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·~ INTRODUCCION 

1:1 objetivo de E:ste trabajo es prEsentar un repc·rte de 

las actividades realizadas durante seis meses de participa-

6i6n en el proyecto de Investigaci6n del Apren~izaje Eumano 

en ~a Linea de Interacciones Tempranas y Desa1Tollo del Len- -

guaje. 

En el primer capítulo se incluyen antecedentes al pro-

blema de la concepci6n del lenguaje como evento psicol6gico, 

present:ando los puntos de vista que consideramos máf:; influ-

yentes en este campo para, en 81 capítulo subsecuente, ex--

poner alguncs de los principios fierivados de estas concep--

ciones, perc- en relaci6n c.l problema es}.·ecífico de l .a .adqui-

sici6n del lenguaje. 

El tercer capítulo tiene la finalid¿d de presentar la 

concepci6n del compcrtamiento linguístico de la que se de--

riva la línea y el proyecto antes mencionados. 

En el capítulo cu¿tro se ¿escriben Jas partes del pro-

yecto que son relevanteE para este trabajo, así como las 

actividades que se re¿lizarcn durante el período de tiempo 

cor•respondiente. 

En el Gltimo capítulo se exponen algunas conclusiones 

de caracter general e implicaciones de este tipo de estudios. 

Finalmente se incluye la bibliografía y, en seguida, 

se encuentran los ap~ndices y figur¿s ilustrativas de algu-

nos aspectos mencionados en el escrito. 

ímsaooucclon

El objetivo de este trabajo es presentar un reporte de

las actividades realizadas durante seis meses de participa-
I¿I' I I@clon en el proyecto de Investigacion del Aprendizaje Humano

en la Línea de Interacciones Tempranas y Desarrollo del Len-

guaje.

En el primer capitulo se incluyen antecedentes al pro-

blema de la concepción del lenguaje como evento psicologico,

presentando los puntos de vista que consideramos más influ-

yentes en este campo para, en el capitulo subsecuente, ex--

poner algunos de los principios derivados de estas concep--
-. ___: -_-¡.._ I

1 - 4.-. _ _ _

|

ciones, pero en relación al problema específico de la adqui- mln-.

UI PI Cl I-'JI QI. 'JJ del lenguaje.

El tercer capitulo tiene la finalidad de presentar la

concepción del comportamiento linguistic@ de la que se de--

riva la linea y el proyecto antes mencionados.

En el capitulo cuatro se describen las partes del pro-

' yecto que son relevantes para este trabajo, asi como las

actividades que se realizaron durante el periodo de tiempo

correspondiente.

En el último capitulo se exponen algunas conclusiones

de caracter general e implicaciones de este tipo de estudios.

i Finalmente se incluye la bibliografia y, en seguida,

se encuentran los apéndices y figuras ilustrativas de algu-

nos aspectos mencionados en el escrito.
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I. Antecedentes. El lenguaje como objeto de estudio de la 

Psicología. Diferentes aproximaciones. 

J~) l~t11__'J '<>Cj.10 
,.,,, Dado el rapel central - que el lenguaje juega en el pro- ·-f 

ceso de socialización de los individuos (Denzin, 1971), el 

, C()Inpor_t ~m_ient_? _1.J:ngÜ~~ti_c:o ha sido rn~.!~VO de interés .. P~~~ ______ - ···. _ . 

. ~filtiples disciplinas. 

v Al parecer, una de las preguntas esenciales que los es 

tudiosos del lenguaje se han hecho y se siguen haciendo, 

puesto q~e afin no ha sido respondida satisfactoriamente, es: 

¿Cómo surge el lenguaje? De ésta s~ han derivado otras in-

terrogarites: ¿Qué es el lenguaje?, ¿cómo se le estudia?, 

¿en qué momento d~ la historia del individue podemc:s decir 

que nace este tipo de conducta? 

El problema que . el presente trabajo se plantea es la . , 
génesis Q§.1 comporta¡ni 'en!? lingüístico en el hombre como br 

ganismo concreto individual. Para abordarlo será necesario 

también presentar intentos de respuestas a algunas de las 

preguntas arriba mencionadas. 

/ Inicialmente cabe aclarar algo; a pesar de que consi-

deramos que el desarrollo f.iloge~étiC0 de la capacidad y ---
habilidades lingÜ1sticas .es importante pa~a,_el ~studio del ------- ----
+.e-ng .. ua;i e no nos ocuparemos de ello puesto que no correspo~ 

de a un análisis de este fenómen0 como evento psicol6gico 

y sólo produce confusiones trata r de hacerlo; mas bien in-

cumbe a otras disciplinas como la Biología, la Antropología 

~ 2

I. Antecedentes. El lenguaje como objeto de estudio de la

Psicologia. Diferentes aproximaciones.

1 .f-:I-"--I IL I___,__,_ _ , ___

› Dado el papel centralfque el lenguaje juega en el pro-

ceso de socializaciôn de los individuos (Densin, 1971), el
I 11,;comportamiento_linguistico_ba_sido motivo de interés para

múltiples disciplinas.

V Al parecer, una de las preguntas esenciales que los es

tudiosos del lenguaje se han hecho y se siguen haciendo,

puesto que aún no ha sido respondida satisfactoriamente, es

¿Cómo surge el lenguaje? De ésta se han derivado otras in-

terrogantes: ¿Quê es el lenguaje?, ¿como se le estudia?,

¿en que momento de la historia del individuo podemos decir

que nace este tipo de conducta?

El problema que_el presente trabajo se plantea es la
4 f

a'5 compgrtamie ' "' ` en el hombre como op(Duiz rnmü-1-* '.21feOeai _ _ _ linguistic@

ganismo concreto individual. Para abordarlo será necesario

también presentar intentos de respuestas a algunas de las

preguntas arriba mencionadas.

f Inicialmente cabe aclarar algo; a pesar de que consi--

deramos que el desarrollo filogenëtico de la capacidad y
-¡_

habilidades lingüísticas es importante para el estudio del

lenguaje, no nos ocuparemos de ello puesto que no correspon

de a un análisis de este fendmeno como evento psicológico
,Ir 1 1- 1y solo produce confusiones tratar de hacerlo; mas bien in-

cumbe a otras disciplinas como la Biologia, la Antropologia
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o la Linguística la realización de esta tarea. 

~ Si pretendiéramos estudiar la filogenia del lenguaje -

tendríamos que referirnos incluso a la evolución de estruc-

turas biológicas morfológicas y su relación con los determi-

nantes ambientales a través de períodos de tiempo que abarcan 

cienfos- ~o ºffiile-s - ·de año s , ·a.sí - como 1as --necesidades de tipo - - ---- -- - -·-

· social del género humano (Merani, 1978). 

El estudio del lenguaje ha sido abordado por diferen--
-- --

tes disciplinas, per·o después de muchos años de estudio aún 

carecen de respuesta satisfactoria a las preguntas plantea-
- -~-- -

das al principio de este apartado. bna de las razones que 

quizás más determinantemente. ha contribuido a este estad~ .. j. 
• .( ... 1 

de cosas es que, sobre las concepciones del problema ha in-

fluido la tendencia a estudiar los fenómenos o procesos de 

interés con base en "artefactos intelectuales" y no con fun 

<lamento en la observación, aislamiento y estudio sistemáti-

co de los hechos mismos (Kantor, 1968). Así, _por ejemplo, 

la Lingüística es definida explícitamente como " ... el estu-

dio científico del lenguaje" ( Fowler, 19 7 8), perc· al revi~ 

sar los producios de la investigación en este campo y con--

trastarlos con lo que se pretende sea esta disciplina, po-

dremos observar discrepancias e incongruencias entre estas 

dos momentos. El mismo Kantor(l968) menciona algunos casos 

en los que se ve este problerr:a claramente. En cada uno de 

estos casos se plantea abiertamente el interés por el len-

guaje como una actividad, pero al analizcr las considera--

I 
I 

3

o la Linguistica la realizacion de esta tarea.

Si pretendioramos estudiar la filogenia del lenguaje -

tendriamos que referirnos incluso a la evolucion de estruc-

turas biologicas morfologicas y su relacion con los determi-

nantes ambientales a través de períodos de tiempo que abarcan

cientos o miles'de años, asi como las necesidades de tipo-- .__ _

social del gonero humano (Merani, 1978).

El estudio del lenguaje ha sido abordado por diferen--

tes disciplinas, pero después de muchos años de estudio aün

carecen de respuesta satisfactoria a las preguntas plantea-

das al principio de este apartado. Una de las razones que

quizás más determinantemente ha contribuido a este estado

de cosas es que, sobre las concepciones del problema ha in-

fluido la tendencia a estudiar los fenomenos o procesos de

interés con base en "artefactos intelectuales" y no con fup

damento en la observacion, aislamiento y estudio sistemáti-

co de los hechos mismos (Kantor, 1968). Asi, por ejemplo,

la Lingüística es definida explícitamente como "...el estu-

dio cientifico del lenguaje" (Fowler, 1978), pero al revi¬

sar los productos de la investigacion en este campo y con--

trastarlos con lo que se pretende sea esta disciplina, po-

dremos observar discrepancias e incongruencias entre estos

dos momentos. El mismo Kantor(l968) menciona algunos casos

en los que se ve este problema claramente. En cada uno de

estos casos se plantea abiertamente el interos por el len-

guaje como una actividad, pero al analizar las considera--



cienes derivadas de esta preocupaci6n, resulta que lo que se 

estudia · son los productos de la conducta y que se le define 

como ". G conj-u.r.ito de~-i-gr-te-s-ar_ticulados -º!' medio de los 

. cua-1.es-s-e-Gom-Bni·ca:n--las-- personas ae cualqi:lie-r -raz _ o cul tu-

ra" (Rocc-Pons, 1978). 1 • -

A esta confusión contribuye una tradición dualista en 

el quehacer científico que, en el caso de la Psicología, se 

observa claramente en los conceptos cartesianos respecto 

a la dicotomía materia-mente y si bien no es con Descartes 

con quien se inicia este problema, convencionalmente se con 

sidera como uno de los momentos de mayor influencia para la 

configuración de la Psicología como ciencia (Kantor, 1968). 

1tf; P_~r- otra parte, tembién se ha considerado como lengua

je el movimiento y funcionamiento de ciertos órganos y es--

tructuras anatomo-fisiológicas y neurales. Sin embargo, a 

pesar de que las actividades de los organismos siempre im-~ 

plican elementos de este tipó, los ajustes psicológicos no 

se reducen a ellos y la explicación del funcionamiento men-' 
1 

cionado tampoco es suficiente o necesario para explicar la 

conducta (Kantor, i968). 

Asímismo, podemos establecer diferencia (y es necesario 

hacerlo)entre la concepción que tiene el sociólogo respecto 

al lenguaje como instrumento para ejecutar los p~ocesos so~ 

ciales o como herramienta de dominación y control, ya que 

la conducta psicológica es una serie de eventos muy parti--

1-

b

ciones derivadas de esta preocupacion, resulta que lo que se

estudia son los productos de la commmma y que se le define

como ".§;el_conjunte-dersignos~articulad0S PGP mfidiü de lüë El
¿f-*;.u

cuales-se comunican las personas de cualquier raza o cultu-
I' .

ra" (Roca-Pons, l978);åo tlf
-I-¿P _ I uf I --F-A esta confusion contribuye una tradicion dualista en

el quehacer científico que, en el caso de la Psicología, se

observa claramente en los conceptos cartesianos respecto

a la dicotomía materia-mente y si bien no es con Descartes

con quien se este problema, convencionalmente se copFIÍ C3 H-I O HÚ DJ

sidera como uno de los momentos de mayor influencia para la

configuracion de la Psicología como ciencia (Kantor, 1968).
._ .Ip

af Por otra parte, tembien se ha considerado como lengua-

je el movimiento y funcionamiento de ciertos organos y es--

tructuras anatomo-fisiologicas v neurales. Sin embargo, a

pesar de que las actividades de los organismos siempre im--

plican elementos de este tipo, los ajustes psicologicos no
id'se reducen a ellos y la explicacion del funcionamiento men-

cionado tampoco es suficiente o necesario para explicar la

conducta (Kantor,-1968). - _

Asimismo, podemos establecer diferencia (y es necesario

hacerlo)entre la concepcion que tiene el sociologo respecto

al lenguaje como instrumento para ejecutar los procesos so-

ciales o como herramienta de dominacion y control, ya que

la conducta psicologica es una serie de eventos muy parti--
"I
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culares entre individuos; no es prodt.:cto cultural,aunque pu~ 

de o no funcionar come> estímulo para el comportamiento, se-

gún s e ftala el autor antes citado. 

-=\~ Tenemos entonces que en el estudio del ler:gu¿1j e como 4-
~omportami ento ha intervenido desfavorabl emente él hecho de 

- - - --- -\ -. -
que par:a estudiar la conducta humana se le cor.cica cerno: 

'' ... a)Índice de diferentes tipcs de eventos o fen6mencs o 

b) el epif en6menc• público del proceso cn;cial ... " ( Ribes, --
1981), de lo cual se ha deriv~do el probJema mencionado an-

teriormentE, a saber, la confusi6n entre el le;nguaje como 

'' ... un producto social formaJiz a do de las prácticas lin~-

guísticas hist6ricamente determinadas de múltiples comuni~ -

dades verbales y la conducta lingüística en si como inter--
.. 

acci6n (Ribes, 1979). Antes bien, esta influencia ha gene-

rado divergenci~s consider~bles con respecto a l~ que se 

considera como lenguaje, las variables que determinan el 

proceso de adquisici6n, la~ formas de estudiarlo, etc.j y 

todo elJo, al interior de la Psicología. W 

,, .J ' · ' / Entor1ces, , ¿q ue es el Lengua] e? y ¿qúe aspectos estudia 
..-

remos? ~ lo largo de este ~trabajo intentaremos dar respue~ 

ta a estas pre guntas. 
' 

Por. lo prc .nto diremo~ q:-ie ~o~~ebi--

mos el fen6meno como conducta y que no~ interesa saber c6-

mo se adquiere y se desarrolla. 

tie lo anteriormente dicho se desprende que fes necesa-
. . .. .,,. 

rio delimitar claramE!nte lo que E·s compeirtamiento linguis-

tico y lo gue no lo es. 
1 

Para ello es indi s pensable no con-

4-

5

culares entre individuos; no es producto cultural,aunque pug

de o no funcionar como estímulo para el comportamiento, se-

gún señala el autor antes citado.

.i Tenemos entonces que en el estudio del lenguaje como ¿flï

comportamiento ha intervenido desfavorablements el hecho de _
.-.- _ _ -_ _¬___._ _ ___ __ ___ _____________"

que para estudiar la conducta humana se le conciba como:

"...a)índice de diferentes tipoä de eventos o fenomencs o

b) el epifenomero poblico del proceso crucial..." (Ribes,

1981), de lo cual se ha derivado el problema mencionado an-
I-J'teriormente, a saber, la confusion entre el lenguaje como

"... un producto social formalizado de las prácticas lin--

guísticas historicamente determinadas de múltiples comuni--

dades verbales y la conducta lingüística en si como inter--

accion-(Ribes, l979). Antes bien, esta influencia ha gene-

rado divergencias considerables con respecto a lo que se

considera como lenguaje, las variables que determinan el

[H |--I. Ñ I-I'-I Úì '.25 'HIproceso de adqui las formas de estudiarlo, etc., y

todo ello, al interior de la Psicología.`i

~_ Bntonces,,¿quo es el lenguaje? y ¿quo aspectos estudia
#1- --í_.-- _ '

_ Í-

¬.
"“lï_íd'

remos? A lo largo de este,trabajo intentaremos dar respueâ <y

ta a estas preguntas. Por lo pronto diremos que concebi-- `
. `“'---__í__________

mos el fenomeno como conducta y que nos interesa saber co-

mo se adquiere y se desarrplla. _ ,

_ De lo anteriormente dicho se desprende que,es necesa-

rio delimitar claramente lo que es comportamiento lingüís-

tico y lo que no lo es. Para ello es indispensable no con-
'i
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fundir ~structuras bioiógicas, constructos o conceptos, ni 

productos de esta actividad con la conducta misma. 

~ Antes de definir lenguaje consideramos convenienie se

fialar que, para la Psicología, el objeto de estudio es'' ... 

la conducta de los organismos en interacción con otros orga

. nismcis ··e ínnumerables cósas y cond.iciones de ·su n1edio 
11 

(Kan- · 

tor·, 1977). Más adelante prEcj.saremos alguno 91 conceptos de 
/ < o \.1.J '\ 

rivados de esta definici6n. V Por lo pront; tendre~os ~( el 

lenguaje entendido como una forma de interacci6n que impli-

ca ~n __ c~mpo biestimulativo constituido por organismos que 
---- --- - ·- - - ·-·- --- -- - -- ··- ·-· - - - - . - . 

f.e comportan y objetos o eventos ........ (Kantor, 19 7 7) . ( Sin em--

·-- bargo, exis-ten otras concepciones acerca de la mar¡e_r._a en 

que se debe ~studiar el lenguaje. 

Antes de continuar conviene aclarar que 2quí no se 

pretende hacer una revisi6n exhaustiva de 1os estudios re-

lacionados con el lenguaje cor.10 eveni o psicológico, sino 

presentar una muestra de lo que considerarnos son los produ~ 

tos de mayor relevancia en este campo, para los puntos que 

plantearemos más adelante. 

En términos generales podríamos decir que existen dos 

grandes vertientes respecto al est~dio del lenguaje co~o 

evento psicol6gico: el estructuralismo y 
~-

(Whitehurst y Zimmerrnan, 1979}. '' 

el ~~~~i~~q 
(*,.,...,./ 

1/ En el _Rrimer cas~la caracterización del lenguaje se 

hace con base en la suposición de que ést~ es el producto 

del desarrollo y operaci6n de estructuras internas al org~ 

- r
“H

"_"¬†'_.«-'

_- . .

8

fundir estructuras biologicas, constructos o conceptos, ni

productos de esta actividad con la conducta misma.

, Antes de definir lenguaje consideramos conveniente se-

ñalar que, para la Psicología, el objeto de estudio es"...

la conducta de los organismos en interaccion con otros orga-
' 1 - r . _: 1 inismos e innumerables cosas y condiciones de su medio (Kan-

tor, 1977). Más adelante precisaremos algunos conceptos de
.-' " E' ` A1_ _ _ _, ¿f ¬ `rivados de esta definicion. Por io pronto tendremos;fel ~

- ¿-
. J

-I Iƒlenguaje entendido como una forma de interaccion que impli-

ca un campo biestimulativo constituido por organismos que
-

_,r_r.

se comportan y objetos o eventos (Kantor, l97?).Í Sin em--

bargo, existen otras concepciones acerca de la manera en _

que se debe estudiar el lenguaje. '- - --~--

Antes de continuar conviene aclarar que aquí no se

pretende hacer una revision exhaustiva de los estudios re-

lacionados con el lenguaje como evento psicologico, sino

presentar una muestra de lo que consideramos son los produg

tos de mayor relevancia en este campo, para los puntos que

plantearemos más adelante.

¬{> En tárminos generales podríamos decir que existen dos

grandes vertientes respecto al estudio del lenguaje como ¿fi-¬____
Wu

evento psicologico: el estructuralismo y el funcionalismo

(Whitehurst y Zimmerman, l979). - ` ff
--I¿ En el primer caso,la caracterizacion del lenguaje se

hace con base en la suposicion de que oste es el producto

del desarrollo y operacion de estructuras internas al orga
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n1smo cuyo comportami e nto está reg ido por los mismo pr1n-

c1p1os que las categorías graP-iati cale s y sintácticas d e l 

lengua je como sistema formal. Las menciona da s estructuras 

tienen la propi e dad de generar leyes para Ja producci6n y 

9ompren s i6n d e l habla. Desde el punto d e vista estructuró -

' lista,· ·-,estos a ós ·prc:cesos . son· producto -del - dominio 

s~byacentes al sistema linguístico(Dale,1978 0 se 

de reglas- -- - ··- - ·· 

plantean 

el problema de establecer criterios para determinar cuándo 

se ha logrado el dominio de ellas. 

-fo Para este punto de v ista existe una" .•. facultad del ¡ 

lenguaje, estimulada por una experiencia adecuada y conti-

nua (que) crea una gramática que genera oraciones dotadas 

V--

de propiedades formales y semánticas" (Chomsky , 1965). Su-

pone además este marco conceptué'l que existe una Gramática 

Universal inherente a la especie humana que genera estruct~ 

ras basadas en prjncipios gramaticales que d e terminan la 

lógica del pensamiento. 

De acuerdo con estos postulados existen básicamente dos 

niveles de funcionamien t o lingüístico; el de las llamadas 

estructuras profundas y el de las superficiales o aparen--

tes. Para definir Jas filtimas se hace alusión a propiedades 

innatas del lenguaje que son comunes a todos los sistemas 

lingüísticos. Las estructuras superficiales son las formas 

fonol6gicas particulares y variadas en que se manifjestan 

las funciones sintácticas esenciales (Ribes, 1979). 

En otros casos, dentro del mismo punto de vista se ha 

'F-

7

nismo cuyo comportamiento está regido por los mismo prin-

cipios que las categorías gramaticales y sintácticas del

lenguaje como sistema formal. Las mencionadas estructuras

tienen la propiedad de generar leyes para la produccion y

- comprension del habla. Desde el punto de vista estructura-

` lista, estos dos procesos son producto del dominio de reglas _
tt

¿ subyacentes al sistema linguístico(Dale,l978l]y se plantean

el problema de establecer criterios para determinar cuándo

se ha logrado el dominio de ellas,

`ï¿ Para este punto de vista existe una"...facultad delj

lenguaje, estimulada por una experiencia adecuada y conti-

nua (que) crea una gramática que genera oraciones dotadas

de propiedades formales y semánticas" (Chomsky, l965)Í_ Su-

pone además este marco conceptual que existe una Gramática

Universal inherente a la especie humana que genera estructp

ras basadas en principios gramaticales que determinan la

logica del pensamiento. _

De acuerdo con estos postulados existen básicamente dos

niveles de funcionamiento lingüístico; el de las llamadas

estructuras profundas y el de las superficiales o aparen--

tes. Para definir las últimas se hace alusión a propiedades

innatas del lenguaje que son comunes a todos los sistemas

lingüísticos. Las estructuras superficiales son las formas

fonologicas particulares y variadas en que se manifiestan

las funciones sintácticas esenciales (Ribes, 1979).

En otros casos, dentro del mismo punto de vista se ha



8 

ce referencia a principios lógicos para explicar los cambios 

en el desarrollo de las formas de pensamientc que son re--

flejadas por Jas diferencias en lae características del len 

guaje (Piaget,1978 ). 

A pesar de las posibles diferencias dentro de la mis--

ma- aproximación, el estructuralismo se- carac-teriza porque 

dirige su estudio hacia las regularidades o consistencias 

del comportamiento,'---lt diferencia del análisis funcionalista 

cuyo centro de atención son las variaciones de la conducta 

(Whitehurst y Zimmerman, 1979). 

Dentro cel marco funcionalista también se dan opinio-

- -- -nes contra&ta!1tes respecto a la definición del leng_u,_aj e . . 

Según los autorE·s a __ p.riba-=--cÍ't-ados-, existe la postura- del con 

ductismo radical representada por Skinner y Kantor y la po-

sición metodológic·o en la cual se ubican las visiones pro-

venientes del aprendizaje social, cuyo principal exponente 

-+ 
es Bandura. A pesar de las diferencias entre estas aproxi- · 

maciones, al comportamiento lingüístico conviene recordar 

que todas -hacen énfasis sobre la variabilidad de la conduc 

ta y tratan de explicarla en función de las variables del 

mecio que rodea los organismos _- A grandes rasgos, lo que L 

el funcionalismo trata de hacer es encontrar relaciones en 

tre ~ , tr lo que un organismo hace y su historia como in-

dividuo, mientras el an~lisis chQmskiano intenta explicar 
,-----

el lenguaje com práctica comunitaria (Brown, 1979). /1:5 

$9

8

ce referencia a principios logicos para explicar los cambios

en el desarrollo de las formas de pensamiento que son re--

flejadas por las diferencias en las características del leg

guaje (Piaget,1973 1.

A pesar de las posibles diferencias dentro de la mis--
-. _--_ ¡-_¿,

ma aproximacion, el estructuralismo se caracteriza porque

dirige su estudio hacia las regularidades o consistencias

del comportamiento, %.diferencia del análisis funcionalista

cuyo centro de atencion son las variaciones de la conducta

çwhitehurst y Zimmerman, l979).

________________`

_ ._ ¬. ¿_ _- _ -_

Dentro del marco funcionalista también se dan opinio-

nes contrastantes respecto a la definicion del lenguaje._

Según los autores arriba citados, existe la postura del cop

ductismo radical representada por Skinner y Kantor y la po-
ifsicion metodologicti en la cual se ubican las visiones pro-

venientes del aprendizaje social, cuyo principal exponente

es Bandura.fi%A pesar de las diferencias entre estas aproxi-

maciones, al comportamiento lingüístico conviene recordar

que todas-haüen onfasis sobre la variabilidad de la condug

ta y tratan de explicarle en funcion de las variables del

medio que rodea los organismos. A grandes rasgos, lo que -

el funcionalismo trata de hacer es encontrar relaciones en

tre efiime lo que un organismo hace y su historia como in--

dividuo, mientras el análisis chomskiano intenta explicar

el lenguaje com práctica comunitaria (Brown, l979). JV

¿.'¡.¿=-'.r-f',-'ff'

-rx-1-. .ï__q.
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~ Hasta el mome nto se ha tratado de dar una visi6n ge--

neral de las principales corrientes de pensamiento que han 

influido sobre el estudio de la conducta lingüística. Aho-

ra se pretende especificar los planteamientos principales 

a los que han dado lugar las mencionadas corrientes. 

l Por una parte tenemos que, ,derivada-·de los principios 

estructuralistas, ha surgido la Psicolingüística como pers-

pectiva que combina elementos de diversas disciplinas en el 

intento por explicar el lenguaje (Sheppard y Willoughby, 

1975). Por ~~btra ~stá el intento por analizar el fen6me-

no como conducta verbal de Skinner (1957). Conviene acla-

rar en este momento que, aunque no son los únicos esfuerzos 

por abordar la cuesti6n, sí son los que consideramos han 

ejercido mayor influencia en este campo. A .través del es--

tudio de sus planteamientos y de los resultados de las in-

vestigaciones que han generado, se han desarrollado aproxi

maciones que pretenden superar los obstáculos y limitacio-

nes que se han presentado; de ellas no ocuparemos más ade-

lante. En este momento presentaremos una caracterizaci6n 

general de los planteamientos de la PsicolingUística y de 

la concepci6n como conducta verbal. 

~ Se podría suponer que uno de los principales determi-

nantes del surgimiento de la Psicolingüística es los prin-

cipios de la gramática transformativa (Brown, 1979). An--

9

'iHasta el momento se ha tratado de dar una vision ge--

neral de las principales corrientes de pensamiento que han

influido sobre el estudio de la conducta lingüística. Aho-

ra se pretende especificar los planteamientos principales

a los que han dado lugar las mencionadas corrientes.

1Por una parte tenemos que,,derivada de los principios
1';estructuralistas, ha surgido la Psicolinguistica como pers-

pectiva que combina elementos de diversas disciplinas en el

intento por explicar el lenguaje (Sheppard y Willoughby,

1975). Por la-otra está el intento por analizar el fenome-

no como conducta verbal de Skinner (1957). Conviene acla-
1-

rar en este momento que, aunque no son los únicos esfuerzos

por abordar la cuestion, sí son los que consideramos han

ejercido mayor influencia en este campo. A través del es--

tudio de sus planteamientos y de los resultados de las in-

vestigaciones que han generadc,se han desarrollado aproxi-

maciones que pretenden superar los obstáculos y limitacio-

nes que se han presentado; de ellas no ocuparemos más ade-

lante. En este momento presentaremos una caracterizacion

general de los planteamientos de la Psicolingfiística y de

la concepcion como conducta verbal.

1 Se podría suponer que uno de los principales determi-

nantes del surgimiento de la Psicolingüística es los prin-

cipios de la gramática transformativa (Brown, 1979). An--

teriormente mencionamos que elL§píoque_estructuralista su-
|-r---L.
_.- ____

-_

_n..n.›4.



pone que existen estructuras profundas y superficiales a 

través de las cuales el lenguaje surge como reflejo de la 

capacidad co gno scitiva de los indi viduosj Si se observa la 

forma en que hablamos será fácil percatarnos de que un mis-

mo significado puede expresarse de diferentes formas, inclu 

.so a través de preguntas y negaciones. Para la Psicolin --

<gÜÍstica ésto se explica con base en quell-os seres humanos 

tenemos la capacidad de transformar las ideas en lenguaje 
4.-

que puede estar organizado de diferentes formas aparentes, 

pero qu~ tiene una misma estructura profunda (Chomsky, 198l) j 

Esto implica que (se considera al lenguaje no sólo como pal~ 

bras y estructuras gramaticales, sino también como produc--

to de procesos psicológicos como la memoria. De aquí surge 

la necesidad de conjuntar elementos de diferentes 'discipli-

nas para estudiarlas y, l.C OID<?_Yn~~s s~gÓ de esta fusión 

surge la Psicol.ingüística. ~n . este sentido, el lenguaje sel//' .....--

1..efine, C.QIBQ," ••• u~ ins_!rumento sistemático para expresar y I <1_---
entender un número infinito de ideas" (Dale, 1980). Como 

consecuencia de esta definición tenemos problemas,como e~ 
- . ' ·\ ~- '- d ...;. 

ya mencionado, de la determinación del momento en quee l ni-

ño adquiere el lenguaje con base en la suposición de que 

ésto ocurre cuando se logra el dominio de las estructuras 

. y reglas subyacentes al habla (Dale, 1978)j~ra ello, las 

investigaciones guiadas por estos principios han tenido co 

mo objetivo descubrir la gramática que rige el lenguaje in-

(12)

pone que existen estructuras profundas y superficiales a

través de las cuales el lenguaje surge como reflejo de la

Qagäfiflad cognoscitiva de los individuos¿j Si se observa la

forma en que hablamos será fácil percatarnos de que un mis-

mo significado puede expresarse de diferentes formas, inclg

so a través de preguntas y negaciones. Para la Psicolin --

güística ésto se explica con base en queLlos seres humanos

tenemos la capacidad de transformar las ideas en lenguaje
¿1__..-

que puede estar organizado de diferentes formas aparentes,

pero que tiene una misma estructura profunda (Chomsky, l98l).B

Esto implica queise considera al lenguaje no solo como pala

bras y estructuras gramaticales, sino también como produc--

to de procesos psicologicos como la memoria. De aquí surge

la necesidad de conjuntar elementos de diferentes`discipli-
FJ'nas para E5fm±gfiQa5y, como antes se indico; de esta fusion

surge la Psicolingüística.\`Én este sentido, el lenguaje_se#_.
I II I I .I-'J

Éåáanc qomg"...un instrumento_gis§gmático para expresar y , ,/,_if.- - - --- ' " ` ` ` " ' --- - -_ _ _ ___ ____ - --- - ' '-|.,_¿¡__

entender un_número ipfinitp de ideas¶_(Dale, IQBD). Como

o
;¬H

consecuencia de esta definicion tenemos problemas,comc
IIya mencionado,de la determinacion del momento en queiel ni-

ño adquiere el lenguaje con base en la suposicion de que

ésto ocurre cuando se logra el dominio de las estructuras

y reglas subyacentes al habla (Dale, l978);_ìÉÉxe.ello, las

investigaciones guiadas por estos principios han tenido cg

mc objetivo descubrir la gramática que rige el lenguaje in-
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faniil y la po s tulaci6n de taxonomías basadas en categorías 

sintácticas y gramaticales para describir y explic¿r los r~ 

sultados (Brown, 1979)..J Sin embargo, de las investigacio-

nes acerca de la adquisici6n del lenguaje y sus hallazgos 

hablaremos posteriormente. 

. Po~~- s-u . pa~te· ,: i.J~l ~ne~( 1-9 5 7) !. ctéfiñe · 1a ·conducta vérbal -/ -- - - --

... ... f . . 1 . . ... -+/ como aquella que solo es e ectiva gracias a a intervencion 

de otras personas, es decir, el comportamiento reforzado a 

través de la mediación de otros · d. ·d ¡4'-E · in i vi uos '_.J s ta eoncep--

ci6n considera el lenguaje como una respuesta operante re--

gida por los mismos principios y bajo las mismas leyes que 

las demás conductas operantes, con la diferencia de que es 

moldeada y mantenida por consecuencias mediadas por otros 

individuos. 

En su anális~s conductual Skinner define la respuesta 

operante como unidad y deriva ccinceptos de diferentes ti--

pos de respuestas en términos de los estímulos y relaciones 

de control. Además, aunque señala que la conducta verbal 

\ 
no se limita a la conducta vocal, su análisis se restrige 

a el~a. ~ ·'~ 

En la concepci6n de conducta verbal ya encontramos Y 

ciertos elementos que para la Psicoling~ística no parecen 

relevantes, como ejemplo, la influencia del medio represen-

ta~a ~or q~ien emite la conducta y quien funciona como es--

cucha o "audiencia". Más adelante veremos como, para un con-

11

faniil y la postulacion de taxonomías basadas en categorías

sintácticas y gramaticales para describir y explicar los rg

sultados (Brown, l979)¿j Sin embargo, de las investigacio--
Ofnes acerca de la adquisicion del lenguaje y sus hallazgos

hablaremos posteriogpentep
- -- '_ .LIÍ ao-, _ _ _

_ Por su Parte›L§kinner(l957) define la conducta verbal ƒ¡"'*
I

como aquélla que solo es efectiva gracias a la intervencion

de otras personas, es decir, el comportamiento reforzado a
¿Q 1 1,) n 1- 0traves de la mediacion de otros individuos1J Esta concep--

cion considera el lenguaje como una respuesta operante re--

gida por los mismos principios y bajo las mismas leyes que

las demás conductas operantes, con la diferencia de que es

moldeada y mantenida por consecuencias mediadas por otros

individuos.
H

En su análisis conductual Skinner define la respuesta

operante como unidad y deriva conceptos de diferentes ti--

pos de respuestas en términos de los estímulos y relaciones

de control. Además, aunque señala que la conducta verbal

no se limita a la conducta vocal, su análisis se restrige

a ella. if-I1

En la concepcion de conducta verbal ya encontramos ?

ciertos elementos que para la Psicolingüística no parecen

relevantes, como ejemplo, la_ipfluencia del medio represen-

tada por quien emite la conducta y quien funciona como es--

cucha o "audiencia". Más adelante veremos como, para uncxm-



cepto interactiv¿ del lenguaje, e s t e análisis resulta inco~ 

pleto; sin embargo, podríar.:os inferir que la intención d e l-

sefiaJamie nto es enfatizar que el len ~uaje no es a lgo aparte 

de la conducta ni una manife~;tación del "penf; ami ento" y quE 

no tenE-omos que recurrir _ a constructo s hipotéticos paré: anéL- __ 

lizarlo si .~ 0-~~- diferentes _ fenómer:os lingüísticos pue

den ser explicados en términos de central de estímulos, pr~ 

piedades dinámicas y estáticas de la conducta, conting en---

cias de reforzamiento, condicionami e nto y extinción; todos 
· - ·- - - - ~ - ----

éstos conceptos derivados del estudio de la conducta animal, 

pero aplicados a la interpretación del comportamiento huma-

no. 

