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I N T R 0 D U C C I 0 N

La auscencia de un repertorio verbal adecuado es uno de los

principales problemas que presentan los niños con retardo en el - 

desarrollo. En México, en las escuelas de educaci6n especial no - 

existen programas estructurados de lenguaje cue se haya bodido - 

comprobar su eficiencia. Generalmente los maestros de educaci6n - 

especial, los maestros de ortolalia y los psicólogos que se han - 

venido encargando de solucionar el problema, lo han hecho de una

manera tan informal, que si han llegado a tener éxito y alcanzado

la meta deseada, no pueden saber los pasos que siguieron ni la es- 

trategia empleada por la falta de registros de los procedimientos, 

de la conducta, de los estímulos empleados, etc., por lo que ésto

no puede replicarse, nd servir para futuras aplicaciones ni aún - 

por el propio maestro, mucho menos ser una aportación al campo de

la Educaci6n. 

Por otro lado, en la mayoría de los programas de lenguaje se

ha dado énfasis solamente a las palabras que tienen referentes con

cretos llamadas palabras de contenido ( B. Gray y B. Ryan 1973)• 

Ee. restan importancia y a veces pasan por alto otra clase de pala- 

bras, las palabras " funcionales" que no tienen referentes indepen- 

dientes pero proporcionan contexto gramatical a las palabras de - 
contenido ( preposiciones, artículos, adjetivos, etc.). El pasar - 

por alto las palabras funcionales y la gramática dan como resul- 

tado niños que responden ante ciertas situaciones con respuestas

verbales estereotipadas a menudo descritas como lenguaje telegrá- 

fico, es decir, el lenguaje no es proposicional ( Menyuk, 1964; -- 

Lennerberg 1969). 



Si se aprenden solamente palabras de contenido con la exclu- 

sión de palabras de función, el lenguaje gramatical nunca se de- 

sarrollará, y el lenguaje desde el punto de vista de Gray y Ryan, 
que se adopta en la presente tesis, bebtefiere a la habilidad del

que habla de generar en un ambiente nuevo oraciones apropiadas a - 

la situación y correctas desde el punto de vista sintáctico, que - 

no haya escuchado previamente. 

Tomando en cuenta lo anterior, se aplicó a un pequeño námero

de niños en edad pre- escolar ( 2 a 6 años) que presentan retardo en

el desarrollo, los programas de lenguaje de Gray y Ryan que utili- 

zando la secuencia básica del aprendizaje que es el condicionamien

to y la programación de la conducta a aprender, 
denominaron a ésto

estrategia de " condicionamiento programado" y han establecido en - 

niños un mini- lenguaje, es decir, enseñarles las formas gramaticales

básicas para que ellos sean capaces de generar por sí mismos len- 

guaje apropiado. Aunque los resultados presentados por los auto- 

res son de un grupo de niños disfásicos, de inteligencia normal, 

la conducta a aprender es la misma, el lenguaje oral expresivo y

los principios del aprendizaje son los mismos independientemente - 

de la etiología por la cual el niño no habla. 

La importancia y utilidad de ésta serie de programas de lengua- 
je es que hace que sea posible con un mínimo de entrenamiento de no
profesionales la aplicaci6n de un programa diktamente eficiente y - 

estructurado. 

El presente trabajo surgid como resultado de ver la necesidad

tan grande que existe de programas de lenguaje que se puedan apli- 
car fácilmente a un gran número de niños. Después de haber estado

trabajando en una institución oficial que se encarga de rehabilitar

a niños con retardo en el desarrollo y observar que alrededor de - 
50 niños que requerían entrenamiento verbal eran atendidos por un
profesor de Ortolalia, el cúal trabajaba con cada uno de ellos - 



dos sesiones semanales de 30 minutos cada una, y de visitar escue- 

las de educación especial de la Secretaria de Educación Pública y

ver que no se llevaba ningín programa de lenguaje, se inició el - 

proyecto de establecer una escuela de educación especial cuya me- 

ta principal fuera el proporcionar a niños retardados repertorios

verbales adecuados, tomando en consideración la importancia pri- 

mordial cue tiene el lenguaje en la rehabilitación de éste tipo de

niños. 

La escuela tiene ya dos años de estar trabajando y hemos ini- 

ciado el tercero. Esta tesis constituye los resultados de nuestro

trabajo. 

El presente trPbajo se encuentra dividido en dos partes, la

prir.erz parte lo constituye una revisión de diversos autores re- 

presentativos de las diferentes teorías cue existen respecto al

lenguaje. El primero cue se considera es B. F. Skinner y su libro

Verbal Behavior" ( 1957), le sigue una. revisión de la crítica - 

cue hace Chomsky ( como representante de la teoría Mentalista) 

a Skinner, Osgood es considerado como representante de la teo- 

ría de le Vediación, se hace una breve revisión de los concep- 

tos de Jean Piaget sobre las funciones del lenguaje y finalmen- 
te se ven las diversas explicaciones cue cada una de las teorías

da a la adeuisición y función del lenguaje. Una vez hecha tal

revisión teórica se pasa e le descripción del programa de len- 

gueje de Grey y Ryan ( 1973) en el cúal se basó éste trabajo. 

La segunda parte esta formada por la adaptación y aplicación

del programa verbal ya descrito a un grupo de niños con retardo

en el desarrollo y los resultados obtenidos. 



PARTE I: CONCEPTOS TEORICOS FMAMENTALES DE LA

CONDUCTA VERBAL. 

C A P I T U L O 1

LA CONDLCTA VERBAL PABA B. F. SKINNER" 

Este capítulo es una sín- 

tesis y traducción nuestra
de los capitulos 1 al 5, 

pp. 1- 146 del libro " Verbal

Bebavior" de Skínner, 1957. 



LA CONDUCTA VERBAL. 

B. F. SKINNER. 

La conducta verbal es acuella cue es reforzada a través de la

mediaci6n de otras personas" ( Skinner, 1957). 

Para Skinner, al hacer una formulación nueva de la conducta ver- 

bal la primera responsabilidad es simplemente " descripción" : ¿ Mal

es la topografía de ésta subdivisión de la conducta humana?. Una vez

cue la pregunta ha sido contestada al menos de una forma preliminar - 

podemos avanzar a la siguiente etapa llamada " explicación": ¿ Que con- 

diciones son relevantes a la ocurrencia de la conducta?, ¿ Males son

las variables de las cuales es función? Una vez cue éstas han sido - 

identificadas, podemos explicar las características dinámicas de la

conducta verbal dentro del marco apropiado -de la conducta humana co- 

mo un todo. 

Al mismo tiempo, por supuesto, debemos considerar la conducta

del cue escucha, Al relacionar ésto con la conducta del cue habla, 

completamos nuestra explicación del episodio verbal. 

Al definir la conducta verbal como la conducta refor7,ada a tra- 

vés de la mediaci6n de otras personas, no podemos especificar ningu- 

na forma, modo ni medio. Cuelcuier movimiento capaz de afectar a. o- 

tro organismo puede ser verbal. Nos gusta particularizar la conduc- 

ta vocal, no solamente debido a cue es la más común, sino porcue - 

tiene poco efecto sobre el ambiente físico y por lo tanto es casi

necesariamente verbal. Pero existen numerosos lenguajes escritos, - 

lenguajes de señales y lenguajes en los cuales el cue habla estimu- 

la la piel del cue escucha. Conducta audible la cúal no es vocal - 

ejem, aplaudir a un sirviente) y gestos, los cuales son verbales, 

auncue no constituyan un lenguaje organizado. 

El telegrafista se comporta verbalmente al mover su muñeca. 

Algunas de éstas formas normalmente surgen solamente después de

cue se ha establecido una conducta vocal, pero ésto no es necesa- 

rio tampoco. 



La conducta verbal puede registrarse a través de diferentes

sistemas: 

La conducta vocal es ejecutada por una musculatura extensiva. 

El registro más completo de una instancia particular de una expre- 

si6n podría ser un reporte eléctrico o mecánico de la acci6n de - 

todos los músculos implicados. Al momento ésto es solamente de in- 

terés teórico ya cue no se ha hecho nada como ésto. 

El producto acústico de la conducta vocal puede ser registrado

fonográficamente. 

Otra clase de registro fue posible al descomponer a el habla

o discuro en sus sonidos constituyentes y representarlos con la in- 

vención del alfabeto fonético. 

Una " cita directa" es un registro de la conducta verbal, el

cual depende més explicitamente sobre nuestro conocimiento de las

condiciones bajo las cuales ocurrió la conducta. Esto es a menudo

un poco más Que una transcripción a.cústicz o fonética, la cúal per- 

mite al lector reconstruir las propiedades relevantes de la conduc- 

ta original. Las unidades de la cita directa especifican las res- 

puestas verbales como unidades bajo control funcional. 

En la " cita indirecta" se da más énfasis en las variables adi- 

cionales. " El dijó, cue iría", ésto permite solamente una burda re- 

construcción de una respuesta verbal. Pero sabemos con cierta segu- 

ridad cue clase de situación fue y cue clase de efectos tuv6 la - 
expresi6n. 

Una Unidad de Conducta Verbal. 

Una unidad de conducta verbal se compone de una respuesta i- 

dentificable y relacionada funcionalmente a una o más variables

independientes. En los términos tradicionales diríamos cue nece- 

sitamos una unidad de conducta definida en términos de " forma y

significado". 

Un viejo problema en el análisis de la conducta verbal es el

tamaño de la unidad. Fn_pedazo de conducta tan pecueño como un - 
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sonido

3 -. 

sonido particular o aún un. tono , pueden estar bajo el control in- 

dependiente de una variable manipulable. Por otro lado, un segmen- 

to grande de conducta, quizá una frase o una oración entera puede

mostrar que varia bajo un control funcional unitario similarmente. 

Probabilidad de la Respuesta. 

Cada operante verbal puede considerarse como que tiene asig- 

nada una probabilidad de emisión bajo circunstancias especificas, 

lo cue convenientemente se llama su " fuerza". Basamos la noción

de fuerza sobre varias clases de evidencias: 

Emisión de una respuesta.- Si una respuesta es emitida, la

operante es probablemente fuerte. Sin embargo, si las circunstan- 

cias no son las usuales, la emisión es la mejor señal de fuerza. 

Nivel de Energía.- La emisión de una respuesta es una medida

de todo o nada. Inferimos su fuerza solamente en términos de lo

adecuado de las condiciones bajo las -cuales ocurrió tal emisión. 

Una segunda clase de evidencia sugiere que la fuerza varia en un

continuo de cero a niveles de valor muy altos. 
Una respuesta pue- 

de ejecutarse con cierta energía, la cual no debe confundirse con

fuerza, ni ésta como un sinónimo para probabilidad. 
La energía pa- 

rece variar con la probabilidad y es aceptada frecuentemente como

una medida de la fuerza. Un enérgico y prolongado N0, no es sola- 

mente una respuesta fuerte, sugiere una fuerte tendencia a respon- 

der la cúal no seria fácilmente vencida por fuerzas competidoras. 

Por otro lado, un NO tímido y breve es aceptado como una instan- 

cia de una operante débil de la cúal inferimos algo inadecuado en
las variables índependientee

Otras propiedades de la conducta verbal varían con el nivel

de energía. El nivel de tono de una respuesta tiende a variar con

la energía. Entonces algunas veces el nivel del fono puede tomarse

como un indicador de la fuerza. 
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Velocidad. 

otra propiedad de la conducta verbal emitida, 
es la velocidad

con la cual las partes sucesivas de una muestra se siguen unas a o- 
tras o la velocidad con la cual una respuesta aparece despues de que
la ocasi6n para ella ha surgido. En general aceptamos la implicación

de que la conducta verbal fuerte es rápida y que el discurso lento
muestra poca fuerza. 

Repetición. 

Un tercer posible indicador de la fuerza relativa es la inmedia- 
ta repetici6n de la respuesta. En vez de decir ¡ No¡ con gran energía

uno puede decir ¡ No¡ ¡ No¡ ¡ No¡. 

Limitaciones de la Evidencia de Fuerza. 

Es fácil sobreestimar la significancia de estos indicadores. Si

dos o mas propiedades de la conducta indican la misma cosa, ellas de- 

ben variar juntas; pero la energía, velocidad y repetici6n no siempre

satisfacen esta prueba. 

Otra complicación es que nuestras medidas -nivel de energía, velo- 

cidad de respuesta y aún repetici6n- entran en la construcción de dife- 

rentes clases de respuestas. 

Energía, velocidad y repetici6n también son afectadas por condicio

nes especiales de reforzamientos. Desafortunadamente otras clases de

consecuencias se opones a la normal evidencia de la fuerza. La comuni- 

dad verbal, como una colección de personas que escuchan, forza al dis- 

curso hacia niveles estandard de velocidad, energía y repetici6n. 

Frecuencia Global. 

Un tercer tipo de evidencia es la frecuencia global con la cual

una respuesta aparece en una muestra grande de conducta verbal. 

Variables Independientee y Procesos Relacionados. 

La probabilidad de que una respuesta verbal de una forma dada
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ocurra en un tiempo dado es el dato básico para producirla y contro- 

larla. Esto es la " variable dependiente' ea un análisis funcional. 

Las condiciones y eventos a los cuales recurrimos para la prediceí6n

o control -" variables independientes"- serán consideradas. 

Condicionamiento y Extinción. 

Cualouier operante, verbal o de otro tipo, adouiere su fuerza

y continfza siendo mantenida cuando las respuestas son seguidas fre- 
cuentemente por el evento llamado " reforzamiento . 

Al enseñar a hablar a un niño pecue3o, las especificaciones for- 

males acerca de cual reforzamiento es contingente son primero muy am- 

plias. Cualquier respuesta que vagamente se aproxime al estandard de

conducta de la coauiidad es reforzada. Cuando esto expieza a aparecer

frecuentemente, se insiste en una major a rox_imsci6n. De esta manera

se alcanzan muchas formas pie conducta verbal compleja. 

Las consecuencias reforzantes continuan siendo impor«._,tes des - 

pues de que se ha adquirido la conducta verbal. Su principal función

es entonces mantener la fuerza de la respuesta. Que tan a menudo el que

hablL emitirá una respuesta depende, el otras cosas siguen sin alte- 

rarse, de la frecuencia total de reforzamie_i;o en una comunidaú dada. 

Si el reforzamiento -> sa z.tc con alEán cambio de las circunstancias

uns. operante se debilita y puede desaparecer ef-.ctiv--mer_te en " extin- 

ci6n" . 

El reforzami4nto orerante, es entonces su plemente una manera de

controlar la probabilidad de ocurrencia de cierta clase de respuestas

verbales. Si deseamos hac=_r a una respuesta de una forma dada altamen- 

te probable, arreglamos reforzamiento efectivo para muchas instancias. 

Si deseamos eliminarla del repertorio verbal, arreglamos que el refor- 

zamiento ya no siga. Cualquier infor:maci6n acerca de la frecuencia re- 

lativa del reforzamiento característico de una comunidad verbal dada

es obviamente valiosa para producir tal conducta. 

Control de Estímulos. 

Un niño adquiere conducta verbal cuando vocalizaciones relativa- 
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mente sin patrón son reforzadas selectiv== te, „ radualmente asume

for. c_s las cuales p7ai.,cen consecuencias apropiadas en una ces ui. d

verbal dada. 

Lo i: aulos= nt_.riores son importantes en el control de la con- 

ducta verbal debido a que entran en la contingencia de reforzamientos

de. tres términos la cual puede establecerse de esta manera; en la pre- 

sencia de un estimulo dado, una respuesta dada es seguida característi- 

camente ror un reforzae.iento dado. Cuando prevalece, el organismo no so

lo adquiere la respuesta la cual produce el reforzamiento, llega a ser

mas probable oue emita una respuesta en la presencia del estimulo ante- 

rior. S1 proceso, a travez del cual esto se lleva a cabo, es llamado

discriminaci6n de estímulos", ha sido extensamente estudiado en la con

dueta no verbal. 

cotivaci6n y Fmoci6n. 

Cuando una operante se adquiere se convierte en, miembro del grupo

de respuestas las cuales varían junto con la privación relevante . Un

hombre, obtiene el beber agua de muchas maneras, alcanzando un vaso de

agua, sirviendo agua de una. jarra, etc. La operante verbal AGUA se con- 

vierte en miembro ne este grupo cuando es reforzada con agua. Las proba- 

bilidades de todas las operantes así reforzadas varían j; ntas. Las res- 

puestas de todas las clases es mas probable que ocurran cuando privamos

al hombre de agua o hacemos que pierda agua. Por otro lado, hacemos que

tales respuestas sean menos probables haciendo que el hombre beba gran

des cantidades úe agua . Al producir y controlar la respuesta verbal

AGUA no cambiamos la " sed" directamente; realizamos variascoperaciones

que la cambian. 

Podemos decir que incrementamos la fuerza de cualquier respuesta

la cual ha sido reforzada con agua , incluyendo la respuesta verbal de

agua, fortaleciendo cualquier conducta la cual " requiera agua para su

ejecuci6n". 

Control Aversivo. 

Hay otro tipo de consecuencias que alteran la fuerza de una. res- 
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puesta verbal. La c: nducta puede ser reforzada por la reducción de

la estimulaci6n aversiva. Cuando un estimulo aversívo se reduce, 

llamamos la conducta escape. Cuando alguna condición la cual ca- 

racterísticamente precede a un estimulo aversivo es reducida, habla- 

mos d evitación. 

El que Escucha y el Episodio Verbal Total

Nuestro interés en el que escucha no es simplemente un interés

en saber que sucede con el estimulo verbal creado nor el que habla. 

En una aproximación completa de episodio verbal necesitamos mostrar

que las conductas del que escucha de hecho proporcionan las condicio

nes que hemos asumido en explicar la conducta del que habla. Necesi- 

tamos separar y entrelazar las explicaciones de las conductas de am- 

bos, del que habla y del que escucha, 0¡ nuestra explicaci6n de la

conducta verbal va a ser completa. Al explicar la conducta del -,-que ha

bla. asumimos que el que escucha reforzará sus conductas de cierta ma

vera. 21 explicar la conducta del que escucha asumimos que la conducta

del que habla lleva una cierta relación con las condiciones ambientales

Los intercambios entre ellos explican todas las condiciones asumidas. 
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E1 Mando. 

Un " mando" puede ser definido como una operante verbal en la

cual la respuesta es reforzada por una consecuencia característica

y está bajo el control funcional de las condiciones relevantes de

privación o estimulacidn aversiva. 

la relación básica eue ha sido reconocida en los analisis

sintáxicos y gramaticales es con las expresiones " modo imperativo" 

u " ordenes". Pero tambi4n son mandos, las formas interrogativas, in

terjecciones y vocativos, y algunos subjuntivos y optativ- s). 

El mando se caracteriza por la relación única entre la forma

de la respuesta y el reforzamiento recibido en una comunidad verbal

dada. Al, -finas veces es conveniente referirnos a esta relación dicien- 

do que un cando " especifica" su reforzamiento. 

Un mando es un tipo de operante verbal llamada así por las va- 

riables que la controlan, no es una unidad formal de análisis. Nin- 

guna respuesta puede decirse que sea un : pando por su forma. sola --ante. 

Como regla general para identificar cualcui; x tipo de operante verbal

necesitamos conocer la iase de variables de las cuales la respuesta

es funci6n. 

Representaci6n de un mando en un episodio verbal. 

El que Habla

audiencia¡ ran. nor '- vor Fan Gracias De nade

SD e Rp _

i
Eref +SD e RV 

o ErefV

VS D r e R  E Te + SD

e

RV --.. • 

T- ar. Dor favor rasa el pan Gracias De nada

El que Escucha Uy

El primer intercambio físico tífne lugar con la mera presencia

del que escacha que proporciona la ocagi6n ( S
D) 

para el mando del

que habla " pan, por favor—el que habla crdinariamente no emite la

respuesta cuando alguien no está presente, pero cuando aparece el

que escucha, la probabilidad de la respuesta se incrementa. La esti- 
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mulaci6n visual y de otro hipo prn, crcionada por el que escucha si

indica en el diagrama con la primera flecha T. Lr respuesta del qu^ 

tabla ( pan por favor) produce un estimulo verbal para el cue escucha. 

El intercambio aqui ( las primeras i1) es en forma de estimulaci6n ^ a- 

ditiva la cual proporciona la ocaci6n ( SDV) r, ra la respuesta no ver- 

t,7 l de pasar el pan. El intercambio del pan se indica por la segun- 

da 1 . El efecto sobre el que habla es re£ cr, 3- el mando lir la presen

tación del pan, y esto completa la explicación por lo que concierne

al que habla. " Gracias", es el segundo SD, la estimulaci6n auditiva

segunda 11) suple al estímulo reforzante para el que escucha, lo

cual explica en parte la conducta de pasar el pan. Este estimulo ver- 

bal puede también contribuir a ovacionar la respuesta verb l de parte

del que escucha de " de nada" la coxal oída por el que habla refuerza

una respuesta de " gracias". 

Estos Utimos dos intercambios no son parte integral del episo- 

dio verbal que contiene un mando, ellos suplementan nuestras proposi- 

ción respecto a la motivaci6n de los dos individuos. 

Clases de iSandos. 

1 Requerimiento. - 

El mando represe:itado ex. el spisodio verbal, en el cual el que

escucha es s- otivado independientemente para reforzar s_ , ae habla se

llama comunmer_te un requerimiento. En un requerimiento la respuesta sir

ve meramente para indicar que el que habla aceptará que el que escu- 

cha está dispuesto a darle. 

2 Orden. - 

La respuesta del que habla adeiaás de especificar el reforazamien

to, establece una situación aversiva de la cual el que escucha puede

escapar solamente al proporcionar la mediación apropiada. La respues- 

ta del que escucha está reforzada por la reducci6n del miedo. 

3 Súplica o ruego. - 

Es un mando que promueve el reforzamiento generaW* una disposi- 

ción emocional, 

4 Pregunta. - 
Es un mando aus especifica una ocaai6n verbal, y la conducta del
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que escucha nos permite clasificarlo como un rerueri_iento, una orden

o una sd. lica seg5.0 cl cwzo. 

O ra clase de , andos se distin,-_icn e:-. .' x•minos de la conductr del

je escuci7,. Al mediar el reforzamiento del cue habla, el eue escucha

ocacionalmente gozará consecuencias en las cuales el que habla no par- 

ticipa pero que le son de todas maneras reforzantes. 

1. - Cuando estas consecuencias consisten en reforzamiento positivo, lla

mamos el mando advertencia. 

2. - Cuando el rue escucha al llevar a cabo conductas especificadas por

el que habla escapa de estimulacidn aversiva, llamamos al mando pre- 

cauci6n. 

3. - Cuando el que escucha esta inclinado a actugr en determinada manera

Dero está detenido, por ejemplo por miedo, el mando el cual cancela el

miedo es comunmente llamado permiso. 

4. - Cuando el nue habla da reforzamiento gratuito a la conducta del que

escucha, el mando se llama oferta. 

5. - Cuando el que habla característicamente emite otra conducta la cual

sirve de reforzamiento al que habla, el mando es una llamada, ya sea

llamada de atención o el " vocativo" de llamarlo por su nombre. 

Conducta Verbal bajo el Control de Estímulos Verbales. 

La relación especifica entre la respuesta y el reforzamiento lo

cual define al mando, no implica un estimulo especifico antecedente. 

Sin embargo los estímulos antecedentes no son irrelevantes. Cuando se

emite una respuesta verbal en ausencia de alguien que escucha, no es

reforzada. 

Después de repetidos reforzamientos en presencia de alguien que

escuche y de eztinci6n en la ausencia, el que habla lo hará solo en pre

sencia de alguien que escuche. 

Al analizar el control de estímulos en la conducta verbal, es con

veniente distinguir entre las instancias en los cuales los estímulos

que controlan son verbales también o aquellos en los cuales no lo son. 

CONDUCTA ECOICA

En el caso mas simple en el cual la conducta verbal está bajo el
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control de un estimulo verbal, la respuesta genera un patrón de soni- 

dos similar a aquel del estimulo. 

Un repertorio ecoico se establece en el niño a travel del refor- 

zamiento " educacional" debido a la utilidad que tiene para los padres, 

maestros y otros. 

El reforzamiento educacional generalmente es suplido con la ayu- 

da de los mandos del tipo de " Di X" donde el que escucha, convirtien- 

dose en el que habla, es reforzado si su respuesta se aproxima al pa- 

trón de sonidos " X". 

La conducta ecoica continua recibiendo reforzamiento aún cuando

el que escucha ya no está explicitamente " educando" al que habla. 

Las respuestas ecoicas son útiles y son reforzadas cuando sirven

para llenar huecos. Al contestar una pregunta: ¿ Que pasará con la si- 

tuación internacional las próximas semanas? el estudiante puede empezar

durante las próximas semanas la situaci6n. internacional..., la cual es

Duramente ecoica, pero si especialmente la situación demanda velocidad, 

es auto*eorzante si proporciona espacio para la composici6n del resto
de la oración. 

La conducta ecoica es reforzada cuando reinstáura el estimulo y

permite al que habla reaccionar de otra manera. Hay situaciones estan- 

dard en las cuales la repetición de las instrucciones es especialmente

reforzada. Una respuesta es emitida ecoicamente al pedir aclaración

o extenci6n y el resultado es presumiblemente reforzante. 

La conducta ecoica, como toda la conducta verbal es mediada y man- 

tenida por ciertas contingencias de reforzamiento. La se, iiej= za perma- 

nente el estimulo y 1,1 ies;:uesta es parte de esas contingencias y pue- 

den ser explicarlas sol?.tnen-ce sgñalando la significancia en la seme, fian- 

za a la comunidad reforzanta. 

CONDUCTA TEXTUAL

Un tipo familiar de estimulo verbal el cual controla la conducta

verbal es un texto. Cuando un niño aprende a leer, muchas operantes

verbales se contruyen en las cuáles, respuestas especificas ruedan
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bajo el control de estímulos visuales ( o tectuales como en Braille). 

Un texto puede estar en forma de pinturas ( la respuesta consiste sim— 

plemente en emitir una forma vocal apropiada para cada pintura), picto— 

grsfías formalizadas, jeroglíficos, caracteres o las letras o símbolos

de un alfabeto fonético. El repertorio textual mínimo dependerá de la

naturaleza del texto. 

El cue hable bajo el control de un texto, es por supuesto un lector. 

En la operante textual, una respuesta vocal está bajo el control de un

estimulo verbal no audible. 

La conducta textual, como la ecoica, es generalmente reforzada

primero por razones explícitamente educacionales. 

Los efectos colaterales de la lectura proporcionan reforzamiento

automático. La conducta textual es reforzada debido a aue ayuda a la

adcuisici6n de otro tipo de operantes verbales. 

Los repertorios ecoicos y textuales tienen propiedades dinámicas

similares. El estímulo verbal ejerce la misma clase de control sobre

ambas clases de respuestas, y las contingencias reforzantes las cuales

establecen los dos tipos de conducta son similares. Un texto, como un

pedazo de discurso escuchado, es simplemente la ocesi6n en la cual Una

respuesta particular es reforzada por una comunidad verbal. Sin embargo, 

dos diferencias importantes áiguen al hecho de cue el producto de una

respuesta textual no es similar al estímulo. 

1) El tamaño de la unidad funcional más pequeña de la conducta textual

ha sido una pregunta práctica en educación. ¿ Cómo es mejor enseriar a

leer e los niños, por letras o sonidos, sílabas, palabras o unidades

más grandes? Independientemente de como es enseñado, un lector capa— 

citado posee operantes textuales de diferentes tamaños. 

2) Si el texto es fonético, el desarrollo de un repertorio mínimo es

forzosamente limitado por el nivel fonético. En la conducta ecoica, el

repertorio mís pequeño de a.proxima.ci6n depende de las semejanzas de las

dimensiones de estimulo y respuesta, lo cual está ausente en la conduc- 
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ta textual por definición. Si el texto no es fonético, tal limita- 

ción no esta impuesta. 

La segunda diferencia es que en la conducta ecoica, la correspon- 

dencia sobre lel cual se hará el reforzamiento, puede servir como un

reforzador Conflicioüado automático. 

Sin embargo el reforzami^nto automático de la lectura de un texto

interesante", tiene 1nicarnente el efecto .de incrementar la prot: bi- 

lidad de ocurrencia ce tal conlucta; no refuerza diferencialmente for

mas correctas en el nivel fonético. 

El nue habla—sabe cuando ha tenido una respuesta ecoica cc:'_' 6cta" 

y así es reforzada. Tal reforza:nierto hp.ce que la forma de respuesta

se aD_ roxime mas y ; n. s a 1,: forL,:-x del estimulo. 

La naturaleza relativamente permanente de un texto, comparado

con e_L estimulo ecoíco, hace a la conducta auto -textual ordinariamen- 

te mas importante c) ue la auto- ecoica. Frecuentemente creamos un texto

hacemos una nota) para controlar nuestra propia conducta en una fe- 

cha posterior. 

TEANSCEIPCION

El que habla crea un patrón audible el cual es reforzado cuando

afecta al que escucha como un estimulo audible. Una respuesta que

crea un estímulo visual aue tiene un efecto similar es también ver- 

bal de acuerdo a nuestra definición. 

El escribir requiere el apoyo del ambiente externo. Ocurre sola- 

mente atraves de " medios". 

Podemos separar al menos tres etapas: 

1) Obtener los instrumentos o materiales necesarios

2): iacer marcas de forma diferenciada

3) Tr¿n: mitir esas marcas al lector. 

Cuando, tanto el estimulo como la respuesta son escritos, estan

en sistemas de dimensiones similares, y tienen todas las característi- 

cas de la conducta ecoica, excepto que son expresados en términos vi- 

suales y no auditivos. ( copiar un texto). 

Una respuesta escrita también puede estar controlada por un estí- 
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mulo vocal, como cuando se escribe un dictado. 

La transeripci6n, ya sea copiar un material escrito 6 tomas un dic

tado, recibe muchos reforzamientos educacionales y econ6micos y continúa

siendo sostenida ror odas consecuencias en la vida diaria. 

CONDUCTA INTRAVERBAL

En la conducta ecoica y al escribir una copia hay una correspon- 

dencia formal entra los estímulos y la respuesta producto. En la conduce

ta textual y en tomar un dictado, hay una correspondencia punto a pun- 

to entre diferentes sistemas dimensionales, pero algunas respuestas

verbales no muestran correspondencia punto a punto con el estimulo ver- 

bal eue las evocó. Tal es el caso de la respuesta " cuatro" qua se hace

al estímulo verbal " dos mas das". Llamamos intaverbal a esa conducta

controlada por tales estímulos. Debido a que el punto de corresponden- 

cia formal no es tomado en cuenta, consideraremos tanto los estímulos

vocales y escritos en las cuatro combinaciones al mismo tiempo. 

Los reforzamientos que establecen las operantes intaverbales son

a menudo obvios y específicos.' Das contingencias son las mismas que en

la conducta ecoica y textual: un estimulo verbales la ocaci6n en la

cual una respuesta verbal particular característicamente reoibe algún

tipo de reforzamiento generalizado. 

Las relaciones intraverbales en cualquier repertorio adulto son

el resultado de cientos de miles de reforzamientos bajo una gran varie- 

dad de contingencias inconsistentes. 

Se establecen muchas conecciones diferentes entre respuestas y es- 

tímulos' varbales cuando se memorizan diferentes pasajes y se adquieren

diferentes hechos. 

La naturaleza del control de estímulos en la conducta intravarbal

es mostrada por las respuestas a estímulos verbales que contienen mas

de una palabra. Entre mas complejo es el patrón de estímulos, mas espe- 

cifica la oca§i6n verbal, y mas fuerte el control ejercido sobre una so

la respuesta. 

Así como uno puede tener conducta auto- ecoica, o leer el estimulo
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verbal que uno mismo produjo, también puede responder intraverbalmente

a estímulos autogenerados, la conducta la cual genera el estímulo debe

ser cubierta. 

Un caso especial de conducta intraverbal es la traducci6n. En el

caso mas común, el estimulo está en el lenguaje nuevo y la respuesta en

el viejo. El traductor viendo un pasaje en el lenguaje nuevo, emite ( no

dice en voz alta) respuestas intraverbales apropiadas. 

Cuando la traducción es del lenguaje viejo al nuevo, el traductor

no debe reaccionar a su propia conducta como el que escucha. El compone

una oración en el lenguaje nuevo solamente como una serie de respuestas

intraverbales. 

Propiedades Dinámicas de la Conducta Verbal bajo el Control

de Estímulos Verbales. 

Cuando los estímulos verbales que controlan la conducta ecoica, tex

tual e intraverbal son razonablemente claros y fuertes y los repertorios
están bién establecidos, ro hay mucha variaci6n en la velocidad o ener— 

gía de la respuesta. El leer en voz alta es monótono porque una parte del

texto no difiere mucho de la otra en cuanto a control ejercido. 

Esta uniformidad dinámica es no solamente por la uniformidad de es— 

tímulos, sino oor el uso de un reforzador generalizado. 

En muchos casos la uniformidad es especialmente reforzada. ( dictado) 

Sin embargo, bajo otras circunstancias la conducta vocal gair, si mues— 

tra al;7, ra varsedad dinámica. Esto es espacialmente cierto cuando es im— 

portante para el que escucha que la conducía rsilaje las circunstancias

bajo las cuales fue emitida originalmente. 

Pero cuando el estímulo es un texto, si la conducta es textual o

intraverbal, las propiedades dinámicas del discurso original se pierden, 

excepto, por ejemplo, cuando una palabra está subrayada para enfatizarla. 

EL TACTO

En las operantes ecoicas, textuales e intraverbales el estimulo

antecedente es verbal. Hay dos importantes tipos de estímulos que con— 

trolan operantes verbales que no son verbales. Uno de estos es la ^ au— 
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diencia". El otro es nada menos que el ambiente físico, el mundo de co- 

sas y eventos de los cuales el que habla, " habla sobre ellos". 

Un tacto se define como una operante verbal en la cual una respues- 

ta de una forja dada es evocada ( o al menos fortalecida) por un objeto

o evento particular o por la propiedad de un objetolo evento. Explicamos

la fuerza mostrando que en la presencia de un objeto o evento una res- 

Duestacde esa forma es reforzada caracteristicamente en una comunidad

verbal dada. 

El tacto emerge como la operante verbal mas importante debido al

ático coatr. l ejercido por el estímulo antecedente. 

El mando permite a_ que escucha inferir algo acerca de la condici5n

c,e1 ou_ habla con relación a las circunstancias exterDas, mientras que

el tacto le permite inferir alga acerca de las circunstancias en rela- 

ción a la condición del que i:abla. 

Un tacto el cua. es establecido con un reforzamiento completamente

generalizado es llagado " puro" u " objetivo". 

Reforzamiento del tacto

En términos muy generales podemos decir que la conducta en forma

de tacto es para el beneficio del que escucha por extender su contacto

con el ambiente, y tal conducta se construye For Esti xaz6n en una comu- 

nidad verbal. Fn el reforzamiento educacional las contingencias entre res

puestas y estímulos avropiados son mantenidas agudamente. El efecto prin- 

cipal es determinar la forma o topografía de la conducta ( en " moldea - 

miento" de las respuestas, agudizar el control de estímulos. 

el ue habla`, 

objete

rojo + ( audiencia) Rojo Bien

Objeto E + 
cD RV -.-----

O> Eref

ro jo a
p + v % R' 

objeto mojo --rojo- ,Bien~ ? 

el que escucha) ( 2) 

En términos muy generales podemos decir que la conducta en forma

de tacto es para el beneficio del que escucha por extender su contacto

con el ambiente, y tal conducta se construye For Esti xaz6n en una comu- 

nidad verbal. Fn el reforzamiento educacional las contingencias entre res

puestas y estímulos avropiados son mantenidas agudamente. El efecto prin- 

cipal es determinar la forma o topografía de la conducta ( en " moldea - 

miento" de las respuestas, agudizar el control de estímulos. 
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Control de Estímulos del Tacto. 

Una ocasión dada puede o no ser propicia para la conducta en forma

de tacto. Un objeto dado puede no ser una ocasión inevitable pare el - 

reforzamiento de una respuesta apropiada, y la probabilidad de la res< 

puesta varia con la ocasión. 

El que escucha puede ayudar preguntando ¿ Que es éso? o mandando

en otras formas de conducta la forma de tacto. Otra propiedad puede

ser lo novedoso de la ocasión. 

El reforza.miento generalizado hace al tacto relativamente indepen- 

diente de las condiciones momentáneas dél cue habla, y en éste respec- 

to el tacto se asemeja a la conducta ecoica, textual e intraverbal. 

Sin embargo, hay una diferencia en el control de estímulos. La conducta

la, cual es " descriptiva del ambiente" es menos " aplanada" dinámicamente. 

Todos los estímulos, verbales o de otro tipo, varían en patrones de in- 

tensidad o claridad y el control que ejercen es afectado de acuerdo a

ésto. 

La Extensión del Tacto

Si una respuesta es reforzada en una ocasión dada o en una clase

de ocasiones, cualquier rasgo de ésa ocasión o común a ésa clase, pa- 

rece obtener cierta medida de control. Un estímulo novedoso cue posea

uno de tales rasgos evocará la respuesta. Hay varias maneras en las . I- 

cuales un estímulo novedoso pueda semejarse a un estimulo previamente

presenté cuando una respuesta fue reforzada, y por lo tanto hay varios

tipos de los que llamamos " extensión de tacto". 

l.- Extensión genérica.- La propiedad responsable de la extensión de la

respuesta de una instancia a otra, es la propiedad la cual determina_la

práctica reforzante de la comunidad. Ejem. llamar silla a una clase nue- 

va dé sillas. 

2.- Extensión Metafórica.- Este segundo tipo de extensión tiene lugar

debido al control ejercido por propiedades de estimulo, las cuales, aun- 

que presentes en el reforzamiento no entran en la contingencia respecto

a la comunidad verbal. 

La distinción entre la extensión genérica y metefórica es entre
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una propiedad del estimulo. contingente y una adventicia. 

3.- Extensi3n iretonimica.- Aqu1 la extensión de un tacto ocurre cuan- 

do un estimulo adcuiere control sobre la respuesta debido a cue fre- 

cuentemente acomoaza al estimulo sobre el cual el reforzamiento es

normalmente contingente. Ejem. " La casa blanca" desminti6 el rumor" 

el presidente habló). 

La extensi6n genérica se basa en una propiedad que entra en la

contingencua de reforzamiento. La propiedad responsable de la exten- 

sión metafórica generalmente tiene un significado funcional. Sin em- 

bargo, la extensión metonimica es el resultado de una asociación de

estímulos puramente accidental y el tacto metonímico confunde al que

escucha y falla en prepararlo para una acción efectiva. 

4.- Extensi6n Solecística.- La propiedad que adquiere el control de la

respuesta se relaciona distantemente a la propiedad sobre la cual el

reforzamiento estandard es contingente, o es similar a esa propiedad

por razones irrelevantes. Ejem. decir " dilema" cuando una situaci6n

es " difícil". 

5.- ftominaci6n.- Un tacto es frecuentemente extendido cuando se le da

nombre a una persona o cosa. 

6. - Adivinar. -Cuando el que habla esta adivinando a menudo puede demos

trarse huellas de control de estímulos. La situación debe tener algu- 

na semejanza con situaciones pasadas. 

ABSTRACCION

Cualquier propiedad de un estimulo ptesente cuando una respuesta ver- 

bal. es reforzada adgaisre algún grado de control sobre la respuesta, 

y esta control continúa siendo ejercido cuando la propiedad aparece

en otras combinaciones. 

El prcCedimiento através del cual se forma un tacto abstracto

no es creando el control ejercido por el estimulo, ge simplemente a- 

gudizandolo e intensificandolo. Los referentes de las abstracciones

las propiedades de estímulos las cuales controlan los tactos abstrac- 

tos- pueden descubrirse solamente por ciertos métodos de investigación

empírica. La fórmula básica es simple: manipular los estímulos y atra- 
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vés de la presencia o ausencia de la respuesta, identificar las pro- 

piedades que efectivamente la controlan. 

Un repertorio de tactos comunes tienen muchas ventajas. Es algu- 

nas veces económico para resuonder a la presentación total de estímu- 

los con un nombre propio, pero un repertorio abstracto hace posible

seleccionar e identificar solamente aquellas propiedades de la presen

tación las cuales son importantes para el que escucha. El repertorio

también tiene ula gran ventaja de estar disponible en una situación

nueva cuando falta un nombre propio. 

El Problema. de Referencia

La teoría semántica es comparada a mentido a la relación que pre- 

valece entre respuesta y estímulo, lo que en la operante verbal es

llamado tacto. 

Palabras, partes de palabras o grupos de palabras por un lado, 

y cosas, partes de cosas o grupos de cosas por el otro lado, en una

relación d^ uno a otro se llama " referencia", " denotación" 6 " desig- 

nacidn". 

La fcr_.a de una respuesta es :, ioldeada por las contingencias pre- 

valecientes en una comunidad verbal. Una forma dada llega a estar ba- 

jo control de estímalos através del reforzamiento diferencial de nues

tra contingencia de tres términos. 

El resultado es simplemente la probabilidad de que el que habla

emitirá una respuesta de una forma dada en la presencia de un esti- 

mulo de propiedades especificas bajo ciertas pondiciones de priva- 

ci6n o estimulaci6n aversiva. Por lo que éoncierne al que habla, és- 

ta es la relación de diferencia o significado. 

En cualquier repertorio verbal encontramos una mezcla de rela- 

ciones entre formas de respuesta y formas de estimulo. El problema

es encontrar las unidades básicas de correspondencia. 

A menudo se supone que el referente de una respuesta puede ¡ den

tificarse en cada ocasión que se hace la respuesta. Cuando el estí- 

mulo es un objeto, el objeto se- toma como referente de la respuesta; 

aún ahí siempre hay un elemento de abstracción. Ro podemos señalar
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una silla como el referente de la respuesta " silla". 

Podemos decir que el referente es la " clase" de estímulos de- 

finidos por tal propiedad o propiedades, giro hay noca razón tiara

preferir clases de propiedades. Ls proni: dad correlacionada con el

reforzamiento debe especificarse, en términos físicos, si vamos a

erw-nec5r i-ncre, do '_ a estructura de una ciencia empírica. 

La efectividad _ opcional independiente de una mínima unidad de

respuesta se detecta mas facilm3r.te cuando la conducta es el resmlta

3, de una causalidad multiple. 

n cualquier par de tactos notamos que los estímulos pueden ser

iguales, semejantes o diferentes y que las respuestas pi.ieden ser i- 

guales, similares y diferentes. Las nueve probabilidades resultantes

son las siguientes. 

J/ 

La conducta verbal es mas eficiente cuando prevalecen las con

diciones de las celdas ( 1) y ( 9)• Podría decirse que u_-- lenguaje i

cal siempre " expresa la misma cosa por el mismo significado y co- 

sas similares por significados similares". 

Referencia en un Lenguaje Ideal. 

Bajo las condiciones de un lenguaje ideal cada palabra debe- 

3_ - LOS

Iguales Similares Diferentes

1) 2) 3) 
m

Ideal metáfora uom6nimos

m

Abstracci6n

H

4) 5) 6) 

m Pa-^c: ial

a
eF- Homónimo

rnra 4c 

M 3) 9) 

Ginónimo Sin6nimo Ideal

Parcial

A

J/ 

La conducta verbal es mas eficiente cuando prevalecen las con

diciones de las celdas ( 1) y ( 9)• Podría decirse que u_-- lenguaje i

cal siempre " expresa la misma cosa por el mismo significado y co- 

sas similares por significados similares". 

Referencia en un Lenguaje Ideal. 

Bajo las condiciones de un lenguaje ideal cada palabra debe- 
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ría ser un nombre propio, refiriéndose a una sola cosa o evento. 

Tal lenguaje seria imposible. 

Una aproximaci6n a un lenguaje ideal de otra manera es cuando

la respuesta y el estímulo tienen dimensiones similares. No rs un

requisito indispensable que existiera una correspondencia punto

a punto entre diferentes sistemas dimensionales, pero si que la

respuesta se asemeje al estimulo, respuestas relacionadas a esti

mulos similares serian ellos mismos similarej. ¡, os mndelos tienen

ésta propiedad. 

Una clase de construcción de modelo se ejemplifica: cuando

una respuesta verbal se asemeja a un estimulo ro verbal. En la con

ducta vocal tal relaci6n es llamada Onomatopeya; en la conducta

escrita se ejemplifica por jeroglificos o pictografias. 

