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OPINION PERSONAL SG3RE ESTE TRABAJO. 

Al tomar en cuenta que el desarrollo conductual en un retarda

do, especialmonte en el mongoleidc, es lento, se deba conside

rar que adcmós de la utilización de una adecuada tecnología - 

para su adaptación en el medio, es factible también el empleo

de un " trato humano" y cordial, con ésto se contribuiría a es

tablecer en estos individuos' un desenvolvimiento más estable. 

Algo qua en mi persona mantuvo el interés para hacer intentos

en establecer un repertorio aceptable en Santiago como único
sujeto, fuá la limitación extrema de su repertorio dada la - 

edad cronológica que tenia. 

Después de evaluar el repertorio de entrada, se planearon lcs

periodos más favorables en los que se podia trabajar. Así, el

entranamiento se inició en septiembre de 1972, cuando el suje

to contaba con troce años de edad, el escenario fuá el anti-- 

gúo colegio de psicolcgfa, el segundo período se reanudó en - 

noviembre del mismo año en una escuela particular que propor- 

cionó el maestro Jorge Molina. Un tercer período se llevó a - 

cabo de septiembre de 1973 a febrero de 1974 en la actual fa- 
cultad de psicología. El último periodo de entrenamiento se - 

condujo de julio de 1974 a septiembre da 1974. 

Los procedimientos introducidos en Santiago, produjeron algu- 

nos cambios en su conducta que han contribuido a aumentEr res

puestas más efectivas y acertadas sn diferentes situaciones - 

que se la fueron p-resentando, lo cual es muy halagador para - 

alguien que hace intentos por investigar y constribuir de ciar

ta forma, en sofisticar las aplicaciones de la psicología. 

BERN4ZDO GONZALEZ

Facultad de Psicología

U. N. A. M. - 1975. 
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INTRODUCCION. 

En este estudio se analiz6 experimentalmente la adquisici6n y
mentenimíonto de " clases de conducta" en un niño retardado de

13 años de edad, cuya diagn6stico módico corresponde al sin-- 

droma da Down; dicho sujeto se tcm6 directamente de su propio

núcleo familiar, sin haber asistido a escenarios educativos o

entrenamiento das algún tipo antes da iniciar el experimento. 

Las observaciones previas el estudio, 
indicaron qua el niño - 

no se orientaba hacia otras personas, 
permanecía con la cabe- 

za baja en direcci6n al suelo la mayor parte dal tiempo, se - 

aislaba del resto de la familia, no daba respuestas ante la

demanda de otras personas, continuamente se autoestimulsba y

su repertorio vocal era limitado e inentendibla. 

Fu6 de interés al enfocar algunas clases de conducta del re- 
tardado, utilizar las técnicas derivadas del " Análisis Conduc

tual Aplicado" para la solución de problemas de aprendizaje, 

lo cual determin6 la selección da algunos procedimientos que

se creyeran pertinentes para el adecuado tratamiento de la( s) 
conducta( s) problema. 

Dado al repertorio que mostraba inicialmente, se introdujeron

los siguientes procedimientos
orientación visual, conductas

imitativas, control instruccional, patrones de auto -reforza- 

miento y patronas de diseriminaci6n visual y auditiva para al
entronamiento verbal y de la lectura. 

Los tres primeros procedimientos aplicados, 
contacto visual, 

imitación y control instruccional, que son un prarequisito - 

Importante y básica para en entrenamiento de cualquier Conduc

ya y en especial para los retardados, no serán reportados en - 



este estudio, r,610 se deBcríbírán los dos últimos ya menciona

dos: el de auto -reforzamiento y el de discríminaCí6n visual y

audítiva en la lectura. 1

A ccntínuaci6n se anumeran algunos hallazgos de investígací6n

b6síca y aplicada que constituyen aportaciones preliminares - 
para los dos últimos procedimientos aplicados en estos estu— 

dios. 

Wyckoff ( 1954) pastul6 la Intervenci6n de una respuesta llama

da la - respuesta de observaci6n", como una condícl6n n , ecesaria

para que un estímulo, a el aspecto dado dg un estímulo llegue

a adquirir control sobre una respuesta. 

Las tácnicas empleadas para poner la conducta cporante bajo - 
control de ostimujos a para establecer discriminaci6n cperan- 

te, son casos especiales del reforzamíento diferancialt en

los CuBles sl reforzamiento de las respuestas depondera de

los estímulos presentes al responder. Una vez estableCidO 81

control da astín-ul9s se puede decir que el organismo Natiende" 

a los setímulos que la siguen. 

El procaso de auto- rGforzamíanto ya fuá reconocido ampliamcn~ 

te por Skinner ( 1953) y para 6610 haste rccieFitsDBnt-1 8 est6 re- 

cibiendo atanci6n experimental. 

Al establacer exparímentalmanta los patrones de auto -reforza- 

miento, tanto en humanos como en anímeles, es posible observar

el rol funcíanal de las consecuencias auto -administradas en - 

el mantenimíanto de la conducta. 

En animales como el pích6n, se investig6 la respuesta al Picar

un disco para obtener el acceso a recompensas de grano, estilan

do el grano libremente dísponibla en un recipiente dentro de

la camara experimental ( Neuringar, 1969; Mahoney and Saridurao

1972). 

2
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Sobre procesos do auto -reforzamiento en humanos, algunos inves

tigadores ( Bandura, 1971; Kanf er, 1970), han comenzado a exami

nar experimentalmente a través del moldeamiento o entrenamien- 

to directo, alcanzando el propio sujeto, la posibilidad de man

tener la conducta por reforzadores auto -administrados, tan bue

nos o mejores que si son logrados por consecuencias externamen

te impuestas ( experimentador). 

El procedimiento de identificaci6n visual, y auditiva para el - 

entrenamiento de la lectura, se introdujo mediante el proceso

de igualación a la muestra. En la conducta de igualaci6n, pri- 

mero se presenta el sujeto un estimulo sstandar y se le pide que

seleccione el estimulo correspondiente de un conjunto de estí- 

mulos de comparaci6n. 

En un estudio de igualaci6n a la muestra ( Ferstar, 1960), se - 

emplearon pichonas que se sometieron a programas de Intervalo

fijo, intervalo variable y razón fija; se demostraron altos ni

veles de pracisí6n bajo valores de razón fija 15 a raz6n fija

20, a su vez el nivel de respuestas ante estímulos neutrales - 

fuá considerablemente alto, bajo los programas da razón que de

Intervalo. 

