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PROLOGO 

La intenci6n de este trabajo, es la de aportar al~
nos datos c11nicos y experimentales, reunidos a lo largo 
de cuatro años de trabajo con niños y adolecentes sordo
mudos. Consideramos que los datos que examinaremos ee re 
fieren a aspectos bastante particulares de un tema de 
por si bastante extenso. 

El problema de la sordomudez puede observarse desde 
el punto de vista m~dico,econ6mico,social,etc., a cada 
especialidad le corresponde el estudio de la parte del 
problema que cae en su área,nosotros,hemos querido deli
mitar nuestro trabajo a lo referente al condicionamiento 
de ciertos movimientos del aparato fon~tlco, de los cual 
es parten sonidos que nosotros percibimos como silabas y 

palabras. 

En cierta fGrma se pOdr1a decir que se est! trabaja~ 
do con lenguaje, que aunque para algunos ~sto es defini
tivamente cierto, para otros el lenguaje es algo mucho 
m!s complejo y que se estudia por medio .de otra metodolo 
gia, pero no es nuestra intenci6n el aclarar este asunto 
en el presente trabajo.1 

Tampoco es mi intenc16n el desarrollo de un nuevo m~ 
todo completo de educaci6n para los sordomudos, sino re
visar un aspecto solamente: el de la aplicaci6n del con
dicionamiento operante a este problema de lenguaje. 
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INT ROD1]'.::c ION 

Este trabajo es el desarrollo de una idea, que naci6 
hace algunos años, cuando trabajaba en la escuela de re
habilitaci&n de la au1ici6n y el len~uaje, escuela que 
dirig1a la Sra. Ana Maria Morales, los conocimientos 
que me di6 y la paciencia que tuvo para algunas de mis 
ideas. 

En este lugar se trataban algunos casos de sordomu-
dez 6 mejor dicho de sordera profunda, es decir de sord~ 
ra casi total. Tambi~n hab1an algUnos niños que aunque 
se les consideraba sordos a6n ten1an restos auditivos co 
mo para proporcionarles pr6tesis, es decir, aparatos que 
act6an como amplificadores de sonido, ~stos aparatos ac
tualmente van sobre la oreja y son bastante c6modos y p~ 
tentes, pero no son de utilidad para todos, pu~s los re~ 
tos auditivos no deben ser inferiores a cierto limite, 
pu~s de otra forma éstos aparatos son pr!cticamente inú
tiles. 

Naturalmente, los casos m!s dif1ciles en ésta escue~ 
la, eran los de·los sordos profundos, los cuales no par~ 
c1an adelantar nada 6 casi nada hacia las metas que se 
habian prepuesto los profesores y los pa~res ~e ra~ilia. 

Yo mismo pensé en aquel~a época que no habia forma de ha 
". cer algo por éstos niños, que parecian estar condenados 

al aislamiento, r or una barrera de silencio que 9.parent~ 

mente era insuperable. 

Sin embargo, habian algunas cosas que me parecian in 
explicables y que me obligaban a ponerme a pensar. ~n la 
época de la preparatoria conoci a un r.'.uchac1:o llamado ,To 
sé Murillo, un compañero de sa16n que se hab1a hecho am~ 
~o wio. Cuando me lo present6 y encar?6 su madre, me di
jo que estaba completamente sori0 v ~ara los fi~es rr~c-
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ticos esto era completamente cierto, pu~s no o1a na1a, 
excepto ruidos como los de un Jet, cuando pe9a~3 sct ~~ 

la escuela. 

Sin embargo, este muchacho hablaba más que YO v C0n 

bastante claridad, sus clases las llevaba re~larmente 
copiando los apuntes de los compañeros, poniendo aten--
ci6n en el pizarr6n y leyendo los labios del maestro, 
cuando ~ste hablaba de frente al grupo, todo este le co~ 
taba más trabajo que a nosotros pero terrnin6 la prepara
toria en el Area de F1sica-MatemAticas y actualmente a 
los veintinueve años se estA recibiendo de in~eniero. 

¿C6mo ha logrado hacer todo ~sto? ¿C6mo ~8blaba si 
no escuchaba nada? ¿C6mo lo~raba leer los labios con 
tanta habilidad? 

Son muy pocas las gentes que lo~ran hacer est~ tipo 
de hazañas y desgraciada~ente e~ éste escuela2 donde YO 

empezaba a trabajar sus logros eran demasiado modestos, 
de manera que su técnica me empez6 a parecer cuestiona-
b1e. 

¿Por qué cuestionable? Porque prActicamente todos 
los d1as se trabajaba con diferentes temas, un dia el te 
ma era un Arbo1 y otro d1a el sol, si 11ov1a se trabaja
ba con la lluvia, si soplaba el viento se trabajaba con 
el viento, de manera que la posibilidad 1e que se repi-
tiera alguno de estos temas, era muy baja, esta posibill 
dad de nueva presentaci6n, estaba determinada por cues-
tiones puramente azarosas, era m~y dific il que ~l ~at e-

rial presentado en e sa f orma llegara a ser dorein a1a por 
el alQ~no, es más, apenas si se podfa hablar ce al ~una 
forma de apre~dizaje. 



Algunos temas si ten1an exposiciones m~s extensas, 
pero generalmente se pasaban a temas nuevos antes de que 
hubiese un buen dominio sobre el material. 

Este era un problema, el otro consist1a en que los 
reforzadores eran muy escasos y no siempre aplicados en 
el momento adecuado, los conceptos de reforzamiento, 
aproximaciones sucesivas y moldeamiento, eran desconoci
dos por el personal, sin embargo se hablaba con bastante 
soltura de premios y de no cansar' demasiado a los alrim--
nos. 

Entonces, si es posible la habilitaci6n del sordomu
do en el mundo de la comunicaci6n verbal, entonces debe 
haber una t~cnica que haga posible que todos los sor~om~ 
dos puedan hablar y leer los labios con suficiente habi
lidad, siempre y cuando no existan otros defectos bió16-
gicos en el sujeto. 3 

A continuaci6n tratar~ de demostrar que existe la p~ 
sibilidad de aplicar con éxito los conocimientos del an! 
lisis conductual dentro de 'sta Ares de trabajo educati-
vo. 
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1 NATURALEZA DEL PROBLEMA 

El problema de la sordomudez ha sido atacado por di
versos especialistas, cada uno de ellos ha enfrentado di 
cho problema según el tipo de instrumentos de trabajo 
que posee, de manera que la intromisi6n del psic6loge 
conductual en este terreno, trae como consecuencia natu
ral nuevos tipos de instrumentos para el área de trabajo 
que pueden hacer mAs eficiente al profesionista interesa 
do en este mal. 

Quizás el punto mAs importante en este tema, es el 
de considerar el problema que tenemos por delante, como 
un problema de ingenier1a conductual, lo cual trae como 
consecuencia que el lenguaje inexistente 6 casi inexi~-

tente se trate como una conducta por moldear, al igual 
que muchas otras conductas que se ha podido comprobar 
que so factibles de moldear. 

!Si nosotros en un momento dado emprendemos el anAli
sis de el por qu& un sujeto que tiene su aparato fon~ti
co en perfectas condiciones, que le permite emitir ~ri-
tos como cualquiera de sus semejantes, que le permite 
emitir risa como cualquier otro, en fin, que le da la p~ 
sibilidad de producir todos los sonidos conocidos dentro 
de nuestro idioma y de cualquier otro, entonces nos pre
guntamos: ¿Qu& es lo que en ~sta persona estA impidiendo 
la funci6n del lenguaje? ~ 

La posible respuesta a ~sta pre~nta, parece encon-
trarse en el descubrimiento de que este tipo de sujetos 
o sea los sordos profundos, tienen un impedimento de ti- i 
po bio16gico (sordera profunda), que va a impedir el uso 
del tipo común de reforzadores que en personas comunes 
son los responsables del mantenimiento de la conducta en 
cuesti6n, o sea, la conducta de hablar ó la conducta de 
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eseuchar J 

.../' 

'¿CuAles son ~stos reforzadores comunes que mantienen 
la taza y la calidad del habla? Algunos de ellos son: la 
atenci6n del interlocutor, el obtener un objeto ~eseado, 
el obtener un pr~stamo, es decir, reforzadores primarios 
secundarios, secundarios generalizados, sociales, etc~ 

Asi en esta forma, en un momento dado debemos conse
guir que alguien nos acerque un vaso que no est! a ?ues
tro alcance con solo pedirlo, podemos solicitar la aten
ci6n sobre nosotros por medio de la palabra, e inclusive 
podemos "auto reforzarnos" con la audici6n, de la pronuB 
ciaci6n correcta de una palabra que antes no pronuneiab! 
mos correctamente por ser dificil su pronunciaci6n. 

\ La persona sorda no puede gozar de este tipo de ven
tajas, debid. a que su aparato bio16gico no le permite 
tener una adecuada retroalimentaci6n; por un lado, y por 
otro lado, est! aislado de los estimulos que provienen 
del medio y que son emitidos por sus semejantes. 

