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IRTRODUCCION 

Nuestro país se encuentra en v!as de desarrollo y estas carac

ter!sticas van encaminandolo a solucionar una serie de necesidades

que van afrontando, entre ellas la educación. 

La educación tomado como una inversión socio-económico, ha de

sencadenado que se le dé una gran importancia a la educación básica 

media y superior, con el objetivo de que la población educada res-

ponda a las necesidades técnicas y productivas del pa!s. Pero exi.! 

te una población de sujetos que debido a una serie de.limitaciones

no responde a los requerimientos sociales de su país y nos ref eri-

mos específicamente a los casos de sujetos que por su alto indice -

de reprobación no se adaptan al sistema escolar, sin olvidar que -

también existen menores que ni siquiera tienen acceso a iniciar es

ta educación, por sus características físicas y fisiológicas. 

La presente tesis esta encaminada a analizar esta educación 

llevada con sujetos con retardo en el desarrollo. 

Es bien sabido que esta población además de presentar limita-

ciones físicas, cuenta con una pobre estimación, tiene bajos recur

sos económicos, es rechazado socialmente y no ha sido considerado -

como un ser productivo. 

Actualmente el Estado se ha concientizado sobre las necesida-

des educacionales de sujetos atípicos. Las medidas tomadas e~tán -

encaminadas al uso de técnicas pedagógicas especiales para respon-

der a las características de cada caso (ciegos, sordos, deficientes 

mentales, problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje, etc.). 

Esta gran variedad de atipicidades requiere de especialistas -

en el área insuficientes para atender la gran demanda de población, 

debido a esto vemos que las medidas tomadas por el Estado no son s~ 

ficientes para atenderla. 

Si bien los logros obtenidos han ayudado a considerar al suje

to at!pico como un ser que puede ser educado y productivo, aún no -
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se han alcanzado otras metas. como serla el uso de pruebas de -

diagnóstico y técnicas de tratamiento que respondan a las carac

terísticas de los sujetos de nuestro país. De aqu! que se han -

adoptado técnicas y pruebas de paises desarrollados que resultan 

elevadas culturalmente, arrojando datos diferentes. 

En el trabajo que hemos desempeñado con menores con retardo 

en el desarrollo, nos ha demostrado prácticamente la necesidad -

de usar formas de evaluación y tratamiento acordes a nuestra re.!. 

lidad socio-económica y cultural, y esto es más evidente cuando

laboramos en una población marginada. 

Es este el motivo por el que deseamos reportar el trabajo -

realizado con estos sujetos. tomando en cuenta las limitaciones

que hemos enfrentado, tales como el escaso apoyo institucional -

cuando no se comprende la problemática, as{ como nuestra prepar.!. 

ción profesional que fué encaminada a solo una corriente de la 

Psicología, sin considerar de una manera más amplia enfoque al-

ternativos de la educación especial. 

Dentro de la diversidad de atipicidades, nuestro trabajo se 

enfoca al diagnóstico y tratamiento de los sujetos clasificados

como deficientes mentales y en otra área los sujetos con proble

mas de lenguaje. 

Iniciamos en la primera parte especificando la situación -

del centro de trabajo, sus limitantes y las mejoras realizadas. 

En la parte dos se hace un reporte de las diferentes evalua 

ciones y formas de tratamiento llevadas a cabo a los largo de --
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nuestro trabajo con deficientes mentales, tomando en cuenta las 

conveniencias e inconveniencias de su uso. Se propone una for

ma alternativa de diagnóstico y tratamiento con estos casos. A 

la vez se analiza el desarrollo de la Educación Especial en Mé

xico, considerando finalmente como se esta desarrollando en 

nuestra Entidad Federativa que es el Estado de México. 

En la parte tres se hace una reseña de como se ha tra

bajado con los sujetos con problemas de lenguaje considerando -

tres enfoques teóricos que son: El Análisis Conductual Aplica

do, Linqüistica y la Neurolingüistica, para basadas en ellos -

proponer alternativas de evaluación y reeducación para corregir 

alteraciones en el plano del lenguaje. 
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SITUACION DEL CENTRO DE TRABAJ~ 

EN 1980 -----

A lo largo de este cap!tulo planteamos una reseña de las con

diciones f!sicas y el trabajo desempeñado en nuestro Centro de R~ 

habilitación, que funcionaba en dos horarios: Matutino, como Es-

cuela de Educación Especial "DIF" y Vespertino como Centro Psico

pedagógico "DALIA", desde 1980 al año de 1985. 

Ubicación: Calle Dalia S/N, Fraccionamiento "Los Morales", 

Tercera Sección, Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México. 

SITUACION DEL CENTRO DE TRABAJO EN 1980. 

Para realizar tal reseña, se tomarán en cuenta cinco aspectos 

que son: 

A) CONDICIONES FISICAS. 

El Centro de Trabajo funcionó anteriormente como una Escuela

Secundaria, en un terreno de 44 x 50 mts., construído en tres seE_ 

ciones de una sola planta, hacia el ala izquierda se encontraban

seis (6) salones 6 x 7 Mts. cada. uno, en éste lugar se ubicó nue.!!_ 

tro Centro de Trabajo, en el ala derecha del terreno hab{a cuatro 

salones de las mismas dimensiones, aqu! se instalo El Centro de -

Desarrollo Infantil "DALIA", que atendía a niños normales en -

pre-escolar. En la parte posterior del .terreno se encontraba la

dirección, Sal.a de Juntas para el personal y los Sanitarios y ha

cia la zona Central se hallaba el patio de juegos de 22 x 44 mts. 

En la parte inferior se ubicaba la entrada hacia el plantel sin -

puerta hacia la calle, es importante mencionar (y más tarde acla

raremos porque), que existía un espacio de 6 mts., entre la cons

trucción total y la barda del terreno. 
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Podemos resumir que las condiciones físicas no eran las ade

cuadas para un Centro de Educación Especial y/o de Rehabilitación 

por los siguientes puntos: 

El espacio físico de los salones era lo suficientemente am 

plio como para no obtener control adecuado sobre un grupo

de niños, prestándose a la distractibilidad de los mismos. 

- El uso de las bancas binarias no se presta para la integr~ 

ción del grupo. 

- El acceso al edificio no contaba con puerta por lo que los 

menores con retardo profundo, no acostumbrados a una situa 

ción escolarizada, se exponían a los peligros de la vía -

pública, cuando se negaban a permanecer en el salón, o 

bien se introducían a los salones del jardín de niños, si

tuación que se tornaba molesta ya que había continuas lla

madas de atención a causa de que las madres y maestras se 

quejaban por tal intromisión de los chicos, o en otro caso 

había que buscarlos en los espacios de la parte trasera de 

la construcción. 

- El servicio de limpieza en la Institución no era frecuente 

además de que se presentaban problemas de higiene y con-

trol de esfínteres de algunos chicos, motivo por el cual -

también eran rechazados nuestros pequeños. 

B) RECURSOS HUMANOS. 

El personal con que se inició labores en el centro, estaba -

compuesto por: l Directora, Psicóloga, l Trabajadora Social y 

Secretaria para ambos turnos. 

En el turno matutino además laboraban dos maestras una de -

ellas Pasante de Psicología y la otra estudiante de la especiali-
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dad en Deficiencia Mental. 

En el turno vespertino trabajaban tres maestras en el área de 

Problemas de Aprendizaje (estudiantes de la especialidad), y otra

en el área de Problemas de Lenguaje (Pasante de Psicología). 

En las ocasiones que contábamos con servicio de conserjería.

la persona encargada fungía también como auxiliar de las maestras

del turno matutino, luego entonces su cooperación no era continua

ya que debía atender sus labores de limpieza. 

C). RECURSOS TECNICOS. 

El apoyo técnico como se dá en otras instituciones por ejem-

plo; la Secretaría de Educación Pública o cualquier Universidad, -

en éste caso era nulo por parte de la Dirección General de Educa-

ción del Estado de México, ya que no existía un Departamento de -

Educación Especial que lo proporcionara y esto representaba lími-

tes como: 

La falta de conocimiento por parte de las autoridades Esta

tales sobre la problemática de.la Educación Especial y sus 

formas de tratamiento obstaculizaba, el que nos incrementa

rán personal y se nos planteaban la urgencia de aumentar el 

número de alumnos por grupo (el promedio era de 20 y ellos

pedían que fuese de 60). En otras palabras nuestro contac

to con las autoridades Estatales, era únicamente la remune

ración económica del personal docente. 

- El que procedieramos de diferentes escuelas de diversidad -

acádémica (E.N.E.P. Iztacala, Ciudad Universitaria y Normal 

de Especialización), obstaculizaba la unificación de crite-
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rios, tanto en el diagnóstico como en las alternativas de tr~ 

tamiento y se optó por parte de la Dirección por el Diagnóst! 

co Pedagógico que se aplicaba en el Centro de Rehahilitación

y Educación Especial (C.R.E.E.), de Toluca dependiente de la

Dirección General de Educación Especial (ver anexo 1). 

- El material didáctico y de escritorio era suministrado escas~ 

mente por el Comité Municipal del Desarrollo Integral de la -

Familia (D.I.F.). 

D). RECURSOS ECONOMICOS. 

Por parte de la Dirección Escolar se recolectaban cuotas varias 

bles, según la situación económica de los padres de los educandos -

(con un máximo de$ 80.00 al mes), que se repartía en pago de sala-

rios a la secretaria, servicio de conserjería y dotación de material 

didáctico. 

El total promedio de la población estudiantil, que era variable 

se conformaba por 120 alumnos, ésto nos dá un índice de la percep--

ción económica con la que se contaba y por lo tanto las maestras te

nían que proporcionar ayuda con material didáctico propio o elabora

do con objetos de desecho. 

E). CARACTERISTICAS DE LA POBLACION ESTUDIANTIL 

También en éste caso, los niños retardados provenían de grupos= 

~argina~os, con escasos recursos económicos y nivel cultural bajo,

con pobres hábitos de higiene y alimentación precaria. Estas carac

terísticas aunadas a los problemas de Retardo en el Desarrollo difi

cultaban aún más el trabajo, pues no había cooperación por parte de 
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los padres porque desconoc!an el tipo de tratamiento que se reali

zaban con sus hijos y ésta falta de conocimiento los llevaban in-

cluso, a la idea errónea de una Rehabilitación rápida y total de -

sus hijos en un lapso de tiempo corto. 
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SITUACION DEL CENTRO DE TRABAJO EN 1985 

Actualmente se han presentado cambios progresivos en diferentes

aspectos como son: 

A). CONDICIONES FISICAS 

El edificio fue remodelado hacia 1981, adecuando las instalacio

nes que se distribuyeron de la siguiente manera: 

- Se dividió a la mitad el terreno por la construcción de una 

barda en el centro del patio de juegos, quedando separada la 

sección de Educación Pre-escolar y la de Educación Especial. 

- El sector que a nosotros concierne se distribuye de la siguie!!. 

tes forma; 

Una área para atención de los alumnos de Educación Especial y 

otra para el Centro Psicopedagógico. 

- Educación Especial cuenta con cuatro salones de 6x3.40 mts. 

con capacidad para 20 alumnos cada uno, 1 salón de 6x7 mts. 

que es utilizado para actividades de Psicomotricidad y juntas

de padres de familia, un salón de 6x4 mts. que funciona como -

taller de carpintería y artes manuales. Un chapoteadero, Un ~ 

cuarto de baño con regadera y lavadero, sanitarios para varo-

nes, mujercitas y dos para el personal de la escuela, cuatro -

llaves con pileta lavamanos, bebederos y un salón llamado "mi 

ni-hogar" que cuenta con cocina, sala y comedor; y una área de 

3x7 mts. que se utiliza para fomentar actividades agrícolas. 

- El Centro Psicopedagógico cuenta con cinco cubículos de 3x3 

mts. con capacidad para cuatro alumnos cada uno, una cámara de 

Gesell de 3xl mts. con un espacio total de 6x7 mts. y una sala 
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A). CONDICIONES FISICAS
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ni-hogar" que cuenta con cocina, sala y comedor; y una ãrea de
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de espera para los padres. 

- Instalaciones compartidas por ambos servicios: 

Consultorio Médico. 

Consultorio de Psicología. 

Consultorio de Trabajo Social. 

Cuarto de tiempo fuera. 

Bodega para material didáctico. 

Bodega para material limpieza. 

Sala de Juntas para el personal. 

Patio de juegos. 

B). RECURSOS HUMANOS. 

Se cuenta con el mismo número de personal docente, pero ahora 

participa de manera continua, una muchacha como auxiliar de las --

maestras en los dos turnos y realiza tareas como a la elaboración -

de material didáctico y cuidados de higiene para los niños sin con

trol de esf{nteres, además de suplir a las maestras en turno cuando 

faltan o asisten a Asesor{a Pedagógica. Aún as{ es limitada su a~ 

da, ya que permanece con las profesoras sólo en determinados lapsos 

de tiempo, mencionando entonces que lo adecuado serta; tener una -

auxiliar por grupo. 

Además se ha obtenido colaboración de estudiantes, que aqu{ -

prestan Servicio, como es el caso de Médicos, Maestras de Taller -

(Carpinter{a y Belleza), o en la elaboración de material didictico. 
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C). RECURSOS TECNlCOS. 

En la actualidad contamos con apoyo técnico que es impartido 

por la Dirección General de Educación Especial en el Estado de Mé

xico que depende de la Secretaría de Educación Pública, pero admi

nistrativamente seguiraos perteneciendo a la Secretaría de Educa--

ción Cultura y Bienestar Social que depende del Gobierno del Esta

do de México y es importante mencionarlo, puesto que hemos logrado 

bajo estas condiciones, lo siguiente: 

- No incrementar a 60 el número de niños atendidos por gru-

po, como lo requerían nuestras autoridades Estatales cuan

do no se había conformado un Departamento de Educación Es

pecial que se hiciera cargo de nosotros. 

- Teniendo como objetivo la unificación de criterios se apl.!_ 

có el Diagnóstico Pedagógico que utilizaban en el C.R.E.E. 

de Toluca, y cuando se determinó que éste no era lo sufi-

cientemente claro para implementar con los datos que arro

jaba dicha evaluación las metas de tratamiento, se imple-

mento ahora sí el Diagnóstico Conductual propuesto por Ga

lindo y col. en 1980. Tema del que se hablará más especí

ficamente el capítulo siguiente. 

- Con respecto al apoyo técnico recibido por el Departamento 

de Educación Especial en el Estado de México que se obtuvo 

a partir de 1982, nos proporcionan asesoría técnica direc

ta sobre el Diagnóstico y Tratamiento, seminarios de actu~ 

lización Pedagógica y musicoterapia, administración de los 

documentos oficiales como acreditación y certificación de

estudios e instructivos de control escolar en Educación Es 
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pecial. 

