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?REFAc;ro. 

El propósi to de esta Tesis es la, elabore.ción de nn ;JrogI'a.ma de 

:':o(Efi cRción dE> Conducta utilizando un sistem8. motivacional de eco

namí P. de fichus J complementando los line~·~:nient os de progr2mQC; ón de. 

conducta verbal vocal propuestos por nibes (1970), con las técnicas 

~édicas utilizadas por los doctores ?erelló, Fonees Vergé y Tresse

rra Llauradó (1970) y la prui>a elabora.da por rl'~elgar de González 

«1976) para detectar fallas articulatorias, con e1 fin ele corregir 

un defecto de dislalia funcional conocido como rotacismo (dificul

tad de pronunctación de los fonemas r y~) con caracteríf~i.icas de 

frotación (subclastficación del rotacismo que consiste en la falta 

de vibración de la lengua). 

Es también intención de esta 'Tesis comprob0r la utilidad, éxito 

y f:),cilidad de apl :S.aación de dicho programa de modifico,ción de con

ducta con el estudio de un solo caso, considerando este hecho como 

válido experimentalmente. 

Los objetivos especificos del estudio fueron: 

a} Adouisición de los movimientos necesarios del aoa,rato fonCldor pa

r8 la lU'oducción de los fonemas r ..I (vibractón de V! lengua ro

zando los ¡:¡lveolos su:::¡eriores del .~aladBr, al exhalar el aire.Una 

vibractón cartEIIsra la producción del fonema r y una- larga para 

la producción del fonema~). 

b) Pronunciaci6n djscrim:i.nf:'!ble de estos fonemas al aeregarel sonido 

a l~. disyosición adec 11adR del e.uar::lto fon8.a or. 

e) Evaluar la ut~lidqd y el ~yito ~e pn pro~'ama de modtfic&ci6n de 

conducta y el uso de un sistema. motiv~cionpl par:;:! remediar el pro

blema articulRtorio. 



El 1en.{~~.jé es consiñe!"?ao, en 1'; t:? rr.i no s generales, como 

ttesigno$ q1le)sicológicamente funci.onan COClO instrumento 0<:> 

conceptual y socio:,lmente como medjode interéomunicHci6n (:lrever, 

además im,9lica un sistema de res,u.estas para llevar a. cabo tal conlu.nici;:( 

Que pueden adquirir diferentes formas y nue son conocidas~;),!r todO'5 los 

1D1embros~ de una comunidañ. lineuística, llaí Que t~bién ,uede ser :consü 

ra.do como un sistema de signoss:)cipl:nent.e i.nsti tucion!'llizado (Car~oll,: 

Además de medio de ex¡:-¡resi6n, el lefJ.~.t~je ti ene uns:¡. c~r~r.t.er.(~1.; ca. 

IIN1 peculiar; frec1.lentemente e'9" cons:i :lerailo como un índice de cie.r+:as F:-: 

trfjcturasintern~s su.periores, como serien las fa<:'u'2. tfldes coenoséi ~i V9.S 

(Holz y Azrin, "1966). 

Los miembros j '}venes d:,t una comunidgn van inteeré.ndose ,q. és"ta al ad 

nuirir el lenguajecor.lo resnl taóo deun!:f or~:l.niza.ción com:!)leja ,=,l.1e inclu 

7e tanto la maduraci6n biolólicacomo 13 inter~cción del organismo con 

el ambiente (De ouir6s, 1971; Carroll, 19-::7; iil1.1ssen, 1963), sin' embargo 

a\1n cuando reconocen la existenci~. de amoof;' factores, los ,listintos l?Iuto 

res, 1nvest~e~dore3 y eX2ertos en el tef'l~ d:ifi"~ren en cuento ~.l;:¡ 'i"l1~ort 

el" ~ue aetenan s. los f::1.ctores .. ~en~hif:f'S yontogenéi"1 cos. 

Esta dife.::enciade opiniones '.?l.l.ed~ deberse al diferente énfasis 'le 

.n 81!1mo ~e los 1r~s pve!!t.o!1itlterTel¿~i:m~·'os (ne inclu~e la. ad.nuisici, 

del ler.,5'.laje. r~n ;Jrimer lug~-tr ,el (!es~rrollode la ca~~cidad a e l1rcr:;"JciI' 

nl"os y secu€'r.c~:~s de 1engu,:¡je; en Sf";'crn.:l0. lugar, la c·:,.¡~,C'i~?d de, t.;omrr~j 

"'tI" y disC'ril1i..nar el hablA. de otro's y firL,·lmf'!11e, er. tercer l~lgE.r, la C~j 

~i"¡ca.d ..te I'€;C0I10("f!'l',ióo:>n'tH"jct:tr, di.,criMi'l~r y rn~,r~i.""'Jlar los pventos de 
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;8 esto se sigue ('t1\e el ler";'.lcje '.?U~..=!9 ser €'!::~tv'!.~.ai!o ~ ñ;ferentf:'S ni

... 1 fUI (Carroll, 1961: r,Ullenson, lq7l: De :':a.i.rós, 1971: ;"~lJssen, 1973: T:i

r.:ltr, 1957):a)a nivel fonolócico, COl'~stttuídó !)or lossorli.doS básicos y r:.:i 
r-renciados de c'.lalnuier idiomn, r.::l~e pueilen no tener un signific;:¡do -:)or sí 

loloa;estos sonidos básicos son los fonem:::¡s. h) a nivel er~matic8.1, sin~ 

"cUCO o de formas y secuencias, donde losfoneTll:'s '.::'e unt:?n " combinan -pa

ra !or¡o'3.l' en jlz'illlel' lugar 1303 '.in~,1~éles ~s l,Bcueñas ger l) con sien'!.fit"'t·úo 

•• un idioma. Estos s')n los !!!orfemas. Tambi.Én se incluye en este n:i.vel loe" 

wortemas combinados :prtI'a :1roducir una unid~Ji mayor con si,gnific~do, como el: 

t1 caso de une. p:üabra, y las secuencias un roco má:s largas de fonema.s ('ne 

tunclonllln como los elementos OO"'!1l3.ticales bási ~'os de un idioma. Es1!()~e, 

.1 uso de unas reglas específi CRS . pare:for41::a' frases y oraciones a p?xtir 

el. lJl combinaci6n de morfemas. c)anível semfr'tiCo, dondE se tr.?ta do ex!,ll~ 

ter como las palabras (y sus com~in~ciones) RO('luierenun ,signific···do esne" 

cftlco, ya sea ('ue represr;x;.ten un evento 't.>articul;--r, expresen l:i1a relación 

Abstracta, o estén 3soc1a:1",,5 r:I. una s1tuac16n comnuesta norun co:nTll4!jo de 

•• entoa o estímulos (respe.ct:bH'!Ilente serían los e jemplos :n~re: l~s :.alabras 

.. Cft8R.", "amor" y "ambif:.nte f~~dlie,rn). dlfin:31mente, el lengllo:tje p1.1ede,,:,er 

.It~di ~do a nivel funcj oI(.al, conside,rando ~. la conducta verbal co!::.o una¿, 

O,)@rBMe cuy::- e~ecuci6n ::1odificaal medio :r c?-y:::.. .. op',J,3,rl::ÚÍ¡;:. y frecuencia 

•• t&.l1 sujetas ala.s contingenci~s :a!!lbient~.les (~n función de ell1-;s). 
-1 

La producci6n del lenguaje emldeza -goco después del n~cimi.ento 1 :gode

IIoe distinguir varias eta:9as en su P"ir''; ; sj ct6n (C~rroll, 19F.7; Millenson, 

1911; lCaplRn y Xaplan, '1970; :~H:~ltf,ar de ronzp.lez, 197e):" En térmi.nos genera

l •• el niño eUlJieza S',\ '~rod';~cción 'lerb~l en forma refle j!:l, emi tiendo sonidos 

al coordin!U' casualmente los ¡F;ovirni.entos ,le la lengu8, mRndíbula y labios 

al exhalar el aire contenido en los 'pulmones (Melgar, lQ76), ~uizJ bajo 

1" acct6n. de estímulos vestí b'.tlr-re:; :! tro:' toce'tivo2 C-.le ~',l ir-5s, 1·971}.1? 

"!l"o-h\Cci5n de soni.dos e;:;; '.l~lf!, funci.!iTl~otorp !', '.':!O,,!I) t:-:l, "!!~ 'bq,SA en la ma

dUI'Ilc16n (De t~uirós, 1971).:Je h(:<C:10, se h~ V i S1.í) gU~ Ee hn,·t~¡ los ~t:':s 



!lordos, a~ l.!:l."-" Vv;:,,-¡1 J; ,/ "i(\'I"!~" ;~e .:-.;.~os n;',ri'l~,l€.a {¡, !m:'~~:'?l';:, P.~h€ls!.:y 

y lach.aJ;s, 196~~ c~t~~~os ,or j'r:ese y Li:',r;..;tt, l.q?~).E~, ..,,"'S' ('1 neno's hA 

,tA lo~ se-is mes;:.~s n'.tP; E-: ::n"'::..v,. ·':~;l~,i€z~: ~ F!:r~~;le(;!'-r ~'IS vo~'l:i:~, ~.:o 

imitar ~if~l€l':.tI3S 307Ji.dos y, llnr.l ve7. ('ue hp.. com';'l,:tado 1';1 :;-rir.ú'i.-r ",,:ro 
,~ , 

de vida, lleg~ a '..ltiliz',¡r combinn.c- i oneses::,!ontl.neas :119~oni.rlos.;Poco, 

poco inj~reJ!1entE.TR, sU :r¡:; .9€rtOl'io verbal y empFz:::'!:'~, a "til i.zar co~ c:-tl",!C' 

nessimples con or~c-:on,:)s :le dos ;H:rlebras, hast~, que fin'''l:~I€'n''''e,:''':,l,ed€ 

dominf'l.r con fl:J1dez dF. expresión sulewr1a. ~::A,terna. 

De ?cuerdo ~ l!illenson (1971), l:.s etapas del h~bla seT:t<:"ngorsol 

balbuceo' y rA,bl~ verlh,derA,. De Acuprdf'\ ~ Mpi!1''''r (1Q 76) !'!~r.(~T' b~,.,,1(·r-·( 

l~leo, ecol?li'J, i-:n~,tt'\c;6n y ~lpbl::> ve-rdp.d€rl:t. )e ,;c'le:r'do a 'l\:Art~n y Jl:: 

pls.n(1970) las etp.I:n.S ser-r~'r!: ll:"!nto, voc~liz?ciones, bali:·.!ceo , t?'t o. !?2 

!irelint1 ... tÍstic~ y h~bl~ verdadera.. Otro": ':lutores ~'1,:9,jen tenc!' ,tras cl~ 

fic~ciones, pE:.C'o el hecho es f'U~ con ",;:.! rmillQf.; ,lis ~ini..oE: coirtc~den en 

afirmar !"'.-LE: 1;:>. !>rod:J.cci6n rle soni.aos es inicialr::.r>nte rei'lexivay !,ro

dueto de Ir: ~;,c.uraci.6n cll!J!ldo :¡jenoo >:-;ta L:_ f!e~,s mese~J 1).1(": :;o!7terh 

mente e! ni?! o -p'..lede 1mi t'!:r :soni.:ios0e lOE ~ '!ul. os ':'UE: le r01eEtn' ~~'.le.::. 

IU vez deter:'ünnr~,n la c~r.t id '?~;¡ e:3,::f:c:if i~id""~c ele los ;;onicosd~l"" :i.:' 
, 

al rezul;)r la int.o:!";; e·e ón rtiE: € ::;jr03 :;~':e::!2n tener con el !I!e'dio,· otOl'.;nl 

do consecuenciaf:¡y finA.lmente t l"!1).e~,lred.edt)r ri-:ol ~Yfo el . niño erol ilZ 

a combinar sonido::: ;:?rá. ft)rmar ~:~.lab~~.s y luer.;o uni:r' ;: l~~b..t·~',s !':3ra f,:)l 

mar or2.ci n nes. 

:Os irr;.or1-ante ::larr't-r ~,os cos~,s:e)el'bebé enur: :J~1{e;1,.t1 E'r: -0-

teneia y son los I.<.:.dr~~ c'.::':!:nesa.elirrdt.an el r~?I~god€.1 ~:clrri,::1r¡s ~, l:!."'!' 

en el futuro, de todos lOtJ ~'os'!. }o'les nU~ el bebf. es C8,paz d-:o E'r:d tir d'.il~l; 
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.~Ánenmente<en su balbuceo. 

Un bebé cae crez8a~< con un ambiente pobre en estimulactól.l, pro

bablemente sarde en ad(!uirír el n'{mero yi Pino de sonidos yropiosde 

su lengtia materna, además de. tener una frecuencia baja de vocalizacio .... , 

nes (Muasen, 1963), lo que nos indica ('ue de todas formAoS la interac

ción 8JJlbiental y las consecuencias oue ésta tenga sobre la conducta 

del nL~o son de. todas formas imprescindibles para la adquisic\ón del 

lenguaje. El niño Que se ~esarrolla en un ambiente empobrecidQ, puedé 

incl!1so, llegar a crecer con fallas articulatorias o de cualquier 

otro tipo en la producción de su lenguaje. Las diferentes oportuni

dades de a:;-render'Y l.as distintas condiciones de motivación y retor-

. zamiento pueden consti tuÍrse en la C9.usa ambiental Que es origen de 

las·diferencias individuales del habla (cua.ndo menos en su mayor par

te) e incluso también en el origen de. algunos defectos del habla (Ca

rroll, 19~7). 

Otros autores (ClydeyMoriart)", 196~; citados por fltelgar,1976) , 

añaden oue 1111 habla defectuosa puede ser el.indic!ldor d~ un problema 

de adaptaCión. 

Ahora bien,no nos aventur:amosa aseguraroue remediar un pro~lemá 

de lenguaje pueda remediar 'e<l problema. adap.tativo ode falta de opor"': 

tunidades de motivación y reforzamiento que lo .originó. Pero. cierta ... 

mente la ad('uisición del habla y el manejo y dominio del 1engu,aje 

son herramientas fundamentales para la ad~uisici6n de otras conductas, 

de tal modo nue un retraso en el habla puede conducir a. un retrlllSO en 

la ad~uisición de conductas académicas (De Q!lir~s, 1971; Ribes,1910), 

;Y,por lo tanto. a. un ambient.éde nuevoempóbrecido y falto de reforza

miento conduciendo a un encaienámiento de acontecimientos en los cuales 

el niño se encuentra cond'lctualmf!nte disminuido con respecto de otros 

miembros de su comunidad. De esta forma.,ee revela la importancia de 

Corregir los defectos de lenguaje a edad temprana previendo una mejor 
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.4lptaci6n futura al medio al1'loi.e!'t€. 

Uno de los .i.;roblem~s cJ(, len~nje más comunes de los infantes 

toa la fallas de articulpciór. rie sonido.f;, oue aunr-ue es proba.blE'" fl\.l.e ... 
eolIO trastorno de articulación 1,uro no perturbe al lenguáje (sistena 

4. signos de comunicación) en sí mismo, sino sólo a su e.xpresi~n (vo

calización expresiva), puede distorsionar lA comprensi6n (lue otros 

ti.nen del lenguaje del riño y r;omo a~entes reforzantes,detener lFls 

'OGa8cuencias exitosas Orle ~dministrarían al niño y ¡:;rovoc~ndo retar

••• n el desarrollo del mismo al emI,obrecer su ambiente. 

De acuerdo a De Quir6s(197l), los trastornos de articUlAci¿ín 

,.rturban el habla pero ne las funciones sutleriores, .pero de a.cuerdo 

• lelgar (1976) las fallas 1e articulaci6n pueden o bien ser un índice 

t. la dlllriación de la a4quisición del lenguaje (o de alguna otra 

hnct6n superior, .nuizá co:?;nosci tiva) t o bien un problema nue difi

NUará el desarrollo normal del. niño. De cualnuier forma, resalta 

¡.importancia de detect::>!" y solucionar cualawier problema ~rticula

W.rl0 que surja en el habl"a del infante. 

Para detectar o dip.gnosticar l~ falla articulatoria, es neeesario 

tontar con una tácnicade medición de la articulación y c;onuna clasi.

flc.ctón adecuada de los sonidos eue comprende el leneuaje (lIle el niño 

"b1a (lengua materna) ose espere, Que .hable.En Mé~ico, existe -el 

,roblema: de Que la gran parte de nuestrali teraturacientífica pro

".ae de países extranjeros, no siendo el lenguaje ningunA. materia. 

tleepelona! en este asunto. Por lo ~Anto l~l cla.sific8ci6nde sonidos y 

• ha edad~s promedio a las (me los infantes los adf'uieren son .general

litcte clasificaciones de los" sonl.doe y de los niños de habla inglesa. 

11 doieo intento de elaboraci.ón de una esc~la aplicable a los niñas de 

~"'l ... española Que hemos encontrado es la de 1iel{':~r 1e G.onzález{1-'b76) ( . ' 
1 .. -) 

1 '. la sigw:i.ente: 

~4 promedio de adn'..l isici6n del fonemas 
sonido o 

3 años m:ch,n~ k, t ,y, l'l,n,l,:f'!, 
- - -



4· años 

5 afios 

6 afios 
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b,g,r, pl.,bl. 

k:l, br. tI, kr, gr. 

s, rr. pr, gl, fr, tr. 

N6tese gue la escala anterior tambi.én incluye mezclas de fonemas. 

Seg'Únla autora, seis años es el promedio de edad en oue los ni

.f1os de habla española dominan la producción de sonidos de su idioma 

excepto .la jeQue ella utiliza como x en su nomenclatura) y la. mezcla 

dr. Tanbién propone una prueba (ver Apéndice B) para medir la articul~ 
. ) 

ci6n de los niños y encontrar alguna falla cuando el infante es inca- j; 
paz de producir correctamente un sonido a la edad oue s~ supone oue d~~ 

bería hao.arlo. La escala de eata a lltora concuerda con lo Que indica 

otro autor (Watson, 1965) al mencionaroue un niflode seis años domi-,' 

Da el 8~ de sonidos de su idioma. Esto r.uiére decir ol1e la adoU1S1.Ci4n 

del lenguaje como proceso puede ser semejante para. los niños de cual

Quier cOlllUnidad. e idioma, pero los sonidos y palabras específicas va-:{ 
1:: 

rían de comunidad a comunidad e incluso lo oue en una comunida~d es 

correcto {fonéticamente cama la rfrancesa o el sonido th inglés) pue~ 

de ser incorrecto ~araotracomuni.dad verbal diferente, por lo que es' 

importante contar con una esoala adecuada al idioma varticular de 

Que se trata • 

1.2 El Lenguaje como conducta operante. 

De acuerdo a Yates (1975) el lenguaje puede ser considerado co-" 

mo una forma de conducta para cuyo desarrollo depende del control de 

retroalimentación (el niño se oye a sí mismo y por lo tanto así con

trola la emisión del habla) y como una. conducta 6perante cuyo control 

reside en las contingencias ambientale.s e inteZ'nas "ueproduce. 

Para Skinner (1957), una operante es una conductti\ C!uemodifica., 

mediante suejecución.,almedio. y 12, conducta. verbal (nue él define c.2 

110 la reforzada a través de otres person2s) es una 'conducta I"'ue modi-
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tica. al medio y Re encuentra sujeta,. COi.110 cU~.l"'lJier otrROfJer~nte, 

a las t~cnic?.s de incremento decremento descllbtert~s en el labora-

torín .. 

·La evidencia e·x¿:erimental oue comnruebr-l.clcontrol del habla, 

considerada\::omo una conducta operante, es muy numerOSA. y .iesarrolla

daa partir de campos tan diversos como la educaciÓn, los ~jOsI'i.t~ües, 

infantes, ~dultos etc. 

, Hingtegn (1964) sugiere oue las técnicas de reforzamiento 

pueden ser tna herramienta poderosa para incrementar la conducta 

verbal vocal. Otros autores (Isaacs y otros, 1960; Ayllon y Azrin, 

1968) han comproba~o el uso c.etécnicas de irl.odificact6n de c':lnducta 

para. la COnClt,lcta verbal (controlarla, restablecerla y :r¡odifi cH.rla). 

La veni.aja oue observamos en considerar a la cond'lcta verbRlcomo 

operante consiste precisamente en el tr:damiento ("fue se :'.uede ofrecer 

a las personas nue presentan una falla en el labIa (o una· desventaja 

comopodri.'1 ser el caso de una falla ene.l abla de "}ido n una lesión 

fisical al util~zar las técnicas descub'~ ertr:.s en el laboratorio Tiara 
''ti 

el control de lascoudllctas operantes (ver sección 1.9 de este mis-

110 C8fítulo.) 

Haciendo una revisión rá~;ida, encontramos eme Skinner(1957) es

tablece seis tipos de relaciones funcionales en la. cond1lcta verbal: 

á) el mando, Que es una respuestRaUB produce al~Jn tipo de reforza

miento específiCO, y sujeta a las oper!:lciones (y sus efectos en la 

frecuencia de la cona u::ta) de prjvación y saciedad, pero para la 

cual no hay un estímulo discriminattvo ~11e la prodUzca •. 

b) Cor.ducta ecoica, una respuestp determtnqda por un estímulo verb~.l 

anterior. 

e) conduct~ textual, unp. res :'lesta controladq por un estim.nlo escrito. 

d) conducta intraverbal, ;res::;'lesta determin2.da por ambos estímulós de 

las conductRs b y c. 



e) El t9.cto, una respuesta controlada por estímulos no verbales. 

r) La audi.encia, ou.e es t.ln estímulo, por lo gener~ü no verbal, nue 

csntrola grupos de respuestas. ,. 

En cuanto a los sonidlls, los considera como parte de la tolografía. 

dé la respuesta, ,la cual está sujeta $ .los principios de moldeami.ento 

'1 mantenimiento de una operante .y expl.ica una fa.lla en ellos el he

cho de Que exista una articulaci6n defectuosa, lo oue nos su~iere oue 

para corregir un defecto articulatorio es necesario debilitarla res

puesta incorrecta para Que sea sustituída :por la correcta mediante el 

uso de una t~cnica de reforzamiento. 

Para .Los fines de este est.l~dio particulB.!, Quizá sea necesario 

trt:ttar la conducta 'verbal no a un nivel de unidad funcional respecto 

de la relació'n con otros individuos implicando significados, :;ino 

limpiemente a nivel de la p'ro!ucci6nde sonido como consecuencia 

de la disposición adecllada del aparat.o tonador. y. dej¡Jde luego.como 

una operante,da.do oue la orientaci6n está encaminada a la correcci6n 

de \ln defecto dd articulación. 

1.3 Bases neurofi s'i.ológicas de la nroducci6n. de sorí; :los. 

De acuerdo a Melgpr de González (1); "Los sonidos del habla son 

el producto de la modificación del ai.re f'!ue ¡;a.sa desde los ?ulmones a 

trav~s de los espacios laríngeos, faríngeos, orales y nasales" o sea, 

la ::rodueción de sonido se relaciona a la exp,llsión del atre Ctue 

puede ser detenida, dejada s,;} i ir libre o explosiv'::I.mente. a través de 

su paso por el aparato rona1or. Sin e~bRrgo, este acto fonético está 

3'lStentado ;.lor una actividad cerebr~tl f:ue organiza 13.8 acciones muscula

res. Esta "re~laciónl' cerebrR.1 se produce gracias a la acci6b. de los 

nervios craneales V , VIr, IX, X, 1:I. Y XlI (Quir6s, 1911) cuya inter-

(1) lIelgar de 30nzález, -:raría "Como detectar al niño con Problemas 

del habla" Ed.'Trillas. TTéxico, 1976. página 11. 

