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Son muchas las formas en que el desarrollo mental y f 1sico 

de los ninos puede encarrilarse mal. Resultando de ello, 

dificultades en la conducta. Una de esas formas que puede tomar 

la perturbaci6n del desarrollo es el autiSllO. 

En el comienzo del siglo XX ning11n psiquiatra babia 

reconocido para los niftos "locos" una categoria especial y 

particular en relaci6n con los adultos. Los ninos psic6ticos, 

sobre todo cuando eran autistas, desaparecian en la poblaci6n de 

los retardados mentales. A manera de anécdota se anotará que en 

el ano de 1802, se intent6 por primera vez, la atenci6n a un nino 

autista. El Doctor Jean Itard, médico jefe del Instituto de 

Sordomudos de Paria, acept6 encarar la educaci6n de un chico 

"salvaje" descubierto en los bosques de Aveyron. (Wing Lorna, 

l.981). 

Con el comienzo de nuestro siglo empez6 a hablarse de 

•oe.encia Precoz• y •oa..ncia Precoc1ai.lla•, la cual implicaba el 

reconocimiento de un estado diferente del de los retardados, pero 

que se atribu1a a la precocidad con la que babia afectado una 

enfermedad del adulto. En 1933, Portar (en Brauner, 1981), emple6 

la denominaci6n •EaqUisofrenia Infanil y llllpee1fica•, a un estado 

alterado del nino. Esto suced1a en la época en que se empezaba a 
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desarrollar la psiquiatría infantil. Las bases para un trabajo 

especifico hablan quedado establecidas ya antes de la guerra de 

1939. 

Los nifios autistas fueron descritos por primera vez como 

grupo especial por el profesor Leo Kanner a principios de la 

década de 1940. En 1943, Kanner public6 observaciones de niftos 

psicóticos de conducta particular. Para el conjunto de sintomas 

que se presentaban en todos estos casos, Kanner propuso la 

denominación de •Autismo Infantil precoz o Tellprano•. La palabra 

autismo fue creada por el psiquiatra suizo E. Bleuler, con este 

término designaron la pérdida del contacto con la realidad que 

padecian los enfermos mentales adultos. "Autismo", es un término 

empleado con frecuencia, aunque con cierta impresici6n, para 

referirse a comportamientos centrados en el propio sujeto (del 

griego autos=uno mismo, propio). (Wing Lorna, 1981) 

Ya se di6 un pequefto resumen sobre los antecedentes 

históricos del autismo, ahora procederemos a mencionar las 

posibles causas de dicho transtorno. Iniciaremos anotando que 

existen dos clases principales de teorias. La primera teoria 

seftala que los ninos autistas son normales al nacer, .pero que su 

desarrollo emocional estA perturbado debido a la forma de 

criarlos. La otra, menciona que los niftos autistas tienen alguna 

anormalidad f 1sica en su cerebro que los hace conducirse as1 

(Wing Lorna, 1981, pág. 48-54). 
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Tomando como punto de partida la teor!a din6mica, existen 

tres razones principales para creer en una causa emocional, a 

saber: 

1) La mayoría de los ninos autistas, en sus primeros anos, 

tuvieron muchos problemas de conducta, incluso una 

notable dificultad para relacionarse con otras personas y 

demostrar afecto. 

2) cuando Kanner escribi6 por primera vez sobre estos niftos, 

la mayor parte de los psiquiatras, estaban entusiasmados 

con respecto a la importancia de las experiencias 

infantiles en la generación de toda clase de enfermedades 

mentales. La opinión en esa época apoyaba los argumentos 

que atribulan a causas emocionales los s1ntomas de este 

trastorno. 

3) Se comprobó que los padres de los niftos autistas pose1an 

un tipo muy peculiar de personalidad, esto es, que 

algunas madres eran frias, duras y rechazaban al bebé 

(Wing Lorna, 1981). 

Por otro lado, retomando la teor1a orgAnica, algunos 

autores creen que una de las causas del autismo ea un deterioro 

orgánico. Seftalan el hecho de que aproximadamente un tercio del 

total de estos ninos tienen otras anormalidades del cerebro y del 

sistema nervioso central. Refieren los problemas que tienen los 

ninos en comprender y utilizar cualquier tipo de lenguaje y sus 
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dificultades en la coordinaci6n de los movimientos que requieren 

habilidad, que tienen bastante similitud a los estados que se 

saben originados por causas físicas (Wing Lorna, 1981). 

Algunas de las bases biol6gicas que se asignan a la 

etiolog1a del autismo son: 

a) complicaciones en el embarazo y parto. En virtud de que 

la aparición de conductas autistas en los ninos se da en 

una edad relativamente temprana, una probable causa de 

dafto en el sistema nervioso central podria ser una lesión 

cerebral ocurrida durante el embarazo o a la hora del 

nacimiento (Davison, Neale 1980). 

Descubrimientos Neurol6gicos. si el funcionamiento 

cerebral anormal causara el autismo infantil deberla de 

detectarse por los electroencefalogramas o mediante un 

examen neuro16gico, aunque las pruebas correlativas de 

este tipo no bastarian para demostrar una relaci6n 

causal. De 28 estudios de EEG examinados por Eizemberg y 

Kanner en 1956 con niftos autistas, 21 no manifestaron 

anormalidad alguna. En estudios m~s recientes se ha 

reportado EEG anormales, pero sus 

inconsistentes. Hutt, Lee y ounsted 

haber encontrado ondas de poca 

patrones han sido 

(1964), afirmaron 

amplitud y alta 

frecuencia, y las utilizaron como prueba para proponer 

como causa del autismo una sobre-excitaci6n cortical, sin 

embargo, otros investigadores (Hermelin y O'Connor, 1968 
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en Davison y Neale, 1980) , no pudieron reproducir este 

descubrimiento, detectando al contrario, una baja 

actividad en las ondas cerebrales de sus sujetos. 

No es muy claro el papel que desempeftan los factores 

genéticos en el autismo. Después de examinar padres, abuelos, 

tics, etc. 

solamente un 

psicóticos. 

de niftos 

1.3\ de 

autistas, Kanner 

ellos pod1an ser 

(1954) observó, 

diagnosticados 

que 

como 

Después de haber analizado algunas causas biológicas, no las 

podr1amos considerar como factores precipitantes del autismo. 

Sin embargo se han elaborado teor1as que se apoyan en factores 

fisiológicos. 

As1, Lauretta Bender (1960), pensaba que alguna dificultad 

experimentaba en 

precipitaban la 

el utero o 

aparición 

complicaciones 

del autismo 

predisposición era genéticamente transmitida. 

en el nacimiento, 

infantil, cuya 

Posteriormente el 

proceso de maduración del nifto se vuelve desordenado, presentando 

una especial inmadurez en el funcionamiento de su sistema 

nervioso central (Davison, Neale 1980). 

Bernard Rimland (1964) propone "Que el nifto autista est6 

genéticamente predispuesto a un desarrollo superior, pero que 

este potencial hace también que el nifto sea especialmente 

vulnerable a loa daftoa que pueda causar una privación de oxigeno• 

(Daviaon, Neale 1980 p6g. 461-462). 
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Moore y Shiek (1971) sostienen que los niftos autistas son 

qenios "mal loqrados", debido a un desarrollo acelera~o, "el nino 

autista ya estaba listo para nacer, responder y socializarse 

antes de terminar el periodo normal del nacimiento, por no poder 

nacer antes del término de nueve meses, el nifto sufre por falta 

de estimulaci6n sensorial y experiencia social• (Yates, 1975 pag. 

285-286). 

Se describirAn a continuaci6n algunas opiniones de 

diferentes autores sobre la primera clase de teor1a que enfatiza 

una perturbación en el desarrollo emocional del autista que 

incluye problemas en la din4mica familiar de dichos sujetos. 

La m4s popular es la relacionada con trastornos en la 

personalidad de la madre. Por ejemplo: Reiser y Brown (1964), se 

refieren a madre como •ap!tica, desinteresada y 

sobreprotectora• (Wing Lorna, 1981). 

Garc1a y Sarni• 

Persecución materna. 

(1965) atribuyen el trastorno a la 

Despert (1965), basada en la observaci6n 

directa y prolongada de una madre, propone que el comportamiento 

autista es producto del rechazo da la madre hacia el nifto. 

Mahler (1952), considera al autismo como el resultado de que 

el nifto no se libera de la dependencia inicial de la madre. 

Por Ultimo anotaremos que Kanner (1945) se inclina a 

atribuir la etiolog1a del autismo a una mezcla de factores 

constitucionales asi como de factores ambientales. 

tiende a rechazar las teorlaa biol6gicas y a 
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explicación de la "patoloqla de los padres", admite la dificultad 

de explicar como logran estos padres criar varios ninos normales. 

Por otra parte, se niega a aceptar la posibilidad de que el 

comportaaiento poco comün de los padres hacia sus hijos autistas 

se produzca por entero como reacci6n al comportamiento extrafto 

del nillo. 

Algunos especialistas consideran que "El autismo es una 

forma más temprana de esquizofrenia infantil y opinan que se 

contunden los cuadros 

des6rdenes" (Davidson, 

autista puede parecer 

cl1nicos característicos de estos 

Neale 1980). A primera vista, el nillo 

normal y atractivo, se mueve bien y 

rápidamente, tiene buena coordinaci6n y apariencia brillante, 

aunque tal vez se muestra pensativo o preocupado. Sin embargo, 

es inaccesible, pues rechaza todo contacto social. Para algunos 

autores como Kanner (1954) y Lovaas (1961) (en Davison, Neale 

1980) este desinterés que aparentemente empieza desde el 

nacimiento hace que el autismo sea un s1ndrome muy distinto y 

6nico. 

Las dos caracter1sticas principales de psicosis infantiles 

son: la eaquiaofrenia ~antil y el auti..., infantil. 

El desarrollo del concepto de psicosis infantiles creado por 

Creak en 1960 consta de 9 puntos los cuales son: 

l. Deterioro burdo y mantenido de las relaciones emocionales 

con las personas. 
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2. Aparente falta de conciencia de la propia identidad. 

3. Preocupaci6n patol6gica por determinados objetos de un 

modo no funcional. 

4. Resistencia mantenida a cam.rios en el ambiente. 

s. Experiencia perceptual anormal, incluyendo respuestas 

poco comunes ante la estimulaci6n sensorial. 

6. Ansiedad aguda, excesiva y aparentemente ilOgica. 

7. conversaciOn desordenada. 

s. Distorciones en los patrones de la mobilidad. 

9. Retardo general con porciones aisladas de habilidad 

normal o excepcional (Yates, 1975). 

Sanctis (1930) y Hehler (1933), entre otros hicieron 

descripciones de niftos que demostraron un desarrollo temprano 

normal, sequido por un sübito deterioro en el comportamiento de 

tal forma que el nifto se comportaba como un deficiente mental 

notablemente perturbado (en Davison, Neale, 1980) 

Las caracteristicas generales de estos niftos segQn Potter 

(1933) (En Ajurriaquerra, 1984) son: 

l. Falta de interés en el medio 

2. Pensamiento, sentimiento y actuaci6n dere1sticos. 

3. Trastorno del pensamiento como bloqueo, simbolizaci6n y 

mutismo. 

4. Relaci6n emocional defectuosa. 

s. Disminuci6n, rigidez y distorci6n del afecto. 
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6. Cambios en el comportamiento que van desde la excitación 

hasta el estupor En el cuadro siguiente se expondrán las 

diferencias que elabor6 Rimland (1964) (en Davison, 

Neale, 1980), entre la esquizofrenia infantil y el 

autismo después de haber observado e investigado entre 

varios grupos de niftos. Estas diferencias están basadas 

en las características principales de estos desórdenes. 

ADT:ISllO Dn'AM'l':IL 

Presente desde el nacimiento 

Buena salud y apariencia 

EEG normal 

No presenta moldeamiento f!sico 

No presenta interacción social 

Preservación de la constancia 

No presenta alucinaciones, ni 

delirios 

Alto nivel de destreza motora 

Perturbaci6n del lenguaje 

Desempefto de idiota-sabio 

No orientado, desinteresado 

No condicionable 

Antecedentes familiares 

estables 

Baja incidencia de psicosis 
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BSQUIZOPIU!lllA Dn'AM'l':IL 

Desarrollo temprano nonnal 

Enfermizo, apariencia débil 

EEG normal 

Moldeamiento f1sico posible 

Dependencia del adulto 

Presenta variabilidad 

Presenta alucinaciones y 

delirios 

Destreza motora pobre 

Desarrollo del lenguaje 

No presenta habilidades 

especiales. 

Desorientado, confuso 

Facilmente condicionable 

Antecedentes familiares 

inestables 

Alta incidencia familiar 



familiar 

Después de haber presentado el cuadro anterior es de suma 

importancia agregar que Rimland (1964) (en Davison, Neale 1980) 

una vez que diferenci6 el autismo de la esquizofrenia infantil, 

elabor6 una lista de caracteristicas para dilgnostico, entre 

niftos autistas y no autistas. A continuaci6n se expondrAn algunos 

incisos de dicha lista, en la que encontramos dos columnas, la 

primera pertenece a 65 niftos autistas con lenguaje y 53 sujetos 

que carecen de el. La sequnda columna consta de niños que no 

presentan el sindrome del autismo, con 230 sujetos (en Davison, 

Neale, 1980). 

Para obtener los porcentajes de cada inciso obteniendo el 

lOOt de respuestas por cada columna, el autor cuestionó a los 

padres de los niftos, teniendo que contestar lo más acertadamente 

posible y de acuerdo a las preguntas de cada inciso 

respectivamente. 
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(Edad: 2 a 5 anos) 

Ea s;c51¡:,iftQDQ1 

- 1 decididamente a1. 

Le gusta estar en las 

piernas de los adultos 

- 2 116a que el pro.Milo 

de los niJlotl 

Le gusta que lo carguen 

3 No. 

Es m.§s bien rlgido y 

dificil de cargar 

- .. no sé 

(Edad: 3 a 5 anos) 

g¡,to b.tt!U •• 11 oino 

1211:1 gj~s;tYtDJ:: t;r;:aQAjga 

df!liQAdQll s;cgn 12a dedos 

Q RA:tA jysza;r;: !KQD '21UllHlftQI 

2Rj~t2é? 

- 1 Jtxcepcionai.enta bAbil 

- babilidad no.:.al 

-

AUTISTAS ' 

HABLAN 

Noa65 

2 

8 

90 

o 

71 

6 

11 -

MUDOS 

No=53 

8 

88 

2 

75 

9 

NO AUTISTAS ' 

N•230 

20 

18 

56 

6 

33 

23 



Es igual de h6bil con 

los nillos de su edad 

- 3 un poco torpe, o llUY 

torpe 15 8 33 

4 no .. 8 l.l 

(Edad: 3 " 5 allos) 

~Ant2 asz ÍDtt=J::§IA el 

n.1112 CD Qi;!jCtQri mtSi:6DiS&S21 

~QllilQ la a1t1u:1 Q la ~a:g.1-

llllQJ.:l\1 

1 Jlanifi .. ta poco inter6a 19 9 23 

o ningw>o 

2 Jlanifieata un interés 4 o 21 

normal 

- 3 Le taacinan las piezaa 77 92 56 

-.c4nicaa 

(Edad: 3 a 5 allos) 

.:;g IU2lilltA augu2 ~l nifto 

Si:YIDdQ SEAllt!ilD !Kitn;:t11 co-

IUll A J.1• Q\1.11 HU A!EQllt!.lll-

l!Ulil1l 
1 •o 4 2 20 

2 Decidida.ente al 87 86 41 

- 3 algo 9 12 JO 
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(Edad: 3 a 5 afios) 

Es t1pico que el niño con

teste af irmatiyamente repi

tiendo la misma pregunta que 

se le hizo? 

1 Absoluta.ente nunca 

contesta directamente 

que si. 

2 •o cante.ta •si• o 

ya• o alguna otra res

puesta similar. 

- 3 No estoy aequro 

- 4 No a6 

el nifio habla poco 

94 

o 

4 

l.2* 

3 

3 

79 

22 

8 

8 

62 

•Los incisos correspondientes al lenguai9 no se pueden 

aplicar a ninos autistas mudas. 

En la lista anteriormente descrita, se podr6n identificar 

algunas caracterlsticas del autismo, para ahondar al respecto se 

presentaran las principales conductas descriptivas del slndrome 

tal como las describió Kanner (l.943) y Rimland (l.964). 
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AISLAllIEllTO EXAGERADO DB LOS ll:i:Mos AUTJ:STAS 

Desde el principio de la vida, se nota en el bebé una 

incapacidad para relacionarse con 

cualquier situaci6n que no consista 

cuna. 

las personas 

en encontrarse 

o aceptar 

solo en su 

Los ni~os autistas generalmente son descritos por sus madres 

como bebés particularmente tranquilos, •uciles". No solicitan 

nada a nadie, se manifiestan poco y parecen felices cuando estAn 

solos. Aparecen indiferentes a la presencia del adulto, se 

percibe la ausencia de actitudes anticipatorias; no vuelven la 

cabeza hacia la madre cuando ésta entra en la habitaci6n. No 

muestran agitaci6n alguna cuando va a tomársele en brazos; el 

tono dinAmico se halla modificado, el diAlogo t6nico no existe. 

cuando se les coge o se les lleva, producen la impresión de peso 

muerto, como un saco de harina. El despertar psiccmotor se halla 

modificado: ausencia de sonrisa (3 mes) y ausencia de reacción de 

angustia ante el "extrallo" (8 mes) (Ajurriaguerra, 1984 pAg. 

174). 

Después de la infancia, en lugar de establecer lazos 

afectivos con otras personas, se vuelven muy dependientes de 

objetos mecánicos. Debido a que evitan toda clase de interacci6n 

social, se atrasan rápidamente en su desarrolloª 
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Es fAcil la observaci6n de que los niftos autistas tienen 

dificultades de lenquaje. El autismo o ausencia de lenguaje es 

la mAs comün, ya que •alrededor del cincuenta por ciento de los 

niftos autistas nunca aprenden a hablar• (Ajurriaquerra, 1984 p&q. 

176). 

En caso de que hablen en su lenquaje se observan muchas 

peculiaridades, coso la ecolalia, inversi6n de pronombres, etc., 

ademAs de que no verifican si son coaprendidos, ni tampoco 

expresan sus ideas. !n todos los casos, lo significativo estriba 

en que el lenquaje no posee una verdadera funci6n coaunicativa. 

Adem&s, la indiferencia ante el lenguaje del otro suele ser 

habitual. El nifto no responde a su nombre y se "aluestra 

imperturbable ante los ruidos. 

"Para los niftos autistas que disponen de un lenguaje, el 

pron6stico es mejor, ya que la existencia de 6ste, parece indicar 

que el grado de psicosis que afecta al nifto ea menor que cuando 

no existe el lenguaje• (Winq Loma, 1981 p!q. 72). 

El nifto autista se altera enormemente cuando cambian eu 

rutina y su ambiente cotidiano, el deseo de inmutabilidad se 

revela en la negativa obsesiva y angustiada a aceptar cambio 
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alguno. La inmutabilidad se sitaa en el 

facultad de adaptaci6n, representa una 

punto 

forma de 

opuesto a la 

repliegue a 

posiciones seguras y f&ciles de defender, ahorra esfuerzos y 

evita el temor al cambio. 

oespu6s de haber descrito las principales caracter1sticas de 

este tipo de niftos, segan Kanner, podemos nombrar otros signos 

que presentan como son: 

llOVIKIEllTOS POCO USUALES DBL CtJERPo 

Otra caracter1stica que llama la atenci6n en un nifto autista 

son los movimientos estereotipados, se tratan de movimientos 

repetitivos, ritmicos, en los que el nifto parece permanecer 

absorto. Con frecuencia afectan a las manos, cara, a la marcha, 

etc. "Algunas veces son más complejos y la estereotipia incluye 

un objeto manipulado indefinidamente o bien implican al cuerpo en 

conjunto" (Ajuarriaquerra, 1984 pág. 184). 

LAS PRB11DAS U OBJB'l'OS Fll:TICllBS 

Para los niftos autistas las prendas u objetos pueden cobrar 

una importancia particular y desempeftar un papel importante. 
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"El niflo no mira su objeto o prenda, se contenta con tenerlo 

en su mano. Nin9dn lazo afectivo parece existir, s6lo cuenta su 

presencia" (Wing Lorna, 1981 pág. 79). 

Es importante senalar que el interés es por objetos poco 

comunes como tuercas, aspiradoras, etc., que se pueden considerar 

como"objetos frias". 

La autoagresividad, agresividad dirigida contra la propia 

persona, puede considerarse otra caracteristica de estos niftos. 

"En los casos más leves los niftos se araf\an, se mordisquean o se 

pellizcan. En los casos m4s qraves, vemos a los niftos arrancarse 

los cabellos, dar con la cabeza en las paredes o los muebles" 

(Brauner, 1981 pag. 51). 

Cabe preguntarse, el como puede soportar un nifto el intenso 

dolor que se causa, se ha formulado la hip6tesis de una agnosia 

al dolor. "Esta resistencia a las sensaciones dolorosas serla una 

prueba a favor de una afecciOn de las vias nerviosas que conducen 

a la corteza, pero no existiendo pruebas en el plano neurol6gico, 

se tratar! como una hip6tesis" (Brauner, 1981 p!g. 53). 

LA JIIRADA DE LOS mos AUTISTAS 
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Para Kanner "Evitamiento de la mirada" (Brauner 1981). Este 

tipo de mirada que poseen estos ninos es muy especial, ya que 

parecer1a que atraviesan al interlocutor, como si el nino mirara 

detrás, 

Resumiendo todo lo que se mencionó anteriormente, no fue 

sino hasta 1943 que Leo Kanner logr6 especificar el autismo de 

una forma concreta. Las teorías eti6logicas al respecto son 

variadas, sin embargo nos encontramos con dos principales. La 

primera aboga por enfatizar un nacimiento normal y un desarrollo 

emocional deficiente, la segunda sugiere la existencia de una 

anormalidad flsica u orgánica. Se senalan como posibles factores 

causas biológicas como lo son complicaciones en el embarazo y el 

parto~ Los estudios neurológicos no han dado pruebas 

concluyentes al respecto. Las teor1as fisiológicas nos marcan 

que alguna complicaci6n intrauterina más que una predisposici6n 

genéticamente transmitida desencadena el autismo. Otros autores 

enfatizan el hecho de que el autismo de estos ninos es superior, 

pero que éste se ve paralizado por la duraci6n del parto. Las 

teor1as psicol6gicas nos hablan de las caracter1sticas generales 

de la madre del nillo autista, definiéndola como "fria y ap!itica". 

Varios autores entre ellos Kanner han descrito las 

caracter1sticas especificas de estos niños, como ni~os de 

apariencia normalt brillante, aunque con un rechazo a todo 

contacto social. Creak desarroll6 nueve puntos sobre el concepto 

de psicosis infantiles; Sanctis y Hehkel describieron a nillos con 
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un desarrollo normal seguido de un sübito deterioro social y 

mental. Rimland expuso las diferencias entre el autismo infantil 

y la esquizofrenia infantil entre las más destacadas se menciona 

que en la esquizofrenia infantil se hallan presentes las 

alucinaciones y los delirios, en el autismo no se presentan, 

además éste se evidencia desde el nacimiento teniendo como 

principal característica una falta de interés por el contacto 

social, en la esquizofrenia el desarrollo inicial es normal y se 

muestra dependencia del adulto. 

Una de las aportaciones de gran importancia que hizo Rimland 

fue el cuestionario de diferenciación entre niños autistas y 

niños con otras clases de trastornos infantiles. De esta manera 

Rimland y Kanner describieron las principales conductas de este 

trastorno como el aislamiento exagerado del niño, problemas del 

habla y preservación de la uniformidad. 

Se concluirá comentando que dicho s1ndrome aün después de 

tantas investigaciones, no se cuenta con resultados favorables. 

La esperanza para el futuro es encontrar las causas, ya que con 

éstas se conducirá el desarrollo de métodos de cura y prevenci6n. 

Hasta donde puede verse en la actualidad, es probable que pmse 

largo tiempo antes de que se concreten estas esperanzas. Mientras 

tanto, la tarea importante es ayudar a los niftos que estAn en 

desventaja para que alcancen una vida tan plena como les sea 

posible, esto claro, con la colaboración y el interés de los 

padres con hijos que presenten este trastorno, para ayudar al 
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nifto a convertirse en un miembro aceptado por la sociedad, a 

enseftarlo a compensar en cierta forma sus desventajas y 

acrecentar la comprensi6n del mundo que lo rodea. 
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A N T E C E O E N T E S 

El autismo es un tema dentro de la psicolog!a infantil, el 

cual está repleto de incógnitas, y una de tantas es la 

universalidad de este desorden. El Dr. Victor o. sanua (1984) 

hizo una exhaustiva investigación demostrando que en .realidad el 

autismo no es universal, sino una enfermedad de la civilización 

moderna, claro que para tomar como verdadera esta aseveraci6n se 

necesita investigar más ampliamente y tomar muchos factores en 

consideración como es la necesidad de precisar el criterio 

diagnóstico, puesto que, como se revisó anteriormente suele 

confundirse la esquizofrenia infantil con el autismo tal y como 

lo definió Kanner y lo más importante es hacer investigaciones 

en México y sacar conclusiones a partir de nuestra población 

especifica. 

creemos que la base de la conducta humana es la motivación, 

todos necesitamos de ella para actuar. La "fuerza de voluntad" 

no existe si no hay una motivación, todos los seres humanos 

estamos determinados por esto y por supuesto que los nifios 

autistas no son la excepci6n. Mucha informaci6n se contradice al 

punto de que algunas veces los ninos autistas se les ha 

catalogado como extremadamente 

severamente retardados. 
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Rutter en 1978 (en Roberto Koegel y M. Mentis, 1985) reportó 

que aproximadamente el 75% de los niños autistas tienen retardo 

mental. sin e~bargo, esto es muy variable, aparte de que se les 

ha descrito como niftos extremadamente inmotivados. 

La pregunta de investigación se ha llegado a plantear de la 

siquente manera: son incapaces para aprender? o Existe una falta 

de motivaci6n para aprender? es una pregunta bastante interesante 

y que si se plantea desde este punto de vista cambia el esquema 

general de muchas de las investigaciones, ya que un gran número 

de ellas no se llegan ni siquiera a cuestionar sobre si el niño 

autista está motivado, solo se limitan a experimentar con ellos 

fríamente bajo condiciones de laboratorio. Los niños autistas 

están expuestos repetidamente al fracaso al intentar una tarea, 

si se crean reforzamientos no contingentes haciendo que el ni~o o 

no se le recompense o sea m!nimamente recompensado, esto sirve 

para disminuir aün más su motivación. Se ha demostrado 

(Seligman, Marer y Geer en R. Koegel y M. Mentis, 1985) que 

cuando los niftos autistas se les refuerza contingentemente al 

intentar hacer determinada tarea esta sube su porcentaje en 

ejecución. Reforzando los intentos de co~unicaci6n a través de 

aproximaciones sucesivas la motivación del nifto para mantener el 

interés y la atención en una tarea se incrementa y que por lo 

menos para esta población con gran desventaja puede ser más 

importante incrementar la motivaci6n antes de refinar el tipo de 

conducta que se enseña a través del modelamiento. 

desesperanza aprendida" a la que están expuestos con frecuencia 

los niños autistas puede ser corregido haciendo hincapié en la 
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exposicion del reforzamiento contingente a la respuesta (R. 

Koegel y M. Mentis 1985 pag. 186). En otra investigaci6n (Dyer, 

Bell y Koegel en R. Koegel y M. Mentis 1985 pag. 186) los autores 

demostraron que "maximizando la oportunidad de éxito del niño 

autista la motivaci6n para ajustarse a la conducta social era 

mejorada y que siendo reforzado por 

generalizaci6n y el mantenimiento 

este comportamiento la 

de la conducta se 

incrementaba". También como una variable del mismo tema se ha 

investigado los efectos de la 

uso de las actividades que 

formidables resultados. este 

participaci6n en el control y el 

prefieren los niftos autistas con 

tipo de investigaciones son muy 

importantes y deben de tomarse muy en cuenta a nivel educativo, 

ya que una baja motivaci6n en el nifto autista puede incrementarse 

si el control es compartido por el nino y el cl1nico, donde al 

nifto se le da una oportunidad para seleccionar el 

actividades y el t6pico. Esta ayuda mutua no 

material, las 

se limita a la 

enseftanza escolar, sino que puede generalizarse a nivel familiar, 

donde al nino se le dé la oportunidad de iniciar la comunicaci6n 

y en seleccionar sus tópicos, actividades y juguetes preferidos 

(en R. Koegel y M. Mentis 1985). 

una de las dificultades del nino autista establecido como 

criterio diagn6stico es el deterioro en el lenguaje. A este 

respecto se han hecho muchas 

hacia objetivos practicas y 

investigaciones, unas encaminadas 

otras a los descriptivos. Es de 

esperarse una gran diversidad de variables estudiadas en dichas 

investigaciones sobre el deterioro del lenguaje. El lenguaje de 

las madres de niftos autistas ha sido investigado por Goldfarb (en 
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Jean A. Rondal, 1980). Dicho autor sugiere que uno de los 

principales factores que a!ecta el lenguaje aberrante de los 

niftos autistas (cuando lo hay) es la influencia negativa de un 

lenguaje pobre y la incapacidad de comunicaci6n de la madre. 

Definitivamente tienen que recolectarse más datos para decidir si 

el lenguaje dirigido a sus hijos por las madres de niños autistas 

es deficiente como modelo y como un instrumento de 

retroalimentaci6n en el desarrollo del lenguaje o si est! 

actualmente adaptado al propio nivel del nifto en .cuanto a la 

comunicaci6n. Se hizo otra investigación en Tokio, Japón 

realizada por Hiroshi Kurita (1985) referente a la pérdida del 

lenguaje antes de los 30 meses de edad. Clasificaron a los ninos 

autistas en dos grupos: niftos autistas con pérdida del lenguaje y 

niftos autistas sin pérdida del lenguaje. De 261 niftos, 97 

mostraron pérdida del lenguaje antes de los 30 meses de edad, lo 

curioso es que desarrollaron un lenguaje temprano con palabras 

con significado, y antes de los 30 meses perdieron por completo 

el habla. Sin embargo, demostraron tener un desarrollo mental 

m!s retardado muchos anos después de la pérdida del lenguaje que 

aquellos que no ten1an tal regresi6n. 

se hizo de acuerdo al criterio de 

El diagn6stico de autismo 

Rutter y al DSM-III. Los 

niveles del desarrollo mental se clasificaron en dos grados de 

acuerdo al cociente evolutivo (DQ's), el cual se obten1a de la 

Escala del Desarrollo Mental de Tsumori (el equivalente japonés 

de la Escala de Maduración Social de Vineland). También se 

·evaluaron 

conclusión 

habilidades de auto-ayuda. 

que el fenómeno de la pérdida 
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resultar de la combinación de múltiples factores causantes y 

predispositivos. 

la pérdida del 

En algunos niños autistas, la vulnerabilidad de 

lenguaje pueden haberse derivado en parte a 

factores de riesgo obstétricos, además 

psico-social parece jugar un rol importante 

de 

en 

que el stress 

la pérdida del 

lenguaje en algunos niños autistas. Más del 70% de los niños 

autistas con pérdida del lenguaje no mostraron anormalidades en 

el EEG. En resumen el autismo infantil es un sindorme clinico 

que incluye diversas condiciones etiológicas. Una de las 

aportaciones más importantes a nuestro criterio es que se señala 

que el autismo infantil con el rasgo de pérdida del lenguaje 

puede ser un subtipo cl!nico del autismo. 

Otra investigación (en Peggy Me Caleb y B.M. Prizant, 1985), 

se basó en el tipo de codificación de información que utilizan 

los niños autistas, sacando en conclusión de que los sujetos en 

este estudio codificaron la nueva información a través de la 

lexicalización de expresiones de una sola palabra y a través de 

la fuerza contrastante en expresiones de muchas palabras. 

Kanner (1946) consideró que la ecolalia o la repetición del 

lenguaje sin sentido es uno de los principales rasgos de 

identificación del autismo y Rutter (1966) encontró que la 

ecolalia era la anormalidad más común en el lenguaje de ninos 

autistas con habla. Mucho se ha investigado sobre la ecolalia y 

al respecto muchos autores no se han puesto de acuerdo, unos 

comentan que la ecolalia no tiene ningún rol constructivo en la 

adquisición del lenguaje como tal (Ervin-Tripp, 1964 Fay, 1967; 

Fay y Butler, 1968 en Howlin 1982). Sin embargo, se ha sugerido 
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que la ecolalia puede jugar un rol mucho más importante en el 

desarrollo del lenguaje de lo que se cree. Aunque aGn no está 

claro si la ecolalia autista es una for1Da de lenguaje patológico 

o si es un periodo temprano en el desarrollo de más habilidades 

normales del lenguaje. En un estudio elaborado por Patricia 

Howlin (1982) se intentó determinar si la comple?idad de las 

frases ecoicas exced!an al nivel de sus expresiones espontáneas 

comunicativas. Intervinieron 26 ni nos autistas, se les 

diagnóstico de acuerdo al criterio de Rutter (1971) para medir el 

IQ no verbal se utilizó el WISC y las escalas de Merril y Palmer. 

Se dividieron a los ninos en 3 grupos dependiendo de la extensión 

promedio de morfemas, el grupo I (n=l2, E.P.M.=3.5) obtuvo un 

promedio de expresiones espontáneas del 51.08, el grupo Ir (n=B, 

E.P.M.=3.5 a 5.0) obtuvo un promedio de expresiones espontáneas 

del 67.63 y el grupo III (n=6, E.P.M.=mayor a 5) obtuvo un 

promedio de expresiones espontáneas del 82.83 y el promedio de 

expresiones ecolálicas fue respectivamente del 17.33%, 18.00% y 

del 8.33%. Los resultados anteriores de este estudio indican que 

la relación entre las expresiones ecolálicas y las espontáneas en 

el lenguaje de ninos autistas varia de acuerdo al nivel de la 

capacidad del lenguaje. 

Como ya se ha mencionado uno de los problemas del niftos 

autista es la incapacidad de adquirir el lenguaje y debido a que 

la adquisición del lenguaje desempena un papel importantlsimo en 

la socialización temprana se ha puesto mucho empefto en enseftar a 

los ni~os autistas habilidades rudimentarias tales como la de 

nombrar objetos. En una investigación (Edward G. carr y c. 
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Pridal, 1984) se encontró que los niftos autistas que son buenos 

imitadores verbales adquirieron el lenguaje receptivo mientras 

que los malos imitadores no. Estas conclusiones merecen la 

atención de los investigadores y de los educadores que buscan 

promover el desarrollo del lenguaje y habilidades motoras en la 

población de niños autistas. De hecho, una de las principlaes 

metas educativas se centra en la enseftanza de las habilidades 

motoras. 

Al respecto se hizo una investigación (David w. Hung, A. 

Consentino y E. Henderson, 1979) que propone un procedimiento 

graduado de instigación f isica firme para entrenar a niños 

autistas no verbales a seguir instrucciones. En este estudio se 

utilizó el gesto, la gu1a y la instigación f1sica firme como un 

medio de enseftanza. Algunos niftos con severos problemas no 

respond1an a la prlmera y segunda de estas técnicas, as1 que, la 

instigación f1sica firme surgi6 como una tercera posibilidad de 

enseñanza, resultando ser muy pr~ctica y confiable. 