- Con este apoyo se ha logrado la unificación de criterios 

una posibilidad de homogenizar la población y canalizar -

los casos que no corresponden al servicio; a la institu-

ción adecuada y tener una visión más amplia acerca del -

tratamiento en las diferentes áreas. 

D). RECURSOS ECONOMICOS. 

Estos siguen siendo aportados por el D.I.F. Municipal y --

ciertas actividades realizadas por el personal, para recabar fon

dos destinados a la compra de material didáctico, también algunos 

clubes de beneficiencia donativos que tienen el mismo fin. 

E). CARACTERISTICAS DE LA POBLACION ESTUDIANTIL. 

La población sigue siendo socialmente marginada con la va-

riante de que gracias a las pláticas que se han tenido con los p~ 

dres por parte de Psicología y Trabajo Social se encuentran más -

concientizados sobre el tratamiento y sus limitaciones, en cuanto 

a una rehabilitación total de sus hijos y existe una mayor coope

ración. 

En resumen podemos decir que de 1980 a 1985 los alcances en 

los diferentes aspectos son observables y esto se debe a una ma-

yor difusión de nuestro trabajo entre la población y diversas ins 

tituciones que han cooperado de una manera amplia, esto no es un

producto terminado, ya que es necesario incrementar nuestros con2 

cimientos y alcances en el tema de la Educación Especial por lo -

que se proporcionan alternativas al final de este trabajo. 
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DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO ESPECIFICAMENTE EN EL AREA DE 

DEFICIENCIA MENTAL 

PERIODO ESCOLAR: 1980-1981 

Habiendo ya realizado una reseña general de la situación 

del centro y la de sus integrantes es necesario mencionar específ! 

camente, lo que sucedió en cada área. 

Llegando pues, el primer día de clases se presentaron p~ 

cos niños, con carencias de todos tipos, sin control de esfínteres 

con edades que iban de los 5 a los 18 años, la forma de ubicarlos

º "diagnosticarlos", para ser integrados a su grupo respectivo fué 

realizado por parte de la dirección de la siguiente manera. Se -

anotaban sus datos personales, sí hablaban o no, escolaridad y al

gunos aspectos sobre su desarrollo biológico y social en una entre 

vista informal, ya que no se contaba en esos momentos con ninguna

forma de entrevista social estructurada y mucho menos de Diagñóst! 

co Psicológico, los aspectos "relevantes" que se tomaron en cuenta 

fue la impresión personal del entrevistador y las características

físicas del niño, esto es, sí se observaban rasgos de Síndrome --

Down, Parálisis Cerebral o rasgos evidentes de "Deficiencia Mental 

Profunda" o "Superficial", según el caso; eran ubicados en el gru

po de "Primera Etapa", los niños con retardo "profundo" y en el -

de "Segunda Etapa", los de retardo "Superficial" y este fué el gr~ 

po que tuve a mi cargo en el curso de 1980-1981. 

Las edades de los chicos iban de los 7 a los 18 años, el

grupo fue integrado por 20 alumnos, pero sólo 16 de ellos termina

ron el curso escolar, hubo un 20% de deserción escolar. 

Las primeras dos semanas fueron dedicadas al diagnóstico 

individual de los sujetos, tanto por parte de Psicología donde se

les aplicaba la prueba GOODENODGH L.F.; Trabajo Social que tomaba-
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DESCRIPCION DEL TRàBåJ0 REALIZADO ESPECIFICAHNTE EN EL åflfiå DE

DEFICIENCIA MENTAL

PERIODO ESCOLAR: 1930-1931

Habiendo ya realizado una resena general de la situaciön

del centro y la de sus integrantes es necesario mencionar específi

camente, lo que sucediö en cada ãrea.

Llegando pues el primer día de clases se presentaron po' _

cos niños, con carencias de todos tipos, sin control de esfínteres

con edades que iban de los 5 a los I8 años, la forma de ubicarlos-

o "diagnosticarlos", para ser integrados a su grupo respectivo fuë

realizado por parte de la dirección de la siguiente manera. Se --

anotaban sus datos personales. sí hablaban o no, escolaridad v al-
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Profunda" o "Superficial", segün el caso; eran ubicados en el gru-

po de "Primera Etapa", los niños con retardo "profundo" y en el -
I'l II IIde Segunda Etapa", los de retardo Superficial y este fuë el grg

po que tuve a mi cargo en el curso de 1980-1981.

Las edades de ios chicos iban de los T a los 18 años, el-

grupo fue integrado por 20 alumnos, pero sólo 16 de ellos termina-

ron el curso escolar, hubo un 202 de deserción escolar.

Las primeras dos semanas fueron dedicadas al diagnöstico

individual de los sujetos, tanto por parte de Psicología donde se-

les aplicaba la prueba GOODENOUGH L.F.; Trabajo Social que tomaba-



datos de su Historia Clínica Médica, Situación Social Académica, y -

Económica; Pedagogía que aplicábamos la forma de Diagnóstico de los 

Centros de Educación Especial y Rehabilitación (CEER) de la E.N.E.P. 

Iztacala (Galindo y Col. 1980), incluyendo la prueba de Articulación 

y la Entrevista a los Padres, la que aplicábamos sólo las personas -

egresadas de Iztacala. 

Debe anotarse que aunque formabamos un equipo interdisciplina-

rio, esa relación aún no se daba y se presentaron algunos problemas: 

- Nuestro horario de trabajo era de 8:00 a 12:30 Hrs., tiempo

durante el cual debíamos mantener al grupo entero en activi

dades a la vez que diagnósticabamos. 

- Carecíamos de material Didáctico que facilitara la tarea. 

Se daba un alto grado de Berrinches y conductas como patear, 

morder y de agresión física y verbal hacia la maestra y sus 

compañeros de clase o bien algunos pequeños optaban por sa

l.ir corriendo del salón hacia la calle o esconderse en cual

quiera de los espacios entre la barda y el edificio escolar. 

- Esta situación se generalizaba con la presencia de las ma-

dres de los niños con retardo severo que permanecían ahí 

toda la mañana "pendientes" de lo que les sucediera a sus 

hijos. 

- La utilización de Tiempo Fuera (en i.¡uo de los sanitarios), -

provocó descontento entre los padres y desconcierto de la d.! 
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rección, ante la cual explicamos que dicho procedimiento, si 

bien era riguroso, estaba ya metodológicamente aprobado para 

la modificación de este tipo de conductas por el Análisis -

Conductual Aplicado, explicación no del todo convicente para 

algunos padres que tuvo como resultado algunas bajas y llama 

das de atención. 

- Algunos chicos prácticamente se "bañaron" en nuestro improv_! 

sado Tiempo Fuera y a otros les resultaba más reforzante pe!. 

manecer ahí, que en nuestro ruidoso salón de clase. 

- La situación se normalizó, hasta que ya no hubo niños de nue 

vo ingreso (incluso a mediados del curso). 

- Cuando habíamos terminado por fin nuestra forma de diagnóst! 

co, se nos dió una nueva "opción": aplicar el Diagnóstico 

Pedagógico que se muestra en el Anexo 1, con la finalidad de 

"unificar criterios". Y por otro lado, se argumentó que 

nuestros datos y gráficas requerían de mucho tiempo para su 

aplicación y excesivo material de escritorio que escaseaba

en esta escuela, motivo por el cual esto resultaba incostea

ble. 

- Nuestros grupos eran realmente heterogéneos, ya al iniciar -

clases se aceptaron a todos los niños para los cuales se so

licitaba el servicio, sin criterio de selección específico,

esto es sin importar que parecieran o no educables, y aunque 

se trató de homogenizar la población en la medida de lo pos_! 

ble, mi grupo quedo integrado de la siguiente manera: 
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CARACTERISTICAS DE ~os SUJETOS 

JESUS, 9 años de edad, bajo tratamiento farmacológico por presentar -

problemas de b\peractividad, con repertorios básicos, en cuanto al --

área académica podía copiar cualquier texto pero no distinguía ninguna 

letra, c.ontaba pero no reconocía los números, de conducta verbalmente

agresiva. 

JUANITA, 7 años de edad, con atención e imitación y bajos niveles de -

seguimiento de instrucciones, y como característica más sobresaliente, 

Hipoacusia. 

ASTRID, 12 años de edad, con repertorios básicos atención sin imita--

ción ni seguimiento de isntrucciones, su ritmo de voz era lento, paus!! 

do y con latencias bastantes largas entre una palabra y otra, sin esco 

laridad anterior. 

PEDRO CHlMAL, 18 años de edad, con repertorios básicos, de carácter -

hosco pero tranquilo y distraído, con severos problemas de articula~

ción, sin instrucción académica. Se aislaba frecuentemente de los ni

ños y se escondía para fumar, conducta por la cual llamaba la atención 

de los chiquillos que lo buscaban para que les compartiera de su ciga

rrillo. Ya en el programa, se negaba a realizar ejercicios de prees-

critura y cuando realizaba ejercicios con vocales podía escribir pla-

nas enteras sin reconocerlas más tarde. 

SOCORRO, 8 años de edad, sin seguimiento de instrucciones, sin escola

ridad previa, con problemas de articulación y una marcada insistencia

ª esconderse cuando realizaba conductas exploratorias respecto de su -

sexo y el de sus compañeros. 

., -
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JESUS, 9 años de edad, bajo tratamiento farmacológico por presentar -

problemas de hiperactividad, con repertorios bãsicos, en cuanto al ---
¡rea académica podia copiar cualquier texto pero no distinguía ninguna
letra, contaba pero no reconocía los números, de conducta verbalmente-

agresiva.

JUANITA, 7 años de edad, con atención e imitación y bajos niveles de -
seguimiento de instrucciones, y como caracteristica más sobresaliente,
Hipoacusia.

ASTRID, 12 años de edad. con repertorios bãsicos atención sin im1ts---
ción ni seguimiento de ientrucciones. su ritmo de voz era lento, pausa

do y con latencias bastantes largas entre una palabra y otra, sin escg

laridad anterior.

PEDRO CHIHAL, 18 años de edad, con repertorios bäsicos, de carãcter --

hosco pero tranquilo y distraído. con severos problemas de articu1a--
ción, sin instrucción acadëmica. Se aislaba frecuentemente de los ni-

ños y se escondía para íuar, conducta por la cual llamaba la atención

de los chiquillos que lo buscaban para que les compartiers de su ciga-
rrillo. Ya en el programa, se negaba a realizar ejercicios de prees--
critura y cuando realizaba ejercicios con vocales podia escribir pla--

1188 ID[¢!'i8 S10 ZGCOIIOCEÍIHS más fãfdfi.

SOCORRO, 8 años de edad, sin seguimiento de instrucciones, sin escola-
ridad previa, con problemas de articulación y una marcada insistencia-

a esconderse cuando realizaba conductas exploratorias respecto de su -
sexo y el de sus compañeros.
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ELISA, 8 años de edad, con síndrome de Down, sin imitación y seguimie~ 

to de instrucciones, sin escolaridad previa y problemas en articula--

ción. 

MARIANA, 10 años de edad, con Hipotonia muscular con escasos períodos -

de comunicación verbal, con repertorios básicos. 

LULO, 10 años de edad, con un año de escolaridad en una Escuela de Edu 

cación Especial, diagnosticada como Deficiente Mental profunda, sin -

síndrome aparente, ni repertorios básicos, juguetona, muy cariñosa con 

los pequeños y conductas problemáticas como: rascarse continuamente la 

zona genital y llevarse posteriormente las manos a la nariz, en su af! 

nidad por los chiquitos los cargaba con frecuencia y luego los lanzaba 
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CARLOS VICTORIANO, 8 años de edad, de condcuta agresiva en sus juegos

problemas de lenguaje y articulación, deficiencias en su vista y esca

so control motor, bajo asistencia médica para controlar convulsiones. 

HECTOR, 10 años de edad, asistió durante 3 años a un Jardín de Niños -
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y de ahí se canalizó para esta escuela, su anterior profesora lo v,! 

sitaba algunas veces y le regalaba globos, él todo el tiempo pedía

lo mismo de nosotras, sin buen grado de seguimiento de instruccio-

nes, de conducta ecolálica, muy sociable y parlanchin. 

PEDRO G., 7 años de edad, reprobado en primer año de primaria con -

problemas de tartamudez y articulación, con reperto<ios básicos. 

ALEJANDRO, 10 años de edad, atendido en una escuela de Educación E~ 

pecial en Norteamérica durante dos años, sin adecuado seguimiento -

de instrucciones, presentaba algunas conductas como: cantar y can-

tar en inglés, balanceo continuo o autoestimulación en la zona gen.!_ 

tal para luego llevarse la mano a la nariz y respirar profundamente 

y exclamar ¡fuchi!, sonreír y volver a la misma conducta, además de 

lanzar cualquier objeto que tenía en las manos. 

JOSE LEONEL, 8 años de edad, con problemas en su visión y que hasta 

la fecha de elaborar este reporte no discriminaba colores, con mar

cada tendencia a la agresión física y verbal, además de frases ame

nazantes como: "te voy a echar a los judiciales que son amigos de -

mi papá" o "voy a traer la pistola de mi papá para matarte", con -

frecuentes escapatorias de la escuela, bajo tratamiento clínico pa

ra controlar convulsiones de tipo epiléptico, sin atención ni segu.!_ 

miento de instrucciones. 

SONIA, 7 años de edad, con largos períodos de llanto y continuas i!!_ 

tromisiones de su madre al salón de clase, con medio año de asisten 

cia a Jardín de Niños del cual fue rechazada por "baja atención y -

conducta berrinchuda", sin repertorios básicos, y con una desvia--

ción en su dedo pulgar de la mano derecha, motivo por el que la ma

dre la sobreprotegía. 
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JOSE GUADALUPE, 7 años de edad, sin control de esfínteres, problemas 

de articulación, sin imitación ni seguimiento de instrucciones de -

conducta agresiva física y verbal, con un año de escolaridad en Jar 

dín de Niños, y bajo tratamiento clínico para controlar convulsiones. 

Hubo otros niños, pero a estos se les podía controlar más facil

mente y no representaban mayor problema, algunos terminaron el curso 

los dos niños que no lo finalizaron, simplemente dejaron de asistir

sin que sus padres expresarán los motivos. 

Los datos aquí presentados no se entregaron ante la Dirección en 

términos de porcentajes específicos por causas como las ya menciona

das de cambio de diagnóstico, pero estos fueron muy importantes para 

establecer un marco de referencia en la elaboración de los programas 

de entrenamiento. 