.. 
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.'Dpi6n relaciona en fracciones de secxndo!! 1!i. señal cerebral con' 

.La8 res¡:lestasm'lSC\llares. 

A nivel cerebral, existe evi,'lenCl.R experimental rme surgió del 

tratamiento de pacientes epi1éptico~, ('lue nos indie? que es el hemis

terioeerebral izouierdo el Que contro:a1as funciones del lenguaje. 

~ln em'ba'6go, de acuerdo a De QtlUrós (1971), el sistema nervioso funcio

ne como un todo tanto pa.ra la prod'lcC' i.ón como !'qro:>. lacomprenstón :lel 

lenguáje, aún CUl3.lldo existen tres ~reps· cerebrales Qtu;!,de resultar le

.ionadas, tendrán un efecto sobre el 'ab1a: a) el área de ',Vernicke, 

donde 11na lesión puede cau:sar daños permanente, b) el área de Broca, 

donde una lesión altera temnoralmente el len@laje y e) el área de 

'Brodmann donde la lesión es pasajera y no dej~. huella en el habla 

~el, sujeto lesionado. E.n cuanto a 1q, c::lm:>rensión del 1eng¡laje f se 

produce cuando l~s seña!.es visuales y/o auditivas transformadas en 

llD.liJ.1sos nerviosos alcanzan ambos "ie¡¡;-;. "lferíos cerebrales y los nive

les super; ores del tronco cerebral. 

De acuerdo a 1-'erel16 (1970) un tr~storno del habla de la nat:lra

leza motriz (eoordin~.ción de los movi.mientos :Iera la producción de 

IOllidos) ;,uede deberse a una lesión nerviosa. 

1.4 La i'Btnortancia' del ambiente en el desarr~0110 del 1enfpa.je .. 

Habiendc revisado ráridamente cómo se produce el lenguaje a 

nivel fisiológi.eo y eómo, se !!\rl/"lliere ~ nivel de desarrollo, resnl ta 

la importancia de otr~ factor: el ambiente en el cual se desarrolla. 

Considerada como operante, la eondlrota verbal está sujeta a 

las consecuencias (contingencias) nue le pro'Jorciona el ambiente y 

uDafa11a de adaptB.ción a este ambiente ~nEde ocasionar un trastorno 

en el leng".laje, sin oue necesariAmente se le relacione a una lesión 

Usica (lesión, cerebral o en el apar!CIto fonR..ior). F;n este caso ha

blaremos de un trastorno funcional del habla ~ue es susce~tib~e de 
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corregirse ( e incl'lso> de :~,revernirse.) con una mllnl !)'llaci6n adecll:!da 

de ese ambiente. 

Los padres conforman el elemento más im~}ort~nte del medio del 

niño, :r.uesto oue son ellos sus ~)ri:neros .modelos y los ftue tiene en 

su poder {aún sin saberlo o utilizarlo conscientemente) las t~cnica.s 

de control de la cond'lcta del niño. :le acuerdo a Perelló (1970), la 

ejucaci6n de los padres es imprescindible cuando se trata de remediar 

I cualauier problema de aprendizaje, cond tetu~l o detrastorno del 

habla (principalmente si es ~ trastorno funcional) de su hijo. Se- / 

gún este mismo autor, los padres no sólo podrían contribuír a no 

agravar el mal sino a favorecer la rec~lperaci6n. En otros t~rminos,: 

diríamos qU2 no implementarían la resp'msta incorrecta, sino oue 

la debilitaría 'sustit'lyéndol~ eventualmente por la res-puestq, correcta .. 

De' acuerdo a Whaler (1975) :"La plarieaci6n de contin::;encias 

(¡lara cond teta socia,l, en est~ caso)debe tomar en cuenta el hogar, la 

escuela ylosanib"!.e!lte~rincipa.les. Es clave conocer.d~ oue forma los 

!ladreR, maestros y semejpntes construyen contingenci~s Ilsicológic9,"'l 

estables" (2). Este caso lo podemos aplicar a la cond'.lcta verbal; 

,Clue. además, de acuerdo a Ski!_ner (1957) también es .una. conducta so

cial puesto oue- es reforzada a través de la mediación de otrabperso-

nas. 

De acuerdo a Patterson (y otros,1966) el 'modificl'ldor de cond teta 

debe enfocar sus esfuerzos para alterar el ambiente social en oue vive 

el niño para obtener un tr~t~miento exitoso del niño problema. Los 

1Jro~amas de reforzami.ento usados por los padres o loscom"'añeros 

1.roJucen c::!mbios en la conducta del nifto-

(2)Whaler, Robert "Algunos Problemas Ecológicos en la Modificacián 
de conducta Infantil", en :'a obra. de Ri.bes TSesta y Bijo~ uModi

. ficación de cOllduta. Probl' mas y ExtensionestlEd. 'llr "t 11 as , Méxieo, 
1975. Págs. 21-40. 
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1.5 Dislalia. 

La dislali:1., de Plcuerdo a Jerel16 (3) es un t!"as.orno del habla 

~ue consiste en : " •• ~la incRpl1cj:d~d de.:ronmciqr o fOrm1!tl" correcta

.ente ciertos fonemas o grupos de fonema~ •••• trastorno en la articulj! 

c1ón de los fonemas por alteraciones funcionales de los órganosperi

,'Iricos del habla". Nos indicR aue puede ser un trastorno relat ivo y 

poco duradero, ya ,ouedado oue los diferentes idiomas varían en la 

cantidad Y clases de fonemas que los componen, el sonido oue es co

rrecto en un idioma, puede ser incorrecto (y considerar como susten

t811te de un trastorno del habla a ("uien lo pronuncia) en otro idioma, 

además de Olle aparentemente es un trastorno ('tue aparece con frecuencia 

en los niños, cuando aún no han a:rendido a discriminar los sonidos 

progios del habla. 'le su comunidad. También m"'nciona oue elconcE'pto de I 
dislalia varía con el tiempcl, puesto I"ue el idiomR. es un elemento I 

activo de la sociedad i"~e se transforiD!!' con el tiempo, C"-'mbiándo t8.mbié 

su lenguaje, resultando incorrecto e} uso de un fonem~nu:e anterior

a.ntese incluía en el idioma. 

Como ya mencionR.mos,es común nlle se consiúere al lenguaje un 

índice del pensam.i.ento ., de 13.s fac'll tades cognosci ttvas de los indi

.!duos, y sus fallosplÁeden interpretarse (err6neamente con mucha 

frecuencia) co~o fallos en estas facultades humanas. Ciertamente, el 
\:) 

defecto, del. habla puede aparecer concomitentelt.tente con otros síntomas 

~slcol6gicos ylo. neurológicos t pero no. es un s!ntom? privativo de. e'llOl¡! 

;"n el caso de un niño con problemas de lenguaje, es posible tn.H~¡ 

estos se reflejen en su rendimiento escolar. Sin embargo la dislalia, 

()Perelló, ,i?onces y Tresserra "Tr::tstornos del ;7 abla" Editoril=ll 

Ctentíf'ico-Médic~, .9arcelona, ES~'d~, 1970. Pá~ina 221. 
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no debe confundirse con la diBlexia, rrue de acuerdo a De Q.uirós (4): 

" •• ;( es)una afección Caracterisada,·fU!ldamentalmente !lor dificultades 

de apreni!izaje en la lectura (y escritura) "ue!lO obedezcan a. deficien

ci8.s demostrables fonoarticulatorias.,· sensoriales, pS{(luic!=is o inte-

1eot_les ••• con mucha frecuencia aco31pMaé.apor diferentes trastornos 

de aprendizRje". En otros términos., es posible oue eldisláltco sea 

a un tiemno disl.éxico, si presenta ~onjuntamente nroblemas de articu

lación y d~ aprendiza.je, pero ambas afecciones "lueden presentarse in

dependientemente y no origen launa de la otra. El dislálico puede 

tener ciertos problemas en cuanto a la lect'lra pero no por fallas de -:¡ 

aprendizaje o de discriminación de los estímalos textuales, sino 

porque aunque sea capaz de diferenciarles (discri.minar) yde escribir 

correctamente, su afeCción consiste en la mala articulación deunfo

nema o grupo de for,emas a nivel de coordinaci6n l motor2. de los Dlllsculos 

del a:,arato fonador. . 

Lad1s1alia se caracteriza por l?. s!U9tituci6n, omisión y/o de

formación de los fonemas, y no se rela{'iona a untr~storno en la. fluidez 

normql del habla .. 

De acui'.rdo a l'erelló (1970), la dtslalia puede deberse a difel"6:h-. 

te8-factores~ 
'1:1 

a) factore.s gen~ticos o de herencia~ Clue im};lican una malfo.rmación 

del aparato fon~'tdor. 

b) factores de contingencias durante el desarrollo del niño, de modo 

oue un "habla de. bebé" haya sido fortalecida por su ambiente fa~ 

miliar 

e) una fallia parci.al en la l.mitaciónde los fonemas oídos debido al 

(4) l)e I:~~ürós J .. Y DellR CelIa "L~ dislexia. en la niñez" Ed. ;:-;a.idós, 

3a. edici6n. Buenos Airps, \rgentina, 1972. ?ágina ?O. 



falta de paralelismo entre la adc!1li:sici6n ns1"'.lica con ll!thebilidad 

motora. 

d) un~ desviación "runcional" debido a i'!ue con estn f~·lla de lanet.l~je 

capta de a.lg'.1na .l!.~~nera p.tenc:i.ón de los adultos de 51.\ medio. 

e) falla en la actividao. motora -productor8. del fonem,..:. 

t) Deficiencias auditivas. 

El problema. de m'lchos niños d islálicos, es t'lue s~~ ~\~d.:::'es se 

acostumbren a su habla defectuosa y.no h~ciertdo mada pera éorregir-

18,ésta se vuelve un hábito i,'.le posteriormente (i partir de la)uber .... 

tad) será muy difícil de romper •. Por otro lado "el niño dislálico ¡JI.tede 

sufrir consecuencias ~.\ersivas de su medio respecto d.e sn, lr:abla defec-, 

tuosa y sufrir la dism~nuci6n .de las of,ortunidades de reforzam"Lento 
I 

que normalmente le brindaría. Tambi én existen casos eli ('Iue el de:fect"J ¡ 
no s610 no es corregid.) sino fomentado .:.ic·r padre!.::. ,,'.:.ie"1es les hace 

gracia la forma de !1aolar de su hijo. 

De acuerdo a PerE'lLó (Op.Cit., pqgina 22) podemos clasificar 

la dislalia de ~iferentes formas, se~ín el fonema defo~m~doy la 

causa. Que la origina: 

dislalia 

dislalia 
orgánica 

(disglosia) 

dislalia 
funcional 

rot.acismo 
sigmatismo 
lambdacismo 

id:~!:~ 1.1neua,l * pall:ltal r~nolalia cerrada 
~sal ~ rinolalia ?bierta 

{ 

inolalj~ mixta 
bilinguismo 
sordera oosiocutiva 
hipoacusia prelocutiva 

La primera diferencia bá.sica consisteenltor~ánica1'y "func~.onal", 

, 

J 
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...• #tciZJ¡;'f.;!l~~~~e."~"f lero a PO'¡i~f~~n,au.as. f {si cas . f.roduct oras 

': ,<de~/d~~~éji~(~ti~~i'atótitt (en cuyo'~ 'cas~ 's~ 'llamaSdisglOsias), oue 

!,ueden ceberse a malformacjoJ/'lI?S, heri,dastem,;iorales o lesionesperma

nentes en los labios, di,enteB" lengua, paladar o n:ct.ria (en el aparato 

fonatÍor). En la nariz SE~ oaJn los defectos :le rinolalia, I'lue consisten 

en las malformaciones del C)),'¡'Sa.no nasal ocasionadas por lesión o por 

deficiencias en la const i 1;:u:::1.ón del niño en el periodo prenatal. Tam

bién SE' implican aou! ()tr~!,S c~~'usas físicas importantes como la percep

ción auditiva puesto t!ue <i'~1 niiio Clue no oye no puede reproducir los 

fonemas propi~s de su idi OUl:El Y, por lo tanto, tenderá a no producirlos 

(generalmente 10san4oS' no hablan), o a deformarlos si la percepción 

auditiva es defectuosa. 

Por otro lado nos erlC01.ltramos con la dislalia funcLOnal, en la 

cual, la falla no se debe a tIlna deficiencia orgánica evidente, sino 

simplemente la falla de art;jLvu))aciónde cualC'luier fonema o grupo de 

fonema$ de determinado id:i,or.na. Los térmi.nos nue se incluyen en ésta, 

tales como rotacismo, siglJ,a'tismo, etc. se refieren R;l fonema particu

lar que no se árticula c,:)JJ:·:l:"I¡~ctamente. 

1.6 Dislalia Funcional. 

De acuerdo a l:'erel16 (Op. Cit. página 223): "Durante el desarrollo 

del niño se presenta normalmente madislalia fisiológica C'ue genera1-
~, 

mente des9.::>areceantes de llegar a la edad preescolar; Sl\ perststen-

via a partir' de los cuatro, años debe consir",erarse pato16gica e incita. 

a la sospecha de un défi C'l.t de inteligencia, Audición o coúrdinación 

motora". Esto es, hasta lC'f~ cuatro años, el niño ~uede tener' erro

resde articulación deb:i.c10 á. 'que f:3Ú1lno ha establecido la discrimina

ci6n necesRria de lós forWllll::>s :le S11 idioma, pero lJISada esta edad, I la 

It~oría de 109 niños habla YA normalmente y (>1 .one 8 11n se conserve lel 

defecto articulatorio ina ica ('ltuie algo andA mal. En el c~.so de -:'Iue 

el ni.~o no presente lesiones físitas ocerebrl31es, hAblaremos de dís..: 



la1ia funcional. 

Es mty importAnte determinar ~ue lp. fall~i~rticulatoria no se 

deba a ce!lsas físicas corno las arriba mene; orladas ni P.. defecto·g en 

la percepción audlitiva, en la cIJal se b9sa E:l des~rrollo del. lengua

Je. La sordera (hl?oacusia) dificulta su ad."uisición y la3 deficien

c1asaudi tiVRS Plleden causar Olle el s·tjeto di'storsione" al hablar, los 

.onidos percibidos de forma d i.storsionada.. 'f; s tan determi.!lallte la 

percepción a.u:litiva, (1'.le a:m los ~dllltos n'·le disminuyen en sus car-a-
... 

elda.des aud! tivas disto~onan su ha,ola colando (sto sucede. 

Cllando se observa un defecto arti.cul.atorio, .debe detect~,rse si 

ti debido a una dl.sglosia o a ''lila dislalia f 1lUcton13l. La mayoría. de 

las técnicas de d i.agn613tico, están enc~mi.nf;'l_dp.s a dt:-scubr': l' la j10stble 

C8UBafíslca (lesión, laño o deficienc'¡ a A.1ldjtiva). Si los resul tedos 

80n negativos (no existe nin~lno de lOR elementos ant.eriores) la fa

lle. ar't5c':tlatoria es clasificada como fUllc';.onal, ya. seA. flue se deba 

a una 'Iforma de res~luestan estAbleci::laj;or el medio f:::>!11iliar, como 

cotando los padres fomentan el :'labla dt,;fect1)osa, o a unr falla en la. 

actividad motora resul t..,do de IIn entren~m:i.ento (aprend i zaje) in~de-

-, C\lado de la producci6n del fonema. 

De Quir6s (1971) nos d:l una serie de técricé.s ypr'l.J.e~as para· 

d.tectar las dislalias organicas, I].ue nodemos resumir de la siguiente 

forma: 

, 

a) Interrogatorio directo a los padres yara obtE:ner informaci6n a0erC'a 

de factores hered ;,tarios y ambientales relevantes (en este caso 

ambientales se refiere también a enfermedades sufridas por, el niño 

desde" S~t nacimiento ;¡astala fecha, además de la descripción de. las 

interacciones con su medio) .. 0entro de los eI'ectos consider~dos 

hereditarios se enéuentran posibles ,jefectos or,9'::\nicos. 

/ 
j 

b) Exámenes m~dtcos nue i;ro:',orcioI:en informaci6n ace.l"c::t de :,osj_bles 1e-
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siones cerebrales o defectos físicos (como la existencia del f're

n1llo lingual I."'uedificulta la pronunciación deal.gunos fonemas 

poroue limita el movimiento je l~ lengua). 

el Recolecci.6n de .informa.ción sobre el embarazo, parto y po sti'::u-t o in

mediato, rara detectar ~ln'a posible lestón cerebral. causada en el 

niSo por problemas surgidos en.algul1ade estas etapas" 

d) La aplicación de di.versos testspsicólógicos (como el WISC) oue 

nos proT)orcionen informaci6n acerca de una posible "debiltdad 

IDlIlital". (término sugerido por pI autor}.de la cual el habla de~ 

tectuosa es un síntoma. 

e) La aplicación de diversos test auditivos oue revelen la j!resencia 

de sordera (hi-noacusia) o una percer;ci6n a1ldit.iva deficiente. 

Sino se relaciona el defecto articulatorio a ninguna de las 

causas sll.geridas. por las c.nteriores técnicas y pT'.lebas, el defecto 

puede ser considerado una dislalia funcional. 

1.1 Rotacismo. 

Se da el nombre de rot:::!cismo a.la dislalia particularn1e con

siste en IR difi.cultad de,-·ron:lUciar el fonema r y el fone'll:-:...&.(; 

(r="ere" . como en erecto y .. ="erre" como en ' herreroll
, de acuerdo al 

sistema de 'nomenclatura utilizado :¡:or Per~11ó (1911) • Otros autores' 

(Melgar de G1ez. ,1916) util.izan la n::>menclaturar para tlere" y 'i' pa-_ 

ra "erre". Nosotros utilizaremos la. nOlnenclatura dePerel16~" ). 

\ 
\ 

En el caso de este fonema en I;articular sucede ('!\le no lo inclu-

yen todos los idomas (n2l.ous.Rn los chinos ni japoneses) ~ dentr~ 

d!.!os "ue 10 incl.uyen., existen variacione~ motoras acostumbradas por 

lflsdifer-entes comunidades' verbales (La r francesa _present::> ligeras 

'l!Iodific;:ciones motoras difel'entes R la·r españolA., consisten-tes en ' . 

la vibr.&ción de lalengu.a adií'erentes ;l.lntosdentro de la boca: los 

franceses la vibran en lapar.tede ~trás del-paladar y los ·'le rS.bla 
eS[a!101$\ al poner en <.~onta.cto In ¡:unta del~ lengl1a con los alveolos 

/. 
f 



J'.i1eriores del l:aladar;. ::"or 10 t~into, 10 i""J.e enuna< comunidad lin

fJ(¡:dca se considerB como corrEcto, erl otra se consider~rá como de

(ficto o dislalia funciomtl. 

Pe acuerdo a l"erelló (1970), a :?~sar de su frecuencia y la, fe,cili

df\c! de emisión ("'ue los .... lablant.es norrniJ.es hacen r'ie este fonema, es el 

~.\1 difícil de producir en el lenBUaj~ humano y,oor lo t?nto, un!=" de 

lAfl dislalias más frecuentes, sobre todc, en los niños. Las C~uSf.lS del' 

rohcismo pueden tener también un ori.v"en orgánico y un orj gen funcio .... 

IUll. Las causas orgántcas podemos resumirlas corno sigue: 

a) Causas de dislalias en general (ver sección 1.5). 

IJ} Ifendiduras en el f,a~adar o la 1ene:ul, oue ñ ificul ten l~vi br1?c:ión, o 

"'l1e al efectuarse ésta el aire escB:,e de fOrmR flllÍd~ :por lA hendi..

dura resultando el sonido em;, tido ,unfonl!m~ distorsion::ldo. 

el ~ordera. 
J} .:Jarálisis de la lengua. (No ha:: vibración de la lp.ngua). 

'i AIU1uiloglosia (frenillo lingual t:o:.·to). 

Las causasf mCl onales pueden ser un aprendize.je ina"lecuado (901' 

I 
I 

I I 
I 

\() general no sevibrf. la lengua corl'ect.amente e no se coloca, en la 

~ostctón adecuada), o bien oue la di.slaliasea el resnltAdo de una 

gract1ca aceptada ?or los escucha3 de ""lien la presenta (en otros t~r- " 

tino., reforzada por" el medio). • 

tos fonemas r y.¡.están muy relecionados yA. I"'U~ su producción mo

'ora es semejante: :posición de IR. :-111nta de la lengua contra los alveo-

101 1!I'J;:.eriores del paladar, vibréndola. Una vi.braci,ón corta para la 

",o4acci6n del fonema r y una vibr~ción lar'gapera lp.. producci6n del 

hlleJ18 ,s. 



T~ién de acuerdo ~'er€lló pódemos clasificar los defectosarti'" 

culatorios del rotacismo de la stgu·tente forma: 

l
a)VibrnCión 'e los labios 

Rotacismo 

a)Ruidos de temblor (la b)vibr~ci0n de la lengua 
corriente de aire espi contra los dientes. 
rada es interrumpida c)vibr~ción lingual sin 
por' vibraciones inco- producción de sonido. 
rrectas) • 

b)Rllidos de'frotación(no 
hay vibraci6n lingual) 

c)Ruidos crepitantes (se 
interrumpe la corriente 
de afre por cúmulos de 
saliva en los puntos de 
artic'.tlaci6n) • 

d)Pararrotacismo (Los fon!!' 
mas r, y ~ nisü·uiera se 
pr:munciansino ,oue son 
sustituídos< por o+'ros fi?, 
nemas como decir "pagal" 
en vez de" íiagar"). 