Revisando la literatura sobre el autismo encentamos 

investigaciones realizadas bajo el método piagetiano. Jean 

Piaget (en Tratado de Psiquiatr1a de Freeman y Kaplan) estudió el 

desarrollo congnoscitivo de los niños. 

de desarrollo, segO.n Piaget, el niño 

Durante todo el per1odo 

se dedica a construir 

esquemas, organizaciones de conductas que se relacionan entre s1. 

los esquemas se adquieren por los procesos dueles de asimilación 

y acomodación. En el primer per1odo de desarrollo, el estadio 

sensoriomotor, el niño responde a su ambiente de manera 

indiferenciada. En el estado siguiente, o per1odo de pensamiento 
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preoperacional, el nifio en primer lugar empieza a comprender y 

utilizar s!mbolos, aunque solo es capaz de hacerlo de modo 

unitario. Hacia el final del estadio preoperacional, el niño es 

capaz de pensar en términos de clases, ver relaciones y manejar 

conceptos numéricos. El estadio de operaciones concretas 

comprende una habilidad progresiva para manejar nWnero, 

desarrollo de una lógica real y capacidad para relacionar entre 

s1 fen6menos externos, independientes de él. En este momento el 

nifio es capaz de clasificar la misma persona según una o más 

dimensiones. Este periodo, de los 7 a 11 años de edad es de 

desarrollo masivo intelectual y conceptual. El Ultimo estadio 

del desarrollo que Piaget define es el periodo de las operaciones 

formales, desde los 11 a los 15 afias aproximadamente. El niño 

desarrolla un verdadero pensamiento abstracto y es capaz de hacer 

hip6tesis y comprobarlas l6gicamente. En la literatura del 

desarrollo normal de la infancia se le ha dado a la imitación un 

rol central en la adquisici6n de las capacidades cognitivas y 

sociales. para Piaget la imitaci6n esté 1ntimamente vinculada al 

desarrollo del pensamiento representativo. Desde este punto de 

vista la representación empieza cuando un infante diferencia la 

acci6n motora involucrada en la imitaci6n actual de lo que tal 

acto motor ''significa". As!, uno pudiera predecir que una 

consecuencia del deterioro de la capacidad imitativa tal y como 

se ha visto en el autismo serán déficits en el funcionamiento 

simb6lico. Es interesante observar que la imitación es uno de 

los primeros caminos hacia la comunicación entre el infante y el 

medio externo. sit 1.1ándonos en la teor1a piagetiana la posible 
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causa del autismo está vinculada al desarrollo del infante 

durante los primeros meses de vida. 

En este contexto, se realiz6 una investigaci6n con 15 niftos 

autistas de 4 a 6 aftos (en G. Oawson y A. Adams, 1984), en el 

cual se evaluó la imitación y el objeto permanente (estadios 2 y 

3). Se les expuso a 3 procedimientos interactivos, en uno de 

ellos el experimentador imitaba simultAneamente las acciones del 

nino, en el segundo modelaba alguna acción familiar para el nino 

y en la tercera modelaba una acción nueva. Se encontr6 que los 

ninos autistas con un alto desarrollo en la capacidad de 

imitaci6n eran en general mAs sociables y respondlan verbalmente 

más frecuente que los ninos con incapacidad de imitación. 

Prutting (en G. Oawson y A. Adams, 1984) nos dice que el 

desarrollo normal de la cognición y el lenguaje emergen en una 

secuencia ordenada y paralela. Piaget puntualiza que la 

estructura cognitiva del nino prorporciona las bases para el 

surgimiento del lenguaje, asl como de otros procesos simb6licos. 

En otra investigacion (en A. Wetherby y B. H. Gainea 1981) 

se aplic6 un procedimiento usando un sistema piagetiano con un 

paradigma no verbal, una modificaci6n al sistema original de 

Piaget. De los 6 sujetos evaluados, J cuya edad correspondi6 a 

10, 4 y 7 anos obtuvieron una valoraci6n cognitiva en el perlado 

preoperacional, el cual corresponde a la edad de 2 a de un nino 

normal y su nivel lingulstico fue de 2 a 4 anos en el primer 

caso, menos de 2 aftas en el 20. y Jo. respectivamente. Dos de 

los sujetos cuya edad correspondi6 a 7 y 6 anos obtuvieron 

evaluación cognitiva en el perlado preoperacional tardlo el cual 
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corresponde a la edad de 4 a 7 aftos y su nivel linqu1stico fue de 

2 a 4 aftos en el primer caso y de a 3 anos en el segundo caso 

respectivamente. El Qltimo sujeto cuya edad fue de 15 aftos 

obtuvo una puntuaciOn cognitiva correspondiente al de las 

operaciones concretas el cual corresponde a la edad de a 12 

aftos y su nivel linqu1stico fue de 2 a 5 aftos. Lo m6s importante 

de este estudio indica que el desarrollo cognitivo puede no ser 

suficiente para el desarrollo del lenguaje en niftos autistas, ya 

que la mayor1a de los niftos evaluados demostraron capacidades 

cognitivas superiores a las linqu1sticas. 

El autismo es relativamente un s1ndrome nuevo, fue delineado 

espec1ficamente por Leo Kanner en 1943. Inicialmente se le ve1a 

como el continuum de la esquizofrenia en adultos. Inclusive se 

aplico el término de esquizofrenia infantil como ya se hab1a 

mencionado anteriormente. La poaiciOn de Kanner al respecto. fue 

que el autismo era Qnico y diferente de la esquizofrenia 

estimulando una gran controversia concerniente a la continuidad 

de este desorden. hay estudios de aequimiento (en M.J. Rumsey, 

J. Rapoport, w. Sceery, 1985) que han mostrado que el curso 

natural del autismo son mejoras sintom6ticas graduales con un 

deterioro social residual, que no se desarrollan alucionaciones, 

ni ilusiones como en la esquizofrenia en el adulto. 

Y es as1, como desde que Leo Kanner (1943) delineo el 

s1ndra~e del autismo, se han hecho avances que nos sirven para 

entender un poco mejor la naturaleza de la enfermedad. se han 

hecho estudios que nos dicen claramente que los ninos autistas 

tienen disfunciones orgAnicas cerebrales y que padecen de 
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déficits cognitivos. 

(A.G. Abelson, 

Identificación 

1981) 

Al respecto se 

utilizando 

realiz6 una investigación 

la Prueba Michigan de 

de Género 

determinar si estos nin.os 

aplicada 

podian 

a 30 

demostrar 

niftos autistas para 

cierto sentido en 

cuanto al género de identidad. LOs resultados demuestran que el 

género de identidad (capacidad de distinguir lo femenino de lo 

masculino)depende en alto grado del proceso cognoscitivo y se 

desarrolla como una función de la edad mental. Una de las 

primeras evidencias de las disfunciones orgAnicas cerebrales fue 

la observada en ninos autistas que desarrollaban ataques 

epilépticos durante la adolescencia (en Deykin y Macmahon 1979). 

Al igual que en el caso de las anormalidades del EEG un amplio 

rango de frecuencias ha sido reportado de un bajo 4\ a un alto 

32%. Los autores examinaron 183 niftos con sintomas autistas para 

que fuesen elegidos para el estudio, el sujeto tenia que 

manifestar dafto en al menos una de 3 ~reas generales: a) 

capacidad de relación, b) estereotipias, c)adquisición del 

lenguaje comunicativo. De los 183 niños, 23 es decir, el 12.6\ 

desarrollaron ataques y el riesgo acumulativo de desarrollar 

ataques antes de los 18 aftos de edad tue aproximadamente del 21l. 

esto signi.fica que aproximadamente la quinta parte de los niños 

con s1ntomas autistas presentarán ataques en la niftez o en la 

adolescencia. la marcada elevación en cuanto al comienzo de los 

ataques entre los 11 y 14 años, puede ser el resultado de un 

proceso progresivamente patológico que toma 12 o más aftas en 

evolucionar, o bien puede deberse al impacto del stress que 

implica la maduración, lo cual se aftade a un relativo pero 
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constante nivel de riesgo. 

Lo anterior también se muestra por .una asociación esporádica 

con otras enfermedades tales como la rubeóla congénita o por la 

presencia de anormalidades metábolicas neurofisiol6gicas o 

neuroqu1micas y con asociaciones con complicaciones perinatales. 

Se han hecho investigaciones de los factores pre, peri y 

neonatal en el autismo infantil (en Jo-Anne Finegan y B. 

Quarrington, 1979) encontrando que hay una incidencia mayor de 

factores desfavorables durante el embarazo y en la condici6n del 

recién nacido. Estos factores son: nacimiento por posaderas 

(17.4 del 4.0 como tasa esperada), uso de forceps (8.7 del 0.1), 

bajo peso al nacer (17.4 del 6.0) enfermedades hemol1ticas (8.7 

del 1.4) s1ndrome de desajuste respiratorio (27.8 del 6.8), como 

las m~s sobresalientes. De todas maneras parece existir 

variación en los tipos de eventos desfavorables reportados. Por 

ejemplo, Harper y Williams (1974) (en J. Finegan y B. 

Quarrington, 1979, pág. 502) recalcan el descubrimiento de partos 

dif1ciles y complicados. Folstein y Rutter (1977, en J. Finegan 

y B. Quarrington 1979 pág. 503) examinaron las influencias 

genéticas, as1 como riesgos biológicos durante el nacimiento en 

su estudio de 21 parejas gemelas en las que uno o ambos gemelos 

demostraron el s1ndrome del autismo. El hallazgo de que existe 

un alto porcentaje de concordancia 

gemelos monozig6ticos, los llevó a 

importante componente genético opera 

autismo. 
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Todos estos descubrimientos nos quian en dos direcciones 

terapéuticas totalmente diferentes. Por un lado, el tratamiento 

médico y por otro el psicológico. En muchas de las áreas ha sido 

bastante decepcionante la orientaci6n médica. Al paso del 

tiempo, por ejemplo, la terapia de meqavitamina ha resultado en 

muy pocos casos y los logros, por ende han sido también escasos 

(L.R. Piggott, 1979 pág. 520). Hay investigaciones (L.R. 

Piggott, 1979) que sugieren que los niños autistas probablemtne 

representan complejos de manifestaciones clinicas en una variedad 

de diferentes subqrupos de niftos, cada disturbio representando 

uno fisiológico diferente. Hauser, Delong y Rosman (en L.R. 

Piggott 1979) reportaron que la hipoxia en el nacimiento puede 

ocasionar dafto en el hipocampo, luqar donde se almacenan nuevos 

conocimientos, como explicación a la incapacidad de aprender de 

los niftos autistas. 

Estudios electro encefalográficos señalan que un 

electroencefalograma desincronizado parece estar asociado al 

elevado estado de alerta en los adultos. Al respecto Hutt (en 

Piqgott, 1979) opina que los niños autistas están en un crónico y 

elevado estado de alerta y que las estereotipias pueden actuar 

como un mecanismo de seguridad para prevenir m!s entradas 

sensoriales. 

concretas. 

sin embargo, estos estudios no dan conclusiones 
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Estudios en el sueno han mostrado algunas diferencias entre 

los ni~os autistas y los ni~os normales. En el sueno MOR tienen 

mAs actividad los ninos autistas (10.5 al 15 e/seg). Ornitz (en 

Piggott, 1979) indic6 que podr1a haber una deficiencia en el 

estado del sueno. 

También se han hecho estudios bioquímicos y se han 

encontrado niveles elevados de norepinefrina en niftos autistas y 

en sus familias. Un número de estudios se han enfocado en las 

indolaminas, particularmente en el metabolismo de la serotonina 

como un Area de disturbio posible en el autismo. 

Hay investigaciones que indican que los niftos autistas 

tienen elevados niveles de serotonina en la sangre. 

Tal vez menos conocidos son los recientes reportes de 

estudios genéticos sugiriendo que entre las familias con ciertos 

des6rdenes hereditarios hay una gran proporci6n de sujetos con un 

elevado nivel de inteligencia. En un estudio elaborado por 

Jeffrey A. DSofaer y Alan Emery (1981) sugieren que hay una 

verdadera asociaci6n entre un IQ elevado y el autismo infantil. 

Esta investigaci6n estuvo dirigida a los miembros de Mensa, la 

sociedad internacional de personas con un nivel intelectual mSs 

elevado q~e la poblaci6n promedio. Se enviaron cuestionarios a 

los miembros de Mensa para ver el porcentaje del autismo en ellos 

o sus familiares. Encontrando que la relaci6n entre los hijos de 

los miembros y sus hermanos fue del 3.2 al 6,3 veces mAs grandes 

que el reportado por la poblaci6n general. 
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Una investigación de tipo etiopatogénico (en E. Kagan, 1981) 

señala que de 37 niños con el síndrome del autismo en el 91.9% de 

los casos se encontr6 patolog1a en el embarazo o del parto, 

concluyendo que el autismo infantil es un desorden org!nico 

residual. 

La segunda dirección que parece m~s prometedora es el campo 

de la educación y los métodos de tratamiento conductuales. Sin 

embargo, y a pesar de los progresos que se han hecho durante los 

Oltimos 20 aftos en este campo, hay aQn muchas preguntas por 

contestar. En aftos recientes, ha habido un éntasis metodológico 

considerable en cuanto a la delineaci6n precisa de los déficits 

que pueden 

infantil. 

ser considerados como correlativos al autismo 

Muchos investigadores que se mueven en el campo del 

autismo han aplicado la metodologia clásica experimental de las 

ciencias sociales, que incluye la comparaci6n entre por lo menos, 

dos grupos. Hay muchos estudios que han comparado a los niftos 

autistas con ninos normales, llegando a la obvia conclusi6n que 

los ninos autistas están por debajo de los niftos normales. Es 

pues necesario incorporar grupos de control emparejados con base 

en las edades mentales y cronol6gicas (Rutter, 1978; Yale, 1978 

en L.Y. Tsai y J.M. Beisler, 

investigaciones se han entocado 

autista y han menospreciado la 

lenguaje del nifto autista. 

Al respecto hay dos pruebas 

1984). Adem4s de esto, muchas 

a estudiar el lenguaje en el 

habilidad de comprensi6n del 

de 

normalmente utilizadas: prueba 

comprensión 

de Vocabulario 

del lenguaje 

de Peabody 

(PPVT) y la Prueba de la Comprensión del lenguaje Auditivo 
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(TACL). Debido a que la PPVT (diseftada para medir la habilidad 

de comprensión de vocabulario de palabras aisladas) y la TACL 

(diseñada para evaluar el conocimiento receptivo de vocabulario, 

morfologia y sintaxis) no miden funciones de lenguaje 

equivalente, no se puede decir que prueba es mAa acertada para 

medir la comprensión del lenguaje. Como se puede observar hay 

muchos problemas en el estudio de este s1ndrome, desde el 

diagnóstico hasta las técnicas psicológicas utilizadas. 

Es de importancia nombrar que el autismo, como se ha 

analizado en este cap1t~lo es un s1ndrome con qrandes inc6gnitas 

y se debe de considerar que las anteriores investiqaciones son de 

sumo interés para nuevos estudios a realizar. La investigación 

que llevaron a cabo Seligman, Markr y Geer sobre la motivación es 

interesante, ya que es de importancia vital, no solo para niños 

impedidos sino para todo ser humano, es asombroso como se 

incrementan conductas favorables con el solo hecho de motivar a 

las personas a realizar determinada acción. 

En este caso se enfocara la motivaci6n no solo a la conducta 

verbal, sino para que el nifto autista participe y se le tome 

realmente en cuenta no como un objeto de estudio, sino como un 

ser humano. 

Ya se ha mencionado que uno de los principales problemas del 

nifio autista es la carencia de comunicación o de lenguaje. Al 

respecto las investigaciones revisadas no han dado conclusiones 

especificas. Es curioso notar las contradicciones que existen, 

por ejemplo, se señala que la ecolalia (uno de los principales 
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rasgos del niño autista con habla) es una anormalidad del 

lenguaje sin objetivo práctico. Otros autores senalan 

exactamente lo contrario. 

Ya que la adquisicion del lenguaje desempeña un papel en la 

sociabilizaci6n se les ha ensenado a los niños el uso de 

habilidades rudimentarias tales como el nombar objetos, y en el 

caso de niños autistas no verbales se propuso un procedimiento 

graduado de instigación f1sica firme para sequir instrucciones. 

También el método piagetiano ha colaborado con sus teor!as, 

se mencionó que la imitación juega un rol importante en la 

socialización, además de que el desarrollo cognitivo no es 

necesariamente paralelo al desarrollo linguistica. 

Investigaciones de otro tipo nos han mostrado un campo de 

visión amplificado sobre este s!ndrome, como el desarrollo de 

ataques epilépticos durante la adolescencia en ni~os autistas o 

de factores pre, peri y neonatales desfavoralbes. 

Algunos estudios apoyan la existencia de un importante 

componente genético que opera en estudios electroencefalográf icos 

bioqu1micos y etiopatogénicos sin llegar a conclusiones 

definitivas que aporten al estudio ayuda prActica de los factores 

etiológicos del autismo. 

En fin, es de gran valor para el estudio de dicho s1ndrome 

investigaciones de todo tipo desde el médico hasta el 

psicol6gico, con sus mültiples variantes. sin embargo, a pesar 

de los grandes esfuerzos existen pocas conclusiones al respecto. 
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FUHDAKENTACXOH 

Uno de los principales problemas del autismo infantil es la 

incapacidad para aprender ciertos segmentos del basto 

conocimientoª Esto constituye una grave paralización en el 

proceso del desarrollo social y comunicativoª Y es asl, como 

muchas investigaciones se han enfocado principalmente a averiguar 

el método de ensefianza que mejor convenga seqOn el caso 

particular del nifto autista, con el objetivo práctico de 

ayudarlos a relacionarse con el medio ambiente, tanto educativo, 

como social y familiar. 

Una de las principales dificultades con las que chocan los 

educadores de niftos autistas es su caracter1stica falta de 

motivación. Puesto que la falta de motivación de los niftos 

autistas puede interferir significativamente con los esfuerzos 

educativos es cada vez mAs importante evaluar varios métodos que 

podrian influenciar la motivación. En las recientes 

investigaciones se han empezado a manipular estimules en un 

esfuerzo para mejorar la motivación de niftos autistas. Una 

investigación (G. Dunlap y R. Koegel, 1980) evaluó la efectividad 

diferencial entre dos métodos de presentación de estimulas. El 

primero corresponde a la condiciOn de tarea constante y la 

sequnda a la condición de tarea variada, en la cual la tarea se 

entremezclaba entre una variedad de otras tareas- En este estudio 

se incluyeron una escala de evaluación dividido en J Areas del 

afecto observable del nifio. Dichas Areas son: l} interés 
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2)felicidad J) comportamiento general. Participaron en el estudio 

2 sujetos y en los dos casos el porcentaje de la elaboraci6n de 

tareas constantes a tareas variadas era muy evidente, por 

ejemplo, el nifio l del 75' de ejecuci6n baj6 al 50' en la tarea 

constante 1, y en cambio del 75% con el cual empezó la ejecuci6n 

de tareas variadas subi6 al 100\ de su ejecución. El nino 2 

empezó con un porcentaje del 40\ en la tarea constante l y bajó 

al 25% y en la condici6n de tarea variada subi6 hasta el 75,. Es 

decir, los resultados mostraron una tendencia descendente en las 

respuestas correctas durante la condición de tarea constante, con 

una mejora de respuestas estables durante la condición de tarea 

variada. Adem~s de que los observadores independientes seftalaron 

que el nifto estaba más entusiasta, interesado y observaron un 

mejor comportamiento durante la tarea variada. se puede concluir 

que la monotonia puede ser una variable particularmente 

importante en el aprendizaje del nifto autista. Como Berlyne 

(1960 en G. Dunlap y R. Koegel, 1980) ha sefialado: "La monoton1a 

es particularmente fácil de brotar cuando un estimulo carece de 

un periodo de novedad, por ejemplo, cuando un estimulo se repite 

muchas veces en sucesi6n inmediata." Otra variable que tiene que 

tomarse en cuenta no es s6lo un cambio en la tarea para 

motivarlos, sino un cambio en los reforzadores comestibles. 

Muchos maestros han contado con los reforzadores comestibles para 

motivar a los nifios por la facilidad y disponibilidad con que 

pueden entregarse. Sin embargo, esto puede llegar a ser 

problem~tico puesto que los ni~os tienden a saciarse y como 

resultado, sus respuestas pueden llegar a extinguirse. Asi, un 
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procedimiento que incremente la efectividad de los reforzadores 

comestibles ser4 muy benéfico para maestros, investigadores y 

cl1nicos. 

Se han 

Gullickson, 

variaci6n en 

importancia. 

reportado otras 

1966; Wilson 1974 

la presentaci6n 

investigaciones 

en A.L. Egel, 

del estimulo 

En una investigaci6n realizada por 

(Berlyne, 1960; 

1980) donde la 

se subraya en 

Andrew L. Egel 

(1980) realiz6 un estudi6 sobre los efectos de la presentaci6n de 

refuerzos constantes y variados en las respuestas de ninos 

autistas. Los análisis demostraron que se dieron respuestas más 

significativamente cuando se variaba el reforzador (Grupo 

I-Xs2J4, s=24.59; Grupo II-X=240, s=22.36) que cuando la 

presentaci6n del reforzador era constante (Grupo l-X=l21.6, 

s=57.73; Grupo II-X=208, s=JS.34). Los resultados demuestran 

claramente que los niftos autistas incrementaban el número de 

respuestas y su velocidad cuando la presentaci6n del refuerzo era 

variada. Wilson y Fowler (en A. Egel, 1980) han sugerido que el 

cambio de est1mulos puede funcionar como un reforzador 

relativamente poderoso porque produce una respuesta de atención o 

de orientaci6n al estimulo que se cambi6. Fowler (en A. Egel, 

1980) también seftal6 que la variaci6n potencial de reforzadores 

está relacionada a la cantidad de privaci6n del est1mulo de 

variaci6n que el organismo ha experimentado 

estas investigaciones sugieren que tan 
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presentación de los reforzadores comestibles es posible sostener 

niveles relativamente altos en la motivación del nifto autista y 

por ende, en el aprendizaje. 

Los niftos autistas muestran una considerable variabilidad en 

la tasa de adquisición de nuevas conductas. Mientras que un nino 

puede adquirir una conducta dada en un dia, otro puede requerir 

un afio o más de adiestramiento para adquirir la misma conducta. 

Lovaas (en R. Koegel y A. Convert 1972) ha seftalado gue los niftos 

autistas muestran ser menos respondientes a su ambiente cuando se 

ocupan de conductas autoestimularias ya que, éstas no producen 

una consecuencia social para el nifto. Las t1picas conductas de 

autoestimulaci6n son: movimientos oscilante r1tmico, aleteo de 

manos y con los brazos girar objetos. Muchas investigaciones 

(Risley 1968, Lovaas 1971 en R. Koegel y A. covert 1972) sugieren 

que la eliminación de la conducta autoestimulatoria es un 

prereguisito indispensable para la adquisición de nuevas tareas. 

Al respecto Robert L. Koegel y Andrea covert (1972) hicieron una 

investigación de la adquisición de la conducta de discriminación 

en niftos autistas con una alta frecuencia en la conducta de 

autoestimulaci6n. La discriminación consistía en responder 

durante la presentación de un estimulo auditivo y visual y en no 

responder en la ausencia de dichos estímulos. Los resultados 

mostraron que los niftos autistas no adquieren la discriminaci6n 

mientras que muestran conductas autoestimulantes además de que la 

extinción de la autoestimulaci6n produce un incremento en las 

respuestas correctas, con eventual adquisición de la 
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discriminaci6n, y lo mas importante es que el éxito del 

aprendizaje en la discriminaci6n estuvo siempre asociada con la 

reducci6n de la conducta autoestimulatoria. Lovaas (en Koegel y 

Covert, 1972) sugirió que la autoestimulaci6n puede ser un 

reforzador de alto poder ya que, cuando se le da a escoger entre 

la autoestimulaci6n y trabajar con reforzadores comestibles, los 

niftos autistas escoqen la autoestimulaci6n, claro esto es en caso 

de que el nifto autistas no esté hambriento. También demostr6 que 

cuando se le presentan al nifto autista varios estimules 

relevantes, sólo adqui~re el control sobre la conducta del nifto. 

Es asi, como los datos sugieren que en el intento de ensefiar al 

nino autista una nueva conducta es importante asegurar que el 

nino no se ocupe de conductas autoestimulatorias. 

Hemos hablado de qué caractéristicas de los ninos autistas 

pueden obstaculizar el aprendizaje de los mismos, ahora veremos 

algunas técnicas que han sido Otiles para el aprendizaje en estos 

niftos. El uso de "técnicas de modelo" como un método para 

ensenar a que los ninos aprendan nuevas tareas, ha sido 

éxitosamente demostrado en ninos retrasados y en ninos normales 

(Bandura 1965 en M. Charlop, Schreibman y Tryon 1983). Sin 

embargo con niftos autistas este punto aQn no est! claro. 

Los· investigadores han demostrado que cuando se emplean 

adultos como modelos para niños autistas de bajo rendimiento, 

s6lamente una pequeña parte de respuestas en las que los adultos 

sirvieron como modelo fueron aprendidas (Hewett 1965; Lovaas 1979 
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en K. Charlop, Schreibman y Tryon 1983). Se ha sugerido que 

diferencias de las caracter!sticas del modelo tales como la edad 

y el sexo pueden afectar directamente a la probabilidad de que el 

modelo sea imitado. Ha de acentuarse que pocos estudios utilizan 

a niños como modelos, teniendo a los niftos autistas como 

observadores. Debido a que la técnica de modelo es una forma 

mucho menos estructurada y mucho más natural de aprender, 

facilitarA quizás la generalización por medio de un control de 

estimulas mucho menos restringido. En un estudio elaborado por 

Karjorie H. Charlop, L. Schreibman y A. Tryon (1983) investigaron 

los efectos de la técnica de modelo utilizando a un nifto autista 

como modelo. El procedimiento consist1a en que enfrente de una 

mesa se sentaba el modelo autista y a su lado el nifio autista 

como observador. El investigador seftalaba y nombraba un objeto y 

el niño autista modelo tenia que entregarlo al investigador 

después de un ntímero de ensayos, el nino autista tenla que imitar 

las acciones de su compañero modelo. Ha de señalarse que en 

general el lenguaje receptivo de los niños, aunque mejor que el 

lenguaje expresivo era mlnimo. Para evaluar la generalización se 

hizo lo siguiente: 6 d1as después de que el niño hab1a 

alcanzado el nivel de criterio de ejecuci6n en una condición 

particular el niño fue llevado a otro cuarto, con un 

experimentador desconocido para el niño, el cual le presentaba 20 

pruebas de nominación receptiva. Se hicieron 2 pruebas de 

generalización. La presente investigación demostró que los niños 

autistas 

mediante 

con bajo funcionamiento o 

el procedimiento de modelo 
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modelos eran muy similares a ellos. Los resultados de las 

pruebas de 

éxito, pero 

ensenanza. 

generalización y mantenimiento no 

también apoyan la técnica de modelo 

tuvieron mucho 

como medio de 

Al respecto ha de senalarse que cuando la enseñanza se 

conduce en situaciones donde hay un control de estimules menos 

restringido (muchos estimules discriminativos), se maximiza la 

generalización a otros entornos. Coleman y Stedman (1974), Egel 

(1981) y los autores de esta investigación sugieren que la 

técnica de modelo es un método viable para ensenar a los niños 

autistas, mientras que otros investigadores (Hewett 1965, Lovaas 

-mismo articulo-) sugieren que la técnica de modelo no es 

efectiva sin un entrenamiento extensivo. Es indiscutible que la 

técnica de modelo proporciona la manera más normal y natural de 

aprender y que esta técnica debe tomarse en consideración como 

una alternativa en los métodos de enseftanza de los niftos 

autistas. 

Los procedimientos de modificación conductual se han usado 

efectivamente para ensenar el lenguaje expresivo al nino autista 

(Lovaas 1977, 1976 en J, Luiselli y s. Donellon 1980), Estos 

procedimientos incluyen la instigación verbal de las respuestas 

que se desean obtener. Asi, a medida que el entrenamiento 

continúa la instigación verbal va desapareciendo gradualmente 

hasta que el niño es capaz de responder independientemente. Sin 

embargo, en algunos casos (Lovaas 1977 en J. Luiselli y s. 
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Oonellos 1980) nunca se logra la respuesta independiente. Un 

estudio (James K. Luiselli y Sall Oonellon, 1980) describe una 

situación en la cual un niño autista de 8 afias era incapaz de 

aprender el lenguaje expresivo de determinados colores por medio 

del procedimiento de instigaci6n verbal. El problema parecía ser 

que el nifto no atendia a los materiales de entrenamiento. As1, 

se le enseft6 la habilidad para nombrar los colores usando un 

procedimiento de desvanecimiento gradual de un estimulo visual. 

Durante un evaluamiento de pretest, él era incapaz de nombrar 

ninguno de los 5 bloques coloreados correctamente. El 

entrenamiento consistió en enseñar al niño a leer el nombre de 

cada color, el cual estaba sobrepuesto en el color respectivo. 

En una serie de pasos graduados la palabra del color iba 

desapareciendo gradualmente hasta que lo lograba nombrar 

independientemente. El entrenamiento de discriminaci6n se 

efectuaba introduciendo sistemáticamente cada color hasta que los 

5 colores pudieron nombrarse un una presentaci6n azarosa. 

Durante el evaluamiento de post-test llevada a cabo 1 dla, 10 

dias y 7 meses después de la terminación del entrenamiento las 

respuestas correctas se mantuvieron y la qeneralizaci6n del 

nombramiento de los colores se observó. Puede observarse que 

esta técnica de desvanecimiento puede ser de utilidad para 

educadores e investigadores siempre y cuando se utilicen 

estimules sobresalientes para el nifto. otra variable que tiene 

que tomarse en cuenta es la identificaci6n de estimules 

instigación sobresalientes, los cuales pueden utilizarse para 

iniciar respllestas funcionales. 
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Una investigación realizada por Freeman y Ritvo en 1984 

parece encontrar resultados bastante pesimistas en cuando al 

progreso del sindrome del autismo. Ellos seleccionaron a 62 

pacientes para un estudio longitudinal de 5 aos, teniendo como 

objetivo comprobar la estabilidad de los parAmetros cognoscitivos 

y linguisticos. Los resultados revelaron que la mayoria de los 

sujetos (77i) obtuvieron un bajo puntaje en los tests congnitivos 

siendo éstos estables durante los 5 aes de estudio. Los rangos 

iniciales de los tests fueron predictivos para la colocaciOn 

educacional de los nios en el futuro, sólo 7 de los 62 sujetos 

cambiaron de salón de clases. Y finalmente, los puntajes de los 

tests de lenguaje son paralelos a los puntajes de los tests 

cognitivos en lo que se refiere a la estabilidad y 

predictibilidad. 

Las conclusiones de esta investigaci6n son muy 

desalentadoras, creemos que por el tamao de la muestra no se 

pueden generalizar los resultados. En anteriores p&rrafos 

sealamos que los nios autistas tienen muchas variabilidad en 

los que se refiere a la capacidad de aprendizaje. 

Resumiendo lo anteriormente expuesto hemos observado que 

muchas investigaciones no han tomado en cuenta a la motivación 

como un punto ruuy importante para el aprendizaje. Sin embargo 

otros estudios se han enfocado precisamente a este punto. En 

recientes investigaciones se han manipulado estimules en un 
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esfuerzo para mejorar la motivaci6n, observando una tendencia 

ascendente cuando se cambian los est1mulos. Al respecto no es 

s6lo el cambio de tarea para motivarlos sino un cambio en los 

reforzadores es también indispensable (en este caso comestibles) 

ya que, dando al niño un reforzador constante tiende a saciarse. 

Algunas caracter1sticas especificas del autismo es la conducta 

autoestimulatoria, la cual como se ha descrito es un prerequisito 

para la adquisición de nuevas conductas ya que, se ha encontrado 

que este tipo de conductas no produce una consecuencia social y 

por lo tanto es necesario eliminarla. También se ha mostrado que 

cuando se le presentan al nifto autista varios estimules 

relevantes s6lo uno adquiere control sobre la conducta del nifto. 

otras investigaciones nos comentan sobre algunas técnicas cuando 

se pretende enseñar al niño autista determinadas tareas, al 

respecto una investigación nos señala que es necesario tomar en 

cuenta las características del sujeto-modelo, esto es, considerar 

semejanzas en cuanto a sexo, edad, etc. ya que, se ha comprobado 

que cuando se utiliza como modelo a un niño semejante, el 

aprendizaje llega a incrementarse en comparación a modelos con 

caracteristicas diferentes. También los procedimientos de 

modif icaci6n conductual se han usado para ensenar el lenguaje 

expresivo en este tipo de niftos. Estos procedimientos incluyen 

el uso de la instigaci6n verbal y si no funciona esta técnica el 

uso de un procedimiento de desvanecimiento gradual de un estimulo 

visual, la cual va desapreciando gradualmente hasta que el nifto 

es capaz de responder independientemente. 
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Otras investigaciones suelen ser muy pesimistas con respecto 

al futuro de estos niftos, favorablemente es sabido que es muy 

dificil generalizar sobre este punto, ya que las capacidades de 

los ninos autistas fluctüan enormemente. En esta sección se han 

mencionado varios puntos importantes que deben de tomarse en 

cuenta tanto para la presente como para futuras investigaciones. 
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JVSTIFICACIOH 

Antes de inicar la presente investi9aci6n, al buscar temas 

que se adecuaran a nuestros interéses, decidimos que deberia ser 

un proyecto enfocado a la infancia, ya que sostenemos que se 

constituye como la etapa de crecimiento y desarrollo más 

importante en la vida de cada individuo, de tal forma que nuestra 

investigación se avocará a tratar de posibilitar en cierta forma 

a niftos con retardo en el desarrollo a obtener algQn repertorio 

de lenguaje. 

Es bien sabido que una tésis 

aportaciones claras y objetivas para 

utilidad y precisamente por esto y 

tiene que proporcionar 

que sea realmente de 

por lo antes seftalado 

decidimos realizar nuestro estudio sobre niftos con retardo en el 

desarrollo como el autismo. 

Es importante mencionar que al iniciar nuestra investigación 

y buscar la información para conformar nuestra tesis, nos 

encontramoas con que este tipo de información es muy limitada. 

Al estudiar dicho síndrome, nos dimos cuenta que faltan 

investigaciones en el área de lenguaje que arrojen datos 

objetivos, la mayoría de los art1culos que integran esta 

investigación dan datos que si bien algunos son muy prácticos, 

otros son netamente descriptivos. 
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La presente investigaci6n busca aportar un nuevo programa de 

lenguaje para nifios autistas con la opción y esperanza de que sea 

de utilidad no s6lo a esta población sino en general a nifios con 

retardo en el desarrollo, en especial en el Area de lenguaje. 

Tambien es importante mencionar que encontramos pocas 

investigaciones mexicanas con niños autistas, ya que aunque las 

caracteristicas del sindrome son las mismas, el trasfondo 

cultural y social es completamente diferente. En el futuro seria 

excelente tratar de subsanar este importante obstáculo. 