Bien, una vez establecido el repertorio conductual con que cada

uno de los niños contaba, así como el tipo de conductas problemáti~ 

cas que debíamos decrementar bajo las condiciones en que nos desemp~ 

ñabamos, esto se hizo posible en función del avance de nuestro pro~ 

grama, la motivación que se lograba de ellos y sus padres, homogeni

zando de una u otra forma los repertorios del grupo para lo cual se 

optó por iniciar con el programa de repertorios básicos (Ribes, 1975) 

pero no en una situación ideal de uno a uno como estabamos acostum-

brados, sino en la ya mencionada, con actividades que propiciaban su 

integración al grupo por períodos cada vez más largos, identificando 

sus estímulos reforzantes así como los punitivos, aplicando contin-

gencias por medio de un sistema de fichas y reforzamiento social --

(en el Anexo II hay algunas muestras de los registros de actividades 

programadas semanalmente, las que se que entregaban a la Dirección). 
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Contabamos con una gran ventaja, el conocimiento y manejo de co~ 

tingencias para la Modificación de Conducta que a diferencia de ~-

otras Instituciones los pr ofesores desconocen este tipo de técnicas, 

debíamos elegir entonces aquellas conductas que tienen una utilidad

práctica en el ambiente natural <le los pequeños y que por lo tanto

fuesen posteriormente mantenidas por las prácticas de reforzamiento

social (López, 1975), contabamos también con la trabajadora manual -

que permanecía en nuestro grupo por espacio de 2 horas y a la cual -

entrenamos en el manejo de contingencias (Carbonari, 1975). 

As!, fuimos elaborando material didáctico, llevamos a cabo sali

das a la comunidad donde los niños asistían al parque de juegos y -

ah! se observó que el 90% de ellos no sabían subirse a una resbalad! 

lla o un columpio, lo hicimos con ellos, hasta que se lograron adap

tar en esa situación de juego, en un principio se presentaban temer~ 

sos y mostraban tendencias al aislamiento y en gran medida la comun! 

dad reforzaba estas conductas con actitudes hostiles de los niños -

"normales" e incluso las madres de estos, que los rechazaban porque 

estaban "locos", al igual que las maestras, pero platicando con !a

gente e invitándola a presenciar nuestro trabajo, esta actitud desa

pa_recio gradualmente. 

Otra de las actividades en la que tuvimos que adüstrarnos fue -

en la elaboración de muñecos y objetos llamativos, periódicos, mura

les y trabajos manuales que incrementaran la motivación en el salón

de clase y las actividades a desarrollar como: honores a la bandera, 

desayunos escolares, festividades cívicas y sociales, desfiles y ex

posición final de trabajos. 

En cuanto a los programas académicos se logró que cuatro de los-

_?2_

Contabamos con una gran ventaja. el conocimiento y manejo de con

tingencias para la Modificación de Conducta que a diferencia de ---

otras Instituciones los profesores desconocen este tipo de técnicas.

debíamos elegir entonces aquellas conductas que tienen una utilidad-

práctica en el ambiente natural de los pequeños y que por lo tanto-

fuesen posteriormente mantenidas por las prácticas de reforzamiento-

social (López, X975). contabamos también con la trabajadora manual -
que permanecía en nuestro grupo por espacio de 2 horas y a la cual -
entrenanos en el manejo de contingencias (Carbonari, 1975).

Así, fuimos elaborando material didáctico, llevamos a cabo sali-

das a la comunidad donde los niños asistían al parque de juegos y --
ahi se observó que el 902 de ellos no sabian subirse a una resbaladi
lla o un columpio, lo hicimos con ellos, hasta que se lograron adap-

tar en esa situación de juego, en un principio se presentaban temerg

sos y mostraban tendencias al aislamiento y en gran medida la comuni
dad reforzabs estas conductas con actitudes hostiles de los niños --
"normales" e incluso las madres de estos, que los rechazaban porque

estaban "locos", al igual que las maestras, pero platicando con la-

gente e invitãndola a presenciar nuestro trabajo, esta actitud desa-
parecio gradualmente.

Otra de las actividades en la que tuvimos que adiestratnos fue -

en la elaboración de muñecos y objetos llamativos, periódicos. mura-
les y trabajos manuales que incrementaron la motivación en el salón-

de clase y las actividades a desarrollar como: honores a la bandera,
desayunos escolares, festividades cívicas y sociales. desfiles y ex-

posición final de trabajos.

En cuanto a los programas académicos se logró que cuatro de los-



-23-

niños leyerán hasta 20 palabras, en aritmética contaban hasta 20 ob

jetos y se iniciaran en el manejo del concepto de suma, uno de estos 

niños fue canalizado al primer grado de escuela común. 

Descripción del Programa, este era singular pues un mismo tema

tendría que abarcar diferentes aspectos como: color, figura, forma,

discriminación de sonidos, numerosidad, tamaños y lecto-escritura. -

Por ejemplo en el tema de los animales se adiestraba para unos el 

concepto de "vaca" y para otros la palabra, el sonido, el tamaño, 

etc., según el caso, esto es; se relataba el cuento de la vaca, ha-

ciendo énfasis en sus características, 4 patas, 2 orejas, el sonido

que emiten (no olvidando a los niños hipoacúsicos), comentábamos so

bre el tipo de alimento, para que nos servía, que productos obtenía

mos de este animal. 

Si éste era más grande o más pequeño que un ratón o un elefante 

posteriormente uno de los niños relataba lo antes mencionado, en ca

so de presentar problemas de lenguaje y articulación así como de -

respetar turnos en el habla, se entrenaba o corregía en ese momento 

y sus compañeros cooperaban en la continuidad del relato, hasta lle

gar al lapso en que se escribía la palabra en el pizarrón, y se les -

mostraba también por medio de tarjetas, después, (se¡-'Ín sus reperto

rios), iluminaban, rasgaban, recortaban la figura, y ~notros casos

pegaban sopas, papel picado o hecho bolitas, (técnica de boleado pa

ra adiestramiento motor fino), para posteriormente integrar las par

tes del animal por medio de un rompecabezas, hasta llegar a la con-

ducta meta en los pequeños de repertorios más altos que era leer y -

escribir la palabra en cuestión. 

Si la palabra a entrenar era casa o escuela por ejemplo: por me 
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dio de cajas de cartón se elaboraba una casa o se hacia una visita -

a toda la escuela, mencionando que partes la integraban, se hacia ~ 

mención de las personas que aquí se encontraban y su función dentro 

de esta como: qué hace la directora o la trabajadora social, para -

que nos sirve la oficina o la sala de juntas, etc., este tipo de ac

tividades no siempre tenían la misma duración, ya que algunas impli

caban salidas a la comunidad u observación directa de algunos obje-

tos por lo que podíamos tardar de un día a una semana según el caso, 

ésta fue, nuestra forma de enfrentarnos ante la problemática de ense 

ñanza-aprendizaje, como enseñar y que enseñar de tal manera que al -

dar nuestra clase a un grupo heterogéneo se cubrieran aspectos de r~ 

pertorios más complejos en los mayorcitos, como entrenar, atención,

imitación, seguimiento de instrucciones, conductas adaptativas en su 

medio y decrementar las disruptivas al mismo tiempo, sin desatender

ª los pequeños que requerían de adiestramiento en conductas como to

mar el lápiz o discriminación de tamaños, formas y colores, sonidos, 

rugosidades, hasta llegar a la lecto-escritura, la atención simple-

mente o la socialización y además reportar nuestros avances en térm! 

nos gráficos y que los mismos fuesen observables en los niños. 

Como ya lo mencionamos nuestra "particular" forma de diagnóstico 

fue eliminada por in.costeable y en su lugar se retomó la del CREE de 

Toluca, que para nuestra forma de trabajo era inadecuada por los si

guientes puntos: 

- Suponemos que fue diseñada para pequeños que habían asistido -

ya a otré (s) escuela (s), esto es, aquí se pedían datos como

guarderías o escuela primaria, lugar al que la gran mayoría de 

nuestros pequeños no habían tenido acceso. 

_2d_
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- Los departamentos de Psicología y de Trabajo Social debían ~ 

asentar datos como su edad cronológica, Síndrome y/o deficie~ 

cias, nivel del retardo (pedagógico) y si sus conocimientos -

estaban en relación a su edad mental. Aunque no era de nues

tro interés el dato de su edad mental, sí estabamos enteradas 

que por parte de Psicología se aplicaba la prueba Goodenough

y en Trabajo Social se les tomaban datos de su historia clín! 

ca que podían ser revelantes para el tratamiento, pero si es

tos nos interesaban, debíamos tomarlos directamente de los p~ 

dres, ya que aún no se daba la comunicación interdisciplina-

ria tan indispensable en un proceso de diagnóstico (Piaget J. 

1973). 

- En la parte final de la prueba que aplicabamos se menciona el 

mínimo de repertorios necesarios para pasar a la segunda eta

pa y una edad cronológica de entre 5 y 6 años, requisito que

no cumplían nuestros niños, dado que sus edades iban desde 

los 7 a los 18 años de edad. 

- Los !tems que se valoraban eran importantes, pero creemos que 

es de primordial importancia evaluar los repertorios básicos

como atención, imitación y seguimiento de instrucciones, para 

poder determinar si el niño nos está entendiendo al pedirle -

que señale partes de su cuerpo e incluso dibuje un niño, sin-

haber evaluado antes si sabe tomar el lápiz. 

- El número de reactivos por área en evaluación era escaso, ya

que podía darse una situación de respuesta azarosa que infla

ra nuestros datos y a la hora de aplicar el programa resulta

ba que tal concepto no estaba debidamente establecido. 
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- Los r esultados en términos cualitativos como "B", "R" o 

"NA", nos decían si el niño es t aba bien, regular o no 

acreditaba esa área, pero recordemos que se manejaban-

diferentes edades y padecimientos , es decir, se evalua

ba lo mismo para el niño que hablaba y mencionaba cuál

era el papá o la mamá, para que él solo los señalara y 

esto no implicaba si tenía o no repertorio verbal vocal 

y en el momento de reportar los datos para una persona

aj ena a la problemática del chico pasaba desapercibido

su problema de lenguaje y recordemos que hab!a varios -

casos de hipoacusia, o en el caso contrario, como el P! 

queño no hablaba se tomaban como malos estos 27 reacti

vos que di sminuían notablemente su puntaje respecto de

sus compañeros de grupo y su ubicación más o menos ópt,:!: 

mas en el siguiente año escolar, o canalización a otro

centro de rehabilitación. 

Con todas estas limitantes de por medio la prueba ten!a -

que ser aplicada y valía como principal argumento la unifica-

ción de criterios evaluativos. 

Los resultados ante la dirección se reportaron como la 

prueba los marcaba, en términos cualitativos y para nuestro in 

terés personal con fines de comparación posterior, se r.;btuvie

ron en términos cuantitativos, esto es graficando los porcent.!!. 

jes individuales de cada niño y los porcentajes globales de ca 

da área tanto en la evaluación inicial como en la final, para

as! tener un indtcativo de si hubo o no avances en dicho entr! 

namiento, aunque al finalizar el curso no se nos pidieron los 

datos, sino se le solicitó a la terapista de lenguaje que te

nía dos meses de ingresada a la institución, para que aplicara 

la misma prueba y los resultados obtenidos "sólo ellas los sa-
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- Los resultados en términos cualitativos como "B", "R" o

"KA", nos decian si el niño estaba bien, regular o no -
acreditaba esa ãrea, pero recordemos que se manejaban--
diferentes edades y padecimientos, es decir. se evalua-

ba lo mismo para el niño que hablaba y mencionaba cuãl-
eta el papä o la mamã, para que ël solo los señalara y

esto no implicaba si tenia o no repertorio verbal vocal

y en el momento de reportar los datos para una persona-
ajena a la problemática del chico pasaba desapercibido-

su problema de lenguaje y recordemos que habia varios -
casos de hipoacusia, o en el caso contrario, como el på

queño no hablaba se tomaban como malos estos 27 reacti-
vos que disminufan notablemente su puntaje respecto de-

sus compañeros de grupo y su ubicación más o menos ôpti

mas en el siguiente año escolar, o canalización a otro-
csntro de rehabilitaciön.

Con todas estas limitantes de por medio la prueba tenia -

que ser aplicada y valía como principal argumento la unifice--

ciön de criterios evaluativos.

Los resultados ante la dirección se reportaron como la -

prueba los marcaba, en términos cualitativos y para nuestro in
terës personal con fines de comparaciön posterior, se nbtuvie-

ron en términos cuantitativos, esto es graficando los porcenta
jes individuales de cada niño y los porcentajes globales de cg
da ¡rea tanto en la evaluación inicial como en la final, para-
asi tener un indicativo de si hubo o no avances en dicho entre

namiento, aunque al finalizar el curso no se nos pidieron los

datos, sino se le solicitó a la terapista de lenguaje que te-

nía dos meses de ingresada a la instituciôn. para que aplicara

la misma prueba y los resultados obtenidos "sólo ellas los sa-
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bían", ésta fue la manera como se evaluó el avance de los niños y 

la "validez" de nuestro programa, así, sin conocerlo y sin datos 

de como habían ingresado los pequeños. 

Resultados obtenidos: VER GRAFICAS l Y 2 

PROMEDIO DE PORCENTAJES INDIVIDUALES 

EVALUACION INICIAL: 24% 

EVALUACION FINAL 68% 

AVANCE FINAL 

EVALUACION INICIAL: 24% 

EVALUACION FINAL 68% 

Como podemos observar en la gráfica había diversidad en cuanto 

a la problemática que cada niño presentaba, ya que el sumar los PºE 
centajes totales de cada una de las áreas en cada niño, los había -

de el 11% total hasta el 55% para el más alto al iniciar el pro-

grama, y al finalizar el más bajo obtuvo un 41% de aprovechamiento 

y el más alto un 96% total, teniéndose como resultado final un avan 

ce del grupo de 44%, que consideramos óptimo si ademá:> tomamos en -

cuenta las condiciones de entrenamiento, más las condiciones físi-

cas y la de los pequeños nos dió como resultado que uno de los ch! 

cos se reubicara en escuela común en primer año, cuatro de ellos le 

yeran hasta 20 palabras., los otros adquirieron repertorios socia-

les sabían decir y responder a su nombre, se eliminaron las conduc

tas problemáticas, se iniciaron en conductas de autocuidado como la

varse las manos, los dientes, peinarse, tomar sus alimentos en for

ma adecuada. Es cierto que no todos terminaron leyendo, sumando y-
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bían", ësta fue La manera como se evaluã el avance de los niños y

la "validez" de nuestro programa, así, sin conocerlo y sin datos

de como habian ingresado los pequeños.

