado de aquellas. La primera relaciôn del niño Í
con una palabra carece de sentido ya que ninguna -
respuesta ha sido condicionada a esa palabra esti-
mulo. "El estimulo, en un principio neutral, ad -
quiere significado mediante respuestas condiciona-
das clásicamente a él. De este modo, la palabra -
"no" viene a representar el estimulo aversivo real
asociado con ella mediante un proceso de condicio-
namiento. Es decir, en un principio es necesario -
condicionar directamente las palabras, pueden usar
se a su vez esas palabras como estímulos incondi Í
cionados para el significado de otros" (p. 551). -
De esta manera, el niño genera un repertorio de -
significados o respuestas para las palabras, que -
varian en funcion de las respuestas condicionadas-
a ellas.

En conclusiün Staats (l964) señala que es po-
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sible explicar el lenguaje dentro del marco gene -
ral dado por un análisis de los estímulos y de las 
respuestas donde se establece una relación causal
entre los dos. Además, el análisis funcional de la 
conducta verbal señala que el proceso de adquisi -
cien de esta conducta esta determinada mas que to
do por los cambios que ocurren en el medio. 

Por otro lado hay una explicación más amplia
Y general del desarrollo del lenguaje. Algunos au
tores como McLean (1978) y Sheppard y Willoughby
(1975), concuerdan en distinguir dos etapas en el
desarrollo del lenguaje. La primera la llaman fase 
prelinguistica que parte desde que los niños no -
han dicho su primera palabra hasta que tienen cer= 
ca de un año de edad y sus actividades son consi -
deradas como prelinguísticas. 

En sí, durante este periodo (primer año de 
desarrollo) se identifican tres etapas: 1) El llan 
to instintivo; 2) Balbuceo; y 3) Juevo vocal. -

En la primera etapa el repertorio vocal del -
niño se constituye de llantos y/o gritos, los cua
les parecen tener un origen orgánico que se encuen 
tran estrechamente ligados a las necesidades físi~ 
cas del niño y a la vez la satisfacción de estas -
necesidades. 

Durante la fase de balbuceo los niños muestran 
cada día más conocimiento de los sonidos alrededor 
de ellos y comienzan a reflejar el patrón general
de sonidos que ellos oyen. El niño puede practicar 
y perfeccionar sus habilidades linguísticas, es -
decir, las conductas vocales son gradualmente mas
parecidas a la de los adultos. 
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En el llamado juego vocal los ninos comienzan 
a mostrar patrones de inflexión y de frases que 
les gustan. También comienzan a discriminar peque
ñas partes del flujo del habla alrededor de ellos~ 
es decir responden al habla que oyenº Los niños -
evocan muchas respuestas hacia su alrededor, a tra 
v~s de gastos, señalando, buscando y produci~ndo ~ 
sonidos gruesos que los padres rápidamente apren -
den a interpretar. Son niños extremadamente ocupa
dos adquiriendo las bases para el contenido de su
lenguaje eventual. 

La segunda etapa la identifican como fase ---
1 inguística. Esta fase parte desde el momento en -
que el niño articula su primera palabra, el está -
oyendo el lenguaje, deduciendo su significado, y -
en proceso aprendi~ndo sus reglas. Conforme el pro 
ceso continúa las formas y estructuras de su len ~ 
guaje se co~vierten en estructuras cada vez m~s 
cercanas al sistema del lenguaje que el adulto ti~ 
ne. 

McLean (1978) hace ~nfasis en que a medida 
que avanza el desarrollo del lenguaje normal, hay
una variación mayor en la edad, en la cual este ti 
po de estados son alcanzados. Por ejemplo hay una~ 
mayor variación en la edad en la cual el niño nor
mal habla su primera palabra exacta, que la varia
ción que hay en la edad en la cual el niño normal
comienza a balbucear. 

En el primer estadio (entre los 12 y 18 me -
ses) de la producción del lenguaje de un niño lla
mado frecuentemente estado polisintético, la pro -
nunciación del niño es de una sola palabra y una -
sola frase y algunas veces son combinaciones de -
fracciones de varias palabras. Estas palabras son
idiosincrasicas o pobremente articuladas. En este
estadio el niño puede usar una sola palabra para -
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indicar una clase indiferenciada de objetos (Mclean, 
19 78 ) • 

A la edad de dos años el niño normal usa ex-
pr esiones que tienen un promedio de dos palabras -
de longitud. Posteriormente el níño empieza a pro~ 
ducir lo que Bloom (1972 en Sheppard y Willoughby
(1975) llama pronunciaciones de comentarios tópi -
ca, que son dos combinaciones que parecen estar 
ajustadas a lo que el término implica, que es una
secuencia comenzando con algo que el niño selec -
ciona como un tópico seguido por un comentario so
bre ~l por ejemplo npuerta abierta 11

• Inmediatamen
te despu~s de este estadio el niño pasa al estado
gramatical evitando pronunciaciones de dos pala -
bras que caen en la sintaxis rudimentaria, y con -
el tiempo el niño comienza a agregar palabras y 
produce cada vez m~s largasº 

Los niños entre los tres y cuatro años de 
edad ponen atenci6n en los adultos para adquirir -
la estructura básica de la gramática con un inmen
so reportorio de palabras y la estructura para mo
dificar estas palabras en tiempos e indicar plura
les y posesiones, y comparar adjetivos. 

A los cuatro años de edad el niño tiene un -
control desarrollado de algunos aspectos extrema -
<lamente importantes del lenguaje de los adultos. -
Entre los cuatro y los seis años los niños apren -
den los refinamientos que aseguran la comunicación 
funcional con otros (Mclean, 1978; Hallahan y Kau
ffman, 1978). 

Finalmente, en base a lo antes expuesto pode
mos decir que algunas de las variables responsa 
bles de la adquisición del habla y del lenguaje 
son: la imitación a modelos adultos propuesta por
Skinner (1957); el reforzamiento diferencial de los 
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adultos a las respuestas verbales funcional y top~ 
graficamente correctas en ambientes naturales pro
puesto por Bijou y Baer (197E),los comentarios de
los padres completando las "oraciones!! de los ni -
Aos mencionando por Sheppard y Willougby (1975). 

-24

adultos a las respuestas verbales funcional y topo
graficamente correctas en ambientes naturales pro-
puesto por Bijou y Baer (19?5i,los comentarios de-
los padres completando las "oraciones" de los ni -
ños mencionando por Sheppard y Hillougby (1975).



-25 

III. DESCRIPCION DE TRABAJOS EXPERIMENTALES -
ACE~CA DE LENGUAJE GRAMATICAL. 

En las Gltimas decadas han surgido diferentes 
aproximaciones teoricas (estructuralismo y el enfo 
que conductual) que han tratado de explicar el de= 
sarrollo del lenguaje gramatical en los niños (Ri
bes, 1979). 

En este trabajo revisaremos principalmente el 
enfoque conductual. donde se hace énfasis en las -
funciones gramaticales 11 generatívas 11 tales como el
ordenamiento sint&ctico en fr~ses, el uso del ver
bo en diferentes tiempos, la pluralización y singu 
larización de sustantivos, el uso de adverbios y= 
adjetivos y el uso de artículos, no requieren de -
explicaciones en términos·subjetivos ó de reglas -
innatas, sino que pueden analizarse y explicarse -
en términos de los efectos de entrenamiento de cla 
se de respuestas, bajo el control de funciones de= 
estímulo corno el reforzamiento y los estímulos su
plementarios (instrucciones) (Ribes, Garcia, Bote
ro y Cantu, 1977; Ribes, 1979). 

Existen varios estudios que demuestran la po
sibilidad de analizar el uso generativo de funcio
nes gramaticales desde un punto de vista conduc -
tual. Entre ellos estan: El uso de plurales y sin
gulares en niños retardados (Guess, Sailor, Ruther 
ford y Baer, 1968, 1969; Sailor, 1971; Garcia, -~ 
Guess y Byrnes, 1973; (uess y Baer, 1973), el uso
del tiempo presente y pasado de los verbos (Sher -
man y Schumaker, en Sherman, 1969), el uso de adj~ 
tívos descriptivos, comparativos y superlativos -
(Hart y Risley, 1968; Lahey, 1971; Baer y Guess, -
1971; Martín, 1975), el uso de adjetivos y adver -
bios en sujetos hipoacGsicos y afasicos (Heward y
Eachus, 1979), el uso del verbo 11 is 11 en una niña -
hipoacúsica (Bennett y Ling, 1972), efectos del --
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lenguaje receptivo en e1 entrenamiento de la arti~ 
culaci6n (Mann y Baer, 1971), uso de preposiciones 
{Frisch y Schumaker, 1974), uso generativo de res
puestas a tres formas de preguntas (Clark y Sher-
man~ 1975)) el uso de conducta verbal sint~ctica en 
niños escolares (Ribes, García, Botero y Canta, --
1977), uso generativo del nOmero del artfculo en -
niños preescolares (Botero, CantG, Garcia y Ribes-
1977), uso del g~nero del artículo en n1ños prees
colares (Cotero, Canta, Garcia y Ribes~ 1977 b), -
uso generativo de particulas gramaticales (Ribes y 
Cantü, 1978 a), respuestas fragmentarias en el uso 
del género del artfculo en nifios preescolares (Ri
bes y Cantü, 1978b), y finalmente elec~i6n induci
da de artículos en nifios hipoacOsicos (Ortega y 
Le5n, 1979), entre otros. · 

En estos estudios se ha analizado experimen~
talmente el "uso 11 generativo de adjetivos, campa -
rativos y superlativos. Al respectot ~art - - -. 
y Risley (1968) realizaron un experimento con un -
grup0 de 15 niños con atraso académico para esta -
blecer el uso y adquisici5n de adjetivos descrip -
tivos. Se usaron procedimientos para modificar 
efectivamente la baja tasa de combinaciones nombre 
adjetivo en el lenguaje cotidiano de los niños 
incluidos en el experimento. Los métodos anterio-
res utilizados en la escuela no hab1an sido efecti 
vos para incrementar el uso de adjetivos de tamañ~ 
y formaº Ciertas sesiones de enseAanza de grupo lo 
graron aumentar las combinaciones de nombre-color~ 
y nombre-nOmero, solo dentro de sus sesiones, pe -
ro no fuerón efectivas para cambiar los vocabula -
rios espontaneos de los nifios. Cuando se operó di
rectamente sobre el lenguaje de los niños en situa 
cienes de juego libre en donde el acceso a los ma= 
teriales escolares era contingente sobre el uso de 
una combinación nombre-color se logró un aumento -
en el uso que afectaron los vocabularios espanta--
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neos de todos 1os n1nos. Los autores concluyeron -
que los materiales escolares pueden funcionar como 
reforzadores para muchos niños, y para algunos 
otros pueden ser mSs poderosos que el reforzamien
to social o la comida. Algunos niños aprendieron -
los colores solo cuando se requería que nombraran
el color de los objetos que querían usar. Esto -
sucedió con los niños cuya conducta en la situa -
ción de grupo no fué bién controlada por la entre
ga de reforzamiento social y comida contingente -
a las respuestas correstas. Sin embargo se puede -
decir que como reforzadores, los materiales esca-
lares no solo funcionan en el ambiente escolar, si 
no que también funcionan para el establecimiento ~ 
de vocabularios descriptivos ya que son de la mis
ma clase de reforzadores que mantienen la conducta 
en las situaciones diarias. 

También estan los estudios de Lahey (1971) y
Martin (1971). En el primero se utilizaron diez -
niños los cuales fueron instruidos a describir el
contenido de cuatro cajas de juguetes. La línea ba 
se se tomó de la primera descripci6n que hizo el ~ 
sujeto. A continuación el experimentador(modelo) -
describió el contenido de tres cajas, alternando -
cada una de sus descripciones con las del sujeto.
En un grupo el experimentador usó adjetivos des 
criptivos, y en el segundo grupo el experimentador 
no los us~. En el primer grupo despu€s del modela
miento se observo un marcado aumento·en la frecuen 
cia de adjetivos descriptivos en la primera des 
cripción, este aumento fue mantenido en las des 
cripciones siguientes aproximadamente a la frecuen 
cia usada por el experimentador. En el segundo gr~ 
po su frecuencia permaneci6 en cero. Este estudio= 
tiene varias implicaciones: Primero, que algunos -
aspectos del lenguaje pueden ser modificados a 
trav~s del modelamiento sin reforzamiento. Segundo 
en estudios anteriores (Guess, Sailor, Ruther Ford 
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traves del modelamiento sin reforzamiento. Segundo
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y Baer, 1968; Guess, 1969) inicialmente se estable 
cen la imitación del lenguaje del experimentador= 
que mas tarde se generaliza. ESto es, los cambios
imitativos producidos en e1 lenguaje de los suje -
tos durante la fase de repetición frecuentemente -
se generalizan a emisiones no repetidas y a nuevas 
situaciones. Por el contrario, en este estudio las 
repeticiones verbales no ocurrieron desde e1 prin
cipio, es decir, los sujetos podían imitar solamen 
te usando miembros diferentes de ·1a misma clase d~ 
respuestas. Tercero, el incremento inmediato en 
los adjetivos no repetidos sugiere que ellos ya 
los conoc1an pero que no los usaban frecuentemen -
te. Finalmente ninguna historia previa de reforza
miento de la imitación se hizo necesaria para es -
tablecer el control por parte del modelamiento, 
aunque tal vez estos niños han tenido una historia 
de este tipo en la casa o en otro lugar. 

En el otro estudio (Martin, 1975) se utiliza 
ron dos niñas retardadas, las cuales estuvieron -
en el entrenamiento de imitación verbal~ En este -
la maestra o la enfermera modelaba y pedía a cada
niño que imitara 12 oraciones que contenían uno de 
seis hombres de los animales. A los sujetos se les 
daba reforzamiento social contingente a las imita
ciones verbales correctas. Se utilizó un diseño de 
11nea base mOltiple. Para cada uno de los sujetos
se llevaron a cabo diariamente dos tipos de sesio
nes; el sujetolfue entrenado por una maestra duran 
te la mañana en una oficina que estaba junto al = 
sal~n de clasesº El sujeto 2 fue entrenado por una 
enfermera durante la tarde en el hospital. La se -
gunda sesión (de prueba) para cada uno de los su -
jetos se llev5 a cabo por el experimentador en si
tuaciones diferentes a las del entrenamiento, y a
una hora diferente (sujeto 1 en la tarde y el suje 
to 2 en la mañana). Durante las tres fases (línea= 
base, fase l, fase 11) las oraciones variaban·en -
la presencia o ausencia de los adjetivos de tamaño 
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ron dos niñas retardadas, las cuales estuvieron Í
en el entrenamiento de imitacion verbal, En este -
la maestra o la enfermera modelaba y pedía a cada-
niño que imitara 12 oraciones que contenían uno de
seis hombres de los animales. A los sujetos se les
daba reforzamiento social contingente a las imita-
ciones verbales correctas. Se utilizo un diseño de
línea base múltiple, Para cada uno de los sujetos-
se llevaron a cabo diariamente dos tipos de sesio-
nes; el sujetolfue entrenado por una maestra durag
te la mañana en una oficina que estaba junto al -
salon de clases. El sujeto 2 fue entrenado por una
enfermera durante la tarde en el hospital. La se -
gunda sesion (de prueba) para cada uno de los su -
jetos se llevo a cabo por el experimentador en si-
tuaciones diferentes a las del entrenamiento, y-a-
una hora diferente (sujeto l en la tarde y el suje
to 2 en la mañana), Durante las tres fases (líneaÍ
base, fase I, fase II) las oraciones variaban en -
la presencia o ausencia de los adjetivos de tamaño
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y color que describían a los animalesg Esto es, en 
la fase II las oraciones a imitar para el sujeto -
l conten1an los adjetivos de tamaño) y las oracio
nes a imitar para el sujeto 2 contentan los adjeti 
vos de colorº En la fase JII los adjetivos de ca = 
lor y de tamaño aparec,an juntos en las oraciones. 

En las sesiones de prueba (que se llevaban -
a cabo a otra hora del día y en diferentes situa -
cienes), el experimentador pedía dos veces al suje 
to que describiera las 12 pinturas diferentes de= 
animales. El uso de los adjetivos descriptivos (co 
lor y tamaño) incrementaron durante las sesiones= 
de prueba como una función del contenido de la ora 
ción (presencia o ausencia de los adjetivos de co= 
lor y tamaño) en las sesiones de modelamiento e 
imitación. Es decir, cuando las oraciones que con
tenían adjetivos de tamañó se modelaron al sujeto-
1 durante las sesiones de imitación de la fase II, 
empezó a utilizar adjetivos de tamaño en la des 
cripción de las figuras de los animales durante 
las sesiones de prueba. Similarmente, cuando las -
oraciones modeladas contenían adjetivos de color -
(sujeto 2 en las sesiones de imitación), el suieto 
usó adjetivos de color en descripción de las figu
ras de los animales en las sesiones de prueba. En
la fase III las oraciones modeladas tenían adjeti
vos de tamaño y color durante las sesiones de imi
taoión y los empezaron a emitir adjetivos de color 
y tamaño en la descripción de las figuras de los -
animales durante las sesiones de prueba. 

E1 experimento demostró que es posíble alte
rar la conducta verbal generalizada de dos niños -
retardados a través de pocas sesiones de entrena -
miento en mode1amiento e imitaci~n verba1. Diferen 
te a los experimentos de gramatica generativa las~ 
medidas de generalizaci6n se obtuvieron con dife -
rentes experimentadores y en situaciones diferen ~ 
tes. El reforzamiento a las repeticiones verbales 
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animales. El uso de los adjetivos descriptivos (co
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de prueba como una funcion del contenido de la ora
cion (presencia o ausencia de los adjetivos de coÍ
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imitacion. Es decir, cuando las oraciones que con-
tenían adjetivos de tamaño se modelaron al sujeto-
l durante las sesiones de imitacion de la fase II,
empezo a utilizar adjetivos de tamaño en la des -
cripcion de las figuras de los animales durante -
las sesiones de prueba. Similarmente, cuando las -
oraciones modeladas contenían adjetivos de color -
(sujeto 2 en las sesiones de imitacion), el sujeto
uso adjetivos de color en descripcion de las figu-
ras de los animales en las sesiones de prueba. En-
la fase III las oraciones modeladas tenían adjeti-
vos de tamaño y color durante las sesiones de imi-
taoion y los empezaron a emitir adjetivos de color
y tamaño en la descripcion de las figuras de los -
animales durante las sesiones de prueba.

El experimento demostro que es posible alte-
rar la conducta verbal generalizada de dos niños -
retardados a través de pocas sesiones de entrena -
miento en modelamiento e imitacion verbal. Diferen
te a los experimentos de gramatica generativa las-
medidas de generalizacion se obtuvieron con dife -
rentes experimentadores y en situaciones diferen -
tes. El reforzamiento a las repeticiones verbales
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simples es suficiente para alterar la conducta ver 
bal del sujeto en la presencia de otro adulto, en
otro cuarto y en otra hora del díaº El procedimien 
to (modelamiento e imitaci5n) tiene la ventaja de= 
que muy poco tiempo y esfuerzo es necesario para -
efectuar cambios satisfactorios. Tambi~n es un pro 
cedimiento simple que puede utilizarse en casa, -
escuela o en una variedad de situaciones aplica -
d a:s. 

Por otra parte estan los estudios sobre el -
11 uso 11 del verbo en pasado y presente (Srsrman y 
Schumaker, 1969), el uso del verbo en voz activa-
Y pasiva (Ribes, García, Botero y Cantút 1977). 

El primer estudio pretende desarrollar un 
lenguaje generativo, pero en este caso con las in
flecciones del tiempo presente y pasado de los ver 
bos. En el ingl~s existen una serie de reglas que~ 
describen la formación de1 tiempo pasado de un ver 
bo regular. Los verbos que terminan en sonidos in= 
sonoros requieren una /t/, ejemplo nstop-stopped", 
11 bake-baked 11

• Los verbos que terminan en sonido -
con voz requieren una /d/, ejemplo, 11 climbed 11

0 --

Ahora, para las terminaciones /t/ y /di se requie
re una inflección /d/. Por lo que hubo cuatro cla
ses de inflecciones del tiempo pasado regular y 
tambi~n se entrenaron cuatro clases de infleccio -
nes de tiempo presente (presente progresivo)º El -
procedimiento se aplicó a tres niños, a uno de -
ellos se le presentaba ·una frase en tiempo progre
sivo, 11 now he is painting 11

, y después en pasado, -
11 yesterday he •• · •• 11 Si el niño daba la respuesta co 
rrecta se le reforzaba con una ficha, en caso con= 
trario el experimentador modelaba la respuesta. Un 
procedimiento similar se usó para enseñar el pre -
sente progresivo. En los dos niños restantes el 
procedimiento difería un poco, ya que el experimen 
tador presentaba sólo el verbo y decia 11 now 11 o - :-
11yesterday11 dependi~ndo de lo que se requería. --
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simpìes es suficiente para alterar la cenducta ver
bal del sujete en la presencia de etre aduìte, enï
etre cuarte v en etra hera deì dia, E1 precedimien
te (medeiamiente e imitaciñn) tiene la ventaja deï
que muy pece tiempe y esfuerze es necesarie para -
efectuar cambies satisfacteries, También es un pre
eedimiente simpìe que puede utiiizarse en casa, -Í
escuela e en una variedad de situacienes apìica --
das.

Per etra parte estan ies estudies sebre eì -
"use" del verbe en pasade y presente (Sterman y _
Schumaker, 1969), eì use del verbe en vez activa--
y pasiva (Ribes, Garcia, Betere y Cantú, 19??).

E1 primer estudie pretende desarreiìar un -
ìenguaje generative, pere en este case cen ias in-
fleccienes dei tiempe presente y pasade de ìes ver
bes. En el inglês existen una serie de reglas que?
describen Ta fermaciñn del tiempe pasade de un ver
ee regular. Les verbes que terminan en senides inï
seneres requieren una /tf, ejempìe "step-stepped",
"hake-baked", Les verbes que terminan en senide --
cen vez requieren una /d/, ejempìe, "cìimbed", ---
Ahera, para las terminacienes /tf v ƒd! se requie-
re una infìeceiün /df. Per le que huee cuatre cia-
ses de infìeccienes del tiempe pasade reguïar y -
también se entrenaren cuatre cìases de infieccie -
nes de tiempe presente (presente pregresive). El -
precedimiente se apìicfi a tres niñes, a une de »-
eììes se ie presentaba una frase en tiempe pregre-
sive, "new he is painting", y después en pasade, -
"yesterday he;;,," Si eì niñe daba ia respuesta ee
rrecta se ìe referzaba een una ficha, en case cen-
trarie eì experimentader medeìaba la respuesta. Un
precedimiente simiìar se use para enseñar eì pre =
sente pregresive. En ìes des niñes restantes eì -
precedimiente diferïa un pece, ya que el experimen
tader presentaba sãìe el verbe y decia "new" e - -
"yesterday" dependiënde de le que se requerïa. '--
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Ejemplo, 11 paint 11 uyesterday 11
• 

Se llevaron a cabo sondeos los cuales eran -
similares a las sesiones de entrenamiento, excep -
to por dos cosas: 1) se presentaron a los sujetos
verbos no entrenados de las cuatro diferentes cla
ses de inflecciones, que se insertaban entre los -
verbos entrenados; 2) s6lo las respuestas corree -
tas ante los verbos entrenados producían reforza -
miente. 

El diseño del estudio incluyó un diseño de -
línea base maltipleº Primero se entrenaban los ver 
bos de una clase particuar en tiempo pasado y pre~ 
sente, despu~s una segunda clase de verbos era en
trenada, posteriormente las dos primeras clases de 
verbos eran insertadas en la misma sesión, luego -
una tercera clase de verbos fue entrenada y así 
sucesivamente. 

Los resultados mostraron que la producci6n -
correcta de los tiempos presente y pasado de ver -
bos no entrenados esta correlacionada con el tipo
Y numero de verbos con los cuales el sujeto esta -
siendo entrenado; cuando los sujetos fueron entre
nados a producir m~s respuestas correctas de los -
tiempos presente y pasado de verbos de una clase -
hubo mayor probabilidad de que los sujetos produ -
jeran respuestas correctas ante los verbos entrena 
dos de esa clase que no habían sido entrenados di~ 
rectamente. 