No podemos ir muy lejos hacia la solución del propblemas de

un lenguaje ideal construyendo respuestas verbales las cuales se

asemejan a los estímulos que las controlan. No podemos imitar co- 

sas azules,, pesadas o truculentas. La alternativa es permitir que

una o mas propiedades de cada estímulo adcuiera control de una

forma separada de respuesta. 

El control mas preciso establecido por la comunidad en " abs- 

tracción" ha causado que algunas veces éste término se aplicue a

1) resultado deseado producido por la historia del reforzamiento. 

2) respuesta resul —nte, y

3) la propiedad controlante del estimulo. El término formación de

conceptos, tomado originalmente de la 16gica y la epistemología, 

ha sido aplicado escencialmente al mismo proceso. Aouí, formación

lleva el sentido del resultado deseado producido por la historia

de reforzamiento y el concepto demuestra la respuesta resultante

y la propiedad controlante del estimulo. 

Los " referentes" en Otros Tipos de Operantes Verbales. 

La conducta intraverbal ha tenido las mayores dificultades en la

teoría semántica. Debido a cue no tiene correspondencia punto a

punto con un estimulo verbal, cómo se ve en la conducta ecoica o



22 - 

textual, es Inas atentada como una respuesta a un estado de

siguiendo el patrón del tacto. Lo que son escencialmente relacio- 

nes entre palabras y palabras son tratados como relaciones entre

palabras y cosas. otro tipo de respuestas verbales las cuales no

pueden representarse por una estructura semántica derivada de la

relación del tacto se ejemplifica con las respuestas de " es, cui- 

zá, no, excepto, etc." las cuales son concernientes a la mar - a' a- 

ci6n y calificación de otras respuestas verbales. 

Conducta Verbal bajo el Control de Estímulos Privados. 

En el paradigma del tacto, tanto el que habla como el que es- 

cucha se representan en contacto con un objeto común al cual se re

fiera la respuesta del que habla. Sin embargo alguna conducta ver- 

bal está bajo el control de estímulos a los cuales s610 el que ha- 

bla es capáz cíe reaccionar. Las respuestas a estímulos privados pa- 

rºcen no diferir de respuestas a eventos públicos. Aún así, la pri- vacidad

de los estímulos hace que surjan dos problemas. Una

primera dificultad es encontrada en el análisis en general de

la conducta; el investigador no puede señalar el estimulo al cual

debe apelar predecir y controlar la conducta. Hay

al menos cuatro maneras en las cuales una comunidad refor- zante
que no tiene acceso a estímulos privados puede generar conduc- ta

verbal con respecto a ellos. 1)

Puede usarse un "acompañamiento público" común al estimulo priva- do

el cual eventualmente co1rola la respuesta. 2)

Una práctiva común es usar " respuestas colaterales" al estimulo privado. 

3)

Una tercera posibilidad es que la comunidad no necesita apelar a estímulos
privados; refuerza a una respuesta en coneeci6n con un estimulo

público, la respuesta es transferidaa un evento privado en

virtud de propiedades comunes, como en las extensiones metafóri- cas

o metonimicas. Ejem. describir estados internos como "agitados" o "

ebulliciente", etc. 4)

Una cuarta manera posib'.e en la cual estímulos privados adquieren
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control, es cuando una respuesta es descriptiva de la propia con- 

ducta del que habla. 

Las contingencias las cuales - stablecen la conducta —erbal

bajo el control de estímulos privados son defectuosos. Un resul- 

tado característico de estas contingencias defectuosas es que ta- 

les respuestas a menudo son controladas por una mezcla de estímu- 

los, la naturaleza de los cuales no está clara ni para la comuni- 

dad ni para el que escucha ni para el Sue habla. 

Respuestas Verbales a la Propia Conducta del que Habla

La conducta generalmente estimula al que la ejecuta. La con- 

ducta verbal ejemplifica la coordigaci6n la cual requiere auto- es- 

timulaci6n. El que habla puede ser el que escucha, y la auto- estimu

laci6n automática de la conducta verbal es crucial en el análisis

de los procesos sintáxicos. Y otros simplificados en la composición

y el pensamiento. 

1) Respuesta a la conducta concurrente. - La respuesta " yo estoy a- 

briendo la ventaja" está controlada por la estimulaci6n generada

en parte por la conducta del que habla. 

2) Respuestas a la conducta encubierta. - Se ha señalado que la con- 

ducta verbal bajo el control de conducta encubierta del que habla

debe haber sido adquirida cuando la conducta era abierta. La con

ducta encubierta evoca la misma respuesta que la conducta abierta

debido a que es el mismo estímulo escencialmente excepto en magni- 

tad. 

3) Respuestas a conducta pasada. 

4) Respuestas a conducta potencial. - La conúucta cubierta es algunas

veces conducta débil; o puede ser ta,abién conducta fuerte la cual

no puede ser emitida abiertamente debido a que no están presentes

las circunstancias apropiadas. 

5) Respuestas a conducta futura. 

6) Respuestas a variables que controlan la conducta. Ejem. " yo es- 

toy abriendo la ventana porqué hace mucho calor en el cuarto" es- 

pecifica la condición aversiva que lleva a la acci6n descrita. 
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7¡ 3espuestas al nivel de probabilidad de la conducta. - Evaluamos la

probabilidad de nuestra propia conducta con respuestas apropiadas: 

ciertamente iré", " probablemente iré1• 9 etc. 

La lanipulación de la Conducta Verbal. 

LA AUTOCLITICA

El término autoclitico se usa para sugerir la conducta, la

cual se basa o demende de otra conducta verbal. 

1.- Autocliticos descriptivos. -El eue habla adquiere una conducta

verbal descriptiva de su propia conducta. La conducta debe ser ver- 

bal: el que habla debe hablar acerca de su mismo hablar. Estas res- 

puestas son en un sentido similares a otros tactos descriptivos de

la conducta dsl_ que h. bla o adra de la condLicta verbal de otro, - ero

esta ---,ce un oatr3n distintivo el efecto inmediato sobre el (:us es- 

ci,:.ia al modificar su reacci, n a l.t e q -;r. acoana- ia. 

a) jn tipo de autoclitico descriptivo informa al oue escucha de la

clase de operante verbal oue acompaña. Si el nue habla entá leyen. o

el per4-3dico y dicte ° yo veo cue va a llover", " yo veo" inform al

cut escucha que " va a llover" es una conducta textual. 

yo veo" 

To oigo" 

yo anuncio" 

yo recuerdo" 

yo te pido" 

yo te pregunto" 

yo te digo" 

yo te estoy diciendo

yo declaro" 

yo observo" 

yo lo llamo" 

Concuc—sa eccica o textual retenida y emi- 

tida como intraverbal. 

Tirando

Tacto
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b) Otro grupo de autocliticos describe el estado de fuerza de un

respuesta. 

yo adivino'', " yo creo", " yo imagino" sugieren debilidad. 

yo aseguro", ";- o iz: isto", ' yo prometo^ autocliticos de fuerza. 

c) Autocliticos que describen relaciones, ent- c una respuesta y otra

conducta verbal dei que habló o del que escucha, o bajo otras cir- 

cunstancias bajo las cuales la conducta es emitida. Ej,-mplos: 

estoy de acuerdo" " yo confieso" " yo cor.ceflo" " yo predigo" etc. 

ü) Astocliticos descriptivos que indican la condición emocional o

motivacional del que habla. 

e: tc,y feliz de ° ccirte..." " odio decir..." " debo decirte...". 

e) Autocliticos que indican que el que habla no está emitiendo un<, 

respuesta suya, incluyen " yo dudo" y " yo desmiento". 

f)Au.toclíticos que indican que la respuesta que está siendo emitida

puede servir a varias funciones Ejem. " tedigo" un mando para llamar

la atención del que escucha. 

Los adverbios o adjetivos los cuales modific_,.cn la res; iuesta a. 

la cual acompaPian tienen una funcidr_ claramente autoclitica: " feliz- 

mente, seriamente, afortunadamente, etc.". 

2.- Autocliticos Calificativos.- C+zlifican ,.1 tacto de tal manera nue

modifican la intensidad o dirección de la conducta del rue. escucha. 

a) Negaci6n.- No, nunca, nada. ZJirvcn . o. no castigo, detiene la acción. 

La respuesta " no" es un ejemplonde autoclitico calificativo eur. t_e- 

no la fuerza de un mando. 

b) Aserci6n.- SI, ES, EñY. Enfatiza la oración y es como reforzamiento

positivo. 

3.- Autocliticos Cuantificadores.- 

Dos autocliticos cuantificadores muy comunes sen los artículos

un -una y el, la, los, las, cuya función delimita la reacción del que

escucha indicando la relación entre una respuesta y los estímulos

nue la controlan. 

La Gramática y la Sintaxis como Procesos Autocliticos. 

Una extenci6n de la forma autoclitica no-- permite manejar cier
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to tipo de respuestas verbales ( por ejemplo, de, pero, mas Gue, etc) 

y ciertos fragmentos de respuestas los cuales ocurren en " inflexio- 

nes", así como también el 6rden en el cual aparecen las respuestas

en grandes muFstras de conducta verbal. Tradicionalmente Esto com- 

prende la materia de cscudio de la gramática y la sintáxis. 

Aljunas respuestas no ocurren excepto cuando ellas acompañan a

otra conducta verbal -no tienen significado por ellas mismas- pero

tienen función autoclitica. Ejemplos. son las respuestas tradicio- 

nalmente llamadas preposiciones, conjunciones y artículos, también

ciertas respuestas fragmentarias cue se emplean en_ inflexiónes

Autocliticos Relacionales. 

El " acuerdo" en número género y caso entre el sustamtivo y el

adjetivo en lenguajes como el latín es un ejemplo de autoclitica re

lacinal. Las inflexiones apropiadas de" modo" son rara vez implicadas

en autoclítica relacional. El modo es a menudo ideado para clasifi- 

car tipos de operantes. Imperativo e interrogativo son dos clases de

mando. El " modo" algunas veces se refiere a la fuerza de la respuesta

indicativo versus subjuntivo) y puede sugerir una condición respon- 

sable de la diferencia. Usamos el modo como un autoclítico descrip- 

tivo especificando una condición causal cuando decimos que —n sub- 

juntivo particular implica una condición " contraria al hecho". 

Predicado. 

El predicado es efectuado por un autoclítico relacional al

cual se le ha agregado un autoclítico de aserción. " el chocolate

es bueno" muestra un autoclítico relacional de ordenación y agrupamien= 

to y también contiene un autoclitivo de aserción. Tomados juntos ésto

hace un predicado. 

Conducta Autoclitica Relacional.. 

Autocliticos relacionales específicos son entendidos mas facil- 

mente cuando una situación es compleja y varias operantes verbales



27 - 

son fortalecidas. La conducta efectiva demanda cue se escoja primero

la respue--ta apropiada, y cue las otras respuestas sean relacionadas

a ésta y una con otra con los autocllticos apropiados. 

Autoclíticos lanipulativos. 

Solamente en ocasiones genuinamente novedosas el nue escucha es

mandado específicamente modificar su conducta. Pero esas ocasiones o- 

curren, y la actividad autoclítica explícita del que habla en manipu- 
lar su conducta debe tom2rse en cuenta como una importante función — 

verbal. 

Referencia. 

Skinner B. F., Verbal Behavior, Appleton -Century -Crofts Inc., 1957, 

New York, U. S., traducción y síntesis nuestra, de

Jos capítulos 1 al 5 pp. 1- 146. 

iotas al Capítulo 1: 

1) Skinner B. F., Verbal Behavior, P. 38

2) Ibidem, P. 84

3) Ibídem, P. 118
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REVISIWi DE Giiuia)lil DE Li " COIIDUCTA V2jb7AL" 

DE SZIPrZER. 

riemzeth . cGorquodale. Universidad de linnesota. 

31 libro de Skinner de " Conducta Verbal" fue publicado en 1957• 

La revisión de Chomsky apareció en 1959• Consta de dos parte-. La pri- 

mera es una critica extensa del aparato analítico básico el cual usó

Skinner para la conducta verbal. La segunda parte es una breve críti- 

ca •' e la a7licaci` n misma, coceo si la denolici6n del aparato ex_ lica- 

torio básico hubiera hecho el serio debate superfluo en su relevancia

a la conducta verbal. 

La critica de C,j __s'._t s rs' uc de aecho a tre- - ue

den sintetizarse así: 

CRITICA 1: LA CGI; DüCTi VER.3AL ES UNA IIIPOTZ:SIS SIN PROBAR, Lñ CUAL, 

POR 10 TANTO Ido PRETEñDA ESTAR . EN i;UESTRA CREDIBILID.kD. 

r' i 5cinner ni Chomsky usan la palabra Ki& tesis" para caracteri- 

zar a la conducta verbal, pero de hecho lo es. S: inner evita la pala- 

bra pero es oerfecta ente claro lo que él trata : " Ll énfasis ( en 8on- 

ducta Verbal) es sobre un arreglo ordenado de hechos bien conocidos, 

de acuerdo con la formulación de conducta derivada de una análisis

ex- eriuental. de tipo más ri, uroso. La presente extensión a la conduc- 

ta verbal es así un ejercicio en interpretación más que una extrapola- 

ción cuantitativa de rigurosos resultados •__ _=ri: --1,— 1= s - r 1 " 7, 

i. 11) Y ésto por supuesto es una= ió6tewis. 

La hicótesis de " Conducta Verbal" es simplemente ^ ue los hecaos

de la conducta verbal estan en el, dominio de los hechos de los cuales

ha sido construido el sistema.. La eetr:-tagema de Skínner es encontrar

referentes plausibles en el episodio verbal para las leyes y términos
en su .sistema explicatorio: e2-t1mulo, respuesta, reforzamiento , r moti- 

vaci6n. La relevancia de éstas leyes y de r;us -, 7n"- i_,lcj componentes

íos cv_nt) s -% erbales es hipotetirac.o solamente, no pretendido do tica - 

mente. ( ao..:<__ 1; 5y, P. 43)• 
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Las razones de Skinner por evitar la palabra " hipótesis" en co- 

nección a ésto, solamente pueden adivinarse. Los psicólogos confunden

hipótesis" con " hipotético" en el sentido de " ficticio", y es un pun- 

to muy fuerte en la hipótesis de Skinner nue no contiene referencias
a entidades causales ficticias. Una razón más potente para su evita- 

ción, es nue probablemente " hipótesis" ha venido a implicar la posi- 

bilid^d de prueba experimental, lo cual no ha ejecutado Skinner y no

parece considerarse factible, aunnue " Verbal Behavior" esta rica en

evidencia observacionál. 

Chomsky evita la palabra " hipótesis" en favor de términos más pin- 

torescos: "( Skinner) utiliza resultados experimentales ( de laborato- 

rio de estudios con infra- humanos en conducta no verbal) 
como evidencia

del caracter científico de su sistema de conducta, y " adivina analó- 

icamente" ( formulado en términos de una " extensión metafórica" d l - 

vocabulario técnico de laboratorio) como evidencia para su punto de - 

vista. Esto crea la " ilusión" de una teoría científica rigurosa con

uh punto de vista muy amplio, auncue de hecho los términos usados en

la descripción de la vida real y la conducta de laboratorio pueden ser
homónimos." 

Lo cue realmente puede decirse sobre el lenguaje técnico del sis- 
tema de Skinner, él cfia.l es usado en una hipótesis acerca de la conducta

verbal, es cue todos los términos científicos en una hipótesis oue no

ha sido probada son necesariamente "
extensiones metafóricas" y ' adivi- 

nanzas analógicas". Hasta que la hipótesis es probada la aplicabilidad

de sus términos explicatorios cuede en duda. 

Chomsky hace consideraciones especiales para dudar de cada uno de
los términos particulares de la teoría básica aplicada al caso verbal. 

Esto se verá a continuación. 

El estímulo: La conclusión de Chomsky es aue un estímulo dado ha

perdido su objetividad debido a cue ocurre en una hipótesis nue no ha
sido probada. Skinner no hipotetiza un estimulo. El estimulo es real. 

Lo oue él hipotetiza es la. relación de control entre un estímulo' real
y una respuesta real. (

Control de estímulos). 
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Reforzamiertc.- Inevitablemente Chomsy encuentre? que la definición

funcional de un reforzador de Skinner es insatisfactorio ( que íncrementa

la fuerza de cualquier operante a la cual precede), rAciendo qut es

inatil en el debate -de la conducta de la vidz verdadera, a menos . ue poda- 

mos de alguna manera caracterizar al estimulo que es reforsante. ( Chomsky

1959, P. 36). El se queja debido a que los reforzadores solamente pueden

conocerse a partir del hecho de su reforzamiento, entonces no pueden

caracterizarse" por alguna propiedad correlacionada universal que pueda

conocerse independientemente como el poder de la reducción de impulso. 

Chomsky parece convencido de que Skinner pretende que " i,n lento y

cuidadoso" reforzamiento aplicado con " cuidado meticuloso" es necesario

para la adquisici6n y el mantenimiento de la conducta verbal.( Chomsky, 

1959, Pp. 39, 42, 43). 

Skinner, de hecho, explicitamente no pretende que ningun reforzMii.en

to sea necesario para la conducta verbal, aunque Chomsky supone eso. 

Skinner lo que pretende es que el reforzamiento -es una influencia poten- 

te sobre la conducta verbal, y, especifica que no hay otra operaci6: s- 

ra fortalecerla. i?o se excluye la hipótesis alternativa de fortalecimien- 

to de respuestas por mecanismos como el aprendizaje por imitación 6 el

aprendizaje latente ( no reforzado) si éeto puede ser demo^ trado. Miomsky

sugiere que es bien conocido que mucho del aprendizaje del lenguaje de

los nigos viene de la imitación. De hecho, Skinner taaibien lo hace, pero

especifica más adelante que el repertorio imitativo ( el cí:al el llama

ecoico) es 61 mismo un producto del reforza,Uento. 

Respecto cl 8; rc.,:iG12a.je latente ( sin no se puede con- 

cluir nada al respecto: Los estudios cue cita Ci. omshy en apoyo a la exis- 

tencia dcl fenomeno la L:ayoriw ele. elloe revelan problemas metodol6gicos. 

Probabilidad.- Chomsky critica la extra>olaci6n de Skinner de la

noción de probabilidad como que es " en efecto , nada más que una decisi5ri

de usar la palabra ' probabilidad« ". 

tl cita, la definición de Hull de probabilidad ( resistencia a la ex- 
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tinci6n) como wn indicador básico de Skinner ó.e probabilidad 6 " fuerza" 

e la de .¡'. i n -r la c `_ 1 es sic lemente la rosibilidad de oe. irren— 

cn. c0 - - u tasa donde es Posible, pero coiiO

a en cualq::.ier caco. neT (- Ltonces C: Ef1L'E F•r^ 

coro lo hace. cualquier otro cintifico natural. 

Ciio_:.sky _ arete no co -:prender la .._--_--r:cia entre la probabilidad

total de ocurrencia de un itero en el repertorio verbal del que habla, 

lo cuál e: is : recuer-ciá con la cual ocurre en su discurso a . través del

tiempo sin relación a : us cirneunstamcias momentáneas, y la probabilidad

momentánea de una r!-spuesta dada en un conjunto de ci*ic-instancias

cificas. Las. dos probabilidades son muy diferentes. uu probabilidad

tot^_1 es cOncerYiien:t.0 ti ricamente a la ling'aIstica, mientras que la

probabilidad moLentánea cs i:1 corazón uel problema psicoMÍGico, dado

cue reflejo la relaci3n entre el áablq y sus variables controlantes. 

CRITICO R: 7,OS TERMINOS TECNICOS DE SKINNER SON PAR_AFR ASES DE- L0S

TRATABRSNTOS JUS 42ADICIONALES DE LA CONDUCTA VERBAL. 

El renombra una vieja

ocidn de 1a_: 9. manera nueva y más prestigiosa. Siendo parafrasea, los

términos técnicos no son más objetivos que sus cono partes tradicio— 

nales. 

Su análisis es fundamentalmente el mismo que el tradicional, 

aunque parafraseado mucho menos cuidadosamente. En particular, di— 

fiere solamente por el parafraseo indiscriminado de nociones tales co— 

mo denotación ( referencia) y connotación ( significado), los cuales se

han mantenido claramente apartados en las formulaciones tradicionales, 

en términos del vago concepto de " control de estímulos" ". ( Chomsky, 

19599 P. 48). 

Referencia y estimulación difieren diametralmente en su dirección

de influencia: un estimulo actúa del ambiente hacia el que habla para

controlar su conducta verbal, mientras en la referencia la respuesta del

que habla actúa sobre el ambiente para señalar sus estimules componentes. 
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El concepto de " control de estímulos" implica causalidad, lo cúal

no esta Implicito en " referencia". Referencia es simplemente la rela- 

ción entre el mundo y un item en el lenguaje. 

El análisis de Skinner no es más parafrase de los mentalismos

filosófico- lingtifsticos que la física moderna del panteísmo. Ellos

meramente convergen, pero desde diferentes direcciones y con diferen- 

tes credenciales, sobre algunos aspectos de los mismos dominios. 

CRITICA 3: EL LENGUAJE ES UNA CONDUCTA COMPLEJA CUYO ENTENDIP+TIENTO Y

EXPLICACION REQUIERE UNA TEORIA COMPLEJA MEDIACIONAL? GENETICA- NEUROLOGICA

Chomsky expresa su sorpresa ante " las limitaciones particulares

que ( Skínner ha impuesto en la manera en la coal han de estudiarse

las conductas observables, y, sobretodoq, la particularidad de la natu- 

raleza simple de la' funci6n, la cual, él pretende, describa la causacidn

de la conducta" ( Chomsky, 1959, p. 27). 

Skinner hipotetiza que el lenguaje probará ser como otra operante

conductual cuando lo entendamos, y lo podamos descomponer en sus pro- 

cesos componentes. 0gmsky encuentra en éstos misterios sin analizar

una just¡ ficaci6n para presumir de complejidad e inovaci6n causal. 

Términos Mediacionales.- Skinner no invoca procesos o mecanismos

los cuales son hipotetizados 6 inventados para el próposi$o de mediación

entre la conducta y sus determinantes empíricos. El considera tales tér- 

minos tfdri.cos ¡ necesarios ; ellos pueden generar investigaciones cuya

dnica utilidad sea desconfirmar la entidad mediacional 6 redefinirla

sin incrementar nuestro conocimiento de las variables que controlan la

conducta. 

Uno debe esperar naturalmente que la predicción de la conducta de

un organismo complejo requiere., en adición a la intormaci6n acerca de

la estimulaci6n externa, conocimiento de la estructura interna del or- 

ganismo, las maneras en las cuales procesa la información y organiza su

prápia conducta." ( Chomsky , 1959, p2J) 
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Mediadores Genético -Neurológicos.- Aunque Chomsky localiza el media

dor faltante ya sea en la estructura interna del organismo, en alguna

actividad pre- conductual organizadora 6 procesante, 6, algunas veces

en los procesos gramaticales profundos, esta claro a partir de sus ejem- 

plos más detallados que intenta localizarlos precisamente en el cerebro, 

y aún más él supone cue se obtuvieron en gran parte por predeterminación

genética 6 preprogramación. 

La posibilidad de que ciertos aspectos de la conducta verbal

puedan estar predeterminados geneticamente tiene especial significan- 

cia para Chomsky. El parece seUlar al menos dos conclusiones de ésa

posibilidad: una es que si el cerebro esta de hecho geneticamente

pre -programado para tal conducta, es obvio que la estructufa del cere- 

bro debe considerarse en la explicación de ésa conducta. La segunda es

el hecho que una pre- detern,inaci6n genética es incompatible con los

hechos del reforzamiento. 

No hay incompatibilidad ni aún inconsistencia entre los principios

de la evolución genética y el principio de reforzamiento. Reforzabilidad

es una característica determinada geneticamente; los organismos nacen

refor zables. La única incompatibilidad entre determinación genética

y aprendizaje por reforzamiento es nue si alguna conducta es completa- 

mente determinada geneticamente, como los reflejos incondicionados, 

no se necesita el aprendizaje para explicar su ocurrencia. 

Conducta Gramatical. 

Las discusiones de Chomsky de las variables cue controlan la conducta

verbal sugieren nue él ve la necesidad de postular un mecanismo de me- 

diaci6n para éste aspecto particular del lenguaje. El supone, después

de Lashley ( 19511, nue la estructura sin`2 tica es " un patron generaliza- 

do impuesto sobre actos específicos". As¡, la gramática se dice que pre- 

existe fuera de la conducta verbal y ejerce una influencia causal sobre

ella. 

Skinner explica la instigací6n y la determinación de la conducta
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verbal, gramática, en términos de variaitles externas al episodio verbal

mismo, con un secundario, paso autoclitico agregado una vez que la ins- 

tigaci6n esta en camino. 

El Mando. 

En la defihici6n de Skinner, de un mando como una " operante verbal

en la cual la respuestaes reforzada por una consecuencia característica

y ésta por eso bajo el control funcional de condiciones relevantes de
privación o estimulacidn aversiva.", Chomsky critica diciendo que es

generalmente imposible tener información concerniente a las circunstan- 

cias motivacionales del que habla, y el analista de conducta no puede

hacer un diagnóstico correcto de si la respuesta es un mando 6 no. 

El Tacto. 

Skinner define al tacto como " una operante verbal en la cual una

respuesta de £ afma determinada es evocada ( 6 al menos fortalecida) por

un objeto particular , evento 6 propiedad de un objeto 6 evento". 

La principal objeci6n de Chomsky a éste tratamiento es la falta de con- 

gruencia con las nociones de referencia y significado. 

La Conducta Ecoica. 

Una respuesta ecoica es aquella que " genera un patron de sonidos

similar al estimulo". Chomsky critica la explicación principalmente

debido a que atribuye el repertorio ecoico al reforzamiento más que a

mecanismos imitativos instintivos. 

La Conducta Textual. 

La conducta textual no se discute en la revisión de Chomsky. 

La Conducta Intraverbal. 

Las respuestas intraverbales, las cuales son respuestas verbales ba- 

jo el control de otra conducta verbal, son descartadas, pero duramente

discutidas por Chomsky junto con el muy importante role el cual Skinner

argumenta que juegan en casi todos los intervalos extendidos de conduc, 

ta verbal. 
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C o nc lus i on. 

1ü - 

Conclusion. 

Kenneth 7LaeCorquodale concluye diciendo cue la revisión de

Chomsky no constituye un análisis critico a la " Conducta Verbal" 

de Skinner. La teoría criticada en la revisión fue una amalgama

de algunas de las doctrinas conductistas incluyendo el reforzamiento

por reducción de impulso, el criterio de extinción para fuerza de respues

ta, una pseudo - incompatibilidad de los procesos genético: y de re£or- 

za;+iento, y otr=as nociones las cuales no tienen nada que hacer con
la exrlicación de Skinner. Ghomsky mal entendió el intento de " Con- 

ducta Verbal", evaluandolo como una explicación completa de la conducta

verbal más que como una hipótesis acerca de las causas de la conducta

verbal. 

Referencia. 

Y'.acCorouodale, Kenneth. on Chomsky' s Review of Skinner' s Verbal Behavior. 

Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 1970, 13, 83- 99 
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CHARLES E. OSGOOD

I DESARROLLO DEL LENGUAJE EN HUMANOS. 

Formación de mecanismos vocales. 

1) El llanto del recién nacido.- Una gran proporción de las prime- 

ras vocalizaciones del niño son un llorar y un chillar de naturaleza - 

refleja. 

2) Los primeros 4 a 5 meses.- Igualmente reflejas y fortuitas son

las vocalizaciones espontáneas nue no son llanto cue se producen en los

primeros meses de vida. La primera observación digna de mencionarse fue

nue dentro de los datos de los dos primeros meses de vida pueden encon- 

trarse todos los sonidos del habla nue el sistema vocal humano puede - 

producir, sin exceptuar los diversos sonidos vocales del francés, los

sonidos guturales del alemán, y muchos otros más nue solo se pueden - 

describir con símbolos fonéticos. Las frecuencias comparativas de di- 

versos sonidos del habla cambian a medida aue se va llevando a cabo el

desarrollo; debido a cierto número de factores anatómicos hay variación

en la probabilidad de nue se produzcan determinadas combinaciones de las

posiciones de la mandíbula, los labios y la lengua y, por consiguiente, 

de la probabilidad de nue se produzcan varios sonidos. 

El niño nue esta balbuceando esta siendo reforzado diferencialmen- 

te para hacer sonidos semejantes a los de los padres. Las investigacio- 

nes de Irwin, 19429 muestran nue en las pautas de frecuencias fonéticas
de niños débiles mentrles su modificación es mucho más gradual. 

3). Balbuceo silábico.- A partir aproximadamente de los 5 meses las

vocalizaciones del niño pequeño se van haciendo de naturaleza cada vez

más silábica, aunnue todavía son incomprensibles. 

4) Imitación de loa sonidos del habla.- La complicada práctica pro- 

porcionada por el balbuceo sirve, a la vez, para desarrollar y para es- 

tabilizar ésas complejas secuencias de destrezas nue se necesitan para
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sitan para el habla y para asociar sonidos auditivos ( auto -producidos) 

con las reacciones motoras que los producen. 

5) Poner nombres o etiquetas verbales.- Dado, un repertorio de vo- 

calizaciones silábicas como destrezas bien practicadas y una dispo- 

sici6n a imitar, la adquisición de nombres o etiquetas verbales de

objetos es un fenómeno puro y simple de aprendizaje. El poner

nombres, pues, es la asociación discriminativa de una reacción vocal

especifica a una determinada situación de estimulo. 

II CONCEPCIONES DEL PROCESO - SIGNO

El problema de la definición. 

No todos los estimules son significativos. No todos los estimulos

significan algo que no son ellos mismos. El problema de la definici6n

consiste simplemente en distinguir las condiciones en las que una

estructura de estímulos es un signo de alguna otra cosa, de aquellas

condiciones en que no lo es. 

E = objeto= cualquier estructura de estímulos que provoca reaccio- 

nes en el individuo. 

signa = cualquier estructura de estímulos que no es E y sin

embargo provoca reacciones que tienen que ver con E. 

La hipótesis de la mediaci6n. 

Una estruciura de estímulos que no es el objeto es un signo del

objeto y provoca en un organismo una reacción mediadora, siendo ésta

a) alguna parte fraccional de la conducta total provocada por el objeto

y de b) producir una auto- estimulací6n distintiva que media en las res- 

puestas que no ocurrirían sin la asociación previa de las estructuras

de estimulo del no objeto y del objeto. 

El paradigma A de la siguiente figura nos da una explicación

abreviada, simbólica del desarrollo de un sígno wiM través de la
asociación directa con el objeto -estimulo significado. 
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Una parte mínima, pero distintiva, de la conducta total ( Rt) 

originalmente producida por un objeto ( E ) pasa a ser provocada

por otra. estructura de estimulo ( r) como un proceso de mediacion

de representación en el significado del signo. 

El paradigma B nos da una explicación semejante, que por fuerza

es un poco más compleja, del desarrolo de un asigno (/ E/), que alcan- 

za su significado indirectamente a través de la sociación con otroesigno; 

y no a través de la asociación directa con el objeto -estimulo. 

A

B Rt

RX

B

En ;» M -f1- - > eml-' iRxl

1

I
int---, I?'2- - -> em2> Rx2

11

S—4FF3- - --> em3-- I `3

E/ i mTa- - - 
em, Rxa

1) 

Porciones de las conductas de representaci6n ( mr - mrn) asociadas

a un conjunto de signos ( El - E3) se transfieren a una nueva estructu- 

ra de estímulos, el signo (/ E,), como un proceso de representaci6n " des- 

tilado" ( mra), que se convñerte en el significado de este asigno. 
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Tenemos

4 - 

Tenemos signos connozatives y signos denotatívos, un ejemplo de

signo cornotativo es la palabra AR.0A para los que representan una

pesada carga de actividad autónoma de miedo. La palabra MARTILLO nos

se~ virá de ejemplo de signo en gran parte denotativo. 

Relaciones semánticas mkltiples. 

La semiótica es la ciencia de los signos. Cuando se la analiza psico

logicamente, se descompone en varias relaciones cor_ductuales distintas. 

1) La relación de representación, es la que existe entre el proceso

de mediación provocado por el signo ( rm) y la conducta total provoca- 
da por el objeto representado ( Rt). Esta es la relación semántica, es de- 

cir, la relaci6n entre el signo y su referente. 

2) La rrlaci5n de mediación, es la que se establece entre el proceso

de mediación como una forma de auto- estimulaci6n ( em) y las secuencias
de Respuesta ( R

x ) 
provocadas. 

3) La relaci6n " empática", es la que existe entre la res_.uesta da-_, 

a un signo (? X) y la hecha ante el objeto representado ( RJ, 

4) La relaci6n de comunicación, es la que exis', e entre los procesos

de mediación ( rem) y clases particulares de secuencias de destrezas
instru entales ( Rv), comunmente vocales c gesturales que tienen la pro- 

piedad de comunalidad interrersonal. Desde el punto de vista de la teo- 

ría general de la comunicación, esta relaci6n es el proceso de encodifi- 

cación; diciendolo en las palabras de la semi6tica clásica, ésta rela- 

ci6n tiene que ver con la dimensión sintáctica del lenguaje. 

III EL PROBLEIúA DE LA MEDICIOT•: DLL SIGNIFICADO. 

1.- Indices fisi6logicos

1) Potenciales de acción en la musculatura estriada. 

2) Reacciones glandulares

3) La rc,, uesta peicogalvánica de la piel
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2.- Gone-^alizaci6n Semántica

1) Del objeto al signo. Alguna reacción es condicionada a un es- 

timulo no verbal ( luz de color azul, por ejemplo) y luego se hacen

pruebas para estimar la generalización de la respuesta a signos ver- 

bales que representan el estimulo ori_inal ( palabra AZUL). Tenemos

pruebas considerables al respecto y todas son positivas. 

2) Ds signo a signo.- Cuando una respuesta es condicionada inicial- 

mente a un sijno, y se mide la generalización a otro signo, el papel de- 

sempezrdo por la mediación significativa e simplemente mas obvio que

en la situaci6n anterior. 

3) Hay otras varias relaciones semánticas que podríamos estudiar, 

pero se dispone de pocas pruebas. Por ejemplo, esperaría uno que ocu- 

rriera generalización desde el signo verbal hasta el objeto represen- 

tado aunque esto parece invertir la secuencia de acontecimientos en el

desarrollo de los procesos de formación de signos. 

Finalmente, deberíamos mencionar la generalizaci6n de objeto a

objeto a través de la mediación semántica. 

Naturaleza de la generalización semántica. 

Afirman que la generalización semántica " presupone, por lo tanto, 

y depende de la formación preexperimental de respuestas condicionadas

o asociaciones, es decir, el gradiente de generilizaci6n es un gradiente

a lo largo de una dimensión de funciones de estímulos condicionados. 

De esto se desprende, por lo tanto, que cuanto mayor sea la semejanza

en significado entre los signos otiginal y de prueba, tanto mayor será

la probabilidad de obtener una respuesta generalizada. Esta interpre- 

tación ampliada encaja con los testimonios de que disponemos: de que

la magnitud de la generalización semántica varia de acuerdo con el grado

de semejanza significativa. 
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3.- ( Métodos de transferencia y de interferencia para el estudio

del significado. 

En una serie de investigaciones realizadas por Osgood ( 1946, 1948) 

letras sin sentido sirvieron de estímulos y adjetivos significativos

como respuestas en el paradigma estándar de interferencia retroactiva. 

Se supuso rue palabras de significado opuesto eran mediadas por reac- 

ciones implícitas antagónicas, y; el aprendizaje origihal de una reac- 

ción habría de interferir con el aprendizaje interpolado de la reacción

opuesta, a través de la generalización de la tendencia inhibitoria. 

Los resultados tanto de la interferencia retroactiva como de la trans- 

ferencia, nos llevan a sacar la siguiente conclusión de caracter general; 

cuando un sigo a un asigno es condicionado a un mediador, tenderá

tambien a producir otros mediadores en proporción a su semejanza con

la reacción original; tenderá a inhibir otros mediadores en proporción

de lo directo que sea su antagonismo a la reaccidn original." 

A. O. ( exaltado) 

N( Izquierda) 

0 ( Deprimido) 

Opuesto directo) 

2) 

Situación tedrica al terminar el aprendizaje original ( A. O.) de

un asociado, c. m.—› exaltado. Una tendencia exitatoria general se

ha establecido entre c. m. y una respuesta significativamente semejante

eritado, generalizó una tendencia inhibitoria para una respuesta sirr_i- 

ficativa opuesta, deprimido, una inhibición recíproca máxima para la

respuesta directamente antagónica, desdichado y, presumiblemente, nin- 

guna tendencia asociativa hacia una respuesta neutral, izquierda. 
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4.- Técnicas de asociación de palabras para el estudio del significado. 

Cuando en una situación, un sujeto responde a un estimulo ver- 

bal con " la primera palabra que se le. viene a la cabeza" habl . os de

asociaci6n libre. 

No todas las " asociaciones libres" a estímulos verbales, sin em- 

bargo, son atribuibles a determinantes semánticos. La -respuesta ver- 

bal no esta necesariamente mediada aor el significado de la palabra

estimulo. Por lo que toca a las asociaciones determinadas semántica- 

mente, que constituyen la mayoría de las respuestas, el proceso signo

provocado por la palabra estimulo media la asociación verbal. Todas

las asociaciones demánticamente determinadas son semejantes de alguna

manera a la palabra estímulo, semejantes en significado ( AGUJA-- alfiler, 

afilado, punta, picar, etc.) semejantes en contexto ( AGUJA= hilo, coser, 

ojo, dedal, tela, etc) o semejantes en el sentido de relaciones jerár - 

cuicas ( AGUJA-~ acero, instrumento, herramienta, metal). 

5. - Métodos de escalamiento. 

Se han hecho varios intentos de escalar la significación de ma- 

teriales verbales usados en experimentos de aprendizaje, los valores

de asociación de sílabas carentes de sentido ( Hull 1933) y los gra- 

dos de sinonimia, vivacidad, familiaridad y asociación entre adjetivos. 

blosier ( 1941) hizo la aplicación más directa de los métodos de

escalamiento al estudio del significado mismo. Sacó la conclusión de

que " primero... el significado de una palabra debe considerarse como

si consistiese de dos partes, una constante y representativa del sig- 

nificado común de la palabra, y otra variable, representativa de la

interpretaci6n individual del uso, del contexto asociado y del uso ge- 

neral; en segundo lugar, out la frecuencia con que cualquier signifi- 

cado particüar es evocado se puede' áescribir mediante la ley de Gauss. 

Osgood ( 1952) ha descrito una combinación de procedimientos de

escalamiento y de asociación nue toma en cuenta esta multidimensionali- 

dad del significado. Investigaciones anteriores en materia de cinesté- 
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sia y de medici6n de los estereotipos sociales dieron origen a las
suposiciones siguientes: 

1) El proceso de descripción o juicio puede concebirse como la

asignación de un concepto a un continuo de experiencia definido por

un par de términos polares. 

2) Cuchos continuos de experiencia diferenteº o maneras en que

varían los significados, son escencialmente equivalentes, y por con- 

siguiente pueden representarse mediante una sola dimensión. 

3) Pueue emplearse un número limitado de tales continuos para

definir un espacio semántico dentro del cual el significado de cual- 

quier concepto puede ser especificado. 

Esto indica que el, análisis factorial es el método que debe emplear- 

se. Si puede demostrarse que un n4ero limitado de factores da cuenta

y razdn de lanayor parte de la varianza de significado de una muestra

grande, o escogida al azar, de conceptos- y si la técnica satisfaceios

criterios comunes de medición ( objetividad, validez, confiabilidad, 

sensibilidad y comparabilidad)- entonces, tal instrumento es una medida

objetiva del significado. 

Las operaciones que se tienen que hacer son las siguientes: envuel- 

ven la asignaci6n que el sujeto hace de un concepto dentro de un sistema

estándar de escalas descriptivas, mediante una serie de juicios indepen- 

dientes. Al presGntársela una pareja de términos descriptivos polares

ejem. SE, ORA), el sujeto indica simplemente la dirección de su asocia- 

ci6n ( Ejem. SE ORA- suave) y su intensidad ya sea por el carácter extre- 

mo de su marca en la escala gráfica o por la velocidad de su reacción, 

registrada en un aparato de tiempo de reacción. La distribuci6n de sus

juicios en una serie estandarizada de tales escalas sirve para diferen- 

ciar el significado de éste concepto respecto de otros; por ésta razón

este instrumenta de medición ha sido llamado " diferencial semántico". 
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Aplicación de una forma prelí inar del " diferencial semántico" a la

medición del significado connotativo de algunos adjetivos; ( A) media- 

nas de los dos grupo de 20 sujetos rue diferenciaron " anhelante" y

ardiente". 

Grupo I ( N: 20) ' anhelante" 

Grupo 11( N: 20) " ardiente" 

angiO n - 

Séb: 

ásp 

act: 

pequeñ

fr

buen

tens

mojado

fresc

redondeado

fuerte

suave

pasivo

grande

caliente

malo

relajado

seco

mustio

3) 
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IV LA ESTRUCTURA ESTADISTICA DE LA CONDUCTA VERBAL. 

Es conveniente entender los procesos de lenguaje cue se llevan

al cabo en el individuo como una interacción mas o menos continua en- 

tre dos sistemas paralelos de organización conductual: secuencias de

acontecimientos " centrales" ( por ejem. , ideas" o procesos de mediaci6n

de representación) y secuencias de " destrezas instrumentales, vocales, 

gesturales u ortográficas, que crean el producto comunicativo. 

1.- Estructura estadística de los mensajes. 

1) Relaciones oue ejemplifican el principio del esfuerzo mínimo: 

a) La frecuencia de aparici6n de palabras esta inversamente relacionada a

su largo. 

b) Cuanto más bajo es el rango de frecuencia tantas más palabras diferen- 

tes se encuentran en ese rango. 

e) Cúanto más " esfuerzo" se necesita para producir un sonido, tanto

menos frecuente tiende a ser su aparición. 

d) E1 acepto tiende a desaparecer de los elementos ddl habla más frecuen- 

temente usados. 

e) El tamaño de los intervalos ( en páginas) entre las apariciones suce- 

sivas de la misma palabra esta inversamente relacionado con el número

de tales intervalos. 

f) Intervalos de tamaño variables tienden a quedar distribuidos pareja- 

mente a lo largo del tiempo. 

g) El número medio de significados diferebtes9dr palabra es proporcio- 

nal a la frecuencia de su aparici6n. 

2) E1 cociente adjetivo -verbo.- En 1925, un investigador alemán, 

Busemann, grab6 relatos espontáneos, de temas diverso, grabados por

niños, y analizó éstos datos del lenguaje para encontrar las frecuen- 

cias relativas dei las descripciones cualitativas ( adjetivos, nombres, 

y participios) y de expresiones activas ( todos los verbos). Dividien- 

do las primeras entre las segundas encontr6 lo que llamó cociente de

acción ( acción/ descripción), y afirm6 que esta proporción variaba de
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acuerdo a cambios rítmicos de emocionalidad durante el desarrollo. 

j 3) La raz6n tipo -muestra ( rtm).- Esta medida es la razón en que

estan el número de Jalabras diferentes ( tipo) con el número total de

palabras ( muestra) en un determinado fragmente de lenguaje. 

2.- Estructuras de Asociación. 

Se ha demostrado que el producto comunicativo manifiesto sigue

una estructura estadística notablemente estable. 

1) La estructura semántica de las asociaciones.- Podemos conside- 

rar que cada palabra estfimulo, en éste método, saca algo de un con- 

junto de asociaciones potenciales. La selicci6n practicada en éste

conjunto esta legalmente determinada por las fuerzas comparativas de los

hábitos de los asociados ordenados en una jerarquía de respuestas. 

2) Determinantes contextuales de la asociación.- Das asociaciones

propenden a llegar en estallidos en en racimos y ésto puede verse en

el ejemplo de que la palabra Tigre va seguida de un grupo de asociados

relacionados con ella, león, jirafa y leopardo, todos los cuales son

habitantes de la selva. Todas y cada una de las estimulaciones que se

combinan con las estructuras de estímulos directamente provocadas por

dignos son partes del contexto y función en mayor o menor grado para

determinar las reacciones de mediación o instrumentales hechas. 

Se observa comunmente que los estados de ánimo de un hombre, sus

emociones y sus motivos, influyen el carácter de sus verbalizaciones. 

Estos estados emocionales y de motivación constituyen el contexto in- 

terno no verbal. 