Este punto de vista supcne que es válida la extrapola-

ción de los principios que rigen la conducta animal y que 

también son legales para la conducta humana . . Para hacer su 

análisis, el autor de estos óonceptos define clases de con-

ducta basadas en las características formales de ella y del 

ambiente; ademá~; , recur•re a categorías gramaticales pare:: e~ 

plicar el comportamiento (Ribes, 1981): Por otro lado no 

establece diferencia entre estas prcpiedades formales y las 

características convencionales de la conducta, lo cual con-

tribuye a quE el análisis sea limitado e inadecuado, pues 

si bien la conducta humana está sujeta a las mismas leyes 

que la animal, además está re~ida por otros principio~; ( Ri-

bes, 1982). 

Pari hablar del significado Skinner dice que no es una 

12`ï
_-

cepto interactivo del lenguaje, este análisis resulta incom

pleto, sin embargo, podríamos inferir que la intencion del-

señalamiento es enfatizar que el lenguaje no es algo aparte

de la conducta ni una manifestacion del "pensamiento" y que

no tenemos que recurrir_a constructos hipotéticos para ana-

lizarlo sino queflos diferentes fenomenos lingüísticos pue-

den ser explicados en términos de control de estímulos, prg

piedades dinámicas y estáticas de la conducta, contingen---

¡-1. Cn. $3cias de reforzamiento, condicionamiento y extinc todos

éstos conceptos-derivados del estudio de la-conducta animal
'I ¿Ípero aplicados a la interpretacion del comportamiento huma-

no. _ _ _

Este punto de vista supone que es válida la extrapola-

cion de los principios que rigen la conducta animal y que

tambien son legales para la conducta humana. .Para hacer su

análisis, el autor de estos conceptos define clases de con-

ducta basadas en las características formales de ella y del

ambiente; además, recurre a categorías gramaticales para eg

plicar el comportamiento (Ribes, 1981). Por otro lado no

establece diferencia entre estas propiedades formales y las

características convencionales de la conducta, lo cual con-

tribuye a que el análisis sea limitado e inadecuado, pues

si bien la conducta humana está sujeta a las mismas leyes

que la animal, además está regida por otros principios (Ri-

sas, 1982).
Para hablar del significado Skinner dice que no es una

'.'-I



propiedad de la conducta como se supone en los análisis se-

mánticos, sino una característica de las condiciones bajo 

las cuales ocurren las respuesta s del organismo. Para el 

enfoque psicolingUístico el sistema semántico de una lengua 

_es el conocimiento con que el hablante debe contar para po-

que tiene del mundo (Dale, 1980). 

En cuanto a la producci6n de la conducta verbal coropl~ 

Ja, entendida exclusivamente como conducta vocal~ según los 

puntos de vista que hemos estado reyisando,encontramos tam

bién diferencias: mie ntras que para Skinner la emisi6n de 

v~calizaciones complejas (oraciones de diferentes tipos) se 

explica porque el hablante puede controlar su propia condu~ 

ta,ya que también funge como escucha, ~ara la Psicolingüís

tica la producci6n del lenguaje concreto se debe al dominio 

y transformaciones de las estructur~s subyacentes al habla; 

es decir, el lenguaje está controlado por el nivel de cono-

cimiento de estas estructuras -como ya se sefial6. Chomsky 

(1981) plantea que estas ~misiones están en funci6n de que 

la persona hay2 adquirido'' ... el sistema de reglas que rela 

cionan sonidos y significados"~ 

Antes de pasar al siguiente apartado resumiremos los pun-

tos que consideramos más relevantes: 

a) En el estudio del lenguaje como evento psicol6gico han 

influido conceptos de otras disciplinas y principios dualis 

tas para analizar la realidad. Esto ha llevado a la confu-

~-

• 

I 

J

13

propiedad de la conducta como se supone en los análisis se-

mánticos, sino una característica de las condiciones bajo

las cuales ocurren las respuestas del organismo. Para el
ofenfoque psicolinguistico el sistema semántico de una lengua

es el conocimiento con que el hablante debe contar para po-
I' _

1

._ . _ .-. . _ _ _ . . __ . _. _ -. _ -_ I.- . _ _ ._-. __ _.-

der entender oraciones y relacionarlas con el conocimiento

que tiene del mundo (Dale, 1980).

En cuanto a la produccion de la conducta verbal complg

ja, entendida exclusivamente como conducta vocal, según los

puntos de vista que hemos estado revisando,encontramos tam-

bién diferencias: mientras que para Skinner la emision de

vocalizaciones complejas (oraciones de diferentes tipos) se

explica porque el hablante puede controlar su propia condug
-.al *HIta,ya que tambien funge como escucha,\para la Psicolinguis-

tica la produccion del lenguaje concreto se debe al dominio

y transformaciones de las estructuras subyacentes al habla;_;ï _

es decir, el lenguaje está controlado por el nivel de cono- '

cimiento de estas estructuras -como ya se señalo- Chomsky

(1981) plantea que estas emisiones están en funcion de que '

la persona haya adquirido "...el sistema de reglas que relå

cionan sonidos y significados". J

Antes de pasar al siguiente apartado resumiremos los pun-

tos que consideramos más relevantes:

al En el estudio del lenguaje como evento psicologico han /,

influido conceptos de otras disciplinas y principios dualiå

tas para analizar la realidad. Esto ha llevado a la confu-
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si6n entre conductas ling~Ísticas y sus productos. 

b) La influencia de concepciones dualistas ha producido que 

se considere al lenguaje como manifestaci6n de estructuras 

internc:.s. 

-c) En contrapartida a la visi6n anterior del problema se h~ 

.lla la definici6n del lenguaje como conducta controlada por 

eventos ambientales. 

Sin embargo, en este marco tambi~n nos encontramos con in--

fluencia de las disciplinas que analizan de manera formal 

el problema. 

14
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internas.
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I _ gí.
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I ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _., -__ _ . ; _; 1 4 __... _- - -¬

_1la la-definicion del lenguaje como conducta controlada por

1 eventos ambientales.

Sin embargo, en este marco también nos encontramos con in--

fluencia de las disciplinas que analizan de manera formal

el problema. _
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II. Planteamiento del prc;blema de la adquisición del len--

guaje desde las diferentes perspectivas. 

A. Caract~rización. 

Pu7tstc que el probl ema que el preser.te trabajo se pla~ 

/ l d d . . . . ,, d 11 d 1 1 . tea es e proceso e a quisicion y esarro o e enguaJe, 

- - - ··i-- - • • ,,, .• , 

en esta seccion expondremos como ~s qu~ las ~os concepcio--

nes consideradas hasta el momento explican este fenómeno p~ 

ra, posteriormente, proponer una forma alternativa de análi 

sis del mismo. 

Para quienes se han dedicado al estudio del proceso en 

cuestión adoptando el marco ' de referencia funcionalista, es 

--te fenómeno- se define como la adquisición, mantenimiento y 

generalización d~ ~onauctas operantes : · Aunque Bijoij y --Baer 

(1980) consideran que también existe un componente respon--

diente ~el lenguaje, sefialan que los componentes operantes 

son los que sufren las transformacio nes más marcadas. 
-~ 

_ \/ U n el análisis fur1cionalista juegan un papel central 

/ los conceptos de modelamie nto y moldeamiento. Esencialmen-

te, se trata de determinar los arreglos de contingencias de 

reforzamiento que llevan al niño desde los primeros balbu-

ceos ha s ta la producción de operantes vocales complejas~ 

Lb . ..s\ m¿.;nn s Bijou y Baer (1980) afirman quE el desarrc·-

llo del lenguaje" ... tiene mucho en común con el desarrollo 

de las habilidades motoras ... ". Las analog ías esenciales 

radican en que, durante los primeros años de v ida, ambas 

clases de respues tas están vinculadas cercanamente ~on el 
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I I I I J'II. Planteamiento del problema de la adquisicion del len--

guaje desde las diferentes perspectivas.

A. Caracterizacion.

Puesto que el problema que el presente trabajo se plan

tea es el proceso de adquisicion y desarrollo del lenguaje,

en esta seccion enpondremos como es que las dos concepcio--

nes consideradas hasta el momento enplican este fenomeno pa

ra, posteriormente, proponer una forma alternativa de anâli

sis del mismo.

Para quienes se han dedicado al estudio del proceso en

cuestion adgptanfig el marco de referencia funcionalista, es

te fenomeno-se define como la adquisicion, mantenimiento y

generalización de conductas operantes. Aunque Bijou y Baer

(1980) consideran que también existe un componente respon--

diente del lenguaje, señalan que los componentes operantes

son los que sufren las transformaciones más marcadas.
1"--ir

-_ __*-' ,

fioìéçn el análisis funcionalista juegan un papel central

los conceptos de modelamiento y moldeamiento. Esencialmen-

te, se trata de determinar los arreglos de contingencias de

reforzamiento que llevan al niño desde los primeros balbu--

ceos hasta la produccion de operantes vocales complejas;Ã

.i Los mismos Bijou v Baer (1980) afirman que el desarro-

llo del lenguaje "...tiene mucho en común con el desarrollo

de las habilidades motoras...". Las analogías esenciales

radican en que, durante los primeros años de vida, ambas

clases de respuestas están vinculadas cercanamente con el



desarrollo biol6gico del organismo y, por otro lado, son 

se~sibles a las consecuencias ~oe estimulaci6n~ Desde este 

punto d e vista el problema radica en explicar "c6mo las vo-

calizacicnes adquie ren sus funcione¡::. de respueE,tas" .<:'.\: 

* -~De- acuerdo con esta concepción el proceso se presenia -----como sigue: al principio la producció:n de sonidos .es azaro-

sa y depende 
... mas de la maduración de las estruc turas fonoló 

gicas que de las consecuencias del medio. Sin embargo, es- J/ 
; 

tas vocalizaciones en forma de balbuceos · eciben consecuen-

cías diferenciales dependiendo del parecido que guarden con 

~ 
formas con~encionales del lenguaje adulto hablado. - ~as vo-

calizaciones a las que la madre proporciona consecuencias 
/ 

~· ... 7 vsS 17
"1 ·r 

--1 

reforzantes adquieren mayor fuerza y se hacen más diferencia 

dasrue otras. #J. / 

--f~/ Para Lip s'1. tt y Reese (1981), además del intercambio de / 

reforzadores entre padre e hijo, al niño se le somete el so 

nido constante del habla de los padres. 

Mantenido entonces por el lenguaje de la madre (princi 

paJmente), el balbuceo del niño se va haciendo'' ... más exac y 

to en las habilidades de mímica y es pr bable que repita 

de cJ.-los sonido¡::. escuchados "(B~jou y Ba~r,1980 ~ ya que se ha 

mostrado que, desde muy temprana edad, los infantes discri-

minan diferencias su ti les entre estímulos auditivos ( fri"ffl'a·fr-

-Y---11ill e=r,_,_....,,_,,9~ O ) . 

En este mome nto, los balbuceos son más encadenados y, 

al parecer, más funcionales como estímulos discriminativos 

~fts 
.a"" 
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reforzadores entre padre e hijo, al niño se le somete al so

nido constante del habla de los padres.

Mantenido entonces por el lenguaje de la madre (princi

palmente), el balbuceo del niño se va haciendo "...más exag 3 _

to en las habilidades de mímica y es probable que repita \ “mou

los sonidos escuchados "(Bijou y Baer,í9BU§;ya que se ha dedfii '

mostrado que, desde`muy temprana edad, los infantes discri-

minan diferencias sutiles entre estímulos auditivos (Bimes-

y_Eiller, 1980).

En este momento, los balbuceos son más encadenados y,

al parecer, más funcionales como estímulos discriminativos
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par~ las consecuencias por parte del medio. A continuaci6n 

se comienzan a distinguir uniones de sonidos iguales o dife 

rentes en cadenas cada vez más largas que las madres alien

tatj/ y las vocalizaciones de la madre son las que, a su vez, 

adquieren propiedades de estímulo para que el niño emita s~ 

nidos y" ... mientras más semejante -es el -sonido al de la ma- ; 

dre, más reforzante es éste para el niño" ( Bijou y Baer, ...--

1980). 

- .,-f Posteriormente se empieza a establece" lo que se consi

dera como ~{ghificado, a través de asociaciones de las vaca 

lizaciones con objetos. 

El proceso consta de la presentaci6n de la cosa conoci 

aa junto con la palabra, reforzamiento o retroalimentaci6n 

y aumento en la probabilidad de respuestas correctas y de ~ 

posteriores reforzamientos. Todo lo anterior cons t ituye el 

/ ' moldeamiento operante de las palabras (Lif>s-i-tt:~y Ree-se,1980 ). -

Otros tipos de respuest~s se establecen por sus efec--

tos sobre el medio, más que por el reforzamiento social. 

Ese es el caso de las que se denominan "mar•do[; " ( Skinner 

contingencias sociales, sino porque al emitirlas se termi--

nan estados de privación o de estimulaci6n aversiva. ...+-

Con respecto a la adquisición y uso de las reglas gra-

maticales se alude al p~radigma del aprendizaje social , me- 1 

u 
diante el cual se explica como se llegan a manejar las re--

glas de s intaxis y gramática más complejas debido a la expo 
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rentes en cadenas cada vez más largas que las madres alien-

tamfiy'las vocalisaciones de la madre son las que, a su vez,

adquieren propiedades de estímulo para que el niño emita so
í-

'I

nidos y"...mientras más semejante es el sonido al de la ma-

dre, más reforsante es áste para el niño" (Bijou y Baer,~t

1930). ”

¬: ' D I 1»j Posteriormente se empieza a estableceflo que se consi-

dera como significado, a travás de asociaciones de las voca
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'Fai'El proceso consta de la presentacion de la cosa conoci

da junto con la palabra, reforzamiento o retroalimentación

y aumento en la probabilidad de respuestas correctas y de

posteriores reforsamientos. Todo lo anterior constituye el

moldeamiento operante de las palabras (Lipsitt y Reese,1980)

:ki Otros tipos de respuestas se establecen por sus efec--

tos sobre el medio, más que por el reforzamiento social.

Ese es el caso de las que se denominan "mandos" (Skinner

1957), las cuales son aprendidas, no por el efecto de las

contingencias sociales, sino porque al emitirlas se termi--

nan estados de privacion o de estimulacion aversiva. 'o '

Con respecto a la adquisicion y uso de las reglas gra-

maticales se alude al paradigma del aprendizaje social, me-

diante el cual se explica como se llegan a manejar las re--

glas de sintaxis y gramática más complejas debido a la expo

1-/

1 L
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t i)' ¡ · 
sición a modelos (Brown, 1979). Según esta concepción, el 

lenguaje es un comportami e nto reg ido por r e glas entrenadas 

a travé s de modelos. En este caso el modelo es el lenguaje 

de los a d ultos. r'~ 

Desde una perspectiva skinneriana, los tactos y los 

mandos son la base de la conducta verbal más elaborada, que 

se halla determinada por los procesos autoclíticos y con és 

to se pretende establecer que existe conducta verbal depen-

diente de conducta verbal (Skinner, 1957). 

f. En resui~~ ,\ e+l 'ae ~arrollo del J enguaj e como C Q..~ducta 
operante inicia con respuestas unitarias de imitación 1 (ecoi 

cas, se gún las define Skinner) que se hacen más complejas y 

específicas en las relaciones que establecen con el medio; 

adquieren formas convencionales en la nomin~ción de objetos, 

acciones, eventos (la clase general es denominada "tacto") 

y en la especificación de formas de reforzamiento ("mando s "), 

para que, finalmente, conf ormen cadenas complejas de conduc 

ta (llamadas "intraverbale s'') regidas por procesos que ac--

túan sobre las respuestas elementales proporcionándoles una 

gramática y sintáxis (los llamados "procesos autoclíticos"). 

En este desarrollo el e s cucha juega un papel fundamental; 

ya sea en su forma individual, infericia u observable, o en 

la modalidad de "audiencia", la conducta verbal no podría 

existir sin este elemento de control. Esto es congruente 

con la definición d e este comportamiento en la que se espe-

cifica como propiedad suficientt y necesaria la mediación 

r_ 
~' 
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se halla determinada por los procesos autoclíticos y con ás ¿_

to se pretende establecer que eziste conducta verbal depen-

diente de conducta verbal (Skinner, 1957).
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ya sea en su forma individual, inferida u observable, o en

la modalidad de "audiencia", la conducta verbal no podría

existir sin este elemento de control. Esto es congruente

con la definicion de este comportamiento en la que se espe-

cifica como propiedad suficiente y necesaria la mediacion
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de otras personas para que 1 

efectos sobre el medio. 

~ Desde el punto de vista 

() 
if ,, 

V 

respuestas verbales eJerzan 

1 e o / # 

f / 
psicolingüístico, el desarrollo_,_ 

del leng uaje transcurre en varias etapas definidas en térmi 

nos del ~~m~ño de la emisión y de las ~uc~uras gra~a!}~a _ 
J2 r .-~'- p I ¡ r, • , _,,. 

les, sintácticas y ~emánticas presentes En primer lugar, 
~ r' 

,. I 
se encuentra una epoca que, para algunos autores (Dale,1980) 

no tiene la importancia que se le concede; sin embargo, pa~ 

ra _Sheppard y Willoughby (1975) la etapa del balbuc;;;;, con-~ 
-- siderada como pre-lingü-ís tica ; - es tan importante · que encuen - -- - - --

¿ 
tran que en los niños sordos no se presenta dicha conducta 

-- ---después de- -los primeros meses de vida. Según estos autores, 

el efecto del moldeamiento sobre el balbuceo no puede ser 

significativo ya que la mayoría de los padres no lo efectúan 

sistemáticamente. Más bien, la función de estas respuestas 

d-..i:ee-n, es proporcionarle a los infantes práctica en la emi-

sión y discriminación de sonidos. 

Posteriormente s~ 'preE:;enta lo que, a -:j--uic--iG de los mis 

mos Sheppard y Willoughby ( 19 7~5) es la .primera eta a linguís 

tica. En ésta los niños comien~an a prodccir sus primeras -
palabras. De acuerdo con ~a medida utilizada comúnmente-la 

longitud promedio de la emisión 01LU) - ~~c:icaliza_ciones 

durante es-ta etapa se coTJponeH· d-e - ur:la- se.l-a ~al.abra. Es te ,. 

prjmer vocabulario se ha clasificado en seis categorías y se 

ha visto que los niños llegan a usar hasta cincuenta pala--

bras en su repertorio, antes de que comiencen a unir· las. 

1 

\ 

¬-.
|

1?'
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,Desde el punto de vista psácolingüístico, el desarrollo,

del lenguaje transcurre en varias etapas definidas en tármi

nos del tamaño de la emision y de las estructuras gramaticå

les, sintácticas v semánticas presentesÍ> En primer lugar,

se encuentra una ápoca que, para algunos autores (Dale,1980)

no tiene la importancia que se le concede; sin embargo, pa-
, f/

ra Sheppard y Willoughby (1975) la etapa del balbuceo, con--/iv

siderada como pre-lingüistica, es tan importante que encueg ' ' *

tran que en los niños sordos no se presenta dicha conducta
4.

,_ . .-

despuës de los primeros meses de vida. Según estos autores,

el efecto del moldeamiento sobre el balbuceo no puede ser

significativo ya que la mayoría de los padres no lo efectúan

sistemáticamente. Más bien, la funcion de estas respuestas
_IL
i

_ . . _ _ _ 11*daeen, es proporcionarle a los infantes práctica en la emi- iìï -
' --- ____f':¦:-1-I--If""'

sion y discriminacion de sonidos. ( -f-13 et-

Posteriormente se~presen†a lo que, a juicio de los mis

mos Sheppard y Willoughby (1975) es la primera etaparlinguíâ
I i

tica. En ésta los niños comienzan a producir sus primeras

palabras. De acuerdo con La medida utilizada comúnmente-la

longitud promedio de la emision (MLU) -las_vocalizaciones

durante esta etapa se componen de una solaapalabra. Este

primer vocabulario se ha clasificado en seis categorías y se

ha visto que los niños llegan a usar hasta cincuenta pala--

bras en su repertorio, antes de que comiencen a unirlas.
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Las categorías en que se ubican son: nombres generales y e~ 

pecí f icos; nombres d e objetos o animales favoritos; pala--

bras de acción, personales y sociales; indicadores de fun--

cionalidad y modificadores -las menos frecuentes ( (Nelson, 

· 19 7 3 ; citado en Da le , 19 8 O ) . ~ cf-----. 
.. ¡1{1-;;s - p·~i;~iingÜistas ~~-ñ~-l~n que el lenguaje del niño 

es diferente al del adulto ya que sus unidades no correspo~ 

den necesariamente a las de la gramática que rige el habla-

adulto (Dale, 1 978 )~ En la etapa de la primera palabra su-

ponen que una misma palabra puede tener diferentes signifi-

cados y que es necesario recurrir al contexto para descifrar 

lo que el nifio quiere decir. Cuando -los niños empiezan a 

unir palabras se sigue presentando este problema e incluso 

se ha visto que es común el uso de frases enteras como uni

dades que pueden ser combinadas (Moerk, 1981) { \ 

~ Para analizar _la forma en que se presentan las primeras 

combinaciones de palabras se recurre a la llamada "gramática 

pivote". Según ésta) las uniones de palabras no se dan aza 

rosamente. Existen palabras a las que se les denomina ''pi-

vote" que aparecen en una misma posición cor.ibinándose con 

otras cuyo contenido y posición sí varían y a las que se les 

llama "abiertas". La clase pivote crece lentamente y apar~ 

ce con mucha frecuencia; la otra categoría es amplia y cam-

biante. 

En análi sis más detallados se ha visto que la gramáti-

ca pivote es demasiado restrictiva ya que sólamente descri-

( 
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be el Jenguaje infantil y no explica algo que, para el psic~ 

lingüista es importante, la relación de las palabras en la 

or~ción, lo que dá el significado a la vocalización (Dale, 

1980). Para complementar el análisis se vió la necesidad de 

considerar el contexto para desci f rar el significado de las 

primeras oracione s de los niños CWells, -19 7 5; Sheppard y Wi-

lloughby, 1 975). t 
/ 

I Después de que el nifio empieza a combinar palabras de 

dos en dos, las secuencias se van haciendo más complejas y 

si durante las prime ras etapas se podían clasificar las emi-

siones en categorías basadas en localización, atributos y r~ 

laciones entre objetos, (Sheppard y Willoughby, 1975 » poste-

riormente resulta imposible. Cuando se presenta esta situa-

ción se recurre a la~gramática transformativa parc. explicar _,,... 

las variaciones en el cor:1portamiento lingüístico t Se afirma, 

entonces, que las oraciones poseen una estructura subyacente 

(Hood y colaboradores, 1978). Las diferentes formas de ex-- ;/' 

presar ésta son las transformaciones que determinan la es---

tructura superficial y que se encuentran organizadas en tér-

minos de _Lógica. ; · '· 

4 No obstante que el enfoque que estamos revisando consi-

<lera que la conducta es la manifestación de procesos ínter--

nos, también an2.liza la influencia de las variables externas 

. '•,, . sobre el comportamiento lingu1stico. Para ello propone un 

esquema de procesamiento de información que complementa los 

factore s de evolución y maduración de estructuras (Sheppard 

~ to
be el lenguaje infantil y no explica algo que, para el psicg

lingüista es importante, la relacion de las palabras en la

oracion, lo que dá el significado a la vocalizacion (Dale,

1980).o§Para complementar el análisis se vio la necesidad de

considerar el contexto para descifrar el significado de las

primeras oraciones de los niños (Wells, 1975; Sheppard y Wi- ._

iioughby, 1975).É
flDespuës de que el niño empieza a combinar palabras de

dos en dos, las secuencias se van haciendo más complejas y

si durante las primeras etapas se podían clasificar las emi-

siones en categorías basadas en localizacion, atributos y rå

laciones entre objetos, (Sheppard y Willoughby, 1975)nposte-

riormente resulta imposible. Cuando se presenta esta situa-

cion se recurre a la gramática transformativa para explicar
p-ru

las variaciones en el comportamiento lingüísticofls Se afirma

entonces, que las oraciones poseen una estructura subyacente

(Hood y colaboradores, 1978). Las diferentes formas de ex--

presar ésta son las transformaciones que determinan la es---

tructura superficial y que se encuentran organizadas en tor-

minos de Logica. ' '

d No obstante que el enfoque que estamos revisando consi-

dera que la conducta es la manifestacion de procesos inter--

nos, también analiza la influencia de las variables externas

sobre el comportamiento lingflístico. Para ello propone un

esquema de procesamiento de informacion que complementa los

factores de evolucion y maduracion de estructuras (Sheppard-
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y Willoughby, 1975; Whitehurst y Zimmerman, 1979). En éste, 

las salidas son el lenguaje producido por el infante y las 

entradas (input) el comportamiento linguístico de los adul-

tos que interactúan con el niño. Por su parte, Dale (1978) 

_enfatiza la importancia del contexto como algo cambiante 

.que determina -el: cómportami-ento - ~ señala la -necesidad de- de- ' -

sarrollar procedimi~ntos que permitan evaluar los efectos 

de la situación ambiental sobre el lenguaj =-J En el mismo _ '/ 

sentido Parke (1978) propone un modelo que denomina de "me-

diación congnoscitiva" en el cual sostiene que al ambiente I -
j'~ 

se le puede segmentar en aspectos físicos y culturales. En 

J ' 
tre los primeros incluye la distribución del espacio, las 

dimensiones del mismo, el tipo de juguetes y su disponibili 

dad, entre otros. En los segundos ubica costumbres, esti--

los de crianza, valores y expectativas. Sin embargo, las ~ 

evidencias que presenta son datos muy generales de estudios I 

I 
en los que se utilizaron cuestionarios para medir las varia • 

bles y, aparte de inferencias muy superficiales; no se indi ¡ 
ca cómo estos factore / determinan específicamente la ad~ui-jl 

sición del lenguaje Para este efecto, han producido m jo

res resultados los estudios que se han dedicado al análisis 

de una parte del ambiente: el comportamiento lingüístico de 

los padres o personas que interactúan con el niño durante su 

desarrollo Posteriormente veremos qué se ha hecho en ese 

renglón, pero con base en la comparación entre las concep--

cienes arriba expuestas podemos hacer algu~as observaciones 

-__-1.

% 1
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dad, entre otros. En los segundos ubica costumbres, esti--

los de crianza, valores y expectativas.§ Sin embargo, las

evidencias que presenta son datos muy generales de estudios

en los que se utilizaron cuestionarios para medir las varia

bles y, aparte de inferencias muy superficiales, no se indi

ca como estos factores determinan específicamente la adqui-
/ .

sicion del lenguajeät Para este efecto, han producido mejo-I

res resultados los estudios que se han dedicado al análisis

de una parte del ambiente: el comportamiento lingüístico de

los padres o personas que interactúan con el niño durante su

desarrolloƒï Posteriormente veremos quo se ha hecho en ese

renglon, pero con base en la comparacion entre las concep--

ciones arriba expuestas podemos hacer algunas observaciones
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que quizás contribuyan como antecedentes a la caracteriza--

ción del lenguaje y su proceso de adquisición qu e posterior 

mente haremos/' 
-t_,Y-· . ---:' 

\ 

~~s-r&s-turas~~a~ece -ser que al lenguaje lo con-

_c~e-!1_ ~-xc~usi vamente como la conducta vocal. Si bien en un 

caso lo ven como producto de las relaciones funcionales en-

tre el organismo y el medio y en el otro como la manif esta-

ción de ciertas estructuras interna ~ , en ambos se considera 

que la relación del infante pre-verbal con los adultos se 

limita al . papel _ que _ l_a~_y_oc_~~-~~acio!le_s jueg~n coJ:Jo antece-
/ 

dente del habla articulada.~ A pesar de que se menciona la 

· --· neces.idad de Pecurrir al contexto para conocer el si-gnif ica 

do de las emisiones del bebé, no se tratan las conductas 
v 

no-vocales de manera especifica. ) Esto probablemente contri 

buya a que se siga estudiando el producto de la actividad 

con base en categorías forma].es y a qüe se pierda informa--

ción que, estudiada sistemáticamente, posiblemente contri--

buiria a resolver adecuadamente las interrogantes acerca 

del fenómeno en cuestión. 

Por otra parte, también se omite el análisis del len--

guaje de los adultos y sólo se hace en términos muy genera-

les, tomándolo sólo como modelo o como reforzador para la 

conducta del infante. Sin embargo, parecería ser que resul 

ta insuficiente como explicación única para aplicarse a to-

do el fenómeno.4Ya Moerk (1972) ha sefialado que uno de los 

prcblemas con las aprox imaciones al problema de la adquisi-
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necesidad de recurrir al contexto para conocer el significa
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buya a que se siga estudiando el producto de la actividad

con base en categorías formales y a que se pierda informa--

cion que, estudiada sistemáticamente, posiblemente contri--

buiría a resolver adecuadamente las interrogantes acerca

del fenomeno en cuestion.

Por`otra parte, tambián se omite el análisis del len--

guaje de los adultos y solo se hace en torminos muy genera-

les, tomándolo solo como modelo o como reforzador para la

conducta del infante. Sin embargo, parecería ser que resul

Cï '.21 P-I G DJta insuficiente como explicacion para aplicarse a to-

do el fenomeno.[Ya Moerk (1972) ha señalado que uno de los

problemas con las aproximaciones al problema de la adquisi-
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ci6n del lenguaje es reducir los factores motivacionales a 

uno o dos principios y prueba que es necesario ampliar es

~te análi sis. r-Por su parte, Ne l son (1 973 ) realiza hallaz--

gos interesantes al estudiar las diferencias entre los pa-

· trones de desarrollo y concluye que un factor que influye 

:fuertemente sobre las características del lengu2je infan--

til es el "esti lo" de conducta lingüística de lo s c.dultos 

que interactúan en el medio y con el niño.~ También encue~ 

tra que, en el proceso de adqui sici6n, los niños pueden 

presentar respuestas aparentemente muy complejas y que su 

puestamente s6lo se encontrarían en etapas posteriores, ya 

que la estructura subyacente a ellas es muy compleja. Es 

decir, la aparici6n. de ciertos patrones ling'úísticos no se-\ 

apega tanto a reglas universales dictadas por una gramática 

innata como supqne la Psicolingüística.-:::J-

En otros estudios, Brown (citado en Moerk, 1981) en--

cuentra que la lnfluencia de la informaci6n que el niño re-

cibe representada por el estilo de habla de sus padres no 

ejerce influencia sobre la adquisici6n del Jenguaje. Sin 

) 
.J 

\ 

embargo, haciendo un análisis diferente de los mismos datos, 

Moerk (1 981 ) encuentra lo contrario.~ 

Por su parte, Dale (1978) señala que en las investiga -

ciones experimentales acerca del lengu2j e se encuentran di-

ferentes cosas que en los trabajos "ecol6gicos '!. 

Aparentemente, aquí se presentan dos problemas , uno me 

todol6gico , y el segundo, probablemente derivado del ante--

QH
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rior, determinar la influencia específica de variables que 

no han sido estudiadas suficientemente. 

En el siguiente apartado expondremos algunos trabajos 

que se relacionan con. la cuestión arriba expuesta y, a par-

tir de ello, derivaremos elementos que puedan ser relevan--

tes para un análisis más adecuado, menos limitante y más 

completo. 

B. Procedimientos y taxonomías. 

Como planteamiento inicial tenemos que los estudibs en 

ciencias sociales han sido clasificados tradicionalmente, 

-- según su metodología, - en- dos· c·lases: i:ransvel'.'sales y longi-

tudinales. Entre los primeros se encuentran los trabajos 

experimentales, mientras que los estudios típicos del desa-

rrollo infantil (Spitz,1977; Piaget,1970; Gesell,1972) son-

considerados del segundo tipo. Sin embargo, ésto implica 

equiparar el contexto del laboratorio con diseño experimen-

tal y vincular los estudios de campo con estrategias no-ex-

perimentales. A este respecto Parke (1979) señala que los 

procedimientos, contextos y técnicas de recolección de datos 

pueden variar independientemente unos de los otros. Para -

este autor resul_ta más útil ubicarse en un continuo de natu 

ralidad definida por la probabilidad de ocurrencia de cier-

tos aspectos del medio en función de las actividades del or 

ganismo. La consecuencia ¿erivada es que se presenta una 

amplia variedad de combinación de características de los es 

tudios que no encajan en la dicotomía antes mencionada.~ 
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equiparar el contexto del laboratorio con diseño experimen-
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tudios que no encajan en la dicotomía antes mencionada.
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Parke (1979) sefiala que en los estudios de las primeras 

etapas de la teoría del desarrollo se ubican los disefios de 

no-intervención, dentro de los cuales se pueden dar los lla-

mados "experimentos naturales" en los que, sin introducirlo 

deliberadamente, el investigador observa los efectos de cier 

to factor bien definido que se presenta en un momento bien 

delimitado del estudio. 

Por otra parte, existen los que este autor llama dise--

ños manipulativos, en los que existe control sobre variables 

_ independientes y .pueden ___ dars.e _diferen.tes mod¡:tlidades : _ manipu -

lación de una variable en el medio natural, con evaluación 
-

- eñ- el· mismo- medio; manipulación en un medio na turar y medi--

ción de los efectos en el laboratorio; manipulación en el la 

boratorio y evaluación en el laboratorio y evaluación en el 

laboratorio o en la situación no controlada. Además, encon-

tramos que se trata de complementar la medición en el labora 

torio con medidas en el ambiente natural. 

Más adelante veremos ejemplos concretos de estos tipos 

de estudios que se aplican directamente al estudio del len--

guaje; lo. antes expuesto pretendía servir como introducción 

al contenido de la presente sección. 

El análisis experimental de la conducta ha contribuído 

significativamente a esta área de la Psicología y ha genera-

do estudios ~lásicos al abordar los problemas de la adquisi-

ción del significado. 

El efecto de las contingencias de reforzamiento ha sido 
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demostrado en experimentos que buscan incrementar la tasa 

de respuestas (Rheingo ld, Gewirtz y Ross, 1959, por ejemplo) 

o el uso de elementos gramaticales (Heward y Eachus, 1979; 

Ribes, 1979), así como para decrementar respuestas vocales 

inadecuadas (S c hreibman y Carr, 1978). Asimismo son bien 

conocidos los efectos de procedimiento s ·cte condicionamiento 

operante para el establecimiento de lenguaje en individuos· 

con problemas de retardo en el · desarrollo (Sloane y Mac Au-

lay, 1968; Lovaas, 1966; Ribes, 1976). 