En este estudio se concluy6 que el reforz2-
miento y la técnica de imitaci6n son efectivas pa
ra desarrollar repertorios de lenguaje que no ha -
bían sido directamente entrenados. Además este es
tudio parece ser un caso simple de la producci6n -
experimental de repertorios de lenguaje generativo 
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Ejempìo, “paint” "yesterday",

Se ììevaron a cabe sondeos los cuaìes eran -
simiìares a ias sesiones de entrenamiento, excep -
to por dos cosas: 1) se presentaron a ìos sujetos-
verbos no entrenados de las cuatro diferentes cla-
ses de infìeccienes, que se insertaban entre ìes -
verbos entrenados; 2) solo las respuestas correc -
tas ante los verbos entrenados producían reforza -
miente, '

E1 diseño de] estudio incìuyö un diseño de -
linea base müìtipïe, Primero se entrenaban los ver
bos de una cìase particuar en tiempo pasado y preï
sente, después una segunda clase de verbos era en-
trenada, Posteriormente las dos primeras clases de
verbos eran insertadas en 1a misma sesiãn, luego -
una tercera clase de verbos fue entrenada y asi -
sucesivamente.

Los resuìtados mostraron que la produccion -
correcta de ìos tiempos presente y pasado de ver -
bos no entrenados esta cerrelacionada con el tipo-
y nümero de verbos con los cuaìes ei sujeto esta -
siendo entrenado; cuando los sujetos fueron entre-
nados a producir más respuestas correctas de ìos -
tiempos presente y pasado de verbos de una clase -
hubo mayor probabiìidad de que ios sujetos produ -
jeran respuestas correctas ante ìos verbos entrena
dos de esa cìase que no habían sido entrenados diï
rectamente. '

En este estudio se concluyó que eì reforze--
miento y la técnica de imitación son efectivas pa-
ra desarroììar repertorios de lenguaje que no ha -
bïan sido directamente entrenados. Además este es-
tudio parece ser un caso simpìe de ìa produccion -
experimenta] de repertorios de ìenguaje generativo
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que pueden ser entrenados a ninos con deficiencias 
en el lengu¿je mediante procedimientos directos. 

l(ibes, García, Botero y Cantú (1977) también 
realizaron un estudio analizando el orde~amiento -
sintáctico a trav~s de la conjugación de 1a voz -
activa o pasiva del verbo. Se emplearon seis niños 
de siete años de edad en promedio. Se usaron cartu 
linas con palabras que contenían a~tículos, susta~ 
tivos, verbos, preposiciones y otras ·particulas -=
gramaticales. Se utilizó un diseño de linea base -
multielemento ABCBrC'A con siete sesiones por pe -
riodo. La tarea experimental consistía en que el -
niño ordenara correctamente un conjunto de tarje -
tas que contenían artículos, adjetivos y sustanti
vos, pero que diferfan en la voz de conjugaci6n -
del verbo, activa (sintaxis I) o pasiva (sint&xis
II). ejemplo de frases con sintaxis I: 11 el tigre -
come carne 11

, "la niña compra el ·pastel", etcº Las
frases con sintaxis II incluían los mismos artícu
los, adjetivos y sustantivos ·que la sintaxis I; 
por ejemplo: 11 la carne es comida por el tigre", el 
pastel es comprado por la niña, 11 etc. 

El experimentador contenía los siguientes 
periodo: En el perido A (línea·base) se midió el-
nivel inicial de ejecuci6n·de los sujetos. En este 
periodo se uso modelamiento y correción sólo en -
tres de los sujetos. Esto es, al comenzar cada se
sión el experimentador dió a los sujetos las si -
guientes instrucciones; 11 Vamos a jugar un rato, es 
un juego parecido al rompecabezasr voy a colocar -
estas palabras sobre la mesa (al azar) y tú las vas 
a ordenar de manera que podamos leer una frase 11 º -
Terminadas las instrucciones el experimentador -
construía una primera frase diciendo: 11 Debe hacerse 
en esta ·forma 11

• En los otros tres sujetos no se 
les modeló, ni se dió la instrucci6n. En este pe -
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que pueden ser entrenados a niños con deficiencias
en el lenguaje mediante procedimientos directos.

Ribes, Garcia, Botero v Cantü (1977) también
realizaron un estudio analizando el ordenamientos-
sintãctico a través de la conjugación de la voz -
activa o pasiva del verbo, Se emplearon seis niños
de siete años de edad en promedio. Se usaron cartu
linas con palabras que contenían articulos, sustaí
tivos, verbos, preposiciones y otras particulas -Í
gramaticales. Se utilizo un diseño de linea base -
multielemento ABCB'CÍA_con siete sesiones por pe -
riodo. La tarea experimental consistïa en que el -
niño ordenara correctamente un conjunto de tarje -
tas que contenían articulos, adjetivos y sustanti-
vos, pero que diferian en la voz de conjugación --
del verbo, activa (sintaxis I) o pasiva (sintãxis-
II). ejemplo de frases con sintãxis I: "el tigre -
come carne", "la niña compra el'pastel“, etc. Las-
frases con sintâxis II incluian los mismos articu-
los, adjetivos y sustantivos que la sintãxis I; --
por ejemplo: "la carne es comida por el tigre", el
pastel es comprado por la niña," etc.

El experimentador contenia los siguientes --
periodo: En el perido A (linea base) se midiö el--
nivel inicial de ejecucion de los sujetos. En este
periodo se uso modelamiento y correción sólo en --
tres de los sujetos. Esto es, al comenzar cada se-
sión el experimentador diñ a los sujetos las si --
guientes instrucciones; "Vamos a jugar un rato, es
un juego parecido al rompecabezas, vo~ a colocar -
estas palabras sobre la mesa (al azarí y tü las vas
a ordenar de manera que podamos leer una frase", -
Terminadas las instrucciones el experimentador --
construia una primera frase diciendo: "Debe hacerse
en esta'forma“. En los otros tres sujetos no se -
les modelo, ni se dio la instrucciön. En este pe -
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riodo no se reforzaron respuestas correctas. Cuan
do el sujeto construía una frase incorrecta el ex
perimentador le decía: "Esta frase no está correc
ta11, despu~s ordenaba las palabras en forma corree 
ta dici~ndo: 11 La frase es ••• ll~ Al terminar el pro:
grama correctivo, el experimentador realizaba otro 
ensayo (como se específico anteriormente). 

En cada sesión se requirió que cada sujeto 
construyera primero siete frases que incluyeran la 
forma pasiva del verbo (sintaxis I) y posteriormen 
te otras siete que incluyeron la forma pasiva del~ 
verbo (sintaxis II). Treinta segundos despu~s de -
haber elaborado la frase correctamente, el experi
mentador presentaba otro conjunto de palabras im -
presas para construir una nueva frase. Se siguió -
la norma en todos los períodos del experimento. 

Período B: En este período las frases correc
tas de la sintaxis I se reforzaron continuamente.
Las frases correctas de la sint~xis II no se refor 
za ron. 

Período C: Se aplicó un programa de reforza -
miento diferencial de otras respuestas (ROO) para-
1 as frases de la sint~xis I. 

Período ~: Se reforzaron socialmente las fra
ses correctas tanto en la sintáxis I como en la 
sintáxis II. 

Período C~ Se aplic6 un ROO inmediatamente 
despu~s de la presentaci6n de cada uno de los con
juntos de palabras antes de que el sujeto ordenara 
las tarjetas. Se trabajo tanto con verbo en voz ac 
tiva, como el, de voz pasiva. 

Período A: Se aplicaron las mismas condicio -
nes que en la fase de línea base. 

-as
riodo no se reforzaron respuestas correctas. Cuan-
do el sujeto construïa una frase incorrecta el ex-
perimentador le decia: “Esta frase no esta correc-
ta", despues ordenaba las palabras en forma correc
ta diciendo; "La frase es..;“. Al terminar el proï
grama correctivo, el experimentador realizaba otro
ensayo (como se especifico anteriormente),

En cada sesion se requiriö que cada sujeto -
construyera primero siete frases que incluyeran la
forma pasiva del verbo (sintaxis I) y pesteriormen
te otras siete que incluyeron la forma pasiva del:
verbo (sintaxis II). Treinta segundos después de -
haber elaborado la frase correctamente, el experi-
mentador presentaba otro conjunto de palabras im -
presas para construir una nueva frase. Se siguiö -
la norma en todos los perïodos del experimento."

Periodo B: En este periodo las frases correc-
tas de la sintãxis I se reforzaron continuamente.-
Las frases correctas de la sintaxis II no se refor
zaron.

Periodo C: Se aplico un programa de reforza -
miento diferencial de otras respuestas (RDO) para-
las frases de la sintaxis I.

Periodo F: Se reforzaron socialmente las fra-
ses correctas tante en la sintaxis I como en la -
sintãxis II.

Periodo Cb Se aplicó un RDO inmediatamente -
después de la presentación de cada uno de los con-
juntos de palabras antes de que el sujeto ordenara
las tarjetas. Se trabajo tanto con verbo en voz ag
tiva, como el, de voz pasiva.

Periodo A: Se aplicaron las mismas condicio -
nes que en la fase de linea base.
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Los resultados muestran que durante la línea 
base hubo una tendencia creciente a responder co -
rrectamente en todos los sujetos, especialmente en 
el uso de la conjugación activa. En el primer pe -
riodo de reforzamiento se observa en cuatro suje -
tos un incremento hasta el 100% de respuestas co -
rrectas en ambos tipos de conjugaciones y en dos -
de los scjetos sólo un incremento en la conjuga -
ción activa. En el primer periodo de reforzamiento 
diferencial de otras respuestas, los cuatro suje -
tos que tuvieron el 100% de presición en el perio
do anterior no mostraron cambio en su ejecución, -
mientras que los dos restantes mostraron diferen -
te grado. En el segundo periodo de reforzamiento -
los seis sujetos obtuvieron un 100% de respuestas
correctas. En el segundo periodo de ROO se repli -
caron los resultados encontrados en el primer pe -
riodo de ROO, y en el periodo de reversi6n se en -
contr6 una conducta terminal mas elevada que en la 
línea base. 

Ribes .v cols (1977) señalan "que las funcio
nes grama"':ica12s 11 generativas 11 tales como el orde
namiento sint5ctico no requieren de explicaciones
en términos de "reglas", sino que pueden analizar
se en términos de efectos de genera1izaci5n de cla 
ses de respuestas, bajo el control de funciones -= 
de estímulo como el reforzamiento y los estímulos
suplementarios (instrucciones). 

También existen estudios que han analizado -
la singularizaci6n y pluralizaci6n de sustantivos
como una clase de respuestas generalizadas en su -
empleo en el idioma ingl~s (Guess, Sailor, Ruther
ford y Baer, 1968, Guess~ 1969; Sailor, 1971; 
Guess, Sailor, ~utherford y Baer en Sherman, 1969). 
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rrectamente en todos los sujetos, especialmente en
el uso de la conjugación activa. En el primer pe -
riodo de reforzamiento se observa en cuatro suje -
tos un incremento hasta el 100% de respuestas co -
rrectas en ambos tipos de conjugaciones y en dos -
de los sujetos sólo un incremento en la conjuga--_
ción activa, En el primer periodo de reforzamiento
diferencial de otras respuestas, los cuatro suje -
tos que tuvieron el 100% de presición en el perio-
do anterior no mostraron cambio en su ejecución, -
mientras que los dos restantes mostraron diferen -
te grado, En el segundo periodo de reforzamiento -
los seis sujetos obtuvieron un 100% de respuestas-
correctas. En el segundo periodo de RDO se repìi -
caron los resultados encontrados en el primer pe -
riodo de RDO, y en el periodo de reversión se en -
centró una conducta terminal mas elevada que en la
linea base.

Ribes y cols (1977) senalan "que las funcio-
nes graeaticales "generativas" tales como el orde-
namiento sintãctico no requieren de explicaciones-
en términos de "reglas", sino que pueden analizar-
se en términos de efectos de generalización de cla
ses de respuestas, bajo el control de funciones --
de estimulo como el reforzamiento y los estimulos-
suplementarios (instrucciones). '

También existen estudios que han analizado -
la singularización y pluralizaciön de sustantivos-
como una clase de respuestas generalizadas en su -
empleo en el idioma inglês (Guess, Sailor, Ruther-
ford y Baer, 1968, Guess, 1969; Sailor, 1971; --
Guess, Sailor, Rutnerford v Baer en Sherman, 1969)
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Estos estudios son muy similares en cuanto -
que utilizan procedimientos de condicionamiento -
operante (reforzamiento diferencial, modelamiento, 
desvanecimiento, instigaci6n, modelamiento) para
establecer repertorios de singularizaci6n y plura-
1 ización de sustantivos en diferentes tipos de su
jetos. 

Para tener una mejor visión de esto, se des
cribir5n brevemente: 

Guess, Sailor, Rutherford y Baer (en Sherman 
1969) entrenaron un repertorio de lenguaje genera-' 
tivo de singular y p1urar para los objetos plura -
lizados regularmente (adición de s ó z a la forma
singular) en un niño retardado, quien no discrimi= 
naba entre el singular y el plural. Primeramente -
fu~ entrenado a imitar palabras y frases simples -
antes de empezar con el estudio. El entrenamiento
consistió de tres fases. En la primera se estable
ció el uso del singular y plural mediante modela -
miento y reforzamiento, esto es, el experimentador 
sostenía un objeto 6 un par de objetos y pregunta
ba lQue ves?, si el niño nombraba el objeto corree 
tamente era reforzado (pedaz~s de helado, jelati ~ 
nas, fruta). Si el niño no lo nombraba correcta -
mente, el experimentador modelaba la respuesta co
rrecta y quitaba el objeto por un corto periodo de 
tiempo, presentándolo posteriormente y dici~ndole 
al niño lQue ves?, en la segunda fase se evaluó si 
las condiciones experimentales controlaban la res
puesta del sujeto, para est6 la tarea se invirtió
es decir, objetos nuevos (en singular y plurar) -
fueron presentados al sujeto, pero ahora se reque
·rÍa que el sujeto etiquetara un objeto simple con
una etiqueta de plur&l y viceversa; en la tercera
fase se regresó a la tarea original, que consi~tía 
en etiquetar objetos simples como singulares y pa
res de objetos como plura1es. Los resultados mas -

-se
Estos estudios son muy similares en cuanto _

que utilizan procedimientos de condicionamiento --
operante (reforzamiento diferencial, modelamiento,
desvanecimiento, instigación, modelamiento) para-
establecer repertorios de singularización y plura-
lización de sustantivos en diferentes tipos de su-
jetos.

Para tener una mejor visión de esto, se des-
cribirãn brevemente: '

Guess, Sailor, Rutberford y Baer (en Sherman
1969) entrenaron un repertorio de lenguaje genera-
tivo de singular y plurar para los objetos plura -
lizados regularmente (adición de s ó z.a la forma-
singular) en un niño retardado, quien no discrimi=
naba entre el singular y el plural. Primeramente -
fue entrenado a imitar palabras y frases simples -
antes de empezar con el estudio. El entrenamiento-
consistió de tres fases. En la primera se estable-
ció el uso del singular y plural mediante modela -
miento y reforzamiento, este es, el experimentador
sostenïa un objeto ó un par de objetos y pregunta-
ba ¿Que ves?, si el niño nombraba el objeto correc
tamente era reforzado (pedazos de helado, jelati Í
nas, fruta). Si el niño no lo nombraba correcta --
mente, el experimentador modelaba la respuesta co-
rrecta y quitaba el objeto por un corto periodo de
tiempo, presentãndolo posteriormente y diciéndole
al niño ¿Que ves?, en la segunda fase se evaluó si
las condiciones experimentales centrolaban la res-
puesta del sujeto, para estó la tarea se invirtió-
es decir, objetos nuevos (en singular y plurar) --
fueron presentados al sujeto, pero ahora se reque-
rïa que el sujeto etiquetara un objeto simple con-
una etiqueta de plural 3 viceversa; en la tercera-
fase se regresó a la tarea original, que consistia
en etiquetar objetos simples como singulares v pa-
res de objetos como plurales. Los resultados mos -
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~ra~on que el procedimiento fue efectivo en esta= 
blecer un tipo de repertorio generativo para eti-
quetar pluralidad de objetos singulares. Se notó -
que las respuestas de los sujetos ante objetos que 
requerfan plurales irregulares estaban gobernadas
por las mismas reglas que para los plurales, ejem
plo,el niño etiquetó una foto de dos 11 men 11 como .. _ 
11 mans 11

, una foto de·dos niños como 11 childs 11
• Ade-

mas se concluyó que mediante los procedimientos -
de modelamiento y reforzamiento se puede estable-
cer un repertorio generativo de este tipo. 

También Sailor en 1971 y Guess, Sailor, 
Rutherford y Baer en 1968, llevaron a cabo estu 
dios sobre este mismo tema, sin embargo sus obje-
tivos son diferentes. Esto es, en el primer estu-
dio se trató de determinar el grado en que el re -
forzamiento diferencial puede controlar la adquisi 
ci6íl de los plurales en des sujetos retardados. E~ 
la condición I a un sujeto se le entrenó (con pro
cedimientos de reforzamiento) en una lista de pa -
labras con el plural formado por la /s/ muda de -
nombres cuyas terminaciones eran mudas, por ejem -
plo, 11 cups 11

• A este sujeto se le aplicaron items -
de prueba, los cuales no fueron reforzados, para -
determinar el grado de generalización a palabras -
que requieren el plurar /z/ característico de las
terminaciones sonoras, ejemplo, en 11 trece 11

• en la
condición 11, se cambiaron los procedimientos. A -
este sujeto se le entrenó en una lista de palabras 
con el plural formado por la /z/, y los items de 
prueba de la generalización fue hecha con pala - -
bras de /s/. 

Al segundo sujeto se le sometió a las mismas 
condiciones pero se invirtió el ordenº Los resul -
tados de los dos sujetos apoyaron a la hipótesis de 
generalización de los efectos del entrenamiento 
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iraron que el procedimiento fue efectivo en esta =
blecer un tipo de repertorio generativo para ets--
quetar pluralidad de objetos singulares, Se notó -
que las respuestas de los sujetos ante objetos que
requerían plurales irregulares estaban gobernadas-
por las mismas reglas que para los plurales, ejem-
plo,el niño etiquetó una feto de dos "men" como --
"mans", una foto de dos niños como "childs", Ade--
más se concluyó que mediante los procedimientos --
de modelamiento y reforzamiento se puede estable--
cer un repertorio generativo de este tipo.

También Sailor en 1971 y Guess, Sailor, --
Rutherford y Baer en 1968, llevaron a cabo estu --
dios sobre este mismo tema, sin embargo sus obje--
tivos son diferentes. Esto es, en el primer estu--
dio se trató de determinar el grado en que el re -
forzamiento diferencial puede controlar la adquisi
ción de los plurales en dos sujetos retardados. En
la condición I a un sujeto se le entrenó (con pro-
cedimientos de reforzamiento) en una lista de pa -
labras con el plural formado por la /sf muda de --
nombres cuyas terminaciones eran mudas, por ejem -
ple, "cups". A este sujeto se le aplicaron items -
de prueba, los cuales no fueron reforzados, para -
determinar el grado de generalización a palabras -
que requieren el plurar /z/ característico de las-
terminaciones sonoras, ejemplo, en "trefié". en la-
condición II, se cambiaron los procedimientos. A -
este sujeto se le entrenó en una lista de palabras
con el plural formado por la /zf, y los items de
prueba de la generalización fue hecha con pala - -
bras de /s/.

Al segundo sujeto se le sometió a las mismas
condiciones pero se invirtió el orden. Los resul -
tados de los dos sujetos apoyaron a la hipótesis dE
generalización de los efectos del entrenamiento -
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puesto que cuando se entrenaron palabras cuyo plu
ral terminaba en /s/, las sesiones de prueba se 
llevaron a cabo con palabras terminadas en /z/, y
se notó claramente que la generalización ocurrió.
Esto tambi~n sucedió con el otro sujeto. 

Aún más, podemos decir que el uso apropiado
de la clase de respuestas es suceptible a la gene
ralización de los efectos del entrenamiento del re 
forzamiento diferencial y que las 11 reglas 11 de la= 
gramática pueden adquirirse en la presencia de mo
delos verbales como sugiere Skinner (1957). 

En el segundo estudio (Guess y cols. 1968) -
conceptualizan el uso de los morfemas plurales co
mo una clase de respuesta productiva generalizada
en su empleo. Utilizan procedimientos de condicio
namiento operante para establecer el uso generati
vo del morfema plural en el lenguaje de una niña -
severamente retardada. Primeramente se le entrenó
ª imitar las verbalizaciones del experimentador y
el reforzamiento se entregaba contingente a las 
imitaciones correctas de los objetos presentados -
simples o en pares. El uso generativo de plurales
resul tó, ya que la niña etiquetó correctamente nue 
vos objetos en singular o en plural sin haber te = 

nido entrenamiento directo en estos objetos. Des 
pu~s de establecer el uso del singular y plural, -
las contingencias se invirtieron, es decir, se re
forzaba la etiquetación de pluralización a simples 
o~jetos y viceversa. Esto produjo una reversión 
de respuesta en la niña. Enseguida se vuelve al 
uso original de las contingencias. En un segundo -
experimento se analizaron ciertos errores que ocu
rrieron en el primer experimento y ademas probaron 
la naturaleza generativa del uso del plural por 
parte del sujeto. Se encontró que las respuestas -
incorrectas ocurrfan mas probablemente en la plura 
lización de las palabras terminadas en vocal que~ 
las que terminaban en consonante. Adem~s varias 
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puesto que cuando se entrenaron palabras cuyo plu-
ral terminaba en /s/, las sesiones de prueba se -
llevaron a cabo con palabras terminadas en /z/, y-
se notó claramente que la generalización ocurrió.-
Esto también sucedió con el otro sujeto.

Aün mãs, podemos decir que el uso apropiado-
de la clase de respuestas es suceptible a la gene-
ralización de los efectos del entrenamiento del re
forzamiento diferencial y que las "reglas" de la'Í
gramãtica pueden adquirirse en la presencia de mo-
delos verbales como sugiere Skinner (1957).

En el segundo estudio (Guess y cols, l968) -
conceptualizan el uso de los morfemas plurales co-
mo una clase de respuesta productiva generalizada-
en su empleo. Utilizan procedimientos de condicio-
namiento operante para establecer el uso generati-
vo del morfema plural en el lenguaje de una niña -
severamente retardada, Primeramente se le entrenó-
a imitar las verbalizaciones del experimentador y-
el reforzamiento se entregaba contingente a las -
imitaciones correctas de los objetos presentados -
simples o en pares, El uso generativo de plurales-
resultó, ya que la niña etiquetó correctamente nue
vos objetos en singular o en plural sin haber te -

nido entrenamiento directo en estos objetos. Des -
pués de establecer el uso del singular y plural, -
las contingencias se invirtieron, es decir, se re-
ferzaba la etiquetación de pluralización a simples
objetos y viceversa. Esto produjo una reversión -
de respuesta en la niña, Enseguida se vuelve al -
uso original de las contingencias, En un segundo -
experimento se analizaron ciertos errores que ocu-
rrieron en el primer experimento y ademãs probaron
la naturaleza generativa del uso del plural por -
parte del sujeto. Se encontró que las respuestas -
incorrectas ocurrían mas probablemente en la plura
lización de las palabras terminadas en vocal que -
las que terminaban en consonante, Además varias -
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palabras cuyo plural había sido entrenado con la -
regla del plural invertido cuando posteriormente -
fueron examinadas durante el reforzamiento del uso 
del plural normal se encontró que ejemplificaban -
la regla normal que había sido reforzada, sin en -
trenamiento directo. 