Tenemos tambien el cor zYto varbal interno.- La re=puesta que un

individuo da a un determinado signo depende a menudo de la verbalizaci6n

implícita aue el signo provocue, es decir, de su actitud respecto del

objeto significado. 

El contexto externo no verbal lo constáátuyen las expresiones fa- 

ciales del que habla, sus gestos, los objetos presentes y las activi- 

dades eue se estan efectuando; en pocas palabras, la matriz de situación
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total en la cual se producen los signos. 

Por otro lado tenernos el contexto verbal externo. 
Es obvio que

el significado de un signo verbal depende de la estructura de otros
dignos ddl lenguaje en el cúal esta empotrado. 

El significado de una

palabra se vuelve más especifico en virtud de su contexto. 

Referencia. 

Osgood E. Charles, Curso Superior de Psicología Experimental, 

Método y Teoría, Editorial Trillas, Léxico, 

1969, cap. 16 Conducta. Verbal, pp. 907- 970. 

Notas: 

ti) Osgood, Curso superior de psicología experimental, método

y teoría, Pp. 929. 

2) Ibidem P. 943- 

3) Ibidem P. 952
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JEAN PIAGET. 

A lo largo de casi medio siglo de continua investigación del pensamien- 

to infantil, Piaget ha elaborado una teoría general sobre el crecimieáto

mental. Segdn dicha teoría, la inteligencia adulta ( el pensamiento y la

acción adaptativas) proviene de las primeras coordinaciones sensomdtoras

de los infantes, en una serie de etapas que se relacionan con la edad. 

La teoría de Piaget es " natural" en el sentido de que la secuencia de eta- 

pas esta determinada por factores de la maduración, aunque tambien es una

teoría de la " crianza", dado que dependerá de las diferencias individuales

en capacidad, antecedentes y experiencia la edad a que se logre determina- 

da etapa. Enseguida se muestran las etapas de desarrollo. 

Etapas del crecimiento cognoscitivo en la teoría de Piaget

ETAPA RANGO DE EDAD CARACTERISTICA

APROXIXADO PRINCIPAL

años) 

Periodo sensomotor 0 a 2 Permanencia del objeto, cau- 

salidad elemental. 

Periodo preoperacional 2 a 6

Periodo de las operacio- 

nes concretas 6 6 7 a

11 5 12

Periodo de las operaciones 11 5 12

formales en adelante

Función Simbólica

Operaciones concretas

edad de la razón" 

Operaciones formales, modo

de razonar complejo, metáfora. 

Piaget sitúa el surgimiento del lenguaje en el Periodo preoperacional

de los 2 a los 6 arios, en donde surge la función simbólica o verdaderos sis- 

temas de representación. 

La teoría de Piaget podríamos decir que entra dentro de la explicación

mentalista de la adquisici5n del lenguaje, es decir, haceh mucho mayor hia- 

capib en el nativismo. 



Las FUNCIONES DEL LENGUAJE. 

El problemas tctales son las necesidades que el niño tiende a satisfa- 

cer cuando habla, no es ni estrictamente linllístico ni estrictamente lb- 

Bicos es un problema de psicología funcional• 

Parece que tanto en el niño como en nosotros el lenguaje le sirve al

inuividuo para comunicar su pensamiento. Pero, en primer lugar, el adulto - 

trata, con su palabra, de comunicar diferentes modos del pensamiento. Cra

su lenguaje sirve para la comprobación de hechos. las palabras forman parte

entonces de reflexiones objetivas, informan y permanecen ligadas al cono- 

cimientos " el tiempo empeora", " los cuerpos caen", etc. Por el contrario, a

veces el lenguaje comunica $ rdenes o deseos, sirve para criticar, para ame- 

nazar; en una palabra, para despertar sentimientos y provocar actos. 

Pero hay más, un gran numero de gente del pueblo, o de intelectuales distra- 
ídos, tienen la costumbre de hablar solos, de monologar en alta voz. Hay

tal vez en este fenómeno una preparación para el lenguaje social. (
el niño

se dirige a veces a los seres de su juego). 

P. Janet estima, que las primeras palabras derivan de gritos que, en

el animal y todavía en el primitivo, acompañan a la accibns gritos de cólera

y de amenaza en la lucha, etc. En las primeras conductas sociales, el gri- 
to con que 81 jefe acompaña, por ejemplo, el ataque gerrero, se transforma

en señal de éste ataque. De ahí las primeras palabras, que son órdenes. 
La palabra esta pues primeramente ligada a la accíbn, siendo uno de sus
elementos; luego ya basta con ella para desencadenar la acción. 

Como originariamente la palabra forma parte de la accibns basta con ella

para provocar toda la emosiSn de la acción con su contenido concreto. Por
ejemplo, resulta evidente que las palabras más primitivas son los gritos
amorosos que sirven para introducir al acto sexual, se ahí, que esas palay

bras, y todas lad que hacen alusión a ese acto, permanezcan cargadas de un
poder emotivo inmediab*. 

La palabra ea mucho más que una etiqueta, es una realidad temible, que
participa de la cosa nombrada. 
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Como por su parte Ecumann y Stern habían mostrado que los primeros sus- 

tantivos de la lengua del niño estan lejos de designar conceptos, sino que

expres^.n ordenes o deseos' hay en definitiva buenas razones para presumir

que el lenguaje infantil primitivo llena funciones mucho mas complejas de

lo que parece a primera vista. Aun si se hacen todas las reservas necesarias

sobre el detalle de estas teorías, sigue siendo evidente, en efecto, que

aunque muchas de esas expresiones tengan para nosotros un sentido meramente

conceptual „ para el niño siguen teniendo durante mucho tiempo no solo un

sentido a£ectivm sino casi mágico, o al menos ligados a modos de actuar - 

particularesy

CLASIFICACION DE LAS -, UNCIONES DEL L1IüGUAJE INFANTIL. 

El lenguaje lo Lcaemoe dividir en egocéntrico y socializado. 

En el primero, el niño no se ocupa de saber a qui1n habla ni si es es- 

cuchado. Habla ya para si, jra por el placer de asociar a cualquiera a su ao- 

cíbn inmediata. Este lenguaje es egocentrico, en primer lugar porque el niño

no habla sino de si mismo, pero sobretodo porque no trata de ponerse en el
punto de vista del interlocutor. El interlocutor es el primero que llega. 
El niño no le pide sino un intertes Unente, aunque se haga evidentemente
la ilusión de que es oído y comprendido. No experimenta la necesidad de ac- 
tuar sobre el interlocutor, de informarle verdaderamente algo. 

El lenguaje egocéntrico puedeeer dividido en tres categorías: 

1.- La repetición ( ecolalia); No se trata aqui mas que de la repetición

de sílabas o palabras. El niño las repite por el placeºde hablar, sin la menor preocupación
por dirigirse a nadie y ni siquiera por pronunciar palabras que tengan

un sentido. Es uno de los uitimos restos del balbuceo de los bebbs, que
evidentemente ro tiene todavía nada de socializado. 2, 

El MonBlogoz El niño habla para s1, como si pensara fuerte. No es dirige
a nadie. El niño habla cuando Ictfia, incluso cuando esta solo; acom- paña
sus movimientosy sus juegos con gritos y palabras. Si el niño habla, afin
estando solo, para acompañar su acción, puede invertir

esa relacíbny



servirse de las palabras para producir lo que la acción no podria realizar

por el misma. De ahl la fabulación, que consiste en crear una realidad por

palabras, y el lenguaje mágico, que consiste en acttar por la palabra y na- 

da más, sin contacto ni con las personas ni con las cosas. 

3.- El monólogo en pareja o colectivos Esta forma es la más social de

las variedades egocéntricas del lenguaje infantil, ya que al placer de ha- 

blar agrega el de monologar ante otros y atraer su inter%s sobre su propia

acción y su propio pensamiento. No se dirige a nadie. Habla para si mismo en

alta voz, delante de los demás. 

En cuanto al lenguaje socializado se pueden distinguir: 

1.- La información adaptadas El niño intercambia aqui realmente su pen- 

samiento con el de los demás, ya sea que informe al interlocutor de algo - 

cue pueda interesar a éste e influir sobre su conducta, ya sea Que haya ver- 

dadero intercambio, discusión o incluso colaboración para perseguir un bien

común. 

2. e ; é.a, criticas Este grupo abarca jrodas las observaciones sobre el tra- 

bajo o la conducta de los demas, que tienen el mismo caracter que la informa- 

ción adaptada, es decir que son especificas con respecto a un interlocutor

dado. Pero estas observaciones son mas afectivas que intelectuales, es de- 

cir que afirman la superioridad del yo y denigran al prójimo. 

3 Las órdenes, los ruegos y las amenazas. Es da aquil Hiera de toda

duda, una acción de un niño sobre otro. 

A.- Las preguntas% La mayoría de las preguntas de niño a niño pidan una

respuesta, as¡ que se las puede clasificar dentro del lenguaje socializado, 

sin perjuicio de hacer reservas. La pregunta es una búsqueda espontánea de
información. 

5.- Las respuestas: Llamamos respuesta al dicho adaptado que el inter- 

locutor pronuncia luego de haber oido y comprendido una pregunta. 



55— 

ORIGEN

55— 

ORIGEN DE LOS NOMBRES. 

Durante la primera etapa ( de los cinco a los seis años), los niños con- 

sideran los nombres como si pertenecieran a las cpsas y emanaran de ellas. 

Durante la segunda etapa ( siete y' ocho años), los creadores de las cosas

inventan los nombres— Durante la tercera etapa, que empieza alrededor de

los nueve o diez años, el niño considera los nombres como provenientes de

hombres sin identidad particular, puesto que el nombre no se identifica 7a

con la idea de creaci8n. 

La evolueibn de las respuestas parece as¡ mostrar una gradual disminu- 

ción del realismo nominal. En la primera etapa el nombre esta en el objeto. 

Durante la segunda etapa el nombre proviene de losa nombres pero fue hecho

con el. objeto. Durante la tercera etapa se cansidera, por fin, el nombre

como debido a la persona que piensa acerca del objeto. 

EL VALOR INTRINSECO DE LOS NOMBRES. 

Son los nombres meramente signos o tienen un valor intrínseco? Los

nombres, en la medida en que se sitúan en las cosas, d:_ben ser considerados

como absolutos. Pero aunque el realismo ontológico y el realismo 16gico de

los nombres puedan tener las mismas raicee, su persistencia puede quiza di- 

ferir. Que el realismo lógico perdura más que el ontológico, es precisamente

lo que esperamos demostrar. Aun aquellos niños que ubican el nombre en la

cabeza y los que creen en el origen reciente de los nombres, continuan sos. 

temiendo que los nombres no iiúplican la cosa sino laldea de la posa; por

ejemplo, el solo se llama as¡ porque es ' brillante yr red` ndo, etc. 

Comenzamos con la preguntaiJodrían ser cambiados los nombres? Se distín- 

Buen dos etapas. Antes de la edad de diez años los niños dicen que no, des- 

puba de una edad media de diez años estan de acuerdo en que si podrían. 

El realismo nominal en su forma ontológica desaparece despubs de la edad

de nueve o diez años, pero el realismo de la forma 16gica permanece hasta

los once o doce años. En una palabra el realismo lógico surge del realismo

ontol$gico pero persiste por más tiempo. 



56 - 

Referencias. 

56 - 

Referencias. 

Piaget Jean, E1 Len- uaie v el pensamiento en el niño. Estudio sobre

la 16gica del niño ( 1). Editorial Guadalupe, segunda

edición, Buenos Aires, 1973. 

Piaget Jean y otros, El lema -ie v el pensamiento del niño pequeño, 

Editorial Psid6s, Buenos Aires, 1965. 

Lipsitt IeRjs y Hayne Reese, Psicología experimental infantil, Edi- 

torial Trillas, México, 1974, pp. 561- 567. 



PARTE I: CONCEPTOS TEORICOS FUNDAMENTALES DE LA

CONDUCTA VERBAL. 

C A P I T U L O 5

LA ADOUISICION DEL LENGUAJE Y LAS EXPLICACIONES TEORICAS

AL RESPECTO" 

Este capítulo es una síntesis

del de Adouisición del Lengua— 

je de Reese y Lipsitt en su li— 
bro de Psicología Experimental
Infantil. 



ADQUISICION DEL LENGUAJE. 

I DESARROLLO FOhOLOGICO

Se llama iasarrollo fonológico al surgimiento ontogenético de sonidos

del habla. Cabe concebir las primeras vocalizaciones del niño cokio sonidos

dados al azar, que son parte de una fase preparatoria de dasarrollo para

ganar control del aparato vocal y para aprender sonidos que ha oído en el

lenguaje circundante. 

Hasta los 6 meses de edad no se distinguen las vocalizaciones de un

niño oongénitamente sordo de las vocalizaciones de un niño normal ( Lenneberg, 

Rebelsky y Nichols, 1965), y ello hace pensar que, al menos durante los 6

primeros meses del primer año, el desarrollo vocal es, ante todo, resultado

de la maduración. 

Los estudios de Irwín. 

Los conocimientos existentes sobre el:,carácter de las primeras vocaliza— 

ciones dPl niño de basan, en gran medida, en una amplia serie de estudios

realizada por Irwin y sus colegas ( véase Irwin 1947, 1948, 1951)• 

Irwin estableció primero la posibilidad de obtener registros confiables

de vocalizaciones infantiles mediante el Alfabeto Fonético Internacional

Irwin y Chen, 1941) y después graficb el desarrollo de lis sonidos del ha- 

bla durante los 2 1/ 2 primeros años de vida ( Chen e Irwin, 19$ 6). En los

primeros 10 días de vida las vocalizaciones eran, sobretodo, sonidos vocales. 

Los sonidos más frecuentes, simbolizados por el alfabeto especialmente idea- 

do para registrar sonidos del habla, fueron las vocales / a/, / i/, / e/ y / u/. 

La frecuencia de sonidos vocales es mayor que la frecuencia de consonantes

hasta el año de edad, cuando las consonantes se van haciendo más frecuentes. 

Se distinguen las vocales de las consonantes en base a las características

de como se prodscen. Por lo comen las vocales Be originan por vibración de

las cuerdas vocales y un tracto vocal abierto. Las consonantes, en cambio, 

por cierre, fricción o contacto con la lengua o los labios. 

Lis primeros sonidos vocales enunciados se producen al frente y en mitad

de la boca, como son las vocales frontales o palatales / e/ e / i/ y la vocal
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media o neutra / a/. Niás tarde aparecen las vocales posteriores o velares

u/ y / o/, y las vocales frontales y media disminuyen en frecuencia. Los

sonidos consonantes aparecen en orden inverso, de atrás hacia adelante. 

De bste modo, las primeras consonantes son sonidos como / e/, / g/ y / j/; 

más tardó , las consonantes producidas por constricción del tracto vocal

medio, como / t/ y / d/ y, finalmente las consonantes producidas al cerrarse

el tracto vocal frontal, como / p/ y / m/. 

análisis de rasgos Distintivos. 

Se estimuló otra forma de estudiar como surge el sistema de sonidos del

lenguaje al analizarse el. hable en base a " rasgos distintivos", como propu- 

sieron Jakobson. y" sus colegas . ( Chomsky y Halle, 1968; Jakobson y Halle, 

1956; Jakobson, Fant y Halle, 1952). 

El, sistema pone más énfasis en las características acústicas de los

sonidos del que ponen la mayoría de los otros sistemas, los cuales para des- 

cribir los sonidos o fonemas del lenguaje confían por comrl9to en el punto

y la forma de la articulación. En el sistema de Yakobson se considera que

los fonemas eran actualizaciones simultáneas de usa serie de atributos; no

entidad s individuales distintas, sin grupos de rasgos. Se destacan los ras- 

gos que componen los sonidos y no se categorizan los sonidos por si mismos. 

Existen dos tipos de rasgos% inherentes y prosódicos. Los rasgos inheren- 

tes definen un fonema independientemente de las secuencias en que ocurra. 

Los rasgos prosódicos estan sobreimpuestos a los inherentes y Be refieren

al tono ( altura de la voz), a la fuerza ( volumen de la -voz) y a la calidad

duración subjetiva), solo especificables en base a las secuencias de sonidos

donde se presenta el fonema. 

1) Rasgos Inherentes.- Se acepta que p000 más de 12 6 15 rasgos inherentes

bastan para definir todos los sonidos de cualquier lengua. Los rasgos inclu- 

yens vocálico- no-- oválico, consonántico- no oonsonántico, difuso -compacto, 

tensg- laxo, sonoro -sordo, nasal -oral, continuo interrumpido, estridente -suave, 

constreñido -libre, grave -agudo, plano -llano y agudo -llano. Se define cada

uno de esos rasgos dicot6micos en base a características acústicas y artiou- 

latorias. 
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En la práctica, se caracteriza a los fonemas por tener (-) o no tener (-) 

un rasgo. De éste mosdo, las vocales son caracterizadas como (- vocálica) y

gran parte de las consonantes como ( - vocálica)¡ los fonemas graves como

grave) y los fonemas agudos como (- grave). En tanto que todas las vo- 

cales son (- vocálica), y algunas vocales y consonantes son ( - grave). 

Respecto a la adquisición de lenguaje, Jakobson supone qge el niño co- 

mienza discriminando los regos de los sonidos usados en el lenguaje. Primero, 

el niño hace una dicotomia de cada sonido en base a un rasgo, aplicándole un

contraste: un grupo de sonidos considerados iguales porque todos tienen más

el rasgo determinado y un segundo tupo se sonidos que tienen menos de dicho

rasgo. Después el niño va agregando rasos al sistega, separando progresiva- 

mente los sonidos significativos, hasta que, todos los sonidos del lenguaje

hayan sido identificados en base a sus rasgos distintivos. 

Jakobson también afirmó oue los rasgos aparecerán en cierto orden en el

lenguaje del niño, que corresponde al número de lenguas del mundo que con- 

tengan el rasgo . Los rasgos más comunes o universales aparecerán primero

y al final los rasgos peculiares de una lengua espemifica. Jakobson predi- 

jo, en particular, cue la expresión inicial del lenguaje será / pa/, pues su

análisis articulatorio y acústico ofrece dos elementos sonoros que son dia- 

metralmente opuestos. 

También deberá indicarse que éste sistema teórico solo es aplicable al

lenguaje y, por consiguiente, no se interesa en expresiones del prelenguaje. 

Unicamente cuando el niño usa palabras significantes, el sistema fonológico

activo reemplaza a los sonidos fonéticos asistemáticos que preceden a ésa

etapa de desarrollo. 

No existen muchas pruebas que apoyen directamente la adquisición del

sistema sonoro dentro del marco propuesto por Jakobson. 

2) Rasgos Prosódicos.- Entre otros observadores, heir ( 1966) supuso que

el infante imita rasgos prosódicos durante el período de balbuceo, antes

de que aparezcan palabras significantes. Algunos datos obtenidos por Pike

1949) hacen pensar que los infantes aprenden pautas de entonación para pa- 

labras solas en base a la pau* a usada por los padres. Son muy escasee los

datos relacionados a los rasgos progbdicos. 
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II DESARROLLO SINTACTICO

Las primeras palabras. 

Duchos investigadores estan de acuerdo en que aproximadamente al cum- 

plir el primer,.año, o poco antes, gran parte de los niños expresan su prime- 

ra palabra significante ( hícCarthy, 1954). Viene un período de mas 5 menos

6 meses, en que el niño va adquiriendo gradualmente un vocabulario, cuyas

palabras serían clasificadascomo sustantivos en la gramática adulta. 

Por lo com(In las primeras palabras son sílabas repetidas, que parecen

surgir de sonidos escuchados durante la etapa del balbuceo. 

Sintaxis. 

Disponer de un fondo de palabras posibilita combinarlas y el niño comien- 

za a usar expresiones de dos palabras, a más de las de una. 

Gramática del nño.- DcCarthy ( 1954) ha resumido cuidadosamente los re- 

sultados de investigaciones al, respecto. Lh general; a) las expresiones se

alargan ( incluyen más palabras) segun el niño crece; b) en las primeras eta- 

pas de desarrollo sintáctico son más frecuentes los sustantivos y otras pala- 

bras de contenido ( verbos y adjetivos), usándose más tarde las palabras de

función; c) los niños hablan con mayor rapidez que los adultos ; d) en las

muchachas, el desarrollo del lenguaje tiende a progresar más en relaci5n al

desarrollo del lenguaje de los muchachos; e) los niños de familia socio- 

econ5micamente alta desarrollan con mayor rapidéz su lenguaje que los niños

de familia socioeconómicamente baja f) los hijos finitos desrrollan su len- 

guaje con mayor rapidéz que otros niños y los gemelos con mayor lentitud9

y g) el grado de estimulación verbal recibida en la escuela y en el hogar

afecta la taza del desarrollo del lenguaje. 

Chomsky ( 19579 1965) ha proporcionado al Psicólogo una teoría de la

sintáxis que en parte indica el sistema gramatical que el niño está adqui- 

riendo. El propósito de su teoría es presentar una serie de reglas que per- 

mítan crear todas las oraciones gramáticales de un lenguaje y no oraciones

no gramaticales. Aunque no está completa la teoría de los lenguajes en ge- 

neral' ni incluso la de algun lenguaje determinado, se tiene un buen comien- 

zo en la delineación de universales linguísticos ( Bach y Harms, 1968; - 
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Greenberg, 1966) y en la especificación de réglas para lenguajes específicos. 

Ervin, Brown, y Braine informaron que las expresiones de dos palabras, 

que por lo comán se presentan cuando el niño está entro los 18 y los 24 meses, 

parecen tener una estructura característica. El niño no está yux* aponiendo al

asar dos palabras oidas. Hay un obvio sistema en sus construcciones, que expli- 

ca el 7C,% de las expresiones escuchadas. El sistema consiste en usar siempre

una palabra en una posicibg flniea, y un grupo mayor de palabras en la otra po- 

sición. En todos los niños observados existe un grupito de palabras que apare- 

cen de un modo bastante cohsistente en la primera posición, otro grupo, más

pequeño, que se presenta con bastante consistencia en la segunda posición, 

y un gran grupo de palabras que se presentan en cualquiera de ellas. La gra- 

mática, en ésta etapa del desarrollo idiomático del niño, puede ser escrita

como se le presenta en el siguiente cuadro. ne decir, se reescribe la oración

0) como palabra eje ( E1) más palabra de clase abierta ( C), b palabra de clase

abierta( C) más palabra eje ( E2). 

E1) + C

0

o ( E2) 

Ejemplos de expresiones de dos palabras. 

Construcoiones E - C Construcciones C - E

Sao polio Jarra fuera

Eso palo llanta fuera

Aqui sillas Clavo puesto

Aqui mamá 3ueter puesto
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En general, las primeras construcciones idiomáticas del niño son del

tipo E - C $ C - E. Cuando el niño utiliza expresiones de una sola palabra, las

palabras suelen provenir de la clase abierta. Es difícil especificar las cara. 

teristicas de las palabras eje y de las de clase abierta en el marco de la

gramátioa adulta. 

Si se clasifican las palabras eje de acuerdo al sistema de los adultos, 

se encuentran varias partes del habla , influyendo adjetivos, adverbios, 

pronombres, verbos y articulos. Tal clasificación no parece muy átil, pero un

eximen más cuidadoso de los pares de palabras hace pensar que esas distintas

expresiones de dos palabras revelan el comienzo de estructuras que son el

gquivalente de construcciones demostrativas en los adultos ( por ejemplo, 

Esa tuna"), de frases sustantivas (" Dos manos"), de frases verbales (" Veo

niño") y oraciones completas. 

Braine ( 1963b) notó qáe la siguiente etapa do desarrollo no es de expre- 

siones de tres palabras, sino un paso intermedio en que se presentan distin- 

tas construcciones C - C. Segdn Braine, esas expresiones consisten en susti- 

tuir una construeci6n E -C por una palabra clase abierta a la que se suma

otra palabra de clase abierta. En cierto sentido, esto parece anticipar

la expresiSn de tres palabras, que tiene como fo*ma E -C - C, CsC- S, E -C - E b

C - E- 0. 

Se supondría después la aparición de expresiones de cuatro palabras

E -C - E - C, pero la gramática se ha complicado mucho cuando el niño comienza

a aumentar la longitud de las expresiones mas allá de las tres palabras

y no es posible analizarla de un modo tan sencillo. 

Expansión, Eeduccibn e Imitaci5n.- Cuando el niño imita una expresiSn

paterna, reduce el largo de bata, pero manteniendo el Srden de las palabras. 

Esta preservacAL consistente del Srden de las palabras indica que el niño

procesa la oración del adulto como una construcción unitaria y no como una

lista de palabras. Una segunda observaciEn es que no existe relación entre

la longitud de la expresión paterna y el de la expresiSn infantil. 
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Al acortar la expresión del adulto, el niño conserva las palabras de

información b de mucho contenido y se omiten las funcionales ( palabras con

función). Se tiende a retener sustantivos y verbos, mientras se eliminan las

palabras sin contenido semántico b de menos peso. 

El niño reduce las expresiones del adulto; a su vez, el padre amplia

las expresiones del niño. 

Estudios acerca de las Formas de las palabras. -Uno de los primeros ex- 

perimentos fue el estudio realizado por Berko ( 1958) sobre el desarrollo de

las reglas morfológicas. A bsta investigadora le interesaba saber' ante todo, 

como adquirla. el niño las inflexiones de los trerbos en pasado y de los sus- 

tantivos en plural y en el posesivo. En resumen, los niños parecen seguir u- 

na pauta de respuestaregular. Sus fespuestas en la investigación realizada

fueron en gran parte correctas en las forras regulares y frecuentes del len- 

guaje. Cuando surgen formas menos frecuentes, los niños tienden a unirlas a

otras formas para lograr una versibn más sencilla de la regla flexional; por

ejemplo, reducían una regla con tres opciones alombrficas, del lenguaje mo- 

delo, de modo que usaban más a menudo dos opoiones que tres. 

En inglés, el adulto tiene tre formas principales todas alomorfas, con- 

dicionadas o determinadas por los sonidos que preceden a la inflexión. Por

eXamplo, cuando se forma el tiempo pasado de pont ( patear), stop ( detenerse) 

y play ( jugar), se hace de tres formas distintas que se escuchan al decir

punt/ - ad/, stop/ - t/ y playd/. Si el verbo termina en / t/ o / d/ se usa

ad/; si termina en / p k c f e/ se usa /- t/, y en todos los verbos regulares

que restan se usa /- d/. Loe que hablan inglbs usan esas reglas sin que por

lo común erten conscientes de ellas. En inglés, la regla para formar plura- 

les es agregar / az/ cuando las palabrasterminan en / s z c j/ como en - 

glasees ( vasos); /- a/ después de palabras terminadas en / p t k fl, como en

hits ( golpes) y /- z/ para el esto de los plurales regulares. El posesivo

sigue las mismas reglas que el plñral. 

El procedimiento de Berko consistió en presentar a niños entre los 4 y
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loe 7 años dibujos de objetos disparatados y pedirles que respondieran a las

preguntas. Ejem, se mostraba al niño una tarjeta en que había los dibujos de

tres animales disparatados ano en la parte superior y dos en la inferior. 

El experimentador decía al niño " Este es un niz. Aqui tenemos dos..." el

niño completaba la frase y se registraba su respuesta. Se usaron dibujos y

procedimientos ámilarespara provocar las inflexiones del verbo en sus formas

pasadas y progresivas y para provocar el posesivo. 

La primera cosa que se indios en los resultados .del estudio fue que los

niños no tuvieron dificultades con la tarea. 

Estudios sobre la construcción de oraciones.- Menyuk ( 1963ay 1963b, 1964a, 

1964b) examinó varias formas sintácticas en la construcción infantil de oracio- 

nes. Los resultados indican que las construcciones infantiles tienden a ser

versiones simplificadas de las reglas adultas; allí donde el adulto: realiza

varias distinciones al formular una expresi6n, el niño solo presenta algunas, 

habiendo en sus construociones muchas omisionest redundancias y sustituciones. 

Sin embargo, los resultados generales inddcan que el niño de 3 años usa casi

todas las estructuras sintácticas básicas empleadas por el adulto. Cuando el
gran

niño tiene 5 años, ya ha adquirido parte de la gramática y, de allí en adelan- 

te, la mejora es+auy lenta, aunque según va creciendo, usa estructuras cada vez

más complicadas. Al parecer' el niño va de las reglas más generales a reglas

cada vez más diferenciadas. 

Los niños pequeños toman las palabras como unidades, pues en edd preescoo

lar parecen tener dificultadels en dividir las palabras por sílabas al pedír° 

sel.esy cuando las estan pronunciando, que se detengan en mitadcde una — 
Huttenlocher ( 1964) notó que para los niños en edad preescolar tambien parecen

constituir unidades los pares de palabras en secuencias gramaticales. 

La hipótesis de Braine ( 1963a, 1966) es que los niños adquieren en estruo- 

tura gramatícal en base a la generalizaci6n contextual de morfemas, palabras

y frases. Cuando el niño ha adquirido experiencia con uno de esos segmentos
en cierta posicl6n y cierto contexto] tenderá a sñtuar ese segmento en la
misma posición en otros contextos. 
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Analizar el significado de las unidades dentro del lenguaje es uno de loe

prob- - as más duros a que se enfrentan lingüistas y psic6loios por igual. 

A menudo los linf!álstas han considerado eue el problema dela semántica esta

fuera de su campo ( Bloomfield 1963), aunque mas recientemente se han hecho

algunos intentos por manejar ese aspecto. ( Katz y Fodor, 1963). Los psic6lo- 

cros atacaron el problema intentar_do analizar la connotación de las palabras

en oposición a su denotación; es decir, los significados que sugieren las pa- 

labras en contraposición ra su significado especifico directo. Pocos intentos

existen por manejar unidades significantes más extensas. Las escalas de di- 

ferenciación semántica elaboradas por Osgood y sus colegas han estimulado

muchas investigaciones psicológicas relacionadas con la t-loria de Osgood sobre

la adquisición del significado mediante procesos de mediación. Las teorías

sobre el significado propuestas por Osgood y otros ( véase Skinner, 19571

Staats y Staa: e, 1963) han intentado explicar el desarrollo del significado

da las palabras en base a modelos de condicionamiento. . Esos enfoques han si- 

do severamente criticados, por considerárseles lin4lsticamente ingenuos y

teoricamen.te inadecuados ( Chomsky, 1959; Fodor, 1965). 

En resumen, poco se ha avanzado en determinar como adquirimos el signi- 

ficado de las palabras. 
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S ü'LICACIONES TEORICAS SOBRE LA ADQUISICION

DAL LENGUAJE. 

TEORIA DEL CONDICIONAMIIIJTO. 

Staats afirma que es posible explicar la adquisición del lenguaje median- 

te los principios del condicionamiento clásico e instrumental. 

Staats comienza suponiendo que se han reforzado de modo distinto las

primeras vocalizaciones del infante, d:= modo que el niño va emitiendo con mayor

frecuencia los sonidos asociados con la comunidad lin¿jüstica a que pertenece

y adandona los sonidos de otros lenguajes. Además, Ntaats adoptó la hipótesis

de Moaxer ( 1960) de que las vocalizaciones delos padres, asociadas con refoz- 

zamientp positivo como el alimento a la hora de comer, hacen que las voces de

los padres adquieran cualidades de reforzador secundario. Generalizar después

el valor de reforzamiento de las voces de -los padres ante las vocalizaciones

del niño hacen que éstas se vuelvan reforzanjres en si y por si mismas. De éste

modo, el reforzamiento directo delos padres a sonidos determinados del habla

y el autorreforzamiento del infante crean en el niño la gradual adquisición

de sonidos, luego de sílabas y, finalmente, de palabras. 

La longitud de las expresiones infantiles no aumenta al ampliarse la me- 

moria debido a la maduración, sino en función dettaber aumentado las respuestas

vocales correctas y las asociaciones entre secuencias de jerarquias de respues- 

tas que el niño aprende. Tales secuencias implican el condicionamiento de

palabras a sus flexiones, de palabras a otras palabras y de secuencias de pala- 

bras a otras secuencias de palabras. 

En resumen, Staats afirma que la conducta de lenguaje, en loda su com- 

plejidad, puede ser reducida a los sencillos principios del condicionamiento

olásico e instrumental. Lo complejo no surge del carácter dil habla o de su

significado, sino del número de estímulos y respuestas asociados con el control

de la conducta y de que para producir esa conducta pueden estar funcionando

al mismo tiempo varios principios de aprendizaje simultáneo. De éste modo, 

como estímulos del lenguaje están el habla de otros, el habla encubierta b

abierta de la persona que se expresa, respuestas fisiblogicas internas, palay
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bras escritas, el significado de respuestas verbales, los estímulos produci- 

dos por conductas motoras y la diversidad de otros estímulos que se encuentran

presentes en el momento que se produce el habla. Las respuestas incluyen res- 

puestas emotivas y sensoriales que definen el significado, los sonidos pro- 

ducidos las sílabas, las Dartes flexionales de las palabras, las palabras, 

frases y oraciones. El reforzamiento proviene de reforzadores primarios exter- 

nos, la aprobación o desaprobaci6n de los padres y el autorreforjamiento del

habla en al. El condicionamiento clásico, el condicionamiento instrumental

y las interacciones de esos procesos están condicionando todos esos estímu- 

los y respuestas al mismo tiempo. En ello estriba lo complejo del lenguaje. 

Staate afirma que solo es posible explicar el lenguaje dentro del marco ge- 

neral proporcionado por un análisis de los estímulos y de lasaespuestas y

que establece relaciones causales entre &os dos. 

TEOBId DE LA KKDIACIOH. 

Las teorías de la mediación propuestpe para explicar el lenguaje lean

surgido de una orientaci6n del aprendizaje influida por los principios hullia- 

nos ( Hall, 1943) y skinneria... s ( Skinner, 1957), pero esas explicaciones te6- 

rieas han recurrido mucho más al aprendizaje verbal surgido de la psicología, 

haciendo hincapié en los tipos de investigaciones sobre mediación. 

Jenkina y Palerme.- Jenkins y Palermo ( 1964) han intentado explicar la

adquisición de la sintaxis mediante dicha orientaci6n. 

Se supone que el niño empieza a aprender el idioma imitando y mediante

reforzadores adecuados. Gradualmente, va adcuiriendo un repertorio. de senci- 

llas relaciones estimulo -respuesta entre r6tulos verbales, rasgos sobresalien- 

tes del ambiente. El padre sitña objejros delante del niño y los rotula, in- 

dicando mediante adjetivos, sustantivos y verbos las características obser- 

vables de dichos objetos. Existen etiquetas y descripciones de objetos y - 

aoontecimientos que poseen correlaciones claramente observables. 

Cuando el niño ya ha adquirido un pequeño vocabulario de palabras para

responder a estímulos adecuados, comienza a unir unas palabras con otras en

secuencias y así 00 > iniola el ordenamiento o estructuración del lenguaje. 
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Se pupone que algunas expresiones de una palabra que el niño enuncia se pre- 

sdntan en condiciones de estímulo iguales o similares. Se supone que en esas

circunstancias el niño forma clases de palabras mediante procesos de mediación

directamente relacionados con los paradigmas de equivalencia estimulo y res- 

puesta estudiados en el aprendizaje de pares asociados. 

Segun se va desarrollando la sintaxis del niño, éste comienza a pregun- 

tar, a negar, a incluir oraciones en otras oraciones, éte., y, en general, 

su sintáxis se va volviendo más compleja, pues, según los línbístas, apare- 

cen las reglas de transformación. En la teoría de la mediación se supone que

al principio se aprenden tales transformaciones de un modo independiente y

que las facilita la raediacibn semántica. De éste modo, el niño aprende a agre- 

gar la palabra " no" a una oración yb a d. sarrollar una nueva equivalencia de

respuestas, basada en el concepto semántico de la negación. 

En resumen, se supone que el niño comienza con aquellos aspectos del len- 

guaje que más obvios le sean y aprende palabras sueltas, que más tarde serán

agrupadas en clases y, subsecuentemente, esas clases quedaran formadas en - 

unidades mayos, que tambien se convierten en canses . El proceso para ad- 

quirir toda la sintáxis del adulto esta en ampliar y contrastar construccio- 

nes mediante éste proceso, en base a discriminaciones y generalizaciones que

se:. presertan segun el nino va aprendiendo aquellas expresiones que permiten

una comunicación eficiente respecto a otras expresiones seguidas de confusión. 

Osgood.- En su trabajo tebrieo , Jenkins y Palermo han enfocado ante to- 

do el desarrollo gramatical; esgood aplicó una teoría similar de la mediación

para explicar el desarrollo del significado en el lenguaje. 
Osgood ( 1968) 

afirmó que los procesos mediadores usados por Jenkins y Palermo debían ser

ampliados, para que incluyan una respuesta mediadora representativa que expli- 

que los procesos simbólicos. La respuesta mediadora representativa consista

l

en un complejo de mediadores, que incluyen respuestas afectivas, motoras, ver- 

bales y fisiblogicas. 
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El significado comienza a surgir al establecerse respuestas no lingliía- 

ticas implícitas ( rm)' con su consecuente retroalimentación motora. -sensorial

automática ( sm) y el establecimiento de respuestas adicionales ( Ro) ante el

último estímulo. Segán Osgood, la parte del condicionamiento rm representa el

deci£ramiento del lenguaje, y la parte su> -Ro la codificación del mismo. Los

mediadores consistirán en reacciones del sistema periférico mínimas y dlfici- 

les de observar, junto con la retroalimentación; o pueden consistir tambien

en representaciones puramente centrales de acontecimientos en un principio

periféricos. 

Setimulo gdE# 6i't1Q- 
Serio

de respuestas

significativa
representativas

igno ( palabra - Subserie de esas

Decifra.- respuestas ( rm) 

miento" 

roalimentacion

Sm) Re spu e st as

Desifre. externas ( Ro) 

miento" 
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TEORIA MENTALISTA. 

McNeill afirma que la adquisíción del idioma materno consiste en una

interacción entre la experiencia lin¿uletica del niño, y sus capacidades

lingulsticas innatas. ron otras palabras, el niño posee respecto al lenguaje

ciertas capacidades o predisposiciones que estan determinadas biológicamente. 

Además, el niño ha de interactuar de algún modo coon el lenguaje que existe

en su ambiente, para adquirir así un lenguaje determinado. 

McNeill afirma que cualquier teoría sobre la adquisición del lenguaje

deberá describir las capacidades innatas del náño y como interactfian éstas

con la experiencia, para provoca^ la adquisición automática, natural, sin

esfuerzo y muy rápida del idioma materno. 

McNeill considera que cualquier teoría sobre la adquisición del lenguaje

está forzada a aceptar esa orientación dados los recientes análisis del len- 

guaje, precipitados por la gramática generativa transformacional propuesta

por Chomskv ( 1957- 1965)- Muchos lingüistas han estado argumentando por cier- 

to tiempo eue es necesario postular para el lenguaje una estructura básica

abstracta, diferente de las manifestaciones reales del lenguaje en el habla

de quienes lo emplean. Se necesita postular un sistema básico abstracto o

una serie de relaciones entre los conceptos expresados en una oracibn, debi- 

do a la parafrasis y a la ambigüedad. 

Las estructuras abstrctas básicas se llaman estructuras profundas y las

manifestaciones se llaman estructuras de superficie; en cambio, reciben el

nombre de reglas deansformacionales las que relacionan los dos tipos de es- 

tracturas. 

El análisis lin¿aletieo del lenguaje permite ver que todga las oraciones

estan compuestas de una parte manifiesta y de otra abe$racta. La estructura

profunda contiene la descripción deias relaciones sint$actica y semántica

que, mediante las reglas de transformación, quedan convertidas en una estrue- 

tura de superficie que, a su vea, puede ser convertida en una expresión - 

real mediante las reglas fonológicas. Estas especifican las combinaciones de

sonido y pautas de acento que habrán de usarse al enunciar la oración. 
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Por consiguiente, cuando una persona habla un idioma conoce sus reglas semán- 

ticas, sus reglas sintácticas y sus re€las fonológicas. 

McNeill afirma que el desarrollo de la abstracción lingU sta es un fenó- 

meno mental y no conductual. El niño ha de tomar el lenguaje que escucha y

construir una teoría de la gramática o de la estructura básica adecuada al

lenguaje que esta escuchando. A bsta predisposición McNeill la llama " Capa- 

cidrd innata del niño". El niño responde a los aspectos universales del len- 

guaje e ignora otros aspectos gel mismo. Descubre los rasgos universales del

lenguaje porque esta predispuesta a ello. Descubrirá que el sistema fonoló- 

gico esta compuesto de vocales y consonantes y que distingue a los sonidos

una serie limitada de rasgos distintivos. Se verá constreñido respecto a los

conceptos semánticos, Conceptualizará las frases nominales en relaciones par- 

ticulares con lasframes verbales. Solo tendrá en cuenta ciertas relaciones

de transformación entre la estructura abstracta o profunda y la de superfi- 

cie. En su lenguaje serán obvias esas categorías y relaciones universales, 

pues son innatas al organismo humano. Por ello, la adquisición del lenguaje

esta en relacionar laioaracterísticas universales del lenguaje - es decir, 

aquello quemee cierto de todos los idiomas- con el lenguaje particular que

el niño este aprendiendo. El niño aprende reglas de transformación que con- 

vierten los aspectos universales de todos los lenguajes en aspectos espbcí- 

ficos de uno solo. 

Como se acepta que tal es el caso, se dice que el niño comienza hablando

oon expresiones que manifiestan los aspectos universales y que, según va a- 

prendiendo las transformaciones, modifica los aspectos universales abstractos

para que se adeoQen al lenguaje especifico que esta adquiriendo. Por consi- 

gaiente, estudiar la adquisición del lenguaje significa estudiar un aprendi- 

zaje basado en reglas de $ ransformación. Ese aprendizaje de reglas puede o- 

currir mediante la diferenciación progresiva de categorías genbticas amplias

o mediante la identificaci6n progr®siva de los rasgos que determinan cbmo se

relacionan los aspectos de superficie del lenguaje con las estructuras prtr- 

fandas del mí- — La adquisición ocurre por etapas, segU el niño va notando
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las sucesivas relaciones. Desde luego, no se necesita ninguna práctica= en

cambio el niño elabora hitotesis respecto de las relaciones que finen a las

estructuras de superficie y profunda. Una vez verificadas esas hip6tesie, el

niño las aplica para comprender y producir su lenguaje. El niño pasa de una

etapa a otra segfln va descubriendo relaciones y no adquiriendo gradualmente

una respuesta, como propondrían los enfoques surgidos del aprendizaje. 

Referenci<. 

Reese Hayne y Lewis Lipsitt, PsicoloFia experimental ir_fantil, 

Editorial Trillas, México, 1974, 

pp. 500— 560, 

Notes al capitulo. 

1) Reese Hayne y Lewis Lipsitt, Psicología ... P. 518

2) Ibidem, P. 555
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CONCLUSION. 

Después de haber hecho una revisión de las diferentes teorías

acerca del lenáuaje, la cue se adopta en el presente trabajo es la

teoría del condicionamiento planteada por Skinner en su libro " Verbal

Beh2vior", 1957. 

La presente investigaci6n se llevó a cabo trabajando en la adnui- 

sici6n de lenguaje con niños oue presentan retardo en el desarrollo, - 

de acuerdo con las otras teorías muy poco o nada es lo cue se podría

lograr, ya cue postulan la intervención de factores genéticos, neuro- 

6gicos, de meduraci6n, mediación central, capacidades innatas, etc., 

todo lo cúal de acuerdo a diagn6sticos médico- psicuiátricos se encuen- 

tra_ alterado en éstos niños. Sin embargo, Skinner afirma cue la conduc- 

ta verbal es regida por los mismos principios de cualnuier conducta - 

operante, y para su establecimiento, fortalecimiento y mantenimiento

recurrimos a eventos ambientales nue funcionen como reforzadores para

tal conducta. 

Le. gramática misma surge de acuerdo a los lingUístas y a los se- 

guidores de la teoría mentalista de una " capacidad innata en el niño" 

pira construir una teoría de la gramática. Skinner la ha conáiderado

como conducta eutoclítica, definida ésta como " la conducta la cúal se

basa o depende de otra conducta verbal", en tal tratamiento también - 

podemos mediante la manipulación adecuada de las variables ambientales

lograr el aprendizaje de la gramática y la sintáxis como cualnuier otra

conducta. 

Basándonos en todo ésto y siguiendo el programa verbal de Grey y

Ryan ( 1973) nue se describe a continuación, logramos en niños retarda- 

dos cue no hablaban, adelantos notables en el lenguaje. 
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DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA

UER3AL DE

BURL GRAY Y BRUCE RYAN. 

