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INTRODUCCION 

La Conducta Verbal es uno de los temas que mas importancia poseen dentro 

de la Psicologla •. Su importancia proviene del hecho que ella constituye e1 

acerbo cultural del hombre mediante el cual transmite su herencia filos6fi

ca I cientIfica I art!stica y tecno16gica de generaci6n en generaci6n. Sin em. 

bargo, has ta 1957 no exis tIa una teorIa 0 modelo explicativo uniforme den

tro de 1a Psicologla I que a partir de un conjunto reducido de principios, an£!. 

lizara consistentemente las diferentes caracteristicas que esta conducta prg 

senta en las distintas situaciones en que tiene lugar. 

El hecho de que no se poseyera una concepci6n sistematica y (mica para abQ[. 

darla radic6 en la gran cantidad de modalidades que dicha conducta puede to

mar •. La frase "conducta verbal" en efecto, se refiere no solamente al fen6-

menD del Lenguaje sino que inc!uye una amplia gama de otros eventos como 

1a conducta vocal, textual, escrHa I gesticular, sistema de senales I etc. Por 

ello, algunos autores han considerado pertinente restringir el analisis de la 

conducta verbal a aquellas situaciones que involucran conducta verbal vocal 

(Keller y Schoenfeld I 1950; Skinner, 1957) Y es esta 1a aproximaci6n que se 

seguira. en el presente trabajo. 

No obstante esta restricci6n, los enfoques que pueden tomarse aun son va

riados. El enfoque gramatical, el semantico, y el linguistico (Keller y 

Schoenfeld, 1950) se restringerr tambien a este tipo de conducta y preten";' 

den proporcionar un modele completo de analisis para ella. Otro enfoque 

que recientemente ha surgide come alternativa a este tipo de explicaciones 
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que hasta la fecha no han tenido ~xito en sus 1ntentos por abordar el domi

nio de la conducta verbal, es el enfoque conductualo funcional de la con

ducta con B.F. Skinner (1957) como el principal de sus exporientes. 

Los estudios de conducta verbal desarrollados en las primeras aproximacio

nes la consideran no como un evento que mereciera estudio por sf mismo. sino 

como medio para expresar ideas, 0 para comunicarse con otras personas. Sin 

embargo I ~stas proposiciones son inaceptables para la ciencia I ya que sos

tienen que en el hombre existen entidades inferidas 0 ideas de las cuales la 

conducta verbal es solamente medio de expresi6n. Una de las aportaciones 

del analisis conductual aplicado a la conducta verbal fu~ en cambio consid.§t 

rar, su estudio como un objetivo en sf mismo, considerandola no como produQ 

to de una enttdad abstracta I sino como un hecho real gobernado por leyes 

propias, como 10 propusieron Keller y Schoenfeld (1950) "los sonidos habla

dos 6 las respuestas musculares no indican naturalmente eventos u objetos 

dentro 6 fuera del mundo. El hecho de que el lenguaje del adulto tenga una 

relaci6n con el ambiente de una manera mas 6 menos funcional es algo que 

debe ser cientrficamente explicado I mas que dado como una garantla". es ' 

decir, la relaci6n ex.tstente entre el ambiente y la conducta verbal es la qu~ 

debe ser explicada en lugar de tomarla como punto de partida para explicar 

eventos inferidos. 

Otra aportaci6n del analisis de la conducta verbal es explicar bajo qu~ con

diciones ocurre esta mas que describir la topografIa que tiene una respuesta 

dada, ya que son las condiciones bajo las cuales ocurren ciertas respuestas -
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y no su topograffa, las que determinan si dos operantes verbales distintas van 

a considerarse como de la misma clase. Por ejemplo I dos operantes verbales 

que tienen efectos distintos sobre la audiencia pueden ser de la misma topo

grafla como en e1 caso de los hom6fonos y no p~r ell0 considerarse dentro de 

1a misma clase de respuestas. 

Asi mismo puede darse el caso de que dos respuestas con topograffas extre

madamente diferentes tengan el mismo efecto sobre la audiencia como en e1 

caso de una respuesta motora y una vocal donde ambas "expresan" 10 mismo, 

como e1 decir adi6s, pertenezcan a la misma clase de respuestas. qtra po

sibilidad e s aquella en que dos res puestas con topograffa identica se vean 

precedidas por estfmulos controladores distintos; en este caso las. respues

tas seran consideradas como pertenecientes a diferentes clases. 

Este enfoque ha demostrado ser mas adecuado y consistente para el estudio 

de la conducta verbal ya que la ubica dentro del mismo contexte de la con

ducta no verbal considerando que las leyes· a las que obedece no son susta.!! 

cialmente diferentes a las que controlan otros tipos de conducta. Ello hace 

posible explicarla en base a los mismos procesos y con los mismos proce

dimientos tan ampliamente usados en el analisis experimental de la conduc

ta. 

Skinner (1957) defini6 la conducta verbal dentro del contexte de la conducta 
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operante como aquellas que ~ reforzada a traves de la mediaci6n de otra 

persona, que ha sido entrenada especificamente 'par~ servir de mediador; 

d6.ndole de esta forma m6.s generalidad a la Teoda de 1a Conducta, pues 

colocaba a la conducta verbalcomo una instancia explicable por los mismos 

principios que son sustentados por muchos afios de investigaci6n experime.n 

tal Esta definici6n implica que la conducta verbal no afecta directamente 

al medio ambiente f!sico, con consecuencias significativas como 10 harfa 

la conducta motora, sino que 10 hace unicamente a traves de otra persona. 

De esta manera es como. variables separadas (las que controlan la conduc

ta del emisor y del receptor) se combinan para extender su control funcio

nal y crear as! nuevas formas de conducta que surgen de la recombinaci6n 

de los antiguos fragmentos. 

De esta interacci6n de 1a conducta del emisor y del receptor surge 10 que 

se ha Hamado el episodio verbal; aunque para simplificar el an6.lisis ge

neralmente s610 se analiza 1a conducta de uno solo de sus elementos: el 

emisor, mientras que el otro miembro de'la relaci6n es considerado s610 

en su car6.cter de audiencia 0 reforzador generalizado. 

Dos de las categorias b6.sicas que aparecen temprano en 1a conducta del 

organismo y que se mantienen durante toda su vida son: e1 mando y el tag 

to. Al mismo tiempo I estas dos categorias son el punto de partida para el 

an6.lisis conductual de la conducta verbal. En e1 tacto 1a forma de 1a reE. 

puesta que 1a comunidad refuerza se relaciona con un estfmu10 discrimi

nativo particular y la respuesta se emite no ante un reforzador especf

fico sino mas bien ante reforzadores generalizados. Skinner (1957) defi-
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nio el tacto como una respuesta verbal en la que una respuesta de forma da-

da es evocada (0 al menos fortalecida) por un evento u objetu 0 p~r una pro-

piedad de un objeto 0 evento. Por 10 mencionado anteriormente puede consl 

derarse que cuando un Bujeto emite una respuesta en forma de tacto esta 

II nombrando" I es decir I el emisor proporcionara 1a res puesta ante un estfm..!:! 

10 discriminativo no verbal presente que forma parte del ambiente ffsico cir-

cundante en un momento dado y es reforzado sin que pueda decirse que la 

emision de dicha respuesta se relacione con un estado de privaci6n parti-

cular., 
_...J 

De toda la aconducta verbal que el individuo posee I es el tacto el que pro-

porciona informacion del mundo circundante, de las cosas y eventos de los 

que se habla y surge como una de las operantes mas importantes dentro de 

1a condu cta por el valor que tiene tanto para el emisor como para la comu-

nidad. "AI ensenar (a1 individuo) a relacionar palabras con hechos y con 

el estado de las cosas I tanto fuera como dentro de el, la comunidad Ie 

abre la oportunidad de participar y contribuir al discurso y a 1a sabidurfa 

humana" (Keller y Schoenfeld, 1950). 

Sin embargo I el senalar la importancia del tacto no proporciona informacion 

acerca de como surge dicha conducta I ni acerca de cua1es tactos son los que 

se establecen primero en el repertorio del nino 0 como los adquiere I as! co-

mo tampoco de que procedimientos resultan ser los mas efectivos para esta-

blecer dichas conductas. 

Hay un sinnumero de hipotesis que pretenden explicar como se desarrolla la 

conducta vocal, pero aqu! sostendremos el punto de vista conductual que 
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/ 

postula que/~n nino adquirira la conducta verbal cuando vocalizaciones rela-
"'",-._--"" 

tivamente desorganizadas son refor zadas diferencialmente por la audiencia 

hasta adquirir las formas que producen las consecuencias apropiadas que 

proporciona la comunidad verbal. Segun este mismo punto de vista, la apa-

rici6n de ciertas vocalizaciones que forman parte de los componentes del 

idioma del individuo pueden facilitarse con la presentaci6n de modelos, sl![ 

giendo as! operantes que son 11amadas ecoicas 0 imitativas; y que formal-

mente se definen como aque11as respuestas que se encuentran bajo e1 con-

trol topografico y temporal de la conducta de un modelo, presentando al mt.§. 

mo tiempo, cierta dependencia respecto de reforzadores generalizados -

(Peterson, 1968). 

Esta clase de respuestas es un importante repertorio bAsico para el desarro-

110 de la socializaci6n y del lenguaje (Lovaas I Berberich y Perloff I 1966; 

Baer, Peterson y Sherman, 1967). AdemAs, el empleo de la imitact6n pro-

porciona una tecnica valiosa para ninos que requieren metodos espeeia1es 

de instru cci6n, evitando as! largos perfodos de moldeamiento y facilitando 

con ella la adquisici6n de nuevas conductas (Metz, 1965; Brigham y Sherman, 

1968), ademAs de ser un concepto clave para el analisis te6rico de la socia-" 

lizaci6n y del Ie nguaje • \ 

En la actualidad hay evidencia de que algunas variables asociadas con el ti-

po de modelos que se utilizan hacen mAs efectivo el aprendizaje de una res-

puesta imitativa (Peterson, 1968) I sin embargo, algunas variables que no han 

sido suficientemente estudiadas son por ejemplo la extensi6n de la palabra 6 

el sonido a imitar en el caso de la conducta verbal. Acerca de esto, hay la 
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creencia bastante generalizada de que los ninos pequenos tienen problemas 

al pronunciar nombres largos y complicados (Brown, 1968) y hay datos que 

parecen apoyar esta idea. Zipf I en 1935, encontr6 que'la longitud de una 

palabra (en fonemas 0 sflabas) esta inversamente relacionada don su fre-

cuencia en el lenguaje impreso, derivandose de ello que los nombres cor-

tos seran posiblemente los mas frecuentemente usados. Sin embargo I no 

existen datos experimenta1es a favor de este p1anteamiento espec!fico en 

e1 caso de 1a imitaci6n vocal. 