Por ot~a parte; es bastante conocida la influencia que 

la metodología longitudinal utilizada por Piaget y Gesell,_ 

entre otros, ha t e nido sobre los estudios del desarrollo del 

lenguaje desde el runto de vista psicolingüístico. Entre 

los trabajos más representativos se encuentra el de Brown 

(citado en Moerk, 1979) y, para los fines de este escrito, 

investigaciones más recientes de Moerk (1980), Cross (1975), 

Nelson (1981), Sugarrnan-Bell (1978) y Thornan y colaborado--

res (1978), entre otros. 

Tanto los estudios manipulativos corno los observaciona 

les han sido criticados; los primeros por: abstraer el len-

guaje de su contexto natural (Brown, 1979); usar "raíces" -

inventadas; crear problemas poco comunes para el procesa---

miento de oraciones; requerir la atención del niño durante· 

mucho tiempo (Dale, 1978). En el casa de los estudios no-~ 
rnanipulativos se señalan las limitaciones de muestreo y de 

tratamientos estadísticos adecuados de lo s datos, así corno 
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les han sido criticados; los primeros por: abstraer el len-

guaje de su contexto natural (Brown, 1979); usar "raíces" -

inventadas; crear problemas poco comunes para el procesa---
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la carencia de un lenguaje propio para identificar proceso s 

y variables (Thoman y colaboradores, 1978). 

Ante esta situaci6n se afirma que no se trata de una 

dicotomía constituida, en un extremo, por los estudios exp~ 

rimental es que suponen la existencia de relaciones casuales 

y, en el otro, por los estudios naturalísticos, sino, como 

ya se mencion6, de un continuo de grados de intervenci6n y 

que la mejor forma de aproximarse al problema de procedimie~ 

tos es: 1°realizando observaciones en el medio natural para 

__ generar_ hip6tesjs y de fi nir _ y~~iabl_e~ y 2°h~ce_r_ manipulaci6n ______ _ _ 

sistemática de las variables en un contexto más controlado 

(Parke, 19/8) . 

En este momento se antoja preguntar cuál es el procedí / 

miento más conveniente para estudiar la adquisici6n del len / 
- ( 

guaJe. Para poder responder nos basaremos en la descripci6n f 

de algunos trabajos que tratan el problema, la forma en que ) 

lo hacen y algunos resultados que se han obtenido en ellos. 

Dadas las limitaciones de la concepci6n psicolingüísta 

y del análisis operante para explicar algunos aspectos en 

la adquisici6n del lenguaje ha surgido la necesidad de estu 

diar de manera más sistemática al gunas variables del contex 

to que se supone influyen sobre este proceso. Como antes 

se dijo, una de las que parecen más relevantes es el lengu~ 

je de los padres y, especialmente, el de la madre. 

Entre los estudios de ti po manipulativo podemos encon-

trar los de Sachs y Salermo (197 6 ) y de Snow (1 972). El ob-

/ 
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jetivo gen er¿ l de es tos trabajos es comparar las caracteri~ 

ticas del habla de la madre en diferentes condiciones. Las 

medidas que utilizaron para evaluar estas propiedades son 

la cantidad y la calidad de las vocalizaciones maternas~ 

Las primeras autores usan la tasa del habla- namero de ora

ciones, uso del pasado y tipo de oracione s jW;tr.~e sus varia-

bles dependientes. En una tarea general consistente en con ~-
tar una historia a una niña de 22 meses de edad, de la que-

conocían sus habilidades verba les, y - un adulto, encontra-

ron diferencias significativas entre las dos condiciones en 

las primeras dos medidas y en el uso de oraciones complejas. 

Entre las observaciones que hacen está que, ante la niña, 

el tono del habla era más agudo y variaba más la entonación. 

Además hallaron que los narradores decían una misma cosa de 

diferentes formas y que si sustituían formas complejas por 

interrogac iones para evitar las primeras. 
\/~ ~ 60. 

~ Por su parte, Snow basa sus mediciones en ocho paráme-

tras: cantidad de habla (número total de palabras usadas); 

longitud promedio de la emi~ióp; complejidad de las oracio

nes (proporción de verbos c6mpuestos y cláusulas subordina-

das; longitud pre-verbo promedio; incidencia de emisiones 

sin verbo; incidencia de pronombres de tercera persona; in-

cidencia de repeticiones completas e incompletas y frecuen-

cia de repeticiones semánticas. Las condiciones que maneja 

son: aus encia y presencia de niño durante la explicación de 

la madre de una tarea que variaba en grado de dificultad. 

__,í_«-
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En ausencia del niño la madre tenía que hablar frente a una 

grabadora para que se re gistrara su conducta verbal. Ade--

más, la investigadora usó como sujetos tanto madres como mu 

jeres que no lo eran y a niños de dos grupos de edad, unos 

mayores que los otros. 

. / - Los resultados dél - trabajo indicaron que las madres ha V '-' . ..-'J.-Yl_ 
blan más cuando está presente el niño y cuando son nifios me 

nores; en ausencia del niño el lenguaje se hace más comple-

jo y varía de la misma manera que con niños mayores. En g~ 

neral se observó . que lc:_i._~ _ma~~-~-::; usa!1 _habla rr:.er,os _compleja -

cuando están con niños menores que cuando son de mayor edad, 

independientemente del tipo de tarea que se presentara. Al 

comparar las ejeci~ciones de la madre 6on las de la~ ot~as 

mujeres encontró que, aunque el estilo de la no-madre era 

más formal y complejo, pero menos repetitivo, no había dife 

rencias significativas y la ausencia o presencia del niño 

tampoco producía efectos relevantes. En general,fue eviden 

te que las mujeres sin experiencia maternal eran más sensi-

bles a las diferentes condiciones que se manipularon. 
,, 

'// En resumen se podría decir que las características del 

habla de la madre en presencia de niños son diferentes a 

las que presenta cuando habla con adultos; se vuelve más 

sencillo el lenguaje en términos gramaticales; también se -

vuelve más lento y reiterativo (Garnica, 1978). Este mismo 

efecto se observa para los padres, dada la ocasión, e inclu 

so se han encontrado diferencias en el lenguaje de los niños 

.-` d-'.-
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En ausencia del niño la madre tenía que hablar frente a una

grabadora para que se registrara su conducta verbal. Ade--

más, la investigadora uso como sujetos tanto madres como mp

jeres que no lo eran y a niños de dos grupos de edad, unos

mayores que los otros.

Los resultados del trabajo indicaron que las madres ta
¦'.._.

blan más cuando está presente el niño y cuando son niños mg

nores; en ausencia del niño el lenguaje se hace más comple-

jo y varía de la misma manera que con niños mayores. En gg

neral se observo que las madres usan habla menos compleja -

cuando están con niños menores que cuando son de mayor edad,

independientemente del tipo de tareaique se presentara. Al

comparar las ejecuciones de la madre con las de las otras

mujeres encontro que, aunque el estilo de la no-madre era

más formal y complejo, pero menos repetitivo, no había difg

rencias significativas y la ausencia o presencia del niño

tampoco producía efectos relevantes. En general,fue evidep

te que las mujeres sin experiencia maternal eran más sensi-

bles a las diferentes condiciones que se manipularon.

1 En resumen se podría decir que las características del

habla de la madre en presencia de niños son diferentes a

las que presenta cuando habla con adultos; se vuelve más

sencillo el lenguaje en términos gramaticales; también se -

vuelve más lento y reiterativo (Garnica, 1978). Este mismo

efecto se observa para los padres, dada la ocasion, e inclg

so se han encontrado diferencias en el lenguaje de los niños

/E

í.,..,¬.
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cuando hablan con adultos, con niños de su misma edad o con 

niños menores, en cuyo caso se observa también una simplifi 

cación de su conducta vocal (Dale, 1978). 

Sin embargo, se podría argumentar que no es lo mismo 

una situación en la que el tipo de tarea está bien delimita 

:·do y en el que. no .es.tán . _presentes una serie . d~ elementos_ 

del medio que impiden que la madre se concentre en lo que 

le dice al niño cuando está en su medio natural. Ante tal 

crítica se pueden encontrar estudios cuyo objetivo también 

es analizar el comportamiento de la madre hacia el hijo o in 

fante que aprende el idioma, pero cuya intervención en la 

situación "natural" es mínima y no se realizan manipulacio-

nes sistemáticas de variables. En estos trabajos el proc~ 

~ dimiento general es el siguiente: una vez seleccionadas las 

parejas madre-hijo se registran períodos continuos de activi 

dades en la casa de los sujetos. Las formas de observación 

van desde el registro de frecuencia de categorías definidas 

de antemano hasta la grabación de los acontecimientos en los 

que interviene la diada acompañada por registro de aspectos 

"relevantes" del medio. Postériormente se transcriben di--

chos registros en notación convencional y/o fonética y se 

analizan los productos con base, generalmente, en categorías 

gramaticales que se detectan en las vocalizaciones (Dale, 

19 7 8). 

n ejemplo de estos trabajos es el realizado por Wells 

(1975). De acuerdo con él, en la adquisición del lenguaje, 

-__"
`~.
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cuando hablan con adultos, con niños de su misma edad o con

niños menores, en cuyo caso se observa también una simplifi

cacion de su conducta vocal (Dale, 1978).

Sin embargo, se podría argumentar que no es lo mismo
Iƒ'una situacion en la que el tipo de tarea está bien delimita

do y en el que no están presentes una serie de elementos ______

del medio que impiden que la madre se concentre en lo que

le dice al niño cuando está en su medio natural. ante tal

crítica se pueden encontrar estudios cuyo objetivo también

es analizar el comportamiento de la madre hacia el hijo o ip

fante que aprende el idioma, pero cuya intervencion en la

situacion "natural" es mínima y no se realizan manipulacio-

nes sistemáticas de variables. En estos trabajos el proce

dimiento general es el siguiente: una vez seleccionadas las

parejas madre-hijo se registran períodos continuos de activi

dades en la casa de los sujetos. Las formas de observacion

van desde el registro de frecuencia de categorías definidas

de antemano hasta la grabacion de los acontecimientos en los

que interviene la diada acompañada por registro de aspectos

"relevantes" del medio. Posteriormente se transcriben di--

chos registros en notacion convencional y/o fonética y se

analizan los productos con base, generalmente, en categorías

gramaticales que se detectan en las vocalizaciones (Dale,

1978). '
¿É Un ejemplo de estos trabajos es el realizado por Wells

'¬.

+

(1975). De acuerdo con él, en la adquisicion del lenguaje,



32 

el niño tiene la tarea de descubrir como los patrones lin--

guísticos que distingue se relacionan con significados si--

tuacionales e ir haciendo adaptaciones sistemáticas de su 

conducta. Los factores que posibilitan ésto son manejados 

por l()_S adul"to_s, e_sp__e_ci?-lm~_nt_e los padres y en las diferen-

cias entre las familias deberíamos buscar la explicaci6n am 

biental para las diferencias observadas en el desarrollo 
/ 

del lenguaje. ~n este punto coincide con Nelson (1981), 

quien al estudiar las diferencias entre los patrones de le~ 

guaje de los niños encuentra que ~~tos se hallan determina-

dos por factores del medio social del nifio, entre los cuales 

el estilo verbal de los padres es esencial. Para poder de-

finir este "estilo" la autora se basa en el predominio del 

a la entonación~ Basándose en un estudio longitudinal con-

niños desde que tienen uno hasta los dos afias y medio de 

edad, desecha las explicaciones en términos de factores o 

estilos cognoscitivos y propone analizar las variables: ni-

vel educativo de los padres~ orden de nacimiento del niño y 

grupo social. Encuentra que lo primero que el infante apren 

de es aqu~llo que en su medio es más funciona ~ (más Gtil p~ 

ra operar sobre él) y que ésto depende de los patrones de 

comportamiento de quienes lo rodean. 'j..... 

Por su parte, Wells (1975) usa el Índice de longitud 

promedio de la emisión (MLU) como unidad y encuentra que e~ 

ta medida se relaciona con la posición d e l niño en la fami-
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el niño tiene la tarea de descubrir como los patrones lin--

guísticos que distingue se relacionan con significados si--

tuacionales e ir haciendo adaptaciones sistemáticas de su

conducta. Los factores que posibilitan ésto son manejados

por los adultos, especialmente los padres yien las diferen-_

cias entre las familias deberíamos buscar la explicacion am

biental para las diferencias observadas en el desarrollo

del lenguaje.-†En este punto coincide con Nelson (1981),

quien al estudiar las diferencias entre los patrones de leg

guaje de los niños encuentra que éstos se hallan determina-

dos por factores del medio social del niño, entre los cuales

el estilo verbal de los padres es esencial. Para poder de-

finir este "estilo" la autora se basa en el predominio del

uso de sustantiïosao-pronombresaygdiferencias en el énfasis

a la entonaciont Basándose en un estudio longitudinal con-

ninos desde que tienen uno hasta los dos anos y medio de -

edad, desecha las explicaciones en términos de factores o

estilos cognoscitivos y propone analizar las variables: ni-

vel educativo de los padres, orden de nacimiento del niño y

grupo social. Encuentra que lo primero que el infante aprep

de es aquéllo que en su medio es más funcional (más útil pq

ra operar sobre él) y que ésto depende de los patrones de

comportamiento de quienes lo rodean.¶u _

Por su parte, Wells (1975) usa el índice de longitud

promedio de la emision (MLU) como unidad y encuentra que eg

ta medida se relaciona con la posicion del niño en la fami-
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lia; los primogénitos alcanzan índices mayores que otro hi-

JO cuando compara edades iguales . 

Este m~smo autor define otra categoría para estudiar 

las características del lenguaje: la secuencia conversacio-

nal que equivale a un "fragmento de conversación a uto-cante 

nido, limitado en ambos lados por silencio o por cambio de 

~ tema o propósito". Las clasifica, según el "propósito" de · 

hablante, € secuencici} : de control ( ele _cnnducta p.:c~-

te o futura de los partic,i11ante.s- ........ ....,±a GORV.e:c.siición) ; e~ 
. 

_' -~de _ sentimientos_~-- _aGti_t~s:J.es y_ ~valuac~o~es)., soc "al_ 

(establ ec i miento y rnante_nirni ento c1e relaciones) ; represen 

ivas (pedir y dar inforrnac"ón) .... ---~ tuteriale · _(enseñanza d.e.-

liberada del 1 pgua j e y sus ~sos Con base en estas -~ate-

gorías encontró que los niños de clase social baja produ---

cían proporcionalmente más emisiones de control, expres ivas 

y sociales , pero su tasa de desarrollo no se desvió respecto 

a otros grupos. También elabora categorías para analizar el 

contexto y define tres: 

(d § l niño) e interacción e..c,_ip:v.o..c~. Encuentra que los niños 

producen . m&s vocalizaciones en la primera y las niñas en la 

segunda. 

¡ En relación a sus hallazgos de los efectos de clase so-

cial y sexo coincide con Menyuk (1974) quien dice que estos 

factore s afectan diferencialrnente los patrones d e interac--

\ ción vocales entre madre e hijo. Sin embargo, Wells lo ex-

plica aludiendo a que lo que deterffiina el efecto de la cla -

af»

(§ivšš)(de sentimientosJ_actitudes y evaluaciones){“sociales
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lia; los primogénitos alcanzan índices mayores que otro hi-

jo cuando compara edades iguales. lo

“_Este mismo autor define otra categoría para estudiar J

las características del lenguaje: la secuencia conversacio-

nal que equivale a un "fragmento de conversacion auto-conte

nido, limitado en ambos lados por silencio o por cambio de

tema o proposito". Las clasifica, según el "proposito" de-
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te o futura de_los_partiçipantes_en la conversacion), expršj
__,..--¢I---
l

_.- - .-

(establecimiento y mantenimiento de relaciones); representa

tivas (pedir y dar informacion)ryftuìoriales (enseñanza de-

liberada del lenguaje y-sus usosfu Con base en estas cate-

gorías encontro que los niños de clase social baja produ---

cían proporcionalmente más emisiones de control, expresivas

y sociales, pero su tasa de desarrollo no se desvio respecto

a otros grupos. Tambien elabora categorías para analizar el

Contexto y define tres: <1uid¿a_5flo__da-_La-madre.,,.i.ndependenciac_

(del niño) e interaccionflrecíprocd. Encuentra que los niños

producen más vocalizaciones eñ la primera y las niñas en la

segunda

lEn relacion a sus hallazgos de los efectos de clase so-

cial y sexo coincide con Menyuk (197H) quien dice que estos

factores afectan diferencialmente los patrones de interac--

cion vocales entre madre e hijo. Sin embargo, Wells lo ex-

plica aludiendo a que lo que determina el efecto de la cla-

__ _,
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se social son l as oportunidades qu e padre o madre e hijo ti e 

n e n para r ea l izar actividades conjuntas, de lo cual se d es --

prende qu e , en e l caso del primo génito, la madre tiene más -

tiempo para dedicar a ese ti po de acciones. 

Tanto Gunn y colaboradores (19 80 ) como Cunnjngham y co-

laboradores (19 81) encuentran, en sendos estudios con niños 

con retardo en el desarrollo, que el tipo de lenguaje qu e 

las madres de niño s normales difiere de l de las madres de 

los niños con probl emas de desarrollo. Para analizar sus da 

tos lo s segundos autores seleccionaron índices de: ocurren--

c1a de formas gramaticales; calidad gramática y nive l semán-

tico d e la 
. . ,, 

em1s1on. También elaboraron categorías de compo~ 

tamiento. 

\_Entre los hallazgos que hicieron está que, en los gru-

pos de n iños con retardo había mucha discrepancia entre la 

complejidad del habla de la .madre y la comprensi6n de lo s ni 
ños. Por otra parte, v ieron que entre menos adecuadamen t e 

respondía el niño a las vocalizaciones, más complejas se ha-

cían éstas ·~~on base e n sus resultados concluyen q ue la ''ca 

libración" del lenguaje maternal a los niños está muy r ela--

cionada con el desarrollo de la r e ciprocidad e n las interac

ciones entre la madre y el niño ) 

En el trabajo de Gunn e ncont raron que ~as característi- 3 

cas del habla de la madre camb iaban con la edad del niño_~ 

Para sus med icion es us6 la taxonomía de Nelson ( 19 73): refe 

r e nc1a a objetos; et ique taci6n de los rnismos ;refer e ncia a l 

se social son las oportunidades que padre o madre e hijo tiå

I'1E3I`l
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para realizar actividades conjuntas, de lo cual se des--

prende que, en el caso del primogénito, la madre tiene más -

tiempo para dedicar a ese tipo de acciones.

Tanto Gunn y colaboradores (1989) como Cunningham y co-

laboradores (1981) encuentran, en sendos estudios con niños

con

las

los

tos

cia

retardo en el desarrollo, que el tipo de lenguaje que

madres de niños normales difiere del de las madres de
.FJninos con problemas de desarrollo. Para analizar sus da

los segundos autores seleccionaron índices de: ocurren--

de formas gramaticales; calidad gramática y nivel semán-

tico de la emision. También elaboraron categorías de compor

tamiento.

PÚS

\Entre los hallazgos que hicieron está que, en los gru--
.

U .I-¬-Ide ninos con retardo había mucha discrepancia entre la

complejidad del habla de la madre y la comprension de los ni

ños. Por otra parte, vieron que entre menos adecuadamente

respondía el niño a las vocalizaciones, más complejas se ha-

cían éstas.ypCon base en sus resultados concluyen que la ca-

libracion" del lenguaje maternal a los niños está muy rela--

cionada con el desarrollo de la reciprocidad en las interac-
¡-1ciones entre la madre y el ninolš

CELS

En el trabajo de Gunn encontraron quellas característi-
'|.

del habla de la madre cambiaban con la edad del niño,š

Para sus mediciones uso la taxonomía de Nelson (1973): refå

rencia a objetos; etiquetacion de los mismosgreferencia al
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nific•; preguntas, long itud promedio de la emisi6n y direc---

ci6n ee las emision~s . Los ca~Lios más relevantes se die--

ron para la rE-'.f erencia a objetos y la dir,ecci6n de la conciuc 

ta. ; Estas Últimas adquieren una funci6 n de ensefianza para

los nifios con r e tardo que siguen creciendo. 

- Lo s t-rc:;.baj os recién revisados _ comparten algunas carac-

terí sticas . Consjderamos conveniente hacer énfasis sobre 

dos de ellas por la releva ncia que tienen para nuestro tra

bajo. 

Una de estas propiedades es que centran su ater.ci6n en 

el compor tami ento de la madre y/o del nifio en presencia del 

otra. Cuando hay ausencia de 2lguno 9e los miembros de la 

pareja es para comparar esta conC:icj6n con aqu~lla en _la 

que se encuentran los dos . En otras palabras, son intentos 

por considerar que los sujetes constituyen una unjdad que 

se deterrrina recíprocamente . 

·Podemos observar como ~os procedimientos pretenden de

tectar variaciones de la conducta, de la madre en especial, 

en funci6n de los cambios en ciertas características del 

otro organismo. Sin embargo; éstas características no con~ 

ti tuyen e:on(ucta sino variables come• edad, sexo o posici6n 

en la familja, que pretenden ser Índices de tipos de campo~ 

tarr:iento. 

La otr2 propiedad quE.· comparten estos estudios, que re 

sul ta de nuestro interé s , es quE.~ las mecidc' s de ~ cor.C:ucta 

de la madre se basan aún en categorías de tipo sintáctico--
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niño; preguntas, longitud promedio de la emision y direc---

cion de las emisiones. Los cambios más relevantes se die--
-0 .nlron para la referencia a objetos y la direccion de la conduc

ta. Estas últimas adquieren una funcion de enseñanza para-

los niños con retardo que siguen creciendo.

- Los trabajos recién revisados comparten algunas carac-

terísticas. Consideramos conveniente hacer énfasis sobre

dos de ellas por la relevancia que tienen para nuestro tra-

bajo.

Una de estas propiedades es que centran su atencion en
_ ' ' ' I ¬- 1. - _ .

el comportamiento de laumadre y/o del niño en presencia del

otro. Cuando hay ausencia de alguno de los miembros de la
¡'¡Ipareja es para comparar esta condicion con aquélla en la

que se encuentran los dos. En otras palabras, son intenios

por considerar que los sujetos constituyen una unidad que

se deternina recíprocamente.

fPodemos observar como los procedimientos pretenden de-

tectar variaciones de la conducta, de la madre en especial,

en funcion de los cambios en ciertas características del

otro organismo. Sin embargo, estas características no conâ

tituyen conducta sino variables como edad, sexo o posicion

en la familia, que pretenden ser índices de tipos de compop

tamiento.

La otra propiedad que comparten estos estudios, que r§_ÍìQ

sulta de nuestro interés es que las medidas della conducta'I __ ___¬___

de la madre se basan aún en categorías de tipo sintáctico--

_ _¢_
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gramatical o en conteo de frecuencias s6lamente 

Si bien estas medidas reflejan ' variaciones en l a con-

ducta de la madre que se relacionen con diferencias en ctr0s 

factcres, señaJaremos dos objeciones a basarnos en este tipo 

de medidas : 

1) La presencia o ausencia de categorías l inguísticas forma--

les no dice mucho acerca de c6mo se organiza la conducta de-

la madre en interacci6n con la del niño. 

2) Estos cambios no se correJacionan directamente con des---

cripciones de la conducta del niño, sino con factor~s muy g~ 

nerale s , lo que tampoco permite hacer afirmaciones prEcisas-

_ re~pecto a las características del proceso de desarroJ.lo de-

las interacciones~ 

Como alternativa a estos problemas han surgido estudios 

cuyo interés es desarrollar procedimientcs y conceptos que 

permitan anaJizar las interacciones conductuales entre madre 

e hijo. 

Dentro de esta líne¿ tenemos, por ~jemplo, los trabajos 

de Moerk (1972, 1976, 1981), Denzin (1971), Parke (1978 y 

1979) y Thoman y colaborador~s.(1978). 

El primero caracteriza estas interacciones en términos 

de procesos de ensefanza aprendizaje en los cuales Ja madre 

utiliza "técnicas 11 o "estrategias instrucciona.les"- y el niño; 

a su vez, tambi én usa ciertas "estrategias" para procesar la 

informaci6n a la que est~ expuesto. Describe tipos genera--

les de patrones de interacci6n con base en qui~n inicia y 

.( . -
tJ : 

1-
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gramatical o en conteo de frecuencias solamenteij

Si bien estas medidas peflefan; variaciones en la con-J

ducta de la madre que se relacionan con diferencias en otros

factores, señalaremos dos ob'eciones a basarnos en este ti oP

de medidas:

1) La presencia o ausencia de categorías lingüísticas forma-

les no dice mucho acerca de como se organizo la conducta de-

la madre en interaccion con la del niño.

2) Estos cambios no se correlacionan directamente con des---

cripciones de la conducta del niño, sino con factores muy ge
-1-

¡.- _ _ _ _ _ __. . .,,., -_ _ _
4' - ¿___

nerales, lo que tampoco permite hacer afirmaciones precisas-

respecto a_las características del proceso de desarrollo de-

las interacciones; -

Como alternativa a estos problemas han surgido estudios

cuyo interés es desarrollar procedimientos y conceptos que

permitan analizar las interacciones conductuales entre madre

e hijo.

Dentro de esta línea tenemos, por ejemplo, los trabajos

de Moerk (1972, 1976, 1981), Denzin (1971), Parke (1978 y

1979) y Thoman y colaboradores (1978).

El primero caracteriza estas interacciones en términos

de procesos de enseñanza aprendizaje en los cuales la madre

utiliza "técnicas" o "estrategias insommcnxmlem' y el niño,

a su vez, también usa ciertas "estrategias" para procesar la

informacion a la que está expuesto. Describe tipos genera--

les de patrones de interaccion con base en quién inicia y -

---r n- --1
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quién termina el episodio lingüí s tico (definido en términos 

de contenido de las vocalizaciones ) y con base en '!fuerza 

elocutiva", "intenc ionalidad" o pre.bables consecuencias de 

la cc~ducta sobre el medio. 

)' Quiz&s uno de los hallazgos m&s importantes que Moerk-
, t \ . . . 
/- hace es d-escubrir, al reanalizar lo s dato E:; de Brown de 1 97 3 

respecto a las interacciones de un par de nifios con sus ma

dreE:; , que 1~.a.~stic~del lenguaje de los adultos 

sí afectan el desarrcllo del cor.iportamiento linguístico de 

los nifios (Moerk, 1981). En este sentido ya establece rel~ 

ciones entre 2spectcs de la con~ucta de los dos organismos-

que interactúan, lo cual no ocuPre En los trabajcs _que ha--

bían sido revisados. Sin embargo, estas relaciones no - son 

entre aspectos del medio y de la conducta propiamente, sino 

entre categorías gramaticales bajo las cuales se clasifican 

las vocaliz.aciones de los organisme>s. 

~ Por su parte, Thoman y colaboradores (1978) pretenden 

encontrar· relaciones entre los patrones de interacci6n ma--

dre-hijo durante las primeras semanas de vida y el comport~ 

miento de los nifios en etap~s posterio~es de su desarrollo. 

Aunque no tratan directamente con el lenguaje, coinciden con 

Parke (1978) en que los patrones ¿e relaci6n madre-hijo de 

los primeros meses son determ;nantes para la conducta del 

nifio en épocas posteriores. ~ 

En estos estudios, adem&s de realizarse observaciones 

de las conductas, se aplican pruebas estandarizadas y cues -

1.
".
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quién termina el episodio lingüístico (definido en términos

de contenido de las vocalizaciones) y con base en "fuerza

elocutiva", "intencionalidad" o probables consecuencias de

la conducta sobre el medio.

Quizás uno de los hallazgos más importantes que Moerk-

hace es descubrir, al reanalizar los datos de Brown de 1973

respecto a las interacciones de un par de niños con sus ma-
; _-- _. - _- _ __ -_ _-- -1- . _.--u--ua.-- __

¿_
._

dres, que laszoaraeteristicas del 1en¿uaje de los adultos

si afectan el desarrollo del comportamiento linguistico de

los niños (Moerk, 1981). En este sentido ya establece rela
-í-

- - I - -_- _. 4.- _ - _ _

ciones entre aspectos de la conöucta de los dos organismos-

que interactúan, lo cual no ocurre en los trabajcs_que ha--

bian sido revisados. Sin embargo, estas relaciones no son _' '

entre aspectos del medio y de la conducta propiamente, sino

entre categorias gramaticales bajo las cuales se clasifican

las vocalizaciones de los organismos.

%w1Por su parte, Thoman y colaboradores (ï9?8) pretenden

encontrar relaciones entre los patrones de interacciön ma--

dre-hijo durante las primeras semanas de vida y el comporta

miento de los niños en etapas posteriores de su desarrollo.

Aunque no tratan directamente con el lenguaje, coinciden con

Parke (1978) en que los patrones de relacion madre-hijo de

los primeros meses son determinantes para la conducta del

niño en épocas posteriores.* i

1 En estos estudios, además de realizarse observaciones

de las conductas, se aplican pruebas estandarizadas y cues-
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tionarios a los ~ue Ee les da mayor importancia que al aná-

lisis de las relacionE'.S entre me¿io ambiente y conducta de 

los individuo s . Como se verá m~s adelante, ~sto es necesa-

r10 para el estudio de la adquisición y desarrcllo del len-

guaje ya que se ha reducido el estu~io de la conducta a ca-

<lenas lineales de estímulos y respuestas sin tomar ~n cuen-

ta otras propiedades del compor·tamiento y del contexto que 

son esenciales para caracterizar las interacciones lingüis-

ticas como taJes. ~ 

/ 

,. . ~ 
Sobre el aspecto especifico del papel de las interac--

ciones en el desar:r ;ollo del lengt:;a j e Denzin ( 19 71) menciona 

ya la necesidad de tomar en cuenta la presencia de lo que 

llama el "otro significativo", que es la persona que mediará 

entre el nifio en proceso de adquisición del lenguaje y el 

ambiente que le rodea. Sefiala que en un principio se trati, 

este fenómenoJde la asociación entre estímulos perceptuales 

y respuesta:::; para que, posteriormente se adquiera, con base 

en estas asociaciones y condicionamiento, la habilidad para 

substituir· estos estímulos del mecio por relaciones que el 
. -. ... ... ,;.. 

mismo individuo produce en ~usencia de los primeros. Sin 

embargo, para hacer este anáJ.isis recurre a conceptos dua--

listas que generan imprecisión en Jos conceptos ~ue elabora. 

J i bien los estudios previamente mencionados son criti 

cables desde un punto de vista conductual es evidente que 

reflejan la preocupación por estudiar el lenguaje como un 

proceso de interacción. Entre los problemas que posi'bleme!!_ 
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tionarios a los que se les da mayor importancia que al aná-

lisis de las relaciones entre medio ambiente y conducta de

los individuos. Como se verá más adelante, ésto es necesa-

rio para el estudio de la adquisicidn y desarrcllo del len-

guaje ya que se ha reducido el estudio de la conducta a ca-

denas lineales de estímulos v respuestas sin tomar en cuen-

ta otras propiedades del comportamiento y del contexto que

son esenciales para caracterizar las interacciones lingüís-

ticas como tales.-J
x

Sobre el aspecto especifico del papel de las interac--`/
ciones en el desarrollo del lenguaje Denzin (1971) menciona

ya la necesidad de tomar en cuenta la presencia de lo que'

llama el "otro si nificativo" ue es la ersona ue mediaráJ

entre el niño en proceso de adquisición del lenguaje y el

ambiente que le rodea. Señala que en un principio se trata,

este fenômeno,de la asociacion entre estímulos perceptuales

y respuestas para que, posteriormente se adquiera, con base

en estas asociaciones y condicionamiento, la habilidad para

substituir estos estímulos del medio por relaciones que el

mismo individuo produce en ausencia de los primeros. Sin

embargo, para hacer este análisis recurre a conceptos dua--

listas que generan imprecisiôn en los conceptos que elabora.

¡ `LSi bien los estudios previamente mencionados son criti

cables desde un punto de vista conductual es evidente que

reflejan la preocupación por estudiar el lenguaje como un

proceso de interaccián. Entre los problemas que posrblemen
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te in f luyan sobre las características de estos traba jos se 

encuentra que resulta difícil definir qué es interacci6n, a 

pesar de que parezca obvio que e l concepto apunta hacia los 

procesos por medio de lo E; cué. leE:; , y en lo s que los organis-

moE:; se infl~yen uno al otro (Cairns , 197 9_). JZJ'. f 1000113 

Para definir lo que constituye la interacci6n social 

el autor antes mencicnado señala que se presentan treE:. pro-

blemas que, fin¿lm8nte, inciden sobre los procedimientos 

que serán utilizados para abordar el problema: por una par

te t enemos la dificultad para segmentar el continuo de in--

teracciones ante la posibilidad de destruir la integridad 

del proceso en an&lisis demas iado fino~ pero muy precisos. 

A este respecto conc luye que no hay relaci6n forzosa entre 

el nivel de an&lisis empleado y la naturalez~ del objeto de 

estud'io. En segundo lugar se concibe el análisis de las in 

teracciones como algo que se puede hacer demasiado complejo. 

Finalmente surge la pregur1ta ¿estarán contaminados los pro-· 

cedimi entos por los enfoques te6ricos? Evidentemente es ne-

cesario que la s técnicas se ¿decfien a la naturaleza del pr~ 

blema, y si bien no requiere n justificación teórica especí-

fica, sí pern;i t e n el de sarro llo de modelos conceptuales que 

tomen en cuenta los datos que se buE:can. 

El énfasis en e l estudio del desarrollo de las interac 

cienes ha dado lugar al surgimiento d e procedimientos "eco-

16gicos" o "natural istas". Previamente se mencionaron alg~ 

nas críticas a estos estudios no-manipulati vos y objeciones 
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encuentra que resulta dificil definir que es interacción, a

pesar de que parezca obvio que el concepto apunta hacia los

procesos por medio de los cuales, y en los que los organis-

mos se influyen uno al otro (Cairns, 1979). Í 1000113
0 J 1 1-_Para definir lo que constituye la interaccion social

a " 1 =el autor antes menciona o sena a que se presentan tres pro-

blemas que, finalmente, inciden sobre los procedimientos

que serán utilizados para abordar el problema: por una par-
A.

te tenemos la dificultad para segmentar el continuo de in--

teracciones ante la posibilidad de destruir la integridad --

del proceso en análisis demasiado finos,pero muy precisos.
-..-fA este respecto concluye que no hay relacion forzosa entre

el nivel de E11 5 mn. |-' I-I. cn Pi m empleado y la naturaleza del objeto de

estudio. En segundo lugar se concibe el análisis de las ip

teracciones como algo que se puede hacer demasiado complejo.

Finalmente surge la pregunta ¿estarán contaminados los pro~

cedimientos por los enfoques teóricos? Evidentemente es ne-

cesario que las técnicas se adecüen a la naturaleza del pro

blema, y si bien no requieren justificación teórica especi-

fica, si permiten el desarrollo de modelos conceptuales que

tomen en cuenta los datos que se buscan.