Por nuestra parte tenemos el objetivo de ayudar a a nifios 

con problemas de autismo ha obtener algun repertorio verbal, por 

supuesto que consideraremos las investigaciones expuestas e 

hicimos una recopilaci6n de las mismas, as1 tratamos de tomar sus 

aportaciones pero adaptamos nuestro procedimiento a los 

requerimientos del grupo en cuesti6n. Para esto se considero su 

personalidad, su nivel socio-cultural etc., es importante aclarar 

que en todo momento el trato que recibieron por parte de las 

investigadoras fue c!lido y el gusto de trabajar con ellos se 

demostró . sinceramente. Lo anterior se menciona, ya que hay 

corrientes psicol6gicas que critican al conductismo de robotizar 

al nifio, de ninguna manera 

técnica real, práctica y ütil 

profesionales cuyo objetivo 

emocional u org&nicamente. 

es as1, simplemente se utiliza una 

sin olvidar que ante todo somos 

es trabajar con población impedida 

- 50 -



MARCO TBORXCO 

En esta sección resumiremos ~as numerosas teorias que se han 

dado en torno al aprendizaje en 9enera1 •.• c6mo y qué aprendemos? 

C6mo se da el proceso de aprendizaje?. Para empezar definiremos 

como aprendizaje a la modif icaci6n de la conducta como resultado 

de la experiencia. 

planteados hace casi 

El como y el que de estas cuestiones fueron 

siglos por John Locke y aün no se ha dado 

al proceso de aprendizaje. una respuesta dnica y definitiva 

Locke respondió a esta pregunta 

experiencia del testimonio de 

diciendo que aprendemos de la 

nuestros sentidos y nuestras 

reflexiones. Al paso del tiempo y en vista de las divergencias 

y puntos diferentes se pueden distinguir 2 formas generales de 

abordar este problema. Por un lado los cognoscitivistas han 

hallado que la esencia del aprendizaje es cognoscitiva y que 

entra~a un acto de conocer, los psic6logos de la Gestalt forman 

parte de este grupo, ya que creian que el aprendizaje normal 

entrana un proceso de organización que debe estudiarse como un 

todo. En su opinión el aprendizaje no puede descomponerse por 

ejemplo en conexiones ni en reflejos condicionados. Por otro, 

los behavioristas, que se han dedicado a estudiar los actos 

observables de la conducta y ven el aprendizaje como una conducta 

modificada en respuesta a estimulas determinados, es decir, todo 

el proceso es en esencia mecánico. Ha de subrayarse que la 

presente investigación se ha basado en el punto de vista 

conductista. 
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Mencionaremos brevemente a 

esfuerzos se centraron en el proceso de 

grandes personajes cuyos 

aprendizaje. El primero 

es Pavlov con su condicionamiento cl4sico, el cual acabo 

principio del diciendo que el condicionamiento era el 

aprendizaje. Thorndike, precursor del movimiento behaviorista, 

m!s o menos situado por la misma época que Pavlov, resumi6 

diciendo que el aprendizaje se lograba resolviendo problemas por 

medio de tanteos en los cuales los que lograban aprender hablan 

formado asociaciones mentales o "conexiones" que les permit1an 

resolver problemas. 

En 1920, la preferencia por la psicología behaviorista lleg6 

en los Estados Unidos a su fase m!s intensa y dram!tica. Fue en 

este periodo cuando las teorías de Watson tuvieron mucha 

influencia y fueron muy discutidas. El decía que aunque se 

reconociera que los seres hwnanos son más complejos que el resto 

de los animales a pesar de todo respond!an a las fuerzas externas 

de una manera f!cil de predecir. Oigamos que el objetivo final 

de la psicología behaviorista era el de poder predecir cuales 

serian las respuestas hu.manas si se conoc!a los estímulos. 

Encontramos en Watson a una persona que consideraba al ser hWDano 

desde un punto totalmente mec!nico. Watson sostenla que nacemos 

Qnicamente con 3 emociones verdaderas, el temor a los ruidos 

fuertes y a caer, la c61era cuando frustran nuestros movimientos 

y el amor a que nos mimen o acaricien, segQn Watson, todas las 

dem4s reacciones son aprendidas. Una de las afirmaciones mAs 

famosas de él fue cuando dijo que le dieran una docena de nifios 
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sanos, bien formados y que garantizaba que cuando tomara uno al 

azar seria capaz de convertirlo de médico a ladr6n sin importar 

sus aptitudes, inclinaciones, tendencias, facultades o raza de 

sus antepasados. 

Ahora pasemos a hablar 

aportaciones que a hecho Skinner 

Skinner da gran importancia al 

un poco de 

en el campo 

concepto de 

las importantes 

del aprendizaje. 

reforzamiento, es 

decir a fortalecer una respuesta deseada mediante la recompensa. 

Aunque este concepto no es nuevo, Skinner lo introdujo en un 

nuevo terreno con la idea de descomponer la conducta en muchos 

componentes pequeftos y reforzar cada uno 

sistemáticamente. El interes fundamental de Skinner 

de ellos 

ha sido el 

aprendizaje humano y la posibilidad de moldear la conducta humana 

de tal manera que constituya aprendizaje. Define al aprendizaje 

solamente en relaci6n con la conducta y agrega que se puede 

definir t6rminos como "informaci6n" •conocimiento• y "habilidad 

verbal" haciendo referencia a la conducta de la cual inferimos su 

presencia. Seguiremos hablando de Skinner ya que hay puntos de 

enorme importancia en relaci6n a los niftos autistas, que nos han 

llamado la atenci6n, por ejemplo Skinnar creo la "lllAquina para 

enseftar" la cual la presenta un problema al estudiante, como una 

oraci6n que tiene que completar. cuando el estudiante contesta 

pueda ver enseguida la respuesta correcta. Si fue acertada, como 

recompensa se siente satisfecho de si mismo y se refuerza su 

conducta. Es en este punto donde nos cuestionamos sobre los 

nif\os autistas, este 11estar satisfecho" es una emoci6n interna de 
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la cual habla Bruner que aunque es cognoscitivista y por lo tanto 

sigue una escuela diferente para él el ingrediente m6s importante 

del aprendizaje es un sentido de emoción por el descubrimiento 

de regularidades con la siguiente sensaci6n de confianza en sus 

propias aptitudes, la cual es posible que en estos nifios esté 

inhibida sin saber las razones, y de aqu1 el que no se refuerce 

su conducta y por lo tanto no les importe aprender ni siquiera a 

hablar y por tanto a comunicarse. No hablarán porque no quieren 

comunicarse? o tal vez. tendrAn un dafio cerebral el cual les 

impide aprender a hablar? 

Sabemos que loe principios del reforzamiento ayudan al nifio 

a adquirir la habilidad verbal, de hecho se han hecho numerosos 

estudios con niftos autistas sin habla en los cuales han adquirido 

esta habilidad solo hasta ciertos limites. Lovaas es el que se 

ha enfocado a ensenar a niftos autistas a adquirir el habla, 

aunque desgraciadamente no podamos hablar afin de un lenguaje en 

cuanto a comunicaci6n. Al respecto Lovaas inici6 un estudio muy 

extenso en 1964 sobre programas de lenguaje, (los cuales se 

describir6n con detalle posteriormente) muchos de ellos 

inventados por que simplemente no hab1a referencia alguna sobre 

ellos. El objetivo final de Lovaas era que los niftos utilizaran 

el lenguaje para controlar su propia conducta, es decir a partir 

del lenguaje ellos podri~n estar conscientes de s1 mismos como 

personas, as1 se volver1an intelectualmente curiosos, como si el 

lenguaje los capacitaré para pensar. Pasando al objetivo que 

persegu1a Lovaas se decepcion6 porque los niftos no parecieron 
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utilizar el lenguaje que les ense~aron y Lovaas pens6 que tal vez 

sus programas eran inadecuados para la tarea. Ahora, es muy 

interesante la respuesta que da Lovaas a su "fracaso" dice que el 

pensamiento autodirigido esta reforzado por su funci6n 

autoestimulante, una función que podrla estar satisfáciendo una 

necesidad innata del sistema nervioso de estimulaci6n continua. 

Por ejemplo, la conducta autoestimulatoria tan comün en estos 

niftos podr1a ser una alternativa no verbal en lugar de la 

estimulaci6n que otros niftos logran a través del uso interno del 

lenguaje. También se ha comentado que al respecto de la 

autoestimulaci6n que el nino al mover un objeto está imitando al 

objeto, es decir que no es una conducta sin sentido. Regresando a 

dichos programas de fundamental interés para nuestra 

investigación, Lovaas los bas6 en el reforzamiento diferencial 

dentro del contexto del aprendizaje discriminativo, en donde la 

adquisición del lenguaje supone 2 procesos interrelacionados. El 

nifio tiene primero que aprender a pronunicar oralmente 

determinadas respuestas en las cuales se incluyen las vocales, 

consonantes y morfemas, poco después de que el nifto ha aprendido 

a vocalizar correctamente los fonemas y cuando éstos se combinan 

para formar palabras comienza el segundo proceso, es decir 

relacionar las palabras que se están formando con los objetos o 

conceptos que las representan. seguida se pretende analizar 

algunos estudios de forma detallada, esto es, investigaciones de 

tipo conductual los cuales consideramos de mayor utilidad para 

nuestra investi9aci6n. 
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La primera de estas investigaciones, fue realizada por 

Schreiman, Charlopt, Foegel (1982). Este estudio fue realizado 

para determinar si los nif\os autistas que responden solamente a 

sef'lalaciones singulares, pueden ser ensef\ados a responder a dos 

senalaciones, utilizando la técnica del "desvanecimiento de la 

sef'lalaci6n", que es una técnica usada comO.nmente para enseñar a 

los niños a diferenciar o distinguir. Esta técnica vincula la 

presentación inicial de un estimulo añadido (extra) de 

sef\alaci6n, simultáneo a un estimulo de entrenamiento. El 

"desvanecimiento" 

Se 

ocurre cuando 

presume 

estimulo 

que 

de 

el 

la senalaci6n se retira 

nif'lo transferirá de la 

el entrenamiento durante 

gradualmente. 

señalaci6n al 

desvanecimiento, y como resultado, continuará respondiendo 

correctamente una vez que la se~alación haya sido desvanecida. 

Ha de comentarse que esta técnica resulta ser problemática en la 

ensef\anza de nif\os impedidos, particularmente con los nif'los 

autistas, debido a la sobreselectividad de estimules o la 

imposibilidad 

simultáneas. 

de responder 

Sin . embargo, varios 

sobreselectividad puede ser 

estudio de Schreibman (1977), 

a sef\alaciones milltiples o 

estudios han sugerido que la 

remediada, como lo demuestra el 

el cual encontró que a los nif'los 

autistas ·se les podia ensenar a generalizar 

seftalaciones mO.ltiples y simult~neas. Los 

para responder a 

sujetos de este 

estudio fueron 4 niños varones, 3 de ellos eran mudos y el cuarto 

ecolálico. Todos los nii\os mostraron 7 movimientos 
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estereotipados. El entrenamiento de señalaci6n mültiple 

consistió de tres formas geométricas dibujadas en una hoja de 

papel blanco. Uno de los tres estimulas comprend!a dos 

señalaciones separadas espacialmente, la forma geométrica, una 

linea debajo, arriba de la figura, un punto sobre ella, o un 

circulo a su alrededor. Los dos estimules restantes no contenían 

la señalaci6n. Se usaron nueve grupos de estimulas. Se pueden 

encontrar en cada serie de estimulas, las formas geométricas 

correspondientes y la figura que contiene la señalaci6n. 

Para cada grupo de estimulas, la figura con la segunda 

sefialaci6n fue designada como estimulo correcto, mientras que las 

dos formas restantes fueron designadas como incorrectas. En la 

fase de prueba, la discriminación debla hacerse sobre la base de 

dos seftalaciones (por ejemplo: el 6valo y la linea). El 

entrenamiento en señalación múltiple continuó hasta que el niño 

respondió satisfactoriamente a los dos señalaciones relevantes en 

dos series de pruebas consecutivas. Para evaluar la importancia 

de la separación espacial de mültiples señalaciones, al nifto se 

le presentó una serie diferente de discriminación. Las series 

expuestas no incluian seftalaciones separadas. Los estimules de 

entrenamiento consistieron en una campana azül, un corazón 

amarillo y un trébol negro. El nifto pod1a aprender la 

discriminación respondiendo, bien sobre el color, o bien sobre la 

forma. Los resultados a que llegaron los investigadores de este 

estudio fueron que los niños fallaron en transferir la 

información a partir de la sefialaci6n durante las antepruebas de 

señalaci6n extra-estimulo en un 90\, ya que la sefialaci6n se hizo 
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de forma azarosa; cuando se llegó a completar satisfactoriamente 

esta prueba, los niños lograron transferir éxitosamente la 

discriminación a partir de la señalación durante la post-prueba. 

Se encontró que una vez que los niños fueron enseñados a 

responder a senalaciones mültiples, no se encontró error a las 

senalaciones en un 95\, en la ejecución. 

Otro estudio se refiere al cambio en la conducta 

autoestimulatoria con el tratamiento, realizado por Epstein, 

Taubman y Lovaas (1985). En este estudio se pretendió el cambio 

en la conducta autoestimulatoria de 11 bajo nivel", como 

oscilación, rotación, etc. a una diferente clase de "alto nivel" 

como rayar objetos, lenguaje ecolálico, etc. Los sujetos de este 

estudio fueron 6 nifios, 5 varones y 1 mujer. Dichos sujetos 

habian recibido los servicios de la UCLA en un proyecto a niños 

autistas de a 7 años, lo cual se consideró un periodo 

suficiente para que se constataran los efectos del tratamiento en 

la conducta autoestimulatoria. La edad de los sujetos tenia un 

rango de los 5 a los 9 anos. Durante la admisión todos los 

sujetos mostraron deficiencias conductuales, tales como poco 

lenquaje, . poco o ningCm juego, poco o ningün vinculo emocional 

con los padres. También alguna forma de un aparente déficit 

sensorial, comportándose como si 

aparentemente insensibles al dolor. 

fueran ciegos, sordos y 

Despúes de un corto tiempo, 

se les enseñó la imitación verbal y no verbal, se les expuso a 

programas de enseñanza educativa 

reconocimiento de letras. 

forma 1 y básica, 

Son notables 

- 58 -

como contar y 

los esfuerzos 



consistentes que se hicieron para suprimir las conductas 

autoestimulatorias, fijAndose inicialmente en las formas mAs 

obvias de la autoestimuaci6n de bajo nivel. La exitosa supresi6n 

de estas conductas nos conducirá a formas mls sutiles de 

autoestimulaci6n tales como mirar con fijeza y rayar. A cada 

sujeto durante su tratamiento se le llevaba un registro donde la 

persona encargada, describ1a la conducta autoestimulatoria del 

niño. Un examen de la lista de todas las conductas mostradas por 

los sujetos indic6 que las conductas pod1an agruparse de acuerdo 

a comunidades en la manera en que ellas proporcionaban 

estimulaci6n sensorial. MAs a~n, la inspecci6n indicaba que 

estos grupos pod1an ordenarse dentro de una jerarqu1a basada en 

la complejidad de la estimulaci6n sensorial suministrada. Dicha 

complejidad se basaba en dos consideraciones, las cuales son: 

l) Mientras mAs fuera el aprendizaje para realizar la 

conducta autoestimulatoria mAs grande era la complejidad. 

2) Mientras involucraba la respuesta autoestimulatoria a una 

manipulaci6n y conocimiento del ambiente mAs grande era 

la complejidad. 

De esta manera distintos niveles de complejidad de la 

autoestimulaci6n se identificaron: 

ll:IVBL 1 

Las conductas que proporcionan la activación de receptores 

sensoriales involucrando solamente al cuerpo incluyen: 

a) Manipulaci6n del propio cuerpo o afecto. 
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b) Observaci6n del ambiente y/o acci6n sobre los objetos en 

el ambiente sin el resultado del movimiento de los 

objetos. 

lilVEL 2 

Distribuci6n activa del ambiente extr1nseco para 

proporcionar imitaciones de entradas sensoriales, incluyen: 

a) Kanipulaci6n inapropiada o el uso de los objetos, 

topograf1a conductual no caracter1sticas de uso correcto 

de los objetos (alinear los objetos, darles vueltas). 

b) Kanipulaci6n de los objetos aparentemente apropiada, 

topografla conductual caracterlstica del uso de los 

objetos para su funci6n o prop6sito (apagar y prender las 

luces repetidamente, abrir y cerrar puertas). 

c) Solicitudes de lo mismo tal como resistencia al cambio 

del objeto en su colocaci6n. 

lilVEL 3 

La conducta verbal y la conducta que usa a los objetos o 

s1mbolos ocurriendo en un contexto inapropiado 

prop6sito.inapropiado, incluye: 

o para un 

a) Uso de signos de una forma exenta de su contenido 

simb6lico (juntar y rejuntar 

palabra de las letras del 

repetidamente los números). 

b) Ecolalia inmediata y retardada. 
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c) Un apropiado uso de los objetos a un nivel de habilidad 

proporcionando un nivel funcional pero en exceso (jugar 

repetidamente y usando apropiadamente el juguete como 

botar la pelota excesivamente). 

lfIVEL 4 

La conducta usada en un contexto apropiado y usando signos 

significativamente, pero en un grado excesivo. 

Ahora bien, los resultados que arroj6 el estudio fueron que 

para los ninos 1 y 2 cuyo tratamiento duró 4 aftas, se observó un 

100% en los cambios de sus conductas. Los niftos 3, 4 y 5 el 

porcentaje que alcanzaron fueron de un 45\ y el nifio 6 presento 

sólo un 28t de cambios en su comportamiento. Es importante 

mencionar que los ninos s1 presentaron cambios en la conducta 

autoestimulatoria de "bajo nivel" a una conducta de "alto nivel". 

Esto se podría atribuir a que los sujetos recibieron el 

tratamiento durante un prolongado tiempo. 

Otro estudio, que es importante mencionar es el analizado 

por Bernard, en la Universidad de California, cuyo titulo es "El 

Análisis Pragmático de la Conducta Comunicativa de un Nifto 

Autista". Este articulo se refiere a que 

diferencial al estimulo social fue demostrado en la 

comunicaci6n de un nifto autista de 8 aftas. 

pragmática del sujeto varió en diferentes 

comunicaci6n, as1 como diferentes personas. 
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Lo anteriormente descrito, se explicará detalladamente a 

medida que se vaya explicando este estudio. Una caracter1stica 

básica de casi la totalidad de los niftos autistas es su 

incapacidad para relacionarse como para comunicarse. Muchos 

autores como Lovaas, Berberich, Ritvo, Rutter entre otros, 

consideran a la comunicación como el problema principal del 

as1 como el pronóstico 

el trastorno en la 

autismo. La etiolog1a del s1ndrome, 

estado relacionado con general ha 

comunicación. La conducta comunicativa en el autismo, su 

secuencia evolutiva y sus funciones son notablemente diferentes 

de la conducta normal comunicativa. La conducta prelinguistica 

tal como el apuntar, no se presenta normalmente. Muchos de los 

ninos autistas no demuestran las funciones comunicativas normales 

y a menudo se ocupan de sonidos, lenguaje ecolálico, etc. Este 

estudio investigó a un nifto autista con uso del lenguaje entre 

varios ambientes sociales. 

autores se preguntaron: 

Al inicio de la investigación los 

1) CUáles son los tipos generales de actos de comunicación 

por ejemplo, respuestas, aseveraciones y solicitudes, usados por 

el nifto con diferentes adultos? (madre, desconocido y cl1nico). 

2) Varian estos actos de comunicación en diferentes 

ambientes? 

3) cómo son las respuestas, aseveraciones y las solicitudes 

de la respuesta del nifto? 

4) Varió la ocurrencia de secuencias en especificas actos 

del lenguaje en diferentes modelos interactivos? 
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5) cual es la cantidad del lenguaje comunicativo al no 

comunicativo usado por el nino? 

6) con qué frecuencia se introducen nuevos tópicos por el 

nifto en diferentes ambientes? 

7) CU61 es la reacción verbal del que escucha a las 

expresiones del nifio7 

8) Varia la cantidad del tiempo en el que se habla y la 

cantidad de lenguaje no inteligible del nino entre las 

diferentes condiciones? 

La recolección de los datos se llevó a cabo mediante 

videotapes de las condiciones de investigación elaboradas por 

Lovaas (1977) y la quinta condición fue agregada por el autor del 

estudio. Estas condiciones incluyen al nifio, a la madre, a un 

desconocido y al clinico. 

COlll>ICIOll 1 

Nifto--e / COndici6n de Esperar 

La sala de la clinica, con juguetes esparcidos por el suelo. 

Se le dió instrucciones a la madre de no iniciar la 

comunicación con el nifto, sino que respondiera a sus 

iniciaciones. 

COllDICIOll 2 

Nillo--dre / COndici6n de Xnteracci6n 
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La sala de la clinica con juquetes esparcidos por el suelo, 

se le di6 instrucciones a la madre para que interactuara con 

el nino y de presentarle nuevos juguetes. 

COllDICION 3 

Desconocido-n:Ulo / Condici6n de esperar 

La sala de la clinica con juguetes esparcidos por el suelo. 

La persona que el nifto no conoce, se le di6 instrucciones de 

no iniciar la comunicaciOn sino que respondiera a las 

iniciaciones del nifto. 

OOlll>ICION 4 

O..COnocido-n:Ulo / condici6n de Intaracci6n 

La sala de la clinica, con juquetes esparcidos por el suelo. 

Se le di6 instrucciones al desconocido para interactuar con 

el nino y de presentarle nuevos juguetes cuando se le diera 

una seftal. 

COllDICION 5 

Cl1nico-niflo condici6n de PlAtica 

Nuevamente la sala de la cl1nica, sin juguetes. El 

terapeuta del nino y un ayudante del lenguaje, se les 

instruyó para iniciar al nino a una conversación. 

Los primeros e minutos de cada condición eran transcritos y 

analizados. De la condición l a la 4 se condujeres ~on pequeftas 

interrupciones durando no m!s de 5 minutos. La condición 5 se 
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condujo 4 semanas mAs tarde. Todas las grabaciones eran 

transcritas ortogr6f icamente por el investigador y un observador 

independiente. La confiabilidad se calculó punto por punto con 

los porcentajes de los acuerdos: 

como: 