En el primer experimento se concluyó que el
uso productivo de plurales puede establecerse en -
niños severamente retardados a través de la imita
ción y el reforzamiento diferencial de una breve -
serie de ejemplos. En el segundo experimento se ob 
servó que algunos sujetos tienen mas dificultad -
(en términos de respuestas correctas) para la plu
ralización en aquellas palabras cuya terminación -
es en vocal. 

Se considera que la pluralización de los sus 
tantivos se compone de varios fonemas (/s/, /z/, ~ 
/ez/). Cofer (1963) sugiere que las palabras que -
requieren una fonema (z) - consonantes y vocales -
sonoras - fortalecen la expresión del sonido por -
que la posición final del mecanismo del habla al -
producir la palabra permite la continuidad en la -
formación del plural. Por ejemplo, no hay un rom -
pimiento en la salida del aire cuando se agrega el 
fonema (z) a la palabra que termina el vocal 11 tree 11 

mientras que la adición de un fonema /s/ requiere
una pausa y después la articulación de la sílabaº
Es posible que en el curso de las condiciones de -
entrenamiento del experimento 1, el sujeto había -

aprendido a articular solamente el fonema /s/ al 
pluralizar las palabras. Esta posibilidad es sost~ 
nida por los registros hechos durante el experime~ 
to los cuales indican que el sujeto en realidad hi 
zo pausas y acentuaciones en el fonema /s/ en aque 
llas palabras que terminaban en vocal, las cuales
normalmente requieren el fonema /z/ para su plura-
1 ización. 
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palabras cuyo plural había sido entrenado con la -
regla del plural invertido cuando posteriormente -
fueron examinadas durante el reforzamiento del uso
del plural normal se encontró que ejemplificaban -
la regla normal que había sido reforzada, sin en -
trenamiento directo,

En el primer experimento se concluyó que el-
uso productivo de plurales puede establecerse en -
niños severamente retardados a traves de la imita-
ción y el reforzamiento diferencial de una breve -
serie de ejemplos. En el segundo experimento se ob
servó que algunos sujetos tienen mãs dificultad Í
(en terminos de respuestas correctas) para la plu-
ralización en aquellas palabras cuya terminación -
es en vocal.

Se considera que la pluralización de los sus
tantivos se compone de varios fonemas (/s/, /z/, -
/ez/), Cofer (l963) sugiere que las palabras que -
requieren una fonema (z) - consonantes y vocales -
sonoras - fortalecen la expresión del sonido por -
que la posición final del mecanismo del habla al -
producir la palabra permite la continuidad en la -
formación del plural. Por ejemplo, no hay un rom -
pimiento en la salida del aire cuando se agrega el
fonema (z) a la palabra que termina el vocal “tree
mientras que la adición de un fonema /s/ requiere-
una pausa y después la articulación de la silaba,-
Es posible que en el curso de las condiciones de -
entrenamiento del experimento l, el sujeto había -

aprendido a articular solamente el fonema /s/ al -
pluralizar las palabras. Esta posibilidad es soste
nida por los registros hechos durante el experimen
to los cuales indican que el sujeto en realidad hi
zo pausas y acentuaciones en el fonema /s/ en aque
llas palabras que terminaban en vocal, las cuales-
normalmente requieren el fonema /z/ para su plura-
lización.
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Por último mencionamos los estudios llevados 
a cabo para establecer el uso generativo del géne
ro del artfculo en términos de la inducción de ele 
mentos de una clase de respuestas reforzadas sobre 
otra clase no reforzada (Ribes y Cantú, l978a, 
l 978b). lZT'> 

Ribes y col. (l978a) analizaron el efecto 
aislado de las instrucciones o instigaciones sobre 
la emisión correcta del género del artículo en -
tres niños preescolares de tres años de edad, eli
minando el uso del reforzamiento como variable ex
perimentalº Se emplearon dos clases de respuestas
tactos y tactos demorados - y en la línea base no
se presentaron más instrucciones que la pregunta -
¿que ves? ó ¿que viste?. En los períodos experimen 
tales se añadió la instigación" ¿él o la?. Los re:
sultados muestran un nivel de ejecución de cero 
por ciento en los dos grupos de respuestas para 
los tres sujetos durante la línea base. En el pri
mer período experimental en donde se utilizaron 
estímulos suplementarios (instigaciones) para los
tactos, se produjo un incremento gradual en la eje 
cución de los tres sujetos. Durante el período de:
reversión (no se usó instigación) continuó la ten
dencia a incrementar en la ejecución de los tres -
sujetos. En el segundo período experimental en don 
de se usaron nuevamente estímulos suplementarios ~ 
para tactos demorados, los sujetos alcanzaron el -
100% de respuestas correctasº Finalmente, en el se 
gundo período de reversión los tres sujetos se -
mantuvieron al mismo nivel de ejecución (100%). 

Los autores concluyeron que existe un efecto 
indudable de los estímulos suplementarios en la 
ejecución de tareas gramaticales y que además el -
efecto de la instigación no se restringe a los en
sayos en los que se utiliza, sino que el nivel de
ejecución alto obtenido puede mantenerse aunque no 
se presente la instigación, esto es durante el 

.- JI-I' '.--f.-"-; - -“re-_
'll `I 'J-.|'í¡ ¡_-

.f.- --. .--- . -.,, , ¬ ,....;,- 1... ,_ '_ _
F' 'ill

¬.¡

_i r (Lili
H-

1-. ff Í

v"1-me-¿F` ifififi-QÍQ

"-u.....«-"'¡r -39

' “- -'ïfi-b1Pu.s-=-s.f'-n_r-
Por último mencionamos los estudios llevados

a cabo para establecer el uso generativo del géne-
ro del artículo en términos de la inducción de ele
mentos de una clase de respuestas reforzadas sobrï
otra clase no reforzada (Ribes y Cantó, l978a, --
l973b). '

Ribes y col, (l978a) analizaron el efecto -
aislado de las instrucciones o instigaciones sobre
la emisión correcta del género del artículo en --
tres niños preescolares de tres años de edad, eli-
minando el uso del reforzamiento como variable ex-
perimental. Se emplearon dos clases de respuestas-
tactos y tactos demorados - y en la línea base no-
se presentaron más instrucciones que la pregunta -
¿Que ves? ó ¿Que viste?. En los períodos experimen
tales se añadió la instigación" ¿ël o la?. Los reí
sultados muestran un nivel de ejecución de cero -
por ciento en los dos grupos de respuestas para -
los tres sujetos durante la línea base, En el pri-
mer período experimental en donde se utilizaron -
estímulos suplementarios (instigaciones) para los-
tactos, se produjo un incremento gradual en la eje
cución de los tres sujetos. Durante el período def
reversión (no se usó instigación) continuó la ten-
dencia a incrementar en la ejecución de los tres -
sujetos. En el segundo período experimental en don
de se usaron nuevamente estímulos suplementarios -
para tactos demorados, los sujetos alcanzaron el -
lU0% de respuestas correctas. Finalmente, en el se
gundo período de reversión los tres sujetos se --
mantuvieron al mismo nivel de ejecución (l00%).

Los autores concluyeron que existe un efecto
indudable de los estímulos suplementarios en la -
ejecución de tareas gramaticales y que además el -
efecto de la instigación no se restringe a los en-
sayos en los que se utiliza, sino que el nivel de-
ejecución alto obtenido puede mantenerse aunque no
se presente la instigación, esto es durante el -



-40 

periodo de reversi6n (ver resultados del estudio). 

Además este estudio señala va r ias preguntas
teoricas de interés. 11 Una, que no se r equiere de -
reforzamiento para producir el inc r emento sosteni
do de conducta verbal graticalmente correcta. Otra 
es que la conducta gra~~tícal generada no guarda -
necesariamente relación con procesos de adquisi 
ción, sino más bién de mantenimientoóejecución 11 

(p. 7 ) 

También en l978b estos mismos autores reali
zaron otro estudio en donde la variable experimen
tal (instigación ó instrucción) manipulada en el -
estudio anterior no se uso en ~ste, sino que aquí, 
el reforzamiento se utilizó como variable experi -
mental. 

En este estudio se analizaron los componen -
tes mínimos que permiten el habla correcta en nue
vas circunstancias. Se emplearon tres niños de 
tres años de edad, y se empleó reforzamiento para
anal izar las propiedades mfnimas de la función es
tímulo-respuesta en la emisión correcta del género 
del artículo. En este experimento las sesiones se
desarrol l aron de la siguiente forma: al iniciarse
la sesión (para tactos en línea base) el experimen 
tador presentaba al sujeto durante 3n la tarjeta:: 
que contenía una figura y simultáneamente le pre -
guntaba, lQu~ es?. Si el sujeto no contestaba en -
los primeros 511

, la respuesta se consideraba como
omisión. Si contestaba solamente dando el nombre -
del estímulo, la respuesta se consideraba incorrec 
ta y se pasaba al siguiente estímulo. Cada estímu:: 
lo se presentaba con un intervalo de 15 11

• Las res
puestas correctas no se reforzaban. En la etapa -
de los tactos demorados {11nea base) el experimen
tador presentaba durante 3 8 la tarjeta al sujeto y 
de s pu~ s de re t i r ar 1 a l e pre g un taba : 11 Qué vi s te ? 11 

• -
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periodo de reversiön (ver resultados dei estudio).

Además este estudio señaia varias preguntas-
teoricas de interés. "Una, que no se requiere de -
reforzamiento para producir ei incremento sosteni-
do de conducta verbai graticaimente correcta. Otra
es que ia conducta gramatical generada no guarda -
necesariamente reiaoiön con procesos de adquisi -
Fiönì sino más bién de mantenimientoåejecuciôn" -

|=›-Y
También en i978b estos mismos autores reaii-

zaron otro estudio en donde ia variabie experimen-
tai (instigaciôn 6 instruccìön) manipuiada en ei -
estudio anterior no se uso en éste, sino que aqui,
ei reïorzamiento se utiiizö como variabie experi -
menta . '

En este estudio se anaiizaron ios componen -
tes minimos que permiten el habia correcta en nue-
vas circunstancias. Se emplearon tres niños de -
tres años de edad, y se empleö reforzamiento para-
anaiizar ias propiedades minimas de ia funciön es-
tïmuio-respuesta en ia emisión correcta dei género
dei articuio. En este experimento ias sesiones se-
desarroiiaron de ia siguiente forma: ai iniciarse-
ia sesiön (para tactos en iïnea base) ei experimen
tador presentaba ai sujeto durante 3" ia tarjeta -
que contenïa una figura y simuitãneamente ie pre -
guntaba, ¿Qué es?. Si ei sujeto no contestaba en -
ios primeros 5", ia respuesta se consideraba como-
omisiön. Si contestaba solamente dando ei nombre -
dei estïmuio, ia respuesta se consideraba incorreg
ta y se pasaba ai siguiente estïmuio. Cada estimu-
io se presentaba con un intervaio de i5", Las res-
puestas correctas no se reforzaban. En ia etapa --
de ios tactos demorados (iïnea base) ei experimen-
tador presentaba durante 3" ia tarjeta ai sujeto y
después de retiraria le preguntaba: "Qué viste?".-
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Si el sujeto no respondía en el tiempo antes men-
cionado se consideraba como omisión. Si contestaba 
solamente dando el nombre del estfmulo., la res 
puesta se consideraba incorrecta y se procedía a -
presentar la siguiente tarjeta con un intervalo de 
l 5 11

• 

El procedimiento para el período experimen -
tal fu~ como sigue: se presentaron 24 estímulos 
(tarjetas con palabras) que eran sílabas termina -
les componentes de los estímulos presentados en la 
línea base. El experimentador presentaba la tarje
ta con la palabra y decía: "ol, el, ol, repite 11

.-

Si el sujeto respondía el ol en el tiempo fijado,
la respuesta se consideraba correcta y era reforza 
da, si el sujeto no respondía correctamente lo in~ 
tigaba diciendo: 11 es el o la ol 11

• En esta etapa se 
reforzaron todas las respuestas correctas con ins
tigaci6n o sin instigación. 

Los resultados muestran efectos dram5ticos -
con el reforzamiento de las respuestas fragmenta -
rias, de tal magnitud que en la segunda línea base 
con nuevos reactivos se observó un incremento y 
mayor rapidez en la 11 adquisición 11 de la ejecución, 
tanto para los tactos inmediatos como para los de
morados. Estos datos también apoyan la existencia
del efecto del reforzamiento en el establecimiento 
de nuevas formas de respuesta correcta, sin necési 
dad de modelos de segmentos linguísticos comple = 
tos. 

También es importante citar otros estudios -
de estos mismos autores, pero realizados en 1977 -
(a) y 1977 (b). 

En el primero (Botero y cols. 1977a) se ana
l izó la operación del proceso inductivo en la emi
sión correcta del número del artículo en tres ni -

-4i

Si ei sujeto no respondïa en ei tiempo antes men--
cionado se consideraba como omisiãn. Si contestaba
solamente dando ei nombre dei estimuio., ia res -
puesta se consideraba incorrecta y se procedía a -
presentar ia siguiente tarjeta con un intervaio de
151:-

Ei procedimiento para ei periodo experimen -
tai fuë como sigue: se presentaron 24 estimuios -
(tarjetas con paiabras) que eran siiabas termina -
ies componentes de ios estïmuios presentados en ia
iïnea base, Ei experimentador presentaba ia tarje-
ta con ia paiabra y decia: "oi, ei, oi, repite",--
Si ei sujeto respondia ei oi en ei tiempo fijado,-
ia respuesta se consideraba correcta y era reforza
da, si ei sujeto no respondia correctamente io in?
tigaba diciendo: "es ei o ia oi". En esta etapa sí
reforzaron todas ias respuestas correctas con ins-
tigaciön o sin instigaciön.

Los resuitados muestran efectos dramáticos -
con ei reforzamiento de ias respuestas fragmenta -
rias, de tai magnitud que en ia segunda iinea base
con nuevos reactivos se observö un incremento y -
mayor rapidez en ia "adquisición" de ia ejecución,
tanto para ios tactos inmediatos como para ios de-
morados. Estos datos también apoyan ia existencia-
dei efecto dei reforzamiento en ei estabiecimiento
de nuevas formas de respuesta correcta, sin necesi
dad de modeios de segmentos iinguisticos compie -
tos.

También es importante citar otros estudios -
de estos mismos autores, pero reaiizados en i97? -
(a) y 1977 (b),

En ei primero (Botero y cois. i977a) se ana-
iizö ia operacion dei proceso inductiuo en ia emi-
siôn correcta dei número dei artïcuio en tres ni -



-42 

ñas preescolares empleando un diseño de línea base 
múltiple, se usaron cuatro grupos de estímulos, 
dos de tactos, es decir bajo el control directo in 
mediato de estímulos visuales y dos de tactos dem~ 
radas, bajo el control de una pregunta y la prese~ 
tación remota previa de los est1mu1os visuales. = 
Los reactivos de estímulo podían ser singulares o
plurales, y se presentaban bajo condiciones de ins 
trucciones directas y de instrucciones invertidas; 
Si la inducción opera a través de los componentes
de estímulo, los niños debían responder en térmi -
nos de la numerosidad de elementos en el estfmulo
independientemente de la instrucción (Qué es? o 
¿Qué so n ? ) • Si por e 1 contra r i o, l a i n d u c c i ó n o pe -
ra a través de la respuesta, debía observar un 
efecto dependiente de la instrucción irrespectiva
mente de la numerosidad del estímulo. Los datos -
señalan que 11 la conducta de los·niños estaba bajo
el control de la numerosidad y no bajo el control
de las instrucciones" (p.· 173). Esto parece ser 
importante puesto que la ejecución en el numero 
del artículo fue correcta tanto con la instrucción 
directa como con la invertida, lo que señala un 
control ejercido por las propiedades de numerosi -
dad del estímulo más que por las características -
fonéticas de las terminaciones artículo-verbo o ar 
tículo sustantivo. Se podría señalar la posibili= 
dad de que cada 11 función 11 gramatical este controla 
da por factores diferentes, como se observa al -= 
comparar los datos obtenidos en este estudio con -
los datos del estudio mencionado enseguida donde -
se manipuló el género del artículo. 

En el segundo (Botero y cols. 1977b) analiza 
ron la generalización en la emisión correcta del -
género del artículo determinado o indeterminado. -
Se estudió con niños preescolares empleando tam 
bién un diseño de línea base múltiple, con el re -
forzador social como variable fundamental y el uso 
de instrucciones o instigadores 11 Qu~ es: él o la?) 
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desde el período de línea base. Se emplearon tam -
bién cuatro grupos de · respuestas, dividiéndolas en 
significado y topografía. Las palabras con signifi 
cado diferente pero con topografía semejante per ~ 
mitían el análisis de la inducci6n a través de la
respuesta, mientras que las palabras distintas con 
significado similar permitía la evaluación de un -
efecto inductivo a través del componente de fun 
ción estímulo. Se usaron tambi~n reactivos con 
trol con significado y topograffa diferente. Todos 
los sujetos mostraron inducción como efecto del re 
forzamiento de un grupo de tactos. La generaliza~ 
ción en el uso del g~nero alcanzó en muchas de las 
ocasiones el 100 % de respuestas correctas. Este 

efecto puede deberse al empleo de instigadores ( 11 Que 
es: el o la 11

) o estímulos suplementarios. El efec
to inicial de los instigadores empleados indica un 
posible efecto controlado por asociaciones fonéti
cas simples, la terminación de la palabra y la del 
artículo, lo que plantearía un mecanismo de gene -
ralización controlada. 

Por otra parte, Ortega y León (1979) lleva -
ron a cabo un estudio sobre este mismo punto, es -
decir el establecimiento de respuestas de señala -
miento de artículos correspondientes en género y -
número a los tactos presentados. Este estudió se 
llevó a cabo en el centro de Educaci5n Especial 
11 El Molinito", Edo. Méx., Se utilizaron dos suje -
tos 11

: una niña diagnosticada como hipoacúsica, de
siete años de edad. Su repertorio verbal ·vocal se
l imitaba a sonidos no discriminables audiblemente. 
Y un niño de nueve años de edad (hipoacúsico). Su
repertorio verbal vocal se limitaba a sonidos no -
discriminables; solo emite respüestas motoras sim
ples que corresponden a los mandos dados verbalme~ 
te por la instructora cuando estos van acompañados 
de estimulación gestual. El objetivo general de 
este estudio fue el establecimiento de respuestas
inducidas de elección de artículos mediante la lec 
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tura de labios. El procedimiento empleado para es
tablecer respuestas motoras y verbales de señalar
Y mencionar: 1) los tactos mencionados por la ins
tructora; 2) el artículo y el tacto mencionado por 
la instructora; 3) articulo y tactoJ cuando s6lo -
se mencionaba el tacto~ fue reforzamiento diferen
ci& 1 a respuestas correctas, e instigación física
con reforzamiento a respuestas incorrectas. Se eva 
luó: a) el efecto de la instigación física sin re~ 
forzamiento en el mantenimiento del empleo correc
to de las respuestas inducidas; b) el efecto gene
ral izado del procedimiento en el empleo de particu 
las gramaticales antepuestas correctamente a los = 
tactos (sustantivos) novedosos calificándolos en -
g~nero y número. Los resultados muestran una ten -
ciencia a incrementar el porcentaje de respuestas -
correctas de elecci6n de artículos cuando la ins -
tigación sin reforzamiento fue aplicada; y una vez 
retirada esa última se observó un efecto de mante
nimiento en el 100% de respuestas correctas de - -
elecci6n de artículo en la fase de generalización. 

A lo largo de esta revisión se observó que -
los autores mencionados anteriormente coinciden y
apoyan la utilización de las mismas t~cnicas de 
entrenamiento, entre ellas reforzamiento diferen -
cial, imitación (o modelamiento), moldeamiento, 
instigaci6n y desvanecimiento, para establecer re
pertorios de lenguaje generativoº Estos estudios -
abarcan diferentes tipos de respuestas a estable -
cer, pero sin embargo su procedimiento es similar. 

La forma de evaluación de la generalizaci6n
tambi~n coincide en cuanto que la mayoría de los -
autores presentan estímulos de prueba (similares -
a los utilizados en el entrenamiento, es decir, 
clases de estímulo con la misma función) mezclados 
durante los ensayos de entrenamiento. Esta forma -
de evaluación se llevó a cabo en las mismas situa-
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ciones y con los mismos experimentadores, sin em -
bargo, Martfn (1975) evalu5 la generalizaci~n en -
otras situaciones y con diferentes terapeutas (ver 
descripción del estudio) teniéndo como resultado -
que el objetivo de establecer la generalización 
de una clase de respuestas de función definida 
se logró por efecto del procedimiento. 

La forma de graficación de datos, también es 
similar en los estudios mencionados, ya que presen 
tan a estos en términos de porcentaje. Un autor = 
(Sailor, 1971) presentó los datos en gráficas acu
mulativas, siendo ésta la excepción para represen
tarlos. 

En resumen, podemos decir que los resultados 
y conclusiones obtenidos en los diferentes estu 
dios estin estrechamente relacionados con la expli 
cación de la teoría del aprendizaje sobre el esta= 
blecimiento del lenguaje gramatical. 

Algunos teoricos del aprendizaje, como Baer, 
Peterson y Sherman (l968en Guess~ Sailor, Ruther -
ford y Baer 1968) seAalan la importancia del fenó
meno de clase de respuesta que consiste en la can
tidad de nueva conducta producida, y particularmen 
te en el hecho de que ºesta nueva conducta puede = 
resultar a partir de una secuencia de instruccio -
nes correctamente unificada" (p. 297). Esto sugie
re que las caracterfsticas de complejidad, diversi 
dad, gramaticales y generativas del lenguaje pro = 
ductivo también podrfan ser vistas como clases de
respuestas (una clase de respuestas se refiere a -
un grupo de respuestas organizadas de tal forma 
que una operación aplicada a cualquiera de ellas -
produzca resultados similares en las otras respue~ 
tas (no entrenadas), por ejemplo, como grupos de -
conducta verbal altamente generalizadas que ejem -
plifican las mismas dimensiones, o reglas que ca -
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racterizaron sus experiencias de entrenamiento. 

Es decir, el término de clase de respuesta -
se refiere al hecho de que a menudo emerge del or
ganismo conducta que ejemplifica la dimensión de -
su experiencia más que la experienc i a inmediata 
que se le ha enseñado directamente. Los efectos 
del entrenamiento de una clase de respuestas en la 
generalización a otros ejemplos de reglas gramati
cales que no han sido directamente entrenadas se -
pueden observar en los estudios de pluralización -
(Guess, Sailor, Rutherford y Baer, 1968; Guess, 
1969; Sailor, 1971; en los del uso de diferentes -
adjetivos (Baer y Guess, 1971), y en el de inflec
ciones del verbo (Schumaker y Sherman, 1969). 

Los estudios mencionados a lo largo de este
cap~tulo est~n bastante relacionados con el presen 
te trabajo, en cuanto que se utilizan también pro~ 
cedimientos de condicionamiento operante co~ o el -
modelamiento, instigación, desvanecimiento y refor 
zamiento diferencial para el establecimiento de -
respuestas de señalar artículos en sujetos hipoa -
cúsicos, y adem~s en que se evaluan por separado -
(experimento 4 y experimento 5) algunas de las va
riables experimentales (instigación y reforzamien
to) como es el estudio presentado por Ribes y Can
ta en 1978 (a) y 1978 {b). 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En años recientes, el inter~s hacia la inves 
tigación y explicación del desarrollo del lenguaje 
"gramatical" en el niño ha ido aumentando, y a la
vez a constituido uno de los problemas teoricos y
experimental es de mayor importancia. 

· SegQn el enfoque de Chomsky (1957 en Ribes -
1979) "la adquisición de esto consiste en la inter 
nalización de reglas de transformación caracterís= 
ticas del lenguaje natito con base en las estructu 
ras profundas dadas por las capacidades innatas -
del niño" (p.84) 

SegOn el enfoque conductual (Skinner, 1957)
señala que el proceso de adquisición de esta con -
ducta (verbal) esta determinada mas que todo por -
los cambios que ocurren en el ambiente. Este autor 
ubica dentro del mismo contexto de la conducta no
verbal a la conducta verbal, es decir considera 
que a las leyes que obede~e no son sustancialmente 
diferentes a las que controlan otro tipo de conduc 
ta. Esto hace posible explicarla en base a los mi~ 
mos procesos y con los mismos procedimientos usa = 
dos en el análisis experimental de la conducta. 