1.8 Reeducación del dislálicó. 

La rehabiliatción de los dislálicos es un problema más severo de 

lo que poéiría !;lensarse, a pesar de que el defecto tie trate de una dis

lalia funcional. De hecho en México: "El ejercicio de la pa1;ología del, 

h!lbla es relativamente nuevo ••• En la áctuAlidad, maestros ?rofesiona

les del habla y médicos son (lIlizálos únicós oue se oC1.'U:,an de esta área 

de estudios y práctica" (Melgar de Glea.,Op. Cit. pá~na 9). De lo 

anterior se deriva oue sobre todo en el caso d.e las dislalias funcio

np.lesno existan m;s o~ ciertos "consejos"generales para tratarlas 

1 al~nes técnicas muy v~iables,en algunos casos adecuadas pero no 

Suficientemente precisa.s paratrBtar con un defecto;.,en p~rticular. No

sotros f/odríamos tratar los tratamientos en formFl.S muy generales como 

sigue: 

'1) De 'acuerdo aue ouir6s (1971), el tratamiento de IR dislalia puede 
vqriar 



d es n'.le. 4st~, se d~ dentI'o del sú"lrome dedislexia. (en cuyo ('~so l~ 

atecci6n resond eríp a. . ert;lrbacj ,"nes pro::,ioce i)tiv~s Y¡'o defi cte.rlcia:;. 

gn6sicas) o como una afecciónindf>Tendiente(en cuyo c~so se debe Po la 

falta de maduraci6n bi.016gjia o madurpción experiencia1 de desarrollo 

(téz'minos uSRdos por el ~.'lt.O;)·) .fT .. 'n el primer c~so cons;dera (lue 

el tratamiento se debe encaminp...r a modi:ficary fortalecer (no im-

plica técnic~,s de modi.ficaci6n lie conducta) los patrones distorsio..; 

r..ados (en este CFSO las deficiencia~ gn~~ica.s y las perturbaciones 

propioceptivas) y debi1 :í.tados directamente ,sin Atcer d.emasi~do én

tasis ea el mismo problema articu1~.torio. Opina ('I'le se debe enfatizar 

10$ modelos auditivospr'esentados al niño normalmente paranueéste 

se tije en ellos, pero sin forz~l'lo a pronunciaríos de ni.nZ1.ín modi', 

puesto ("ue la pronunciación. correcta. se d:!r~. por, sí sola un,.." vez 

corregidas las perturbaciones profundl"s !"ue lo or'Í.ginaron. Re.comtend~ 

trabajar con el niño en forma de :!::le /·':'0 y ponerle tareas f~.cile2~lle 

conduzcan al éxito seguro para evitar el fracaso y por lo tAnto el 

rechazo al tratamtento.Sin emb;:r~0,.s610 indicalinea!'1ientos geneL':ües 

deacci6n, y no eS0eb'fíicos. "n el c~,so ~ de ('.'le el prob1emt,l se "prf>-

f 1 

sente como anaaf'ección indt:peno i,ente de la dis1e_a., s610 i'ldicR ,rüe 

puede ser trata.do de forma mÁs fácil, inde¡;endientement.e del mOl!!en"to en 

Que la afecci6n se l'reser..te, ya Que los esnuemas eJe"réales del habla y 

"llengu"'áje son correctos p2ra laarticulapi6n y unA falla en é.sta pro-

bablemente se 11egut; a eliminar inclu~o sola con el mero paso deltiem

po y como la consecuencia. de la práctica guiad~ por padres y maestros. 

Podríamos 11~mar a este "¡Junto de v'i_sta, "MédiUo-pedag6gico" ,puestol"'ue 

au ~ntasis seencaentra en 1ine13mi.erito9 más b. meno's imprecisosreteren

tes al aprendizaje escolar. 

b) Los tratamientos l"ue genera1men1.ereComiaadan los foniatras(Podr{o:>

.08 llamaL'lo punto de vi sta"r.~édicólll sol~mente ) son un poco más preeiso 

en cuanto a la conducta. es:pet:l:fictla restablecer. En este CASO se re

comtendanciferentesejercicios de 10s'1~~scu10s del 8..;.'ar13to fonador, 



tmplemlfl1tarle. ilesríe l'lego, si la dislalia es orgánica (disglosia) se 

. harán las intervenciones médicas necesarias :para, de jar el 1=lparato 

fODador en condiciones'de ejercitarse para producir el fonema«('!uitar 

el frenillo u operar para cerrar una nariz abi.erta). Específic3mente, 

perelló (1970) recomienda la .posici6ny l'os movimientoscori'ect.os de 

su a~arato fonador para la emisi6nde sonidos mediante (:')erel19 O!J. 

Cit •. página 225) :1.- ejercici.o·s ante el espajo(no lo menciona direc

tamente p~ro se deduce ouetra,ta de.imi.tar un modelo preserltado); 2.

instrumentos auxillares (varillas guialenguas); 3.-Tacto de los movi

mientos de músculos internos propios y del logopedista (ouien~e está 

enseñando la nueva articulaciÓn) ;4.- el empleo de una gra.badora. Reco-
',. ~.; 

mienda la citarrecci6n sireultánea, de tantos fonemas como :t'roble~a.s arti-

cUlatorios tenga el niño y lapr4ctice de lectura fonét ica, nq~ grama

tical (en el caso de lo oue se lte no se pronuncie dé la misma.forma 

como se escribe) .• 'Esta serie de tratamientos sonmucho más específi~ 

cos, entreotrRscosas porl"'ueel :foniRtr"! delimita la serie de res

puestas especificas a re'labilitar y la serie de respllestas relacio

nadas ,,'m pueden Usarse como práctica· antes de im:.lü,"mentar la respues ... 

ta correcta. Pero adolece de un defecto de aplicación, de tal forma oue 

al ,no manejar consistentemente el problema de una manera. homogénea el 

tratamiento se vuelve lento y tedioso. !)e acuerdo. a Perelló,. se neces!-,, 

ta contar con la cooperacj.6n(-~an variable) .del liiño~ de modo rtue 'un 

tratamiento puede llegar a du.r~r varios-meses con un sujeto y un tiem

po relptivr;!mente corto con otro. ~Il ót:t'as palabras se·carece de, una 

t'cnic'l adecuada de 8plicaci!\ndel procédim.i.ento'y de eval'.láCión objeti'!'!" 

va de los lirogre.sos del pqciente, nuen:»s indir-u:en cuando pasar de una 

etarle. del trata.miento a otra.pódrí!:l ... 'lios, arguir {'!ue c;!,recede un manejo 

"motivacional" del ntilo ~ue le brindaríaml'lyor efectividad en los. re

sll1tados del procedimiento. A este respecto, sus recomendaciones son 

generales y por lo tanto ambiguas: hacer.feliz al niño, mo reprenderlo 
por su.defecto de articulaci6n, brindarle apoyo, etc. 



,) Encontramos tar.lbi.én otr-?,. o·rient .... ció:-: (Yates; 1975, n 11ien IR des

oribe aunoue no la s1.ur!;enta) t "'"le po.:tr{qmos. llamar 't"':)sicológica"" en 

la t:t1g1 la afeeclón en l~. flut!.:iez o ::p ... ticul'Jci6n del lengu~je es . 

considerada como síntoma de una perturb~ción mental. Es una orie~ta

d6n mucho más ambigua tanto en lo nue ~ trat1=!JIliento se refiere ,como 

.n cu~nto a definición de la resp t2sta y carece de técnicas de m~di

et6n de la respuesta ('!'lE nos ind i n1\en el progreso sel paciente. 

4) 'inalmente encotramos otra Grientación que podemos llamar de ':modif 

clci6n de condlrota" tambi.én surgida de la Fsicología, pero no 'H~r su rR 

.. clínica como la orientación anterior. En esta orienttici6n se :con

tldera a la conducta verbal como um~ operante (ver secci6n l.?).y por 

lo tanto swjeta en to~'ografía y freclJ~ncia a ciertas m:mipttlRciones 

'Ipecíficas (ver secci6n 1.10) derivadas de una eXt?erirnentaci6ncon

trolada y objetiva. F.sta técnic.:l inc~¡_uye definición presisa de la 

rupuésta, de la técnica o proce1imieto, de. su aplicaci6n y contifne 
i 

formas de evaluaci6n objetivas de }.os progresos del '.?~ciente. i)e acuer 

Jo a Ribes (1970) la conducta verbal vocal (la expresión oral del len ... 

~aje y en da timo CRSO su art icul<1ción édeclH:ldl=" )es . una conducta aca

JllIlica importante (lUNO desarrollo al igual ('fue el de otra.s conductas 

ICRdémicasarunenta las oportunidades de exposición a formas muy com

j)lejas de actividades y refol'zamiento' sociar.le~ y describe ¡:¡rogramas' 

elaborados más que para el establecimi en.to de conductas verbales vo

elles nuevas para interrelacionar las ya existentes con diferentes 

Clases de resl-nestas (re erto.!. ios cond'lct'lales especificos) y para v;}

r\~r el control de estímulos'de estasres,uestas, de modo "ue se ase

cure su ejecución o inhibición en situqciones determinadR.s. 

Un elemento !'p.1e es muy imnort!:.nte toní~r en cuent~ i.ndepend iente

'ente de la orientaci6n nae se s retente, es el '.echo de tom~r en cuent 
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para el tratamiento to::os los datos e informaciones obtenidas de una 

exploraclon previa y {l1J.e, ~de 'nás de determinar el tratamiento en sí, 

nos ~Jgieran el costo, materiales, duraci6n, agentes reh ab~litadores 

1 posibilidades de fracaso y de áxito del mismo. 

Para el tratamiento de una dislalia particular, como es el caso 

del presente trabajo, no existe una indic~ci6n específica dentro de 

lB orientaci6n de la modificaci6nde conducta, sino ("ue se trata a 

la conducta ~erbal vocal prácticamente como una unidad global y aun~ 

nue Ribes (1970) da un lineamiento para entrenar en este aspecto El 

nUlos con retardo en el dee.arrollo, no menciona las características 

Itue definen a las re s ", 11 e stas específicas (" '1e conforman los diferentes 

!Jroblemas articulatorios (ver 1~secci6n 1.5, lJ Y 1.7), aun~ue sí 

nos brinda vna técni.cn general de tratamiento a la QUE sólo le fal t~, 

la especificacióntJela respuesta particular. 

/: 
~ . 

Creemos' oueest.a, orientaci6n es la más adeC'lada ~ ;u-a el trl'!.tal!li€n,,~ 

to de la dislali~ funcional precisflmente ;J or le obje1.ividad en la tit::B-> 

cripci6n de los pasos de aplicación del tratam~ ento y nor("ue nosr,ro por .... , 

clona forma~ de medida específica de la respuesta 0'.1 e nos Ilermiten 

.... aluar el progreso del smjeto y el áxi to del tratamiento, además de 

~ue Cluede inclllirse en el tr?tamient. la manipulación (a veces indi- . 

rfcta) del medio del niño al.lB ~josteriormente, si consideramos a la 

conducta como una oper?nte verbal, será el encarg~do de ~Aritener la 

tjecu~-16n implementada. 

fara los fines de este trabajo, se trat6de combinar lat~cnica 

l.Iaad1i p()r rabes (1910) con los procedimientos médicos descritos por . 

tlerel16 (l97(), con la. fin:"llida.d de obtenerilna tácriicR es:ne~ífica, el 

uio de un si.stemR motivacional y un tr-l.tami.ento relativ"1~ente !Jr~ctico 

.... Ilplicaci6n y ::,oco costo~o pero con áxito !Hlra la. corrección de un 

l~~ecto eSl}ecífico dé dislA.lia;.f'el rotacismo. 



1.9 La Modificnci6n de .r.ondlz!ta. 

~e acuerdo a R~be~ (5) la lfneR téra,árttica llamada Modifica-

ct6n de Conducta son un conjunto de técnicas (pa.ra vari nr o al tcrnr 

tanto la forma como la frecuencia de la cond'lcta)/h~e" ••• recibido 1a 

deno'D.inaci6n eenérica de anál tsi::: conductual aPlicado •. Ji:chap. tlcn~

ca! se basaD en los' f,rinci;¡i08 experi.:nent~les "ne rigen l~ conducta, 

'1 han sido observad~sy ~¡rob~das ¡;on c.Qndicione:J rimIrosf:'.s de eontrol 

de labor!=!torio."; yse bas'i en la relación de triyle contingenci.a 

tormada por un estímulo, una respuesta y 'Jna conseC'lencia, "'.le e3 la 

torma como normalmente ocurren las conductas operantes. 

Gran parte de 18., li ter:itura en .!sicología eXi.:erimE'ntal, en 

,sicología aplicada, está d~jicaja a dei'lostrarnos la form~ como ~stas 

.écnicas qUE conforman la 'o,1ific~(.;ión CB !"onducta han sido descubier

tas, probadas y aplica1as cen éxito. 

En lo que a conduct~ verbal se refiere, Ribes (1970) S-TO!.iOne 

una forma de aplicaci6n de est~s técn5 ~as (proeram9s) para imple

lIlp.nt:u-la, mantenerl~ o mOldearla, a diferentes ni. veles, seglln sea ne

eesario. Para llev?r a C',p DI) los pro''"Tp.m:::!.s espectfica conductl'!S pre- . ' 

currentes {aqllé:: refertorio (nle es nefesario f"Jé el sujeto IJoseaan:-
• • '¡¡, , 

tes de i·nici"U' algún pro'rr~a) en un repertorio' de entrad~, un reper-

torio terminal o metp. dela aplicación: del programa., la serie de téc-

nicas a utilizar y la. forma de apl iC~.ción y fi n~lmente 'ln;'l:l serie de 

"programas correctivos" encam{.npdos a lograr nue CU:o:ll"'lier :rrogr~m!:! 

lea. autocorrecti.vo, arreglando posibles :f'~,llas sobre l~ marcha y 

aumentando las IJosibilidades de éxito de 1:"" R: licactón. He.cemos n:jtar '! 

I'ue aunnue esta ',obra particular de Ribes~5) está encaminad~. a la ~p1i

C&ci6n de las t'cnic~s a una población ~lyes~eci:::!l co~o son los ni~os 

.. -
(5) Ribes Jñesta, F. "T'cnic?s de ModificR.ci6n de C~nducta. Su a.plic~

ción al Ret~rdo en el lesBrrollo"Ed .. ':'rillas, 1970. n~~gi.na 13. 
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con retardo en el dese.rrollo, lás t~cnicas f:on TJosibles de apl i.carse 
a cualouier poblaciÓn. 

1.16. l'rinci ni os de Análi sis Con(bctl.l~l Aplic!'Ido. 

Tal CO!IlO Ribes las presenta (Op.Cit.)t las técnics.s de modifica

ción de corl'~ucta implican (en u.na ra.pida revisión general, de acuerdo 

siguientes §:rincipios deriv:<\dos de la 
I 

al propio Ribes) los 

ción bási a: f, a.L.l 

investiga

positivo. 1 

Princf
:;lios de 
Análisis 

,Conduc
,.tual apli 

cac!o (ACA 

Adouisiei6n de 
conductas. 

Plantentemiento 
de conductas. 

e) Reducción de 
conductas. 

d) Estímulos su
plementartos. 

~.l reforzamiento 
ta,l.2 negativo. 

a.2 moldeamiento. 
a.3 imitación. b.l.l tija,' 

prog.de 'ari.a
raz6n. ' le. 
prog.de tija. 
inte:rvj! aria-

b.l.2 

lo. le .. 
b.l.3 Ref. diferen-

eH\l de tasas 

b.l reforzamiento 
intermitente. 

b.l.4 
altas (DTA). 
ref. diferen
cial de tasas 
bajas (UTB). 

b.l.5 ref. dileren ... 
cj al de pausas 
largas (T'PL) .. 

b.l.6 ref. difereri
ei~l de !iausas 
corta.s (D1JC). 

b.2 control de estímuloE. 
b.3 encadenamiento. 

{

d.l 
d.2 
d.3 
d.4 

extinción. 
tiemuo fuera del reforzamiento. 
estímulos aversivos cond:icionados. 
reí'orzamiento de condu:ctas incompati
bles •. (EDO). 
costo de, respuesta (casti.go negaiivo). 
saciedad. 

instigadores. 
llrepar~cci.ón. 
8.i.'ÓyO y desvanecim'tento. 

b .. 

l'rob~ción y exr·osici.ón ¡;>~ reforzl'\.mie-ntc 



II'led5ante el uso t'Je estas té~nic2.s es l:o,::I':"·le t8.ni o el estable

,cimiento como el forT81ecim{ ento de c·j'3.1r'..:1'i er r)'(l~rante, además de po-

considel'arl9. como'indesE'2ble lf en C""<'81ruier contexto (como las inte

rrupciones Ph clase de los ni~os ~eruefoB). 

1.11 El estudio de un solo caso. 

Como rne¡1cionp.mos anterj.ormente, en este estudio combinaremos 

dos técnicas (médica y de modificac.Lón de conducta) para corX'ef~ir 'm 

defecto de dislalia funcional: rotacismo, ~ea, problemas de articula

ción de los fonemas r y ¿,. Para lograrlo, se elaboró un disefí.o expe

rimental 1) plan de acci.ón en el c 'J.:al se :ncltil,yeron diferentes fases 

de establecimi.ento de la respu.esta (aprendí je de la forma de coor

dinar el aparato fonad or rara la iiroduccióa de los :?(memas) y fases 

par8 el m!".ntenimiento (fortalecimiento) de le respu.esta. Tambi.én se 

inélu:,reron algúnas tácticas :,ara compro ::"8. i1efecttvidad dei proce-

dimiento. ",1 procedimiento tuvo éxito "J' lo::; reswl tados no ;.::ld ieronl-·a

ber sido:lá.s satisfactorios: implementaci.ór. adecuada de la cond'Úlcta, 

. método de fác il ?rllic<'ci on, poco cost0 (ver: c:;:tl:ulos TII "Resultados" 

II "Disefío Experimental lf y IV"Discus;.ónlt
). Jin embargo solo se p.pliCó 

en un sujeto, ,un niño dislÁlico de sjete años. Creemos 1""_lB este hecho 

no va en detrimento del éxito del estudio, puesto eue revi_sando la 

literatura sobre PsiCOlogía Experimental nos er::contramos con elementos 

(lU€.' apoyan la investig~ción de un solo caso~ 

In término"disef!o experimental" se refiere a la forma de I'lTre-

glar las d iferE'ntes COlld 1.C1 one s o trat~mj entos (:r,8ne jo de vari.a ;;les 

independientes) para el (los) sujeto(s), con el pro9ósito de eliminar 

las posibles fuentes de error eme al intervenir eil la relación e8tu

diada ocasionen concl'1siones erróneas (Plntchik,1968). En los d.i seños 

tradicionales o IIde grupos", se incluye ~;9r>l tal efecto, un "gru:)o 

control" consistente de un(os) sUjeto(s) B los cueles se les mide de 
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. ' 
r?leuna forma la conducta (o :proceso) a estudiar, pero sin aplicar J.~ 

variable independiente la cual será aplica,da a otro grupo de sujetos 

llamado grupo "experimental". Aca1:n=!,do el estudio, se comparan ambas 

mediciones (del control y del eXI'erimental) Y se observa el hecho de 

Que exista una diferencia signific('l,tiva. Si así es, se considera ('Iele 

el 8gente responsable de tal variaci6n es la varia,ble inde"Dendiente. 

Si no es así, se considera olre la variable independiente no tuvo efec

to en la cond'\lX:ta o)roceso estu.diado. Para obtener tal diferencia sig. 

nificativa se utilizan diversas técnicas estad lsticas de anÁ,lisis de 

datos. Desde luego dependiendo del problema particular a estudiar, 

los arreglos de las condiciones (diseños experimentales) pueden 

variar pero siem¡)re procurarpn mantener los criterios de validez- y con· 

fiabilidad Que en última instanci.a les otrogan su carActer de cientí

ficos o experimentales (Sidman, 1960; Campeell y Stanley,1966; Plut

chik, 1968; Castro, 1975). Pero estos criterios a veces son difíciles 

de conseguir .. El criterio de validez se refiere a Que la relación enco~ 

trada en el estudio sea real, puede ser interna (característica, válid! 

mínimA imprescindible para interpretar a un modelo) y externa( ,-,l).e plan. 

tea la pos'ibilidad de generaliz8ci.Ón de los hallazgos). LA, última es 

la más difícil de conseguir (Campbell, 1966). El criterio de cODfia

bilidad ,se refiere al hecho de a.~llicación correcta de los tra.tamientos 

de tal forme oue al repetir el estudio siguiendo los mismos procedimiel 

tos los re sul tados sean seme jantes (Sidman, 1960) .. 

Cuando se realiza un estudio Q'l.U:l tiene un único sujeto, también 

se pueden logr9r estos criterios (Castro, 1975; :1idman, 1960; Plut

chik, 1968) y dependiendo de la opinión de algunos autores, el estudio 

de un solo caso 01ede ser m~s vflido, poroue no se generalizR a un 

sujeto el resultado promedio de un grupo, sino ~e tr~ta directamente 

SlJ problema con sus propias expresiones y característi cas al tomar 

como un f~ctor im10rtantela diferencia individu81 de este sujeto con 

respecto de otros, aún cuando éstos rertenezcan a la misma Doblaci6n~ 



Par8 11ev~r ~~b0 sl ~ro6s~to ae controlar fu~ntes posible je 

error 9 en lug::1Y' de '.1.11 .. 9'upo control It 1 el e studio 'le un solo caso ut i.-

de medición 

la pro .ia cOfldux.;ta del sujeto Hntes de 18 '"3rlic>ición del trata:niento 

o variable ~.:'1dependiente. El :Hse;>[o :nás comm: C011 un solo sujeto e 

el de A B A', !londe: A=línea Qf'.se. Med tción de con,,!] cta sin a,l i caci.ón 

de la v3xi.able i:!1.df;; ;;endiente. 

B=Tratami.ento. ~::>1 icac'i.ón de l~ vari.able i nde end ien

te. Contin:l8, ll'! 'TIed lción de 11'1 condllct8 

A '=:Reversión. Medición de la condUcta sin la a~}lica

Cl ón de lR variable j.no eIJend iente. 

Al com:)arar l8.s mediciones de la conlqcta en 18S diferentes fa

ses se puede atribuir eu:a.lrnlier c(">,mbio significativo en B al efecto 

de la variable independiente. f'l diferencia de los dise?íos ir8dicj ona

les de grupos, en este tiDo de disefios no siempr!;; se usa la estadísti

C3. y la -:nec'!ición de la conduc ta (o:,erante) ge neralmente se hace en 

base a su frecuencia. 

"1e acue-rdo a Castro (1975), el nso de la linea base nos proveé 

de las slp;1Jientes ventajas en su uso: 

a)versatilidad. A. diferencia de est~Jdios con .<SrUlJOS, IR. línea bRse 

puede asumir estados de ~bservación y estados . m~;mi,?ul"lci6n. 

b) estudio adec~l8.rto :1e conducta in:U vidual, porf'ue no se sUlpone ('f11 e 

se puedan re-pl toar en un slljeto con determin8.d"ts carpcter{sticas 

los I"Lallazgos de otro sujeto con diferentes care.cterÍsticas (mncho 

menos con un sujeto ideal "promedio" nue rara vez se encuentra en lq 

realidad)" 

c) sensibilidad de la variAble dependiente al tretamiento p1jesto'l"'ue 

su registro ffi'.1.estl'B. inme:ii8.tamente el efee'to eue sobre ella ejerce 

la manipulación de la variable independiente. 

d) la posibilidgd de llevar en ellA ~51tiples reversiones nue incremen-
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ten la valide¡;1i y la confi..abil idad del e.studio. 

1.12 Jescri¡¡ción del presente estudio. 

En el presente trabajo se elaboró un pro!yama de Modificación 

de conducta utiliz?..!ldo como modelo el propuesto' por Ribes (Op. Cit,) 

e implementándole a este modelo una serie de técnicas descritas por 

Perelló (Op. Cit.). 1a finalidad fué cODregir un defecto de dislalia 

funcional (rotacismo) en un niño Je siete a~os • El tipo de rot~acis

mo oue nuestro sujeto presentaba era de frotación. Se definió como 

dislalia funcional a partir de oue no se encontraron huellas de lesio

nes físicas causantes del l;roblena articulatorio .. 

En los capítulos siguientes se describen las técnic8.s utilizadas, 

la forma de aplicaci6n, los datos obtenidos y la interpretaci6n de J.os 

mismos. En términos generales el procedimiento tuvo éxito. 

Antes de iniciar el estudio se llevaron a caDo unas pláticas 

con la madre del sujeto con dos }lropósitos: a)detectar medi 3.nte la 

informaci6n oue ella nos :prol'orcionara alguna posible lesión f{sica, 

y b)de-scribirle el :procedimi.ento y técnicas a utilizar :para obtener 

su cooperación y facilitar la aplicación (y aumentar las probabili

dades de éxito) del tratamiento. Ella se mostró siempre cooperativa 

e incluso algunas veces ayudó al experimentador (tomando regi.stros, 

proI,oniendo l.li)s reforzR.dores utilizados en el sistem8. motivacional de 

economía r'le fichas y facilitando la generalizaci.ón de IR res,mesta. a 

otras situaci.ones no reforz8.ndo las res,"~est8S incorrectas fuera de 

la hora de sesión). 
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D.lPITULO II. 