~<"'=-

Por otra parte!~ el que e1 nino pueda imitar los modelos que se Ie presentan 
"-_.«.«-

(frecuentes 0 no) no garantiza en forma alguna que e1 control de estfmulos 

pueda ser transferido de una situaci6n imitativa a otra no imitativa, es de-

<cir, las palabras pueden ser dichas, aunque no entendidas; 0 como dice 

Brown (1968): li10s objetos pueden ser diferenciados por respuestas no lin-

gu!sticas a pesar de que no se diferenc!en lingu!sticamente". De esta ma-

nera, se sabe que una vez adquirido un repertorio imitativo, los sujetos pug 

den Hegar a imitar otras palabras no "conocidas" del mismo 0 de otros idio-

mas (Brigham y Sherman, 1968) debido a que este tipo de respuestas se en-

cuentra mantenido por algun tipo de reforzamiento generalizado (Skinner, 

1957; Lovaas ,et. a'l., 1966). Por esto, es de esperarse que un sujeto que 

posea un repertorio imitativo, imite con frecuencia palabras no "conocidas". . . 

Esto hace que lasrespuestas i!TIitativas permanezcan como un puente entre 

una relaci6n est!mu10 respuesta que podr!amos considerar mas 0 menos sim- . 

pIe y 1a formaci6n de relaciones mas comp1ejas. 

La emisi6n de una respuesta que en un principio puede considerarse imitativa I 

asociada con e1 objeto 0 evento al que hace referencia, es la base para la ad-
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quisici6n de respuestas tactuales, es decir, IISi una respuesta es reforzadaen 

la presencia de un esUmulo y no en su ausencia, el estfmulo HegarA a contro

lar la respuesta en e1 sentido de que cuando el estimulo se presente, serA mAs 

probable que la respuesta ocurra" (Staats, 1964). De 10 anterior se puede ded.!! 

cir que por 10 menos la primera vez ql,le la respuesta vocal ocurri6 ante el es

timulo no verbal, fu~ debida a un proceso de moldeamiento 0 de modelamiento. 

En el caso de la imitaci6n que es 10 que aqui interesa, a partir de tales reper

torios I IIs~ria poslble establecer nuevas secuencias de respuestas verbales en 

una interacc16n de comunicaci6n presentando una serie de objetos medioambien 

tales alindividuo" (Staats, 1964) y de esta manera se desplazarla hacia los e.§. 

tfmu~os no verbales I el control de la respuesta verbal antes ejercido por el mo

delo. 

As! es como est!mu1os mAs frecuentes en e1 medio pueden Hegar a adquirir con

trol que al ser reforzado intermitentemente por la audiencia, se mantiene y hace 

que en nuevas ocasiones al presentarse el mismo estimulo I la res puesta verbal 

sea altamente probable. Posteriormente sin embargo, la relaci6n puede hacerse 

m6s compleja al intervenir otros procesos como la discriminaci6n y 1a diferencis 

ci6n de la respuesta. 

Sin embargo, es importante hacer notar que las respuestas imitativas vocales 

que sirven como base para la adquisici6n de respuestas verbales mAs comple

jas pueden ser controladas por diferentes dimensiones de la conducta del mo

delo; de hecho, la conducta del modelo puede considerarse como un est!mulo 

complejo con componentes distintos I pero de los cuales s610 unos pocos fun

cionan como variables pertinentes para controlar la respuesta imitativa~~~~g.!! 

nas de las dimensiones de estfmulo que proporciona la conducta del modele 
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que son determinantes para la emisi6n de la respuesta adecuada son por ejem

plo I los estrmulos auditivos I los movimientos faciales gruesos como los movi

mientos de la boca y otro tipo de movimientos finos como 'las vibraciones de 

las cuerdas vocaies palpadas por Ia mano del sujeto. EI aislamiento de estas 

variables es de importancia basica para el mejoramiento de las tllcnicas de 

instrucci6n en 10 que se retiere al establecimiento de Ia conducta verbal. 

Finalmente, debido a que no todos los sonidos basicos que intervienen en Ia 

emisi6n de la conducta verbal guardan correlatos espec!ficos con estrmulos aI!L 

bientales I ni corresponden especfiicamente a los tipos de estrmulos imitativos 

mencionados, el procedimiento inicial para el establecimiento de la conducta 

verbal como en el caso de los tactos, tiene que darse frecuentemente median

te la combinaci6n de varios estrmulos modelo, e incluso tambi~n con frecuen

cia, el entrenamiento requema de un proceso adicional de moldeamiento de las 

respuestas vocales que perroita diferenciar respuestas hasta l!mites que no po

drfan alcanzarse unicamente con el recurso de Ia imitaci6n. Esta situaci6n es 

posiblemente mas obvia en el caso de los ninos auditivamente impedidos. 

En ninos que poseen una audici6n normal, generalmente no se requieren proce

dimientos de entrenamiento especiales en articulaci6n para que Hegar a hablar 

'Iclaramente"; mientras que en ninos parcialmente sordos sf es necesario pro

porcionarlos, ya que en este tipo de poblaci6n, la topograifa de la respuesta 

vocal asume una importancia que' no posee en ninos con audici6n normal. 

Generalmente para integrar a este tipo de ninos a la comunidad verbal, se les 

proporciona entrenamiento para mejorar su articulaci6n, usando presentaciones 
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visuales de las palabras que poseen los sonidos "problema"; encontrAndose 

que estos procedintlentos operantes resultan efectivos para ensef'iar a articu

lar correctamente (Bennett, 1974). 

Sin embargo t existe otra posibilidad que no es el moldeam1ento de las res pue.§. 

tas del individuo. "Si se da el caso de que ia conducta es deficiente es posi

bie que podamos alterar la conducta del individuo modificando el ambiente con 

el objetivo de· que estos cambios en el medio ayuden a producir la conducta 

adecuadaj sobreponi~ndonos de esta manera a las de£1ciencias encontradas" 

{Lindsley, 1964}. La mayoda de los estudios para restaurar la conduct~ ade

cuada se han centrado unilateralmente en el individuo usando procedimientos 

de. reentrenamiento, castigo 0 tratamiento £1siol6g1co ~ y la just1flcac16n de 

este enfoque se basa en 1a suposici6n de que los sujetos normales pueden 

funcionar adecuadamente en cualquier ambiente de los que existen en la ac

tualidad, no obstante que esta aproximaci6n minimiza la importancia del a,m

biente como determinante de 1a conducta y cieITa la posibilidad de cons ide

rar que e1 p1anemalento de ambientes especialmente disef'iados para indivi": 

duos con deficiencias conductuales debidas a impedimentos f[sicos irrevey: 

sibles pueden facilitar 1a adquisici6n de las pautas conductuales necesaria~ 

para integrarse exitosamente a la comunidad y en algunas ocas10nes el solo 

planear el ambiente con las ayudas necesarias para el apoyo de la conducta 

puede corregir la deficiencia sin necesidad de proporcionar entrenamiento ae!! 

cional. Sin embargo, "s610 hasta muy recientemente, los cientl'ficos han em. 

pezado a profundizar, de manera directa I en las circunstancias ambientales 

que determinan algunas deficiencias en 1a conducta y en el disef'io de ambien-
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tes proteticos, en los que se establecen las condiciones que estimulen la 

recuperaci6n de las facultades de una conducta dada ll (Lindsley I 1964). 

No obstante de que el uso de este tipo de ambientes no es nuevo, ya que 

desde hace mucho tiempo se han empleado ambientes proteticos para apo

yar la conducta de los ninos I s610 hasta recientemente se han extendido 

a los que sufren impedimentosfisicos, •. : 

A pesar de que este enfoque proporciona amplias alternativas para el esta

blecimiento de conductas adecuadas, han sido pocos. los que se han dedi

cado a probar y desarrollar esta opci6n (Mowrer y Mowrer, 1935; Azrin, 

Harris, Floyd, O'Brien, Ayllon y Roll, 1968), por 10 que se requiere mucha 

mas investigaci6n en este campo. 

Las instalaciones proteticas pueden ser de utilidad en la investigaci6n apl1-

cada del papel de las diferentes clases de respuestas imitativas en la adqul. 

siei6n de respuestas tactuales en ninos auditivamente impedidos, ya que v.§:. 

riando el apoyo protetico pueden tenerse indicios de eual dimensi6n de estl 

mulo es mas adecuada para manipular y facilitarde esta forma el estableci

miento de la condueta adecuada que permita a estos ninos integrarse a la CQ 

munida<:i en que se desenvuelveno 

Teniendo en cuenta que los disturbios en la adquisic;on del lenguaje son una 

de las principales deficiencias de los ninos auditivamente impedidos, y de 

la relativamente poca investigaei6n que existe sobre este campo, este estJ:! 

dio pretendi6 establecer un repertorio tactual usando la imitaci6n como apo

yo I en un nino con deficits auditivos 0 Este repertorio, aunque minimo, po

dr!a ser de utilidad para la adquisici6n de otras conductas tanto verbales cQ 
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mo no verbales, ademas se proporcion6 en gran parte entrenamiento en arti

culaci6n para mejorar la topografla de la respuesta vocal, ya que en este 

tipo de poblaci6n la forma de Ia respuesta es de vital importancia. 

Aparte de 10 mencionado, se trat6 de averiguar si una vez adquiridas ciertas 

respuestas proporcionando ayudas (pr6tesis) estas se segufan manteniendo 

cuando la ayuda fue se retirada, ya que en la actualidad no existen ambien

tes escolares ni familiares que garanticen que las condiciones bajo las CU£! 

les el sujeto aprendi6 dicha conducta se siguieran manteniendo al finalizar 

el estudio. 