En los experimentos que se describen a conti 
nuación estamos interesados en probar si con el e~ 
foque y metodos conductuales es posible obtener = 
la generalización del uso de 11 artículos 11 en casos
nunca entrenados. Existe cierta evidencia de ésto
mostrada en los estudios citados anteriormente. 
Ahora bién, se trata de aplicar estos hallazgos 
al entrenamiento de sujetos sordos e hipoacusicos. 

También es importante señalar que nuestro 
an~lisis se dirije hacia el proceso de adquisición 
de respuestas de una clase bajo control específico 
de estímulo en t r es situaciones (condiciones dife-
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rentes). Por medio de los tres primeros experimen
tos; en el primero se establece el control tactual, 
en el segundo el control del tacto más la presenta 
ción del artículo, y en el tercero la elección in= 
ducida del artículo correspondiente al tacto men -
cionado. 

También es de nuestro inter~s evaluar el ni
vel de ejecución de respuestas correctas de señala 
miento de artículos antepuestos a dibujos novedo = 
sos, al retirar una sola operación del procedimien 
to (reforzamiento) y dejando la instigación físi ~ 
ca a respuestas incorrectas, ( Exp.4). Esto es, -
evaluar en sí el desvanecimiento del procedimiento 
en el establecimiento de respuestas gramaticalmen
te correctas para garantizar el mantenimiento gene 
ralizado de respuestas inducidas. Nuestras pregun= 
tas serían: lSon suficientes los estímulos suple -
mentarios (Skinner, 1957) para mantener la conduc
ta verbal gramaticalmente correcta? lDebemos eli -
minar completamente las operaciones del procedi 
miento para evaluar la generalización?. 

Por último, observar el efecto de la elimina 
ción de las dos operaciones del procedimiento (re= 
forzamiento diferencial e instigación) en el nivel 
de ejecución de respuestas inducidas (Exp. 5). 
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OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este estudio es que -
el sujeto elija el artículo correspondiente en gé
nero y número al dibujo mencionado por el instruc
tor (cubriéndose la boca). 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

EXPERIMENTO l 

Que el sujeto señale el dibujo del objeto es 
tampado en cada tarjeta cada vez que el instructor 
mencione el nombre de éste (cubriéndose la boca),
durante tres bloques consecutivos con un porcenta
je de 95 a 100% de respuestas correctas. 

EXPERIMENTO 2 

Que el sujeto señale el artfculo y el objeto 
correspondiente, después de que el instructor haya 
presentado sólo audiblemente el nombre del artícu
lo y el nombre del dibujo, durante tres bloques 
consecutivos con un porcentaje de 95 a 100% de res 
puestas correctas. 

EXPERIMENTO 3 

Que el sujeto señale el artículo correspon -
diente (esta respuesta se establecerá como induci
da a partir de la sóla pronunciación, esto es, cu
briéndose la boca, del dibujo del objeto) al obje
to mencionado por el (la) instructor (a). También
se requiere que señale el dibujo pronunciado por -
el instructor, ésto, durante tres bloques consecu
tivos con un porcentaje de 95 a 100% de respuestas 
correctas. 

--fm
naasrivo ssnsnaL

El objetivo general de este estudio es que -
el sujeto elija el artículo correspondiente en gá-
nero y número al dibujo mencionado por el instruc-
tor (cubriëndose la boca).

UBJETIVUS ESPECIFICOS

EKPERIHENTÚ l

Que el sujeto señale el dibujo del objeto es
tampado en cada tarjeta cada vez que el instructoF
mencione el nombre de este (cubriéndose la boca),-
durante tres bloques consecutivos con un porcenta-
je de 95 a lüüt de respuestas correctas.

EHPERIHENTU 2

Que el sujeto señale el artículo v el objeto
correspondiente, después de que el instructor haya
presentado sólo audiblemente el nombre del artícu-
lo y el nombre del dibujo, durante tres bloques -
consecutivos con un porcentaje de 95 a lUU% de res
puestas correctas.

EXPERIMENTO 3

Que el sujeto señale el artículo correspon -
diente (esta respuesta se establecerá como induci-
da a partir de la sóla pronunciación, esto es, cu-
briëndose la boca, del dibujo del objeto) al obje-
to mencionado por el (la) instructor (a). Tambien-
se requiere que señale el dibujo pronunciado por -
el instructor, esto, durante tres bloques consecu-
tivos con un porcentaje de 95 a 100% de respuestas
correctas.
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EXPERIMENTO 4 

Evaluar el nivel de ejecución de respuestas
correctas de señalamiento de artículos antepuestos 
a dibujos novedosos, al retirar una sola operación 
del procedimiento (reforzamiento) y dejando la ins 
tigación física a respuestas incorrectas. 

EXPERIMENTO 5 

Detectar el nivel de ejecución de respuestas 
generalizadas de elección de artículos al eliminar 
las dos operaciones (reforzamiento diferencial e -
instigación física) del procedimiento. 
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EXPERIMENTO 4

Evaluar el nivel de ejecución de respuestas-
correctas de señalamiento de artículos antepuestos
a dibujos novedosos, al retirar una sola operación
del procedimiento (reforzamiento) y dejando la ins
tigación física a respuestas incorrectas. '_

EXPERIMENTO 5

Detectar el nivel de ejecución de respuestas
generalizadas de elección de artículos al eliminar
las dos operaciones (reforzamiento diferencial e -
instigación física) del procedimiento.
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METO DO 

Sujeto.- Una nina diagnosticada hipoacúsica
de 7 años de edad, sin rasgos de retardo biológico 
aparente en el resto de su organismo. Su reperto -
rio verbal se limitaba a sonidos desarticulados y
no emitía respuestas motoras que correspondieran -
a los mandos dados verbalmente por el {la) instruc 
tor (a). Además, usaba audífonos conectados a un ~ 
aparato amplificador de sonido. El diagnóstico se
gún la audiometría practicada era de: Cortipatía -
Bilateral Congénita por Hipoxia Neonatal y Debili
dad Mental Superficial. La pérdida de audición pa
ra el oido izquierdo es de 80 dB, y la del oído 
derecho de 90 dB aproximadamente. El alcance de 
audición total para ambos puntos es de 35 dB con -
implemento protésico (Instituto Nacional de la Co
municación Humana, 1976). 

Situación experimental.- Un cubículo del Cen 
tro de Educación Especial y Rehabilitación 11 El 
r.1 o 1 i n i to 11 d e t r e s me t ro s d e a n ch o p o r 4 • 2 O me t ro s -
de largo por 2.40 metros de alto; conteniéndo una
mesa de 75 cms. de alto, 50 cms. de ancho y 82 
cms. de largo, y tres sillas regulares. 

Material.- Hojas de registro, fichas, refres 
cos, dulces, juguetes, tarjetas de 7.5 cms. de an~ 
cho por 12.5 cms. de largo donde cada una contenía 
los nombres de los artículos determinados 11 el 11

, 

11 la 11
, 

11 los 11 y 11 las~ y los nombresde los artículos-
indeterminados 11 un 11

, 
11 unas 11

, "uno", "unos", 40 --
tarjetas de 16.2 cms. de ancho por 25 cms. de lar
go donde cada una contenía dibujos diferentes~ y -
126 con las mismas medidas que las anteriores pero 
contenían el artículo y el dibujo. 

Definición de respuesta.- La respuesta se de 
finició como la elección (señalamiento) correcta~ 
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METODO

Sujeto.- Una niña diagnosticada hipoacúsica-
de 7 años de edad, sin rasgos de retardo biológico
aparente en el resto de su organismo. Su reperto -
rio verbal se limitaba a sonidos desarticulados y-
no emitía respuestas motoras que correspondieron -
a los mandos dados verbalmente por el (ia) instruc
tor (a). Además, usaba audífonos conectados a un`Í
aparato amplificador de sonido. El diagnóstico se-
gün la audiometria practicada era de: Cortipatía -
Bilateral Congenita por Hipoxia Neonatal y Debili-
dad Mental Superficial. La pérdida de audición pa-
ra el oido izquierdo es de 80 dB, y la del oido -
derecho de 90 dB aproximadamente. El alcance de -
audición total para ambos puntos es de 35 dB con -
implemente protësico (Instituto Nacional de la Co-
municación Humana, l976).

Situación experimental.- Un cubículo del Gen
tro de Educación Especial y Rehabilitación "El --
Molinito“ de tres metros de ancho por 4.20 metros-
de largo por 2,40 metros de alto; conteniendo una-
mesa de 75 cms. de alto, 50 cms. de ancho y 82 -
cms. de largo, v tres sillas regulares.

Material.- Hojas de registro, fichas, refres
cos, dulces, juguetes, tarjetas de ?.5 eme. de an-
cho por l2.5 cms. de largo donde cada una contenía
los nombres de los artículos determinados "el", -
"la", "los" y "iasfl y los nombresde los articulos-
indeterminadgš gun", äunas"ñ "uno"å5"unos"ã 4? --
tarjetas de . cms. e anc o por cms, e ar-
go donde cada una contenía dibujos diferentes, y -
l26 con las mismas medidas que las anteriores pero
contenían el artículo y el dibujo.

Definición de respuesta.- La resguesta se de
finició como la eleccion (señalamiento correcta -



del dibujo, cuando el instructor mencionaba (cu 
briéndose la boca) el nombre del dibujo (experi 
mento 1) 
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Para el experimento 2 la respuesta se defi -
nió como la elección (señalamiento) correcta del -
artículo y del dibujo, cuando el instructor mencio 
naba (cubri~ndose la boca) ambos, es decir, el ar= 
tículo y dibujo. 

En el experimento 3, la respuesta se definió 
como la elección co~recta del artículo, cuando el
instructor mencionaba (cubriéndose la boca} única
mente el nombre del dibujo. En los experimentos 4-
Y 5 la definición de la respuesta es la misma, la
que varía es la variable independiente, es decir -
en el experimento 4 se utilizó sólo instigación 
física y en el experimento 5 no se utilizó insti
gación física ni reforzamiento, además en estos 
dos últimos experimentos se utilizaron estímulos -
nuevos. 

Sistema de registro.- En la hoja de registro 
con casilleros en columna se anotaron los números
del uno al veinte (1-20} y se apuntó si la respues 
ta era correcta, incorrecta o intigada. Se tomaron 
datos como: nombre del instructor, nombre del re -
gistrador, nombre del sujeto, fecha, fase del estu 
dio, hora de inicio, hora final, número de bloque= 
porcentaje de respuestas correctas, de incorrectas 
y, confiabilidad y número de bloque. (Un bloque 
consistía de 20 ensayos, el número de presentacio
nes de9artículoL1íe 5, presentadas al azar) (ver -
hoja anexa). 

Forma de graficación.- Se graficó el porcen
taje total de respuestas correctas, ademas el por
centaje de respuestas correctas sin instigación y
el de respuestas correctas posteriores a la insti-
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del dibujo, cuando el instructor mencionaba (cu -
briëndose la boca) el nombre del dibujo (experi -
mento l)

Para el experimento 2 la respuesta se defi -
nió como la elección (señalamiento) correcta del -
artículo y del dibujo, cuando el instructor mencio
naba (cubriëndose la boca) ambos, es decir, el arï
tículo y dibujo.

En el experimento 3, la respuesta se definió
como la elección correcta del artículo, cuando el-
instructor mencionaba (cubriëndose la boca) única-
mente el nombre del dibujo, En los experimentos 4-
y 5 la definición de la respuesta es la misma, lo-
que varïa es la variable independiente, es decir -
en el experimento 9 se utilizó sólo instigación -
física y en el experimento 5 no se utilizó insti-
gación física ni reforzamiento, además en estos -
dos últimos experimentos se utilizaron estímulos -
nuevos.

Sistema de registro.- En la hoja de registro
con casilleros en columna se anotaron los números-
del uno al veinte (l-20) y se apuntó si la respueì
ta era correcta, incorrecta o intigada. Se tomaron
datos como: nombre del instructor, nombre del re -
gistrador, nombre del sujeto, fecha, fase del estu
dio, hora de inicio, hora final, número de bloqueï
porcentaje de respuestas correctas, de incorrectas
y, confiabilidad y número de bloque. (Un bloque -
consistía de 2D ensayos, el número de presentacio-
nes deäartículoflüe 5, presentadas al azar) (ver -
hoja anexa).

Forma de graficación.- Se graficó el porcen-
taje total de respuestas correctas, además el por-
centaje de respuestas correctas sin instigación y-
el de respuestas correctas posteriores a la insti-
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gac1on que sumadas (las dos últimas) dan el total
de respuestas correctas. 

Antes de iniciar el procedimiento se proce -
dió al establecimiento de fichas como reforzadores 
condicionados. 

1) Se hizo un muestreo de reforzadores para
poder determinar cuales eran efectivos para el su
jeto. 

2) Al iniciar las actividades se le entregó
al sujeto un número determinado de fichas e inme -
diatamente se cambiaron por reforzadores (refres -
cos, dulces o juguetes) que habían demostrado ser
efectivos para el sujeto. 

3) En el establecimiento del valor del inter 
cambio de las fichas, se mostró una ficha al suje= 
to por ocasión, diciéndole, 11 ésto es una ficha 11

, -

requiriendo que repitiera (dentro de sus posibili
dades articulatorias) proporcionandole además di -
cha ficha y cambiandosela de inmediato por algunos 
de los reforzadores antes mencionados. Este proce
dimiento se repitió cinco veces antes de comenzar-
1 a sesión, durante tres días. 

4) Señalamiento de la administración de las
fichas a las conductas especificadas por el progra 
ma a desarrollar. Este procedimiento se basó en eT 
programa elaborado por Ribes (1976). 

Criterio de cambio.- El criterio para consi
derar que una respuesta está establecida (pasar 
de un experimento a otro) era que el sujeto obtu -
viera de 95 a 100% de respuestas correctas durante 
tres bloques consecutivos aunque algunas veces se
amplió este criterio a cinco bloques consecutivos. 
Esto sucedía cuando se tenía 11 duda 11 en cuanto a la 
ejecución del sujeto. 
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gación que sumadas (las dos últimas) dan el total-
de respuestas correctas.

Antes de iniciar el procedimiento se proce -
dio al establecimiento de fichas como reforzadores
condicionados.

1) Se hizo un muestreo de reforzadores para-
poder determinar cuales eran efectivos para el su-
jeto.

2) Al iniciar las actividades se le entregó-
al sujeto un número determinado de fichas e inme -
diatamente se cambiaron por reforzadores (refres -
cos, dulces o juguetes) que habían demostrado ser-
efectivos para el sujeto.

3) En el establecimiento del valor del inter
cambio de las fichas, se mostró una ficha al suje?
to por ocasión, diciéndole, "ésto es una ficha", -
requiriendo que repitiera (dentro de sus posibili-
dades articulatorias) proporcionandole además di -
cha ficha y cambiandosela de inmediato por algunos
de los reforzadores antes mencionados. Este proce-
dimiento se repitió cinco veces antes de comenzar-
la sesión, durante tres días.

4) Señalamiento de la administración de las-
fichas a las conductas especificadas por el progra
ma a desarrollar. Este procedimiento se basó en eT
programa elaborado por Ribes (l976).

Criterio de cambio.- El criterio para consi-
derar que una respuesta está establecida (pasar -
de un experimento a otro) era que el sujeto obtu -
viera de 95 a lUD% de respuestas correctas durante
tres bloques consecutivos aunque algunas veces se-
amplió este criterio a cinco bloques consecutivos.
Esto sucedía cuando se tenía "duda" en cuanto a la
ejecución del sujeto.
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Tipo de diseílo.- Se utiliz6 un diseílo A Ben 
los tres primeros experimentos, donde A fué la fa
se de línea base y B la fase experimental. 

Evaluaci6n.- La evaluación a partir del expe 
rimento 2 se llevó a cabo haci~ndo una replicación 
con otra clase de estímulos equivalentes. Esto es, 
en un paso del experimento (paso l 11 A11

) se estable 
ció la elecci6n de artfculos determinados y en el= 
otro paso (paso 2 11 A11

) se estableció la elección -
de artículos indeterminados. En ambos pasos se uti 
lizaron los mismos tactos y el mismo procedimien = 
to. Esto permite llevar a cabo una replicación con 
cada tipo de artículo. 

En el experimento 3, la evaluación es igual
al anterior, solo que se utilizan "paso 1 11 para 
artículos determinados y 11 paso 2 11 para artículos -
indeterminados. 

A partir del experimento 4 se evaluó el pro
cedimiento como generador del cambio conductual. -
Esto por medio del desvanecimiento del procedimien 
to. Es decir se evaluó el efecto del procedimiento 
sobre el nivel de ejecución mostrada por las res -
puestas generadas de elección de artículos. 

PROCEDIMIENTO 

El procedimiento constó de 5 experimentos, -
los cuales se describen enseguida. 

EXPERIMENTO 1 

Línea base.- Esta fase se llevó a cabo con -
el propósito de detectar el repertorio inicial de
seílalar del sujeto (vease lista 1) correspondiente 
a la sola pronunciación (estimulación auditiva, 
sin ver la boca del experimentador) del nombre del 

-54
Tipo de diseño.- Se utilizó un diseño A B en

los tres primeros experimentos, donde A fue la fa-
se de línea base y B la fase experimental.

Evaluación.- La evaluación a partir del expe
rimento 2 se llevó a cabo haciendo una replicacióí
con otra clase de estímulos equivalentes. Esto es,
en un paso del experimento (paso l "A") se estable
ció la elección de artículos determinados y en el:
otro paso (paso 2 "A") se estableció la elección -
de artículos indeterminados. En ambos pasos se uti
lizaron los mismos tactos y el mismo procedimien -
to. Esto permite llevar a cabo una replicación con
cada tipo de artículo.

En el experimento 3, la evaluación es igual-
al anterior, solo que se utilizan "paso l" para -
artículos determinados Y "paso 2" para artículos -
indeterminados.

A partir del experimento 4 se evaluó el pro-
cedimiento como generador del cambio conductual. -
Esto por medio del desvanecimiento del procedimieg
to. Es decir se evaluó el efecto del procedimiento
sobre el nivel de ejecución mostrada por las res -
puestas generadas de elección de artículos.

PROCEDIMIENTO

El procedimiento constó de 5 experimentos, -
los cuales se describen enseguida.

EXPERIMENTO i

Línea base.- Esta fase se llevó a cabo con -
el propósito de detectar el repertorio inicial de-
señalar del sujeto (vease lista l) correspondiente
a la sola pronunciación (estimulación auditiva, -
sin ver la boca del experimentador) del nombre del
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dibujo. Esto es, se presentaron tres tarjetas (en
forma visual y auditiva) una por una hasta presen
tar tres, y mencionando los nombres de cada uno de 
los objetos estampados. Posteriormente, el insttuc 
tor pronunciaba, cubriéndose la boca, dos de los ~ 
objetos estampados (de uno en uno) requiriéndo que 
el sujeto señalara el dibujo de la {s) tarjeta (s) 
correspondiente (s) al dibujo mencionado por el 
instructorº Unicamente se registraron las respues
tas de señalar correctamente los dibujos. 

Entrenamiento.- La forma de presentación de
l as tarjetas fué la misma que se empleó para obte
ner los datos de línea base, a diferencia de que -
si el sujeto señalaba la tarjeta que correspondía
al tacto mencionado por el instructor la respues -
ta era considerada correcta y reforzada socialmen
te y con una ficha. Si el sujeto señalaba una tar
jeta que no correspondiera al tacto o no emitiera
la respuesta antes de diez segundos a partir de 
la presentación del estímulo se registraba como 
respuesta incorrecta, y se procedía a instigar al
sujeto tomándole de la mano y llevándole a señalar 
la tarjeta correcta, cuando al mismo tiempo el ins 
tructor se cubría la boca y mencionaba el nombre ~ 
del dibujo mostrado en dicha tarjeta. Después de -
practicada la instigación física se llevaba a cabo 
otro ensayo mencionado (solo estimulación auditi -
va) el mismo nombre del dibujo hacia el cual se ha 
bía instigado; si la respuesta era correcta se re~ 
forzaba socialmente y con una ficha. Dicha respues 
ta era registrada como 11 respuesta correcta produc~ 
to de la instigación. Durante el entrenamiento se 
manipularon las variables independientes con el 
propósito de evaluar el efecto de: a) reforzadores 
combinados (fichas y aprobaci6n social); b) retiro 
de los dos tipos de reforzadores; y c) la aplica -
ción de un solo tipo de reforzador {aprobación so
cial) sobre el proceso de adquisición de la res 
puesta correcta de elección de tactosº 
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dibujo. Esto es, se presentaron tres tarjetas (en-
forma visual y auditiva) una por una hasta presen-
tar tres, y mencionando los nombres de cada uno de
los objetos estampados. Posteriormente, el instruc
tor pronunciaba, cubriendose la boca, dos de los Í
objetos estampados (de uno en uno) requiriendo que
el sujeto señalara el dibujo de la (s) tarjeta (s)
correspondiente (s) al dibujo mencionado por el -
instructor, Unicamente se registraron las respues-
tas de señalar correctamente los dibujos.

Entrenamiento.- La forma de presentación de-
las tarjetas fue la misma que se empleó para obte-
ner los datos de línea base, a diferencia de que -
si el sujeto señalaba la tarjeta que correspondía-
al tacto mencionado por el instructor la respues -
ta era considerada correcta y reforzada socialmen-
te y con una ficha. Si el sujeto señalaba una tar-
jeta que no correspondiera al tacto o no emitiera-
la respuesta antes de diez segundos a partir de -
la presentación del estímulo se registraba como -
respuesta incorrecta, y se procedía a instigar al-
sujeto tomãndole de la mano y llevándolo a señalar
la tarjeta correcta, cuando al mismo tiempo el ins
tructor se cubría la boca y mencionaba el nombre -
del dibujo mostrado en dicha tarjeta, Despues de -
practicada la instigación física se llevaba a cabo
otro ensayo mencionado (solo estimulación auditi -
va) el mismo nombre del dibujo hacia el cual se ha
bía instigado; si la respuesta era correcta se re?
forzaba socialmente y con una ficha. Dicha respues
ta era registrada como "respuesta correcta produc-
to de la instigación. Durante el entrenamiento se
manipularon las variables independientes con el -
propósito de evaluar el efecto de: a) reforzadores
combinados (fichas y aprobación social); b) retiro
de los dos tipos de reforzadores; y c) la aplica -
ción de un solo tipo de reforzador (aprobación so-
cial) sobre el proceso de adquisición de la res -
puesta correcta de elección de tactos.
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Esto se llevó a cabo de la siguiente forma: 

Bloque ( s ) l y 2 Condición A 
3 B 

11 4 y 5 A 
6 B 

11 7,8,9 A 
lo B 

11 11,12,13 A 
1 4 e 

11 1 5 al 21 A 
11 22 11 e 

EXPERIMENTO 2 

Línea base.- Esta consisti6 en obtener el 
nivel de ejecución del sujeto con respecto a la 
conducta de seHalar el artículo que correspondie -
ra a cada uno de los dibujos (vease lista II). Es
to se llevó a cabo presentando en forma visual y -
auditiva, por separado, las tarjetas de los artícu 
los (determinados o indeterminados), y las tarje~ 
tas que contuvieran los dibujos de los objetos. 
Se colocaban éstas de una en una mencionando tanto 
el artículo como el nombre del objeto, hasta com -
pletar 7 tarjetas en total, siendo cuatro para los 
artículos (determinados o indeterminados) y tres -
con los dibujos de los objetos. Se cclocaban de 
tal manera que no existiera correspondencia grama
tical paralela entre las tarjetas. Es decir! que -
arriba de la tarjeta que contenía el artículo y el 
dibujo no estuviera el mismo artículo que estaba -
en la tarjeta que contenía el artículo y el dibujo 
(Este procedimiento se repitió en cada ensayo). 