En otro experimento ( Cumming y Barryman, 1961), donde las suje

tos fueron pichones, se utilizó también un procedimiento de - 

igualaci6n a la muestra, aquí el estímulo estandar era una te

cla central que se iluminaba da rojo, verde o azul y los esti

mulos da comparaci6n se encontraban a los lados; se damostr6

en todos los sujetos un alto porcentaje de respuestas correc- 

tas por atender el color y no la posición. 

En un estudio realizado con humanos ( Hivlay, 1961), se emplea- 

ron máquinas de enseñanza para entrenar a niños preescolares - 

normales en series de discriminación do tareas progresivamente

difíciles, dirigidas por igua1aci6n a la muestra; confirmando

que el aprendizaje es más eficiente cuando el entrenamiento, - 

en una discriminación dificil, es precedido por una discrimina

ci6n más fácil que cuando tudo el entrenamiento se dá en la so

1 n r4 mr- ri mi nnri ñn M fir.i 1 _ 
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En humanos retardadas este procedimiento ha servido para agua

lar palabras habladas y esquemas impresos, hasta llagar a ser

capaz el sujeto de compronsi6n de lectura ( Sidman, 1971), En

5ujatae también retardados, se lea ha enseñada a igualar e13-- 

quemas impresos y palabras dictadas a su respectivo dibujo, - 
proporcionando comprensión de lectura y lectura oral ( Sidman

and Cresson, 1973). 

Una de las respuestas que se midieron al sujeto en este proce

dimiento, fuá la latencia a, tiempo de reacción para tomar la

tarjeta. El tiempo da reacción o latencia de respuesta tiene

una considerable evidencia del trabajo con humanos y algunos

estudios con animales de que está bajo el control de las con- 

tingencias del reforzamiento. 

Stobbine and Lason ( 1961- 1962) desarrollaron una técnica para

medir el tiempo de reacción en ratas, usando un paradigma de

ensayo similar al utilizarlo en humanos sobre experimentos de

reacción simple. 

Saslow ( 1966) entrenó monos a presionar una tecla telegráfica, 

cuya latencia de activación alectromiagrafica fuá medida en - 

los músculos de la mano. 

En la medida que sa dá el uso adecuado de la técnica, estos - 

hallazgos tienen gran importancia para la psicología en gene- 

ral, para la educación especial del retardado y otras campos

de estudio de interés para la psicología experimental y apli- 

cada en particular. 
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C. 

PROCEDIMIENTO DE AUTO- REFGRZAMIENTO. 

El objetiva en este estudio, fuá mantener en un porcentaje e- 

levado, las ejecuciones correctas y disminuir las ejecuciones

incorrectas dal sujeto, por medio de modelos s instrucciones

del experimentador, es¡ como proporcionarla también patrones

auto- regulatorios despubs de las ejecuciones correctas. Se u- 

tilizó un diseño de antes, durante y despuás del procedimien- 

to; el estudio se dividió en 2 fases: linea base manipulativa

y procedimiento experimental. 

M E T 0 D 0. 

SUJETOS. 

Un niño mongoloide de 14 anos de edad, de sexo masculino, el

cuál antes de este procedimiento recibí6 sesiones de contacto

visual, imitación y seguimiento de instrucciones. 

ESCENARIO. 

Se efectuó en uno de los laburatorics de la facultad de psico

logia de la Universidad Nacional Autónoma de (° léxico. Dentro - 

del laboratorio se colocaron dos biombos a lo largo del cuar- 

to a una distancia de tres metros, uno del otro; en la parte

superior de los bíombos se colocó un espejo con visibilidad - 

en una sola dirección, de un metru de largo por ochenta cenar

metros de ancho ( ver figura # 1). Los biombos utilizados aqui, 

se construyeron especialmente para poder observar al sujeto - 

con mayor confianza ( 1). 

Dentro del espacio experimental, se colocó una mesa de 1. 20 - 

mts. de largo por 1 metro de ancha y 90 cros. de altura; hacia

un lado de la mesa, se adaptó una tabla de triplay plegadiza

para aproximarla su reforzadcr al sujeto a irle retirando gra

dualmente. 



APARATOS Y MATERIALES. 

un cron6motro marca Excelsior y dos cron6rmetros marca Leoni- 

das, tres tablas con clips y hojas de registro. Los reforza- 

dor(3e empleados ( qus con enterioridmd nicatre3ron gfnctivided) 

fueron comestiblesr-jugos de frutas y chocolates, sociales= 

la sonrisa, aprobación verbal y contacto físico. Los obje -- 

tos manipulables fueron juguetes: dos pelotas de hule de 6 - 

cros., una flauta, una corneta, una guitarra y un acordeón -- 

todo Esto de plástico). 

1) tara lograr elaborar oportunamente este material fuá de- 

terminante la valiosa colaboración del Dr. Rodolfa Gutiérrez. 

LINEA MbE. 

Las sesiones tuvieron una duracl6n de 10 minutos cada una, és

tas se dividieron sn dos pa2íodos, un periodo de 5 minutos co

rrespondi6 a seguimiento de instrucciones y un segundo perio

do de 5 minutos para imitación; se llevaron a cabo 8 sesiones

en el sujeto para detectar si éste era capaz de auto -adminis- 

trarse el reforzador después de realizar determinadas ejecu- 

ciones. Los ensayos de prueba consistieron en dejar disponi- 

ble al reforzador ( cerca del sujeto), el experimentador le - 

daba instrucciones o modelaba para que ejecutara las respues- 

tas, pero en la mayoría de las veces que se efectuó ésto, el

sujeto se reforzó antes de dar respuestas ente el modelo a -- 

instrucción del experimentador. 

PRCCEDIMIENTC EXPERIMENTAL. 

Cada sesión tuvo una duración de 10 minutos, alternándose una

sesión por turno; una sesión correspondió a. seguimiento de - 

instrucciones y la Siguiente fuá para imitación. 

Al iniciar la sesión por el experimentador colocaba los obje

tos ( juguetes) sobre la masa y a un lado dos sillas donde se

sentaban el experimentador frente el sujeta a un metro de dis

tancia. 
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En seguimiento de instrucciones, el experimentador colocaba - 

el reforzador a un lado del sujeto, lo llamaba por su nombre

santiago) para establecer contacto visual; al establecerse - 

asa respuesta, el experimentador verbalizaba la ejecución en

turno¢; - la extendía los brazos para que tomara el
objeto; en

el momento que Santiago tomaba el juguete, es iniciaba un - - 

tiempo limite de 5 segundos para que emitiera respuestas pro- 
venientos del objeto. 