- Transcripción y segmentación 90% 

- Actos del lenguaje 94% 

- Tipo de tópico y ecolalia 87% 

- Otro tipo de respuestas 78\ 

Y se usó la fórmula siguiente: 

~~~~~-"N~UM.:uE~R~O'--"P~E'-LA~C~U~EB ..... o~o~s.._~~~~~-x 100 

NUMERO DE DESACUERDOS + NUMERO DE ACUERDOS 

Asi, los propósitos de la comunicación se categorizaron 

a) Solicitudes 

b) Respuestas 

e) Aseveraciones 

a) solicitudes.- Definido como actos de comunicación, los 

cuales sirven como solicitudes. Los tipos de solicitud 

especifica fueron: solicitud para la acción, solicitud para la 

información verbal, solicitud para la atención, solicitud para la 

terminación, solicitud para un permiso. 

b) Respuestas.- Oef inido como actos de comunicación, los 

cuales sirven para complementar una previa expresión. Los tipos 

de respuesta especifica fueron: respuesta de información verbal, 

respuesta de afirmación, ne9ací6n, respuesta de estar de acuerdo. 
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e) Aseveraci6n.- Definido como actos de comunicaci6n, los 

cuales sirven como expresiones de creencia, actitudes, opiniones 

o representaciOn de un aspecto en el ambiente. 

Los resultados que arrojó este estudio son los siguientes: 

La condici6n l y 2 que involucra a la madre, y la condición 

5 que involucra al cl1nico, producen un 90% de expresiones 

totales que en la condici6n 

con un porcentaje de 40. 

y 4 que involucra al desconocido 

Las condiciones de interacci6n y 4 produjeron un JO\ más 

expresiones totales que 

10%. Las expresiones 

desconocido-nino fueron 

las condiciones de espera 1· y l con un 

verbales del nino en la condici6n 

pocas, aproxi~adamente un 5%. 

condici6n de plática con el clinico, se caracteriz6 por un 

predominio de las aseveraciones 50\ del total de las expresiones, 

seguido por el 33% de respuestas y de solicitudes el 17\. 

Los resultados demuestran claramente que el ni~o interactüa 

verbalmente m~s con la madre y un adulto familiar que con el 

desconocido. Hubo una marcada tendencia en el sujeto para usar 

las solicitudes como el acto de lenguaje predominante en 

situaciones con la madre, mientras que us6 las aseveraciones en 

la interacci6n con el cllnico. El nino introdujo un t6pico 

nuevo, más a =enudo en la condición de madre-esperando y en la 

condici6n de plática con el cl1nico. El t6pico principal usado 

por el ni~o en todas las condiciones fue la plática continua. 
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A manera de conclusión se anotará que estudios de conductas 

comunicativas en niños normales y en la población con disturbios, 

han demostrado que la ejecuci6n comunicativa es en parte funci6n 

del contexto en el que se da la comunicación. Este estudio 

demostr6 que un niño autista estudiado respondi6 diferencialmente 

a varias condiciones sociales. 

otro estudio que se analizará es el referente a las 

"Funciones de la Ecolalia Inmediata en los Niftos Autistas", 

realizado por Prizant, en la Universidad del estado de Nueva York 

(1981). Dicha investigaci6n pretende descubrir como funciona la 

ecolalia inmediata en los niños autistas en interacci6n con 

familiares adultos. Los sujetos estudiados fueron 4 niftos, en un 

intento de obtener una base adecuada de datos, los ninos tuvieron 

que demostrar que por lo menos el 25% de todas las producciones 

verbales, fueron respuestas ecoicas. La información y datos para 

este estudio, fueron recolectadas mediante tres métodos, los 

cuales son: 

l} La interacci6n con los sujetos, di6 a los investigadores 

la oportunidad de evaluar las habilidades comunicativas 

de cada niño. 

2) Mayores consideraciones acerca de las habilidades 

comunicativas de cada nino basadas en informaci6n 

adquirida a través de discusiones con los maestros y los 

padres. 
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3) Análisis sistemáticos de los videotapes, proporcionaron 

los datos primarios relativos a la estructura y 

utilización de la ecolalia inmediata producida por los 

ninos en este estudio. 

Cada uno de los ninos fue qrabado en videotape, en las 

siguientes situaciones: 

1) En casa.- Esta situación inclu1a la interacción entre el 

nino y uno o más miembros de la familia, en la que 

peticiones especificas, le fueron hechas al niño. la 

(mica instrucción dada a los padres fue la de involucrar 

al nifto en actividades que le fueran familiares y que lo 

condujeran a la interacción social. 

2) Bacuela-individuo.- Esta situación implicó a cada ni~o en 

su desenvolvimiento en el salón de clases, en el que 

interactuaba directamente y en relación a una base 

individual con el maestro. 

3) Rscuela-<JrUpo.- Esta situación fue caracteristica en la 

actividad en grupo y la interacción que cada ni~o 

manten1a en su sal6n de clases. 

Las ·pronunciaciones ecoicas fueron del tipo de repetición 

que es referida comQnmente a la ecolalia inmediata. La respuesta 

ecoica del niño debe haber ocurrido subsecuentemente a la 

pronunciación del interlocutor. 
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De los resultados obtenidos se dirá que se obtuvieron siete 

cate9orlas distintas de ecolalia basadas en constelaciones ünicas 

de aspectos linguisticos y de comportamiento, se derivaron de los 

análisis estructurales a diversos niveles de las enunciaciones 

"ecoicas". Estas categorías fueron: 

1) No enfocada 

2) Toma de turno 

3) Declarativa 

4) Ensayo 

5) Autoregulatoria 

6) Respuesta si 

7) Requerimiento, petición 

El cuadro siguiente arroja la proporcion de ecolalia en cada 

cateqoria. Se puede observar tres columnas, las cuales se 

refieren a las categorias, a los sujetos y al total de ecos 

producidos. En cada categoria se observa un total de ecos, las 

puntuaciones correspondientes al total de ecolalia inmediata y el 

total de pronunciaciones hechas por cada nillo. Esto nos 

proporciona 

observar .. 

un porcentaje de pronunciaciones que podemos 

s UJ ETO s 
gTEGORL\ 1 a :1 i ml6L DB 1!:!1!11 

No enfocada l.3 1l. 14 40 

Toma de turno 84 44 108 100 336 

Declarativa 56 40 82 81 259 
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Ensayo 

Autorregulatoria 

Respuesta si 

Requerimiento, petición 

Total de ecolalia 

inmediata 

Tota1 de pronunciaciones 

para cada niño 

Porcentaje de ecolalia 

relativa al total de 

pronunciaciones 

Las diferencias 

24 25 66 

17 24 40 

14 17 12 

__ 8 
~ _l!i 

205 183 334 

704 623 827 

sujeto 1 = 27.7\ 

sujeto 2 

sujeto 3 

sujeto 4 

29.37\ 

40.38\ 

53.04\ 

21 

52 

9 

..J.Q 

287 

541 

miós asombrosas que 

136 

133 

52 

__fil. 

l,009 

se descubrieron 

inicialmente entre los ecos, fue que muchos de los ecos fueron 

producidos sin que hubiera cambios en la conducta y sin que las 

niños interactuaran, ni intentaran realizar un trabajo. 

Otro estudio que nombraremos es el realizado por Charlop, 

Schreibman y Thibodean (1985), que se refiere al "Incremento en 

la Respuesta Verbal Espont~nea en Niños Autistas usando un 

Procedimiento de Tiempo Demorado". Un problema de las 

habilidades del lenguaje que se les enseña a los niños autistas 

es el fracaso para que el lenguaje sea espontáneo. Esto es, el 

lenguaje a menudo permanece bajo el control de la conducta verbal 

de otros, en lugar de que quede bajo el control de otras 
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referencias no verbales en el ambiente. Participaron en este 

estudio 7 niftos autistas y estimules altamente preteridos se 

usaron por cada nifto durante esta investigaci6n. Estos estimules 

estaban basados en reportes de las madres, maestros y terapistas. 

El procedimiento consisti6 en dos pretest que se administraron 

por cada nifto, éste se diseft6 para determinar si el nifto podia 

marcar cuatro estimules preferidos y responder a la pregunta Qué 

es esto? y para determinar si el nifto usaba la oraci6n "yo 

quiero". Si el nifto demostraba que babia adquirido la apropiada 

respuesta para un estimulo durante los ensayos, seria exclusivo 

del pretest. El entrenamiento consisti6 en lo siguiente: dos 

estimules experimentales fueron concurrentemente entrenados. El 

orden de presentaci6n de éstos era al azar, sin embargo ningün 

más de tres veces en sucesi6n. estimulo se 

Inmediatamente 

presentaba 

despuis de la presentaci6n del objeto el 

experimentador modelaba la respuesta correcta, •yo quiero", si el 

nifto imitaba correctamente este modelo, el experimentador 

reforzaba la respuesta d6ndole al nifto el estiaulo solicitado. 

Sin embargo, si el nifto no respondia apropiadamente o fallaba se 

le decia •no• y el estimulo se retiraba. Una vez que el nifto 

hubiese respondido correctamente a tres ensayos consecutivos, se 

llevaba a cabo el procedimiento de Tiempo Demorado, que consiatia 

en que después de la presentaci6n del estimulo, el experimentador 

esperaba 5 segundos antes de modelar la respuesta deseada. Si el 

nifto solicitaba el objeto dentro de los 2 segundos, la solicitud 

era inmediatamente reforzada, d6ndole al nifto el objeto. La 

demora se incrementaba en base a un incremento de 2 segundos, 

- 71 -

¡· 



cuando el niño durante tres ensayos imitaba la respuesta correcta 

o cuando solicitaba el objeto. Este patrón se continuaba hasta 

que una demora de 10 segundos se alcanzaba. Después de este 

entrenamiento al nino se le presentaban las condiciones de 

prueba, las cuales son las siguientes: 

1) Genera1izaci6n en ambientes no faailiares: 

El nifio era llevado a un cuarto no familiar donde el 

experimentador le presentaba el estimulo entrenado 

individualmente, si el nifio solicitaba un estimulo en los 

primero ensayos, se decia que la conducta era 

generalizada en un ambiente no familiar. Si el niño 

continuaba solicitando un estimulo de por lo menos el 20% 

con exactitud, se decia que habla generalizado y 

mantenido la respuesta. 

2) Generalización a un a.ablente no familiar y con una 

persona no fa.iliar: 

Aqul, una persona no familiar presentó los ensayos en la 

misma manera y ntímero de veces como se describió 

anteriormente. 

3) Generalizaci6n a un estiJlulo no entrenado: 

Esta prueba se presentó en el ambiente terapeütico por el 

experimentador. Se usaron 

probar la 9eneralizaci6n 

9eneralizaci6n fue demostrada 

respuesta verbal apropiada. 

4) Avaldo del estiJlulo control: 
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Esta condici6n fue diseftada para evaluar el grado del 

estimulo control, que el estimulo no verbal ha adquirido 

sobre la respuesta verbal. 

Si la técnica de la demora hab1a sido un éxito en enseftar al 

nifto a responder solamente en la presencia del estimulo como 

opuesto a la conducta verbal del experimentador, entonces el nifto 

deberá solicitar apropiadamente el objeto sin importar lo que se 

diga antes de la presentaci6n del estimulo. 

Los resultados a que se lleg6 con esta investigaci6n fueron 

los siguientes: Los niftos ejecutaron a 

pretest y etiquetaron cada uno de 

un nivel del 

los cuatro 

100\ en el 

estimules 

experimentales correctamente durante cinco ensayos consecutivos. 

En cuanto a las condiciones de prueba, se dirá que en la 

generalizaci6n los niftos mostraron un 95\ de ésta y mantuvieron 

la respuesta correcta entre los ensayos en un ambiente no 

familiar y con personas desconocidas. Durante la prueba para la 

generalizaci6n de un e•timulo no entrenado, se queria que cada 

nifto usara la frase "Yo quiero•, para los dos estimules 

experimentales. Todos los niftos mantuvieron un 98\ de respuestas 

correctas para la prueba del avaldo del estimulo control. 

En conclusión los resultados indicaron que todos los niftos 

autistas aprendieron a solicitar objetos espontáneamente y que 

esta conducta se generalizaba en el ambiente, gente, situaciones 

y objetos. 
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A continuaci6n se presentará otra investigací6n cuyo t1tulo 

es "Resultados de un Programa de Entrenamiento en el hogar con 

niftos autistas", llevado a cabo por Howlin, en el Instituto de 

Psiquiatr1a de Londres (1981). El grupo experimental consisti6 en 

16 niftos, el tratamiento tuvo una duraci6n aproximada de 18 

meses. La evaluaci6n de aspectos de los nifios y los padres, como 

el lenguaje y la conducta, se llevaron a cabo antes del 

entrenamiento y después a intervalos de 6 meses. los principales 

aspectos del funcionamiento del lenguaje que se evaluaron fueron: 

el nÍllnero de expresiones comprendidas usadas por el nifio, las 

proporciones de las expresiones no verbales, observaciones de 

estereotipias y ecolalia, respuestas instigadas y de lenguaje 

comunicativo solicitado. Los padres fueron entrenados en casa, 

en el uso de técnicas conductuales para modificar el problema de 

sus niftos autistas. El tratamiento no solo se referla al déficit 

del lenguaje sino que cubrla otros muchos aspectos de la conducta 

del nifto tales como: obsesiones, rituales, fobias y berrinches. 

los proqramas del lenguaje individuales se diseftaron para cada 

nifto de acuerdo a su nivel de habilidad y se basaron en 

investigaciones prelingu1sticas con niftos normales. las 

estructuras linguisticas enseftadas eran aquellas que son bien 

conocidas para ser adquiridas fAcilmente por los j6venes, los 

niftos normales y apropiadas para el nivel general cognitivo del 

nifto. los padres también fueron entrenados en el uso de técnicas 

de reforzamiento y de instigaci6n para incrementar el uso 

apropiado de un lenguaje de comunicaci6n en los niftos. Todo el 

tratamiento se llev6 a cabo por los padres en casa, el rol del 
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terapeuta era de ayudar a idear o proyectar programas de 

entrenamiento en colaboración con los padres y para servir de 

guia ensenando métodos. Las visitas domiciliarias por el 

terapeuta para asesorar a los padres y para recolectar los datos 

se hicieron semanalmente para los primeros 6 meses y después se 

reduc1a a una o dos veces al mes. los resultados obtenidos son 

los siguientes: en cuanto a los efectos del tratamiento a corto 

plazo se notó que los ninos hicieron mejoras, en el uso funcional 

del lenguaje comunicativo, mientras que las expresiones no 

verbales declinaron significativamente. 

expresiones comprensivas usada por 

El nWllero total 

los ninos también 

de 

se 

incrementó como el uso de morfemas, pronombres y art1culos. En 

cuanto a los efectos del tratamiento a largo plazo, o sea cambios 

en los ninos durante 10 meses fueron: la mejora encontrada en el 

lenguaje de los niftos después de los 6 meses de tratamiento, se 

mantuvo en un sot durante el siguiente ano a pesar de la 

intervenci6n reducida de los terapeutas en ese per1odo. El número 

de expresiones comprensibles usadas por los niftos y la proporción 

de expresiones socializadas, mostró un fuerte incremento en los 

primeros 6 meses, con un porcentaje aproximado de B7t. La 

proporción de expresiones no verbales dacay6 marcadamente en los 

primeros meses de tratamiento y mostró un declinamiento gradual 

en el siguiente ano. As1, las expresiones autistas y la ecolalia 

cayeron un poco en los 6 meses iniciales y luego permanecieron en 

una tasa regularmente baja. 

- 75 -



Es de importancia mencionar el trabajo realizado por Lovaas 

(1977). Dicho autor propus6 algunos métodos de entrenamiento de 

lenguaje. estos programas de entrenamiento se desarrollaron en 

el proyecto de Autismo de la Universidad de California, en Los 

Angeles. Iniciaremos comentando que el nifto tiene que hacer dos 

tipos de adquisiciones, esto es, adquirir conductas o respuesta 

que consistan en una diferenciaci6n de la respuesta verbal, que 

corresponden a distintos niveles del anilisis del lenguaje que 

hace la lingu1stica, estos niveles incluyen la conducta fonémica 

(consonantes, vocales), a la conducta morfémica (palabras) y 

otros a la conducta sintictica o gramatical (orden de las 

palabras en oraciones). Con estas respuestas verbales existe 

producci6n verbal, mas no lenguaje, ya que no existe significado. 

Para que la producci6n verbal adquiera un significado, la 

conducta verbal del nifto debe de ocurrir dentro de un contexto de 

estimulaci6n. Algunos aspectos del medio tienen que adquirir 

funciones de est1mulo que sirvan para regular la ocurrencia de la 

conducta verbal. 

El paradigma de aprendizaje que presenta LOvaas (1977) es el 

siguiente: 

DISCRilIDUl.CIOH 

I Lenguaje Receptivo 

II Lenguaje Expresivo 

l!STDIUID 

Verbal 

Ko verbal Verbal. 

RESPUESTA 

Ko verbal 

De acuerdo al paradigma expuesto, el autor desarroll6 los 

siguientes programas de lenguaje para niftos autistas. 
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PROGRAJIA J: CONS'l'RUCCJ:Olf DE RESPUESTAS VERBALES 

Este 

(sonidos). 

programa nos facilita 

Se entrena la conducta 

el desarrollo fonol6gico 

verbal imitativa en pasos 

graduales, en los cuales el nino es reforzado por acercarse 

progresivamente a las pronunciaciones verbales de otro. Para 

crear el habla es necesario la imitaci6n y el establecimiento de 

la imitaci6n en ninos autistas es el punto de partida. El primer 

paso es establecer las condiciones en las cuales se aprendiese la 

imitaci6n de sonidos vocales. El método para establecer la 

imitaci6n implicaba un procedimiento de entrenamiento 

discriminativo. El siguiente paso consist1a en intentar poner la 

conducta verbal del nino bajo nuestro control verbal, de forma 

que nuestra habla llegase a ser discriminativa para el habla del 

nino. 

PROGRAllA :i::i: ROTULADO DE ACONTECDCIEll'l'OS DISCRETOS 

El objetivo de este programa era ensenar al nino las 

discriminaciones básicas en relaci6n con ciertos acontecimientos 

ambientales, actividades y objetos. Se intenta darle al nifto un 

vocabulario que proporcione respuestas simples como Qué es esto? 

C6mo estás?, etc. As1 como la discriminaci6"n de caracter1sticae 

del medio, la meta era ensenar los nombres de objetos o 

acontecimientos corrientes que ocurren en torno suyo y loe nombre 

de ciertas actividades y conductas. 
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PROGRAMA XII 

ABSTRAC'NIS) 

LA RELAC:COK ENTRE ACOHTECDCIEJITOS (TERKINOS 

Ya que e~ nino ha adquirido un vocabulario de rótulos para 

acontecimiento disc~etos (objetos y conductas) se le ensenan los 

términos que describen las relaciones entre los acontecimientos, 

como relaciones espaciales (preposiciones), relaciones temporales 

(tiempo), relaciones personales (pronombres), color, tamaño y 

forma. Estos conceptos se les llaman abstracciones, porque el 

lenguaje que los describe se encuentra bajo el control de 

elementos de estimulaci6n y pueden ser compartidos por muchos 

objetos. 

PROGRllllA . :tV CDJIVBRSAC:IOll 

En este programa como su nombre lo indica, se le ensena al 

nino a preguntar y responder e intercambiar información. La 

conversación puede definirse como una respuesta verbal cuya forma 

esté en función de alguna manera del estimulo presentado por otra 

persona. 

PROGRA!IA V DAR Y BUSCAR DIFORMAC:CON 

Se intenta que el lenguaje sea un vehiculo de ampliación de 

las experiencias del niño. Que el niño aprenda a buscar 

información. Se pretende ayudar al nino a pedir y transferir 

información y a discriminar lo gue saben y lo que no saben. Este 

programa trata de ensenar 

repertorios de conducta y 

un modelo que 

proporcionar un 

facilitase las conversaciones. 
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PROGRAMA VI DESTREZAS GRAMATICALES 

Al niño se le enseñan reglas gramaticales como las 

relaciones entre el adjetivo y el nombre, relaciones entre el 

sujeto y el verbo, etc. 

PROGRAMA VII RECUERDO 

cuando el niño domina ciertos términos temporales básicos y 

puede transformar verbos, se intenta ensenar a recordar 

acontecimientos. Se implicaba enseñar al niño a describir su 

propia conducta a medida que ésta se alejaba del presente. 

Recordar es una conducta de la que puede decirse que "enriquece" 

el medio del niño. Los programas del recuerdo se relacionan con 

las metas terminales del proyecto de lenguaje. 

PROGRAllA VIII ESPONTANEIDAD 

Este programa ayuda al niño a ser más espontáneo. 

PROGRAllA IX CONTAR HISTORIAS 

Este programa es una ampliaci6n del anterior, pretende 

trasladar el lenguaje del niño del control de estimules concretos 

y manipulados experimentalmente a estimules menos observables. 

El propósito era ir liberando la conducta verbal del control de 

estimules concretos e inmediatos para ponerla bajo el control de 

sus propios sentimientos y experiencias. 
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Esta investigación incluye manuales de entrenamiento de 

lenguaje, los cuales se describirán a continuación. 

lll\JIUAL A ROTIJLAOO DE ACONTECillIENTOS DISCRETOS 

El rotulado es el primer manual y el más básico del programa 

del lenguaje. su objetivo es ensefiar al nino a contestar 

preguntas comunes y corrientes. Los estimules de entrenamiento 

deben satisfacer dos criterios; deben ser cosas que los nifios 

utilicen frecuentemente y que vean a otros utilizar y los rótulos 

deben ser diferentes en grado máximo. 

PROCEDillIENTOS ESPECIALES.- si el niño tiene dificultad para 

dominar los rótulos el experimentador puede usar ciertos 

procedimientos tales como, tamaño, posición. 

lll\JIUAL C PRONOllBRES PERSONALES Y ADJETIVOS POSESIVOS 

Incluye el entrenamiento de adjetivos posesivos y pronombres 

personales. 

Adjetivos posesivos. El entrenamiento del habla receptiva 

con ntu". Se utilizan como estimules un grupo de pertenencias 

personales y partes del cuerpo. El nifio debe aprender a 

identificar el referente personal de los enunciados del 

experimentador 11 sef\ala tü nariz", por ejemplo. Entrenamiento del 

habla expresiva. Se pedirá al nifio que verbalice una determinada 

relación pronominal. El experimentador, por ejemplo dice: 

"seflala tu •.. 11 y el nino tiene que ser.alar la parte del cuerpo y 

decir "mi .•. 11 
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llAJIUAL DE CONCEPTOS TEllPORALES 

Su objetivo es enseñar al niño a utilizar las palabras 

primero y último antes y después para describir relaciones 

temporales sencillas. 

Entrenamiento del habla expresiva con último? 

Se presentan 5 objetos diferentes y el experimentador dice 

al sujeto; "toque 3 de los 5 objetos, Cuá.l fue el último?º 

llAlfUAL E OTRAS ABSTRACCIONES Sllll'LES 

Son procedimientos para enseñar los colores. 

llAJIUAL P HABLA CONVERSACIONAL 

En la primera etapa se ensefta a contestar y preguntar. 

Parte 1 Preguntas sociales 

Ensenar a el sujeto a contestar a preguntas sociales simples 

en una forma tal que sus respuestas proporcionen una ulterior 

estimulaci6n a la 

vez. El nil'lo 

que una segunda persona pueda responder a su 

debe ser capaz en primer lugar de imitar una 

secuencia larga de respuestas verbales y en segundo 

ser capaz de discriminar entre las palabras que se 

imite. 

llAlfUAL G TRAllSPORllACIOllBS VERBALES 

lugar, debe 

quiere que 

El objetivo es ensenar a transformar los verbos del presente 

al pasado. Se espera que el nifio adquiera una conducta que le 

permitiera invocar sus experiencias pasadas y las de los demas, 
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aprender como se relaciona el pasado y encontrarse asl en 

condiciones de evaluar las consecuencias de una acci6n sin 

realizarla. 

llANUAL H SDfGULAR Y PLURAL 

El objetivo es capacitar al niño para que pluralice los 

r6tulos de nombres empleando los finales apropiados y para que 

discrimine entre los referentes del plural y singular. 

KANUAL I RECUERDO 

Su objetivo es capacitar al nino para que registre y 

transmita acontecimientos pasados de una forma que todos puedan 

comprender, de modo que estos registros y transmisiones puedan 

convertirse en estimulas funcionales para personas que no estaban 

presentes cuando ocurri6 el acontecimiento. 

El programa requiere que el nifio domine, si no todas, la 

mayor1a de las destrezas rese~adas en los manuales previos. 

Este procedimiento consta de tres pasos: 

1.- Se centra en el recuerdo del pasado inmediato 

2.- Implica la reproducci6n de acontecimientos con una 

demora mayor. 

3.- Implica el recuerdo de acontecimientos que le han 

ocurrido al nino horas o dias anteriores. 

EllTREHAlllEll'l'O DB LA BSPOMTAllBIDAD 

Para tratar de desarrollar mAs a los niftos, para ayudarles y 

hablar con mayor frecuencia y espo~taneidad. 
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Este programa consta de: 

1.- Describir ilustraciones. 

2.- Describir partes del cuerpo y pertenencias personales. 

3.- Describir acontecimientos cotidianos. 

4.- Expresar deseos. 

lllAlfUAL Jt 

El objetivo es que el nillo cuente de un acontecimiento una 

historia detallada que vaya m6s allA de los est1mulos concretos 

presentes en ese momento, en su medio f 1sico y que utilice su 

imaginaci6n. 

As1 hemos visto como se han realizado diversas 

investigaciones sobre el nillo autista utilizando varios tipos de 

técnicas o procedimientos. Una de ellas es el desvanecimiento de 

sellalaci6n que es usada para ensellar a los nillos 

entre uno u otro estimulo. El proposito es 

a diferenciar 

que el nillo 

transfiera de la sellalaci6n al estimulo de entrenamiento durante 

el desvanecimiento y por lo tanto cuando ya no haya sellalaci6n 

continuar! respondiendo correctamente. 

Debido a la imposibilidad de los nillos autistas Schrgiqman 

encontr6 una variante ensell&ndoles a generalizar para responder a 

sellalaciones m6ltiples y simult&neas. 
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como ya se ha mencionado la conducta autoestimulatoria 

impide que el niño aprenda, ya que se encuentra "distraido". la 

conducta autoestimulatoria se caracteriza por una falta de 

objetivo en su uso. 

se ha considerado que el problema principal del autismo es 

la comunicación, asi, en un diferente ambiente de comunicación 

con su madre, con el cl1nico y con un desconocido. Los 

resultados arrojaron que el niño interactuó verbalmente mAs con 

la madre y un adulto familiar que con el desconocido. 

También se ha estudiado cual es la función de la ecolalia 

inmediata en los niños interactuando en sus hogares, y en la 

escuela a nivel grupal. se obtuvieron siete categor1as distinas 

de ecolalia. lo mAs sobresaliente fue que muchos de los ecos 

producidos se manifestaron sin que hubiera un cambio en la 

conducta y sin que los niños interactuaran, ni intentaran 

realizar algün trabajo. 

Una técnica que consideramos de gran utilidad es el uso de 

procedimiento de tiempo demorado para que se dsn respuestas 

verbales espontAneas. la técnica fue un éxito, ya que los niños 

autistas aprendieron a solicitar objetos espontAneamente, siendo 

esta conducta generalizada al ambiente, a la gente a situaciones 

y objetos. Es importante nombrar una investigación en la cual 

idearon un programa de entrenamiento por los padres en el hogar 

con niños autistas. Los padres fueron entrenados en el uso de 

técnicas conductuales para modificar el problema de sus hijos. 

El entrenamiento incluyó el lenguaje y aspectos de la conducta¡ 

el trabajo del terapeuta consistió en asesoramiento y recolección 
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de datos. el estudio se llev6 a cabo éxitosamente. Es de 

importancia puntualizar que este estudio es relevante en la 

medida en que el entrenamiento se llev6 a cabo en el hogar del 

niño autista, ya que en ültima instancia se trata de socializar 

al niño. 
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ASPECTOS METODOLOGICOS GENERALES 

PROBLEMA 

Cómo afecta un programa de entrenamiento de lenguaje a sujetos 

autistas aplicado a través del grupo A y el Grupo B? 

oBJETrvo GENRRJIL 

Identificar los efectos de un programa de lenguaje a sujetos 

autistas aplicado por dos grupos de para-profesionales. 

OBJET:IVOS SSPBC:Incos 

1.- Identificar los efectos de un programa de entrenamiento de 

lenguaje tactual aplicado por el Grupo A. 

2.- Identificar los efectos de un programa de entrenamiento de 

lenguaje ecoico aplicado por el Grupo B. 

3.- Identificar los efectos de un programa de entrenamiento de 

lenguaje ecoico aplicado por el Grupo A. 

4.- Identificar los efectos de un programa de entrenamiento de 

lenguaje tactual aplicado por el Grupo B. 

s.- Identificar sí la secuencia del programa de lenguaje 

tactual-lenguaje ecoico aplicado por el Grupo A tiene 

mayores efectos que la secuencia del proqrama de lenguaje 

ecoico-lenguaje tactual aplicado por el Grupo B. 
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BIPOTESIS 

Hil.- El programa de entrenamiento llevado a cabo po~ el Grupo A 

tiene un mayor efecto sobre la adquisición del lenguaje 

tactual que el programa de lenguaje tactual aplicado por 

el Grupo B. 

HI2.- El programa de entrenamiento llevado a cabo por el Grupo B 

tiene un mayor efecto sobre la adquisición del lenguaje 

ecoico que el programa de lenguaje ecoico aplicado por el 

Grupo A. 

HI3.-

HI4.-

HIS.-

HO.-

La secuencia del programa de entrenamiento tactual-ecoico 

llevado a cabo por el Grupo A tiene un mayor efecto sobre 

la adquisición del lenguaje ecoico. 

La secuencia del programa de entrenamiento 

ecoico-tactual llevado a cabo por el Grupo B tiene un 

menor efecto sobre la adquisición del lenguaje ecoico. 

La secuencia del programa de lenguaje tactual-lenguaje 

ecoico aplicado por el Grupo A de para-profesionales tiene 

mayores efectos que la secuencia del programa de lenguaje 

ecoi~o-lenguaje tactual aplicado por el Grupo B. 

No exista ninguna diferencia sobre la adquisición del 

lenguaje de los programas tactual y ecoico aplicado por el 

Grupo A con los programas ecoico y tactual aplicado por el 

Grupo B. 
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DEfIKICIOK DE T!!RM:INOS 

DEFDUCIOJIES TEORICAS.-

Conducta Ecoica: Es "el caso mCls simple, en el cual la 

conducta verbal está bajo el control de 

estimules verbales, la respuesta genera 

una pauta de sonidos similar a la de los 

estimules." (Skinner 1980 p!lg. 69) 

Conducta Tactual: "El tacto puede definirse como una 

operante verbal en la que una respuesta de 

forma determinada se evoca (o al menos se 

fortalece) por un objeto o evento 

particular o por una propiedad de un 

objeto o evento." (Sl<inner 1980 p!lg. 96) 

DEFINICIONES OPl!RACIONALES.-

Lenguaje Ecoico: Para la presente investigación es la 

respuesta vocal presentada por los sujetos 

ante la presencia del objeto que se 

vocalice con una topografia semejante a el 
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estimulo presentado por el modelo del 

entrenador y cuya ocurrencia no podr~ 

rebazar un intervalo de 5 segundos. 

Lenguaje Tactual: Para la presente investigación es la 

respuesta de los sujetos de tocar el 

objeto ante la nominación del mismo por 

parte del entrenador con un intervalo 

de 5 sequndos a partir de su vocalizaci6n. 

DEFDO:CION DE Lll POBLllCION 

La presente investigación se realizó en el Hospital de D1a 

del Hospital Psiquiátrico Infantil "Juan N' Navarro", enseguida 

se mencionarán los antecedentes del Hospital de D1a y como está 

actualmente constituido: 

Durante el afto de 1978 estuvo funcionando en un Centro de 

Salud de la entonces s.s.A. un programa de intervención grupal 

para ninos. con orientación simultanéa para los padres, llamando 

Unidad Terapéutica para Niftos y Adolescentes (UTNA). La idea 

principal del médelo era la asistencia regular y repetitiva de 

pacientes a actividades de grupo. orientadas a proporcionar un 
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desarrollo óptimo, tomando en cuenta la interacción social, la 

sintomatolog1a, 

comunidad a la 

el nivel de desarrollo y la base cultural de la 

que pertenec1an. 

elementos fundamentes: actividades 

comunitarias; realizadas por un 

El programa inclu1a tres 

terapéuticas, recreativas y 

equipo multidisciplinario 

compuesto por Psiquiátra, terapeuta educativa, ocupacional, 

pedogoga y trabajadora social. 

A partir de 1980 y por disposición de la Dirección General 

de Salud Mental, el programa se trasladó al Hospital Psiqui6trico 

Infantil adecuéndose y ampliéndose algunas de sus modalidades 