La segunda parte del estudio trat6 de investigar si e1 entrenamiento previa 

ante una dimensi6n de est:fmulo ( auditiva) facilitaba de alguna forma la ad

quisici6n de respuestas similares entrenadas ante otra dimensi6n de est:fmy 

10 (lectura labio-facial) <> \ 



- 13-

METODO 

a) SUJETOS : 

El sujeto fu~ una nina de 6 anos 8 meses con impedimento auditivo profun

do y con un umbral extremadamente bajo de tonos puros como se muestra en 

la tabla 1. S!3 detect6 este problema a fines de 1975, crey~ndose hasta en.. 

tonces que la falta de desarrollo en el lenguaje se debra a algun tipo de le

si6:q cerebral, sin embargo I dado que los datos de un electroEmcefalograma 

(1) efectuado no son conc!uyentes al respecto I se considera que la perdida 

auditiva es la unica deficiencia conocida hasta e1 momento. 

La nifia se expresa en lenguaje lIininteligible" y solamente en algunas oca-

siones imita palabras simples de no mAs de tres srIabas. No elabora frases 

ni oraciones por sl misma y generalmente se comunica con las dem6.s perso

nas con lenguaje no vocal (fla sefias ll
). 

La pequefia ha sido tratada desde 1972 en el Instituto Nacional de la Comuni

caci6n Humana,. dependiente de la Secretada de Salubridad y Asistencia; est.!! 

. vo en IITerapia de Lenguaje U en el mismo Instituto durante tres meses, pero 

no se posee informaci6n respecto de programas bajo los cuales estuvo ni de 

los progre s os obte nidos • 

En febrero de 1976 seconfirm6 el problema de audici6n y se Ie adapt6 un'aux.l 

liar auditivo: Caja Danavox No. 627, Vol. 4, Tono N, en el ordo izquierdo. 

(1) Tanto el electroencefalograma como la audiometrra fueron amablemente 
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facilitados por e1 Instituto Nacional de la Comunicac16n Humana II depen

diente de la S.S .A. 

Segtin el expediente eUnico del citado Instituto II la nii"ia tiene "algo· de 

lectura labio-facial, pero esto no se corrobor6. 

La nina no asiste a ningtin een1ro esoolar .. 

TABIA 1. 

Umbral de tonos puros en decibeles para los oidos Izquierdo y derecbo. 

Fee. en Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 

Derecho 70 75 78 80 ·75 80 

Izquierdo 50 55 75 90 90 85 

B} MATERIAL Y APARATOS 

Se utilizaron los siguientes aparatos: 

. Un amplificador de sonido con con1rol de volClmen independiente yen1rada 

para aud!fonos y grabadora, una grabadorallunos audIfonos, dos micr6fo

nos, cinco cassetes de treinta minutos de duraci6n par cada lado, una ca

ja de fiohas para p6ker, un reloj con segundero I hojas de registro y lApl~. 

Se emplearon 17 distintos estrmulos visuales, a colores con figuras racor

tadas de revistas; dichos recortes fueron montados en papal cascar6n blan

co de 28 por 18 ems ... EI total de 17 estrmulos se subdividi6 en 1:les bloques 

de 5 estrmulos cad uno y un bloque adicional de dos estrmulos. 

Los recortes representaban los siguientes objetos: 
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Bloque 1. 

1) Casa 

Bloque 2. 

1) Silla 

Bloque 3. 

1) TeMfono 

2} Cuchara 2) Rosa 2) Gato 

3) Vaca 3) Mesa 3) Papaya 

4) Tasa 4) Estrella 4) Cama 

5) Perro 5) Pe10ta 5) Carne 

Bloque 4. 

1) Arbol 

2) Guitarra 

C) DISENO EXPERIMENTAL 

E1 disefio que se utilize para el presente estudio fue el siguiente: 

A: Condicion de Unea Base: Se efectuaron 3 presentaciones de 

los 17 estimulos programados para el entrenamiento, sin pro

porcionar ni reforzamiento I ni retroalimentacion a las respue§. 

tas que ocurrieran ante ellos. La tinea base nos proporcion6 

el grado de estabilidad que pose!a 1a conducta que se preten

d!a entrenar ademAs de un rndice para ser comparado con e1 012. 

tenido al final del estudio. 

B: Sondeo I: Su aplicacion tuvo 1ugar antes de cada sesion de en 

trenamiento I I n~ se proporciono ni retroalimentaci6n, ni refor

zamiento; en estos, e1 sujeto perrnaneci6 en sus condiciones l1£ 

turales de audicion. Su principal utilidad consistio en proveer

nos de un !ndice de los adelantos logrados en el entrenamiento. 



- 16 -

Los est!mulos que correspondIan a los del bloque que se estaba 

entrenando, se presentaron en forma azarosa una vez cada estl

mulo. Tampoco se proporcionaron est!mulos instigadores. 

c: Entrenamiento I: Consisti6 en proporcionar retroalimentac16n y 

reforzamiento seg(m un procedimiento de reforzamiento diferen-' 

, cial de las respuestas correctas; en esta fase se ampliflc6 el sQ 

nido al que el sujeto escuchaba los mandos y el modelamiento 

del experlmentador. El procedimiento b~sico para la adquisici6n 

de la conducta tactual fu~ de modelam1ento, donde adem~s se em. 

plearon est!mulos instigadores, tales como "movimientos muyma..r 

cados" de los labios. Se realizaron tantas sesiones como f~ ne

cesario para el entrenamiento de cada bloque; los estlmulos de c.!! 

da bloque se presentaron en un 6rden al azar, previamente deter

minados. Se realizaron a 10 largo del trabajo, tres fases de en1:r!! 

namiento I, en los que los bloques a entrenar en cada fase fueron 

cambi~ndose segdn el grado de avance del trabajo, inici~ndose 

con el bloque I hasta Hegar al bloque 3 .. 

D: Sondeo II: Este se realiz6 al final1zar el entrenamiento de cada 

bloque. Durante su aplicaci6n no se proporcion6 ni reforzamien-, 

to, ni retroalimentac16n, se efectuaron 7 presentaciones de cada 

estlmulo I los estlmulos siempre fueron presentados al azar. La 

principal funci6n de estos sondeos fu~ confirmar que el sujeto 
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podia emitir la respuesta correcta en repetidas ocasiones sin 

ningun tipo de ayuda y en sus condiciones naturales de audi

ci6n. Se aplic6 en tres ocasiones despues de cada £ase de 

entrenamiento I" 

E: Sondeo III: Se utilizaron los 15 primeros estfmulos (bloque I, 

2 I Y 3)" Durante su aplicaci6n el sujeto se encontraba en sus 

condiciones normales de audici6n y sin que se Ie proporcionara 

ni reforzamiento I ni retroalimentaci6n. Se efectuaron 6 presen 

taciones al azar de cada estfmulo. La funci6n de este sondeo 

consisti6 en proporcionarnos datos acerca de s! e1 sujeto podia 

emitir la respuesta correcta ante el estfmul0 sin ningun tipo de 

apoyo I conservando el mismo porcentaje que present6 en e1 son 

dec II 6 si e1 porcentaje de respuestas correctas tendia a de-

crementarse dependiendo de que b10que fue entrenado primero I 

ademas de proveernos de un !ndice del estado actual de la con,..;. 

ducta para compararse con el de la lfnea base. Se aplic6 en una 

ocasi6n en el trabajo despues de la tercera aplicaci6n del proce

dimiento de Entrenamiento 1. 

F: Sondeo N: Se Hev6 a cabo simu!taneamente con la fase de Entr.§! 

namiento II. Durante su aplicaci6n que tuvo lugar antes de cada 

sesi6n de dicho entrenamiento g Las condiciones en que se efec

tu6 dicho sondeo fueron identicas a las del Sondeo I I s6lo que 

los est!mu10s usados fueron los que correspondian al bloque IV. 
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G: Entrenamiento II: El procedimiento fue similar al empleado en C, 

es dec!r I se proporcion6 ~ y retroalimentaci6n, pero no se pre

sentaron las instrucciones ni el uso del aumento con el sonido amp!! 

ficado, siendo esta la (mica diferencia con el entrenamiento anterior. 

Esta variaci6n en el procedimiento para entrenar el bloque 4 tuvo co

mo finalidad transferir el control de estfmulo de una dimensi6n audi

tiva a una dimensi6n visual, ya que se supuso que la nina tenia "al

gol! de lectura labio-facial. 

El resumen del diseii.o puede verse en la figura 1. 

Figura 10 

Las letras indican las condiciones a las que fue expuesto el sujeto. 

A. LB; B: Sondeo I; C: Entrenamiento I; D: Sondeo II; E: Sondeo III; 

P: Sondeo IV; G: Entrenamiento II. 

I 

A 

II 

B 

C 

III 

D 

D) PROCEDIMIENTO: 

IV 

B 

C 

V 

D 

1) • - Categorias Conductuales: 

B 

C 

VII 

D 

VIII 

E 

IX 

P 

G 

Para la detecci6n del umbral se definieron dos categodas de re$

puesta: respuesta correcta y respuesta incorrecta. Respuesta co

rrecta: Cuando la respuesta del sujeto fuera topograficamente si

milar a la del modelo presentado por el experimentador (segun la 

confrontaci6n hecha p~r un observador independiente y por el ex

perimentador) y fuera emitida dentro de los cinco segundos si-

guientes a la presentaci6n del modelo. 
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Respuesta incorrecta: Cuando la respuesta del sujeto no fue

ra topograficamente similar a la del modelo, cuando se omiti~ 

ra 0 cambiara el sonido de una 0 varias letras en la vocaliza

cion, 0 no hubiera algun tipo de respuesta vocal observable I 

a cuando la respuesta fuese emitida una vez transcurridos los 

cinco segundos del criterio. 

Para el establecimiento de la conducta tactual se definieron 

tres categonas de respuesta y una subcategona: 

1) .Respuesta correcta. 

1 .1) Respuesta correcta emitida 

1 .2) Respuesta correcta con ayuda 0 imitativa. 

2} Respuesta incorrecta. 

3) No respuesta. 

Para considerar a la operante dentro de la categona de respue..§. 

ta correcta (RC) se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

1) Que la operante estuviera contralada por el estfmulo no ve.!. 

bal, es decir que la respuesta verbal vocal fuese emitida 

dentro de los cinco segundos siguientes a la presentacion 

del mando "lQue es esto? II estando presente el estfmulo 

no verbal correspondiente. 