Posteriormente, el instructor mencionaba en
forma auditiva únicamente ambos (artículo y dibu -
jo) y se requería que el sujeto señalara: 1) el 

-56

Esto se llevó a cabo de la siguiente forma:

|'\)..-I-|_...|.-J I"\.'1¢.J'I-P-=--'c';'>'--¡<'.'I¬›-l'='=›'1.›.1'--"

UH-

su--'oo'-<<< -1U

1.0U1IN)

IN.) -i

f-">Íl==f"1ï=E13l'I=-CDI==l2DII=

Bloque (S) condicion
ll Il

2,13

EXPERIHENTO 2

Línea base.- Esta consistió en obtener el -
nivel de ejecución del sujeto con respecto a la -
conducta de señalar el artículo que correspondie -
ra a cada uno de los dibujos (vease lista II), Es-
to se llevó a cabo presentando en forma visual y -
auditiva, por separado, las tarjetas de los artícu
los (determinados o indeterminados), y las tarje Í
tas que contuvieran los dibujos de los objetos. -
Se colocaban estas de una en una mencionando tanto
el artículo como el nombre del objeto, hasta com -
pletar 7 tarjetas en total, siendo cuatro para los
artículos (determinados o indeterminados) y tres -
con los dibujos de los objetos. Se colocaban de -
tal manera que no existiera correspondencia grama-
tical paralela entre las tarjetas. Es decir, que -
arriba de la tarjeta que contenía el artículo y el
dibujo no estuviera el mismo artículo que estaba -
en la tarjeta que contenía el artículo y el dibujo
(Este procedimiento se repitió en cada ensayo).

Posteriormente, el instructor mencionaba en-
forma auditiva únicamente ambos (artículo y dibu -
jo) y se requería que el sujeto señalaraã 1) el -
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artículo, y 2) el nombre del dibujo. Solo se regis 
traron respuestas de sefialar ambos correctamente.-

Entrenamiento.- Este consistió de dos pasos
para cada uno de los dos tipos de art~culos. ~n el 
paso 1 11 A11 se llevó a cabo un entrenamiento median 
te la asociación del artículo con el d i bujo del -
objeto, ésto es, ambos se presentaron en una misma 
tarjeta. El instructor presentaba las tarjetas en
forma auditiva y visual sefialando y mencionando el 
artículo y el nombre del dibujo, hasta completar -
una serie de tres. 

Posteriormente el instructor mencionaba sólo 
audiblemente (cubriéndose la boca) dos tarjetas, -
de una en una, y se requería que el sujeto sefiala
ra el artículo y el dibujo de cada tarjeta corres
pondiente a los mencionados por el instructor. 

En el paso l 11 B11 se utilizó la misma forma -
de presentación de las tarjetas que en la línea ba 
se de éste experimento, a diferencia de que·las -
respuestas correctas eran reforzadas con ficha y -
socialmente. Las respuestas incorrectas eran segui 
das de una pausa de no atención del instructor y ~ 
después se instigaba. 

Para los pasos 2 11 A 11 y 2 11 B11 el procedimien
to a seguir fue igual que en los pasos l 11 A11 y 
l 11 8 11

, solo que en los primeros se trabajó con ar
tículos indeterminados y en los segundos con artí
culos determinados. La técnica de corrección a res 
puestas incorrectas para todos los pasos fue iguaT 
a la utilizada en el experimento l. 

EXPERIMENTO 3 

Antes de llevar a cabo la línea base de este 
experimento, se le modeló (cinco ensayos) al suje
to la forma de ejecuci6n de la respuesta que se re 
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artículo, y 2) el nombre del dibujo, Solo se regis
traron respuestas de señalar ambos correctamente.

Entrenamiento.- Este consistió de dos pasos-
para cada uno de los dos tipos de artículos. En el
paso l "A" se llevó a cabo un entrenamiento median
te la asociación del artículo con el dibujo del Í
objeto, esto es, ambos se presentaron en una misma
tarjeta. El instructor presentaba las tarjetas en-
forma auditiva y visual señalando y mencionando el
artículo y el nombre del dibujo, hasta completar -
una serie de tres.

Posteriormente el instructor mencionaba sólo
audiblemente (cubriendose la boca) dos tarjetas, -
de una en una, v se requería que el sujeto señala-
ra el artículo v el dibujo de cada tarjeta corres-
pondiente a los mencionados por el instructor.

En el paso l "B" se utilizó la misma forma -
de presentación de las tarjetas que en la línea ba
se de este experimento, a diferencia de que las -
respuestas correctas eran reforzadas con ficha y -
socialmente, Las respuestas incorrectas eran segui
das de una pausa de no atención del instructor y Í
despues se instigaba.

Para los pasos 2 "A" y 2 "B" el procedimien-
to a seguir fue igual que en los pasos l "A" y -
l "B", solo que en los primeros se trabajó con ar-
tículos indeterminados y en los segundos con artí-
culos determinados. La tecnica de corrección a res
puestas incorrectas para todos los pasos fue iguaT
a la utilizada en el experimento l.

EXPERIMENTO 3

Antes de llevar a cabo la línea base de este
experimento, se le modeló (cinco ensayos) al suje-
to la forma de ejecución de la respuesta que se re



-58 

quería ya que ésta era mucho más compleja que en -
los experimentos anterioresº 

Línea Base.- Esta consistió en la evaluación 
del nivel inicial de ejecución del sujeto con res
pecto a la tarea de asignar el artículo correspon
diente en género y namero al dibujo (vease lista -
II) presentado en forma auditiva Onicamente por el 
instructor. Esta se llevó a cabo de la siguiente -
manera: al inicio del bloque se colocaron los estí 
mulos textuales (artículos), de uno en uno; frent~ 
al sujeto y se mencionó en forma visual y auditiva 
el nombre de cada uno de ellos. Posteriormente jun 
to de ellos, se colocaron las tarjetas con los di~ 
bujos pronunciando (estimulación visual y auditi -
va) sus nombres, de una en una hasta completar una 
serie de tres. Después, el instructor sólo mencio
naba (unicamente estimulación auditiva) el nombre
de uno de los dibujos de las tarjetas previamente
colocadas debajo de los artículos. Se practicaban
solo dos ensayos de tres posibles, es decir, Qnica 
mente se mencionaban dos dibujos de los tres que ~ 
estaban presentes. La respuesta requerida consis -
tía en 1) señalar de manera inducida, el artículo
que correspondiera en género y número al dibujo 
mencionado (estimulación auditiva únicamente) por
el instructor, y 2) señalamiento del dibujo. Por -
lo tanto, la respuesta se consideró correcta solo
si ocurría en ese orden. 

Entrenamiento.- El procedimiento utilizado -
durante el entrenamiento fue el mismo que en la 
línea base, a diferencia de que aquí se reforzaron 
diferencialmente (con fichas y socialmente) de ma
nera continua cada respuesta correcta. Si era res
puesta incorrecta se procedió a instigar al sujeto 
de la siguiente forma: cuando el instructor menci~ 
naba sólo el nombre del dibujo, le tomaba la mano
al sujeto y le llevaba a señalar el artículo corre~ 
pondiente al dibujo mencionado por el instructor.-
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Posteriormente el sujeto tenia que señalar el di -
bujo. 

Esta fase se dividió en dos pasos: Paso l pa 
ra los artículos determinados y Paso 2 para los -
indeterminados, el procedimiento a seguir fue el -
mismo para ambos. 

Dado que el criterio de cambio especificado
en el objetivo de este experimento no se cumplía,
se opt6 por la necesidad de introducir un programa 
correctivo. 

Correctivo l.- Este consistió en dejar total 
mente descubierto el nombre del artículo. 

El desvanecimiento de este correctivo se lle 
vó a cabo en diferentes pasos. 

Correctivo 2.- Este consistió en cubrir una
letra de los artículos determinados singulares, y
una letra de los artículos determinados plurales. 

Correctivo 3.- Este consistió en cubrir una
letra de los artículos determinados singulares, y
dos letras de los artículos determinados plurales. 

Correctivo 4.- Consistió en cubrir dos le 
tras de los artículos determinados singulares, y -
dos letras y media de los artículos determinados -
plurales. 

Condiciones standar.- Consistió en cubrir 
dos letras de los artículos determinados singula -
res, y tres letras de los artículos determinados -
plurales (de hecho esto es el procedimiento). 

El procedimiento utilizado cuando se intro -
dujo éste programa correctivo fue el mismo que se-
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utilizó en el experimento 3. 

, El criterio para abandonar el correctivo
Y proseguir al desvanecimiento del mismo fue de 
95 a 100 % de respuestas correctas en 5 bloques 
consecutivos. 

EXPERIMENTO 4 

La raz~n del objetivo planteado en este expe
rimento era observar en que medida la instigación
físi ca mantiene la 11 respuesta inducida de elección 
de artículos 11

, al introducir tarjetas con dibujos
novedosos (vease lista III), y a la vez comparar -
los resultados encontrados en este experimento con 
los encontrados en otros estudios. 

La forma de presentación de las tarjetas fue 
igual que el experimento 3. Se utilizó la instiga
ción física sin reforzamiento despu~s de emitida -
una respuesta incorrecta, las respuestas correctas 
tampoco fueron reforzadas. Unicamente se aplica 
ron cinco bloques (20 ensayos cada uno) en forma -
alternada para cada tipo de artículos. 

EXPERIMENTO 5 

En este experimento la presentación de las -
tarjetas fue la misma que el experimento 3º Los 
bloques (20 ensayos cada uno) para cada uno de los 
tipos de artículos se presentaron en forma altern~ 
da. Es decir, se trabaja con un bloque de artícu-
1 os determinados, y después de completar ese blo -
que {20 ensayos), se trabajaba con un bloque de 
artículos indeterminiados y así sucesivamente. No
se daba ningún tipo de contingencia. 

Dentro de éste mismo exper i mento se 11evó a
cabo una reversión la cual consist i ó en la presen-
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taci5n de dos sondeos en los cuales se presentaron 
las tarjetas del grupo 11 A11 (ver lista II) o sea -
tarjetas que ya habían sido entrenadas. Esto con -
el fín de observar el efecto de "olvido" del nivel 
de adquisición del experimento 3, es decir obser -
var que tanto se mantenían las respuestas estable
cidas en los experimentos l ,2,3 donde habían sido
entrenadas, y además establecer el efecto compara
tivo de ambos tipos de ejecución. En base a los -
resultados obtenidos (ver figura 6) se decidió 
llevar a cabo un reentrenamiento de las tarjetas -
de las tarjetas del grupo 11 A11 (vease lista II). 
El procedimiento y el tipo de contingencias admi -
nistradas fue el mismo que en el experimento 3 
(ver esquema general del procedimiento). 

RESULTADOS 

Los resultados que aquí se presentan, l )mues 
tran el avance del proceso de adquisición de tres= 
tipos de respuestas funcionalmente diferentes a 
los tres primeros experimentos (figura 1,2,3 y 4); 
2) señalan el grado de generalización de respues -
tas inducidas de elección de artículos alcanzado -
cuando se elimina una parte del procedimiento, y -
se introducen estímulos tactuales novedosos (figu
ra 5); 3) muestran el grado del efecto generaliza
do de respuestas establecidas previamente como in
ducidas, y el grado de mantenimiento de respuestas 
inducidas establecidas cuando para ambos se elimi
nan las dos operaciones del procedimiento (figura-
6); y 4) señalan el proceso de adquisición median
te el reentrenamiento del grupo 11 A11 (incluido en el 
experimento 5 como sondeo) {figura 7)º 

-El

tación de dos sondeos en los cuales se presentaron
las tarjetas del grupo "A" (ver lista II) o sea -
tarjetas que ya habían sido entrenadas. Esto con -
el fín de observar el efecto de "olvido" del nivel
de adquisición del experimento 3, es decir obser -
var que tanto se mantenían las respuestas estable-
cidas en los experimentos l,2,3 donde habían sido-
entrenadas, y además establecer el efecto compara-
tivo de ambos tipos de ejecución, En base a los -
resultados obtenidos (ver figura 6) se decidió --
llevar a cabo un reentrenamiento de las tarjetas -
de las tarjetas del grupo "A" (vease lista II). -
El procedimiento y el tipo de contingencias admi -
nistradas fue el mismo que en el experimento 3 --
(ver esquema general del procedimiento).

RESULTADOS

Los resultados que aquí se presentan, l)mues
tran el avance del proceso de adquisición de tres-
tipos de respuestas funcionalmente diferentes a -
los tres primeros experimentos (figura l,2,3 y 4);
2) señalan el grado de generalización de respues -
tas inducidas de elección de artículos alcanzado -
cuando se elimina una parte del procedimiento, y -
se introducen estímulos tactuales novedosos (figu-
ra 5); 3) muestran el grado del efecto generaliza-
do de respuestas establecidas previamente como in-
ducidas, y el grado de mantenimiento de respuestas
inducidas establecidas cuando para ambos se elimi-
nan las dos operaciones del procedimiento (figura-
6); y 4) señalan el proceso de adquisición median-
te el reentrenamiento del grupo "A"(incluido en el
experimento 5 como sondeo) (figura 7),



FIGURA 1 

Esta gr&fica muestra los resultados del ex -
perimento l. En los primeros cinco bloques corres
pondientes a la línea base se observa que el por -
centaje de respuestas correctas de elección de tac 
tos fue decrementando en los cuatro primeros blo = 
ques teniendo un ligero incremento en el Gltimo. -
Los porcentajes m&ximo y minimo son de 65 % y 15 % -
respectivamente, encontrSndose un promedio general 
de 38%. 

Durante la fase de entrenamiento los porcen
tajes de respuestas correctas sin instigación bajo 
condiciones de 11 A11 muestran una variabilidad con -
tendencia a incrementar el porcentaje hasta cubrir 
el 95 % y 100% del total de respuestas correctas en 
tres bloques consecutivos cubri~ndose el criterio, 
disminuyendo gradualmente los porcentajes de res -
puestas instigadas. Como se puede observar las res 
puestas correctas sin instigación registradas bajo 
las condiciones 11 8 11 llevan una tendencia a incre -
mentar en el orden de 15%, 65% y 80% en los tres -
segmentos. Sin embargo su nivel de ejecución de 
cremento en comparación a los niveles alcanzados -
durante las condiciones 11 An y nen. Este decremento 
pudo deberse al retiro del reforzamiento junto -
con el hecho de que eran las primeras sesiones 
de entrenamiento. Adem&s, se observa que el por 
centaje de respuestas correctas sin instigación 
bajo la condición 11 C11 fue de 100% y de 95% para 
los dos segmentos en los que fué aplicado ese tipo 
de contingencia. · 

En base a los resultados obtenidos en este -
experimento podemos señalar que el reforzador tan
to social como de fichas favorece el establecimien 
to de la respuesta, ya que cuando se aplicaron las 
contingencias, la ejecución aument~ durante las 
condiciones A y c. 

.-
Iifl r q

FIGURA l

Esta gráfica muestra los resultados del ex -
perimento l. En los primeros cinco bloques corres-
pondientes a la línea base se observa que el por -
centaje de respuestas correctas de elección de tac
tos fue decrementando en los cuatro primeros bio Í
ques teniendo un ligero incremento en el último. -
Los porcentajes máximo y mínimo son de 65% y l5% -
resâšštivamente, encontrándose un promedio general
de . '

Durante la fase de entrenamiento los porcen-
tajes de respuestas correctas sin instigación bajo
condiciones de "A" muestran una variabilidad con -
tendencia a incrementar el porcentaje hasta cubrir
el 95% y l00% del total de respuestas correctas en
tres bloques consecutivos cubriendose el criterio,
disminuyendo gradualmente los porcentajes de res -
puestas instigadas. Como se puede observar las res
puestas correctas sin instigación registradas bajo
las condiciones "B" llevan una tendencia a incre -
mentar en el orden de l5%, 65% y 80% en los tres -
segmentos. Sin embargo su nivel de ejecución de -
cremento en comparación a los niveles alcanzados -
durante las condiciones "A" y "C". Este decremento
pudo deberse al retiro del reforzamiento junto --
con el hecho de que eran las primeras sesiones --
de entrenamiento. Además, se observa que el por -
centaje de respuestas correctas sin instigación -
bajo la condición "C" fue de l00% y de 95% para -
los dos segmentos en los que fue aplicado ese tipo
de contingencia. `

En base a los resultados obtenidos en este -
experimento podemos señalar que el reforzador tan-
to social como de fichas favorece el establecimien
to de la respuesta, ya que cuando se aplicaron las
contingencias, la ejecución aumentó durante las -
condiciones A y C,
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En la primera aplicación de la condición B -
el nivel de ejecución decremento) esto es, por la
ausencia de las contingencias administradas en los 
bloques anteriores. Sin embargo en la segunda y 
tercera aplicación de la condición B la ejecución-

aumento, aunque no se daba ningún tipo de contingen 
c í a. Es decir, el efecto de historia puede jugar ~ 
un papel importante dentro del establecimiento de
respuestas. 

Después de establecer un tipo de respuesta -
en este experimento l, se decidió hacer otro expe
rimento (2) en donde la respuesta era más compleja 
ya que nuestro objetivo terminal estaba · relaciona
do con la elección de artículos tanto determinados 
como indeterminados a los dibujos que mencionaba -
(cubriéndose la boca) el instructor. 

FIGURA 2 

La figura 2 correspondiente a los pasos del
experimento 2 nos muestra cuatro gráficas diferen
tes. En la primera gráfica (paso l 'Au) se observa 
que el porcentaje de respuestas correctas de elec
ción del dibujo con el artículo determinado adya -
cente al dibujo de la tarjeta fue de 0% así como -
en el primer bloque cuando se inició la aplicación 
de las dos operaciones del procedimiento. Pero a -
partir de este punto hubo un incremento del porten 
taje de respuestas correctas sin instigación hasta 
el bloque número 5 a partir del cual se presenta -
una variabilidad dentro del rango del 55% y 80% 
hasta el bloque número 10 y desde ese punto se pre 
senta una variabilidad hasta el bloque le siendo~ 
un rango comprendido entre el 80% y el 100%. Sin -
embargo, en los bloques del 17 al 21 se presenta -
una disminución que cae dentro del rango del 70 % -
al 90 %, observándose en los últimos cuatro bloques 
una ejecución consistente de respuestas correctas-
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del 100% y así cubrir con el requisito del crite -
rio de cambioº Como se puede observar el porcenta
je de respuestas correctas sin instigación fue 
acerc~ndose gradualmente al total de respuestas co 
rrectas a partir de cero. 

La segunda grSfica (paso l "B") de la misma
figura 2 en donde e1 artículo determinado se sepa
ra del dibujo, se observa que el proceso de adqui
sición de la respuesta consistente en señalar el -
artículo en una tarjeta sepa~a de dibujo y seña -
lar ·el dibujo cuando ambos son mencionados (cubri
éndose la boca) por el instructor, en t~rminos de
porcentajes de respuestas correctas sin instiga 
ción por bloque lleva un efecto de manera gradual, 
ya que en los diez primeros bloques los porcenta -
jes de respuestas correctas sin instigación se en
cuentran por debajo de los porcentajes de respues
tas instigadas, siendo de 20% y de 40 % los prome -
dios para cada clase de respuestas respectivamen -
te. Pero en los bloques del 11 al 33 se observan -
varios fenómenos dentro de la tendencia a incremen 
tar el porcentaje de respuestas correctas sin ins~ 
tigaciónº Entre los bloques 11 y 19 se observa un
incremento en promedio de 30% de respuestas corree 
tas sin instigación que cae dentro de una variabi~ 
lidad entre los bloques 15 y 19 inclusive; para 
después observar una estabilidad en 70% (punto más 
alto dentro de la variabilidad mencionada anterior 
mente) en los bloques del 20 al 23 inclusive. En ~ 
los bloques del 24 al 33 se observa una variabili
dad que cae dentro del rango del 55% al 80% con 
un promedio de 70%. Por último, en los bloques 
del 34 al 39 se alcanzó el criterio de cambio al -
cubrir el objetivo planeado en ésta experimento 2, 
es decir de 95 a 100% de respuestas correctas sin
instigación en cinco bloques consecutivos. 

En la tercera gr~fica de la figura 2 se mues 
tran los datos de las ejecuciones para con los ar~ 
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del l00% y asi cubrir con el requisito del crite -
rio de cambio, Como se puede observar el porcenta-
je de respuestas correctas sin instigación fue -
acercándose gradualmente al total de respuestas co
rrectas a partir de cero. “

La segunda grãfica (paso l "B") de la misma-
figura 2 en donde el articulo determinado se sepa-
ra del dibujo, se observa que el proceso de adqui-
sición de la respuesta consistente en señalar el -
articulo en una tarjeta sepäda de dibujo y seña -
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te. Pero en los bloques del ll al 33 se observan -
varios fenómenos dentro de la tendencia a incremen
tar el porcentaje de respuestas correctas sin ins?
tigación, Entre los bloques ll y l9 se observa un-
incremento en promedio de 30% de respuestas correo
tas sin instigación que cae dentro de una variabi-
lidad entre los bloques l5 y l9 inclusive; para -
después observar una estabilidad en 70% (punto más
alto dentro de la variabilidad mencionada anterior
mente) en los bloques del 20 al 23 inclusive. En Í
los bloques del 24 al 33 se observa una variabili-
dad que cae dentro del rango del 55% al 00% con -
un promedio de 70%. Por último, en los bloques -
del 34 al 39 se alcanzó el criterio de cambio al -
cubrir el objetivo planeado en ésta experimento 2,
es decir de 95 a l00% de respuestas correctas sin-
instigación en cinco bloques consecutivos.

En la tercera gráfica de la figura 2 se mueì
tran los datos de las ejecuciones para con los ar-
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tículos indeterminados siendo las condiciones y 
contingencias así como la forma de respuesta, iden 
ticas en funcionalidad a las presentadas y exigidas 
en el paso l 11 A11

• En la línea base se observa un -
5% de respuestas correctas sin instigaci5n. Cuando 
las dos operaciones del procedimiento son aplica -
das se observa un incremento rápido, en compara 
ción con la ejecución del paso l 11 Au 0 En el paso-
2 11 A11 se alcanza a cubrir el criterio de cambio a
partir del sexto bloque siendo seis en total los -
bloques en los que se mantiene la ejecución. 

En la cuarta gráfica de la figura 2 también
nos muestra los datos de las ejecuciones para con
los artículos indeterminados cuando las formas de
presentación de estímulos y contingencias, así co
mo las respuestas, fueron identicas funcionalmente 
a las presentadas y exigidas en el paso 2 11 8 11

• --

Del primero al doceavo bloque se observa una va 
riabilidad cayendo las ejecuciones dentro del ran
go del 70% y 40%. Después del treceavo bloque ob -
servamos una tendencia a incrementar y mantener el 
porcentaje de respuestas correctas sin instigación 
los que sumados al porcentaje de respuestas insti
gadas cubren el requisito del criterio de cambio -
de los bloques 14 al 19. 

Para todas las gr,ficas de la figura 2 obser 
vamos un efecto conductual contrastante entre los~ 
porcentajes de las respuestas correctas producto -
de la instigación, con los porcentajes de las res
puestas correctas sin instigación. Además, observa 
mos que cuando se cubren los requisitos de crite ~ 
rios de cambio, los puntos que corresponden a los
porcentajes de respuestas correctas sin instiga 
cion se traslapan a los porcentajes totales de res 
puestas correctas. 

En resumen, estos resultados muestran que 
para el establecimiento de artículos determinados-
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rios de cambio, los puntos que corresponden a los-
porcentajes de respuestas correctas sin instiga -
ción se traslapan a los porcentajes totales de reí
puestas correctas.