El énfasis en el estudio del desarrollo de las interac

ciones ha dado lugar al surgimiento de procedimientos "eco-

lógicos" o "naturalistas". Previamente se mencionaron algp

nas criticas a estos estudios no-manipulativos y objeciones
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a lo s trabaj os experimentales, en el es tudio de las interac 

ciones sociales . En este momento sólo r epetiremos que alg~ 

nos autores afirman que la estrategia más conveniente es 

conjuntar los dos tipos de procedimiehtos y sus variaciones, 

de pendi endo de las características d e l problema y los obje

tivos del trabajo (Dale, 1978; Parke, 1979). 

Aunque más adelante se hará énfasis sobre este ¿specto, 

por lo p~onto sefialaremos que, dados lo s objetivos del pro

yecto de inves tigación en el que nos encontramos trabajando , 

considerarno s que una estrategia no-manipulativa es la más 

adecuada para el estudio de las interacciones t empranas y 

el desarrollo del l e n guaje, ya que se pretende hacer la ca

racterización ~el proceso de la manera más amplia posible,· 

en la cu¿ l no se busca encontrar relacione s de causa-efecto 

puesto que la concepción del lenguaje que posteriormente e~ 

pondremos no lo contempla. Por e l contrarjo > se trata d e 

determinar cómo se establecen redes complejas de interacción 

funcional e ntre los organismos y su medio. En ello coinci

den Thoman y colaboradore s (1978) al afirmar que si estudiá 

ramos la _ diada madre-hijo com6 un sistema de influencias re 

cíprocas sería difícil concebir que la co~ducta de algu~o 

de los miembros causa la conducta del otro. 

En el sentido expue sto arriba, consideramos también 

que, los elementos d e l contex to no "contaminan" los procesos , 

sino que son esenciales para su desarrollo y es indispensa

ble estudiarlos en su relación con e l problema quE.' prete r:d~ 

HU

a los trabajos experimentales, en el estudio de las interag

ciones sociales. En este momento sólo repetiremos que algp

nos autores afirman que la estrategia más conveniente es

conjuntar los dos tipos de procedimientos y sus variaciones,

dependiendo de las caracteristicas del problema y los obje-

tivos del trabajo (Dale, 1978; Parke, 1979).

Aunque más adelante se hará énfasis sobre este aspecto,

por lo pronto señalaremos que, dados los objetivos del pro-

yecto de investigación en el que nos encontramos trabajando,

consideramos que una estrategia no-manipulativa es la más

adecuada para el estudio de las interacciones tempranas y

el desarrollo del lenguaje, ya que se pretende hacer la ca-

racterización del proceso de la manera más amplia posible,-

en la cual no se busca encontrar relaciones de causa-efecto
0 J'puesto que la concepcion del lenguaje que posteriormente eg

pondremos no lo contempla. Por el contrario, se trata de

determinar cómo se establecen redes complejas de interacción

funcional entre los organismos y su medio. En ello coinci-

den Thoman y colaboradores (1973) al afirmar que si estudiá

ramos la_diada madre-hijo comó un sistema de influencias re

ciprocas seria dificil concebir que la conducta de alguno

de los miembros causa la conducta del otro.

En el sentido expuesto arriba, consideramos también

que, los elementos del contexto no "contaminan" los procesos,

sino que son esenciales para su desarrollo y es indispensa-

ble estudiarlos en su relación con el problema que pretende
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mas abordar . 

Concebida l a conducta como hist6r ica, consideramos que 

una forma adecuada de estudiarla es siguiéndola en el tiem

po , espe cialme nte si Jo que nos interesa es la génesis de 

un tipo específico de comportamiento . 

U1

mos abordar.

Concebida la conducta como histórica, consideramos que

una forma adecuada de estudiarla es siguiéndola en el tiem-

po, especialmente si lo que nos interesa es la génesis de

un tipo especifico de comportamiento.

I

¿Jl _'
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IIJ Concepci6n del l e n guaje desde una perspectiva de modelo 

de campo. 

A. Con~epto de ccnducta. 

Hasta el mome nto hemos pretendido resefiar algunos de 

los intentos más relevantes ~ue se han hecho para explicar 

la adquisici6n del lenguaje. También h emos sefialado algu--
/ 

nos de los problemas te6rico-metodol6gicos que consideramos 

se presentan en estos trabajos. 

Inicialmente es conveniente reiterar que quizás uno de 

los obstáculos más difíciles de superar en el estudio del 

lenguaje como evento psicol6gico ha sido la confusi6n entre 

el primero y otros elementos que intervienen en la interac-

ci6n lingüística, pero que no constituyen con<ucta psicol6-

gica. Al no definir claramente su objeto de estudio, estos 

trabajos han generado otros problemas entre los que se halla 

la subordinaci6n del estudio de la conducta al análisis del 

otro tipo de fen6menos y conceptos. Como consecuencia, las 

explicaciones de los procesos conductuales resultan insufi-

cientes o inadecuadas. 

j~A continuaci6n 

f je y de la forma en 

presentaremos una concepci6n del lengu~ 

que se adquiere y se desarrolla desde 

la perspectiva de un modelo de campo. Pensamos que desde 

• este punto de vista se pueden analizar más adecuadamente el 

problema y superar algunas de las dificultades de las otras 

concepciones. Cabe aclarar que no haremos una exposici6n 

completa y explícita del mencionado mo delo, sino que aplic~ 

a-1
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'I fl'III Concepcion del lenguaje desde una perspectiva de modelo

de campo.

A. Concepto de conducta.

Hasta el momento hemos pretendido reseñar algunos de

los intentos más relevantes que se han hecho para explicar

la adquisición del lenguaje. También hemos señalado algu--
1.

nos de los problemas teórico-metodológicos que consideramos

se presentan en estos trabajos. `

Inicialmente es conveniente reiterar que quizás uno de

los obstáculos más dificiles de superar en el estudio del

lenguaje como evento psicológico ha sido la confusión entre

el primero y otros elementos que intervienen en la interac-
If c 'If 1cion linguistica, pero que no constituyen conducta psicoló-

gica. Al no definir claramente su objeto de estudio, estos

trabajos han generado otros problemas entre los que se halla
*Pla subordinacion del estudio de la conducta al análisis del

otro tipo de fenómenos y conceptos. Como consecuencia, las

explicaciones de los procesos conductuales resultan insufi-

cientes o inadecuadas.

fiÉ57flÄ.continuación presentaremos una concepción del lengua1

[je y de la forma en que se adquiere y se desarrolla desde

la perspectiva de un modelo de campo. Pensamos que desde

este punto de vista se pueden analizar más adecuadamente el

problema y superar algunas de las dificultades de las otras

concepciones. Cabe aclarar que no haremos una exposición

completa y explicita del mencionado modelo, sino que aplica
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remes principios derivados de ~l en la exposición de los c on 

ceptos má s pe rtinentes a este trabajo. 

~ Para comenzar definiremos la conducta psicológ ica como 

las jnteraccioneE:. del organi smo total c on ~;u medio ambiente 

y por int e r acciones e ntenderemos arreglos funcionales de 

· contingenc ias ~ Ribe s , 1982). 

De acuerdo con este mismc autor, las contingencias se 

define n como '' ... la organización particular de contactos me 

diados entre el orgamismo y otros organismos y objetos esti 

mulo del medio". Es d eci~, son las r e laciones de interde--

pend encia e ntre el comportamiento del organi smo y aquellas 

organismos, objetos o eventos de su medio que f uncionan comci 

_estimulas.¡ Aqui es nec~sario aclara~ que esta concepción 

es diferent e a la de Skinner, asi como l o que implica la me 

diación de contactos. No se utiliza este concepto en el ~en 

tido en que Osgood Ú 952 ) lo hace, como una res puesta intra 

organismica no-obser vable directamente, que suced e a la es-

' 1 timulación y antecede la conducta manifi esta. Para el estu 

dio de la s interacciones la mediación consiste en'' ... la 

descripci6n de una orgaqizaci~n particular de sistemas de 

contingencia entre la conducta del crganismo y los evento s 

ambi ental es". 

En ese [;entido, entonces, lo que nor.> interesará son 

las diferene:ias cuantitativas y cualitativas de los difer e n 

tes niveles e n que se organizan estas r elaciones , toDando 

e n cue nta que , cuando hablemo s de mediación, estaremos ha--

M3

remos principios derivados de él en la exposición de los cop

ceptos más pertinentes a este trabajo.

,H_4p Para comenzar definiremos la conducta psicológica como

las interacciones del organismo total con su medio ambiente

y por interacciones entenderemos arreglos funcionales de

contingencias (Ribes, 1982).

De acuerdo con este mismo autor, las contingencias se

definen como "...la organización particular de contactos me

diados entre el orgamismo y otros organismos y objetos esti

mulo del medio". Es decir, son las relaciones de interde--

pendencia entre el comportamiento del organismo y aquellos

organismos,objetos o eventos de su medio que funcionan como
i .Pestimulos./ Aqui es necesario aclarar que esta concepcion

es diferente a la de Skinner, asi como lo que implica la me

diación de contactos. No se utiliza este concepto en el sep

tido en que Osgood (1952) lo hace, como una respuesta intrì

organismica no-observable directamente, que sucede a la es-

timulación y antecede la conducta manifiesta. Para el estp

dio de las interacciones la mediación consiste en "...la
I -ul'descripcion de una organización particular de sistemas de

contingencia entre la conducta del organismo y los eventos

ambientales".

En ese sentido, entonces, lo que nos interesará son

las diferencias cuantitativas y cualitativas de los diferep

tes niveles en que se organizan estas relaciones, tomando

en cuenta que, cuando hablemos de mediación, estaremos ha--
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ciendo Ja descripción de cómo se organ izan los eventos psi-

cológ icos en términos de las relaciones entre los eventos 

ambi e ntales y la conducta de los organismos, pero no signi-

fica que la mediación sea la interacción de la que estarnos 

hablando, es decir, la mediación no es la conducta sino un 

concepto que- üsamos · para d escribirla. · · Ademas, es necesario-

sefialar que, esta concepción de la conducta considera que 

los diferentes niveles de organizaci6n de las relaciones 

funcionale s no sen exclusivos; las mediaciones más comple--

Jas incluyen a las más sencilias (Ribes, 1982). 

El mi smci Ribes ( 19 8 2) sefiala que el desarrollo del org~ 

nismo determina las particularidades de las mediaciones vi-

gentes y que, ya que las mediaciones más coDplejas son las 

que definen las conductas exclusivan:ente humanas, los seres 

humanos interactúan con su medio, primero con base en sus 

sistemas re&ctivos biológicos y, a partir de ellos, se des~ 
~¡::::. 

rrollan los convencionales. En cambio, en los organismos 

infrahwnanos ésto no sucede. La conducta de los animales 

puede estar contr.olada por sistemas de contingencia relati-
. ·' 

vamente complejos, pero no se comportan en función de con--

venciones, por lo tanto, no pueden desligarse de las situa-

cienes de estímulo concretas en el tiempo y en el espacio. 

En los seres humanos también f:.e presentan estos tipos 

de interaccione s , pero no sólamente y, además, este tipo 

de sist emas de contingencias sir·ven como asiento para el de 

sarrollo de l as mediaciones substitutivas, las cuales defi-

HH

ciendo la descripción de cómo se organizan los eventos psi-

cológicos en términos de las relaciones entre los eventos

ambientales y la conducta de los organismos, pero no signi-

fica que la mediación sea la interacción de la que estamos

hablando, es decir, la mediación no es la conducta sino un-

conce to ue'úsamos 'ara describirla. Además es necesario_ 3

señalar que, esta concepción de la conducta considera que

los diferentes niveles de organización de las relaciones

funcionales no son exclusivos; las mediaciones más comple--

jas incluyen a las más sencillas (Ribes, 1982).

El mismo Ribes (1982) señala que el desarrollo del orga

nismo determina las particularidades de las mediaciones vi-

gentes y que, ya que las mediaciones más complejas son las

que definen las conductas exclusivamente humanas, los seres

humanos interactúan con su medio, primero con base en sus

sistemas reactivos bioló icos a artir de ellos se desa5 5

rs _
rrollan los convencionales. En cambio, en los organismos

infrahumanos ésto no sucede. La conducta de los animales

puede estar controlada por sistemas de contingencia relati-
_ _ F

vamente com le`os ero no se com ortan en func1 L-Íc Ou .'21 de con--

venciones, por lo tanto, no pueden desligarse de las situa-

ciones de estimulo concretas en el tiempo y en el espacio.

En los seres humanos también se presentan estos tipos

de interacciones, pero no sólamente y, además, este tipo

de sistemas de contingencias sirven como asiento para el og

sarrollo de las mediaciones substitutivas, las cuales defi-
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n1remos más adelante, que son exclusivas de la conducta hu-

mana. 

De acuerdo con estos planteamientos, los sistemas de 

contingencia s se dividen en c'los grandes niveles (Ribes, 

1982): 

sivamente biológicas; las relaciones entre el medio y la 

conducta del organismo se limitan a las acciones necesaria s 

de los sist ema.E; re2ctivos organí smico s y las propiedade::; fÍ 

sico-quimicas del ambiente. 

En la mediación de tipo directa'' ... se establecen nue-

vos contactos func~onales a trav~s de interacciones condi--

cionales ent1'e estímulos c;ue actúan sobre el organismo o e~ 

tre ~stos y las pr0ducidas por el organismo''(Ribes, 1982). 

Es decir, al desarrollarse las interaccicnes se pueden co~ 

plejizar y dar lugar a sistemas mediacionales en los que 

las propiedades funcionales de los es tímulos son relativa--

mente ind ependientes de sus caracteristicas fisicas. En es 

tos c asos, lo que adquiere contro2. sobre la conducta son 

atributos de relación de los estímulos y, en interacciones 

más complej as , procesos de substitución de contingencias. 

2) Substitutivos. En estos sistemas de r e laciones ambiente-

conducta, l as interacciones se dan c:on base en propiedades-

convencional es de los estímulos y las r espuestas. 

Por sistemaf.' de contingencia¡::; substitutivos entende--

mos las interacciones e n las que el organismo no responde-

\ 
\ 
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niremos más adelante, que son exclusivas de la conducta hu-

mana.

De acuerdo con estos planteamientos, los sistemas de

contingencias se dividen en dos grandes niveles (Ribes,

1982):
1' _

1) Directos. "En este caso se trata de interacciones exclu-

sivamente biológicas; las relaciones entre el medio y la

conducta del organismo se limitan a las acciones necesarias

de los sistemas reactivos organismicos y las propiedades fi

sico-químicas del ambiente.

En la mediación de tipo directa "...se establecen nue-

vos contactos funcionales a través de interacciones condi--

cionales entre estímulos que actúan sobre el organismo o ep

tre éstos y las producidas por el organismo"(Ribes, 1982).

Es decir, al desarrollarse las interacciones se pueden com

plejizar y dar lugar a sistemas mediacionales en los que

las propiedades funcionales de los estímulos son relativa--
c bl- .pi II .--¡Í Imente independientes de sus caracteristicas risicas. En es

tos casos, lo que adquiere control sobre la conducta son
_ _ .w

atributos de relación de los estímulos y, en interacciones

más complejas, procesos de substitución de contingencias.

2) Substitutivos. En estos sistemas de relaciones ambiente-

conducta, las interacciones se dan con base en propiedades-

convencionales de los estímulos y las respuestas.

Por sistemas de contingencias substitutivos entende--

mos las interacciones en las que el organismo no responde-
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a las contint:,enc:ias diI'ectas C. e l medio sino a las re~;pue stas 

de otro organismo a propi e dades o relaciones físicas del am-

biente; ~sto '' ... sólo es posible cuando las respuestas que 

median c omo nuevos evento~; estímulo son funcionalmente inde-

pendientes de las dimensiones físicas de las r e laciones de 

contingencia" (Ribes, 1982). Sólamente - ios sistemas reacti-

vos humanos permiten las mediaciones substitutivas, ya que 

los difere ntes movimientos de los individuos que viven en 

las sociedades humanas son establ e cidas convencionalmente 

(se incluye n re s puestas vocales, no-vocales y escritas). 

Esta característica permite a los organismos desligars e de 

las propiedades físicas concretas del medio y ello positili-

ta el surgimiento de los procesos lingilísticos y simb6licos, 

seg6n el autor arriba mencionado. 

Por sistema reactivo entendemos: conjuntos de respues--

tas que permiten que el organismo entre en contacto con su 

.me_dio;fantor (1977) los define como 11 ,. • 1° d ... sintesis amp ias e 

movimientos musculares, glandulares, neurales, receptores y 

anatomo-fi s iológicos del organismo", los de carácter biológi 

co anteceden el desarrollo de los convencionales que se en--

cuentran en relación a las propiedades convencionales de los 

estímulos y conductas. Entonces, los sistemas reactivos bio 

lógicos ponen las condiciones para que se desarrollen los 

convencionales, pero ~stos no se reducen a los primeros. 

1 
......., 

.-1

U6

a las contingencias directas del medio sino a las respuestas

de otro organismo a propiedades o relaciones físicas del am-

biente; ésto "... sólo es posible cuando las respuestas que

median como nuevos eventos estímulo son funcionalmente inde-

pendientes de las dimensiones físicas de las relaciones de

contingencia" (Ribes, 1982). Sólamente los sistemas reacti- _

vos humanos permiten las mediaciones substitutivas, ya que

los diferentes movimientos de los individuos que viven en

las sociedades humanas son establecidas convencionalmente -

(se incluyen respuestas vocales, no-vocales y escritas).

Esta característica permite a los organismos desligarse de

las propiedades físicas concretas del medio y ello posibili-

ta el surgimiento de los procesos lingüísticos y simbólicos,

según el autor arriba mencionado.

Por sistema reactivo entendemos: conjuntos de respues--

tas que permiten que el organismo entre en contacto con su

medica/kantor (1977) los define como "...sintesis amplias de

movimientos musculares, glandulares, neurales, receptores y

anatomo-fisiológicos del organismo", los de carácter biológi

co anteceden el desarrollo de los convencionales que se en--

cuentran en relación a las propiedades convencionales de los

estímulos y conductas. Entonces, los sistemas reactivos bio

lógicos ponen las condiciones para que se desarrollen los

convencionales, pero éstos no se reducen a los primeros.

- I
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B. Evolución del J.enguaje como sistema re2ctivo. Contras-

te con otros enfoqu e s. 

( Desde la perspectiva de campo, el lenguaje es un tipo 

especifico de conducta en la cu~l existe interacción entre 

personas y objetos estimulantes. 
- . / . . . - . 

..,,/ . 

Al igual que otras conductas, la ling~istica está de--

terminada históricamente y supone cierto bagaje biológico 

que permite a los organismos hacer gestos y vocalizar, asi 

como distinguir palabras o sonidos y reproducir las accio~

nes emitidas por otros organismos~ -sin embargo, aunque el -

len~uaje evoluciona de manera similar a otras conductas'-'ª~ 

teriormente se señaló que no está correlacionado esencial --

mente con las prc·piedades "naturales" de los orf,anismos, oQ_ 

jetos 
' /ll ?YT' c. ( /) .rv'-_,;::¿ 

o eventos ( Kantor, 1977).,Conviene recordar aqui ~ue, 

aunque la conducta humana implica el movimiento de estructu 

ras anatomo-fisiológicas y cambios fisico-químicos muy esp~ 

cificos, y que sin ellos no podrian darse las actividades 

del organismo, no son estas variaciones las que definen como 

conducta psicológica las respuestas de lo s organismos en su 

ambiente y, aGn menos, lo que · podemos considerar lenguaje 

como evento psicológico /kia que, como ani:es se señaló, al 

estudiarlo vemos que es una clase de conductas exclusivas 

del ser humano que se encuentra organizada en función de las 

pr0piedades conv e ncionales de la conducta, objetos, organi~ 

mos o eventos del medio, lo cual permite el desligamiento 

funcional de las interacciones de las situacione s concretas 

47

B. Evolución del lenguaje como sistema reactivo. Contras-

te con otros enfoques.

Desde la perspectiva de campo, el lenguaje es un tipo

específico de conducta en la cual existe interacción entre

personas y objetos estimulantes. f
¿___

. * I 1 J

'_ UAl igual que otras conductas, la linguistica está de--

terminada históricamente y supone cierto bagaje biológico

que permite a los organismos hacer gestos y vocalizar, así

como distinguir palabras o sonidos y reproducir las accio--

nes emitidas por otros organismos§E'Sin embargo, aunque el

lenguaje evoluciona de manera similar a otras conductas¿(an

teriormente se señaló que no está correlacionado esencial--

mente con las propiedades "naturales" de los organismos, op
_ _ _ /?'1 '19'/iv:--f' 3 /”`f:¡;[
jetos o eventos (Kantor, 1977)@ Conviene recordar aqui-(ue,

aunque la conducta humana implica el movimiento de estructp
.- 1 ,I . ¢ ,J . ¿I 1ras anatomo-fisiologicas y cambios fisico-quimicos muy espg

cíficos, y que sin ellos no podrían darse las actividades -

del organismo, no son estas variaciones las que definen como

conducta psicológica las respuestas de los organismos en su

ambiente y, aún menos, lo que podemos considerar lenguaje

como evento psicológicojäfla que, como antes se señaló, al

estudiarlo vemos que es una clase de conductas exclusivas

del ser humano que se encuentra organizada en función de las

propiedades convencionales de la conducta, objetos, organig

mos o eventos del medio, lo cual permite el desligamiento

funcional de las interacciones de las situaciones concretas
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(Ribes , 1 981). 

~ Antes señalamos que toda c onduc t a tiene caracter evolu 

tivo y que las di ferentes relaciones de contin gencia impli-

can otra s de mayor sin!plicidad. / También mencionamos que 

las prJmeras int e racciones organi smo -ambi e nte se desarrollan 

directamente entre si s temas reactivos biol6g icos y propied~ 

des fí sico - químicas d el medio,pero qu8, e n el transcurso de 

la vida del organismo, se compl e jizan estas r e laciones y 

las r espuestas de lo s organismos van adquiri endo cada vez 

mayor ind ependencia funcional de estas caracter í s ticas con-

cretas, hasta que, en el caso de la conducta lingüí st ica, 

_ s_~_ organizari sistemas de conting2ncias substi tutiva~_ basadas 

en las propiedades convencionales de la conducta y la esti -

mulaci6n del medio . 

El paso siguiente consiste en relacionar los conceptos 

vertidos hasta e l momen to con el p1·oblema que este trabajo 

aborda. v A continuac i6n intentaremos explicar de manera ge-

neral el proceso de adquisici6n y desarrollo del lenguaje 

concebido c orno sistema r eact ivo convencional . Para ello 

nos basaremos en los trabajos de~eT (19 171 y Ribes 

(1981). 

Recordemos que, para el primer autor ,~-=---

esencia lme nte conducta de aju~- )' _no tiene~impo .._.......,...,c~i""'a:....;s:::..a:::_-_~ 

ber si surgen primero las palabras o las oraciones ya que --- -
considera q ue éstos s on conceptos que no dicen mucho acerca 

de lo s eventos ling uí s ticos corno ccnducta psicol6gica. 

4 1.-

U8

(Ribes, 1981).

PI'I lAntes senalamos que toda conducta tiene caracter evolu
i

_,-.tivo v que las diterentes relaciones de contingencia impli-

can otras de mayor simplicidad., También mencionamos que

las primeras interacciones organismo-ambiente se desarrollan

directamente entre sistemas reactivos biológicos y propiedå

des fisico-químicas del medio,pero que, en el transcurso de

la vida del organismo, se complejizan estas relaciones y

las respuestas de los organismos van adquiriendo cada vez -

mayor independencia funcional de estas caracteristicas con-
_ _ ,_ . _.-- _.- -_ . _ ¬- - -- - - _

. I' 1-ral'cretas, hasta que, en el caso de la conducta linguistica,

se organizap sistemas de contingencias substitutivas_basadas

en las propiedades convencionales de la conducta y la esti-
-.fmulacion del medio.

El paso siguiente consiste en relacionar los conceptos

vertidos hasta el momento con el problema que este trabajo-

aborda.* A continuación intentaremos explicar de manera ge-

neral el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje

concebido como sistema reactivo convencional. Para ello

nos basaremos en los trabajos d¿\šgpmer'Ll9JTÍ y Ribes

(1981).

Recordemos que, para el primer autor, pgnajeaes--,el le

esencialmente conducta de ajuste y no tiene_importanCi&_Sä-.-¿_ ,¡__ '-_..-¢.||,,-__...-_

ber si surgen primero las palabras o las oraciones ya que -

considera que éstos son conceptos que no dicen mucho acerca

de los eventos linguísticos como conducta psicológica.

___,... _..
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El planieamiento k a ntoriano es de tipo genet y ante

rio~:-han ~xpuesto -: l gun~s de su : c::-· pto-s ~- -~~ 
-=---------t empla e l desarrollo del lenguaje como una caracteristica 

-
inev-ltab l e de l a vida en un ambiente humano en el cual el 

factor biológico cede su predominancia en las etapas inici~ 

les de . la vida _pa:i:'a da..r lugar a la deterrninaci.Ón prio.rita-:- __ 

ria ~or parte de fac tores sociales. Señala que este desa--

rrollo no se presenta como algo que se enseña y se aprende 

sino" ... principalmente c asual y sumamente dependiente de 

las exigencias del momento'¡. 

~l lenguaje se da como la estru-cturación de un conjun

to de respuesta s distintivas, resultado de la interacción 

del organismo con las cosas, eventos y organismos que lo r~ 

dean desde el momento en que nace. Las características de 

los objetos afectan diferencialmente el organismo y se con~ 

tituye su historia conductual (biografía reactiva) conforme 

se presentan estos contactos. De la misma manera en que 

evolucionan las conductas lo hac en los estímulos en función 

de l as relaciones con la s respuesta s del organismo. Debido 

a las diversas situaciones en que se presentan los contac--

tos organismo-ambiente, los segmentos del medio adquieren 

variadas funciones de estím~lo. Para determinar cuál inte-

racción se presentará en qué momento es necesario conocer 

también e l cont exto más gen e ral d e los eve ntos, que actúa 

como factor disposic ional , lo mismo que la historia. 

~ De acuerdo con esta con esta concepción, lo que tene-

M9

El plan1eamiento kantoriano es de tipo gener y ante-
_?_.-.-f"

riormente ya se han expuesto algunos de sus cone ptos. Cop

templa el desarrollo del lenguaje como una característica

inevitable de la vida en un ambiente humano en el cual el
__.

_.r'

factor biológico cede su predominancia en las etapas inicia

les de la vida para dar lugar a la determinación priorita-- _- ¬

ria por parte de factores sociales. Señala que este desa--

rrollo no se presenta como algo que se enseña y se aprende

sino "...principalmente casual y sumamente dependiente de

las exigencias del momento".

/fEl lenguaje se da como la estructuración de un conjun-
U alto de respuestas distintivas, resultado de la interaccion

del organismo con las cosas, eventos y organismos que lo rg

dean desde el momento en que nace. Las características de-

los objetos afectan diferenoialmente el organismo y se conâ

tituye su historia conductual (biografía reactiva) conforme

se presentan estos contactos. De la misma manera en que

evolucionan las conductas lo hacen los estímulos en función

de las relaciones con las respuestas del organismo. Debido

a las diversas situaciones en que se presentan los contac--

tos organismo-ambiente, los segmentos del medio adquieren

variadas funciones de estímulo. Para determinar cuál inte-

racción se presentará en qué momento es necesario conocer

también el contexto más general de 105 eventos, que actúa

como factor disposioional, lo mismo que la historia.

- De acuerdo con esta con esta concepción, lo que tene-
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mas es que el organismo va e l aborando ''configuraciones con-

ductua l es e n ( s u) interacción con cosas y per sonas " y el 

l enguaje const ituye nive les específico s d e estas interaccio 

nes en l as que las propiedades determinantes de est í mulos y 

r espuestas son arbitr arias o convencional e s . Señala como 

caracterís-ticas defini torias de l evento l ingüí stico la pre -

sencia d e un ob j e to- est ímulo o evento del cual se habla 

(referente ), un hablante o re fer i dor y un escucha o referi-

do. En es ta s interaccione s e l re fer i dor media el contacto 

entre el objeto o evento y e l referido, por medio de respue~ 

tas convencion a l es . 

I' Menciona que las primeras formas d e l e nguaj e referen--

cial son ademanes de señalamiento y aunque enfatiza - e l-~apel 

de los contactos del organismo con e l medio para la construc 

ción d e formas de interacc ión no especifica cómo se desarro 

lla es t e proceso con mayor detalle. 

__,,:-..,,,,~-Por su part e , Ribes (1981) hace un análisis más es p eci t-

fico del proceso y afirma que exis t e n cinco niveles de org~ 

nización de l as inte r acc i ones en e l desarrollo del comport~ 

miento · lingÜÍstico. Los prime~os tres los considera prelin 

gÜístico s , mientras que los Últimos dos los defi ne como pr~ 

píamente lingüíst icos¡ 

Para hacer esta divis ión se basa en la estructuración 

de las contingencias c onductuales , es d ecir, e n las formas · 

de mediación entre e l or gan i smo y e l medio. As í l os Últi--

mas dos niv e l es de organización de la s conting enc ias son 

/ 
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mos es que el organismo va elaborando "configuraciones con-

ductuales en (su) interacción con cosas y personas" y el

lenguaje constituye niveles específicos de estas interaccio

nes en las que las propiedades determinantes de estímulos y

respuestas son arbitrarias o convencionales. Señala como
44.0características definitorias del evento linguistico la pre-

sencia de un objeto-estímulo o evento del cual se habla

(referente), un hablante o referidor y un escucha o referi-

do. En estas interacciones el referidor media el contacto

entre el objeto o evento y el referido, por medio de respueg
- - 4 _ _

tas convencionales.
Í .

_ Menciona que las primeras formas de lenguaje referen--

cial son ademanes de señalamiento y aunque enfatiza el papel

de los contactos del organismo con el medio para la construp
If u of 1 u ¡Icion de formas de interaccion no especifica como se desarrp

lla este proceso con mayor detalle.

_T¿š:q>_Por su parte, Ribes (1981) hace un análisis más especí
_."

§ fico del proceso y afirma que existen cinco niveles de orgg
I

!
' nización de las interacciones en el desarrollo del comportg

miento'lingúístico. Los primeros tres los considera prelip
I-J.

guisticos, mientras que 105 últimos dos los define como pro

piamente lingüísticos/
..-r .P ' 1Para hacer esta division se basa en la estructuracion

de las contingencias conductuales, es decir, en las formas-

-de mediación entre el organismo y el medio. Así los últi--

mos dos niveles de organización de las contingencias son
.A

- 4-_
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\ l os únicos e n los que se presentan med i aciones substituti--
' 

vas. 

La distinción entre niveles es importante porque , según 

este autc r , las interacciones l ingüí sticas pueden tener pa -

pel e s funciona les muy específicos que no son diferenciados 

en e l concepto - d~ conducta ~erbal skinneriano ;_ ésto produce _ 

l a c 6nfusión entre la adquisi ció n de l repertorio fonét ico 

específico y e l desarrollo de mediacione s substitut i vas , 

pues si bien l a aprehen sión de estas conductas fonét icas de 

pende de factores socia l es y reflejan propiedades convenciQ 

nal es , comportar s e con esta morfología no significa estar 
.. 

interactuando en forma propiame nte li~guí stica . 

~ La adquisición de este s i stema reacti vo convencional 
\ ----.., 

es e l primer nive l de organi zación del lenguaje corno evento 
~ 

psicológico y es lo que comúnmen t e se define como " adqui si -

ción del lenguaj~''. En este nivel se present a el desarro--

llo de patrone s fonéticos y gest ua l es ante cosas, as í corno 

relaciones entre palabras y entre objetos-estímulo. Estos 

proce s os se basan en la s interacciones entre pr0piedades d e 

estímulo ~ontextualizadoras , · e ~ el tiempo y e l espacio , de 

lo s estímulos fonéticos y escr i tos con l as r espuestas mor fo 

lógicas correspondienies . 

~ Prosiguiendo con e ste aná li sis , un s e gundo tipo de or-

ganización se caracteriza porqu e " A través d e l habla , el i!2_ 

dividuo afecta la forma en qu e el medio es f uncional para 

él " ( Rib es , 1 98 1) . Ya no sólo reacciona anie l as relacione s 
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los únicos en los que se presentan mediaciones substituti--

vas. n

La distinción entre niveles es importante porque, según
.fleste autcr, las interacciones lingúisticas pueden tener pa-

peles funcionales muy específicos que no son diferenciados

- - en el concepto.de conducta.verbal skinneriano, ésto produce.
'iii'_ la confusión entre la adquisicion del repertorio fonético

específico y el desarrollo de mediaciones substitutivas,

pues si bien la aprehensión de estas conductas fonéticas dg

pende de factores sociales y reflejan propiedades convencig

nales com ortarse con esta morfolo ía no si nifica estar5

interactuando en forma propiamente linguistica.-

.ma.JÉ> La adquisición de este sistema reactivo convencional

es el primer nivel de organización del lenguaje como evento

psicológico y es lo que comúnmente se define como "adquisi-

ción del lenguaje". En este nivel se presenta el desarro--

llo de patrones fonéticos y gestuales ante cosas, así como

relaciones entre palabras y entre objetos-estímulo. Estos

procesos se basan en las interacciones entre propiedades de

estímulo contextualizadoras, en el tiempo v el espacio, de

los estímulos fonéticos y escritos con las respuestas morfp

lógicas correspondientes. _

Prosiguiendo con este análisis, un segundo tipo de or-

ganización se caracteriza porque "A través del habla, el ip

dividuo afecta la forma en que el medio es funcional para

él" (Ribes, 1981). Ya no sólo reacciona an1e las relaciones
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del medio sino que puede producirlas con la intervención de 

otros organismos . En este nivel, e l individuo sigue campo~ 

tánco se en términos de aquí y ahora , las propiedades de las 

situacioúes concretas son las que controlan s u comportamie~ 

to , a~nque éste ya tenga y produzca propi~aades convenciona 

les . 

El siguient e nivel de complejidad se define porque las 

interacciones basadas e n las propiedades físicas de los es-

tímulos y de las- respuestas son condicionadas a las re l acio 

nes con las propiedades convencionales del medio y la con--

ducta . Lo que controla predominantemente l a conducta del 

1 
organismo son estímulos y respuestas lingüísticas de otros 

i nd i viduos; sin embargo, aGn no se desliga el comportami en

to de l organismo de las situaciones concretas . 

/\ Son dos l os factor es que determinan que el comportami e~ 

to sea propiamente l ingü ístico: 1 ) Ind ependencia de la con-

ducta de las propiedades concretas de las situaciones y 2) 

biestimulación : l a conducta se halla bajo el control de un 

referido y de un referente - el obje t o o evento con e l que 

el hablante pone en con t acto al escucha . 

1 En esta cuarta configuración se hallan las conductas 

en función de contingencias substitutivas porque la intera~ 

ción del ~ef eridor sustituye un contacto del referi do o es~ 

cucha c on un objeto o evento . Sin l a existencia del ref eri 

do no se presentaría este tip~ de interacción ya que no hay 

refere ncia d e un evento u o b j e to no presente o no aparente --

\ 

1 

1 
\ 

_..
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del medio sino que puede producirlas con la intervención de

otros organismos. En este nivel, el individuo sigue compop

tándose en términos de aquí y ahora, las propiedades de las

situaciones concretas son las que controlan su comportamiep

to, aunque éste ya tenga y produzca propiedades convenciong

les.