2) Que la operante verbal vocal poseyera una topografra adecu§. 

da I es decir, que la respuesta estuviera correctamente arti

culada, entendiendo por esto que la emision de la voz debra 
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de ser II clara e intelegible" I es decir, que los sonidos que 

componen la palabra debfan de ser los caractensticos, sin 

omitir 0 cambiar ninguno de los sonidos de los requertdos p,g 

ra fonnar la palabra. 

Teniendo en cuenta que el entrenamiento para la adquisici6n de 1a 

conducta tactual estuvo principalmente basado en la imitac16n, co.!! 

sideramos un caso especial de respuesta correcta basado en 10 que 

a continuaci6n se enumera: 

La respuesta era verbal vocal con topograf!a adecuada emitida dentro 

de los cinco segundos siguientes a la presentac16n de un est!mulo 

no verbal y de un modelo a imitar. Los mode1os imitativos se presen

taron conjuntamente con el estfmulo no verbal en e1 ensayo siguiente 

a 1a .emisi6n de una respuesta Incorrecta. En caso de que e1 mod~lo 

fuera adecuadamente imitado la respuesta era considerada como res

puesta correcta con ayuda 0 imitativa (Rei). 

Para considerar a la operante dentro de la categona de respuesta iri

correcta (Rl) se tomaron en cuenta los criterios anotados enseguida: 

1) Que la respuesta fuese verbal vocal, estuv1era controlada por e1 

estfmulo no verbal y fuera emitida dentro de los cinco segu ndos 

slguientes a la presentac16n del mando II G Que es esto? II cuan

do el estfmulo no verbal estaba presente, pero can una topograf!a 

inadecuada. 
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Entendi~ndose por topografia inadecuada que la emisi6n de la voz 

no hubiera sido .. clara 0 entendible II 6 que se hubiera omitido 0 

cambiado e1 sonido de una 0 mt§.s letras de las que comporuan la 

palabra. 

Para considerar a la operante dentro de 1a categona de no respuesta 

(NR) se siguieron los lineamientos aqui descritos: 

1) Que la respuesta no fuera emitida dentro de los cinco segundos 

siguientes a la presentaci6n del mando " lQut§ es esto? II I estan 

do presente el estimulo no verbal. 

2) Que la respuesta no fuese vocal 6 no hubiera habido algun tipo de 

respuesta registrable por los aparatos de que se disponi'a I aun cuan 

do esto hubiera ocurrido dentro de los cinco segundos siguientes a 

la presentacian del mando II l Que es esto? II estando presente el e.§. 

timulo no verbal. 

Se consider6 que estas definiciones llenaban los requisitos de ser col! 

fiables e independientes y de mostrar ordenadamente los cambios en la 

conducta del sujeto conforme al avance del presente estudio. 

2 • - Sis tema de Re gis tro .. 

El enfasis del registro estuvo basicamente enfocado a la conducta ver .... 

bal vocal, no se registr6 ningun tipo de conducta motora. 

Se tomaron simultaneamente dos tipos de registro, en uno se anota en 

una hoja de papel la categona conductual y en el otro se grabaron las. 
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vocalizaciones ocurridas en todas las sesiones. 

Se emplearon dos tipos de registro en hoja de papel, el primero fu~ uti-

lizado en la detecci6n del umbral de audici6n del sujeto y el segundo fu~ 

tomado durante el desarrollo del estudio. 

Para el reglstro de detecci6n del umbral el exp~rimentador contaba con 

una hoja de papel cuadriculado con el bloque de las palabras prueba I e§. 

critas en diferente orden; enirente de cada palabra se anotaba el volumen 

al que amplificaba el aparato y la categoria conductual a la que correspon 

d!a la respuesta del sujeto. 

Para el registro del estudio propiamente dicho tambi~n. se contaba con una 

hoja cuadriculada dividida en catorce columnas y un numero variable de 

renglones segun la duraci6n de la sesi6n. En la primer columna se anot6 

el numero de ensayos y la categorla conductual correspondiente segun el 

caso. (V~ase la figura dos) .. 

Figura 2. Diagrama de la hoja de registro utilizada en el reglstro manual. 

r lcha NR: No Respuesta 
I Sesi6n RI: Respuesta lncorrecta 

Duraci6n RCI: Respuesta Imitativa 
RC: Respuesta Correcta 

BE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 NR RI ReI RI RCI RI RCI RC RC RC 
3 

4 RI RCI RI RCI RC RC RC 

1 RC RC RC 

2 NR RCI RC RC RC 

5 RI .... ET(~ I 
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3 • - Confiabilidad. 

La confiabilidad se calcula comparando 10 anotado por e1 expe

rimentador en 1a hoja de registro con 10 cifrado en la grabacion 

magnetofanica. Dicha comparacion la desarrollo un observador 

independiente. La confiabilidad de 10 escrito por e1 experimen

tador y 10 hallado en 1a grabaci6n se calcu16 dividiendo e1 num§.. 

ro de acuerdo (la ocurrencia de la misma categoda en e1 mismo 

ensayo) entre e1 numero de acuerdos mAs desacuerdos. 

4. - Reforzadores 0 

Al sujeto se Ie proporcionaron dos tipos de reforzadores: reforz,S! 

miento social y reforzadores tangibles que pod.lan ser obtenidos 

de acuerdo a una economra de fichas y cambiados al final de la 

sesion. El reforzamiento social consistio en palabras de aprob,S! 

cion tales como: II muy bien" I "bravo" I "perfecto", etc. 

Los reforzadore~ tangibles consistieron en diversos du1ces y ju

guetes seleccionados de acuerdo al muestreo desarrollado y fi

chas. 

E1 muestreo de los reforzadores se realiz6 en dos sesiones pre

liminares efectuadas en diferente.s dras; estas sesiones se 11e

varon a cabo en 1a .forma· siguiente: 

En una de las sesiones se tomaron los juguetes de que disponra 

la nina en su casa y se juga durante una hora con ella I por cada 
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cinco minutos de juego se Ie hacia la pregunta "lahora con qu~ 

jugamos?" y se anotaba el nombre del juguete senalado. En e.§. 

ta sesi6n se encontr6 que las " preferencias" de la nina hacia el 

tipo de juguetes con los que querfa jugar estaban centrados pri.!!. 

cipalmente en juguetes "tfpicamente conocidos como para ninos" 

como era todo tipo de coches, pistolas I aViones, etc. 

La segunda sesi6n de muestreo de reforzadores se efectu6 en una 

jugueteda, se permaneci6 en la tienda par aproximadamente una 

hora y media, se anot6 cuales eran los juguetes que tomaba y er 

tiempo que 10 sostenia y/o manipulaba I y los que mostraba a su 

mama, a su hermana 6 al experimentador. Aqui se reiter6 e1 en

cuentro hecho en su casa I "cierta preferencia por juguetes tipi

cos d~ nino I que fueran manipulable5 II • 

Los reforzadores se eligieron tomando en cuenta el tipo de jugu~ 

tes que fueron "preferentes" en terminos de: 1) aqu~llos can los 

que se jug6 mas tiempo I 2) aqu~llos que se elegian con mayor 

cuencia en la jugueterfa I 3) aquellos que se mostraban con mayor 

frecuencia a su mama, su hermana 6 al experimentador. 

En otra sesi6n preliminar realizada en el departamento audiovisual 

de la ENEP! se aparearon las fichas con los reforzadores I en la s1. 

guiente forma: aprovechando que e1 sujeto poseia un repertorio ba

sica de imitaci6n motora se elegieron cinco conductas a imitar: 
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1) levantar la mane derecha, 2) aplaudir 3) sacar la lengua, 

4) cruzar los brazos 5) abrir y cerrar la boca. Por cada con

ducta imitada se Ie proporciono una ficha y reforzamiento so

cial, al finalizar la secuencia se Ie pidio que eligiera uno de 

los juguetes disponibles y se Ie cambiaban las fichas por el 

juguete ,yse empezaba nuevamente la secuencia; este procg 

dimiento se realizo durante, media hora. En un principio la f!. 

cha se Ie proporciono en la manc y posteriormente en un reci

piente colocado junto a ella. Durante el estudio los reforzadQ 

res fueron proporcionados en forma contfnua(RFC), se hizo co.!! 

tingente el reforzamiento social y la entrega de la ficha a las 

res,puestas correctas, mientras que a las respuestas imitativas, 

o respuestas correctas con ayuda solo se les hizo contingente 

el reforzamiento social, pero no las fichas. 

5. - Criterios. 

La unica condicion donde se empleo un criterio de estabilidad 

fue en Ia l:fnea base I considenlndose que la conducta se enco.!! 

traba en condicion estable cuando el tipo de categor!a registr,§. 

da en tres sesiones consecutivas no variaba en mas del 10% en 

direcciones contrarias, de una s'esion con respectoa otra. Adg 

mas del criterio de estabilidad para Ia linea base se emplearon 

los cd terios para cambiar de condicion que se enuncian en seg\.!! 

da: 

- Para cambiar de Ia condici6n de entrenamiento a la de sondeo 
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II se requir16 que en el Sondeo I se diera el 100% de respuestas 

correctas, de manera que el Sondeo I fue el que di6 el criterio 

de adquisici6n. 

- Para introducir la fase de entrenamiento del siguiente bloque se 

precise que en el Sondeo II se emitieran por 10 menos el 80% de 

respuestas correctas I en caso contrario se volverfa a entrenar 

el bloque en lugar de pasar al siguiente. 

- Pasar a la condici6n de Sondeo III se necesite que: En el Sondeo 

II de cada bloque se hayan emitido p~r 10 menos el 80% de res

puestas correctas, ademAs de considerar el 20% excedente, que 

en este caso pod!a corresponder a las categorfas de respuesta 

Incorrecta 0 de no respuesta no coincidiera en el mismo estfmu-

10 I asegurAndose de esta manera que no quedara alg'lin estlmul0 

particular sin establecer; el caso de que el 20% de respuestas in 

correctas 6 de no respuestas correspondieran al mismo estlmul0 

5e proporcionar!a entrenamiento adicional antes de introducir al 

Sondeo III;. 