A) BURL GRAY Y BRUCE RYAN. 

Burl 0. Grey Director de Investigaciones del Instituto de - 

Ciencias Conductales de Monterrey California. Despujs de recibir su - 

Ph. D. en patología del lenguaje en 1963 en La Universidad de Southern

Ilinais, empezó su carrera de investigador, la cual se ha concentrado

en la aplicación de los procedimientos de modíficaci6n de conducta a- 

las problemas de la comunicación humana. 

Bruce P. Ryan, investigador en patología del lenguaje, aso- 

ciado al Instituto de Ciencias Conductales. Ha trabajado en las es - 

cuelas pGblicas como maestro y corno patólogo del lenguaje. Ha dado - 

clases en la universidad de Oregon y en Eastern Oregon College. En - 

1964 recibib un PHD. en Patología del lenguaje en la Universidad de - 

Pittaburg . Ha conducido numerosos talleres en modificacl6n de con - 

ducts y en patología de lenguaje. Es autor de varios artículos sobre

el uso de procedimientos programados en el entrenamiento del lengua - 

je. 

M



L? experiencia de los autores en las técnicas del condicio— 

namiento plicadas a problemas del lenguaje la resumen como sigue: 

Una descripción de nuestra experiencia con el condiciona — 

miento programado del lenguaje es: 700 000 horas de experiencia de — 

programeci6n y más de 1. 5 millames de respuestas acumuladas. Esto — 

representa muchas situaciones y muchos tipos diferentes de maestros y

niñea. La primera muestra fue una escuela para niños que no hablen,— 

niños pre—escolares, llamada Children' s House. Esa escuela es atendi

da por una maestra de tiempo completo y ayudantes voluntarios. En la

mañana las clases son de 3 horas para 7 niños y en la tarde también 3

horas para otros 7 niños. Nuestros datos se obtubieron a lo largo de

cuatro años. El promedio de edades de los 43 niños de la pobleci6n de

Children' s House fue de 4. 7 años, el rango de 3 a 7 años. 

Tratamos de mantener esta población particular de sujetas tan

nomogánea cama razonablemente fue posible. Tratamos de obtener niños— 

pre—escolares que tuvieran potencial intelectual normal pero que no ha

blaban. Estos niños son llamados frecuentemente disfásicos. 

La desici6n de mantener a la población de Childrenis House — 

ten cercana como fue posible a la llamada diafásica fue debido a cier— 

tas características de este grupo de niños. 96sicamente, los niños dís

fásicos son muy activos, de inteligencia normal, que tienen daño cere— 

bral orgánico y que no hablan. No tienen ottas características como — 

pérdida del nido; parálisis cerebral a retarda mental. Ellos fueron — 

inscritos en escuelas públicas y experimentaron severas dificultades— 

antes o durante el primer año debido a su problema del lenguaje, y re— 

convirtieron en candidatos para educaci6n especial. Sin embargo, ton— 

el uso normal del lenguaje, éstos niños podrían participar de la educa

ci6n pública. 



Nuestro razonamiento fue, que sú pudiera ser diseñado un - 

procedimiento pare entrenamiento de lenguaje de ésos niños que esta

ban en el limite entre el éxito y el fracaso en nuestro sistema edu

cacional, con solamente mínimas alteraciones de topografía podría - 

tener éxito el aplicarse a aquellos niños con problemas del lengua- 

je de naturaleza más o menos seria. Es importante recordar que le - 

mete era y es enseñar lenguaje a los niños. . . cualquier niño. Es el

lenguaje el que va e ser ensañado, no importan las diferentes cla - 

ses de etiologias. a

8).- ESTRATEGIA DE ENTRENAMIENTO. 

El problema principal del presente programa es desarrollar

una estrategia instruccional para enseñar el lenguaje a los niños - 

que no hablan. 

Cualquier estrategia de entrenamiento eficiente puede ser - 

descrito en dos Breas principales: 

1).- Q1 sistema de entrega. 

2).- La carta informativa. 

1).- El sistena de entrega es escenclalmente la coordina - 

cibn y la ejecución de le estrategia especifica de enseñanza usada. 

2).- La carga informativa es aquella clase de conductas - 

las cuales son enseñadas. 

1).- Sistema de Entrega: 

El condicionamiento programado es la estrategia de entrena- 

miento empleada en el presente programa, tomando en cuenta que la se

cuencia básica del aprendizaje es el condicionamiento y el proceso - 

de condicionamiento es considerado en términos de Estimulo -Respuesta

Consecuencia. La consecuencia de una respuesta tiene el potencial - 



de acelerar a desacelerar la frecuencia de futuras ocurrencias de esa

respuesta. ( Ayllon y Azrin, 1968). La presentación controlada del — 

primer estimulo, como del estimulo consecuente por otra persona te — 

niendc como propósito cambiar la respuesta, es enseñanza y la persona

que ejerce el control es el maestra. 

Estudios en Psicología y Educación han encontrado que el — 

proczso de enseñanza puede hacerse más rápido si las tareas de apren— 

dizaje se ordenan lógica y secuencialmente en pequeños pasas de lo — 

1 fácil a nivles más difíciles. A ésta progresión es a lo que se — 

llama Programacl6n, ( Pipe, 1966) y representa una de los métodos más— 

sofisticados de organización de material educacional ( Skinner 1958)); 

Hendershot, 1964); Pipe, 1966). 

La estrategia diseñada par los autores consiste en usar las

técnicas de condicionamiento con una programación altamente estructu— 

rada, y a Asta es a lo que llaman " Condicionamiento Programado". 

Representaci6n esquematica del Condicionamiento Programado. 
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El

8a

El sistema de entrena se compone de una serie de pasas erre - 

glados en una secuencia 152ica. Cado paso se deriva de la considera - 

ci6n de un níimero de variables importantes. Adenas de las variables ba

sic -3s de ESTIVULO- RESPUES TA- CO7,SECUEECIA, se han identificado 6 varia - 

bles más. Modelo. 

Reforzamiento. 

Programa. 

Criterio. 

Modalidad de estimula. 

Modelidad de respuesta. 

Complejidad. 

1.- Respuesta.- Esta variable se refiere a la respuesta deseé

de del niño. Puede ser de dos modalidades: oral y no oral. 

La longitud de la respuesta oral puede vsriar y es a menudo - 

un elemento crítico en las respuestas de lenguaje oral de los niños C

Templin, 1957; Lee, 1966; Menyuk, 1964, 1969; elocm, 1970; Mc. Neill - 

1966.) La respuesta debe ser ciar_mente definida y descrita, para que

su presencia o ausencia pueda ser confiablemente detectada. Com6nmente

los programas empiezan con, respuestas cortas y fáciles, las cuales son- 

incrementaeas gradualmente en longitud y complejidad. 

2.- Estímulos.- Los estímulos se refieren a le clase de even- 

tos que preceden a la respuesta y proporcionan la ocasión de su ocurren

cia. Los estímulos son comúnmente visuales y/ o auditivos. Pueden ser - 

objetos, acciones, láminas o expresiones verbales de la maestra, En los

programas de lenguaje, láminas o expresiones verbales de la maestra, es

lo que se usa. La expresión verbal dice al niño que forma gramatical - 

se va a aprender a decir. La lámina le de informací6n sem!Ítica sobre - 

les palabras usadas en la expresión. 

3.- Reforzador.- El reforzador describe la consecuencia que - 

será usada, y debe especificarse entes de empezar el programa. 
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4.- Criterio.- Esta variable se refiere a la ejecución stan

derd del niño. Establece el limite de la conducta pare que la mees - 

tra sepa cuando pasar adelante en el programa. Un criterio de 10 res

puestas correctas sucesivas se usa para cada paso si el niño esté tra

bajando en grupo de 3 o más niños. El el niño está trabajando solo  

con otro niño, el criterio es doblado a 20 respuestas correctas suce- 

sivas. 

5.- Programa de reforzamiento.- Generalmente cuando se está

enseñando una nueva habilidad b una parte de conducta verbal, el pro- 

grama de reforzamiento es alto 10055. Tan pronto como el niño aprende

la conducta, la cantidad de reforzamiento se desvanece. Al final del

programa no se da ya reforzamiento tangible, sino únicamente el fefor

zamiento social o verbal de " muy bien". 

6.- Modalidad de la respuesta.- La modalidad de la respues- 

ta se divide en oral y no oral. Las respuestas no orales incluyen se

Balar, escribir, gestos, etc. Pero dado que el programa es un progre

me de lenguaje oral, la modalidad de la respuesta es generalmente de - 

lenguaje oral. 

7.- Modalidad del Estímulo.- Las dos modalidades usadas más a - 

menuda son visual y auditiva. Ambos estímulos, visuales ( láminas, - 

objetos, acciones) y auditivo® (expresión verbal) se presentan en los

programas de lenguaje. 

8.- Modelo.- La variable del modelo se refiere a una clase - 

especial de dstimulos que ayuda al niño a saber exactamente quá va a

decir. En la programecibn del lenguaje, es una ayuda " prompt" mien - 

tras el estimulo es la meta final de lo que el niño será capaz de de- 

cir espontáneamente al final del programa, el modelo es aquella parte

del estimulo la cual se espera que el niño produzca en determinado pun
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to del programa. Los modelos se desvanecen gradualmente, así que el - 

niño debe " recordar" lo que se supone que va a decir sin ayuda. Las - 

cinco modelos son los siguientes: 

l).- Completo Inmediato: Al niño se le da el mudelo entero - 

de lo que va a decir antes de que 11 lo diga. 

2).- Completa Demorado: Al niña se le da el modelo entero, - 

pero debe " detenerse"" brevemente antes de que él diga la res

puesta. 

3).- Truncado Inmediato: Al niño se le da en el modela sola- 

mente una porci5n de lo que va a decir, inmediatamente, en - 

tes de que lo diga. 

4).- Truncado Demorado: Al niño se la da en el modelo sola - 

mente una porción de la que va a decir, pero debe " Detenerse

brevemente. 

5).- Sin Modelo: ^ l niño no se le da modelo de lo que tiene- 

que decbr. 

9.- Complejidad.- Esta variable describe la relación entre el

modelo la respuesta. El No. de unidades en el modelo se relaciona - 

con el No. de unidades en la respuesta. Ejemplo: Si el modelo es una- 

unidad de largo y la respuesta es de una unidad de largo, la compleji- 

dad es de 1- 1. 

Lógica del programe y le s Nueve variables.- En la parri6n- 

derecha del esquema est6 la secuencia general del programa. SE- A es - 

una abreviación de Serie A. Si uno sigue la línea derecha hacia abajo- 

de SE- A a SE-... N, puede verse que escancialmente es un programa line- 

al ( Cram, 1961; Pipa, 1966). Sin embargo, no todos los niños son capª

ces de progresar a lo largo de un programa sin errores. Así que prore

dimientos extras se necesitan para ayudar al niña e ir de las Series A
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LAS NUEVE VARIABLES EN EL CONDICIONAhIENTO PROGRAMADO
1 2 3 4 5 6-. 7 8 9

Estímulos- N; odelos- Respuesta- Programa- Criterio- Reforz.- D1od. E.- Mod. R- Complejidzi

Objetos CI Longitud 100 10

Acciones CD
variable, 

50 20
de 1 a8

Láminas TI palabras 10

Expresiones TD

verbales
SM

Fichas Visual Oral 0- 1

Social Auditivo no - 0. 1- 1

2- 2

3- 3

2- 3

1- 3

LAS NUEVE VARIABLES Y LA LOGICA DEL PROGRAMA

VARIABLES SECUENCIA

1. - Respuesta SE - Al N 4-- cZZI-\- SE- F ---< f-\- S A

2.- Estimulos YY M

3. - Reforzadores env.11 SE- B'... i F-- E- 5:- 3

4. - Criterio

5. - Programa de reforz ASE -C' i - SE- C 4 S C

t
6.- Niod. de respuesta

Y Y

7. - Lod. de estímulo 11..5E-... j —.. j^E-- Ir-. • • N. 

is L 7
8. - Modelo

9. - Complejidad NIETA Y
3) 



84- 

a las series N. Estos pasos se muestran a través de las series SE - A, 

SE - 81, SE - C ... SE - NI. 

Estas series colaterales siempre regresen al niño a las se- 

ries principales ( SE - A SE - N). 

En la porción izquierda del esquema se muestrsn las nueve - 

variebles arregladas en el orden en que son consideradas en el dese - 

rrollo de un programa. Los ajustes o los procesos colaterales se ¡ ni

cien empezando con la variable No. 9 y retrocediendo en la secuencia. 

2.- Carga informativa: 

SS el condicionamiento programado es la estrategia de entre

namiento que se va a usar, la primer variable que hay que especificar

es la secuencia de la respuesta y el contenido informativa que será - 

administrado por nuestro sistema de entrega, el lenguaje. 

El lenguaje consta de tres componentes: 

I.- Semántica. II.- Fonética. III.- Gramática. 

Y el presente programa se ha centrado en el componente SRA - 

MAMA, ya que el enseñarla, se usan palabras con significado ( semáti

ca) y las palabras se encuentran formadas por sonidos ( fonética), así

los tres componentes son enseñados simultáneamente. 

La gramitica se refiere a la serie básica de reglas que per

mite al usuario generar creaciones. No se requiere la verbalizaci6n- 

de la regla, la ejecución en el Lenguaje indicará que la regla es co- 

nocida por el niño. 

Trabajos recientes por lingListas como Chomsky ( 1957, 1965, 

1969) Berko ( 1958), Bloom ( 1970), Brown y Fraser ( 1964), Klima y Selu

gi ( 1966), Lee ( 1966), Lee y Canter ( 1971), Mc Neil ( 1966) y Menyuk ( 1969) 

han abierto nuevas áreas para el estudio de la Gramática en el len - 

guaje. Su trabajo ha sido descrito como de gramática trans - 
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ormacional o gramática generativa. Han postulado nuevas reglas grpma- 

ticales para el desarrollo del lenguaje. Y es ésta atención sobre el

role de la gramática en el desarrollo del lenguaje lo nue ha propor- 

cionado ímpetus a éste programa. 

Considerando lo anterior los autores señalan dos tareas importar - 

tes para el programador: 

I Seleccionar las formas gramaticales más importantes. 

II Enseñarlas en una Secuencia apropiada. 

I Selección de las formas gramaticales más importantes. 

Los autores señalan cue para seleccionar apropiadamente las for- 

mas básicas se toparon con muchas dificultades, ya aue las formas fun- 

damentales no han sido determinadas. Así cue seleccionaron formas aue

pueden usarse para desarrollar oraciones más complejas y conducir a. - 

otras varias formas de oraciones. " Si se enseña un sustantivo, después

un verbo y ambos se combinan, tenemos un núcleo de oración compuesto

por el sujeto y el verbo. Ambas formas pueden expanderse en frases - 

sustantivas ( la pelota) y frases verbales ( es roja) respectivamente. 

Después éstas mismas estructuras pueden usarse en forma de preguntas. 

Cuando se agregan al paradigma básico frase sustantiva, frase verbal; 

pronombres, negativos, adjetivos, adverbios, preposiciones, posesivos

y conjunciones, muchas oraciones complejas pueden generarse de éstas

formas simples. Las formas de Lenguaje escogidas para éste programa

tienen la validez de dar al niño muchas clases de palabras y secuen- 

cias gramaticálmente diferentes las cuales él puede usar para formu- 

lar una variedad de oraciones nuevas. Estas formas pueden ser suficien- 

tes para dar al niño un mini -lenguaje y las reglas acompañantes para

aprender formas más complejas". 
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DIAGRAuA DE' LAS FURIAS DE LENGUAJE EN EL PROGRAMA

Y SUS POSIBLES C01BINACIONES

Sustantivos Verbos

SV

Orraci6n) 

1 \ 
Frase Sustantiva Frase Verbal Verbos -- Complementos

Singular) Verbales. 

JAuxilia1Ger1Gerundio
ust/ Adj, 

Frase Sustantiva
Tiempo

Plural) 
Pasado rtículos

Ireposicione

Adverbios
Adjetivos

1osesivos

Posesivos

1
IArtículos y Conjunciones ' 1 Más: Negativos y Conjunciones 1

j

Todas las formas de arriba

usadas en preguntas

Preguntas

Palabras ptegunta -'- \` Reversiones Interrogativas

ragua

1
Lenguaje adulto complejo

4) 
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II Secuencia de las Formas Gramaticales. 

Los autores escogieron una secuencia para las formas gramatica- 

les cue tuviera valor en la enseñanza. Enseñar el niño la forma 1, 

y después la forma 2 y encadenarlas, etc. Ellos sostienen cue aun - 

cue su secuencia no siempre sigue la secuencia natural de aprendiza- 

je, parece ser una aproximación adecuada en la tecnología programa- 

da; " El programador empieza con conductas cue ya están en el reperto- 

rio del niño 6 necesitan estar para cue el niño aprenda conductas - 

más complejas". 
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SECUEXCIA DE E: JSE_yANZA DE LAS FOR1AS GRAYATICALES. 

Curriculum del lenguaje. 

A BASICO.- 

1).- Identificación de sustantivos. 

2).- Nombrami= nto de sustantivos. 

3).- Preposición - EN. 

4).- Verbos - SER, ESTAR. 

5) 1- Verbosen gerundio. 

6).- Verbos -SER, - ESTAR en interrogación. 

7).- Que es, está. 

8).- EL/ ELLA/ ELLO. 

9).- Yo soy. 

10).- Sustentivos singulares en tiempo presente. 

11).- Sustantivos plurales en tiempo presente. 

12).- Acumulativo singular/ plural en tiempo presente. 

13).- Articulas. 

E UNDARIO. 

14).- Sustantivosplural - SON, ESTALA. 

15).- Interrogativo - SON, ESTALA. 

16).- Que son. 

13).- Ustedes/ ellos/ nosotros. 

ld).- Acumulativo de pronombres. 

19).- Acumulativo - ES/ SON/ SOY. 

20.- Acumulativo ES/ SU:/ SOY interrogativo. 

2$).- Acumulativo Interogativo L1,)u0 es/ son/ soy. 

22).- Acumulativo sustantivos/ pronombres/ verbos/ gerundios. 

23?.- Tiempo pesado singular y plural. ( t. y ed). 
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C CPCICNAL.- 

24).- Era, estaba, eren estaban. 

25).- Interrogativo era, estaba/ aren estaban. 

26).- Interrogativo ¿:lué era/ eran. 

27).- Verbo auxiliar Does/ do. 

28).- Verbo pasado - did. 

29).- Interrogaciones con verbos auxiliares - Do/ does/ did. 

30).- Interrogaciones ¿ Qué está/ están haciendo? 

31).- Interrogaciones ¿Zué ( verbo auxiliar) do/ does/ did hizo? 

32).- Negativos - Not. 

33).- Conjunción - y. 

34).- Infinitivo. - to. 

35).- Tiempo futura - to. 

36).- Tiempo futuro - will. 

37).- Tiempo presente perfecto. 

38).- Adjetivos. 

39).- Posesivos. 

40).- Este, ese/ un. 

41).- Articulación ( pronunciación). 

C5) 

El Curriculum entera consta de 41 Programas incluyendo un pro

grama de articulación o pronunciación. Hay un programa separado para - 

cada forma gramatical que ve a enseñarse. 

En el Programa No. 1 " Identificación de sustantivos", la res- 

puesta del niño no es verbal. En este programa se requiere lograr la - 

presencia de un lenguaje receptivo: Definición conductal. El niño de- 

be mostrar una ejecución no verbal en respuesta a declaraciones verba- 

les por otros". 
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Aunque los autores consideran que la presencia de ambas eje- 

cuciones, no verbal y verbal, son criticas para completar el lenguaje

adecuado, no debemos establecer como obligatorio que la ejecución no - 

verbal debe ser enseñada Caparece) anres de que pueda adquirirse la - 

ejecuci6n verbal. 

El siguiente programa es " Nombramiento de sustantivo" en el - 

cual se le enseña el niño a decir sustantivos singulares. 

El tercer programa es el de la preposici6n En. Esto ilustra

una estrategia programada; aunque la preposici6n normalmente no ocurre

en el lenguaje inmediatamente despu, s cue el niño ha aprendido a de - 

cir sustantivas, es importante en esta secuencia debido a que el niño

necesitará las preposiciones desde el programa No. 4 en adelante. 

El programa No. 4, es esta, enseña la primera oraci5n. " Suje

to es sustantivo/ adjetivo" ( La niña es bonita) " Sujeto está preposi - 

ci6n sustantivo" ( el niño está en la cama). 

El programa No. 5 Gerundio, introduce tanta los verbos en ge

rundio como los adverbios. Es lógico en el programa ir de " esta" a - 

está hacienda" sin el paso intermedio de enseñar los verbos. 

Los programas No. 6 ( Interrogativo con el verbo es, está) y - 

No. 7 ( Interrogativo Lqué es, esté) introducen a las formas de pregun

tas de " es, está" y " está haciendo". 

En el programa No. 8 ( El -ella -ello), al niño se le enseña s- 

utilizar éstos pronombres con es o este haciendo con los complementos

verbales previos de sustantivo/ adjetiva, sustantivo adverbio y prepo- 

sicAn/ sustantivo. 

El programa No. 9 ( Yo soy, estay) enseña este pronombre co - 

mún y útil y sus lógicas extensiones de pronombres. Se usa con el ge

rundio y los mismos complementos verbales. 

En el progrE-ia No. 10 ( Sustantivos singulares en tiempo pre- 

sente) al niño se le enseñe a usar " sujeto -verbo" ( el niño corre) con
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todos los verbos regulares. No enseñamos verbos irregulares en este - 

punto debido a que son extremadamente difíciles de enseñar y su fre - 

cuencia de ocurrencia, excepto para algunas formas especiales como - 

doy does, did" es relativamente baja. Se enseñe sujeto -verbo ( NIPX- 

corre), entes de enseñar " sujetos -verbo" ( niños corren) en el programa

No. 11 ( Sustantivos plureles en tiempo presente) debido a que encontra

mos que los niñas aprendieron mejor en esta secuencia. No hubo 16gica

que nos ayudara en esta decisión, así que usamos la ejecuci6n de las - 

niños para guiarnos. 

El programa No. 12 ( Acumulativo singular/ plural en tiempo pre

lente) es el primer programa acumulativa donde varias nuevas formas di

ferentes ( en este caso solamente dos) se presentan juntas. 

El siguiente programa es el No. 13 ( artículos). Se tret6 de - 

enseñar los artículos en programes anteriores, pero se encontr6 que - 

ésto representaba demasiado sobre la meta de la gramática/ sintáxis. 

Al llegar el programa No. 13 los niños han desarrollado un - 

lenguaje bastante bueno y son capaces de manejar artículos. Muchos de

ellos los están usando ye en su lenguaje, y el programa No. 13 en el - 

Curriculum es para asegurarse del hecha de que ellos lo hagan. 

Del programa No. 13 en adelante, todos los programas requie - 

ren el uso de los artículos. Los programas del 1 al 13 constituyen - 

el curriculum ' básico". La mayoría de los niños con las que hemos - 

trabajado han tenido la necesidad de uno o más de estos programas. - 

Una vez que ellos han completado el curriculum básico, a menuda utili- 

zan y transforman las formas de los primeros 13 programas y no necesi- 

tan los programas restantes. 
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Los programas 14, 15 y 16 enseñan " son- estBa" primero con - 

sustantivos plurales y después en las dos formas de preguntas: ¿ Son.. 

y ¿. qué son. . . 

El programa 17 presenta " ustedes, ellos, nosotras". 

Los programas 18, 19, 20, 21, 22 son programas acumulati - 

vos que nos enseñan nuevas formas sino que revisan les formas previa- 

mente enoeñadas en conjunción una con otra. Estos programas son para

ayudar en la enseñanza de las formas contrastentes tales como " niño - 

es" y " niños son". 

El programa No. 23 ( tiempo pasado singular y plural) enseña

las formas básicas del tiempo pasado. 

Los programas No. 14 al 23 constituyen el grupo Secundario - 

de Programas. Los Programas 14, 15, 16, 17 y 23 don edpecialmente u - 

tiles. 

El Grupo Opcional se compone de programas cue enseñan " era, 

estaba - eran, estaban" ( No.' 24, 25, 26), verbos auxiliares " Do, Daes, 

Did" ( No. 27 al 31), begativos ( No. 32) conjuncl6n " y" ( 33), infini- 

tivo ( No. 34) tiempo futuro " tal' ( no. 35), tiempo futuro " All" (No. - 

36), tiempo presente perfecto ( No. 37), adjetivos ( No. 38), posesivos

No. 39), 0éste, ése, un" ( No. 40) y finalmente el programa de articu- 

lación ( No. 41). 

la experiencia nos ha mostrado que la articulaci6n de los - 
nidos mejora como resultado del entrenamiento de lenguaje, 

VÍA ambar£^, un nGmero de niños pueden empezar el proceso de entre- 

namiento de lenguaje con severos problemas de ertleulaci6n. Este pró

grama está especialmente diseñado para enseñar a los niñas la articu- 

laci6n de los sonidos consonantes en ciertas combinaciones fonéticas. 

Sin embargo, recomendemos que solamente una pequeña parte - 

del tiempo de terapia ( 5%) se dedique a entrenamiento de articulación
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si se decide que el niño lo necesita. Este entrenamiento debe empezar

al mismo tiempo que el primer programa de lenguaje. Así, el niño esta

rA trabajando a través de los programas de lenguaje el 95% de su tiem- 

po de terapia y a través de un programa de arttculacibn el 5% de su - 

tiempo. El foco de los prograrnas de lenguaje es una correcta produc - 

ción gramtical la cual se aproxima a una articulación apropiada. La - 

alta densidad de estimulacibn dentro del programa generalmente ayuda a

la adquisición de una articulación normal. Seria un error gastar una - 

desproporcionada cantidad datiempo de entrenamiento de articulación - 

cuando el problema básico del niño es la gramática, y el mejoramiento - 

en este Ares es a menudo acompañado " espontáneamente" por mejoramiento

en la articulación. 

La secuencia en el grupo Opcional no es tan clara como en - 

los grupos bisicos y secundario debido a que éstos programas represen- 

tan la sección de formas a las cuales la mayoría de los niños general¡ 

zan. El grupo opcional debe considerarse como un número de progrcmas- 

para enseñar formas necesarias pero no en una secuencia particular. 

C) ELASORACION DE UN PROGRAMA. 

Los programas están compuestos por diferentes series y cada - 

serie por pasos. Las series indican una clase de respuesta y los pa - 

sos indican cada paso en la serie con respecto a los modelos. 

Cada serie nueva denota un cambio básico en la respuesta. 
es

Cuando una seri2lde cinco pasos incluye todos las modelos: 

1).- Modelo completa inmediato. 

Modelo completo demorado. 

3).- Modelo truncado inmediato. 

4).- Modelo truncado demorado. 

6).- Sin modelo. 
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51 la serie es de tres pasos comprende: 

l).- Modelo completo inmediato. 

2).- Modelo truncado inmediato. 

3).- Sin modelo. 

Cuando la serie es de un paso significa que desde el inicio- 

de la serie IstA va sin modelo. 

Las programas generalmente tienen una serie básica de cinco- 

pasas para enseñar la nueva forma y cuatro series de cinco pasos para- 

enseñar la nueva forma con los varios complementos del verbo. Una se- 

rie de tres pasos para combinar formas. Une serie de tres pasos para- 

iIr, 

preguntas u ordenes. Una serie de paso para un cuento y una serie de- 

un pgso para conversación. 

Las series en cada programa son diseñadas para enseñar al ni

ño la nueva forma. Dentro de la primera serie se lleva el niño a un - 

incremento en la longitud de la respuesta hasta que él está usando la- 

nueva forms en orgeiones. Al llegar a esta punta en la serie, los mo- 

delos y lasFrocrames de reforzamiento se desvanecen gradualmente hasta

que al final de la serie el niño produce una oración sin modelo y con- 

solamente el 105 de reforzamiento con fichas. 

Cada serie subsecuente enseña la nueva forma aon un diferen- 

te complemento verbal ( adjetivo, preposidión, adverbio, sustantivo). 

Después de que todos los complementos verbales deseados han- 

sido enseñados singularmente, se combinan en una serie de combinacio - 

nes en donde se presentan todos al azar. 

Después de la serie de combinaciones, viene una serie de pre

guntas o de ordenes. En ésta, el niño debe usar todas las formas com- 

binadas para'-, xesponder a las preguntas o a ordenes con una mínima in- 

formación daba por el maestro a través de modelos. 
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Después viene la serie del cuento, en donde los esti

mulos son un simple cuento contado por el maestro. El maestro

entonces, hace preguntas, comentarios, etc. para evocar todas - 

las formas enseñadas previamente en el programa. Para empezar

los cuentos son muy simples y contienen el repertorio verbal = 

del niño. A medida que el estudiante progresa, los cuentos

pueden ser más complejos. 

Finalmente, viene la serie de conversación durante

la cual el maestro usa solamente estímulos y preguntas natura- 

les para evocar las formas deseadas,. Inicialmente la conver- 

sación es simple, al nivel de la habilidad de lenguaje en el - 

niño, más tarde la conversación puede ser más normal y más com

pleja. 

Presentación del Programa Po. 4 " ES - ESTA". 

El programa Pio. 4 es el primer programa en la secuen

cia que requiere una oraci6n tal como " niño es grande" 6 " ni- 

ño está en la casa". La meta es " sujeto es sustantivo/ adjeti- 

vo" 6 " sujeto rreposící6n sustantivo". 

Las series y los pasos se encuentran en la primera - 

columna. 

La columna de estímulos indica que eventos serán

usados como estímulos. Los eventos usados como estímulos son - 

lá.minas y oraciones verbales. La maestra hace una oraci6n que - 

vaya con la lámina. La oraci6n debe ser " E1 sujeto es sustanti

vo/ adjetivo" ( el niño es grande 6 " E1 sujeto está preposici6n - 

sustantivo" ( E1 niño está en la casa), El modelo esta indicado

en la siguiente columna. La otra columna nos informa acerca del

programa de reforzamiento. 

Leyendo el programa se puede notar los varios modelos
el incremento gradual en la longitud de la respuesta, el cambio

en los programas de reforzamiento y las dos diferentes respues- 
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tas ( Serie A " S es Sust/ Adjetivo" y Serie B " S esta preposi

ci6n suetantivol. Todos los pyo granas tienen series básicas -- 

Series A y B), serie de combinación ( Serie C), serie de pre - 

a_untas ( Serie D), serie de cuento ( Serie E) y finalmente la se- 

rie de conversación ( Seirie F). 

PASOSO ESTIM[TLOS MODELO RESPUESTA PROGRAMA

SERIE A

1 Lámina Completo Inmediato es 100

Oración ( El S es Sust/ 

Adj) es es De una fie a

El niño es grande por cada

resp. correc

2 Lamina

Oración. La niña es chica Completo Inmediato es sust/ Adj 100
es chica es chica

3 Lámina y Oración Completo Inmediato S es sust/ Adj 100

El coche es azul coche es azul coche es azul

4 Lámina y Oración Completo Demorado S es sust/ Adj 50
Ei niño es felíz niño es feliz niño es feliz

5 Lámina y Oración Truncado Inmediato S es sust/ Adj 50
El perro es cate Perro ( S) Perro es Cafe

6 Lámina y Oración Truncado Dfmorado S es sust/ Adj 50
El muchacho es capitan S) Muchacho muchacho es capital

7 Lámina y Oración Sin Modelo S es sust/ adj 10
La niña es bonita niña es bonita

SERIE B

1 Lámina y Oración Completo Inmediato esta Prep. 1A

El S esta prep. el sust" De una

El niño esta en el piso esta en ficha

por cada

2 Lmina y Oración Completo Inmediato esta prep. sust. R corroe
La niña esta en la casa esta en casa esta en casa
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5

6

7
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Lámina y Oraci6n Completo Inmediato S esta prep. sust 100

El perro esta. en el patio perro etá en patio perro esta en patio

Lámina y Oración Completo Inmediato S esta prop. sust. If)0

El coche esta en la calle Coche esta en coche esta en calle

Lámina y Oración Truncado Inme.( S) S esta prep. sust. 50

El hombre esta en el techo Hombf'e Hombre e ta en techo

Lámina y Ora.ei6n Truncado Demorado ( S) S esta prep. sust. 50

El nilo esta en el coche Niño Niñi esta en coche

Lámina y Oraci6n Sin Modelo S esta prep. sust. 1% 

La niña esta en el cuarto Niña esta en cuartofulncaL
cada

10

SERIE C

1 Lámissa Completo Inmediato S es Sust/ Adj 100

Combinaciones S esta prep. sust. 
Oraciones

El S es sust/ adj

prep. Sust.) 

El níña es grande niña es grande niña es grande

La niñadesta en el pasto niña esta en pasto niña esta en pasto

2 Láminas Truncado Inmediato( S) S es sust/ adj
Combinaciones S esta prpp. sust. 50

Oraciones

La niña es bonita Niña Niña es bonita

El perro esta en el patio Perro Perro esta en patio

3 Láminas Sin Modelo S es sust/ adj 10

Combinaciones S esta prep. sust
Oraciones

El señor es viejo señor es viejo

6

El perro esta en la silla perro esta en silla
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PASOS ESTI MILOS MODELO RESPUESTA PROGRAMA

SERIE D

1 Láminas

Preguntas Completo Inmediato S es sust/ adj. 100

Be el S sust/ adj 6 S esta prep. sust. 
sust/ adj

Que es sust/ adj es el S
Esta el S en el sust. 

6 en el sust

En donde esta el S? 

Es el niño chico 6 grande? 

Que es azul? 

De que color es la casa? 

Esta la niña en la casa ? 

en el patio? 

En donde esta el perro? 

2 Láminas
Preguntas

Es la niña feliz o
triste? 
Quin es grande? 
De que color es el pe -ro? 
Esta el niño en el patio

o en el porche$ 

En donde esta la niña

3 láminas
Preguntas
4gEs la señora bmnita
C fea? 

Que es azul

De que color es el vestido? 
Esta el señor en el coc5e

en la casa? 

En donde esta el perro? 

SERIE 8

1 Cuento

El maestro cuenta un

simple cuento y hace
preguntas. 

niño es grande niño es grande

coche es azul coche es azul

casa es roja casa es roja

niña esta en el niña esta en patio

patio

perro esta en silla perro esta en silla

Truncado Inmediato( S) S es sust/ Xdj 50
S está prep. sust. 

niña niña es feliz

señor señor es grande
perro - perro es Cafe

niño niño este en pati^ 
niña niña esta en casa

Sin Modelo S es sust/ a dj 10
S esta prep. sust. 

Señora es bonita
casa es azul

Vestido es verde

señor esta en la casa

perro esta en pasto

Sin Modelo

SERIE F

1 Conversacl6n Sin Modelo
El maestro entabla una
conversación usando preguntas

S es sust/ adj 10
S este prep. sust. 

S es sust/ adj. 10

S esta prep. suft. 
6) 
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Ramificaciones. 

Ramificaciones son cualquier proceso usado por la maestra como

Instrucciones y/ o pasos adicionales para ayudar al niño que tenga difi- 

cultades en un paso particular del programa. 

I.- Instrucciones.- El primer tipo de actividad ramificada son

las instrucciones verbales adicionales que van con el paso correspon - 

diente. Las instrucciones se presentan inmediatamente antes del modelo. 

Este procedimiento se utiliza cuando un niño demuestra 10 errores canse

cutivds de una respuesta de la misma clase. La instrucci6n se de no - 

más de tres veces. Si van a ser efectivas, ésto se demostrará en los - 

primeros intentos. Es importante que no lleguen a ser ni " muletas" ni - 

reforzamiento para el error del niño. 

Una variación de la instrucci6n es simplemente enfatizar la pª

labra meta 6 el error de la respuesta como parte del modelo. Ejem: 

La pelota es tojo, Juanito, pelota es roja". 

Las pelotas son rojas, Juanito, pelotas son -rojas". 

Este tipo de instrucciones debe usarse primero para cualquier - 

número de errores diferentes. Si esto falla, se debe usar otras formas

de instrucciones. 

La elecci6n de la instrucción a menudo es indicado por el tipo

de error. Los errores más comunes y su instrucci6n correspondiente se - 

muestra mós abajo: 

ERROR INSTRUCCION. 

La respuesta es demasiado carta " Di todo completo" 6

DI lo que yo digo". 

La respuest- es demasiado larga " Di solamente lo que yo digo". 

La primera respuesta es equivocada. " Dilo bien la primera vez". 

Pero se corrige a el mismo. 



10a- 

Cmisi6n de una palabra import9nte " Recuerda que debes decir

en la respuesta. ( la palabra clave) 

Crosibn de la S final. Decimos S/ Z" exagerar

S/ Z) 

Ejemplo de la colocación de la Instrucción. 

Estimulo Instrucci5n Modelo. 

La pelota es taja" " D1 todo ca -,,lato. " pelota es roja. 

R menudo las instrucciones mejoran la ejecuci5n del niña. Si - 

la instrucción no ayudj al niño sigue demostrando diez errores mas con

secutivos, se debe acudir al Indice de Ramific=aciones ( IR). 

II. Indice de Ramificaciones.- El Indice de Ramificaciones se - 

compone de 240 pasos, usando la variación en los modelos de longitud - 

de la respuest2 y pro -,remas de reforzamiento. El IR se usa cuando un - 

niño demuestra diez errores consecutivos después de las instrucciones - 

veinte en total) 5 cuando el niño demuestra le ejecución por debajo del

80% después de tres sesiones. Una parte del IR se muestra en seguida. 

Los pesos se llevan a cabo de la misma man,2ra qua los pasos regulares - 

en el programa. 

Indice de Ramificaciones. 

C.- Continúe el programa. Regrese el paso del programa. 

Criterio= Es de 10 en todos los pasos excepto para los pasos - 

especiales en ciertos programas. Cuando el niño está trabajando de - 

una 5 en uno con otro niño, el criterio es doblado a 20. 

El número escrito debajo de los modelos Truncado Inmediato y - 

Truncado demorado es para indicar el número de palabras que se ponen - 

en el modelo TI 2= Decir las dos primeras palabras en el modelo. 
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INDICE DE RAMIFICACICNES

INDICE DE LONGITUD

RAlIFICACIONES MODELO DE PROGPAMA PASAR FALLA
R_ SPU: TA

1CO — C

2 CI 50 33 2

4
cI 1 10 4 245
CD 1 100 5 3

7sm 1 1óó Q `~ 6
1 50 9 7

11

122
13

CI

CD
2

2

50
KO

100

12
13
14

245
11

12

14 CD 2 50 c 245

16TI
1

2
im

100
10

17
24' 

15

17 Ti 2 50 c 15

18

19
TD1

1

2 10
2 100

19
20

245
18

20 TD 2 50 c 18

21 TD 2 10 22 245
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INDICE DE MGDEIZ LGYGI UD RC_ RAMA PASA FALLA

3A:?IF'I A IG :- S 1: 17SPU7J A

22 SM 2 100 22 21

23 SM 2 50 24 22

2 SM 2 10 C 22

e • • e e

O • • • 6 a s

21-0- SM 10 C 23

El Imite de Ramificaciones empieza con respuestas de una palabra

e incrementa a respuestas de ocho palabras. Todos los modelos diferenthe

Incluyendo los diferentes truncados y los tres programes diferentes de

reforzar Ŝento ( 100 , 50% y 10% ) se incluyen en ésos pasos. 

Los pasos en cada progra- a han sido seleccionados de ésos 240 pasos. 

Los pasos encerrados en líneas dobles ( son los pasos del pro- 

grama. En el programa No. 4 " ES, WETA" serie A, paso 1, es el sismo pa- 

so del IR paso 1. Cada paso en el programa tiene escrito un número en

IR, el cual refiere al maestro al, past apropiado en el IR. 

Cuando un niño ha estado por dehajo del 80% en tres sesiones, el

maestro puede ver el So. de IR, que se refiere al paso en el Indice de

Ramificaciones para instituírel paso de ra-mificacién. 

III Indice de ramificaciones de Pasos Especiales. - En adición a los

pasos básicos de ramificaciones ( 1- 24C# hay algunos pasos especiales

245- 257). 

1.- 245 Este es un procedimiento especial que no se encuentra en el

IR. Esto puede significar que el paso es demasiado dificil y que es nece- 

sario pre -programas adicionales o extra programs. Generalmente, éste paso

se refiere a quitar las láminas y oraciones estímalos y ptesentár
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solamente el modelo al niño. Esto podría ser super modelo de " niño - 

niño; " es"- es;" grande"- grande; 6 presentar el modelo palabra por palg

bre. Cualquier procedimiento para ayudar al niño a solucionar su pro

blema es aceptado. Fallas después del procedimiento 245 sugiere aban

donar las series, el programa o reavaluar las reforzadores. 

2.- 246. Esto es el truncar las palabras en sonido. Cuando - 

un niño tiene problemcs consistentes el ir del modelo truncado demora

do al sin modelo puede ayudar el truncar la palabra Fn sonidos. Por- 

ejempla, modelo truncado denorado " ES" se convierte en truncado demo- 

rado 246 " E" 6 en el simple movimiento de la boca. 

3.- 247.- Este es un procedimiento que se usa solamente en - 

las series de combinaciones. Las fonras en las combinaciones se rom- 

pen en pares y cada uno de esos se enseñan, después combinados, ense- 

fiados, combinados, etc. 

El procedimiento se muestra más abajo: 

Fallas en: Pares. 

3 Formas 1+ 2 2+ 3 1+ 3

4 Formas 1+ 2 3+ 4 1+ 2+ 3 2+ 3+ 4

5 Fcrmas 1+ 2 3+ 4 1+ 2+ 3 3+ 4+ 5 1+ 2+ 3+ 4 y 2+ 3+ 4+5 ( 7) 

4.- 25C- 257.- Este es un procedimiento en donde la longitud - 

da la respuesta se decrementa hasta la última palabra 6 palabras. Si

guiendo la gr9fica de abajo, la longitud de la respuesta es incremen- 

tada hasta que la longitud original es alcamzeda ( encadenamiento ha - 

cia atrás). Estas series pueden ser usadas también para encedenamien

to hacia adelante empezando con la primera palabra o palabras y traba

jando a lo largo de la gráfica de 250- 257. Todo ésto se hace con mo- 

delo completo inmediato y 100$% de reforzamiento. La gráfica 250 -257 - 

es la siguiente: 



104 - 

No. Lan,-¡itud de respuestas Pasar Falla. 

250 1 251 245

251 2 252 250

252 3 253 251

253 4 254 251

254 5 255 252

255 6 256 252
256 7 257 253

257 a C 253

c$> 
5.- Series de Combinaciones, preguntes u órdenes.- Le mayo - 

ría de las series en los programas son escritss de cinco pasos. Las - 

series de cambinación, preguntas y órdenes son escritas con solamente - 

tres pasos. IR llevará al niño de regreso a los pasos segundos 6 - 

cuartos que originalmente no est1n en las series. Si tiene éxito, con

tinúa con el siguiente paso en el IR que tiene doble linea. Si tiene - 

éxito y pasa al segundo paso en doble linea, regresa al paso del pro - 

grzme de acuerdo al criterio. 

6.- Cohstruyendo una respuesta.- En las primeras series de - 

algunos programas una respuesta se construye de una palabra a una ora- 

ci5n en muy pocos pasas. Este procedimiento omite los pasas básicos - 

del Indice de i2anificaciones. El IR pare éstos pasos regresará al ni- 

ño al pasa de en medio y si tiene exitc otra vez ( C ) lo regresará - 

al programa. Si falla el paso original del programa. El maestro debe

regresar al IR mismo y localizar los pasos interventores. Es importan

te checar la longitud de la respuesta en el IR. 

7.- Reverberaciones.- Reverberaciones significa ir de arriba

a abajo con el mismo paso ramificado en circulo. Por ejemplo: 144- 143

144- 143. 

Dos círculos completos de reverberación indica que el maes - 

tro debe empezar otro procedimiento ramificado, quizá el 245. 
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PROCEDIMIENTOS Dr: RAKIFICACION EN LOGICA BINARIA

no D

i

2/ 80= más de dos días bajo el 80% 

10 = diez errores consecutivos

INST = instrucciones

E3S = esperar tres sesiones

IBR = indice básico de ramificaciones

IER = indice especial de ramificaciones

ha tenido éxito el niño? 

NS/ P = nuevas series o programas

D = descastar al niño ( 9) 
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La información se nuestra en forme de lógica binaria. En esta figura

los cuadros indican operaciones y los diam= ates indican decisiones. 