El siguiente nivel de complejidad se define porque las

interacciones basadas en las propiedades físicas de los es-

tímulos y de las respuestas son condicionadas a las relacip

nes con las propiedades convencionales del medio y la con--

ducta. Lo que controla predominantemente la conducta del

organismo son estímulos y respuestas lingúísticas de otros

individuos, sin embargo, aún no se desliga el comportamien-

to del organismo de las situaciones concretas.

f Son dos los factores que determinan que el comportamiep Í
1-III,

to sea propiamente linguistico: 1) Independencia de la con-

ducta de las propiedades concretas de las situaciones y 2)

biestimulación: la conducta se halla bajo el control de un
._ -*

referido y de un referente -el objeto o evento con el que

el hablante pone en contacto al escucha.

“ En esta cuarta configuración se hallan las conductas

en función de contingencias substitutivas porque la interap

ción del referidor sustituye un contacto del referido o es-

cucha con un objeto o evento. Sin la existencia del referi

do no se presentaría este tipo de interaccion ya que no hay

referencia de un evento u objeto no presente o no aparente-

_-..-



por parte del hablante o referido. Por Jo tanto, no se pue -· 

d e conc ebir al referidor o al referido por aislado y la de -

fin i ci6n del evento lingliístico depende de la ex i stencia de 

ambos e, implícitamente, de un referente. 

!'' 
J El Gltimo tipo de organización de la conducta se carac-

teriza porque los individuos reaccionan ante los contactos 

SUbf;ti tu ti VOS . Las interacciones son a nivel convencional 

y no existe un objeto o evento que sea referente. Sin em-

bargo, para que se den este ti po de interacciones no-refe-

~encial~s es indispensable ~ue sean- precedidas- por el nivel 
. 

de mediaciones referenciaJes. 

Entonce s , de acuerdo con este punto de vista, no toda 

la conducta voca l-verbal es un proceso substitutivo o inter-

acción lingliística, de lo cual se desprende que la mayor ía 

de los estudios del desa rrollo del lenguaje han tratado con 

las etapas prelingllísticas pero no han abordado la confor-

mación de las interacciones lingliíst icas propiamente dichas. 

Incluso por ello se ha hablado de lenguaje en animales, ya 
· ' 

qu e es posible que las inte~acciones de los niveles cprelin-

gliísticos puedan presentarse en estos organismos. Sin em-

bargo , ni e sta s conductas son iguales en infrahumanos y en 

humanos por la naturaleza convencional de la morfología de 

la respuestas y la historicidad de las variables soc iales 

que 2fectan las contingencias (Ribes, 1981), ni se presenta 

desligamiento de situaciones concretas con base en la arbi-
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por parte del hablante o referido. Por lo tanto, no se pue-

de concebir al referidor o al referido por aislado y la de-

finición del evento lingüístico depende de la existencia de

ambos e, implícitamente, de un referente.

i El último tipo de organización de la conducta se carac-
_ . ,_ _

teriza porque los individuos reaccionan ante los contactos

substitutivos. Las interacciones son a nivel convencional

v no existe un objeto o evento que sea referente. Sin em-`

bargo, para que se den este tipo de interacciones no-refe-

renciales es indispensable que sean precedidas por el nivel -

de mediaciones referenciales.
- -- .-1.

|

Entonces, de acuerdo con este punto de vista, no toda --"-

la conducta vocal-verbal es un proceso substitutivo o inter-

acción lingüística, de lo cual se desprende que la mayoría

de los estudios del desarrollo del lenguaje han tratado con

las etapas prelingüísticas pero no han abordado la confor-

mación de las interacciones lingüísticas propiamente dichas.

Incluso por ello se ha hablado de lenguaje en animales, ya

que es posible que las interacciones de los niveles prelin-

güísticos puedan presentarse en estos organismos. Sin em- '

bargo, ni estas conductas son iguales en infrahumanos y en

humanos por la naturaleza convencional de la morfología de

la respuestas y la historicidad de las variables sociales

que afectan las contingencias (Ribes, 1981), ni se presenta

desligamiento de situaciones concretas con base en la arbi-
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trariedad de las propiedades e n las que se basan las inter-

acc1.ones. 

Por otra parte es necesario puntualizar que, mientras 

que para de f inir el episodio lingUístico aquí, es necesario ¡' 
incluir l a r e lación referente-referidor-referido, Skinner 

(1957) no lo considera así y afirmé1 que "el hablante puede ( 

_ser _est:_ud:i_ado suponiendo la existencia de un escucha" y con 

ello fracasa de principio el análisis del lenguaje como con-

ducta operante ya que no se estucia la interacción sino las 

respuestas aisladas de organismos ante estímulos, controla~ / 
,) 

das por otros estímulos. 

- ----- · - - -Ar hacer lo · anterior, ·e l - análi-sis operéfnte recae sobre 
J 

el estudio de la emisión de palabras o cadena s de éstas, - / 

equiparándolas con conducta ya que son segmentos de ella. 

La cons ec u e ncia es que, en lugar de constituir un análisis 
,-

funcional se torna en una concepción formalista basada en 

el estudio de las relaciones morfológicas de estímulos y --

respuestas (Ribes , 1981), ubicándose así en los niveles pre-

lingüísticos de interacción. 

Otra s consecuencias de segmentar el episodio lingUÍs-

tico son que se considera que -las palabras son las unidades 

de conducta verbal y que se intente explicar la estructura-

ción gramatical por medio de los procesos autoclíticos, lo 

que supone que la conducta ti e ne sintaxis y gramática. (Ri-

bes, 1981). Anteriormente se señaló que estas cat egorías -

corresponden al l engua je como cosa, mas no al estudio de 

las interacc iones lingUísticas. 

-1- . -¡-1
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trariedad de las propiedades en las que se basan las inter-

acciones.

Por otra parte es necesario puntualizar que, mientras

que para definir el episodio lingüístico aquí, es necesario

incluir la relacion referente-referidor-referido, Skinner

(1957) no lo considera asi y afirma que "el hablante puede

ser estudiado suponiendo la existencia de un escucha" y con

ello fracasa de principio el análisis del lenguaje como con-

ducta operante ya que no se estudia la interacción sino las
.

respuestas aisladas de organismos ante estímulos, controlaÄ`
.-"'

das por otros estímulos.

` 'Al hacer lo anterior, el`anâlisis operante recae sobre

el estudio de la emision de palabras o cadenas de éstas, -
4.

_ - -I-

equiparândolas con conducta ya que son segmentos de ella.

La consecuencia es que, en lugar de constituir un análisis

funcional se torna en una concepción formalista basada en

el estudio de las relaciones morfológicas de estímulos y --

respuestas (Ribes, 1981), ubicândose así en los niveles pre-
fflingüísticos de interaccion.

Otras consecuencias de segmentar el episodio lingüís-

tico son que se considera que las palabras son las unidades

de conducta veflxfl.y que se intente explicar la estructura-

cion gramatical por medio de los procesos autocliticos, lo

que supone que la “conducta tiene sintaxis y gramática. (Ri-

bes, 1981). Anteriormente se señaló que estas categorías ~

corresponden al lenguaje -como cosa, mas no al estudio de

las interacciones lingüísticas.
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Un producto más d e e sta forma de análi s i s es que a quien 

se media a través de la s consecuencias a su conducta es a l 

hablant e . Por lo tanto, pi erde sentido e l conc epto de con-'

tingencias subs titutivas ya que se omite al r eferidor cuya 

función es po ner en contacto al escucha con eventos o propie

dades d e l medio no-aparen te s o ausentes . 

- Por o~ra parte , vemos como no es necesar i o introducir 

conceptos mentalistas o cognoscitivos para explicar e l com

portarniBnto linglií stico ya que , al hac e~lo, tamb ién se omite 

diferenciar tipos de interac c iones organismo-ambient e cuali

tati varnente difer e ntes, conside rando que toda respuesta vo

cal ti e n e " s i gni f icado" y es producto de estructuras subya 

centes con_base en las cuales se e l aboran taxonomías de ca

tegorías fo r ma les que se les impon e n a la conduc ta -C Kantor, 

1977) y que se limitan, en la mayoría de los c asos, a lo s 

componentes fonéticos de la s interacciones. 

Resumiendo , t e nernos una conc epc ión del lenguaje corno 

un tipo d e conducta que se d esarrolla en las interacciones 

del organi smo con su madio, constituyéndos e en un complejo 

conjunto de respuestas cuya característica esencia l es que 

las relac iones de interdependencia ambiente-co nd ucta se ba 

san en contingencias substitutivas, por lo cual adquier e in

dependencia funcional de las situaciones de es tirnulación 

concretas . 

De sde este punto de vista se pretende superar los do s 

prindipa l es probl emas que a lo largo del trabajo se han se

ñalado , a saber , la confusión en los trabajos c onducti stas 

-r
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f Un producto más de esta forma de análisis es que a quien

se media a travos de las consecuencias a su conducta es al

hablante. Por lo tanto, pierde sentido el concepto de cone

tingencias substitutivas ya que se omite al referidor cuya

funcion es poner en contacto al escucha con eventos o propie-

dades del medio no-aparentes o ausentes.

' Por otra parte, vemos como no es necesario introducir

conceptos mentalistas o cognoscitivos para explicar el com-

portamiento lingüístico ya que, al hacerlo, también se omite

diferenciar tipos de interacciones organismo-ambiente cuali-

tativamente diferentes, considerando que toda respuesta vo-
. . - - ¿___ . ,, -_ _ I . . , _

cal tiene "significado" y es producto de estructuras subya-

centes con_base en las cuales se elaboran taxonomías de ca-

tegorías formales que se les imponen a la conducta (Kantor,

1977) y que se limitan, en la mayoría de los casos, a los

componentes fonéticos de las interacciones.
1 I ƒ ¡Resumiendo, tenemos una concepcion del lenguaje como

un tipo de conducta que se desarrolla en las interacciones

del organismo con su medio, constituyéndose en un complejo

conjunto de respuestas cuya característica esencial es que

las relaciones de interdependencia ambiente-conducta se ba-

san en contingencias substitutivas, por lo cual adquiere in-

dependencia funcional de las situaciones de estimulacion

concretas.

Desde este punto de vista se pretende superar los dos

principales problemas que a lo largo del trabajo se han se-

ñalado, a saber, la confusion en los trabajos conductistas

_ ¿_
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y cognoscitivistas , e n t r e l as interacci on es organismo-ambien

t e y lo s productos de éstas, por una parte . Por ''1'-,a otra, con 

cebir la conducta como la mani fes t ac ión de procesos internos 

y recurrir a la expl icac ión de éstos para analizar la prime r a . 

Sin embargo , es n ecesario hac er notar que, a pesar de 

·estos probl emas ? se coincide con lo s trabajos antes revisa 

.do s en algunos puntos . Por e j emplo, c entrar e l e s tudio en 

l a conduc ta y no en las estructuras que se supon e la subyacen 

as i como estudiar· e l desarrollo de lo s contactos entre los 

organismo s y su ambient e desd e los primeros momentos en que 

se presentan y por espacios d e ti empo sostenidos. 

Lo s anteriores aspectos se contemplan sobre todo en l o s 

estudios c o n orientación c onductual que dir i gen su atención 

hac ia las act ividades madre~hijo. 

.. : ,·• 
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y cognoscitivistas, entre las interacciones organismo-ambien-

te y los productos de éstas, por una parte. Por`Ba otra, con-

cebir la conducta como la manifestacion de procesos internos
. . - ,ul ,ar - .y recurrir a la explicacion de estos para analizar la primera.

Sin embargo, es necesario hacer notar que, a pesar de

estos problemas, se coincide con los trabajos antes revisa-
- -- n _ _ ., _ _

dos en algunos puntos. Por ejemplo, centrar el estudio en

la conducta y no en las estructuras que se supone la subyacen

así como estudiar el desarrollo de los contactos entre los

organismos y su ambiente desde los primeros momentos en que

se presentan y por espacios de tiempo sostenidos.

Los anteriores aspectos se contemplan sobre todo en los
.,estudios con orientacion conductual que dirigen su atencion

hacia las actividades madre-hijo.

I

-l
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IV. Proyecto de interacciones t empranas y desarrol lo del 

lenguaj e . 

A. Obj e tivos. 

El presente trabajo es parte del pro grama de Investiga -

ci6n del Aprendi zaje Humano, correspondienie a la linea de 

Interacciones Te mpranas y Desarrollo del Lenguaje. 

El objetivo general del programa es analizar la evolu-

ci6n ontogen~ti ca d e los proc esos conductuales superiores 

caract eri st icame nte humanos que i mp liquen interacciones me- . 

diadas lin gUi s ticame nte. 

El estudio de las interaccionea tempranas y desarrollo 

del lenguaje es tá dirigido a contribuir al cumplimiento de 

este objetiv0, pero además se contemp lan tres objetivos más 

especificas que c onsisten en la determinaci6n emp irica es-

pecifica de: 

a ) las clases de interacciones entre adulto e infante que 

influyen e n el desarrollo del lenguaje del niño; 

b) Los modos de in f luencia de las diferentes clases de con-

ducta de la madre, sobre las diferentes clases de conducta 

de parte del niño y 
· ' 

.c) el desarrollo de la s difere ntes clases de respuestas del 

niño y la s relaciones entre ellas. 

B. Justi f icac i 6n. 

Para lograr los prop6sitos planteados se considera ne-

cesario ubicar el problema d esde la perspectiva gen~tica 
/í) . & antes exp~es ta y definir~ lenguaje como s .is tema reactivo 

conve nc iona l qu e p ermi t e al organi smo humano f uncionar de 

“-

IV. Proyecto de interacciones tempranas y desarrollo del

lenguaje.

A. Objetivos.

El presente trabajo es parte del programa de Investiga-

cion del Aprendizaje Humano, correspondiente a la línea de
_,.

Interacciones Tempranas y Desarrollo del Lenguaje.

El objetivo general del programa es analizar la evolu-

cion ontogenëtica de los procesos conductuales superiores

característicamente humanos que impliquen interacciones me-

diadas lingüisticamente.

El estudio de las interacciones tempranas y desarrollo

del lenguaje está dirigido a contribuir al cumplimiento de

este objetivo, pero además se contemplan tres objetivos más
I ¿I_F.1 1 1 1 d 1 _o of ¿I 4 _especiiicos que consisten en a eteiminacion empirica es

pecifica de:

a) las clases de interacciones entre adulto e infante que

influyen en el desarrollo del lenguaje del niño;

b) Los modos de influencia de las diferentes clases de con-

ducta de la madre, sobre las diferentes clases de conducta
¡'-ulde parte del nino y

l¡ .
I

c) el desarrollo de las diferentes clases de respuestas del

niño y las relaciones entre ellas.

B. Justificacion.
I

Para lograr los propositos planteados se considera ne-

cesario ubicar el problema desde la perspectiva genética
I'

antes expuesta y definirlel lenguaje como sistema reactivo

convencional que permite al organismo humano funcionar de
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mar1era integral y dinámica dentro del ambiente en el que se 

comporta J 
Como consecuencia de las consideraciones teóricas hechas 

antes, le más ad e cu¿do para atacar el problema es ubicarse 

en las primeras etapas de la vida del organismo, situaciones 

en las que se in1c1a el contacto del individuo humano con su 

medio. Entonces, es necesario observar y analizar l as inter~ 

acciones tempranas si deseamos conocer las variables que de-

terminan la adquisición y desarrollo del lenguaje. 

Aunque la anterior afirmación parezca obvia a la luz de 

los sefialaraientos previos , la mayor parte de los estudios 

dirigidos al análisis del desarrollo del lenguaje de los Úl-

timos afias han hecho caso omiso del 2studio directo de la 

con!fÍ.ucta linglií s tica ( Rondal, 1981). 

El trabajo que se está desarrollando en este proyecto 

guarda similitudes metodológicas con los trabajos que pre -

tenden estudiar las interacciones madre-hijo; sin embargo, 

el marco téorico presenta diferencias radicales que se r~-

flejan en aspectos como la taxonomía conductual para el re·---gistro de las interacciones . En ésta se trata de evitar -
( ' 

usar las . categorías formales y ~ramaticales como Índice d e 

la cond ucta y se procura tener base sobre las conductas co-

mo dato esencial. Por ello, al trabajar se plantea partir 

de l as observaciones en el campo, cuidando no establecer 

cate gorías o criterios a priori , yendo de las interacciones 

misma s al trabajo teórico y de regreso a los eventos, de 

manera sistemática . 
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manera integral y dinámica dentro del ambiente en el que se

comportalj

Como consecuencia de las consideraciones teoricas hechas

antes, lo mos adecuado para atacar el problema es ubicarse

en las primeras etapas de la vida del organismo, situacione

en las que se inicia el contacto del individuo humano con su

medio. Entonces, es necesario observar y analizar las inter-

acciones tempranas si deseamos conocer las variables que de

terminan la adquisicion y desarrollo del lenguaje. -

Aunque la anterior afirmacion parezca obvia a la luz d

los señalamientos previos, la mayor parte de los estudios

dirigidos al análisis del desarrollo del lenguaje de los ol

timos años han hecho caso omiso del estudio directo de la

conducta lingüística (Rondal, 1981).

El trabajo que se está desarrollando en este proyecto

guarda similitudes metodologicas con los trabajos que pre-

tenden estudiar las interacciones madre-hijo; sin embargo,

el marco toorico presenta diferencias radicales que se re-

flejan en aspectos como la taxonomía conductual para el re-
,.._._-. _- _`_`_

"_I-.__-__-í I

gistro de las interacciones. En esta se trata de evitar -
.J._-

usar las'categorias formales y gramaticales como índice de

la conducta v se procura tener base sobre las conductas co-

mo dato esencial. Por ello, al trabajar se plantea partir

de las observaciones en el campo, cuidando no establecer

categorías o criterios a priori, yendo de las interacciones

mismas al trabajo teorico y de regreso a los eventos, de
1- ¿I Imanera sistematica.

S

É”.
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C. Descripción d e l proyecto . 

Método 

Sujetos . 

Lo s sujetos serán tres parejas adulto - infante destina-

dos a sendos estudios longitudinales de duración mayor . El 

adulto será el padre o madre del infante, dependiendo de la 

disponibilida& de quien pase la mayor proporción de -SU - ti em~ 

po con el niño. 

Veint e diadas similares adulto-infante divididas en 

diez grupos de dos parejas . Cada grupo estará formado en 

func ión de las edades de los niños, correspondiendo a cada 

grupo una de las siguientes edades: 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 

24 , 30 y 36 meses de edad . Estos sujetos formarán parte de 

estudios transversales 

Procedimiento. 

El proyecto contempla ~res estudios longitudinales no -

manipulativos y. di ez transversales también no-manipulativo s . 

Los primeros durarán aproximadamente tres años, desde que el 

niño tiene e ntre 2 y 4 meses hasta que cumpla el tercer año 

de vida . l Cada estudio transversal durará dos meses. Las 

sesiones serán de 30 minutos continuos y se realizarán en 

casa de las parejas de sujetos un máximo de tres veces a la 

semana y en s ituaciones de alimentación, baño y j~ego. Cuan-

do ésto no sea posible se tratará de registrar sistemática-

ment e la situación d . 1 
e JU e~°_J 

Los registros consisten en grabaciones estereofónicas 

durante la s int eracciones adulto - infante. En una pista d e 
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ii'C. Descripcion del proyecto.

desees
Sujetos.

Los sujetos serán tres parejas adulto-infante destina-

dos a sendos estudios longitudinales de duracion mayor. El

adulto será el padre o madre del infante, dependiendo de la

disponibilidad-de quien pase la mayor proporcion de su tiem-

po con el niño.

Veinte diadas similares adulto-infante divididas en

diez grupos de dos parejas. Cada grupo estará formado en

funcion de las edades de los niños, correspondiendo a cada

grupo una de las siguientes edades: 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18,

24, 30 y 35 meses de edad. Estos sujetos formarán parte de

estudios transversales

Progpdimiento.

El proyecto contempla-tres estudios longitudinales no-

manipulativos y diez transversales también no-manipulativcs.

Los primeros durarán aproximadamente tres años, desde que el

niño tiene entre 2 y 4 meses hasta que cumpla el tercer año

de vida. ¡Cada estudio transversal durará dos meses. Las
',_ -__-u-'

I
1 ¡I -I 1- 1- ¿Isesiones seran de 30 minutos continuos y se realizaran en

casa de las parejas de sujetos un máximo de tres veces a la
i .Í _-semana y en situaciones de alimentacion, bano y juego. Cuan-

do ésto no sea posible se tratará de registrar sistemática-

mente la situacion de juego..
_.

Los registros consisten en grabaciones estereofonicas

durante las interacciones adulto-infante. En una pista de
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l a cinta se grabarán las vocalizac iones d e la par e ja bajo 

observac ión y en la otra, una narración del comportamiento 

no-voca l de la madre y el hijo (o éste y el adulto r e presen-

tativo ) incluye ndo las interacciones del narrador cuando la 

situac ión lo precise y de otra s p e rsonas que ocasionalmente 

int e r venga n e n la sesión . También se r eg i strará el tiempo 

tran scurrido en cada sesión en intervalos de cinco y diez se-

gundo s por medio d e un ruido pregrabado. 

/ Las grabaciones son transcrita s con base en una taxono

~ a d e categorí as conductuales en hojas cuya organización 

-~ aprecia en la fi gura l. Cada hoja contiene los siguientes 

eleme ntos: 

a) Datos generales : se anota f echa; hora, pareja _a_dulto-

infante , actividad y nombre del observador. 

b) Persona : las sig las mayúscula s son la clave para cada 

persona que interviene en la s es ión. A corresponde al adulto 

que interactúa predominantemente con el infant e; I correspon-

de al niño o niña b~jo observación; N es el observador o na-

rrador cuando interactúa directamente con e l adulto o el in-

fant e y O representa otras persona s , admás de la madre y el 

narrador , que interv iene n en las interacciones. 

c) Conducta s : se anotan en los renglones horizonta l es las 

clave s de las categoría Cada una de las personas antes men-

cionadas tiene dos renglones asigna dos; uno corresponde a las 

cond uctas vocales y e l otro a l as no-vocales . 

d) Tiempo: se anota el tiempo transcurrido e n el primer 

r e n g lón de cada b loque . En su d e f e cto s e a notan lo s números 

BU

la cinta se grabarán las vocalizaciones de la pareja bajo

observacion y en la otra, una narracion del comportamiento

no-vocal de la madre y el hijo (o ëste y el adulto represen-

tativo) incluyendo las interacciones del narrador cuando la

situacion lo precise y de otras personas que ocasionalmente

intervengan en la sesion. También se registrará el tiempo

transcurrido en cada sesion en intervalos de cinco y diez se-

gundos por medio de un ruido pregrabado.

Las grabaciones son transcritas con base en una taxono-

mfia de categorías conductuales en hojas cuya organizacion

se aprecia en la figura l. Cada hoja contiene los siguientes

elementos: i _

a) Datos generales: se anota fecha, hora, pareja_adulto-

infante, actividad y nombre del observador. -

b) Persona: las siglas mayúsculas son la clave para cada

persona que interviene en la sesion. A corresponde al adulto

que interactúa predominantemente con el infante; I correspon-

de al niño o niña bajo observacion; N es el observador o nafl

rrador cuando interactúa directamente con el adulto o el in-

fante y O representa otras personas, admás de la madre y el

narrador, que intervienen en las interacciones.

c) Conductas: se anotan en los renglones horizontales las

claves de las categoría Cada una de las personas antes men-

cionadas tiene dos renglones asignados; uno corresponde a las

conductas vocales y el otro a las no-vocales.

d) Tiempo: se anota el tiempo transcurrido en el primer

renglon de cada bloque. En su defecto se anotan los números

.n._._.n_
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del contador de cinta que l a grabadora indica y cada dígito 

correspond e aproximadamente a 4 segundos , que equivale al es 

pacio entre dos números seguidos. 

e) Orden de presentación de cada conducta: se representa 

con un Índice num~rico junto a cada clave y su función es 

indicar el orden en que se presentó cada conducta dentro del 

intervalo correspondiente. 

f) Indicación de r eferencia: se colocan Índices literales 

en la esquina superior derecha o izquierda de cada categoría :. 

Cuando se coloca a la izquierda significa el objeto o perso

na de la que se refiere la conducta; colocado a la derecha 

representa el objeto o persona hacia la que se dirige la in-

teracción. Las letras usadas junto á las categorías son l as 

mismas qu e en la columna de personas, pero se añade "ob" para 

indicar objetos no-organísmicos. 

Hasta e l momento no se han hecho análisis d e tipo esta

dístico o cuantitativo; se está planeando la ma nera en que 

se realizará, pero no se han detectado trabajos que analicen 

las interacciones desde el punto de vista teórico que aquí 

se hace. Los tratamientos más comunes para este tipo de in-

formació~ son cadenas markovianas, análisis de secuencias, 

probabilidades conjuntas y transitiva y series de tiempo -

(Moerk, 1981; Parke, 1978; Thoman y c o laboradores , 1978). 

El proyecto contempla las siguientes fases: 

I. Entrenamiento de observador es en procedimiento de re

gistro. 

II. Análisis de los registros para elaborar taxonomía de 

¿_
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del contador de cinta que la grabadora indica y cada dígito

corresponde aproximadamente a H segundos, que equivale al es-
. _ ¿Q 1pacio entre dos numeros seguidos.

e) Orden de presentacion de cada conducta: se representa
J 0 J* I 1 _ I J'con un indice numerico junto a cada clave y su funcion es

indicar el orden en que se presento cada conducta dentro del

intervalo correspondiente.
1

II.-I"f) Indicacion de referencia: se colocan índices literales

en la esquina superior derecha o izquierda de cada Cätegoríau

Cuando se coloca a la izquierda significa el objeto o perso-

na de la que se refiere la conducta; colocado a la derecha

representa el objeto o persona hacia la que se dirige la in-

teraccion. Las letras usadas junto a las categorías son las

mismas que en la columna de personas,pero se añade "ob" para
I I 1 ,I I -indicar objetos no-organismicos.

Hasta el momento no se han hecho análisis de tipo esta-

dístico o cuantitativo, se está planeando la manera en que

se realizará, pero no se han detectado trabajos que analicen

las interacciones desde el punto de vista teorico que aquí
_rJ

se hace. Los tratamientos más comunes para este tipo de in-
l ¡Ifformacion son cadenas markovianas, análisis de secuencias,

probabilidades conjuntas y transitiva y series de tiempo -

(Moerk, 1981; Parke, 1978; Thoman y colaboradores, 1978).

El proyecto contempla las siguientes fases:

I. Entrenamiento de observadores en procedimiento de re-

gistro.

II. Análisis de los registros para elaborar taxonomía de

.,,_¡.
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conductas y diseñar proc ed imie nto s de vac i ado de datos . 

III . Vac i ado preliminar de datos y evaluación de l a t axo -

nomí a . 

I V. Correcciones a la taxonomía y técnica de vaciado de 

datos ; p laneación de formas de a náli sis de datos . 

V. Reevaluación de la taxonomía y vaciado de datos . 

VI. Elaborac ión de la versión final de la t axonomía. 

VII. Vaciado de dato s . 

VIII. Análi sis de datos . 

I X. Elaboración de r eportes. 

Hasta e l momento nos encontramos en la fase IV . 

Es necesar i o aclarar que, desde la etapa III ha s ta la 

IX se estarán realizando observa ciones de los s ujetos . 

Resultados y discusióg . 

Dado qu e s ólo se ha trabajado en la s etapas iniciales 

del proyecto , la presente s ección tiene cara cter gen eral. 

Co n base en l as grabaciones se ha elaborado un inventa -

rio de categorías conductuales ( ver apéndice 1 ) que se di-

vid e en un nive l descriptivo y otro interpretativo . El fin 

de las primeras es t e ner datos cuantitat i vo s acerca de las 

int eracciones . El segundo nivel de análisis se estableció 

para anali zar cua lita t ivament e lo s comporta miento observados. 

Las cat egorías descriptivas se s ubdividen en vocale s- y 

no - voca l es ; estas Últimas e n conductas de señalización y de 

no- señalización . Las c a tegor í as vocales, a su vez , se a gru -

' pan se gún c riter i os de morfo logía y contenido. 

La s clases de c o nducta s arr iba me ncionados serán int c r -
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conductas y diseñar procedimientos de vaciado de datos.

III. Vaeiado preliminar de datos y evaluacion de la taxo-

nümia.

IV. Correcciones a la taxonomía y técnica de vaciado de

datos, planeacion de formas de análisis de datos.

V. Reevaluacion de la taxonomía y vaciado de datos.

VI. Elaboracion de la version final de la taxonomía.

VII. Vaciado de datos.

VIII. Análisis de datos.

IX; Elaboracion de reportes.

Hasta el momento nos encontramos en la fase IV.

Es necesario aclarar que, desde la etapa III hasta la

IX se estarán realizando observaciones de los sujetos.

Rseslfesesyy diesseiëfl-
Dado que solo se ha trabajado en las etapas iniciales

del proyecto, la presente seccion tiene caracter general.

Con base en las grabaciones se ha elaborado un inventa-

rio de categorías conductuales (ver apéndice 1) que se di-

vide en un nivel descriptivo y otro interpretativo. El fin

de las primeras es tener datos cuantitativos acerca de las

interacciones. El segundo nivel de análisis se establecio
Ir

para analizar cualitativamente los comportamiento observados

Las categorías descriptivas se subdividen en vocales y

no-vocales; estas últimas en conductas de señalizacion y de

no-señalizacion. Las categorías vocales, a su vez, se agru-

Lfl (D cg 5pan í criterios de morfología y contenido.

Las clases de conductas arriba mencionados serán inter-
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pretadas en términos de la estructuraci6n sintáctico-grama-

tical, estructuraci6n de contenidos y la interacción entre 

conducta vocal y no-vocal. 

Se ha r ealizado una fase piloto en la cual se está pro-

. ·,,,, . 
bando la valide z de la taxonomia arriba me ncionada. Se ha 

registrado a tres niñas de cuatro, cinco y nueve meses de 

edad respectivamente. ~ p~rtir d~ 16s 0egis~~os se ha ~Íst6- ---· 

que, en períodos relativamente breves (días o semanas) se pre-

senta n cambios notorios en la cantidad y calidad de las in-

teraccione s e ntre los sujetos. Un factor que determina ésto 

es la alteración de las posibilidades d e desplazamiento de 

los niños, así corno la variedad de contactos con objetos-estí-

mulo y con otros organismos. 

Las grabaciones realizadas hasta la fecha, principal-

mente con la mayor de las niñas, puesto que se han presenta-

do problemas de horario con las otras, tamhién permiten ob-

servar que es la madre quien vocaliza muchas más veces imi-

tanda al niño y no al contrariol Por otra parte., .la fre-

cuencia y variedad de verbalizaciones de la madre es mucho 

mayor que la del infante en la mayoría de los casos y del 

tiempo. ) También se havisto una relación positiva entre la 

cantidad d e vocalizaciones del niño y la manipulación de ob-

jetos o el tipo de actividad motora grue sa. 

Otra observación de tipo general ha sido que, en el ca-

so de la niña con quien se ha trabajado más, su conducta no-

voc a l empi e za a caer bajo el control de las vocalizaciones 

de la madre, mientras que en las primera s grabaciones de lo s 
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pretadas en términos de la estructuracion sintáctico-grama-

tical, estructuracion de contenidos y la interaccion entre

conducta vocal y no-vocal.

Se ha realizado una fase piloto en la cual se está pro-

bando la validez de la taxonomía arriba mencionada. Se ha
.li

registrado a tres niñas de cuatro, cinco y nueve meses de

edad respectivamente. A partir de los registros se ha visto'

que, en períodos relativamente breves (días o semanas) se pre~

sentan cambios notorios en la cantidad y calidad de las in-

tcracciones entre los sujetos. Un factor que determina ésto

es la alteracion de las posibilidades de desplazamiento de

los niños, así como la variedad de contactos con objetos-estí-

mulo y con otros organismos.

Las grabaciones realizadas hasta la fecha, principal-

mente con la mayor de las niñas, puesto que se han presenta-

do problemas de horario con las otras, también permiten ob-

servar que es la madre quien vocaliza muchas más veces imi-

tando al niño y no al contrarioo Por otra parte,.la fre-

cuencia y variedad de verbalizaciones de la madre es mucho

mayor que la del infante en la mayoría de los casos y del
H - '

I-.fftiempo., También se hgvisto una relacion positiva entre la

cantidad de vocalizaciones del niño y la manipulacion de ob-

jetos o el tipo de actividad motora gruesa.

Otra observacion de tipo general ha sido que, en el ca-

so de la niña con quien se ha trabajado más, su conducta no-

vocal empieza a caer bajo el control de las vocalizaciones

de la madre, mientras que en las primeras grabaciones de los
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niños menores se observaba que, tanto la co~ducta vocal , 

como la no-vocal de la madre . se encuentran bajo el control 

del comportamiento del infante. Entre el primer tipo de si

tuaciones se encuentran ejemplos como cuando la niña voltea 

ante la pronunciación de su nombre y el señalamiento de ob-

· jetos ante la petición o etiquetación del objeto por parte 

de la madre. Otro caso es la producción de ciertas conductas 

no- vocales ester~o_tipa_das como "decir adiós" agitando la mano. 

De las actividades que hasta e l momento se han realiza

do también se han detectado algunas dificultades con el pro

c edimiento de registro y en la codif icación. Se ha visto 

la incompatibilidad ~de una narración lineal como la que hac e 

un observado1' de la conducta no-vocal de las personas inter

actuantes y la simultaneidad de ocurrencia de las conductas 

de l as personas. El recurso que hasta el momento se ha -

usado es el registro en retrospectiva durante la misma gra

bación, sin permitir que pasen más de 5 segundos, de la o

currencia de la conducta señalando el momento en que se pre

sentó. 

Obviamente , lo an terior t~ae problemas de confiabilidad. 

En este momento no han sido resueltos , dado que el instru

mento de clasificación de conductas está e n revisión y re

elaboración y porque los recursos con que se cuenta no l o 

permiten. 

Por otra parte, también se está trabajando sobre la ope

ratividad del vaciado de datos y se ha p lanteado la necesi

dad de hacerlo directamente por medio de computadora. Sin 
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niños menores se observaba que, tanto la conducta vocal,

como la no-vocal de la madre se encuentran bajo el control

del comportamiento del infante. Entre el primer tipo de si-

tuaciones se encuentran ejemplos como cuando la niña voltea

ante la pronunciacion de su nombre y el señalamiento de ob-
_.

jetos ante la peticion o etiquetacion del objeto por parte _
_ 1 . -- 1. .__ _ . . - . __

de la madre. Otro caso es la produccion de ciertas conductas

no-vocales estereotipadas como "decir adios" agitando larmnm.