- El criterio para cambiar de estfmul0 dentro delbloque, en la fa-. 

se de entrenamiento'fue que el sujeto emitiera la respuesta co

rrecta tres veces seguidas. 

6 . - Detecci6n de 1 U mbral. 

Antes de principiar el estudio se detect6 el umbral de audici6n del 

sujeto con el siguiente procedimiento: 



- 27 -

Se conectaron los aparatos de forma tal que el experimentador pudi~ 

ra ir graduando el vol6.men de sonido al que e1sujeto escuchada, uno 

de los micr6fonos fu~ utilizado p~r el experilJlentador y otro p~r e1 sy 

jeto. 

Se sent6 al sujetoen un banco y se Ie colocaron los aud!fonos, el e~ 

perimentador se sent6 frente al sujeto a una distancia aproximada de 

80 centImetros, colocando una tarjeta de cartulina blanca de 12 p~r 

10 cms. frente a su boca de forma que el sujeto no pudiera ver los 

movimientos de la boca. No se di6 ninguna instrucci6n, se presen

t6 cada uno de los estImulos que componIan el bloque de palabras 

prueba, las cuales fueron tomadas de la !ista que se emple6 cuando 

se muestre6, sf existIa el repertorio imitativo vocal. 

El criterio que se utiliz6 para elegir estas palabras se bas6 en elh~ 

cho de que fueran imitadas correctamente seg6.n los criterios defini

torios para considerar una respuesta, como imitativa (ausencia de in.,e. 

trucciones. correspondencia formal entre el estfmul0 y 1~ respuesta, 

. cont1guldad temporal). El orden I la lista de palabras y el volumen 

probado se muestran en la tabla dos. 

Se registr6 s1 Ia respuesta era correcta. 0 incorrecta de acuerdo a la 

definici6n citada anteriormente •. Para considerar que el umbral se 

encontraba en un X volumen se precisoque se imitaran correctamen

te el 100% de las veces todas las palabras en dicho volumen. 
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Tabla 2 

2 3 4 5 Volumen ." 

Orden de 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Presentac16n 

0 
4 5 5 2 1 3 1 3 2 5 4 1 .... 

;:j 

~ 1 4 2 5 2 2 4 5 1 1 3 3 
f1l 
~ .... 3 3 
<I> 

4 2 4 5 2 4 4 4 2 4 
"C . 5 2 1 3 5 4 5 1 5 3 1 2 S 
;:j 

Z 
2 1 3 4 3 1 3 2 3 2 5 5 

Tabla 2. - Palabras utilizadas en la detecc16n del umbral, 

presentadas en diferente volumen y en d1ferente orden. 

It:· PapA; 2: Hamaca; 3: Paloma; 4: Dedo; 5: Malo 
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7. - Selecci6n de Estlmulos Tactuales. 

La selecci6n de los estlmulos tactuales a establecer se bas6 escen-

cialmente en la utilidad que estos pudieran tener para el sujeto. Te-

niendo en cuenta que no se encontr6 un !ndice espec!fico de un repe.! 

tono tactual b6s1co p~ra ntiios de 6 anos, la selecci6n se hizo toman 

do en cuenta los programas de educaci6n pre-escolar de la Secretarla 

de Educaci6n PO.bl1ca (1). En estos programas se consideran cinco· e~ 

feras de desarrollo: Cognitiva, afectivo-emocional, sensoria motriz, len 

guaje, socia1i de esms esferas se examln6 unicamente la cagnitiva, de 

donde se pudo deducir que se entrenaban las 6.reas 0 subgrupos de 00-

nocimientos que se enumeran a continuaci6n. 

- Habitas de l1mpleza. 

- Habitas de alimentac16n. 

- El reina vege~l: plantas y flores • 

- Animales dom€!sticos. 

- La granja. 

- Los elementos naturales. 

- Utensilios del Hagar 

- La vida social 

- Instrumentos musicales. 

En la elecci6n de los estlmulos tactuales se trat6 de que se encon-

trara por 10 menos un estlmulo pertenceclente acada uno de los sub-

·grupos menclonados. 

Una vez seleccionados algunos posibles estfmulos tactuales (50 es-

t:CmuIos) se procedi6 a visitar el ambiente en que se desenvolvla el 

(1) Gulas didacticas para educac16n pre-escolar. Dlrecci6n General de 
Educaci6n. 1976-1977. Gu!a Dlda.ctica No. 1 Secretar!a de Educac16n Pu
blica. 



- 30 -

el sujeto para corroborar si efectivamente Ie podr!an se utiles dichos 

estfmulos una vez establecidos, de esta visita se obtuvieron los 17 

estfmulos que se emplearon en este estudio; s_e aclara nuevamente 

que el criteria escencial para la selecci6n de los estfmulos tactuales 

fu~ la utilidad que pudiera proporcionar el sujeto una vez estableci

da ia conducta tactual. 

Antes de iniciar el experimento propiamente dicho se llevaron a cabo 

algunas sesiones de las cuales no se presentan datos. En las dos 

primeras sesiones se prob6 si ~l'sujeto pose!a un repertorio imitativo 

motor y vocal, bAsico para el desarrollo del presente estudio. Se e.n 

contr6 que el repertorio motor estaba establecido y ante tOOos los mQ 

delos vocales hubo respuesta vocal aunque en. la mayorfa de los casos 

ininteligibles, por 10 que se da por supuesto que pose!a el repertorio 

imitativo, y si la respu~sta vocal no era topogrAficamente igual a la 

del modele se debi6 a que' no tenIa entrenamiento adecuado en artic.!! 

laci6n. 

8. - Ambiente. 

El total del estudio se llev6 a cabo en la sala asignada al departame.n 

. to audiovisual de la escuela Nacional de Estudios Profesionales Plan

tel Iztacala, a excepci6n. de las sesiones q~e se efectuaron para mue~ 

trear reforzadores y verificar la utilidad de los est!mulos elegidos. 

La sala medIa 7 metros de largo por 5 metros de ancho, se encontraba 

amueblada con dos escritorios, archiveros, un anaquel donde S8 enco.n 

traban los aparatos utilizados ademAs de un tocadiscos y dos sillas. 
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Se realizaron tres sesiones de Unea base, en Qada sesi6n se presentaron 

los 17 estlmulos taotuales (los cuatro bloques). La asignac16n de los e.§. 

tlmulos a cada bloque y el lugar que .oada estl'mulo ocup6 dentro del blo-

que fu~ becba a1 azar. E1 6rden de presentac16n de los bloques y el 01'-

den de los estlmulos dentro del bloque para Condtc16n de Irnea base es-

tuvleron previamente determinados (ver tabla '3) • 

Tabla 3: Distribuci6n en cada sesi6n de los &denes que ocuparon los 

bloques y los estImulos dentro de cada bloque para c;ondici6n de Unea 

Base. Los 6rdenes para IQs bloques y para los estCmulos fueron toma-

dos al azar de una tabla de 4! Y 5! respect1vamente. 

SESION 1 SESION 2 SESION 3 

EstCmulo Estlmulo Estlmulo 
BloqUE Ndmero Bloque Numero 'Bloque NCnnero 

1 2 
4 

2 
2 1 1 

4 4 5 
3 2 

3 5 4 

5 3 1 

2 3 1 
2 

4 
1 5 3 

2 4 4 
1 -_. 

1 1 2 
1 3 2 

3 
1 

4 4 5 

5 3 3 

2 3 2 3 

5 1 2 

2 1 5-
2 

5 

3 I 4 

4 4 2 1 
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Se sento a1 sujeto en un banco y e1 experimentador se sento frente 

a e1. Se present6 cada estrmulo no verbal del b10que correspondie.n ° 

te segun se muestra en 1a tabla 3. A cada presentacion de estrmulo 

se dio e1 mando II i Que es esto? I. I se esperaron cinco segundos una 

vez presentada la instruccion, sin retirar el es1imulo no verbal, pa

ra que el sujeto emitlera su respuesta. Una vez transcurrido dicho 

tiempo se anoto la respuesta del sujeto en 1a categoria correspondie.n 

te y se paso a 1a presentacion del siguiente estimulo efectuando las 

mismas operaciones. ya descritas 0 Se Hevo a cabo e1°mismo procedi

miento con cada uno de los estrmulos hasta terminar con todos los e.2, 

trmu10s de todos los b1oques. 

En esta condicion no se proporciono a1gtin tipo de retroalimentacion, 

de ayuda ni de reforzamiento. 

10 e - Sondeo I. 

Esta operacion se realize SimultAneamente con la fase de Entrenamie.n 

to I; en esta condicion no se amplificaba el sonido a1 que el sujeto e.§. 

cuchaba los mandos I tampoco se proporcion6 ningun tipo de ayuda, de 

retroalimentacion 6 de reforzamiento. El sujeto, sin los audifonos 

puestos se sentaba frente al experimentador. Antes de cada sesion de 

Entrenamiento 1 se presento cada estrmulo no verbal del b10que que se 

estaba entrenando y se daba 1a instruccion ~llQue es esto?", se asp§. 

taban cinco segundos para que e1 sujeto emitiera su respuesta y se r§. 

gistraba esta en la categoria correspondiente 0 Una vez hecho esto se 

pasaba el siguiente estrmulo repitiendose la misma opera cion hasta 
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terminar on los cinco estImulos. Gada estImulo 5610 se present6 

una vez en cada sondeo; el 6rden de presentac16n de cada estImulo en 

el sondeo fue tornado al azar de u'na tabla de 5! , es decir, el 6rden 

de presentaci6n de los estImulos fue cambiado de sondeo a sondeo. 

11.- Entrenamiento 1. 

Gon los aud!fonos puestos se sent6 al sujeto en un banco frente al e~ 

perimentador, las conexiones se hicieron de forma tal que el sujeto e.2. 

cuchara tanto su voz como la del experimentador amplificada. 

Se present6 cada estImulo del bloque correspond1ente (dell al 3): p~ 

ra la presentaci6n de cada estlmulo se predetermin6 con antenondad 

el 6rden que ocupar!an en la ses16n, los 6rdenes fueron tornados al 

azar de una tabla de 5! de esta forma todos los estImulos fueron p~ 

sentados al azar. Si 1a respuesta pertenec!a a 1a categona de res':., 

puesta correcta se Ie dec!a i S!~ se Ie reforzaba soc1a1mente y se 18 

proporcionaba una ficha: 51 la respuesta del sujeto pertenec!a a 1a 

c1ase de Respuesta Incorrecta 0 No Respuesta se Ie dec!a t No~ y se 

Ie repetra e1 mando II ,Que es estO?", seguido del nombre del estrm,!! . 