De esta forma, no se establece un control, es decir, 
cada vez que emitamos una respuesta para que 'sta se ma~ 
tenga tiene que haber un reforzamiento, el cual puede 
provenir del medio o como en nuestro caso puede venir 
del sujeto mismo. El sujeto sordo entonces carece de re
troalimentaci6n, pu~s sus respuestas vocales no estAn s~ 
guidas por el auto-escucharse, a esto se le auna el que 
este tipo de personas se vuelven un tanto desagradables 
para sus semejantes, los cuales no pueden establecer un 
contacto verbal con ellos, pu~s un sordomudo si lle~a a 
emitir sonido alguno, s610 es un ruido, ~n estas condi
ciones, dificilmente se est ablece el jue~o de: ~st1mu10 
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-Respuesta-Reforzador, que parece escencial para el esta 
blecimiento del lenguaje. , 

Tratando de aclarar un poco, hagamos una analog1a. 
El sordomudo es un jugador de tiro al blanco con r i 

fle, pero ciego. Sin embargo, este tirador pOdr1a llegar 
a desarrollar una habilidad que le permitiera acertar en 
un blanco fijo, con una frecuencia bastante al ~a; esto 
es pesible si en alguna otra forma le pudiera lle~ar a 
~sta persena la informaci6n que necesita para poder aut~ 
evaluar su ejecuci6n, as1, este hipot6tico tirador supe
rar1a su imposibilidad de acertar en el blanco, si a su 
lado se encontrara una persona que tuviera por lo menos 
conocimientos elementales de medificaci6n de la conduc-
ta, el cual por medio del m6todo de aproximaciones suce
sivas pOdr1a lograr que los disparos se fueran acercando 
cada vez con mayor frecuencia al blanco, esto se lo~a-
r1a con solo que el instructor dijera: "Bien", cada vez 
que el sujeto que está disparando produjera una respues
ta aceptable, es decir una respuesta que es i~al o sup~ 
rier en calidad que la anterior, es decir, se reforzara 
diferencialmente las respuestas "Buenas" y se casti«aran 
con un "Mal", las malas respuestas, o simplemente se les 
extingue por medio del silencio del adiestrador. 

La situaci6n del sordomudo es muv similar a la de es 
te tirador, solo que con mejor pron6stico, ya que el so~ 
do puede llegar a adaptarse a su medio, con tanta babil~ 
dad que en ocaciones no se puede saber que se estA ha--
blando con una persona que en realidad no oye una sola 
palabra de su interlocutor, y que ademAs en un momento 
dado queda completamente independiente de su adiestra--
doro 
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I El llegar a esta posici6n donde el sujeto se encuen-
tra adaptado a su medio, implica un ~an esfuerzo, co~hl 
nado con paciencia y un amplio conocimiento acerca de el 
c6mo se aprende y del c6mo se modela el material bruto. 
que es el sonido que se produce en las cuerdas vocales, 
hasta la palabra perfectamente bien pronunciada que to-
dos comprenden , claro, siempre y cuando sepan lo que si5 
nifica. \ 

Cuando un sujeto es independiente de su instructor, 
es porque la est i mulaci6n del medio ambiente normal, es 
la que de hecho ya estA controlando su conducta verbal, 
pero para ello debe pasar ese suj et o, como ya hemos di-
cho, por un adiestramiento muy fino. 

A continuaci6n vamos a explicar un poc o , a ~randes 
razgos, lo que seria este adiestramiento. 

Es muy comprensibl e, que un niño se s i enta f astidia- ~ 
do de encont rarse repitiendo movimi entos con su aparato 
fon6tico, que nosotros perc ibimos como sonidos v para 61 
s610 son movimientos vocales y vibraciones sin sentido 
en su garganta y pecho. Todo esto frente a targetas que 
traen impresos signos que no signific an nada para ~1, d~ 
rante 45 minutos, y todo esto se hace m!s desagradable 
si el intento de manipulac i6n de 6sta conducta se hace 
con una considerable cantidad de estimulac i6n aversiva, 
ademAs si sumamos a lo ya dicho, que est as habilidades 
sobre todo en el principiO, estAn tan poc o desarrolladas 
que su emisi6n en el medio ambiente, es muy poco proba-
ble, que reciban reforzamiento. 

Tomando en c onsi deraci6n todos los aspectos antes 
mencionados, debemos buscar la forma de esta~lecer la 
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la educaci6n, en forma menos tor tuosa ~ mAs eficAz. 

El pri mer punt o entonces, es e s tabl ecer , cuales son 
los reforzadores mAs eficac e s c on nuestro sujeto 6 suje
t os, siempre procurando que ~stos sean de t ipo posit i vo. 
Aunque los r eforzadores negat i vos y l os castigos en oca
ciones son 6tiles, no hay que abusar de ell os, simpleme~ 
t e por razones ~ticas y porque a la l arga son menos efec 
tivos que los reforzadores posit i vos. 

De manera que cuando enc ontramos un buen r ef orzador 
o reforzadores, tendremos un buen sist ema motivac ional, 
el cual nos ayudar! a mantener una conducta, que al me-
nos en principio es aversiva en si misma. 

El siguiente paso ser ! aplicar dichos r ef orzadores 
en forma diferencial, se debe recordar que nunca debemos 
ésperar en una conducta c empleja la ejecuci6n 6ptima de! 
de el principio, sino que debemos aplicar l os reforzado
res acorde al mAtodo de aproxi mac iones suces i vas. Pero 
en este momento no corresponde la explicac i 6n de la t~c
nica especifica, esto c orresponde al siguiente capitulo, 
donde se hablar! de los procedimientos c on mAs detalle. 
por ahora lo importante es racalcar queG;1 len~uaje pue
de ser considerado como una conducta, la cual puede ser ~ 

manipulable y perfeotible, y que el sordomudo puede pro
ducir vocalizaciones, tan perfectas, siempre y cuando su 
lesi6n orgAnica se limite a una lesi6n en su aparato au
ditivo, lesi6n ~sta4 responsable de la incapacidad del 
organismo de retroalimentaci6n auditiva y de falta de 
contacto social por medio del habla. ' 

~ 

La persona normal cuando habla se escucha a si mis-
ma, es capaz de autocorregirse y de corre~ir el len~aje 

9 



de los dem!s, se puede decir que es capaz de auturefor-
zamiento y de reforzar alos dem!s. es capaz de autocast ! 
garse o de cast i gar alos demAs. cuando se comete un er-
ror¡ en la condici6n del sordo falta este tipo de capac! 
dades, en fin. la causa de la falta de lenguaje en el 
sordo es concecuencia de la ausencia de contingenc i as 
adecuadas. que en última instancia son las que controlan 
dicha conducta. 

~ 

Vista desde e s t e enfoque. /l a educaei6n especializada 
de la sordomudez . pOdrla pr oducir un cambio de import an
c ia en su t~cnica y en sus m~todos de inve stigaci6n. ne 
hecho l os principios de anAli s is exper imental de la con
ducta han s ido aplicados dent r o de las t~cnicas educat i
vas. desarrolladas hasta ahora. pero s in la plena con--
ciencia de lo que s e estA haciendo y por l o t anto care- 
cen de l a sist emati zac i6n y e l ri gor que pOdrlan t ener. J 

YOtro a specto del problema , e s l a naturaleza de l ho-
gar de este tipo de sujetos. donde las condiciones educ~ 
tivas generalmente son muy poco propicias. l .na forma de 
eliminar este problema. es el internar a los alumnos, 
donde las condiciones del medio s iempre fueron propicias 
pero esta situaci6n ideal no .es s i empre posible. por lo 
tanto es necesario tratar de prolongar la s ituaci6n e~n
cativa. lo m!s posible al hogar y si es posible a otros 
lugares donde aet~e el sujeto. 

i Son varias las t!ctica s que se pueden intentar. para 
lograr este fin. pero parece que la m!s recomendable es 
la de convertir a un miembro de la familia en un ins t ruc 
toro Esto serIa posible dando a conocer los principios 
te6ricos al candidato. por un lado y por otro proporcio
nando entrenamientos prActicos. ~ sto seria de ~an utlli 
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dad, porque el instructor principal puede dej ar tareas a 
su alumno en casa, donde habria una persona entrenada 
adecuadamente, que le permitiria al alumno se~uir prorrr~ 
sando en su propia casa. 

Por otro lado, el que una persona bien entrenada, de 
su propia familia se encuentre cerca, servir! para crear 
condiciones ambientales más propicias; ~a que podrA ind1 
car a los familiares y allegados la manera más correcta 
en que se pueden conducir frente al alumno v avudarlo en 
esta forma a progresar más rapidamente. ' 

La parte más dific il del entrenamiento, es cuando el 
sujeto apenas está empe zando a verbalizar al~unas voca-
les y aún lo hace en forma poco fina~ El len~aje es mi
nimo en sentido cuantitativo y en sent ido cualitativo.~s 
to es l o que obliga a l i nstructor a crear un ambiente aE 
tific ial, como en una incubadora donde s e proporcionarán 
reforzadores , digamos "artific ial e s" y donde se ~ropor-
cionarán en forma muy cuidadosa y s i stemática, hasta que 
esto ya no sea necesario en un momento dado de la educa
ci6n, cuando la emisi6n de respuest as correctas. ante e~ 
timulos correctos, sean reforzadas en forma natural Dor 
el medio. Ahora bastará al sujeto pronunciar la palabra 
"agua" para que se le acerque el agua que queria. en vez 
de tener que hacer gest iculaciones, dar jalones o poner
se a dar de brincos. 

De esta forma, la conducta se mantendrA por sus conse--- -+
cuencias. 