La respuesta dal sujeto se consideró correcta cuando emitió - 
sonidos provenientes del objeto, dentro de los 5 segundos y - 

de acuerdo a las instrucciones del experimentador. 

Se registraron tambi.án los aciertos y errores del auto -refor- 

zamiento, una respuesta en auto -reforzamiento se ccnsideró cc

rrecta cuando el sujeto tomaba e ingería su reforzador des ués
de seguir correctamente las instrucciones del experimentador

y sin que transcurrieran los 5 segundos del tiempo limite. La

respuesta de auto -reforzamiento se ccnsideró incorrecta cuan- 

do el sujeto trataba de tomar el reforzador o lo tomaba para
ingerirlo sin que antes ejecutara la instrucción del experi- 

mentador, o bien daba la respuesta pasados los 5 segundos de
tiempo límite. 

En imitación dl experimentador colocaba el reforzador a un - 
lado del sujeto antes de presentarla el modelo, 

establecía - 

ccntacto visual llamándolo por su nombre y a partir de ese - 
momento le modalaba una serle de ejecuciones* 2, le extendía

1= Las instrucciones omitidas al sujeto fueron: avienta le

pelota hacia arriba, avienta la pelota hacia abajo, a- 

vienta la pelota hacia un lado, toca la guitarrita a) en el - 

pecho, b) hacia abajo; toca la corneta a) hacia arriba, b) ha- 

cia un lado, toca el acordeón a) en el pecho, b) arriba. 

2= Los modelos mostrados por el experimentador fuaron: aven

tar la pelota a) hacia arriba, b) hacia abajo, c) a un la- 

do; tocar la guitarra a) en el pecho, b) hacia arriba; tocar la

flauta a) hscía un lado, b) hacia arriba, c) hacia abajo; tocar

la corneta a) haaia arriba, b) hacia abajo, c) hacia un lado; - 

r,,, , 1 cnnrriañn n) hacia arriba. b) hacia en el pecho. 
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los brazos con' el objeto para que lo tomara, a partir de que

Santiago recibía el objeto se iniciaba un Ibiempo límite de 5
segundas para que siguiera el modelo del experimentador. 

Se registraron respuestas correctas e incorrectas de imitación, 
las correctas se consideraron toda vez que fueran topográfi- 
camente similares a las mostradas por el experimentador antes

da transcurrir 5 segundos. 

También se registraron los aciertos y errores de auto- re. crza

miento. El error se consideró cuando el sujeta intentaba to- 

mar el reforzador o bien lo ingería sin que antes imitara el
experimentador, también cuando rebasaba los 5 minutos da tiem

po límite. El acierto de auto -reforzamiebto consistió en to- 

mar e ingerir el reforzador después de imitar el experimenta- 

dor dentro del tiempo límite. 

El procedimiento de introdujo eventualmente por el experimen- 

tador qui6n seleccionó, graduó y puso disponible el reforzador

al sujeto. Durante las primeras sesiones se colocó el rafcrza

dor a 5 cros., de distancia del sujeto para facilitarle la res

puesta de tornarlo; en las sesiones sucesivas se le fuá reti- 

rando el reforzador hasta 40 cros. aproximadamente para:,que - 

diera la respuesta de esürar la mano y tomarlo. 

Tanto en imitaci6n como en seguimiento de instrucciones, se - 

inici6 el proceso de auto -reforzamiento dejando disponible el

reforzador en el siguiente 6rden: en la primera sesi6n el re- 

forzador se dejó disponible en el último minuto ( minuto 5); - 

en la segunda sesi6n, la disponibilidad del reforzador fu6 en

los dos últimos minutos ( minuto 4 y 5); la tercera sesi6n em- 

pleó tres minutos de auto -reforzamiento ( minutos 3, 4 y 5); - 

en la cuarta sesi6n se dej6 el reforzador disponible los minu
tos 2, 3, 4 y 5; de la 5a. a la 8a. sesi6n los 5 minutos com- 

pletos fueron de auto -reforzamiento y de la 9 a la 14a. sesi6n

fueron 10 minutos de auto- reforzámiento. 
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Cuando el sujeto trataba de tomar el reforzador sin que antes

ejecutara la respuesta requerida, o bien esta respuesta era - 

incorrecto el experimentador tapaba con la mano el reforzador

para impedir que la ingiriera. Después de ensayar esta estra- 

tegia, el sujeto aprendió a ejecutar antes una respuesta re -- 

querida para auto -administrarse su reforzador. 

El experimentador rstiliz6 el contacto visual hacia el sujeto

como estímulo discriminativo para que éste pudiera tomar el

reforzador cuando daba una respuesta correcta. - Toda vez que - 

el sujeto no imitaba o no seguía instrucciones, el experimen- 

tador le retiraba completamente el contacto visual, dejaba -- 

transcurrir 1C segundos y continuaba con la presentación del
modelo o la instrucción siguiente. 

El contacto visual se acompañ6 de sonrisas, afirmación con la

cabeza y aprobaci6n verbal sólo después de cada respuesta co- 
rrecta. 

El desvanecimiento de la atenci6n se inició eliminando: 

1.- La aprobaci6n verbal, en segundo tármíno la sonrisa y pos- 

teriormente asentir con la cabeza, finalmente el experimenta

dor retiró al sujeto el contacto visual directo para dirigirlo

hacia el reforzador como señal para que pudiera auto -reforzar- 

se después de la ejecución acertada. 
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R E 5 U L T A D 0 S. 

Las sesiones de prueba, tanto en imitación como en seguimiento

de instrucciones, corresponden a las 8 primeras sesiones. La - 

primera sesión se inició el 18 de octubre de 1973 y la octava

sesión se concluyó el 27 de noviembre de 1973. 

Las sesiones propiamente experimentales son de la 9a. sesión, 

que se] levó a cabo el 29 de noviembre de 1973, a la 14a. sesión

que se concluyó el 31 de enero de 1974. 

Respuestas en imitación. La tase de respuestas tanto correctas

como incorrectas, se observa irregular de la sesión 1 a la 8. 