10 (mode1arniento), si el stijeto imitaba correctamente se Ie dec!a 

i S!~ Y se Ie reforzaba soc1almente (pero no se Ie proporc10naba ficha) 

y se presentaba nuevamente 1a instrucci6n, pero sin modelar el estr-

mul0, si e1 sujeto en esta ocasi6n daba la respuesta correcta se Ie d~ 

ba retroalimentaci6n, reforzamiento social y se Ie proporcionaba una 
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ficha, si no, se repetia 1a operaci6n de modelamiento. Al modelarse 

el estfmulo se mov!an "marcadamentell los 1abios para que esto fun

cionara como est!mul0 instigador. 

Como se habrd nota do se proporcion6 retroalimentaci6n I reforzamien 

to social y simb6lico, s610 en el caso de que la respuesta fuera co

rrecta; reforzamiento· social y retroalimentaci6n cuando fuese emiti

da una respuesta correcta con ayuda (imitativa) y solamente retroall. 

mentaci6n en el caso de respuesta incoITecta 6 no respuesta. 

Para pasar Gf:l slguiente est!mul0 del bloque se requir16 que e1 sujeto 

alcanzara el criterio establecido. Cabe hacer notar nuevamente qu~ 

el 6rden de presentaci6n de los estfmulos dentro de cada bloque que 

se estaba entrenando fue al azar, sin embargo, se requirieron tres 

respuestas seguidas sin cambiar el estimulo para asegurar que la ad~ 

cuada topografIa de la respuesta tactual no fuera dada por accidente 0 

Una vez cumplido este criterio se pasaba al siguiente estfmul0 progr§. 

made repitiendo la operaci6n, y as! ~ucesivamente hasta terminar con 

todos los estimulos del bloque. 

El criterio para dar por adquirida la conducta tactual, como ya se men

cion6, la daban lossondeos I y no el numero de respuestas correctas 

emitidas dentro de 1a fase de entre-namiento. 

12 • - Sondeo II 

Esta operaci6n se realiz6 una vez alcanzado e1 criterio establecido en 

el sondeo I ~ Las condiciones en las que se efectuaron estos fueron sim. 

ilares~:.a'-, las de 1a lfnea base. Se present6 cada estimulo del b10que de 

acuerdo a1 6rden predeterminado que se muestra en 1a tabla 4. Cada pr~ 
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sentaci6n del estimulo no verbal se efectuaba en forma identica a la 

ya descrita. El mismo procedimiento se Hev6 a cabo con todos 16s 

est!mulos que constitu!an al bloque al que corresponcifa el sondeo. 

Se realizaron tres sesiones de este ti(>Q, una por cada bloque (dell 

al 3) de palabrasi cada est!mulo del bloque al que corresponci!a el 

sondeo se presento siete veces al azar en eada sondeo. En esta co.!! 

diei6n no se proporcion6 ayuda de ningun tipo, retroalimentaci6n 0 rg 

forzamie nto 0 

13.- Sondeo III 0 

Esta fase se verific6 una vez que estuvieron entrenados los primeros 

tres bloques de estimulos. 

Esta condici6n abarco la presentacion de todos los est!mulos y de los 

bloques se muestran en la tabla 5. 

En el Sondeo III al igual que en los otros sondeos no se amplifico el 

sonido al que el sujeto escuchar!a, tampoco se proporcion6 ayuda al

guna, retroalimentacion, 0 reforzamiento. El procedimiento fue iden

tieo al del sondeo I y II .. Se realize la misma operaei6n de presentaci6n 

de los est!mulos, seguida en el entrenamiento I, excepto que no se adm.,! 

nistro ni reforzamiento ni retroalimentaci6n. 

140- Sondeo No 

Esta condicion se aplic6 simultAneamente con el Entrenamiento 2, los 

est!mulos empleados en esta fase fueron los correspondientes al bloque 

40 

El sujeto sin aud!fonos (ya que no se amplificaba el sonido) se sent6 

frente al experimentador, se presento cada est!mulo solamente una vez 

en cada sondeo, el orden de los est!mulos fue aiternado al azar en ca-
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Tabla 4: Orden de presentaci6n de los estfrnulos en el Sondeo II de cada 

bloque. El orden fuli tornado al azar de una tabla de 5! 

Presen 
taci6n Nurnero del Est!rnulo \ 

1 3 5 2 1 4 
Q) 

-4-' s:: 2 5 2 4 3 1 
Q) ..... 

"0 
s:: 

3 1 2 5 4 3 0 
0..<11 
tI.l ;J 

~ g .-t 4 2 1 5 4 3 
0-
0..0 

~2 ...... - 5 3 5 1 1--1 rCl 

0 
Q) 

4 1 "0 6 5 2 3 
s:: 
0 

co 
7 4 1 2 5 3 

1 1 5 4 3 2 

Q) 
-!-l 

2 3 2 1 4 5 C"; 
Q) 

• .-1 
"0 
s:: 3 2 1 5 3 4 
0 
0..(0 
tI.l ;J 

1 ~ g 4 5 4 2 3 
o- N 
0..0 
1-1- 5 4 3 5 1 2 
1--1 ((j 

0 
.g 6 1 3 4 2 5. 
s:: 
0 
co 7 2 3 5 4 1 

1 5 3 4 2 1 
Q) 

1:: 2 3 1 2 5 4 
Q) ..... 

"0 
I 4 s:: 3 1 2 3 5 0 

0.. 
tI.l Q) 
Q) ;J 4 2 1 4 5 3 
~ g-
o- M 

..0 
4 1 

l-I _ 

5 3 5 2 
1--1 cO 
0 
Q) 

6 1 5 3' 2 4 "0 
s:: 
0 

co 
7 4 1 3 2 5 
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da sondeo. 

Se present6 el estrmulo no verbal conjuntamente con el mando II l Qu~ 

es ~sto? II I se esperaron cinco segundos para que el sujeto emitiera 

su respuesta, se anotaba ~sta en la categona correspondiente y se 

pasaba al siguiente estrmulo repiti~ndose la misma operac16n. 

En esta condici6n no se proporcion6 ayuda de ning6n tipo, retroal1-

mentaci6n ni reforzamlento. 

15.- Entrenamiento-II. 

En esta condici6n se pretendi6 establecer la conducta tactual ante 

los estlmulos del bloque 4. Las operaciones efectuadas fueron b! 

sicamente las mismas que las realizadas en el entrenamiento I, la 

Clnica diferencla en las manipulaciones fu~ que- ni los mandos ni el 

modelamlento se presentaron amplificados. 

Se realizaron 10 sesiones de 30 min. de durac16n, las primeras ooho 

sesiones fueron alternadas una a una correspondiendo la prlmera al 

estlmulo 1, y as! sucesivamente. En las dos 61timas sesiones se 

presentaron tanto el estrmulo 1, como el estrmulo 2, se slgui6 el 

mismo procedimlento de reforzamiento descrito en la fase de entre-

namiento I. 

I E. 
Cuando fu~ necesario modelar el estfmulo I en nombro de 10 represen 

tado en la tarjeta se dec!a moviendo "marcadamente" los labios a m£! 

nera de que estos movimientos funcionaran como estrmulos instigadQ 

res y se facilitara as! la transferencia del control de est!mul0 

Aqu! como en el entrenamiento I s610 se proporcion6reforzamiento 50-
. -

cial y simb611co y retroal1mentaci6n en el caso de RC: reforzamiento 
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Tabla 5: Orden de presentaci6n de bloques y estlrnulos utilizados durante el 

Sondeo III. Las cornbinaciones de orden en los bloques fueron todas las po-

sibilidades cornbinatorias de 3! Los 6rdenes de presentaci6n de los estlrnu-

los fueron tornados al azar de una tabla de 5! 

PRESEN NUM. DEL 
TACION BLOQUE NUMERO DEL ESTIMULO 

2 3 5 1 2 4 

1 1 4 5 3 2. 1 . 
3 5 4 3 2 1 

1 2 4 1 3 5 

2 2 4 1 2 5 3 

3 1 5 4 3 2 

3 3 2 4 5 1 

3 1 4 5 2 3 1 

2 1 4 5 2 3 

1 ~ 3 1 4 5 

4 3 5 1 3 4 2 

2 4 3 1 2 5 

2 3 2 5~ 
5 3 2 4 1 3 5 

1 1 5 4 3 2 

3 2 5 1 4 3 

6 2 3 5 4 2 1 

1 5 2 1 3 4 
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social y retroalimentaci6n en el caso de respuesta imitativa y retro

alimentac16n en e1 caso de RI 6 NR. 

Se utiliz6 e1 mismo criterio para cambiar de un est!mu10 a otro, de.§. 

crito en e1 entrenamiento I. Una vez satisfecho este criterio se pa

saba al otro est!mulo repitiendo 1a operaci6n hasta que transcurrie

ran los treinta minutos asignados a cada sesi6n. 

De 1 a misma forma que en e1 Entrenamiento 1 el criterio para dar por 

adquirida la conducta tactual 10 dieron los Sondeos efectuados antes 

de cada sesi6n (sondeo IV) de entrenamiento II. 
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RESULTADOS 

En el trabajo se presentan dos tipos de grMicas: Aquellas que muestran 

el numero de ensayos realizados para cada estfmul0 y las que representan 

el porcentaje de respuestas en cada condici6n. 'Para qraficar e1 numero de 

ensayos se consider6 el numero de ensayos efectuados para cada estfmulo' 

en la sesi6n independientemente de la categorfa a 1a que perteneciera 1a 

respuesta (Figs. 3,4,5, y 13). 

Para graficar las figuras que muestran el por centaje de ~espuesta en cada 

condici6n se hizo 10 siguiente: 

A) GrAficas promedio de cada b1oque: Se dividi6 e1 nuinero total de respue.§. 

tas correctas I respuestas correctas con ayuda 0 respuestas ImltatJ.vas pr§. 

sentadas ante todos los estfmulos del bloque en,?ada sesi6n, entre el ~.!! 

mero total de ensayos realizados en la misma. El resultado se multipl1c6 

por 100 (Figs. 6,7,8, y 14). 