para los casos de patolog1a m~s graves que recibe el hospital, 

por ejemplo a los autistas. 

El cambio a la denominación del programa de UTNA a Hospital 

de D1a, se hizo a partir de 1986 retomando un poco el concepto 

iniciado por Shagarov en Mosc6 y seguido posteriormente por 

Cameron en Montreal, Bierer en Londres y Diatkine en Paris. 

El Hospital de D1a que funcionalmente podr1a llamarse Unidad 

interdisciplinaria para Diagnóstico y Tratamiento de los menores 

con trastorno en el desarrollo, est& organizada en Bloques de 

tratamiento: 

1) El psicopedag6gico, para ni~os en edad escolar con 

problemas perceptuales y especificas del aprendizaje. 
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2) llaternal terapéutico con estimulaci6n perceptual y 

estimulaci6n precoz para preescolares con deficiencias 

perceptuales y de coordinaciOn. 

3) El de lenguaje para los casos que presentan deficiencias 

en esta área del desarrollo. 

4) El de socialización para los problemas de conducta y los 

que presentan dificultad para establecer adecuadas 

relaciones con sus padres. 

5) Bloque de orientación a padres; se forman grupas de 

padres de nifios que acuden a los diversos bloques, para 

orientación, información sobre las patolog!as que sufren 

sus hijos y técnicas de funcionamiento familiar más 

favorables a su desarrollo. 

6) Bloque de Terapia de Pareja, donde se incluyen padres que 

por trastornos propios de su funcionamiento como pareja 

requieren de un abordaje más especifico y especializado. 

7) Y por 6lti.loo el Bloque de Terapia Allbiental donde se 

captan los casos con trastornos graves del desarrollo, se 

diagn6stican y planean las actividades terapéuticas que 

habrán de seguir. 
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DEFINICION DE LOS SUJETOS 

En la presente investigación trabajaremos con 8 niños 

autistas, los cuales en su mayor1a asisten a terapia de lenguaje, 

terapia de psicomotricidad y terapia ambiental. 

Pasaremos a mencionar brevemente las caracter1sticas 

individuales de cada niño. 

CHISCO 

Naci6 en 1983. A principios de 1986 asiste al Centro de 

Desarrollo de la Personalidad y la Conducta de la Universidad del 

Valle de México donde recibia terapias de rehabilitaci6n fisica y 

estimulaci6n sensoperceptual. Al final del mismo año present6 

conductas autoagresivas, por lo que lo trasladan al Hospital de 

01a en enero de 1987. En este mismo ano comienza con la terapia 

ambiental a la cual responde muy bien y en la que hasta la fecha 

continúa. En septiembre de 1987 los resultados de una evaluación 

de desarrollo concluyen que su nivel de madurez y su conducta en 

general está deteriorada, principalmente el área motriz y la de 

lenguaje. Se le aplicó una evaluación conductual en marzo de 1988 

teniendo como resultados que Chisco se encontraba en una edad de 

40 semanas en la discriminación de est1rnulos por el ·nombre, en 

una edad de 18 meses en la asociación de la función al estimulo 

mediante el control instruccional y una edad de 52 semanas en la 
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capacidad de verbalizar, dec1a 3 o 4 palabras, actualmente se ha 

desarrollado la capacidad de verbalizar siendo a la fecha 

ecolálico con muy poco repertorio de lenguaje espontáneo. Chisco 

presenta los s1ntomas autistas tales como mirada periférica, 

pobre contacto visual, autoagresión, manipulación de objetos en 

forma inadecuada, retraimiento, retardo en el lenguaje y 

movimientos estereotipados y autoestimulatorios. Actualmente 

asiste a terapia ambiental, de psicomotricidad y de lenguaje cada 

semana. 

Nació en 1983. A los 6 meses presenta balanceo del cuerpo, 

mucho tiempo acostado jugando con pies y manos, después de los 2 

anos disminuye el balanceo y aumenta la producción de ruidos 

excesivos con gritos, además con problemas de audici6n y 

conductas 

berrinche. 

inadecuadas como oposicionismo, 

Primero asiste al DIF donde estuvo 

neqativismo y 

atlas. Acude al 

Hospital en 1987 presentando en el área de lenquaje monos1labos a 

los 2 años y bis1labos a la misma edad diciendo palabras como 

casa, agua y tacata, no ha desarrollado más lenguaje a la fecha. 

En 1987 asiste a terapia ambiental y en 1989 asiste a terapia de 

lenquaje. se le aplica una evaluación conductual en 1988 

concluyendo que en &rea de lenquaje tiene una edad de 40 semanas 

en la discriminación de estimulas por el nombre, de 28 semanas en 

la asociaci6n de la funci6n del estimulo mediante el control 
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instruccional y de semanas en la capacidad para verbalizar. 

Actualmente sigue asistiendo a terapia ambiental, de 

psicomotricidad y de lenguaje cada semana. 

MELISA 

Nació en 1984. Acude en julio de 1988 al Hospital de Oia 

con sintomas tales como el no hablar, no fijar la atención y 

llorar mucho. Desde los meses se observaron conductas como 

observar al techo y balanceos. En el área de lenguaje los 

primeros fonemas los emitió a los 12 meses contaba del 1 al 10, 

emit1a las vocales y a los 2 a~os decia palabras como bosque, 

dormir. A los 2 1/2 deja de hablar. Actualmente no se ha 

escuchado emisión alguna de palabras 

bis1labos sin sentido. En 1988 inicia 

con sentido, solamente 

terapia de lenguaje y 

ambiental, las cuales continüan hasta la fecha. 

'l'Oio 

Naci6 en 1983. Presentando problemas en el desarrollo desde 

e1 ler. a~o con sintomas tales como vista periférica, no 

aceptando el contacto f!sico prefiriendo estar solo, hipersomnia 

y hasta los anos sin lenguaje, posteriormente ecolalia 

inmediata; primera palabra agua a los 2-3 años y la primera frase 

a los ~ afies, actualmente es ecolálico. Llega al Hospital de Dia 

a finales de 1988. A principios de 1989 le aplican una 

evaluación conductual concluyendo que en área de lenguaje 

presenta una edad de 40 semanas en la asociaci6n de la función al 
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estimulo mediante el control instruccional y 18 meses en la 

capacidad para verbalizar emitiendo 10 palabras. Actualmente 

asiste a terapia de lenguaje, psicomotricidad y ambiental. 

lllARCO 

Naci6 en 1985. Lleqa al Hospital de Dla en octubre de 1989. 

El motivo de consulta es el siguiente: después de decir 3 o 4 

palabras las deja de decir, solo emite sonidos guturales. 

Presenta ademAs conductas regresivas y aislamiento, no juega en 

forma adecuada, balanceo del cuerpo y terror por aparatos 

eléctricos, presenta adem4s conductas inadecuadas como berrinches 

y oposicionismo. A la fecha emite un promedio de 10 palabras; 

que exceptuando por la palabra •coche" no hemos escuchado que 

emita alguna otra palabra de estas 10. Actualmente asista a 

terapia ambiental, a psicomotricidad y a terapia de lenguaje cada 

semana. 

JUAJJ 

Naci6 en J-984. Asiste al Instituto Nacional da la 

Comunicación Humana, da ahl as enviado por esta inatituci6n al 

Hospital de ola en noviembre da 1987, Emite las pri•aras 

palabras a los 13 meses (mamA-papA) posteriormente deja de 

hablar, estAs palabras no las emitla con el prop6sito de 

comunicarse, presenta ademas otras conductas en las que se 

incluye la falta de comunicaci6n con el ambiente, adem4s de 
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permanecer con la mirada periférica, el jugar 

mecánicamente y el producir conductas inadecuadas 

solo y 

como el 

berrinche, negativismo y oposicionismo. Parece estar obsesionado 

por los rompecabezas los cuales resuelve muy bien. A principios 

de 1988 se le aplica una evaluación conductual concluyendo que en 

el área de lenguaje presenta una edad de 40 semanas en la 

discriminación de estimulas por su nombre, de 28 semanas en la 

asociación de la función al estimulo mediante el control 

instruccional y de 40 semanas en la capacidad para verbalizar. 

Entra a terapia conductual a principios del mismo año no con 

muchos avances presentando incremento de conductas inadecuadas. 

También a principios de 1988 comienza con terapia ambiental. 

Actualmente asiste a terapia de lenguaje, 

psicomotricidad. 

RICARDO 

ambiental y de 

Naci6 en 1984. A partir de los 2 años se observ6 que 

presentaba dificultades en la relaci6n con el ambiente, no habla 

para pedir lo que quiere sino que canta, ademAs es muy inquieto y 

algunas veces agresivo. Al primer año emite la palabra pap~, 

mam6 y agua empezando a cantar. llega al Hospital de D1a durante 

septiembre de 1987. Al siguiente mes asiste a terapia ambiental. 

Asiste también a terapia de lenguaje y ya en mayo de 1988 se 

reporta que Ricardo ha mejorado favorablemente, reconociendo 

esquema corporal, manejando una gama amplia de colores etc. 

aunque continúa cantando especialmente cuando no quiere trabajar. 

A la fecha Ricardo es ecol6lico. A mediados de 1988 le aplican 
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una evaluación conductual concluyendo que en área de lenguaje se 

encuentra en una edad de 52 semanas en la discriminación de 

estimules por el nombre, 52 semanas en la asociación de la 

función del estimulo mediante el control instruccional y 52 

semanas en la capacidad de verbalizar, sin embargo en 

socialización esta a una edad de 16 semanas. Actualmente asiste 

a terapia de lenguaje y terapia ambiental. 

ROSALBA 

Nació en 1982. es canalizada por el Instituto Nacional de 

Pediatria porque posterior a los 8 meses hubo detención del 

desarrollo de lenguaje con alteraciones en la conducta como 

impulsividad y autoagresividad no relacionAndose con su medio 

ambiente presentando conductas inadecuadas como el berrinche. 

Llega al Hospital de Dia en agosto de 1987. Entra a terapia de 

lenguaje y a terapia ambiental. En abril de 1988 se notan 

cambios favorables en Rosalba como el acatar órdenes y abrazar a 

los terapéutas. se le aplican dos evaluaciones, una a principios 

del mismo afio y otra a mediados del mismo observando notables 

diferencias muy favorables especialmente en Area adaptativa. En 

cuanto al Area de lenguaje no se observ6 ningQn cambio 

concluyendo que tiene una edad de 40 semanas en la discriainación 

del estimulo por el nombre, de 52 semanas en la asociación da la 

función del estimulo mediante el control instruccional y 28 

semanas en la capacidad para verbalizar. Actualmente asiste a 

terapia de lenguaje, socialiación y h6bitos. 
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DEFDIICIOH DE LOS DISTJUJIU!llTOS 

En la presente investigación se aplicariln a los sujetos dos 

programas: 

l) programa de lenguaje tactual 

2) programa de lenguaje ecoico 

Ambos programas serán aplicados por dos grupos de 

para-profesionales, el Grupo A y el Grupo B. 

Dichos programas estar~n integrados de la siguiente manera: 

El programa de lenguaje ecoico está constituido 

por 21 palabras de dos silabas, las cuales tendrán 

que ser vocalizadas por los sujetos en un lapso 

de 5 segundos, deberán de presentar una topograf ia 

semejante a la vocalizaci6n del entrenador. 

El programa de lenquaje tactual está constituido 

por 7 triadas de objetos comunes, en donde los 

sujetos deberán de presentar la respuesta de tocar 

los objetos, en un lapso de 5 sequndos previamente 

a la nominaci6n de loa mismos por parte del 

entrenador. 

Para evaluar el nivel de ejecuci6n del sujeto en loa dos 

proqramas, as1 como en las diferentes sesiones, se utilizarAn en 

cada caso unas hojas de registro (anexos F, L), en las cuales el 

registrador anotará las diferentes respuestas de los sujetos. 
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DBl'Dll:CIOM DB PERSONAL 

El personal que participará activamente para el logro del 

objetivo de la presente investigación serán: 

- Grupo A: 

El Grupo A estará 

presente proyecto. 

integrado por 

Una de las 

las 2 investigadoras del 

cuales fungirá como 

entrenador y la otra investigadora como registrador. 

- Grupo B: 

El Grupo B estará integrado de la misma forma que el Grupo A 

con la diferencia de que las funciones se intercambiarán de 

entrenador a registrador y viceversa. 
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MEIOPO PE INYESTIGACION 

DISEllO DE IllVESTIGACION 

El diseño id6neo para esta investi9aci6n es el llamado: 

cuasi-experimental de linea base multiple 

entre conductas 

(Campbell y Stanley 1979) 

La linea base mOltiple consiste en el manejo sucesivo de 4 

elementos diferentes, los cuales son se9ün Sidman (1960) las 

siguientes: 

l.- La situaci6n f1sica 

2.- La topoqrafia conductual 

3.- La persona emisora de la conducta 

4.- El momento en que se emite la conducta 

En este caso se registrar& la misma linea base del mismo 

sujeto en diferentes conductas. 

La mayor eficacia del disefto de linea base mOltiple radica 

en que se pueden estudiar varias respuestas simultAnemanete. 

Xazdin y Bootzin (1980), seftalan una posible desventaja en 

este tipo de diaafto, la cual es la generalizaci6n de la 

respuesta. 

Finalmente se anotar& que este tipo de diaefto demanda 

mayores recursos humanos, que diseftos m!s simples y 6sto lo 

vuelve poco accesible. 
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Este diseño se presentará 

manera: 

con un paradigma de la siguiente 

En donde: 

PARADIGllA 

1: \: 1: 1 :1 

A: Linea Base 

B: Programa Tactual 

C: Programa Ecoico 

En el caso concreto de la presente 

paradigma es de la siguiente manera: 

investigaci6n el 

PARADIGllA 

GA LB1 LT LB2 LB 

GB LB1 LB LB2 LT 

En donde: 
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,, 

GA= Grupo A 

GB= Grupo B 

LBl= Linea base l (tactual y ecoico) 

LB2= Linea base 2 (tactual y ecoico) 

LT= Programa de Lenguaje Tactual 

LE= Programa de Lenguaje Ecoico 

VARZABLBS DEPEllD:lEllTES E UIDBPEllD:lEllTES 

V.I. 

l) El programa de lenquaje tactual 

2) El programa de lenguaje ecoico 

V.O. 

1) La conducta ecoica de los sujetos 

2) La conducta tactual de los sujetos 

El mayor o menor efecto de los dos programas 

se med\rá en base al tiempo que 

aprenderlos, también por el no. 

tarden en 

de ensayos 

totales, o por el nCunero de instigaciones que 

necesitaron para aprenderse las palabras. 
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VAJUABLES COll'l'ROLADAS 

Condiciones Experimentales controladas: 

a) personal: Grupo A y Grupo B 

b) escenario 

e) d1a y hora especificas 

d) duración de la sesión 

e) materiales 

TAllAAO DE U. lltlESTRA 

Cuatro sujetos para cada situación experimental escogido en 

forma intencional no probabíl1stica, formando as1 un total de 8 

sujetos. 

CONDICIONES EXPERDIEllTALES 

La aplicación de los programas por parte del Grupo A y el 

Grupo B se llevarán a cabo en el Hospital de D1a. Formando un 

total de 8 nifios a cada uno se le dará 2 veces a la semana el 

entrenamiento que les corresponda dependiendo si pertenecen al 

grupo A o al B con una duración de media hora cada sesi6n. Cada 

nifio tiene un día y un horario de entrenamiento especifico a la 

semana. El entrenamiento se lleva a cabo en un sal6n (Ol-L) del 

área de Lenguaje de dicho Hospital con las siguientes dimensiones 
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2 metros de ancho por 2 de lar90 1 con una mesa y tres.sillas y un 

foco. A un costado de la pared estan pintadas las vocales en 

diferentes colores, y en otro lado de la pared están pintados 2 

figuras geométricas de diferentes colores. Antes del 

entrenamiento estaban colocados sobre las paredes atractivos 

dibujos de cartón, los cuales quitamos ya que los niños se 

distra!an enormemente. Los materiales de entrenamiento que se 

utilizan en el programa tactual (objetos de uso común) son en 

todos los casos los mismos. 
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A. PROCEDillXEHTO DE INVESTIGACIDH 

l.- Antes de empezar con el entrenamiento de los programas, 

los investigadores realizarán registros de observación. 

Esta primera fase a la vez que servirá para detectar las 

conductas y el nivel de lenguaje particular de cada nifio, 

también ayudará como un medio para establecer el rapport. 

2.- Se comenzará con el entrenamiento de los proqramas cuando 

los investigadores evalQen a traves del rapport que los 

sujetos están listos para empezar la investigaci6n. 

J.- Se aplicará tres veces la linea base 1, es decir la linea 

base de ecos y la linea base de tactos se aplicarán tres 

veces cada una tanto para el grupo A como para el grupo B 

simultáneamente. 

4.- Una vez identificado el nivel de ejecuci6n de linea base 1, 

se iniciará con el entrenamiento de los programas en base a 

los criterios preestablecidos. 

5.- Se aplicarán los programas siguiendo la secuencia de cada 

uno de ellos, es decir, en el caso del Grupo A aplicaran el 

programa de lenguaje tactual mientras que al mismo tiempo 

se llevará a cabo la aplicaci6n del programa de lenguaje 

ecoico por parte del Grupo B. 
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6.- Una vez transcurridas 16 sesiones por cada nino tanto en el 

programa de lenquaje tactual como en el programa de 

lenguaje ecoico se continuará con linea base 2. 

7.- Se aplicará la linea base 2, es decir se volverán a aplicar 

la linea base de tactos y la linea base de ecos tanto por 

parte del grupo A como por parte del grupo B 

simultáneamente. 

e.- Una vez obtenidos el nivel de ejecuci6n de linea base 2, se 

iniciar6 con el entrenamiento de los programas. 

9.- Se aplicar6n los programas llevando el siguiente orden, es 

decir, en el caso del grupo A aplicara ahora el programa 

ecoico y al mismo tiempo el grupo B aplicaré el programa 

tactual. 

10.- Una vez transcurridas 16 sesiones se dar! por terminada la 

aplicaci6n de los programas y por tanto de la presente 

investigaci6n. 

11.- Al finalizar cada sesi6n se tabular6n los resultados. Una 

vez obtenidos los resultados en su totalidad, tanto en el 

programa de lenguaje tactual como en el ecoico! llevado a 

cabo por el Grupo A y los programas realizados por el Grupo 

B sabremos cual de las dos secuencias respectivas tuvo 

mayor efecto en la adquisici6n del lenguaje. 
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B. PROGRAMA TACTUAL 

l. OBJETIVO GENERAL 

Al término del programa el sujeto colocará su mano sobre el 

objeto cuyo nombre vocalizarA el entrenador, el 100% de los 

ensayos con una latencia no mayor a 5 segundos durante tres 

sesiones consecutivas. 

2. SUJETOS 

Integrado por 8 niftos 

Hospital de d1a del Hospital 

Navarroº 

J. MATERIAL 

autistas, los 

Psiquiátrico 

cuales asisten al 

Infantil "Juan N. 

Se elaboró una lista de 21 objetos seleccionados de manera 

arbitraria siguiendo el criterio de objetos de uso comfin. se 

ordenaron en triadas en cinco listas diferentes (Anexos A, B, e, 

D y E) para ser utilizados por los entrenadores en el orden que 

se presentan en cada una de dichas listas. 

a) Lista de objetos 

l.- vaso 
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2.- taza 

3.- silla 

4.- mesa 

s.- caja 

6.- lapiz 

7.- reloj 

s.- papel 

9.- jabon 

10.- dado 

11.- pato 

12.- perro 

13.- libro 

14.- bolsa 

15.- tenis 

16.- peine 

17.- cara 

18.- gato 

19.- llave 

20.- coche 

21.- vela 

b) Hojas de registro 

e) Cron6metro 

d) L6piz 
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4. OEFINICION DE CONDUCTAS 

Respuesta Tactual Correcta (RTC): 

Para la presente investigación es la respuesta de los 

sujetos de tocar el objeto ante la nominación del mismo 

por parte del entrenador con un intervalo no mayor de 5 

segundos a partir de su vocalización. 

Respuesta Tactual Incorrecta (RTI): 

Para la presente investigación es que los sujetos no 

den la respuesta de tocar el objeto ante la nominación 

del mismo por parte del entrenador con un intervalo no 

mayor de 5 segundos a partir de su vocalización. 

Respuesta Tactual Instigada (RTIN): 

Se considerar~ respuesta tactual instigada a la 

respuesta del sujeto de tocar los objetos de acuerdo a 

los siguientes criterios de instigación: respuesta 

instigada a 5 cm. de distancia del objeto; respuesta 

instigada a 10 cm. de distancia del objeto; respuesta 

instigada a 15 cm. de distancia del objeto y respuesta 

instigada con la mano del sujeto sobre sus piernas. 
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5. REFORZAMIENTO SOCIAL Y COMESTIBLE (SC) 

El uso de reforzamientos en la presente investigación es de vital 

importancia, ya que mediante su uso y manejo se obtiene la 

conducta deseada. El entrenador utilizará el reforzamiento 

comestible como galleta, dulce, etc. y el social con frases como 

•1muy bien", esto se llevará a cabo en el momento en que el sujeto 

emita la respuesta deseada de tocar el objeto ante la nominación 

del mismo por parte del entrenador, as! como con los criterios de 

instigaci6n. 

6. REGISTRO 

Las hojas de registro (anexo F) dnicamente las manejar~ la 

persona asignada como registrador de la siguiente manera: 

1) anotará el ntlmero de ensayo correspondiente. 

2) anotará el estimulo con el que se este trabajando 

3) anotar! con una "X" la respuesta del sujeto, la 

cual puede ser: respuesta correcta o respuesta 

incorrecta. 

4) anotar6 con una "X" si utilizó reforzamiento en la 

columna correspondiente al mismo. 

5) En el caso de respuesta instiqada lo anotara de la 

siguiente forma: Si la respuesta instigada ea a 5 

cm. anotarA 5 en la hoja de registro, si la 
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respuesta instigada es a 10 cm. anotarA 10, si la 

respuesta instigada es a 15 anotarA 15 y sí la 

respuesta instigada es con las manos sobre las 

piernas del sujeto anotará P. 

7. PROCEDIMIENTO 

RAPPORT 

Una sesión antes de la aplicación del programa, el entrenador 

interactuará libremente con el sujeto con el objetivo de 

establecer el rapport. 

I.IllEA BASE 

l.- El entrenador recibirA al sujeto. 

2.- Se dirigirán al cubiculo o lugar de trabajo donde se 

sentarán en una silla de la mesa de trabajo uno frente al 

otro. 

J.- Antes de que el entrenador de la seftal de "adelante", el 

registrador tendrA ya listas las hojas de registro, lApiz y 

cronómetro. 

4.- El registrador no hablarA ni con el sujeto ni con el 

entrenador durante las sesiones. 

5.- El registrador en el cubiculo o lugar de trabajo se sentar& 

frente al entrenador y un metro atrAs aproximadamente del 

sujeto. 
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6.- El entrenador dará la se~al de "adelante" al registrador 

para dar inicio a la sesi6n. 

7.-

e.-

El entrenador colocará los objetos frente al sujeto de 

acuerdo a la lista que se anexa (anexo A). 

cuando el entrenador coloque los 3 

el registrador anotará el nombre 

objetos sobre la mesa, 

de los mismos en la 

columna correspondiente a estimulo. Anotará con una "X 11 en 

la columna correspondiente a respuesta correcta y/o 

respuesta incorrecta. 

9.- El entrenador colocará su mano sobre el objeto 5 segundos, 

vocalizando el nombre del mismo, retirará su mano y volverá 

a vocalizar el nombre del objeto. Esperará la respuesta 

del sujeto de tocar el objeto durante 5 segundos. 

10.- Si el sujeto da la respuesta de tocar el objeto no se 

retirará el mismo de la mesa de trabajo y se continuará con 

los siguientes objetos de la triada de la lista. 

11.- Si el sujeto no da la respuesta de tocar el objeto no se 

retirará de la mesa de trabajo y se continuará con los 

siguientes objetos de la triada de la lista. 

12.- Al finalizar la exposici6n de los 21 objetos de la lera. 

lista (anexo 

procedimiento, 

A) se 

es decir, 

volverá 

los 21 

a aplicar 

objetos se 

el mismo 

volverAn a 

presentar veces haciendo un total de 5 exposiciones, aün 

cuando el sujeto halla identificado alguno de ellos (anexo 

B,C,D,E). 
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13.- El entrenador recibirá al sujeto. 

14.- Se dirigirán al cubículo o lugar de trabajo donde se 

sentará en una silla de la mesa de trabajo uno frente al 

otro. 

15.- El registrador no hablará ni con el sujeto ni con el 

entrenador durante las sesiones. 

16.- El registrador en el cublculo o lugar de trabajo se sentará 

de frente al entrenador y a un metro atrás aproximadamente 

del sujeto. 

17.- El registrador tendrA listas las hojas de registro, lApiz 

y cronómetro para empezar a registrar. 

18.- El entrenador dará la serial de "adelante" al·registrador 

para dar inicio a la sesiOn. 

19.- El entrenador colocará los primeros objetos de la lista 

(anexo A) sobre la mesa de trabajo enfrente del sujeto a 

20 cm. del sujeto y separados entre si por una distancia de 

10 cm. 

20.- cuando el entrenador coloque el primer objeto sobre la mesa 

el registrador anotará el nombre del mismo en la columna 

correspondiente a estimulo, anotará con una "X" en la 

columna correspondiente a respuesta correcta 6 respuesta 

incorrecta y en el caso de respuesta instigada lo anotar~ 

en base a los criterios citados anteriormente. As! mismo, 

anotará en la columna correspondiente si la respuesta fue 

reforzada. 
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21.- El entrenador tocará el primer objeto de acuerdo a los 

criterios establecidos, vocalizará el nombre del mismo 

retirando la mano al termino de la vocalización, volviendo 

a vocalizar el nombre del objeto, dejando 5 segundos de 

lapso entre una emisión de la palabra y otra. 

22.- Si no hay respuesta el entrenador instigará f1~icamente al 

sujeto tomándole la mano y colocándola encima del objeto, 

manteniéndola en esta posici6n, al mismo tiempo el 

entrenador pronunciará el nombre del objeto que está 

tocando el sujeto y lo reforzará con comestible y/o 

socialmente según sea el caso. El criterio para continuar 

con el siguiente objeto serán 10 respuestas correctas 

consecutivas por parte del sujeto, ante la nominación del 

objeto por parte del entrenador. 

23.- Si después de los 10 ensayos anteriores el sujeto no da la 

respuesta correcta sin instigación para tocar el objeto, el 

entrenador instigará f1sicamente al sujeto pero ahora 

tomará la mano del sujeto y la colocará a 5 cm. de 

distancia del objeto vocalizando el nombre del mismo. El 

entrenador colocará su mano encima del objeto y volverá a 

vocalizar el nombre, retira su mano y volverá a vocalizar 

el nombre del objeto. 

24.- Si el sujeto no coloca la mano sobre el objeto, el 

entrenador volverá a tomar la mano del sujeto y la colocará 

encima del objeto vocalizando el nombre del objeto y 

reforzará. A continuación se tomará la mano del sujeto y 

se colocará a la distancia inicial de 5 cm. esperando la 
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respuesta correcta del sujeto 

vocalización del entrenador 

de tocar el objeto ante la 

de nombrar el objeto. El 

criterio para continuar con la siguiente instigaci6n serán 

10 respuestas correctas consecutivas por parte del sujeto. 

25.- Si el sujeto di6 la respuesta correcta durante los 10 

ensayos el entrenador instigará f1sicamente pero esta vez 

tomará la mano del sujeto y la. colocará a 10 cm. de 

distancia del objeto vocalizando el nombre del mismo. El 

entrenador colocar& su mano encima del objeto y volverá a 

vocalizar el nombre, retirará su mano y volverá a vocalizar 

el nombre del objeto. si el sujeta no coloca la mano sobre 

el objeto el entrenador volveré a tomar la mano del sujeto 

y la colocará encima del objeto, vocalizando el nombre y 

reforzar&. A continuación se tomar& la mano del sujeto y 

se colocará a la distancia de 10 cm. esperando la respuesta 

correcta del sujeto de tocar el objeto ante la vocalización 

del entrenador de nombrar el objeto. El criterio para 

continuar con la siguiente condición serán 10 respuestas 

correctas consecutivas por parte del sujeto. 

26.- Si el sujeto di6 la respuesta correcta durante 10 ensayos, 

el entrenador instigará f1sicamente, 

la mano del sujeto y la colocaré a 15 

objeto vocalizando el nombre del 

pero esta vez tomará 

cm. de distancia del 

mismo. El entrenador 

colocará su mano encima del objeto y volverá a vocalizar el 

nombre, retirará su mano y volverá a vocalizar el nombre 

del objeto. Si el sujeto no coloca su mano sobre el objeto 

el entrenador volveré a tomar la mano del sujeto y la 
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colocará encima del objeto, vocalizando el nombre y 

reforzará. A continuación se tomará la mano del sujeto y 

se colocará a la distancia de 15 cm. esperando la respuesta 

correcta del sujeto de tocar el objeto ante la Vocalización 

del entrenador de nombrar el objeto. El criterio para 

continuar con la siguiente condición serán 10 respuestas 

correctas consecutivas por parte del sujeto. 

27.- Si el sujeto di6 la respuesta correcta durante 10 ensayos, 

el entrenador instigará f 1sicamente pero esta vez tomará la 

mano del sujeto y la colocará en las piernas del sujeto 

vocalizando el nombre del objeto. El entrenador colocará 

su mano encima del objeto y volverá a vocalizar el nombre, 

retirará su mano y volverA a vocalizar el nombre del 

objeto. Si el sujeto no coloca su mano sobre el objeto, el 

entrenador volverá a tomar la mano del sujeto y la colocará 

encima del objeto, vocalizando el nombre y reforzará. A 

continuación se tomará la mano del sujeto y se colocará 

nuevamente encima de las piernas del sujeto, esperando la 

respuesta correcta del sujeto de tocar el objeto ante la 

vocalización del entrenador de nombrar el objeto. El 

criterio para continuar con el siguiente objeto serán 10 

respuestas correctas consecutivas por parte del sujeto. 

28.- Para continuar con el siguiente objeto de la triada el 

entrenador deberá seguir exactamente las mismas 

instrucciones a partir del procedimiento de apoyo 

(instigación), y de esta manera continuara hasta finalizar 

los 21 objetos de la lista de triadas. 
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29.- El entrenador al término de la sesión se despedirA 

cordialmente del sujeto y la entregará al monitor. 

30.- El registrador entregará inmediatamente después de terminar 

la sesi6n, las hojas de registro a los investigadores. 
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C. PROGRAMA ECOICO 

l. OBJETIVO GENERAL 

Al término del programa el sujeto vocalizará la palabra que 

el entrenador emita ante la presencia de los objetos que se 

vocalicen, el 100\ de los ensayos con una latencia no mayor a 5 -

segundos durante tres sesiones consecutivas. 

2. SUJETOS 

Integrado por a niftos autistas, los cuales asisten al 

Hospital Psiqui!trico Infantil "Juan N. Navarro•. 

3. MATERIAL 

Se elaboró una lista de 21 objetos y palabras seleccionados de 

manera arbitaria siguiendo el criterio de objetos de uso comun. 

Se ordenaron azarosamente en cinco listas diferentes (Anexos G, 

H, I, J y K) para ser utilizados por los entrenadores en el orden 

que se presentan en cada una de dichas listas. 

a) Lista de objetos y palabras 
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1.- vaso 

2.- taza 

J.- silla 

4.- mesa 

s.- caja 

6.- lápiz 

7.- reloj 

a.- papel 

9.- jab6n 

10.- dado 

11.- pato 

12.- perro 

13.- libro 

14.- bolsa 

15.- tenis 

16.- peine 

17.- cara 

18.- gato 

19.- llave 

20.- coche 

21.- vela 

b) Hojas de registro 

e) cronómetro 

d) Lápiz 
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4. DEFINICION DE CONDUCTAS 

Respuesta Ecoica Correcta (REC): 

Para la presente investigaci6n es la respuesta vocal 

presentada por el sujeto ante la presencia del objeto 

que se vocalice 

estimulo presentado 

con una topografía semejante a el 

por el modelo del entrenador y 

cuya ocurrencia no podrá rebazar un intervalo de s 

segundos. 

Respuesta Ecoica Incorrecta (REI): 

Para la presente investigación es que el sujeto no de 

la respuesta vocal ante la presencia del objeto que se 

vocalice con una topoqraf 1a semejante a el estimulo 

presentado por el modelo del entrenador 

ocurrencia rebace un intervalo de 5 segundos. 

Respuesta Ecoica Instigada (REIN): 

o cuya 

Se considerara respuesta ecoica instigada a la 

respuesta del sujeto de vocalizar las palabras de 

.acuerdo a los siguientes criterios de instigacion: 

respuesta instigada de vocalizar la última letra de la 

palabra; respuesta instigada de vocalizar las dos 

últimas letras de la palabra; respuesta instigada de 

vocalizar las tres últimas letras de la palabra y 