Este anllisis se bzsa en las can': eetaciones de " si 6 no" a- 

las preguntas de decisión. 

Les lineas qce ertren en los diam? r,tes por las puntas y van

hacia el fondo son lineas de " si", las lineas que salen por un lado - 

son les líneas de " no". En los diamantes están las preguntas a 1: s - 

cueles se contestara " sí 6 no"; en las cuadros están les oper- 

que se llEvErll.n e cebo dzFznoiendo de las cantzstacior_- i_•s —— _;, r_ 

tas. 

Emaezandc en la punta y llendo hacia abajo vemis primerc

que todo que contestacos " sí" a la pregunte de -, ue hay error en _ l

programa. L_ siguiente_ pre; unte "¿ Es el error de m'' s de oo cies ba- 

jo el 80ia ( 72/ 80)" 7 puede ser contestad_• "sí", lo cual in-_i• a - e de- 

bemos ir 'a: Indice 9ásico de Remificaci^ nes ( IER). 

Si la respuesta es " no" podcnaz pre unt- r :.: hay a no 10 - 

errores ^ rnsecutivos. Si la respuestz es " cí'' :_ eras instituir ins- 

trucciones ( IME7). Después de las ir, tr:. lenes preguntanoz otra vez

Hay diez errores consecutivos"? Si " no" esperamos_ tr-_-_ sionEZ ( c_' 

S), si " sí" vamos al Indice Básico cc Ramificaci5r• espufs

esperar tres días ( E3S) pregumtamcs si el n!-,. > nico éxito - 

Si la respuesta es " no" ( tres días b=ajo 80"'), ^ c' El índice Besico - 

de Ramificaci6nes ( I8R). Si la respuesta es " si", continuamos con el

programa. 

Después del proceso da. ramificaciones ( I8R), preguntamos otra

vez si el niña ha tenido éxito (+) Si " sí" continuamos con el progra- 

ma, si " no" vemos al siguiente Indice de Ramificaciones Especiales - 

IER). Después de este procedimiento de ramificaciones preguntamos - 

otra vez si el niño tiene éxito (+). Si la respuesta es " sí", conti- 

nuamos con programa. Si 1— respuesta es " no". 
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nos vamos a procedimientos alternativos tales como nuevas series o

programas ( NS/ P). Después de que ha completado éste procedimiento

preguntamos otra vez si el niño ha tenido éxito (+). Si la respues

ta es " si" continuamos con el programa; si la respuesta es " no" -- 

suspendemos al niño. 

El proceso de ramificaciones con Instrucciones, Indice Básico

de Ramificaciones y Procedimientos de Ramificaciones Especiales -- 

estén disponobles para el maestro, si el niño muestra fallas ( 10 6

20 errores consecutivos o tres sesiones debajo del 80%). 

D) EVALUACION. 

1) Evaluación Inicial. 

E1 primer paso es el seleccionar a los niños cue necesiten en- 

trenamiento de lenguaje. 

Hist6ricamer_te la evaluación ( diagnóstico) ha incluido una des- 

cripci6n del problema, la historia del caso para indi.ca.r la posible

causa, y extensos procedimientos de pruebas p, ra describir y definir

el problema ( Johnson, Darley, y Spriestersbac, 1963). 

Much? s pruebas de lenguaje como el Test de Illinois de Habilida- 

des PsícolingUisticas ( Kirk, McCarthy y Kirk, 1968), el Test de -- 

Houston de Desarrollo del Lenguaje ( Crabtree, 1958), eí Test de Sin- 

táxis del Noroeste ( Lee, 1969), el Peabody Picturé Vocabulary Test

Dunn, 1959), partes del de Stanford- Binet ( Terman y Merrill, 1960) 

y la escala de Inteligencia para niños de Weschler ( Weschler, 1949), 

se usan comunmente. Otras pruebas de lenguaje se encuentran en los

trabajos de Bangs ( 1961), Carrow ( 1968), Englemann ( 1967), Lillywhite

1970), Zimmerman, Steiner y Evatt ( 1969), Mecham, Jex y Jones ( 1967), 

Johnson y Myklebust ( 1967), Berry ( 1969) y otros. 

Todas Est, -s pruebas revelan la inclinaci6n de sus autores Be- 

lo cue constituye el lenguaje normal. La mayoría de las pruebas
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La mayoría de las pruebas cubren un anplic rango de habili- 

dades de lenguaje. 

Otra forma de evaluación es la colección de una muestra de- 

lenguaje espontáneo y nstural del niño en una conversación con un a - 

dulto interesado. Esta muestra puede recolectarse en la casa, 6 bien

en la escuela. El cuerpo puede eer analizado para revelar el dificit

de la sintaxis gramatical usando procedimientos descritas par Lee ( 19

66). Lee y Canter ( 1971), Shriner ( 1967) Menyuk ( 1969), Bloom ( 197C) y

otros. 

Para los programas de lenguaje desdritos, la pregunta eva - 

luaci6n crítica es ¿ Tiene el niño un déficit en el lenguaje oral ex - 

presivo? Esta pregunta puede contestarse simplemente préguntando a los

padres y maestras sobre la manera de tiablar del niño y observando una

pequeña muestra de su lenguaje. Si el niño demuestra un déficit oral

gramatical sintaxico para su edad es candidato el entrenamiento de - 

las programas de lenguaje. 

Para confirmar este hipótesis inicial y decidir si 6 no las

programas de lenguaje serán útiles, puede uearse la prueba de Lengua- 

je del Condicionamiento Programado. 

La prueba de Lenguaje del Condicionamiento Programado, es - 

una prueba eápecial que mide la habilidad de lenguaje oral expresivo- 

del niño circunscrito al Curriculum del condicionamiento Programada - 

para los programas del lenguaje. 

Así, es una prueba interna y peculiar de los programas, le- 

cual mide lo que ellos ensañan. La prueba y las direcciones para su- 

administraci6n y registro se muestran en la siguiente figura: 

La pruebe es dada en forma de imitación, basado en la obser

vaci6n de que un niña repetirá solamente lo que él pueda procesar. - 

Lee. 1969; Nenyuk, 1969). 
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Al registrar les respuestas, el maestro deber! considerar la

pesici6n gramatical como el requisito prbncipal. Se permiten desvie- 

cleh6a semítica® y en erticulaci6n. 

La prueba '. iene dts tipos de registro. La Puntuación de pro

grama indica el número ce programas ( formas gramaticEles), que el nifio

ya tiene. La Puntuación de eficiencia refleja el uso del niño de

ciertas formas gramaticales aún cuando no sean enteramente correctas. 

La puntuación del programa sugiere los programas de lengua— 

je específicos que el niño tiene 6 necesita mientras que la puntua — 

ci6n de eficiencia da una indicación de su total ejecucí6n de lengua— 

je expresivo gramatical—sintlxico. 

Figura 18 — PSg. 84. 

PRUEBA DE LENGUAJE DEL CONDICIONAVIENTO

PROGRAMADO PLCP

P L C P Nombre

Fecha Fecha de nacimiento

Edad Puntuación del progra — 

me / 55X100= T

Puntuec. de eficiencia

300 X LOO= 

Marque con una llmea los items del programa com—' 
pletedos correctamente. 

Programas acumulativos ( ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ( 12) 13 14 15 16 17 ( 18

19 20 21 22) 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40. 

Items No. de prog. Puntuac. de

y puntuecibn • 6 Eficiencia. 

1) Identificar
3 sustantivos 1 a



Items. I
rJo. de Prog. 

I
Puntuac. de

y Puntuación eficiencia. 

b

2).- Decir 3 sust. 12

3).- En la casa. 3

4).- El niño est= en el

patio
4

5).- El perro está mordien- 

do el hueso. 5 + 6

6).- ¿ Está el seto temiendo

la c_-mida? 6

7).- ¿ dán está corriendo en

el pasto? 7

8).- El este, corriendo en

la tierra. 8

9).- Ella está durmiendo en

le, car.- 8

lo). El ( it) este, ladrando - 

en el cuErto. 8

11). Yo est1 cortando la - 
uña. 9

12). El Gato come en el piso lo

13). Los niños corren en la
calle. 11

14). El hombre está caminan

do. en el patio. 13 7

15). Las niñas están caminan

do en el patio. 

e

14 7

16). Están las señoras co - 

siendo le camisa? 15 6

17), C ue, están comiendo - 

los perros? 16

18).- T6 estas nadando en - 

el agua. 17 6

19). Ellos estám mirando al eñor 17 5

20). Nosotros estamos espe- 

rando el barco. 17

21). El -, ato brihc6 en la - 
mesa. 23 _ _ E
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Items

22).- La señora estaba maneja

El coche. 

23).- Los pájaros estaban vol

en el cielo. 

24).- ¿ Estaba el gato lloranc

en árbol? 

25).- ¿ Estaban losriños jugar

en el patio? 

26).- qué estaba cantando el

27).- A qué estaban jugando
niños? 

28).- El hombre brinca en el
joro. 

29).- La señora comió en la

30).- ¿ Ladran los perros? 

31).- ¿ Corre el muchacho? 

32).- X016 el avión? 

33).- ¿ Qué está haciendo la
chacha? 

34).- quá hace flotar a los

35).- ¿ qué come el pajaro? 

36).- ¿ qué encontró la señor

37).- El reloj no está trabe

38).- Las puertas no cierrar

39).- El niño no durmió. 

40).- El perro muerde y el c
juega. 

41).- La niRa quiere nadar E
agua. 

4$.- El señor va a hacer el
guete. 

43).- El caballo brincaré el
campo. 
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Items

44).- E3 gato ha probado la
leche. 

45).- Las muchachas han llevado
el pastel. 

46).- El muchacho joven lee el
libro viejo. 

47).- El vestido es más bonito. 

48).- El perro tiene el palo. 

49).- Los pájaros tienen las - 
plumas. 

50).- giste es la casa del señor. 

51).- Esta es s_. Bolsa. 

52) í- Esto es de ellos. 

53).- Esto es un plato. 

54).- Aquella es una pelota. 

Direcciones, 

Administbacibn: 

éo. pro, rama y
puntuación

Puntuaci n d

eficiencia. 

6- 

37 6

37 6

38 7

33 5

39 5

39 5

39 6

39 4

39 4

40 4

440

10) 

1.- 11 niño repite cada reactivo después del examinador. 

2). - Pare la oración del reactivo de la prueba diga " Di". 

3.- Para preguntes diga: " preguntame " 

4.- Administra cada reactivo solo una vez. 

Puntuación: 

1.- Hay dos puntuaciones: A) La puntuación del programa la - 

cual indica el programa ( Forma gramatical) que el niño tiene y 8) La - 

puntuación de eficiencia la cual indica la eficiencia sintaxica gene- 

ral del nicho con relaci6n a los programas de lenguaje. 



113- 

2.- Para la puntuación del Programa, marque la oraci6n ente- 

ra como correcta o incorrecta. Sin embargo, pars los reactivas del I

13, tome en cuenta solo las palabras subrayadas para derivar la pun - 

tuaci6n. Para los reactivos del 14 - 55 use todas las palobtas de la

oraci6n. Sume el número de reactivos correctos para derivar la pun - 

tuación del programa. 

3.- Para la puntuación de eficiencia puntúe la oraci6n ente- 

ra. De un punto por cede palabra correcta en la araci6n. 

Sume el manero de puntos para derivar la puntuaci6n de efi - 

ciencia. 

4.- Dibuje una linea a través del número de cada programa pª

s9do. Algunos programas son probados con varios reactivas. El niño - 

debe pasar todos los reactivos para la puntuaci6n del pre—rema como - 

pasado. Ejem.: los reactivas 8, 9 y 10 se refieren el programa 8. - 

E1 niño debe pasar los reactivos 8, 9 y 10 para puntuar como pasado - 

el programa S. 

5.- La puntuaci6n de las contracciones es como correcta. 

6.- La puntuaci6n de omisi6n de respuesta 6 respuestas inin- 

teligibles es incorrecta. 

7.- ` a puntuaci6n de respuestas mal articuladas es correcta. 

a.- La puntuaci6n de substitutos de palabras gramaticalmente

correctas es correcta. 

9.- Dibuje una línea a través de las palabras omitidas. 

10.- Escribe adicionalmente ( no puntué) las palabras substi- 

tuides. Materiales. Ninguno, puede usar láminas u objetos para el - 

reactivo 1. 

El prop6sito b6sico de la prueba es decirle a la maestra -- 

cualq de los programas necesita el niño y dónde colocarlo en el curri

culun. 
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Después de que ls prueba ha in_ , dq cuales pre; ra-- s nace - 

sita el ni^ o, se localiza el primer proyrene en que falla. Y e- ; 

ño es iniciado en su prograna. 

2.- Pruebas de Criterio.- 

Antes de empezar un programa, al niño se le pone una prueba

de criterio para determinar la eficiencia Ce su ejecución eL laj far

me gramatical y particular que se va a enseñar. La ev9luaci6n de -- 

la respuesta es la misma que en la prueba de lenguaje de Condicion2- 

miento progremsdo y que en las prcyr,i-, 2s d9 lenguaje. La pr. ieha ". c - 

criterio consiste en preguntas, las cueles se hacen para evocar l._ 

respuestas. r: o se da reforzenientc soeiel ni fichas durante la pr

ª he Ce criterio. Las preguntas pueden ser d -dos

formas: I).p Preguntes, usando palahres de preguntes como: qui, 

qui en, cuando, 

etc. 2).- Preguntas de elce. íór co^ io: L_ s el perro café a

nayro-( Cuando el niño está enpezando el pro; r ma, la forma de

elec cibn se usa mas a menudo. A medid2 i•ue el ni,'.-, se hEce Tes ce ---

ten te en el uso dzl len_usje se usen mis las Dtrea

r - 

guntes. Al nifio se 1- presentan cinco preguntas como

1c de abajo, y sus respuestas se marcan adecuadamente. El nG,-,lerc --

z- respuestas2respuestas correctas se divide entre el número total de preguntas

y - se multiplican par 100 para sacar el porcentaje de las pespuestas

co rrectas en la prueba de

criterio. Use la forme de registro para la prueba de criterio. 

Las - puntuaciones pare las pruebas de criterio se usan para determinar

si b no el niño deje entrar en ese programa y medir su ejecución

antes - y después del
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Forma de Registro para la prueba de Criterio. - 

Prueba de Criterio. Nombre

Programa

Comentarios

Antes cel progr- na Fecha

I

2

3

4

5

Cespu,- s del Programa Fecha

2

3

4

5



116 - 

Si un niño puntúa por debajo del 80% en la prueba de crit: rio, 

administrada después dei programa, se debe re; resar e las tres ulti mas

serie= del programe y volver e administrar la prueba de criterio. Si - 

no puntúa más alto en la segunda administración de le prueba, debe pa - 

sarse el siguiente programa debido a quc cumunmente les mismas formas - 

se presentarán otra vez en programas subs^ cuentes. Los niños ocacional

menta fallan en la pruebe de criterio aplicada después del enteanamien- 

to En los primeros programas debido a , ue ellos todavía no tienen la - 

habilidad de transferir la forme aprendida a escenarios mis espontáneas. 

3.- Muestra y Cuéntame. 

Une manera simple y conveniente de proporcionar un entrena - 

miento de transferencia y de obtener una muestra del lenguaje espontá - 

neo es sostener une breve periodo de " MuSstrame y Cuéntame", durante - 

cada sesión de entrenamiento. Durante este pRriodo el ñiño puede ha - 

blar acerca de algún objeto o lamine. E9 maestro intenta evocar í0t o- 

raciones de ceda niño y puede hacer preguntas pera evocar formas espe - 

cificas del lenguaje, las cuales haya ya aprendido el niño. Puede admi

nistrarse pruebas de criterio dur2nte este periodo. Una lista de los - 

programas que ha completado cada niño y las preguntas de las. pruebas - 

de criterio son £ tilas al maestro para conducir esta sesión. El maes - 

tro puede también hacer otra clase de preguntas, oraciones o simplemen- 

te permanecer callado para evncar el lenguaje del nifio. Las técnicas - 

descritas por Mume ( 1970) son apropiadas durante estos periodos, sola - 

mente se usa reforzamiento social. 
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Hoja de Registro para lenguaje Es;iontlinep.- 

Registra de Lenguaje Espontafi2p FECHA: 

PJcm.,Ire Palabras Frases Craciones. 

1^) 

Las res ,,, 2stas del niño son re; istrac àws en le hcjL dE regis- 

tra especial. 1 m;— stro puede examinar la h, jc de registro de lanjuaja

egponteneo pare - minar rápidamante si las niños Ps`. In transfiriendo - 

su aprendizaje de formas z una situ; ci5n m< s c„ , 3ont n2a. 

Ctroo dos tipos de anzlisis mts formales ta^ Lien son útiles - 

El primer tipo reccnccE los porcentajes de palabras como frases y orecio

nes utilizzdLs. Se espera a que los niños usen proporcionalmente mI- pª

labras y frases cuando ellos inician los progremas de entren®miento de - 

lenguaje y más oracionE3 d-2spués de que ellos han mejorado el lEn; uaje.- 

El pordentaje de cada uno de éstos puede ser computado y comp= -redo. 

Ejemplo: 

Número de expresiones de una palabra: X 10C = % de palabras. 

Total de expresiones. 
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6! úmero de expresiones en frase X 100= % en frases. 

Total de expresiones. 

romero de expresiones en oraciones X 100 % de oraciones. 

Total de expresiones. 

Otro tipo de análisis podría completar el número de ora — 

ciones gramaticalmente correctas. 

Ejemplo: 

Número de oraciones oramzticalmente correctas. X 100 =% de

Pdúmero total de oraciones. 
oraciones co

rrectes. 

Los períodos de muestra y cuéntame pueden ser vistos como — 

escenarios de lenguaje los cuales son menos formales que los programas, 

pero mas formales que los escenarios de lenguaje eQ., iontáneo da! 1'á casa— 

a de la escuela. Esta información proporciona una medida de la trens — 

ferehcLa del entrenamiento y da le eficiendia del programa en mejorar — 

la ejecución del len, uaje expont5, o y natural del niño. 

4.— Muestras del Le; j. 15je Expontaneo.— 

Le evidencia crítica las habilidades del lengueje es Bl— 

usa apropiado de las formas gramaticales en el lengueje espontáneo en — 

escenarios da la casa, situaciones sociales y escuela. 

El. procedimiento bésizo es escuchar al niño en esos escena— 

rios y registrar su lenguaje espontáneo. Después el cuerpo del lengua— 

je es sometido a análisis. Las mismos procedimientos usados para ano — 

lizarlos para la muestre y tonéda durante la muestra y cuentame pueden— 

usarse. De particular interés es el uso del niño de las formas enseña— 

das en los programas de lenguaje o su mismo lenguaje y que en nuevas — 

formas ha generado el mismo durente el len; uaje. Auncu2 al; o difícil — 

es obtener y analizar muestras de lenguaje espor,tzneo recolectadas en — 

otros ambientes que no son en le escuela, proporcionarícn importante -- 
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información acerca de la eficiencia de las programas de enTrentamiento. 

El m - estro debe desarrollar procedimientos para recolectar y analizar - 

muestras del lenguaje espontáneo. Esto debe llevarse a cabo en interva-1

los regulares durante el calendario escolar, por ejemplo mensualmente, - 

trimestralmente, etc. 

E) IMPLICACIONES DE LA EXPERIENCIA DEL PR52RAh?A DE LENGU9 - 

M. Receptivo versus expresivo. 

Los programas de Grey y Ryan se han centrado en el lenguaje

oral expresivo debido a que ésta ha sido su meta. 

Los programas han demostrado que el lenguaje expresivo puede

enseñarse bastante temprrano en la secuencia de enseñanza, ( Programa No. 

2 Nombramiento de sustantivos). Aparentemente, no es necesario cona - 

truir un extenso repertorio de lenguaje receptivo con respuesta no ver- 

bal ( señalando por ejemplo) antes de enseñar lenguaje expresivo. A un

niño puede pedírsele con éxito la emisión de una respuesta verbal al - 

principio de la secuencia de enseñenza. Es posible que el desarrollo - 

de un repertorio expresivo pueda llevar al aprendizaje de un repertorio

receptivo ( Guess, 1969). 

Significado. 

Aunque los programas permiten que ocurran verier_icnes sem§ e

ticas, mientras se está enseñando las estructuras sintéxicaE-_ rematicas

iés, aprapiades, hemos observado que los niñas han aprendido a hablar - 

con oraciones de significado semántico. El continuo apareamiento de lá

minas, objetos y acciones con expresiones verbales a través de los pro- 

gramas han contribuido indudablemente en gran medida a éstes resultados

Un indice conductual de si el niño no conoce a conoce el significado de

una palabra podrie ser si él expresa o no la palabra S palabras gramati

cales correctas cuando se le presenta un estímulo como una lámina, obje
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to, acci6n o pregunta. 

La habilidad de definir  dar el significado de una palabra

representa otro nivel de le eficiencia semIntica. Esta última, implica Vier

tas habilidades básicas de lenguaje expresivo por parte del que habla. - 

Al enseñar el niño un mini -lenguaje R tratamos de incrementar la proha- 

bilidsd de que él pueda entrar a un lemguaje más sofisticado sem6ntica- 

mente. 

Enseñanza. 

Los procedimientos programados de lenguaje proporcionan una

descripción concisa y muy clara del acto de la enseñanza. Éstz)s ,_ ice- 

dimientos san enseñados y aprendidos fácilment=, ^ ues requier , - lo - 

una mínima cantidad de información por el .•.__ t:- Gü [: extensa - 

periodo de entrenamiento que generalmente se re_;..:i=re para preparar a - 

un maestro. El formato básico del programa ( sistema de entrega) puede - 

usarse para enseñar muchas clases de conductas diferántes, tales como - 

lectura, aritmética y escritura. 

Los programas de lenguaje representan una etapa de cesarrc- 

llo en el intento dp lorar la meta de programas de entrenamiento efec- 

tivos. Ellos son prctotipos funcionales de los programas que seguirán - 

en el futuro. La infornaci6n acerca de programación y lenguajé conti - 

nuara cambiando y creciendo. 
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It, TRODUCCION. 

Una vez revisados los conceptos teóricos fundamentales de la con- 

ducta verbal y habiendo descrito detalladamente el program: de Len¿ua- 

je de Gray y Ryan, en éste capitulo se presenta el trabajo llevado a

cabo de entr-namiento verbal a nidos que no hablan y que presentItn - 

retardo en el desarrollo por diferentes etiolcdas. 

Uno de los objetivos de la presente investigación es probar si la

secuencia de las formas gramaticales del curriculum de lenguaje de - 

Gray y Ryan de su programa en el idioma inglés y para nidos de inte- 

ligencia normal con problemas de lenguaje ( disfásicos) funciona para

el idioma esDa-Tol ( coro mínimas alteraciones) y con nizos nue presen- 

tan retardo en el desarrollo. 

Esta investigación consta de dos fases: La primera fase, la cúal

constituye ésta tesis, consiste en la aplicación del curriculum de - 

lenguaje en la misma secuencia establecida por sus autores unicamen- 

te eliminando ciertos programas de formas gramaticales exclusivas del

idioma inglés y ewleando programas ramificados adicionales por las

características de los sujetos y obtener resultados para el idioma

español. Durante uh alo de trabajo se han aplicado los cuatro prime- 

ros programas dél Curriculum y los resultados aparecen en el siguien- 

te capitulo. 

La segunda fase se iniciará una vez que se hayan aplicado todos

los programas del curriculum fundamental en su secuencia original y

consistirá en alterar y enriquecer dicha secuencia de acuerdo a cier- 

tas características del idioma. español. 

Una vez hecin ésto se compararán los resultados de las dos fases

y es verá sí se encuentran diferencias en las curvas de aprendizaje

de los niños de acuerdo al tipo de secuencia de las formas gramati- 

cales presentada, o se verá si ésto no tiene influencia en tales

curvas. 
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El otro objetivo es en base a lo anterior diselar un programa de

Lenguaje altamente estructurado y estandarizado para nietos con retar- 

do en el desarrollo, el cual tenga como meta enseiar al ni7to ciertas

conductas que le faciliten una gramática generativa y que sea tan sen- 

cilla su aplicaci6n que personal paraprofesional bien entrenado sea

capaz de llevarlos cabo eficazmente en escuelas públicas de educación

especial y as¡ ayudar a solucionar un problema social por el gran nú- 

mero de ni7,os que recibirán entrenamiento de lenguaje. 

Para lograr éste último objetivo todavía se tiene que seguir tra- 

bajando en investigación para llegar a diseñai• tal programa. 

A continuación se presenta la descripción de la anlicaci6n. de los

programas de Gray y Rjan con ciertas modificaciones. 

Las primeras modificaciones hechas fueron eliminar programas de

formas gramaticales que no se usan en espazol. Nada más se presentará

el curriculum ? undamental ya que solo con éste se trabajará. 

CURRICUIMI DE LENGUAJE. 

A HU. TD u?. iTTAL: 

1 Identificación de sustantivos

2 Nombramiento de sustantivos

3 Uso adecuado de la preposici6n Ent

4 Verbos ES - ESTA

5 Verbos en ger ndi.o• ( esta haciendo) 

6
Verbo es, e ta en int: rr4gaci6n ( IS ... ) PROGRADIA psL: CP; i iA O_ 

b Preguntas ¿ Que esta . 

El, Ella

8 Yo soy, estoy

9 Sustantivos singulares tiempo presente

10 Sustantivos plurales tiempo presente

11 Acumulativo sustantivos singulares y plurales

12 Artículos: el, la, los, las. 
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Un punto de mucha discusión es el de si el nido debe tener len- 

guaje receptivo ( Identificación de sustantivos) antes de que aparez- 

ca el lenguaje expresivo. Un estudio al respecto es el hecho por Guess

19691 en el cual concluyó que " e1 lenguaje receptivo y el expresivo

pueden ser dos clases de conducta separadas y funcionalmente indepen- 

dientes" ( Guess, 1969 p. 63). Aunque otros ( Myklebust, 1957; YeCartzy

1954; Lee, 1970) tiendan a dar considerable importancia a la ejecu- 

ción receptiva ( no verbal) como pre- requisito a la ejecuci6n verbal, 

el peso de la evidencia y los datos paricen sugerirlo de otra manera. 

Tomando en cuenta lo anterior, en el presente trabajo se toman en

cuenta tanto el lenguaje receptivo como el expresivo, pero el Programa. 

No. 1 de identificación de sustantivos ( lenguaje receptivo) no fué el

primero que se aplicó, se empezó trabajando con z1 programa No. 2 de

nombramiento de sustantivos y una vez que el nido empezó a uitir las

primeras palabras, se ínició la identificación de sustantivos, y se han

estado llevando a cabo los dos programas simultáneamente. 

Una vez que el nido presenta una ejecución adecuada dentro del

Programa No. 2 de " Nombramiento de sustantivos; se continúa con el

Programa No. 3 y finalizado éste al Programa No. 4. 

Con ex_cepcidn de los Programas No. 1 y 2 que se llevaron a cabo

simultáneamente, los demás programs fueron secuenciales. 
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SUJETOS Y ESCMiARIO. 

El trabajo se realizó en una escuela para niios con retardo en el

desarrollo en edad pre -escolar ( 3 a 6 anos) lla:i: da " Arnold Gesell", 

Educación Especial A. G. El horario en el cual asisten los ni -,os a la

escuela es de lunes a viernes de 9. 30 a. m. a 1. 30 p. m. La escuela cons- 

ta de un sa16n de 7m de ancho por 9 m de largo, con cuatro mesitas con

su- sillas para -cuatro ni los cada una, para actividades de grupo. Tres

cubículos individuales pegados a la pared, para el trabajo de los niños

con material especial ( ensartado, construcción, etc). Un salón perue: o

de 3m por 2m dividido en dos cubículos, cada uno con mesas y sillas, ra- 

ra las sesiones individuales de lenguaje. Bazo con regadera, dos escu- 

sados y dos lavabos. Mueble para material y juguetea al cual los niños

tienen libre acceso y vitrina con material y juguetes guardados con llave

Y jardín de 7m por 5m. 

A la escuela asisten 9 niños y es atendida por tres pasantes de la

carrera de Psicolo¿ia. Los sujetos con los cuales se realiz6 el trabajo

son todos los nue asisten a la escuela y sus características se presentan

a continuación. 

SUJETO 1. 

Sexo: Femenino

Edad: 3 a3os 2 meses

Oiagn6stico: Lesión cerebral por probable encefalitis a los 6 meses. 

Experiencia escolar: Primera experiencia escolar

Otros tratamientos: Terapia de lenguaje desde los 2 años a cargo de

una psicóloga en el " Instituto de Audición y Lenguaje". Entrenamiento

motor desde los 2 años con una maestra particular. 

Medicamentos: Ingresó a la escuela tomando Epamin y Melleril, hace 6 me- 

ses se le suspendió el Melleril. 

Repertorio Conductual de Entrada: La nimia al ingresar a la escuela no

tenia ninguna de las conductas del repertorio conductual básico: atención, 



127 - 

imitación y seguimiento de instrucciones verbales. En cuanto al lenguaje

rara vez emitía sonidos. 

Antes de entrar a trabajar en el programa verbal, se tuvieron que es- 

tablecer en ésta niña los repertorios conductuales básicos ya mencionados. 

SUJETO 2

Sexo: Femenino

Edad: 3 altos 4 meses

Diagn6stico: Síndrome de Down

Experiencia escolar: Primera experiencia escolar

Otros tratamientos: Tratamiento con un psicólogo particular durante

6 meses, trabajando con conductas del repertorio básico: atención, 

imitación e instrucciones verbales. 

Medicamentos: Ninguno

Repertorio Conductual de entrada: Repertorio básico presente. La ni' Ía

presentaba un buen nivel de atención, imitaba y seguía instrucciones

verbales simples. En lenguaje emitía las palabras mamá y papá. Utili- 

zaba mucho la sílaba TA para pedir las cosas. 

SUJETO 3

Sexo: Masculino

Edad: 5 anos 6 meses

Diagn6stico: Lesión cerebral por hipoxia neonatal. 

Experiencia escolar: ' rubia asistido a un Jardín de niios normal, pero

no pudo estar ahí mas de tres meses. Después de ésto ingresó a la escuela. 

otros tratamientos: Estuvo en terapia de lenguaje con una maestra parti- 

cular durante un ?-~lo. Ingresó al Instituto Mexicano de Audición y Len- 

guaje bajo el tratamiento de una maestra especializada durante un año. 

Medicamentos: Ninguno

Repertorio Conductual de entrada: Tenia atención y seguía instrucciones

verbales simples pero no imitaba adecuadamente. En lenguaje emitía las

palabras MAZA, PAPA, NENA y AGUA, aunque no espontáneamente, sino repitíee0. r



128 - 

SUJETO 4

Sexo: Masculino

Edad: 4 a7, os

Diagnóstico: Síndrome de Down

Experiencia escolar: Primera experiencia Qscolar. 

Otros tratamientos: Clases particulares en las tardes por una maestra

de educación especial desde los 2 añas
Medicamentos: Ninguno

Renertorio conductual de entrada: Poseía el repertorio conductual básico. 

En cuanto a Lenguaje, tenia un buen vocabulario, aunnue la maroria de

las palabras mal pronunciadas. Hablaba en forma telegráfica y no empleaba

ninguna palabra de función. 

SUJETO 5

Sexo: Masculino

Edad: 5 a:zos

Diagn6stico: Lesión cerebral, inmadurez neurológica. Nació a los 6 meses

de gestación, estando 3 meses en incubadora. 

Experiencia escolar: Ingresó a un Jardín de niños normal, estando solamen- 

te un mes. Despúes ingresó a ésta escuela. 

Otros tratamientos: Terapia de lenguaje y motora a cargo de terapistas

particulares desde los 2 anos. 

Medicamentos: A éste niño se le ha cambiado constantemente el medicamento

por prescripción de su neur6logo.( Melleril, Ritalin, Dipiperon) . 

Repertorio Conductual de Entrada: Seguía instrucciones verbales simples, 

imitaba adecuadamente, pero su atención era muy baja ya que es un nimio

hiperactivo. En lenguaje, tenia un vocabulario muy extenso, de todos los

objetos de uso diario, muy buena pronunciación, pero no identificabaios

objetos que nombraba, dicta cosas fuera de contexto, es decir, no tenia

un control de estímulos adecuado. $ i cuanto a la gramática, usaba las

palabras en forma telegráfica sin utilizar ninguna palabra de función. 
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Con éste mi3o se tuvo que empezar haciendo un programa de atención

antes de empezar con el programa de lenguaje. 

SUJETO 6

Sexo: ñiasculino

Edad: 4 años

DiaMstíco: Síndrome de Down

Experiencia escolar: Asisti6 durante un ado a la Sección pre -escolar de

Hospital de Dia en el Hospital Psiquiátrico Infantil " Dr. Juan N. Navarro" 

Ctros Tratamientos& Desde su nacimiento estuvo atendido por un neurólogo

que se encargo junto con otros especialistas de su entrenamiento motor y

de lenguaje. 

Medicamentos: Ninguno

Repertorio Conductual de entrada: El ni io poseía el repertorio conductual

básico, y al igual que el sujeto 4, en lenguaje tenia un vocabulario amplio

pero muy mal pronunciado, y hablaba en forma telegráfica, no empleaba nin- 

guna palabra " de función". 

SUJETO 7

Sexo: Femenino

Edad: 6 alos 6 meses

Diagnóstico: Lesión cerebral

Experiencia escolar: Ninguna

Otros tratamientos: Estuvo desde los 2 ayos tomando terapia de lenguaje

con diferentes terapistas de lenguaje. Por último estuvo 6 meses bajo el

programa de los Doctores Doman y Delacato de Filadelfia hasta que la ni - 

la rechazó completamente tal tratamiento. 

Medicamentos: Al ingresar a la escuela la nida tomaba Tegretol y Melleril, 

se le fueron quitando y hace aproximadamente 10 meses no toma ni.ngdn medi- 

camento. 
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Repertorio Conductual de Entrada: La niña n.o tenia un buen nivel de

atención, era ` iperactiva. Seguía instrucciones verbales simples e

imi.t--.b«. En cuanto al repertorio verbal, deeia las palabras MAMA, JAVIER, 

I1 y NO. 

S ui= a

Se40: iVIaBC', 111Y_O

d: 3 =.`_ es 6 meses

Diagnóstico: Lesidn cerebral

Experiencia escolar: Ninguna. Reciente ingreso, hace 6 meses. 

Otros tratamientos: Ninguno

Medicamentos: Tegretol y Melleril los cuales se 1e estan retirando. 

Repertorio Conductual de Entrada: No tenia ninguna de las conductas del

repertorio conductual >eásico, en lenguaje emitía solamente sonidos al

azar. Presentaba conductas autodestructivas, golpearse la cabeza * ontra

los objetos ( pared, piso, sillas, mesas). Primero se tuvo que eliminar

la conducta autodestructiva para poder empezar a trabajar con las con- 

ductas básicas y después poder pasar a lenguaje. 

SUJETO 9

Sexo: Masculino

Edad: 2 años 6 meses

Diagnóstico: Síndrome de Down

Experiencia escolar: Ninguna. Reciente ingreso, hace 6 meses. 

Otros tratamientos: Entrenamiento motor por un fisioterapeuta. 

Medicamentos: Ninguno

Repertorio Conductual de entrada: El niño poseía el repertorio básico. 

En lenguaje decía la palabra MAMA. 
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EnEn resumen podemos decir que e* trata de un grupo de sujetos con

retardo en el desarrollo en edad pro -escolar, con un rango de edades de

2 años 6 meses a 6 años 6 meses, con un promedio de 4 años 2 meses. 

Al ingresar a la escuela ninguno de éstos niños poseía un repertorio

verbal adecuado, algunos no poseían el repertorio conductual básico

completo, se trabajd en ésslo hasta lograrlo para de ahí iniciar el prc- 

grama de lenguaje. Es decir, como conductas prc- currentes estaban las de

atención, imitación y seguimiento de instrucciones. 

El primer paso del Programa de Lenguaje es la evaluación inicial

para ** terminar que programa del Curriculum de Lenguaje necesita cada

niño. Esta tarea fue muy sencilla, no hubo necesidad ni de usar la Prae- 

ba de Lenguaje del Condicionamiento Programado elaborada aor Gray y Ryan, 

ya que los niños o no poseían nin* ia conducta verbal, o si la tenían

ésta era de nombramiento de sustativos pero ninguno de fillos utilizaba

ninguna forma gramatical, por lo nue todos los nidos c;:-- daron asignados

dentro de los tres primeros pMo<-i--,mas del Curriculu_-.. 

Laasignación inicñal de sujetos a los programas es como síjae; 

PROGRAMA No. 1 " IDENTIPICACION DE SIM TA4TIVOS" 

Sujeto 1

Sujeto 5

Sujeto ó

Sujeto 9

PROG~ No. 2 " NC',[,3 ii_IE:ñ TO DE S J5 TANTIVOS" 

Sujeto 1

Sujeto 2

Sujeto 3

Sujeto 7

Sujeto 8

Sujeto 9
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PROGRAMI No. 3 " USO Drs LA PREPOSICION EN" 

Sujeto 4

Sujeto 5

Sujeto 6
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PROGRAMA No. Z " ID, NTIFICACION DE SUSTANTIVOS" 
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DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS

PROGRAMA No. 1 " IDENTIFICACION DE SUSTANTIVOS" 

Definición de la respuesta de Identificación de Sustantivos: Que el

sujeto toque la lámina del objeto 6 el objeto real que el ealierimentador

nombra con la palabra correspondienti. 

Sujetos: En Este programa se trabaja con los sujetos 1, 5, 8 Y 9

cuyas características ya fueron mencionadas. 

Material: Para trabajar en el programa se utilizan 16 pares de lá- 

minas de 16 objetos de uso común para que el hilo las identifique. Zas

láminas son de cartón blanco ( papel cascaron) de 35em. por 40cm forradas

con plástico transparente y los objdtos estan dibujados en ellas y son

copiados de las series de material DLM ( Development learning materials) 

amplificados. Los objetos son los siguientes: 

1) Nila

2) Perro

3) Plato

4) Cuchara

5) Tenedor

6) Vaso

7 ) Leche

8) Arbol

9) Flor

10) Columpio

11) Zapato

12) Silla

13) LLave

14) Tijeras

15) Lámpara

16) Nilo
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Durarte la fase de generalizacion se usan los 16 objetos reales. 

Como estímulos reforzadores se usaron galletas y alimentos para

niños " Gerber„ de frutas. 

Se usó el material de registro necesario, hojas de registros co- 

rrespondíentes, lápices, relój, et—. 

Diseño -experimental: El diseno experimental de comprobación es el

de Línea Base 1, últiple, con diferentes sujetos, le misma conducta en - 

el mismo. escenario. La razón de la utilización de éste diseño en lugar

de el diseño de reversión, rue tiene más fuerza metodológica ( F. Montes, 

1971, " La lógica de la línea base en la investigación aplicada"), es - 

le importancia rue tiene el tiempo en la adcuisición de conductas en - 

niños con retardo en el desarrollo, y el estar trabajando en una escue- 

la, la presi` e los padres de los niños en la más rápida adquisición

de ésas conductas no permiten hacer la reversión de las condiciones ex- 
perimentales. xperimentales. 

Se registró la línea base de cada uno de los sujetos rue entraron

al programa, y se empezó a trabajar con uno de ellos, 
manteniéndo a los

demás en condiciones de línea base y registrando su conducta, 
una vez

logrado un incremento en la conducta del primer sujeto, 
se empieza a

trabajar con otro y los demás se siguen registrando en
línea base, y así

sucesivamente hasta trabajar con todos los sujetos. Se utilizó también

como procedimiento -de comprobación el de cambio. de criterio de Vence
Hall ( 1971) con los pasos del moldeamiento descritos más adelante. 

Línea Base: Antes de iniciar el programa, se registra el nivel ope- 

rante de la conducta de identificación de sustantivos. 
Se lleva a cabo, 

siguiendo el proIrama de Grey y Ryan, 1973, una prueba de criterio an- 

tes de empezar atrabajar con el niño: 
Estando los objetos reales, se

le pide al sujeto cue toque el rue el experimentador
va nombrando, sin

aplicar ningún estímulo reforzador, 
cada objeto se le pide al niño en

tres ensayos distribuidos al azar junto con todos los otros objetos. 
El registro se lleva a cabo por dos registradores, 

uno es el ex- 

perimentador que conduce la sesión y otro es un observador independiente, 
Lay confiabilidad mínima obtenida en los registros es de 90%. 
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Procedimiento Experimental: S1 procedimiento experimental consta

de dos fases. Fase 1, durante la cdal se trabaja con las láminas de los

objetos con el procedimiento descrito a cortinuaci6n, usando reforzado- 

res tangibles. Fase 2, la erial es una fase de generalización, se somete

al niño a la identificación del objeto real con él cdal ya se ha termina- 

do de trabajar en lámina, en un ecenario natural, usando unicamente re- 

forzamiento social. 

Fase 1: Al sujeto se le sienta frente a una mesa en la cual se colo- 

carán las láminas, el experimentador se encontrará sentado en frenti al

sujeto. La duración aproximada de la sesión de trabajo es de 15 minutos, 

comprende 20 ensayos o número de respuestas. 

Procedimiento.- Primero se trabajará para la identificación de un

objeto, el primero de la lista anterior; se le mostrarán al niño las dos

láminas de la " niña" y se le dirá " Toca la niña", se ésta manera elími- 

namos la posibilidad de que el niño cometa errores y todas sus respuestas

son reforzadas. Se le refuerza con una cucharadita de " Gerber" de frutas

Jr socialmente diciéndole " muy bien, ésa es la niña". Se utiliza como re- 

forzador comida, debido a que los niños que entran en éste programa no

responden aún al reforzamiento condicionado, por ser muy pequeños y por

falta de condicionamiento de otro tipo de reforzadores. 

Segundo, se- le presentan al niño las dos láminas de la niña y una

lámína de otra objeto ( la cual se va cambiando de ensayo a ensayo hasta

presentar todas Zas láminas restantes del programa) que estará colocada

enfúente del niño pero muy alto, de manera que el niño no pueda tocarla

y todas sus respuestas a " Toca a la niña" sean correctas y reforzadas. 

Tercero, se le presentan al niño las dos láminas de la niña y una

lámina de otro objeto ( la cual tambien se va cambiando de ensayo a ensa- 

yo hasta presentar todas las láminas), y las tres láminas se le presen- 

tan al niño a la misma altura, cambiandolas de lugar al azar, en éste

paso ya se hará que el niño realice una discriminación ehtre la niña

y otro objeto, aunque todavía la probabilidad de que la respuesta sea
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correcta es mayor ( 2/ 3) por estar presentes 2 opciones correctas y una

incorrecta. Si el niño emite la respuesta correcta se le refuerza, si su

respuesta es incorrecta, se le retiran las láminas y se esperan cinco se- 

gundos antes de hacer la siguiente presentación. El criterio para conti- 

nuar con el siguiente paso es el 90% de las respuestas correctas. Si la

ejecución del nimio esta por debajo del 60% se regresa al paso anterior. 

Cuarto, aqui se le presentan al niño unicamente dos láminas, se le

presentan todas las láminas de los objetos formando pares con la que se

esta trabajando, alternando la posición en que se le presenta ésta misma. 

El etiterio para continuar es de 900%. Si la ejecución esta por debajo del

70% se regresa al paso anterior. 

Quinto, la presentación es de tres láminas, la del objeto con que se

esta trabajando y 2 de otros objetos. Se van combinando todas las láminas

restantes hasta completar las 20 presentaciones de 3 láminas en las cua- 

les el niño debe responder correctamente en un 90% para continuar adelan- 

te. Si la ejecución esta por debajo del 60% se re^ resa al paso anterior. 

Sexto, la presentación es de cuatro láminas, se hacen 20 ensayos y

para seguir se exige una ejdcuci6n de 90%. Si la ejecución es menor al

50% se regresa al paso anterior. 

Séptimo, la presentación es de cinco láminas en 20 ensayos y cuan- 

do se logra la ejecución de 90%, podemos afirmar que el niño ya idebti- 

fica correctamente la lámina del objeto, y pasamos a trabajar con otro

objeto de los de la lista con el cual seguimos el mismo procedimiento. 