A partir de la 9a. sesión hasta la 14, cada una de, ellas duró

10 minutos; se observa claramente qua desde la 9a. sesión las

respuestas correctas aumentaron y las respuestas incorrectas - 
disminuyeron ( ver figura # 2). 

Auto -reforzamiento en imitación. Tanto los aciertos como los -- 

errores de auto -reforzamiento son irregulares de la 1 a la 88. - 

sesiones con duración de 5 minutos cada sesión; desde la 9a. a

la 14a., las sesiones duraron 10 minutos. Se observa claramen- 

te un aumento en los aciertos de auto -reforzamiento y una dis- 

minución casi de cero errores de auto -reforzamiento ( figura # 

3). 

respuestas en seguimiento de instrucciones. En las primeras 8

5esíones, la variabilidad en la tasa de respuestas, tanto correc

was como incorrectas, se manifiesta en una declinación casi de

caro respuestas ( figura # 4). De la 9a. a la 14a. sesión, estas• 

asiones duraron 10 minutos cada una, las respuestas que aumen

aron hasta 20 respuestas correctas también disminuyeron las - 

respuestas incorrectas hasta 3 respuestas incorrectas en la se

sibn 14a. 
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Huto- reforzamiento en seguimiento de instrucciones. La figura

5, muestra una tasa irregular tanto de aciertos como de erro

res de auto -reforzamiento de la sesión la. a la 8a. Los acier

tos de auto -reforzamiento mejoraron notablemente hasta llegar

a 20 aciertos y los errores disminuyeron hasta cero al llegar
a la sesión 14a. 

Cuando aumentaron los 10 minutos por sesión, pudo aumentar el

número de errores también, sin embargo, aumentó el número de

aciertos y disminuyó el número de errores; es decir, las res- 

puestas correctas e incorrectas fueran totalmente opuestas, - 

lo que nos permite establecer relación de causa efecto de bajo

nivel ( correlación) entre el procedimiento de intervencíbn y - 

la adquisición del repertorio de auto -reforzamiento. 
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DISCUSION SOBRE AUTO - REFORZAMIENTO

Desde el punto de vista del desarrollo psicol6gic0 es intere- 

sante la forma escuencial en que los menores tienen que adqui

rir ciertos repertorios para tener posibilidad de que otras - 

formas da respuesta más elaboradas puedan ser adquiridas; en

consecuencia lo que este trabajo ilustra es uno de estos reper

torios que es el auto -reforzamiento. De una manera general, - 

lo que se hizo aqui con este retardado, fuá enseñarle patio -- 

nes para posponer. sus reforzadoras. 

Tomando como referencia el punto de vista del desarrollo psi- 

cológico, enseñar a un niño a posponer sus reforzadores le da

la posibilidad de ser controlado por contingencias sociales, 

las cuáles no son inmediatas ni son las más potentes en el ca

so de las primeras 3tapas del desarrollo. 

Ahora bien, en la situaci6n del retardado, el que éste adqui- 

riera los patrones de respuesta referentes en posponer su re- 

forzador, diº la posibilidad de moldearle respuestas un poco

elaboradas, por ejemplo la adquisici6n del lenguaje ( Nordquist

and Bradley, 1973) a la " comprensión" de la lectura ( Sidmon, 

1971). 

Tambián es importante mencionar cuando se abcrd6 este proble- 

ma la modalidad en la manipulaci6n del parámetro. físico y del

tiempo. Para preparar al niño, se observó que el procedimien- 

to más práctico era mantenerel reforzador más alejado física

mente del sujeto e irla acercando a medida que él era capaz

de posponer la ingesti6n de su reforzador primario en térmi- 

nos de tiempo en que tenia la posibilidad de auto- adminis-- 

trarse el reforzador, a medida que 61 túá;-aumentendo el tism

po disponible retirándosele tembián el reforzador. 

Durante este proceso también fuá posible introducir el refor

zador social del experimentador, lleg6 un momento en que áste

señalaba con -una mirada cuando era correcta que el sujeto se
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se auto -administrara el reforzador, lo tomara y lo consumiera, 

pero sin ver el experimentador sino a cierto reforzador; es - 

decir, a medida que avanz6 el entrenamiento, este tipo 'de se- 

ñales se fueron retirando y se puede hablar entonces de que - 
el patr6n de auto -reforzamiento se había " internalizado". Lo

que se hizo fuá enseñarle el sujeto a responder a diversas si

tuaciones de disponibilidad de tiempo del reforzamiento, auno+ 

que el estudio fuá de antes y después. 

El mismo repertorio producido por la introducci6n del procedí

miento de auto- reforzamiiento se gener6 bajo una condición que

despu6s eonstituy6 la Linea Base manipulative de la siguiente

condición experimental. En sí gran parte de estaadquisici6n - 

se estableci6 por procedimiento antes practicados. 

Como lo demuestran tambi6n los datos, no fu6 necesario intrl- 

ducir el castigo por errores de auto -reforzamiento, ya que los

errores disminuyeron gradualmente ( Mahoney y © andura, 1971), 

cuando el parámetro de la disponibilidad de auto -reforzamien- 

to se fuá aumentando. 

Tomando en cuenta que es un niño retardado este caso de estu- 

dio y con el no se tuvo que utilizar ningún procedimiento de
castigo por errores de auto -reforzamiento, Be abren perspecti

vas muy importantes para la educaci6n con niños normales. 

finalizando la topografía de la conducta, llegó un momento en

que el sujeto respondía como si estuviera trabajando sin te- 

ner que recibir ningún reforzador; también lleg6 a tal grado

el procedimiento de auto -reforzamiento que el mismo podía pos

ponerse algunas ocasiones su reforzador " como 61 lo decidiera". 

Esto también se observó en el estudio con pichones reportados

por Mahoney y Sandura en 1973, parecía en un momento dado que

los pichones trabajaban aunque los reforzadores estuvieran li

bremente disponibles; en un humano, este tipo de estudio se - 

le llama que " muestras interás", lo cuál ha sido uno de los - 

grandes problemas con poblediones de niños retardados. 
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A difaroncia del estudio de Mahoney y dandura, 1971, el casta

90 por errores en auto -reforzamiento no jugó aqui un papel im
portanta, o sea que fuá suficiente la presentación gradual - 

del reforzador en términos de tiempo y proximidad física para
establecer el patrón de auto -reforzamiento. 
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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION VISUAL Y

AUDITIVA. 