respuesta instigada de vocalizar la palabra completa. 
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5. REFORZAMIE!ITO SOCIAL Y COMESTIBLE (SC) 

El uso de reforzamientos en la presente investigaci6n es de 

vital importancia, ya que mediante su uso y manejo se obtiene la 

conducta deseada. El entrenador utilizará el reforzamiento 

comestible como galleta, dulce, etc. y el social con frases como 

"muy bien11 , esto se llevará a cabo en el momento en que el sujeto 

emita la respuesta deseada de vocalizar el objeto ante la 

nominaci6n del mismo por parte del entrenador, as1 como con los 

criterios de instigaci6n. 

6. REGISTRO 

Las hojas de registro (anexo L) únicamente las manejará la 

persona asignada como registrador de la siguiente manera: 

l) anotará el numero de ensayo correspondiente. 

2) anotará el estimulo con el que se este trabajando 

3) anotará con una 11 X" la respuesta del sujeto, la 

cual puede ser: respuesta correcta o respuesta in

correcta. 

4) anotará con una "X" si utiliz6 reforzamiento en la 

columna correspondiente al mismo. 
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5) En el caso de respuesta instigada lo anotar~ de la 

6) 

siguiente forma: Si la respuesta instigada es con 

la filtima letra anotara la misma en la hoja de 

registro en la columna correspondiente a respuestas 

instigadas; si la respuesta instigada es con las 

2 ultimas letras anotará las mismas en las hojas de 

registro¡ si la respuesta instigada es con las J 

ultimas letras anotará las mismas en la hoja de 

registro y si la respuesta instigada es con la 

palabra completa la anotar& en la hoja de registro. 

En el caso de que no presente ningün repertorio 

verbal lo anotará de la siguiente mañera: Si la 

respuesta es con movimiento de labios sin fonación 

anotara (MLSF), si la respuesta es con movimiento 

de labios con fonaci6n anotara (MLCF), si la 

respuesta es con movimiento de maxilar sin fonación 

anotará (MMSF), si la respuesta es con movimiento 

de maxilar con fonaci6n (MMCF). 

7. PROCEDIMIENTO 

RAPPORT 

Una sesión antes de la aplicación del programa, el entrenador 

interactuará libremente con el sujeto con el 

establecer el rapport. 
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LINEA BASE 

l.- El entrenador recibirá al sujeto. 

2.- Se dirigirAn al cubiculo o lugar de trabajo donde se 

3.-

sentarAn en una silla de la mesa de trabajo uno frente al 

otro. 

Antes de que el entrenador de la sefial 

registrador tendrA 

cronómetro. 

listas las hojas de 

de "adelante", el 

registro, lápiz y 

4.- El registrador no hablará ni con el sujeto ni con el 

entrenador durante las sesiones. 

5.- El registrador en el cubiculo o lugar de trabajo se sentarA 

frente al entrenador y un metro atrAs aproximadamente del 

sujeto. 

6.- El entrenador dará la seflal de 11 adelante 11 al registrador 

para dar inicio a la sesión. 

7.- El entrenador colocará el primer objeto frente al sujeto de 

acuerdo a la lista que se anexa (anexo G). 

s.- Cuando el entrenador coloque el objeto sobre la mesa, el 

registrador anotará el nombre del mismo en la columna 

correspondiente a estimulo. Anotará con una "X" en la 

columna correspondiente a respuesta correcta y/o respuesta 

incorrecta. 

9.- El entrenador vocalizarA el nombre del objeto esperarA 5 

del mismo objeto, 

del sujeto de 

segundos y volverá a vocalizar el nombre 

posteriormente esperar! la respuesta 

vocalizar el nombre del objeto durante 5 segundos. 
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10.- Si el sujeto vocaliza el nombre del objeto, se continuará 

con el siguiente objeto de la lista. 

11.- Si el sujeto no vocaliza el nombre del objeto, se 

continuará con el siguiente objeto de la triada. 

12.- Al finalizar la exposición de los 21 objetos de la primera 

lista de palabras (anexo G) se volverá a aplicar el mismo 

procedimiento, es decir, los 21 objetos se volverán a 

presentar veces haciendo un total de 5 exposiciones, aún 

cuando el sujeto halla vocalizado alguno de estos (anexo 

H,I,J,K). 

13.- El entrenador recibirá al sujeto. 

14.- Se dirigirán al cub1culo o lugar de trabajo donde se 

sentará en una silla de la mesa de trabajo uno frente al 

otro. 

15.- El registrador no hablará ni con el sujeto ni con el 

entrenador durante las sesiones. 

16.- El registrador en el cub1culo o lugar de trabajo se sentará 

de fr~nte al entrenador y a un metro atrás aproximadamente 

del sujeto. 

17.- El registrador tendrá listas las hojas de registro, lápiz 

y cronómetro (anexo L). 

18.- El entrenador dará la seflal de "adelante" al registrador 

para dar inicio a la sesión. 
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19.- El entrenador colocar~ el primero objeto de la lista 

(anexo G), sobre la mesa de trabajo enfrente. del sujeto 

aproximadamente a 20 cm. del sujeto. 

20.- cuando el entrenador coloque el primer objeto sobre la mesa 

el registrador anotará el nombre del mismo en la columna 

correspondiente a estimulo en base a los criterios 

establecidos. Anotará con una ''X'' en la columna 

correspondiente a respuesta correcta o respuesta incorrecta 

y en el caso de respuesta instigada lo anotar~ en base a 

los criterios citados anteriormente. Asi mismo, anotará en 

la columna correspondiente si la respuesta fue reforzada. 

21.- El entrenador vocalizará el nombre del primer objeto, 

esperara 5 segundos y volverá a vocalizar el nombre del 

mismo 

sujeto 

objeto, posteriormente esperar~ 

de vocalizar el nombre del 

segundos. 

la respuesta del 

objeto durante 5 

22.- Si después de 10 ensayos el sujeto no da la respuesta 

deseada de vocalizar el nombre del objeto ante la presencia 

de éste, el entrenador instigará verbalmente al sujeto 

vocalizando las tres primeras letras de la palabra. Si el 

sujeto no da la respuesta de completar la palabra ante el 

estimulo instigador verbal, el entrenador moldeará la 

fonaci6n de la ültima letra de la palabra y reforzará con 

comestible y socialmente la respuesta correcta. El 

criterio para continuar con la siguiente condici6n serán 10 

respuestas correctas consecutivas por parte del.sujeto. 
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23.- Si el sujeto da la respuesta correcta 

consecutivos de vocalizar la última 

durante 10 ensayos 

letra de la palabra 

ante la presencia del objeto, el entrenador instigará 

verbalmente pero ahora vocalizará únicamente las dos 

primeras letras de la palabra, si el sujeto no da la 

respuesta de completar la palabra ante el estimulo 

instigador verbal, el entrenador moldearA la.fonación de 

las dos últimas letras de la palabra y reforzará 

socialmente y con comestible la respuesta correcta. El 

criterio para continuar con la siguiente instigación serán 

10 respuestas correctas consecutivas por parte del sujeto. 

24.- Si el sujeto da la respuesta correcta durante 10 ensayos 

consecutivos de vocalizar las dos Oltimas letras de la 

palabra ante la presencia del objetot el entrenador 

instigará verbalmente pero ahora vocalizará únicamente la 

primera letra de la palabra, si el sujeto no da la 

respuesta de completar la palabra ante el estimulo 

instigador verbal, el entrenador moldear6 la fonación de 

las ültimas letras de la palabra y reforzará con 

comestible y socialmente la respuesta correcta. El 

criterio para continuar con la siguiente instigación serán 

10 respuestas correctas consecutivas por parte del sujeto. 

25.- Si el sujeto da la respuesta correcta durante 10 ensayos de 

vocalizar las ültimas letras de la palabra ante la 

presencia del objeto, el entrenador instigará verbalmente 

pero ahora vocalizarA la palabra completa esperando que el 

sujeto emita la respuesta de vocalizar ahora el nombre del 
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objeto. El criterio para continuar con la siguiente 

palabra serán 10 respuestas correctas consecutivas por 

parte del entrenamiento. 

26.- Para continuar con la siguiente palabra, el entrenador 

deber~ seguir exactamente las mismas instrucciones, a 

partir del procedimiento de apoyo (instigación), de esta 

manera continuará hasta finalizar las 21 palabras de la 

lista. 

27.- El entrenador al termino de la sesión se despedirá 

cordialmente del sujeto y lo entregará al monitor. 

28.- El registrador entregará inmediatamente después de 

terminada la sesión las 

investigadores. 

hojas 
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R E S U L T A D O S 

La grAfica XY muestra los diferentes puntajes obtenidos por 

el grupo durante la aplicación de linea base 1 y tanto en 

tactos como en ecos. Podemos observar que en la primera 

aplicación de linea base en tactos, encontramos un puntaje de 

37.85%, 32.00% y 29.99% con un promedio del 33.28% y en ecos los 

puntajes son 17.37%, 24.40% y 20.23% en la lera., 2nda., y Jera., 

sesión respectivamente con un promedio del 20.66%. Para la 

segunda aplicación observamos que en tactos hay un puntaje de 

43.57%, 47.07% y 43.33% con un promedio del 44.65% y en ecos los 

puntajes son del 13.57%, 18.57% y 13.69% con un promedio del 

15.35\ en la lera., 2nda., y Jera. sesión respectivamente. La 

diferencia del promedio general de tactos aSciende al 11.37% de 

la primera a la segunda aplicación y en ecos desciende al 5.31% 

de la primera a la segunda aplicación. 

La gráfica ZG muestra los diferentes puntajes obtenidos por 

el grupo durante las diferentes aplicaciones, se puede observar 

en el caso de la secuencia tactos-ecos como en la linea base l en 

tactos se obtiene 

15.79%, con el 

87.05%; para la 

puntaje de tactos 

un puntaje del 38.55% y desciende en ecos a 

entrenamiento del programa tactual asciende a 

segunda aplicación de linea base asciende el 

~ 63.40% con una diferencia de 24.85% de la 

primera aplicación de linea base antes del entrenamiento, sin 

embargo en el ca~o de ecos baja el puntaje notablemente a 5.00\ 
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con una diferencia de 10.79% en comparación con la primera 

62.lU en el aplicación de linea base ascendiendo a 

entrenamiento del programa ecoico. En el caso de la secuencia 

ecos-tactos, los puntajes obtenidos denotan mAs estabilidad, es 

decir en linea base l en tactos se obtiene un puntaje de 2a.oot, 

en ecos un puntaje de 27.06\, con el entrenamiento del programa 

ecoico asciende a 59.52%, sin embargo en la aplicación de linea 

base 2 en tactos se puede observar un descenso de 2.06% a 

comparaci6n de la primera aplicaci6n can un puntaje de 25.94% y 

en el caso de ecos también observamos un descenso de 1.35% a 

comparación de la primera aplicación con un puntaje de 25.71%; en 

el entrenamiento del programa tactual hay un ascenso notable a 

82.55%. 

Las gráficas ZG1 y ZG2 muestran los mismos resultados que la 

gr~fica ZG pero por separado, es decir la gráfica ZGl muestra la 

secuencia tactual-ecoica y la ZG2 muestra la secuencia 

ecoica-tactual. 

GRUPO B 

La gr6fica Zl que corresponde a la ojecuci6n de CHISCO nos 

muestra en linea base 1 un puntaje de 52.36% en tactos 

descendiendo el de 

programa ecoico a 

ecos a 20.31%, 

Bl.47\ con 
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entrenamiento. En linea base 2 en tactos, se observa un ascenso 

de 11.76\ en comparación con la primera aplicación de linea base 

en tactos con un puntaje de 64.12%, en ecos se nota un ascenso de 

22.22\ en comparación con la 

con un puntaje de 42.53\ 

primera aplicación 

ascendiendo en la 

de linea base 

aplicación del 

programa tactual a un puntaje de 61.99\ con J palabras-estimulo 

de entrenamiento. Al comparar la ejecución obtenida de los 

programas de entrenamiento se muestra un descenso del 19.48\. 

Las qr6ficas XYl m~estran los puntajes obtenidos por Chisco 

durante la ejecución de linea base 1 y 2. En linea base 1, en 

tactos observamos un puntaje del 71.40\, 39.04\ y 46.66\ con un 

promedio del 52.36% y un puntaje en ecos del 18.09\, 23.80\ y 

19.04% con un promedio del 20.Jl\ en la lera., 2nda., y Jera. 

sesión 

ecoico 

64.76% 

60.95\ 

Jera. 

tactos 

respectivamente. Después del entrenamiento del programa 

obtuvo un puntaje de linea base 2, en tactos del 80%, 

y 47.61\ con un promedio del 64.12\ y en ecos del 40\, 

y 26.66\ con un promedio del 42.53\ en la lera., 2nda., y 

sesión respectivamente. La diferencia del promedio en 

entre LBl y LB2 asciende a ll.76t y en ecos asciende 

Las qr6ficas 1.1-E, 1.2-R, 1.3-R y 1.4-R muestran las 4 

palabras-estimulo que se entrenaron durante la aplicación del 

programa ecoico correspondientes a vaso, taza, caja y pera 

respectivamente. En la gr6fica 1.1-E obtuvo un puntaje del 40l 

en ensayos de prueba (E.P.), los criterios movimiento de labios 
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sin fonación (MLSF), movimiento de labios con fonación (MLCF), 

movimiento de maxilar sin fonación (MMSF) y movimiento de maxilar 

con fonación (MMCF) no se entrenaron, ya que Chisco es ecolálico 

y por lo tanto cubri6 estos criterios de ejecución 

incrementándose al 100\, en ecos obtuvo un puntaje del 50.73\ con 

un total de l,027 instigaciones y en fluidez (FLUI) obtuvo un 

puntaje del 63.4l% con 82 instigaciones. El pro-aedio general de 

la palabra vaso fue del 79.16,. En la gráfica 1.2-E obtuvo un 

puntaje del 30% en (EP), los 4 criterios de ejecución siguientes 

se incrementaron al 100\ sin entrenamiento, en ecOs obtuvo un 

puntaje del 6l.54% con l43 instigaciones y en fluidez obtuvo un 

puntaje del lOO% con lO instigaciones. El proaedio general de la 

palabra taza fue del 84.36,. En la gráfica 1.3-E obtuvo un 

puntaje al l00% en (EP), los demás criterios de ejecución se 

incrementaron al 100\ y por lo tanto, esta palabra no se entrenó. 

El proaedio general de la palabra caja fue del 100,. En la 

gráfica 1.4-E obtiene un puntaje del 10% en (EP), cubriendo los 4 

criterios de ejecución siguientes al 100% sin entrenamiento y en 

ecos obtiene un puntaje del 26.72% hasta la silaba 11 ra 11 con 116 

instigaciones. El pra.edio general de la palabra pera fue del 

62.38,. No continuando con la palabra completa por terminación 

del número de sesiones designadas. 

Las gráficas 1.1-T, 1.2-T y muestran las 

palabras-estimulo que se entrenaron durante la aplicación del 

programa tactual correspondiente a vaso, taza y flores 

respectivamente. En la grArica 1.1-T obtuvo un puntaje del ªº' 
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en (EP), del 83.33% colocando la mano a 5 cm. del objeto (5) con 

12 instigaciones, del 46.15\ colocando la mano a 10 cm del objeto 

(10) con 377 instigaciones, del 100\ colocando la mano a 15 cm 

del objeto (15) con 10 instigaciones y del 100% colocando las 

manos sobre sus piernas (A) con 10 instigaciones. El promedio 

general de la palabra vaeo fue del 81.89,. En la grAfica 1.2-T 

obtuvo un puntaje de 0% en (EP), del 77.77% a (5) con 18 

instigaciones, del 91.66% a (10) con 12 instigaciones, del 100% a 

(15) con 10 instigaciones y del 100% a (A) con 10 instigaciones. 

El prolledio general de la palabra taza del 73.88\. En la grAfica 

1.3-T obtuvo un puntaje del 90% en (EP) y del 61.11 a (5) con 5~ 

instigaciones. El proaedio general de la palabra flores fue del 

30.22t. No continuando con los criterios de ejecución siguientes 

por terminaci6n del nl'.imero de sesiones designadas. 

La grAfica Z2 que corresponde a la ejecuci6n de IVAJI nos 

muestra un puntaje de 5.05 en tactos y de O en ecos en la primera 

aplicación de l1nea base , ascendiendo con el programa ecoico a 

un puntaje de 20.85% con 1 palabra-estimulo de entrenamiento. En 

el caso de linea base 2 se observa un ascenso de 7.32\ en 

comparación con la primera aplicaci6n de linea base en tactos 

con un puntaje de 12.37% y en ecos el puntaje queda igual que en 

la primera aplicación 

ascenso a 97.72% en la 

a O\, sin embargo se observa un notable 

aplicación del programa tactual con 21 
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palabras-estimulo de entrenamiento. Al comparar la ejecuci6n 

obtenida de los 

ascenso del 76.87\. 

programas de entrenamiento se muestra un 

Las gráficas XY2 muestran los puntajes obtenidos por Iván 

durante la ejecuci6n de linea base 1 y 2. En linea base 1, en 

tactos observamos un puntaje de 0%, 10.40% y 4.76% con un 

promedio del 5.05t y un puntaje en ecos de ot, Ot y ot en la 

1era., 2nda., y Jera. sesi6n respectivamente. Después del 

entrenamiento del programa ecoico, obtuvo un puntaje de linea 

base 2 en tactos del 6.66\, 20\ y 10.47% con un promedio del 

12.J7' y en ecos permanece igual, en la lera., 2nda., y Jera., 

sesi6n respectivamente. La diferencia del promedio en tactos 

entre linea base 1 y linea base 2 asciende a 7.32% y en ecos 

peraanece igual. 

Las grllicas 2.1-E muestra la palabra-estimulo vaso que se 

entren6 durante la aplicaci6n del programa ecoico. El puntaje 

obtenido fue del 0% en (EP), del 20.62% en (MLSF), el siguiente 

criterio (MLCF) no se entren6, por lo tanto se incrementa al 

100\, del 18.10\ en (MMSF), del 6.68\ en (MMCF) y del .59 en ecos 

(Ecos) hasta la letra "A" con 674 instigaciones. El p~o 

general de la palabra vaso fue del 20.85\. No continuando con la 

palabra completa por terminaci6n del nQmero de sesiones 

designadas. 
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Las qrAficaa 2.1-T (vaso), 2.2-T (taza), 2.3-T (flores), 

2.4-T (pera), 2.5-T (caja), 2.6-T (lApiz), 2.7-T (reloj), 2.8-'I' 

(papel). 2.9-T (jah6n) • 2.10-'I' (dado), 2.11-'I' (pollo), 2.12-T 

(perro)• 2.13-T (libro), 2.14-'I' (bol-), 2.15-T (tenia), 2.16-T 

(peine), 2.17-T (gasa), 2.18-T (plato), 2.19-T (llave), 2.20-T 

(coche) y 2.21-T (vela) muestran las 21 palabras-estimulo que se 

entrenaron durante la aplicación del programa tactual. Ha de 

mencionarse que IvAn alcanzó a cubrir la totalidad de 

palabras-estimulo de acuerdo a la lista de entrenamiento del 

programa tactual. En la qrAfica 2.1-'I' obtuvo un puntaje del 90\ 

en (EP), del 16.95\ a (5) con 171 instigaciones, del 90.90 a (10) 

con ll instigaciones, del 100% a (15) con 10 instigaciones y del 

60.22% a (A) con 88 instigaciones. Bl promedio general de la 

palabra vaso fue del 71.61\. En la gráfica 2.2-T obtuvo un 

puntaje del 100\ en (EP), por lo tanto esta palabra no se entreno 

incrementándose los puntajes al 100\, Bl proaedio general de la 

palabra taza fue del 1001. En la qrAfica 2.3-T obtuvo un puntaje 

del 90% en (EP), del 91.66\ a (5) con 24 instigaciones, del 100\ 

a (10) con 10 instigaciones, del 40\ a (15) con 20 instigaciones 

y del Bl.25\ a (A) con 16 instigaciones. Bl promedio general de 

la palabra flores fue del 80.58\. Las qrAficaa reatanea no se 

entrenaron, ya que obtuvo un puntaje del 100\ en (BP) 

in=..-ntándose los puntajes al 100\. 

cada una de estas palabras fue del 100\. 
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La grAfica Z3 que corresponde a la ejecuci6n de llELISA nos 

muestra un puntaje de 1.29\ en la aplicaci6n de linea base 1 en 

tactos y O\ en ecos, con un ascenso al 46.27\ en la aplicación 

del programa ecoico con 1 palabra-estimulo de entren~miento. En 

el caso de la segunda aplicación de linea base 2 se nota un 

descenso de .66\ en tactos en comparación con la primera 

aplicación con un puntaje de .63\, en ecos permanece igual a un 

puntaje de O\, sin embargo se muestra un ascenso a 73.80\ en la 

aplicaci6n del programa tactual con 12 palabras-estimulo de 

entrenamiento. Al comparar la ejecución obtenida de los 2 

programas de entrenamiento se muestra un ascenso del 27.53\. 

Las qrAficas XY3 muestran los puntajes obtenidos por Melisa 

durante la ejecución de linea base y 2. En linea base l, en 

tactos observamos un puntaje del 1.94%, 1.94% y O\ con un 

promedio de 1.32% y un puntaje en ecos del o, o y O en la lera., 

2nda., y Jera. sesión respectivamente. Después del entrenamiento 

del programa ecoico, obtuvo un puntaje de linea base 2 en tactos 

del .95\, .95\ y 0% con un promedio del .63\ en la lera, 2nda., 

y Jera. sesi6n respectivamente y en ecos permanece iqual que en 

la primera aplicaci6n a 0%. La diferencia del promedio entre 

linea base 1 y 2 en tactos desciende a .66' y en ecos peraanece 

iqual a º'· 
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La grAfica 3.1-B muestra la palabra-estimulo vaso que se 

entren6 durante la aplicaci6n del programa ecoico. En esta 

palabra obtuvo un puntaje de O\ en (EP), los 3 criterios de 

ejecución siguientes ascienden al 100\, ya que Melisa cubri6 

estos criterios con su repertorio verbal, del 23.31' en (MMCF) y 

del .63\ en (ECOS) hasta la letra"º" con un total de 1,107 

instigaciones. Bl prollf!dio general de la palabra vaso fue del 

46.27\. No continuando con la palabra completa por terminaci6n 

del nCunero de sesi6nes designadas. 

Las grAficas 3.1-T (vaso), 3.2-T (taza), 3.3-T (flores), 

3.4-T (pera), 3.5-T (caja), 3.6-T (lApiz), 3.7-T (reloj), 3.8-T 

(papel), 3.9-T (jab6n), 3.10-T (dado), 3.11-'1' (pollo) y 3.12-T 

(perro) muestran las 12 palabras-estimulo que se entrenaron 

durante la aplicaci6n del programa tactual. En la grAfica 3.1-T 

obtuvo un puntaje de O\ en (EP), del 34.02\ a (5) con 97 

instigaciones, del 92.85\ a (10) con 14 instigaciones, del 83.33\ 

a (15) con 12 instigaciones y del 100\ a (A) con 10 

instigaciones. Bl prollOclio general de la palabra vaso fue del 

62.04\. En la grAfica 3.2-T obtuvo un puntaje de 20\ en (EP), del 

77.14\ a. (5) con 35 instigaciones, del 66.66\ a (10) con 21 

instigaciones, del 39.13\ a (15) con 46 instigaciones, del 83.33 

a (A) con 12 instigaciones. Bl promedio general de la palabra 

taza fue del 57.25\. En la grAfica 3.3-'1' obtuvo un puntaje de O\ 

en (EP), del 38.46\ a (5) con 26 instigaciones, del 83.33\ a (10) 

con 18 instigaciones, del 100\ a (15) con 10 instigaciones y del 

99.23\ a (A) con 17 instigaciones. Bl promedio general de la 
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palabra flores fue del 62.00\. En la gráfica 3.4-T obtuvo un 

puntaje de ot, del 85.71% a (5) con 14 instigaciones; del 100' a 

(10) con 10 instigaciones, del 85.71% a (15) con 14 instigaciones 

y del 100% a (A) con 10 instigaciones. El pra.edio general de la 

palabra pera fue del 74.28\. En la gráfica 3.5-T obtuvo un 

puntaje del 50% en (EP), del 66.66% a (5) con 18 instigaciones, 

del 100' a (10) con 10 instigaciones, del 100% a (15) con 10 

instigaciones y del 100% a (A) con 10 instigaciones. El promedio 

general de la palabra caja fue del 83.33\. En la gráfica 3.6-T 

obtuvo un puntaje de 0% en (EP) y del 100% en todos los demás 

criterios de ejecución 

promedio general de la 

con 10 instigaciones 

palabra lápiz fue del 

cada 

80\. 

uno. El 

La gráfica 

3.7-T muestra los mismos puntajes que la anterior gráfica. El 

promedio general de la palabra reloj fue del 80\. En la grAfica 

3.8-T obtuvo un puntaje en (EP) del 10% y del 100% en los 4 

criterios de ejecución siguientes con 10 instigaciones cada uno. 

El promedio general de la palabra papel fue del 82\. En la 

gráfica 3.9-T obtuvo un puntaje de 0% en (EP) y de 100% en los 4 

criterios de ejecución siguientes con 10 !nstigaciones cada uno. 

El promedio general de la palabra jabón fue del 80\. La grAfica 

3.10-T muestra los mismos puntajes que la anterior gráfica. El 

promedio general de la palabra dado fue del 80\. En la grAfica 

3.11-T obtuvo un puntaje de 0% en (EP), del 80.76% a (5) con 26 

instigaciones, del 100% a (10) con 10 instigaciones, del 43.18\ a 

(15) con 44 instigaciones y del 100% a (A) con 10 instigaciones. 

El pr-io general de la palabra pollo fue del 64~78%. En la 

gráfica 3.12-T obtuvo un puntaje de 0% en (EP) y del 100% en los 
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4 criterios de ejecución siguientes con 10 instigaciones. El 

pr08Bdio 9eneral de la palabra perro fue del aot. 

La grAfica Z4 que corresponde a la ejecución de TOiio, nos 

muestra un puntaje de 5J.J3\ en la primera aplicación de linea 

base en tactos y S7.93l en ecos, con un ascenso de 89.49 en la 

aplicación del programa ecoico con 4 palabras-estimulo de 

entrenamiento. En el caso de la segunda aplicación se nota un 

descenso de 26.67\ en relación a la primera aplicación de linea 

base en tactos con un puntaje de 26.66t, en ecos también se 

muestra un descenso de 27.62t en relación a la primera aplicación 

de linea base con un puntaje de 60.31%, sin embargo se muestra 

un ascenso a 96.7lt en la aplicación del programa tactual con 21 

palabras-estimulo de entrenamiento. Al comparar la ejecución 

obtenida de los 2 programas de entrenamiento se muestra un 

ascenso del 7.22\. 

Las grAficas XY4 muestran los puntajes obtenidos por To~o 

durante la ejecución de linea base l y 2. En linea base l, en 

tactos observamos un puntaje del 54.28\, 52.38\ y 53.33\ con un 

promedio del 53.33% y un puntaje en ecos del BB.57\, 89.52\ y 

85.71\ con un promedio del 87.93 

sesión respectivamente. Despües del 

en la lera., 2nda., y Jera. 

entrenamiento del programa 

ecoico obtuvo un puntaje de linea base 2, en tactos del 36.19t, 

27.61% y 16.19% con un promedio del 26.66\ y en ecos del 45.71%, 
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59.04% y 76.19\ con un promedio del 60.31\ en lera., 2nda., y 

Jera. sesión respectivamente. La diferencia del promedio entra 

linea base 1 y 2 en tactos desciende a 26.67t y en ecos también 

desciende a 27. 62%. 

Las gr4ficas 4.1-E, 4.2-E, 4.3-E y 4.4-E muestran las 4 

palabras-estimulo que se entrenaron durante la aplicación del 

programa ecoico correspondientes a vaso, taza, caja y pera 

respectivamente. En la qr4fica 4.1-E obtuvo un puntaje del 90% 

en (EP), los 4 siguientes criterios de ejecución no se entrenaron 

ya que Tofio es ecolálico y por lo tanto, se incrementaron los 

puntajes al 100%, en (ECOS) obtuvo un puntaje del 100% con 40 

instigaciones, en fluidez (FLUI) obtuvo un puntaje del 60.44\ con 

182 instigaciones. El prOlledio general de la palabra vaso fue del 

92.92t. En la qr4fica 4.2-E obtuvo un puntaje del 100\ en (EP), 

por lo tanto, 

incrementaron al 

los 

100\. 

criterios de ejecución 

El proaedio general de 

siguientes se 

la palabra taza 

fue del lOOt. La gr4fica 4.3-E muestra los mismos puntajes que la 

gr4fica anterior. El proaedio general de la palabra caja fue del 

lOOt. En la gr4fica 4.4-E obtuvo un puntaje del 30% en (EP) 

cubriendo los criterios de ejecución siguientes sin 

entrenamiento increment4ndose al 100\, en (ECOS) obtuvo un 

puntaje del 25.50% con 757 

El promedio general de la 

instigaciones hasta la silaba 11era 11 • 

palabra pera fue del 65.07t. No 

continuando con la palabra completa por terminación del nlimero 

de sesiones designadas. 
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Las gráficas 4.1-T (vaso), 4.2-T (taza), 4.3-T (flores), 

4.4-T (pera), 4.5-T (caja), 4.6-T (lápiz), 4.7-T (reloj), 4.8-T 

(papel), 4. 9-T (jabón), 4 .10-T (dado) , 4 .11-T (pollo) , 4 .12-T 

(perro), 4.13-T (libro), 4.14-T (bolsa), 4.15-T (tenis), 4.16-T 

(peine), 4.17-T (goaa), 4.18-T (plato), 4.19-T (llave), 4.20-T 

(coche) y 4.21-T (vela) muestran las 21 palabras-estimulo que se 

entrenaron durante la aplicación del programa tactual. Ha de 

mencionarse que Ton.o alcanzó a cubrir la totalidad de 

palabras-estimulo de acuerdo a la lista de entrenamiento del 

programa tactual. En la gráfica 4.1-T obtuvo un puntaje del 10\ 

en (EP), del 59.42\ a (5) con 138 instigaciones, del 77.77 a (10) 

con 36 instigaciones, del 100\ a (15) con 10 instigaciones y del 

100% a (A) con 10 instigaciones. El pro.adío general de la 

palabra vaso fue del 69.43t. En la gráfica 4.2-T obtuvo un 

puntaje de ot en (EP), del 72.22 a (5) con 18 instigaciones, del 

82.14 a (10) con 28 instigaciones, del 100% a (15) con 10 

instigaciones y del 100\ a (A) con 10 instigaciones. El pra.edio 

general de la palabra taza fue del 70.87\. En la gráfica 4.3-T 

obtuvo un puntaje del 100\ en (EP), por lo tanto los demAs 

criterios de ejecuci6n se incrementaron al lOOt sin 

entrenamiento. El pro•edio general de la palabra flores fue del 

1oot. La gráfica 4.4-T muestra los mismos puntajes que la gráfica 

anterior. El pro•edio general de la palabra pera fue del lOOt. En 

la gráfica 4.5-T obtuvo un puntaje del 90\ en (EP), del 83.33 a 

(5) con 12 instigaciones, del 100% a (10) con 10 instigaciones, 

del 100% a (15) con 10 instigaciones y del 100\ a (A) con 10 

instigaciones. El prolladio general de la palabra caja fue del 
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94.66\. En las qr6ficas 4.6-T, 4.7-T, 4.8-T y 4.9-T obtuvo un 

puntaje del 100% en (EP), por lo tanto los criterios de 

ejecuci6n siguientes se incrementaron al 100\ sin entrenamiento. 

El prOJledio general de las palabras 16piz, reloj, papel y jah6n 

fue del lOOt. En las qr6ficas 4.10-T y 4.ll-T obtuvo un puntaje 

del 90\ en (EP), los 4 criterios de ejecución siguientes obtuvo 

un puntaje del 100% con 10 instigaciones de cada uno. El 

pr<>Jledio general de las palabras dado y pollo fue del 98\. Desde 

la gr6fica 4.12-T basta la 4.21-T obtuvo un puntaje del 100% en 

(EP), por lo tanto los criterios de ejecución siguientes se 

incrementaron al 100% sin entrenamiento. El pra.edio general de 

cada una de estas palabras fue del 100\. 

GRUPO A 

La gr6fica ZS que corresponde a la ejecución de llAROO, 

muestra un puntaje de 33.96\ y de ot en la aplicaci6n de 11nea 

base 1 en tactos y ecos respectivamente, ascendiendo a 80.?St en 

el programa de entrenamiento tactual con 7 palabras-estimulo de 

entrenamiento. En el caso de linea base 2 en tactos se muestra 

un ascenso de 17.78% en relación a la primera aplicaci6n de 11nea 

base l en tactos con un puntaje de 51.74\ y en ecos el puntaje 

queda igual que en la primera aplicaci6n a ot, ascendiendo a 

57.63% en la aplicaci6n del programa ecoico con l 
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palabra-estimulo de entrenamiento. Sin embargo al comparar la 

ejecuci6n obtenida en los programas de entrenamiento se 

muestra en tactos un descenso del 23.12,. 

Las qrAficae XYS muestran los puntajes obtenidos por Marco 

durante la ejecuci6n de linea base y 2. En linea base 1, en 

tactos observamos un puntaje del 21.90%, 41,90% y JB.09% con un 

promedio del JJ.96% y un puntaje en ecos del 0%, 0% y 0% en la 

lera., 2nda., y Jera., sesi6n respectivamente. Después del 

entrenamiento del programa tactual obtuvo un puntaje de linea 

base 2 en tactos del 48.57%, 64.76% y 41.90% con un promedio del 

51.74% y en ecos igual a o. La diferencia del promedio en tactos 

entre linea base l y linea base 2 asciende a 17.78%. 

Las gr6ficas 5.1-T (vaso), 5.2-T (taza), 5.3-T (flores), 

5.4-T (pera), 5.5-T (caja), 5.6-T (16piz) y 5.7-T (reloj) 

muestran las 7 palabras-estimulo que se entrenaron durante la 

aplicaci6n del programa tactual. En la gr6fica 5.1-T obtuvo un 

puntaje del 10% en (EP), del 57% a (5) con 207 instigaciones, del 

92.86% a (10) con 14 instigaciones, del 56.72% a (15) con 67 

instigaciones y del 100\ a (A) con 10 instigaciones. Bl pra.edio 

general de la palabra vaso fue del 63.31\. En la gr6fica 5.2-T 

obtuvo un puntaje del 80% en (EP), del 8J.JJ% a. (5) con 12 

instigciones, del 100% a (10) con 10 instigaciones, del 100% a 

(15) con 10 instigaciones y del 100% a (A) con 10 instigaciones. 

El prolledio general de la palabra taza fue del 92.66%. En la 

gráfica 5.3-T obtuvo un puntaje del 10% en (EP), del 9J.3J a (5) 
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con 15 instigaciones, del 94.44 a (10) con 18 instigaciones, del 

lOOt a (15) con 10 instigaciones y del 100%a (A) con 10 

instigaciones. El promedio general de la palabra f l~res fue del 

79.55t. En la gr6fica 5.4-T obtuvo un puntaje de lOt en (EP), 

del 63.64% a (5) con 22 instigaciones, del 79.16 a (10) con 24 

instigaciones, del 100% a (15) con 10 instigaciones y del lOOt a 

(A) con 10 instigaciones. El promedio general de la palabra pera 

fue del 70.56t. En la gráfica 5.5-T obtuvo un puntaje del sot en 

(EP), del lOOt a (5) con 10 instigaciones, del 91.66\ a (10) con 

12 instigaciones, del 94.44\ a (15) con 18 instigaciones y del 

100% a (A) con 10 instigaciones. El promedio general de la 

palabra caja fue del 93.22t. En la gráfica 5.6-T obtuvo un 