UDISEÑO EXPERIMENTAL~ 

El sujeto fué un niño de stete años de edad, eue presentaba 

una articulación defectuosa de los fonemas r y~, de tal forma que en 

las palabras oue lo incluían .el stujeto emitía una e specie de silbido 

sordo. No presentaba defectos (como frenillo ni lesionss fí-

sicas en el aparato fonador Que impidiesen la correcta articulación 

de los fonemas. Aparentemente, la disposición del aparato fonador 

era adecuada para emitir el sonido (posición de la lengua tocando 

los alveolos superiores del paladar) y el problema consi3tía en que 

no hacía vibrar la lengua emitiendo t por lo tanto, el silbido sordo 

al expulsar el aire, en vez de los fonemas r Y~o I 

2.2 

De acuerdo a Perelló, Ponces y Tresserra (1), el problema artic~ 

latorio del sujeto fue diagnosticado como dislalia funcional (dificUl 

tad de pronunciación no debido a defectos o lesiones físicas). Para 

comprobrar oue se trataba de una dislalia particular (dificultad de 

pronunciación de un fonema específico), se aplicó la Prueba de Arti

culación de Sonidos en Español propuesta por Melgar de González (2), 

y se observó oue :a)Los fonemas r y J,:, eran los únicos ~ue el sujeto 

no pronunciaba correctamente; b)el defecto de pronunciación consis

tía en la distorsión ~ silbido sordo) de los fonemas; y c)La dificul

tad de pronunciación no se relacionaba a la posición del fonema den

tro de la palabra (tnicio, mitad o final), evitando la posibilidad 

de atribuir el problema específico de articulación al encadena.mien

to de distintos fonemas. (VerB)a El problema particular se 

(1) Perelló J;., Ponces J $ Y Tresserra L. "Trastornos del Hablan ed. 

Científico-Médica. Barcelona {España)1 1970 0 pago 223". 

( 2) Melgar de Glez., M. "amo detectar al niño con problemas del habla" 

Ed. Trillas. México, 1976. 
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clasificó como rotacismo, de acuerdo a Perelló, Ponces y Tresserra (lt). 

2,,3 Objetivos~ 

Los o~jetivos específicos del estudio fueron: 

a) Adouisición de los movimientos necesarios del aparato fonador pa

ra la producción de los fonemas r y .5> (vibración de la lengua ro

zando los alveolos superiores del paladar, al exhalar el aire. Una 

vibración corta para el fonema r y una vibración prolongada para 

el fonema.,!;.. Perelló y otros, "4" 

b) Pronunciación discriminable de estos fonemas al agregar el sonido 

a la disposición del aparato fonador (repertorio termina~, 2 8 5) 

c) Comprobar la'utilidad y el éxito de un programa de modificación 

de condunta y el uso de un sistema motivacional para remediar el 

problema articulatorioo 

2.4 Repertorio de entrada. 

Para iniciar el presente estudio, se consideraron como conductas 

precurrentes (prerreouisitos) el logro de la ejecución criterio en 

los programas de imitación generalizada, seguamiento de instrucciones 

y discriminación auditiva propuestos por Ribes (5)para asegurar oue: 

a)El sujeto fuese Capaz de generar nuevas conductas sin necesidad de 

reforzamiento directo. 

b) algunas de sus conductas ouedaran bajo el control de las intruccio

nes verbales del ex-perimentador facilitando la administra.ción dei 

procedimientm. - ~ 

e) el problema articulatorio del sujeto/estuviera causado por una de-

ficiencia auditiva, en cuyo caso no sería capaz de reproducir un 

sonido aue normalmente no discrimina. 

El desempeño del sujeto en los tres programas fué adecuado (ver 

el apéndice A). 

(3) Perelló, Op. Cit., página 247. 

(4) Ibidem p'gina 252. 

(5) Ribes Jfiesta, E. "T~enicas de Modific~ción de Conducta" Trillas. 



2.5 Repertorio TermimÜ. 

Se postuló ('ue al termtn::>r el est\;,dio el s'1jeto pron'lnci8ría 

cor:-ectamente cuando menos el 90% del totl'Ü de palabras utilizadas 

como estímulos [or el exneriment~dor (vAr mAteriales, secctón ?6). 

El criterio "correctamente", implicA lR emisión de un fonema 

(sonido) particlllar (en este CRSO r y.,r...) discriminable como tFÜ 

por diferentes escuchas (el experimentAdor y otros Rdultos). 

2.6 Materiales. 

a)Una lista de 50 sustanti.vos oue representan objetos y animqles 

Que el niño puede identificar y oue incluyen en su pronunciación 

el fonema r y una lista de 50 sustantivos con las misma cA.racte

rísticas flue incluyen el fonp.ma~. Las listas son las siguientes: 

Para el fonema r Para el fonema .,!;, 

1.- cara. 1.- carreta. 

2.- nariz. 2.- ropa-

3.- sobre. 3.- rata. 

4.- collar. 4.- rama. 

5.- brazo. 5.- sierra. 

6.- pierna. b.- reloj. 

7.- cuadro. 7.- churro. 

8.- martillo. S.- chorro. 

9.- cuervo. 9.- remo. 

10.- corona. 10.- zorro. 

11.- toro. 11.- burro. 

12.- loro. 12.- regla. 

13.- timbre. 13.- cerro. 

14.- trenza. 14.- gorro. 

15.- tres (3). 15.- pizirrón. 

16.- cruz. 16.- rBmo. 

17.- jirafR. 17.- rana. 

18.- tortuga. 18.- rosél.. 

19.- tornillo. 19.- reja. 
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20.- turbante. 20.- roca. 

21.- torta .. 21.- torre. 

22.- trompeta. 22.- cerrete .. 

23.- carta. 23.- correa. 

24.- mariposa. 24.- cigarro .. 

25.- faro. 25.- arroyo. 

26.- fresa. 26.- río .. 

27.- oreja. 27.- radio. 

28.- cuerda .. 28.- repisa .. 

29 .. - aro. 29.- barril. 

30.- cerillo. 30.- reptil. 

31.- cocodrilo. 31.- red. 

32- trapo. 32.- raqueta .. 

33.- muro. 33.- rosca.. 

34.- hombre. 34.- rosario. 

J5.- mujer. 35.- rastrillo. 

36.- arete. 36.- rey. 

37.- Yie·r.f~a .. 37.- rifle. 

38.- lámpara .. 38.- zorrillo. 

39.- tren. 39.- barrendero. 

40.- suéter. 40.- parrilla. 

41.- barco. 41 .. - marrano. 

42.- libro. 42.- marro. 

43.- puerta. 43.- rinoceronte. 

44.- ardilla. 44 .. - raíz. 

4'5.- tenedor .. 45.- charro .. 

46.- cuchara. 46.- charretera .. 

47.- pera. 47.- carro. 

48.- árbol. 48 .. - perro. 

49.- flor. 49.- refresco .. 

50.- pájaro .. 50.- jarra" 
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b) 100 tarjetas con dibujos en blanco y ne,q;ro ( de 15 cm~ por 10 cm.) 

aue representan cada uno de los sustantivos de lps listas an

teriores. (Ver apéndice C~. 

c) un abatelenguas (paletilla médica de madera), usadl'l a manera de 

guialenguas. 

d) un paauete de fichas de p6kar. 

e) un espejo de bolsillo o 

f) material de trabajo (hojas de registro, cron6metro y material de 

papeleria y escritorio)o 

g) dulces y pastelitos comerciales. 

2.7 Escenario y sBsianes o 

El presente estudio se llev6 a cabo en el domicilio del sujeto, 

con sesiones de aproximadamente hora y media, de lunes a viernes. La 

duraci6n total del estudio fué de trece semanas. 

2.8 Sistema de registro. 

El registro fué de tipo cont.ínuo, sin referencia temporal, mar

cando el tipo de respuesta ~)ar8. cada ítem a: lo largo de toda la se

si6n, independientemente del momento en Que se presentaran. 

Para las fases de ad0uisici6n de la respuesta, se registr6 la si

milaridad entre la conducta modelo presentada por el experimentador 

y la respuesta imitativa del sujeto. Si la respuesta del sujeto, 

además de completar el criterio de la similitud topográfica se presen

taba en un lapso de Ion posterior a la presentaci6n de la conducta 

modelo, se marcaba como correcta (/). Si no cumplía ambos criterios 

anteriores, se marcaba como incorrecta (x) • De esta manera, si la 

respuesta del sujeto completaba el criterio de similitud, pero se pre

sentaba en un lapso mayor de 10" des:més d'el modelo,· se consideró in

correcta .. 
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Para las fases de fortalecimiento de la res:!,uesta~ el eliperi

mentador mostró al sujeto las tarjetas de estímulo y éste debía 

responder a la pregunta "¿.Qué e s estó?" C011 el nombre de la figura 

representada en el dibujo de las tarjetas. Se registró como correc

ta (/) la respuesta del sujeto si el fonema incluído en la palabra 

Que designaba a la figura (ya fuera r o.,¡t, dependiendo de la fase 

experimental) era bien pronunciado (discriminable como dicho fo

nema) y si la respuesta se presentaba dentro de un lapso de LO" 

posterior a la presentación de la tarjeta. Se marcó como incorrecta 

(x) si no cumplía ambos criterios. En la fase de fortalecimiento 

del fonema~, algunas palabras incluáan ambos fonemas, pero sólo 

se registraba el fonema tS) al cual se enfocaba el prócedimiento. 

Al principio del estudio se estableció acompañar con una clave 

el registro de las respuestas en la fase de fortalecimiento, aue 

indicara el tipo de respuesta:l)O= omisi6n total del fonema, 

2}D=distprsión del fonema y 3)S=sustitución del fonema; pero duran

te el registro de línea base se observó oue el sujeto distorionaba el 

fonema pronunciando en vez de r 0,J;. una especie de silbido sordo, 

resultado de no vibrar la lengua, y no se dió el caso de nue 10 

omitiera ni de oue lo sustituyera por otro fonema. P~lo tanto, se 

dej6 de marcar la clave de tipo de respuesta junto con el criterio 

de respuesta correcta o incorrecta. 

Para ambos tipos de registro (fases de adouisición y fases de 

fortalecimiento), se dieron dos espacios :para. cada ítem, unOID para 

primer ensayo y otro para segundo ensayoo Si en la primera presen

tación del ítem el sujeto contestaba correctamente, se pasaba en 

seguida al siguñente item o En caso contrario se repetía el ítem acom

pañado de algún estímulo instigador o Si en el segundo ensayo se daba 

de nuevo la respuesta incorrecta, se pasaba al siguiente ítem" 
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Junto con el símbolo Que indicaba la re S:;18 sta del sujeto 9 

se anotó si se utilizaba un estím'üo instigador con una "i n 
o 

2.9 Confiabilidad. 

La confiabilidA.d se tomó comparando los registro ('Iue simultánea 

pero independientemente tomaron el exnerimentador y otro observador, 

mediante la fórmula (tomada de Ribes (6): acuerdos (observaciones 

semejantes de ambos registros ~:ara cada ítem) sobre acuerdos mas 

desacuerdes (total de observaciones). La confiabilidad obtenida 

tuvo un promedio de 82.3% tomando en cuentA. todos los registros 

diarios durante el estudioo 

2.10 Estímulos de apoyo. 

a) DISCRIMINATIVOS. Para las fases de adouisición de la respuesta, 

fueron las conductas modelo presentadaB flor el experimentador. Para 

las fases de fortalecimiento de la respuesta se utilizaron las tar

jetas de estímulo y la pregunta del ex)erimentador "¿Qué es esto?" 

Podemos incluír también aryuí el uso de un espejo de bolsillo d~ante 

las fases de ad0uisición de la respuesta, oue servía para o~e el su

jeto comprobara la similitud de su respuesta con la conducta. del modelo, 

este estímulo (el espejo) funcionó como reforzador condicionado cuan

do el sujeto comprobaba la similitud de respuesta, y como estímulo 

discriminativo cuando observaba aue no hab~similitud entre respues

tas, dándole la pauta para modificar la suya. 

b) INSTIGADORES. Para las fases de adoudsición de la respuesta se 

utilizó el abatelenguas, con el OU6 el experimentador empujaba y/o 

doblaba la lentua del niño, llevándola hasta la posición correcta. 

También en estas fases 9 el experimentador ayudaba al niño presioná,n

dole las mejillas o deteniendo los labios para evitar q~ vibraran al 

mismo tiempo que la lenguao 

(6) Ribes Iñesta, E .. O.F':.. (Cit. página 710 
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Para las fases de fortalecimiento, se usaron correcciones del 

experimentador. Cuando el niño erraba en el primer ensayo, el expe

rimentador le decía: "no, no es (x), sino (y). Repítelo, ¿Qué es 

esto?" 

c) DE PREPARACION. Se impartieron instrucciones en ambas procedi

mientos del estudio (adouisieí>n y fortalecimiento de la respuesta), 

referentes a lo que el sujeto debería responder. En las fases de 

adouisición de la respuesta, el experimentador le indicó a.l sujeto 

oue replicara SUB movimientos, comprobándolos en el espejo, y esfor

z~ndose en hacerlo si al mirarse en el espejo no comprobaba la simi

litud de movimientos. Para las fases de fortalecimiento de la res

puesta, el sElperimentador estableci6 con el sujeto un "contrato", 

aue se refería'al uso de las fichas de pókar, y le dió instrucciones 

para obtenerlas y utilizarlas (ver procedimiento,2.13). 

2.11 Tareas A y B. 

Ambas tareas se refieren a las dos fases de fortalecimiento de 

la respuesta, la tarea A para el fortalecimiento del fonema r y 

la tarea B para el fortalecimiento del fonema ~ En ambas tareas, el 

experimentador mostró la tarjeta de estímulo al sujeto y preguntó 

"¿,Qué &8 -esto?" registrando· después su respuesta. Cada tarea se 

consideró un ítem, y para cada ítem, en caso de haber respuesta eaui

vocada, hubo dos ensa.yos. En cada tarea hubo 50 ítems cuya presen

tación fué azaroza ( sin seguir un orden específico) en c~da sesión. 

2.12 Sistema motivacional o 

Para las fases de adquisici6n de la respuesta, se utilizaron 

únicamente reforzadores sociales consistentes en los comentarios 

del experimentador y otros ad1ü tos respecto de la calidad de la 

res:puesta emitida, tales como ",¡.Así está bien¡l9, "Bravo", 'OM:Uy Bien", 

"10 hiciste correctamente", etc. Proporcionando además, atención y 

contacto físico como palmaditas en la cabeza y la es~alda. 



Se SUT,USO, además, oue el:echo de alcanzar el criterio de simi

litud entre sus movimientos y los del modelo sería autorreforzante, de 

acuerdo a los hallazgos de Baer y 3herman (7). 

Para las fases de fortalecimiento de la respuesta, se previó que 

el reforzamiento social no sería s~ficiente ~~ra mantener la conducta, 

puesto que la presentación repetida de las mismas tarjetas varios 

días pOdría causar aburrimiento, y por otro lado no existía modelo 

oue imitar salvo cuando había error, lo que evitaba el autorreforza

miento sllrgido del criterio de similitud. Por lo tanto se procedió a 

establecer un sistema de economía de fichas, a modo de"contrato" con 

al niño (utilizando la té,cnica de Jack Alvord (8». Se acordó con 

el niño Que por cada resplUlesta correcta (bien pronunciada) obtendría 

una ficha y que al final de la sesión se le permitiría utilizar el to~ 

tal ganado como si fuera dinero vara comprar dulces y algunos peoue

ños privilegios. Dado oue el niño Ilodía gan8.r hasta 50 fichas en cada 

sesión, estos dulces (reforzadores) y privilegios tuvieron costos 

muy altos. Se evitó el perdón y el crédito, para evitar Que las fi

chas perdieran su valor reforzante, y se estableció que podría guar

dar las fichas sobrantes de un día para el siguiente, pero nunca pa

ra dos o más días. Se procuró oue la lista de peoueñosprivilegios y 

dulces no comprendiera actividades y/o golosinas dSl las o te el niño 

gozaba habitualmente, a fin de Que el sistema no pusiera costo a 

sus actividades nat 1uales, volviéndose opresivo e injusto y por lo 

tanto ocasionar resistencia o actitud poco cooperativa hacia el proce

dimiento~ resuLtando en detrimento de la respuesta. 

(7)Baer D. Y Sherman, Jo "Reinforcement control of generalized imitation 

in young children f1 en Ulrich y otros "Control of ?fllman Behavior" 

Scott, Foresman and Company. :;:;áginas 103 a 110 .. 

(8) Alvord J "Economía de Pichas en el l,ogar" Ed. Ci.encia de la Conducta 

México, 19740 
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La lista de reforzadores por los cuales cambiaría el sujeto 

sus fichas fueron escogidos por el sujeto y por la madre oue fué 

quien dijo la última palabra sobre ellos. Los reforzadores se ano

taron, junto con su costo,en una cartulina blanca con letras negras 

y grandes. La cartulina se colocó con cinta adhesiva en la pared 

del cuarto donde se llevó a cabo el estudio. La lista de privile

gios y dulces fué la siguiente: 

(ret~~~lRores) COSTO 

1.- acostarse a las 9:30 (media 
hora más tarde de lo usual) •••••••••••••••• 

2.- Acostarse a las 10:60 •••••••••••••••••••••• 
3.- No cenar leche tibia, o de-

jar alimento no agradable •••••••••••••••••• 
4.- escoler la cena •••••••••••••••••••••••••••• 
5.- escoger el programa de TV 

por la tarde temprano •••••••••••••••••••••• 
6.- escoger el programa de TV 

después de la sesión ••••••••••••••••••••••• 
7.- "comprar" a mamá cualauier 

dulce o chocolate (difere~ 
tes barras de chocolate~ c~ 
ramelos, mazapanes y paste
litos comerciales como ligan 
sitos") cada uno •••••••••• : •••••••••••••••• 

25 fichas. 
50 fichas. 

30 fichas. 
40 fichas. 

25 fichas. 

35 fichas. 

20 fichas. 

El reforzamiento fué continuo tanto en las fases de adquisición 

como en las de fortalecimiento de la res~)Uesta. 

Para la fase experimental de des~necimiento, se retiró la eco

nomía de fichas de la siguiente manera: en las primeras tres sesiones, 

(igual Que se había estado haciendo durante las fases de fortaleci

miento) se acompañ6 las fichas de reforzadores sociales. La cmarta 

sesión, se dijo al niño ('fue el contrato habia terminado poraue ya 

hablaba correctamente, y durante ésta y la siguiente sesión, solo 

se administrann los reforzadores sociales. Su~onemos además oue su 

medio nA.t1'l.ral continuó administrando reforzamiento para la respuesta 

fortalecida (ver disensión, cap. IV de este estudio). 

2.13 Diseño y nrocedimiento de aplicación. 

, ¡ 

1 



Programa de 
Modificación 
de conducta 
para la co
rrección de 
un defecto 
de dislalia 
funcional 
(Rotacismo). 
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!abla 2.1 ESOU'EMA OEL PLA:r; DE TRABAJO 

(Diseiío Experimental). 

A)Evaluación del 
repertorio de 
apoyo. 

H)Línea Base (+) • 

G)Adquisición y 
fortalecimiento 
del fono "r". 

D)Adquisición y 
fortalecimiento 
del fon .. '!.!:," .. 

a.l)Imitación generali 
zada. 

a.2)Seguimiento de in~ 
trucciones. 

a.3)Discriminación 
auditiva. 

t.l )Tarea A (fon. "r"). 

. b.2)Tarea B (fon. ~"). 
c.l.l)ejercicics 

lingUales. 
c.l)Establecimiento c.l.2)ejercicios de 

la respuesta. vibración. 

c.2)Fortalecimiento de 
la respuesta con 
economía de fichas. 

c.3)RDOC (++). 

c.4)Restablecimiento de 
la respuesta. 

d.l)Establecimiento 
la respuesta. 

d.2)Fortalecimiento de 
la respuesta con 
economía de fichas. 

d .. 3)RDOC (++). 

d.4)Restablecimiento de 
la respuesta •. 

c.l.3)adición de so
nido a los mo-
vimientos. 

d.l.l)e~ercicios 
linguales. 

d.l.2)ejercicios de 
vibración. 

d.l.3)adición de so
nido a los mo
vimientos. 

E)Desvanecimiento (+). 

F)Seguimiento (+). 

{+)En la misma sesión se presentaron las tareas A y B, una despues de otra, 
con registros independientes. 

(++)Reforzamiento diferencial de otras conductas, para comprobar la efica
cia del procedimiento. 
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El diseño comprendió seis fa.ses ex:'erimentales (ver tabla 2.1) 

a través de las cuales se est8bleción y fortaleció la respuesta de 

emisión de los fonemas r y r. 

A) EVALUACION DEL REPERTORIO DE APOYO. Bn esta fase, se aplicaron 

los programas prop'.lestos :por Ribes (ya mencionados antes en este 

capítulo) de imitación gener81izada, seguimiento de instrucciones y 

discriminación auditiva. Las razones para considerar su ejecución 

criterio se han expuesto ya en el capitulo I y en la sección 2.4 

"Repertorio de entrada" de este mismo capítulo. En el apéndice A 

se ~lestra su procedimiento de aplicación y el desempeño del sujeto. 

El sujeto alcanzó un criterio de lO~ de respwestas correctas 

en estes programas, permitiéndonos iniciar el procedimiento propia

mente dicho, de adowisición y fortalecim:i.ento de los fonemas r y r. 

b) LINEA BASE. Se presentaron al sujeto en la misma sesión la.s ta-

reas A Y B ~ ver sección 2.11 de este capítulo), una después de 

la otra y se ~gistr~Jon sus respuestas sin oue éstas tuvieran ningu

na consecuencia y sin admi nistrar ndmgún tipo de instr ':ccione s ni 

estimulación suplementaria. llevaron a cebp registros indeoendien-

tes de ambas tareas, y se observ6 oue eventualmente el sujeto había 

promunciado correctamente los fonemas r y.~ aunaue sin alcanzar, en 

ningún caso, ni sicm.iera el 25% de respuestas co:crectas en ninguna se

sión. Su duración fué de ~ ses,iones. No se consideró necesario 

alargar el registro de línea base poreue se observó consistencia en 

la respuesta del sujeto (ver capítulo TTI !íresul tados*;~ 

C) ADQUISICION y FORTALECIMIENTO D:FJL FONEMA R. Esta fase experimental 

se subdividió a su vez en cuatro pasos: El establee imi.ento de la res

puesta, el fortalecimi.ento de la respuesta establecida~ re:forzamiento 

diferencial de otras conductas y restablecimiento de la resp'lesta~ 
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c.l) I!:stablecimiento de la respuesta. En esta parte del programa, 

se trató de combinar dos procedimi.entos: imitación y m:IDdeamiento .. 