El registro del procedimiento lo realiza el experimentador que lleva

a cabo la sesión y cada cinco sesiones ( una vez por semana) se saca con - 

fiabilidad con un observador independiente siendo Esta de 90% mínimo. 
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ase 2, Generalización: Una vez que se ha terminado el trabajo de

todos los pasos del programa con un objeto, se empiezan a llevar a cabo

sesiones en eeenarios naturales donde se necuentre el objeto real, el

cual ya identifica el nido en la Iámira. Estas sesiones no son tan estruc- 

turadas como las de trabajo, pero se deben llevar a cabo los siguientes

pasos: 

1* Se coloca junto con el objeto real la lámina del objeto la cúal

el nido ya identifica por su nombre. Ejemplo: el primer sustantivo a iden- 

tificar es el de " nida", entonces se hace que una nida sostenga en sus

danos la lámina de la nida y se le dice al sujeto " mira ah1 hay una ni a, 

ve y toca a la nidal, si el sujeto se acerca y toca a la ni -,a ésta lo re- 
forzará socialmente diciéndole " bravo, muy bien, yo soy la niña". Si el

sujeto no emite la respuesta de acercarse y tocar a la ridia, el experi- 

méntador la modelará la respuesta, si aún con ésta ayuda el sujeto no da

la respuesta, el experimentador lo guiará fisicamente y gradualmente des- 

vanecerá cualquier tipo de ayuda. El criterio para continuar adalante es

aproximadamente 10 respuesta consecutivas realizadas correct3nente y sin

ayuda. 

2L Se colocará la lámina del objeto cerca del objeto real y se le

pedirá al nido la respuesta, el reforzamiento es únicamente social. Si no

da la respuesta el niño, se le ayuda. Después de 10 respuestas correctas

se continúa. 

3' Se coloca la lámina a mayor distancia del objeto real y se lleva a
cabo el mismo procedimiento. 

4s Ya no se presenta la lámina del objeto, únicamente el objeto

real en un ecenario natural. Se le da al nido ayuda si la necesita al

inicio de éste paso, la cual se va desvaneciendo gradualmente. El refor- 

zamiento es social. Cuando el nido emita la respuesta de tocar el objeto

real al nombrarlo el experimentador, 
posee ya la conducta de identifica- 

cí6n de ese objeto o sustantivo. 

Durante la generalización tambíen se llevan a cabo rejistros, las

hojas aparecen más adelante. Periódica menta se sacan registros de confia- 

bilidad. 



139— 

HOJA DE REGISTRO DE LINEA BASE 0

PRUBBA DE CRITERIO DE IDENTIFICACION DE SUSTANTIVOS. 

IDENTIFICA^ ION DE SUSTANTIVOS. 

LINEA BASE 0401-311

OBJETOS 0 SUSTATITIVOS SESION No. 1

FECHA

1 2 3

I01 No. 2

FECHA

1 2 3

SESION 110. 3

FECHA

1 2 3

1) , 1' 3

2) Perro

Y13ii,7

4) Cuchara

5' mvnedor

E ) Taso

7) Leche

Arbo1

9) Flor

12,1 cola=Dio

1` Zarato

12) Silla

3) Llave

4) Tijeras

5) Lámpara E 1 1 4j4ik62 NiHo 1
Focentaje: Porcentaje; Porcentaje: 
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IDENTIFICACION DE SUSTANTIVOS

HOJA DE REGISTRO DE SESIONES DE TRABAJO. 

NOMBRE: 

03JETO 0 SUSTANTIVO: 

RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

I RESPUESTA DADA HACIA LA IZQUIERDA DEL NIfilO

D RESPUESTA DADA HACIA LA DERECHA DEL NI10

C RESPUESTA DADA EN LA LAMINA DEL CENTRO
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IDENTIFICACION DE SUSTANTIVOS

HOJA DE REGISTRO DE SESIONES DE TRABAJO. 

PLASTA CORRECTA % RESPUESTA INCORRECTA

I IZQUIERDA C CENTRO D DERECHA 1 2 3 4 5 ORDEN DE PRESENTACION

DE LAS LAMINAS DE IZQ. A DERECHA

NOTA: Se registra además de la emisi6n correcta o incorrecta de la respues- 

ta el lugar en el cual el nimio da la respuesta para controlar que no este

respondiendo hacia un solo lugar sin fijarse en el objeto presentado. 
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IDFNTIFICACION DE SUSTANTIVOS

SESION DE GE11ERALIZACION

I0:11DRr: OBJETO 0 SUSTANTIVO: 

rASO No. PASO No.• 

A = Respuesta correcta sin ayuda

B = Modelamiento de la respuesta

C = Respuesta con guía física
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C A P I T U L O 8

PROGRAMA No. 2 " NOI B3Ak: IEIZTC DE SUSTANTIVOS" 
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PROGRAMA No. 2 " NOYBRANIENTO DE SUSTANTIVOS" 

Definición de la respuesta: Cue al presentarle al niño el objeto

o le lámina del .objeto y preguntarle ¿ Qué es ésto?, el niño emita la

palabra correspondiente al objeto o sustantivo. 

Sujetos: Entraron a éste programa los sujetos 1, 2, 3, 7, 8 y 9. 

10 se exigió rue los sujetos cue entraran a éste programa hubieran com- 

pletádo el programa anterior de " Identificación de Sustantivos". Sin

embargo, peseían ya ésta conducta los sujetos 2, 3, 7 y á. Con los su- 

jetos 1 y 9 se empezó a trabajar primero con el programa de " Nombramien- 

to de sustantivos" y estando éste en curso se inició el de identificaci6n

de sustantivoE. 

L'.ateripl: Se tiliz6 para éste programa un Albumn de Sonidos Ono- 

matopéyicos, albumn de cartón con las siguientes ilustraciones y escri- 

to el sonido onomrtopéyico correspondiente: 

1) Perro gua gua

2) Vaca muu muu. 

3) Borrego bee bee

4) Ratón iii iii

5) Gato miau miau

6) Caballo 000 000

7) Tren puu puu

8) Avión ala aaa

9) Taitbor pam pam

Láminas de cartón con recortes pegados de los objetos o sustanti- 

vos cue se utilizan para cue e'_ niño los nombre con la palabra corres- 

pondiente. 

material de registro adecuado: hojas de registro especiales, lá- 

pices, rel6j, etc. Se utilizó una grabadora de cassettes para grabar

las sesiones y sacar confiabilidad. 

Como estímulos reforzadores se utilizaron papas fritas, galletas

y en el caso particular de un sujeto el desayuno completo, con otro - 

sujeto se utilizaron tarjetitas como reforzadores condicionados las

cuales después eran canjeadas por juguetes o comestibles. 
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Diseño Experimental: Se utilizaron varios diseños experimentales

de comprobación dentro de éste programa, para cada uno de los pasos - 

descritos a continuación, y para cada sujeto. 

En los pasos I y II del programa se utilizó un diseño de linea base

múltiple de dos sujetos: sujetos 3 y 1, y sujetos 8 y 9. 

Para el paso III, con los sujetos 1, 8 y 9 se llevó a cabo un con- 

trol de linea bese múltiple de varias conductas con el mismo sujeto. 

Con el sujeto 2 se utilizó un diseño del tipo A - B - C - B: 

A Linea Base

B Procedimiento experimental, estímulo reforzador contingente sobre

la respuesta verbal. 

C Reforzamiento diferencial de otras respuestas ( Se daba al niño

el estímulo reforzador entes -de empezar la sesión, sin ser con- 

tingente sobre 12 respuesta verbal). 

B Procedimiento experimental, se volvió a hacer contingente el es- 

timulo reforzador a la resouest!? verbal. 

Con los sujetos 3 y 7 se utiliz6 el diseño de cambio de criterio

de Vence Hp11 ( 1971) de acuerdo a ceda palabra que iban adquiriendo. 

Registro de Linea Base: Se le mostraban al niño las láminas de los

objetos de uso común y se le preguntaba "¿ Que es ésto?, ¿ C6mo se llama?", 

también se les mostraba una foto de su mamá y de su papá y se les pre- 

guntaba % Quién es?, ¿ Cómo se llama?". Cada uno de los tres experimen- 

tadores condujo una sesión de Línea Base con un observador independien- 

te sacando registros el mismo tiempo para obtener datos de confiabili- 

dad. También se grabaron las sesiones en cassettes. 
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La linea base o nivel operante de la conducta en Este programa fue

fácil de registrar, ya que los sujetos 1, 3 y 9 unicamente emitían sonidos

al azar. El sujeto 2 decía las palabras " mamá'•, " papá" y" agua". El sujeto

3, " mamá", " papá", " agua" y " nena". Y el sujeto 7 " mamá", " si" y " no". 

Esto tambien se corrobor6 con los datos de los padres antes de empezar a

trabajar. 

Procedimiento Experimental: Para empezar a trabajar con los niños

que solo emitían sonidos al azar ( Sujetos 1, 8 y 9), se siguiS los linea- 

mientos (! el trabajo de Lovaas, O. I., Berberich, J. P., Perloff, 3. F. y

Schaeffer B. sobre " Adquisición de lenguaje imitativo por ni -íos esquizo- 

frénicos" ( 1966). 

Los puntos que se tomaron en cuenta son los siguientes: 

I $ epetici6n del nizo con. cualquier sonido a las vocalizaciones del

experimentador. Aqui lo que se hizo fue utilizar como material el Albumn

de sonidos onomatopéyicos ya descrito, el experimentador emi.tia el sonido

onomatopéyico correspondiente a la lámina y cualquier sonido emitido por

el niño era reforzado con comida ( Gerber de frutas) y con un reforzador

social " muy bien". Se habl6 con los padres para que dieran de desayunar

a los nimios antes de las 8 di la mañana, y no se les daba nada de comer ha

hasta las 12. 00 del día hora en la cual estaban acostumbrados a tomar el

lunch escolar, y ya tenían hambre. La sesión de trabajo es de 15 minutos

y una vez que se logra un promedio adecuado de éstas repeticiones, de

vocalizaciones por minuto, un total de 50 vocalizaciones por sesión, 

se contínda con el siguiente paso. 

II Diseriminaci6n Temporal.- En éste paso al niño se le exige que su

vocalizaci6n siga a la del experimentador dentro de un periodo de tiempo

no mayor a 7 segundos. El experimentador echa a andar el cron6metro, emi- 

te la primera vocalización y si la del niño esta dentro del periodo de

7 segundos, se refuerza, si no, se da fa jtra vocalización. El experimen- 

tador emitirá vocalizaciones cada 1C segundos teniendo dar on los
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15 minutos, 90 vocalizaciones el nido para alcanzar el 100% de la eje- 

cución correcta. Esto es para que el nido adquiera una díscriminaci3n

temporal de su respuesta con respecto a la del experímentdor. 

Una vez lograda la discriminaci6n temporal se pasa al control

topográfico. 

III Control de Topografía.- En el primer paso se le refuerza al ni- 

do cualquier emisión de sonido, en el segundo paso ya se le exige una dis

criminaci6n temporal de su respuesta, y aqui la respuesta del niño ya

ddbe tener la topografía de la respuesta del experimentador. Ay3i se si- 

gue trabajando con los sonidos onomatopéyicos y se empieza a trabajar

con la palabra mamá. 

IV Reforzamiento de Respuestas Semejantes.- ura vez que se ha esta- 

blecido una palabra en el repertorio del niño, se sigue trabajando con

palabras de topografía semejante para hacer más rápida la adquisición

de nuevas palabras. MAMA, PAPA, PAN, P - TA, TAPA, TAZA , etc. 

En éste paso entraron al programa los sujetos 2, 3 y 7. Con el su- 

jeto 7 se trabajó con privación de alimentos de mas o menos 12 hs. La

mamá le traía el desayuno y con Esto se trabajaba en la escuela. A me- 

dida rue iba avanzando en el programa ya no fue necesario ésto, y se

paso' a utilizar como con los otros niños reforzadores como papas fritas

y galletas. 

Y Reforzamiento de Respuestas Diferentes.- Ya establecido un buen n

número de respuestas semejantes, se empieza a trabajar con otras pala- 

bras ya de topografía diferente para ir incrementando el vocabulario

del niño. DULCE, SILLAi$: VENNTANA, PELOTA, CAMA, etc. 
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Las palabras con las que se trabajaron son las siguientes, aunque

no en el mismo orden: 

Sustantivos Relevantes en el Medio

Ambiente del Nigo. 

1) Mamá 29) Papel

2) Papá 30) Cuaderno

3) Agua 31) Libro

4) Pin 32) Pelota

5) Dame 33) Telef6no

6) Nene 34) Reloj

7 ) Mano 35 ) Escoba

8) Dado 36) llave

9) Pata 37) cigarro

10) Tapa 38) flor

11) Taza 39) árbol

12) Pasta 40) jardín

13) Pelo 41) calle

14) Lapiz 42) peine

15) Gato 43) cepillo

16) Boca 44) jabón

17) Sala 45) baño

18) Cama 46) pipi

19) Casa 47) popo

29) Mesa 48) coche

21) Silla 49) camión

22) vaso 50) biey

23) Plato 51) tele

24) Cuchara 52) radio

25) Tenedor 53) cabeza

26) Cuchillo 54) cuerpo

27) Puerta 55) piís

28) Ventana 56) zapatos, etc. 
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57) dedos 75) leche

58) dientes 76) sopa

59) ojos 77) huevo

60) nariz 78) jugo

61) orejas 79) café

62) calzón 80) manzana

63) vestido 81) naranja

64) pantalón 82) papas

65) camisa 83) gelatina. 

66) sweater 84) dulces

67) calcetines 85) galletas

68) bolsa 86) pato

69) luz 87) vaca

70) disco 88) perro

71) cielo 89) pollo

72; sol 90) caballo

7 3) luna

74) estrellas

Esta es una muestra de los sustantivos relevantes en el medio

del niño, aunque no son todos con los que se trabajaron, y muchos de

ellos ya no hubo necesidá de entrenamiento dentro del programa, pues

el nido la primera vez que se le mostraba el objeto y se le decía su

nombre lo aprendía, y muchos más los empez6 a nombrar por si solo, 
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PROGRAMA No. 2 " NOX.BRAMIENTO DE SUSTANTIVOS" 

HOJA DE REGISTRO DE LINEA BASE. 

NOIBRE: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

LATINAS SESION No. 1 SESION No. 2 SESION No. 3

1 Foto de 2-.Pm 
E R E R E R

2 Foto de prDé

3 Agua

4 Pan

5 Nene

6 Casa

7 Silla

8 L esa

9 Camp

10 Coche

E = emisión de la respuesta f = respuesta correcta

R = repetición de la pelabra — = respuesta incorrecta o

no respuesta ( silencio) 
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HOJAS DE REGISTRO DEL IROGRAMA 11NOA1BRAMIENTO DE SUSTANTIVOS» 

PASO 1 REPETICION

NOMBRE: 

FECHA: 

DURACION DE LA SESION: 

iota: Se registran todas las vocalizaciones que hace el experimentador

y las que hace el nilo marcando su ocurrencia / y el tipo de vocalira.cidn

de que se trata. 
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NO:,í3̀Rk¿IENTO DEF SUSTANTIVOS " 

PASO 2 DISCRI"I ITTACION TEtTORAL

i; OIYBRE: 

FECHA: 

Al inicio de cada intervalo de 1011 el experimentador

e: aite una vocalización y se registra si el nilo emitió la

respuesta dentro del intervalo,/ . 
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nNOMBRAMIENTO DE SUSTANTIVOS" 

HOJA DE REGISTRO CONTROL DE TOPOGRAFIA

Repetición unicamente

Repetición y 1 sílaba correcta

Repetición y 2 sílaba correcta

Repetición, 1 sílaba correcta, 

2 sílaba correcta, palabra correcta

Aqui se registra la palabra con la que se esta # rabajando, el experi— 

mentador emite la palabra y se registra si el niño repitió, si la

1 sílaba fue correcta, si la segunda sílaba lo fue, y si la

completa fue emitida correctamente. La emisión correcta se registra

con una / si no es correcta —. 
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Generalizaci6n en la Escuela. 

Una vez que los niños tenían un buen repertorio de palabras oue en

las cesiones formales de entrenamiento empleaban adecuadamente, se empe- 

zó a manejar el tiempo de juegos con una programación adecuada de las - 

contingencias para mejorar el lenguaje espontáneo de los niños, ya cue

éstos solo respondían correctamente nombrando un sustantivo determinado
cuando se les pedía, pero no presentaban una emisión espontánea en las

situaciones de la vida diaria. 

Estudios sobre la utilización de tiempos libres de juego para mejorar

el lenguaje espontáneo en niños con problemas de lenguaje fueron reali- 

zados por Hart y Risley ( 1968) y ( 1974); en relación a Ios posibles e- 

fectos colaterales de éste tipo de trabajos, se han publicado reciente- 

mente artículos de Allen, Henke, Harris, Baer y Reynolds ( 1967); Buell, 

Stoddard, Harris y Baer ( 1968); Reynolds y Risley ( 1968). 

Sujetos: 

Se trabaj6 con los sujetos 6 y 4, los cuales no tuvieron necesidad de

la aplicaci6n del programa de " Nombramiento de sustantivos" porque ya

poseían un buen vocabulario que incluía todos los objetos de uso común, 

pero sin embargo no lo utilizaban espontáneamente en las situaciones - 

correspondientes. Y con los sujetos 2 y 7 con los cuales se llevó 6 - 

cabo el programa y además éste procedimiento para incrementar su len- 

aje espontáneo. 

Escenario: 

Durante la mañana de trabajo escolar se les otorga. una hora de juegos

libres a partir de las 12. 30 hs., en la cue los niños tienen a su dis- 

posici6n el material de juego y se dedican a la actividad cue prefieran. 

Estas actividades son efectuadas en un sa16n de 6m, a 5m o bien en el

jardín de la escuela de 7m a 5m. 

Material: 

El material oue se utiliza ( juguetes) cuedó determinado de acuerdo a la

frecuencia con oue fue requerido cada oojeto durante el período de Línea

base ( muestreo de reforzadores). 
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Se utilizaron los siguientes objetos: 

1 Casa de muñecas

2 Panderos

3 Teléfonos

4 Muñecas

5 Perro de peluche

6 Peces de cartón de colores metidos en una pecera

7 Ganchos de plástico de diferer,.tes colores para ensartado

8 Esfera de plástico con agujeros para ensartar un cordón

9 Cubetas de diferentes colores

10 Aros de plástico

11 Juego Turista

12 Lápices, pinturas de agua y papel

13 Tijeras, resistol y papel

14 Canastitas

15 Juego de llaves de colores

16 Cuentos infantiles

17 Esfera con perforaciones de diferentes formas para meter las figuras

correspondientes

18 Coches

19 Zapatos para ensartar

20 Dados y fichas

21 Pelotas

22 Escobas

Conduct, s 3: eta del Programa: 

I Nombramiento espontáneo del sustantivo correspondiente al objeto

e desea.— Que el niño verbalice sin ningán tipo de ayuda de la. mae,% 

tra Iá palabra del objeto deseado. 

II Nombramiento espontáneo de una combinaci6n sustantivo—adjetivo aue

describa al objeto cue cuiere. 
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Registro.- Trabajaron en ésto tres observadores, dos de los cua- 

les se ocuparo_, de reg_strar er.Ra uno a dos ni.ios y durante el proce- 

dimiento, aderAs de registrar las v- rbalizaciones emitidas por el su- 

jeto al pedir el material disponible entregaban el material pedido. 

El tercer observador registraba independientemente a uno 6 a otro

de los registradores antz-riores para sacar la confiabilidad de los

registros, la erial nunca fue menor al 90%. Cada sesión tuv6 una du- 

ración de 30 minutos. 

Se utilizó un dise --o de Linea base múltiple con las diferentes

conductas que se querían incrementar en los ni os. 

Linea Base.- Durante este periodo los ni.ios tenían libre acceso

al material ya descrito y los observadores registraban el No. de sus- 

o_ztlne, medntitantivos que el ni-loemitia duran e to a a sesión de 30 minutos y

el No. de combinaciones espontáneas sustantivo -adjetivo sin adminis- 

trar ninguna consecuencia. a condici6n de Lirea base para la pri- 

mera conducta " nombramiento de sustantivos" tuvo una duración de tres

días y se empezó el prodedi. iento experimental. Para la emisión de

corbinaci6n sustantivo -adjetivo la linea base duró 14 días, después

de los cuales se intrñdujo el procedimiento. 

Procedimiento.- Durante el procedimiento el material estuvo bajo

el control del experimdntador, se colocó a la vista de los sujetos

pero fuera de su alcance. El procedimiento tuvó dos fases: 

Pase Z: Los sujetos solo tenían acceso al material mediante la

correcta verbalizacidn del objeto rus deseaban. Como consecuencia de

la emisión de la respuesta coirecta se le entregaba al nimio el obje- 

to pedido y se le reforzaba socialmente " muy bien, así se llama", 

rue bien hablas", etc. El reforzamiento social tambien se hizo con- 

tingente al nombramiento de sustantivos cuando hablaban con otros niños. 
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En caso de que el sujeto no emítiera verbalizaci6n, sc le ayu- 

daba en diferentes grados: 

NIVELES DE LA W11DUCTA DEL EUERI;wtEP?TADOR DURANTE LAS CONDICIONES

Espera de 30 segundos

LC6mo es? 

Ofrecer alternativas

Imitación por el niño

de la verbalizaci6n

del maestro ( Necesitas

decir: pelota grande ) 

Una vez entregado el material se hacia que el iiLi3o lo utilizára

adecuadamente por un periodo mínimo de 2 minutos y máximo de 3 minutos, 

para hacerlo que tuviera que nombrar otros objetos. 

Criterio.- Para pasar de la Fase I a la Fase II, el sujeto tenia

Que haber pedido un mínimo de 7 objetos durante la sesión, en 3 se- 

siones consecutivas, independientemente de los sustantivos emitidos

al hablar con otros compa íeros. 

Fase II.- El material se did contingente a la verbalizaci6n

de una combinación sustantivo - adjetivo, además se aplicd reforza- 

miento social. 

Los resultados aparecen en el siguiente capitulo. 

VEL S US TA -Y TI VOS

1 Espera de 30 segundos

2 Que auieres? 

3 C6mo se llama ésto? 

4 Imitación por el nido

de la verbalizaci6n

del maestro. (" Esto es

una pelota": diep lota") 

Espera de 30 segundos

LC6mo es? 

Ofrecer alternativas

Imitación por el niño

de la verbalizaci6n

del maestro ( Necesitas

decir: pelota grande ) 

Una vez entregado el material se hacia que el iiLi3o lo utilizára

adecuadamente por un periodo mínimo de 2 minutos y máximo de 3 minutos, 

para hacerlo que tuviera que nombrar otros objetos. 

Criterio.- Para pasar de la Fase I a la Fase II, el sujeto tenia

Que haber pedido un mínimo de 7 objetos durante la sesión, en 3 se- 

siones consecutivas, independientemente de los sustantivos emitidos

al hablar con otros compa íeros. 

Fase II.- El material se did contingente a la verbalizaci6n

de una combinación sustantivo - adjetivo, además se aplicd reforza- 

miento social. 

Los resultados aparecen en el siguiente capitulo. 
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Generalización en la Casa. 

A lo largo de la aplicación de todo el programa, a medida que el

ni" o emitía correctamente una palabra, inmediatamente se informaba a

los padres para que la pidieran en la casa, y generalmente el nilo no

tuvo problemas en emitir tambien la palabra nueva dentro de la casa. 



PARTE II: ADAPTACION Y APLICACION DEL PROGRAMA VERBAL. 

C A P I T U L O 9

PROGRAU No. 3 " USO ADECUADO DE LA PREPOSICION EN" 
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PROGEW&A N0. 3

USO ADECUADO DE LA PREPOSICION EN" 

Es el primer progra=a del Curriculum de Lenguaje en el que se

ense` la una forma gramatical específica, la preposición " EN", la pri- 

mer palabra de funci6n que se quiere que el nido emplee adecuadamente. 

Conducta Meta.: " Sujeto EN sustantivo". Que el niPlo haga frases

utilizando la preposición EN del tipo arriba citado. Ejem. " Papá en coche" 

Sujetos; En éste programa se trabaj6 con los sujetos 2 y 7 una rrez
que completaron el programa No. 2 de " Nombramiento de sustantivos"; y

con los sujetos 4, 5 y 6 que llenaban los requisitos de identificación

y nombramiento de sustantivos, con excepción del sujeto 5, el cual aun- 

que nombraba adecuadamente los sustantivos no los identificaba, pero

se inició el programa No. con él debido a que en el procedimiento de

éste programa se le presentan láminas como estímulos y expresiones ver- 

bales referentes a los objetos de la lámina, y ésto lo ayuda a la

ídentificaci6n también. 

Evaluación de la Respuesta.- Debido a que la meta del programa es

una gramática correcta, inicialmente el ni7o es reforzado por la forma

gramatical reconocible aunque las palabras no esten bien articuladas

6 semánticamente no sean apropiadas. De acuerdo a la experiencia de Gray

y Ryan, después de varios programas el ni:io gradualmente mejora fonética

y semánticamente. 

Error Respuesta Respuesta del niño Evaluacidn

1) Mala articulación en ed Correcta

2) Palabra eauivoca- en bicy en moto Correcta

da pero forma gra- 

matical correcta. 

3) El nigo dice poco en bicy en Incorrecta

4) Ininteligible en bicy edisx Incorrecta

5) No respuesta en bicy Incorrecta

6) Dos respuestas en bicy es bicy, Incorrecta

en bicy

Sujetos; En éste programa se trabaj6 con los sujetos 2 y 7 una rrez
que completaron el programa No. 2 de " Nombramiento de sustantivos"; y

con los sujetos 4, 5 y 6 que llenaban los requisitos de identificación

y nombramiento de sustantivos, con excepción del sujeto 5, el cual aun- 

que nombraba adecuadamente los sustantivos no los identificaba, pero

se inició el programa No. con él debido a que en el procedimiento de

éste programa se le presentan láminas como estímulos y expresiones ver- 

bales referentes a los objetos de la lámina, y ésto lo ayuda a la

ídentificaci6n también. 
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1aterial: El material utilizado para estímulos en el programa fueron

láminas de carton de 25em por 35em con recortes de revistas pegados en

ellas que ilustraban las frases que iban a ser ense:ladas al nixo, y un

libro de cuentos infantiles muy sencillo para la serie del programa cue

incluye un cuento, todo éste material se describe con más detalle , Ids

adelante. Como estímulos reforzadores, papas fritjs y fichas de plásti- 

co que deLspués eran intercambiadas por papas fritas, galletas y dulces. 

Material de registro, hojas de registro dise?1adas para el programa que

aparecen más adelante, lápices, reloj y una grabadora de cassetts mar- 

ca Panasonic y cassetts . 

Dise3o metodológico de comprobación: El diselo metodológico emplea- 

do fue el de Linea base múltiple, sacando la linea base de los 5 sujetos

que entraron en el programa, y empezando a trabajar con uno por uno mien- 

tras los otros se mantuvieron en condiciones de linea base. 

Registro de Linea Base: Antes de administrar el programa se aplica

una prueba de criterio ( registro de linea base) para determinar la efi- 

ciencia de ejecución de cada niño en la forma gramatical que enseña éste

programa " preposición en". La praiha de criterio se aplica utilizando

las láminas apropiadas y haciendo las siguientes preguntas para evocar

las respuestas. 

PROGRAÍtA N6. 3 " USO DE LA PREPOSICION EN" 

PRUEBA DE CRITERIO

Nombre: Fecha: 

1) ¿ En donde esta acostada mamá? 

2) ¿ fin donde esta la leche? 

3) ¿ En donde esta la pasta? 

4) % En donde esta papá? 

5) ¿ En donde esta la sopa? 

6) ¿ En donde esta el plato? 
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7) En donde esta sentada la niña? 

áj ¿En donde esta el lápiz? 

9) ¿ En donde esta el perro? 

10)¿ En donde esta el covhe? 

Resultado 9G

Esta prueba de Criterio además de ser registrada en una hoja de re- 

gistro, era grabada utilizando una grabadora de cassetts, y al finalizar

el programa se volvía a aplicar y a grabar la prueba de criterio. 

Los registros durar_te' el procedimiento se hacían con la hoja de reg
gistro que aparece más adelante, y una vez por semana ( el último día de

trabajo, el viernes) se sababan registros independientes por dos obser- 

vadores para sacar confiabilidad, la cual se mantuvo en un mínimo de 90%. 

Sesiones de trabajo: La duración promedio de las sesiones de traba- 

jo fue de 30 minutos y se llevaba a cabo una sesión diariamente por niño. 

Generalmente durante la sesión se aplicaba un paso completo de una serie

del programa, que esta constituido por la presentación de 20 laminas o

estímulos y el niño tiene que dar 20 respuestas. A medida que el niño

avanzaba en el programa iba emitiendo más rapidamente las respuestas, y

en éstas condiciones se aplicaba dos veces el paso de la serie en que iba

el niño, aunque ésto en la gráfica se anotaba como dos sesiones. 

El trabajo se realiz6 individualmente, el experimentador trabajaba

con cada uno de los ni:zos por separado, debido en primer lugar al dise- 

ño metodol6gico empleado de linea bas« múltiple, sin embrago en las seriea

finales del programa, la serie de cuento y la de conversacióa, entraron

juntos sujetos y las sesiones fueron entonces colectivas. Ademas, por

las características conductuales especificas de éstos ni.los ( hiperactívidac

dístractibilidad excesiva, etc) se comprobó que al iniciarse con ellos

los programas era indispensable que estuvieran solos con el experimenta- 

dos para que éste pudiera aplicar las contingencias necesarias para el
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control adecuado no solo de la conducta verbal sino de otro tipo de

conducta que surgiera durante la sesidn e interfiriera con el trabajo. 

Ejemplo: muchas veces el experimentador tuvo que aplicar " time out" 

cuando el sujeto empezaba a golpear la lámina que se le había presen- 

tado como estimulo. A medida que ésto no fue ya necesario, se procutd

trabajar de preferencía con dos sujetos. 

Descripción del Programa; Como ya se describió en el capitulo ante- 

rior del programa de Gray y Ryan, un programa consta de varias series, 

las cuales denotan un cambio básico en la respuesta. Este programa esta

formado por cuatro series. Cada serie tiene diferentes pasos, de acuer- 

do al tipo de modela

Uoo
ayuda que se le da al niño, la longitud de la res- 

puesta reqúerida, yaés a se va incrementando gradualmente y el programa

de reforzamiento aplicado. Para pasar de un paso a otro el criterio es

de 20 respuestas consecutivas sin error, una ejecución del 100%. 

Los modelos son los siguientes: 

Completo Inmediato CI.- Toda la respuesta

Completo Demorado CD.- Toda la respuesta retardada

Truncado Inmediato TI.- Parte de la respuesta

Truncado Demorado TD.- Parte de la respuesta retardada

Sin idodelo SKI.- No se le da ningdn modelo

Reforzamiento.- Después de que un nido ha hecho una respuesta, se

hace la evaluación de ella inmediatamente. Si es correcta, el experimen- 

tador dice " Muy bien" y en las primeras series da al nido un estímulo

tangible ( papas fritas), en las dos últimas series, la del cuento, da

fichas que después puedan cambiar por estímulos tangibles ( ésto se hizo

con los sujetos 2, 4 y 6 únicamente, ya que por características particu- 

lares de los sujl+,os 5 y 7 no se pudo emplear con ellos a ésta altura del

programa); et 3a serie de eonw~ ión ánica:mgzlts se a;3mi.niatra. reiarzá- 

miento s®cial " Muy bien". Si la respuesta es incorrecta, el experimentador

vuelve a presentar el estímulo y el modelo correspondiente y si vuelve a
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ser incorrecta la respuesta del nido, no le dice nada al ni~io y sigue

con la -siguiente presentación de estf&ao. 

Los programas de reforzamiánto empleados en el programa son los

siguientes: 

Programa Reforzamiento

100=100% Dar una papa frita o un dulce o una ficha cada resAuef
ta correcta. Progwma, continuo. 

50= 50ó Dar un dulce cada dos respuestas correctas. RF 2

10=10% Dar un dulce cada diez respuestas correctas. RF 10

El reforzamiento social " muy bien" siempre se le da al nido en un

programa continuo, es decir cada respuesta correcta. 

Series del Programa. 

Serie A; Enunciación de frases " Sujeto en sustantivo" 

Paso 1 Respuesta EN Modelo CI Programa 100% 

Paso 2 EN VASO CI 100

Paso 3 LECHE EN VASO CI 100

Paso 4 LECHE EN VASO CD 50

Paso 5 LECHE EN VASO TI 50

Paso 6 LECHE EN VASO TD 50

Paso 7 LECHE EN VASO SM 10

Serie B: Contestación a preguntas En donde esta la leche? 

Faso 1 LECHE EN VASO CI 100

Paso 2 LECHE EN VASO CII 50

Paso 3 LECHE EN VASO SM lÓ
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Serie C: Cuento. Contestaci6n a preguntas sobre el cuento

Paso 1 Sujeto en sustantivo CI 100% 

Paso 2 Sujeto en sustantivo TI 50

Paso 3 Sujeto en sustantivo SM 10

Serie D: Conversacñ6n. Contestaci6n a preguntas sobre una conversa:- 
ci6n natural. 

Paso 1 Sujeto en sustantivo SM Reforzamiento social. 

A continuación se presenta cada serie del programa, con todos sus

pasos, descrito el material empleado y el programa de reforzamiento se— 

guido. 
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PROGZUMA VERBAL No. 3 " EN" 

SERIE A

PASO 1

ESTIMULOS l' ODELO RESPUESTA PROGRAMA

Lámina y Oración
El S en sustantivo) Comnleto Inmediato en 100

1 El plato en la mesa en en
Dar un refor- 

zador cada resp
2 La sopa en el plato en en correcta. 

3 La leche en el vaso en en

4 El cafe en la taza en en 100

5 La mamá en la cama en en

6 El papá en el coche en en

7 El coche en la calle en en 100

3 El avión en el cielo en en

9 El perro en el jardín en en

10 La niña en la silla en en 100

11 La pasta en el cepillo en en

12 El lápiz en la caja en en

13 El niño en la biey en en 100

14 El pan en la mesa en en

15 El dulce en la bolsa en en

16 El anillo en el dedo en en 100

17 La lancha en el agua en en

18 La mamá en la casa en en

19 La manzana en la canasta en en 100

20 El helado en la copa en en

CRITERIO PARA CONTINUAR CON EL SIGUIENTE PASO: TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS
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PROGRAMA VERBAL No. 3 " EN" 

SERIE A

PASO 2

ESTINULOS MODELO

Lámina y Oración Completo Inmediato

1 El plato en la mesa en mesa

2 La sopa en el plato en plato

3 La leche en vaso en vaso

4 El café en taza en taza

5 La mamá en la cama en cama

6 El papá en el coche en coche

7 El coche en la calle en calle

8 El avión en el cielo en cielo

9 El perro en el jardín en jardín

10 La niña en la silla en silla

11 La pasta en el cepillt en cepillo

12 El lápiz en la caja en caja

13 El ni -lo en la bicy en bicy

14 El pan en la mesa en mesa

15 El dulce en la bolsa enibolsa

lb El anillo en el dedo en dedo

17 La lancha en el agua en agua

18 La mamá en la casa en casa

19 La manzana en la canasta en canasta

20 El helado en copa en copa

RESPUESTA

en sust. 

en mesa

en plato

en vaso

en taza

en cama

enecoche

en calle

en cielo

en jardín

en silla

en cepillo

en caja

en bicy

en mesa

en bolsa

en dedo

en agua

en casa

en canasta

en copa

PROGRAMA

100% 

Reforzar

cada resp. 

correcta

100

100

100

100

CRITERIO PARA CONTINUAR CON EL SIGUInNTE PASO: TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS
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PROGRAMA V, rRBAL No. 3 " EN" 

S MRI 3 A

PASO 3

3STIMOS MODELC P.ESPUTSTA PROGRAMA

Lámina y Oración Completo Inmediauo Sujeto en Sustantivo IO0

I El plato en la mesa plato en mesa lato en mesa

2 La sopa en el plato sopa en plato sopa en plato

3 La leche en el vaso leche en vaso leche en vaso I00

4 La mamá en la cama mamá en cama mamá en cama

5 El café en la taza café en taza café en taza

6 El papá en el coche papá en coche papá en coche I00

7 El coche en la calle coche en calle coche en calle

8 El avión en el cielo avión en cielo avión en cielo

9 El perro en el jardín perro en jardín perro en jardín I00

I0 La niña en la silla nir a en silla niz.a en silla

II La pasta en el cepillo pasta en cepillo pasta en cepillo

I2 El lápiz en la caja lápiz en caja lápiz en caja 100

13 El nir,o en la bicy niflo en bicy niño en bicy

I4 El par_ en la mesa pan en mesa pan en mesa

I5 El dulce en la bolsa dulce en bolsa dulce en bolsa I00

16 El anillo en el dedo anillo en dedo anillo en dedo

I7 La lancha en el agua lancha en agua lancha en agua

I8 La mamá en la casa mamá en casa mamá en casa I00

I9 La manzana en la canasta mar:zana en canasta manzana en canasta

20 El helado en la copa helado en copa helado en copa

CRIT22IO PARA CONTINUAR CON EL SIGUIENTE PASO: TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS
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PROGRAMA VERBAL No 3 " EN" 

SERIE A

PASO 4

ESTIMULOS

Lámina y Oración

I El plato en la mesa

2 La sopa en el plato

3 La leche en eI vaso

4 La mamá en la cama

5 El café en la taza

6 El papá en el coche

7 El coche en la calle

8 El avión en el cielo

9 El perro en el jardín

IO La niña en la silla

II La pasta en el cepillo

I2 El lápiz en la caja

13 El niño en la bicy

I4 El pan en la mesa

I5. El dulce en la bolsa

I6 El anillo en el dedo

I7 La lancha en el agua

I8 La mamá en la casa

Ig. La manzana en la canasta

20 El helado en copa

MODELO

Comrleto Demorado

plato en mesa

sopa en plato

lecha en vaso

mamá en cama

café en taza

papá en coche

coche en calle

avión en cielo

perro en jardín

niña en silla

pasta en cepillo

lápiz en caja

niño en bicy

pan en mesa

dulce en bolsa

anillo en dedo

lancha en anua

mamá en casa

manzana en canasta

helado en copa

R', SPUESTA P

Sujeto en Sust. 

plato en mesa

sopa en plato

leche en vaso

mamá en cama

café en taza

papá en coche

coche en calle

avión en cielo

perro en jardín

niña en silla

pasta en cepillo

lániz en caja

niño en bicy

pan en mesa

dulce en bolsa

anillo en dedo

lancha en agua

mamá en casa

manzana en canasta

helado en copa

ROGRAMA

50

50

50

50

50

50

CRITERIO PARA CONTINUAR CON EL SIGUIENTE PASO: TODAS LAS R^. SPUESTAS CORR3CTAS



170 - 

PROGRAMA VERBAL No. 3 " EN" 

19EBI3 A

PASO 5

ESTI:M1,0S MODELO RESPUESTA PROGRA 1A

Lámina y Oración TRUMADO IMUEDIATO sujeto en sust. 50

I El plato en la mesa plato plato en mesa

2 La sopa en el plato sopa sopa en plato

3 La leche en vaso leche leche en vaso 50

4 El café en taza café café en taza

5 La mamá en la cama mamá mamá en cama

R1 papá en el coche papá papá en coche 50

7 El coche en la calle coche coche en calle

3 El avión en el cielo avión avi6n en el cielo

9 El perro en el jardín perro perro en jardín 50

IO La ni la en la silla nida niña en silla

II La pasta en el cepillo pasta pasta en cepillo

I2 El lápiz en la cavia lápiz lápiz en caja 50

13 El nimio en la bicy nido nido en bicy

I4 El pan en la mesa pan pan en mesa

I5 El dulce en la bolsa dulce dulce en bolsa 50

I6 El anillo en el dedo anillo anillo en dedo

17 La lancha en el agua lancha lancha en agua

I3 La mamá en la casa mam-s mamá en casa 50

I9 La manzana en la canasta iz. nzana manzana en canasta

20 El helado en la copa helado helado en copa

CRITERIO PARA CONTINUAR EL SIGUI ¡ TE PASO; TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS
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PROGRAMA VERBAL No. 3 " 3P" 

SE13IB A

PASO 6

ESTIMULOS MODELO RESPUESTA PROGRAMA

Lámina y Oraci6n TRUNCADO DEMORADO sujeto en sust. 50

I El plato en la mesa plato plato en mesa

2 La sopa en el plato sopa sopa en plato

3 La leche en vaso leche leche en vaso 50

4 El café en la taza café café en taza

5 La mamá en la cama mamá mamá en cama

6 El papá en el coche papa papá en coche 50

7 El coche en la calle coche coche en calle

8 El avión en el cielo avión avi6n en cielo

9 El perro en el jardín perro perro en jardín 50

IO La niña, en la silla niña niña en silla

II La pasta en el cepillo pasta pasta en cepilb

12 El lápiz en la caja lápiz lápiz en caja 50

13 S1 niño en la bicy niño niño en bicy

I4 El pan en la mesa pan pan en mesa

I5 El dulce en la bolsa dulce dulce en bolsa 50

I6 El anillo en el dedo anillo anillo en dedo

I7 La lancha en el agua lancha lancha ea agua

28 La mamá en la casa mama mamá en casa 50

19 La manzana en la canasta manzana manzana en canasta

20 El helado em la copa helado helado en copa

CRITERIO PAHA CONTINUAR EL SIGUIENTE PASO: TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS
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PROGRAM VMBAL No. 3 " 3N" 

A

FASO 7

3STIYULOS MODELO R WU3STA PROGRAMA

Lámina y Oración SIN 510DE10 Sujeto en Sustantivo IO

I 31 plato en la mesa plato en mesa

2 La sopa en el plato sopa en plato

3 La leche en el vaso.-: éhe en vaso IO

4 El cafá en la taza café en taza

5 La mamá en la cama mamá en cama

6 El papá en el coche papá en coche IO

7 El coche en la calle coche en calle

E El avión en el cielo avión en cielo

e El perro en el jardín perro en jardín IO

10 La niña en la silla niña en silla

II La vasta en el cepille pasta en cepillo

i2 El lápiz en la caja lápiz en caja IO

13 31 niño en la bicy niño en bicy

I4 31 van -en la mesa pan en mesa

I5 El dulce en la bolsa dulce en bolsa IO

I6 El anillo en el dedo anillo en dedo

17 La lancha en el agua lancha en agua

Ie La mamá en la casa mamá en casa IO

I9 La manzana en la canasta manzana en canasta

20 31 helado en la copa helado en copa

CRITERIO PARA CONTINUAR CON EL SIGUIENTE PASO: TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTA
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PROGRAMA VERBAL No. 3 " EN" 

SERIE B

PASO 1

ESTIMULOS MODELO RESPUESTA PROGRAMA

Lámina y Pregunta Completo inmediato sujeto en sus*. I00

En donde esta el plato plato en mesa plato en mesa

2 ¿ En donde esta la sopa sopa en plato sopa en plato

3 ¿ En donde esta la leche leche en vaso leche en vaso I00

4 ¿ En donde esta el café café en taza café en taza

5 ¿ En donde esta mamá mamá en cama mamá en cama

6 ¿ En donde esta papá papá en coche papá en coche I00

7 ¿ En donde esta el coche coche en calle coche en calle

3 ¿ En donde esta el avión avión en cielo avión en cielo

9 ¿ Rh donde esta el perro perro en jardín perro en jardín I00

I0 ¿En donde esta la niña niña en silla niña en silla

II ¿En donde esta la pasta pasta en cepillo pasta en cepillo

I2 ¿En donde esta el lápiz lápiz en caja lápiz en caja I00

I3 ¿En donde esta el niño niño en bicy niño en bicy

I4 ¿En donde esta el pan pan en mesa pan en mesa

I5 ¿ En donde esta el dulce dulce en bolsa dulce en bolsa I00

I6 ¿En donde esta el anillo anillo en dedo anillo en dedo

I7 ¿ En donde esta la lancha lancha en agua lancha en agua

I3 ¿En donde esta mamá mamá ea casa mamá en casa I00

I9 ¿En donde esta la manzana manzana en canasta manzana en canasta

20 ¿ En donde esta el helado helado en copa helado en copa

CRITERIO PARA CONTINUAR CON EL SIGUIENTE PASO: TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS
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PROG&A1LIx VERBAL No. 3 " EN" 

SERIE B

PASO 2

ESTISIULOS ODELO RESPUES TI. PROGRAMA

Lámina y Pregunta TRUNCADO IN-1,2DIATO sujeto en sust. 50

I ¿En donde esta el plato plato plato en mesa

2 ¿ En donde esta la soca sopa sopa en plato

3 ¿ En donde esta la leche leche leche en vaso 50

4 ¿ En donde esta el café café café en taza

5 ¿ En donde esta mamá mamá mamá en cama. 