Resultados obtenidos: VER GRAFICAS 1 Y 2

PROMEDIO DE PORCENTàJES INDIVIDUALES

EVALUåCION INICIAL: 242

EVàLUACIDN FINAL 2 632

åV¿flCE FINAL

EVåLUàC10N INICIAL: 241

EVALUàCION FINÂL ¦ 682

Como podemos observar en ia gráfica habia diversidad en cuanto
a la problemática que cada niño presentaba, ya que el sumar los por

centajes totales de cada una de las ãreas en cada niño, los había -

de el 112 total hasta el 552 para el mãs alto al iniciar el pro--

grama, y al finalizar el más bajo obtuvo un bli de aprovechamiento

y el nãs alto un 962 total, teniëndose como resultado final un avag

ce del grupo de åål, que consideramos ôptimo si además tomamos en -

cuenta las condiciones de entrenamiento, más las condiciones físi--

cas y la de los pequeños nos diô como resultado que uno de los chi

cos se reubicara en escuela comfin en primer año, cuatro de ellos le

yeran hasta 20 palabras., los otros adquirieron repertorios socia--

les sabían decir y responder a su nombre, se eliminaron las conduc-

tas problemáticas, se iniciaron en conductas de autocuidado como la

varse las manos, los dientes, peinarse, tomar sus alimentos en for-
ma adecuada. Es cierto que no todos terminaron leyendo, sumando y-



-28-

restando, pero como podíamos pedir que discriminaran un cartero, de 

un agente de tránsito o del recolector de basura si estos servi--

cios no se dan en su comunidad de procedencia y al iniciar el año -

no contaban con repertorios básicos, cómo evaluar entonces su es-

quema corporal sustentándonos en un dibujo que aún no son capaces -

de realizar, y porque evaluar la ejecución de un profesor sin tomar 

en cuenta el programa que se llevó a cabo ni tener datos comparati

vos de la ejecución inl~ial de los chicos para poder definir si hu

bo o no avance. Esta fue la forma de "unificar criterios", esto no 

quedo definido sino en años posteriores en que tuvimos que demos~

trar por lo menos porque no nos servía esta prueba y por que sus

tentabamos que el diagnóstico conductual de Galindo y Col (1980), -

nos permitía valorar los repertorios conductuales con los que !ba-

mos a trabajar, reformulando aquí el concepto de retraso mental en 

el que las deficiencias conductuales pudiesen ser considerados como 

función de una serie de variables de tipo Biológico, Físico y So~ 

cial (López, 1975; Ribes, 1975), sin alimentar el criterior estáti

co de enfermedad mental que hace hincapié en la incapacidad más 

que en la capacidad Bijo~ (1975), con el cual no se prepara para la 

vida en la comunidad sino que se les enseña una conducta pasiva--

dependiente, adecuada para el interno institucional, pero contraria 

en la mayor!a de los aspectos, a las necesidades de la vida en la -

comunidad. 

Las condiciones f!sicas que anotábamos también tuvieron cam--

bios, ya que en marzo de 1981 nos mudamos temporalmente de edificio 

pues, el que ocupabamos iba a ser remodelado y aquí hubo oportuni-

dad de plantear que condiciones f!sicas eran necesarias y adecuadas 

en la medida de las posibilidades de nuestras autoridades del DIF-

Municipal, estos cambios son ya mencionados en el capítulo anterior 
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restando, pero como podíamos pedir que discriminaran un cartero, de

un agente de trãnsito o del recolector de basura si estos aervi---
cios no se dan en su comunidad de procedencia y al iniciar el año -
no contaban con repertorios básicos, cômo evaluar entonces au es--

quema corporal sustentãndonos en un dibujo que aün no son capaces -

de realizar, y porque evaluar la ejecución de un profesor sin tomar
en cuenta el programa que se llevö a cabo ni tener datos comparati-

vos de la ejecuciôn initial de los chicos para poder definir si hu-

bo o no avance. Esta fue la forma de "unificar criterios", esto no
quedo definido sino en años posteriores en que tuvimos que demos--

trar por lo menos porque no nos servía esta prueba y por que sua-

tentabamos que el diagnôstico conductual de Galindo y Col (1980), -

nos permitía valorar los repertorios conductuales con los que Iba--

mos a trabajar, reformulando aquí el concepto de retraso mental en

el que las deficiencias conductuales pudiesen aer considerados como

funciön de una serie de variables de tipo Biológico, Fisico y So--
cial (Löpez, 1975; Ribes, 1975), sin alimentar el criterior eståti-

co de enfermedad mental que hace hincapië en la incapacidad más -

que en la capacidad Bijou (1975), con el cual no se prepara para la
vida en la comunidad sino que se les enseña una conducta pasiva--
dependiente, adecuada para al interno institucional, pero contraria

en la mayoria de los aspectos, a las necesidades de la vida en la -

comunidad.

Las condiciones físicas que anotãbamos tambien tuvieron calr--

bios, ya que en marzo de 1981 nos mudamos temporalmente de edificio

pues, el que ocupabamos iba a ser remodelado y aquí hubo oportuni--
dad de plantear que condiciones físicas eran necesarias y adecuadas

en la medida de las posibilidades de nuestras autoridades del DIF--

Hunicipal, estos cambios son ya mencionados en el capítulo anterior
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sólo falta agregar que en cada salón se construyó un closet, lo su

ficientemente espacioso para guardar el material didáctico y evitá

bamos con esto, lo que antes sucedía, pues éste se maltrataba, per

día y obstaculizaba el buen desarrollo de la terapia, además se in~ 

talaron percheros a la altura del niño, para que colgaran ahí sus -

toallas, suéteres o batas, fomentando así hábitos de orden y limpi~ 

za. También se colocaron espejos de un metro de largo por treinta

centímetros de ancho, que nos permitían efectuar actividades como -

ejercicios de articulación, imitación, esquema corporal, laterali-

dad y que con esto tuvieran la oportunidad de observar directamente 

una discriminación de tamaños entre sus compañeros. 

La colocación de un espejo de doble vista o cámara de Gesell, -

no fué posible en cada uno de los salones, sino sólo en uno de ---

ellos, el uso de éste era rotativo y lo utilizábamos para que los -

padres observaran las actividades de sus hijos o algunas autorida-

des y personas interesadas en efectuar algún donativo para la escue 

la. 

Esta salida temporal del edificio nos beneficio, pues al compa_r 

tir las instalaciones bajo las condiciones con que se contaba en -

esos momentos, era harto difícil, ya que en ocasiones debíamos efec 

tuar actividades al aire libre o períodos de descanso no programa-

dos, cuando al grueso del grupo se mostraba inquieto, si los niños

del CDI estaban fuera se nos ped{a que regresaramos al salón porque 

los niños normales y sus mamás los evitaban o agredían verbalmente. 

Esto no quiere decir que estabamos a favor del aislamiento de -

nuestros chicos, pero no era el momento de enfrentarlos a situacio-

nes de competencia social de la cual salían en desventaja, queríamos 

primero que las madres de nuestros pequeños tomaran conciencia de -

sus carencias y mostraran una actitud más positiva ante estas situa 
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sölo falta agregar que en cada salón se construyó un closet, lo su-
ficientemente espacioso para guardar el material didãctico y evitä-

bamos con esto, lo que antes sucedía, pues ëste se maltrataba, per-

día y obstaculizaba el buen desarrollo de la terapia, además se ing

talaron percheros a la altura del niño, para que colgaran ahí sus -

toallas, suëteres o batas, fomentando asi hãbitos de orden y limpie

za. También se colocaron espejos de un metro de largo por treinta-

centímetros de ancho, que nos permitían efectuar actividades como -

ejercicios de articulación, imitaciãn, esquema corporal, laterali--

dad y que con esto tuvieran la oportunidad de observar directamente

una discriminación de tamaños entre sus compañeros.

La colocaciôn de un espejo de doble vista o cãmara de Gesell, -
no fuë posible en cada uno de los salones, sino sólo en uno de ----

ellos, el uso de Este era rotativo y lo utilizâbamos para que los -

padres observaran las actividades de sus hijos o algunas autorida--

des y personas interesadas en efectuar algün donativo para la escue

la.

Esta salida temporal del edificio nos beneficio, pues al compar

tir las instalaciones bajo las condiciones con que se contaba en --

esos momentos, era harto difícil, ya que en ocasiones debíamos efes

tuar actividades al aire libre o periodos de descanso no programa--

dos, cuando al grueso del grupo se mostraba inquieto, si los niños-

del CDI estaban fuera se nos pedia que regresaramos al salön porque
los niños normales y sus mamás los evitaban o agredian verbalmente.

Esto no quiere decir que estabamos a favor del aislamiento de --

nuestros chicos, pero no era el momento de enfrentarlos a situacio--
nes de competencia social de la cual salían en desventaja, queriamos

primero que las madres de nuestros pequeños tomaran conciencia de --

sus carencias y moatraran una actitud mãs positiva ante estas situa
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e; ones preparenco a loo chicos para un desenvolviroiento adecuado -

en su comunidad y evitar actitudes como el querer sacar a los niños

de la institución y devolverlos a su casa sin estimulación, pero don 

de no fueran agredidos. 

Por otro lado, el edificio que ocupamos temporalmente estaba

adecuado para niños de nivel pre-escolar y contaba con un parque de 

juegos adjunto, estábamos solos y esto nos permitió dedicarnos a las 

actividades de nuestro programa y adiestrarlos en su desenvolvimien

to social con salidas frecuentes a la comunidad. 

-3g_

cin,-,es P,-.ep¡,,..¿n¿° a 106 chicos para un desenvolvimiento adecuado -

en su coaunidad y evitar actitudes como el querer sacar a los niños-

de Ia institución y devolverlos a su casa sin estimulación, pero dog
de no fueran agredidos.

Por Otro lado, el edificio que ocupamos temporalmente estaba-

adecuado para niños de nivel pre-escolar y contaba con un parque de

juegos adjunto, estábamos solos Y esto nos permitió dedicatnos a las
actividades de nuestro programa y adiestrarlos en su desenvolvimien-
to social con salidas frecuentes a la comunidad.
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DATOS PARA LA GRAFICA NUM. 1 

NUMERO DE REACTIVOS DE CADA AREA DEL DIAGNOSTICO PEDAGOGICO DEL 

C.R.E.E. DE TOLUCA 

l. ESQUEMA CORPORAL 20 

2. INFORMACION PERCEPTUAL 22 

3. LENGUAJE 25 

4. CONCEPTOS MATEMATICOS 22 

5. COORDINACION MOTRIZ FINA 20 

6. COORDINACION MOTRIZ GRUESA 24 

7. CIENCIAS SOCIALES 12 

TOTAL DE REACTIVOS: 145 

EVALUACION INICIAL Y FINAL DE CADA NIÑO 

PERIODO 1980 - 1981 

ALEJANDRO 

E. 1 E. F. 

14•R 20=B 

12&R 22•B 

13•R 22=B 

7=NA 18•B 

9=R 20mB 

12=R 24=B 

l•NA lO=B 

68 136 

46% 93% 

SOCORRO 

E. l. E. F. 

lO=R 17•B 

3sNA 12•R 

3=NA 12=R 

QsNA 12•R 

l=NA lS=B 

lO=NA 24cB 

2=NA 9=B 

29 99 

20% 68% 

PEDRO G. 

E. I. E. F. 

lO=R lS=B 

7=NA 22=B 

16=R 25•B 

8=NA 2l=B 

3=NA 16=B 

12=R 24zB 

2=NA 8=R 

53 131 

36% 90% 

NUHRO DE REACTIVOS DE CADA AREA DEL DIAGNOSTICO PEDAGOGICO DEL
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DATOS PARA LA GRAFICA NUM. 1

C.R.E.E. DE TOLUCA

1. ESQUEMA CORPORAL

2. INFORMACION PERCEPTUAL

3. LENGUAJE

4. CONCEPTOS HATEHATICOS

5. COORDINACION MOTRIZ FINA

6. COORDINACION MOTRIZ GRUESA

7. CIENCIAS SOCIALES

20

22

25

22

20

24

12

TOTAL DE REACTIVOS¦ 145

EVALUACION INICIAL Y FINAL DE CADA NIÑO

PERIODO 1980 - 1931

ALEJANDRO SOCORRO PEDRO G.

E. I E. F.

[AIR 20-8

12*R 22-B

13=R 22-B

7=NA IBIB

9=R 20-B

12=R ZGIB

l=NA 10-5

63 136

#62 932

E. I.

lO=R

3*NA

3-NA

O=NA

1=NA

10=NA

2=NA

E. F.

17-8

12-R

l2=R

IZIR

15-8

24-B

9=B

29

201
99
681

E. I.

10-8

7-NA

l6=R

8=NA

3=NA

12=R

ZINA

53

362

E. F.

15-8

22-8

ZSIB

2l=B

16-3

24-B

8~R

131

902
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A S T R I D CARLOS VIC. JOSE GPE. 

E. I. E, F. E. I. E. F. E. I. E. F. 

ll•R lS•B 4•R 7•B 2•N.A. 7•R 

2•N.A. 18=B O•N.A. 6=N.A. O•N.A. 12•R 

9•N.A. 25=B 3•N.A. 13=R 3•N.A. 19•B 

7•N.A. 12=R 4•N.A. 8•N.A. 2•N.A. 12•R 

3•N.A. 16aB 2•N.A. 9=R O•N.A. 9=R 

l•N.A. 22•B 3•N.A. 16=B 2=N.A. 13=R 

4•R 12=B ~ 8=R O•N.A. 6•R 

37 100 20 87 9 78 

25% 68% 13% 46% 6% 53% 

M A R I ANA J O S E J O E L M A • L O U R D E S 

lO•R 20=B 3•N.A. lO=R 6•N.A. 8•N.A. 

3•N.A. 18•B 3•N.A. 16=R 4•N.A. ll•R 

6•N.A. 17•R 3•N.A. 18•B 6•N.A. 17•R 

2•N.A. 14•R 2•N.A. lO•N.A. 6•N.A. 16=R 

4•N.A. 15•R O•N.A. lO=R O•N.A. 6•N.A, 

2•N.A. lO•R 5•N.A. 19•B 2•N.A. 4•N.A. 

4•N.A. 6•R O•N.A. 2•N.A. ~ .!!:! 

34 100 16 85 28 70 

23% 68% 11% 58 % 19% 48% 

A 5 T R I D CARLOS

E. I. E. F. E. I.

11-R 15-3

2'N.A. I8-B

9-N.A. 25-B

7-N.A. 12=R

3-N.A- 16-B

I*N.A. 22-B

4=R 12-B

37 100

252 682

H A R I A N A

10'R 20-B

3-N.A. 18-B

6-N.A. 17-R

2-N.A. 14-R

â-N.A. ISIR

2-N.A. lO-R

4=N.A. 6*R

3¿ IOO

232 682

VIC.