Je esta forma, el experimentador tuvo P.;res grupos de conductas donde 

eal primer grupo se componía de ejercicios linguales (tom?dos de 

})erello y otros OP. Cit. 7 pag. 252) fara fortalecer el músculo y 

favorecer la vibración, si es O'le la falta de ésta se debía a debili

dad o pereza de la lengua. Es posible aue el niño no supiera como ha

cerla vibrar, de tal farma que de todos modos estos ejercicios cons

tituían un primer paso (aproximación) al movimiento de la lengua en 

vibración. Este grupo estaba formado por ocho conductas: 

1.- Doblar la ~unta de la lengua hacia arriba y hacia atrás, con ayuda 

de los incisivos superiores. 

2.- Doblar la punta de la lengua hacia abajo y hacia atrás, con 8¡yuda 

de los incisivos inferiores. 

3.- Doblar la lengua en sentido sagital (los bordes hacia arriba y 

hacia abajo en lugar da hacia los lados) con a~~da de los labios. 

4.- Llevar la punta de la lengua hacia arriba, estando el resto de ella 

en sentldo horizontal. 

5.- Golpear la, cara anterior y posterior de los incisivos superiores 

rápidamente con la punta de la lengua. 

6.- Colocar la punta de la lengua entre los labios y hacer vibrar éstos 

con rapidez. 

7.- Con la punta de la lengua golpear ligeramente los alveolos supe

riores .. 

8.- Con la punta de la lengua rozar rápidamente los alveolos saveriores 

en dirección hacia adentro de la boca con la cara sUlperior de la 

lengua; en dirección hacia afu.era de la cara superior de la 

lel1gua~ 

Este grurJo de conductas fué presentado dos veceS e El procedimien

to fu~ dp imitaci6n. El experimentador di6 al niño un espejo y las 

.LgLlientes instrucciones:"Vas a repetir cada una de las cosas ¡;ue yo 

haga. Cuando nuieras, puedes mirarte en el esr-ejo para oue veas si lo 



eue ti.l haces es igual a lo Que yo hago". Cuando el niño no alcanza

ba el criterio de similitud entre res;:uestas 1 en el segundo ensayo 

(ver sistema de registro t sección 2.8 de este cap{tulo) utilizaba 

de algún est{mulo instigador, p:.:tra ayudarlo a poner la lengua en 

la posición correcta. (ALgunas veces no rozaba los alveolos superio

res del »aladar cuando debía '1acerlo. y otras no doblabA la lengua 

en el sentido reqUerid~. Esta cntegosr'a de conductas se rresentó 

dos veces durante dos sesiones, y una vez la tercera sesión, rara la 

cual se añadió el segundo grupo de conductas. El niño siempre tuvo 

éxito con este primer grupo. El segundo grupo de conductas, inclu~a 

movimientos vibratorios logrados a través de la articulación de otros 

fonemas (t y d) dichos repetidamente. En este grupo había 4 conductas 

eme se añadieron a la sesión sin añadir instrucciones, simplemente en 

la tercera sesión después de :resentar la conducta modelo número 8, 

se continu6 con las siguientes: 

9.- Articular rápidamente la siiaba la, la, la, la, la, la. 

lO.-Articular rápidamente el fonema t,t,t,t,t,t,t,t,t,t,t,t. 

ll.-Articular rápidamente el fonema d,d,d,d,d,d,d,d,d,d,d,d. 

12.-Combinar los ejercicios 10 y ll,t,d,t,d,t,d,t,d)t,d,t,d. 

En esta tercera sesi6n, sólo S6 presentó una vez los ejercicios uno al 

ocho (primer grupo) y dos veces los ejercicios 9 a doce (segundo gru

po). La cuarta sesión se repitió exactamente igual Que la tercera. Pa

ra la ouinta sesión, dado aue el sujeto siempre había tenido éxito, 

se añadió el tercer grupo de conductas de la misma forma aue se había 

añadido el segundo, simplemente los ejercicios continuaron basta in

cluir el tercer grU]JO de conductas f rme implicabAn la la pron mciación 

del fonema r. El procedimiento f;xé siempre el mismo: imttación y re

forzamiento sociaL El único cambio oue hubo para la fluint8. sesi6n 1 

fué ['ue se dejaron de presentar los ejercicios uno a ocho (primer 

grupo), y Que los e jercicios nueve a. doc€ (segu.ndo grupo) se presen

taron sólo una vez~ 
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Las conductas utilizadas en este tercer grupo fueron cinco: 

13.- Articulación continuada de tres palabra3 en las cuales el fonema 

r forma parte de la sílaba átona: toro, mira, cura. (En este 

ejercicio solo se consideró respuesta correcta como unidad, el 

haber pronunciado bien las tres palabras). 

14.- Articulaci6n de tres palabras donde la r forma parte de la síla

ba acentuada: maría sería herida (se registró de la misma, forma 

que la conducta anterior). 

15.- Aprovechar la vecindad de la 1 (fonema oue tiene ~na posición 

semejante del aparato vibrador) para provocar una r, pronuncian

do repetidamente estas palabras: alelí, alerí, arerí. 

16.- Articular repetidamente 'tI y sustituír por tr: tI, tI, tI, tI, 

tI ,tI , tI, tr, tr, tr, tr, tr, tr, tr, tr, tr. 

17.- Emisión de vocal seguida de r (cualouiera de las cinco vocales) 

ar, sr, ir, or, ur. 

Este paso se continuó hasta OUE el sujeto diera todas las res

puestas correctas en una de las dos presentaciones de las conductas 

modelo en una sesión, lo oue ocurri6 en la séptima sesión. A partir 

de este momento, se pas6 a fe~t81ecer la respuesta recien establecida. 

c.2) Fortalecimiento de la respusta con economía de fichas. En este 

paso, la primera sesi6n, el experimentador reunió a la madre y al ni

ño, estableciendo un "contrato" con el último y ayudado por 18. mad.re 

par~ seleccionar los reforzadores (ver sistema motiv~cional, sección 

2 0 12 de este canítu.iLo). Una vez esta.blecido; se pintaron en una cartu

lina los reforzadores y los costos y se pegaron a la pared, para oue 

el niño tuviese una referencia (saber los costos de los privilegios y 

dulces usados. Prácticamente no podía leer p pero reconocía los {tems, 

probablemente ¡lor el interés ('me despertaron en él y porque el experi-:, 

mEBltador y la madre enfatizaron Que cosa era cada premio y c·manto cos

taba). El contrato se estableció de esta forma 1 el experimentador dijo 

al niño aue para que no se aburriera practicando sus ejercicios para 
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aprender a hablar bien, le d8I'ía una ficha c8.da vez (lUe contestara 

correctamente. A.l acabar el tiempo de los ejercicios (la. se sión) 

pOdría .. "com?rarle" a su 'TIadre cUR.loiliera de las cosa.s al10tatlas en 

la lista con las fichas juntadas. La madre y el niño seleccionaron 

los reforzadores, y el eXJerimentador Y la madre el costo. El experi

mentador y la madre eXI:resaron al niño las esperanzas nue tenían oue 

de esta forma él s e esforzara en rronunciar bien, y aue no habría 

"préstamos" de fichas ni podría"comprar n a crédito .. Una vez estable

cido el contrato, el eX:l,erimentador mostró al niño una tar jeta de estí

mulo (ítem) y le preguntó:"¿Qué es esto?" y continuó así con los demás 

items de la tarea A. 

Durante esta primera sesión fl.lé necesario repetir varios de los 

ítems en un segundo ens::wo debido a dos causas. La primera f'lé, obvia

mente,algunos errores de pronDnciación. La segunda, oue el niño encon

tró sinónimos para algunas de las figuras (sinónimos oue no tenían el 

fonema r como en el caso de ardilla, ('me el sustituyó nor "9.nimali to") • 

Este caso ya se había dado d~ante la primera sesión de linea base, en 

la cual fué la. única en (lUe el experimentador recurrió a nombrar las 

tarjetas, para ayurlar a identificar los dibujos no claros (como trapo, 

estímulo al Que el nii'io contestó "toalla") y para evitar el uso de 

sinónimos. Sin embargo, desde la primer8. sesión el niño aumentó no

tablemente el procentaje de respuestas correctas (ver capítUlO 111 

"Resultados") .. 

Esta fase d tró 10 sesiones, alargándose más de lo esperado, 

porque el promedio de respuestas correctas (yorcentaje) en la primera 

semana no fué satisfactorio u 

c e 3) Reforzamtento diferencial de otras conductasb Un8. vez oue el su

jeto contestó con un porcentaje de 90~t, de respuestas correctas o 

superior durante tres sesiones seguidA.s (ejecuci',n criterio) t se pro

cedió a probar la efectividad del método para mantener la conducta" 
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El experimentador comenzó a entregar fichas a las respuestas 

incorrectas (eaaeas en la primera sesi.ón de RuOC), y a regalarlas 

cuando no había respuesta (en los intervalos entrec'resentaci6n de 

ítems, Que eran de 5"). Ignoró las protestas del nifio cuando eXigía 

SU ficha por haber contestado bien y no dió e:plicaciones de por aué 

había alterado el contrato. Las protestas cesaron pronto, ya que de 

todas formas continuaba ganando suficientes fichas para "comprar" 

sus refo~zadores. Para la segunda sesión de RDOC ea porcentaje de 

respuestas correcta.s había bajado significativamente pero sin alcan

zar el bajo nivel de línea base (ver resultados). 

c.4 Restablecimiento de la respuestas. Después de una semana de RDOC, 

el experimentador volvió a entregar las fichas c.omo consecuencia de 

las respuestas correctas. Desde la primera sesión, el s'¡jeto alcanzó 

el nivel de porcentaje de respuestas correctas qUE había tenido 

anteriormente. 

D) ADQUISICON y FORTALECIMIENTO DEL FO}TEMA.!.. Esta fase experimental 

se sufudividió en pasos y categorías semejantes al paso c, tendientes p 

primero a establecer y luego a fortalecer la emisión del fonema~. 

d.l) Establecimiento del fonema~. Este paso fué mucho más sencillo, 

ya que para emitir este fonema, s6¡0 habla aue alargar el tiempo de 

vibración de la lengua. También se utilizó en este paso una combinaci6n 

de procedimientos de moldeamiento, imitación, ya nue el niño debía 

imitar grupos sucesivos de conducta expuestos por el experimentador 

cada vez m's aproximados a la respuesta correcta. En este paso, se 

utilizaron también tres grupos de cond11ctas. El primero fué el mismo 

grupo formado por las primeras ocho cond~tas oue se utilizó para el e~ 

tablecimiento del fonema r. A estas ocho cond:lCtas se agregó un grupo 

de tres conductas (Clasificadas con letras, en vez de números :para 

distinguirlas de las de la tarea A): 
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ao- Ejecutar con los labios un movimiento vibrátil, como expresando 

sensación de frío: br,br,br,br,br,br,br. 

b.- Repetir el ejercicio anterlor con la lengua entre los labios" 

c.- Repetir el ejercicio 2nterior evitando la vibración del labio (con 

el abatelenguas o con los dedos si el niño nQ pOdía hacerlo SOlO), 

para transferirla a la leng~a. 

Estos dos grupos de conducta se ~)resentaron juntos dos veces 

durante dos sesiones. Como el sujeto tuviera áxito en ell¡:t (ver resul

tados) para la tercera sesión se añadió una conducta del tercer grupo: 

d.- alargar el tiempo de vibración de la lengua en una sílaba: tra, 

trra, trrra, ~rrrra. 

En la tercera sesión y sólo se presentaron'las conductas. del 

segundo grupo (a, b y e) mas la conducta d (primera del tercer grupo. 

Cuando el sujeto emitió bien esta última conducta, para la siguien

te sesi6n se añadió la segunda y ultima conducta del tercer ~TU:po: 

e.- 3eparar la letra inicial 

t-rrrrra. 

y después pronunciar las dos restantes: 

En las úitimas sesiones de este paso de establecimiento del fonema 

¿, s6lo se presentaron las conductas a,b,c,d y e. C ando el sujeto pudo 

contestar correctamente al t11 timo ítem (e), se procedió a pasar al 

sigu-lente paso:fortalecimiento de la re's'puesta" 

d.2) Fortalecimiento de la respuesta. Se reanudó el contrato interrumpi

do durante el paso anterior, en los mismos términos. 

d. 3} Reforzamiento diferencial de otras conductas. Cuando el sujeto 

hubo alcanzado una e jec mión confiable (tres sesiones seguidas comple

tando la ejecución criterio), se alteró el criterio de reforzamiento, 

reforzando las respuestas incorrectas, ¡;ara com')robar atte era éste el 
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Que mantenía las respuestas correctas.· 

d.4) Restablecimiento de la respl~esta. Se volvió al criterio original 

de respuesta, reforzando sólo las ejecuciones correctas (pronuncia

ción adecuada del fonema,5), ;,1asta, que el ¡:311jeto completó la e jecu

ción criterio (90% de respuestas correctas) durante tres sesiones se

guidas. 

E. DESVANECIMIENTO. En esta fase experimental se transfirió el 

control de estímulos de la sesi6n artificial:] de la sesión al me

dio natural. En'rea1idad fué algo muy fácil, poroue la pron1mciaci6n 

correcta de los fonemas r y ~ ya había estado siendo reforzada, des

de su aparici6n, con los reforzadores sociales naturales del medio 

del niño (en la escuela le dejaron de hacer burla, pauaatinamente, 

por dejar su "habla de consentido", la maestra puede haber in~luído 

también, además de su propia familia). 

En esta fase experimental, se presentaron las tareas A y B, una 

después de otra y con registros independientes, acompañando durante 

tres sesiones,de reforzadores sociales muy explícitos a los reforza

dores que constituían las fichas. Mencionamos muy explícitos poroue 

de hecho, durante todo el procedimiento, las fichas siempre fueron 

acompañadas de sonrisas o algún gesto aprobatorio, pero en este caso 

el experimentador añadió comentarios como :"?erfecto","Exce1ente", 

"ya pronuncias muy bien", etc. La cuarta sesi6n se presentó sin 

economía de fichas. ,q¡ comienzo, el experimentador le dijo al niño 

oue era hora de terminar el contrato, poroue efectivamente había 

confirmado las esperanzas expresadas al frincifio. Ahora hablaba 

muy bien y solo le pediría ~ue repitiera las palabras unas veces más 

para asegurarse oue no se erruivoca,ba. De esta forma, hubo dos sesiones 

más sin economía de fichas, en las cuales, el sujeto completó la 

ejecución criterio. 
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F) SEGUIMIENTO. Una vez terITlinado el estudio, p8r8 com:robar nue 

la respuesta se m~nten!a con el raso del tiempo, se r€?tstr?ron lqs 

tareas A y B durante tres meses posteriores al est~ldio. (Una sesión 

el primer lunes de c8.dB uno ¡fe los tres meses). 

En esas tres sesiones, la cond'..lcta del sujeto permaneció en 

la ejecución criterio. Se present;~Ton consec:1tivamente las tareas 

A y B tomándose registros independientes para cada una, y las conduc

tas (respuestas) emitidas por el sujeto en estas sesiones, no ',tuva 

consecuencias. 

2.14 Programas Correctivos. 

Se estableció oue en el caso de eue el sujeto tuviera muchas 

errores, el mimero de sesiones para cada fase serían tantas como 

fuera necesario para alcanzar el crtterio :~ropuesto (repertorio 

terminal, secci6n 2.5 de este ca.?ítulo): o sea., 90% de respuestaf.: 

correctas durante tres sesiones seguidas cuando menos. Dos veces 

se alarg6 el período esper8do de sesiones, para el fortalecim-iento 

del fonema r y para el restablecimiento de la economía :'le fichas 

en el fortalecimiento del fonema.,!:. 

Aunaue no fué necesario hacerlo, tHmbién.~e estableció oue si 

durante cinco sesiones seguidas el sujeto no alcanzaba la ejecuci6n 

criterio, en ctBlouiera de las fases experimentales, se modi.ficaría 

el sistema motivacional (añadiendo reforzadores tangibles en el caso 

de las fases de adouisición de la res~lesta, y ~odificando el siste

ma de eoonomía de fiohas en el oaso del fortalecimiento de la res

puestao 
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CAPITULO II!. 

"RESULTADOS" • 

3.1 Reporte de los resultados obtenidos. 

El primer paso en este estudio fue la aplicación de la Prueba 

de Arttuulación de Sonidos en Español (Melgar de González, 1916. Co~ 

sultar Apéndice B), en cuyos resultados puede ob.servarse oue el suj! 

to era capaz de articular todos los sonidos, mezclas de ellos y dip

tongos más comunes en el idioma, español con excepción de los fonemas 

r y_, ya fuera Que éstos se presentaran al inicio, la mitad o el fi 

nal de la,spalabras e independientemente de la combinaci6n de éstos 

con otros fonemas (como por ejemplo dr, gro tr) La falla de pronu.,!! 

ciación detectada consisti6 en la distorsi6n de los fonemas r y~, 

como puede apreciarse en la hpja de calificación (ver Apéndice B). 

Una vez detectada la falla, se procedió a la búsoueda de una po

si ble lesión o defecto físico en el apara.to fonador del su jeto, me

diante la observación directa y entrevistas con l~ IDr-l,dre del mismo. 

Como no se presentara ninguna de es.tas carp.cter{ sticas, ,el sujeto 

fué considerado como dislálico funcional. 

En la evaluaci6n de los repertorios de apoyo el sujeto tuvo 

siempre un desempeño exitoso (consulta.r Apéndice A), incluso en 

la evaluaci6n de aiscriminación auditiva, donde se intentó detectar 

alguna falla auditiva oue originara el problema de articulación. Pe

ro el desempeño del sujeto en esta parte, mostró Que auditivamente 

distinguía perfectamente los fonemas r y~ de entre otros fonemas 

aunoti'e la posición lingual para pronunciarlos fuera. semejante y oue 

también era capaz de distinguirlos entre sí, aún cuando el sonido re

sultante de pronunciar cu?louñera de ellos fuera similar (un silbido 

sordo) • 
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Durante la fase de Illne;:; Base, se presentaron las tareas A y B 

una después de la otra, con re,-r,istros indel,endientes.En la primera 

sesión, fue necesario repetir ?r~cticamente todos los ítemes pornue 

el sujeto encontró stnónimos paro. denotar las figur~.s representadas 

en las tarjetas de estímulo. No todas sus respuest8.s estiiban exentas 

de los fonemas a evaluar (como por ejemplo decir "nerlquito" en vez 

de "loro"); sin embar€o, el experimentador dió un segundo ensayo 

cada vez oue ésto sucedió para tener un mayor control sobre el regis

tro de las respuestA.s del sujeto lo oue únicamente se !}od18 hacer si 

las respuestas regIstradas a lo largo del estudio eran homogéneas. 

Cuando el s~eto decía un sinónimo de la figura representada, 

el. experimentador le decía: liNo, esto no es (x), sino (y). Repítelo 

¿oué es esto?".Desde luego, también se evitó Que el sujeto utiliza

ra términos que no incluían la respuesta adecuada(los fonemas r y~ 

como cuando en un ense.yo el sujeto dijo "cochecito" en vez de "carro" 

(tarjeta de estímulo b47). 

El porcentaje de respuestas correctas fue muy bajo e.n la primera 

sesión tanto para la tarea A (10 respuestas correctas) como para la. 

tarea B (3 rE"spuestas correctas). Para la segund.a sesión el número 

de respuestas correctas aumentó ligeramente ( A=15 Y B=4), pero con

tinuó demasiado bajo (30% de correctas en A Y 10% de correctas en B). 

En la tercera sesión, el porcentaje de respuestas correctas bajó 8% 
para la tarea A y 2% para la tarea B. En resumen,de 50 posibles, el 

sujeto contestó un máximo de 15 respuestas correctas nara la tarea A 

y de 6 para la tarea B durante la línea base, Que sólo se registr6 

durante tres sesiones dado oue el porcentaje de respuestas correctas 

promediando las tres no alcanzó ni siouiera el 25%. Sin embargo, na. 

parece importante remarcar oue el sujeto dió "algunas" respuestas co

rrectas~ mientras oue en la Prueba de Articulación de Sonidos en Es

pañol no di6 ninguna. Esta pefmeña incon~ruenci8. puede haberse debi

do a Que en la prueba citada, los ítemes para evaluar tal fonema son 

escasos, ouizá no dando lug",r a una o1lortunidad de ,...ue el sujeto 
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diera ca.sualmente la respuesta. 

El criterio de duración de cada fase fué, inicialmente, oue la 

conducta no variara durante tres sesiones en más de un 10% ni en 

incremento. ni en decremento de respuestas correctas .. Dura.nte las 

tres primeras sesiones de línea base, el sujeto contestó de esta 

manera (sin variar de' sesión a sesi6n más del 101& ni en. tarea B ni 

en tarea A), por lo oue se p·rocedió a aplicar el procedimiento pro

piamente dicho, ya oue además de observar esta consistencia de res

puesta, el sujeto no alcanzó la ejecución criterio, aue fué de 90% 
de respuestas correctas en cada sesión. 

Desde luego, el criterio de duración para las fases experi

mentales (de adawisición y mantenimiento de la re s~)Uesta), reouería 

oue además de no observar estas variación, alcanzara durante tres se

siones seguidas, ia ejecución criterio. Sin embargo, el criterio de 

duración de cada fase se modificó ligeramente en etapas posteriores, 

eXigiendo oue el sujeto para pasar de una fase exnerimental a otra 

(en las fases de mantenimiento y restablecimiento de la conductR.) 

alcanzara un promedio semanal (cinco sesiones) del 90% de resp'lestas 

correctas (ejecuci6n criterio), además de las tres sesiones seguidas 

sin variaci6n mayor del l~ para aumentar la seguridad del estable

cimiento a,Jecuado de las respuestas. 

Desp 1:tés de la línea base, se evaluaron por se-oarado las Tar.eas 

A y B, en ese orden (los porcentajes de respuestas correctas en lí

nea base y la gráfica de desempeño del sujeto se pueden observar en 

la.s tablas 3.:8 y 3.~ y las gráficas 3.1 y 3.2) .. 

En la fase de establecimiento del fonema. r, se present~ron, dura!! 

te dos sesiones el primer gruQo de conductas modelo (ver secci6n 2.13, 

capítUlO 2). Para la tercera ses i 6n se añadieron las conductas del se

gundo grupo y cuando el sujeto hubo presentado todas las respuestas 
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correctas a' este nuevo grupo durante dos sesiones se añadió para la 

('fuinta sesi6n el tercer grupo de conductas modelo. En cuanto el su

jeto contestó correctamente a todos los ítemes de este nuevo grupo 

en la se,gunda presentación de la séptima sesión (ver tabl$.. 3.1), se 

procedió a pasar a la etapa de fortalecimiento de le respuesta. 