De las actividades que hasta el momento se han realiza-

do también se han detectado algunas dificultades con el pro-

cedimiento de registro y en la codificacion. Se ha visto

la incompatibilidad de una narracion lineal como la que hace

un observador de la conducta no-vocal de las personas inter-

actuantes y la simultaneidad de ocurrencia de las conductas

de las personas. El recurso que hasta el momento se ha --

usado es el registro en retrospectiva durante la misma gra-

bacion, sin permitir que pasen más de 5 segundos, de la o-

currencia de la conducta señalando el momento en que se pre-

sento.

Obviamente, lo anterior trae problemas de confiabilidad.
|

1.

En este momento no han sido resueltos, dado que el instru-

mento de clasificacion de conductas está en revision y re-

elaboracion y porque los recursos con que se cuenta no lo

permiten.

Por otra parte, también se está trabajando sobre la ope-

ratividad del vaciado de datos y se ha planteado la necesi-

dad de hacerlo directamente por medio de computadora. Sin
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embargo , puesto que el trabajo que más detalla epte proce

dimi e nto difi ere e n algunos aspectos esenciales con el 

que estamos desarrollando, se está trabajando para diseñar 

técnicas que se adapt en a los recursos y características del 

estudio que elaboramos . 

Con respecto a la taxonomía elaborada se han .encontrado 

algunos problemas. A. continuación se presentan algunas crí~ 

ticas a esta clasificación que surgieron del trabajo en se

minario con e l Dr. Ernst Moerk, pero antes consideramos con

veniente exponer dos posibles determinantes de lo s problemas 

que adolece esta taxonomía: 

1) Cuestiones conceptuales. Dada la novedad de los plantea

mientos en lo s que se basa el trabajo, los estudios consulta

dos no tratan espec í ficamente con aspectos operativos de un 

enfoque de campo interactivo que trate el problema como pre

tendemos hacerlo o de alguna manera que se parezca. Ante 

esta carencia ha sido inevitable la influencia de la s taxo-

nomías usadas en otros estudios . Por lo tanto, a pesar de 

que se pretendía hacer a un lado criterios morfológicos y 

formales como unidades de análisis únicas, muchas categorías 

de nuestra taxonomía contienen . elementos de ésta índole. 

2) Cue stione s operativas.- Un estudio de este tipo requiere, 

como se puede ver en los trabajos similares r ev isado s , de 

mayores recursos de los que se cuentan, ya que el tipo de 

actividades nec esarias consume bastante tiempo. El carecer 

de suf icientes r ecursos genera que la información se centre 

en pocas manos y limita la s posibilidades de crítica, r eali-
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embargo, puesto que el trabajo que más detalla este proce-

dimiento difiere en algunos aspectos esenciales con el

que estamos desarrollando, se está trabajando para diseñar

técnicas que se adapten a los recursos y características del

estudio que elaboramos.

Con respecto a la taxonomía elaborada se han encontrado

algunos problemas. A continuacion se presentan algunas crí-

ticas a esta clasificacion que surgieron del trabajo en se-

minario con el Dr. Ernst Moerk, pero antes consideramos con-

veniente exponer dos posibles determinantes de los problemas

que adolece esta taxonomía:

1) Cuestiones conceptuales. Dada la novedad de los plantea-

mientos en los que se basa el trabajo, los estudios consulta-

dos no tratan específicamente con aspectos operativos de un

enfoque de campo interactivo que trate el problema como pre-

tendemos hacerlo o de alguna manera que se parezca. Ante

esta carencia ha sido inevitable la influencia de las taxo-

nomías usadas en otros estudios . Por lo tanto, a pesar de

que se pretendía hacer a un lado criterios morfologicos y

formales como unidades de análisis únicas, muchas categorías

de nuestra taxonomía contienen elementos de ésta índole.

2) Cuestiones operativas.- Un estudio de este tipo requiere,

como se puede ver en los trabajos similares revisados, de

mayores recursos de los que se cuentan, ya que el tipo de

actividades necesarias consume bastante tiempo. El carecer

de suficientes recursos genera que la informacion se centre

en pocas manos y limita las posibilidades de crítica, reali-
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mentaci6n y correcci6n de los productos del trabajo realizado. 

En seguida se presentan algunos problemas de la taxonomía 

u sada en las primeras transcripciones. Se encontró que: 

a) Los criterios para definir losdiferentes niveles en lo s 

que se ubican las categorías conductuales no responden espe

cíficamente a lo s obj e tivos del proyecto, lo que quizás está 

relacionado con la generalidad de éstos. Como consecuencia 

existen categorías que resultan superfluas como la gran ma

yoría de las no-vocales de no-señalización y algunas vocales 

morfológicas. 

b) A pesar de que las categ9rías se extrajeron de los regis

tros mismos , existen problemas con respecto a la especifici

dad de algunas definicionesJcomo en algunas vocales morfo

lógicas y entre no-vocales de señalización . 

c) Debido a que la persona que registraba fue la misma que 

defini6 las categorías y nadie más hacía lo mismo, se sobre

lapan 0ategor ía i . Es i mportante corregir es te tipo de -

errores ya que inciden directamente sobre la cuestión de la 

confiabilidad de las observaciones . Este problema se presen

ta entre las categorías descriptivas morfológicas y dentro 

del mismo nivel, entre las de contenido también. 

d) La especificidad de criterios definitorios es heterogé 

nea. Es decir, entre categorías que pretenden detectar una 

misma variable hay diferencia s en cuanto a la molecularidad 

de las definicione s ; la propiedad definitoria de algunas ca

tegorías es muy general, mientras que la de otras que son -

funcionalmente equivalentes es muy específica. Tal es el 
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mentacion y correccion de los productos del trabajo realizado.

En seguida se presentan algunos problemas de la taxonomía

usada en las primeras transcripciones. Se encontro que:

a) Los criterios para definir losdiferentes niveles en los

que se ubican las categorías conductuales no responden espe-

cíficamente a los objetivos del proyecto, lo que quizás está

relacionado con la generalidad de éstos. Como consecuencia

existen categorías que resultan superfluas como la gran ma-

yoría de las no-vocales de no-señalizacion y algunas vocales

morfologicas.

b) A pesar de que las canmmríme se extrajeron de los regis-

tros mismos, existen problemas con respecto a la especifici-

dad de algunas definicionesjcomo en algunas vocales morfo-

logicas y entre no-vocales de señalizacion.

c) Debido a que la persona que registraba fue la misma que

definio las categorías y nadie más hacia lo mismo, se sobre-

lapan categorías. Es importante corregir este tipo de --

errores ya que inciden directamente sobre la_:uestion de la

confiabilidad de las observaciones. Este problema se presen-

ta entre las categorías descriptivas morfologicas y dentro

del mismo nivel, entre las de contenido también.

d) La especificidad de criterios definitorios es heterogé-

nea. Es decir, entre categorías que pretenden detectar una

misma variable hay diferencias en cuanto a la molecularidad

de las definiciones; la propiedad definitoria de algunas ca-

tegorías es muy general, mientras que la de otras que son -

funcionalmente equivalentes es muy específica. Tal es el
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ca s o de clases pe rteneciente s a las d escriptivas de estruc-

turación de cont e nido. 

e) Contaminación d e conceptos. Algunas categorías que pre -

tenden detectar relaciones de funcionalidad conductual in-

cluyen crit erios d e tipo formal. En este sentido la taxono-

mía cae e n el problema de otros estudios al considerar que 
-- - - -

las cat egoría s formales de tipo sintáctico, gramatical y se-

mántico corresponden a las leyes que rigen la conducta. Ejem-

plos los t e n e rnos en la mayoría d e cate gorías interpretativas 

de estructuración d e contenido y de interacción vocal-no/vocal. 

f) Exist e n c a sos en los que no hay _correspondencia entre la 

definición de la s categoria s y los criterios e s pecificados 

para ese nivel. Algunas categorías ubicadas en el nivel des-

criptivo de contenido por ej emplo, corre spondían al nivel -

descripti vo morfológico. 

g) Las categorías no son útiles para delimitar episodios 

funcional e s; lo má s que permit e n es la detección de los rno-

rnentos en que hay c a mbios de tema o cuando los objetos con 

los que se interactúa cambian, ~sto se da especialmente en 

las categorías de interacción vocal-no/vocal y de estructu-

ración d~ conte nido. 

6?

caso de clases pertenecientes a las descriptivas de estruc-

turacion de contenido.

e) Contaminacion de conceptos. Algunas categorías que pre-

tenden detectar relaciones de funcionalidad conductual in-

cluyen criterios de tipo formal. En este sentido la taxono-
¿-1-

mía cae en el problema de otros estudios al considerar que

las categorías formales de tipo sintáctico, gramatical y se-

mántico corresponden a las leyes que rigen la conducta. Ejem-

plos los tenemos en la mayoría de categorías interpretativas

de estructuracion de contenido y de interaccion vocal-no/vocal.

f) Existen casos en los que no hay correspondencia entre la

definicion de las categorias y los criterios especificados

para ese nivel. Algunas categorías ubicadas en el nivel des-

criptivo de contenido por ejemplo, correspondían al nivel -

descriptivo morfologico.

gl Las categorías no son útiles para delimitar episodios

funcionales; lo más que permiten es la deteccion de los mo-

mentos en que hay cambios de tema o cuando los objetos con

los que se interactúa cambian, ésto se da especialmente en
'If __las categorías de interaccion vocal-no/vocal y de estructu-

racion de contenido.
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D. Reporte de activida des. 

Durant e e l me s d e mayo se traba j6 en la planeaci6n y 

elaboración d e l proyecto de Interacciones Tempranas y Desa

rrollo del Lenguaje. Para hacerlo se r ecopiló info rmación 

con la colaborac ión del Centro de Docume ntación y, con base 

en la lectura de los materiales proporcionados por dicho 

centro y otros trabajos teóricos se redac t 6 el proyecto men

~ionado~ - Los materiales recopilados tratan sobre procesos 

de interacción en general y adquisici6n d e l lenguaje. Por 

medio de es tos materia les se entró en contacto con los tra

bajos de Moerk, principalmente. 

En el transcurso de este mismo mes y en las primeras 

sema nas de abril se procedió a la búsqueda de sujetos, ini

ciando contacto por medio de una. entrevista inicial _ _ en la que 

se explicaba a la gente que se estaba haciendo un trabajo de 

desarrollo inf antil y preguntándole a las madres (y en los 

casos necesarios, a los padres) si les interesaría contri

buir. Se les exponían, en términos generales, lo procedi

mientos a r ea lizar: número de observaciones a la semana, 

durac ión de cada sesión, duración total del estudio, activi

dades que s e realizarían (grabación en diferentes situacio

nes ). Asími smo se acordaban horarios posibles y se hacían 

citas para la siguient e sesión. 

En un principio se estableció contacto con cuatro ma-

dre s. Puesto que los criterios fundamentales eran la dispo-

sición de la madre para colaborar y la edad del infante hubo 

gran diversidad entre las difer e ntes diadas. En dos casos 

se trataba de hijo Gnico de poca edad (4 y 9 mese s ; nifio y 
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D- Reporte de actividades.

Durante el mes de mayo se trabajo en la planeacion y '

elaboracion del proyecto de Interacciones Temxcnas y Desa-

rrollo del Lenguaje. Para hacerlo se recopilo informacion

con la colaboracion del Centro de Documentacion y, con base

en la lectura de los materiales proporcionados por dicho

centro y otros trabajos teoricos se redacto el proyecto men-

cionado. 'Los materiales recopilados tratan sobre procesos

de interaccion en general y adquisicion del lenguaje. Por

medio de estos materiales se entro en contacto con los tra-

bajos de Moerk, principalmente.

En el transcurso de este mismo mes y en las primeras

semanas de abril se procedio a la búsqueda de sujetos, ini-

ciando contacto por medio de una entrevista inicial en la que

se explicaba a la gente que se estaba haciendo un trabajo de

desarrollo infantil y preguntándole a las madres (y en los

casos necesarios, a los padres) si les interesaría contri-

buir. Se les exponían, en términos generales, lo procedi-

mientos a realizar: número de observaciones a la semana,

duracion de cada sesion, duracion total del estudio, activi-

dades que se realizarían (grabacion en diferentes situacio-
4

1

nes ). Asimismo se acordaban horarios posibles y se hacían

citas para la siguiente sesion.

En un principio se establecio contacto con cuatro ma-

dres. Puesto que los criterios fundamentales eran la dispo-

sicion de la madre para colaborar y la edad del infante hubo

gran diversidad entre las diferentes diadas. En dos casos

se trataba de hijo único de poca edad (H y 9 meses; niño y

__- .-
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niña re s pectivame nte ) y la madre era jov e n ( entre 20 y 25 

año s de edad) . En los otros dos casos los niño s t e nían h er-

mano s mayores , s us edades e r an de 4 y 8 meses y se tra t aba 

de do s niñas . 

Debido a problemas con l os horario s d e las actividades 

-
d e las madres só lo se continuó r eg istrando las interacciones 

de la niña qu e -·origina lme nte t enía 9 mes es y s·u madre . . En 

e l caso de las otras tres personas no se ha podido continuar . 

Respecto a la niña de 4 me ses ; s ólo se reg istr6 en dos 

ocasiones . Lo mismo s uc edi6 para la niña de 7 meses de edad . 

Con e l niño d e 3 meses s6 lo se efectuó la entrevista inicial, 

e n la cual se determin6 la incompatibi lidad de horarios de 

la madre y el observador . 

Las observaciones que constituyeron e l entrenamiento 

del r egistrador y que funcio naron como f ase piloto se reali-

zaron durante los meses de mayo y de Junio . Estas sesiones 

transcurrían de la siguiente man e ra : e l observador llegaba 

a la casa de la pare j a e n cuestión y se ponía de acuerdo 

brevement e en cuanto al lugar y la actividad durante la cual 

ob servaría . Colocaba la grabadora en un lugar en donde no 

fu era muy · visible ( por lo general, dentro de la cuna de la 

niña ya que mamá e infan t e jugaban en el cuarto de esta fil-

tima , pero en el suelo) y hacía lo mismo con uno de los mi -

cro fonos ( e l que correspondía a la pista donde se Erabarían 

las vocalizacione s de la diada ). 

Posteriormente , el registrador se sentaba en un rincón 

del cuarto y comenzaba a narrar las int e racciones . 
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niña respectivamente) y la madre era joven (entre 20 y 25

años de edad). En los otros dos casos los niños tenían her-

manos mayores, sus edades eran de U y 8 meses y-se trataba

de dos niñas.

Debido a problemas con los horarios de las actividades

de las madres solo se continuo registrando las interacciones

de la niña que originalmente tenía 9 meses y su madre. En `

el caso de las otras tres personas no se ha podido continuar.

Respecto a la niña de U meses; solo se registro en dos

ocasiones. Lo mismo sucedio para la niña de 7 meses de edad.

Con el niño de 3 meses solo se efectuo la entrevista inicial,

en la cual se determino la incompatibilidad de horarios de

la madre y el observador.

Las observaciones que constituyeron el entrenamiento

del registrador y que funcionaron como fase piloto se reali-

zaron durante los meses de mayo y de junio. Estas sesiones

transcurrían de la siguiente manera: el observador llegaba

a la casa de la pareja en cuestion y se ponía de acuerdo

brevemente en cuanto al lugar y la actividad durante la cual

observaría. Colocaba la grabadora en un lugar en donde no
.Q I

fuera muy visible (por lo general, dentro de la cuna de la

niña ya que mamá e infante jugaban en el cuarto de esta úl-

tima, pero en el suelo) y hacía lo mismo con uno de los mi-

crofonos (el que correspondía a la pista donde se grabarían

las vocalizaciones de la diada).

Posteriormente, el registrador se sentaba en un rincon

del cuarto y comenzaba a narrar las interacciones.
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Esta actividad se rea lizó ha ~ta¡e l mes d e octubre cuan

do, debido a enfermedad del observador, se suspendieron las 

obs ervaciones . 

Dura nt e lo s me ses de junio, julio y ago s to se trabajó 

en la definición de las diferentes dimensione s de las inter-

acciones que serían codificadas y categorizadas . Es _ d e c;Lr, __ _ _ 

se elaboró una taxonomía para el análisis de las conductas 

de interés . Para ello se escucharon las grabaciones, se hi-

cieron lecturas de materiales pertinen tes y se discutió en 

las reuniones semanales del proye cto de Aprendizaje Humano. 

A mediados de agosto y principios de septiembre s e t er

minó la definición de lo s criterios para determinar los di

ferentes nive le s de análisis y de las categorías correspon

diente s a cada uno de l os niveles mencionados ; una vez apro 

bado este trabajo se dis eñó la hoja de registro y durante el 

mes de septiembre comenzó la transcripción d e las grabacio

nes. Cabe mencionar que , originalmente se realizó la trans

cripción íntegra de las grabaciones. Sin embargo, con base 

en criterios de economía de tiempo se decidió definir los -

niveles y las categorías de la ' taxonomía mencionada. 

Durante el mes de septiembre también se hicieron modi 

ficaciones al listado d e definiciones con base en las trans

cripciones. Se trabajó con estas modificaciones durante los 

días del mes de octubre que el reg istrador pudo ya que se 

mencionó antes que se le presentaron problemas de salud que 

impidi eron r eali zar las observaciones . 

kas primeras dos semanas de noviembre se s u spendieron 
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Esta actividad se realizo hasta el mes de octubre cuan-

do, debido a enfermedad del observador, se suspendieron las

observaciones.

Durante los meses de junio, julio y agosto se trabajo

en la definicion de las diferentes dimensiones de las inter-

acciones que serían codificadas y categorizadas. Es decir,_

se elaboro una taxonomía para el análisis de las conductas

de interés. Para ello se escucharon las rabaciones se hi-5

cieron lecturas de materiales pertinentes y se discutio en

las reuniones semanales del proyecto de Aprendizaje Humano.

A mediados de agosto y principios de septiembre se ter-

mino la definicion de los criterios para determinar los di-

ferentes niveles de análisis y de las categorías correspon-

dientes a cada uno de los niveles mencionados; una vez apro-

bado este trabajo se diseño la hoja de registro y durante el

mes de septiembre comenzo la transcripcion de las grabacio-

nes. Cabe mencionar que, originalmente se realizo la trans-

cripcion íntegra de las grabaciones. Sin embargo, con base

|..|. Oxen criterios de economía de tiempo se decid definir los -

niveles y las categorías de la taxonomía mencionada.

Durante el mes de septiembre también se hicieron modi-

ficaciones al listado de definiciones con base en las trans-

¬:_J. Cn.cripciones. Se traba con estas modificaciones durante los

días del mes de octubre que el registrador pudo ya que se

menciono antes que se le presentaron problemas de salud que

p_›. D.. ¡_-I. FDimp ron realizar las observaciones.

Las primeras dos semanas de noviembre se suspendieron
'l
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la s actividades debido a la hue l ga en l a institución y, a 

pa~tir de la tercer semana de e se mes , se asistió a un se

minario con el Dr. [ rnst Moerk, en el que se discutió, prin

cipalmente, la taxonomía elaborada . 

Este s eminario duró una semana y a raí z de es t e traba-

jo se modificó este instrumento de trabajo y se propuso un 

nuevo · e_squema- de análisis de la s interacciones, sobre e l - cua-1 · -

se está trabajando actualmente. 

La nueva taxonomía se divide en dos niveles generales 

r eact ivo y funcional . 

En el primero s e ubican aque llas r espuestas definidas 

con base en sus características morfológicas o formales como 

elementos unitarios o estilísticos de un lenguaje gramatical

me nte estructurado. 

Al nivel f unc ional corresponden las respues tas cuyos 

tipos de r e laciones con el medio se definen por las clases 

de interaccion es con otras respue stas , organismo s , objetos 

o eventos y no por s us características morfológicas o for

males. 

Dentro de cada nivel tenemos subdivisiones y en és

tas, diferentes categorías de registro ( ver Apéndice II). 

Así, en el nivel r e activo tene mos los siguientes subnive

les: 

A}. Elementos reactivos.- Respuestas unitarias que, a la 

vez, s e div i de n e n: 

l. Elementos morfo lóg ico s , definidos con base en propieda-
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las actividades debido a la huelga en la institucion y, a

1.1. Cnpartir de la tercer semana de ese mes, se asist a un se-

minario con el Dr. Ernst Moerk, en el que se discutio, prin-

cipalmente, la taxonomía elaborada.

Este seminario duro una semana y a raíz de este traba-

jo se modifico este instrumento de trabajo y se propuso un

nuevo esquema de análisis de las interacciones, sobre el cual

se está trabajando actualmente.

La nueva taxonomía se divide en dos niveles generales

reactivo y funcional.

En el primero se ubican aquellas respuestas definidas

con base en sus características morfologicas o formales como

elementos unitarios o estilísticos de un lenguaje gramatical-

mente estructurado.

A1 nivel funcional corresponden las respuestas cuyos

tipos de relaciones con el medio se definen por las clases

de interacciones con otras respuestas, organismos, objetos

o eventos y no por sus características morfologicas o for-

males.

Dentro de cada nivel tenemos subdivisiones y en és-

tas, diferentes categorías de registro (ver Apéndice II).

Así, en el nivel reactivo tenemos los siguientes subnive-

les:

A). Elementos reactivos.- Respuestas unitarias que, a la

vez, se dividen en:

l. Elementos morfologicos, definidos con base en propieda-

1
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des como la intensidad, duraci6n, geografía, topografía,etc. 

2. Elementos formales , definidos con base en categorías 

gramaticales. 

B) Unidades estilísticas .- Conjuntos de vocalizaciones 

articuladas que se agrupan según criterios sintácticos 

formales. 

Los elementos morf ol6gicos pueden ser vocales o no

vocales y de caracter convencional o no-convencional. 

En el nivel funcional las divisiones están defini

das por los diferentes tipos de relaciones entre el orga

nismo y su medio, de tal manera que_ pueden ser: 

a) Interacciones con propiedades absolutas.- Aquellas ca

tegorías en las que las respuestas d~ las personas ~sta

blec en contacto con propiedades o tipos de propieda~es 

de otros organimsos, objetos o eventos. 

b)Interacciones con propiedades de relación.- Cate5orías 

en las que las respuestas del organismo establecen contac

to con relaciones específicas o tipos de relaciones entre 

organismos, objetos o eventos o propiedades de los an

teriores. 

c) Interacciones con propiedades condicionales.- Son las 

categorías en las que las respuestas del organismo es--

tablecen contacto con eventos sucesivos o simultáneos en

tre los que se da una relación de dependencia. 

Todo s los anteriores tipos de relaciones se califican 

según los siguientes critErios: 
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des como la intensidad, duracion, geografía, topografía,etc

2. Elementos formales, definidos con base en categorías

gramaticales.

B) Unidades estilísticas.- Conjuntos de vocalizaciones

articuladas que se agrupan según criterios sintácticos

formales.

Los elementos morfologicos pueden ser vocales o no-

vocales y de caracter convencional o no-convencional.

En el nivel funcional las divisiones están defini-

das por los diferentes tipos de relaciones entre el orga-

nismo y su medio, de tal manera que pueden ser: _

a) Interacciones con propiedades absolutas.- Aquellas ca-

tegorías en las que las respuestas de las personas esta-

blecen contacto con propiedades o tipos de propiedades

de otros organimsos, objetos o eventos.

b)Interacciones con propiedades de relacion.- Categorías

en las que las respuestas del organismo establecen contac-

to con relaciones específicas o tipos de relaciones entre

organismos, objetos o eventos o propiedades de los an-

teriores.
l

c) Interacciones con propiedades condicionales.- Son las

categorías en las que las respuestas del organismo es---

tablecen contacto con eventos sucesivos o simultáneos en-

tre los que se da una relacion de dependencia.

Todos los anteriores tipos de relaciones se califican

según los siguientes criterios:

-¬.n_



a) Iniciadas .- Se considera que inicia l a interacci6n 

la persona que prime r o es tabl ece contacto con un objeto 

estímu lo difere nt e al del episodio conductual inmedia

to anterior , a partir d e lo cual se produce otro episo 

dio. 

b) Inducid-a s .- Se c onsiderará qu e una persona es inducida 

a la i nteracci6n cuando su contacto con un objeto estí- _ 

mulo depende del contacto del otro organi smo con e se ob

jeto. 

Estas inte racciones pueden ser entre personas, obje

tos, acciones,. eventos o el l enguaje mismo y de caracte r 

vocal o no-vocal . 
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Otro criterio d e califica ci6n e~ el que denominamos 

Control Situacional. Por medio de éste pretendemos dete~ 

tar la desligab ilidad de la conduc ta de l as diferentes con 

diciones ambientales. Entonces, cada tipo de interacción 

se codifica bajó control temporal pasado, presente o f u

turo ; elemento espacial aparente o no-apa r ente, y contro

lado por evento organísmico conv enciona l, organí smico no-

convencional o n o -organí srnico. 

Como se puede ver , en est~ esquema se i- cluye n ~ . s

pectos mor f ológ ico s y forma l es ; sin embargo, se con s ide

ran elementos que inte rvienen e n las interacciones, mas 

no inte racciones e n si. 

Los niv e l es de f inidos son relativament e ind ependien

te s e ntr e s i y exclu s ivos en la d efinición de la s catego-
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a) Iniciadas.- Se considera que inicia la interaccion

la persona que primero establece contacto con un objeto

estímulo diferente al del episodio conductual inmedia-

to anterior, a partir de lo cual se produce otro episo-

dio.

b) Inducidas.- Se considerará que una persona es inducida

a la interaccion cuando su contacto con un objeto esti- _ _

mulo depende del contacto del otro organismo con ese ob-

jeto.

Estas interacciones pueden ser entre personas, obje-

tos, acciones,eventos o el lenguaje mismo y de caracter

vocal o no-vocal.

Otro criterio de calificacion ee el que denominamos

Control Situacional. Por medio de éste pretendemos deteg

tar la desligabilidad de la conducta de las diferentes cop

diciones ambientales. Entonces, cada tipo de interaccion

se codifica bajo control temporal pasado, presente o fu-

turo, elemento espacial aparente o no-aparente, y contro-

lado por evento organísmico convencional, organísmico no--

convencional o no-organísmico.

Como se puede ver, en este esquema se i- cluyen es-

pectos morfologicos y formales; sin embargo, se conside-

ran elementos que intervienen en las interacciones, mas

no interacciones en si.

Los niveles definidos son relativamente independien-

tes entre si y exclusivos en la definicion de las catego-



rías y criterios. 

Aunque estas modificaciones implicari cambios en la 

forma de codificaci6n y vaciado de datos, la forma de re

gistro y observaci6n permanec e n iguales . En estos momen, 

to s nos encontrarnos trabajando sobre los pr imeros. 
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rías y criterios.

Aunque estas modificaciones implican cambios en la

forma de codificacion y vaciado de datos, la forma de re-

gistro y observacion permanecen iguales. En estos momen-

tos nos encontramos trabajando sobre los primeros.

lu

“I
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V. Conclusiones. 

Al estudiar desde su s 1nc1o s la s interacciones del 

organismo con otros organismos y objetos de su medio, con 

énfasis e n lo s asp~ctos lingüístico s podremos analizar la 

forma en que se presentan éstas, su evo lución en el tiem

~o, los fac t ores que inciden sobre el los y cómo todo ésto, 

a su vez, con forma y determina otras interacciones de ma

yor complejidad, tomando como punto central las interaccio 

n es lingliísticas. 

En general, los objetivos de este estudio están enca

minado s al análisis de las formas en que se generan y se 

desarrollan las interacciones entre organismos humanos y 

su medio . Est e aná l isis no se ba sa en suponer que exis

ten estructuras subyacentes a la eDnducta que se mani fie~ 

tan en forma de lo s distintos fenómenos de adquisición y 

evolución del comportamiento. Lo que se busca es explicar 

el l enguaje con base en la conduct a misma, que en si es 

un concepto dinamice ya que los entendemos como una rela

ción multidimens ional y cambiante entre organismos y ob

jeto s . El estudio que aqui se. presenta tampoco pretende 

reducir lo ob servado a conceptos derivados del análisis 

de la conducta animal o a los productos de estas inter--

acciones. Parte del principio que la conducta humana es 

diferente a la animal - puesto que implica un desligamien 

to funcional de situaciones específicas de inte racción-

y pretende encontrar la forma o formas en que se gesta es -

--

V. Conclusiones
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Al estudiar desde sus incios las interacciones del

organismo con otros organismos y objetos de su medio, con

énfasis en los aspectos lingüísticos podremos analizar la

forma en que se presentan éstas, su evolucion en el tiem-

po, los factores que inciden sobre ellos y como todo ésto,

a su vez, conforma y determina otras interacciones de ma-

yor complejidad, tomando como punto central las interaccip

nes lingüísticas

En general, los objetivos de este estudio están enca-
-I-minados al análisis de las formas en que se generan y se

desarrollan las

su medio. Este

ten estructuras

tan en forma de
i.-P

interacciones entre organismos humanos y

análisis no se basa en suponer que exis-

subyacentes a la eonducta que se manifieâ

los distintos fenomenos de adquisicion y

evolucion del comportamiento. Lo que se busca es explicar

el lenguaje con base en la conducta misma, que en si es

un concepto dinamico ya que los entendemos como una rela-
1' .dicion multidimensional y cambiante entre organismos y ob-

jetos. El estudio que aquí se presenta tampoco pretende

reducir lo observado a conceptos derivados del análisis

de la conducta animal o a los productos de estas inter--

acciones. Parte del principio que la conducta humana es

diferente a la animal- puesto que implica un desligamien-

to funcional de situaciones específicas de interaccion-

y pretende encontrar la forma o formas en que se gesta es-
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te fenómeno. Pa ra hac erl o se intenta abarcar el mayor nG-

mero posible d e dimensiones de la condu2ta y trabaj a r a 

partir de e l las . Esto se manifi es ta conc r e t ament e e n el 

proc e dimiento de observación, al incluir tanto la graba 

ción de la s emis ione s vocales c omo los obj e tos con los que 

los individuos interactGan y la forma en que lo hacen . 

Los hallazgos de este trabajo quizás contribuyan a 

un desarrollo más específico de paradigmas r e lativos a la 

conducta infan ti l y, especialmente , en lo que se refiere a 

las formas e n que otro s comportamientos, e n su inte racción 

- con las situaciones que constituyen la ontogenia de los or 

gani s mos , contrib uyen a la conformación del lenguaj e como 

sistema reactivo. 

Debido a la relación que guarda con los proceso s del 

pensamiento, el estudio sobre la adquisición y desarrollo 

del l enguaje, realizado de la ma nera en que prete ndemos h~ 

cerlo, podría tener ingerencia sobre la explicación no sólo 

de la conducta normal, sino tambi~n de los comportamientos 

atípicos. 

Puesto que e l lenguaje es el medio por el cual las 

personas se relacionan entre si y con lo s objetos inani

mado s y siendo elemento esencial en casi todo proces o de a

prendizaje, la informac ión que se obtenga en este trabajo 

podrá aplicar se t a nto al desarrollo de conceptos de análi

sis y explicativos en las áreas de desarrollo y educación, 

rehabi litación , clínica, como a la generación de t e cnolo-

76

te fenomeno. Para hacerlo se intenta abarcar el mayor nú-

mero posible de dimensiones de la conducta y trabajar a

partir de ellas. Esto se manifiesta concretamente en el

procedimiento de observacion, al incluir tanto la graba-

cion de las emisiones vocales como los objetos con los que

los individuos interactúan y la forma en que lo hacen.

i Los hallazgos de este trabajo quizás contribuyan a

un desarrollo más específico de paradigmas relativos a la

conducta infantil y, especialmente, en lo que se refiere a

las formas en que otros comportamientos, en su interaccion

con las situaciones que constituyen la ontogenia de los og

ganismos, contribuyen a la conformacion del lenguaje como

sistema reactivo.

Debido a la relacion que guarda con los procesos del

pensamiento, el estudio sobre la adquisicion y desarrollo

del lenguaje, realizado de la manera en que pretendemos hì

cerlo, podría tener ingerencia sobre la explicacion no solo

de la conducta normal, sino también de los comportamientos

atípicos.

Puesto que el lenguaje es el medio por el cual las

personas se relacionan entre si y con los objetos inani-

mados y siendo elemento esencial en casi todo proceso de a-

prendizaje, la informacion que se obtenga en este trabajo

podrá aplicarse tanto al desarrollo de conceptos de análi-

sis y explicativos en las áreas de desarrollo y educacion,

rehabilitacion, clínica, como a la generacion de tecnolo-

¿_ ___.-.



gía en c:ada una de es t as áreas, desde l as que están di

rectamente relacionadas con la programación y planeación 

de act ividades para lograr cambios de conducta académica, 

hasta las que tienen que ver con repertorios de ínter-

acción social. 
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Por otra parte, el trabajo en cuestión también podrá 

contribuir al desarrollo de proc edimiento s que permitan el 

estudio de las interacciones de manera sistemática y apor

tando una metodología para el estudio de la conducta desde 

la perspectiva de un modelo de campo. 

7?

gía en cada una de estas áreas, desde las que están di-

rectamente relacionadas con la programacion y planeacion

de actividades para lograr cambios de conducta académica,

hasta las que tienen que ver con repertorios de inter--

accion social.

Por otra parte, el trabajo en cuestion también podrá

contribuir al desarrollo de procedimientos que permitan el

estudio de las interacciones de manera sistemática y apor-_

tando una metodologia para el estudio de la conducta desde

la perspectiva de un modelo de campo.
- - - _.¡.n. _ _ _ _ _
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APENDICE I 

Definic i ón de Criterios para Codificar las Conductas 

Nivel De scriptivo: Las categorías en este nivel se def inen 

con base en la presencia de propiedades directamente obser

vable s de -las conductas. 

Nivel Interpre t at ivo: Las categorías en este nivel se defi

nen con base en las relaciones entre las propie dades dimen

sionale s , convencionales formales y/o funciona les de las 

·-conductas. - --- -- --- -

Descriptivas Morfológicas: Son aqué~las categorías en las 

que se ubican las conductas que se analizan por su configu

ración d imensional . 

Descrip t ivas de Contenido: Son aquéllas categorías en las 

que se ubican las conductas que t ienen relaciones direc tas 

con eventos u objetos en el medio ambiente, afin cuando no 

exista "congruencia funcional". 

Descr iptiv a s de Sefializaci6n: Cate gorías en las que se in

cluyen l as conductas en las que una de las personas instiga 

- por med io de una respuesta discreta de una parte del cuer

po, en dirección de un obj e to, persona o lugar - que la otra 

se rel a cione (atentivame n te , en primera in s tancia) con ese 

objeto, persona o lugar. 

APENDICE I

Definición de Criterios para Codificar las Conductas

Nivel Descriptivo: Las categorías en este nivel se definen

con base en la presencia de propiedades directamente obser-

vables de las conductas.

Nivel Interpretativo: Las categorías en este nivel se defi-

nen con base en las relaciones entre las propiedades dimen-

sionales, convencionales formales y/o funcionales de las

conductas. _' ' -

Descriptivas Morfolögicas: Son aquellas categorías en las

que se ubican las conductas que se analizan por su configue _

ración dimensional.