6 ¿ En donde esta papá papá papá en coche 50

En donde esta el coche coche coche en calle

8 ¿ En dende esta el avión avión avión en cielo

9 ¿ En donde esta el perro perro perro en jardín 50

IO ¿ En donde esta la niña niña niña en silla

II ¿En donde esta la pasta pasta pasta en cepillo

I2 ¿ En donde esta el lápiz lápiz lápiz en ceja 50

13 ¿ En donde esta el niño ni; o niño en bicy

14 ¿ En donde esta el pan pan pan en mesa

15 ¿ Mi ---donde esta el dulce dulce dulce en bolsa 50

I6 ¿ En donde resta el anillo anillo anillo en dedo

17 ¿ En donde esta la lancha lancha lancha en agua

I3 ¿En sonde esta mamá mamá mamá en casa 50

I9 ¿En donde esta la manzana manzana manzana en canasta

20 ¿ En donde esta el helado helado helado en copa

CRITERIO PARA CONTINUAR CON EL SIGUIENTE PASO: TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS



PROGRAVÍA VERBAL No. 3 " E' 1" 

SERIE B

PASO 3

ES TIMULOS MODELO RESPUESTA PROGRAMA

Lámina y l5regunta Sin modelo sujeto en sust. IO

I ¿En donde esta el plato plato en mesa

2 ¿ En donde esta la sopa sopa en plato

3 ¿ En donde esta la leche leche en vaso IO

4 , En donde esta el café caf4 en taza

5 ¿ En donde esta mamá mamá en cama

6 ¿ En donde esta papá papá en coche IO

En donde estael coche coche en calle

3 ¿ En donde esta el avión avión en cielo

9 ¿ En donde esta el perro perro en jardín IO

I0 ¿En donde cata la niña nila en silla

II %?n donde esta la pasta pasta sn cepillo

12 ;. En donde esta el lápiz lápiz en caja IO

13 %,En donde esta el nido ni o en biey

I5 , En donde esta el dulce dulce en bolsa

I6 ¿ En donde esta el anillo anillo en dedo IO

I7 ¿ En donde esta la lancha lancha en agua

13 , En donde esta mamá mamá en casa

I9 ¿ En conde esta la manzana manzana en canasta IO

20 ¿ En donde esta el helado helado en copa

CRITERIO PARA CONTINUAS COP" EL SIGUIENTE PASO: TODAS LAS RESPUESHAS CORRECTAS
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PROGRAMA VERBAL No. 3 " SPT" 

SERIE C CUENTO

PASO 1

ES Trr1OS MODEZO

Se le cuenta un cuento muy senci- Completo

llo de un libro de cuentos infan- Inmediato

tiles y se le hacen preguntas so- 
bre el misMo. 

Cuento No. 1

Una vez un señor se subi6 en su

lancha y se fue por el río, en el

río se encontró a una rana y al - 

verla la quizo coger. 

RESPUESTA PROGRAMA

Sudeto en sust. 100

1) ¿ En donde esta subido el señor? Se3or en lancha

2) ¿ En donde se encontr6 a la rana? Rana en río

Cuento No. 2

Una vez un niño monto en su caballo

y caminó en el campo hasta llegar a
una casa, entro en la casa y encon- 
tr6 a una niña., quien lo invitó a

sentarse en la sala. 

3) ¿ En que se montó el niño? 

4) ; En donde esta la ni.ia? 

5) ¿ En donde se sent6 el niño? 

Cuento No. 3

En un árbol vivía un pajarito. 

Cantaba en las ramas y en las ramas
dormía. Todos los días liampiaba el

árbol en donde vivía, así como los

niños limpian y cuidan la casita en
donde ellos viven. 

Ki io en caballo

Niña en casa

Riño en sala

Señor en lancha 100

Rana en río

Niño en caballo 100

Niña an casa

Nieto en sala

6) ¿ En donde vivía en pajarito? Pajarito en árbol Pajarito en árbol 100

7) ¿ En donde dormía el pajarito? Pajarito en ramas Pajarito en ramas

8) ¿ En donde viven los niños? Niños en casa Niños en casa



SERIE C CUENTO

PASO 1

ES TDIULOS

Cuento No. 4

177 - 

PROGRAMA VERBAL No. 3 " EN" 

MODELO

Una vez un piloto se fue en su avión

y voló en el cielo muy lejos hasta - 
llegar a donde estaban las estrellas, 

las estrellas se vetan muy bonitas
llenas de luz y el piloto estaba tan
contento viéndolas que se quedó mu- 

cho tiempo aht. 

9) ¿ En que se fue el piloto? Piloto en avión

10)¿ En donde voló el avión? Avión en cielo

Cuento No. 5

El papá de Juan tiene una moto y
le regaló a 41 una bicy nueva, y

todos los domingos se van a pasear

al parque, el papá en moto y el ni - 

lo en bicy. Cuando llegan a la casa

tienen mucha sed y calor y mamá les
sirve agua en un vaso muy grande. 

11) & En que va a pasear el papá de Juan? 

12) ¿ En que va a pasear el niño? 

13) ¿ En que les sirve mamá el agua? 

Cuento No. 6

RESPUESTA PROGR;::', 

Piloto en avton 100

Avión en cielo

Papá en moto Papá en moto

Niño en bicy Niño en bicy

Agua en vaso Agua en vaso

Todos los días muy temprano antes de irse
a la escuda Lulú toma su desayuno en la

mesa de la cocina.. Su mamá le sirve jugo

de naranja en un vaso, un huevo en plato y
café en taza. Un dia se quedó dormida hasta

muy tarde en la cama, y ya no pudo desayu- 
nar como todos los días y su mamá la tuvo
que llevar en coche a la escuela. Ese dia

Lulú tuvó mucha hambre en la escuela, y de
aht en adelante todos los días se levantó

muy temprano para poder desayunar bien. 

100
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PR00RA:1_9 VER3AL No. 3 " Ell" 

SERIE C CUETO

PASO 1

ESTI: ULOS ü0DEL0 CI RESPUESTA PROGRAMA

14) % 3n donde top_ su desayuno Desayuno en mesa Desayuno en mesa 100
Lulú? 

15) ¿ En donde le sirve el jugo Jugo en vaso Jugo en vaso

su mamá? 

16) ¿ En donde le sirve el huevo? Huevo en plato Huevo en plato

17) ¿ En donde le sirve al café? Café en taza Café en taza

13) ¿ En doñde se quedó dormida Luld en cama Lulil en cama

Lulli? 

19) ; En que llevó a Lulú su ma- Lull en coche Lulú en coche

má a la escuela? 

20) ¿ En donde estaba Lulú cuan- Lulú en escuela Lulú en escuela 100

do sintió hambre? 

CRITERIO PARA CONTIIlUAR CON EL SIGUIENTE PASO: TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS
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PROGRA2I,A VER3AL No . 3 " EN" 

SERIE C CUW TO

PASO 2

ESTIZULOS MODELO RESPUESTA PROGRAMA

Cuento y Preguntas sobre éste. Truncado Inmediato Sujeto en sust. 50

Cuento No. 1

1) ¿ En donde esta subido el señor? Señor... Señor en lancha

2) ¿ En donde se encontró a la rana? Rana Rana en río

Cuento No. 2

3) ¿ En que se montó el niño? Nino Nino en caballo

4) ¿ En donde esta la ni -la? Niza Niña en casa 50

5) ¿ En donde se sentó el niño? Niño Niño en sala

Cuento No. 3
6) ¿ En donde vivía el pajarito? Pajarito Pajarito en arbol

7) ¿ En donde dormía el pajarito? Pajarito Pajarito en ramas

ó) ¿ En donde viven los nitros? Niños Nitros en casa

Cuento io. 4

9) ¿ En que se fue el piloto? Piloto Piloto en avión 50

10) ¿ En donde voló el avión? Avión Avidn en cielo

Cuento No. 5
11) ¿ En que va a pasear el papá Papá Papá en moto

de Juan? 

12) ¿ En que va a pasear el nilo? Niño Nitro en biey 50

13) ¿ En que les sirve mamá el agua? Agua Agua en vaso

Cuento No. 6

14) ¿ En donde toma su desayuno Luld?Desayuno Desayuno en mesa

15) ¿ En donde le sirve el jugo su Jugo Jugo en mesa

mamá? 

16) ¿ En donde le sirve el huevo? Huevo Huevo en plato

17) ¿ En donde le sirve el café? Café Café en taza

13) ¿ En donde se quedó dormida LuloLuld Luld en cama 50

19) ¿ En aue llevó a Luld su mamá Lulú Luld en coche

a la escuela? 

20) ¿ En donde estaba Luld cuando Luld Luid en escuela

sintió hambre? 

CRITERIO PARA CONTINUAR CON EL SIGUIENTE PASO; TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS
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PROGR.4.YA VERBAL No. 3 " EN" 

SERIE C CUENTO

P.. S 0

E S TI:..ULOS - ODELO RESIUES TA PROGRA 1A

Cuento y preguntas s -,bre éste. Sin u_odelo Sujeto en sust. 10

Cuento izo. 1

1) ¿ En donde esta subido el se:: or? Sedor en lancha

2) ¿ En donde se encontró a la rana? Rana en río

Cuento No. 2

3) ¿ En cue se mont6 el ni o? Nizo en caballo

4) ,: En donde esta la nimia? NiPla en casa 10

5) ¿ En donde se sentó el nílo? Niao en sala

Cuento No. 3
6) ¿ En donde vivía el pajarito? Pajarito en árbol

7) ¿ En donde dormía el pajarito? Pajarito en ramas

8) , En donde viven los nilos? Niños en casa 10

Cuento No. 4

9) , En que se fue el piloto? Piloto en avi6n

10) ¿ En donde voló el avi6n? Avión en cielo

Cuento No. 5

11) ¿ En que va a pasear el papá de Juan? Papá en moto 10

12) ¿ En que va a pasear el ni lío? Nilo en bicy

13) ¿ En que les sirve mamá el agua? Agua en vaso

Cuento No. 6

14) ¿ En donde toma su' desayuno Lulú? Desayuno en mesa

15) ¿ En donde le sirve el jugo su mama? Jugo en vaso

16) ¿ En donde le sirve el huevo? Huevo en plato 10

17) ¿ En donde le sirve el café? Café en taza

lv) ¿En donde se que -d6 dormida Luld? Lulú en cama

19) ¿ Eh que llevó a Lulú su mamá a la escuela? Lulú en coche

DC) ¿ En donde estaba Líld cuando sintió hambre? Lulú en escuela

CRITERI PARA CONTI gIAR CON EL SIGUIENTE PASO: TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS. 
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FROGRALi VERBAL No. 3 " EN" 

SERIE D CO`; YERSACION

PASO 1

r,3 TI: ' LOS

Se entabla cpn el ni -lo una con- 

versación natural y se le hacen
20 preguntas del tipo de las em- 

pleadas en las otras series. 

MODELO RESPUESTA PROGRAMA

Sin Modelo Sujeto en sustantivo. 

El reforzamien

to en ésta Se+ 

rie es Anica- 

mente social. 

Muy bien", 
Bravo", etc. 

UNA VEZ TER:+:IlYADA ESTA SERIE CON EL 100% DE RESPUESTAS CORRECTAS, SE HA FINALI7¿ 

ZADO EL PROGRAMA No. 3. SE APLICA NUEVA= NTE LA PRUEBA DE CRITERIO YA DESCRI- 

TA Y SE PASA AL SIG ' IEIITE PROGRAMA. 
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Ramificaciones.- Si un niño se detenía por más de cinco sesiones

en un paso de alguna serie sin alcanzar el 30% en la ejecución, además

de usar los procedimientos ramificados planteados por Gray y Ryan, co- 

mo instrucciones especiales, desvanecimiento n.ás gradual del nidelo y
Oel reforzamiento como esta planteado en el Indice Dasico de Ramificacio- 
nes, de acuerdo al paso 245 de Ramificaciones especiales se empleaba un
Supermodelo, es decir, el modelo se daba palabra por palabra, o en una

palabra sílaba por sílaba, una vez lograda así la ejecución del 100% se

regresaba al programa original; si seguía teneiendo dificultades se di- 

señó un procedimiento adicional, en el que el niño hacia una represen- 

tación de la conducta que enunciaba la frase y la decía en ése momento. 
Ejem: Se hacia que el niño sirviera agua en un vaso e inmediatamente di- 
jera " Agua en vaso„. Después de hacer 20 representaciones diferentes de

éste tipo yn que el niño emitiera la verbalizacidn correcta en un 1009, 
se continuaba con el paso del programa en el que se había detenido. 
Espe procedimiento fue llamado de " representación". 

Hojas de Registro.- Las hojas de registro utilizadas para las se- 
siones de trabajo, son como éstas: 

PROGRAMA No. 3 " USO DE LA PREPOSICION EN" 

SERIE RESPUESTA

PASO MODELO PROGRAMA

NO10RE FECHAS

ES TIMULOS

Lámina y Oración

lj
2

3
4

0

Respuesta correcta reforzada Respuesta corre sin ref 7R incor ectt
x
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Generalizaci6n en la escuela.- En el programa de Gray y Ryan se

propone emplear un periodo en el cual el niño hable espontáneamente

sobre a__iján objeto o lámina para proporcionar un entrenamiento de trans- 

ferencia, éste periodo de acuerdo a los autores debía llevarse a cabo

después de cada sesión de entrenamiento formal, en Esas sesiones solo se

aplicaría reforzamiento social, éstos son los periodod que ellos han

llamado de " Muestra y cuentame". Con los niños que estamos trabajando, 

un problema especial es el de lenguaje espontáneo, el cual para lograr- 

lo se ha tenido que diseiar programas especiales como ya se mencionó

anteriormente, además dado que apenas se inicia la conducta verbal, - 

dnicamente despúes de concluido el programa se empezaron a hacer sesiones

para evocar la forma gramatical en el lenguaje espontáneo. Estas sesio- 

nes eran conducidas en otros escenarios diferentes al del entrenamiento

formal, generalmente de hacían en el jardín de la escuela a la hora del

lunch, el experimentador hacia que un niño sirviera a los deipás por e- 

jemplo la gelatina y hacia notar que la gelatina estaba en el plato di- 

ciendo la frase " gelatina en plato" y después preguntaba a cada niño

En donde esta la gelatina.?, si el nido daba la respuesta correcta se

le reforzaba socialmente; si no resnondta se le modelaba la respuesta

y se le daba reforzamiento tangible y social, el primero de los cuales

se le iba desvaneciend_ poco a poco. Despúes el experimentador ya no

decía él la fresa sino Inicamente hacia las preguntas a los niíos. De

ésta manera se iban aprovechando las ocasiones en las que podían apli- 

carse las frases del prog^s.ma. 

De éstas sesiones no se sacaron reEistros de cada una, debido a la

dificultad en hacerlo dadas las condiciones y escenario en las que se

llevaron a cabo ( el experimentador tenia que atender junto con los otros

dos psicólogos a un grupo de nueve nidos, algunos de los cuales no co- 

mían solos y se les tenía que entrenar en ése momento), lo que se hizo

fue grabar la primera de esas sesiones, y un mes después volver- a grabar

para comparar los datos. Definitivamente al cabo de ése tiempo los nulos

estaban empleando adecuadamente la preposición EN es eesnarios, condicio- 

nes y contingencias naturales. Los datos aparecen en el capitulo de resuld

tados. 
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Generalización en la casa.- Cuando el ni^o finaliza el programa

tambien se llevan a cabo en la casa actividades en las cuales el niño

pueda aplicar la forma gramatical aprendida. Se les dan instrucciones

a los padres de lo que tienen que hacer, tipo de preguntas empleadas en

el pro5ra.la y la respuesta que debe dar el nigo, el reforzamiento es - 

únicamente social. Se les pide a los padres que por diéz días diariamente

durante un pefiodo de tiempo de 5 a 10 minutos en cualquier ecenario y

actividad que el nimio este realizando hagan preguntas que el nizo tenga

que contestar asando el tipo de frase aprendida en el programa. El re- 

porte y la #oja de registro de todos los padres indicaron que con éstas

actividades y durante éste lapso de tiempo el nimio emitía la forma gra- 

matical- preposici6n EN- en las situaciones apropiadas. 

La hoja de registro que se les da a los padreses la siguiente, y

anotan si la respuesta es correctaJ6 incorrecta % y el porcentaje

de respuestas correctas por sesión. 

ACTIVIDADES EN LA CASA

NOMBRE: 

CO" TSTRUCCION DE LENGUAJE

EJEMPLO



PARTE II: ADAPTACION Y APLICACION DEL PROGRAMA VERBAL. 

C A P I T U L 0 10

PROGRASvA No. 4 " VERBOS SER Y ESTAR EN TERCERA PERSONA

DEL SINGULAR". 
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PROGRAii:A No. 4

JERBOS SER Y ESTAR
TERCERA PERSONA DEL SINGULAR" 

Este programa ense7la la primera ora.ci6n: " Sajeto ES sustantivo/ adj." 

y " Sujeto ES TA preposici6n " en" sustantivo". 

Al enseñarle al niño la forma ESTA completa las frases del progra- 

ma anterior formando ya una oración, ejemplo: el programa No 3 ense a

al nigo " Papá en coche" y el Programa No 4 " Papá esta en coche". 

También lo prepara para entrar al Programa No. 5 de Verbos en Gerundio, 

ejemplo: " Ni3o esta comiendo". 

La evaluación de la respuesta en éste programa se lleva a cabo de

manera semejante al programa anterior, inicialmente el niño es reforza- 

do por la forma gramatical reconocible aunque las palabras no esten bien_ 

articuladas o semánticamente no sean apropiadas. Cada paso de cada una

de las series del programa establece la forma específica de la respuesta

correcta. 

Sujetos: En éste programa entraron los cinco sujetos que completa- 

ron el programa anterior, sujetos 2, 4, 5, 6 y 7. El diseño metodol6gi- 

co de cc —orobaci6n fue el de Linea Base YIiütiple. 

Material: Se utilizaron láminas de carton de 25cm por 35em con ilus- 

traciones ( recortes de revistas) de las oraciones con las que se iba a

trabajar. Un libró de cuentos infantiles sencillos. Un proyector de pe- 

lículas de Smm y Super 8 Kodak Moviedeck 4251, una pantalla de 1. 20m

por 1. 50m y dos caricaturas de Walt Dieney blanco y negro de" Pluto" de

3 minutos de duración cada una. Una grabadora de cassette J un cassett
en donde estaba grabado el relato de la caricatura con música. 

Como estímulos reforzadores, papas fritag,; dmlo4si galleta9y fichas
de plástico de colores. 

Material de registro, hojas especiales, lápices, reloj y grabadora

de eassetts. 
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Registro de Linea Base; Se registró la linea base de los cinco su- 

jetos con los cuales se iba a trabajar en éste programa, aplicando la

prueba de criterio siguiente. Como en el programa anterior, además de

ser registrada la prueba de criterio por el experimentador, fue graba- 

da en un cassett, la confiabilidad fue de 100,%. 

PROGRAMA lo. 4 " VERBOS ES, ESTA" 

PRUEBA DE CRITERIO

Nombre• Fecha; 

1) % C6mo es mamá? 

2) ¿ En donde esta el perro? 

3) & C6mo es papá? 

4) ¿ En donde esta la sopa? 

5) ¿ De r._ue color es el coche? 

6) ¿ En doñde esta el niño? 

7) ¿ C6mo es la muchacha? 

8) ¿ En donde esta el coche? 

9) ¿ C6mo es el pastel? 

10) ¿ En donde esta el plato? 

Resultado

Las sesiones de trabajo fueron iguales a las del programa anterior, 

con una duración aproximada de 30 minutos. Pero en éste programa ya se

pudo trabajar colectivamente, en algunas series, dado que los niños te- 

nían ya mayor atención y menor número de conductas perturbadoras duran- 

te el trabajo, pero como cada niño tiene su ritmo de trabajo cada uno

pasaba con diferente rápidez los pasos de las series, por lo que algunas

veces se trabajo colectivamente y otras individualmente. 
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Descripción del Programa: A continu^ ci6n se presenten las series

eue intejr• n el presente programa. El criterio pare pasar de un pa— 

so a otro es como en el programa Pnterior de 20 respuestas consecu— 

tives siñ error, ejecución del 100%. El reforzamiento se aplica de

le r.isma manera descrita anteriormente y se especifica el programa
mfs adelante, 

SERIE A: Enunciación de oraciones del tipo " Sujeto ES Bust./ adj'; 

SERIE B: Enunciación de oraciones del tipo

Sujeto esta en sustantivo" 

Papó es grande" 

Paso 1 Respuesta: ES Modelo: CI Programa: 100% 

Paso 2 ES GRANDE CI 100% 

Paso 3 PAPA ES GRANDE CI 100% 

Paso 4 PAPA ES GRANDE CD 50% 

Paso 5 PAPA ES GRANDE TI 50% 

Paso 6 PAPA ES GRANDE TD 50% 

Paso 7 PAPA ES GRANDE SM 10% 

SERIE B: Enunciación de oraciones del tipo

Paso 5 LECHE ESTA EN VASO TI Leche esta e%% 
a

Paso 6

Sujeto esta en sustantivo" 

Paso 7 LECHE ESTA EN V. 30

Leche esta en vaso" 

SERIE C: 

Paso 1 ESTA CI 100% 

Paso 2 ESTA EN CI 100% 

Paso 3 c

Paso 2 PAPA_ ESTA EN COCHE

ESTA EN VASO CI 100% 

Paso 4 LECHE ESTA EN VASO CI 100% 

Paso 5 LECHE ESTA EN VASO TI Leche esta e%% 
a

Paso 6 LECHE ESTA EN VA$ 0 TI Leche... 50% 

Paso 7 LECHE ESTA EN V. 30 sy 10% 

SERIE C: Combinaciones de Oraciones

Sujeto es sust./ adj:" 6 " Sujeto esta en sust." 

Paso 1 M.IMA ES BONITA CI 100% 

Paso 2 PAPA_ ESTA EN COCHE TI 50% 

Paso 3 MAYA ES BONITA Ski 10% 
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SERIE D: CONTESTACION A PREGUNTAS

Quién es sustantivó/ adjetivo? 

Quién es bonita? 

En donde esta el sustantivo? 

En donde esta pPpá? 

Paso 1 Mamá es bonita CI 100

Paso 2 Papá esta en coche TI 50

Paso 3 Niño es chico SK 10

SERIE E: CUENTO. Después de narrarle al niño un cuento

sencillo, descrito más adelante, se le hacen

preguntas a las cuales el niño debe contestar

SIN P. ODELO. 

SERIE F: CONVERSAjION. El experimentador entabla una - 

conversaci6n con n_l niño y le hace preguntas

a las cuales él niño debe contestar SIN 11: 0DELO. 

A continuación se presenta cada serie del prograrr.a, con todos sus

p-. sos, descrito el material empleado y el programa de reforzamiento

seguido. 
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PhGGR„ G: ñ VERBAL Uo. 4

ES - EST e

SEFIE A

PASG I

ESTiL.Li-US LUDELU RESPUESTA PRUGRAfüA

Lámina y Graci6n Completo Inmediata es 100

1 S es ñájetivo) 
De una ficha

1Eipapá es rande es es par cada resp. 

correcta

2 La niña es chica es es

3 a flor es bonita es es

4 La señora es sucia es es 100

5 La muchacha es limpia es es

6 El pasto es verde es es 100

7 El cielo es azul es es. 

a El dia es calieete. es es 100

9 La noche es fría es es

10 El pelo es largo es es 100

11 El pelo es corto es es

12 La muchacha es mujer es es 100

l El muchacho es hombre es es

14 El veztido es blanco es es 100

15 El pantalon es neero es es

16 La comida es buena es es 100

17 El pastel es rico es es

18 El niño es tordo es es 100

19 El coche es nuevo es es

20 La mamá eE bonita es es 100

CRITERIO PARA CL'LTIiJUAíi CUP:, EL SIGUIEPJTE PASO; TL'DAS LAS RESPUESTAS CDRHECTAS
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PRLGRALA VEREAL Ro. 4

ES—EST Am

CRITERIO PARA WJ INUAR COP: EL SIGUIENTE PASO. TODF, S LAS RESPUESTAS CORRECTAS

SERIE A

PiSC 2

ELTIL,ULLiS LIDELL REPUESTA PROGRAfPiA

Lámina y Gracián Corpleto Inmediato es/ adjet. 100

1 El papá es grabde es Grande es randa De una ficha

2 La niña es chica es chica es chica
por cada resp. 

3 La flor es bonita es bonita es bonita
correcta

La señora es sucia es sucia es sucia

5 La muchacha es limpia es limpia es limpia 100

C1 El pasta es verde es verde es verde

7 El cielo es azul es azul es azul

8 El día es caliente es caliente es caliente 100

9 La noche es fría es fría es fría

10 El pelo es largo es larco es largo

11 El pelo es corto es corto es corto 100

12 La muchacha es mujer es mujer es mujer

13 El muchacho es hombre es hombre es hombre

14 El vestido es blanco es blanco es blanco 100

15 El pantalon es nebro es necro es negro

16 La comida es buena es buena es buena

17 El pastel es rico es rico es rico 100

18 El niño es cardo es gordo es cordo

19 El coche es nuevo es nuevo es nuevo

20 La mamá es bonita es bonita es bonita 100

CRITERIO PARA WJ INUAR COP: EL SIGUIENTE PASO. TODF, S LAS RESPUESTAS CORRECTAS
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PRU'GRACiA UEi. BF. L No. 4

ES—ESTAO

SERIE A

PASO 3

ESTIIi;ULUS filüDELO RESPUESTA PROGRLUA

Lámina y Oración Completo Inmediato S es Adjetivo 100

1 El papá es grande papá es Grande pa0a es grande De una fich

2 La niña es chica niña es chica niña es chica
por cada

resp. corre

3 La flor es bonita flor es bonita flor esboníta

4. La señora es sucia señora es sucia señora es sucia

5 La muchacha es limpia muchacha es limpia muchacha es limpia 100

Cl El pasto es verde pato es verde pasto es verde

7 El cielo es azul ci=10 es azul cielo es azul

8 El día es caliente día es caliente día es caliente 100

9 La noche es fría noche es fria noche es fría

10 El pelo es largo pelo es largo pelo es largo

11 F1 pelo es corto pelo es corto pelo es corto 100

12 La muchacha es mujer muchacha es mujer muchacha es mujer

13 El muchacho es hombre muchacho es hombre muchacho es hombre

14 El vestido es blanco vestido es blanca vestida es blanco 100

15 El pantalon es negro pantalon es negro pantalon es negro

16 La comida es buena comida es buena comida es buena

17 El pastel es rico pastel es rico pastel es rico 100

la El niño es Tordo niño es gordo niño es ordo

19 El coche es nuevo coche es ni-- vo coche es nuevo

20 La mamá es bonita mamá es bonita mamá es bonita 100

CRITERIO PARA C PJTI(, UAR, CL'N E SIGUIENTE FASO: TODAS LAD RESPUESTAS CORRECTAS
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CRITERIO P„ RP, CUIJISU, it Wi EL SIGUIENTE PASO: TODAS LA. RESPUESTAS CORRECTAS

PRCGRA.LA VERB„ L No. 4

ES -ESTA* 

cr n Ic A

P' ñSe 4

ES"S Ii: ULLS IutiDELO RESPUESTA PRü RARiA

Llmina y Eración Corpleta Demorado S es Adjetivo 50

1 El papá es crandeap p á es grande papá es grande De una fich

2 La niha es chica niña es chica niña es chica por cada 2

3 La fiar z_s bonita flor es bonita flor es bonita resp. corres

4 La_" nora es sucia señora es sucia señora es sucia

5 La muchacha es limpia muchacha es limpia muchacha es limpia

6 El pasto es verde pasto es verde pasto es verde 5o

7 El cielo es azul cielo es azul cielo es azul

8 El día es caliente día es caliente día es caliente

9 La noche es fría noche es fría noche es fría 50

10 El pelo es largo pelo es larca pe - o es larca

11 El pelo es corto pelo es corta pelo es corto

12 La muchacha es mujer muchacha es mujer muchacha es mujer 50

13 El muchacho es horbre muchacho es hombre muchacho es hombre

14 El vestido es blanco vestido es blanco vestido es blGnco

15 El rantalon es negro pantalon es necro pantalon es necra 50

16 La comida es buena comida es buena comida es buena

12 El pastel es rico pastel es rico pastel es rico

18 El niño es gordo niño es sordo niño es sordo 50

19 El coche es nuevo coche es nuevo coche es nueva

20 La mamá es bonita mamá es bonita mamá es bonita

CRITERIO P„ RP, CUIJISU, it Wi EL SIGUIENTE PASO: TODAS LA. RESPUESTAS CORRECTAS
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P'rOGRAti r, VERBAL No. 4

ES - ESTA" 

SERIE A

PASOS 5

ESTI= LOS MODELO RESPUESTA PROGRAMA

Lamina y Gracion Truncado Inmediato S es adjetivo 50

1 El papá es grande T I (S) Papá papá es _ rande

2 La niña es chica niña niña es chica

3 La flor es bonita flor flor es bonita 50

4 La señora es sucia señora señora es sucia

5 La muchacha es limpia muchacha muchacha es limpia

6 El pasto es verde pasto pasto es verde 5G

7 El cielo es azul cielo cielo es azul

8 El día es caliente Ta dia es caliente

9 La noche es fria noche noche es fria 50

10 El pelo es largo pelo pelo es largo

11 El pelo escorto pelo pelo es corto

12 La muchacha es mujer muchacha muchacha es mujer 50

13 El muchacha es hombre muchacho muchacha es hombre

14 El vestido es blanco vestido vestido es blanco

15 El pantalon, es negro pan,talon pantalon es negro 50

16 La comida es buena comida comida es buena

17 El pastel es rico pastel pastel es" rico

18 El niño es gordo niño niño es gordo 50

19 El coche es nuevo coche coche es nuevo

20 La mamá es bonita mamá mamá es bonita

CRITUIO PARA CUN T WAR Coo EL SILUIEITE PASO; TODAS LAS RE0UE= S CORRELTAS
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P, ITEisIO PA, A COfJTIPJUAR CON EL SIGUIEt, TE FASO: TCD,; S LAS REWUESTAS CO; i. ECTAS

PROGRAGIA VERSAL No. 4

ES—EST AM

SERIE A

PASO a

ESTILUIOS. TÍODE10 RE pUESTA PRL; RAI'iA

Lámina y Oración Truncado Demorada ( S) S es Adjetivo 50

1 El papá es crande pap,.á papá es Grande

2 La niña -- s chica niña niña es chica

3. La flor es bonita flor flor es bonita

4 La señora es sucia señora señora es sucia 50

5 La muchacha es limpia muchacha muchacha es limpia

6 El pasto es verde pasto pasto es verde

7 El cielo es azul cielo cielo es azul

H El dla es caliente dia dia es caliente s0

9 La noche es fria noche noche es fria

10 El pelo es largo pelo pelo es larco

11 El pelo es corto pelo pelo es corto

12 La muchazha es mujer muchacha muchacha es r..ujer 50

13 El muchacho es hombre muchacho muchacho es hombre

14 El vestido es blanco vestido vestido es blanco

15 El pantalon es negro pantalon pantalon es necro

16 La comida es buena comida comida es buena 50

17 El pastel es rico pastel pastel es rico

18 El niño es gordo niño niño es gordo

19 El coche. es nuevo coche coche es nuevo

20 La mata es bonita mamá malta es bonita 50

P, ITEisIO PA, A COfJTIPJUAR CON EL SIGUIEt, TE FASO: TCD,; S LAS REWUESTAS CO; i. ECTAS
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CR? TE1, IU PARA CU( 1TIGUAR CIL LA SIGUIEPJTE SERIE. TODAS L, S RESPUESTAS CUR. ZLVAS

PRC_ RM,,A VEREAL No. 4

ES—EFTA' 

SERIE A

F SC 7

ESTII, U CS L;ODELO RESPUESTA PROGRAMA

La` ina y Oración Sin Uodelo S es Adjetivo 10

1 El papá es Grande papá es grande

De una ficha

cada 10 resp. 
2 La niña es chica niña es chica

3 La flor es bonita flor es bonita

4 La beñora es sucia señora es sucia

5 La muchacha es limpia muchacha es limpia 10

6 El pasto es verde pasto es verde

7 El cielo es azul cielo es azul

a El día es caliente día es caliente

9 La noche es frSa noche es frSa 10

10 El peía es largo pelo es ! arco

11 El pelo es corto pelo es corto

12 La r;uchacha es ¡- ujer muchacha es mujer

13 El muchacho es hombre muchacho es hombre 10

14 El vestido es blanco vestido es blanco

15 El pantalon es necro pantalon es negro

16 La comida es buena comida es buena

17 El pastel es rico pastel es rico 10

18 El niho es gordo nniño es gordo

19 El coche es nuevo coche es nuevo

20 La mamá es bonita mamá es bonita

CR? TE1, IU PARA CU( 1TIGUAR CIL LA SIGUIEPJTE SERIE. TODAS L, S RESPUESTAS CUR. ZLVAS
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PROGRAMA VERBAL No. 4 ES - ESTA" 

S FRIE B

PASWI

ES Tri1ULCODELO RESPUES TA PROG. 

Lámina y Oración Completo Inmediato esti 100

1 El plato esta en la mesa esta Ista

2 La sopa esta en el plato esta esta

3 La leche esta en el vaso esta esta I00

4 La mamá esta en la cama esta esta

5 EE1 café esta en la taza esta esta

6 El papá esta en el coche esta esta 100

7 El coche en la calle esta esta

8 El avión esta en el cielo esta esta

9 El perro. esta en el jardín esta esta I00

IO La niña esta en la silla esta esta

II La pasta esta en el cepillo esta esta

I2 El lápiz esta en la caja esta esta 100

13 El niño esta en la bicy esta esta

I4 El pan esta en la mesa esta esta

I5 El dulce esta en la bolsa esta esta 100

16 El anillo esta en el dedo esta esta

I7 La lancha esta en el agua esta esta

I8 La mamá esta en la casa esta esta I00

19 La manzana esta en la canasta esta— ta

20 El helado esta en la copa esta esta

CRITERIO 1' ARA CONT117. UAR CON EL SIGUIENTE PASO. TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS
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PROGRAMA YERBAL No. 4 " ES - ESTA" 

SERIE B

PASO 2

ESTIMULO MODELO RESPUESTA PROG. 

Lámina y Oración Completo Inmediato esta en I00

I El mato esta en la mesa esta en esta en

2 La sopa esta en el plato esta en esta en

3 La leche esta en el vaso esta en esta en I00

4 La mamá esta en la cama esta en esta en

5 El café esta en la taza esta en esta en

6 El papá esta en el coche esta en esta en I00

7 El coche esta en la calle esta en esta en

3 El avión esta em el cielo esta en esta en

9 El perro esta en el jardín esta en esta en I00

I0 La niña esta en la silla esta en esta en

II La pasta esta en el cepillo esta en esta en

12 El lápiz esta en la caja esta en esta en I00

T3 El pan esta en la mesa esta en esta en

14 El niño esta en la biey esta en esta en

I!3 El dulce esta en la bolsa esta en esta en

I6 El anillo esta en el dedo esta en esta en I00

17 La lancha esta en el agua esta en esta en

18 La mamá esta en la casa esta en esta en

I9 La manzana esta en la canasta esta en esta en I00

20 El ii,slado esta en la copa esta en esta en

CRITERIO P: in. A CONTINUAR CON EL SIGUIENTE PASO: TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS
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CRITERIO PARA CO. TITIIJUAR CON EL SIGUIENTE PASO: TODIS LAS RESPIJESTAS COM, PCTÁS

PROGRAMIA VEIBAL No. 4 ES—ESTA" 

SERIE H

PAG03

ESTIDIULO MODELO RESPUESTA PROG. 

Lámina y Oración Completo INMEDIATO esta en sust. IOOL

I E1 plato esta en iba mesa esta en finesa esta en mesa

2 La so -Da esta -en el plato ésta en plato esta en plato

3 La lecheeesta en el vaso esta en vaso esta en vaso 100

4 La uittnri esta en la cama esta en cama esta en cama

5 El cafe esta en la taza esta In taza esta en taza

6 El papá esta en el coche esta en coche esta en coche

7 El coche esta en la calle esta en calle esta en calle

3 El avión esta en € l cielo esta en cielo esta en cielo 100

9 El perro esta en el jardín esta en jardín esta en jardín

10 La ni' ia esta en la silla está en silla esta en silla

11 La pasta esta en al cepillo esta en cepillo esta en cepillo

12 21 lápiz esta erJ la caja está en taba esta en caja 100

13 El nido esta en la bicy esta en bicy esta en bicy

14 El pan esta en la mesa esta en mesa esta en mesa

15 El dulce esta. en la bolsa. esta en bolsa esta. en bolea

16 I's1 aníllo- ésta. en el dedo esta en dedo esta en dedo 100

17 La lancha cata en el agua esta en agua esta en agua

18 La nan:d esta en la casa esta en casa esta Gil casa

19 La manzana e., ta en la canasta esta en éanasta esta en canasta

20 El helado esta en la Qopa esta en copa esta en copa 100

CRITERIO PARA CO. TITIIJUAR CON EL SIGUIENTE PASO: TODIS LAS RESPIJESTAS COM, PCTÁS
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PROGRAIKA V? RBAL Pio. 4 " ES- 3STA" 

5 RIS 3

FASO 4

STI3:'J1,0 MODELO RESPUESTA FROG. 

Lá.T.ina y Or7,ciér_ Completo Inmediato Esta en Sust. I00

I El plato esta en mesa plato esta en mesa plato esta en mesa

2 La sopa esta en el plato sopa esta en plato sopa esta en plato

3 La leche esta en el vaso leche esta en vaso leche esta en vaso IOC

Z La mamá esta en la cama mamá esta en cama mamá esta en cama

5 El café esta en la taza café esta en taza café esta en taza IO

ó El papá esta en el coche papá esta en coche papá esta en coche

7 El coche esta en la calle coche esta en calle coche esta er, calle

IO La nir".a esta en la silla nira esta en silla niña esta en silla

II La pasta en el cepillo pasta esta en cepillo hasta esta en cepillo

I2 21 lápiz esta en la caja lápiz esta en caja lápiz esta en caja I00

13 El riño esta en la bicy niño esta en bicy niño esta en bicy

I4 El pan esta en la mesa pan esta en mesa pan - asta en mesa

I5 El dulce esta en la bolsa dulce esta en bolsa dulce esta en bolsa

Ie El anillo esta en el dedo anillo esta en dedo anillo esta en dedo

I7 La lancha esta en el aguwa lancha esta en agua lancha esta en agua

l La mamá esta en la casa' esta en casa mamá esta en casa I00

IS, La manzana esta en la canasta manzana esta en canasta manzana esta en canasta

20 El helado esta en la copa helado esta en copa helado esta en copa

CHI^_ IG PARA COI -T -M -AR COY EL SIGUIENTE PASO: TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS
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PASO 5

201 - 

PROGRAYIA V RBAL No- 4 " ES - ESTA" 

ISTIIITJLO

Lámina y Oración

I cl plato esta en la mesa

2 La sopa esta en plato

3 La' leche esta en el vaso

4 La mamá esta en la cama

5 El café esta en la taza

6 El papá esta en el coche

7 El coche esta en la calle

8 El avión está en el cielo

9 El perro esta en el jardín

IO La niña esta en la silla

II La pasta en el cepillo

I2 El lápiz esta en la caja

I3 Q1 niño esta en la bicy

I4 El pan esta en la mesa

I5 El dulce esta en la bolsa

I6 El arillo esta en el dedo

MODELO

Truncado Inmediato

plato esta

plato esta

leche esta

mamá esta

café esta

papá esta

coche esta

avión esta

perro esta

niña esta

pasta esta

lápiz esta

niño esta

an esta

dulce esta

anillo esta

17 La lancha esta en el agua lancha esta

I8 La mamá esta en la casa mamá esta

19 La manzana esta en canasta manzana esta

20 El helado asta en copa helado esta

RESPUESTA PROGRAMA

plato esta en mesa

plato esta en mesa

plato esta en mesa

leche esta en vaso

mamá esta en cama

café esta en taza

papá esta en coche

coche esta en calle

avión esta en cielo

perro esta en jardín

niña esta ' en silla

pasta esta en cepillo

lápiz esta en caja

nir,o esta en bicy

pan esta en mesa

dulce esta en bolsa

anillo esta en dedo

lancha esta en agua

mamá esta en casa

a

50

50

WN

50

50

manzana esta en canasta

helado esta en copa 50

CRITERIO PARA CONTINUAR CON EL SIGUIENTE PASO: TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS
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FROGRA7;,A YERBAL Pio. 4 " ES - ESTA" 

SERIE B

PASO 6

ESTII,'ULOS MODELO R3SPUESTA PROGRAMA

Lámina y Oración Truncado INDIZDIATO plato esta en mesa 50

I El plato esta. en la mesa plato plato esta en mesa

2 La sopa esta en el plato sopa sopa esta en plato

3 La leche esta en el vaso leche leche esta en vaso 50

Z La mamá esta en la cama mamá mamá esta en cama

5 El café esta en la taza café café esta en taza

6 El papá esta en el coche papá papá esta en coche 50

7 El coche esta en la calle coche coche esta en calle

8 El avión esta en el cielo avión avión esta en cielo

9 El perro esta en el jardín perro perro esta en jardin50

IO La nífia esta en la silla niña nifía esta en silla

II La pasta esta en el cepillo pasta pasta en cepillo

I2 El lápiz esta en la caja lápiz lápiz en caja 50

13 31 niño esta en la bicy niño niro esta en bicy

I4 El pa.n esta en la mesa pan pan esta en mesa

I5 El dulce esta en la bolsa dulce dulce esta en bolsa

I6 El anillo esta en el dedo anillo anillo esta en dedo 50

17 La lancha esta en el agua lancha lancha esta en agua

I8 La marr,á. esta en la casa mamá mamá esta en casa

19 T a manzana esta en la canasta canasta manzana esta en canasta

20 El helado esta en la copa helado helado esta en copa

CRITERIO PARA CONTINUAR CON EL SIGUIENTE PASO: TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS
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SERIE B

PASO 7

ESTIMULO MODELO RESPUESTA PROGP,AVA

Lámina y Oración Sin YODErLO plato esta en mesa IO

I El plato esta en la mesa _ plato esta en mesa

2 La sopa esta en el plato _ sopa esta en plato

3 La leche esta en el plato _ leche esta en vaso I0

4 La mamá esta en la cama _ mamá esta en cama

5 El café esta en la taza _ cafá en taza

6 El papá esta en el coche _ papá en coche IO

7 El coche esta en la calle _ coche en calla

8 El avión esta en el cielo _ avión esta en cielo

9 31 perro esta en el jardín _ perro esta en jardín IO

IO La niña esta en la silla _ niña esta en silla

II La pasta esta en el cepillo _ pasta esta en cepillo

I2 El lápiz esta en la caja _ lápiz esta en caja 10

13 El niño esta en la bicy _ niño esta en bicy

I4 El pan esta en la mesa _ Dan esta en mesa

15 El dulce esta en la bolsa _ dulce esta en bolsa IO

I6 El anillo esta en el dedo _ anillo esta en dedo

I7 La lancha esta en el agua _ lancha en agua

I8 La mamá esta en la casa _ mamá esta en casa IO

19 La manzana esta en la canasta _ manzana esta en canasta

20 21 helado esta en la copa _ helado esta en copa

CRITERIO PARA CONTINUAR CON EL SIGUIENTE PASO: TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS
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PROGRA:,1A YERBAL No. 4 " ES - ESTA" 

SERIE C

PAS0 1

ESTI: ULOS MODELO RESPUESTA PROGRAMA

Lá.:Iina y Oracidn Completo Inmediato Sujeto es Sust/ adj 100

Sujeto esta en sust. 