En resumen, estos resultados muestran que -
para el establecimiento de articulos determinados-
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se llevó más tiempo que para los indeterminados. -
Esto es; por que los artículos determinados fueron 
los primeros en entrenarse. Dentro del entrenamien 
to de este tipo de artículos se observan diferen ~ 
cias entre el paso l 11 A11 y el paso 2 11 B11 ,ya que en 
el primero se utilizaron menos bloques que en el -
segundo. Esto se puede atribuir a que en el paso -
l 11 A11 se presentaban en una misma tarjeta el artí
culo y el dibujo, lo cual hacía m~s fácil que el -
sujeto pudiera identificar el artículo y el dibujo 
mencionado por el instructor. En el paso l 11 8 11 se
encontraban separados artículo y dibujo, esto, ha
cía más compleja la respuesta, en t~rminos de que
el sujeto tenía primero que señalar el artículo 
que se encontraba en una tarjeta y posteriormente
el dibujo que estaba en otra tarjeta. 

En cuanto al establecimiento de la elección
de artículos indeterminados y dibujo se utilizó un 
número menor de bloques en comparaci6n a los deter 
minados (en ambos pasos l 11 A11 y l 11 B11

), Tambi~n ~ 
se muestran diferencias entre un paso 2 .. A11 y·otro 
paso (2 11 8 11

), lo cual señala que la forma de pre-
sentación de las tarjetas influía demasiado para -
el establecimiento de la respuesta. 

En t~rminos de la evaluación que se hizo, 
la gráfica muestra una replicación del procedimien 
to en otra clase de estímulos equivalentes, es de~ 
cir, primero se trabajo·con artículos determinados 
y luego con artículos indeterminados, pero siendo
el mismo procedimiento, mismo sujeto y mismos di -
bujos. 

La necesidad de establecer otro tipo de res
puesta más compleja se presentó ya oue nuestro ob
jetivo final estaba dado en otros t~rmir.os~s así, -
como se llevó a cabo el siguiente experimento. 
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los primeros en entrenarse. Dentro del entrenamien
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cia más compleja la respuesta, en términos de que-
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el dibujo que estaba en otra tarjeta.
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el establecimiento de la respuesta.
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FIGURA 3 

La figura 3 nos muestra los datos que corres 
poden al paso l del experimento 3 con una grafica~ 
que hubo de fraccionarse al introducir un procedi
miento correctivo desvanecido gradualmente como se 
menciona en el procedimiento, y que se les denomi 
nó correctivos l, 2, 3 y 4. Dado que en la primera 
fracción de la gráfica (los primeros 32 bloques 
continuos), después de la línea base donde el por
centaje de respuestas correctas fue de 20%, no se
alcanzó el objetivo, consistente en que la conduc
ta del sujeto de señalar el estímulo textual (ar -
tículo determinado) correspondiente se establecie
ra como respuesta inducida a partir de la pronun -
ciación sola, (ésto es, cubriéndose la boca), del
nombre del dibujo. E inmediatamente después de se
ñal ar el artículo, se requería que señalara el di
bujo pronunciando por el instructor, y la ejecu 
ción de respuestas correctas sin instigación físi
ca se mostró variable en el rango entre 10% y 40%
hasta el bloque 18, para después mostrar estabili
dad y luego nuevamente una variabilidad relativa -
mente estable en los últimos 10 bloques hasta el -
33 inclusive, pero casi siempre por abajo de los -
porcentajes de respuestas correctas producto de la 
instigación, se introdujo en los tres bloques con
tinuos siguientes el correctivo l consistente en -
dejar el nombre del artículo al descubierto en su
tntal idad. Como se puedé observar, la segunda frac 
ción de la gráfica muestra un 100% de respuestas~ 
correctas sin instigación física. La tercera frac
ción de la grafica muestra los efectos de la apli
cación del correctivo l ya que hubo un incremento
significativo en doce bloques despu~s de los prtm~ 
ros dos en donde la ejecución (respúestas corree -
tas sin instigación) es similar a la tenida antes
de introducir el correctivo. Los doce bloques si -
guientes (39-50) despu~s de los dos primeros pos -
teriores al correctivo muestran una variabilidad -
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La figura 3 nos muestra los datos que corres
poden al paso l del experimento 3 con una gráficaï
que hubo de fraccionarse ai introducir un procedi-
miento correctivo desvanecido gradualmente como se
menciona en el procedimiento, y que se les denomi
nó correctivos l, 2, 3 y 4. Dado que en la primera
fracción de la gráfica (los primeros 32 bloques -
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ra como respuesta inducida a partir de la pronun -
ciación sola, (ésto es, cubriendose la boca), del-
nombre del dibujo. E inmediatamente después de se-
ñalar el articulo, se requería que señalara el di-
bujo pronunciando por el instructor, y la ejecu -
ción de respuestas correctas sin instigación fisi-
ca se mostró variable en el rango entre l0% y 40%-
hasta el bloque l8, para después mostrar estabili-
dad y luego nuevamente una variabilidad relativa -
mente estable en los ültimos 10 bloques hasta el -
33 inclusive, pero casi siempre por abajo de los -
porcentajes de respuestas correctas producto de la
instigación, se introdujo en los tres bloques con-
tinuos siguientes el correctivo l consistente en -
dejar el nombre del articulo al descubierto en su-
totalidad, Como se puede observar, la segunda frag
ción de la gráfica muestra un l00% de respuestas -
correctas sin instigación fisica. La tercera frac-
ción de la gráfica muestra los efectos de la apli-
cación del correctivo l ya que hubo un incremento-
significativo en doce bloques después de los prime
ros dos en donde la ejecución (respuestas correc -
tas sin instigación) es similar a la tenida antes-
de introducir el correctivo. Los doce bloques si -
guientes (39-50) después de los dos primeros pos -
teriores al correctivo muestran una variabilidad -
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relativamente estable en donde hay nueve bloques -
cuya ejecución cae entre el 50% y 60% de respues -
tas correctas, dos bloques por abajo (40% y 30%) -
de ese rango y uno solo por arriba (70%). Pero en
los bloques del 51 al 55 se observa una disminu 
ción donde los porcentajes de respuestas correctas 
cayeron casi dentro del mismo rango que se observó 
en la primera fracción de esta gráfita. Nuevamen
te fu~ necesario introducir el correctivo 1, ~sta
vez aplicado en 10 bloques consecutivos como lo 
muestra la cuarta fracción; y los porcentajes de -
respuestas correctas sin instigación física fueron 
de 100% en siete bloques, de 80% en dos bloques y
un 90% en un bloque. Al introducir nuevamente la -
situaci~n standar (ver experimento 3) en la quinta 
fracción de la grafica, como en las fracciones pri 
mera y tercera, se observa otra vez una ejecución~ 
tendiente a disminuir cuando las respuestas corree 
tas sin instigación tienen porcentajes de 35%,25%~ 
y 20%, mientras que los porcentajes de respuestas
correctas producto de la instigación física se en
cuentran dentro del rango de 30 y 40%, lo cual mue.§_ 
tra una tendencia a incrementar. En la sexta -
fracción se reintrodujo el correctivo l y los re -
sultados fueron similares a los observados en la -
fracción 2 y en los últimos tres bloques de la 
fracción 4. 

A partir de aquí fue necesario el desvaneci
miento gradual del correctivo denominándolos co -
rrectivos 2, 3 y 4 (cuyas características se espe
cifican en el procedimiento). Se utilizaron 17 -
bloques para la aplicación del correctivo l; once
bloques para la aplicación del correctivo 2; y on
ce bloques para la aplicación del correctivo 3 co
rrespondientes a las fracciones cuarta y sexta, 
septima y octava de la gráfica correspondiente. -
Como se puede observar, de los 26 bloques en los 
que se aplicaron los correctivos l, 2, y 3, en 23-
bloques hubo un 100% de respuestas correctas sin -
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instigación física y en tres hubo una disminución
no significativa al 80% siendo estos durante la 
aplicación del correctivo 3. Durante la aplicación 
del correctivo 4 se observa una variabilidad por -
el 77 % en promedio en 25 bloques, antes de llegar
al 100 % mantenido durante los Qlt i mos cinco blo -
ques de la novena fracción de la figura 3. Una vez 
concluida la aplicaci6n de los correctivos, donde
el criterio de cambio fué igual a la de las condi
ciones estandar, se caLl~ió a ~stas y se observa 
que durante los seis bloques de su aplicación, en
la última fracción de la gráfica, alcanza a cubrir 
el requisito de criterio de cambio con cinco blo -
ques en 100% y un bloque de 95% de respuestas to -
tales correctas. 

En general, estos resultados muestran que el 
tipo de respuesta a establecer {objetivo final) 
era bastante compleja para el sujeto, ya que la 
elección del artículo dependía de la historia de -
entrenamiento del sujeto puesto que solamente se -
le nombraba el nombre del dibujo y no como en el -
experimento 2, el artículo y el dibujo. 

El establecimiento de esta respuesta requi -
rió un período largo de entrenamiento. Durante 
este entrenamiento se introdujo un programa corree 
tivo de tal manera que facilitara el establecimieñ 
to de la respuesta terminal. El programa correcti~ 
vo fue de lo más simple a lo más complejo, es decir 
en los bloques donde se aplicaron los correctivos
(1,2,3) la ejecución del sujeto se mantuvo a nive
les altos, sin embargo, en el correctivo 4 donde -
la forma de presentación de las tarjetas era simi
lar a la forma presentada en las condiciones estan 
dar, el sujeto requirió de más bloques antes de ~ 
cumplir con el criterio de cambio. Otra vez nota
mos que la forma de presentación de las tarjetas -
influye para la adquisición de la respuesta. Fina! 
mente, la conducta terminal se estableció cumplie~ 
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les altos, sin embargo, en el correctivo 4 donde -
la forma de presentación de las tarjetas era simi-
lar a la forma presentada en las condiciones estan
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mos que la forma de presentación de las tarjetas -
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mente, la conducta terminal se estableció cumplien
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do con los criterios especificados. 

FIGURA 4 

La figura 4 muestra los datos correspondien
tes al paso 2 del experimento 3, donde las formas
de presentación de estímulos y contingencias, así
como las respuestas fueron identicas funcionalmen
te a las presentadas y exigidas en el paso 1, a 
diferencia de que en éste paso se trabajó con a~tí 
culos indeterminados.· ~ 

Aquí se observa que en la ,1 ínea base hubo un 
45% de respuestas correctas sin instigación mien -
tras que el avance del proceso para el estableci -
miento de la respuesta correcta sin ínstigación 
presenta altibajos que van desde el 90% al 20% de
respuestas correctas sin instigación. A partir del 
bloque 26 hasta el bloque 36 observamos una consis 
tencia del 100% y 95% en el total de respuestas -~ 
correctas cubriendo así el objetivo establecido. 
Nuevamente se observa el efecto de contraste entre 
respuestas correctas sin instigación, acercandose
éstas estrechamente al porcentaje óptimo del total 
de respuestas correctas. 

En general, estos resultados muestran que 
los correctivos utilizados en el paso anterior tu
vieron efecto al establecer la elección de artícu
los indeterminados, ya que solo se requirió de 37-
bloques para que la respuesta se estableciera. 

FIGURA 5 

La grSfica de la izquierda muestra la ejecu
ción ante los artículos indeterminados y se obser
va ·que en los primeros tres bloques aplicados los
porcentajes (30%, 30%,20%)de respuestas correctas
sin instigación están por debajo de los porcenta -
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La figura 4 muestra los datos correspondien-
tes al paso 2 del experimento 3, donde las formas-
de presentación de estimulos y contingencias, asi-
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te a las presentadas y exigidas en el paso l, a -
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Aqui se observa que en la-linea base hubo un
45% de respuestas correctas sin instigación mien -
tras que el avance del proceso para el estableci -
miento de la respuesta correcta sin instigación -
presenta altibajos que van desde el 90% al 20% de-
respuestas correctas sin instigación. A partir del
bloque 26 hasta el bloque 36 observamos una consis
tencia del l00% y 95% en el total de respuestas -Í
correctas cubriendo asi el objetivo establecido.
Nuevamente se observa el efecto de contraste entre
respuestas correctas sin instigación, acercandose-
estas estrechamente al porcentaje óptimo del total
de respuestas correctas. '

En general, estos resultados muestran que -
los correctivos utilizados en el paso anterior tu-
vieron efecto al establecer la elección de articu-
los indeterminados, ya que solo se requirió de 37-
bloques para que la respuesta se estableciera.

FIGURÄ 5

La gráfica de la izquierda muestra la ejecu-
ción ante los articulos indeterminados y se obser-
va que en los primeros tres bloques aplicados los-
porcentajes (30%, 30%,20%)de respuestas correctas-
sin instigación están por debajo de los porcenta -
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jes (35, 35, 40) de respuestas correctas producto
de la instigaci6n y en los dos Oltimos bloques la
situación es al revés. 

La gr~fica de la derecha muestra los porcen
tajes de las respuestas correctas sin instigación
con una tendencia a incrementar acercándose al to
tal de respuestas correctas, pero los niveles es -
tan en 30, 50, 40, 45, 65 % siendo estos muy bajos 
para ambos tipos de gr~ficas de esta figura en com 
paración con los últimos niveles alcanzados en los 
pasos l y 2 del experimento 3 descritos en las fi
guras tres y cuatro respectivamente. 

En estas gráficas se observa como el retiro
del reforzamiento ·no permitió que se mantuviera 
el nivel de ejecución alcanzado anterior~ente. En-
1a gráfica de artículos indeterminados las respues 
tas instigadas se presentaron arriba de las res -
puestas correctas, lo cual se debió a que fueron -
los primeros art1culos entrenados y adem&s a que -
se utilizaron dibujos nuevo~. En la gráfica de ar
tículos determinados se muestra el efecto contra -
rio, es decir, las respuestas correctas estaban 
por arriba de las respuestas instigadas, sin embar 
go, el nivel de ejecución no alcanzó los niveles -
anteriores. 

Estos resultados están relacionados con la -
ausencia del reforzamiento tanto social como de fi 
chas, la introducción de estímulos nuevos. 

Por otra parte, se puede señalar que la va -
riable independiente (instigación física) que se -
mantuvo en este experimento no era suficiente para 
que los niveles de ejecución alcanzados anterior -
mente se siguiera presentando. Es así como se lle
vó a cabo la evaluación del procedimiento como ge
nerador del cambio conductualº 
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La gráfica de la derecha muestra los porcen-
tajes de las respuestas correctas sin instigación-
con una tendencia a incrementar acercándose al to-
tal de respuestas correctas, pero los niveles es -
tán en 30, 50, 40, 45, 65 % siendo estos muy bajos
para ambos tipos de gráficas de esta figura en com
paración con los últimos niveles alcanzados en los
pasos l y 2 del experimento 3 descritos en las fi-
guras tres y cuatro respectivamente,

En estas gráficas se observa como el retiro-
del reforzamiento no permitió que se mantuviera -
el nivel de ejecución alcanzado anteriormente. En-
la gráfica de articulos indeterminados las respues
tas instigadas se presentaron arriba de las res -
puestas correctas, lo cual se debió a que fueron -
los primeros articulos entrenados y además a que -
se utilizaron dibujos nuevos. En la gráfica de ar-
ticulos determinados se muestra el efecto contra -
rio, es decir, las respuestas correctas estaban -
por arriba de las respuestas instigadas, sin embar
go, el nivel de ejecución no alcanzó los niveles Í
anteriores.

Estos resultados están relacionados con la -
ausencia del reforzamiento tanto social como de fi
chas, la introducción de estimulos nuevos.

Por otra parte, se puede señalar que la va -
riable independiente (instigación fisica) que se -
mantuvo en este experimento no era suficiente para
que los niveles de ejecución alcanzados anterior -
mente se siguiera presentando, Es asi como se lle-
vó a cabo la evaluación del procedimiento como ge-
nerador del cambio conductual.
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FIGURA 6 

La figura seis muestra los datos de los por
centajes de respuestas inducidas por procedimiento 
y el efecto generalizado del mismo para con esas -
respuestas sobre dibujos de objetos novedosos; y -
se observa el grado de mantenimiento de las res 
puestas inducidas previamente establecidas, cuando 
para ambos puntos se eliminaron las dos operacio -
nes del procedimiento. 

Esta gráfica se ha dividido en cinco fraccio 
nes, en ~stas los bloques para cada uno de los di~ 
ferentes tipos de articulas (determinados e inde -
terminados) se presentaron en forma alternada; ~s
to es, los artículos indeterminados se anotaron 
en los bloques ·de nGmeros nones y los artfculos 
determinados en los ·bloques de números paresº 

En la primera fracción se observan los por -
centajes de las respuestas inducidas por procedi -
miento y generalizadas a otros estímulos novedo 
sos. En los diez bloques aplicados·para los artfcu 
los determinados se observa una tendencia a incre= 
mentar los porcentajes de respuestas correctas te
niendo un rango de ejecución de 45 a 80%. En los -
bloques aplicados para los artículos indetermina -
dos se observa una mayor variabilidad en compara-
ción con los bloques de los artfculos determina -
dos, sin embargo su rango de ejecución se encuen -
tra al mismo nivel (45 a 80%) que en los artículos 
determinados. Despu~s de la segunda fracción, don
de se presentaron cuatro bloques, dos para deter -
minados y dos para indeterminados se observa una -
ejecución con diferente tendencia, pero a la vez -
sin gran diferencia en los porcentajes. Esto es, -
en el primer bloque de los artículos determinados
el porcentaje de respuestas es ·de 55% y en el se -
gundo de 80%, mientras que para los artículos inde 
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FIGURA 6

La figura seis muestra los datos de los por-
centajes de respuestas inducidas por procedimiento
y el efecto generalizado del mismo para con esas -
respuestas sobre dibujos de objetos novedosos; y -
se observa el grado de mantenimiento de las res -
puestas inducidas previamente establecidas, cuando
para ambos puntos se eliminaron las dos operacio -
nes del procedimiento.

Esta gráfica se ha dividido en cinco fraccio
nes, en éstas los bloques para cada uno de los di:
ferentes tipos de articulos (determinados e inde -
terminados) se presentaron en forma alternada; es-
to es, los articulos indeterminados se anotaron -
en los bloques de nómeros nenes y los articuios -
determinados en ios bloques de nómeros pares.

En la primera fracción se observan los por -
centajes de las respuestas inducidas por procedi -
miento v generalizadas a otros estimulos novedo -
sos, En los diez bloques apiicados para los articu
los determinados se observa una tendencia a increï
mentar los porcentajes de respuestas correctas te-
niendo un rango de ejecución de 45 a 80%, En los -
bloques aplicados para los articulos indetermina -
dos se observa una mayor variabilidad en compara--
ción con los bloques de los articulos determina --
dos, sin embargo su rango de ejecución se encuen -
tra al mismo nivel (45 a 80%) que en los articulos
determinados. Después de la segunda fracción, don-
de se presentaron cuatro bloques, dos para deter -
minados y dos para indeterminados se observa una -
ejecución con diferente tendencia, pero a la vez -
sin gran diferencia en los porcentajes. Esto es, -
en el primer bioque de los articulos determinados-
el porcentaje de respuestas es de 55% y en el se -
gundo de 80%, mientras que para los articulos inde
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terminados los porcentajes son 65% y 55% respecti
vamente. 

Encontramos nuevamente el empleo de 12 blo -
ques siendo seis de indeterminados y seis de deter 
minados, para medir nuevamente los porcentajes al~ 
canzados de las respuestas inducidas por procedi -
miento y generalizadas a otros estímulos novedo 
sosº Se observa que no existe una diferencia de 
porcentajes de esta fracción con la primera para -
ambos tipos de artículos, que pudiera considerarse 
como significativa ya que caen aproximadamente ba
jo el mismo rango (55 % - 80%). 

Los niveles de ejecución en las fracciones -
segunda y tercera se repiten en las fracciones 
cuarta y quinta de ~sta grafica de la figura seis
Y observamos el fenómeno ya descrito anteriormen -
te. 

En general, esta gr~fica muestra quela gene
ralización no fue alta ya que el porcentaje máximo 
para los artículos indeterminados fue de 85% y pa
ra los artículos determinados fue de 90%. Esto 
es, podríamos hablar de una generalización limita
da que esta dada por la falta de estimulación vi -
sual que ¡; o se proporcionaba al sujeto. 

En relación a los sondeos aplicados podemos
observar que el porcentaje de respuestas correctas 
decremento en comparación a los niveles alcanzados 
en los experimentos 1,2,3. Aquí podemos señalar -
un efecto de 11 olvido 11

• 

Por esta razón se decidió llevar a cabo un -
reentrenamiento del grupo 11 A11 de tarjetas, donde -
los resultados muestran que se logró nuevamente 
establecer el nivel de ejecución alcanzado ante 
ri ormente. 
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Encontramos nuevamente el empleo de l2 blo -
ques siendo seis de indeterminados y seis de deter
minados, para medir nuevamente los porcentajes alï
canzados de las respuestas inducidas por procedi -
miento y generalizadas a otros estimulos novedo -
sos. Se observa que no existe una diferencia de -
porcentajes de esta fracción con la primera para -
ambos tipos de articulos, que pudiera considerarse
como significativa ya que caen aproximadamente ba-
jo el mismo rango (55% - 80%).

Los niveles de ejecución en las fracciones -
segunda y tercera se repiten en las fracciones --
cuarta y quinta de esta grafica de la figura seis-
y observamos el fenómeno ya descrito anteriormen -
te.

En general, esta gráfica muestra quela gene-
ralización no fue alta ya que el porcentaje máximo
para los articulos indeterminados fue de 85% y pa-
ra los articulos determinados fue de 90%, Esto -
es, podriamos hablar de una generalización limita-
da que esta dada por la falta de estimulación vi -
sual queno se proporcionaba al sujeto,

En relación a los sondeos aplicados podemos-
observar que el porcentaje de respuestas correctas
decremento en comparación a los niveles alcanzados
en los experimentos l,2,3. Aqui podemos señalar -
un efecto de "olvido". '

Por esta razón se decidió llevar a cabo un -
reentrenamiento del grupo "A" de tarjetas, donde -
los resultados muestran que se logró nuevamente -
establecer el nivel de ejecución alcanzado ante -
riormente.
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FIGURA 7 

Esta gráfica nos muestra los datos del pro -
ceso de re-entrenamiento del grupo 11 A11 cuando re -
gresamos a las condiciones de la fase III para am
bos tipos de artículos. Se observa una diferencia
en ejecución en comparación a los porcentajes de -
las ejecuciones de las fracciones segunda y cuarta 
mostradas en la figura seis. Es decir, en la grafi 
ca de los artículos determinados se observa que eT 
porcentaje de respuestas correctas sin instiga 
ci6n va en incremento hasta alcanzar un 100% al 
llegar al bloque 10, a partir del bloque siguiente 
se observa un decremento en los tres bloques si 
guientes a los cuales le sigue un incremento que -
llega a alcanzar nuevamente el 100%. El rango de -
ejecución esta entre 60 y 100%, presentándose en -
los bloques primero y último respectivamente. 

En la gráfica para los artículos indetermina 
dos se observa una variabilidad en las respuestas~ 
correctas sin instigación cuyo rango esta entre 
60 y 100%, alcanzándose el 100% en los bloques 5,-
14, 16, 20 y 21. 

El efecto similar para las dos graficas está 
en el decremento de las respuestas instigadas ya -
que se acercan gradualmente a un nivel de cero. 