+ Poco diferenciada. 
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Es bueno hacer notar que el sujeto sordo que adquie-
re la capacidad de hablar, se empieza a autoestimular 
clnest~sicamente, pués el movimiento de su boca, su len
gua y las vibraciones en sus cuerdas vocales en su pecho 
etc., est!n produciendo est1mulos que en un momento dado 
adquieren poder reforzante. Estas sensaciones por decir
lo as1, tambi~n están proporcionando informaci6n al suj~ 
to, de que tambi~n está emitiendo la conducta. La exis-
tencia de este fen6meno parece tener concecuencias nada 
despreciables, aunque difici1es de medir. 

Veamos un ejemplo de dicho fen6meno: La pronuncia-- 
ci6n de la silaba "TE", r equiere de diferentes movimien
tos y tiene una diferente s ensac i6n vibratoria, que la 
silaba "ME". Cuando un su jeto estA bastante adiestrado 
en la pronunciaci6n de s i labas y palabras, cuando pr onuE 
cia mal la palabra, ~l mismo se dA cuenta de su error 
sin que nosotros tengamos que informarle , ya que ~l mis
mo puede percibir que las s ensac i ones en su aparato f6n~ 
tico no corresponden a las que deberia haber percibido 
si hubiera ejecut ado bien la pronunciaci6n clara , que é~ 

to ya se da cuando existe bastante pr!ctica en el suje-
too 

Bueno, ahora pasemos a otro aspecto de la educaci6n 
de 6stos alumnos especiales. 

Hasta el momento, hemos examinado el por qué un euj! 
to sordomudo es incapaz de hablar y también hemos visto 
la soluci6n a ésta defi ciencia, aunque en forma bastant~ 

general. Pero el problema no es s6lo el de emitir soni-
dos mediante los cuales se expresa frente a sus semejan
tes, sino que también el sujeto que s.e pretende adaptar 
a la comunidad verbal debe ser capaz de recibir la intor 

12 



maci6n que su interlocutor desea transmitirle~ 

¡El m~todo más adecuado que existe para es te f i n, en 
el caso de los sordomudos es el de la lectura de los la
bios, o lectura labio-facial, aunque exist~n otros m~to
dos como el de las señas con los dedos, el que permite 
mejor adaptaci6n al medio natural es éste

J 

El método consiste simplemente en reconocer en el mo ' 
vimiento de los labios el sonido que no se puede oir. Es 4 
ta conducta discriminativa, también se desarrolla por ~e 
dio de un entrenamiento, cuya técnica es conocida hace 
bastante tiempo y cuya aplicaci6n consistente , es basta~ 
te eficaz. Esta técnica consiste en reforzar l as discri
minaciones adecuadas y extinguir 6 castigar las inad.ecll~ 
das, el método es ya bastante bueno en s1, el aporte del 
anAlisis conductual simplemente consiste en refinar los 
procedimientos, los cuales examinaremos con un poco de 
más detalle en el pr6ximo capítulo. 

Pero antes de pasar adelante quisiera remarcar que 
también esta lectura de labios, habremos de considerarla 
como una conducta por moldear y como tal serA tratada. 

La ~plicaci6n de los principioB anteriores debe ir 
acompañada de otros principios de orden educativo. ~stos 
principios son el de~nstancia, la cual darA consist en
cia al trabajo, y por otro lado la selecci6n de objeti-
vos que nos permitir á saber con más exactitud a donde va 
mos y a donde hemos llegado. 

r AlgUnoS sordomudos son capaces de pronunciar pala--
bras más o menos bien ejecutadas, ésto se debe a que en 
un momento de su vida pasaron por las contin~encias ade-
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cuadas, desgrac iadamente, la ignorancia y por lo tanto 
la no planeaci6n del arreglo del medio no permitieron 
que dichas contingencias se siguieran present8ndo~ 

Por tal motivo la mera existencia de dichas contin-
gencias no es suficiente sin la constancia, sin la cont! 
nua repetici6n de la conducta con sus debidas consecuen
cias, hasta que ~sta alcance la suficiente perfecci'n, 
de poce sirve el manejar correctamente la t~cnica de a-
proximaciones sucesivas, si la pr!ctica se realiza -a in
tervalos'promedio de una semana. Tampoco ~sta ser! ~til 
si las respuestas (palabras) con que se va a trabajar se 
eligen azarosamente cada dia en funci6n de las circuns-
tancias, como por ejemplo: Trabajar con la palabra pe--
rro, porque ese dia el alumno vi6 un perro y al si~ien
te dia trabajar con otra palbra diferente, y olvidarse 
de la primera hasta que la casualidad la vuelva a hacer 
aparecer en escena. Estos procedimientos dan alg6n resul 
tado, pero no mejor que el de la constancia que permite 
llegar a dominar la respuesta que se desea aprender. 

Por otro lado, están los objetivos, estos deben tra
tar de ser elegidos en funci6n de la utilidad que ten--
dr!n para el sujeto, existen palabras que no tiene caso 
enseñar en un momento, sino despu~s; en cambio hay otras 
que son indispensables desde el principio. 

As! por ejemplo: "Agua" es más 6til que "Gato" y "G~ 

to" es m6.s 6til que "Universidad", para un niño de siete 
años esto es obvio, pero a veces se olvida~ 

+ 

Sin embargo "lo obvio'; es al F2;o Que no deja de estar suj!! 
to a un est1i.dio critico, al igual Cl.ue"lo 6.til". 
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Por ~ltimo. la especificaci6n de objetivos. aparte 
que nos permite ver a donde vamos. tambi~n nos permite 
ver la velocidad con que avanzamos. As! se puede fijar 
mensualmente una cantidad de respuestas por aprender. Al 
fin del mes vemos si estamos logrando los objetivos. si 
estamos llegando antes de tiempo 6 tardamos más. lTn obj~ 
tivo bien definido y delimitado siempre será 6til. 
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11 TECNICA EDUCATIVA 

La t~cnica que nos proponemos describir a continua-
ci6n pretende ser general, puesto que la variedad de pro 

, -
blemas y sujetos en esta !rea de trabajo es muy grande y 
diversa. 

As!,podemos encontrar sujetos que trabajan en forma 
muy satisfactoria, con s610 aplicar reforzadores ~e tipo 
social, como: sonreir, mover la cabeza afirmativamente, 
etc., mientras que otros s610 est!n dispuestos a coope-
rar con el instructor si reciben 'dinero por su esfuerzo, 
lo cual por c,ierto trae en ocaciones problemas con los 
padres, por la cuesti6n de que consideran que el niBo de 
be trabajar sin que se le d~ dinero y a veces sin que se 
le d6 nada, porque simplemente consideran que es la ob11 

,gaci6n de 6stos aprender. En fin, son muchos los proble-
mas particulares y por ello nosotros solamente revisare
mos los aspectos de tipo general de la t'cnica, quedando 
a la consideraci6n del lector la forma mis eficaz en que 
pueden ser utilizadas 'stas generalidades, en cada caso 
especifico, el cual podr! utilizar la t6cnica, tal como 
se describe aqu! o podr! introducir variaciones, Be~dn 
el grado de Bordera de su paciente, segdn el grado de 
"mudez" de 6ste, segdn la edad, se~n el tipo de padres, 
etc. 

& & & 

La t6c6ica se divide principalmente en dos partes. 
la primera est! dirigida al establecimiento de una con-
ducta verbal, la cual ha de tener como finalidad la emi
si6n de mensajes del sujeto, para con su medio, la segu~ 
da parte est! encaminad~ a desarrollar en el sujeto que 
estamos entrenabdo, la capacidad de recibir los mensajes 
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que se emiten en su medio,1 hecha ~sta divisi6n pasaremos 
--' 

a sus respectivas descripciones. 

MOLDEAMIENTO VERBAL 

Si aceptamos que el lenguaje es accesible al moldea
miento, al igual que otras conductas, el paso consecuen
te que hemos de ejecutar al estar trabajando sobre el 
lenguaje es el utilizar el reforzamiento diferencial, el 
cual se define, por la aplicaci6n del reforzador cuando 
la conducta que se está moldeando alcanza el criterio 
cuantitativo 6 cualitativo, que se ha establecido de an
temano. Veamos un ejemplo: Se nos presenta un sujeto Que 
carece prácticamente de lenguaje, no es capaz de respon
der correctamente a ningán estimulo visual que le prese~ 
temos, estos estimulos en nuestro caso, consisten en ta! 
getas, cada una de las cuales, tiene impresa una de lss 
letras del alfabeto. 

Bien, ya hemos descubierto que nuestro sujeto es in
capaz de responder adecuadamente a ninguno de los estimu 
los que le hemos presentado, por lo tanto, si deseamos 
proceder en forma ordenada, podemos empezar a trabajar 
con la primera letra del alfabeto, o sea con la "A". 