E. F. E. I. E. F.

7'B

6=N

13-R

BIN

9=R

16-3

SIR

B7

462

J 0 E L H A . L O U

l0=R 6IN.A. 8=N.A.

.A. O*N.A.

.A. Z-N.A.

O'N.A. '

TIR

IZIR

19-B

12-R

9=R

13-R

6-R

78

S32

R D E S

I6=R 4-N.A. ll-R

18-8 6-N.A. 17'R

10-N.A. 6-N.A. 16*R

lO=R O-N.A.

19-B 2-N.A.

2-R.A. 4-N.A.

85 28

58 Z

6*R.A

Á-N.A

1'!

10

482



E L I S A 

E.I E. F. 

3=N.A. 9=R 

2=N.A. 8•N.A. 

4=N.A. 17=R 

2=N.A. 14=R 

3=N.A. 15=B 

6=N.A. 24=B 

4=N.A. 12=B 

24 

16% 

98 

67% 

JUAN ITA 

8•N.A. 18•B 

O=N.A. lO=R 

3=N.A. 8•N.A. 

O=N.A. 4=N.A. 

6cN.A. 20=B 

5=N.A. 16=R 

O=N.A. 4•N.A. 

22 

15% 

80 

55% 
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H E C T O R 

E. l. E. F. 

6=N.A. 15=R 

8=N.A. 2l=B 

8=N.A. 22=B 

6=N.A. 14=R 

3=N.A. 16=B 

lO=R 22=B 

~ B•R 

45 

31% 

118 

81% 

VERONICA 

3•N.A. 12=R 

O=N.A. 8•N.A. 

O•N.A. 4•N.A. 

2•N.A. 6•N.A. 

5=N.A.12•R 

8•N.A.14=R 

O•N.A. 4•N.A. 

18 

12% 

60 

41% 

J E S U S 

E. l. 

16=B 

12=R 

lO=N.A. 

7•N.A. 

12•R 

15•R 

8=R 

80 

55% 

E. F. 

20•B 

20=B 

25=B 

20•B 

20•B 

22=B 

12=B 

139 

95% 

R O S A I S E L A 

12•R 

5=N.A. 

3-N.A. 

2=N.A. 

7•N.A. 

9•N.A. 

3•N.A. 

41 

28% 

20•B 

lO•N.A. 

14•R 

8=N.A. 

18•B 

14•R 

lO•B 

94 

64% 
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E L I S A H E C T O R

EJ E. F. E. 1. E. F.

3-N.A. 9-R 6-N.A. 15-R
2-N.A. s-N.A. a-u.A. 21=s
-'.=-N.A. 1?-=n B-N.A. 22-B
2=N.A. La-R s=n.A. la-R
3-N.¿. 15-B 3-u.A. 16-n
6-N.A. 24=B 10:3 22-3

=N- - - 4-N.A. ¿gg

24 98 kS 118

8-N.A. 1813 3-N.A. 12-R 12-2 20-B

O-N.A. 10-R O=N.A. 3=N.A. 5*N.A. lO~N A

3'N.A. 8-ILA. O-N.A. ÍPILA. 3-N.A. UPR

O-N.A. Á-N.A. 2IN.A. 6-N.A. 2=N.A. 8-N A

6I*N.A. 20=B 5-N.A.12-R 7-N.A.. 18-B

5-N.A. 16-R B-N.A.l¿|IR 9-N.A. UWR

OlN.A. 4IN.A. 0-YLA. /4-N.A. 3-N.A. E

JESI!

E.I.

16-B
12-n
1o-u.A.
1-n.A.

12-R
15-R
_§:5

80

4 A 12 B

1sz 612 311 alz 551

JUANITA VERONICA ROSA ISEL

LF

zo-a
20-B
25-B
zo-B
20-B
zz-n
12:2

139

952

22 80 18 60 41 9h

151 551 1.22 412 282 6111
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PAB L O 

E.I E.F. 

6•N.A. 20=B 

3=N.A. 16=R 

4•N.A. 22•B 

7~N.A. 18=B 

3•N.A 16•B 

9=R 24=B 

~ 12=B 

33 128 

22% 88% 

PARA SACAR LOS PORCENTAJES DE LA SEGUNDA GRAFICA Y OBTENER UN PROMEDIO 

GENERAL DE CADA AREA SE SUMABAN LOS REACTIVOS DE ESTA, SE DIVIDIAN EN

TRE EL NUMERO DE NIÑOS Y EL RESULTADO SE DIVIDIA ENTRE EL TOTAL DE --

REACTIVOS DEL AREA MENCIONADA. 

DATOS PARA LA GRAFICA NUMERO 2 

EVALUACION INICIAL EVALUACION FINAL 

ESQUEMA CORPORAL 38% 72% 

INFORMACION PER-
CEPTIBLE 38% 65% 

LENGUAJE 23% 7% 

CONCEPT. MATEMATICAS 18% 59% 

COOR. HOT. FINA 19% 72% 

COOR. XOT. GRUESA 28% 73% 

CIENCIAS SOCIALES 21% 68% 

SUMA TOTAL DE % 24% 68% 

AVANCE GENERAL DEL GRUPO: 44% 

P A B

E.I

6-N.A.

3=N.A.

4=N.A.

7=N.A.

3=N.A

9IR

DATOS PARA LA GRAFICA NUHERO 2

EVALUACION INICIAL

L

E.F.

zo-B
16-n
22-n
1a=s
la-s
za-n
lå:E

ESQUEMA CORPORAL

INFORMACION PER-
CEPTIBLE

LENGUAJE

CONCEPT. HATEHATICAS

COOR. HOT. FINA

COOR. HOT. GRUESA

CIENCIAS SOCIALES

SUMA TOTAL DE Z

AVANCE GENERAL DEL G

382

382
232

182

192

282

212

ZAX

RUPO: 442

-'3_11..

1 N A

33 123

222 BBK

PARA SACAR LOS PORCENTAJES DE LA SEGUNDA GRAFICA Y OBTENER UN PROMEDIO

GENERAL DE CADA AREA SE SUHABAN LOS REACTIVO5 DE ESTA, SE DIVIDIAN EN-

TRE EL NUMERO DE NIÑOS Y EL RESULTADO SE DIVIDIA ENTRE EL TOTAL DE ---

REACTIVOS DEL AREA HNCIONADA.

EVALUACION FINAL

TZZ

652

72

S92
722

732
682

682
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PORCENTAJE INICIAL Y FINAL DE CADA NIÑO 

DIAGNOSTICO PEDAGOGICO DEL CREE 

PERIODO ESCOLAR 1980 - 1981 

EVALUACION EVALUACION AVANCE 
NOMBRE INICIAL FINAL INDIVIDUAL 

ALEJANDRO 46.89 93.79 46.9 

SOCORRO 20.00 68.27 48.27 

PEDRO G. 36.55 90.34 53.79 

ASTRID 25.51 68.99 43.48 

CARLOS VICTOR 13. 79 46.20 32.41 

JOSE GPE. 6.20 53.79 47.59 

MARIANA 23.44 68.96 45.52 

JOSE LEONEL 11.03 58.62 47.59 

MA. LOURDES 19.31 48.27 28.96 

EL ISA 16.55 67.58 51.03 

RECTOR 31.03 81.37 50.34 

JESUS 55 .17 95.86 40.69 

JUAN ITA 15.17 55.17 40.00 

VERONICA 12.41 41.37 28.96 

ROSA ISELA 28.27 64.82 36.55 

PABLO 22.75 88.27 65.52 

PROMEDIO TOTAL 24.00 68.22 44.25 

PORCENTAJE INICIAL Y FINAL DE CADA NINO
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DIAGNOSTICO PEDAGOGICO DEL CREE

PERIODO ESCOLAR 1930 - 1981

N O H B R E

ALEJANDRO

SOCORRO

PEDRO G.

ASTRID

CARLOS VICTOR

JOSE CPE.

MARIANA

JOSE LEONEL

HA. LOURDES

ELISA

HECTOR

JESUS

JUANITA

VERONICA

ROSA ISELA

PABLO

PRHEDIO TOTAL

EVALUACION EVALUACION A V A N C E
INICIAL

å6.89

20.00

36.55

25.51

13.19

6.20

23.åâ

11.03

19.31

16.55

31.03

55.17

15.1?

l2.å1

28.27

22.75

24.00

FINAL

93.?9

68.27

90.3A

68.99

å6.2O

53.19

68.96

58.62

48.27

6?.5B

81.3?

95.86

55.17

61.3?

64.82

BB.2?

63.22

INDIVIDUAL

66.9

A8.27

53.?9
å3.¿B

32.ål
41.59

å5.52

47.59

28.96

51.03

50.3å

40.69

60.00

23.96

36.55

65.52

4å.25
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PERIODO ESCOLAR 1981 - 1982 

');~\ ¡1.;.:i<K -

-'~·-.', ,,i-1 ' ...... / r-
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•• t-1.A M. e ,.,._._\PUS 
IZTACALA 

CODK> ya hemos dicho el edificio fue remodelado y al iniciar -

éste periodo escolar, el edificio total eran ya tres instituciones 

independientes: i ---~ 
·L 1 . ,. .. ., . 

1.- OFICINAS GENERALES DEL DIF MUNICIPAL 

2.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "DALIA" 

3.- CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL, QUE SE-

DIVIDIA EN: 

- ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL "DIF" 

- CENTRO PSICOPEDAGOGICO "DALIA" 

De la distribución física, hablamos ya en el capítulo anterior 

sólo nos falta agregar que también durante este año efectuaba visi

tas frecuentes la Presidenta del DIF Municipal, que observaba direc 

tamente el trabajo con los niños estando así, pendiente de sus nec~ 

sidades y satisfacerlas en la medida de lo posible, es de mencionar 

se aquí que en dicho periodo la institución tuvo gran auge, se --

efectuaron actividades como funciones de cine, teatro, colectas, -

kermesses, etc., con el fin de recabar fondos para la compra de ma

terial didáctico e incluso se obtuvieron lentes y audífonos para 

los pequeños que as{ lo requerían, Pero en lo que se refiere a lo 

Terapéutico no se pudo dar continuidad al trabajo de] año anterior

puesto que hubo un cambio de grupo argumentándose "en aras de la p~ 

dagog{a", "la higiene mental del profesor y los mismos alumnos", 

que no se debía tener el mismo grupo dos años seguidos. 

Para fundamentar o contra argumentar tal posición investigamos 

y encontramos que: Bach (1981), de entre otros 16 principios meto

dológicos hásicos que deben guiar el trabajo educativo derivados de 

la capacidad y necesidades de educación del niño deficiente mental-

1
' _ '- \

vq L"-.{J ._ `
J T"

L1: 2 + "; `
h.. I

'='--5'-`<. ¡f«.-:~+L-- A
-39.- '.2~ _,

PERIODO ESCOLAR 1981 - 1982
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Cono ya hemos dicho el edificio fue remodelado y al iniciar -

ëste periodo escolar. el edificio total eran ya tres instituciones

Q-› ?`\

'_

4«-nf,

independientes: š-1

1.- OFICINAS GENERALES DEL DIF MUNICIPAL

Z.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "DALIA"

3.- CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL, QUE SE-

DIVIDIA EN:

- ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL "DIF"

- CENTRO PSICOPEDAGOGICO "DALIA"

De la distribución física, hablamos ya en el capitulo anterior

sölo nos falta agregar que también durante este año efectuaba visi-

tas frecuentes la Presidenta del DIF Municipal, que observaba direg

tamente el trabajo con los niños estando asi, pendiente de sus necg

sidades y satisfacerles en la medida de lo posible, es de mencionar

se aquí que en dicho periodo la instituciön tuvo gran auge, se ---

efectuaron actividades como funciones de cine, teatro, colectas, -

kermesses, etc., con el fin de recabar fondos para la compra de ma-

terial didãctico e incluso se obtuvieron lentes y audífonos para --

los pequeños que así lo requerían. Pero en lo que se refiere a 1o
Terapéutico no se pudo dar continuidad al trabajo del año anterior-

puesto que hubo un cambio de grupo argumentãndose "en aras de la pg

dagogia", "ls higiene mental del profesor y los mismos alumnos", --
que no se debia tener el mismo grupo dos anos seguidos.

Para fundamentar o contra argumentar tal posición investigamos
y encontramos que: Bach (1981), de entre otros 16 principios meto-

dolögicos bãsicos que deben guiar el trabajo educativo derivados de

la capacidad y necesidades de educaciön del niño deficiente mental-
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y la experiencia práctica del autor, señala a la CONTINUIDAD como; 

el proceso de cada una de las ocupaciones que caracterizará al ~

igual que el ritmo diario o semanal de clases impartidas por una -

regularidad continuada. Por consiguiente el trabajo en grupo deb~ 

ría ser dirigido si fuera posible por la misma persona durante --

años. Por otro lado Jorgensen (1981), expone que durante las últ_!. 

mas décadas, el aspecto pedagógico de las medidas tendientes a co!!!. 

batir las deficiencias han sido reforzadas con la comprensión pol! 

tica e institucional y las ventajas; tanto a nivel humano como ec2 

nómico, del desarrollo personal y la independencia para personas -

deficientes resulta tan evidente que el aspecto educativo de la r~ 

habilitación difícilmente podrá verse amenazado, pues siempre hay

un equipo interdisciplinario de expertos para apoyar al encargado

del caso y que en la medida de lo posible, sólo una persona se en

cargará de prestar la asesoría, ya que en Dinamarca se dispone de

un sistema de maestros de escuela que imparten sus clases al mismo 

grupo desde el Primero hasta el Décimo grado escolar. 

El maestro resuelve los problemas administrativos y sociales

que pueden afectar a sus alumnos y se mantiene en contacto con los 

hogares y los diversos servicios organizados para la escuela. 

En cuanto a la higiene mental, tanto de los alumnos como la -

del profesor, no hemos encontrado referencias que sostengan la pe!. 

tinencia del cambio del grupo para bienestar de estos y fueron ~ 

más frecuentes los hallazgos respectivos de la relación maestro--

alumno y se habla aquí de la actitud del maestro y todo el perso-

nal de la escuela (Braslavsky 1981, Gorelick 1981), donde la moti

vación es hoy considerada un factor fundamental para el aprendiza

je, pues la interacción entre lo afectivo y lo cognitivo ya no pu~ 

de desconocerse al emprender la labor educativa (Gómez P. 1981, Or 
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deficientes resulta tau evidente que el aspecto educativo de la te
habilitaciôn difícilmente podrä verse amenazado, pues siempre hay-

un equipo interdisciplinario de expertos para apoyar al encargado-

del caso y que en la medida de lo posible, sölo una persona se en-

cargarã de prestar la asesoria, ya que en Dinamarca se dispone de-

un sistema de maestros de escuela que imparten sus clases al mismo

grupo desde el Primero hasta el Dãcimo grado escolar.