B) GrAficas de estfmulos indivlduales: Se dividi6 el numero total de respue!. 

tas correctas, respuestas correctas con ayuda 0 respuestas imitativas Pl'!t 

sentadas ante el estfmulo correspondiente entre el numero total de ensayos 

efectuados para ese estfmulo y el resultado se multiplic6 por 100. (Figs. 

10 , II, 12 Y 15). 

C) Para el Sondeo I se dividi6 el numero de respuestas correctas presentadas 

en el sondeo correspondiente entre 5 (el numero de ensayos) y el resultado 

se multiplic6 por 100 (Fig. 9). 
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La confiabilidad vari6 entre el 85% y el 100% a 10 largo de todo e1 estudio. 

En la condici6n de Entrenamiento 1 que fue donde se obtuvieron las confia-

bilidades mas bajas (85 a 94%) la mayoria de los desacuerdos se localizaron 

en las respuestas correctas, debido probablemente a alguna distorsi6n en e1 

sonido producida por 1a amplificacion del sonido empleada en esta condici6n. 

En las demas condiciones la confiabilidad fua algo mas elevada I en estas f.§. 

ses los desacuerdos se distribuyeron azarosamente entre todas las categorias 

registradas. 

Al detectar el umbral se eneontro que solamente con el amplificador en el pUl! 

to 5 del volumen se alcanz6 e1 requisito senalado para considerar a los estI-

mulos sonoros con la intensidad suficiente para ser escuchados por el sujeto. 

Lfnea Base. 

En las tres sesiones de linea base efectuadas el porcentaje de respuestas co-

rrectas fue de cero I correspondiendo el 100% de respuestas a la categorfa de 

respuestas inco~s. 
Entrenamiento I. \ 

En las fases de Entrenamiento I se necesit6 un numero variable de sesiones 

para completar el entrenamiento de cada bloque" Para el bloque 1 se requi-

rieron 6 sesiones, 8 sesiones para el bloque 2 y siete sesiones para el bloque 

30 Ello nos da un promedio de siete sesiones por bloque, cada una de ellas 

con una duracion maxima de 45 mins. Durante esta condici6n el sujeto ol;ltu-

vo en promedio '·l6 .. 7Efichas por sesion, empezando a ganarlas a partir de la 

primera sesion. 
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En 1a Fig. 9 se muestra e1 porcentaje de respuesta s correctas obtenido dura..!!. 

te e1 Sondeo I correspondiente a cada b10que; se puede observar un incremento 

en e1 porcentaje de respuestas correctas que va de 0% en 1a LInea Base hasta 

un 100% en e1 ultimo sondeo efectuado para cada b10que. En 1a Fig. 9A e1 p~r 

centaje de respuestas correctas en e1 segundo sondeo de entrenamiento fue de 

20% correspondiendo 1a respuesta correcta a1 estImu10 3 (vaca); en e1 tercer 

sondeo e1 porcentaje tambien es de 20% pero 1a respuesta correcta fue ante e1 

estImulo 5 (perro); en los siguientes sondeos realizados para este b10que ya 

no se die ron respuestas incortectas ante los estImu10s que ya habran obteni

do una respuesta correcta en un sondeo anterior. En e1 Sondeo I correspondie..!!. 

te al b10que 2 y 3 (Figs. 9B y 9C) esto no ocurri6, si se habra presentado una' 

respuesta correcta ante el estImul0, esta.se sigui6 presentando en los sondeos 

siguientes. 

Como puede verse en 1a fig. 9A I B y C e1 numero de sondeos no es e1 mismo PSi 

ra cada b10que, esto se debe a que hubo bloques que requirieron mAs sesiones 

que otros I requiriendo a su vez un numero diferente de sondeos. 

En e1 Sondeo II correspondiente a cada bloque e1 porcentaje de respuestas COITe£ 

tas se mantuvo p~r encima del 80%. E1 porcentaje promedio de respuestas corre£ 

tas fue de 91.42% para el bloque 1; 94.28% para e1 bloque 2, y de 91.42% para 

e1 b10que 3 (Ver Ii gs. 6,7, y 8) • 

En e1 Sondeo III e1 porcentaje promedio de respuestas correctas para e1 b1oql.,le 1 

fue de 93.33% ,96.33%, y 93.66% notAndose que e1 pd'rcentaje es ligeramente 

mayor en comparaci6n con e1 obtenido en e1 Sondeo II correspondiente a este b1Q 

que (Fig. 6). El porcentaje promedio de respuestas correctas para e1 b10que 2 
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en este sondeo fue de 93.33%,93.33% y 96.66% observAndose un porcentaje 

mAs pequeno en las dos primeras sesiones comparAndol0 con e1 Sondeo II, Y 

posteriormente se encuentra un porcentaje mayor (Ver fig. 7) 0 EI porcentaje 

promedio de respuestas correctas para el b10que 3 en el sondeo III fu~ de 90% 

93.33% y 93.33% pudiendo notarse que el porcentaje es menor en la primera 

sesi6n en comparaci6n con el porcentaje obtenido en e1 Sondeo II y.finalmen

te en las dos sesiones siguientes el porcentaje es mayor tambi~n en comparS. 

ci6n con el obtenido en e1 Sondeo II ' (Ver fig .8). 

El porcentaje promedio de RC de los sondeos en comparaci6n con el promedio 

obtenido durante e1 entrenamiento 1 siempre fue mayor. Ver figs. 6, 7, Y 8) • 

Las pocas RI que se presentaron tanto en el sondeo II como en el, III no cOlTes

pondieron siempre al mismo estfmulo, por ejempl0, en la primera sesi6n del 

Sondeo III en la primera presentac16n de los estfmulos la respuesta incolTec

ta correspondi6 al estfmul0 4 (taza) yen la segundo presentaci6n correspon" 

di6 al estfmu10 5 (pelTo); ademAs cabria anotar que 10 incorrecto de la respue§.. 

ta se encontraba en latopograf!a (p. ej. perl0 en vez de perro). 

Las figs. 10, II, Y 12 muestran los datos representativos obtenidos para est! ... 

mulos individuales I en general puede verse la misma tendencia que la encontr.5!. 

da en las grAficas promedio de cada bloque (figs. 6, 7 y 8). 

Entrenamiento 2 

Para e1. entrenamiento del bloque 4 se realizaron 10 sesiones de 30 minutos. En 

cada sesi6n se efectuaron un numero variable de ensayos para cada estfmulo; en 

las sesiones I, 3 l' 5 y 7 solamente se present6 e1 estfmul0 1 (Arbol) yaque no 
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se alcanz6 el criterio para pasar al siguiente estimulo. En las sesiones I 2 I 

4,6 Y 8 se present6 unicamente el estimu10 2 (guitarra) por 1a misma raz6n. 

En las sesiones 9 y 10 se presentaron ambos estimu10s (Ver fig 13) .. En este 

entrenamiento el sujeto obtuvo fichas s6lo en las sesiones 9 y 10 (19 y 35 

respectivamente) • 

Durante esta condici6n, e1 maximo porcentaje de RC en promedio fue de 15.83% 

en la ultima sesi6n; se puede observar que existe la misma tendencia encontra

da en el entrenamiento 1, un incremento en el porcentaje de respuestas correc

tas conforme avanz6 e1 entremamiento pero en mucho menor grado (Ver fig. 14). 

E1 maximo porcentaje de mode10s imitados correctamente durante e1 entrenamien 

to 2 (respuestas correctas con ayuda) en promedio fue de 33.93% en la ultima 

sesi6n; se nota el incremento pau1atinoen el porcentaje de respuestas correc-· 

tas encontrado en el entrenamiento 1 pero no el decremento observado a1 incre

mentar mas las respuestas correctas (Ver fig. 14) .. 

Durante el Sondeo IV el porcentaje de respuestas correctas fue de cero en todos 

los sondeos efectuados por 10 que no se muestra la grafica. 

La fig 0 15 muestra los datos representativos de uno de los est!mulos del bloque 

4, en general se observa la misma tendencia que la mostrada en la grafica pro

medio del bloque 4 (Fig. 14). 
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CONCLUSIONES. 

De 10 realizado en el presente estudio podemos concluir 10 siguiente: 

1. - Es posible, segun 10 demuestran los presentes datos, establecer un 

repertorio tactual en sujeto parcialmente sordo, por medio de la imitaci6n, 

el reforzamiento diferencial de las respuestas correctas y las ayudas 0 pr6-

tesis conductuales. Todos los estlmulos presentados durante la condici6n 

de Entrenamiento I I fueron establecidos como tactuales; mientras que los e~ 

t!mulos de la condici6n de Entrenamlento II no 10 fueron. 

2.- Las respuestas con ayuda se incrementan hasta llegar a un m6.ximo 

a partir del cual empiezan a decrementarse; 10 cual es explicado como un efeQ 

to del entrenamiento, ya que a medida que se avanza en el aprendizaje se ne

cesitan menos modelos para apoyar la respuesta correc~, es decir I al princi

pio del entrenamiento se presentan gran cantidad de modelos, pero las respue.§. 

tas presentadas ante ella no poseen la topografra adecuada para se considera-

dos como correctamente imitados; al avanzar el entrenamiento se va estableciendo la 

imitaci6n y esto se muestra con un aumento en el porcentaje de modelos bien 

imitados, sin embargo I debido a que todos los modelos se presentaron aparea-

dos con el est!mulo no verbal se va fortaleciendo la respuesta ante este y as! 

dicho est!mulo va adquiriendo propiedades controladoras de la respuesta tac-

tual. Al aumentarel control del estlmulo no verballa respuesta se presenta mAs 

frecuentemente por 10 que la necesidad de presentar un modele vocal va disminu

yendo paulatinamente. Este podr!a ser un !ndice interesante de la adqulsici6n 

de la respuesta correcta I esto es: e1 decremento de las respuestas correctas I 
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las imitativas I incompatibles. 