-Í4

FIGURH Y-

Esta gráfica nos muestra los datos del pro -
ceso de re-entrenamiento del grupo "A" cuando re -
gresamos a las condiciones de la fase III para am-
bos tipos de articulos. Se observa una diferencia-
en ejecución en comparación a los porcentajes de -
las ejecuciones de las fracciones segunda y cuarta
mostradas en la figura seis, Es decir, en la gráfi
ca de los articulos determinados se observa que eT
porcentaje de respuestas correctas sin instiga --
ción va en incremento hasta alcanzar un l00% al -
llegar al bloque l0, a partir del bloque siguiente
se observa un decremento en los tres bloques si -
guientes a los cuales le sigue un incremento que -
llega a alcanzar nuevamente el l00%. El rango de -
ejecución esta entre 50 y l00%, presentándose en -
los bloques primero y óltimo respectivamente,

En la gráfica para los articulos indetermina
dos se observa una variabilidad en las respuestas-
correctas sin instigación cuyo rango está entre -
60 y lD0%, alcanzãndose el l0D% en los bloques 5,-
l4, ló, 20 y 2l,

El efecto similar para las dos gráficas está
en el decremento de las respuestas instigadas ya -
que se acercan gradualmente a un nivel de cero,
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aviones libros 
patos zapatos 
vasos relojes 
monos tel~fonos 
ba reos botes 
niño arbol 
foco sombrero 
peine payaso 
jablln sillón 
coche triciclo 
estrellas uvas 
flores copas 
plumas muñecas 
muñeca galletas 
fotos camas 
cara casa 
campana estufa 
pelota camara 
escoba licuadora 
cama jirafa 

Lista I 

aviones
patos
vasos
monos
barcos
niño
foco
peine
jabón
coche
estrellas
flores
plumas
muñeca
fotos
cara
campana
pelota
escoba
cama

Lista I

libros
zapatos
relojes
telefonos
botes
arbol
sombrero
payaso
sillón
tricicio
uvas
copas
muñecas
galletas
camas
casa
estufa
camara
licuadora
jirafa
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GRUPO 11A11 

Los aviones El sol Las estrellas La Pi P9-
barcos . "' tazas muñeca av1on 
patos niño peces cama 
lápices foco orejas escoba 
pies gusano flores hoja 
vasos pino plumas f1 or 
globos peine botellas campana 
helados jabón macetas cubeta 
ojos vaso muñecas cara 
peces cubo manos pelota 

Unos l i b ros Un árbol Unas copas Una casa 
bebes librero cacerolas jirafa 
jabones sombrero uvas taza. 
cubiertos libro teles estufa 
zapatos payaso llantas muñeca 
telefonos sil l Ón muñecas alfombra 
flamingos triciclo cafeteras ardilla 
cojines señor galletas camara 
botes ventilador manos tele 
relojes tocadiscos camas licuadora 

Lista II 

05 aviones
barcos
patos
lápices
pies
vasos
globos
helados
ojos
peces

Unos libros
bebes
jabones
cubiertos
zapatos
telefonos
flamingos
cojines
botes
relojes

GRUPO "A"

sol L
avión
niño
foco
gusano
pino
peine
jabón
vaso
cubo

árbol
librero
sombrero
libro
payaso
sillón
triciclo
señor
ventilador
tocadiscos

Lista II

as estrellas La
tazas
peces
orejas
flores
plumas
botellas
macetas
muñecas
manos

Unas copas Una
cacerolas
uvas
teles
llantas
muñecas
cafeteras
galletas
manos
Cãmãå
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pipa
muneca
cama
escoba
hoja
flor
campana
cubeta
cara
pelota

casa
jirafa
taza
estufa
muñeca
alfombra
ardilla
camara
tele
licuadora



Las 
Unas 

Los 
Unos 

corbatas 
bolsas 
cucharas 
pulseras 
macetas 
sillas 
caricaturas 
flores 
letras 
teles 
plumas 
escaleras 

señores 
platos 
juguetes 
relojes 
chocolates 
juguetes 
sillones 
jabones 
zapatos 
ojos 
e in tu rones 

GR.UPO 11 B !I 

La calabaza 
Una mamila 

El 

Un 

camisa 
lavadora 
cama 
bolsa 
tele 
pluma 
mano 
gelatina 
botella 
maceta 

cuchillo 
niño 
bebe 
pastel 
ojo 
tenedor 
cojín 
señor 
coche 
jabón 
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refrigerador 

Lista III 

Eefi
Ufleã

Los

Haas

corbatas
bolsas
cucharas
pulseras
macetas
sillas
caricaturas
flores
letras
teles
plumas
escaleras

señores
platos
juguetes
relojes
chocolates
juguetes
sillones
jabones
zapatos
ojos
cinturones

causo "a

9

Lista III

La

Hs

El
QE

calabaza
mamila
camisa
lavadora
cama
bolsa
tele
pluma
mano
gelatina
botella
maceta

cuchillo
ÚÂ-nino

bebe
pastel
ojo
tenedor
cojin
señor
coche
jabón
refrigerador



Experimentador 
Registrador 
Sujeto 
Hora de inicio 
Hora final 

Fecha 
Fase 
Hora de in i e i o 
Hora final 
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ORACIOB 

---------------Frase nominal Frase verbal 

~ ~ 
Artículo Sustantivo Verbo Frase nominal(complemento) 

~ 
Artículo Sustantivo 

! 1 

la leche 
1 

se tomcS El ~to 

6 

ORACION 

~ 
Frase nominal 

Juan 

!'rase verbal 

verbo 

1 
atac6 

Frasle nominal 

a Maria 

i '"?' .... 

ORACIOB 'ii= 1 

~ 
Frase nominal Frase verbal 

~ 
Artículo Sustantivo ~ Verbo · Frase nominal 

1 1 
El niflo 

1 1 1 
leerá el libro 

CUADRO I. Diagrama de árbol 

_ 0Rà0IOI

Fàììì/EQEÍÍÍÍ Frase verbal

Artículo Sustantivo ïèrbo Frase nominal(complementu)
; ' /K

6

aim: Ion
Gr._
LH
--1..._.-
'ff.-

~...|

F*

fic

'\
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5 ' Artíçulo Suatgntivo
L

El gåtn aaítufló ia 1eLhB

M.-

1 'L3 ff)1* .I'gg?-f; ä†ì~Í*-
Frase nominal Frase verbal \“ì:=;r”¡

'=~1f*CAHF¿i
,,f'fffi"`“¬~¬_ =ï†nr2xLfi

ïerbn Frase nominal

Juan atacó a Haría

6

nmcInn 'Í' '-

Frase nominal Frase verbal

V /\ /ì
Articulo Suìtantivn ïhïbu- Frase nominal

El niño leerá el librø

GUàDRO I. D1agrama.de árbol
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ORACION A 

---------------Frase nominal Frase verbal. 

~" ~ Artículo Sustantivo . Verbo !'rase nominal 

~ 
.Artículo Sustantivo 

1 
la 

1 
pelota niña arroja 

B 

ORACIOR ------------Frase nominal Frase verbal 

~ ~ 
Artículo Sustantivo Verbo !'rase rposisional 

1 
velbo !'rase nominal 

princi 
~ 

1 

~!culo Sustantivo 

1 1 
pelota es a.rrojala por la n!fla. 

CUADRO !. A El diagrama de .Ú'bol representa la estruc 
tura de frase de maa oraci6n 131.aple. La ora= 
ci6n esta formada por varios elementos, cada 
uno i'liega un papel diferente en la oraci6n. 
B El diagrama de 4rbo¡representa la estruc
tura de frase de una oraci6n en forma pasiva, 
expresando un significado equivalente a la ~ 
raci6n presentada arriba. 

-BU

ÚRàBIUN L

Frase nominal Frasa vorbal

artíoalo

LE

/\¬¬ /\
Sustantivo , ïarbo ¡raso nominal

arïíoolo Sosïantiio

niña arroia la pelota

B

ÚRAGIÚH
4__ A-_

4- -““°/Mfi
-I _

I'

CULDHD 2

artículo Sustantivo ïorbo Frase posiaional
1 | rn

ïorbo Fraso nominal
priaoi /\

lrtioulo Sustantivo

La. pslota ss arrojaña por La niña.

a El diagrama do.irho1 roårasanta la astros
tura ds frase ds una orasi a.aiap1o. La ora-
sión asta formada por varios slslantos, oaaa
ono iúoga un papal diforoata sa la oraoiónt
B. El diagrama ds årboåraprossata la ostras-
tora ds frass ds una oracion oa torna pasiva;
expresando un aignifioaao oqoivaloata a la g
rsoión prsssntaüa arriba.



sintax7is Í~c .. pon•nr Ms1ca 

Estructuras profundas 

Componente 
transformacional 

~ 
Componen e 
semántico 

-81 

l 
Estructuras 

l 
Representaci6n sem'1itica 

superficiales 

t 
componente 
fonol6 ico 

¡ 
Representaci6n f onoldgica 
de las oraciones. 

de las oraciones 

CUADRO 3. Ilepbsentaoidn lonolcScica de las oraOi«¡tnea. 
(Copiada de Searle. J. La revQluci6a de 
ChOllSlq ea l~tioa..1972). 

-B1

//f' Uoaponsnts básico

Sintaxis _l

Estruotarss profundas

.¿f“”f;¿¿f - """"*' H

lzsfssäaflsl |E::s:::±*l
Estruotaras Boprsssntaoiün semántica
supsrfisialsa . ds las oraoionas

1
Jconponanta
fflfialfiaiso

Hoprsssntaoión foaolfigioa
ds las oraoioass.

GUADBD 3. Eopmasoataoióa ioaolågioa do las oraoianaat
íüopiada-do Ssarío J. La.rsro1aoi6a do -+-

` Ghousky oa 11ns¢iat1oa,19T2)- '



E D A D 

MESES 

1 - 3 

4 - 6 

7 - 11 

12 

CARACTE RI ST I CAS· Gl:.NERALES 

LLANTO INDIFERENCIADO. Vocalizacioñes-y-arrüTTos-azarozos. 
BALBUCEO. Vocalizaciones especi
f1cas~-Verbaliza en respuesta al 
habla de otros. Respuestas inme
diatas aproximadas a patrones de 
entonaci6n humana. 

MUEVE LA LENGUA CON VOCALIZACIO
NES. Reconoce vocablos. Reprodu
ce sonidos. Ecolalia (Repetici6n 
automática de sonidos y frases). 

PRIMERA PALABRA 

18 EMITE ORACIONES DE UNA PALABRA. 

AÑOS 
2 

2 - 5 

3 

3.5 

4 

5 

--------------- -- --- -------
Jerga bien establecida. Utiliza
nombres primeramente. 

~~!!~ Q~~~!Q~~~ Q~ QQ~ ~~~~~~~~-
Oraciones funcionalmente comple
tas. Utiliza más pronombres y -
verbos. 

~~!!~ Q~~f!Q~g~ Q~ TRES ~~~~~~~~· 
Habla telegráfica. 

Completa la estructura usada de 
oraciones en activo simple. Uti-
1 iza oraciones para contar histo 
rias que no son entendidas por~ 
otros 
FORMAS GRAMATICALES EXTENDIDAS. toñceptos-eipresaaos-coñ-paTa;
bras. La desafluencia del habla 
es típica. La longitud de las o 
raciones es de 4 a 5 palabras.
VERBALIZACIONES EXCESIVAS. HABLA 
IMAGINARIA 

~!~!~~!~ BIEN Q~~~~~Q~~~Q~ Y ~Q~ 
PLE JA 

VOCABULARIO 
DE HABLA 
UTILIZABLE 
{.# DE PALABRAS l 

l - 3 

270 - 300 

450 

900 

1200 

1500 

2000 

-82 

PROOUCCION DE 
SONIDOS DEL 
HABLA 
ADECUADOS 

Todas las 
vocales. 

h, w, hw. 

p, b, RI. 

t, d, n. 

k. g. ng, j. 

f, V. 

1 - 3

_!-__--'_'-__IlI-II---III-_Il_-al-_---'-__IIII_|___-II-_-_I_-__|-_-±__|-I_-

__-II_I-__II›I-___IrD--_-›I~_1-II--I-illII--1--II__-_fl_-S--_-I_II-CI

HESES

LL&EÍ9-lflP!f§RfÉ§!fl9Q- Vfififiiili'
ciones y arruTTos azaroaos.

- 6 BALBUCEO. ïocalizaciones especi-
ïïEãšÍ"Verba1iza en respuesta al
habla de otros. Respuestas inne-
diatas aproximadas a patrones de
entonación humana.

- 11 NUEVE LA LENGUA CDN FUCHLIZÉCIÚ-
NES. Reconoce vocabïos. Reprodu-
ce sonidos. Ecolaïia (Repeticiün
automática de sonidos 3 frases).

12 PRIMERA PALABRA ` 1 - 3 Todas ¡as

13 ÉE1I§_9BEE!9H§§ DE EEE EEEEÉEE-
Jerga bien estabìecida. Utiìiaa-
nombres primeramente.

Anos
2 ÉELIE QBBEEQEÉÉ DE Pflã EEEEÉEEE-

Draciones funcionalmente comple-
tas. Utiliza más pronombres 3 --
verbos.

- 5 EEZIE 9B5E!9EE§ PE IEE§ Eëtëëfièã
Habia teìegrãfica.

3 Compìeta 1a estructura usada de
oraciones en activo simpìe. Uti-
liza oraciones para contar histg
rias que no son entendidas por -
otros

3'5 FoRnAs GRAaAT1cALts ggtgggtnas.
EññEëñtãš`ëìñFêšã3ös con paTa=-
bras. La desafìuencia deì hahìa
es tipica. La longitud de 1as_g
raciones es de 4 a 5 palabras.

4 VERBALIZACIUNES EXCE5Iïà5. HåBLñ
IHAGINARIA

5 ëlüïåëlå EEÉE PÉÉEEEQEEEPE Í E9!
Eëëëë

jí 11 llïï'-I

-1111-Í'-'-'ÍI

270 - 300

450

900

1200

1500

2000

.A-11-_;--1--1

§__-_-__@

-82

-an-__-±_

14-$9@-I

ÍDEIBULARIU PRODUCCION DE
DE HHBLH SÚHIDDS DEL
UTILIZHBLE HIBLÃ

D H D CARACTERISTICAS-GLHERHLES [Í DE PALABRAS] ADECUIDDS

vocales.

h, H,

k. 9.

f, v.

hu.

p, b, n.

t, d, n.

ns.



6 - 8 

Usa formas mas complejas para
contar historias. Usa la nega
ci6n. y la forma inf1exional -
de los verbos. 

HABLA SOFISTICADA. Uso habi1i
{aao-ae-Tas-regTas gram!tica -
les. Aprende a ller. Articula
ción aceptable a los 8 años. 

2600 + 

-83 

l,r,y.s.z, 
sh, ch, zb, 
th, canso -
nantes com
binadas. 

CUADRO 4.- Sumario del habla temprana y de los estados de 
desarrollo del lenguaje oral. (Modificado de -
Dunn, L~M. Exceptional children in the schools. 
Special Education in transition, 1973). 
Nota: La categorfa de caracterfsticas generales 
proporciona informaci6n acerca de la forma en -
que los elementos del lenguaje (vocabulario, 
reglas gramaticales, y partes del habla), son -
utilizados en la comunicaci6n; el vocabulario -
de habla. utilizable denota el nOmero de pala -
bras significativas que están disponibles para
el niño; y la categoría de producci6n de soni -
dos del habla indica el nivel de inteligibili -
dad que puede ser llevado a cabo cuando ocurra
la producción de los elementos del sonido del -
habla que son incorporados en la conducta del -
lenguaje expresivo. Esta forma de ver el desa -
rrollo nada menciona acerca de la habilidad del 
lenguaje receptivo. Sin embargo. se ha estable
cido que la comprensi6n (recepción) preceda a -
la producci6n significativa (expresi6n). Asf, -
la observaci6n de un nivel dado de conducta de
lenguaje expresivo, implica que la comprensión
ha sido desarrollada antes. 

Usa formas mas complejas para-
contar historias. Usa la ne a-
ción, y la forma infleaional -
de los verbos.

s - s HABLA soF1sT1cAu5. usa nahiii- esoo + 1,r,y,5,;_
{aã5'dë`Tìš'FE§Tas gramática - gh, ch, gb,
les. Aprende a ller. articula- th, conso -
ción aceptable a los B años. nantes com-

4 Q _

binadas

Sumario del habla temprana v de los estados de
desarrollo del lenguaje oral. (Modificado de -
Dunn, L;H. Exceptional children in the schools.
Special Education in transition, l9?3).
Nota: La categoria de caracteristicas generales
proporciona informaciün acerca de la forma en -
que los elementos del lenguaje (vocabulario, -
reglas gramaticales, y partes del habla), son -
utilizados en la comunicaciön; el vocabulario -
de habla, utilizable denota el número de pala -
bras significativas que estãn disponibles para-
el niño; 3 la categoria de producción de soni -
dos del habla indica el nivel de inteligibili -
dad que puede ser llevado a cabo cuando ocurra-
la producción de los elementos del sonido del -
habla que son incorporados en la conducta del -
lenguaje expresivo. Esta forma de ver el desa -
rrollo nada menciona acerca de la habilidad del
lenguaje receptivo. Sin embargo, se ha estable-
cido que la comprension [recepciönl preceda a -
la producción significativa (expresión). Asi, -
la observación de un nivel dado de conducta de-
lenguaje expresivo, implica que la comprensión-
ha sido desarrollada antes.



EVENTO (S) 
ANTECEDENTE ( S) 

ESQUEMA GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

RESPUESTA (S) 
REQUERIDA (S) 

EVENTO (S) 
CONSECUENTE(S) 

- 84 

CRITERIO 
DE CAMBIO 

-----------------1----------------------T------------------~--------------------

EXPERIMENTO l -------------

-Mención del --

nombre del di-

bujo (en forma 

visual y audi

tiva) de uno -

en uno hasta -

formar una se-

rie de tres. 

-Mención del 

nombre del di-

bujo (cubir~!!_.

dose la boca)-

de uno en uno-

hasta comple -

tar dos. 

-Se utilizó la-

lista I. 

=Señalar el dibujo 

mencionado por el-

instructor. 

-Reforzamiento 

social. 

-Re forz ami en to 

tangible (fi

chas) 

-95 a 100% de re~ 

puestas corree -

tas durante tres 

bloques, aunque

algunas veces se 

amplió este cri-

terio a cinco 

bloques consecu-

ti vos. 

EVENTO (S)
ANTECEDEHTE(S)

§šE§E!!§!I9-l

-Menciön del --

nombre del di-

bujo {en forma

visual y audi-

tiva) de uno -

en uno hasta -

formar una se-

rie de tres.

-Henciôn del -

nombre del di-

bujo (cubirên-

dose la boca)-

de uno en uno-

hasta cumple -

tar dos.

-Se utilizo la-

lista I.

_@-_______-.___-_fi__-1-_-__-1__|±____¡_______±_fl____üflú_lIIñ____CGIIC_C__-Cul--_'-IIDÚÚBD-_'Í-'_-______ÚÚd

ESOUEHÃ GEHERHL DEL PROCEDIMIENTO

RESPUESTA [S]
REQDERIDH (Sl

=Señalar el dibujo

mencionado por el-

instructor.

______±Z_H____-__§_p|_“_fl__¡q___p1||i_|||.|-|Qpd-1_____|p__|_Q___I_flI|__p|_____±__|_|____|_|__|________fiI_-fl_±fl______fl

Evcnïo (s
consEcuEuTE( U1!-1.-»- ¬¬-I

-Reforzamiento

social.

-Reforzamiento

tangible (fi

chas)

_flfl__fl-_"¡__D__l-_-I______-|||I___|-___.-_-¡_|||¡-||__I-_-¡_-p__ua-_.-____-p_-D-3_____-_____-|-1--un-II-III-_-¡___-_____J
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CRITERIO
DE CAMBIO

95 a l0O% de reí

puestas correc -

tas durante tres

bloques, aunque-

algunas veces se

amplió este cri-

terio a cinco -

bloques consecu-

tivos.



EVENTO (S) 
ANTECEDENTE (S) 

1 

:RESPUESTA (Sl 
:REQUERIDA (Sl 

1 
1 

: EVENTO lS l 1 CRITERIO 
•CONSECUENTE (SJ: DE CAMBIO 
1 1 
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----------------------------~-------------------T---------------T-------------------
~~~~B!~~~Iº-~ : ' ' 

Paso 1 "A" 
(art. determinados) 
Paso 2 "A" 
(art. indeterminados) 

-Presentación del nombre 
del artículo y del dibu 
jo (en forma visual y -: 
auditiva). Ambos se pre 
sentan en una sola tar~ 
jeta. Se presentan tres 
tarjetas. 

-Mención del nombre del 
articulo y del dibujo -
(cubriéndose la boca) -
de uno en uno hasta com 
pletar dos. 

Paso 1 "B" 
(art. determina dos) 
Paso 2 11 8 11 

(art. indeterminados) 

-Mención del nombre del -
artfculo y del dibujo -
(en forma visual y audi
tiva) de uno en uno has
ta completar una serie -
de tres. En este paso el 
artfculo se encuentra se 
parado del dibujo. 

-Mención del artfculo y -
del dibujo lcubriéndose 
la boca) de uno en uno -
hasta completar dos. 

-Se utiliza lista II. 

1 
1 
1 
1 
1 1 

•-Refo rzami en to 
: social. 
1 
1 

•-Elección corree 
ta de la tarje
ta que contiene 
el artículo y -
el dibujo men-
cionados por el 
instructor. 

••-Reforzamiento 
tangible (fi
chas). 

-Elección correcta 
de las tarjetas -
que contienen, el 
artfculo y el di
bujo mencionado -
por el instructor. 

-Reforzamiento 
social. 

1 

-Reforzamiento: 
tangible (fi-' 
chas). 

-95 a 100% de -
respuestas co
rrectas duran
te tres blo- -
queos consecu
tivos, aunque 
algunas veces 
se ampli6 este 
criterio a ci n 
co bloques coñ 
secuti vos. 

-95 a 100% de -
respuestas co
rrectas duran
te tres b 1 o- -
ques consecuti 
vos. aunque aI 
gunas veces se 
ampli6 este -
criterio a cin 
co bloques coñ 
se cu ti vos. -

EVENTO (S)
ñNTECEDENTE (S)

É§ÉÉBl†Í'É'1ÍQ_É
Paso 1 "A"
[art. determinados)
Paso 2 "A"
(art. indeterminados)

-Presentacion del nombre
del articulo y del dibg
jo (en forma visual y -
auditiva). Ambos se org
sentan en una sola tar-
jeta. Se presentan tres
tarjetas.

-Hencion del nombre del
articulo y del dibujo -
(cubriendose la boca) -
de uno en uno hasta com
pletar dos.

Paso 1 "B"
{art. determinados)
Paso 2 "B"
(art. indeterminados)

-Hencion del nombre del -
articulo y del dibujo --
(en forma visual y audi-
tiva) de uno en uno has-
te completar una serie -
de tres. En este paso el
articulo se encuentra se
parado del dibujo.

-Hencion del articulo y -
del dibujo Lcubriondose
la boca) de uno en uno -
hasta completar dos.

-Se utiliza lista II.

III-III'__'II-i-__-III-¡_-IIIII'_J|

-_¡,_______¡¡____¡||_..-_--I.|_u-_______IiII__CIIlIIfl___1Iv____-«-1-I

RESPUESTA LS1
REQUERIDA (sl

-Eleccion correc
ta de la tarje-
ta que contiene
el articulo y -
el dibujo men--
cionados por el
instructor.

-Eleccion correct
de las tarjetas -
que contienen, el
articulo 3 el di-
bujo mencionado -
por el instructor

I'

ÉÚÉÚÚÚÚÚIÚÚÚÉÉÓÚÉÚÉÚ_ÚÚÉfl_fiÚfi¶ÍI_ÚIIIÚ_Q-_fi-ÍIII-DIIHC-IIII___-_

__4_-

IFl

É-

sveuru Ls)
onsscutuïa (S)

“F3
eforzamient
ocial.

GI

eforzaliento
angible (fi-
has).flflfl

-Reforzamiento
social

-Reforzamiento
tangible (fi-
chas).

Úïèfi-H

QQ_____Q_fl-IQ-_ÚD__|fl-_.__fi_-¶-_-qu-11-n--gg-qq*

cnxïtnio '35
DE CAHBIO

-95 a 100% de -
respuestas co-
rrectas duran-
te tres blo- -
queos consecu-
tivos, aunque
algunas veces
se amplio este
criterio a cig
co bloques cog
secutivos.

-95 a 1001 de -
respuestas co-
rrectas duran-
te tres blo- -
ques consecuti
vos, aunque al
gunas veces se
amplio este --
criterio a cin
co bloques cog
secutivos.



EVENTO (S) 
ANTECEDENTE ( S) 

RESPUESTA (S) 
REQUERIDA {S) 

EVENTO (S) 
CONSECUENTE {S) 

-86 
CRITERIO DE 
CAMBIO. 

----------------------------------------------------------------------------
~~~~~l~~~!Q_~ 

Paso 1 
{Art.determinados) 
Paso 2 
(Art.indeterminados) 

-Presentaci6n de los 
artfculos (EL.LA, -
LOS 0 LAS) nombrando 
cada uno de ellos -
en forma visual y -
auditiva. 
Posteriormente se -
presentan tres di -
bujos mencionando -
cada uno de sus 
nombres y colocando 
los debajo de los ~ 
artfcul os. 