ENTRENAMIENTO EN LA LECTURA. 

El propósito fundamental paré el estudio fuá evaluar el reper

torio vocal y la identif icaci6n de símbolos diseñadol, así co

mc también mantener un repertorio básico ds lectura progresi- 

va a través de un procedimiento de igualación a la muestra. 
Se eligió un diseño de Línea base Múltiple para detectar en - 
pasos cada una de las condiciones reforzadas que propiciaron

avances en la lectura; el estudio se dividió en tres fases: 

Línea Base, Procedimiento Experimental I y Procedimiento Expe

rimental 2. 

M E T 0 D 0. 

SUJETOS. 

Como se mencionó, un sujeta de 15 años de sexo masculina con

sindrome de Doan recibi6 entrenamiento, nunca antes había re- 

cibido atención médica especializada; con anterioridad a este

procedimiento, recibi6 sesiones de contacto visual ( atenci6n), 

imitaciAn, seguimiento de instrucciones y auto -reforzamiento. 

ESCENARIO. 

EL estudio se llev6 a cabo en la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional Autónoma de México, en un cuarto de 4 me

tras cuadrados, el cuál se cubrió con dos biombos y cuya par- 

te superior tenia un espejo con visibilidad en una s6la direc
ci6n, de 1 metro de largo por 80 centímetros de ancho, se co

Tocaran a lo largo del cuarto; estos biombos se construyeron

especialmente pare este experimento ( 1). También se empleó 1

mesa de 1. 20 mts. de largo por 1 metro de ancha y 90; cantSme- 

tros de altura. 



25

APARATOS Y MATERIALES. 

Dos cronómetros marca Leonidas y un cron6metro marca Excel- 

sior; tres tablas ¢oh clip y hojas de registro. Los raf orzado - 

res ( demostraron afectividad en estudios anteriores) que se - 

emplearon fueron comestibles como la coca cola, jugos de fru- 

tas y chocolates; reforzadores sociales como la sonrisa, la - 

aprobaci6n social " muy bien" y el contacto físico. Como esti- 

mulo -muestra se utilizaron: 

Tarjetas de cartulina blanca de 12 centímetros por 15. 5 cros. 

consistentes en esquemas con su nombre respectivo, 20 tarje- 

tas se clasificaron como reforzantes y 20 neutrales ( 2). Las

tarjetas se consideraron " reforzantes" debido a la facilidad

con que el sujeto articulaba y vocalizaba ante ellas ( en for- 

ma inentendible inicialmente); las tarjetas consideradas " neu

trales", no eran articuladas ni vocalizadas por el sujeto, no

representaban previa experiencia, ni consecuencias reforzan - 

tes. 

Cada tarjeta representaba un ensayo, de corrieron 40 ensayos

en total para cada sesi6n; 10 ensayos fueron para identifica- 

ción visual' reforzante y 10 ensayos en idantificacibn visual

neutral, i0 ensayes para identif icaci6n auditiva reforzaste y

10 para identificaci6n auditiva neutral. 

Se colocaban 12 tarjetas en una mesa ( de las cuáles dos tarje

tas no fueron de la misma clase en relaci6n con la serio de - 

ensayos), para iniciar la primera sesión. La presentación de

la serie de estímulos no tuvo un orden regular, es decir, se

presentaban estímulos visuales reforzantes, a continuación - 

1) La colaboraci6n del Dr. Rodolfo Guti6rrez fu6 determinante

para la elaboración oportuna de este material y la filma-- 
ci6n de una película que describe aspectos en este experi- 
mento. 

2)` ss tarjetas ilustraban un total de 20 figuras, cada una - 

por duplicado, completando así el total de las 40 tarjetas

ver tabla 1). 
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estímulos auditivos neutrales, después estímulos visuales neu

trales y finalmente estímulos auditivos reforzantes, cambian- 

do este orden en cada sesión. ( ver tabla r' 2). 

En identificación visual el experimentador establecía inicial

mente contacto visual, llamando al sujeto por su nombre ( San- 

tiago), después de dos o tres instrucciones sin atender, el - 

experimentador le tomaba la cara y la dirigía hacia el esque- 

ma en turno, extendiendo la mano; la tarjeta muestra permanen

cía visible durante 60 segundos, tiempo en el cuál el suieto

tenía que dar una respuesta de igualaci6n, tomar una tarjeta

de la masa y entregarla al experimentador; si el sujeto no da

ba la respuesta dentro del tiempo límite, la respuesta se con

sideraba incorrecta; también se consider6 incorrecta la res— 

puesta

es- 

puesta del sujeto, cuando la tarjeta escogida que se encontra

ba en la mesa, no ara similar a la mostrada por el experimen- 

tador. La respuesta de igualaci6n se consider6 correcta siem- 

pre que el sujeto tomara una tarjeta igual a la del experimen

tador dentro de los 60 segundos. 

En identifícaci6n auditiva el experimentador establecía contar

to visual, llamando el sujeto por su nombre, una vez estable- 

cida la respuesta de atención, al experimentador decía el nom

bre del esquema correspondiente cada 3 segundos aproximádamen

te y le extendía la mano; en caso que el sujeto no atendía, - 

el experimentador tomaba la cara del sujeto y mencionaba el - 

nombre del esquema repiti6ndosela cada 3 segundos. Si transcu

rrían los 60 segundos de límite y el sujetó antes de este tiem

po no tomaba la tarjeta para entregarla al experimentador, la

respuesta de igualaci6n se cpnsideraba incorrecta; también se

consideraba incorrecta la respuesta si el sujeto no tomaba - 

una tarjeta igual a la nombrada por el experimentador. Se con

sider6 correcta la respuesta del sujeto, cuando su elección - 

era igual a la nombrada por el experimentador dentro de los - 

60 segundos. 
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Se registró, principalmente, la respuesta de igualaci6n a la_ 

muestra, ya fuera correcta o incorrecta® Otra respuesta que - 

se registr6, fueron las vocalizaciones del sujeto durante la_ 

presentaci6n de las muestras ( esquemas), aunque inicialmente, 

no se manipularan directamente. Posteriormente, a partir de - 

la 3a. sesi6n, se registr6 la latencia de la respuesta, la -- 

cuál se definió como. " el período de tiempo que transcurre en

tre la presentacl6n ( por el experimentador) del estimulo vi- 

sual ( tacto) o verbal ( mando) y la respuesta del sujeto de to

mar la tarjeta y entregarla al experimentador. 