El maestro resuelve los problemas administrativos y sociales-
que pueden afectar a sus alumnos y se mantiene en contacto con los

hogares y los diversos servicios organizados para la escuela.

En cuanto a la higiene mental, tanto de los alunos colo la -

del profesor, no hemos encontrado referencias que sostengan la pe;
tinencla del cambio del grupo para bienestar de estos y fueron -

más frecuentes los hallazgos respectivos de la relación maestro---

alumno y se habla aquí de la actitud del maestro y todo el perso--

nal de la escuela (Braslavsky 1981, Gorelick 1981), donde la moti-

vaciãn es hoy considerada un factor fundamental para el aprendiza-
je, pues la interacciãn entre lo afectivo y lo cognitivo ya no pue

de desconocerse al emprender la labor educativa (Gómez P. 1981, O5
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tega, 1984; Nervi, 1981; Pertrejo, 1970; Aus0el, 1980). As{, es -

bien sabido que los sistemas de capacitación predominantes, al estar 

condicionados por el calendario escolar, se llevan a cabo el comien

zo o finalización del ciclo escolar, lo que no resulta necesariamen

te ventajoso, al no permitirle al maestro reflexionar y replantear

su práctica vigente (Antinori y Col. 1981). Pero los cuestionarios

institucionales, en ocasiones no pueden refutarse, ya que en América 

Latina se intenta que todos los niños estudien pero los esfuerzos -

son muy dispersos y los resultados acusan la falta de coordinación y 

planificación pues hacen falta principios rectores y una cierta cen

tralización de la autoridad para adscribir los recursos a la ejecu-

ción de programas debidamente integrados y asegurar una evaluación -

sistemática de los resultados. Los efectos de este problema se ha

cen sentir particularmente en el campo de la Educación Especial y es 

de interés capital para todos los que de ella estamos encargados de

reaccionar ante tal situación (Gilbert de Babra, 1981). 

Luego entonces, el cambio de grupo implico no cambio de técni 

cas pero si de material didáctico, pues es común en este medio juz

gar a un profesor basándose en la cantidad de materiales-exhibicio-

nes, cartelones o artificios que haya coleccionado y dispuesto en su 

salón más que el hábil uso o selección de estos. Hasta que puestos

los materiales educativos especialmente preparados para los retarda

dos aumentar su proficiencia académica es difícil evaluar objetiva-

mente. Por tanto es una verdad decir que ni la cantidad, ni la va

riedad de materiales podrán garantizar sus efectividad en la clase -

especial. 

Materiales que han sido beneficiosos con un grupo (o un niño) 
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pueden ser muy inadecuados con otro aunque ambos grupos parezcan 

idénticos en su composición Morán (1964). Y en la escuela sólo se 

comparte el material didáctico de la institución, pero a la vez es

to nos daba oportunidad de demostrar que como egresados de Iztacala 

con una corriente conductista, como formación académica y aunque -

eramos profesores "especialistas" tenemos la capacidad de adaptar-

nos ante una situación "nueva", ésto sucede regularmente cuando los 

"profesionales" salvaguardan su celo "profesional", olvidando que -

en un trabajo de equipo inter y multidisciplinario el objetivo es -

el desarrollo del niño y para el niño, pues de no ser entendido y -

conformado este trabajo en la práctica concreta y lo que es más con 

textuando dentro de las condiciones reales del problema, este no P!! 

sará de ser un conjunto de meras intenciones o en el mejor de los

casos de trabajos sin sentido practico real, (Mares, 1984; Nervi, -

1981). 

Bien, instalada en el actual grupo, habría que recomenzar, -

puesto que no se aportaron datos de diagnóstico, evaluación, ni trf! 

tamiento anterior, donde el principal problema del grupo era; con-

trol de esfínteres y adquisición de repertorios básicos, las edades 

de los pequeños iban de los 5 a los 12 años y la cantidad promedio 

fluctuo a lo largo del curso entre 16 y 23 alumnos para finalizar -

con 16 el año escolar, es decir hubo un 30% de deserci5n. 

CARACTERISTICAS DE LOS SUJETOS 

GISELA, 6 años de edad, con síndrome de Down, sin estimulación --

previa presentaba conductas de aislamiento social y pro--

blemas de lenguaje. 
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fluetuo a lo largo del curso entre S6 y 23 alumnos para finalizar -

con 16 el año escolar, es decir hubo un 302 de deserciån.

CAR¿CTERISTICAS DE LOS SUJETOS

GISELA, 6 años de edad, con síndrome de Down, sin estimulación --

previa presentaba conductas de aislamiento social y pro--

blemas de lenguaje.
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*MIGUEL A., 8 años de edad, bajo tratamiento farmacológico para con 

trolar crisis convulsivas, sin repertorio básicos, pr~ 

blemas de lenguaje, deficiencias en su vista, agresión 

física hacia sus compañeros y sobre protección de la ma 

dre, presentaba también conductas de berrinche y llanto 

continuo cuando se le llamaba la atención. 

GABRIELA, 11 años de edad, con retardo profundo y parálisis cere

bral infantil, ecolalica, sin repertorios básicos y ba

jo tratamiento médico para controlar crisis convulsivas 

muy frecuentes, sin discriminación del lugar adecuado -

para defecar. 

J. LEONEL, 9 años de edad, ya fueron descritas sus conductas y ca

racterísticas en la sección anterior, y fue ubicado en

este grupo porque la otra maestra opinaba que no perte

necía a su grupo. 

* IKELDA, 

* ANGEL H., 

6 años de edad, sin repertorios básicos con mutismo ªP! 
rente, conductas de aislamiento del grupo y agresión f! 

sica, pelliz(;aba o les golpeaba fuertemente en la meJ! 

lla sólo en caso de ser molestada. 

6 años de edad, sin repertorios básicos, ecolálico con

problemas de desequilibrio motor y vista muy dañada, 

cuando se le daban instrucciones repetía verbalmente 

lo que se le indicaba sin realizar la ir:e'icacién hasta 

que se le instigaba físicamente y bajo tratamiento médi 

co para controlar crisis convulsivas. 

* HIGUEL A.,

GABRIELA,

J. LEONEL,

9 IHELDA,

* ANGEL H.,
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de edad. bajo tratamiento farmacolögico para con8 años

trolar crisis convulsivas. sin repertorio bãsicos, pro

blemas

fisica

de lenguaje, deficiencias en su vista, agresión

hacia sus compañeros y sobre protección de la mg

dre, presentaba también conductas de berrinche y llanto

continuo cuando se le llamaba la atenciön.

ll años de edad, con retardo profundo y parãlisia cere-

bral infantil, ecolalica, sin repertorios bãaicos y ba-

jo tratamiento mëdico para controlar crisis convulsivas

muy frecuentes, sin discriminaciön del lugar adecuado -

para defecar.

9 años de edad, ya fueron descritas sus conductas y ca-

racteristicas en la eecciön anterior, y fue ubicado en-

este grupo porque la otra maestra opinaba que no perte-

necía a su grupo.

6 años de edad, sin repertorios bâaicos con mutiemo apg

rente, conductas de aislamiento del grupo y agresiön fi

sita, pellizaflfl o les goipeeba fuertemente en la meji
lla aölo en caso de ser molestado.

6 años de edad, sin repertorios bãsicoa, ecolílico con-

problemns de desequilibrio motor y vista muy dañada, --
cuando se le daban instrucciones repetía verbalmente --

lo que se le indicaba sin realizar laìnäüumiãm hasta --

que se le instigaba fisicamente y bajo tratamiento mëdi

co para controlar crisis convulsivas.



DIMA, 10 años de edad, bajo tratamiento médico para controlar -

crisis convulsivas frecuentes sin seguimiento de instruc-

ciones y una incansable afinidad por hablar, de carácter -

sumamente sociable sobre todo con los pequeños. 

J. ARTURO, 5 años de edad, sin repertorios básicos mutismo aparente -

se aislaba y su actividad más predominante era lanzar obj~ 

tos al aire, es el niño más pequeño de ocho hermanos con -

sobreprotección de parte de toda la familia, se comunicaba 

únicamente por señas sin control de esfínteres. 

LEONEL s., 11 años de edad, con síndorme de Down de retardo profundo

sin repertorios básicos y lenguaje nulo, cuando realizaba

alguna instrucción era dada por instigación física. 

RAFAEL, 

ALICIA, 

6 años de eda<I, sin repertorios básicos, lenguaje ecolálico 

y constante presentación de conductas como: reír sin 1110ti

vo aparente auto-estimularse sus zonas genitales, llori~

queo continuo, salirse del salón y subirse al techo de la

escuela, cantar partes de equis melodía por largos perio-

dos de tiempo, cortar las hojas de las macetas y guardar-

las en una bolsita, 1'>order la cabeza de sus compañeros o -

los glúteos de la maestra que más distraída se encontrará, 

comerse los crayones y la plastilina. 

12 años de edad, sin repertorios básicos sin control de e! 

fínteres, nocturno, malos hábitos de aseo, sin conductas

de auto-cuidado, en su lenguaje sólo repetía la última sí

laba de las palabras que se le instigaba a pronunciar, con 

marcada tendencia a aislarse del grupo y bajo tratamiento 

EMMA,

J. ARTURO,

LEDREL S.,

RAFAEL,

ALICIA-
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10 años de edad, bajo tratamiento médico para controlar -
crisis convulsivaa frecuentes sin seguimiento de instruc--

ciones y una incansable afinidad por hablar, de carãcter -

sumamente sociable sobre todo con los pequenos.

5 años de edad, sin repertorios bísicos mutiso aparente -

se aislaba y su actividad mås predominante era lanzar obje

tos al aire, es el niño nås pequeño de ocho hermanos con -

sobreprotecciôn de parte de toda 1a familia, se comunicaba
únicamente por senas sin control de esfínterea.

ll años de edad, con síndorme de Down de retardo profundo-
sin repertorios bãsicos y lenguaje nulo, cuando realizaba-

alguna instrucción era dada por instigaciön física.

6 años deedad sin repertorios bíeicos, lenguaje ecolãlico
y constante presentación de conductas cono: reír Iin Inti-

vo aparente auto-estimularse sus zonas genitales, 1lori--

queo continuo, salirse del salón y subirse al techo de la-
escuela, cantar partes de equis melodia por largos perio--
dos de tiempo, cortar las hojas de las macetas y gnardar--
las en una bolsita, morder la cabeza de sus compañeros o -

los glfiteos de la maestra que mis distraida se encontrarí,

comerse los crayones y la plastilina.

12 años de edad, sin repertorios básicos sin control de eg
fínteres, nocturno, malos hábitos de aseo, sin conductas-
de auto-cuidado, en su lenguaje sólo repetía la ültima sí-

laba de las palabras que se le instigaba a pronunciar, con

marcada tendencia a aislarse del grupo y bajo tratamiento
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médico para controlar crisis convulsivas. 

MARGARITA, 7 años de edad, con mutismo aparente aislamiento del -

grupo y sin seguimiento de instrucciones . 

J. REFUGIO, 8 años de edad, sin seguimiento instruccional, lengua

je escaso y con problemas de articulación, cort!simos

periodos de atención, escasa además de inadecuada ali

mentación (constantemente deb{amos vigilar que no ing! 

riera alimentos desechados por sus compañeros o que se 

los quitara, bajo tratamiento médico para controlar 

convulsiones. 

VANESSA, 

:ROSALBA, 

CATALINA, 

S años de edad, sin conductas básicas, ni control de 

esfínteres y periodos de llanto continuo que cesaban -

de 5 a 10 minutos en algunas sesiones y bajo tratamien 

to médico para controlar convulsiones . 

6 años de edad, con s{ndrome de Down, de retardo pro-

fundo, sin control de esf{nteres, conductas de aisla~ 

miento del grupo, y mutismo aparente. 

8 años de edad, sin seguimiento de isntrucciones, pro

blemas de lenguaje, articulación y atención dispersa. 

Los sujetos señalados con un asterisco habían pertenecido al 

grupo de primera etapa el ciclo escolar anterior, José Leonel a 

mi grupo anterior y los cinco restantes eran de nuevo ingreso a la 

Institución. 
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médico para controlar crisis convulsivos.

MARGARITA, 7 años de edad, con mutismo aparente aislamiento del -

grupo y sin seguimiento de instrucciones.

J. REFUGIO, 8 años de edad, sin seguimiento instruccional, lengua-
je escaso y con problemas de articulación, cortisilos-

periodos de atenciön, escasa ademås de inadecuada ali-

mentaciön (constantemente debíamos vigilar que no ingi
riera alimentos desechsdos por sus compañeros o que se
los quitara, bajo tratamiento médico para controlar -
convulsiones.

VANESSA, 5 años de edad, sin conductas básicas, ni control de -
esffnteres y periodos de llanto continuo que cesaban ~

de 5 a 10 minutos en algunas sesiones y bajo tratamien
to nëdico para controlar convulsiones.

RDSALBA, 6 años de edad, con síndrome de Down, de retardo pro-
fundo, sin control de esfinterea. conductas de ais1a-
miento del grupo, y autismo aparente.

CATALINA, 8 años de edad, sin seguimiento de isntrucciones, pro-
blemas de lenguaje, articulaciön y atenciön dispersa.

Los sujetos señalados con un asterisco habian pertenecido al

grupo de primera etapa el ciclo escolar anterior, José Leonel a

mi grupo anterior y los cinco restantes eran de nuevo ingreso a la

Instituciön.



Del total del grupo tanían crisis convulsiv:1s en menor o mayor 

grado ocho de los niños. No se efectua la suma total, porque algu

nos tendrán dos o más características. Ahora, debido a la diversi-

dad de conductas anómalas que se presentaban y que algunas eran más

disruptivas que otras y la situación en la que nos encontrabamos no 

se optimizaba para efectuar registros de rigor metodológico pues, 

por ejemplo, había que salir del grupo en varias ocasiones cuando al 

gún niño evacuaba aplicando técnicas de sobre-corrección inmendiata

mente o aplicar Tiempo fuera cuando una conducta así lo requería, -

sin olvidar que la trabajadora manual con la que ya contabamos, per

manecía por espacio de dos horas en el salón, cuando no tuviera -

otra actividad destinada por la dirección, o no hubiese faltado alg.!:!_ 

na profesora. 