Tomamos entonces la "A" y la colocamos frente a los 
ojos del sujeto, a continuaei6n nosotros mismos pronun-
ciamos dieha letra, en oeaciones basta para provocar una 
respuesta imitativa en el sujeto. ~n caso de que no suc! 
da en esa forma, podemos poner los dedos del niño sobre 
nuestra garganta y por medio de- señas hacerle entender 
al sujeto~ que deseamos que las mismas vibraciones Que 
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sinti6 en nuestra garganta, queremos que se produzcan en 
la suya, cuando al fin logramos ésto, es d.ecir las vibr~ 
ciones y consecuentemente el sonido, lo mAs procable, es 
que la respuesta no se parezca en lo m's m1nimo al soni
do que deseamos escuchar, pero aún as1, en caso de que 
estemos trabajando con una econom1a de fichas, al sujeto 
se le reforzar! con una ficha, pués en un principio na-
br! de d!rsele gran importancia al aspecto cuantitativo 
de las verbalizaciones, en 'ste momento es importante 
que se establezca una vigoroza fuente de material bruto, 
en forma de sonidos, con los cuales, posteriormente tra
bajaremos desde el punto de vista cualitativo, es decir 
en funci6n no ya de la calidad de sonidos, sino que tra
bajaremos con la calidad, con la fineza con que se pro-
nuncian 'stos, pero primero es importante afianzar el a~ 
pecto cuantitativo, que es el que ha de servirnos de ba
se para el trabajo posterior, por ésto, es conveniente 
que empezemos introduciendo programas de reforzamiento 
de continuo, después, lentamente pasar a un RF2, después 
a un RF4, RF?, RF10, etc. tomando en cuenta como ya dec! 
amos, solamente al aspecto cuantitativo para poder p~sar 
luego al trabajo de detallista. 

Desde éste momento, es conveniente, el comportarse 
amigable al mismo tiempo que se proporcionan los refor7.~ 
dores, pués en 'sta forma se puede fortalecer el poder 
reforzadte de la conducta amistosa del instructor a la 
vez que siempre es conveniente que exista una relaci6n ~ 
gradable entre sujeto e instructor. 

Hasta éste momento nuestro único interés fu' estable 
cer un buen control de estimulos, hemos conse~ido que 

nuestro sujeto, ante una targeta con una letra impresa, 
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emita una serie de sonidos, la mayoría de ellos inintel! 
gibles y nada propios; para llegar a ~ste punto no es n~ 
cesario gastar mucho tiempo, sobre todo si hemos encon-
trado un reforzador poderoso; 10 interesante de ~ste tr! 
bajo comienza desde el momento en que concentramos nues
tro inter~s en el aspecto cualitativo, ya no se reforza
r! la cantidad de unidades de sonido, sino que vamos a 
empezar a reforzar inicialmente, s6lo el sonido que en-
contramos que se parece, aunque sea solo un poco, al so
nido modelo, en nuestro caso el sonido de la letra "A", 
obviamente, el procedimiento para incrementar todo tipo 
de sonidos, es decir el reforzar lo cuantitativo, nos ha 
de ser 6til para todas las letras en general, pero s1~a
mos con nuestro caso particular. 

Ahora bien, por "parecido" mj!l refiero, por ejemplo, 
a un sonido como: ""EA", "AE", "IA","AI", "-w.", etc., los 
cuales tienen un parecido mayor a: "A", qne los sonidos: 
"Mo", "Qu", "U", "lo", etc. 

Supongamos que hemos elegido el sonido "Ea" para re
forzarlo, aunque ~ste tiende a ser más una "E" que una 
nAn, pero como hemos dicho, empezaremos a reforzar a p~ 
tir de este momento, evitando reforzar ningÓn so~ido que 
se aleje de nuestro modelo "A" en cambio reforzaremos t~ 
dos los "Ea", pero estaremos pendientes de reforzar cual 
quier sonido que se asemeje mAs al modelo, en ~ste mome~ 
to es posible que el sujeto produzca una respuesta per-
fecta, una "A", ~sta será reforzada, pero es probable 
que la pr6xima vocalizaci6n ya no sea tan perfecta ~ se 
a.semeje más bien a un "Ea" nuevamente. Por 10 tanto, 
nuestro criterio para proporcionar reforzamiento no debe 
de ser demasiado exigente, más bien podemos pasar lenta-
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me~t.e, de exigir un ""Ea" a un:"'EA", por ejemplo, .., des--.... , 
pu~s a un "Ae", hasta llegar finalmente a un:"A", lo 
cual claro, no siempre es necesario hacerlo en ~sta se-
cuencia, pu~s se puede saltar en ocaciones uno, dos, o 
más esla~ones de ~sta cadena y llegar de inmediato 8 una 
respues·ta perfecta cuando las condiciones sean propicias 
Por otro lado este adelanto veloz puede facilitarse pro
porcionando reforzadores adicionales, cuando se producen 
las respuestas 6ptimas, as1, podemos sonreir en forma e! 
pecialmente efusiva, o palmear afectuosamente la cabeza 
del alumno, cuando lo está haciendo especialmente bien, 
produciendo con ~sto indicios para el sujeto, que a la 
vez, que le indican que ~sto es precisamente lo que se 
espera de ~l son estimulos reforzantes en si. 

La descripci6n t~cnica que acabamos de exponer, co-
rresponde a lo que se conoce como imitaci6n y moldeamie~ 
to, los cuales son el ndvleo del m~todo, pu~s si este 
procedimiento ha dado resultados aceptables en lo Que p~ 
driamos considerar como las unidades del lenguaje, es ~~ 
el. en las letras del alfabeto, podemos pensar que quiz' 
tambi~n puedan dar resultados en la producci6n de soni-
dos mAs complejos, como es el caso de las silabas en to
das sus variedades, as! como tambi~n en las palabras, en 
las frases, etc. 

Pero antes de pasar a explicar la t~cnica para trab! 
jar con los conjuntos superiores (silabas, palabras, 
etc.) es conveniente, explicar cierto problema de t~cni
ca y de metodolog1a. 

Ya hemos dicho, que se aplica un reforzamiento dife
rencial, que por medio de aproximaciones sucesiv8s nos 
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irfamos aproximando lentamente a nuestro modelo: "A", p~ 
ro aquf surge un problema, de orden m!s bien metodo16gi
co: ¿C6mo es, qu', el instructor modelador de len~aje 
podr! saber con toda exactitud en que momento debe pro-
porcionar el reforzamiento, y en que momento no? O. 
puesto en otros t'rminos, ¿C6mo sabe el instructor con 
toda exactitud. cuándo la respuesta del sujeto ha alcan
do los requerimentos cualitativos necesarios para ser 
reforzada y no extinguida? 

Este 6ltimo problema es bastante complicado. pues el 
instructor de lenguaje. puede tener una idea de 10 que 
est! haciendo. pero no puede tener la certeza total. de 
que en ese momento, estA reforzando una respuesta, que 
no es en ning6n modo inferior al requerimento prefijado. 
Esto 6ltimo. es 10 que sucede cuando el instructor estA 
trabajando tan solo con el auxilio de sus sentidos. como 
medio de evaluaci6n. Sin embargo. exiBt~n medios para 
contrarestar el elemento subjetivo en cierto ~ado. Es-
tos medios son. ciertos aparatos electr6nicos~ los coa-
les tienen la ventaja de reproducir los sonidos en forma 
gr!fica. es decir. el sujeto y el instructor. se sientan 
frente a la pantalla de dicho aparato. el cual, se asem~ 
ja a un osciloscopio. el instructor toma un micr6fono y 

produce una voz. la cual aparece en la pantalla en forma 
de un perfil. De inmediato el sujeto toma su mocr6fono y 

emite un sonido, que tambi'n aparece como un perfil al 
lado de la señal que el experimentador produjo inicial-
mente. Este recurso electr6nico es bastante 6til. pero 
no escencial. pu~s hemos podido comprobar empfricamente 
y experimentalmente, que la simple concentraci6n del in! 

. tructor que trabaja dia~iamente con el sujeto es sufi--
ciente, aunque no estar1a por dem!s. tratar de eliminar 
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este problema de evaluaci6n, de la calidad de las res--
puestas, el m)smo que retrasa y dificulta el d.esarrollo, 
pero, el tener o no tener este aparato, mAs bien es un 
problema de tipo ec on6mico. 

T~ngase o no el aparato al que acabamos d. e referir-
nos, es importantlsimo que el instructor sea siempre el 
mismo, o que por lo menos exista cierta estabilidad, Que 
no se est~ cambiando frecuentemente, puesto que esto ur o 
duce desconcierto ent r e sujeto e instructor. Al no ex i s
tir "Reglas de Juego" estables, un instructor puede es-
tar reforzando lo que otro extingue o viceversa. ~stas 
indicaciones son importantes sobre todo al principi o del 
entrenamiento, donde es mAs fácil que se desconcierte el 
sujeto. 

Pero, sin embargo, llegará un momento en Que por 
fuerza, no será posible que el sujeto s610 interactúe 
con su instructor, sino que será necesario que lo ha~a 
con una cantidad mayor de gentes , tales como su familia, 
por ejemplo. Pero éste asunto lo examinaremos mAs adela~ 
te pu~s corresponde a un momento mAs adelantado del pro
ceso. Por ahora volvamos a la situaci6n simple, donde el 
instructor se encuentra sin instrumentos especiales fre~ 
te al sujeto, pués supongamos que no se tienen los me--
dios para costear la compra de instrumental especial, s~ 

no que s6lo contamos con lApices, hojas de papel, colo-
res y revistas viejas. Este material, por muy rudimenta
rio que parezca, si se maneja adecuadamente es suficien
te para lograr que personas sordomudas, dejen de ser mu
das, la clave de este asunto estA en un buen proporcion~ 
dor de contingenciaé, que aplicar! la técnica en forma 
adecuada. 
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Hemos ya descrito el inicio del trabajo de moldea--
miento, hemos logrado establecer una respuesta bien eje
cutada "a", de una calidad tal, que cualquier oyente es 
capaz de identificar dicha respuesta, es decir, es capaz 
de reconocer e l sonido emitido, como una "a". Este 10--
gro, requiere de periodos de tiempo variables, que depe~ 
den de diversos factores relacionados con las capacida-
des del sujeto y del instructor. Estos factores pueden 
ser la Historia previa del sujeto, su motivaci6n, su in
teligencia o la preparaci6n del instructor, pero lo im-
portante es el hecho de que es posible m's tarde o m's 
temprano, que el sujeto sordomudo puede leer y pronun--
ciar correctamente una "a". 