3.- La dificultad en el establecimiento de las respuestas tactuales medi

da por el numero de ensayos requeridos, no vari6 como una funci6n de las di ... 

ficultades 0 tamano de los estlmulos I salvo en situaciones extremas. Los e§.' 

tlmulos que pose!an II S II (casa, rosa I mesa, etc) necesitaron un mayor nume

ro de ensayos para se entrenados debido posiblemente a que la "S" es un so

nido que plantea problemas para ser ordo por los s!ljetos con problemas audi

tivos. Similarmente I el estrmulo "teIefonou requiri6 de mas ensayos debido 

tal vez a la longitud de la palabra I ya que fue el estlmulo mas largo en srIa

bas de los empleados. 

4.- Los datos presentados en las fases de entrenamiento no reflejan com

pletamente el proceso de adquisici6n de .las respuestas tactuales, es decir, 

en todas las fases de entrenamiento en la ultima sesi6n el porcentaje de res

puestas correctas no es superior al 80% I esto es debido a que los sondeos 

que daban el criterio de adquisici6n fueron aplicados al inicio de la sesi6n, 

por 10 que los sondeos reflejaban mas bien los datos de las operaciones rea!.!. 

zadas para analizar los datos se encuentra en las variaciones aparentes en la 

conducta del Sondeo II al Sondeo III; estas variaciones son debidas probable

mente a que el porcentaje no se calcu16 a partir de un numero fijode estlmulos 

presentados en todos los sondeos. 

5.- Por 10 que respecta a la condici6n II de entrenamiento, ninguno de los 

dos estlmulos empleados logr6 entrenarse I aun cuando' se observa la misma ten' 

dencia en las respuestas correctas con ayuda 0 imitativas que en el Entrenamien 

to I, respecto al incremento paulatino de estas, pero no se encuentra el decre-
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mento. Durante el entrenamiento II los modelos no disminuyeron ya que no 

se adquiri6 la respuesta correcta. 

6.- Uno de los hallazgos mAs significativos del estudio, es el cambio s.!:!, 

gerido en el control discriminativo de la respuesta, verificado en el Entrena

miento II respecto del Entrenamiento I. Es decir,. el componente auditivo de 

la imitaci6n durante el entrenamiento I adquiri6 funciones discriminativas que 

no operaron durante el entrenamiento II al no ser detectada correctamente di

cha sefial por falta de amplificaci6n. De esa manera, el control de la tespue.§. 

ta durante el entrenamiento II hubo de caer probablemente bajo un estfmulo di.§. 

criminativo distinto, como pudo ser la lectura labio-facial, pero esta transfe

rencia de Gontrol no fue .completa ya que los datos s610 sugieren que es posible 

establecerla con mayor cantidad de entrenamiento. 

7. - Otro hallazgo importante fue que la adquisici6n de respuestas tactua

lesprevias no ayudan significativamente al entrenarse respuestas similares 

haciendo pertinente otra dimensi6n del estfmulo. 
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DISCUSION 

De los datos obtenidos en el estudio podemos resumir algunas euestiones im

portantes: 

1) E1 poreentaje de respuestas eorreetas en la linea base fue de 0 10 eua1 

impliea que e1 sujeto no poseta ninguna de las respuestas tactuales que se 

que se establecedan y al estab1ecer nuevas relaeiones E-R para incrementar 

el repertorio del sujeto I es facil comparar 10 10grado con estado original en 

que se encontraba la conducta. 

2) Durante la condici6n 'de Entrenami~nto I se efectu6 un diferente mlmero 

de sesiones para entrenar cada bloque de estrmulos debido tal vez a 1a difi

cu1tad de cada palabra" Ciertamente no se tom6 ningun indice de si habia e£. 

trmulos que poseyeran una difieultad mayor que otros I sino que en base a la 

suposici6n de que las pa1abras mas frecuentes son las mas rapidamente apren 

didas (Brown 1968) de 1a muestra total de estlmulos se asign6 al azar a los es

t!mulos que compondrian cada bloque, considerando que la dificultad era simi

lar. Sin embargo I se encontr6 consistentemente que los estlmulos con If s II re

quirieron un numero mayor de ensayos para ser establecidos como tactuales 

que los que no la ternan, probable mente se deba a que la liS" plantea proble

mas adicionales para los ninos sordos y a pesar de haber sido palabras de 

IIUSO frecuente II (cas a I mesa etc) no se facilit6 ,por este heeho su adquisic!-mn. 

Esto parece implificar en contaposici6n a 10 mencionado por Brown (1968) que 

e1 "uso freeuente" de una pa1abra no es el indiee mas adeeuado para conside

rar 8i una respuesta se establecera con mayor 0 menor facHidad que otra mas 

o menos frencuente. No obstante el est!mu10 IIteh~fonoll tambUm neces:i.t6 un 

numero mayor de ensayos para entrenarse I siendo este el estlmulo mas 1 argo I 
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en s!labas, de los utilizados. Este hallazgo concuerda en parte con 10 mencio

nado por Zipf (1935) y Brown (1968) de que hay cierta "preferencia" por los nom

bres cortos y que los nombres largos son mas dif!ciles de establecer. Sin em

bargo, la evidencia aqu! presentada no es suficiente para afirmar una u otra 

cuesti6n, sino que es necesaria investigaci6n mas. controlada que manipule de 

manera consistente estas variables. 

3) Durante la condici6n de Entrenamiento 1, las respuestas correctas con 

ayuda 0 imitativas parece que se incrementaron hasta llegar a un maximo a paJ: 

tir del cual empiezan a declinar, 10 cual puede ser explicado como un efecto 

del procedimiento empleado; ya que como se us6 la imitaci6n como apoyo para 

la adquisici(m de la re.sp~esta tactual al avanzar el entrenamiento los modelos 

fueron siendo cada yez menos l,lecesarios, puesto que la respuesta correcta se 

presenta en mas ocasiones. Este. aparente decremento en las respuestas imi

tativas podrfa ser un !ndice interesante acercade la adquisici6n de la respue..§. 

ta ya que parece ser que una vez adquirida la respuesta tactual la imitaci6n 

funcionar!a como una conducta incompatible. 

4) El maximo porcentaje promedio de respuestas correctas computado du

rante la ultima sesi6n de entrenamiento parece ser bajo en comparaci6n con 

los porcentajes obtenidos durante los Sondeos II y III, tomados en ocasiones 

posteriores; pero esto no indica que haya habido un aumento en el porcenta

je de respuestas correctas simplemente al cambiar del entrenamiento a los 

sondeos I sino que el porcentaje de respuestas correctas se haya disminu!do 

por el numero de respuestas incorrectas presentadas, ya que al inicio de la 
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ultima sesion aun habra respuestas sin establecer. Esto se apoya en que en 

e1 ultimo Sondeo I efectuado para cada bloque se obtuvo siempre el 100% de 

respuestas correctas I que fue el criterio de adquisicion de un bloque, y este 

sondeo fue el siguiente a la ultima sesion de entrenamiento I mientras que en 

el sondeo realizado antes de efectuar la ultima sesion no se alcanzaba el 100% 

de respuestas correctas. 

5) Algo que tambi{m es importante de subrayar en la primera parte del estu

dio es la variac10n que se encuentra entre los porcentaje13 del Sondeo III al com 

parados con los del Sondeo"II. De hecho, esta variacion tal vez no indiqueni 

incrementos n1 decrementos I sino solamente efectos de la muestra I ya que no 

fueron iguales. Es decir, el numero total de estfmulos presentados a partir del 

eual se obtuvo e1 porcentaje no fue el mismo para todos los sondeos. Esto im_ 

plica que no puede decirse que haya habido difereneia entre los bloques entre

nados primero y los entrenados' pos,teriormente ~al como se planteo anteriormen

tee Solo puede decir- que probab1emente el porcentaje es una medida poco 

sensible y algo inadecuada para ind1car cambios muy sutiles habidos en la fr~ 

cuencia de la respuesta e 

6) Parece ser que e1 hallazgo mas importante del estudio es el que sug1ere 

uncambio en el control discriminativo de la respuesta que se verific6 durante 

el Entrenamiento 2. Es decir 6 el componente auditivo de la imitacion el Entre

namiento 1 adquirio funciones di~eriminativas, que durante el Entrenamiento 2 

no fueron utiles al no ser detectada en forma adecuadCi 1a senal auditiva por 

falta de 1a ayuda protetica I y por 10 tantoel control de la respuesta durante 
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e1 Entrenamiento 2 hubo de caer bajo una dime'nsi6n distinta del estimulo, pro

bablemente 1a lectura labio-facial. Esto expl1ca que el porcentaje .de modelos 

bien imitados aumentara conforme se avanzaba en el Entrenamiento 2 ya que se 

e staba entrenando ante una modalidad de estimulo .diferente y que no se encon

trara el decremento posterior observado en elEntr~namiento 1, ya que esta nu~ 

va dimensi6n del estlmulo no adquiri6 el control de la respuesta. Tal vez con 

una mayor cantidad de entrenamiento h\lhiera sido posible establecer la condu,Q 

ta tactual en el Entrenamiento 2, sin embargo I e1 que no se haya logrado sugi~ 

re que se estaban manejando inadecuadamente las caracterlsticas importantes 

del estlmulo. Es decir, para mejorar y facilimr el aprenElizaje de respuestas 

tactuales dpnde la dimensi6n pertlnente del estlmulo es la lectura labio-facial 

deberian manipular~e las ayudas (pr6tesis) que hicieran mAs obvia esta moda

lidad en vez de dejar que la respuesta se establez'ca de manera incidental. Sin 

embargo'hacefalta mAs investigaci6n para descubrir que modalidad e qu~ ca

racter!stica del estimulo es la mAs adecuada para establecer la conducta vo

cal en los nines parcialmente sordos. Asimismo es necesario estudiar qu~ ti;... 

po de pr6tesis funcionaria mejor en cada caso tratado individualmente. 

Las implicaciones de los resultados no se quedan a nivel de que se ha amplig. 

do simplemente el repertorio verball de un sujeto parcialmente sordo, sino que 

se ha establecido un repertorio de apoyo 11tH para incrementar y/o establecer 

repertorios tanto verbales como no verbales, abriendose de este modo grandes 

perspectivas de investigaci6n aplicada acerca de 10 que es factible de esta

blecer en base a este repertorio y qu~ variables hay que manipular para ase

gurar el aprendizaje en este tipo de poblaci6n. 
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