En esta ocasión se aceptó la prueba de diagnóstico que propo-

níamos, pero sin desechar la anterior, había que aplicar entonces -

dos formas pero esto nos posibilitaba una forma de comparación, para 

lo que se concedió un periodo de dos semanas al inicio, a mediados -

del curso y en el final del mismo. Se realizaron reportes y gráfi-

cas individuales y grupales en cada ocasión, los datos generales se 

muestran más adelante. 

El programa de trabajo que se aplicó con las mo111ficaciones -

pertinentes que lo adecuaban a nuestra situación; es el que se lleva 

en la Secretaría de Educación Pública (198!J), para niños normales de 

nivel pre-escolar, que contenía rubros tales como: 

- ESPAÑOL 

- MATEMATICAS 

- CIENCIAS SOCIALES 
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Del total del grupo tenían crisis couvulsivas en menor o mayor

grado ocho de los niños. No se efectua la suma total. porque algu-
nos tendrãn dos o mãs caracteristicas. Ahora, debido a la diversi--
dad de conductas anömalas que se presentaban y que algunas eran mís-

disruptivas que otras y la situación en la que nos encontrabamos no

se optimizaba para efectuar registros de rigor metodolfigico pues, --

por ejemplo, había que salir del grupo en varias ocasiones cuando al
gün niño evacuaba aplicando tëcnicas de sobre-correcciön inmendiats-

mente o aplicar Tiempo fuera cuando una conducta así lo requería, -

sin olvidar que la trabajadora manual con la que ya conrabamos, per-

nanecía por espacio de dos horas en el salôn. cuando no tuviera --
otra actividad destinada por la direcciön, o no hubiese faltado algo

na profesora.

En esta ocasión se aceptô la prueba de diagnöstico que propo--

nfamoa, pero sin desechar la anterior, habia que aplicar entonces -

dos formas pero esto nos posibilitaba una forma de comparacion, para

lo que se concedió un periodo de dos semanas al inicio, a mediados -
del curso y en el final del mismo. Se realizaron reportes y grãfi--
cas individuales y grupales en cada ocasiön, los datos generales se

muestran mãs adelante.

El programa de trabajo que se aplicö con las moJìficaciones -

pertinentes que lo adecuaban s nuestra situaciãn; es el que se lleva
en la Secretaría de Educaciön Pública (1989), para niños normales de
nivel pre-escolar, que contenía rubros tales como:

- tsnñot
- rmrnurlms
- cxtucus socmtss
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- CIENCIAS NATURALES 

- EDUCACION TECNOLOGICA 

- EDUCACION ARTISTICA 

- EDUCACION FISICA 

Que desarrollaban actividades como: 

- RESPIRACION 

- COLOREADO 

- MODELADO DE PLASTILINA 

- COORDIMACION VISUAL 

- COORDINACION MOTORA (gruesa y fina) 

- RELAJAMIENTO 

- DESARROLLO AUDITIVO 

- CONCEPTOS DE TAHARO, FORMA Y COLOR 

- SOCIALIZACION 

PRONUNCIACION, ETC. 

Se llevaban a cabo actividades de: cantos, juegos, relatos de 

cuentos con láminas alusivas al tema, visitas a la comunidad, una 

vez por semana al mercado y campo de juegos, se realizaron rondas in 

fantiles para festividades especiales, se formó una orquesta infan~ 

til para una de ellas. 

Se modificaron conductas de berrinche y control de esf{nteres, 

se estableció la discriminación visual del nombre de cada pequeño que 

colocaba sus toallas y batas en el nombre que le correspond{a, se es

tableció control instruccional en el 82% de los pequeños y conductas

de auto-cuidado como: 

...¿E-

- CIENCIAS NATURALES

- EDUCACION TECULOGICA

- EDUCACION ARTISTICA

- EDUCACION F1S[Cå

Que desarrollaban actividades como:

- xzsrnmclou
- conoxmno
- nonnuno DE PLAs'r11.ms
- cooxnmxclon v1suaL
- COORDINACION HOTORA (gruesa y fina)

- m.uAn1s›rro
- ¡›zs:uu›.ou.o Auntuvo
- concnrros ne mimo, Folum Y coma
- socm.1z›.c1ou
- rnouuucmczon, ETC.

Se llevaben a cabo actividades de: cantos, juegos, relatos de
cuentos con lãminas alueivae el cena, visitas a la comunidad, una --
vez por semana al mercado y capo de juegos, se realizaron rondas ig
íentiles para festividades especiales, se íornö une orquesta ±nfan-
til para una de ellas.

Se modificaron conductas de berrinche y control de esfínteres.
se eetableciô la discriminacifin visual del nombre de cada pequeño que

colocaba sus toallas y batas en el nombre que le correspondía, se es-

tableciô control instruccional en el 822 de los pequeños y conductas-

de auto-cuidado como:
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- VESTIRSE 

- DESVESTIRSE 

- BOLEAR SUS ZAPATOS 

- LAVARSE LAS MANOS Y CARAS 

- CEPILLARSE LOS DIENTES 

Se logró que las madres dejarán de llevar frituras como alimen 

to principal en el desayuno escolar, cambiándolo por una alimentación 

más sana y barata y no fué sino hasta el siguiente año, cuando se uti 

lizó diariamente el comedor infantil para establecer conductas adecua 

das en los hábitos de alimentación. 

Los reforzadores por medio de fichas desaparecieron gradualme!! 

te hasta establecer como reforzador principal, las actividades mismas 

como nadar, que motiva más al pequeño a bañarse con frecuencia y faci 

litaba el adiestramiento para vestirse y desvestirse solo. 

Los logros alcanzados fueron observables y contabamos además -

con datos que lo corroboraban, iniciamos entonces un albúm fotográfi

co que demuestran de que manera se transformó un grupo que fue rech~ 

zado por "ineducable", en un puñado de chicos que participaba en su -

comunidad y pedía ir a la escuela. La actitud de los padres era más

optimista y fue raramente observable una actitud apática y desconfia

da con lo que nos encontramos al llegar a la institución y el cuarto

de Tiempo Fuera que tantos problemas nos caus5 al inicio, dejo de ser 

utilizado, no por la presión de los padres y las autoridades, sino ~ 

por el cambio de comportamiento en los pequeños. 

El panorama de "cientificidad" con que nos formamos cuando --

eramos estudiantes y la rigidez metodológica de un tratamiento indivi 

dualizado en que el sujeto debía vernos ojo a ojo para definir su con 
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ducta de atención al evaluador, por ejemplo; y el "bravo, muy bien, -

te ganaste una ficha", también fué transformándose y transformándo--

nos, con una visión más amplia de las alternativas de tratamiento au

nadas a la modificación de conducta en grupos de Heterogenidad compr~ 

bada de chicos a los que no tuvimos necesidad de etiqueta~. aunque -

tampoco este año obtuvimos un "bravo, muy bien" por parte de las per

sonas encargadas de dirigirnos, ni se evaluó el trabajo al finalizar

e! curso o se pidieron datos comparativos como se estableció al ini-

cio del mismo, nuestro reforzamiento fué el más satisfactorio, obser

var los cambios cualitativos y cuantitativos en nuestros pequeños y -

en sus padres que fué completo. 
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ducta de atenciôn al evaluador. por ejemplo; y el "bravo, muy bien, -
te ganaste una ficha", también fué trsnaformãndose y transform§ndo---

nos, con una visiãn mis amplia de las alternativas de tratamiento au-
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tampoco este año obtuvimos un "bravo,muybien" por parte de las per-

sonas encargadas de dirigirnos, ni se evaluó el trabajo al finalizar-
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cio del mismo, nuestro reforzamiento fué el mãs satisfactorio, obser-

var los cambios cualitativos y cuantitativos en nuestros pequeños y -

en sus padres que fué completo.
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ANALISIS DE RESULTADOS 

Los datos obtenidos al finalizar el curso se muestran gráfica

mente al término de esta sección y esto es más claro cuando compara-

mas ambos métodos de diagnóstico, uno, el del C.R.E.E. nos arroja un

avance global del 30% y por otro lado los resultados obtenidos en la 

prueba de Galindo y Col. (1980), que se obtiene un avance ;g.lobal dtil-

20%, la prueba original tuvo algunas modificaciones con la finalidad

de tomar en cuenta el tipo de conductas que el diagnóstico del CREE -

incluía y de las cuales carecía nuestra prueba, sumando entonces 390 

reactivos más 175 de la entrevista a los padres hacía un total de 565 

reactivos para cada niño, por su parte el diagnóstico del C.R.E.E., -

contaba con 145 reactivos, y se evaluaba aparte, con esto creíamos 

abarcar todas las áreas quedando la prueba de la siguiente manera: 

- ATENCION A OBJETOS PROXIMOS 

- ATENCION A OBJETOS SOBRE LA MESA 

- ATENCION A OBJETOS DISTANTES 

- ATENCION AL EVALUADOR 

·· lMITACION 

- IMITACION VOCAL 

- SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES 

- LOCOMOCION 

- COORDINACION Y FUERZA 

- EQUILIBRIO 

- CONDUCTA MOTORA FINA 

- TACTOS SIMPLES 

- TACTOS COMPLEJOS DE POSICION 

- TACTOS COMPLEJOS DE TA..'lAÑO CON OBJETOS 
MANIPULABLES 

- TACTOS COMPLFJOS CON TARJETAS (EN DIBUJOS) 

- TACTOS DE CANTIDAD 

- TACTOS DE COLORES 
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ANALISIS DE RESULTADOS

Los datos obtenidos al finalizar el curso se muestran gráfica-

mente al tërmino de esta aecciãn y esto es mía claro cuando compara-

mos ambos mëtodos de diagnöstico, uno, el del C.R.E.E. nos arroja un-

avance global del 302 y por otro lado los resultados obtenidos en la

prueba de Galindo y Col. (1980), que se obtiene un avsnce.g1oba1 del-

ZOX, la prueba original tuvo algunas modificaciones con la finalidad-

de tomar en cuenta el tipo de conductas que el diagnóstico del CREE -
incluía y de las cuales carecía nuestra prueba, sumando entonces 390

reactivos mãs 175 de la entrevista s los padres hacía un total de 565

reactivos para cada niño, por su parte el diagnôstico del C.R.E.E., -

contaba con 145 reactivos, y se evaluaba aparte, con esto creíamos --

abarcar todas las ãreas quedando la prueba de la siguiente manera:

- ATENCION A OBJETOS PROXIMOS

- ATENCION A OBJETOS SOBRE LA HESA

- ATENCION A OBJETOS DISTANTES

- ATENCION AL EVALUADOR

- IHITACION

- IHITACION VOCAL

- SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES

- LOCOHOCION

- COORDINACION Y FUERZA

- EQUILIBRIO

- CONDUCTA HOTORA FINA

- TACTOS SIHLES

- TACTOS COHLEJOS DE POSICION '

- TACTOS COHPLEJOS DE TAHANO CON OBJETOS
HANIPULABLES

- TACTOS COHTLEJO5 CON TARJETAS (EN DIBUJOS)

- TACTOS DE CANTIDAD

- TACTOS DE COLORES
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- TACTOS POR CONTRASTE 

- ARTICULACION 

- DISCRIMINACION 

- INTRAVERBALES 

- CONDUCTA TEXTUAL 

- HABITOS DE ALIMENTACION 

- HABITOS DE ASEO PERSONAL 

- CONDUCTAS DE AUTOCUIDADO 

Entendiendo la diferencia de estas dos últimas categorías a la de 

aseo como hábitos de higiene y la segunda como habilidades para vestirse 

y desvestirse. 

Se añadieron estas tres últimas categorías porque teníamos la po

sibilidad de observar directamente este tipo de conductas en sus activi

dades programadas, ya que es el área donde mayor deficiencias presentan

los chicos con retardo debido a la sobreprotección de los padres, se 

efectuaba una gráfica de cada conducta y posteriormente se elaboraba el

resumen de resultados, por cuestiones de utilidad práct"ica esto no se ha 

ce aqu{, y es importante observar que por ejemplo las conductas de aten

ción; conducta motora gruesa y tactos se conjuntaron formando as{ una p~ 

ra cada área, quedando así graficadas catorce áreas y siete para la otra 

prueba, que se señalaron en la sección anterior. 

COMPARACION DE DATOS 

En primer lugar observaremos la diferencia de resultados obteni-

dos en un mismo niño en las dos diferentes pruebas. 

-R0

- TACTOS POR CONTRASTE

- ARTICULACION

- DISCRIMINACION

- INTRAVERBALES

- CONDUCTA TEXTUAL

- HABITOS DE ALIMENTACION

- HABITOS DE ASEO PERSONAL

- CONDUCTAS DE AUTOCUIDADO

Entendiendo la diferencia de estas dos ültimas categorias a la de

aseo como bãbitos de higiene y la segunda como habilidades para vestirse

y desvestirse.

Se añadieron estas tres Gltimas categorias porque teníamos la po-

sibilidad de observar directamente este tipo de conductas en sus activi-

dades programadas, ya que es el ãrea donde mayor deficiencias presentan-

Ios chicos con retardo debido a la sobreprotecciön de los padres, se --
efectuaba una grãfica de cada conducta y posteriormente se elaboraba el-

resumen de resultados. por cuestiones de utilidad práctica esto no se ha

ce aqui, y es importante observar que por ejemplo las conductas de aten-

ciön; conducta motora gruesa y tactos se conjuntaron formando así una på

ra cada ãrea, quedando así graficadas catorce áreas y siete para la otra

prueba, que se señalaron en la sección anterior.

COHPARACION DE DATOS

En primer lugar observaremos la diferencia de resultados obteni--

dos en un mismo niño en las dos diferentes pruebas.



NOMBRE 

GISELA 
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PRUEBA DEL C.R.E.E. 

E. I. E. F. AVANCE 

15.86 72.41 56.55 

PRUEBA CONDUCTUAL 

E. I. 

44.48 

E. F. 

76.56 

Como es evidente en la primera hay una diferencia del 28.62 

en la evaluación inicial, y en la final de 4.01, para el avance la 

diferencia es de 24.47 puntos, si observamos cada uno de los niños 

en sus puntuaciones, notaremos que la tendencia general es una ma

yor puntuación en la prueba del CREE, pero en los casos de los su

jetos 3, 10, 11, 14, 15 y 16 la tendencia es de una puntuación más 

baja y al comparar sus puntuaciones en el diagnóstico conductual -

la tendencia es contraria, es decir más alta, as! al observar el -

siguiente caso; 

PRUEBA DEL C.R.E.E. 

NOMBRE: E.I. 