puntaje del 30% en (EP) y del 100% en los 4 criterios de 

ejecución siguientes con 10 instigaciones cada uno. El promedio 

general de la palabra 16piz fue del B&t. En la gráfica 5.7-T 

obtuvo un puntaje de 0% en (EP) y del 100% en los 4 criterios de 

ejecución siguientes. El prOlOedio general de la palabra reloj fue 

del ºº'· 

En la gr6fica 5.1-E muestra la palabra-estimulo vaso que se 

entrenó durante la aplicación del programa ecoico. En la gr6fica 

5.1-E muestra un puntaje de 0% en (EP), cubriendo los 4 criterios 

de ejecuci6n siguientes, ya que la mayoría de las producciones 

verbales de Marco consisten en letras o consonantes no 

contingentes con el estimulo instigador verbal, en (ECOS) obtuvo 

un punta je del 3.45t hasta la silaba 11 so 11 con 1,158 
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instigaciones. El promedio general de la palabra vaso fue del 

57.63t. No continuando con la palabra completa por terminaci6n 

del nümero de sesiones designadas. 

La gr4fica Z6 correspondiente a la ejecuci6n de JUllJI, 

muestra un puntaje de 27.93\ y Ot en la primera aplicaci6n de 

linea base en tactos y ecos respectivamente ascendiendo a 85.90% 

en el programa tactual con 11 palabras-estimulo de entrenamiento. 

En el caso de linea base 2 en tactos se muestra un ascenso de 

29.83\ con un puntaje de 57.76\ en comparaci6n con la primera 

aplicación de linea base , en cuanto a ecos permanece iqual a un 

puntaje de 0% en relaci6n a linea base 1, en la aplicaci6n del 

programa ecoico se muestra un ascenso a 45.15% con 1 

palabra-estimulo de entrenamiento. sin embargo al comparar la 

ejecuci6n obtenida de los 2 programas de entrenamiento se muestra 

un descenso del 40.75\. 

Las gr6ficas 6.1-T (vaso), 6.2-T (taza), 6.3-'1' (flores), 

6.4-'1' (pera), 6.5-T (caja), 6.6-'1' (14piz), 6. 7-'1' (reloj), 6.8-T 

(papel), 6.9-'l' (jab6n), 6.10-T (dado) y 6.11-T (pollo) muestran 

las 11 palabras-estimulo que se entrenaron durante la aplicaci6n 

del programa tactual. En la gr6fica 6.1-T obtuvo un puntaje de 

0% en (EP), del 19.53\ a (5) con 256 instigaciones, del 79.17 a 

(10) con 24 instigaciones, del 85.71\ a (15) con 21 instigaciones 
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y del looi a (A) con 10 instigaciones. El promedio general de la 

palabra vaso fue del 56.88t. En la gráfica 6.2-T obtuvo un 

puntaje del 100\ en (EP), por lo tanto los 4 criterios de 

ejecución siguientes se incrementaron al 100\ sin entrenamiento. 

El pro.edio general de la palabra taza fue del lOOt. En la 

gr6fica 6.3-T obtuvo un puntaje del ot en (EP), del 57.14\ a (5) 

con 70 instigaciones, los criterios de ejecuci6n siguientes 

obtuvo un puntaje de 100\ con 10 instigaciones cada uno. Bl 

promedio general de la palabra flores fue del 71.42t. En la 

gráfica 6.4-T obtuvo un puntaje de 20\ en (EP), del 100\ a (5) 

con 10 instigaciones, del 93.75\ a (10) con 16 instigaciones, del 

84.62 a (15) con 13 instigaciones y del 78.26\ a (A) con 23 

instigaciones. El prDllSdio general de la palabra pera fue del 

75.32'. En la grUica 6.5-T obtuvo un puntaje del 100\ en (EP), 

por lo tanto los 4 criterios de ejecuci6n siguientes se 

incrementaron al 100\ sin entrenamiento. El proa.edio general de 

la palabra caja fue del lOOt. En la gráfica 6.6-T obtuvo un 

puntaje del 70\ en (EP), del 93.75\ a (5) con 16 instigaciones, 

del 79.41\ a (10) con 34 instigaciones, del 100\ a (15) con 10 

instigaciones y del 93.33 a (A) con 15 instigaciones. Bl. 

pro.edio general de la palabra 16piz fue del 87.29t. En la 

gr6fica 6.7-T obtuvo un puntaje del 100\ en (EP), por lo tanto 

los 4 criterios de ejecuci6n siguientes se incrementaron al 100\ 

sin entrenamiento. El promedio general de la palabra reloj fue 

del lOOt. En la gr6fica 6.8-T obtuvo un puntaje del 10\ en (EP), 

los 4 criterios de ejecuci6n siguientes se incrementaron al 100\ 

con 10 instigaciones cada uno. El proa.edio general de la palabra 
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papel fue del 82.00,. En la gr6fica 6.9-T obtuvo un puntaje del 

30' en (EP), los 4 criterios de ejecuciOn siguientes se 

incrementaron al 100\ con 10 instigaciones cada uno. El pra.edio 

general de la palabra jab6n fue del 86.00,. En la gr6fica 6.10-T 

obtuvo un puntaje en (EP) del sot, los 4 criterios de ejecuciOn 

siguientes se incrementaron al 100\ con 10 instigaciones cada 

uno. El pra.edio general de la palabra dado fue del 96,. En la 

gr6fica 6.11-T obtuvo un puntaje del 50\ en (EP), los 4 criterios 

de ejecuciOn siguientes se incrementaron al 100\ con 10 

instigaciones cada uno. 

fue del 90,. 

El pr<>W!dio general de la palabra pollo 

La gr6fica 6.1-E muestra la palabra-estimulo vaso que se 

entren6 durante la aplicaci6n del programa ecoico, obteniendo un 

puntaje de O\ en (EP), increment6ndose al 100\ en los 3 criterios 

de ejecuciOn siguientes, ya que su repertorio verbal· los cubriO, 

obteniendo un puntaje del 16.09\ en (MMCF) hasta la letra "O" con 

1,131 instigaciones. El promedio general de la palabra vaso fue 

del 45.15,. Ho continuando con la palabra completa por 

terminaciOn de sesiones designadas. 

La gr6fica Z7 correspondiente a la ejecuciOn de RICARDO 

muestra un puntaje de 45.05\ y 63.16\ en la aplicaciOn de linea 

base 1 en tactos y ecos respectivamente, mostrando un ascenso a 
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92.76\ en el programa tactual con 12 palabras-estimulo de 

entrenamiento. En el caso de linea base 2 en tactos se muestra 

un ascenso del 18.12% en relaci6n a la primera aplicaci6n de 

linea base con un puntaje de 63 .17.\ mostrándose un descens-o 

notable del 43.16% en relación a la primera aplicación de linea 

base en ecos con un puntaje de 20%, en cuanto a la aplicaci6n 

del programa ecoico se observa un ascenso a 87.67% con 8 

palabras-estimulo de entrenamiento. sin embargo al.comparar la 

ejecución obtenida de los 2 programas de entrenamiento se muestra 

un descenso del 5.09\. 

Las gr6ficas XY7 muestran los puntajes obtenidos por Ricardo 

durante la ejecución de linea base l y 2. En linea base l en 

tactos observamos un puntaje del 58.09\, 42.80\ y del 34.28\ con 

un promedio del 45.05\ y un puntaje en ecos del 50.45\, 81.90\ y 

del 57.14\ con un promedio de 63.16\ en la lera., 2nda., y Jera. 

sesión respectivamente. Después del entrenamiento del prograaa 

tactual obtuvo un puntaje en tactos del 52.38\, 60\ y del 77.14\ 

con un promedio del 63.17\ y en ecos del 24.76\, 28.57\ y del. 

6.67\ con un promedio del 20\ en la lera., 2nda., y Jera., sesi6n 

respectivamente. La diferencia del promedio entre linea !>ase 1 y 

linea base 2 asciende a 18.12\ y en ecos desciende notal>l ...... te a 

43.16\. 

Las grAficas 7 .1-T (vaso), 7.2-'1' (taza), 7.3-'1' (florea), 

7.4-T (pera), 7.5-T (caja), 7.6-T (lApiz), 7.7-T (reloj), 7.8-T 

(papel), 7.9-T (jab6n), 7.10-T (dado), 7.11-T (pollo) y 7.12-T 
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(perro) muestran las 12 palabras-estimulo que se entrenaron 

durante la aplicaci6n del programa tactual. 

obtuvo un puntaje del 60% en (EP), del 

En la gr6Uca 7.1-T 

64.64 a (5) con 99 

instigaciones, del 44.75% a (10) con 143 instigaciones, del 100% 

a (15) con 10 instigaciones y del 80% a (A) con 15 instigaciones. 

El pr08edio general de la palabra vaso rue del 69.87t. En la 

gr6fica 7.2-T obtuvo un puntaje del lOOt en (EP) y por lo tanto 

los 4 criterios de ejecuci6n siguientes se incrementaron al 100% 

sin entrenamiento. Bl pr<J9edio general de la palabra taza fue 

del lOOt. En la gráfica 7.3-T obtuvo un puntaje de lOt en (EP), 

del 100% a (5) con 10 instigaciones, del 83.87% a (10) con 31 

instigaciones, del 70.21% a (15) con 47 instigaciones y del lOOt 

a (A) con 10 instigaciones. Bl prcmedio general de la palabra 

flores fue del 72.Slt. En la gr6fica 7.4-T obtuvo un puntaje del 

80% en (EP), en los 4 criterios de ejecuci6n siguientes obtuvo un 

puntaje del 100\ en 10 instigaciones cada una. Bl prcmedio 

general de la palabra pera fue del 96.00t. La gr6fica 7.5-T 

muestra los mismos puntajes que la anterior gráfica. Bl prcmedio 

general de la palabra caja fue del 96t. En la gr6fica 7.6-T 

obtuvo un puntaje del 40\ en (EP), del 83.33 a (5) con 24 

instigaciones, del 68.96\ a (10) con 29 instigaciones, del lOOt a 

(15) con 10 instigaciones y del 100\ a (A) con 10 instigaciones. 

Bl prolledio general de la palabra 16piz ea del 78.45t. Desde las 

gr6ficas 7.7-T a la 7.12-T obtuvo un puntaje del 100\ en (EP), 

por lo tanto se incrementaron los 4 criterios de ejecuci6n 

siguientes al lOOt sin entrenamiento. Bl pra.edio general de len 

palabras reloj, papel, jab6n, dado, pollo y perro fue del lOOt. 
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Las qr6ficas 7.1-E (vaso), 7.2-E (taza), 7.3-E (caja), 7.4-E 

(pera), 7.5-E (dado), 7.6-E (goaa), 7.7-E (vela) y 7.8-E (pollo) 

muestran las S palabras-estimulo que se entrenaron 

En la gráfica 7.1-E 

durante la 

obtuvo un aplicaci6n del programa 

puntaje del 10\ en (EP) 

ecoico. 

cubriendo los 4 criterios de ejecuci6n 

siquientes sin entrenamiento, ya que Ricardo es ecolálico, en 
(ECOS) obtuvo un puntaje del 69.56% con 115 instigaciones y en 

fluidez (FLUI) del 4Bt con 50 instigaciones. El promedio general 

de la palabra vaso fue del 75.36\. En la gr6fica 7.2-B obtuvo un 

puntaje del 60t en (EP), cubriendo los 4 criterios de ejecuci6n 

siguientes incrementándose al 1oot. en ecos obtuvo un puntaje del 

43.82\ con 178 instigaciones y en (FLUI) un puntaje del 37.7lt 

con 114 instigaciones. El pr09edio general da la palabra tasa 

fue del 77.36\. En la gr6fica 7.3-E obtuvo un puntaje del aot en 

(EP), cubriendo los 4 criterios de ejecuci6n siguientes al lOOt, 

en ecos (ECOS) obtuvo un puntaje del lOOt con 40 instigaciones y 

en (FLUI) del 44.51% con 155 instigaciones. El pr~io general 

de la palabra caja fue del 89.21\. En la gráfica 7.4-E obtuvo un 

puntaje del 60t en (EP), cubriendo los 4 criterios de ejecuci6n 

siguientes al 100%, en (ECOS) obtuvo un puntaje del lOOt con 40 

instigaciones y en (FLUI) del 100% con 10 instigaciones. El 

promedio general de la palabra pera fue del 94.28\. La c¡r6fica 

7.5-E muestra los mismos puntajes que la gráfica anterior. El 

proaiedio general de la palabra dado fue del 94.28\. En la gr6fica 

7.6-E obtuvo un puntaje del 60\ en (EP) cubriendo los 4 criterios 

de ejecuci6n siguientes incrementAndose al 100%, en (ECOS) del 
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100\ con 40 instigaciones y en (FLUI) del Bl.Blt con 22 

instigaciones. El promedio general de la palabra goma fue del 

91.68\. En la gr6fica 7.7-E obtuvo un puntaje del 50\ en (EP) 

cubriendo los 4 criterios siguientes al 100,, en (ECOS) del 100\ 

con 40 instigaciones y en (FLUI) del 92\ con 25 instigaciones. 

El pra.edio general de la palabra vela fue del 91.71\. En la 

gr6fica 7.B-E obtuvo un puntaje del 30\ en (EP) cubriendo los 4 

criterios de ejecución siguientes al lOOt, en (ECOS) del 100\ con 

40 instigaciones y en (FLUI) del 82.60\ con 23 instigaciones. El 

prollGdio general de la palabra pollo tue del 87.51\. 
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La qr6fica za correspondiente a la ejecuci6n de ROSALBA 

muestra un puntaje de 47.29t y 0% en la aplicaci6n de linea base 

l en tactos 

88.81% en 

y ecos respectivamente, mostrando un ascenso al 

la aplicaci6n del programa tactual con 17 

palabras-estimulo de entrenamiento. En el caso de linea base 2 

se muestra un ascenso del 33.66\ con un puntaje de 80.95% en 

comparaci6n con la primera aplicaci6n de linea base en tactos y 

en ecos el puntaje queda igual que en la primera aplicaci6n a O\; 

el puntaje de la aplicaci6n del programa de entrenamiento es 

58.00\ con 1 palabra-estimulo de entrenamiento. Al comparar la 

ejecuci6n obtenida de los 2 programas de entrenamiento se muestra 

un descenso del 30.Bl\. 

Las qr6ficas XYB muestran los puntajes obtenidos por Rosalba 

durante la ejecuci6n de 11nea base 1 y 2. En 11nea base 1 en 

tactos observamos un puntaje del 60%, 42.85% y del 39.04\ con un 

promedio del 47.29\ y en ecos del o\, 0% y O\ en la lera., 2nda., 

y Jera. sesi6n respectivamente. Después del entrenamiento del 

programa tactual obtuvo un puntaje en tactos del 78.10\, 80.95\ y 

83.Bl\ con un promedio de 80.95\ y en ecos el puntaje permanece 

igual a O\ en la lera., 2nda., y Jera. sesi6n respectivamente. 

La diferencia del promedio en tactos entre l1nea base 1 y linea 

base 2 asciende a 33.66t y en ecos per1MIJleC8 igual a ot. 
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Las gr4ficas B.1-T (vaso), 8.2-T (taza), 8.3-T (flores), 

8.4-T (pera), 8.5-T (caja), 8.6-T (16piz), 8.7-T (reloj), 8.8-T 

(papel), 8.9-T (jab6n), 8.10-T (dado), 8.11-T (pollo), 8.12-T 

(perro)• 

(peine) 

8.13-T (libro), 

y 8.17-T (goaa) 

8.14-T (bolsa), 8.15-T (tenis), 8.16-T 

muestran 17 palabras-est~mulo que se 

entrenaron durante la aplicaci6n del programa tactual. En la 

gráfica 8.1-T obtuvo un puntaje del 20% en (EP), del 66.66% a (5) 

con 99 instigaciones, del 92.31% a (10) con 13 instigaciones, del 

90.91% a (15) con 11 instigaciones y del 100% a (A) con 10 

instigaciones. El promedio general de la palabra vaso fue del 

73.97,. En la gr4fica 8.2-T obtuvo un puntaje de 0% en (EP), del 

95% a (5) con 20 instigaciones, del 100' a (10) con 10 

instigaciones, del 100' a (15) con 10 instigaciones y del 100% a 

(A) con 10 instigaciones. El promedio general de la palabra taza 

fue del 79,. En la gráfica 8.3-T obtuvo un puntaje de 0% en (EP), 

del 91.67% a (5) con 12 instigaciones, del 90.91% a (10) con 11 

instigaciones, del 100% a (15) con 10 instigaciones y del 100' a 

(A) con 10 instigaciones. El prOlledio general de la palabra 

floree fue del 76.51,. En la gr6fica 8.4-T obtuvo un puntaje del 

20' en (EP), del 90.91% a (5) con 11 instigaciones y del lOOt en 

los 3 criterios de ejecuci6n siguientes con 10 instigaciones cada 

uno. El promedio general de la palabra pera fue del 82.18,. En 

la gráfica 8.5-T obtuvo un puntaje del 100' en (EP) y los 4 

criterios de ejecuci6n siguientes se incrementaron al 100\ sin 

entrenamiento. En la gr4fica 8.6-T obtuvo un puntaje del 80% en 

(EP), del 76.92 a (5) con 13 instigaciones, y del 100' en los 3 

criterios de ejecución siguientes con 10 instigaciones cada uno. 
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El promedio general de la palabra lApiz fue del 91.38\. En la 

grAfica 8.7-T obtuvo un puntaje del 60% en (EP), y los 4 

criterios de ejecución siguientes del 100\ con 10 instigaciones 

cada uno. El proaedio general de la palabra reloj fue del 

92.00\. En la grAfica 8.8-T obtuvo un puntaje del 80% en (EP), y 

los criterios de ejecución siguientes del 100\ con 10 

instigaciones cada uno. El pro•edio general de la palabra papel 

fue del 96.00\. En la grAfica 8.9-T obtuvo un puntaje del 70% en 

(EP), y los 4 criterios de ejecución siguientes del 100' con 10 

instigaciones cada uno. El promedio general de la palabra jab6n 

fue del 94.00\. En la grAfica B.10-T obtuvo un puntaje del 40% en 

(EP), del 90.90 a (5) con 11 instigaciones y los 3 criterios de 

ejecución siguientes al 100\ con 10 instigaciones cada uno. El 

pro•edio general de la palabra dado fue del 86.18\. En la 

grAfica 8.11-T obtuvo un puntaje del 70% en (EP) y los 4 

criterios de ejecución siguientes del 100\ con 10 instigaciones 

cada uno. El promedio general de la palabra pollo fue del 94\. 

En la grAfica 8.12-T obtuvo un puntaje del 30% en (EP), y los 4 

criterios de ejecución siguientes del 100% con 10 instigaciones 

cada uno. El promedio general de la palabra perro fue del 86\. En 

la grAfica 8.13-T obtuvo un puntaje del 70% en (EP), del 100% a 

(5) con 10 instigaciones, del 92.85% a (10) con 14 instigaciones, 

del 100% a (15) con 10 instigaciones y del 100 a (A) con 10 

instigaciones. El promedio general de la palabra libro fue del 

92.57\. En la grAfica 8.14-T obtuvo un puntaje de 30% en (EP) y 

los criterios de ejecución siguientes del 100% con 10 

instigaciones cada uno. El promedio general de la palabra bolsa 
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fue del 86.00\. En la qr&fica 8.15-T obtuvo un puntaje del 60% en 

(EP) y los 4 criterios de ejecución siguientes del 100% con 10 

instigaciones cada uno. El proaedio genera1 de la palabra tenis 

fue del 92.00\. En la qr&fica 8.16-T obtuvo un puntaje del 100% 

en (EP), por lo tanto los 4 criterios de ejecución siguientes se 

incrementaron al 100% sin entrenamiento. El pro•edio 9enera1 de 

la palabra peine fue del 100\. En la qr&fica 8.17-T obtuvo un 

puntaje del 40% en (EP) y los 4 criterios de ejecución siguientes 

del 100% con 10 instigaciones cada uno sin entrenamiento. El 

promedio de la palabra goaa fue del 98,. 

En la qr&fica 8.1-E muestra la palabra-estimulo vaso que se 

entren6 durante la aplicaci6n del programa ecoico. En la qr&fica 

8.1-E muestra un puntaje de 0% en (EP), cubriendo los 4 criterios 

de ejecución siquientes, ya que la mayoria de las producciones 

verbales de Rosalba consisten en letras o consonantes no 

contingentes con el estimulo instigador verbal, 

un puntaje del 6.06% hasta la silaba 

en (ECOS) obtuvo 

"so'' con 

instigaciones. El pro-..dio general de la palabra vaso 

1,484 

fue del 

58.00\. No continuando con la palabra completa por terminación 

del número de sesiones designadas. 
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ANAL:ISIS Y CONCLUSIONES 

Los resultados presentados, nos permiten realizar algunas 

conclusiones, en cuanto al efecto en la adquisici6n de lenguaje 

en base a las secuencias tactos-ecos (Grupo A) integrado por 

Chisco, Iván, Melisa y Tofto, como ecos-tactos (Grupo B) integrado 

por Marco, Juan, Ricardo y Rosalba. 

Seftalaremos en primera instancia que las gráficas ZS, Z6, Z7 

y za correspondientes a Marco, Juan, Ricardo y Rosalba muestran 

similitud en la ejecuci6n total obtenida. En las gráficas antes 

mencionadas se puede observar como en la aplicaci6n del programa 

tactual se muestra un descenso en la ejecuci6n de linea base 2 en 

tactos debido a que los ninos de este grupo no llegaron a un 

nivel de generalización de estimules. En cuanto a la ejecuci6n 

del programa tactual observamos en las gr~f icas por palabras en 

cada nifto que si bien su ejecución se fue incrementando a través 

de. los diferentes criterios de ejecución, en ningün caso se llegó 

a cubrir la totalidad de las 21 palabras-estimulo de la lista de 

entrenamiento, el porcentaje más elevado fue el de Rosalba con 17 

palabras-est1mulos de entrenamiento, recordemos que en los 

ensayos de prueba no se administraba reforzamiento alguno, lo 

cual nos indicar1a que este grupo de niftos necesita mayor 

entrenamiento para ir desvaneciendo gradualmente los 

reforzamientos y asl adquirir un mayor nivel de aprendizaje 

imitativo, especialmente en el caso de Marcos con 7 

palabras-estimulo entrenadas. En el caso del programa ecoico 

Marco, Juan y Rosalba tienen caracter1sticas similares en cuanto 
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a su repertorio verbal, ya que éste consiste en verbalizaciones 

de sonidos guturales o inclusive de palabras no contingentes al 

estimulo instigador verbal, asl estos 3 nifios incrementaron sus 

respuestas a partir de la aplicación del programa, esto es, 

aunque estos niftos no llegaron a aprenderse ni una palabra 

completa s1 presentaron respuestas ecoicas contingentes al 

estimulo instigador verbal, siendo sus puntuaciones menores a las 

alcanzadas en el programa tactual. En el caso de Ricardo siendo 

un nifio ecol4lico se puede observar en la gráfica Z7 que el 

puntaje obtenido en el programa ecoico aunque menor al programa 

tactual es minima la diferencia, ya que este nifio presentó 

dificultades en el criterio de ejecución de fluidez, por lo que 

necesita m~s entrenamiento en este criterio, logr4ndose entrenar 

B palabras-estimules completas. 

En el caso del Grupo B, se puede apreciar en las 9r~ficas Z2 

y ZJ correspondientes a Iván y Melisa similitud en la ejecución 

total de los programas. Iván no tiene repertorio verbal alguno; 

con la secuencia aplicada este niño logró llegar a ecos pasando 

por todos los criterios de ejecución con entrenamiento. El 

repertorio verbal de Melisa consite en sonidos, letras o vocales 

no contingentes al estimulo instigador verbal, con la secuencia 

aplicaba logró la vocalización contingente a la letra 11 0 11 • Se 

puede observar que en el caso de tactos parten de una puntuación 

baja en linea base 2 incrementándose sus puntajes notablemente 

especialmente en el caso de Iván, ya que logró ejecutar el total 

de los 21 objetos-estimulo de la lista de entrenamiento, lo cual 
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se puede observar a partir de las gráficas 2.4-T a la 2.21-T, 

esto es, su ejecución se incrementó en ensayos de prueba al 100%, 

por lo que no fue necesario su entrenamiento, lo que nos indica 

que Iván si presentó un nivel 

Melisa consideramos que de 

de generalización. En el caso de 

ejecución por acuerdo a su 

palabras-estimulo, que si bien si se fue incrementando, su 

ejecución en ensayos de prueba no llegó a cubrir el 100%, por lo 

que necesita más entrenamiento. Chisco y Taño presentan como 

característica un repertorio verbal ecoico similar. En las 

gráficas Zl y Z4 de Chisco y Taño respectivamente, se observan 

diferencias notables en la ejecución del programa ecoico, en el 

caso de Chisco se incrementa el nivel de ejecución del programa a 

partir de linea base 1, sin embargo desciende en linea base 2; en 

Tono hay una diferencia m1nima entre linea base 1 y el programa 

ecoico descendiendo en linea base 2, por lo que el programa 

ecoico en si no tuvo un efecto aislado, sino como secuencia 

aunque la diferencia sea m1nima también. En cuanto al programa 

tactual, Chisco muestra pequenas diferencias entre linea base 1 y 

2 y el programa en si, por lo que no hubo efecto en la secuencia 

observando que fue el Qnico caso de este grupo en que sus 

puntajes en el programa tactual descienden en comparaci6n al 

programa ecoico. Sin embargo Tono muestra un pequeno incremento 

en la ejecución del programa tactual en relación al programa 

ecoico, logrando cubrir las 21 palabras-estimules de la lista de 

entrenamiento. 
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Se puede observar que en la gráfica XY que corresponde a la 

11nea base grupal 1 y 2 el puntaje de ecos es siempre menor al de 

tactos, debido a que el repertorio verbal de S niños es bajo 

contra ecolálicos, esto nos indicar1a que se necesitar1a un 

mayor entrenamiento en este programa en particular. 

La graf 1ca ZG muestra las secuencias del grupo A y B, se 

observa claramente que la secuencia de ecos-tactos (grupo B) en 

más estable, ya que los puntajes de 11nea base son similares, 

encontrándose un incremento significativo en la aplicación de los 

programas con un puntaje elevado en el programa tactual, 

presentándose as1 el efecto de acarreo, concluyendo que esta 

secuencia tiene mayores efectos sobre la adquisición de lenguaje. 

En la secuencia tactos-ecos los porcentajes son más inestables en 

general, no presentándose el efecto de acarreo, ya que la 

puntuación del programa ecoico es menor a la obtenida por el 

programa tactual. 

obtenidos por las 2 

observar que 2 

Nuestra aseveración se basa en los datos 

secuencias, ya que en el grupo B se puede 

niños alcanzaron el 100% de las 21 

palabras-est1mulos de la lista de entrenamiento en tactos, siendo 

estos nif\os 1 ecoico y el otro niño con un repertorio verbal 

nulo, estas mismas caracter1sticas se observan también en el 

grupo A, sin embargo en este grupo ningún niño las llega a 

cubrir. En el grupo A encontramos a 1 niño (Marco) que presenta 

similitud en su repertorio verbal con un nino del grupo B 

(Melisa), sin embargo se puede observar que el niño del grupo B 

tuvo una ejecución en el programa tactual encontr6ndose 
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nuevamente el efecto de acarreo del programa ecoico-tactual 

contra el tactual-ecoico. Además niños del grupo A 

(Rosalba-Juan) como ya se mencionó su entrenamiento en tactos 

incluyó todos los criterios de ejecución. En el casO de Iván y 

Toño la mayoria de las palabras-estimulo no se entrenaron 

presentando la ejecución al 100% en ensayos de prueba lo cual 

confirma el efecto de acarreo de la secuencia ecos-tactos. 

Procederemos a mencionar investigaciones que apoyan nuestro 

estudio. Se iniciará partiendo de la investigación realizada 

por Seligman, Marer y Geer en Koegel y Mentis 1985, que suponen 

que "es más importante increm~ntar la motivación antes de refinar 

el tipo de conducta que se ensena a través del modelamiento". En 

nuestro trabajo se tom6 como punto de partida la motivaci6n de 

los niños en todos los sentidos, desde nuestro trato con ellos, 

hasta los mismos materiales de entrenamiento, de ·esta manera 

durante la aplicación de la investigación se incitaba al nifto a 

trabajar con frases y con demostraciones de afecto como caricias 

y/o abrazos, lo cual creemos que influyó en alguna medida en los 

resutados obtenidos en su totalidad. Edward G. Carr y c. Pridal 

1984, encontraron que "los niftos autistas que son buenos 

imitadores verbales adquirieron el lenguaje receptivo mientras 

que los malos imitadores no." En nuestro caso esta aseveración es 

correcta, ya que el grupo B que inició con ,la secuencia 

ecos-tactos demostró un mayor rendimiento en su ejecución en 

tocar el objeto, ya que se tomó en cuenta el promover el 

desarrollo del lenguaje y habilidades motoras en está poblaci6n. 
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David W Hung, A. Consentino y E. Hederson, 1979 proponen en 

cuanto a la enseñanza de habilidades motoras un procedimiento 

graduado de instigación fisica firme para entrenar a niños 

autistas no verbales a seguir instrucciones, resultando ser un 

procedimiento pr~ctico y confiable. A lo referente a nuestra 

investigación también se consideró la instigación f 1sica de los 

sujetos, esto es en el caso del programa tactual se tomaba la 

mano del niño y se colocaba·a determinadas distancias del objeto 

con el propósito de que el nifto tocase este Oltimo. Ahora bien, 

haremos referencia a una investigación llevada a cabo por Andrew 

& Egel 1980 la cual se refiere a los "efectos de la presentación 

de refuerzos constantes y variados en las respuestas de ni~os 

autistasº. Los aná.lisis demostraron que se dieron respuestas mé\s 

significativas cuando se variaba el reforzador, que cuando la 

presentación del reforzador era constante. Nuestra investiqaci6n 

se retomó el estudio anterior; ya que la variación de 

reforzadores se tom6 como punto de partida. A los niños 

inteqrandes de cada grupo se les vari6 el reforzador comestible 

esto es, se les reforzó con dulces, chocolates, galletas, segOn 

la preferencia de cada nino. Ha de mencionarse que en el caso de 

Melisa de-utilizaron ünicamente reforzadores sociales ya que no 

aceptó los comestibles. Otra investigación que se considera 

importante comentar es la que realizaron Charlop, Schreibman y 

Tryon l98J, en el uso de "técnicas de modeloº este estudio 

consistió en utilizar a un nino autista como modelo, esto es el 

investigador señalaba y nombraba un objetio y el niño autista 

modela tenia que entregarlo al investigador después de un número 
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de ensayos, el niño autista ten1a que imitar las acciones de su 

compañero modelo. Esto demostró que los niños autistas con bajo 

funcionamiento o rendimiento podian aprender mediante el 

procedimiento de modelo probablemente porque el modelo era muy 

similar a los niños, aunque los resultados en las pruebas de 

generalización y mantenimiento no tuvieron mucho éxtio, apoyan la 

técnica de modelo como medio de enseñanza. Ahora bien, en 

nuestra investigación en la ejecución del procedimiento de cada 

programa los terapeutas fungimos como modelo a imitar por los 

niños autistas obteniendo buenos resultados, en las respuestas 

observadas en cada sujeto. Otra caracteristica muy importante a 

comentar es que en el estudio anteriormente descrito se consideró 

el lenguaje receptivo y el lenguaje expresivo, obteniéndose que 

el lenguaje receptivo de los niftos tenia mayores efectos que el 

lenguaje expresivo, aunque en un grado minimo. Por otra parte el 

objetivo principal de nuestra investigación realizada consistió 

en la aplicación de las secuencias tactos-ecos grupo A y 

ecos-tactos grupo B. Esto es, tactos se refiere al lenguaje 

receptivo y ecos se refiere al lenguaje expresivo. 

al observar los resultados de nuestros programas 

tenemos que el Grupo A obtuvo un puntaje en lenguaje 

Sin em.barqo 

por separado 

receptivo o 

tactos de 82.55\ y en lenguaje expresivo o ecos de 50.52t. En el 

caso del grupo B un puntaje en lenguaje receptivo o tactos de 

87.05\ y en lenguaje expresivo o ecos de 62.11%, resultados que 

apoyan la anterior investigaci6n. Es importante .seftalar que 

estos autores no estudiaron los efectos de las secuencias, a 

diferencia de nuestro estudio. Lovaas 1977, en Luisilli y 
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Donellon 1980 comenta que los procedimientos de modificación 

conductual se han usado para enseñar el lenguaje expresivo al 

niño autista, estos procedimientos incluyen la instigación verbal 

de las respuestas que se desean obtener, de esta manera a medida 

que el entrenamiento continúa la instigación verbal va 

desapareciendo gradualmente hasta que el niño es capaz de 

responder independientemente. Los autores describen una 

situación en la cual un niño autista era incapaz de aprender el 

lenguaje expresivo de determinados colores por medio del 

procedimiento de instigación verbal. As1 se le enseñó la 

habilidad para nombrar los colores usando un procedimiento de 

desvanecimiento gradual de un est1mulo visual. Los resultados 

fueron que las respuestas correctas se mantuvieron y la 

generalización del nombramiento de colores se observó. Esta 

investigación tiene la semejanza al nuestro en lo que se refiere 

al uso de la instigación verbal en el caso del programa de 

lenquaje ecoico y a la instigación f1sica en el caso del programa 

de lenguaje tactual. Esto es, en el programa ecoico la palabra 

estimulo se dividió en las letras de la palabra y en el programa 

tactual la distancia que deb1a mantener la mano del sujeto del 

objeto se-dividi6n en criterios obteniendo buenos resultados, 

ya que algunos niños llegaron a producir en el caso de ecos la 

palabra completa, y en el caso de tactos los niños llegaron a 

tocar el objeto hasta el último criterio de distancia. Es de 

importancia describir el trabajo realizado por Lovaas 1977, ya 

que propus6 algunos métodos de entrenamiento de lenguaje, 

considerando el lenguaje receptivo y el lenguaje expresivo. 
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Retomaremos el programa I que se refiere a la construcción de 

respuestas verbales. Este programa facilita el desarrollo 

fonológico (sonidos), se entena la conducta verbal imitativa en 

pasos graduales, en los cuales el niño es reforzado al acercarse 

progresivamente a las pronunciaciones verbales de otro. Para 

crear el habla es necesario la imitación, y el establecimiento de 

la imitación en niños autistas es el punto de partida. Este 

programa elaborado por Lovaas, es similar al procedimiento 

aplicado por nosotros en el programa de lenguaje ecoico 

(expresivo) y tactual (receptivo), ya que la esencia del primero, 

era que el niño imitara la fonación presentada por el terapeuta y 

la del segundo era que tocara el objeto. De esta manera podemos 

observar que existen varias investigaciones realizadas por 

distintos autores, las cuales de una forma en otra presentan 

caracteristicas similares en su procedimiento, que la 

investigación elaborada y realizada por nosotros en el área de 

lenguaje. 

Concluyendo en base a nuestros resultados se aprueba la Hil 

la cual postula que el programa de entrenamiento llevado a cabo 

por el grúpo A tiene un mayor efecto sobre la adquisición del 