Durante la Linea Base se llevaron nusva sesiones, obteniendo - 

se 360 ensayos en total. Aunque el experimentador no reforzó

en ningún momento las respuestas de iguelacion correctas que_ 

jugo de naranja o refresco para que el sujeto se auto -reforza

re despuás de ejecutar respuestas, como en el procedimiento - 

anterior. 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL No, 1

Al igual que en Línea base, se condujeron 40 ensayos en cada_ 

sesi6n, representando cada tarjeta un ensayo, 10 ensayos de - 

Idsntificaci6n Visual Reforzante, 10 ensayos para Identif ica- 

ci6n Visual Neutral, 10 para Identif icaci6n Auditiva Reforzan

te y 10 para Identificación Auditiva Neutral. 

El entrenamiento consistió en reforzar, con estímulos socia- 

les ( contacto físico o aprobaci6n) y comestibles ( chocolate c

jugo de frutas), dos clases de respuestas, las de igualaci6n

correctas más las respuestas vocales exactas que el sujeto pre

sentara. 

Existieron cuatro condiciones, en turno, en que se reforzaron_ 

las respuestas que llenaron el requisito. La primera condición

que se reforzó fuá la de Identificací6n Visual de estímulos - 

reforzantes; aqui, se llevaran cuatro sesiones, la 10, ll, 12_ 

y 13. En la segunda condición se reforzaran respuestas de Iden
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tificaci6n Visual Neutral, dejando correr 5 sesiones ( 14, 15, 

169 17 y 18) contínues. La tercera condíci6n fuá de Identifi- 

ceci6n Auditiva reforzante con tres sesiones ( 199 20 y 21). - 

Finalmente la cuarta condición fuá de Idantificaci6n Auditiva

neutral, con 3 sesiones: 22,, 23, 24. Siempre que el sujeto se

leccionaba correctamente la tarjeta, la vocalizaba exactamen- 

te y la entregaba antes de transcurrir los 60 segundos, la res

puesta se consideró como correcta. 

PROCEDIMIENT0 EXPERIFIENTAL No. 2

De las 40 tarjetas iniciales, el experimentador seleccion6 y_ 

separó 5 tarjetas ( 3) ( cada una con su respectiva duplícado), 

quedando sólo 10 tarjetas. 

En cada tarjeta es desvanaci6 gradualmente la figura, empleán

dase cinco pasos de desvanecimiento por tarjeta; el final da_ 

la sesión quedaba visible solamente el nombre de la figura. 

En el transcurso de las sesiones, se desvanecía solo una de - 

las tarjetas ( su figura), llevándose 50 ensayos en cada es--- 

si6n; 25 ensayos fueron para identificaci6n visual y 25 para_ 
identificaci6n auditiva. En total 86 acumularon 250 ensayos. 

En identificación Visual, el experimentador colocaba en la me

se 6 tarjetas, llamaba al sujeto por su nombre, mostraba la - 

tarjeta y extendía una mano; el sujeto vocalizaba el nombre - 

de la tarjeta, la seleccionaba, la vocalizaba nuevamente y se

1e entregaba al experimentador. 

La respuesta del sujeto se registró como correcta cuando vaca

liz6 exactamente la tarjeta que se 1e mostr6, la seleccionó - 

correctamente y la entreg6 dentro del tiempo limite de ` 60 es- 
gundos. 

3) El 6rden para desvanecer una figura en cada sesión, fue - 

la siguiente: coca, leche, pan, niño y agua. 
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En Identificación Auditiva, se colocaron S tarjetas sobre la_ 

mesa, el experimentador llamaba al sujeto por su nombre e in- 

roediatamente qua establecía contacto visual, le vocalázaba al

nombra de la tarjeta en turno y extendía una mano; el sujeto

seleccionaba la tarjeta, en su presencia la vocalizaba y la - 

entregaba al experimentador. 

La respuesta se consideró correcta, toda vez que el sujeto se

leccionara la tarjeta correcta, vocalizara exactamente y en- 

tregara antes de transcurrir lo 60 segundos. 

Esta secuencia de respuestas se mantuvo en un programa de RF2. 

Et11TRENAMIENTO DE LOS REGISTRADORES. 

Dos observadores independientes es colocaron fuera de la cáma- 

ra experimental para registrar las respuestas del sujeto. 

Para poder medir las ejecuciones del sujeto, se elaboró una -_ 

hoja de registro cuyo contenido ordenó diferentes categorías - 

de respuesta ( ver figura i). Una vez impresa la hoja de regis- 

tro se inició el entrenamiento. 

El primer paso consistió en mostrarles 1e hoja de registro sin

anotaciones; después que observaron el contenido general de - 

la hoja, se les explicó cada una da les divisiones donde tenían

que anotar. 

Las instrucciones vsrbales fueron las siguientes: " aqui en el - 

encabezado dice Identificación, vas a anotar en una hoja Visual

y en la otra, vas a anotar Auditiva". En muestra anotaras el -- 

nombre de la tarjeta en turno que so le muestre al sujeto, por_ 

ejemplo, si yo le presento la tarjeta de un coche; escribirán - 

coche; también en MUESTRA anotarás el nombre de la tarjeta que_ 

yo mencione, por ejemplo, si digo OSO, tu escribirás OSO. En -- 

ACIERTOS vas a marcas una cruz ( X) o una paloma ( V), una cruz - 

cuando le muestre o vocalice una tarjeta y la que ál me --- 
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dá rJO SEA IGUAL, una paloma cuando la tarjeta que le muestre

o vocalice SEA IGUAL a la que ól me dá. En VOCALIZACION, vas

a escribir lo que vocalice el sujeto durante la presentación

de cada estimulo, tal y como tú lo escuches. Y en LATENCIA -- 

vas a poner a funcionar el cronómetro cuando el sujeto esta- 

blezca contacto visual con la tarjeta que la muestre o ponga

atención cuando le vocalice el nombre de la tarjeta; para el

cronómetro cuando levante une tarjeta, observas cuanto tiem- 

po es y lo anotas". 

Una vez que el registrador tenia las instrucciones verbales, 

se le decía que si se estaba claro,. que si no tenia dudas; en

caso de que las tuviera en alguna parte del registro, se le

explicaba nuevamente esa parte; cuando ya no tenia dudas, se

1e indicaba que se colocare fuera de la cámara experimental. 