En la realidad, en el proceso de moldeamiento no se 
trabaja solamente con la "A", hasta que ~sta se produce 
con toda perfecci6n, sino que se empieza con una serie 
de letras, las cuales pueden ser las cinco vocales o las 
primeras letras del alfabeto, esto se hace asi para evi
tar el fastidio del sujeto y del propio instructor. 

En nuestra pr'ctica encontramos que lo preferible 
era empezar con las vocales y poco despu~s con las prim~ 
ras consonantes, pero ~stas consonantes desde un princi
pio las mezclamos con las vocales, asi en vez de enseñar 
la "B", sola, la enseñamos como "AB", "BA", "EE" t "B"!!:", 
etc . ~sto se hizo en ~sta forma para evitar confuciones 
en nuestro sujeto, adem&s de que en esta forma pOdr1a 
empezar a formar palabras relativamente pronto, cuando 
aprendiera a pronunciar ~stas s1laba4, las cuales noso-
tros consideramos como los ladrillos de nuestras cons--
trucciones verbales. 



En esta forma, cuando nuestro sujeto lograba dominar 
las unidades: "DE" y "DO", en este momento, :va era 08S-

tante sencillo unirlas y formar la palabra "nedo", la 
cual ya era un sonido más o menos complejo, pero para el 
sujeto, sin ningÚn significado; sin embar~o ésto, no 
muestra mayor problema , pués a la targeta que trae escr! 
ta la palabra "Dedo" , le podemos agrep:ar un rec orte o un 
dibujo, donde aparezca l a i magen de un dedo, lo cual se
rá suficiente para que post er iormente, debido a un fenó
meno de generalizaci6n, la respuesta se emita correcta-
mente en presencia de los dedos propios v los de los de
más. 

Hipot~ticamente est e es e l procedimiento que se pue
de seguir a lo largo de todo e l proceso de aprendiza je 
verbal, es decir, podemos enseñar todas estas unidades 
o si1aoas, incluyendo diptongos y triptongos, que no son 
más que combinaciones un poco má s complicadas que las 
unidades de dos letras, pero que una vez aprendida s por 
procedimientos similares a los que ya han sido expuestos 
y que veremos más adelante, será posible llevar a cabo 
uniones con las cuales formaremos palabras, más tarde 
frases y hasta oraciones. 

En la práctica, nos ha parecido más adecuado, el em
pezar cuanto antes la enseñanza de las palabras mismas. 
Esto ~ltimo tiene su raz6n en los si~ientes hechos. ~n 
primer lugar, el sujeto que está aprendiendo a pronun--
ciar "extraños" signos escritos sobre un papel, tenderá 
con mayor frecuencia a repetir ~stos, si al hacerlo esta 
recibiendo reforzamiento, no s6lo de su adiestrador, si-

o no en general del medio que lo rodea. ~s decir, si nues
tro sujeto se encuentra sentado en la mesa de su casa a 
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la hora de la comida y frente a él tiene varios refres-

coa los cuales no puede alcanzar extendiendo el brazo, 
como antes ya habíamos dicho, se ahorra muchas rp-spues-
tas exageradas e in6tiles, pués ahora l~ bastar! pronun
ciar la marca del refresco preferido, pare que con bas-
tante seguridad se le acerque la botella, ademAs, ~~ que 
le mostrar!n su aprobaci6n por medio de sonrisas v ~es-
tos, por su novedosa adquisici6n verbal. 

En segundo lugar, esta misma adquisici6n verbal sue
le ser un poderoso reforzador que mantiene la conducta 
de las personas que est!n interesadas por la educaci6n 
del sujeto. Esto es de la mayor importancia, pués para 
que un sujeto con problemas de sordomudez lle ~ue a supe
rar dicho problema, tiene que contar con un medio muy f~ 
vorable del cual tiene que estar· emanando constantemente 
respuestas adecuadas al sujeto; est as respuestas van r.e~ 

de pagar los gastos de educaci6n, hasta el aprenr.er a 
funcionar como instructores que moldear! n el lengua~e, 
es decir, a convertirse en instructores dentro del mi smo 
hogar del s ujeto. 

Como se v~, la importanc ia de l as personas que ro--
dean a los sujetos que est!n en este proceso de aprendi
zaje, es muy grande, y siempre que se ten~a la oportuni
dad de reforzar sus conductas positivas, debe hacerse, 
nunca estar! de m!s insistir en ello. 

Por estos mismos motivos, es que hemos optado por 
trabajar en forma paralela; por un lado con las palabras 
y por otro lado con las unidades mAs pequeñas, o sea, 
con las silabas. 
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Ahora bien, con respecto a las silabas, hemos trata
do de proceder en la forma m~s sistem~tica posible, para 
lo cual, se elabor6 una tabla base, que contiene todas 
las combinaciones de dos letras, que se dan entre las 
cinco vocales y todas las dem~s consonantes? 

Figura No. l 

BA AB CA AC DA AD EA AE 
FA AF GA AG HA AH l A Al 
JA AJ KA AK LA AL LLA ALL 
NA AM NA AN NA A~ OA .11.0 

PA AP QA AQ RA AR RRA ARR 
SA AS TA AT UA AU VA AV 
WA iü'¡ XA AX YA AY ZA AZ 
CRA ACH 

E. 

AE EA BE EB C3 EC DE ~D 
FE EF GE EG HE EH lE El 
JE EJ KE EK L~ EL r ,LE ELL 
l-tE EH NE EN RE Ef- OE EO 
PE EP QE EQ RE ER RR"!!: ERR 

SE ES TE ET UE EU VE EV 

\iE EW XE EX YE EY ZE EZ 

CHE BCH 
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l. 

n lA BI lB el IC DI ID 
lI:I IE FI IF GI IG HI IR 
JI IJ Y.I IK LI IL LLI ILL 
NI I/'i NI IN KI I Ñ 01 le 

PI IP QI I Q RI IR RRI IRR 
SI 18 TI IT UI IU VI IV 
',H I í'; XI IX YI IY ZI IZ 
CHI ICH 

O. 

OA 1i0 BO OB CO ce DO OD 
OE EO FO OF GO OG HO OH 
10 01 JO OJ KO OK LO OL 
LLO OLL MO OM NO ON No O~ 
PO OP QO OQ RO OH RRO ORR 
SO OS TO OT UO OU VO OV 
WO OW XO OX YO OY 20 OZ 
CHO ceH 

U. 

AU UA BU UB CU UC DU UD 
EU UE FU UF GU UG HU UH 

IU UI JU UJ KU UK LU UL 
LLU ULL l'm UM NU UN Nu uR 

OU UO FU UP QU UQ RU UR 
RRU URR .3U US TU UT VU UV 

WU U'tl XU UI YU UY ZU UZ 
CHU ueH 
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La forma en que se utiliz6 esta tabla o tablas, rué 
la siguiente: la tabla se dividi6 en cinco secciones, 
que son las que corresponden a cada una de las vocales. 
Se comenz6 a trabajar con la secci6n que corresponde a 
la letra "An. Diariamente se le dedic6 una cantidad rle 
tiempo a ~sta, el cual era variable. esta variabilidad 
estaba determinada por el tiempo necesario para recorrer 
dicha secci6n en una forma exitosa. 

El criterio de "exitoson, estaba determinado PO! las 
actuaciones anteriores del sujeto y por el principio de 
las aproximaciones sucesivas, este método de moldeamien
to ya hemos tratado de explicarlo mAs arriba, s6lo que 
en ésta ocaci6n estamos trabajando con silabas simples 
y no con letras. Hablando en términos mAs sencill08, la 
técnica era la siguiente: 

Al sujeto se le presentaba la secci6n con la que de
bla de trabajar, en nuestro caso la secci6n "An. El ins
tructor tenla un lApiz en la mano, el cual colocaba so-
bre la letra nA". con lo cual indicaba que esperaba una 
respuesta de su alumno, una respuesta verbal que sonara 
como una "A", en caso de que todavla se estuviere mo1--
deando este sonido, o que sonara exactamente como debe 
de sonar una "A" cuando se considera que el entrenamien
to ya ha finalizado con éxito. Supongamos que la respue! 
ta lleva los requisitos del momento, entonces se pasaba 
la punta del lApiz a la primera silaba, o sea a la "AB". 
Aqul se llevaba a cabo el mismo procedimiento si la res
puesta era incorrecta, el lApiz se detenia sobre ésta 
silaba oscilando la punta del lApiz sobre la letra mal 
pronunciada, todo esto, repetimos, en relac16n al crite-
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rio establecido en ese momento para calificar como ryuena 
o mala la respuesta. Por esa raz6n justamente es aconse
jable que sea un s610 instructor el que se ~e~ioue a es
te trabajo. porque dicho adiestrador debe recordar, debe 
conocer. lo mejor posible el ~rado de desarrollo de su 
sujeto, para poder exigir a ~ste en una forma justa, 
cuando la respuesta al fin es aceptable. se pasa a la sl 
guiente silaba y se repite el procedimiento. hasta reco
rrer la secci6n entera. o si el alumno es muy novato, s~ 

lo se recorrer! una parte de la secci6n, como ya hemos 
dicho depende de la situaci6n. 