Puesto oue en línea base el sujeto había demostrad,o poseer ya 

la respuesta correcta aunque a un nivel (frecuencia) muy bajo (de 

24~ promedio) se había esperado Que el establecimiento de la res

puesta correcta fuera rápido. Esto es, oue el sujeto vibrara consis

tentemente la lengua al exhalar el aire con,la lengua colocada en la 

posición adecuada para producir el fonema r. Efectivamente, lo logra

mos en la séptima sesión. Por las mismas razones, aunadas al hecho 

de oue el sujeto ya "sabía" vibrar la lengua (puesto oue había com

pletado e~itosamente las tareas de la fase de establecimiento), se 

esperó que en la fase de fortalecimiento, utilizando un sistema moti

vacional como la economíá de fichas, el sujeto alcanzara rápidamente 

la ejecución criterio, pero no fué así. Aunque en la primera sesión 

subi6 significativamente el pDrcentaje de res:luestas correctas (de 

24~promedio a 7~ en la primera sesión), durante ésta y las dos se

siones siguientes, el sujeto no alcanz6 la ejecución criterio. Para 

la cuarta y auinta sesión el sujeto había logrado dicha ejecución, y 

sUiuestamente con solo una sesión más así, el sujeto estaría listo pa

ra pasar a la fase de RDOC. Sin embargo, el promedio de las primeras 

cinco sesiones fue de ta~ólo 82% de respuestas correctas y para 

asegurarse de eue la res~uesta o~daría bien establecida decidimos 

alargar esta fase cinco sesiones más allnoue en la siguiente el sujeto 

también alcanzara la ejecución criterio, lo que de hecho sucedió (ver 

tabla 3.3 y gráfica 3.1). Sin embar~o creemos Clue fue. una medida ade

cuada, ya Que en la siguiente (la séptima sesión) el sujeto decrementó 

su porcentaje de réspuestas correctas por abajo de la ejecución crite

rio (8~). Las tres últimas sesiones sobrepasó la ejecución criterio 

con 96%, 92% y 98% respectivamente. El promedio de las últimas cinco 



sesiones fué de 9;¿.8~10 de respuesta.s correctas (además Je haber habido 

tres sesiones '-:seguid8s con la ejecución cri'~erio) y se continuó a la 

fase de RTIOC., En esta fase 1 el s'ljeto no decrementó su TJOrcentaje de 

res :uestas correctas hasta la seESUnda sesión, manteniéndoio constante 

en las tres siguientes (76%, 74%, 72% y 72% respectivamente) y habiendo 

una diferencia significativa entre el promedio de ~orcentajes durSnte la 

segunda semana de fortalecimiento y esta semana de RDOC. Hubo una dife

rencia de 18 por ciento (92.8 en fortalecimiento y 76% en RDOC). Habla

mos de diferencia signific'1.tiva, 'poroue consideramos 10% como la varia

bilidad permi.tida en la respuesta para considerarla consistente. 

En cuanto se restableció la economia de fichas en la siguiente 

semana, (Fase de restablecimiento) el sujeto regres6 a la ejecución 

criterio desde la primera sesi6n, manteniendose en ella las cuatro 

restantes (ver tabla 3.3 y gráfica 3.l)~ 

Una vez oue el sujeto había adrDdrido de una forma consistente la 

respuesta del fonemar r, se procedió a establecer la respuesta del 

fonema¿. Dado ~ue ambas respuestas son similares solo difieren en 

el tiempo de vibración de la lenf"Ua, se es)eró ,,\le el fortalecimiento 

y la adruisifión del fonema~ fuera facilitado por los procedimientos 

. anteriores, y por 10 tanto, se invirtiera menos tiempo en las fases 

donde se usaría la tarea B. 

Para la fase de adauisi.ción del fonema.,5., se presentaron dos veces 

durante dos sesiones el primer grupo de cond~ctas establecidas para 

la ad(lllisici6n délfonema anterior y un nuevo grupo de conductas modelo 

(en este caso el segundo grupo) tendiendo a alargar el tiempo de vibra

ci6n de la lengua. En esta.s dos sesiones el sujeto siempre tuvo éxito 

(ver tabla 3.2). Para la tercera sesi6n, se añadió una nueva conducta 

modelo de un tercer grupo, a 1Ft oue el s'.ljeto contestó correctamnte 

hasta la segunda presentnción en la f'llarta sesión. 



Para la (1 uinta sesión se añadió la segunda y úil tima conducta 

modelo del tercer grupo y a este nuevo ítem el swjeto contestó correc

tamente hasta la séptim8 sesión. En una octnva sesión se pre8entaron 

las conductas de los grupos 2 y 3 y como el sujeto contestara correc

tamente (ver tabla 3.2), se procedió a contin mr con la fase d.e for

talecimiento del fonema~. 

En la primera sesién de fortalecimiento con econom{a de fichas, 

el sujeto aumentó de 8% de respuestas correctas en líner?, base a 88%. 

Para la tercera sesión ya había alcanzado la ejecllción criterio y así 

se mantuvo las dos sesiones siguientes. Cumplido el reollisi to de tres 

sesiones seguidas con la ejecución criterio (90%, 96% Y 32% respecti

vamente) y habiendo obtenido un promedio de :t1orcentaje de respllestas 

correctas de 90.2 durante las primeras cinco sesiones de esta fase, se 

procedió a aplicar en la siguiente sesión el procedim1ento de RDOC. En 

esta fase el sujeto bajó su porcentaje de respuestas correctas iniRedia

tamente en la primera sesión (bajó a 78%) 'uás rápidamente oue lo había 

hecho en la fase de fortalecimiento del fonema r. Llegó a bajar hasta 

sólo 60% de respu.estas correctas [·ara la ouinta sesión. La diferencia 

de porcentajes de c:orrectas entre la fase de fortalecln::i,ento y lB de 

RDOC fué de 22%, h% más oue para el fortalecimiento del fonema r. Sin 

emb8rgo la recuperación (en la fase de restablecimiento) fué también 

más lenta. Dut'a.nte las dos primeras sesiones de resta.blecimiento, el 

sujeto no alcanzó la ejecución criterio COSB: ("'ue logró hasta la tercera 

sesión. Decidimos aumentar esta f3-se cinco sesiones más para aseg'lrar

nos de la recuperación total de la reap1.l.eata. Dwra.nte las últimas tres 

sesiones de la primera semana y durante las cinco de la segunda, el 

sujeto alcanzó la ejecución criterio o 

Después de la fase de fortalecimiento del fonema,J;., continuamos 

con la fase de desvanecimiento para ambas tareas (fonemas r y..¡), pre

sentá.ndolEs consecutivamente en la misma sesión, con registros indepen-
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dientes. Durante esta fase, (1'J.e se prolongó cinco sesiones, el 

F,ujeto siempre alcanzó la e jecución criterio en ambas tareas. 

El seguimiento se llevó a cabo durante tres sesiones, una cada 

mes durante los treB meses siguientes a. la aplicación del est 11dio. El 

sujeto permaneció en la ejecución criterio en ambas tareas. Para el 

seguimiento, también se presentaron las tareas A y B en la misma 

sesión, una después de otra y con registros inde~lendientes. 

202 Tablas y Gráficas de desempefio. 

La tabla 3.1 muestra la adouisición del fonema r. La columna vertí 

cal ~~~tra la serie de conductas modelo presentadas: ler. grupo de 

la conducta 1 a la 8, 20. grupo de la conducta 9 a la 12 y 3er. grupo 

de la conducta 13 ala 17. En la columna Aprizontal se marcan las se

siones y las present-ciones de cada ítem en cada sesión. Las apostillas 

(1) muestran las respuestas correctas y las cruces las xespUl:.lstas inco

rrectas .. 

Ea tabla 3.2 muestra la adouisici6n del fonema,¿ con la misma 

estnlctura oue la tabla anterior: horizontales sesiones y verticales 

conductas modelo. De igual forma, apostilla denota respuesta correcta 

y cruz respUl:.lsta incorrecta. 

La tabla 3.3 muestra el porcentaje de resp1restas correctas duran

te el establecimiento del fonema r. En la línea. horizontal se encuen

tran las sesiones (con un último espacio :)ara el rromedio semanal de 

porcentaje de res1"luestas correctas), la línea vertical muestra la 

fase experimental o 

La iabla 304 muestra el fortalecimiento del fonema~ organizando 

los datos de forma similar a la tabla 3.3. 
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Tabla 3.1 Adnuisición iel fonema T. 

cta. ~.~i ones 
modelo 1 2 1 4 :5 6 7 

all ~~ p. b rt. b a b 8. b ::¡ b 
1 " " ( " 

, I 

2 " " 
, , " " 3 ,¡ , I I " I 

4 ,¡ I " i " ,¡ 

~ I I ( I ,¡ t 

6 " I , , I I 

7 , I I " I 
, 

8 , " f/ , I I 

9 I " " 
,¡ 

" I I 

10 " ,¡ " '" , f .¡ 

11 ,. " , ,¡ / i , 
12 r .; I " I I , 
1j f. ~ '/. f. 'J. 1 I 
14 y. y.. 1- ;f ,¡ rI I 

15 .; .1/ " " " I 
16 ¡.. )( .,. 

1- ,/ " ./ l.'{ ./ rI JI. f. 1- JI. " 

Tabla 3.2 Ad(luisición del fonema..;. .. 

cta. sesiones 
modelo 1. ;:: j 4 5 6 7 (j 

~ . .» ay a [J a o a ID a o a o ft o 
.l .; I J " 2 ;, I " " 3 I I ti I 

4 
,¡ " 

/ i 

5 ,¡ " ,¡ I 

6 " t 
, , 

7 I ,¡ " , ts " I , , 
A " I , I o' l' , " ./ ,¡ 

B I .; ., 
I " 

( " 
, I 

" e 
" I f/ ./ " 

F I I , 
'" I 

D )C Ji ~ ~X / I ,¡ ,/ 

!!ó -J tl~ )( ~ " ~ " 
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Tabla 3.3 Fortalecimiento del fonema r. 

procedimiento porcentaje de resouestas 
p~gm 

correctas ~or'é~li6n r.c" 

Línea. Base 20 30 22 - - 24 

economía de fichaf 70 74 82 94 90 82 

(prog. correc.) 
economía de fichas 90 88 96 92 98 92.8 

reforzamiento di-
ferencial de otras 90 76 74 72 72 76 

• .:1 .... ,l'l 

restablecimiento 
economía de fichas 94 92 96 100 94 95 

desvanecimiento 94 100 98 96 96 96.8 

seguimiento .' 100 94" 96 - - 96.6 

Tabla 3.4 Fortalecimiento del fonema~. 

porcentaje de respuestas p~gm. 

procedimiento correctas por ;festón. r.c. 

línea base 6 10 8 - - 8 

economía de fichas 88 86 90 96 92 90.2 

reforzamiento di-
ferencial de otras 78 70 72 64 60 68 

conductas 

restablecimiento 
economía de fichas 80 82 94 94 92 88.4 

restableClmlento 
economía de fichas 90 90 94 94 94 92.4 

(p.c.) 

desvanecimi.ento 94 96 94 96 94 94.8 

seguimiento 94 90 94 - - 92.6 
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Gr~fica 3.1 Fortalecimiento del fonem~ r. 
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Gráfica 3.2 Fortalecimiento del f08.8.&~. 
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Sesiones 

L.B.=Línea base. 
EC. FI.=Economía. de l"ichas. 
RDOC=Reforzamiento diferencial de otr~s conductp.s. 
DESV.=í)esvl'l.necimiento. 
SEG.=Seguimiento. 
RESTAB.=Restablecimi.ento de lA economíA :'le fichas 
RC.=Respuestas Correctas. 
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3.3 Algunas observ~ciones. 

A partir de los datos anteriores, parece importante advertir 

!:llfPlnos efectos colaterales del estuJ.io .. 

En primer lugar nos encontramos con la. rapidez del desvanecimiento, 

que como se indicó en el capítulo 2 (pag.,a), sería factible llevarlo 

a cabo en pocas sesiones sin detrimento de la resp'resta debido a oue 

i:lrante las fases de fortalecimiento, las fichas (reforzadores arbi

trarios) fueron entregadas ácompañándose de reforzadores sociales 

(reforzadores naturales), además de oue el sujeto estaba enterado de 

oue "el contrato" terminaría cuando su ejecución fuese adecuada. De 

esta forma no hubo ni siouiera una va.riación significativa en la eje

cución del sujeto cuando se le dijo oue ya no habría entrega de fichas 

y se llevaron a cabo la,s tareas A y B acom-p9ñando las respuestas co

rrecta solamente de reforzadores sociales "'ue babían estado, presentes 

todo el estudio .. Por otro lado es probable oue ci:nformeaumentara su 

pronunciación correcta 1e los fonemas r y..5-, aumentara en su medio 

familiar y escolar el reforzamiento apropiada al habla que se esperaba 

que un niño de su edad debería exhibir. 

Por otro lado, parece oue ciertamente la adouasición y fortaleci

miento del fonem~ r facilitaron la adouisición del fortalecimiento~ 

ya aue al comparar el promedio de respuestas correctas en línea base y 

el promedio de respuestas en fortalecimiento se observa un diferencia 

de aumento de 82~, mientra.s oue la misma diferencia en el C8S0 del 

fonema r fué de 58% solamente. 

Nos encontramos tambi.én con ('Iue el decremento en la fase de RDDe 

para el fonema,J;.. fué más radical (22%~ oue para el fonema r (16%) f Y 

más lento el restableci,mi.ento. No se muestra directamente en los datos, 

pero es posible oue el procedimiento 'iaya tenido algún efecto sobre 

el "contra,tol! Que previamente se había establecido con el sujeto, res

::-ecto de la administración de las fichas y eme esta resistencia a recu-
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peraT la ejecución criterio fLlera una especie de rotesta del sujeto 

por el incumplimieLlto de los términos establecidos, (l1l1:) repentinamente 

se dejaron de llev9T a ce.bo sin ofrecerle eX]Jlic~lcjones, lo 0'le por 

otro l~do er8 necesario hacer a fin de comprob 0 r oue el procedimiento 

estaba siendo efectivo para mantener lA conductae establecida. 

Estos puntos son revisp.dos m<1s am~)liamente en la discusión, en 

el siguiente caIJítulo. 
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CA')ITULO IV ... 

"DISCUSIOI\.'"' • 

Analiumdo las :presentadas en el capítulo anterior, se 

observa que en términos generales el estudio tuvo éxito. El sujeto al

canzó la éjecución criterio y se mantuvo en ella, aún después de ter

mjnado el tratamiento (ver 3.1 y 3.2). Además, el tratamien

to tuvo una duración relativamente corta, comparada a aouéllas repor

ta.das por ?ere¡ló (197(»). Sin embargo, existen ciertos '~!Untos impor

tantes por discutir: 

471 Evaluación de los resultados. 

En primer lugar es importante analizar la misma duración del e:::tu- I 

dio ~trece semanas), 0ue es realmente corto para los problemas de esta 

índole (articulatorios). Obvi~mente, está directamente relacionado al 

tipo de prpblema por solucionar: el leve rotacismo presentado por el 

sujeto. Al comparar la eje(:ución del sujeto en la Prueba de Articula

ci6n de Sonidos en Es:paJ:ol con su ejecución en línea base resalta una 

diferencia importante. En la primera el sl-ljeto no tuvo ninguna respues

ta correcta, jamás pronunció los fonemas r y~ de manera adecuada. Sin 

embargo, durante el registro de línea base se observó que aun('ue con 

una frecuencia muy baja el sujetó los pronunciaba bi.en eventualmente. 

Est·o f'uizás podría. i.ndicecrnos oue la Clrueba. de Articulación de 

Sonidos en Español no presentó suficientes o:/ortunidades de "¡¡rueba" 

(ensl'tYos) al sujeto para. detectar su falla articulatoria. Los resul::t~ 

dos en esta prJeba se interpretaron estableciendo 0ue el sujeto no 

vibra.be. la lee.gua. Esto, de hecho sucedía, pero no siempre. O sea, el 

sujeto no vibraba la lengu~, no port'ue no hhubi.erB ar,rendido hacerlo 

sino probablemente pornue est? conductA. verbql habí8 sido reforzada 
por el medio. 



No podríamos 1jronostic'-'x '.l:l':P efeet5.vÜhJl sefYl.ejante U8ra otro 

sujeto 0ue presentando un I'~"Dblem'" "-1.rticu18tori similqr (rotfJl2if3,no 

consi stente en frot3.ción) nUlle:" hutiese [,ron'll:lci8do c()rrect~mente 

los fonemas r y .L-

Esto nos lleva hRCÜ¡, otro yunto :las fases de establecimiento de 

la respuesta. En ellas, se tomaron como aproximaciones a la respues

ta meta (la rrom:mciación cor::::-ecta de los fonemas r y.,¡;) un.a serie de 

ejercicios propuestos por Pcrelló (1970) para favorecer le ejercita

ción de movimientos del músculo lingulil y tIara facilitar la vibración 

del mismo en la posición adecuada para la :prodD.cción de los fonemas al 

exhalar el aire. Dado (¡ue el sujeto daba la respuesta correct'l, aún 

cuando fU.era eventualmente, podemos concluír oue la tladnuisición" de 

la r~spuesta en rea~idad consistió del fortalecimiento de Uila respues

ta ya establecida. En otras palabr8s, el niño era c?'paz tanto de dis

criminar auditiva.mente (ve.c Apéndice A) como de pronunciar los fone

mas, sólo Que el hecho dA no pronunciarlos adecuadamente erg un hábito 

tan fortalecido en nuestro sujeto como I)odría serlo el proE'.J::;ciarlos 

bien }:H?trp. otros niño~ de su edsa.. Probablemente este fo'!'talecimi.e-:-!to 

de un h~bito inadecuado pudo haberse debido a la negligenci8 de los 

padres para reforzar la resrmesta correcta y exting!lir 18 incorrecta 

durante el desarrollo del lenguaje del niño. Por informes directo'S de 

la madre, sabíamos (me al momento de llevarse a cabo el estudio, el 

niño era objeto de burlas frecuentes por sus compañeros de escuela 

debido a su habla "ceceada" y de "consentido" por no pronunciar los 

fonemas r y..& de maner8 adecuada •. ?ero o los informes (le la madre 

fueron exagerados, o el hábito establ3. tan establecido f'lue a pes~r de 

ser capaz de fronunciarlos correctamente algunas veces, la res:;mesta 

predominante era el silbido sordo (la distorsión de los fonemas). Tam

bién es rrob~:tble nue des;~llés de un tiemno de :intera.ctuar con el niño; 

tanto los compp.añeros como su maestra se h\lbiesen "acostumbrado" PI su 

ha.bla incorrectA. y de jp.do de :;"8C'erle burl~, rne.nteniendo las reSpl.lefltRs 
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incorrectas. 

Esto nos marcaría. una· limitación del estudie, en cuanto ~ la 

aplicación del mismo en casos semejantes, cuando mEnos en lo oue se 

refiere a las fases de adauisición de la respuesta. 3in embargo, cree

mos nue esto no disminuye en realidad el éxito del estudio en cuanto 

8 corregir el 'problema articulatorio. Probablemente al aplicarlo a 

otro sujeto las variaciones consistirían en el tamA~o (y duración) 

·.'le los pasos de adoliisición de la respuesta no pasando de una a otra 

auroximación hasta aue el sujeto tuviese una ejecución de cuando menos 

el 90% de respuestas correctas en cada ensayo antes de pasar al siguieE 

te, además de establecer una duración mayor para los ejercicios lin

guales oue fortalecen el músculo en el caso de que la falta de vibra

ción se debiera a pereza o algún tipo de anomalía (paráliSis debida 

a lesión o enfermedad) de la lengua. 

Observando las gráficas (a.l y 3.2) en las fases de fortalecimie~ 

to de la respllesta, observamos flue el procedimiento de utilizar un 

sistema motivélcional (la economía de fichas) fué efectivo para aumentar 

l~:l. frecIJencia de la respuesta h?sta la e jec'.íción criterio y mantenerla 

en ella. El hecho de que la fase para tU fortalecimtento del fonema r 

fúra más prolongada Que l~ fase ?ara el fortalecimiento del fonema~ 

puede interpretarse como resultado de la facilitación de respuestas, 

ya que la di.sposición del aparato fonador 'Para ambos fonemas era prác

tieamente la misma, difiriendo solamente en la duración del tiempo de 

vi bración de 18 lengua. Por lo tanto, una vez adn'JÍrida la dj sposición 

del al)arato fonador para el fonema r, el fonema ¿ flJé a:louirido y for

talecido con mayor rapidez. 

La duración de las fases se invirtió cnando se trató de restable

cer 18. reSllUesta desFlés del yroced imiento de reforzami.ento diferencial 

]'3 otras conrh1Ctas, alargandost'> mÁs ara. el fonema.,L.Esto p1J.do haber 



sido efecto del p::",..:cedimiento, y2. ~ue el si. stem8 mot i v8.cioDa.l :le eco

nomía de fichas se llevó a c8.bo en forilla de /lcontrnto" de I'lcuerdo a 

Jack Alvord t1974), donde el sujeto est~ba entar?do de pornué y para 

aué se obten{2.l1 1"'8 fichas, esper::>.ndo de esta f')rma una mAyor coope

ración de su parte. Cuando se llevó a cabo el ~rocedi~iento del 

RDOe, el sujeto no fué inform~::¡do de las causas de las enuivoc!':lciones 

del experimentador al entre::;arle las fichas, lo Que evidentemente le 

causó tipo de frustr8ción al no recibir la fich8 esrera~a cuando 

la respuesta era correcta. Pensamos aue el sujeto recibía, Rdemás de 

la aprobación (y ficha) o desaprobación del experimentador, retroali

mentación de su pro¡:¡ia conducta, siendo capaz de oírse a sí m';.smo prOil 

nunciar los fonemas correétamente. rye esta forma ~udo haber violado 

(como probablemente creyó Que el ex:;¡erimentador 10 hacía) con toda in

tención el c(;ntrato lCl. segund8 vez oue se llevó a cabo el procedimiento 

de RDOC. 

Por otro lado, el procedimiento'ie RDOe nos mostró Que lá econo

mía de fichas había sido efectiv8 par8 mantener las respllest~s correc

tas, ya durante e~,tas fases el sujeto bajó en r',ás de 0% el -porcent~je 

de respuestas correctas dadas anteriormente, y C;l-ée cuando se puso en 

efecto la economía de fichas, el Sl.1jeto volvt6 a 8.1canzar la ejecueión 

criterio. 

Otro punto a discutir es la fase de desvanecimiento, ya nue en 

realidad no se llevó 8 CAbo ;ie manera gradual y sin mb'3.r{~o, lp, con

ducta¡Jermaneció en la ejec1lción ('ri 1..erio 81..1n sin la economía de fichas 

presente. 'Pehsamos oue la forma de aplicar dichq econom{a en forma de 

"contrato" como sugiere Uvord (1974) f~'.vorece S'.1 retiro aoru-pto sin 

disminuci6n de la frecuenci.!:! obtenida en la cond1)ct::l mod ific~da. Ribes 

(1970) sugiere oue ~ara retirar una econom'8 de formA efectiva sin 

afectar la cond'.lctP.. estp.blecio,;¡ con ella, se debe rmcer de modo er",du:::iL, 

permitiendo ganar cada ve~ menos fichas, hasta ~ue el control nue ellaR 



ejerZA.n sobre la conducta haya sido transferido a los estímulos oue 

norr¡~lmente ocurren en el medio del sujeto. Nuestro estudio aporta, en 

e::::te .3entido, una demostración de que.¡ no necesariamente debe ser asÍo 

Un factor que pudo haber ini'luído también en la facilidad para 

retirar los estímulos arbitrarios conEltituídos por las fichas puede 

heber sido el hecho de nue éstas s;empre estuvieron acompañadas por 

reforzadores sociales oue son los nue normalmente mantienen 18S conduc

tas verbales (Skinner 1 1957), ade:n8.s de oue probablemente l:=;. pronuncia

ción correcta de los fonemas r y,$. puede haber sido reforzada, conforme 

se iba present~do como un hábito establecido en el niño, por los otros 

adul tos con auienes normalmente interFtctuaba (sus padre, la mae stra, E!tc. 

y por los otros niños (hermanos y compañeros de escuela) con quienes 

convivía. Lamentablemente sólo se recogió información del reforzam1ento 

eue a las respuestas correctas daba la madre del sujeto y no de los 

otros posibles agentes reforzantes. De esto deriva otra limitación del 

estudio aue consiste en la falta de evaluación de la generalización 

de la conducta a otros escenarios diferentes la s~'sión experimental. 