1 El papá es grande Fapá es grande Papá es grande

2 El : lato esta an la mesa Plato esta en mesa Plato esta en mesa

3 La flor es bonita Flor es bonita Flor es bonita

4 La sopa esta en el plato Sopa esta en plato Sopa esta en plato

5 El cielo es azul Cielo es azul Cielo es azul 100

6 La leche esta en el vaso Leche esta en vaso Leche esta en vaso

7 El pelo es largo Pelo es largo Pelo es largo

2 El papá esta en el coche Papá esta en coche Papá esta en coche

9 La comida es buena Comida es buena Comida es buena 100

10 El lápiz esta en la caja Lapiz esta en caja Lápiz esta en caja

11 El pastel es rico Pastel es rico Pastel es rico

12 El nido esta en la bicy Niño esta en bicy Niño esta en bicy

13 El nido es gordo Nido es gordo Niro es gordo 100

14 El dulce esta en la bolsa Dulce esta en bolsa Dulce esta en bolsa

15 El coche es nuevo Coche es nuevo Coche es nuevo

16 La lancha esta en el agua Lancha esta en agua Lancha esta en agua

17 El casto es verde Pasto es verde Pasto es verde

12 La mamá esta en la casa Mamá esta nasa lamá esta en casa 100

19 La muchacha es mujer Muchacha ::._ .__:jer Muchacha es mujer

20 El helado esta en la copa Helado esta en copa Helado esta en copa

CRITERIO PARA CONTINUAR CO^: EL SIGUIENTE PASO: TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS. 
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PROGRA1A VERBAL No. 4 " ES - ESTA" 

SERIE C

PASO 2

ESTIMTULOS MODELO RESPUESTA PROGRAMA

Lámina y Oracidn Truncado Inmediato Sujeto es Sust/ adj 50

Sujeto esta en sust. 

1 El papá es grande Papa Papá es grande

2 El plato esta en la mesa Plato Plato esta en mesa

3 La flor es bonita Flor Flor es bonita

4 La sopa. esta en el plato Sopa Sopa esta en plato

5 El cielo es azul Cielo Cielo es azul 50

6 La leche esta en el vaso Leche Leche esta en vaso

7 El pelo es largo Pelo Pelo es largo

3 El papá esta en el coche Papá Papá esta en coche

9 La cámida es buena Comida Comida es buena

10 El lápiz esta en la caja Lápiz Lapíz esta en caja 50

11 El pastel es rico Pastel Pastel es rico

12 El niño esta en la bicy Niño Niro esta en bicy

13 El niño es gordo Niño Niro es gordo

14 El dulce esta en la bolsa Dulce Dulce esta en bolsa

15 El coche es nuevo Coche Coche es nuevo

16 La lancha esta en el agua. Lancha Lancha esta en agua 50

17 El pasto es verde Pasto Pasto es verde

18 La mamá esta en la casa Mamá Mamá esta en casa

19 La muchacha es mujer Muchacha Muchacha es mujer

20 El helado esta en la copa Helado Helado esta en copa

CRIZERIO" PARA CONTINUAR CON EL SIGUIENTE PASO: TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS
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PROGRAMA VMEAL No. 4 " ES - ESTA" 

3IB C

PASO 3

EST_I:'.L' LOS MODELO RES P: JESTA PROG~ 

L4. ina y Oración SIN Modelo Sujeto es sust/ adj 10

Sujeto esta en sust. 

1 El papá es grande Papá es grande

2 El plato esta en la mesa Plato esta en mesa

3 La flor es bonita Flor es bonita

4 La sopa esta en el plato sopa esta en plato

5 El cielo es azul Cielo es azul 10

6 La leche esta en el vaso Leche esta en vaso

7 El pelo es largo Pelo es largo

8 El papá esta en el coche Papá esta en coche

9 La comida es buena Comida es buena. 

10 El lápiz esta en la caja Lápiz esta en caja

11 El pastel es rico Pastel es rico 10

12 El niño esta en la bicy Niño esta en bicy

13 El nizo es gordo Nino es gordo

14 El dulce esta en la bolsa Dulce esta en bolsa

15 El coche es nuevo Coche es nuevo

16 La lancha esta en el agua Lancha esta en agua 10

17 El pasto es verde Pasto es verde

13 La mama esta en la casa Mamá esta en casa

19 La muchacha es mujer Muchacha es mujer

20 El helado esta en la copa Helado esta en copa

CRITERIO PARA CONTINUAR CON EL SIGUIENTE PASO: TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS
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PROGRAMA VERBAL No. 4 " ES - ESTA" 

SERIE D

PASO 1

ESTIMULOS MODELO RESPUESTA PROGR:,l:A

Lámina y Pregunta Completo Inmed. Sujeto es sust/ adj 100

Sujeto esta en sust. 

1 ¿ Cómo es papá? Papá es grande Papá es grande

2 ¿ En donde esta el plato? Plato esta en mesa Plato esta en mesa

3 ¿ Cómo es la flor? Flor es bonita Flor es bonita

4 ¿ En donde esta la sopa? Sopa esta en plato Sopa esta en plato

5 ¿ De que color es el cielo? Cielo es azul Cielo es azul 100

6 ¿ En donde esta la leche? Leche esteren vaso Leche esta en vaso

7 ¿ C6mo es el pelo? Pelo es largo Pelo es largo

8 ¿ En donde esta papá? Papá esta en coche Papá esta en coche

9 ¿ C6mo es la comida? Comida es buena Comida es buena

10 ¿ En donde esta el lápiz? Lápiz esta en caja Lápiz esta en caja 100

11 ¿ C6mo es el pastel? Pastel es rico Pastel es rico

12 ¿ En donde esta el ni o? Ni3o esta en bicy Nido esta t.r. bicy

13 ¿ C6mo es el nilo? Niño es gordo Niro es gordo

14 ¿ n donde esta el dulce? Dulce esta en bolsa Dulce esta en bolsa

15 ¿ C6mo es el coche? Coche es nuevo Coche es nuevo iGC

16 ¿ En donde esta la lancha? Lancha esta en agua Lancha esta en agua

17 ¿ De que color es el pasto? Pasto es verde Pasto es verde

18 ¿ En donde esta la mamá? Mamá esta en casa Mamá esta en casa

19 ¿ Que es la muchacha? Muchacha es mujer Muchacha es mujer

20 ¿ En donde esta el helado? Helado esta en copa Helado est~ n copa

CRITERIO PARA CONTINUAR CON EL SIGUIEPTE PASO: TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTS. 
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PH s i V-MBAL No. 4 " SS - ESTA^ 

D

PASO 2

Estimulos Modelo Respuesta rrograma

Lámina y Pregunta Truncado Inmediato Sujeto en sust./ adj. 50

I Cómo e papa? Papá Papa es grande

2 En donde esta el plato? plato plato esta en mesa

3 C6mo es la flor? Flor Flor es bonita 50

4 En donde esta la sopa? sopa sopa esta en plato

5 De que color es el cielo? cielo cielo es azul

6 En donde esta la leche? leche leche esta en vaso 50

7 Cómo es el pelo;: pelo pelo es largo

8 En donde esta papá? papá papá esta en coche

9 C6mo es la comida cojai.da comida es buena 50

I0 En donde Esta el lápiz lápiz lápiz esta en caja

II C6mo es el pastel pastel pastel es rico

I2 En donde esta el niño niña niño esta en bicy 50

13 C6mo es el nilo niño niflo es gordo

I4 EN conde esta el dulce dulce dulce esta ea bolsa

I5 C6mo es el coche coche coche es nuevo 50

16 ffit done esta la lancha lancha. lancha esta en agua

I7 De que color es el pasto? paeto pasto es verde

I8 En don5c esta la mamá? mamá mamá esta . n casa 50

19 Que se la muchachee? muchacha muchacha es mujer

20 En donde esta el helado? helado helado esta en copa

CRITERIO PARA CONTINUAR CON EL SIGUILN TE PASO - TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS
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PROGtLÍIA VERBAL No . 4 " ES - ES TAn

l&RIE D

Paso 3

Estimulos Modelo Respuesta programa

Lámir_.y y Preguita Sir MODELO Sujeto en szst./ adj. I^ 
Sujeto esta en sust. 

I Cómo eS papá? Papá es gragds

2 En donde esta el plato? plato esta en mesa

3 Cómo es la flor? flor es bonita IO

4 En donde esta la sopa? sopa esta en plato

5 De que color es el cial,? cielo es azul

6 En donde esta la leche? leche esta en vaso IO

7 C6m0 es el pelo? p, lo es largo

3 En donde esta papá? papá esta en coche

9 C6mo es la comida? comida es buena IO

lo En donde esta el lapiz lápiz esta en caja

II C6mo es el pastel? pastel es rico

12 En donde esta al niño? niño esta en bicy Io

13 C6mo es el niño? niño es gordo

I4 En donde esta el dulce? dulce esta en bolsa

I5 C6mo es el coche? coche es nuevo I> 

I6 En dondeE esta la loncha? lancha esta en agua

17 De que color es el pasto pasto es v=rde

I3 En donde esta la mama1 m& esta en casa Io

19 Que es la muchacha? muchacha es mujer

20 En donde esta el helado? helado esta en copa

CRITERIO PARA CONTINUAR DON EL SIGUIENTE PASO: TODASLAS RESPUESTAS CORRECTAS
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PROGRAA VERBAL No. 4 " ES - ESTA" 

SERIE E CUENTO

PASk' 1

ESTI=ULOS imODELO RESPUESTA PROGRAMA

Se le pasa la proyección
Completo Sujeto es sust/ adj 100

de una caricatura a colores, 
Inmediato Sujeto esta en sust. 

y la grabación del cuento sobre

la misma, y preguntas respec- 
to al cuento. 

Caricatura y cuento No. l

La Gran Fiesta. 

lickey esta durmiendo en un si116n de la sala, cuando suena el

teléfono, pluto stmerro que es muy listo coge con su boca el telefo- 
no que esta en la mesa y se lo lleva a B?ickey para que lo conteste. 

Hola, quien habla;. Es Mima su amiga, ella es muy bonita y quiere
mucho a Mickey, le habla para recordarle de la fiesta a la que van a
ir juntos, le dice que no vaya a llegas tarde como siempre lo hace, 
que empiece ya a vestiroe. Mickey le promete llegar temprano y des- 
pués de colgar el teléfono se mete en el bario a darse un regaderazo. 
Al salir encuentra su ropa lista en la cama, se viste y al coger los
boletoB de la fiesta, se le cae uno y se queda tirado en el piso. Sale

corriendo porque ya va a ser la hora de la fiesta y al cruzar la calle
un coche le salpica agua y le ensucia su saco, pero ya no puede regre- 

sara su casa a cambiarse, sigue corriendo en la calle hasta llegar a
la casa en donde va a ser la fiesta, en la puerta esta Mim1 esperán- 
dolo, al entrar Má ckey ve que nada más trae un bcleto pero en éso lle- 

ga pluto corriendo con el otro boleto y Mickey se pone muy contento. 
Ahora Mim1 y Mickey estan en la casa en la fiesta, gracias a Pluto que

es muy bueno. 

ESTIJULOS MODELO RESPUESTA PROGRAMA

1 % En donde esta durmiendo 100
Mickey? Mickey esta en sillón Mickey esta en sillón

2 ¿ C6mo es plum? 

3 ¿ En donde esta el teléfono? 

4 JComo es Mimf? 

9 s, En donde esta bañándose

Mickey? 

6 ¿ En donde esta su ropa? 

Pluto es listo Pluto es listo

Teléfono esta en mesa Teléfono esta en mesa
w

Mimi es bonita Mimi es bonita

hickey esta en baño Mickey esta en baño

Ropa esta en cama Ropa esta en cama 100



ES TI:+_rJLOS

7 ¿ En donde se quedó el

boleto? 

8 ¿ En donde esta Mima? 

9 ; En donde esta Mickey
con Mi.mi? 

10 ¿ Cómo es pluto? 

211 - 

EST
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PROGRA',A VERBAL No. 4 " ES- ES' A" 

11: ODELO RES PUES TA

Boleto esta en piso Boleto esta en piso

Mima esta en puerta

Mickey esta en casa

Pluto es bueno

Mimi esta en puerta

Mickey esta en casa

Pluto es bueno

FR _IG? IT' A

11 G

100

Caricatura y Cuento No. 2. 

Comprándo el peri6dico. 

Muy temprano en la mazan papá se levanta y le da un peso a Pepito para
que vaya a comprar el peri6díco. Antes de ir, Pepito se sienta en su silla a

desayunar porque 41 es muy comel6n y se levanta con mucha hambre. Le gusta mu- 
cho el pan, come mucho porque el pan que gace su mamá es rico. Destu s de ter- 

minar su desayuno sale a la calle y al ir caminando se le cae el peso, el pe- 

so esta en una coladera. Pepito se pone a llorar, pero en Eso ve una mlgaina

de chicles y se le ocurre una idea. Quiere sacar un chicl€ y mete un palo en
la máquina, le sale uno y se lo mete en la boca, le gusta el chicle, es dulce, 

luego pega el chicle en la punta del palo y lo mete en la coladera y el peso

se pega al chiclá y lo puede sacar. Ya con el peso en la mano va a comprar el
peri6dico para llevárselo a su papá que esteren la casa esperándolo. Se va co- 

rriendo a la casa, pero al ir llegando ve que su papa se va en el coche azul

al trabajo. 

11 ¿ En donde esta sentado Pepito esta en silla Pepito esta en silla 100

Pepito? 

12 ¿ Cómo es Pepito? Pepito es comel6n

13 ¿ Cómo es el pan? Pan es rico

14 ¿ En donde esta el peso? Peso esta en coladera

15 ¿ En donde esta el palo? Palo esta en máquina

16 ¿ C6mo es el chicle? Chicle es dulce

17 ¿ En donde esta el peso? Peso esta en mano

18 ¿ En donde esta su papá? Papá esta en casa

19 ¿ En que se fue su papá al Papá esta en coche

trabajo? 

20 ¿ De que color es el coche? Coche es azul

Pepito es comel6n

Pan es rico

Peso esta en coladera

Palo esta en máquina

Chicle es dulce 100

Peso esta en mano

Papá esta en casa

Papá esta en coc'ae

Cocha es azul 100
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PROGRAMA VERBAL No. 4 " ES - ESTA" 

SERIE E CU-:- TO

PÁSO 2

E;STIYLWS MODELO RES PU'; STA PRJírRAuA

Cuarto y preguntas Truncado Inmediato Sujeto es sust/ adj 50

Sujeto esta en sust. 

Caricatura y Cuento No. 1

1 ¿ En donde Esta durmiendo Mickey rickey esta en sillón. 
Mickey? 

2 ¿ Como es pluto? Plut-- Pluto es listo

3 ¿ En donde esta el telefono? Teléfono Telefono esta en mesa

4 ¿ C6mo es Mima? 7imf Himl es bonita

5 ¿ En donde esta bañándose Mickey Mickey esta en baño 50

Mickey? 

6 ¿ En donde esta su ropa? Ropa. Ropa esta en cama

7 iEn donde se quedó el Boleto Boleto esta en piso

boleto? 

8 ¿ En donde esta Miml? Mimí lima esta en puerta 50

9 ¿ En donde esta Mickey? o' c,: y Mi.cke:¡ esta en casa

10 ¿ C6mo As pluto? lato Pluto es bueno

Caricatura y Cuento No. 2

11 ¿ En donde es`.^ eentado Pepito- Pepito esta en silla 50

Pepito? 

12 ¿ C6mo es Pepito? Pepito Pepito es comeló-i

13 ¿ C6mo es el par_? Pan Pan es rico

14 ¿ En donde esta el peso? Peso Peso esta en coladera 50

15 ¿ En donde esta el palo? Palo balo esta en m -'quina

16 5C6mo es el chicle? Chicle Chiclé es dulce

17 ; En donde esta el peso? Peso Peso esta en mano

18 ¿ En donde esta su paría? Papá Paoá esta en casa 50

19 4En que se fue su paga Papá apá esta en coche

al trabajo? 

20 ¿ De que color es el coc'.ie? Coche Coche es azul
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PROGRAHA VERBAL No. 4 " ES - ESTA" 

SERIE S CUENTO

PASO

ESTIPa"JLOS MODELO RESPUESTA : 1..)3RAN1

Cuento y Preguntas Sin Modelo Sujeto es sust/ adj 10

Sujeto esta en sust. 

Caricatura y Cuento Ro. 1

1 En donde esta durmiendo Mickey esta an sill5n
Mickey? 

2 Cómo es plato? Pluto es listo

9 En donde esta el teléfono? Teléfono esta en mesa

4 Cómo es Mima? Mimi es jonita 1J

5 En dorde esta ba ándose Mickey esta en ba, o
Mickey? 

6 En donde esta su ropa? Ropa esta en cap. 

7 En dc:zde se qued6 el boleto? Bolsto esta en pise

3 En donde esta Mimi? Mim1 esta en euerta 10

9 En donde esta Mickey? Mickey esta en casa

10 C6mo es Pluto? Pluto es bueno

Caricatura Y Cuento Yo. 2

11 311,n donde esta sentado Papito? Perito esta er. silla

12 C6mo es Pepito? Pepito es comel6n 10

19 1C6mo es el, pan? Pan es rico

14 En donde esta el peso? Peso esta en coladera

15 En donde esta el palo? Palo esta en máquina

16 tC&mo es el chicle? Chicle es dulce

17 En donde esta el peso? Peso esta en mano 10

18 En donde esta su papá? Papá esta en casa

19 En que se fue su papá a trabajar? Pará esta en coche

20 De que color es el coche Coche es azul
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PROGR.LMA VERBAL No. 4 " ES - ESTA

SERIE F CONVERSAGION

PASO 1

ESTI.' ULOS MODSLO RE" 'PLIES PROGMMa

Se entabla con cl niio una con- Sin Modelo

versaci6n natural y sencilla y
se le hacen 20 preguntas del tipo de

las empleadas an las otras series. 

Sujeto es sust/ adj Reforza - 

Sujeto esta en sust. miento

Social. 

Ci' A VEZ 73WINADA ESTA SERIE CON EL 100% DE RESPTJESTAS CORRECTAS, SE HA FINALI- 

ZADO EL PROGRAMA No. 4. SE APLICA NLTEVA:.„ NTE LA PRUEBA DE CRITERIO YA DESCRITA. 
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Hoja de Registro utilizadas en las sesiones de trabajo. 

PROGRAMA No. 4 " VERBOS ES—ESTA" 

NOí,BRE: 

SERIE: RESPUESTA

PASO MODELO PROGRAMA

ES

Ld

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

NI

Respuesta correcta reforzada,/' 

Respuesta correcta sin reforzar f
Respuesta incorrecta % 



216- 

a:níficaciones. 

Como se describi6 en el progra-ia anterior, si un nido llevaba

5 sesiones en un paso de alguna , -¡ e por debajo del 80% en su eje- 

cución, se utilizaban instrucciones adicionales, desvanecimiento más

gradual del modelo y del programa de reforzamiento, un super- cdelo

de la respuesta y él procedimiento de representación. En el siguien- 

te capitulo de resultados se indica cuando fueron necesarios éstos

procedimientos ramificados. 

Dentro de éste programe se ensega al nilo dos formas gramatica- 

les al mismo tiempo ES y ESTA por lo cual tiene un nivel mayor de di- 

ficultad al del Programa No. 3 y al llegar a la Serie del Cuento en

donde ya se hace una aplicación a situaciones naturales de las dos - 

formas gramaticales aprendidas, los nidos presentaron muchas dificul- 

tades para, comaletarla. idenás, como se combinabalno2os tipos de pregun- 

tas, la duración de la sesión se increment6 a un promedio de 45 minu- 

tos y los ni dos no se& dian el cuanto con atención adecuada. Para lo- 

grar el éxito en fasta serie se utilizaron todos los procecimientos - 

ra:..ificados ya descritos, se ca,Abi6 el cuento varias veces para en- 

contrar uno rue fuera más atractivo para los niños, pero el resultado

no fue significativamente mejor, por lo que se decidió emplear pro- 

yecci6n de caricaturas de Walt Disney con el procedimiento siguiente: 

Material: Proyector para cine de 8mm y Super 3 Kodak Moviedeck

425K, pantalla de 1. 20 por 1. 50m , grabadora de cassettes con graba- 

ci6n de la narración del cuento y mdsica y dos caricaturas de llalt - 

Disney a colores de 3 minutos de duración cada una. La proyecci6n se

llevó a cabo en el cubículo de 3m oor 2m en donde se realizan las se- 

siones de lenguaje. Se sentó a los tres sujetos, 4, 6 y 7, que esta- 

ban ya en ésta serie colocándolos frente a la pantalla y se les pasó

la primera caricatura junto con la grabación del cuento al final de la

cual el exrerimentador volvía a repetir el cuento resumido a los niP;os, 

ésto mismo lo efectu6 por segunda vez y después de la tercera proyec- 

ción de la caricatura el experimentador hacia ya las preguntas al niño, 
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las cuales eran 10 preguntas combinando es y esta. Se iba pasando la

caricatura y despdes de ver la esedna escogida, se detenía el proyec- 

tor y se hacia la pregunta al ni':o, dándose el modelo correspondiente

al paso de la serie en el erial estuviera, y una vez emitida la respues, 

ta correcta por el niño, además del reforzamiento tangible y social que

se le daba se echaba a andar nuevamente el proyector para continuar con

la caricatura y así se procedía con cada una de las preguntas. Todo ésto

tenia una duraci6n aproximada de 45 minutos. Al día siguiente la sesión

se hacia de la misma manera con la segunda caricatura, de la cual tam- 

bién se hacían 10 preguntas. Al tercer día, ya se presentaban las dos

caricaturas a los nilos, se present6 la primera una vez y después a la

segunda proyecci6n se hacían las 10 preguntas, lo mismo con la segunda

caricatura, para tener las 20 preguntas que el nilo debe responder co- 

rrectamente como criterio para continuar con lasiguiente saris que es

la de conversación. 

El reforzamiento seg5n el programa original en ésta serie es del

10%, sin embargo en nuestros niños lo hicimos al principio del 100% 

en el paso 1, con modelo completo inmediato, 50% en el paso 2 con mo- 

delo truncado inmediato y finalmente del 10% en el paso $ sin modelo. 

Como se puede observar además de cambiar el material también se traba- 

jo con 3 pasos usando los modelos CI, y TI enAugar de hacerlo sin mo- 

delo, es decir, en un solo paso, de acuerdo al programa original. 

Generalizaci6n sh la Escuela. 

Se va a empezar a trabajar ésto de la misma manera que en progra- 

ma anterior, ,no se ha hecho debido a que ninguno de los niños ha com- 

pletado el presente progragea. 

Generalización en la Casa. 

7n cuanto a las actividades en la casa, se ha hablado con los pa- 

dres desde el início del programa explicándoles de que se trata y como

se trabaja para que ellos siempre que haya una oportunidad la aprovechen
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para hacer que el ni:.o utilice la forma gramatical que esta aprendiendo, 

pero hasta que se logre completamente la adquisición de la conducta me- 

ta del programa, se les darán las notas de reglSLro pala el lenguaje

dentro de la casa. Esto se hace debido a que los padres por mdltiples

razones no llevarían un registro diario por largos períodos de tiempo

durante los cuales se desarrolla el programa, y sin embargo si se les

pide un registro de como máximo 10 días, si cooperan. 

Estos son los cuatro programas del Curriculum Fundamental de Gray

y Ryan que se han aplicado y sus resultados se presentan en el siguien- 

te capitulo. Se esta trabajando actualmente en el desarrollo del Pro- 

grama No. 5 de Verbos en Gerundio y se continuará hasta terminar el

Curriculum Fundamental tal y como lo presentan los autores, una vea

hecho ésto se empezará a hacer investigación sobre la secuencia de las

formas, grado de generalización, resultados en diferentes poblaciones

de nilos con problemas de lenguaje, etc. 



DARTE II: ADAPTACION Y APLICACION DEL PROGRAMA VERBAL. 

C A P I T U L O 11

RESULTADOS
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CAPITULO lA RESULTADOS

1,- Programa No. 1 " Identificación de sustantivos". 

Como se describió en el capítulo anterior, éste programa no fue

el primero que se aplicó, sino que es uno de lds que se están lle- 

vando a cabo aán con los sujetos que lo requerían. Los datos que a- 

parecen en las gráficas a continuación, son del moldeamiento segui- 

do para la identificación del primer sustantivo del programa; " NIÑA" 

La Gráfica No. 1 corresponde al sujeto No. 1, el cual durante

la condición de linea base su nivel operante de identificación de

sustantivos fue de cero. Cada uno de los pasos del moldeamiento, - 

descritos en el capitulo anterior-, representan un cambio de crite- 

rio de acuerdo con Vance Hall ( 19710, lo cual se empleo como dise - 

do de comprobación. Al inicio del procedimiento el sujeto alcanzó

el criterio rápidamente, en el primer paso en 2 sesiones y el se- 

gundo paso en una sesión, sin embargo llevó 7 sesiones alcanzar el

tercer paso, ésto debido seguramente a el aumento en el nivel de di- 

ficultad de la respuesta, pero sin duda tambien influyó que el su- 

jeto faltó en dos ocasiones, marcadas con asteriscos en la gráfica. 

En el cuarto paso casi logra la ejecución del 100% en una sola sesión. 

En la grf' ica No. 2, que corresponde al sujeto NO. 9 vemos que

el nivel operante fue cero en 4 de 5 sesiones que se llevaron a - 

cabo. En la otra sesión fue de 10%. Al empezar a trabajar con éste

sujetose tuvo que moldear hasta la respuesta motora de que el sujeto

tocara con la mano la lámina del objeto, por tal motivo llevo 4 se- 

síones ejecutar al 100% el primer paso, el segundo paso lo ejecutó

correctamente en una sesión; al pasar al tercer paso, en donde se

introduce el Sdelta( otro objeto que no es 21 pedido) al alcance - 

del sujeto, se llevó 4 sesiones alcanzar la ejecución deseada. De

axil en adelante cada paso 1,; iba dando en una sola sesión. En to- 

tal se llevaron acabo 14 sesiones para que el sujeto identificara
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adecuadamente el sustantivo en cuesti8n„ por lo que en promedio se

realizaron 2 sesiones por paso, y no hay que olvidar que se tuvo

que moldear hasta la respuesta motora, por lo que se esaera que - 
en los siguientes sustantivos se llevará a cabo menor número de

sesiones. 
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2.- Programa No. 2 " Nombramiento de Sustantivos". 

En la gráfica No. 3 se rae; ra un diseño de linea base múlti- 

ple de los sujetos No. 3 y No. 1 en los Pasos I y II del programa

que corresponden a " Repetición" • " Discriminación Temporal". 

Durante la linea base el sujeto 3 emitía un promedio de 10 - 

vocalizaciones en un periodo de = 5 minutos y después del procedi- 

miento experimental llevado a cabo, en 6 sesiones alcanzó el crá- 

terio establecido de 60 vocalizaciones. Al añadirle el requisito

de discriminación temporal, su ejecución estaba ya en un 70% y en

5 sesiones de trabajo se alcanz6 el 100`x. 

La linea base del sujeto No. 1 fue de 8 sesiones con un pro - 

medito de 4 vocalizaciones por sesión. Después de 16 sesiones de - 

trabajo se alcanzaron las 60 vocalizaciones en 15 minutos. En dis- 

criminación temporal se llevaron a cabo 12 sesiones para la ejecua

ci6n del 100%, habiendo partido en la primera sesión de trabajo de

un 40%. 





La gráfica No. 4 es del mismo tipo que la anterior y muestra

los resultados de los sujétos 8 y 9. 

El sujeto 8 en su línea base que fue de 3 sesiones tenia un

promedio de6vocalizaciones por sesión de 15 minutos, en la prime- 

ra sesi6n emiti6 5, en la segunda 10 y en la tercera 3 vocalizacio- 

nes. En la primera sesión de reforzamiento se incrementaron las vo- 

calizaciones a 35 y en 9 sesiones más, alcanzó el criterio deseado. 

El paso II lo ejecutó al 100% en 4 sesiones. 

Se llevaron a cabo 8 sesiones de linea base con el sujeto Ho9

con un promedio de 8 vocalizaciones por sesi6n y se observa que la

linea base es descendente. Al aplicarse el feforzamiento las vocali- 

zaciones del sujeto se incrementaron de 5 que había emitido en la

última sesi6n de línea base a 30, y en 10 sesiones alcanz6 50 vo- 

calizaciones. En el Paso II obtuv6 el 100% después de haber llevado

a cabo el Paso I, desde la primera sesi6n. 

En la gráfica No. 5 se muestra la aplicación del paso II al

sujeto No. 2, él cúal repetía las vocalizaciones ddl experimentador

pero carecía de una discriminaci6n temporal fina. En la linea base

se observa un porcentaje de respuestas correctas de 20%, 5% y 5%. 

Al empezar el procedimiento experimental se increment6 a 25%, 659, 

90%, 90% y 100%. 
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Las siguientes gráficas ya corresponden a los pasos de control

de topografía. 

La gráfica No. 6 corresponde al sujeto 1 con las primeras tres

palabras que se trabaj6 en un diseño de linea base múltiple. Duran- 

te la linea base el sujeto no emiti6 ninguna de las tres palabras

con las que se iba a trabajar. Se empez6 a reforzar mama y las otras

dos palabras continuaron en condiciones de linea base. Una vez lo- 

grado el 50% en la emisión de la palabra MAMA, después de haber es- 

tado trabajando durante 16 sesiones, se empezó a reforzar tambiéa

la palabra PAPA; la emisión de la palabra MAMA sigui6 incrementándo- 

se hasta alcanzar el 100% en la sesión 32 y de ahí en adelante se

mantuvo en un promedio de 95%. La palabra PAPA llev6 más tiempo en

aprenderse, hasta la sesión 42 alcanz6 el 80%, y después de ésta - 

sesión se empezó a reforzar tambien la palabra AGUA, y la palabra

MAMÁ se reforzó intermitentemente. La palabra A@UA se increment6 - 

rápidamente, en la sesi6n 26 alcanzó el 100,%. Una vez que éstas

últimas dos palabras estuvieron bien aprendidas, se empezaron a - 

reforzar intermitentemente y no bajaron del 80% en ejecución co- 

rrecta. 

La gráfica No. 7 también corresponde al sujeto 1 con otro grupo

de tres palabras que fueron manejadas en diseco de linea base múl- 

tiple. Como con las palabras anteriores, el nivel operante de éste

grupo fue de cero en linea base. Se empez6 a trabajar con la pala- 

bra PAN de topografía semejante a PAPA, por lo dial se increment6

en las 12 primeras sesiones hasta 73%. En la sesión 13, se inició

el reforzamiento de la palabra BAME. PAN alcanz6 el 98% en la sesión

18 y de ahí se mantuvo en ése promedio. A las 36 sesiones de traba- 

jo con DAME se logr6 una ejecución de 85%, después de lo erial se ifi

inici6 el reforzamiento de HOLA y el reforzamiento intermitente de

PAN. En las sesiones 12 a 14 de haber empezado a trabajar con la pa- 

labra HOLA se nota un decremento en la palabra DAME, la cúal se en- 

contraba en un promedio de 92% a 70%. HOLA se incrementó en la se- 
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si6m 14 de 0 a 15%. Después de ésto DAME vuelve a incrementarse pa- 

ra mantenerse en un promedio de 98% y HOLA inicia su incremento - 

gradual, tiene un breve decremento, para luego seguir subiendo # as- 

ta estabilizarse en 98% en la sesión 64. Una vez estabilizadas las

palabras, se reforzaron intermitentemente. 
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En la gráfica Yo. 8 aparecen los resultados del sujeto 8 en

el paso de control de topografía, con un diseño de linea base múl- 

tiple con las palabras MALA, PAPA y AGUA. Durante la linea base - 

MAtiA ocurrió en un porcentaje de 10%- 0- y 10%, PAPA rO%, 10%, 0, 

0, 0, 0; y la palabra AGUA en línea base siempre se mantuvo en su

nivel operante de 0,. Al empezar a reforzar ;~, se increment6 ra- 

pidamente y en 6 sesiones alcanzó el 100%, inmediatamente se inició

el reforzamiento de PAPA, después de la sexta sesión que se encon- 

traba en 70% se trabajó también con la palabra AGUA, ésto produjo

un decremento en PAPA, quizá por no haber estado todavía bien apren- 

dida, pero después de 6 sesiones de estar en un promedio de 13% vol- 

vió a incrementarse y en la octava sesión ya alcanzó el 90%. La pa- 

labra BRAMA también se decremento a un promedio de 55% durante 4 se- 

síones, de ahí se increment6 nuevamente. La palabra AGUA Pie emiti- 

da por primera vez en la doceaba sesión de reforzamiento y empezó a
incrementarse, tuv6 una rápida subida de 20% a 80%, bajó a 40% y de

ahí volvió a subir a 90% y 100% en donde se mantuvo. Cuando las tres

palabras estuvieron estabilizadas se inició el reforzamiento inter- 

mitente. 

La gráfica No. 9 correspánde al sujeto 9. En linea base su ni- 

vel operante fue de cero en las dos palabras meta. Se empezó a re- 

forzar la palabra MAMA, cada punto corresponde al promedio de dos s

sesiones de trabajo; en la octaixa sesión el sujeto emitió por prí- 

mera vez la palabra meta, se mantuvo en un promedio de 10% en seis

sesiones, bajo en la emisión de la palabra durante 10 sesiones, y de

ahí, empezó a subir, en seis sesiones alcanzó el 50%, tuvó un decre- 

mento a 20%, y volvió a incrementarse hasta alcanzar el 95%, una

vez lograda ésta ejecución, se inició el reforzamiento de la otra

palabra, PAPA, de la erial en la décima. sesión se logró la emisión

correcta, pero hubo un decremento en la ejecución de MAMA a 60%, 

la erial poco a poco se recuperó hasta estabilizarse en el 100%. 

La palabra PAPA poco a poco esta incrementándose. 
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Gráfica No. 10.- Esta gráfica nos muestra los resultados del

sujeto No. 2 en su adquisición de palabras a lo largo del prograt

ma. Con éste sujeto, además de utilizar el diseño de Vence Hall

1971) de cambio de criterio, se us6 el diseño de D. R. O. de re- 

forzamiento de otras respuestas como comprobación del procedimien- 

to experimental. En la línea basa, el sujeto, solamente emitía dos

palabras: M9N1A, y PAPA. Se empezó reforzando la palabra PATA y en

la sexta sesi6n la emitió correctamente, después se pasóa trabajar

con otra palabra: TAZA y fue emitida en la décima sesión, y así se

puede observar en la gráfica la adquisición progresiva de palabras

y el numero de sesiones que requería el sujeto para aprender cada

una de ellas. Las primeras 10 palabras fueron adquiridas en un pro- 

medio de 6. 6 sesiones de trabajo con cada palabra. De la palabra

11 a la 20 en un promedio de 3. 4 sesiones. El siguiente grupo de

10 palabras en . 8, es decir, que ya el sujeto adquiría de 1 a 2 - 

palabras por sesión de trabajo. De ahí en adelante la adquisici6n

fue muy rápida, el promedio fue 4. 7 palabras por sesión. En la - 

última sesión graficada se ve que el niño aprendió aprendi6 a -- 

nombrar 6 - sustantivos nuevos. A ésta altura el niño ya poseía imi- 

taci6n generalizada, cualquier palabra nueva que Be le dijera la re- 

petía y con ésto concluyó en programa No. 2 . Una vez logrado ésto

se aplicó la condición D. R. 0. y se observó que el. porcentaje de

emisión de respuestas correctas bajó de 100% que estaba en la con- 

dición antecedente hasta un 15 y 20% en 8 sesiones. Se volvieron

a restablecer las condiciones de reforzamiento contingente a la e- 

misi6n correcta de la respuesta y rápidamente la ejecución se incre- 

ment6 de 20% a 75%, 909 y 100% en donde se mantuv6 a medida que se

fue haciendo intermitente el reforzamiento. 





235 - 

La gráfica No. 11 es la gráfica acumulativa de adquisición de
palabras del sujeto 3. En ésta gráfica se sigue el diseño dé Vance
Hall 11971) de cambio de criterio o moldeamiento. Se partió de un

nivel operante de tres palabras y de ahí se empezó a moldear la emi— 
sión de cada palabra. En éste sujeto la adquisición de palabras fue

más rápida que en el caso anterior, ya que en las 10 primeras pala— 
bras el promedio de sesiones empleadas en cada una fue de 2. 7, en

el siguiente grupo de 10 palabras de 1. 5 y en el siguiente de 1. 
Cuando el sujeto emitía cualquier palabra nueva que se le decía se
d¢ 6 por tervánado éste programa-, 

La gráfica No. 12 corresponde al sujeto 7 y es del mismo tipo
que la anterior, es acumulativa de las palabras adquiridas por el

sujeto. Eh su linea base se graficaron las tres únicas palabras que

emitía y una vez iniciado el procedimiento experimental, es el su— 

jeto de más rápida adquisición de palabras. El primer grupo de 10

se adquirió en un promedio de 1. 7 sesiones, el segundo grupo de 10

palabras en . 8, aqui ya en una sesi6n aprendió 5 palabras nuevas, y

de ahí en adelante de observa el incremento de su vocabulario hasta

que ya repetía la palabra hueva que se le enseñaba en la primera

ocasión. 
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Programa Ramificado del Programa No. 2. 

En la gráfica No. 13 se muestran los resultados de éste progra- 

ma adicional llevado a cabo con los sujetos 2, 4, 6 y 7. Se mues- 

tra la frecuencia de sustantivos y la de combinaciones sustantivo - 

adjetivo usadas por todos los sujetos en las diferentes fases del

programa. Se empleó un diseno de linea base múltiple. En linea base

la frecuencia de sustantivos usados en lenguaje espontáneo por los

sujetás tuvo un promedio de 15 sustantivos por sesión y la frecuen- 

cia de combinaciones sustantivo -adjetivo fue de cero. En la siguien- 

te condición de entrega contingente del material sobre la emisión

del sustantivo apropiado, la frecuencia de éstos se incrementó has- 

ta 70 sustantivos por sesión, manteniéndose muy bajas las combina- 

ciones con adjetivos, las cuales se reforzaron hasta la siguiente

condición, en donde se observa el incremento hasta un total de 40

combinaciones. 

Las gráficas 14, 15, 16 y 17 corresponden a las gráficas in- 

dividuales de los sujetos 2, 4, 6 y 7 respectivamente. Se observa

en cada una de ellas el incremento en la frecuencia de sustantivos

cuando se reforzó el uso de éstos con entrega contingente de mate- 

rial, y hasta la siguiente condición de reforzamiento de combina-@

clones sustantivo -adjetivo, se ve el incremento de éstas combina- 

ciones. 

En la gráfica No. 18 aparecen el total de verbalizaciones de

sustantivos y dd combinaciones sust.- adj- de cada niño en cada fase

experimental. Cada fase experimental se encuentra anotada con un n

numero en la abscisa. Condición - 1- linea base; - 2- reforzamiento

del uso de sustantivos, entrega dei material contingente a la ver- 

balizaci6n de un sustantivo; y - 3- reforzamiento del uso de combina- 

ciones sust- adj., entrega del. material contingente a la verbalización

de una combinación sust- adj. Cada linea vertical dentro de cada una

de las condiciones representa las verbalizaciones de un niño, la

sucesión de los niños es la misma, partiendo del niño que utilizó

más palabras; Sujeto 7, le siguen sujeto 2, sujeto 6 y sujeto 4. 
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3.- Programa No. 3 " Uso adecuado de la preposición EN" 

Los resultados de éste programa se presentan en la gráfica No 19, 

en la cúal tenemos un diseño de linea base múltiple de cinco sujetos

con los cuales se llevó a cabo el programa. La condición de línea

base tiene diferente duración para cada uno de los sujetos; cada - 

línea vertical separa los resultados de las diferentes Series del

programa, las cuales corresponden a un cambio en la conducta meta

del sujeto y cada Serie tiene marcados los pasos por los cuales es- 

ta constituida, que corresponden a los diferentes modelos o tipo de

ayuda utilizados, por lo que puede decirse que ésta gráfica es del

tipo de la sugerida por Vance Hall ( 1971) para el moldeamiento dr

una respuesta, tomando en cuenta los cambios de criterio hasta al- 

canzar la meta. Como puede observarse cada sujeto requiere diferente

número de sesiones para alcanzar la conducta meta de cada. serió, y

en la primera serie más sesiones de trabajo requirieron por cada - 

paso que en la última serie. El total de sesiones requeridas pa- 

ra finalizar el progaama fue un promedio de 47 sesiones dd trabajo, 

después de las cuales el sujeto empleaba adecuadamente en una con- 

versaci6n natural la preposición EN habiendo partido de un nivel o- 

perante de cero en todos los sujetos. 
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4.- Programa No. 4 " Verbos ES, ESTA" 

En la gráfica No. 20 aparecen los resultados de éste programa. 

Esta gráfica es del mismo tipo cue la anterior, es de un diseño de

linea base múltiple con los cinco sujetos que se realiz6 el progra- 

ma y puede considerarse también como de cambio de criterio o moldea- 

miento( Vance Hall ( 1971) dado cue se encuentran marcados todos los

pasos de cada una de las series, las cuales aumentaron en éste pro- 

grama debido a que aumentó también la dificultad de la conducta me- 

ta terminal, pues se incluyen dos formas gramaticales, el verbo ser

y el verbo estar en tercera persona del singular. Sin embargo, el

núméro de sesiones requeridas para completar el programa en rela- 

ción al número de pasos que lo constituyen, decrement6, ya que fue

de un promedio de 50 sesiones, y, ya que el programa esta constitu-i- 

do por 25 pasos, se requirieron un promedio de 2 sesiones por paso, 

y en el programa anterior que esta constituido por 15 pasos, se lle- 

varon a cabo un promedio de 3 sesiones por paso. 

El sujeto 6 finaliz6 el programa en 65 sesiones; el sujeto 7

en 50 sesiones, los asteriscos marcados indican la utilizaci6n de

un procedimiento ramificado por presentar el niño dificultades para

seguir con el programa; el sujeto 5 realiz6 las tres primeras series

del programa que constan de 17 pasos en 20 sesiones, sin embargo, 

en la serie D avanzó muy lentamente, los asteriscos indican pro-ce

dimientos adicionales para ayudarlo, finalmente su Pediatra deter- 

min6 que presentaba Hepatitis y se le suspemdi6 del programa tempo- 

ralmente hasta su restabldcimiento.; el sujeto 4 fue el que requi- 

ri6 de menos sesiones para el aprendizaje de 1% conducta meta, con

61 se llevaron acabo 37 sesiones, o sea que requirió de un promedio

de 1. 4 sesiones por paso y no necesitó ningán procedimiento ramifi- 

cado; con el sujeto2 se sigue trabajando, en el programa, éste sujeto

por sus características individuales es más lento que los demás. Se

han utilizado procedimientos ramificados para que progrese en el

programa, y están marcados con asterístos. 
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5.- CONCLUSIONES

lo largo de un año y medio de trabajo en entrenamiento ver- 
bal de 9 niños con retardo en el desarrollo los resultados son al- 
tamente satisfactorios. No solo han aprendido adecuadamente las con- 

ductas meta de los programas que se les han aplicado, sino que ha

tenido lugar el aprendizaje de formas gramaticales nuevas como los

artículos, adjetivos calificativos, género y número, las cuales no

se han enseñado a través de un programa especial, sino que se han

presentado únicamente como estímulos complementarios para formar las

oraciones que contienen la forma gramatical que se ha enseñado, y

el niño las ha ido, aprendiendo por sí solo. 

Es interesante hacer notar que varios de los niños con los que

se ha trabajado y se ha logrado grandes adquisiciones en sus reper- 

torios verbales en relativamente poco tiempo, habían ya estado su- 

jetos a " terapias de lenguaje" de otro tipo durante largos periodos

de tiempo, sin el menor resultado. Unos de los sujetos había estado

durante dos años bajo el programa de los Doctores Carl H. Delacato

y Robert Doman en Filadelfia y cuando ingresó en el ptograma única& 
mente emitía tres palabras ( Ver gráfica 12 del sujeto 7). Otros dos

niños habían estado yen el Instituto Mexicaho de Audición y Lenguaje

y otro más en el Instituto de la Comunicaci6n Humana, sin embargo, 

no tenían ade- aptos. Con todo ésto sacamos en conclusión que la es- 

trategia de entrenamiento de los Doctores Gray y Ryan denominada - 

Condicionamiento Programado" demostró su efectividad en el apren- 

dizaje del lenguaje en niños retardados y que es posible elaborar

un programa de Lenguaje de aplicaci6n sumamente sencilla y que a

su vez sea altamente estructurado para su utilización a gran esca- 

la, basado en investigaciones con éste tipo de niños en México, pues

actualmente no existe en nuestro país ninguna institución que tra- 

baje sobre el problema del lenguaje en niños retardados. 
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