En ocasiones el sujeto se atora en una silaba, por-
que no puede alcanzar la calidad antes lograda, o poroue 
de plano nunca ha logrado producir una respuesta siquie
ra aceptable. Las t6cnicas para resolver este problema, 
van desde mostrar al sujeto, la posici6n de los 6rganos 
productores del sonido en el momento en que estAn produ
ciendo el sonido, sirviendo nosotros mismos de modelo, o 
poniendo los dedos del sujeto sobre nuestra gar~anta o 
poniendo sus dedos frente a nuestra boca; todo esto pro
porciona indioios sobre la forma en que 61 la tiene oue 
hacer, todo 6sto, siempre sumado al poder retorzante de 
la punta de nuestro lApizo 

Es posible haoer diariamente un repaso de la secci6n 
lo oual no es cansado y permite ir pro~esando vra~ual-
mente, adem!s de que se repasa el material Que va se do
mina. 

Cuando se ha llegado a una ejecuci6n aceptable, es 
deoir que una persona ajena al trabajo escuohe las voca-



lizaciones en forma salteada y logre identificar en for
ma correcta un 75% de las respuestas del sujeto. enton-
ces. se puede pasar al procedimiento de repasar una de 
las cinco secciones, es decir, las secciones "A", "~", 

"1", "O", "U", una por cada dia de la semana, en esta 
forma se estar! repasando la totalidad de la tabla en 
forma continua. 

Por otro lado, es cierto, que no todas las silabas 
80n simples como las que aparecen en la tabla uno, exis
ten diptongos, triptongos, etc. Pero en la pr'ctica he-
mos visto que el aprendizaje de las silabas simples se 
generaliza a respuestas que cualitativamente son m's di
ficiles, por ejemplo: 

SIMPLES: "TE", "RE", "ES". 

COMPLEJAS: "TRE - S" 

Otra: 

SIl>lPLES: "CU", "UA", "TE", "RO". 

COMPLEJAS: "CUA" "TRO,,9 --, --
Como hemos dicho anteriorment e, aparte de trabajar 

con la tabla, se empieza a t rabajar con palabras 8enci-
llas y que tengan alta posibil idad de ser reforzadas, 
tales como: "Agua" , "Pipi", etc. Lo important e es que e!! 
tonces ~stas palabras tengan una utilidad i nmediata, i n
mediatamente despu~s de que sean apr endidas, esto las 
fortalecerá y facilitar! la adquisici6n de un nuevo re-
pertorio. 

30 



Cuando el estudio anterio~ se ha llevado a cabo se 
puede empezar a trabajar con palabras relaeionadas a 
conceptos mAs co~plicados, o para deeirlo en otra forma: 
mAs abstractos, eo~o poe ejemplo: "Amor", el eual sin e~ 
bargo puede ser explicado por medio de representaeio~es. 
gestos, di~ujos y foto~afias. 

hS!, despu~s de al~ tie~po de prActica, que se de
be contar en meses y ~~os. e~pezamos a trabajar eon ver
bos, articulos, frases, oraciones, etc. utilizando siem
pre, la t~cnica de moldeamiento que hemos tratado de ex
plicar. 

3n lo que respecta al material de trabajo, tal eomo 
!lbumes con rotos, mimiea, etc. los terapistas del len-
guaje tradicionales han desarrollado infinidad de t~cni
cas que no corresponden a este estudio, pero que son de 
la mayor importancia para las personas que deseen dedi-
carse a esta espeeialidad. 

LECTURA LABIO - FACIAL. 

Ahora pasaremos a la descripci6n d& las t~cnicas re
laeionadas a la lectura labio-facial; las primeras Que 
revisamos, es decir, las que se refieren a la emisi6n de 
conducta verbal, corresponden a la soluci6n de la mitad 
del problema de la sordomudez, la otra mitad, consiste 
en desarrollar una habilidad en el sujeto para captar la 
informaci6n hablada que proviene de su medio, preeisame~ 
te, por medio de la lectura de los labios. 

Los medios para desarrollar dicha habilidad, son re

lativamente mAs sencillos, que los que se necesita~ para 
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el moldeamiento del habla. 

El modelo de lo que puede ser la t6cnica es el si--
guiente: 

En una hoja, se escribe s obre el ren~16n cuatro paI! 
bras, separadas entre ellas, por unos tres 6 cuatro cen
t1metros (Figura No. 11), en la hoja, pueden aparecer 
unos diez o mAs renglones de este ti~o. Es conveniente 
que las palabras escritas o impresas, sean palabras, con 
las que paralelamente se est6 trabajando en moldeamiento 
verbal, o, que por lo menos dichas palabras tengan, o, 
empiezen a tener significado para el sujeto, esto 61ti-
mo, se hace tambi~n con la finalidad de que estas pala-
bras entren lo antes posible al uso cotidiano. 

Pero volvamos a la explicaci6n de la t~cnica en si. 

Colocamos el papel impreso frente a los ojos del su
jeto, se pueden cubrir todas las lineas o renglones del 
papel, con una plantilla excepto la linea con la que se 
quiere trabajar, al sujeto previamente se le ha propor-
cionado un l!piz marcador. A continuaci6n se pronuncia 
una de las palabras que se encuentran impresas en el re~ 
glbn con el que estamos trabajando, el sujeto, eh base a 
los indicios que le proporcionan nuestro movimiento la-
bial, (el cual debe ser muy lento, sobre todo en los 
principios de la prActica, para facilitar al m!xim~ el 
aprendizaje en el alumno principiante), debe elegir en-
tre las palabras del reng16n, la que 61 considere que es 
la palabra que se ha pronunciado. Si la e1ecci6n es co-
rrecta, el instructor asiente con un movimiento de cabe-
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za y el sujeto subraya la palabra, con lo cual se sabri 
que esa palabra ya ha sido utilizada; en caso de que el 
sujeto no señale la respuesta correcta, se le indica que 
ha cometido un error, por medio de un meneo de cabe~a o 
de dedo y se vuelve a pronunciar la palabra, hasta que 
acierte, este proceso se contin6a hasta que toda la lis
ta ha sido subrayada. 

YO EL 

ETC. 

FIGURA No. II. 

CASA. CARRO 

ELLOS 

CUATRO 

La situaci6n educativa que acabamos de observar, co
rresponde a un momento de la instrucci6n mis o menos a-
delantado, sin embargo el moldeamiento de ese tipo de h! 
bilidad, debe situarse a la altura de los sujetos con 
los que se encuentra trabajando en ese momento, de mane
ra que si estamos trabajando con un sujeto que tiene una 
capacidad de discriminaci6n baj1sima es conveniente que 
la dificultad de la elecci6n se le reduzca a lo m1nimo, 
lo cual puede hacerse reduciendo la cantidad de palabras 
que aparecen en cada ren~16n, tambi~n podemos tratar de 
que las palabras que aparezcan sean ~uy cortas o podemos 
mezclar palabras cortas con largas en un reng16n con po
cas palabras o podemos pronunciar dichas palabras aún 
m!s lentamente. 

En sen~1do inverso, cuando la cantidad de aprendiza
je lo permite, pOc.e:lOs au~ -c :..ta;: ~?_ car.tidac. d.e pala-: rss 

por reng16n, las palabras pueden ser ~is complicadas, es 
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decir, pueden contener un n6mero mayor de letras, tam--
bi~n se acrecienta la dificultad cuando las palabras se 
asemejan o bien podemos elevar la velocidad de pronunci! 
ci6n, pero hay que recordar que conviene todo ~sto se ha 
ga en forma gradual. 

Este mismo procedimiento en un momento dado, nos PU! 
de servir tambi~n en el entrenamiento de discriminaci6n 
de frases y tambi~n en el de oraciones, cuando ya nos en 
contramos suficientemente adelantados. 

Aqui paramos en lo que respecta a la descripci6n ge
neral de la t~cnica de moldeamiento verbal y de entrena
miento de lectura labio-facial. 

En el capitulo que contin6a daremos al~nos datos e! 
perimentales concernientes a la aplicaci6n de la t~cnica 
de moldeamiento verbal. 
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III. 

DATOS EXPERIMENTALES SOBRE LA UTILIZACION DEL ANALISIS 
EXPERIMENTAL DE LA cormucTA, EN NI~OS SORDOMUDOS PRO'FUN-

~ 

Revista de la Literatura. 

Diseño Experimental sin Estadistica 
Luis Castro. Ed. Trillas. 1975 

An Introduction To Experimental Design 
in Psycho10gy: A Case Approach 
H.H. Johnson and R.L. Solso. 
Harper and Rov, Pub1ishers. 1971 

Problema: 

El siguiente diseñ010 experimental, se propone acla
rar las relaciones entre la aplicaci6n de la t6cnica de~ 
crita en el capitulo 11 del presente ensayo y la conduc
ta de leer en voz alta, una lista de varias silabas, 
siendo ejecutada dicha conducta por sujetos clasificados 
como sordos profundos. 