Otro factor oue pudo hAber influído pudo haber sido el autorrefor

zamiento provenieate de la retroalimentación al oírse a sí mismo (el 

sUjeto) pronunciar correctamente los fonemas, coml,qrando su respuesta 

verbal a diferentes personas (niños y adultos) con los oue normplmente 

trata y cuya pronunciación de los fonemas era. adec11ada, ya (me de acuer

do a Baer Sherman (1964) alcanzar el criterio de similitud entre las 

>"'e spuestas del sujeto y L) s de uh modelo es au torreforzante. 

-1..2 EV1'Ü118Ción del método. 

(TI lR literatura sobre a;lálisis conduct'l.al a.plicado y iriodificación 

dec.onducta abundan los ejemplos de conducta verbal modificada mediante 

div",;::'s"tS técni.cas de modificnción de conducta derivadas de la investi

e8 ('ión bÁsica, pero exce~to la obra. de ~i.bes, no encontramos :programas 
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e 

COS COí!) es el caso d.e e si e.:; e st 'J:lin o Y a1.~l~ en obre. de 

R 1. bes, no se e s')!:;cifi 00 Gon clari.dRd 18. form.8 en 1;:: (tue S?' de be es

tablecer la disposición ade01adR del aparato fonado~ ~r8 la emisi6n 

de los fonemBs problema, aunnue si nos brino.?, U:l l::'ne',,",d ento de pasos 

gener81es a se;::uir p~r8 8U f0rt~lleci:ni.ento., 18 evalu.?ción del proce

dimiento y 18. eVBl~uwi6n de cond.uct::>s ~'lrec1Jrrentes Eec:esRrips .oara 

inici8.r C1..l1'l.10U icr IJrogrema. de condnct.as FI,caiém"icBr::. 

Este estudio no }Jretende ser original, ya nue de hecho sigue el 

lineamiento marcado por "Ribes (lg70) para establecer un programa pa- ( \ 
+¡ 

ra remediar lB falla articulatorta. Pero no es tli'1J.DOCO un2 re icpei.ón. 

Como ya se había :nenc-ion8.do qnteriormente (C:::: .. 'Hule I, -p:',gin8 2;: ), 

se trat.6 de cor:rplementar el programa de articJl';¡(;1 ón propuesto por 

Ribes, con lSi:3 sugerencias mencionadas ~;or :F'erelló (1970) para remediar 

el problem~ esrec{fico del rotqcismo en el estJdio de un solo caso, lo 

cual penS:<lm021 ,1ue es experimentalmente v?lido ("er sección 1.11 del 

capitUlo 1). 

Se combinaron los procedimientos 1mi t:-: cj ón ()A.r8 s fases de 

adnuisición de la respue sta~ y de economía de f1c11as (~'ara las fases de 

fortalecimiento) con éxito en los resultados. 

Creemos oue el hecho de 'laber ·,tiliz:do ~rocedim;ento de irnits.c:ón 

para las fases de establecimiento fue ventajoso pornue, como se 18-

cutió· anter-iormente arec{8. oue el sujeto T~ en::. C9.p8Z oe f,.rt:i.cpl,?:Y 

correctamente los fonemas r y,J; y la :rresentación de un modelo a -i.mitr~r 

e,horró tiempo en el fortalecimiento de eS8.S res-,·íle stas de ha jP. pre sencia 

demostrando el ('ri tE::rio de exactitud de re s';::'J.e S~8 

llegar, ader.lPs:'l€ las V€T¡t8j8S nue el ref0I'za'::1.ento sur:,;ido de 10gr2X 

~rite.!':L0 _df'~ ~i.~l~i!.u(~ (}3~e:r: :L 
(+)no se encontl'<Y'or re}!orte S€me~8ntes 

gI',,·f{::. 

41 
;;....1 :. 1.8 _sit\!.8<li tin ... _ 

Tt'viEFtr IR t,ibl1.o-
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8.umentando la probabílid~d de (1ue la conducta ya estableciera. se mall

~ '.lV:l er?: a i ravés del paso del tiempo con la retroaliment8ción surgida 

d( oírse a sí mismo pronunciar la res;,uesta correcta. 

En cuanto a las fa,ses de fortalecimiento de la reslmesta se uti

lizó la economía de fichas ya que de acuerdo a Kazdin y ~ootzin (1914) 

y Ayllon y Azrin (1968) este procedimiento tiene las ventajas de uti

lizar reforzadores condicionados y taneibles de f~cil manejo (adminis

tración por parte del experimentador), además de que salvan el puente 

entre la emisi6n de respuesta y la entrega del reforzador, están poco 

sujetos a la saciedad y pueden tomar un valor de incentivo mayor rue 

un solo reforzador primBrio. Con los resCll tados, podemos ver (";;8 

fectivamente hubo un incremento de respuestas correctas con el rrocedi-

miento. 

Es probable que además el término de contrato sugerido por !Uvord 

:ara la aplicación de una economía de fichas (1974) hubiera provoc!:'.do 

cierta motivación del sujeto en favor de los resultados esperados 

por('ue el hecho de una, situaci6n mon6tona repetid2 continuamente, como 

er8 el co~o de contestar di~'riamente a la preguntE'" del expertment::;.dor 

u¿Qué es ésto?" frente a la exposición de las tarjetas de estímulo 

-podría haber caus::,!,do en el sujeto a,lguna reacci6n emotiva negativa 

de hj.da al abnrrl.miento y oue interfiriera con el éxito del estudio, evi

tándose 8.1 utilizar un contrato mediBnte el cunl el sujeto s2.bía (!ue 

se esper~;ba de él además de 18 facilidad 'ar8 obtener premios y per-

misos de los {'ue normalmente no disfrutaba. En las 3.1 Y 3.2 

SE' observa clexemente oue en ambas situaciones de fortalecimi.ento de 

la reS_leste. ésta incrementó ~~lás fiel 50% en 18s primeras sesiones 

d su B.llic8ción (contando a eme.s con ~l1e ya exi st ía 18 facili taci6n 

élE' emitir 18 res~,uesta debido El l".'.s fases de est3.blecimiento). 
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pl rei'orz"'m"iento 

tivo en otras si tU8ciones difel'E?nte.3 de 18. ex' el·:'::T:entc.l, 3,un('lJ.e 

al ~ument9r su rqiertorio verbal apI'o;;iado aumentaron sus probabilj

d.!C>des de reforz2¡rd.en"!0 JT consecuenteu1ente 18.s rosibil id~des :;le!l1~nte

ner estas conductas (articulaci ón co:,:"recta le los fonem8.s r y J). 

La comprobación, llevad? a cabo durr.:;.nte el :¡,;rocedimieni..o de RDOC, 

nos confirma la efic'·.cia del :)rocedimi.ent.o para mantener las conduc

tas verbales correctas. 

En resumen, la aplic8ción del 1'n',;rama E-l.aborFdo en este est'ldio 

tuvo las siguientes vent8,jas: poco costo, f~¡.cilid'-.<í de arlic8ción y 

efectividad en los resul t?_dos, observ'~ndose (me le conducta se 

m~ntiene con el paso del tiempo (Jur,:mte el segLlimier~to). No podemos 

a!irmpr Que l~ economía de tiempo sea tambi~n una ventaja, puesto 

"'ue como discutiffioS ~>nteri ormente, éste :'uede SE':C un f:'lctr)r variable 

Que e:n nues-':ro caso pgrticul~r SE ebió !irobR.blemente a que el 

sujeto era capaz de d[1r eventu8.lmej:d,e le res.:;i .. ,estq correcta. 

Sin embargo, también tiene limi.t?ciones .• En primer lugar desco

nocemos si tuviera el mismo éxi to,?plic8élo 8. otro sujeto cuyo proble-

IDa de articule.ciÓn f:Jer2: m,3.s severo. ensamos r:Je sí ,i y, nue solo 
/ 

vár'iaría el tamaño de los 18.S0S y de las fe.ses de est3blecimi,ento y 

fortale~imjento, pero hace fplta tipo de evidenci'-< ex~)erimental. 

También podemos considerar otra limi t3.ción el tipo de IJresentRción 

de {tems en las fPEes de establecimiento de la res~lesta. urobablemente 

en otra si t)8.ción 110 se::=;. sllficienten8r8. ~rir ~gilidai en el 

movimiento del mt~scl.~lo oue es 1::. len.s'.l~ .el poco t iemro r.lle se le da 

en el prese~te e3~tdio. 
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4.3 La influe~cia del medio y la imnortancia de los padres cerno 

modificadores de conducta. 

Consideramos oue un el€!1lento important.e .luede ser el entrenamien

to de los radres previo Pl lA. aplicación de c'laln'li.err;rocedimiento, ya 

("1),e dicho entrenamiento aunClUe se,;=¡ solo a nivel elemental, puede con

tribuir B eue los padres mantengan cierta consistencia en su actitud 

como "administradores de contingencias"'modificando la conducta de 

su hijo en la dirección deseada al reforzar positivamente las conduc

tas apropiadas cuando se presentan (Whaler, 1975; Peralta, 1975; Kaz

din y Bootzin, 1974). 

acuerdo a Kazdin'y Bootzin (1974), los padres son un elemento 

esencial para: a)la tran 0 ferencia del control de est.ímulos de la si

tuación del programa (experimental) a la situación Ii8t'..lral, b)mante

ner efectivamente la conducta deseada, c) facilitar la aplicaci.ón de 

cualouier procedimiento de modificación de conducta y d) ase~lrarse 

de mayor eficacia en la aplicación de estos últimos. 

Como mencionemos anteriormente ( cal;,ítulo I página 11 y :lágine 1.., ), 
padres son determinantes ljrimordiales de 18. conducta de su hijo 

por lo (lue antes de iniciar el presente estudio el eMperimentador 

llevpa a cabo unas informales con ia madre del sujeto para 

describirle las técnicas a utilizar y solicitar su cooperación en'la 

aplicaci6n de las mismas (atlemásde reco~er información adicional so

bre el sujeto); sin embargo, nuizás se d.ebió -preveer algún tipo de 

er.trenami.ento endich8,S i écnicas p~ra aumenta,r l~ efect ividad en el 

intento de modificación ~le la. conducta de su hijo. 

Por otro l"1.do al revisar la literHtllra al respecto, encontramos 

nue Hawkins, Schweid y Bijou (1961:::) indican ("ue algunas de las defi.cien

cia.s de los terapistas conductu:ües se refi.eren A; ,1) nue a menudo se 
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basan más en 18 descripción flUE de cor.,L\~t:::¡ (1e 'lTI I.:F~o hacen sus 

~adres m~s 0ue en la observ~ción de la misma; ) con mucha frecuencia 

Ee iLlciB la tera!ia de un sujeto mantpulanao determin~d variables 

y dejando (le lado otras cue puelen ser' muy im~jort!::.!:";tes:)::.ra el m:~ntel1i

miento de la cond'lcta, coma T)lJ.ede f-'er 1", inter0cción ::.<,dres-hijos; y 

3)cuando el terspista. se cOfll:Jn5c.'3 con 102 ::·8.dres, suele hacerlo en 

términ<is o muy técnicos o muy confusos, "ue tm''-ide (1'Je éstos COffi;!ren

dan lo ou:e el terA.pista trata de comunicarles. Estos investigadores 

desarrollaron un método c,ara al terRr 1 :~.S re18c;_one s manre-hi jo, <:_1 

hacer oue ésta funcionara como agente tera:,éutico del niño luego de 

un perueño entrenamiento. Sus resultados muestr~:m l1ue e'3 1'031 ble el 

tr!?,t:=tmj_ento It en casa" de un problem~. conduc1ltUall, con los ~)adres mane

jando las contingencias. En resumen, otra limi.te.ci ón del presente estu

dio puede aber sido la falta de control, (o de alg~n tipo de medici6n) 

de la conducta de la mRdre hacia su hij0. Dados los resultados del es

tudi0 y de a~gunas observ2ciones d'lran~e el mismo (pero por supuesto, 

observaciones informales) suponemos '.lA actuó adecuadamente, pero no 

tenemos ninguna forma de comprOb":'\T Gr',jc;tiv:::<mpnte esta idea. Esto r1Uiers 

decir "tiA la informaci~l rue r8colectnmos cerCR de 18 conCuctR de la 

de char18s posteriores con el1"" 1 ~'E'r() sin :i"ing\:ín método d.e rp;:1.str0 

objetivo. 
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CADITULO V. 

"CONCLUSIONE8 11 
• 

La conducta verbal es una conducta social, ya (lue de 8cuerdo a 

Skinner{1957) su reforzamiento es proporcionado a trav~s de la media

ción o.e otras personas. Para este estudio particular pOdel1l0S conside

rar oue la modificación del defecto de rotacismo de f~otactón en 'el 

sujeto fué relevante,pues a pesar de oue la misma mRdre del sujeto no 

lo consideraba de mucha importancia, la conducta verbal formaba par

te del repertorio social del sujeto y la carencia de un repertorio 

social adecuado tiene consecuencias muy importantes e 1.1 el desarrollo 

de un individuo, pues ocasiona que el mismo vea limttadas sus exposi

ciones a situaciones reforzantes, aue conforme rasa el tiempo caU3an 

a su vez, la carencia. en la aJcmisición y frecuencia de cO?1ductas 

comunes al grupo social al oue el individuo pertenece, repercutiendo 

así en todo su repertorio conductual. 

En cuanto a 1,'3S técnicas util izadas, podemos afirm~r l1ue se demos

tro la utilidad. .Y el éxito de la aplicación de técnicas de modifica

ción de conducta al tratamiento de una dislalia funcional, consideran

do la falla articulatoria como una conducta operan:te de la clase de 

(1ue llamaremos sociales (refol'z;~das a través de otras perso

,nas), sujeta a los principios básicos de control derivados de los 

estudios controlados de laboratorio, de becho se ha demostrado (lue se 

pueden manipular las V~·11'j ables (lue controla.n la conduct9. social ha.cien-

do uso de ¡os métodos y técnic'ls operantes (Cohen, 1962) 

el estudio de l~ conducta social ha salido del laboratorio. y se hRn 

hecho vari?s aplicaciones en el medio natural de los sujetos, consi

derando l1ue lA.s contingenc:i.,as (mE' controlan a la conducta social (medi.,!l!; 

c!ón lel reforza~iEnto a tr~vés de otras person~s), se d~n naturRl y 

:primornialmente en el medio. Hingtgen j' T rost (1964)" demuestran oue 

e8 I'osible controlar vBriables "sociqbles" en un medio menos riguroso 



oue un laboratorio. 

El único T'ro;"'lem~, de In 3))Und:~nci "le li'terl;d"J.rs sobre t~ü éxi.to 

de 18s ""écnicas oper·.::H1tes es Que de acuerdo:'l lrich (1963), cu!'>nrio 

una técnicf\, ha demostrado ser efectiv8 en varios caIr.:,os, es muy común 

0U8 se la use consider~ndolR efectiva na priori", ~adiendo lleear R 

establecerse un círculo vicioso cu~ndo un experiment~dor es reforzado 

por ciertos cam1)ios condn ctu81e s, 811n C1.U:!.ndo no pU<3da demo strar nue 

éstos se deben a sus ffiRnipulacíones. ;:'::31.e investig2dor irC:'bajó con 81-

gunos estudLmtes Que ace.Jtaban ciert8s interpretaciones sobre su con

ducta hechas I,or otro indivLiuo, cme obviamente era reforzado por la 

aceptaci6n d8 s U9 o:9iniones, sin tOffi2,r en cuent~l (me tal acepte.ción 

no dependía de la especificidRd opreSi6i6n de las mismas. 

P)ede baher enuivocaci6n de dos ti~os ql cr· er 0ue se est~ ~ontro-

lando Ullé). va.1:~ab1e cuando ésto es f'3180: no se rrueba la efectividad 

de los i:rocedimientos usac!os y b) no se eS.gec~ fi.c8.n lA.8 var; 8bles inde-

nendiente.s ntilizr:] '38, ni la función f1ue ti,en8ll respe:cto de lA varia-

ble dependíent~ DYtne j 8,;1 A , .1::m d iendo suceder nue se su -:.Jre simnl i.f i0ue la 

explicación ele 13 conducta. Creemos flue nuestTo estudio. se libr::> de 

ambAS criti.cas de control, yA nue en él se es:'~cifjc"'!n con c18rid!CLd 

tanto las carac1.er~ StiC8.S del reforzamiento como la form8 de admi.nis .... 

trarlo; y se demostró que al v!3.riar los criterios le co;-;tingencia 

(ad.ministrRci6n de las fie:has durante el nDOC) la conductA implementadA 

decrementó. 

Ugo (lUe pudo }p ber e.umentcno 18.S ",robabi lidRde s de é:xi to del '01'0-

7ama empleel.Go en el presente e stlldio, fue o'-<.e al modificar 1ft re spues

ta verbal de articu2..aci6n iw,dF'cu8.da se alteró el ambiente soeialen 

el cual se movía el S11 jeto al :S",vorecer el HU'1lfmto de o-:)ortunid~des de 

exposición al reforzami.ento ') 8cue:rfio a Patterson, FlcN8:¡l, Hpw-

kins y Fhelps (1967), es mejor tr?t8T modificar en 18 mediia de lo 

posible el ambiente del sujeto más ,..ue controlp.',f' un e;ru red 1]cido de 
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v;".riables directamente sobre 1p conducta del sujeto. 

Concordamos con Hawkins, Peterson, Bijou, Schweid (1C¡66); Kazdin 

:I Bootzin(1974) y Ayllón y Azrin(196J1) en oue la economía. de fichas 

es un s5.stema práctico y efect:i.vo par'3 la modific8ción de condl.l.cta, 

incluso en situaciones (como el hogar) donde no existe el riguroso 

control de unp situación de laboratorio. 
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APENDICE A 

EVALUACION DE LOS REPERTORIOS 

DE APOYO. 

Para iniciar el presente estudio, se requirió aue el sujeto 

tuviese como conductas precurrentes la posibilidad de imitar de 

manera generalizada, de modo que se pudiese reforzar de ,manera i.!,! 

directa la emisión de diversas conductas especialmente durante 

las fases de establecimiento de las respuestas motoras previas a 

la emisión de lo~ fonemas r.y~ el seguimiento de instrucciones 

sencillas, para que varias dé sus conductas quedaran bajo el con

trol de las instrucciones verbales del experimentador (por ejem

plo: "repite lo que digo"); y finalmente la discriminación de 4j 

ferentes estímulos auditivos (fonemas solos y combinaciones de fo~ 

nemas) de modo Que quedara claro que su defecto de articulación 

no se deQía a deficiencias de audici6n. 

Este· úl timo punto es particularmente importante, ya. oue si 

el sujeto hubiera resultado incapaz de diferenciar entre fonemas 

(independientemente de su habilidad para, emitirlos) el presente 

estudio hubiera sido inadecuado, ya aue la falla articulatoria se 

pudiera haber presentado poroue el sujeto no conocía o no distin

guía los fonemas, y no poroue aunaue conociéndolos tuviera difi

cultad para articularlos. 

Para asegurarnos oue el sujeto presentaba estas conductas 

precurrentes, se utilizaron los programas propuestos por Ribes (1) 

(1) Ribes Iñesta, Emilio. "Técnicas de Modificaci6n de conducta. 

Su aplicación al retardo en el desarrollo." Ed. Trillas. f.lIéxico, 

1975. 3a. edición. pp. 104-139. 



"Imitación Generalizada lt
, "Seguimiento de Instrucciones" y Dis

criminación Auditiva". 

Para nuestro sujeto se registró una línea base para cada una 

de las conductas recueridas en los tres programas (no como línea 

base múltiple, sino línea base independiente cada una de ellas, 

aplicando c~da uno de los ensayos de los programas en orden suce

siva durante eada sesión: primero el programa de imitación gener~ 

lizada, luego el de seguimiento de instrucciones yn finalmente el 

de discriminación auditiva, dejando un descanso de ouince minutos 

entre la aplicación de cada uno de ellos. Dado oue el desempeño 

del sujeto fué adecuado, alcanzando la ejecución criterio propue~ 

ta por Ribes (Ribes, Op. Cit pags, 106, 111 Y 12f) en cada uno 

de los programas durant~ las tres sesiones, se consideró como con

sistente la emisión de la respuesta y demostrado oue el sujeto 

presentaba el repertorio conductual señalado como prereouisito 

para iniciar la aplicación del estudio pTesente, cuya aplicación 

comenz6 la siguiente sesión. 

A continuación ofrecemos una explicación más detallada de la 

evaluaci6n de 'cada una de e stas conducta.s consideradas como pre

currentes para nuestro estudio. 

l. Imitaci6n Generalizada. 

Se tomó del programa de Ribes (Op. Cit.) una serie de 39 cOE 

ductas aue el experimentador como modelo presentó en el orden 

listado al sujeto. Este, debía de responder para cadA. {tem pre

sentado (conducta del modelo, en este caso el experimentador) con 

una conducta topográficamente similar en un lapso no mayor de ciE 

ca segundos. Si lo hacía, se marcaba como respuesta correcta (,f)J 

Si la respuesta no era topográficamente similar, o aunaue siénd~ 

lo se presentabp fuera del tiempo estipulado, se marcaba como in

correcta. (x). 
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Con el fin de tomar una linea base de su repertorio imitati 

vo (del sUjeto), este procedimiento se llev6 a cabo durante tres 

sesiones consecutivas, sin oue dura.nte su aplicación se present.,! 

ran ni reforzamiento ni estímulos instigadores (del experimenta

dor al sUjeto). 

Dado que durante las tres sesiones sin reforzadores ni esti 

mulos instigadores el sujeto contestó correctamente a práctica-

mente todos los ítems (hubo 3 error~s en ciento diecisiete pre-

sentaciones totales de ítems en las tres sesiones. Ver aparatado 

marcado con "+"), no:: se consideró necesario alargar el regi.! 

tro de línea base ni llevar a cabo el procedimiento para establ~ 

cer el repertorio imitativo, puesto oue el registro demostró oue 

el sujeto ya poseía dicho repertorio conductual. 

En caso de que el sujeto no hubiera ~resentado cuando menos 

un porcentaje de eü% de respuestas imitativas.correctas (~riterio 

propuesto por Ribes, Op. Cit. pag.106), se huniera seguido ade. 

1ante con la aplicaci6n del programa. 

El desempeño del sujeto y la lista de las conductas gúe se 

utilizaron se presentan en la siguiente hoja. 

"+" 'Sólo durante los primeros tres ítems de la primera. sesión, el 

sujeto cometió error no presentando respuesta. Aparentemente 

se debió a oue el sujeto no había comprendido oue se espera-

ba de él, ya que el experimentador no le di6; instrucciones 

al respecto. A partir del euarto ítem de la .,primera sesión y 

en todos los ítems de las demás sesiones, el sujeto no cometió 

errores. En ninJÚn caso, ni siouiera cuando la respuesta corre~ 

ta no se present6, se dieron instrucciones ni consecuencias a 

la conducta del sujeto. 



TMTTACION GE~~RALIZADA. 