Al final de la sesión se comparaba su registro con el de otro

registrador y se las hacían observaciones en cuanto a sus re- 
gistros. 

En las sesiones subsecuentes, el experimentador Iba indicando

a los registradores ( que se encontraban fuera de la Cámara ex

perimental) anotar en un anexo, en caso de que sucediera, otra

de las respuestas del sujeto que eran incompatibles durante - 

la sesión. 

El objetivo de este entrenamiento fuá que los registradores - 

alcanzaran el mayor número de acuerdos posibles en cuanto a - 

las réspuestas correctas e incorrecta -s de igualación, también

que las respuestas vocales y la latencia se registraran dentro . 

del tiempo aproximado en que el sujeto las emitía. 

Los acuerdos entre observadores alcanzaron un 100%- tanto en - 

Identificación Auditiva, conforme a la serie de errores o a ier

tos del sujeto, es decir, en cada muestra los observadores - 

anotaron y comparaban entre ambos el resultado y lo multipli- 
caban por cien; la fórmula es la siguiente: 

ro a número total de aciertos X 100
Aciertos + errores. 
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Las vocelizeciones eran anotadas por los registradores tal co

mo las escuchaban provenientes del sujeto. 

La latencia se iniciaba a partir de que el sujeto prestaba a— 

tenci6n e la muestra y finalizaba cuando tomaba la tarjeta, — 
en ese momento el observador paraba el cronómetro y anotaba — 

el tiempo de reaeei6n. 



RESULTADOS Y DISCUSION Est EL ENTRENAMIENTO

DE LECTURA.. 
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R E S U L T A D 0 S. 

LINEA BASE.- En las respuestas de igualación se midieron cua- 

tro condiciones de linea base ( figura 2), se aprecian horizon

talmente las categorías de respuesta que se tomaron de sep--- 

tiembre de 1973 a noviembre de 1973. En Identificación Visual

reforzarte el promedio de respuestas correctas fuá de 635; en

Identificación Visual neutral se obtuvo un promedia de res --- 

puestas de 66%; para Identificación Auditiva reforzante fuá - 

de 786 y para las respuestas de Identificación Auditiva neu- 
tral el promedio fuá de 62%. 

Latencia de respuestas.- El promedio de tiempo ( ver figura 3) 

de respuestas ante Identificación Visual reforzarte fuá de 21

segundos; en Identificaci6n. Visual neutral el promedio de --- 

tiempo fuá da 14. 5 segundos. La figura 4 ilustra las respues- 

ras ante estímulo auditivo, el promedio de tiempo para Identi

ficaci6n Auditiva reforzante fuá de 11. 2 segundos; para Iden- 

tificación Auditiva neutral tuvo un promedia de tiempo de -- 

12. 7 segundos. 

Vocalizaciones. Los resultados del sujeta ( figura 5) y las va

calizacianes exactas son las siguientes; en Identificación Vi

sual reforzante se obtuvo un promedio de 40% de vocalizacio- 

nes y 17 vocalizaciones exactas; Identificación Visual neutral

con un promedio de 31% de vocalizaciones, sin vocalizaciones - 

exactas; para Idantifícaci6n Auditiva reforzante, el praraedio_ 

de vocalizaciones fuá de 38%, con 10 vocalizaciones exactas y` 

en Identificación Auditiva neutral las vocalizaciones en prame

dio fueron de 42%, sin vocalizaciones exactas. 

PRnCEDIMIENTB EXPERIMENTAL I

Este primer procedimiento se aplicó en noviembre de 1973 a fe- 

brero de 1974. 



34

Respuestas de igualaci6n. En Identif icaci6n Visual reforzante

las respuestas correctas aumentaran, en promedio, hasta el -- 

90%; en Identif icaci6n Visual neutral el promedio de respuestas

igualadas fuá de 76%; en Identif icaci6n Audutiva reforzante se

obtuvo un promedio de 100% de respuestas correctas; el proma-- 

dio da respuestas igualadas ente Identificación Auditiva nau-- 

tral fuá de 77%. Obsérvese que los porcentajes alcanzados ente

las estímulos reforzantes, tanto visuales como auditivos, fue- 

ron superiores a los porcentajes logrados en los estimulas neu
tralee. 

Latencia.- En idantificaci6n visual reforzante, se obtuvo un - 

promedio de tiempo de 7. 8 segundos; el promedio de tiempo en - 

identificaci6n visual neutral fué de 22. 4 segundos; para iden- 

tíficaci6n auditiva reforzante el tiempo promedio fuá de 10. 1_ 

segundos y para identificaci6n auditiva neutral el promedio de
tiempo fuá de 7. 6 segundos. 

Vocalizaciones.- La condición donde se reforzaran las vocaliza

ciones fuá en este ordene En idantificaci6n visual reforzante, 

se obtuvo un promedio de vocalizaciones de 32% con 14 vocaliza

ciones exactas en total; idantificaci6n visual neutral con un_ 

promedio de 35% de vocalizaciones, sin vocalizaciones exactas; 

identificaci6n auditiva reforzante con 40% de vocalizaciones y

23 vocalizaciones. exactas e identificaci6n auditiva neutral ob

tuvo 3. 3% de vocalizaciones, sin vocalizaciones exactas del su

jeto, 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL II

Las aplicaciones del segundo procedimiento se efectuaron de - 
julio de 1974 a septiembre de 1974. 

Respuestas de igudldci6n.- El porcentaje de respuestas Obteni- 

do en identificaci6n visual fuá de 95%; en identificaci6n audi

tiva el porcentaje de respuestas igualadas fuá de 97%. 
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Latencia.- En identificacíbn visual, el prumedio de tiempo en

rasponder el sujeto fue de 9. 6 segundos; para ídentificacibn_ 

auditiva el prcrosdio de tiempo fue de 4. 8 segundos. 

Vocalizaciones.- Las vocalizaciones exactas emitidas por el -- 

sujeto en identificación visual, fueron en promedio, de 94% y_ 

en identificación auditiva, el promedio de vocalizaciones exac

tas fuá de 99. 2%. 
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DISCUSION SOBRE EL ENTRENAMIENTO EN LECTURA. 