M~todo: 

1) Sujetos 
Los sujetos fueron tres niños. 

1) J.M. con once años dos meses. 
II) P.S. con diez años, once meses. 
III) R.N. con diez años, ocho meses. 



Todos ellos con sordera profunda y con un nivel ver
bal de cero, es decir, no eran capaces de emitir nin~na 
palabra. Uno de ellos. P.S., habia estado en una escuela 
especial durante cinco meses, pero como sus padres no n~ 
taron avance, fu~ retirado de ella; los otros niños no 
habian asistido a ninguna escuela. 

2) Materiales y Ambiente. 

Los materiales consistieron en una tabla base Que 
contenia todas las combinaciones de dos letras Que se 
dan entre las cinco vocales y cada una de las consonan-
tes del alfabeto (Tabla No. 1), hojas de registro! l'pi
ces comunes, fichas de plástico y hojas de papel. 

El trabajo se efectu6 en un cuarto semi-aislado de 
ruidos, sobre una mesita que permitia la m!xima proximi
dad entre el sujeto y el experimentador. 

3) Procedimiento. 

Conducta por ejecutar: La tarea que los sujetos deb~ 
an ejecutar consistia en leer en voz alta la siguiente 
lista de veinte silabas. seleccionadas de entre las Que 
aparecen en la tabla básica (figur~~o. 1), se procur6 en 
la elecci6n de ~stas, que fuesen lo más neutras posibles 
o sea, que ninguna de las silabas escigidas, pudiera se! 
les enseñadas a los sujetos fuera del contexto del expe
rimento, tales silabas inadecuadas podían ser por ejem-
plo: Yo, Tu. La, etc. 

+ ~igura Número IV 

36 



La lista que se cre6 para el exnerimento es la si--
guiente: 

FIGURA No. IrI. 

AB. 1 ON. 13 
FA. 2 DR. 14 
JA. 3 OVo 15 
AM. 4 ZO. 16 

AE. 5 OU. 17 
EG. 6 USo 18 
EK. ? UX. 19 
NE. 8 CHU. 20 

le. 9 
ID. 10 

IL. 11 
/ 

IP. 12 

Cada una de ~stas sflabas (Fig. 111), dentro de nuestro 
experimento, ser! considerada como una unidad de aprend! 
zaje. 

Sujeto 1: 

Se procedi6 a tomar una linea base, durante un peri~ 
do cinco sesiones. una sesi6n por dia. El perfil de di-
cha linea base se deriv6 de los datos registrados ,en las 
siguientes circunstancias: 
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FIG. IV 

TABLA DE REGISTRO 

--' 
ACIERTOS 1 

AB 
, 

FA 
JA 
A11 
AE 

EG 
EK 
NE 

IC 
ID 
IL 
IP 
ON 
OR 
OV 
ZO 
OU 
US 
UX 

CHU I 

1 2 3 14 •• ~ etc. , 
SESIONES J , 



Se tom6 al sujeto y se le condujo al cuarto de tr8b~ 
jo, en ~ste, se le sent6 frente a una lista similar a la 
que hemos mostrado (Figura 111), la cual habia sido ord! 
nada de forma diferente pero con las mismas silabas, es
ta nueva ordenaci6n era aleatoria, el objeto de esto era 
que el experimentador diariamente repasara junto con su 
sujeto, una lista diferente, de manera que los re~istra
dores no aprendieran una lista fija o que. estuvieran le
yendo en realidad lo que creían oir, es decir, el experi 
mentador, debía poner la punta de su lApiz sobre cada 
una de las silabas que habían sido remezcladas ese dia, 
al momento de poner la punta del lApiz sobre la silaba, 
pronunciaba su n6mero correspondiente de su lista parti
cular, la cual no estaba a la vista de los re~istrado--
res, el trabajo de ~stos consistía 6nicamente, en colo-
car el número que pronunciaba el'experimentador en la c! 
silla de la sílaba, que creian que habia sido pronuncia
da por el sujeto. En caso de que el sujeto no produjera 
ningún sonido o si ~ste no se asemejaba a ninguno de los 
que aparecian en la tabla de registro, el número que co
rrespondia, no se colocaba en ninguna parte, ademAs en 
una casilla s6lo pOdia haber un número, el que primero 
se anotara. 

La punta del lApiz que manejaba el experimentador d~ 
bia viajar de silaba a silaba, en un periodo de quince 
segundos para dar tiempo al sujeto de emitir una ónica 
respuesta y para dar tiempo al equipo de registro para 
apuntar el número correspondiente en la casilla de la si 
laba que les pareci6 haber escuchado. Este periOdO de 
quince segundos se dividia en cinco se~lndos, para el su 
jeto, para que pudiera emitir su respuesta, al cabo de 
los cual~s el lApiz permaneceria bajo la silaba, pero 
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terminados ~St08 el l!piz se retirarla y el sujeto ya no 
pOdrla emitir ninguna respuesta, los diez se~ndos res-
tantes serian aprovechados por los registradores, exclu
sivamente para poner el n6mero donde el108 jU2'lreren con
veniente • . 

Veamos un ejemplo: 
Supongamos que la lista hubiese sido ordenada por el 

experimentador principal en el siguiente orden: 

orden orden 
del origi 
dia na1-

AB 1 1 

AE 2 5 
le 3 9 
ON 4 13 

OU 5 17 

FA 6 2 

EG 7 6 

ID 8 10 

OR 9 14 

US 10 18 

JA 11 3 
EK 12 7 
IL 13 11 

OV 14 15 

UX 15 19 

AM 16 4 

NE 17 8 

IP 18 12 

zo 19 16 

eRU 20 20 
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Tambi~n supongamos que el sujeto pronuncia perfect&
mente todas las silabas, de manera que los re~istr&dores 
reconocen absolutamente todas las vocalizaciones del su
jeto, si esto ocurriese asi, el registro de esta sesi6n 
seria el siguiente: 

.L 

ACIERTOS 20 ! 
AB 1 .. , 
FA 6 v 

JA 11 v 
AM 16 I 

AE 2 ./ 

EG 7 .¡ 

EK 12 .¡ 

NE 17 ..¡ 

IC 3 ¡ 

ID 8 " IL 13 .¡ 

IP 18 '1 

ON 4 .¡ 

OR 9 ..¡ 

OV 14 'f 

ZO 19 v' 
ou 5 .¡ 

US 10 v' 

UX 15 " CHU 20 'f .a 

1 2 3 ~ • • '10 et c. , 
SESIONES 1 

'1 
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En este re~istro se observa una ejecuci6n nerrecta. 
todos los números corresponden con la lista que elabor6 
el experimentador para la sesi6n del d1a. Pero est.e t.ipo 
de registros aparecen mAs bien cuando el sujeto tiene 
cierta prActica. 

Por otro lado, con el fin de evitar que los datos se 
contaminaran debido a que los re~istradores fueran los 
que estuvieran mejorando su capacidad de discriminaci6n. 
en vez de que los sujetos es~uvieran mejorando su cali-
dad de pronunciaci6n o que los dos estuviesen mejorando 
a la vez, se decidi6 cambiar cada medio mes los registr~ 
dores, a los cuales siempre se les di6 instrucciones pa
ra que no tratasen de adivinar cual era la casilla co--
rrecta en sus registros, repetimos, si ellos cre1an ~a-
ber reconocido una s11aba, apuntar1an el ndmero don~e 
crelan que correspond1a, pero en caso de no estar claro, 
les dec1amos que era mAs conveniente abstenerse de cual
quier anotaci6n, por otro lado, tratando de evitar lo m~ 
jor posible la confuei6n, el experimentador pronunciaba 
el número de la s11aba (en relaci6n a la lista del d1a), 
que el sujeto habrla de tratar de pronúnciar a continua
ci6n, en esta forma el registrador no tendr1a Que distr~ 
erse llevando la cuenta de las sllabas pronunciadas, 96-
lo tendrla que escucharlo del experimentador y en esta 
forma pOdr1a concentrarse mejor sobre las respuestas 
del sujeto. 

Ahora veamos un re~istro donde el sujeto se encuen-
tra en una etapa media, de su aprendizaje, en relaci6n a 
la lista de veinte s11abas: 
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ACIERTeS 8 .. 
AB 1 / 

, 
FA ! 
J .4.. 11 / i 1 
Af-1 ! 
AE ! 

EG 7/ ! J 

EK 
1 

NE 17 1/ ! ¡ 

le 
ID 
IL e )( i 
IP 
ON 4",- ·1 I 
OR 
OV 14 V' I 

zo 19 .,.- I : 

OU I 

US 10 IV' 
ux 

CBU 
1 2 3 ~ .~. 

~ 
etc 

r 
SESIONES ~ , 

Vistos estos ejemplos de registros, volvamos con 
nuestro sujeto número uno. 