ITEMES SESIONES 
1 2 , 

l. Levantar el brazID izouierdo hacia arriba. x rI ./ 
2. Levantar el brazo derecho hacia arriba~ x ,/ rI 

I 3. Levantar ambos brazos hacia arriba. X /' ,/ 

4. Levantar el brazG iZQuierdo hacia un lado. ,;' ,/ ,/ 

5. Levantar el brazo derecho hacia un lado. ti" JI" ti 

6. Levantar ambos brazos hacia los lados. ,/' /' / 
7. Sentarse. ti" ti" '" 8 .. Pararse. " / ,;' 

9. Aplaudir. ,/' --.é.. ./ 

lO.Tocarse la cabeza con la mano derecha. ,." ,/' ,/ 

11.Tocarse la nariz con la mano derecha. '" ,;' ,/ 

l2.Tocarse la oreja con la mano derecha .. '" ,/ ,/ 

l3.Tocarse la boca con la mano derecha. -- ---!'" ,/' / 

l4.Tocarse el hombro con la mano derecha. /' "" /' 

l5.Tocarse la pierna con la mano derecha. '" '" L 

l6.Tocarse el pié con la mano derechao ./ '" "" L!.Poner los brazos en la espalda •. ,/ "". "" 18.Tomar un ueine con la mano derecha. '" '" 
, 

19.Tomar un lápiz con la mano derecha. ,. ", '" 20.Tomar una ficha con lamano derecha. ", .; " 2l.Repetir cuaiquiera de las Últimas tres res-
/' puestas {19,20 y2l)con los tres objetos pr~ '" '" 

sentes simultáneamente. 
22.Abrir una Eue~ta. ", ", " 23.CerraI! la puerta. ti' ,. /' 
24.Mover una silla. ,/ fII" ,-
25.Atravesar el cuarto caminando. .",. .,- '" 26.Tirar un papel en un cesto. .". " ", 

27.Tocar en la puerta con el puño. ti" "" 
.Í' 

28.Mover la cabeza afirmativamente. fI" ", '" 29. Mover la cabeza negativamente" ", ",.. .,-
30.Abrir la boca. ", .;' "" 3l.Abrir la boca y sacar la lengua. ,. ,. .; 

32 "Mover la lengua hacia abajo Y:. hacia arriba. ti' .". ti' 

33.Sacar la lenglla por entre los labios. .; ti" .; 

34.Cerrar la boca con los labios juntos. '" If" ,/' 

35.Poner los dientes superiores sobre los la- ", '" bios inferiores. 
,-

36 0 Soplar. ti" .;' ", 

37.Poner el dedo índice frente a la boca to-
", 

cando los labios. 
,/' ti' 

38.Poner la punta de la lengua tocando el pa- /' "" '" ladar con la boca abierta. 
39 .. Agacharse o ,; ..,., ." 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS CORRECTAS POR SESION '1¡Z Joel 100% 
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11. SEGUMIEN~IO DE INSTRUCCIONES. 

~ara evaluar este repertorio de apoyo se utilizaron veinte 

instrucciones verbales sencillas (también tomada,s de Ribes, Op. Cit. 

página 111), que debían de controlar la conducta del sujeto (funci~ 

nar como est{mulos discriminativos para su emisión), de modo Que 

éste ejecutara cada una de las conductas a las oue se refería la 

instrucción en particular cuando el experimentador las expresaba. 

El criterio de respuesta consistió en el cumplimiento de la 

instrucción en un lapso no mayor de cinco segundos contados a par

tir de que el experimentador daba la instrucci6n verbal. Si así lo 

hacía, se marcaba la respuesta como correcta (/). En caso de oue no 

se siguiera la iBstrucción o la respuesta se diera fuera de tiempo 

la respuesta se marcaba como incorrecta (x). 

Se tomó una l{nea base durante tres sesiones y se observ6 cue 

el sujeto present6 todas las respuestas correctas (100% de respues

tas correctas), en las tres sesiones, por lo Que consideramos innec~ 

sario tanto continuar la línea base como aplicar el procedimiento te~ 

diente a establecer este repertorio. 

No se usó ni reforzamiento ni estímulos instigadores en la pre

sentación de ningúa ítem. 

Para las instrucciones l' y 15, se usaron un vaso de agua sim

ple y una galleta. Para las instrucciones 16, 17 Y 18 el experimen

tador y el sujeto se desplazaron de la habitación donde normalmente 

se llevaba a cabo la sesión hacia el cuarto de baño. 

En la siguiente hoja presentamos la lista de instrucciones ut,! 

lizada y el desempeño del sujeto a través de las tres sesioneso 
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SEGUIMI1:l\1TO DE INSTRUCCIONES 

ITEMS SESIONES 

~-
la 2 3 

1.- Ven .. ,/' ./ ,-

2.- Vete. ./ ,/ ti' 

3 .. - Siéntate .. / ti' / 

4.- Trae esto (un lápiz). " " " 
5.- Deja eso (el lápiz) • ./ ti' .1 

6.- ¡Noj. ( . ) t/ ./ ,-

7.- Párate. 
., 

rI' .", ,-
8.- Acuéstate. .,/ .1 ,-
9.- Cierra la p~erta. ./ ti' ,/ 

lO.-Abre la puerta. ,/ ti' ,/ 

ll.-Mira aquí (E señala el lápiz). ,/ .; .1 

12.-Abre la boca. ..r t/ ,/ 

13.- No te muevas. /' / ~ 

14.-Come (la galleta sobre la mesa). .", ./ / 

15.-Bebe (un vaso con agua sobre la mesa). .,/ ti' ,/ 

16.-Abre la llave (de agua en el lavamanos del baño). .", .,. ti' 

17 .. -Lávate (las manos). / / ./ 

lB.-Sécate (las manos) • rI' / ti' 

19 ..... Toma el lápiz. .", /' ./ 

20.-Cállate (+) 11' ti' /' 

~OIIML (PORCENTAJE) DE RESPUESTAS CORRECTAS 1ft /fJJ%" lOO'¡ 
(,)= el sujeto debería parar cualquier aciividar que estuviera lle

vando a cabo. 

(+)=el experimentador esperaba a Que el sujeto emitiese una vocali

zaci6n para dar la instrucción, lo Que era muy frecuente porque 

el sujeto solía murmurar y re{rse constantemente durante las 

sesiones. aunque prestaba atenci6n elexperimentador y su de

sempeño era adecuado. 
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111. DISCRIMINACION AUDITIVA. 

Mediante instrucciones verbales, se le pidió al sujeto Que di 

jera "si" cuando dos grupos de fonemas (sílabas) emitidos en forma 

consecutiva por el experimentador eran iguales y oue dijera "no" 

cuando no lo eran. 

Su respuesta se marcó como correcta (/) cuando además de ser 

aterta (su respuesta coincidía con los estímulos presentados 

"sí"= sílabas iguales, ttnon=sílabas desiguales) se presentaba en 

un lapso no mayor de cinco segundos posterior a la presentaci6n 

de cada ítem. Se marc6 como incorrecta cuando la.respuesta no era 

acert~da o aunque siéndolo se presentaba fuera del intervalo estip~ 

lado. 

Dado el interés particular del presente estudio (remediar el 

rotacismo que presenta.ba el sujeto) y en funci6n de la economía de 

materiales, no se siguió estrictamente el procedimiento propuesto 

por Ribes (Op. Cit. págs.120-126), Quien sugiere una respuesta ins

trumental 4el sujeto (oprimir un boton que encienda una lUZ) para 

indicar cuando los dos sonidos del ítem son similares, empleando en 

este estudio una respuesta verbal (simplemente decir "si" o "no"). 

Además el mismo autor propone una serie de sonidos divididos 

en dos secciones (vocales y combinaciones de vocales y consonantes) 

oue deben ser presentados conforme a un orden establ~cido (primero 

vocáles y luego conscimantes) y Que incluye diferentes fonemas usa

dos en el idioma españOl. Nos pareci6 más adecuado sustmtuír esta 

lista por una serie de sílabas de d.os fonemas, una parte de las 

cuales presentaba como uno de sus componentes al fonema r, otra 

parte incluía al fonema~ (rr), y finalmente una serie de sílabas 

formadas por vocales y una de dos consonantes (s y 1) oue no fueran 
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estos Que el sujeto no articul~ba correctsmente (r y ¿) . Esto se 

hizo en función de detectar una probable falla auditiva para discri 

minar los fonemas Que el sujeto no pOdía articular (pronunciar) 

correctamente. Sin embargo, el sujeto contestó correctamente a todos 

los ítems. 

Cada ítem estaba constituído por un par de sílabas donde la 

vocal siempre era la misma, ya oue lo que se auería detectar era 

la dificultad de d'lal:riminar los fonemas r y ~ utilizando la vocal 

como punto de referencia de modo Que siendo la misma en las dos sí

labas, si el sujeto no distinguía entre los fonemas consonantes 

siendo estos distinto daría una re spuesta eouivovada (" sí") lO 

El arreglo del orden de presentación de ¡os ítems fué az~roso 

inicialmente, y el mismo en las tres sesiones. 

Aparte de los fonemas r y ~ sólo se usaron otras dos consonaE; 

tes {s y 1)1 ya oue de acuerdo a Perrelló et al. (1), son ástos 

los fonemas oue genera.lmente sustituye" a los fonemas r y 5 cuan

do se presenta el pararrotacismo (subdivisión del fenómeno rota

cismo, que consiste en sustituír los fonemas r y ~ por otras cons2 

nantes, generalmente las mencionadas). Por otro lado, hay oue re

cordar que el sujeto más bien omitía oue sustituía los fonemas en 

cuestión y eventualmente los distorsionaba por un sonido semejan

te a un silbido sordo. 

El procedimiento se llevóa a cabo durante tres sesiones, sin oue 

ninguna de las respuestas del sujeto (oue siempre fueron correctas) 

tuviera ninguna consecuencia. En este procedimiento para evitar 

respu-estas dadas azarosamente, cada ítem se presentó dos veces en 

cada sesión. 

El desempeño ~el s~jeto (ver tabla siguiente) demostró que poseía 

el repertorio discrimina.tivo adecuado. 

(1) perelló, ponces>!' y Tresserra "TrRstl,Jrnos del H:;¡.bla tl BCM. España, 
1970. Pá~ina 251. 



- 88 -

DISCRIMINACION AUDITIVA 
ITEM 

"eSloNIl'$ \TEAA 
SLS1O..usS 

\TSM 5E.$/(M"'S 
, ... b ... ,. C. b .... J.. 4Il á ... ¡, i ... b .... ... 

l)rra-ra " '" ./,/1" '" 21)er-el " ti' 
ti" 

.1' '" ti' 4l)er-es v /1 .;r , 
2)ru~rru / , / , ;' ./ 22)ra-rra 111'';'; "',,// 42)es-es "V .1' ;1' 

3)ur-ul ti' ti' ./ '" 11' 
,/ 23)ur-us 

" " " .,. .,,'" 43)ri-rri , "" ./ '" 4)ar-arr '" .. 
,¡ ,/ ./ ;' 24)arJ:4rr i #' .1' .1' .1' ,/ / 44)al-arr , .1' ti'" ." 

5)el-el '" " .;.; ti' ti' 25)rre-rrE .1''/ .1' ;1' .1' ., 45}ri-ri 
" .1' '" 

.; 

6)rru-rru ." .1' .1' ti' ¡I ti" 26)ar-as , / /,/ "'/ 46)ur-ur ", .1' ,/ .; 

7)rru-rru '" , ,. " ./ / 27)rra-rra '" " '" .1' '" " 47)al-al ., 
'" .;' y 

8)ru-rru 
" .1' 

.; /" / 28)ir-il 
" .1' ",. " ." 48,err-es ; .. .; ."r 

9) ar-aJ. 
i 

49)arr-as ; , .,/ .1' ./" 29)or-os 
" " ". 

."r ti" .ti / / ./ / 

10)rro-ro " / ./" ;' / 30)el-err , ,,/ ; / "", 50) ir-ir " .;' ,/ ./ 

ll)is-is ti#' .1' .;' 

"" ././ 31)rri-rri #' .;' " / d" ", 51)oDr-os " 
, 

.1' ,/ 

l2)as-as 
" .1' " ./,/.1' 32)ar-ar " .,. ; , / ., 52)01-01 

'" ti' 
.;' ./ 

13)rre-re .; .1' ",/ // 33)ra-rra .1' ". ." '" "" ; 53)er-er ; ", ; ,; 

l4)el-el ; ./ '" / ".1' 34)ru-ru "", " ." , , 54)ul-urr , ti' "" ." 

15)or-or /,; / .;' ,/ ; 35)urr-us 
" " ,,/ .1' '" 55)re-re '" ,/ 

/ "" 
·16)er-err / .1' / ,/ " .1' 36)or-or , , .1' ,/ , '" 56)rro-rrc , ,/ ./ ./ 

17)il-irr ." "'. .1' 
., ,/ ./ 37)re-rre " ." 

, 
"" '" , 57)or-orr '" ,; 

./ ;' 

l8)01-orr .1' 1"- "''''' .// 38) i'rI< .. is ti ji' , '" '" ." 58)os-os "" r/ ./ ,; 

19)ir-irr ;1' , ./ 
ti' " ./ 39)us-us -,.,¡l!. / .; " '" 59)or-ol ", "" 

;1' .. 
20)ir-is " / " " ./ ,/ ~O)ul-ul " ,/ //./ .1' 60)es-er " " .". " 

El porcentaje de respuestas correctas fue 100 en todas las 

sesiones. 

.... .Á 

.; /' 

.1' ;1' 

" ; 

/ " 
/ ¡l1'! 

;1' .1' 

;1'/ 

; ;, 

.; .,. 

'" '" 
.ti' .,. 

.ti' tI" • 

""~ 

,; "" 
'" '" 
,; .1' 

" .1' 

'" " 
'" ." 

,; ti' 

Aclaración: En esta tabla, los fonemas r y ~ aparecen presentados 

fonéticamente y no granaticalmente, de modo oue cuando se presenta 

la sílaba"arr': se pronuncia como en la palabra"~astra", y cuando se 

presenta la sílaba "ran, se pronuncia como en la palabra"a.!:.!!celi" • 

Cuando se presenta la sílaba "rra", seronuncia como en "!.§!Mo" , y 

la sílaba"ar"se pronuncia como "!!f.co". Lo mismo para las demás com-
inaciones de r y ¿ con otras vocales. 
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APENDICE R, 

PRUEBA DE ARTICULACION DE SONIDOS EN ES?AÑOL 

Esta prueba fu~ elaborada por Melgar de Gonzilez (1), para 

detectar dificultades articulatorias en niños y niñ!1B mexicanos 

de habla española, de tres a seis años de edad. 

De acuerdo a la autora, hasta los seis años el niño domina ya 

toda la gama de sonidos usados en el eSllañol (hablado en México) 

excepto los sonidos (fonemas) x (oue suena como j,según su nomen

clatura) y d Y la mezcla de fonemas dr. 

La 'prueba implica la eval'J.ación de los diferentes sonidos 

del español, dependiendo de SU colocación dentro de la palabra, 

ya sea ésta inicial, media o final. También evalúR la articulación 

de combinaciones de sonidos y de di~tongos. 

'Para llevar a cabo esta evaluación se presentan al niño diferen

tes tarjetas de estím1l10 o u e repr8sent.an varios objetos. Al nombrar

los, el experimentador re,q;tstra la producción de un sonido particular. 

Así, en la hoja adjunta (la prueba anlicada a nuestro sujeto) ee ~lede 

observar oue con las figuras de la primera tarjeta (mesa y cama) se 

evalúa la producción del sonido (fonema) m al inicio y al intermedio 

de la palabra. 

En total t la prueba consta de 56 palabras. No incl'~yen tod'as las 

posibilidades de :presentación de los fonemas, ya oue no todas las mo

dalidades de presentaci6n de éstos se utilizan en el idioma español. Por 

ejemplo, con el mismo fonema m, no aparece es"c ímulo para evaluarlo al 

fimü de la palabra., ya eue en el idi.oma espaq,ol esto no sucede (no 

hay palabras en esp~~ol oue terminen con el fonema m) 

(1) Melgar de Glez. M., ""Como detectar al niño con problemas del habll'l" 
ed. Trillas. MéXiCO, 1976. 



- 90 -

Lo mismo sucede para las combinaciones de fonemas y para los 

diptongos. Se evalúan la combinaciones y diptongos más comunes, en 

la IJre sentaci6n( dentro de una palabra) más frecuente dentro del idioma 

español. 

Para ;r-egistrar, se anota una apostilla <J) si la prodtreción del 

fonema es adecuada (lo mismo para combinaciones y diptongos). Si no 

es adecuada, se anota el tipo de falla: o=omisión total del fonema, 

d=distorsi6n del fonema (mal pronunciado) y s=sustituci6n del fonema 

por otro fonema (como decir pello en vez de perro). Si hay sustitución, 

se marca el-fonema que sustituye al original. También se marca!a adi~ 

ción, en caso de que ésta se presente (adición implica a'le a pesar 

de estar bien pronunciado e~ fonema, combinación de fonemas o dipton

go, el niño añade otro sonido. ?or ejemplo, para evaluar el fonema m 

se presentan los estímulos mesa y cama. El niño puede decir mesal y 

cam.!!a, donde las letras s tibrayadas representan el fonema añadido). 

En la hoja de respuesta (ver hoja adjunta) se ven ocho colUmUg,8. 

En la primera, está el número de la tarjeta oue traía una (o más) ilus

traciones cuyo objeto representado incluía al nombrarse los diferentes 

fonemas a evaluar. En la segunda columna está marcado el tipo de fo

nema, combinación o diptomgo a evaluar, de forma que aunaue la palabra 

incluyera más fonemas, y alguno de éstos fuera mál pronunciado, sólo se 

tomaba en cuenta para el registro el fonema de oue se trataba en cada 

ensayo. En la tercera columna, se encuen tran las ualabras en las oue 

se evalnaron los diferentes fonemas. En la cuarta" qtlllllta y sexta co

lumnas, se evalúa la producción del fonema dependiendo de su 10calizaG 

ción dentro de la palabra. Se notará 011e dentro de la lista de pala

bras hay una para cada. localización posible del fonema dentro del 

idioma español. La séptima columna es para evaluar la prod,u.cción del 

sonido aislado, independientemente de su 10calizaci6n dentro de la 

palabra. En la líl tima columna, encabezada con el letrero "adición" se 

marcan las posibles adi.ciones ..,ue el niño hiciera á. las palabrAS. 
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Mediante la aplicación de esta prueba, puede dei.ecl !'Irse un 

fonema mal l)rom:_nciado, si solo se~)ronunci:< mal c1;2ndo se encuen

tra en una locali~Rción particular deniro de IR palpbra, y si la 

mala articulación puede deberse P.e la falta de rTá.ct ica en el enca

denamiento de fonemas oue normalmente sucede en el lenR;tlR je fluído. 

Para nuestro sujeto, utilizamos la columna de adición para marcar 

las posibles falll':'ls respec"to de la articulación de los fonem~s r y~, 

aunQue la palabra en particul~..r no se encaminara a detectar esta falla. 

Puede observarse, oue nuestro sujeto (oue tenía siete años de 

edad cuando este estudio se llevó a cabo) era Capaz de pronunciar 

todos los fonemas, mezclas de éstos y diptongos oue comr;Ollen el idio

ma español f incluso el fonema x (de sonido j), d Y la mezcla dI'; pero 

distorsionó consistentemente el fonema r y el fonema~. A partir de 

estas observaciones se concluyó oue: a) los fonemas r y~ fueron 

los únicos elle el sujeto pronunció incorrectamente, b) esta "inco

rl!'ecci6n consistía en la distorsión de los fonemas (una especie de 

silbido sordo) lo oue aparentemente se podí~ traducir en una vibra

ción inadecuada de la lengua y no en la falta de conocimiento de 

los fonemas, y c) oue la distorsión se presentaba tanto en diferen

tes mezclas de los fonemas r y.:;, con otros fonemas, como en las di

ferente$ posiciones (inicio, mitad y final) de los fonemas dentro 

de las palabras, lo cllle indicP!.ba QUE no era la mezcla de fonemas lo 

aue dificultaba su articulación. 

En el tipo de registro original de Melgar de Gonz~lez, existe 

una espacio entre el número de tarjeta y·el sonido a prueba (1ue se 

utiliza para marcar la edad promedio en oue los niños (mexicanos) 

son capaces de producir el fonema ~ue se evalúa. Lo omitimos poreue 

nuestro sujeto sobrepasaba el límite de edad en oue IR autora consi

dera oue el niño domina. IR producción de fonemas del idiom~. español. 
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EXAMEN DE ART tCfíLAcrON DE SONIDOS 

E!f ESPAftoi': 

~-
i:::iI::J

U ".1 1 2 3 sonido --
Je- a b Lista de palabras Adici6n 
taé 'Orue a 1 }JI F aislado 

1 (m) mesa. cama --- .1 ,/ rI' -
2 (n) nariz mano botón ~ ~ ,/ .1 
3 (ñ) --- piJtata --- I I 

4 (p) pelota mariposa --- I ./ I disto en r 
5 (x) jabon ojo reloj 01 I I I dist. en .. 
6 (b) vela bebe --- ~ I / 
7 (k) casa boca --- " I ./ 
8 (g) gato tortuga --- ,/ I ~ disto en r 
9 f) !foco elefante -- ,¡ I ~ 

10 ,Y llave paYaso --- ,/ ,/ I 

11 d dedo candado red ./ , I ./ disto en .. 
12 (1) p'una bola pastel ~ ,/ ,/ / 
13 r 1--- aretes collar ~ ~ ,¡ 
.L4 \';J Iraton perro ~oÍi>e. 'Ji "JI ti 
J., \1i) rteJ.e:rono pa1i1n --- ,/ ,¡ J' 

16 - c) chupón cuchara --- / ( ./ disto en r 
17 ( s) zapato vaso lápiz' ,¡' I (' / 

~ar- Mez- 1 2 3 sonido Adición Je- clas Lista de palabras :t.a....o 1 M F aislado --
18 (bl) blusa I rI' 

19 " ( k1) clavos .1' " 20 (fl) flor I " disto en r 
21 gl) globo ~ " 22 pI plato I ./ 
23 br libro )f ti disto en r 
24 (kr cruz )( ,J disto en r 
25 (dr cocodrilo " d disto en r 
36 (fr) fresas V ti disto en r 
27 (gr) tigre y el dist. enr 
28 pr prado , X ti disto en r 
29 ~tr) tren 

J 
disto en r 

X 
r.rAR/ Dip- 1 2 3 sonido 
je- ton- Lista de palabras Adici6n 
!ta- gos. I M F amslado ._-

30 au) jaula ,¡ , 
31 (ei) peine rI' i' 

33 ( ie) pié I I 
34 ua) guante. .~ ./ 

35 (ue) huevo ,/ ,/ 

32 (eo) leoncito .¡ ,/ 

NOTA: Dado el interés -particular de este, este 'ldio f se re,Sdstr6 fara 
todos los ítems, la respuesta a las palabras QUE lncluye an 
los fonemas r y ~. 
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APENDICE C 

TARJETAS DE ESTIMULO 

Se muestran primero las tarjetas utilizadas para la 

tarea A y después las usadas para la tarea B. Tedas 

ellas tienen en la parte infermor derecha una señal 

para reconocerlas como parte de una tarea, y un núme 

ro para ordenarlas, pero se hace la aclaraci6~ de 

aue el n'~.merv expuesto no se relaciona a su arden de 

presentación, que siempre fué azaroso. Por razones 

de economía se presentan reducidas a una ClU3.rtl"!. par

te de su tamaño normal. 
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