Un niño que es capaz de igualar nombres dictados a su respec— 

tivo esquema, está evidenciando "
comprensión" auditiva. Tam— 

bién cuando iguala nombres impresos al dibujo respectivo, de— 

muestra " comprensión" de lectura. 

En el curso normal del desarrollo, un niño comunmente aprende

a " entender" palabras habladas, antes que aprenda palabras es

critas o impresas. Este es un pre—requisito importante para — 

que un retardado pueda ser entrenado en la lectura y la lectu
ra oral. 

En un estudio ( Sidman and Cresson, 1973) relacionado con el — 

problema de la lectura, es sugiere que: más que las defícien-- 

cias de los sujetos, son los procedimientos de enseñanza los_ 

que pueden tener condiciones limitantes aún a este nivel de - 
retardo. 

Un paso critico en el desarrollo consiste en la transferencia_ 

de comprensión auditiva a la comprensión de la lectura. Algu- 

nos niños retardados que no logran transferir la comprensión - 
auditiva a la visual tienen la capacidad de hacerlo, pera no - 

se les ha enseñado efectivamente. 

En el proceso de transferencia, la naturaleza de la medíaci6n_ 

juega un papel muy importante. En parte la equivalencia entre_ 

las palabras impresas y dibujos fueron mediados por la equiva— 
lencia común de las palabras dictadas al sujeto, o también que

las palabras habladas por el sujeta ( lectura oral) medió la -- 

equivalencia entre palabras impresas y esquemas. Esto implica_ 

dos posibilidades: 
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1.- La mediaci6n de estímulos puros por vizi de canales perce2
tivos. 

2.- Se requiere de una respuesta activa cuya vía de mediaci6n
son los nombres orales. 

En el presente estudia, durante las pruebas de comprensi6n, - 

el sujeto demostr6 establecer tento identificación visual, co- 
mo auditiva mediante la combinación de palabras y esquemas en
las muestras presentadas por el expeYvímentador. 

La transferencia efectuada aquí, en este único sujeto, fue - 

alternando la equivalencia de estímulos auditivo -visual y vi- 

sual -visual. La enseñanza se complet6 por la vía de igualecí6n

a la muestra sin la enseñanza explícita de nombres escritas - 
por al sujeto. Además se introduja el desvanecimiento gradual

de la figura, permaneciendo constante la palabra impresa, el_ 

surgimiento visual de las equivalencias palabra -esquema se - 

medi6 con la alternancia de nombres orales e impresas en leer
muestras. 

Este experimento confirma ( como Sidman, 1971) que el aprendi- 

zaje de la comprensi6n auditiva y la lectura receptiva visual

son suficientes pre -requisitos para generar la comprensi6n de
lectura, la lectura oral, y en alguna medida, 

conducta verbal* 

ba valu6 la relación existente entre estas dos ejecuciones. - 
Aún más, Este método puede ser práctico y útil para introdu- 

cir a muchos niños severamente retardados sn la lectura, pue- 

de enseñarse por medio de máquinas de enseñanza que no requie

ran la participaci6n activa del maestro, excepto para constru

ir la secuencia de enseñanza y para manejar la efectividad de
los reforzadores. 
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TABLA # 1

LISTA de ESTIMULOS DE COMPARACION

R E F O R Z A N. T E S

1.- AGUA

2.- PAN

3.- NIÑO

4.- LECHE

5.- COCA

6.- RELOJ

7.- SILLA

8.- COCHE

9.- HUEVOS

10.- CARNIE

9

N E U T R A L E S

1.- LIMON

2.- ZAPATOS

3.- FLOR

4.- OSO

5.- JITOMATE

6.- CIGARRO

7.- PESCADO

8.- MUJER

9.- CAMARA

10. - HOMBRE



T A B L A#' 2

LISTA DE ESTIMULES EN LECTURA. 

a = auditivos - v = visuales

L

I

N

E
A

B

S

E

P

0

C

E
D. 

E

X

P

R. 

o

4 . 

E. 

2

ES IONES

12

14

51617
T5- 
T6 - 
1 -7
18

19

20

21

22

23

24

25

T6- 

m

40

ORDEN DE LA PRESENTACION EN GRUPOS DE ESTIMULOS

a+ 

V+ 

av

V® 

V+ 

V 

V, N

a+ 

VJá

a+ 

v . 

ao

aQ

V+ 

ae

Vlsü,-,LES* 

V+ 

aá

V+ 

AUDIT! VüS+* 

Vd

AUDITIVOS"* 

V+ 

AUDITIVUS* 

VISUi,LES* 

VISUALr.S* 

AUDITIVUS* 

VISUALES* 

VávA

VA

V -4- 

V+ 

8A

a+ 

a+ 

V+ 

VISUuLES+* 

VIS UALES+* 

VISUALES+* 

V

e+ 

8A

VISUALES©* 

El A_ 

yIGUALES,4* 
V+ 

AiiD iT IV US+* 

V+ 

P%UD I 'FIV05* 

V+ 

AUDITIVUS" 

VISUhLES* 

AUDITIVOS* 

AUDITIVOS* 

VISUALES* 

AUDITIVOS* 

V+ 

a+ 

a+ 

a 

v,N
VA

V+ 

V+ 

Va - 

V A

aA

ISUALES+* 

V+ 

ISUtiLESA* 

v+ 

V+ 

UDITIVOS+* 

aa

V A

a+ 

a+ 

a+ 

U 6

aA

V+ 

E+ 

8Q

E-, «N

a 

a 

a 

a+ 

a+ 

VISUALES

a+ 

a+ 

a+ 

a+ 

vN

VA

ao

V+ 

V. ó, 

vo

CONDICION EN QUE SE REFORZARON GRUPOS DE ESTIMiULOS. 
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FIGURA  1

REGISTRO DE LECTURA. 

SUJETO EDAD

EXPER IíMiE N TA D OR — FECHA

REGISTRADUR LUGAR

HORA INICIAL HURA FINAL

Latencia - Tiempo que el S. tarda en tomar la tarjeta a par- 

tír de la instrucci6n o la demostración del E. 

IDENTIFICACION

PALACRAS RLt=WLANILb r- Nam. LJ

IMUESTRA CALIZACION ACIERTOS LATENCIA NUESTRA OCALIZACIONJACIERTOSJLATEN- 
O
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LATENCIA DE RESPUESTAS ANTE ESTIMULOS AUDITIVOS
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LATENCIA DE RESPUESTAS ANTE ESTIMULOS VISUALES
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