Tomada la lInea base, se procedi6 a partir de la se! 
ta sesi6n, a entrar en el primer perIodo experimental, 
el cual tuvo una duraci6n de ochenta sesiones, ~n8 no~ 
cada dIa h~bil:1 
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Las sesiones constaron de veinte minutos cada una v 
se aplic6 la t~cnica de moldeamiento descrita en el cap! 
tulo tres; el material por aprender fu~ la misma list~ 
de veinte silabas, la cual se repasaba completa,cuantas 
veces era posible en el transcurso de los veinte minu--
tos, por cada repaso completo, el sujeto ganaba una fi-
cha que pOdia cambiar al final de la sesi6n por veinte 
centavos cada una, ademAs, despu~s de acabada la sesi6n, 
seguia el registro, en el cual el sujeto ganaba una fi-
cha por cada respuesta correcta que apareciera en su re
gistro. 

A partir de la sesi6n ndmero ochenta y seis, se reti 
12 -r6 el procedimiento de la fase dos y volvimos a la mi! 

ma situaci6n que existia en la fase une (linea base), 
hay que explicar que en las fases uno y tres, aunque no 
habia instrucci6n, es decir moldeamiento, se reforzaron 
los aciertos de los sujetos a la hora de registrar, 
exactamente igual como se de.cribe en la fase ndmero 
dos, es claro que a los sujetos no les gustaba esta ter
cera fase;3 pu~s no habia oportunidad de ganar fichas 
en el entrenamiento, porque como dijimos este entrena--
miento estaba ausente. Esta tercer etapa tuvo una dura-
ci6n de quince sesiones. 

En la cuarta y dltima fase del experimento a partir 
de la sesi6n ciento uno se reintrodujo el entrenamiento 
nuevamente, es decir se volvi6 a la misma situaci6n de 
la fase ndmero dos y se mantuvo exactamente i~al que ~s 
ta, durante cincuenta sesiones m!s. 
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RESULTADOS.-

Los resultados se pueden observar en la gr!fica No. 
1, los comentarios sobre dicha gr&fica aparecen m&s ade
lante en el an&lisis. 

, ..:. Et:.;:o=F:ri:!;5:-E3F"37r'"'T4'.ó ~'-'-~-f:::g O.-h ''' ;- t-'' 'jH:? t',~ - ~¡ut

"1''-' cE :~ :'=:.:Oi 
1;" ~-"4=~ I= :~ O::_-;;j 

E:':F-'E 

::r ;"'~ ' ..:; , ~ ~; ~ ªi::' b7.f ::j[ =-t, 'to: " S!.: :,;, __ ~ -= ' :.+= ~j ,=1; 

~ "-' ',r· ,-=- ' '''ti-. ,-=F- ,;,j~ ~ 3' .~ ::C,-; ':i?, :::i:'..: 



SUJETO DOS. 

El procedimiento con este sujeto fu~ justamente el 
mismo que el que se 11ev6 a cabo con el sujeto No. uno, 
por 10 tanto nos ahorramos la descripci6n de la ap1ica-
ci6n del procedimiento y pasamos a la ~r'fica. 
(Gdfica No. 2) 
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SUJETO TRES. 

El procedi~iento con el sujeto No. tres es t ~sicame~ 
te el mismo que los procedimientos con los su .j et os uno y 
dos. el único cambio consiste en la distribuci6n ~e 'ss 
sesiones a lo largo de las mismas cuatro tases. 

Las 150 sesiones se repartieron en la si a;uiente for-
ma: 

Primera tase (1).- Linea Base (30 sesiones) 
Segunda fase (II).- Pero Experimental 1 (50 sesiones ) 
Tercera fase (III) .- Puro registro14 (30 resiones) 

Cuarta fase (IV).- Pero Experimental TI (40 sesiones) 

La intenci6n de esta forma de distribuci6n. fue la 
de observar que efectos producia el mantener al sujeto 
sin entrenamiento durante periodos mAs prolon~ados Que 
los de sus compañeros durante las etapas 1 y II. 

VeAmos la Gr!rica: 

-1 _ :, ¡. - "':' --" ~ _:. .. ¡ ' . 

~1-~----i~ ~ 
_ . ' ,___ . .... . c .;':=:' 

' "1 I l ' 

- r.- l-~- ..... - -

_~i_ 

I -

I - T 

I i;-- 1. I~ ,lo '_ .. ~: :$_" '_,' -r.-'_ :'" -, - +- ' - , - ' _,_o 
r": : ! . }--

~-"--------,--- ' 

__ 1.... _ '_-_ _ ___ !__ __ 
" 
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ANALISIS y CONCLUSIONES.-

Sujeto Uno y Dos. 
De los resultados anterior es, parec e j usto af irmar 

que la aplicaci6n de la t~cnica de moldeamiento, aplica
da a partir de la se gunda fase en los dos sujetos. es la 
responsable del incremento de l as respuestas ejecutadas 
correctamente por los sujetos; a partir de la sesi~n 
ochenta y seis se suspende el entrenemi ento y sobreviene 
un pequeño descenso en la cantidad de "buenas respues--
tas", suponemos que este descenso tan pequeño se debe a 
que la fase n~mero tres es relativamente corta en t~em-
po, es decir breve y por 10 mi smo poco sensible a la fal 
t a de entrenamiento que sufre el sujeto en esta etapa. 

En la fase cuatro apar ec e una r ecuperaci6n en la ca~ 
tidad de las respuestas y finalmente un desarrollo per-
fecto del sujeto uno y un desarrollo total mAs temprane
ro en el sujeto dos, pero con ligeras recaidas, las fal
tas de asistencia de los sujetos, que no son muchas. no 
parecen afectar mayormente. 

Sujeto Tres. 
El sujeto tres muestra un natural atrazo en compara

ci6n a sus compañeros, debido a que empieza tardiamente 
su entrenamiento, lo cual confirma nuevamente la impor-
tancia del entrenamiento que estamos valorando. 

En este sujeto. la fase tres es mAs ext~nsa e~ ti em
po, esto nos permite observar con mayor dramatismo las 
consecuencias de la falta de entrenamiento. el número de 
respuestas correctas desciende verti~inosamente. hasta 
que en la sesi6n número ciento diez se estabili za y 00-

mi enza a recobr~se para pasar r~pidamente 8 la supera--
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ci6n de las actuaciones anteriores, pensamos que con un 
poco de m!9 tiempo podr1a a1c~r.zar el grado da desarro--
110 que sus compañeros. 

Creo que podemos sentirnos confiados acerca de la PO 

sibi1idad de habilitar sordomudos a la comunidad verbp.1. 
pu~s los medios t~cnicos cada vez se desarrollan m~s. 
sin embargo Ron muchos los prob1~mas que ~a:v que V~l'l~~r 
para llegar a feliz t~rmino de esta tarea :v estos probl~ 
mas, no siempre nos competen, sino que hay otras perso-
nas involucradas, como son: los miembros de la familia 
del alumno o sus maestros de escuela normal. ~ste es un 
problema de conocimiento y de voluntad, que abarca toda 
la comunidad. 

Por 10 que respecta a mi, me. siento optimista, va 
que la experiencia educativa ha sido positiva, por otro 
lado deseo repetir que no fu~ mi intenci6n escribir un 
tratado completo sobre este tipo de educaci6n. sino ñes
cribir las posibilidades pr!cticas que tienen algunas 
t~cnicas del condic ionamiento operante, dentr o de ~ sta 

!rea de la educaci6n. 
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NOTAS. 

1.- Sobre este punto se reoomienda la lectura de 
nCritica al Conductismo de Skinner". Noam Chomsky. Anti
gua Casa Editorial Cuervo. Buenos Aires. 

2.- Escuela de Rehabilitaci6n de la Audici6n y Len-
guaje. 

3.- Como puede ser el caso de una oligofrenia, de le 
siones en las cuerdas vocales, etc. 

4.- La lesi6n a la que nos referimos, puede estar l~ 
calizada desde el oido medio, hasta el octavo par crane
al, nervio responsable de la comunicaci6n entre el a~a~! 
to auditivo y corteza cerebral. 

5.- Estas señas pueden ser, el mirar directo a los 
ojos del sujeto y señalar con el deao indice de la mano 
desocupada, la persona del sujeto. 

6.- El aparato lo produce una compañia europea. 

7.- El procedimiento consisti6 en combinar cada vo-
cal con cada consonante, acomodando primero la vocal ade 
lante de la consonante y luego invirtiendo el orden. 

8.- Esta tabla es incompleta, pu~s no incluye trip-
tongos, sin embargo la escogi porque incluye una canti-
dad muy alta de los sonidos que aparecen en nuestro idi~ 
ma. 

9.- Aqui lo"complejo" depende solo d.e la cantidad ~e 
letras, · pu~s la dificultad de las silabas, más bien de-
pende de la combinaci6n de letras, que de la cantidad. 
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Por otro lado, existen ciertos sonidos, que aparecen 
primero que otros, en el desarrollo verbal del niño. 
("El Lenguaje y el Pensamiento del niño peQueño". J.Pi! 
get y otros. Ed. Paidos. 1965). 

10.- El presente diseño es del tipo A, B, A1 , B1 • 

11.- 5 dias a la semana, de lunes a viernes. 
Para la confiabilidad de los registradores, tomamos 

la siguiente f6rmula: 

acuerdos 
a""c""'u""e-::r"'dr-:o-:s'--'+--'dr-:e""'se-:a""'c""u~ee-:r=-d'-o=-s:::- X 100 

12.- O sea, se retir6 la t~enica de moldeamiento. 

13.- La fase 111 es una vuelta a la fase 1 (Linea 
base) 

14.- Vuelta a la fase 1 (Linea Base). 
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