Descriptivas de Contenido: Son aquéllas categorías en las

que se ubican las conductas que tienen relaciones directas

con eventos u objetos en el medio ambiente, aún cuando no

exista "congruencia funcional".

LIDescriptivas de Senalizaciôn: Categorías en las que se in-

cluyen las conductas en las que una de las personas instiga

- por medio de una respuesta discreta de una parte del cuer-

po, en direccion de un objeto, persona o lugar - que la otra

se relacione (atentivamente, en primera instancia) con ese

objeto, persona 0 lugar.
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Des c riptivas de no señalización: Categorías en las que se 

incluyen las conductas en las ql ·.e los contactos con el me

dio, d e quienes intervienen, se establecen sin que la insti

gación antecedente inmediata de otra persona sea condición 

~ece~ar~a2ara ello, au~que puiliera_ ser _ suficiente. 

Interpretat ivas de estructuración de contenido: Categorías 

en las que se ubican aquéllas conductas vocale s que estable

cen relaciones funcionales de "congruencia" con eventos y 

objetos; relacione s que d ependen de la estructura secuencial 

y morfológica de la propia respuesta. 

Interpre tativas d e estructuración s i ntáctico gramatical: Ca

tegorías en las que se ubican las conductas voca les cuy~s 

relaciones se analizan con base en categorías formales del 

discurso. 

Interpretativa s de Interacc ión vocal-no/vocal; Categorías 

en las que se ubican tipos de relacion e s entre conductas que 

definen episodios de funcionalidad reciproca entre éstas y 

entre ellas y el contexto inmediato. 

I. CATEGORIAS DESCRIPTIVAS. 

A. Vocales Morfológicas. 

01. Llanto: Se refiere a la conducta de lagrimeo acompa

fiada por gritos, gemidos o vocalizaciones de intensidades 

variables . 

S6

Descriptivas de no senalizacidn: Categorías en las que se

incluyen las conductas en las que los contactos con el me-

dio, de quienes intervienen, se establecen sin gue la insti-

gaciön antecedente inmediata de otra persona sea condición

necesaria_para ello, aunque puäera ser suficiente.

Interpretativas de estructuracion de contenido: Categorias

en las que se ubican aquéllas conductas vocales que estable-

cen relaciones funcionales de "congruencia" con eventos y

objetos; relaciones que dependen de la estructura secuencial
_ u . . _, _ __

y morfológica de la propia respuesta.

Interpretativas de estructuracidn sintáctico gramatical: Ca-

tegorías en las que se ubican las conductas vocales cuyas

relaciones se analizan con base en categorías formales del

discurso.

Interpretativas de Interacción vocal-no/vocal; Categorías

en las que se ubican tipos de relaciones entre conductas que

definen episodios de funcionalidad reciproca entre éstas y

entre ellas y el contexto inmediato.

I. CATEGORIAS DESCRIPTIVAS.

A. Vocales Morfoldgicas.

U1. Llanto: Se refiere a la conducta de lagrimeo acompa-

ñada por gritos, gemidos o vocalizaciones de intensidades

variables.

-_ ¿¬.
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02. Grito: Vocalización de intensidad mayor que los bal

buce os, fonema s y conjuntos de p a labras; de duración y fre

cuencia variables . 

03. Fone ma ún ico: Sonido compue sto por una o varias voca

l~s o consonant es y que se emite una sola vez . 

04. .Foriema r e petido: Igual que el anterior, pero en el 

c ual se repite el mismo pa tr6n de sonidos más de una vez sin 

pausas mayore s de un s egundo entre vocalizaciones. 

05. Balbuce o: Conjunto de sonidos sin contenido discerni

ble , emitidos de manera continua. 

06. Soni do no c odificable: Sonidos cuya forma no permite 

inclui r en alguna de las otras categorías . 

07. Tarareo: Emisión sin palabras que sigue una melodía. 

08. Respuesta repetitiva sin contenido claro: Emisión in

tegrada por pala~ras que no tienen significado discernible. 

09. Vocalización comp l eja : Conjunto de palabras unidas 

en una sola emisión , por parte de una sola persona. 

10. Risa o reir. 

B. Vocale s de Contenido. 

01. Juegos de sonido o palabras: Emisión que tiene una 

forma repetit i va y cuyas palabras o sonidos guardan simili

tud fonética e ntre si. 

02. Simulac i ón de vida: Movimiento de objetos frente a la 

otra per s ona, efectuando sonidos o hablando con voz diferent e 
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02. Grito: Vocalisación de intensidad mayor que los bal-

buceos, fonemas y conjuntos de palabras: de duración y fre-

cuencia variables.

03. Fonema único: Sonido compuesto por una o varias voca-

les o consonantes v que se emite una sola ves.

04. Fonema repetido: Igual que el anterior, pero en el

cual se repite el mismo patrón de sonidos más de una vez sin

pausas mayores de un segundo entre vocalizaciones.

U5. Balbuceo: Conjunto de sonidos sin contenido discerni-

ble, emitidos de manera continua. -

06. Sonido no codificable: Sonidos cuya forma no permite

incluir en alguna de las otras categorías.

07. Tarareo: Emisión sin palabras que sigue una melodía.

08. Respuesta repetitiva sin contenido claro: Emisión in-

tegrada por palabras que no tienen significado discernible.

09. Vocalización compleja: Conjunto de palabras unidas

en una sola emisión, por parte de una sola persona.

10. Risa o reir.

B. Vocales de Contenido.

O1. Juegos de sonido o palabras: Emisión que tiene una

forma repetitiva y cuyas palabras o sonidos guardan simili-

tud fonêtica entre si.

U2. Simulación de vida: Movimiento de objetos frente a la

otra persona, efectuando sonidos o hablando con voz diflnmnna
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a la norma l mente u sada. 

03. Pal abra suel ta : Patrón de sonidos con significado con

venciona l, emi tida e n forma d iscreta, habiendo un mí nimo de 

dos segundos de sile ncio desde la última emis i ón de esa mis ma 

persona y s~n que haya otra voc alizaci6 n sino has ta tres se

gundos después. - · : 

04. Fórmula verbal estereotipada: Emisión constituida ge

neralmente por una o dos palabra s que se presentan de mane ra 

r egular en situacione s de saludo, despedida, agradecimiento, 

pe t ición, e t c. y que pueden o no ir acompañadas de otras vo

calizacion e s. 

05. Sonid os de animales: Emisi6n cuyo sonido imita al de 

algGn anima l o repr oduce una representación conve ncional de 

este sonido. 

06. Sonidos d e objetos: Imitaci6n de algún sonido propio 

de objetos no-or~aní smicos o de lo que convenciona lme nte se ha 

establecido como pe rteneciente a algún objeto. 

07. Sonidos varios: Sonidos que no constituyen palabras y 

que no caen dentro de las dos categorías anteriores. 

08. Canción: Pa labras emitidas siguie ndo una melodía. 

09. Interjección o sonido en relación a un estado o carac

terística de un obj e to o persona: Emisión de sonidos que 

puede ser r epetitiva o discreta y que convencionalmente in

dica un es t a do no aparente del organismo que lo emite. 
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a la normalmente usada.

O3. Palabra suelta: Patrón de sonidos con significado con-

vencional, emitida en forma discreta, habiendo un minimo de

dos segundos de silencio desde la última emisión deeea:misma

persona y sin que baya otra vocalisación sino hasta tres se-

gundos después. " -_ _ _- _

04. Fórmula verbal estereotipada: Emisión constituida ge-

neralmente por una o dos palabras que se presentan de manera

regular en situaciones de saludo, despedida, agradecimiento,

petición, etc. y que pueden o no ir acompañadas de otras vo-

calizaciones. _

05. Sonidos de animales: Emisión cuyo sonido imita al de

algún animal o reproduce una representación convencional de

este sonido.

06. Sonidos de objetos: Imitación de algún sonido propio

de objetos no-organismicos o de lo que convencionalmente se ha

establecido como perteneciente a algún objeto.

O7. Sonidos varios: Sonidos que no constituyen palabras y

que no caen dentro de las dos categorias anteriores.

08. Canción: Palabras emitidas siguiendo una melodía.

09. Interjección o sonido en relación a un estado o carac-

teristica de un objeto o persona: Emisión de sonidos que

puede ser repetitiva o discreta y que convencionalmente in-

dica un estado no aparente del organismo gue lo emite.
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10. Imitación: Emisión que una persona produce sin que 

hayan tra nscurrido más de 10 segundos d espués de una vocali-

zación de otra persona y que guarda parecido fon é tico conella. 

c. No-vocalizaciones de Señalizac ión. 

01. Pedir : Extender mano vacía en dirección hacia otra 

persona o personas . 

02. Ofrecer: Extender mano con algún objeto hacia otra 

persona o personas . 

03. Mostrar: Colocar obj e to directamente frente a la ca-

beza o cara <le otra persona. 

04. Seña lar: Extender brazo y apuntar con un dedo hacia 

algún objeto, pe rsona , lugar, etc. 

D. No vocalizaciones de no-señali zación. 

01. Golpear: Contacto físico, con objeto o persona, de -

velocida d y fuer za mayores que el contacto físico simple ~ ge-

neralmente produce ruido. 

02. Aprox imación (hacia/de objeto o persona): Desplaza-

miento general que resulta en una cercanía de la persona que 

se mueve con otra persona u objeto. 

03. Alej am i e nto(de objeto o . persona): Desplazamiento ge-

neral qu e da como resultado un distanciamient o mayor de la 

persona que se mueve en relación a otra persona u objeto. 

04. Acostar/se: Adoptar posición horizontal sobre super-

ficie plana o colocar a la otra per s ona en dicha posición. 

05. Soplar: Mover labios hacia ade lante,expulsando aire 

S9

lü. Imitación: Emisión que una persona produce sin que

hayan transcurrido más de IU segundos después de una vocali-

zación de otra persona y gue guarda parecido fonético conedla.

C. No-vocalizaciones de Señalización.

U1. Pedir: Extender mano vacía en dirección hacia otra

persona o personas. ' _

U2. Ofrecer: Entender mano con algún objeto hacia otra

persona o personas.

03. Mostrar: Colocar objeto directamente frente a la ca-

beza o cara de otra persona.

04. Señalar: Extender brazo y apuntar con un dedo hacia
1.

algún objeto, persona, lugar, etc.

D. No vocalizaciones de no-señalización.

01. Golpear: Contacto físico, con objeto o persona, de -

velocidad y fuerza mayores que el contacto fisico simple:ge-

neralmente produce ruido.

02. aprozimación (hacia/de objeto o persona): 'Desplaza-

miento general que resulta en una cercanía de la persona gue

se mueve con otra persona u objeto.

U3. Alejamiento{de objeto o personal: Desplazamiento ge-

neral que da como resultado un distanciamiento mayor de la

persona que se mueve en relación a otra persona u objeto.

U4. acostar/se: adoptar posición horizontal sobre super-

ficie plana o colocar a la otra persona en dicha posición.

U5. Soplar: Mover labios hacia adelante,ezpulsando aire
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por la boca. 

06. Come r: La pe rsona ej e cutando la acci6n toma alime nto 

con un ins trume nto o su mano y se l o lleva a la boca proce-

diendo a masticarlo o chupa rlo. 

07. Alimenta r : Llevar alimento con instrume nto o ma no hacia 

la boca de -otra pe rsona e introducir lo en ell a . 

08. Bebe r: Ll evarse recipiente con líquido o la boca e in

gerir el líquido o realizar movimientos que lo aparenten. 

09. Dar de be ber: Llevar recipie n t e con liquido a la boca 

de otra persona, e s tablecíendose contacto del vaso, botella 

o plato con los labios de quien es objeto de la conducta. 

10. Contacto visual: Cuando las pup ilas de la persona se 

orientan hacia un objeto, parte de un obj e to, lugar, p e rsona 

o parte del cuerpo de una persona durante un mínimo de dos -

segundos. 

11. Contacto fí s ico: Cuando algu na parte del cuerpo del 

sujeto toc a un ob j e to, pers ona o parte del cue rpo de otra -

persona durante un mínimo de dos s e gundos. Se considerará 

que el contacto e s con toda la pe r s ona cuando se establezca 

entre más de dos partes de l cuerpo de quiéne s interactúan. 

12. Gatear: Desplazamiento en cualquier dirección sobre 

las cuatro extremidades (e n el caso de las personas). 

13. Incorpora ción: Adopc ión de la posic i ón erecta después 

de haber e stado en otra posición corporal. 

13b. Incorporar. 
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por la boca.

06. Comer: La persona ejecutando la acción toma alimento

con un instrumento o su mano y se lo lleva a la boca proce-

diendo a masticarlo o chuparlo.

U7. Alimentar: Llevar alimento con instrumento o mano hacia

la boca de otra persona e introducirlo en ella.

08. Beber: Llevarse recipiente con líquido o la boca e in-

gerir el liquido o realizar movimientos que lo aparenten.

U9. Dar de beber: Llevar recipiente con liquido a la boca

de otra persona, estableciendose contacto del vaso, botella
1 _ ., _ _, _ 4

o plato con los labios de quien es objeto de la conducta.

10. Contacto visual: Cuando las pupilas de la persona se

orientan hacia un objeto, parte de un objeto, lugar, persona

o parte del cuerpo de una persona durante un mínimo de dos -

segundos.

ll. Contacto físico: Cuando alguna parte del cuerpo del

sujeto toca un objeto, persona o parte del cuerpo de otra -

persona durante un mínimo de dos segundos. Se considerará

que el contacto es con toda la persona cuando se establezca

entre más de dos partes del cuerpo de quiénes interactúan.

l2. Gatear: Desplazamiento en cualquier dirección sobre

las cuatro extremidades (en el caso de las personas).

13. Incorporación: Adopción de la posición erecta después

de haber estado en otra posición corporal.

l3b. Incorporar.
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14. Acariciar/se: Establecer contacto físico de baja inten

sidad, a 6ompafiado de movimientos l e ntos y rítmicos sobre un 

obj eto o parte de l cue r po. Acariciarse es relativo al mismo 

tipo de conducta , pero realizado sobre alguna parte del cuerpo 

de la misma pe rsona que ejecuta l a conducta . 

14b. Hacer cosquillas: Movimiento rápido de los dedos de 

la mano sobre una parte del cuerpo de la persona. 

15. Sentar/se : Colocar las nalgas de otra persona o de la 

misma que ejecuta la acción sobre una superf icie plana, ha

biendo flexion ado las rodillas para colocarse en esa posición. 

16. Voltear: Girar la cabeza o desplaz a r todo el cuerpo a 

partir de una posición fija y establecer contacto visual con 

algGn objeto, persona o lugar que se encuentre en la direc

ción en que se realizó el movimiento. 

16b. Llevar objetos a la boca. 

17. Chupar: Establecer contacto de lagios con objeto o -

parte del cuerpo y realizar movimientos de succión. 

18. Sujetar: Asir un objeto con la mano o manos y despla

zar el cuerpo hacia alguna dirección mientras se realiza esa 

conducta . 

19. Sostener/se: Mantene r el equi librio de la posición -

erguida u otra posición establecie ndo conta cto físico momen-

taneo de las manos con a lgún obj e to fijo o parte del cuerpo 

de otra persona, mantener un objeto o persona en posición 

~fija o de equilibrio. 
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14. acariciar/se: Establecer contacto fisico de baja inten-

sidad, acompañado de movimientos lentos y rítmicos sobre un

objeto o parte del cuerpo. Acariciarse es relativo al mismo

tipo de conducta, pero realizado sobre alguna parte del cuerpo

de la misma persona que ejecuta la conducta.

14b. Hacer cosquillas: Movimiento rápido de los dedos de

la mano sobre una parte del cuerpo de la persona.

15. Sentar/se: Colocar las nalgas de otra persona o de la

misma que ejecuta la acción sobre una superficie plana, ha-

biendo flezionado las rodillas para colocarse en esa posición.

16. Voltear: Girar la cabeza o desplazar todo el cuerpo a

partir de una posición fija y establecer contacto visual con

algún objeto, persona o lugar gue se encuentre en la direc-

ción en que se realizó el movimiento.

l6b. Llevar objetos a la boca.

17. Chupar: Establecer contacto de lagios con objeto o -

parte del cuerpo y realizar movimientos de succión.

18. Sujetar: Asir un objeto con la mano o manos y despla-

zar el cuerpo hacia alguna dirección mientras se realiza esa

conducta. -

19. Sostener/se: Mantener el equilibrio de la posición -

erguida u otra posición estableciendo contacto fisico momen-

tãfleü de las manos con algún objeto fijo o parte del cuerpo _

de otra persona, mantener un objeto o persona en posición

fija o de equilibrio. H
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20. Recargar/se: Provocar o establec e r el contacto de al

guna parte de l tronco o las extremidades superiores con un 

obj e to fijo y desplazar el peso del cuerpo e n dirección de 

dicho ob j eto . 

21. Arrodillar/se : Provocar o establecer contacto de las 

rodil l as -con una superficie plana . . 

22. Limpiar: Frotar superfic ie de objetos o parte del cuer

po reti rando alimento, saliva, he c e s, e tc . del lugar donde 

se frota. 

23. Cargar: Levantar objeto o persona de una posición in

ferior a una superior y mantenerlo a~í durant~ ~n ~iem~o ma

yor de 5 segundos. 

24 . Abrazar: Rodear obj eto, persona o parte de l c~erRO -

con uno o ambos brazos. 

25. Enjuagar: Vertir agua sobre superficie de objeto o -

parte del cuerpo. 

26. Enjabonar: Frota r superficie de obj e to o parte del 

cuerpo con j abón y producir espuma . 

27. Arropar: Colocar tela, toalla o prenda de vestir so

bre pa rtes del cue rpo de otra persona, sin introducir la par

te que se cubre en la prenda. 

28. Ves tir/se : Provocar la introducción o meter diferente s 

partes de l c ue r po e n los orificios o espacios de stinados pa

ra e llo de l as prendas de vestir. 

4.
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20. Recargar/se: Provocar o establecer el contacto de al-

guna parte del tronco o las extremidades superiores con un

objeto fijo y desplazar el peso del cuerpo en dirección de

dicho objeto.

21. Arrodillar/se: Provocar o establecer contacto de las

rodillas con una superficie plana.

22. Limpiar: Frotar superficie de objetos o parte del cuer-

po retirando alimento, saliva, hcces, etc. del lugar donde

se frota.

23. Cargar: Levantar objeto o persona de una posición in-
- 1 _ . _ _ _' al _

ferior a una superior y mantenerlo ahí durante un tiempo ma-

yor de 5 segundos. _

24. abrazar: Rodear objeto, persona o parte del cuerpo -

con uno o ambos brazos.

25. Enjuagar: Vertir agua sobre superficie de objeto o --

parte del cuerpo.

26. Enjabonar: Frotar superficie de objeto o parte del

cuerpo con jabón y producir espuma.

27. Arropar: Colocar tela, toalla o prenda de vestir so-

bre partes del cuerpo de otra persona, sin introducir la par-

te que se cubre en la prenda.

28. Vestir/se: Provocar la introducción o meter diferentes

partes del cuerpo en los orificios o espacios destinados pa-

ra ello de las prendas de vestir. H
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28b . Quitar prenda de vestir. 

29 . Brincar: Impulsar cuerpo hacia arr iba o aba jo a par

tir de una superficie d e apoyo en una o repetidas ocas iones . 

30. Besar : Tocar parte (s) de l cuerpo u objeto con los la

bios y emitir chasquido de intensidad variable o s onido no -

codificable . 

31 . Agi tar obj e to( s ) o parte (s) del cuerpo: Realizar mo

vimientos rápidos y repetitivos de diferentes partes del -

cue rpo :en diferentes direcciones sosteniendo o no objetos e n 

l as mano s cuando se agitan los brazos . 

32. Sonrisa: Movimiento late ral y vertical de J.as comi su

ras de l a boca. 

33. Palmear : Establecer contacto de baja intens idad y re

petitivo con la palma de lamano sobre alguna parte del cue r

po de la otra persona o del propio cuerpo. 

34. Manipular: Sos t e ner ob jeto con una o a mbas manos du

rante más de 15 segundos, durante los cuales se realizan di-

ferentes acciones con dicho objeto y se establece contacto 

visual c onstant e con él. 

34. Tocar objeto. 

35. Tomar obj eto : Establecer contacto f!sico breve (no 

más de cinco s egundos ) con un objeto por medio de las manos, 

sin r eali zar má s actividad que levantarlo, cambiarlo de lugar 

momentáne amente y volver a so ltar. 

3 6 . Lanzar objeto: l\rrojar con fuerza algún obje to en cualquier 
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28b. Quitar prenda de vestir.

29. Brincar: Impulsar cuerpo hacia arriba o abajo a par-

tir de una superficie de apoyo en una o repetidas ocasiones.

30. Besar: Tocar parte(s) del cuerpo u objeto con los la-

bios y emitir chasquido de intensidad variable o sonido no -

codificable. I

31. Agitar objeto(s) o parte(s) del cuerpo: Realizar mo-

vimientos räpidos y repetitivos de diferentes partes del --

cuerpo.en diferentes direcciones sosteniendo o no objetos en

las manos cuando se agitan los brazos.

32. Sonrisa: Movimiento lateral y vertical de las comisu-

ras de la boca.

33. Palmear: Establecer contacto de baja intensidad y re-

petitivo con la palma de lamano sobre alguna-parte del cuer-

po de la otra persona o del propio cuerpo.

34. Manipular: Sostener objeto con una o ambas manos du-

rante más de 15 segundos, durante los cuales se realizan di-

ferentes mxfioma; con dicho objeto y se establece contacto

visual constante con él.

34. Tocar objeto.

35. Tomar objeto: Establecer contacto fisico breve (no

más de cinco segundos) con un objeto por medio de las manos,

sin realizar más actividad que levantarlo, cambiarlo de lugar

momentáneamente y volver a soltar.

36. Lanzar objeto: Arrojar con fuerza algún objeto en cualquier
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dirección. 

36b. Empujar obj e to . 36c. J a lar ob j e to. 36p. Empuj a r 

persona . 36j. Jalar pe r sona. 

37. Unta r substancia: Esparcir subs tancia s obre obj eto o 

parte del cuerpo por me d io de contactos repe titivos de b a ja 

intensidad de las manos. 

38. Acomodar : Camb iar un objeto de lugar para coloca rlo 

sobre otro o sobre otra s uperfic i e. 

39 . Acomodarse : Real i zar despla zamientos mínimos de l c uer

po sobre un obj e to o ~uperf ic ie hasta permanecer estático en 

pos ición acos tada o sentada. 

40. Balanceo ritmico: Movimiento regular y repetitivo del 

cuerpo (e l trnco e specia lmente) hacia los l ados o h a c ia a de 

lante y atrás. 

41. Disgusto : Expresión de la c a r a en la que se frunce el 

c eño y/o se empujan los labios hacia adelante. 

42. Sorpresa : Expresión de la cara en la que se l evanta n 

las cejas, se abren los ojos y , en ocasiones l a boca. 

43. Inte rrogan te: Elevación momentánea de c e jas y cara , 

acompañada por extensión de brazos hacia los lados ocas ional

mente . 

44. As e ntimiento : Movimi e nto de la cabeza hacia arriba y 

hacia abajo en dos o tres ocasiones . 

45. Ne gac ión o rechazo : Movimiento de l a cabeza hacia los 

lados en dos o tres ocasio ne s seguidas . 
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dirección.

36b. Empujar objeto. 36c. Jalar objeto. 36p. Empujar

persona. 36j. Jalar persona.

37. Untar substancia: Esparcir substancia sobre objeto o

parte del cuerpo por medio de contactos repetitivos de baja

intensidad de las manos. '

38. acomodar: Cambiar un objeto de lugar para colocarlo

sobre otro o sobre otra superficie.

39. Acomodarse: Realizar desplazamientos mínimos del cuer-

po sobre un objeto o superficie hasta permanecer estático en

posición acostada o sentada.
1

40. Balanceo rítmico: Movimiento regular y repetitivo del

cuerpo (el trnco especialmente) hacia los lados o hacia ade-

lante y atrás. ,

41. _ Disgusto: Expresión de la cara en la que se frunce el

ceño y/o se empujan los labios hacia adelante.

42. Sorpresa: Expresión de la cara en la gue se levantan

las cejas, se abren los ojos y, en ocasiones la boca.

43. Interrogante: Elevación momentánea de cejas y cara,

acompañada por extensión de brazos hacia los lados ocasional-

mente.

44. Asentimiento: Movimiento de la cabeza hacia arriba y

hacia abajo en dos o tres ocasiones.

45. Negación o rechazo: Movimiento de lacebemì hacia los

lados en dos o tres ocasiones seguidas.
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46. Imitación aproximada: La conduc ta se emite en un laps o 

no mayo r de 10 s egundos después d e q ue otra persona ha emiti

do otra conducta y con respecto a la cual guardaparecido en 

cuanto al nGmero aparente de movimi e ntos y l as relaciones de 

sucesión y dirección de ellos. 

47. Imitación : Similar a la anterior, pe ro la topogr afía 

de ésta guarda una relación muy estrecha con la de la otra 

persona . 

48. Agachar/se: Provocar o establecer unu posición en la 

cual la parte superior q~_l trcm_c o se inclina hacia adelante 

y/o hacia loslados permanec iendo inferior a la posición er

guida momentáneamente. 

1"'

E5

46. Imitación aproximada: La conducta se emite en un lapso

no mayor de 10 segundos despues de que otra persona ha emiti-

do otra conducta y con respecto a la cual guardaparecido en

cuanto al número aparente de movimientos y las relaciones de

sucesión y dirección de ellos.

4d. Imitación: Similar a la anterior, pero la topografía

de ésta guarda una relación muy estrecha con la de la otra

persona.

48. Agachar/se: Provocar o establecer una posición en la

cual la parte superior del tronco se inclina hacia adelante

y/o hacia loslados permaneciendo inferior a la posición er-

guida momentáneamente. '



96 

II. CATEGORIAS INERPRETATIVAS. 

A. Estructuraci6n de Conten i do. 

01 . Expresión de estado interno : Emisión que se re fiere a 

un estado no aparente d e l organi smo que emite o a l que s e ha

c e refe rencia. 

02. De scripción o enunc iado de una a cción que se r ea liza, -

rea l izó o realizará: El contenido de l a emi sión indica el 

nombre de l a acc i ón el momento en que se producirá en el v e r

bo u sado. 

03. Explica c ión de l a c a usa d e una conducta , suceso o carac

terística del medio: La emis ión contiehe expr es iones - corno - -

"Por que ... ", "Es que . •• "; hace referencia al hecho que · se 

explica y a otros e l ementos relativos a la r azón de ser de 

lo que se habla . 

04. Pregunta a c e rca d e las caracter ísticas d e al go: El con-

tenido de l a e mis i ón se refiere a propiedades dime nsionales 

d e algfin eve nto o persona , en tono interr ogativo. 

05. Pregunta respecto a la loca l ización de obje tos o perso

nas : l a e mi sión se refier~ a la ubicación espacial de alg6n 

objeto o persona. Gene ralme n te incluye fórmula s corno "Dónde 

está .•. ? " y 11 ¿A dónde se fue •. . ? 11
• 

06. Pregunta r espe c t o a l momento de re a li zación d e alguna 

acción : La emisión se presenta en tono i nter roga nte, al --
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II. CATEGORIFE INERPRETATIVAS.

A. Estructuración de Contenido.

01. Expresión de estado interno: Emisión gue se refiere a

un estado no aparente del organismo que emite o al gue se ha-

ce referencia.

02. Descripción o enunciado de una acción que se realiza, -

realizó o realizará: El contenido de la emisión indica el

nombre de la acción el momento en gue se producirá en el ver-

bo usado.

03. Explicación de la causa de una conducta, suceso o carac-

teristica del medio: La emisión contiene expresiones como - -

"Por que ...", "Es gue..."; hace referencia al hecho gue se

explica y a otros elementos relativos a la razón de ser de

lo que se habla.

04. Pregunta acerca de las características de algo: El con-

tenido de la emisión se refiere a propiedades dimensionales

de algún evento o persona, en tono interrogativo.

05. Pregunta respecto a la localización de objetos o perso-

nas: la emisión se refiere a la ubicación espacial de algún

objeto o persona. Generalmente incluye fórmulas como "Dónde

está ...?" y "¿A dónde se fue ...?".

06. Pregunta respecto al momento de realización de alguna

acción: La emisión se presenta en tono interrogante, al --
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igual que 04 y 05 y se refiere a la ub i cación t empora l de un 

suceso. 

07. Pregunta acerca de preferencia o deseo : La emisión se 

refiere , e n tono interrogativo, a objetos, actividades , per

sonas , propiedades de obj e tos o eventos y se plantea como -

disyuntiva o c omo pregunta abierta mencionando genéricamente 

el objeto de l a preferencia. 

08. Pregunta acerc a de pertenencia : La emis ión se refiere , 

en tono inte rrogat ivo a la relación de posesión de ob j etos o 

personas . Generalmente inclye l a fórmula "¿De quién es ... ?". 

09 . Pregunta respecto al valor de algo : Se refiere, en tono 

interrogativo, a cara c teríst icas no aparentes de lo s objetos 

o personas y para contes tarla s e precisa un juicio respecto 

al obj eto de la pregunta. 

10. Pregunta de e tiquetac ión: La emis ión se refie re, e n to

no inte rrogativo , al nombre de cosas, objetos , personas. Pue 

de hacerse de manera directa (por ej. "¿Cómo se llama ésto?; 

¿Qué es ésto ?) o ind i recta (por ej. ¿Adónde fuiste? ; ¿Con 

quién llegaste? ). 

11. Desc ripción o enunciado de un a (s) c arac terística (s) de 

algún obje to, acción o persona: Se refiere al nombramiento 

de carac t~rís tica s dimensionales del obj e to de la emisión. 
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igual gue 04 y 05 y se refiere a la ubicación temporal de un

suceso.

07. Pregunta acerca de preferencia o deseo: La emisión se

refiere, en tono interrogativo, a objetos, actividades, per-

sonas, propiedades de objetos o eventos y se plantea como --

disyuntiva o como pregunta abierta mencionando genóricamente

el objeto de la preferencia.

08. Pregunta acerca de pertenencia: La emisión se refiere,

en tono interrogativo a la relación de posesión de objetos o

personas. Generalmente inclye la fórmula "¿De quién es ...?".

09. Pregunta respecto al valor de algo: Se refiere, en tono

interrogativo, a características no aparentes de los objetos

o personas y para contestarla se precisa un juicio respecto

al objeto de la pregunta.

10. Pregunta de etiguetación: La emisión se refiere, en to-

no interrogativo, al nombre de cosas, objetos, personas. Pue-

n. O C11:30de hacerse de manera directa (por ej. se llama ësto?;

¿Qué es ésto?) o indirecta (por ej. ¿adónde fuiste?; ¿Con

quién llegaste?).

ll. Descripción o enunciado de una(s) caracterïstica(s) de

algún objeto, acción o persona: Se refiere al nombramiento

de características dimensionales del objeto de la emisión.
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12. Elogio: El contenido de la emisión inc luye un califi-

c ativo ge nera l a l a p e rsona a quién se refie r e o de alguna 

acción que se re a li zó y que convencionalmente se considera 

como pos i tiva. 

13. Juicio negativo: Se refiere a la a d judicación de valor 

convenciona l mente negativo , a una persona , acción de ella, 

objeto o eve nto. 

14. Comparación: El contenido de la emisión indica rela-

ción de simi litud o contraste entre objetos, situaciones, -

personas o conductas. 

is: Aviso~ advertencia : El contenido de la e mis i6n- sefiala 
- -

una consecue ncia futura condicionada a la reali zac ión o no 

realización de otra conducta que puede o no espec ificarse 

en la mi sma emisión. 

16. Acuerdo por enunciado no-convencional: El contenido de 

la emisión indica congruencia con e l contenido de otra, de 

otra persona , pero excluye la palabra "acuerdo " o un enun-

ciado que explicite esta congruencia. 

17. Desacuerdo por enunciado no -convencional: El contenido 

de la emi s ión indica relación ne gativa con el de un enunciado 

de otra persona, sin incluir palabras que sefialen directamen-

te esta r e lación. 
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12. Elogio: El.oontenido de la emisión incluye un califi-

cativo general a la persona a guión se refiere o de alguna

acción gue se realizó y gue convencionalmente se considera

como positiva.

13. Juicio negativo: Se refiere a la adjudicación de valor

convencionalmente negativo, a una persona, acción de ella,

objeto o evento.

14. Comparación: El contenido de la emisión indica rela-

ción de similitud o contraste entre objetos, situaciones, -

personas o conductas.

¡_ ¡-l5. Aviso o advertencia: El contenido de la emisión senala

una consecuencia futura condicionada a la realización o no

realización de otra conducta que puede o no especificarse

en la misma emisión.

16. Acuerdo por enunciado no-convencional: El contenido de

la emisión indica congruencia con el contenido de otra, de

otra persona, pero excluye la palabra "acuerdo" o un enun-

ciado gue explicite esta congruencia.

17. Desacuerdo por enunciado no-convencional: El contenido

de la emisión indica relación negativa con el de un enunciado

de otra persona, sin incluir palabras gue señalen directamen-

te esta relación.
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18. Desacue rdo : El contenido de la emisión indica directa

mente una relación de incongruencia con el de una emisión de 

otra persona (por ej . "no es toy de acuerdo con .•. "). 

19. Afirmación: El contenido de la emisión indica un acuer

do, la longitud de la respuesta es breve y se da a nte una pre

gunta . 

20. Negación : El contenido de la emisión indica un desacue r

do, la longitud es breve y se presenta pos teriormen te a una 

pregunta. 
. . ·.:.,._._., 

21. Interrogación aclaradora de l conten ido de una emisión: 

El contenido de la emisión incluye algGn aspecto de la voca li

zac ión de o tra persona en tono de pregunta . 

22. Petición de permiso: El contenido se refiere a la po

sibilidad de realizar alguna acción en el futuro cercano y la 

emisión tiene tono interrogativo. 

2 3. Rechazo o prohibición: El contenido indica el impedi

mento para r e a li zar alguna acción en el futuro c ercano, ante 

la petición de realización de dicha acción. 

24. Promesa o concesión de permiso: El contenido indica la 

posibilidad de realizar alguna acción, ante la petición de 

ello. 
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18. Desacuerdo: El contenido de la emisión indica directa-

mente una relación de incongruencia con el de una emisión de

otra persona (por ej. "no estoy de acuerdo con ...").

19. Afirmación: El contenido de la emisión indica un acuer-

do, la longitud de la respuesta es breve y se da ante una pre- _

gunta.

20. Negación: El contenido de la emisión indica un desacuer-

do, la longitud es breve y se presenta posteriormente a una
_ L

pregunta. `

21. Interrogación aclaradora del contenido de una emisión:

El contenido de la emisión incluye algún aspecto de la vocali-

zación de otra persona en tono de pregunta.

22. Petición de permiso: El contenido se refiere a la po-

sibilidad de realizar alguna acción en el futuro cercano y la

emisión tiene tono interrogativo.

23. Rechazo o prohibición: El contenido indica el impedi-

mento para realizar alguna acción en el futuro cercano, ante

la petición de realización de dicha acción.