lenguaje tactual que el programa de lenguaje tactual aplicado por 

el grupo B; se rechaza la Hi2 la cual postula que el programa de 

entrenamiento llevado a cabo por el grupo B tiene un mayor efecto 

sobre la adquisición del lenguaje ecoico que el programa de 

lenguaje ecoico aplicado por el grupo A; se rechaza la Hi3 la 

~ual postula que la secuencia del programa de entrenamiento 
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tactual-ecoico llevado a cabo por el grupo A tiene un mayor 

efecto 

Hi4 la 

sobre la adquisición 

cual postula que 

del lenguaje ecoico; 

la secuencia del 

se rechaza la 

programa de 

entrenamiento ecoica-tactual llevada a cabo por el grupo B tiene 

un menor efecto sobre la adquisición del lenguaje ecoico; se 

rechaza la Hi5 la cual postula que la secuencia del programa 

tactual-lenguaje ecoico aplicado por el grupo A tiene mayores 

efectos que la secuencia del programa de lenguaje ecoico-lenguaje 

tactual aplicado por el grupo B; y finalmente se rechaza la HO, 

la cual postula que no existe ninguna diferencia sobre la 

adquisición de lenguaje de los programas tactual y ecoico 

aplicada por el grupo A, con los programas ecoico y tactual 

aplicado por el grupo B. 

El presente estudio arroja datos que deben de tomarse en 

consideración para 

lenguaje. 

futuras investigaciones en el 
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MARCO, JUAN, RICARDO V ROSALBA RESPECTIVAhENTE EN LA SECUENCIA TACTOS -
ECOS, EN DONDE LB 1-T ES LA APLICACION DE LINEA BASE t EN TACTOS, LB t-E 
ES LA APLICACKJN DE LINEA BASE 1 EN ECOS, PT ES LA APLICACION DEL PROGRAMA 
TACTUAL. LB 2-T ES LA APLICACION DE LINEA BASE 2 EN TACTOS. LB 2-E ES LA 
APLICACION DE LINEA l1ASE 2 EN ECOS V PE ES LA APLICACION DEL PROGRAMA 
ECOICO. 
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GRAFICA XY 1 

LINEA BASE 1 
RAS. CORRECTAS 

100% 

80% 

60% 
i-11.11 

40% 

X•I0.81 
20% 

0% 
o 

CHISCO 

71. ~% 

~ 

~ 46. ~6% 

íl4Q( -----

23J lo% 
10 ~n<Y 19.' 4% 

2 3 

SESIONES 

--ECOS 1 --+-TACTOS 21 
LA PRESENTE GRAFICA MUESTRA LA EJECUCJON DE CtUSCO DURANTE 

LA APLICACION DE LINEA BASE 1 
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GRAFICA XY 1 

LINEA BASE 2 
RAS. CORRECTAS 

100%.--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

60% 

X•U.11 

40% 

X•41.BS 
20% 

0%'--~~~~-'-~~~~--'-~~~~-'-~--' 

o 2 3 

SESIONES 

-- ECOS 1 --1- TACTOS 2 1 
CHISCO 

LA PR!SENTE GRAnCA MUErrRA LA EJECUCION DE CHISCO DURANTE 
LA APLICACION DE LINEA BASE 2 
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QNSICA 1.1[ QAMICAUl 

PROGRAMA ECOICO PllOGRAMA ECOICO 

"'" 
200 200 

"" EP. K.Sf ....U MMSf MMOF ECOS FlUI EP. liM...Sf ML0F t.MSf MMCF ECOS FlUI 

l•o11.de•~1 l•o-ll.de•~1 
t>ua> 

CMW'ICAUI 9Uf'tCA u 1 

PROGRAMA ECOICO PROGRAMA ECOICO 

'""" 
800 ª"" 

"'" 
•OO '"" 
•OO 

200 

"" "" E.P. MLSF MLCf' ... ,,,. MMOF" ECOS FlUI 

( •crtt.dteltQl..ICI~ 1 
'""'' 

LAS GRAFlCAS U-E, 12-E, L3-E Y L4-E MUESTRAN LA EJECUCIO!'I DE CJilSCO 
EN LAS PALABRAS VASO, TAZA. CAJA Y PERA RESPECTIVAll.fENTE ANTE 
DIFERENTES CRITERIOS DE EJECUCION. 
1} Ensayos d• prueba (E.P.} 2.- Movimiento de labio< sin fonaci~ (M.LSF.) J.- Mo;vi
rniento de labios con fonaci&n ~C.F.) 4.- Movimiento de n-..xi.lar 5Ín fonacion 
(M.I..S.F.) 5.- Movi"""'1to de maxilar con fonacicln (M.M.C.F.) 6.- Ecos (ECOS} 
7.- fluid.,... (FLUI} 
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---
- --~---·- ---

QllAPICA 'L1 T 

PROGRAMA TACTUAL 

l •c.11. dO Ei&CUOl~n 1 
CHISCX> 

LAS GRAFICAS U-T, L2-T, y l.J-T MUESl'RA.'J LA EJECUCION DE e H 1 s e o 
EN LAS PALABRAS VASO, TAZA Y FLORES RESPECTIVA?.t:ENTE ANTE 
DIFERENTES CRITERIOS DE EJECUCION. 

L- Ensay°' de prueba (E.P.) :.?.- La mano a 5 <:ni. del objeto (5) 3.- La mano a 10 .,.... 
del objeto (10) 4.- La mano a 15 cm. d~I objeto (15) 5.- La mano sobr9 las piernas 
J.,I niño (A). 
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Anexo W 
PROGRAMA ECOICO 

Línea 8 ase 1 
1 Sujeto: OUSCD. 1 X• 19.361 

Esdmulo 1 2 3 TOTAL 

l. VASO 20+ / ao - o+ / ioo- 20+ / 80 - 13.33 

2. TAZA 0+/100- a+ J ioo - 0+/100- o 

l. CAJA ""+ / an _ an+ J 2n - ea+ ,. 20 - 60 

4. PERA ?f\+ I an - An+ I 11:.n - n + I •M- 20 

s. DADO n + ./ 1nn - n+ I 1nn- 20+ I 80 - 6.66 

6. GOMA n + J 1nn- An+ I ;;n - 0•1100- 13.33 

1. VELA 40+ / 60 - 20• / 80 - BO+ 1 20 - 46.66 

8. POLLO 100• / o - loo+ / o - 20+ /so - 73.33 

9. PERRO 0•1100- o• / 100- o+ 1 100- o 

~o. LLAVE 60+ / 40 - 60+ / 40 - 40+ / 60 - 53.33 

~l. COCHE 20• / 80 - 60+ / 40 - 40+ / 60 - 40 

~1.. LAPIZ 60+ / 40 - 40+ / 60 - 20+ / 80 - 40 

~3 REL0.1 20• / so - o+ / 100- 20+ / BO - 13,33 

~4. PAPEL 20• / 80 - a• ¡ ioo- o+ / 100- 6.66 

~5 • .1ABON 0•1100- o• / 100- o+ / 100- o 

~6. BOLSA 0+/100- 20• / ªº - o+ 1 100- 6.66 

~1. TENIS 0•1100- o• ¡ 100- o+ / 100- o 

~8. PEINE 0+/100- o+ ¡ loo- 40+ 1 60 - 13.33 

19 LIBRO 0+1100- o"" ¡ 100- o+ / 100- o 

20. PLATO 0•;100- o• ! 100- o+ / 100- o 

ll. FLORES 0•1100- o+ ¡ loo- o+ 1 loo- o 
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PROGRAMA ECOICO 

NOMBRE: CHISCO 

HOJA no.: 

\'A.SU 
GRRFICA _,_., __ ,__ 1 PRlABRA j 

.-----------.-.------...-~_, lílSTIGRCIOílES 

rASO o so ASO \'ASO TDTRL 

mmcF /IJJ~ 

1 S:D · .. :: Jo 1 
1• = J. 027 1 
l·FUDZ ·= 82 1 

6RRFICR J, 2-E PRLABRRI TAZA 

11 'iTIGA 1 n" e; 

1 TAZA ZA AZA T . ..\ZA TDTRl 

111.SF 
iuU! 

~~-~~ .. -'-'-!f-"~~~--~.!L~~J----''--~-'-'-!J---ú"-~~f--.!L~-f~~;.~;,~.~~--1 
ECOS JO 'ª 10 lú 

•fl.UIDEZ I01J; 

TOTAL DE Eíl5f1VD5 
f:CD = 1 ¡u 1 
1·1nst1ramanES = 1 l<iJ 

1 FLlllllEZ = 1 ¡o 
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PROGRAMA TACTUAL 

NOMBRE: CllJSCO 

HOJROO.: 1 

1 EOSRVDS 1 RES. CDRRECTRS 1 ,.% 1 
l::D •~•~A l .1-T ·-·--· v•sn 

E.P. 10 8 80 
'ii " •n ., " 
10 377 174 l.b. 15 

15 - n on 

R' 10 10 100 

• 1'.l ,o'"" 

GRAFICA 1. 2-T ·-- -·-
l:D •n n n 
.¡ 18 14 77. 77 

10 12 11 91 .66 

15 10 10 100 

R 10 10 100 

~. ~; m 

1 

GRAFICA 1.3-T 

, ... 1 ;~ 

1 
• ., ... :!! :: 
33 

l~ 
X• 30.22 

1"110 Al<"ll'A 1 
i:p 
I;¡ 

10 
15 
R 
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GRAFICA XY2 

LINEA BASE 1 
RAS. CORRECTAS 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

IVAN 

0% 
o 

X•O 
10 . ¡io;¡; ... 

e~-------- e r. 
2 

SESIONES 

ll·•.o 

~ 6% 
~ 

3 

~ ECOS 1 -+- TACTOS 2 1 
LA PRESENTE GRAFICA MUESTRA LA EJECUCION DE J V A N DURANTE 

LA APLICACJON DE LINEA BASE 1 
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IVAN 

X•O 

GRAFICA XY 2 

LINEA BASE 2 

0%'--~~~~.,__~~~--->--~~~~.:.-__¡ 

o 2 

SESIONES 

3 

~Ecos 1 -t- TACTOS 2 1 
LA PRE'>ENTE GRAFICA MlJE>TRA LA E.IBCUCION DE 1 V A N DURANTE 

LA APLICACION DE LINEA BASE 2 
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GRAFICA 2.1 E 

PROGRAMA ECOICO 

Ras. correctas PALABRA VASO 
100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% _¡¿z:::;::=z: 
E.P. MLSF MLCF MMSF MMCF ECOS FLUI 

• crlt. de EJecuc16n 

IVAN 

LA PR!SENTE GRAFICA MUESTRAN LA EJECUCION DE IVAN EN LA PALABRA 
V A S O ANTE DIFERENTES CRITERIOS DE EJECUCION. 

1) Ensayos de prueba (E.P.) ~- Movlmhiato d• lablo9 sin fonaclÓn (MLS.F.) J.- Movi
miento de labioo con fon.cion (M.LC.F.) 4.- Movl.ru.nto de maxilar sin fonaciJn 
(MLSF.) S.- Movúnlft\to de maxilar con fonaci.ln (M.M.c.F.) 6.- Eco. (ECOS) 
7.- Fluldwz (FLUI} 
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ORN'ICI. U T 

PROGRAMA TACTUAL 
ORUICl.UT 

PROGRAMA TACTUAL 

"""' --
"'" .. ,. 
"" E.P. E.P, .. 

c:;lt.d.E~1 
' ,, ge ;:í# , ... 

OAAl'JQl ... ,. 

PROGRAMA TACTUAL 

"""' 
•as 

-
"'" 
>OS 

os 
E.P, 10 ,. 

E.P. "' 
,. 

LAS GRAFlCAS 2l-T, 2.2-T, 2.3-T Y 2.4-T MUIS1'RAN LA E.JECUCION DE IVAN 
EN LAS PALABRAS VASO, TAZA, FLORES Y P.ERA RESPECTIVAMENTE ANTE 
DIFERENTES CRITERIOS DE EJECUCION. 
L- Ensayos de pruebu {F.P.) 2.- La mano • 5 cm. del objeto (5) J.- La mano a IO cm. 
del objeto (10) 4.- La mano a 15 en~ del objeto (15) 5.- La <nano oobre las piernas 
del niño (A)-
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Oll.UICAUT 

PROGRAMA TACTUAL 

l•er11.ct.E~1 

OMllCt. a.1 T 

PROGRAMA TACTUAL 

,, 

....,.rolUT 

PROGRAMA TACTUAL 

. . . 
.. ~- ---
.. 

: . 1 
• 4 :. - - :...:: 

EP. 

....,ICAUT 

PROGRAMA TACTUAL 

"""' 

"'" 

EP. .. 

LAS GRAFJCAS 2.5-T, 2.6-T, 2.7-T y 2.8-T MU!Sl'RAN LA EJECUCION DE IVAN 
EN LAS PALABRAS CAJA, LAPIZ. RELOJ" Y PAPEL RESPECTIVAMENTE ANTE 
DIFERENTES CRITERIOS DE EJECUCION. 
L- Ensayos de prueba (E.P.) 2.- La mano a S cm. del objn.o (5) 1- La mano • 10 cm. 
del ob~to (10) 4.- La mano a 15 an. del ob~to (15) 5.- La mano sobre las piernas 
cWnillo(A). 

A-17 



_,.,. .. , 
PROGRAMA TACTUAL 

EP. " 
l•ou.d-.E~ • 

.uaa.nT 
PROGRAMA TACTUAL 

EP EP. 

.....,.~UQT 

PllOOAAMA TACTUAL. 

"""'°'a.eT 
PROGRAMA TACTUAL 

LAS GJl.AFICAS 2.9-T, 2.10-T, 2.11-T Y 2.12-T MUESTRAN LA E.JECUCION DE JVAN 
EN LAS PALABRAS JABON, DADO, POLLO Y PERRO RESPECTIVAM'.ENTE ANTE 
IJIFl:RENTES CRITERIOS DE EJECUCION. 
1- -yos de prueba (E.P.) 2.- La mano a 5 cm. del objeto (5) 3.- La mano a 10 an. 
del objitto (10) 4.- La mano a 15 cm. del objeto (15) 5.- Lu. mano sobre las pi....na. 
del ftliio (A} 
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...,.. ..... 
PAOGRAMA TACTUAL 

"'" 

"'" 
,., . 
.. 

EP. 

-...Dl.•T ~ICA2.•l 

PAOGRAMA TACTUAL PflOGRAMA TACTUAL 

... 
"' " 

l •011.0.E~~ f 
LAS GRAflCAS 2.13-T, 2.14-T, 2.IS-T Y 2.16-T MUESTRAN LA EJECUCION DE lVAN 
EN LAS PALABRAS UBRO, BOLSA, TENIS Y PDNE RESPECTIVAMENTE ANTI:: 
DIFERENTES CRITERIOS DE E.JECUCION. 
L- Ensayos de prueba (EP.) 2.- La mano a 5 ccn. del objeto (5) J.- La mano • 10 cm. 
d.t objeto (10) 4.- La mano a 15 cm. del objet.o (15) S.- La ffl&llO sobt"ll!' las pi..-nu 
dtotniño(A). 
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GIUllCA :l.'7 T OAAllCA l.M T 

PROGRAMA TACTUAL PROGRAMA TACTUAL 

E.P. " EP. 

Qn.AJ'ICA2.1'T CNUllCA l..IO T 

PROGRAMA TACTUAL PROGRAMA TACTUAL 

LAS Gll.AFICAS 2.17-T, 2.18-T, 2.~T Y 2.20-T !\t="RAN LA EJJ:CUCION DE IVA.'11 
EN LAS PALABRAS GOMA. PLATO, LLAVE Y COCHE RESPECTIVAMENTE ANTE 

DIFERENTES CRITERIOS DE EJJ:CUCION. 
L- EnsayO!i de prueba (E.P.) 2- La mano a S cm. del objeto (5) 3.- La mano a 10 C"ITL 

del objeto (10) ·1.- Li. nu1.no a 15 an. del objeto (15) S.- La mano sobre las piernas 

del niño (A}-
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GRAFICA 2.21 T 

PROGRAMA TACTUAL 

Ras. correctas PALABRA VELA 

E.P. 5 10 15 A 

n Crlt. de EJecució'n 

JVAN 

LA PRESENTE GRAFICA J'o.l.UE!ITRA LA EJECUCION DE IVAN EN LA PALABRA 
V E L A ANTE DIFERENTES CRITERIOS DE EJECUCION. 

L- Ensayos de prueba (E.P.) 2.- La mano a 5 cm. del objet.o (5) 3.- La mano a 10 cm. 
del objet.o (10) 4.- La mano a 15 an. del objet.o (15) 5.- La mano sobre las piernas 
delni&{A). 
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GRAFICA XYJ 

LINEA BASE 1 
RAS. CORRECTAS 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
o 

MELISA 

X•l.3l. 

-:: -
1.9• '4 

0'4 
.94'4 
0'4 

2 

SESIONES 

º" º" 
3 

--ECOS 1 -+- TACTOS 2 1 .. 
LA PRESENTE GRAF1CA MUESTRA LA E.JECUCJON DE l\IELISA DURANTE 

LA APUCACION DE LINEA BASE 1 



GRAFICA XV 3 

LINEA BASE 2 
RAS. CORRECTAS 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
o 

MELISA 

X•,93 

-- -

.ee~ 95% 0% 

º°"' º°"' 0'19 

2 3 

" SESIONES 

- ECOS 1 --+- TACTOS 2 1 
LA PRBENTE GRAf'JCA MUESTRA LA EJECUCION DE MELISA DURANTE 

LA APLICACION DE LINEA BASE .2 
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GRAFICA 3.1 E 

PROGRAMA ECOICO 

Ras. correctas PALABRA VASO 

100% -r 

80% 

60% 

40% 

20% 

E.P. MLSF MLCF MMSF MMCF ECOS FLUI 

11:11 Crit. de Ejecuci6n 

MELISA 

LA PRESENTE GRAflCA l'vfUESl'RAN LA EJECUCION DE MELISA EN LA PALABRA 
V A S O ANTE DIFERENTES CRITERIOS DE EJECUCION. 

1) En.ayos dR prueba (EP.) 2.- Movimiento de labloo dn fonaclon (M.LSF.) 3.- Movi
miento de labios con fonaclon (M.LCF.) 4.- Movimiento de maxilar sin fonaclon 
(M.LSF.) 5.- Movirninito d. maxilar con fonacion (M.M.C.F.) 6.- Ecos (ECOS) 

7.- Fluid"" (FLUI). 
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,,, 

OQUIGlll. •. IT 

PROGRAMA TACTUAL 

,. 

eAAl'te:A" 't 
PROGRAMA TACTUAL 

·-... 
... 
... 
, .. 
.. 

GflMlOAUT 

PAOBRAMA TACTUAL 

Ra.l.C\r-'IKllM Ml.MRA 'TAZA 

EP. 

........... , 
PROGRAMA TACTUAL 

LAS GRAFlCAS 3.1-T, 3.2-T, J.3-T Y 3.4-T MUESTRAN LA EJECUClON DE MELISA 
EN LAS PALA.BRAS VASO, TAZA, FLOl1ES Y PERA RESPECTIVAMENTE ANTE 
D!FERENTES CRITDUOS DE E.IBCUCION. 

L- Ensayos et. pru- {EJ>.) 'Z-- La ......., a 5 an. del objeto (5) J.- La mano a 10 cm. 
del objet.o (10) 4.- La mano a. 1.5 cm. del objeto (15) 5.- La mano sobre las piernas 
del nlJlo (A}. 
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OAU')Gl SA T 

PROORAMA TACTUAL 
.....,IC.\ t..I T 

PROORAMA TACTUAL 

'"' 

'"· 

ClltAhl;&a.,7T 

PROGRAMA TACTUA1. 
OMllCAUT 

PROGRAMA TACTUAL 

'"· " 

LAS GRAFlCAS J.5.-T, J.6-T, J.7-T Y 3.8-T MUl5TRAN LA ElECUCION DE MELISA 
EN LAS PALABRAS CAJA, LAPIZ, RELOJ Y PAPEL RESPECTIVAMENTE ANTE 
DIFERENTES CRITERIOS DE EJECUCION. 

J.- Ensay~ de prueba (E.P.) 2.- La mano a 5 cm. del objeto (5) J.· lA mano a 10 C"tn. 

.i.,¡ ob¡.,to (10) 4.- La mano a 15 cm. del ob¡.,to (15) S.- La mano !IOb.-.. 1 ... piernas 
cl.lnliÍo{A). 



ORAl'lCA 3• T a......ac:=A LG T 

PROGRAMA TACTUAL PROGRAMA TACTUAL 

E.P. 

Oiu.ncA Ltl T QRAl'ICALOT 

PROGRAMA TACTUAL PROGRAMA TACTUAL 

(.P. "' .. 
l•er11.d9E)IO.c!Ón 1 l•csn.CME~· 

LAS GRAFJCAS 3.9-T, 3.10-T, J.11-T Y 3.12-T MUESTRAN LA EJECUCION DE MELISA 
EN LAS PALABRAS JABON, DADO, POLLD Y PERRO RESPECTIVAMENTE ANTE 
DIFERENTES CRITERIOS DE EJECUCION. 

L- Ensayos d. prueba (EP.) :Z.- La mano• 5 cm. del objeto (5) 3.- La mano a 10 an. 
del o!!,jeto (10) 4.- La mano a 15 cm. dotl objeto (15) 5.- La nuano sobre las piernas 
del nllio {A). 
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GRAFICA XY 4 

LINEA BASE 1 
RAS. CORRECTAS 

100% 

X•l7.H 

80% 

60% X•H.H 

40% 

20% 

0% 
o 

TOflO 

88. >7% 

54. 8% 

89. >2% 

52. 8% 

2 

SESIONES 

8~ '1% 

53. 3% 

3 

LA pRESENTE GRAFICA MUESTRA LA EJECUCION DE TON O DURANTE 
LA APLICACION DE LIJllEA BASE 1 
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X•&D.31 

5 o% x•211.ee 

GRAFICA XV 4 

LINEA BASE 2 

0%'--~~~~..L-~~~~-1-~~~~-'-~--' 

o 2 3 

SESIONES 

~ ECOS 1 -+- TACTOS 2 1 
TOl"lO 

LA PRESENTE GRAFICA J\.WE>TRA LA EJECUCION DE T O N O DURANTE 
LA APLICACION DE LINEA BASE 2 
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~OOrTKI• ,,.,. 

... 
,,. 

EP. ML8f MLO' ... 9F tAIO' E009 F\.lJI lP. ....sr a.a.a .... ::.r t.iMCf' EC03 rLul 

l•o11.aE~1 l •011. d9 E~Ón 1 
TQllO 

... llCA .... _,,.Du• 
PROGRAMA ECOICO PROGRAMA ECOICO 

LAS GRAnCAS 4J-E, 4.2-E, 4.3-E Y 4.4-E MUESJ'JlAN LA EJJ:CUCION DE TONO 
EN LAS PALABRAS VASO, TAZA. CAJA Y PERA RESPECTIVA-'IENTE A.''TE 
DIFERENTES CRITERIOS DE EJJ:CUCION. 
1) Ensayos de prueba (E.P.) 2.- f\.lovimiento de labios sin fonaci~ ~u..s.F.) J.- !\.lovi 
miMtto de labios con fonadÓn ~LLC.F.) -'·- ~fovinüt!nto de maxilar sin fonaciÓn 
{?\-U..S.F.) S.- f\1ovinlient.o de nuua1ar oon fonacaAn {?-0.l.C.F.) 6.- Ecos (ECOS)¡ 
7.- fluid"" [FLUI} 
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... 

... 

, .. 
.. 

"" 
l•o11.o.E~1 

...,ICAUT 

PROGRAMA TACTUAL 

"'"" 

.,,. 

.. .. 

l•ou.o.E~. 

-&AT 

PROGRAMA TACTUAL 

. . . . ~-¡-r- -1 .... f.. • .... ! 

.·.~ ~---~-- :.. I> , 
·;¡¡t,·~.· ), ~~ 1 ~ 1 "' q . ' 

:7· I· . 
t~ 1 'J 1 1 

~ - ... ·~ .. ~ 

EP . "' .. 
l •011.oeEjltJl.cl;,. 1 

LAS GRAFJCAS 4J-T, 4.2-T, 4.3-T Y 4.4-T MUESrRAN LA EJECUCJON DE TONO 
EN LAS PALABRAS VASO, TAZA. FLORES Y PERA RESPECTIVAMENTE ANTE 
DIFmENT!S CRITERIOS DE EJECUCION. 
L- Ensay"" de pc-ueba (E.P.) :z.- La mano a 5 <:<n. del obj.to {5) 3.- la mano a 10 an. 
d.tl objmto (10) 4.- la ,...,.., a 15 ccn. del ob¡.t.o {15) 5.- La mano """"' las plet'n&S 
del niño (A)-
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...,tef.UT 

PROGRAMA TACTUAL 

.... .. - - -r-

1 
1 1 . ~ ~ ~ ~ .. :,-: 

E.P. 

~ .. ..,., 
PAOORAMA TACTUAL 

" 

-.Vtef.Ut" 

PllOORAMA TACTUAL 

_ ... 
PAOORAMA TACTUAL 

•P. 

LAS GRAFICAS 45-T, 4.6-T, 4.7-T Y 4.8-T MUE!ITRAN LA EJECUCION DE TONO 
EN LAS PALABRAS CAJA. LAPIZ, RELOJ Y PAPEL RESPECMVAMENTE ANTE 
DIFERENTES CRITERIOS DE EJECUCION. 
1- Ensay~ d. prueba (EP.) 2.- La mano • 5 an. el.a objeto (5) J.- lA. mano • 10 un. 
del objeto (10) 4.- La mano a 15 cm. de-1 objeto (15) 5.- La mano sobre las pMrn.as 
del nlno(A)-
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8UllCA4•T OMrlQA4.•T 

PROGRAMA TACTUAL PAOORAMA TACTUAL 
__,....., 

"'''" 

'"" 

'"' ... 
'"" 

EP. EP. 

l•o11.o.E~1 l•o1t.dloE~1 

euncA4.ftT mlAl'IQl &.•T 

PROGRAMA TACTUAL PAOORAMA TACTUAL 

.... . ... 
... 

- '"" 

... "'" 

" " EP. " 
l•o-"°'',.,_..,;,I 

LAS GRAl"JCAS 49-T, 4.10-T, 4Jl-T Y 4-12-T MUErrllAN LA EIECUCION DE TONC 
EN LAS PALABRAS JABON, DADO, POLLO Y PERRO ll!SPECl'IVAMENTE ANTE 
DIFl:RENT!S CRITERIOS DE EJECUCION. 
L- Enoayoo ... prueba (EP.) :z.- La......., a 5 cm. dol obj..to (5) 3.- La mano• !O cm. 
dol obj.to (10) 4,- La mano a IS an. cW obj.to (15) 5.- La mano sobc-<o las plenuu 
delnilSo(A). 
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EP. 

'""' 

EP. 

OMl'ICA 4 .• T 

PROGRAMA TACTUAL 

....,._.,._.T 
PAOGllAMA TACTUAL 

l•c111 . .,.e~;J 
ay*"" 

~'·"T 
PROGRAMA TACTUAL 

,_OlldeE~. 

EP. 

LAS GRAFICAS -l.13-T, 4.14-T, -i.15-T Y 4.16-T MUlllTRAN LA EJECUCION DE TONC 
EN LAS PALABRAS LIBRO, llOlSA, TENIS Y PEINE RESPECTIVAMENTE ANTE 
DIFERENTES CRITERIOS DE E.JECUCION. 
t.- E:ns.yot" de prueba (EP.} z.- La mano a 5 an. del objeto (5) 1- La mano a 10 cm.. 
de1 objeto (10} 4.- l.a mano a 15 cm. MI obj&to (15) S.- i.. mano sobre las pill!'rnaS 
del niño {A}-

A-34 



OllAFICA 4.17 t QAAl'ICA 4.e t 

PROGRAMA TACTUAL PROGRAMA TACTUAL 

OAl#ICA •.• t QlllAllCA~t 

PROGRAMA TACTUAL PROGRAMA TACTUAL 

"""' 

'"' ... 

LAS GRAFICAS ·U7-T, .ua-T. -l.19-T y -l.20-T MU=i'RAN LA EIECUCIOS DE TOSO 
EN LAS PALABRAS GOMA. PL.-\TO. LLAVE Y COCHE RESPECTIVAMEXTI' A .. '\"IT 
DlFERENTES CRITERIOS DE EJECUCION. 
L- Ensayos de prueba (E.P.) 2- La mano a 5 ctTL dW"I objeto (5) 3.- La mano a 10 cm. 
del o~to (10) 4..- Ln nntno R 15 cm. del objet.o (15) 5.- La mano ~bre tas pie-rnas 
del nino (A)-

\-.-; 



GRAFICA 4.21 T 

PROGRAMA TACTUAL 

r:.ias. correcta~; PALABRA VELA 

E.P. 5 10 15 A 

l!!I Cr i l. de E jAcuciÓn 

TOf'lO 

LA PRESENTE GRAFICA 1'WES'TRA LA F.JECUCION DE TONO EN L." PALABRA 
V E L A .ANTE DIFERENTES CRITERIOS DE EJECUCION. 

L- Ensayos de prueba (E.P.) 2.- ·La mano a S cm. del objet.o (5) 3.- La nano a 10 cm. 
del objeto (10) 4.- La mano a 15 cm. del objeto {IS) S.- La mano sobre las piernas 
del niño {A}. 

A-Jb 



GRAFICA XV 5 

LINEA BASE 1 
RAS. CORRECTAS 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
o 

MARCO 

X•O• 

41. tl% ... 
X•3S.9& V 21. 

o~ oi 

2 

SESIONES 

"º 
¡.,..,,., -

o~ 

3 

--ECOS 1 --+-±TACTOS 2 J 
LA PRESENTE GRAFICA MUESTRA LA E.JECUCION DE MARCO DURANTE 

LA APLICACION D'E LINEA BASE 1 
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GRAFICA XY 5 

LINEA BASE 2 
RAS. CORRECTAS 

100% 

809', 

60% 

40% 

20% 

0% 
o 

MARCO 

X•O-. 

64. 6% 
/ ['...;_ 

48. ~~ ~. P% 

X•51.74 

O!.l; 0% Oft 

2 3 

SESIONES 

~ECOS 1 Si-+- TACTOS 21 
LA PRE'SD.'TE GRAFICA MUESTRA LA E.JECUCION DE l\IAHCO DURAl>'TE 

LA APLJCACION DE LINEA BASE 2 



GAAl'IC-\ l.,T Qll,.,.tCA e.J: T 

PROGRAMA TACTUAL PROGRAMA TACTUAL 

'"" 

EP. CP. 

~'CAUT OAUICA&.AT 

PROGRAMA TACTUAL PROGRAMA TACTUAL. 

"'' 

.. EP. .. 

LAS GRAFICAS 5.1-T, 5.J-T. 53-T Y 5.4-T MlJESTRAN LA EJECUClON DE MARCO 
DI LAS PALABRAS VASO, TAZA. FLORES Y PERA RESPECTIVAMENTE A.vrl: 
Dlfl:RE1'-rES CRrrER!OS DE E.JECUCION. 

L- Ensayos M prueba (EP.) :z.- La mano a S cm.. del objeto (5) 3.- La mano a 10 cnt. 
del objeto (10} 4.- La mano a 15 en"' dltol objet..o (15) S.- La mano sobnt las pienias 
del niño (A).. 
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-'ICAttT MAl'IC.4 ,, , 

PROGRAMA TACTUAL PROGRAMA TACTUAI. 

'Mf=-

~¡~ 
'" 

ORAFICA s.e T 

PROGRAMA TACTUAL 

Ros. COI IOCIO:J PAi.ABRA Cl\JA 

MARCO 

I ·-· ~:s G;IAFICAS 5.5-T, 5.6-T, y 5.7-T MUESTRAN LA E.IECUCION DE ;..1,~m:o 
EN LAS PALABRAS CAJA, LAPU.. Y REL0.1 RESPECTIVAMENTE ANTE 
lllrrl<l'':Tr.s CRITERIOS DF. EJECUCION. 

1 
1.- En~ayos de pruf?ba (EP.) 2.- LR mano a S cni. del objeto (5) J.- La mano a Jn cn1 

. tfol '•bjt•to (10) •l.- IAt nn\no '' 15 cnt. d~l ob~to (15) 5.- La urnuu wib1·e las pie1·11<-l-. 

: d1•1riiii··(.-\l __ ---· ---------------· ----- - ---------- - -



GRAFICA 5.1 E 

PROGRAMA ECOICO 

Ras. Correclas PALABRA VASO 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% _ _L.. 

E.P. MLSF MLCF MMSF tvlMCF ECOS FLUI 

- Cril. de ejecuci6n 

MARCO 

LA PRESENTE GRAFJCA MUESTRAN LA E.n:CUCIOK DE !>!ARCO EN LA PALABRA. 
V A S O ANTE DIFERENTES CRITERIOS DE En:CUCIOS. 

1) Ensayos de prueba (E.P.) z.- ?-.lovinUtmto d• labios sin fonaciOO (l\t.LS.f.) l.- J\lovi
nUent.o de labios con fooad~n (l\.ll...C.F.) -t.- Movimiento deo n\axitar sin foni\ciÓn 
(1\oU..S.F.} 5.- Movimiento de maxilar con fonaci8n ~11\.1.C.f.) 6.- Ecos (ECOS) 
7.- Fluidez {FLUl} 

,\-41 



GRAFICA XY6 

LINEA BASE 1 
RAS. CORRECTAS 

100% 

80% 

60% 

40% 

x•21.ea 

20% 

JUAN 

0% 
o 

ii•H 

QU, 

~. 6% 

cll. O!i 

2 

SESIONES 

23 Is% 

o l. 

3 

--ECOS 1 -+--TACTOS 2 1 
I:«· 

LA PRESENTE GRAFICA ?>fUES'TRA LA EJECUCION DE J U A N DURANTE 
LA APLICACION DE LINEA BASE 1 

A-4:! 



JUAN 

X•O" 

GRAFICA XV 6 

LINEA BASE 2 

0%~~~~~+-~~~~~~~~~~:____J 

o 2 

SESIONES 

3 

-Ecos 1 -l- TACTOS 2 1 
LA PRESENTE GRAFICA ~ LA EJECUCION DE J U A N DURANTE 

LA APLICACION DE LINEA BASE 2 
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EP. 

EP. 

GA.l,.IC4&., T 

PROGRAMA TACTUAL 

-.Ú.c&UT 

PROGRAMA TACTUAL 

.. .• 

OlloU'ICJ.UT 

PROGRAMA TACTUAL 

[p 

-...1c;.a.aAT 

PROGl!AMA TACTUAL 

LAS GRAFICAS 6.1-T. 6.2-T. 6J·T Y 6..t-T MUESTRAN LA EJECUCIO!ll DE JU A X 
EN LAS PALABIL-'1.S VASO. TAZA. Fl..ORES Y PER.-'t. RESPECTIVA-'IL'.\'TE A'.\"TE 
DIFERENTES CRITERIOS DE EJECUCIO:\. 

L- Ensayos de pruebe (E.P.) 2.- La mano a 5 cm.. del objlrto (5) 3.- La mano a 10 CfiL 

del objeto (10) 4.- La manu 11 15 cm. del objet.o (15) 5.- La n1ano sobre las piernas 

del niño (A). 



QIUl'IC.U T 

PROGRAMA TACTUAL 

... 

... 

... 
.. 

'"· 
l •011 o.E~~;, 

OIU.f'JCA L?T 

PROGRAMA TACTUAL 

-
."' 

'"' .. . .. "' 
l•c1110.E,19CU:~1 

"""' 
º"' 

'"' 

, .. 

EP. 

Ql\AflU ... T 

PROGRAMA TACTUAL 

,, 

r:z~a 

tNJllCAUT 

PROGRAMA TACTUAL 

.. 

LAS GRAFICAS 6.5-T, 6.6-T, 6.7-T Y 6.8-T MUESTRAN LA EJECUCION DE J U A N 
EN LAS PALABRAS CAJA, LAPIZ RELOJ Y PAPEL RESPECTIVAMENTE ANTE 
DIFERENTES CRITERIOS DE EJECUCION. 

L- fuls.ayus de ¡n-ueba (E.P.) 2.- La mano a 5 cm. del objeto (5) 3.- La mano a 10 c.n. 
del objeoto {10} 4.- La mano a 15 an. del objeto (15} 5.- X... mano sobre las pieNJa.s 
del niño (A). 
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...... , 
-AMllTACrlJAI. 

OAAPtCA l.t T 

PROGRAMA TACTUAL 

E.P. 10 ,. 
1-()ll. do ElowcoGn • 

LAS GRAFICAS 6.9-T, 6.10-T, Y 6.11-T !l.IUEITRAN LA EJECUCION DE J U A N 
EN LAS PALABRAS JABON, DADO Y POU.O RfSPECTIVAMENTE ANTE 
DIFERENTES CRITllllOS DE EJECUCIOS. 

L- Ensayos de prueba (E.P.) 2.- La mano a S cm. del objpto (5) J.- La mano a 10 cm. 
del objeto (10) 4.- La mano a 15 en• del objeto (15) S.- La mano llObr.. las p'-rnas 
del nlllo (AJ-

:\-..ío 



GRAFICA 6.1 E 

PROGRAMA ECOICO 

Ras. Correctas PALABRA VASO 

E.P. MLSF MLCF MMSF MMCF ECOS FLUI 

- Crit. de ejecución 

JUAN 

LA PRESENTE GRAflCA MUESTRAN LA EJECUCION DE JUAS E?' LA PALABRA 
V A S O ANTE DIFERENTES CRITERI05 DE ~Ct:CION. 

1) Ensayo!I de prueba (E.P.) 2- ~iovi.miento de labm sin fonacion f!\LLS.F.) J.- ~loyi
miento de labios con fono.d~n (I\l.l>C.F.) .i.- I\lo,·Uniento de nl.axilar sin fonacion 
(1\U..S.F.} 5.- (\lovirni@nto de maxilar con fonaclÓn (?\.U•·LC.F.) 6.- E~ {ECOS) 
7.- Flu;dez (FLl.II} 

,\-~l 



GRAFICA XV 7 

LINEA BASE 
RAS. CORRECTAS 

100%r-~~~~.--~~~---.~~~~--.-~--, 

0%'--~~~~'--~~~--'~~~~--'-~--' 

o 

RICARDO 

2 

SESIONES 

3 

--ECOS 1 -+---TACTOS 2 1 
LA PiU:SD."TE GRAFICA l\ltJEl>"l'RA LA EJECUCION DE RICARDO DURANTE 

LA APLICACION DE LINEA BASE 1 



GRAFICA XY 7 

LINEA BASE 2 
RAS. CORRECTAS 

100%.--~~~~.-~~~~-.-~~~~~..-~--, 

0%'--~~~~-'-~~~~--'"~~~~~~~~ 

o 2 3 

SESIONES 

UM$#t& 
-+- TACTOS 2 1 -Ecos 1 

RICARDO 

LA PRESENTE GRAFICA MUESTRA LA EJECUCION DE RICARDO DGR..,,,1'•E 
LA APLICACION DE LINEA BASE :? 

A-49 



OMllCA 7.IT CMUSIC&7.8T 

PROGRAM,t, TM:TUAL PROGRAMA TM:TUAL 

'""" 

OIUJllC& 7.A T 

PROGRAMA TACTUAL PROGRAMA TACTUAL 

LAS GRAFICAS 7J-T, 7.2-T, 7.3-T Y 7.4-T MU~""'I1l.~ LA EJECUCION DE RICARDO 
EN LAS PALABRAS VASO, TAZA. FLORES Y PERA RESPECTIVAMENTE ANTE 
DIFERENTES CRITERIOS DE EJECUCJON. 

L- Enu.yos d&o pru•ba (EP.) 2.- La mano a S ~ del objeto (5) 3.- La rnano a 10 cm. 
d.I objeto (10) 4.- t. mano a 15 cm. del objeto (15) S.- La mano .abre las piernas 
del niño(A)-

A-50 



QllUIOl1.ef 

PAOORAMA TACTUAL 

1.AS GllAFICAS 7.5-T. 7.6-T, 7.7-T Y 7.8-T MUESMIAN LA EJECUCION DE R!CAIUJO 
EN LAS PALABRAS CAJA. 1.APIZ. RELOJ Y PAPEL llESPECTIV . .V.llJl,'TE Al\-rE 
DIFERENTES CRITERIOS DE EJECUCION. 

L- Ensayos de prueba (E.P.) 2.- La manQ a 5 cm. det objeto (5) 3- La mano R 10 cm. 
det objeto (10) 4,- i..., mano a 15 cm. del objeto (15) S.- La mano sobre las piernas 
del niño (A).. 

A-51 



QllUCAT•T Olll-.~UOT 

PROGRAMA TACTUAL PROGRAMA TACTUAL 

<P. u. 

OtlNIGA 1.n T Ofl.UJCAT ... T 

PROGRAMA TACTUAL PROGRAMA TACTUAL 

.. ,, 
l•o11,,_e~~1 

LAS GRAFICAS 7.9-T, 7l0-T, 7.ll-T Y 7l2-T MUESI"RAN LA EJECUCION DE RICARDO 
EN LAS PALABRAS JADON, DADO, POLLO Y PDlRO RESPECTIVAMU-'TE A.'l.'TE 
Dlf'EJUJ•1TES CRJTERIOS DE EJECUCION. 

L- f:nsay09 de prueba (E.P.} z.- La mano a 5 cm. del ob~o (5) 3.- La mano a 10 cm. 
del o,lo (10) 4.- La mano 11. IS cm. del objeto (15) 5.- La mano ~ las piernas 
ct.!nlno(A)-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 



º°' 

"'' .. 
E.P. MUIS" ...a M~ MUCF Eco.9 íl.IJI 

l•ou.i;1.,~. 

f.P. MLSI' lllLa' MMSf'" WJ~ E003 f'LUf 

l•ean-~~7fJ 
f.P, .,__,,. MLClf ... SF .... Cf fOO!I FU.u 

f •011 ~•r-cuc1;;, t 
LAS GRAFICAS 7J-E, 7.2-E, 7.J-E Y 7--l-E MUESTRAN LA VECUC!O:ll DE RICARDO 
EN LAS PALABRAS VASO, TAZA, CAJA Y PERA RESPECTIVA!\!D."TE ANTE 
DlFERENTES CRITERIOS DE EJECUCION. 
t) Ensu.)"M d.! pt>twba (E.P.) ;· l\fovinúento d~ labi~ sin fcmaciC:,, {1\-U..S.F.) J.- f\.fo,.¡. 
mit"t'tt.o de labios con fonadon {1\1LC.F.) 4.- foi.fovitni1'"to de maxilar sin fonaciÓn 
{M.LS.F.) 5.- l\fovlmúmto de maxilar con fon•cion {1\1.1\.iC.F.) 6.- Ec:01; {ECOS) 
7.- Flulde-z (FLUI} 

:l-5J 



OAUICA 1• f; ORAl"ICA 7 .. E 

PROGRAMA ECOICO PROGRAMA ECOICO 

'"" 

wu.F" MLCr MMSf MMCS- ECOS FLUI EP. t.LSF Mt.Cf MM9FloMCI'" ECOS FLUI 

l•o•t.d••~1 /•ou.o.e;.c..d~. 

GRAnCA 7.7 tr a.....ICA.7 ... 

PROGRAMA ECOICO PROGRAMA ECOICO 

... 

-
.. ---r--:.,. p 

.. 1 

.. 1 

"'" 
. .. 1 

: .l. J - '• - J J 
E.P. .._,,. .._CF ~Sf" ltoMCf" ECOS F"LUI 

r:~;;:;:;;p 

LAS GRAFICAS 7.S-E, 7.6-E, 7.7-E Y 7.8-E MUESTRAN LA E.JECUCION DE RICARDO 
EN LAS PALABRAS DADO, GOMA, VELA Y POLLO RESPECTIVAMENTE ANTE 
DIFERENTES CRITERIOS DE EJECUCION. 
1) En.sayos de prueba (E.P.) 2.- Movimient.o de labios sin fonaci~ (l\f.LS.F.) 3.- :tvfo'"i
mient.o de labios con fonad~ Ch'LLc.F.) 4.- ~lovinúento de maxilar sin fonadÓn 
~-} 5.- lvlo'\-inúftlto ü maxilar con fonaciÓn (?vl.1'.LC.F.) 6.- Ecos {ECOS) 
7.- flWd~ (FLUI). 
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GRAFICA XV 8 

LINEA BASE 
RAS. CORRECTAS 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
o 

ROSALBA 

X•47.ze 

X•O• 

1 

61 % 

!~ ~5% 
39. 4% 

oit o~ o~ 

2 3 

SESIONES 

--ECOS 1 -1- TACTOS 2 1 
LA PRESENTE GR.-"nCA :'-IUESTRA LA E.JECt:CION DE ROSALBA DL""R.-"ll."'TE 1 

\...>. APL!Cil.CIO:'-' DE LL''E.-" B.-"SE 1 _J 
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GRAFICA XV 8 

LINEA BASE 2 
RAS. CORRECTAS 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
o 

ROSALBA 

X•80.ta 

X•O• 

7~ ,.,,_ 

Ol> 

80. ~5% 

o~ 

2 

SESIONES 

83. 31c:t 

oll> 
3 

~Ecos 1 -+-- TACTOS 2 1 
LA PRESENTE GRAflCA MCESTRA LA EJECUCIO:\' DE ROSALBA Dt.."RA.'\"TE 

LA APLICACION DE LJNEA BASE 2 



-
... 

ti'. 

MAl'K:A Li T 

PROGRAMA TACTUAL 

" 

eM'IC&UT 

PROGRAMA TACTUAL 

""" 

"'' 

"'' 

"" ... 

.... 

Glt.tl'ICA e~ l 

PROGRAMA TACTUAL 

el!UICAUT 

PROGRMIA TACTUAL 

., .. 

LAS GRAflCAS 8J-T. IU·T, 8.3-T Y 6.4-T M1!1SI'RAN LA EJECUCION DE ROSALBA 
EN LAS PALABRAS VASO, TAZA. FLORES Y PERA JIESPECTIVAMDITE ANTE 
DIFEREll.TES CRITERIOS DE EJECUCION. 

1.- &....yo< et. .,......i.. (E.P.) 2.- La mano a 5 Cfll. <Ltl objoto (5) 3.- La mano a 10 .,..._ 
d~I o~to (10) 4.- La mano a 15 cm. et.! objeto (15) 5,- La mano oobt-e la• plern .. 
<kl nlno (A). 



QMllCA. a.AT OAUICA 9AT 

PROGRAM.t. T.t.CTU.t.L PROOR.A..~.t. T.t.CTUAL 

"'º' '""' 
"'' 

'"' '"' 

'"' 

"' EP. 

l •011. ME,i.cu:~ 1 l•0i11.c»E~1 

GIMl'ae.A&.'JT °"""'C.UT 

PROGRMl.t. T.t.CTUAL PROGRAMA TACTUAL 

1-0'ILl'9Ej90.C~1 

LAS GRAFICAS 85-T, 11.6-T, 8.7-T Y 8.6-T !>fUESTRAN LA EJECUCION DE ROSALBA 
EN LAS PALABRAS CAJA, LAPIZ, RELOJ Y PAPEL RESPECTIV~fENTE ANTE 
DIFERENTES CRITERIOS DE E.JECUCION. 

L· Ensayos de prueba (EP.) 2.- i. mllllo a 5 cm. del objeto (5) J.- La mano a tO cm. 
del objeto (10) 4-.- La mano a 15 cm. del objeto (15) 5.- La mano M>bre las piernas 
del niño (A). 

A-58 



QRUICl 91T 

PROGRAMA TACTUAL 

~ra.!lT 

PROGRAMA TACTUAL 

E.P. 

'""" --
, .. 

U•. 

OMl'~l.fl.G T 

PROGRAMA TACTUAL 

f:o" .. ,~~1 
.._.,l!Cll•.•T 

PROGRAMA TACTUAL 

,, 
j •cro o.f:~i::w 

LAS GRAFICAS 8.9-T. 8.1(}-T. 8.11-T Y 8.U-T MUESTRAN LA EJECUCIOS DE llOSALBA 
EN LAS PALABRAS JABOS, DADO, POLW Y PERRO RESPECTI\'A.'iD.'TE A.-.;TE 
DIFERENTES CllITERIOS DE EJECt:CIOS. 

1.~ Ensayos de prueba (EP.} 2- La mano a 5 cm. d.I obje~ {S) 3.- La mano a 10 cm. 
id.a objet.o (10) 4.- La n'l<lno a 15 cm. del objeto (15) s.~ La mu.no sobiiroe falli pi~rn.as 
del niño (A)-

:t-j<.J 



GRAFl.:A 9\S f OAAJICA. 6i<I T 

PROGRAMA TACTUAL PROGRAMA TACTUAL 

tr. 

....IQt, ... , .... IQl ... T 

PROGRAMA TACTUAL PROGRAMA TACTUAL 

... 
"'" ... 
.. 

• P. ., .. 
l •011.a.E~iÓft 1 

LAS GRAf1CAS &13-T, 8.1.J-T, 11.lS-T Y &16-T MUESTRAN LA EJECUC!OX DE ROSALBA 
EX LAS PALABRAS UBRO, BOLSA, TENIS Y PEINE RESPECTIVAMENTE ANTE 
D!FEREXTES CRITERIOS DE EJECUCION. 

L- Ensaya. d. prueba (E.P.) 2.- La mano • 5 cm. del obj.to {5) 3.- La mano a 10 cm. 
.WI objeto (10) 4.- La mano a IS Ctt1. d..I objoto (IS) 5.- La mano sobre las piernas 
del niño (A). 
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GRAFICA 8.17 T 

PROGRAMA TACTUAL 

Ras. correctas PALABRA GOMA 

E.P. 5 10 15 A 

- Crit. de Ejecución 

AOSALBA 

LA PRESENTE GRAFICA MUESTRA LA EJECUCION DE ROSALBA EN LA PALABRA 
G O M A ANTE OIFERENTES CRITERIOS DE EJECUCION. 

1) Ensayos de prueba (E.P.) 2.- La mano a 5 cm. del objeto (5) 3.- La mano 
" to cm. del objeto 110) 4.- La mano a 15 cm. del objeto (15) 5.- La mano 
sobre las piernas del niño (A) 

A-bl 



GRAFICA 8.1 E 

PROGRAMA ECOICO 

Ras. Correctas PALABRA VASO 

E.P. MLSF MLCF MMSF MMCF ECOS FLUI 

- Crlt. de ejecución 

ROSALBA 

LA PRESENTE GRAFICA MUESI'RAN LA EJECUCION DE ROSALBA EN LA 
PALABRA V A SO ANTE DIFERENTES CRITERIOS DE EJECUCION. 

1) F.nsayos de prueba (E.P.) 2.- ~fo,imiento de labios sin fonac:ioéi (M.LS.F.) 3.- ?\fo,i
miento de labios con fonaciitin ~IL.C.F.) 4.- ~fod111Wnt.o de maxilar sin fonaci~ 
(M.LS.F.) 5.- Movimiento de mmxi1ar con fonación ~tcF.) 6.- Ecos (ECOS} 
7.- Fluidez (FLUI} 

A-02 



/'f/Or.R.4HA TACTllAI. 
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ENSAYO ESTIMULO ATC se RThJS se RTINC se 
··: .. :· 

. ., . 
:;. 

>.: .. ··=: 
·.·./: 
:-.·:·. 

<:--·· :·· .. 

. : 
j··.· .. · .. 

·=·. 

::/.:l 
---'------+---+-'-, .. -+----'1-'--+----r.q 

, .. ·.:> · .... 

,\-63 



. . . . . . . . . . . . ..... : ::;·::: :::""'"" 

:pJtooiti.l\IA ,: TAC'flJAL: ... . . . ·.: .. :.+~ .... : . •·· 
...... 

· ·· •/\Nltxo/A '/: 
:. ::.:: ::: 

..... 
.... .............. .. 

•• •• .. ~:l~~~ES ! • T • 

·: :. LHPERA<: : 
.. .. 2.~::CAJA'''': 

.. . ~Hrn~rµ::::: 
...... .............. . 

:: " i.IT,l,~~fillli. 
" " }i~¡:~fñ8:ffi~,·· ¡ 
:::: ~J1.~~:·1 

••••llill ·: :: Z.HGOMA.U:: 
3:::::PLATO''' 

•••• ~!!~lil 
;J'.?:VE,Lf\H ! 

··:::::::::::::::: ....... 

... .. 

: •nr::: 

• ::w:: 

: :'Nll 

.... 

.. . .. 



. . . . . . 

.... · PROGRAMA TACTUAL _: ... 
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