-Mención (Onicamente 
estimulaci6n auditi 
va del nombre de -
uno de los dibujos
colocados debajo de 
los artfculos. 
Solo se ·mencionan -
dos de los tres di
bujos presentados.
Se utiliza lista 
I I. 

-Elección del art! ~Reforzamiento 
culo corres pon - • social. 
diente al dibujo- : 
nombrado por el - '-Reforzamiento 
instructor. Ade - tangible (fi-
m~s señalar el chas). 
dibujo. 

-95 a 100% de res 
puestas corree : 
tas durante tres 
bloques consecu
tivos, aunque 
algunas veces se 
ampli6 este cri
terio a cinco 
bloques consecu
tivos. 

EVENTO Éfiš
AHTECEDENTE S

§!E§Bl!!§i1I9..§
Paso l
(Art,determinados)
Paso 2
(Art.indeterminados}

-Presentacion de los
articulos (EL,LA, -
LOS; LAS) nombrando
cada uno de ellos -
en forma visual y -
auditiva.
Posteriormente se -
presentan tres di -
bujos mencionando -
cada uno de sus --
nombres y colocando
los debajo de los Í
articulos.

-Hencion (únicamente
estimulacion auditi
va del nombre de Í
uno de los dibujos-
colocados debajo de
los articulos.
Solo se mencionan -
dos de los tres di-
bujos presentados.-
Se utiliza lista -
II.

#1?

-_-I-|±I__|--_.-_-__-_.-_I|____II____D-_-flll-I-I-Ill'-IÚIBFI-I_I_-I'_'-III-I-I'-I'-l__

-_______________¿__-_¡__;_,__|l-__-In-__-q-_l.¡_.|¡¡l-.-|_¡¡|.¡¡---_.-¡Q-.__-_||__

-esRESPUESTA (Sš EïENTo (sl cR1T[R¡g ng
eEouEe1oA (s coflsscucnït is) canero.

Eleccion del arti
culo correspon Í
diente al dibujo-
nombrado por el -
instructor. Ada -
nos señalar el -
dibujo.

_' 1" 'IIIII_I_I_3|-gp-_|_._._._,.-.¡.¡__,_-,,_,

___fl___fifl_flfiflIH||__

¡flII

ÚfiflfiÚIQÉÚIÚ-ÚQfjqjjàfljflflflflI@ÚÉÚ$11@BI-ÉÍÚIÉÉIQÉ1flïfifljflflflflflflfflflfiflflflfiflïflÚIÉIIIÉHÚÚÉI_ÉÉ$Í

flfifl

eforzamiento
ocial.

eforzamiento
angible (fi-
has).

Í

fl_ÚH§__K_&___fl__UI_-flfldlflfl_%b___IIIC_IH›flhI±_________ÚI|I_flI'_'IIl_-C___B_-›lIIIIflC\F_'__II_Iifi__II'I_'____›h__II_I-flfi__±E_Iflflflflfl____

II'

95 a lüüï de res
puestas correc Í
tas durante tres
bloques consecu-
tivos, aunque -
algunas veces se
amplio este cri-
terio a cinco -
bloques consecu-
tivos.



EVENTO (S) RE.SPUESTA (S}_ : EVE.NTO (..S) CRITERIO DE 
ANTECEDENTE (S) , REQUERIDA (S) : CONSECUENTE (S} , CAMBIO 

- - - ----- - - - --- - --- - - - - - - _,_ -- -- -- -- -- -- ---- - _ _,_ ------ ---- ----- ---'---,----- ---- __ 5¡ ____ _ 

La presentación de 
cada uno de los blo 
ques de los artícu~ 
los es en forma al
ternada. Iniciando 
con los artículos -
indeterminados y -
posteriormente con 
los 'determinados. 

-Presentación de -
los artículos (UN, 
UNA, UNOS, UNAS; -
EL, LA, LOS, LAS), 
nombrando cada uno 
de ellos en forma 
visual y auditiva. 
Posteriormente se 
presentan tres di
bujos mencionando 
cada uno de sus -
nombres y colocán
dolos debajo de -
los artfculos. 

-Mención (Qnicamen
te estimulación au 
ditiva) del nombre 
de uno de los dibu 
jos colocados aba~ 
jo de los artfcu-
los. Sólo se men-
cionan dos de los 
tres dibujos pre-
sentados. 
Se utiliza lista -
III lestfmulos nue 
vos) . 

-Elección del ar 
tículo corres-~ 
pondiente al di 
bujo nombrado ~ 
por el instruc
tor. Además se
ñal ar el dibu-
j o. 

-No se da refor 
zamiento so- ~ 
cial ni fichas 
a las respues
tas corre etas. 
Sólo se insti
gan respuestas 
incorrectas p~ 
ro no se re- -
fuerzan. 

EYEHTO (5)
ÃHTECEDENTE (S)

§!E§5!'!ÉEI9-'E
La presentacion de

cada uno de los big
ques de los articu-
los es en forma al-
ternada. Iniciando
con los articulos -
indeterminados y --
posteriormente con
los 'determinados.

-Presentación de --
los artículos (UN,
UNA, UNOS, UNñ5; -
EL, LA, LOS, LAS),
nombrando cada uno
de ellos en forma
visual y auditiva.
Posteriormente se
presentan tres di-
bujos mencionando
cada uno de sus --
nombres y colocan-
dolos debajo de --
los articulos.

-Hencion (únicamen-
te estimulacion ag
ditiva) del nombre
de uno de los dibg
jos colocados aba-
jo de los artfcu--
los. Solo se men--
cionan dos de los
tres dibujos pre--
sentados.
Se utiliza lista -
III [estimulos nue
vosl.

--I

fl-±-fifl¡_-¡---¡___11--III-___III-fiII-flII'-C-_--_-1p__¡¡-fl-|p-_-|-I-_u¡-¡--¡-l±±-¡ll--I›-_-fi-_-g--›ú--__fl----I-:qu--|--lau--,_-1

1-1-1

RESPUESTA Lsl
Rcoota1oA (sl -l

-Elección del a_
ticulo corres--
pondiente al d_
bujo nombrado -
por el instruc-
tor. Además se-
ñalar el dibu--
jo.

“I

¡JI

I-II

EVENTO (S)
ONSECUENTE (SI
IlI__'-l-I@ U D U _ U C _ ü G _II

-No se da refo_
zamiento so- -
cial ni fichas
a las respues-
tas correctas.
Solo se insti-
gan respuestas
incorrectas pg
ro no se re- -
fuerzan.

'I
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EVENTO (S) RESPUESTA (S) EVENTO(S) CRITERIO DE 
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EXPERIMENTO 5 -------------
El bloque para cada -
uno de los tipos de -
artículos se presen-
tan ·en forma alterna
da. Iniciando con los 
artículos determina -
dos y posteriormer:te
los indeterminados. 

Presentaci6n de los -
artículos (EL,LA,LOS, 
LAS; UN, UNOS, UNAS, 
UNA) nombrando cada -
uno de ellos en forma 
visual y auditiva. 

Posteriormente se pre 
sentan tres dibujos ~ 
mencionando cada uno
de sus nombres y colo 
candolos debajo de -
los artfculos. 

Menci6n (cubri~ndose-
1 a boca) del nombre -
de uno de los dibujos 
colocados debajo de -
los artículos. Solo -
se mencionan dos de -
los tres dibujos pre
sentados. Se utiliza-
1 ista III (estímulos
nuevos). 

-Elecci6n del artí 
culo correspon -
diente al dibujo
nombrado por el -
instructor. Ade -
m~s señalar el 
dibujo. 

-No reforzamiento 
social. 

-No reforzamiento 
Tangible(fichas). 

Evento (sl ntsPuEsTA (sl Evsuiotsl cn1†Ea1o of
_-B§9!šBlQo-1§1.....--§9fl§§§9§HIE-1§l.----CflHBIU,odI§E§E§flIÉ_1§1.... -_

§EE§B!fl§§I9-§
El bloque para cada -
uno de los tipos de -
articulos se presen--
tan en forma alterna-
da. Iniciando con los
articulos determina -
dos v posteriormente-
los indeterminados.

Presentacion de los -
articulos (EL,LA,LDS,
LAS- uu, unos, unas,
Uflnl nombrando cada -
uno de ellos en forma
visual v auditiva.

Posteriormente se pre
sentan tres dibujos -
mencionando cada uno-
de sus nombres v colg
candolos debajo de -
los articulos.

Hencion (cubriendose-
la boca] del nombre -
de uno de los dibujos
colocados debajo de -
los articulos. Solo -
se mencionan dos de -
los tres dibujos pre-
sentados. Se utiliza-
lista III (estímulos-
nuevosl. `

.--__---__-__-_---___.--------------------.----.---.-----------------------------4

-Eleccion del art?
culo correspon Í
diente al dibujo-
nombrado por el -
instructor. nde -
mos señalar el -
dibujo.

-No reforzamiento
social.

-No reforzamiento
Tangible(fichasl

ÚÚ___*_____Ú_____-F-'IÚPÚ'__'_'___'______-I_lII____-lIIiIhv_IiII_-H-__flI__-In-lII_-I-__!-__-III-_I_II__-_»-__|____IiI_-_IIIIlIIIII_____________fl__fl
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EXPERIMENTO 1 

A e 

-tot•I Rs correctas 

,..._Ra correcta• sin 
inatigacion 

......... Rs cor rect aa 
producto de I• 
in• t i g a e i oh 

\ 
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Esta gráfica representa el porcentaje de respuestas correctas, respuestas correctas 
sin instigación y respuestas correctas producto de la instigación durante el proceso 
de elección de tactos. El eje de tas ordenadas presenta el porcentaje de respues
tas, el eje de las abcisaa representa el número de bloques. Se muestran tres condlcig 
nea: A) con reforzamiento social y ficha a la respuesta correcta, B) no reforzamiento -
ni ficha a la respuesta correcta y C) reforzamiento social sin ficha a la respuesta co
rrecta. 
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Esta gráfiai muestr• el proceso de elección de articulo 
y tacto- las dos primer•• son de loa art. determinado& 
y las dOa Últimas (2 A y 2 8 l de to. art. indeterminados. 
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total R• correcta• 
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La g'1Íficll repf98enta et porcentaje de Ra correctas, Ra correctas sin 
instigación y Ra producto de le inatigación durante el prooeao de 
elección de articulo• indeterminado• correapondientea a loa tactos 
mencionados por el instructor. 
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EXPERIMENTO 4 

~ - Ra correctas tot•I 
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inatigaciÓn 

Art. lndetenninadoa Art. Determinados 

Eataa gÑficaa repr ... ntmn los pOtCentajea de Ra correctaa, con y ain 
instigación durante la t... de eliminación de reforzamiento diferencial 
y el mantenimiento de la instigación tCak:a. A i. Izq ... muestran toa 
•rt. indeterminado• y e la der. loa ert. determinado•. 

FIGURA 5 
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Esta gráfica representa loa porcentajes de Rs correctas par11 los artículos 
determinados Clina. obscu•I y para los artÍ,:uloa indeterminados (lín .. -
punteada) durante lll fase ·c1e generalizaciÓf1 y el mantenimiento de las -
Rs previamente establecidas (sondeos). 
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Esta gráfica representa el reentrenamiento del gpo."A". La gráfica de la izq. 
presenta los resultados obtenidos con loa art. determinados y la de la der. 
la de loa art. determinados. 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Al finalizar este estudio podemos señalar 
que un repertorio sra~atical (elección de artícu -
los) puede establecerse en sujetos hipoacúsicos 
(como es el caso de este estudio) o en sujetos 
11 normales 11 como lo mencionan los estudios descri -
tos anteriormente. 

Sin embargo, el procedimiento para estable -
cer este tipo de repertorios implica que se debe -
desglosar en objetivos específicos para así poder
llegar al objetivo terminal, ·debido a su compleji
dadº 

Ahora bién, para cumplir con nuestro objeti
vo final (elección de artículos) llevamos a cabo 5 
experimentos, donde cada uno de ellos tiene su ob
jetivo particular y lo más importante es que el 
establecimiento de cada conducta en cada experimen 
to servía como precurrente oara establecer otro -
tipo de conducta más compleja. 

La relación observada entre los datos obteni 
dos hasta el experimento 3 y el procedimiento em ~ 
pleado, permite mencionar que los tres tipos de 
respuestas establecidas (a) señalamiento correcto
del dibujo a la mención del instructor; (b) elec -
ción del artículo y dibujo a la mención del ins 
tructor; (c) elección del artículo y dibujo cuando 
sólo se mencionaba el nombre del objeto), como una 
forma de lenguaje receptivo y expresivo, obedecen
ª una secuencia de dibujo puro, dibujo calificado
en género y número, y elección inducida del artícu 
lo calificador del dibujo. Esta Oltima clase de -~ 
respuestas inducida puede considerarse como gene -
ralizada y mantenida por el efecto de la aplica 
ción de las dos operaciones (instigación física y-
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DISCUSION Y CÚNCLUSIUNES

Al finalizar este estudio podemos señalar -
que un repertorio gramatical (eleccion de articu -
los) puede establecerse en sujetos hipoacüsicos -
(como es el caso de este estudie) o en sujetos --
"normales" como lo mencionan los estudios descri -
tos anteriormente.

Sin embargo, el procedimiento para estable -
cer este tipo de repertorios implica que se debe -
desglosar en objetivos especificos para asi poder-
llegar al objetivo terminal, debido a su compleji-
dad,

Ahora bién, para cumplir con nuestro objeti-
vo final (eleccion de articulos) llevamos a cabo 5
experimentos, donde cada uno de ellos tiene su ob-
jetivo particular y lo más importante es que el -
establecimiento de cada conducta en cada experimen
to servia como precurrente para establecer otro iï
tipo de conducta más compleja.

La relacion observada entre los datos obteni
dos hasta el experimento 3 y el procedimiento em`Í
pleado, permite mencionar que los tres tipos de -
respuestas establecidas (a) señalamiento correcto-
del dibujo a la menciãn del instructor; (b) elec -
cion del articulo y dibujo a la menciñn del ins -
tructor; (c) elecciün del articulo y dibujo cuando
sãlo se mencionaba el nombre del objeto), como una
forma de lenguaje receptivo y expresivo, obedecen-
a una secuencia de dibujo puro, dibujo calificado-
en género y número, y eleccion inducida del artïcu
lo calificador del dibujo, Esta última clase de --
respuestas inducida puede considerarse como gene -
ralizada v mantenida por el efecto de la aplica -
cion de las dos operaciones (instigación fisica y-
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reforzamiento) tanto en el experimento 2 como en -
el experimento ·3~ Los niveles de ejecuci6n genera
dos nos permiten señalar que los pasos a seguir y
variables manipuladas fueron acertados para alcan
zar el objetivo definido en el experimento 3 toman 
do los objetivos del experimento 1 y 2 como precu~ 
rrentes. 

En el experimento 4 donde se evalua la esti
mulación suplementaria sola (sin reforzamiento) ob 
servamos que el total de respuestas correctas en ~ 
promedio es de 65% para los articulas indetermina
dos y 73% para los determinados·y difícilmente el
total de respuestas correctas sin instigación en -
ambos artículos se acerca a esa cifta. Es decir, -
el mantenimiento de las respuestas correctas indu
cidas en 100% no se logr6 mediante la instigación
sola, ya que los niveles de ejecución decrementa -
ron notablemente. Este efecto pudo deberse a la 
falta de estimulación visual ( es decir, el sujeto 
no tenía acceso visual a la boca del instructor 
cuando mencionaba solo el tacto) la cual no se le
proporcionó al sujeto durante el entrenamiento, 
y también al hecho de Tos estímulos presentados 
eran nuevos. 

Ahora bién en base a los resultados obteni -
dos podemos decir que el uso de la instigación 
sola, es decir, instigaci6n sin reforzamiento no -
mantiene el nivel de respuestas previamente esta -
blecidas (en este caso el nivel del experimento 
3) • 

Esto se puede comparar con lo mencionado por 
Ribes y Canta (1978a). Ellos señalan que 11 existe -
un efecto indudable de los estímulos suplementa 
rios en la ejecución de tareas gramaticales y ade
m~s el efecto de la instigación no se restrihce a
las ensayos en los que se utiliza, sino que el ni-
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vel de ejecuci6n alto obtenido puede mantenerse 
aunque no se presente 1a instigaci6nH (p.7) En es~ 
te mismo estudio se se~ala que no se requiere de -
re forzamiento pa r a producir el incremento sosteni
do de co nducta verbal gra1 1: at. 1ca1rnente correcta. 
11 L a e o n d u e ta g r a r:1 º· t i e a l g e n e r a d fa n o g u a r d a n e ce s a ~ 
riamente relación con procesos de adquisición sino 
más bién de mantenimiento o ejecución. (Ribes y 
Canta,1 ~ ~ J Q pag. 7) · 

En relaci6n al experimen t o 5 donde se evaluó 
la generalización (eliminación del reforzamiento~ 
e instigaci6n) se observa que los niveles de ejecu 
ción son bajos (limitados), teniendo el nivel máxT 
mo de 90 % para artículos determinados y 85% para :
los indeterminados~ Por esto podemos decir que la
general ización fue limitada probablemente porque -
el sujeto no tenía acceso a la estimulación visual. 
Esto puede compararse con otro es~udio (Ortega y -
León, 1979) donde se trabajó con sujetos con catac 
terísticas similares de hipoacúsia, utilizando el
mismo procedimiento y agregando la estimulación vi 
sual, se observó que cuando se retiró el reforza :
miento y solo se dejó la estimulación suplementa -
ria (instigación física) hubo una tendencia a in -
crementar el porcentaje de respuestas correctas 
en ambos sujetos y para ambos artículos. Y cuando
se eliminaron las dos operaciones ·del procedimien
to (reforzamiento diferencial y estimulación suple 
mentaría) se alcanzaron niveles de 100 % de respues 
tas correctas, en ambos sujetos y para ambos tipos 
de artículos. Mientras que en el presente estudio, 
como lo muestra el experimento 5 (generalización)
los niveles difícilmente alcanzan el 85 % de ejecu
ción mantenida, adem~s muestran una vareabilidad,
Sin embargo estos porcentajes de respuestas corree 
tas inducidas bien pueden ser el producto tanto :
del procedimiento en sus dos operaciones (reforza
miento diferencial y estimulaci6n suplementaria) -
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como de disminución auditiva y la eliminaci5n to -
tal de 1 a i n forma c i 5 n vi su a 1 • 

También otra variable que pudo limitar el ni 
vel de ger.2ralizacion fue que~ste experimento los 
estímulos presentados eran totalmente nuevos. Pues 
en la mayoría de los estudios mencionados anterior 
mente cuando se llevaba a cabo la generalización~ 
se incluían mitad de estímulos nuevos (prueba) y -
mitad de estímulos que ya habían sido entrenados.
De esta forma sus resultados fueron exitos0s ya 
que sus niveles de ejecución de respuestas genera
l izadas eran altos (Martin, 1975). 

Por otra parte, en este experimento 5 se lle 
v6 a cabo un sondeo con el fín de evaluar que tan~ 
to se mantenían las respuestas establecidas (exp.-
1, expº 2, expº 3) previamente. Los resultados 
muestran que el nivel de mantenimiento no fue alto 
y por esta raz6n se decidió llevar a cabo un reen
trenamiento de este grupo de tarjetas (figura 7) -
donde se observa que mediante la reinstauración 
del reforzamiento diferencial e instigación física 
se logra alcanzar nuevamente el nivel de ejecución 
anteriormente establecido. Una alternativa a este
efecto podría ser que dentro de la fase de genera-
1 ización se incluyeron algunos de los estímulos 
de entrenamiento para así asegurar su mantenimien 
to, y no llegar al 11 olvido 11

• -

Ahora bién, los datos obtenidos en este estu 
dio pueden ser de gran importancia, en cuanto que: 
a) Contribuyen a reafirmar los términos explicati
vos sobre el desarrollo del lenguaje desde un pun
to de vista funcional, donde se menciona que el 
reforzamiento juega un papel importante en la ad -
quisición del lenguaje en clases 11 gramaticalmentell 
especificas, y la instigación funciona en el len 
guaje correcto gramatical solo cuando haya sido 
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utilizada al establecer alguna clase de respuesta -
especial; y b) que la estimulación visual en la en
señanza del lenguaje en partículas pequeñas es de -
singular importancia ya que al no ser incluida, el
papel de la discriminación auditiva se ve disminui
do en el aprendizaje de habilidades que llevan a la 
comunicación. Esto es, la sola presencia de la esti 
mulación auditiva no es un elemento suficiente para 
el establecimiento de respuestas gramaticales, sino 
presentada simult&neamente con la estimulación vi-
sual podrían considerarse elementos necesarios para 
el establecimiento de respuestas gramaticales. 

Así que para el desarrollo del lenguaje grama 
tical en sujetos hipoacúsicos deberá existir la -
mayor disposición de los dos canales sensoriales 
(visión y audición), y ademas aprovechar el alean -
ce auditivo que el aparato protésico da a este tipo 
de sujeto (alcance de audición total de 35 dB). 

El intentar dar una conclusión con los datos
obtenidos en este estudio y tomando los de otros 
estudios (Guess, Sailor, Rutherford y Baer, 1968; -
Guess, 1969; Sailor, 1971; Garcia, Guess y Byrnes,-
1973; Schumaker y Sherman, en Sherman, 1~59; Harta
Y Risley, l968;J:_ahey, 1971; Baer y Guess, 1971; -
Martin, 1975;~f Eachus, 1979; Bennet y Ling, 1972; 
Mann y Baer, 1971; Frisch y Schumaker, 1974; Clark
Y Sherman, 1975; Ribes, García Botero y Cantú, 1977 
Botero, Canta, García y Ribes, 1977a; Botero, Cantú 
García y Ribes, l977b; Ribes y Canta, l978a; Ribes
Y Cantu, 1978b; Ribes, 1979; Ortega y León,1979) 
en relación al desarrollo del lenguaje gramatical -
sería tanto como afirmar que existe la posibilidad
de conjugar procedimientos(moldeamiento, instiga -
ción, reforzamiento) del marco teórico operante que 
permitan el establecimiento y mantenimiento de este 
tipo de respuestas. 
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Por Oltimo este trabajo muestra una alternati 
va para establecer un repertorio gramatical en un ~ 
sujeto hipoacúsico, y así dar la pauta para la in -
vestigación acerca del lenguaje gramatical estudia
do objetivamente por el Análisis Conductual Aplica
do, el cual pueda contribuir al desarrollo del len
guaje en sujetos hipoacúsicos y sordos. Además ini
ciar la investigación de procedimientos que puedan
resultar más efectivos y rápidos para establecer 
este tipo de repertorios en estos sujetos, haciéndo 
énfasis en sus limitaciones de tipo social, educa -
tivo y del lenguaje, y de alguna manera tratar de -
resolver este tipo de problemas a los que se enfren 
tan. -

Por lo tanto, se proponen algunos puntos a -
investigar. 

- Estudiar si es posible trabajar a nivel de 
lenguaje receptivo y lenguaje expresivo si 
mul,táneamente, es decir, si se puede estable
cer simultáneamente la articulación correcta
Y reglas gramaticales. 

Probar si con procedimientos operantes se pue 
den establecer reglas gramaticales más compl~ 
jas como: adjetivos, verbos, preposiciones,~ 
etc., en sujetos sordos e hipoacúsicos. 

- Estudiar que tanto favorece el alcance audi -
tivo del sujeto al establecer respuestas gra
maticales, es decir, se podría llevar a cabo
un experimento cuando el sujeto utiliza su 
aparato y otro experimento cuando no utiliza
su aparato. 

Analizar en términos del enfoque estructura -
lista como se generan las reglas gramaticalese 

'Fil
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