24. Promesa o concesión de permiso: El contenido indica la

posibilidad de realizar alguna acción, ante la petición de

ello.
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25. Prohibic ión espontánea: Simil a r a 24, pero no se pre

senta una pregunta o pe tición a ntecedente. 

26. In st igación de atención: Voc a lización rápida y bre ve 

o golpe s obre obj e to o pa rte del cue rpo produciendo ruido. 

27. Imitación simple: El contenido de la emisión es el mis

mo y tiene la misma fo rma que el de una vocalización anterior

mente emitida por otra persona, si que hayan transcurrido más 

de diez segundos e ntre l as dos. 

28. Imitación r educida e idéntica d e elementos lingilísticos: 

El conte nido de esta emisión es sólo una parte de un a vocali

~ación anterior de otra persona. La relación tempor al, de 

signif icado y fo rma con la primera serie de respuestas es -

igual que en la c a tegoría 27. 

29. Expansión de la emi s ión: El contenido de la emisión re

produce una voca l ización a nterior pe to afiade elementos ante

cedentes o consecuentes novedos o s a ella. 

30. Imitación con subs titución: El contenido de la emisión 

reproduce la secuencia de una ante r iormente producida por 

otra persona pe ro substituye algunas palabras conservando por 

lo meno s dos d e la vocali zación original. 

31. Imitación c ombina ndo dos o más eleme ntos de dos o más 

emisione s de la otra persona : El contenido d e la emisión se 
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25. Prohibición espontánea: Similar a 24, pero no se pre-

senta una pregunta o petición antecedente.

26. Instigación de atención: vocalización rápida y breve

o golpe sobre objeto o parte del cuerpo produciendo ruido.
" 1

27. Imitación simple: El contenido de la emisión es el mis-

mo y tiene la misma forma gue el de una vocalización anterior-

mente emitida por otra persona, si gue hayan transcurrido más

de diez segundos entre las dos.

28. Imitación reducida e idéntica de elementos lingüísticos:

El contenido de esta emisión es sólo una parte de una vocali-

zación anterior de otra persona. La relación temporal, de

significado y forma con la primera serie de respuestas es -

igual gue en la categoria 27.

29. Expansión de la emisión: El contenido de la emisión re-

produce una vocalización anterior pero añade elementos ante-

cedentes o consecuentes novedosos a ella.

30. Imitación con substitución: El contenido de la emisión

reproduce la secuencia de una anteriormente producida por --

otra persona pero substituye algunas palabras conservando por

lo menos dos de la vocalización original.

31. Imitación combinando dos o más elementos de dos o más

emisiones de la otra persona: El contenido de la emisión se

.A
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se forma con la r eproducci6n de dos o más e l e mentos de dos o 

más emis i one s de la otra p e rsona. 

32. Perseverancia o repetición d e pa labra nue va o descono

cida: El conte nid o de la emisión incluye una misma palabra 

que no h a bía sido incluída en las interaccione s anteriores , 

la cual se repite por lo me nos dos veces en la misma vocaliza

ción que se expres a con ritmo más l ento y mayor volumen que 

el res to de l a e misión . 

33. Correcci6n contrastante : El contenido de la emisi.6n 

incluye la emi s i6n incorrecta junto con l a correcta y se ha

ce alguna indicaci6n o ll a mada de atenc i6n hacia esa carac

terís tica. 

34. Desafío: El conten ido de la emisi6n consis te en la repe

tici6n de una exp res i ón incorrecta e n tono de pregu n t a en un 

enunciado d o nde sea evide n te el uso inadecuado. 

35. Etique t aci6n : El conte nido de la emisión es e l nombre d e 

un obj e to dicho por si solo o acornpafiado por algGn elemento 

de indicaci6n verba l. 

36. Mape o sintáctico estructural entre la expresi6n ling ilí s -

tica y l a real ida d : El contenido de la emisi6n indica com-

paraciones e n tre diferentes caracter í st icas d e l medio inme

diato y la expresi6n emitida p a ra características de é ste. 

(por ej . uso d e adjet ivos , preposiciones , conjuncio n e s , ver

bos.) 

lül

se forma con la reproducción de dos o más elementos de dos o

más emisiones de la otra persona.

32. Perseverancia o repetición de palabra nueva o descono-

cida: El contenido de la emisión incluye una misma palabra

que no había sido incluida en las interacciones anteriores,

la cual se repite por lo menos dos veces en la misma vocaliza-

ción que se expresa con ritmo más lento y mayor volumen gue

el resto de la emisión.

L

33. Corrección contrastante: El contenido de la emisión

incluye la emisión incorrecta junto con la correcta y se ha-

ce alguna indicación o llamada de atención hacia esa carac-

terística.

34. Desafio: El contenido de la emisión consiste en la repe-

tición de una expresión incorrecta en tono de pregunta en un

enunciado donde sea evidente el uso inadecuado.

35. Etiguetación: El contenido de la emisión es el nombre de

un objeto dicho por si solo o acompañado por algún elemento

de indicación verbal.

36. mapeo sintáctico estructural entre la expresión lingüís-

tica y la realidad: El contenido de la emisión indica com-

paraciones entre diferentes caracteristicas del medio inme-

diato y la expresión emitida para caracteristicas de óste.

(por ej. uso de adjetivos, preposiciones, ccnjunciones, ver-

bos.l

 ,
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37. Elaboración fu ncio n a l: El c ontenido de la emisión se 

r e fi ere a los u sos d e l as cosas, a partir de l enunci a do d e l 

uso de a lgo. 

38. Analogías entre e xpr es iones di fe r e ntes pero equivalen-

tes: El - con t end io de l a emisión i ndica una relac i ón de analo-

gía de s ignif i c ado e ntre dos o más eleme nto s ling fií s ticos cu-

yas f ormas son aparentemente dife rentes. 

39. Pe tición de repe t i ción de l a emisión a n tecede nte: El 

con t e n i do d e l a emisión -s e refiere a una voca-lización ante-

cede nte e indica el de s e o que sea repetida. 

40. Re troalime ntación confirma ndo que la emisión anteceden-

te fu e lingfiíst icamente a d ecuada : El conte nido de la emis i ón 

indica que la v ocalización de la otra per s ona cumplió con las 

caracter ísticas formal es deseables en ese tipo d e expresione s . 

41. Re troalimentación confirmando que la emisión antecedente 

fue l i n güísticamente inadecuada: El conte nido indica que la 

expres ión que l a otra pe rsona produjo no c umplió con las ca-

racter í s ticas formal e s con las q ue expresiones similares de-

bieran contar. 

42. En cadenamiento o ligazón con elementos proporcionados 

por e l compafiero: El conte nido de la emisión hace alusión 
. 

tem&t ica a alg6n e leme nto de la vocalizac i ó n o acción del 

compafie ro y lo integra corno parte de la e xpr e sión. 
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37. Elaboración funcional: El contenido de la emisión se

refiere a los usos de las cosas, a partir del enunciado del

uso de algo.

38. Analogías entre expresiones diferentes pero equivalen-

tes: El contendio de la emision indica una relacion de analo-

gía de significado entre dos o más elementos lingüísticos cu-

yas formas son aparentemente diferentes.

39. Petición de repetición de la emisión antecedente: El

contenido de la emisión se refiere a una vocalizacion ante-

cedente e indica el deseo que sea repetida.

40. Retroalimentaciôn confirmando que la emisión anteceden-

te fue lingüísticamente adecuada: El contenido de la emisión

indica que la vocalización de la otra persona cumplio con las

caracteristicas formales deseables en ese tipo de expresiones.

41. Retroalimentación confirmando que la emisión antecedente

fue lingüísticemente inadecuada: El contenido indica que la

expresion que la otra persona produjo no cumplió con las cae

racterísticas formales con las que expresiones similares de-

bieran contar.

42. En cadenamiento o ligasôn con elementos proporcionados

por el compañero: El contenido de la emisión hace alusión

temática a algún elemento de la vocalización o acción del

compañero y lo integra como parte de la expresión.



43. Citas: El conten ido de la emisión consiste en unas pa

labras introductorias al r esto de la expres ión, la cual esta 

constituida por la rPproducci6n de algo leido o escuchado en 

otro momento r e lativame nte l ejano temporalmente ; también pue 

de estar constituida por algo que se lee en ese momento tal 

c ual se encuentra escrito en algfin texto. La duración no se

rá mayor de 15 segundos. 

44. Elaboración dinámica: El contenido de la emisi6n hace 

referencia a actividades o acciones realizables con algo o 

con una persona, o en un lugar y parte de l enunciado de una 

acci6n en la vocalización de otra persona o de la misma que 

produce esta conducta , pero partiendo de una emisión previa. 

45. Dicha: El contenido de la emisi6n indica una evaluación 

de la situación presente o de la que se habla sin referirse 

directamente a ella, sino a través de una s erie de palabras 

cuya secuencia siempre es la misma. 

46. Expresión de estado interno : El contenido de esta emi

sión se refiere a un estado no aparente del organismo que lo 

emite o del que se hace referencia. 

47. Repetición de la expresión anterior: El conte nido y la 

forma de la emisión son iguales a la producida por la misma 

persona antes de la intervención precedente de la otra per-
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43. Citas: El contenido de la emision consiste en unas pa-

labras introductorias al resto de la expresion, la cual esta

constituida por la reproduccion de algo leído o escuchado en

otro momento relativamente lejano temporalmente; también pue-

de estar constituida por algo que se lee en ese momento tal

cual se encuentra escrito en algon texto. La duracion no se-
,_-.rá mayor de lo segundos.

44. Elaboracion dinámica: El contenido de la emision hace

referencia a actividades o acciones realisables con algo o

con una persona, o en un lugar y parte del enunciado de una

accion en la vocalizacion de otra persona o de la misma que

produce esta conducta, pero partiendo de una emision previa.

45. Dicho: El contenido de la emision indica una evaluación

de la situacion presente o de la que se habla sin referirse

directamente a ella, sino a través de una serie de palabras

cuya secuencia siempre es la misma.

46. Expresion de estado interno: El contenido de esta emi-

sion se refiere a un estado no aparente del organismo que lo

emite o del que se hace referencia.

47. Repeticion de la expresion anterior: El contenido y la

forma de la emision son iguales a la producida por la misma

persona antes de la intervencion precedente de la otra per-
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s ana con quien interactfi a . 

48. Repetición d e la expres ión anterior modificada , pero 

cuyo conten ido es esencialmente e l misml: I gua l que l a an-

terior , se -mant ienen el contenido pero s e modi fi can algunos 

, e lementos conserv;:mdo _ot r o s _ exactamente iguales . 

49. Re spuesta repet itiv a sin conte n ido claro: El conte ni

do es i mpos ible de discernir y se present a más de una vez 

en una emisión . 

50 . Respuesta a pregunta: La emisión sigue a una pregunta 

e indica la resolución (a certada o errónea) de la inte r ro

gante planteada, completando así el e pisodio i niciado por 

la pregunta . 

51. Orden o petición específica de una acc ión: En el con

tenido de la emisión se especifica un a acción p roducida de 

modo i mpe rativo, dirigida directamente a una o varias per

sonas que se r án s ujetos de l a acc i ón (excluye n d o voca liza

ciones de l as acciones a realizar). 

52. Ins truc c ión: El contenido es similar a 51 pero la ac

ción requerida está compues ta por más de dos conductas rela

cionadas secuencia lmente y f uncionalmente entre sí. 

53 . Petición e s p e cífica de una vocalización: Se defi ne -
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sona con quien interactúa.

48. Repeticion de la expresion anterior modificada, pero

cuyo contenido es esencialmente el misml: Igual que la an-

terior, sefmantienen el contenido pero se modifican algunos

elementos conservando otros exactamente iguales.

49. Respuesta repetitiva sin contenido claro: El conteni-

do es imposible de discernir y se presenta más de una ves

en una emision.

50. Respuesta a pregunta: La emision sigue a una pregunta

e indica la resolucion (acertada o erronea) de la interro-

gante planteada, completando así el episodio iniciado por

la pregunta.

51. Orden o peticion específica de una accion: En el con-

tenido de la emision se especifica una accion producida de

modo imperativo, dirigida directamente a una o varias per-

sonas que serán sujetos de la accion (excluyendo vocaliza-

ciones de las acciones a realizar).

52. Instruccion: El contenido es similar a 51 pero la ac-

cion requerida está compuesta por más de dos conductas rela-

cionadas secuencialmente y funcionalmente entre sí.

53. Peticion específica de una vocalizacion: Se define -
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igual que 51, pero l a acc ión en cuestión es una vocalización. 

Generalmente incluye la palabra "dí" seguida por la vocaliza-

ción que s e quiere sea producida. 

-
54. Completamiento: El conte nido de la emisión concluye una 

frase u oracii6~ iriici~da ~ inconclusa de la vocalización de -

·otra persona . 

55. Enunciado entre dos personas: La emisión es tá constitui-

da por dos vocalizaciones de diferentes personas y la expres ión 

de la que primero vocalizó termina en la respuesta de la se-

gunda persona que habla. 

B. Estructuración Sintáct ico Gramatical. 

01. Oración: Conjunto de palabras que expresan una idea y 

contienen una forma de verbo. 

02. Frase : c onjunto d_e palabras que tienen sentido pero que 

carecen de una forma de verbo. 

03. Adjetivo: Palabras que se agregan a sustantivos y los 
03.1 

modifican en cuan t o a sus cualidades (calificativos) o a su 
03.2 

extensión (demostrativos). 

04. Adverbio: Palabras que se agregan a verbos, adjetivos 
04.1. 04.2. 04.3. 

o adverbios y los modifican en cuanto a lugar , tiempo, modo 
04.4. 04 .5 04.6 04.7 04.8 04.9 

cantid a d , orden; af irmando , negando , comparando; aumentando 
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igual que 51, pero la accion en cuestion es una vocalizacion.

Generalmente incluye la palabra "di" seguida por la vocaliza-

cion que se quiere sea producida.

54. Completamiento: El contenido de la emision concluye una

frase u oracion iniciada e inconclusa de la vocalizacion de-

otra persona.

55. Enunciado entre dos personas: La emision está constitui-

da por dos vocalizaciones dediferentes personas y la expresion

de la que primero vocalizo termina en la respuesta de la se-

gunda persona que habla.

B. Estructuración Sintâctico Gramatical.

01. Oracion: Conjunto de palabras que expresan una idea y

contienen una forma de verbo.

02. Frase: conjunto de palabras que tienen sentido pero que

carecen de una forma de verbo.

03. Adjetivo: Palabras que se agregan a sustantivos y los
03.1

modifican en cuanto a sus cualidades (calificativos) o a su
03.2

extension (demostrativos).

04. Adverbio: Palabras que se agregan a verbos, adjetivos
04.1. 04.2. 04.3.

o adverbios v los modifican en cuanto a lugar, tiempo, modo
04.4. 04.5 04.6 04.7 04.8 04.9

cantidad, orden; afirmando, negando, comparando: aumentando
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04.10. 
o disminuye ndo cualidades. 

05. Artículos : Parte de la ora ción que se antepone al nom-
05.1. 05.2. 

bre para determinarlo d e forma d e finida o indefinida. 

06. Conjunciones: Palabras que sirven para unir palabras 

o proposiciones. 

07. Preposiciones: Palabras invariables que unen palabras 

denotando las relaciones que tienen entre si. 

08. Pronombres: Palabras ·que sustituyen a -los sustantivos 

y qu e adoptan el género y número de los que tomaron el lugar. 
08.1 08.2 08.3 08.4 

Puede n ser p e rsonales , demostrativos, pos e sivos , relativos e 
08.5. 

indetermina dos. 

09. Verbo: Parte de la oración que expresa acción. 

09.1. tiempo presente; 09.2. tiempo pretérito; 09.3. tiem-

po futuro; 09.4 tiempo copreté rito; 09,5. tiempo pospreté-

rito; 09.6. tiempo compuesto. 

09.a. vo z pasiva; 09.b. voz activa; 

C. Interacción Vocal-No/vocal. 

01. Auto congruencia: El conte nido de la emisi6n es la 

representación lingfiística de las conduc tas observadas y se 

refi e re a los objetos o persona s que intervienen en la inter-

acción . La misma persona que habla es la que realiza la -
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Oållüi

o disminuyendo cualidades.

05. Artículos: Parte de la oracion gue se antepone al nom-
05.l. 05.2.

bre para dcterminarlo de forma definida o indefinida.

06. Conjunciones: Palabras gue sirven para unir palabras

o proposiciones.

07. Preposiciones: Palabras invariables que unen palabras

denotando las relaciones que tienen entre si.

08. Pronombres: Palabras que sustituyen a los sustantivos

y que adoptan el genero y número de los que tomaron el lugar.
_ 08.1 08.2 - 08.3 08.4

Pueden ser personales, demostrativos, posesivos, relativos e

indetegìiãados.

09. Verbo: Parte de la oracion que expresa accion.

09.1. tiempo presente; 09.2. tiempo pretérito; 09.3. tiem-

po futuro; 09.4 tiempo copretorito; 09.5. tiempo pospretë-

rito; 09.6. tiempo compuesto.

09.a. voz pasiva: U9.b. voz activa:

C. Interaccion Vocal-No/vocal.

01. Auto congruencia: El contenido de la emision es la

representacion lingüística de las conductas observadas y se

refiere a los objetos o personas que intervienen en la inter-

accion. La misma persona que habla es la que realiza la -
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conducta. 

01.1. AuCo vocal - no/vocal: cuando l a verbalizaci6n pre 

c e de a la act ividad no vocal. 

01. 2. AuCo no/vocal-vocal: cuando l a vocali zacj.ón sucede 

a la no~vocalización. 

0 2. Auto congruencia parcial obj e ta!: El conte nido de la 

e misión sól o es la r epresentación lingilistica de las conductas 

observadas , mas no es congrue nte con los obj e tos d e la conduc

ta. La misma persona qu,e hab},a es la_ que realiza l a conduct9-. 

02.1 AuCoPO vocal - no/vocal: Cuando l a verbaliz a ción precede 

a la actividad no/voc al . 

02.2. AuCo PO no-vocal - vocal: Cuando la verba lización su

c ede a la no/vocalización . 

03. Auto congruencia parcial . dinám i c a : El contenido d e la 

emisión s6 lo es la represent a ción lingfiís tica de los obj e tos 

de las no/vocaliz a c iones; éstas no son congruentes con las 

acciones mencionadas en la vocalización. La mi sma persona 

que habla es la que realiza las conductas. 

03.1. Au Co PD: vocal - no/vocal: Cuando la vocalización 

prece d e a la no/vo calización. 

03.2. AuCo PD no/vocal - vocal - vocal : Cuando la vocali za

ción sucede a la no/vocalización. 
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conducta.

01.1. AuCo vocal - no/vocal: cuando la verbalisacion pre-

cede a la actividad no vocal.

01.2. AuCo no/vocal-vocal: cuando la vocalizacion sucede

a la no-vocalizacion.

02. Auto congruencia parcial objetal: El contenido de la

emision solo es la representacion lingüística de las conductas

observadas, mas no es congruente con los objetos de la conduc-

ta. La misma persona gue habla es la que realiza la conducta.

02.1 AuCoP0 vocal-no/vocal: Cuando la verbalixacion precede
.¢.¢

a la actividad no/vocal.

02.2. AuCo PO no-vocal - vocal: Cuando la verbalizacion su-

cede a la no/vocalisacion.

03. Auto congruencia parcial dinámica: El contenido de la

emision solo es la representacion lingüística de los objetos

de las no/vocalizaciones; estas no son congruentes con las

acciones mencionadas en la vocalizacion. La misma persona

que habla es la que realiza las conductas.

03.1. Au Co PD: vocal - no/vocal: Cuando la vocalizacion

precede a la no/vocalizacion.

03.2. AuCo PD no/vocal - vocal - vocal: Cuando la vocaliza-

cion sucede a la no/vocalizacion.
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0 4 . Auto in c ongrue ncia : El con tenido d e la e mi s i ón no equ i -

v a l e lingfiísticame nte ni a l as a ccione s ni a los objetos d e 

ésta s cu ando l a p e r s ona que h a b la es l a q ue ejecuta. 

0 4 .1. Au In vocal - no/vocal: Cua ndo la vocal ización pre c e -

de a la no / v o c al izació n. 

0 4 .2. Auin no/vocal - vocal: Cuando la vocali z ac i ón sucede 

a la no/voca lizaci6 n. 

05 . Congrue n c ia: Igual que e n 01 p e ro la p e rsona que hab l a 

se refiere o l e r ef iere a otra s p e r s o nas las conductas de -

otra perso na . 

05.1. Co vocal no/vocal: 
-

I gual que en 01.1 p e ro relativo 

a la cond ucta de otros. 

05.2. Co no/voca l - vocal: Igual que en 01.2. pero relativ o 

a la conducta de otros . 

06. Congruencia p a r c ial obj e tal: Igua l que 02 pero r e l ati -

v o a la conducta de otr os . 

06.1. Co PO vocal - no/vocal: Igual qu e e n 02.1 pero rela-

tivo a l a c o nducta d e otros. 

06.2. Co PO no/voca l - vocal - vocal: Igual que en 02.2 p e ro 

relativo a l a condu c ta de otros. 

07. Congr ue ncia p a rcial dinámica: I gual que 03 pero rela-

tivo a l a cond ucta d e otros. 

1Ú8

U4. Auto incongruencia: El contenido de la emision no equi-

vale lingüisticamente ni a las acciones ni a los objetos de

ostas cuando la persona que habla es la que ejecuta.

04.1. Au In vocal - no/vocal: Cuando la vocalizacion prece-

de a la noƒvocalizacion.

0á.2. Auïn no/vocal - vocal: Cuando la vocalizacion sucede

a la no/vocalizacion.

05. Congruencia: Igual gue en 01 pero la persona gue habla

se refiere o le refiere a otras personas las conductas de -

otra persona.

05.1. Co vocal - no/vocal: Igual que en 01.1 pero relativo

a la conducta de otros. -

05.2. Co no/vocal - vocal: Igual que en 01.2. pero relativo

a la conducta de otros.

06. Congruencia parcial objetal: Igual que 02 pero relati-

vo a la conducta de otros.

06.1. Co PO vocal - no/vocal: Igual que en 02.1 pero rela-

tivo a la conducta de otros.

06.2. Co PO no/vocal - vocal - vocal: Igual que en 02.2 pero

relativo a la conducta de otros.

07. Congruencia parcial dinámica: Igual que O3 pero rela-

tivo a la conducta de otros.
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07.1. Co PD v oca l - no vocal: Igual que en 03.1 pero rela

tivo a la conducta de otros. 

07.2. Co PD no /vocal - vocal: I gual que 03.2 pero r e lativo 

a la conducta de otros. 

08. I ncongrue nci a : Igual que 0 4 pero relativo a la conducta 

.de otros. 

08.1. In vocal - no/vocal: Igual que 04. 1 p e ro rel a tivo a 

la conducta de otros. 

08.2. In no/vocal - voca l: Igual que 04.2 pe ro relat ivo a l a 

conducta de otros. 

10€

07.1. Co PD vocal - no vocal: Igual que en 03.1 pero rela-

tivo a la conducta de otros.

07.2. Co PD no/vocal - vocal: Igual gue 03.2 pero relativo

a la conducta de otros.
..-

08. Incongruencia: Igual que 04 pero relativo a la conducta

de otros.

08.1. In vocal - no/vocal: _Igual que 04.1 pero relativo a

la conducta de otros.

08.2. In noƒvocal - vocal: Igual gue 04.2 pero relativo a la

conducta de otros.



APENDICE II 

ELEMENTOS REACT I VOS FORMALES 

l. Sustantivos 

2 . Ad j etivos ca lif icat ivos 

3. Adjetivos de ter minativ o s. 

4. Pronombres 

Verbo simple j_ndicativo (la . , 

Verbo simple subjunt ivo (la. , 

Ve rbo s j.mp l e imperat ivo (la . , 

2a . , o 

2a. , o 

2a., o 

5. 

6 . 

7. 

8. 

9 . 

Verbo compuesto i nd icativo (la. , 2a ., 

Ve rbo compuesto subjuntivo (la • I 2a . , 

3a . person a) 

3a. persona ) 

3a . persona ) 

o 3a. persona) 

o 3a. per sona) 

10. Verbo compues to imperat i vo (la . , 2a., o 3a. persona) 

11. Adverb i o calificativo. 

12. Adverbio determinativo 

13 . Preposiciones 

14. Conjunciones . 

APENDICE II

ELEMENTOS REACTIVOS FORMALES

l. Sustantivos

2. Adjetivos calificativos

3. adjetivos determinativos.

d. Pronombres `

5. Verbo simple indicativo (la., 2a., o 3a. persona)

6. Verbo simple subjuntivo (la., 2a., o 3a. persona)

?. Verbo simple imperativo (la., 2a., o 3a. persona)

8. Verbo compuesto indicativo (la., 2a., o 3a. persona)

9. Verbo compuesto subjuntivo (la., 2a., o 3a. persona)

10. Verbo compuesto imperativo (la., 2a., o 3a. persona)

ll. Adverbio calificativo.

12. Adverbio determinativo

13. Preposiciones

14. Conjunciones.



ELEMENTOS REACTIVOS MORFOLOGICOS 

A. Vocales convencionales. 

111 

Aquellas q ue por su conf iguraci6n f 6netica pueden clasificarse en 

unidades cuya funcionalidad es relativa a acuerdos de la comunidad 

y se definen con base en la presenci.a de compon en tes fon ét ico s . 

Entre ellos tenemos las siguientes c a tegorías: 

l. Vocalizaciones unitarias. Por ej. palabras , sílabas, letras 

que se emi ten separadas de otras vocaliz a ciones por pausa s mayores 

de 1 seg. 

2. Vocalizaciones unitarias repetida s . 

misión sin .separación . de la .antecedente . 

Se presenta l a misma e-

3. Vocalizaciones complejas . Aqui se ubican emisiones de más de 

una vocalizacíón sin pausas mayores de 2 seg. entre sí · y sin re

petic ión contigua de vocalizaciones. 

4 . Sonidos de animales (Se def i ne igual que e n la primera taxo

nomía ). 

5. Son idos de objetos (Se define i gua l que en la primera taxonomía) . 

B. Vocal es no-convencionales. Son aqu§llos cuya funcionalidad es 

relat i va a estructuras físico química s exclusivamente y constitui-

das por componentes fonéticos. 

las siguientes : 

l. Balbuceo . 

2 . Llanto . 

3. Gr.itas no articulados . 

4. Risa 

5 . Sonidos v a ri os 

Las calegoiías en esta división son 
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ELEMENTOS REACTIVOS MORFOLOGICOS

A. Vocales convencionales.

Aquellas gue por su configuracion fonetica pueden clasificarse en

unidades cuya funcionalidad es relativa a acuerdos de la comunidad

y se definen con base en la presencia de componentes fonéticos.

Entre ellos tenemos las siguientes categorias:

1. Vocalisaciones unitarias. Por ej. palabras, sílabas, letras

que se emiten separadas de otras vocalizaciones por pausas mayores

de 1 seg. -

2. Vocalixaciones unitarias repetidas. Se presenta la misma e-

mision sin separacion.de la antecedente. _ _ _ _

3. Vocalizaciones complejas. Aqui se ubican emisiones de más de

una vocalizacion sin pausas mayores de 2 seg. entre sí'y sin re-

peticion contigua de vocalizaciones.

4. Sonidos de animales (Se define igual que en la primera taxo-

nomïa).

5. Sonidos de objetos (Se define igual que en la primera taxonomía

B. Vocales no-convencionales. Son aquellos cuya funcionalidad es

relativa a estructuras físico químicas exclusivamente y constitui-

das por componentes fonéticos. Las categorías en esta division son

las siguientes:

1. Balbuceo.

2. Llanto.

3. Gritos no articulados.

4. Risa

5. Sonidos varios

1-..fI' I
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C. No - voc a l es c onven c iona l e s . - Aqué llos cuya func ion a lidad e s r e 

lativa a a c uerdos de la c omunidad y e n su pre s e ntació n carec e n de 

compon e nte s f onéticos . Aqui se incluyen l a s siguientes categoria s : 

l. Ex t e nsión d e b r a zo,so steniendo objeto,hac ia per s ona. 

2. Exte nsión d e braz o , sin sosten e r obj e to , ha cia p e rsona . 

3. Exte nsión de brazo , ha cia o b j e to o luga r, sostenie ndo obj e t o . 

4. Ext e nsión d e brazo hacia objeto o lugar. 

5. Extender mano vacia hacia persona. 

6. Exte nder ambos brazos hacia p e r s ona . 

7. Ex tender ambos bra zos hacia objeto. 

8. Tocar part e del cue r p o de la perso na c on mano. 

9. Tocar o b j e tos con dedo o dedos. 

10. Ge sticulac ión . 

11. Agitar ma no. 

12. Mov imiento de cabe za hacia p e rsona . 

13. Movimiento d e c abe z a hacia objeto 6 lugar. 

D. No - v o cale s no - conve ncionales. - Aquéllos cuya funcional i d a d 

es relativa al movimie nto de estructuras corporales. En su pre 

sent a ción e st á n a usent e s los compo nentes fonéticos. Agui s e -

u bican las siguientes c a t e gorias : 

l. Ac e rcamie nto a objetos. 

2. Acercamie nto a person as. 

3. Al e jamiento de obj e tos . 

4. Alejamiento de per sona . 

5. P 1 itar parte del cue r p o sosteniendo objeto . 

6. Agitar p a rte d e l cue rpo . 

112

C. No-vocales convencionales.- Aquellos cuya funcionalidad es re-

lativa a acuerdos de la comunidad y en su presentacion carecen de

componentes fonéticos. Aquí se incluyen las siguientes categorias:

1. Extension de brazo,sosteniendo objeto,hacia persona.

2. Extension de brazo, sin sostener objeto, hacia persona.

3. Extension de brazo, hacia objeto o lugar, sosteniendo objeto.

4. Extension de brazo hacia objeto o lugar. _

5. Extender mano vacía hacia persona.

6. Extender ambos brazos hacia persona.

7. Extender ambos brazos hacia objeto.

8. Tocar parte del cuerpo de la persona con mano.

9. Tocar objetos con dedo o dedos. n

10. Gesticulacion.

11. Agitar mano.

12. Movimiento de cabeza hacia persona.

13. Movimiento de cabeza hacia objeto o lugar.

D. No-vocales no-convencionales.- Aquollos cuya funcionalidad

es relativa al movimiento de estructuras corporales. En su pre-

sentacion están ausentes los componentes fonéticos. Aquí se -

ubican las siguientes categorías:

1. Acercamiento a objetos.

2. Acercamiento a personas.

3. Alejamiento de objetos.

4. Alejamiento de persona.

5. Pjitar parte del cuerpo sosteniendo objeto.

6. Agitar parte del cuerpo.
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7. Balanceo corporal . 

8. Contacto visual. 

UNIDADES ESTILISTICAS 

l . Frases sustantivasles. 

2. Frases adjet ival es . 

3. Frases adverbial es . 

4. Frases verbales. 

5. Vo z activé!. 

6. Voz pasiva. 

7. Oraciones simpl es . 

8. Oraciones compuestas coordinadas copulativas . 

9. Oración compuesta coordinada adversativa . 

10. Oración compuesta coordinada distributiva. 

11. Oración compuesta coordinada c a u sal . 

12. Oración compuesta coordinada disyun tiva . 

1 3. Oración compuesta s ubordin ada sustantiva. 

14. Oración compuesta subordinada adverbial. 

15. Oración compuesta subordinada adjetiva. 

16 . Pregunta s . 

17 . Afirma ciones 

1 8 . Negaciones 

19. Exclamaciones. 

Balanceo corporal

8 Contacto visual.

UNIDADES ESTILISTICAS

Frases sustantivasles.

Frases adjetivales

Frases adverbiales

Frases verbales.

Voz activa.

Voz pasiva.

Oraciones simples

Oraciones compuestas coordinadas copulativas.

Oracion

Oracion

Oracion

Oracion

Oracion

Oracion

Oracion

compuesta

compuesta

compuesta

compuesta

compuesta

compuesta

compuesta

Preguntas.

Afirmaciones

Negaciones

Exclamaciones.

coordinada adversativa.

coordinada distributiva

coordinada causal.

coordinada disyuntiva.

subordinada sustantiva.

subordinada adverbial.

subordinada adjetiva.

1
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'_.`M\U`,L`|""ll̀VM\"l\"`¡JH`W\`'_ll)` W_\̀¡““,¡¡_M"`_`›____.Vw"`[l""nl|U""`›`D›HUUHHH_'“H`\¡`H_`Á"¿"M\_`›l\›\¡""U)"H"```I',\"M1"li"H`t›`l|I“`h"`4 \›HQ"`“""Nd"`M4*1`\big',``1\\""H`I|"\7¡\`H\`U`HV`Jvï````1|"̀`̀̀¿HNÁÄ`I`IÁ` `\lv!El1`¿` \```\.†"`1"`l"``""|\\`̀`HLH"""""¡`\`Ì"l1
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C

H"`ìV"í"`knH“_4¿"l"L›"I_"HLJ""`;":̀VH``1``¿"¶"`H"``"U""¿``“`̀A:JU1 ;"`“``H"`L_¿`H`"M`4"g̀"1"""H""`1`1```V1"``:`1` ›̀ ::`"`̀M11"`"ì"``̀``1`

A

f\gg¡N¿I

NNIN`A1NHMNã\\NlH\ÄN \l \ÑN \\N;1

(

"`̀ \``\ `"ni)h\``\HH"\"``ly```\H`_"¬4`1̀ gl\` \\ `\`\"I"0'-

__
L

QI._,_

 ' l_ V`Ii"`¿U“""vV``"U`I"M`\`'`¡vi`\`Á¬`'_'I_¿`e:`1:``›"1`\```

mÍ

Á¡"̀`̀__`\M"`M1:MH-`WU`HM¡I|I1"\""[M\\`\ ``\H"`̀J `:`"WM̀̀\`1H`¿U""`.__|\ll`D:̀\`¡\X`̀

`1̀1`;`H"```\L_`J¬¡`"I`41H!¬`\V̀\` ````¡`,\``1"``lì

U

` :U`\\"r||Al\"H`:ll`H:“"\̀"` i"\`'Ii`\`¡h`†``\lil1`\\\`" 1\\``"Mg"\U"U!HM)\_̀̀¡l`›“,`\\̀HWMW"\`¿F¿`n"¡_'|l"`WML`\"lII`"`¿`` `"`̀̀\\`E\\ì̀\`\H̀\""`\"\`W"M"`"`H̀̀``w\`1

2_'_'

¡`|r\`\"¿H``\`` \"`H``"W\\` `1\`1\`›flì`\`""1U"̀\"`\`"`__"\;1"`M`\`\`\`m`¿`"`AH"UU`1`\"\``H\"`"Ù:`¡""`¿"`\`m"HH\\`:"›`›H\pl";H_`ÍÁ"\\`H̀H""`\`\H"\`;W¶`\1")l""H""llll"`a"\`\MHlwrW"`\``\"`1`\
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