GABRIELA O.O 

E.F. 

2.6 

AVANCE 

2.6 

PRUEBA CONDUCTUAL 

E.I. E.F. AVANCE 

5.6 25.12 12.52 

Gabriela, obtiene un resultado más favorable en la prueba -

conductual ya que esta presenta de una manera jerárquica los repe!. 

torios conductuales que han de establecer en orden de importancia

pues para este caso el objetivo primordial era establecer reperto

rios básicos que la otra prueba no contempla. 

Lo que nos interesa señalar al hacer este tipo de compara-

cienes que bien podr!a ser cuestionado porque ambas pruebas eva--

luan en algunos casos conductas diferentes es precisamente ese as

pecto el grado de complejidad y el orden de presentación de los -

reactivos que será determinante en un diagnóstico como el filtro -

AVANCE 

32.08 
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PRUEBA DEL C.R.E.E. PRUEBA COHDUCTUAL

NOMBRE B. I. B. F. AVANCE E. I. B. P.

GISELA 15.86 72.41 56.55 44.48 76.56

Como es evidente en la primera hay una diferencia del 28.62
en la evaluación inicial, y en la final de b.01. para el avance la
diferencia es de 2ú.fi7 puntos, si observamos cada uno de los niños

en sus puntuaciones, notaremos que la tendencia general es una ma-

yor puntuaciön en la prueba del CREE, pero en los casos de los su-

jetos 3, 10, 11, 1h, 15 y 16 la tendencia es de una puntuaciön mås

baja y al comparar sus puntuaciones en el diagnöstico conductual -

la tendencia es contraria, es decir mås alta. as! al observar el -

siguiente caso;

PRUEBA DEL C.R.E.E. PRUEBA CONDUCTUAL

NOMBRE: E.I. E.F. AVANCE E.I. E.F. AVANCE

GABRIELA 0.0 2.6 2.6 5.6 25.12 12.52

Gabriela, obtiene un resultado mis favorable en la prueba -
conductual ya que esta presenta de una manera jerirquics los reper

torios conductuales que han de establecer en orden de importancia-
pues para este caso el objetivo primordial ere establecer reperto-
rios bãsicos que la otra prueba no contempla.

Lo que nos interesa señalar al hacer este tipo de compara--

ciones que bien podría ser cuestionado porque ambas pruebas eva---

luan en algunos casos conductas diferentes es precisamente ese ss-

pecco el grado de complejidad y el orden de presentación de los -
reactivos que serã determinante en un diagnóstico como el filtro -

AVANCE

32.08
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por el cual se fundamentara la acción educativa en un programa y una 

metodología en tal forma estructurados que permitan su utilización.

basándose en el nivel de desarrollo y madurez de cada niño. 

En resumen, el punto esencial para la elaboración de diagnós

ticos que nos indique la situación real del pequeño, deberá compren

der una gama de conductas que van de lo simple a lo complejo y por -

otro lado es bien sabido que el niño al estar ante una situación di

ferente de las que se dan en su medio familiar o escolar en caso de

haber asistido a ella, provocan reacciones emocionales diversas y 

más aún si conoce de alguna manera el concepto de "prueba" en que 

habrá tendencias de estar "alerta" con ejecuciones de bajo rendimien 

to debidas más bien a la situación de "stress", por lo que es conve

niente que el niño se haya familiarizado con la persona que lo va a

evaluar y con las actividades del centro. (Galindo y Col. 1980). 

La conveniencia de tomar en cuenta la opinión de los padres -

respecto de la gama de conductas que el chico presenta en casa deben 

ser meramente un indicativo y no basar nuestros resultados totalmen

te en dichas observaciones, pues la experiencia nos ha demostrado -

tres tendencias: 

- Responder con verdad, cuando se está plenamente 

consciente de la problemática del menor. 

- Aumentar el rango de conductas como: el niño 

canta, baila, va solo al baño, saluda, etc., 

cuando en realidad por ejemplo no habla y tien

de al aislamiento. 
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por el cual se fundamentars la acciön educativa en un programa y una

metodologia en tal forma estructurados que permitan su utilización,-
bssãndose en el nivel de desarrollo y madurez de cada niño.

En resumen, el punto esencial para la elaboración de diagnós-

ticos que nos indique la situaciön real del pequeño, deberã compren-

der una gama de conductas que van de lo simple a lo complejo y por -

otro lado es bien sabido que el niño al estar ante una situaciãn di-

ferente de las que se dan en su medio familiar o escolar en caso de-

haber asistido a ella, provocan reacciones emocionales diversas y -

mãs aün si conoce de alguna manera el concepto de "prueba" en que --

habrã tendencias de estar "alerta" con ejecuciones de bajo rendimieg

to debidas mãs bien a la situaciön de "stress", por lo que es conve-

niente que el niño se haya familiarizado con la persona que lo va a-

evsluar y con las actividades del centro. (Galindo y Col. 1980).

La conveniencia de tomar en cuenta la opiniön de los padres -

respecto de la gama de conductas que el chico presenta en casa deben

ser meramente un indicativo y no basar nuestros resultados totalmen-
te en dichas observaciones, pues la experiencia nos ha demostrado -

tres tendencias:

- Responder con verdad, cuando se estã plenamente

consciente de la problemåtics del menor.

- Aumentar el rango de conductas como: el niño --

canta, baila, va solo al baño, saluda, etc., --

cuando en realidad por ejemplo no habla y tien-

de al aislamiento.



-51-

- Disminuirlo, es decir no mencionar algunos 

comportamientos que por lo general son del 

tipo disruptivo, con la finalidad de gara~ 

tizar su ingreso a la institución. 

-53_

- Disminulrlo, es decir no mencionar algunos

comportamientos que por lo general son del
tipo dísruptivo, con la finalidad de garag

tizar su ingreso a la instituciön.

J
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PORCENTAJE INICIAL Y FINAL DE CADA NIÑO 

NOMBRE 

GISELA 

DIAGNOSTICO PEDAGOGICO DEL CREE 

PERIODO ESCOLAR 1981 - 1982 

EVALUACION EVALUACION 
INICIAL FINAL 

15.86 72.41 

MIGUEL ANGEL 37.24 75.86 

GABRIELA 0.00 2.6 

J. LEONEL 61.37 87.58 

IMELDA 26.89 61.3;] 

ANGEL H. 17.93 57.93 

EMMA 16.55 77.93 

J. ARTURO 23.44 54.48 

LEONEL S. 15.86 31.03 

RAFAEL 0.68 51.03 

ALICIA 42.06 64.82 

MARGARITA 57.24 75.86 

J. REFUGIO 26.89 64.13 

VANESSA 1.37 8.27 

ROSALBA 0.00 6.89 

CATALINA 31.03 73.79 

PROM. TOTAL 23.40 54.12 

AVANCE 
INDIVIDUAL 

56.55 

38.62 

2.6 

26.21 

34.48 

40.00 

61.38 

31.04 

15.17 

50.35 

22.76 

18.62 

37.24 

6.9 

6.89 

42.76 

30.72 

•••••••••••••••s=•••••••m•••••••••--=~ 

PORCENTAJE INICIAL Y FINAL DE CADA NINO

_54_

DIAGNOSTICO PEDAGOGICO DEL CREE

N 0 H B R E

GISELA

MIGUEL ANGEL

GABRIELA

J.LflmH.

IHELDA

ANGEL H.

EHA

J . ARTURO

LEDNEL S.

RAFAEL

ALICIA

HARGARITA

J. REFUGIO

VANESSA

ROSALBA

CATALINA

PMH.¶WM.

PERIODO ESCOLAR 1981 - 1982

EVALUACION EVALUACION AVANCE
INICIAL FINAL INDIVIDUAL

15.86

37.24

0.00

61.3?

26.89

17.93

16.55

23.àú

15.86

0.68
h2.06

57.24

26.39

1.37

0.00

31.03

?2.å1

?5.86

2.6

87.53

6l.3J

57.93

71.93

54.48

31.03

51.03

6å.82

75.86

64.13

8.27

6.89

73.79

56.55

38.62

2.6

26.21

34.48

40.00

61.38

31.04

15.17

50.35
22.?6

18.62

37.26

6.9

6.89

42.76

23.å0 5å.12 30.12
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DIAGNOSTICO PEDAGOGICO DEL CREE 

PROMEDIO GENERAL DE CADA AREA 

PERIODO ESCOLAR 1981 - 1982 

CONDUCTA PORCENTAJE PORCE'1TAJE AVANCE 

INICI_AL FINAL ií-A. '· ~-

ESQUEMA CORPORAL 31.87 50.31 11L44 

INFORMACION PERCEP. 21.59 62.21 40.62 

LENGUAJE 24.5 59. 00 34.5 

CONCEPTOS MATEMAT. 13.63 31.53 17. 9· 

COORD. MOTORA FINA 24.37 58.75 34.38 

COORD. MOT. GRUESA 29.68 63.02 33.34 

CIENCIAS SOCIALES 21.18 53.12 31.94 

SUMA TOTAL º" % 23.40 54.09 30.68 

¬55_

DIAGNOSTICO PEDAGOGICO DEL CREE

PROMEDIO GENERAL DE CADA AREA

PERIODO ESCOLAR 1981 - 1982

CONDUC?A

ESQUEMA CORPORAL

INFORMACION PERCEP

LENGUAJE

CONCEPTOS MATEMAT.

COOR5. HOTORA FINA

COORD. NOT. GRUESA

CIENCIAS SOCIALES

SUMA TOTAL DÉ K

PORCENTAJE

INICLAL

31.87

21.59

24.5

13.63

24.37

29.68

21.18

23.40

PORCENTAJE

FINAL

50.31

62.21

$9.00

31.53

$8.75

63.02

53.12

54.09

AVANCE

Aéïâ

18.44

40.62

34.5

17.9'

34.33

33.34

31.94

30.68
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POPCENTAJE INICIAL Y FINAL ~E CADA NI"O 

PRUEBAS DE ~IAG~OS~ICO CONDUCTUAL 

?E?IOílC ESCOLA~ 1981 - 1982 

NO"'l'lP:: 

GISELA 

nGIJEL Ar;G~L 

GABRIELA 

JOS:: LEO:lf:L 

I:!ELDA 

ANGEL H. 

Ei~MA 

JQSE ARTURO 

LEONEL s. 

RAFAE!. 

ALICIA 

MARGARITA 

JOSE REFUGIO 

VANESSA 

ROSALBA 

CATALINA 

PROMEDIO TOTAL 

E'!ALUACIQ~; 

I'I I C I AL 

4t., '18 

72.92 

5.6 

76. 4'l 

50.16 

52.32 

6'1. 84 

39.52 

37.0'1 

13.6 

45.84 

75.28 

63.04 

17.60 

23.6 

65.12 

47.03 

EVALUACION 

rrnAL 

76.56 

91. 2 

25.12 

80.64 

69.36 

69.28 

82 .a 

54.4 

45.36 

80.8 

79.6 

90.16 

75.76 

36.56 

45.2 

81.68 

67.78 

AVA'!CE 

INDIVBHAL 

32.0~ 

18.28 

19. 52 +-

4.16 

19.2 

16 .96 

12.96 

14.88 

8.32 

67.2k 

33. 76~ 

14.88 

12.72 

18.96 

21.6 

16.56 

20.75 
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PORCENTAJE INICIAL Y FINAL DE CADA NIIO

NOEBPÍ

GISELA

YIGUEL ANGEL

GABRIELA

JOSE LEONEL

IMELDA

ANGEL H.

SUMA

JOSE ARTURO

LEONEL S.

RAFAEL

ALICIA

IAEGARITA

JOSE REFUGIO

VANESSA

NOSALBA

CATALINA

PROHEDIO TOT

PRUEBAS DE DIAGDOSTICO CONDUCTUAL

A

PERIODO ESCOLA? 1981 - 1982

EVALUACION

INICIAL

4¿.fi8

72.92

5.6

76.4%

50.15

52.32

6Q.B4

39.52

37.04

13.5

45.34

75.28

63.04

17.60

23.5

65.12

47.03

EVALUACION

É`I¦¡`AL

76.56

91.2

25.12

80.64

69.36

69.28

82.5

54.å

45.36

80.8

79.6

90.16

75.76

36.56

45.2

81.58

6?.?8

AVAVCE

INDIVIDUAL

32_I"I."i

1a.2a
19.-s2+
4.16

19.2
16.95
12.96
14.33
a.a2

61.2-4*

33.16*
14.as
12.7?

1a.9s
21_s
16.56

20.?5
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PRUEBAS DE EVALUACION CONDUCTUAL 

PROMEDIO GENERAL DE CADA AREA 

PERIODO ESCOLAR 1981 - 1982 

CONDUCTA PORCENTAJE 

INICIAL 

A'":'ENCIOrl 82.96 

mITACION 69.37 

SEGUHIIEllTO DE IrlSTRUC. 70.62 

CONDUCTA HO':'ORA GRUESA 64.16 

CONDUCTA MOTORA FINA 61.25 

IMITACION VOCAL (ECOICAS)56.87 

INTRAVERVALES 38.12 

ARTICULACIOH 37.5 

DISCRIMUlACION 26.87 

TACTOS 23.96 

CONDUCTA TEXTUAL o.oo 

HABITOS ALIMENTICIOS 59.25 

H. DE ASEO PERSONAL 33.12 

COND. AUTOCUIDADO 45.37 

PROMEDIO TOTAL 47.02 

PORCENTAJE 

FINAL 

97.ñ2 

94.37 

91.25 

86.66 

80.00 

73.12 

60.12 

53.37 

70.00 

47.37 

5.62 

75.25 

82.5 

72.12 

67.78 

AVANCE 
X 

AREA 

14.66 

25.00 

20.63 

22.5 

18.75 

16.25 

22.00 

15.87 

43.13 

23.41 

5.52 

16.00 

26.75 

26.75 

20.76 
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PERIODO ESCOLAR 1982 - 1983 

El tercer año de labores se inicio y continuamos con el grupo 

anterior (primera etapa), éste año fue más factible reportar algu

na continuidad y avances de los chicos en nuestra labor. Ahora -

pertenecemos técnicamente al Departamento de Educación Especial -

en el Estado de México que pertenece a la Dirección General de Edu 

cacj.Ón Especial (D.G.E.E.), y a su vez es dependiente de la Secre

taria de Educación Pública (S.E.P.), asesoradas por personal que -

ha trabajado en el área, lo que r~presentó un avance por lo si--

guientes puntos: 

- No trabajaremos en forma aislada esto es; como ya -

mencionamos: 

- Tenemos asesoría pedagógica continua (una vez al --

mes). 

- Se ampl{a la posibilidad de reubicar a los alumnos-

que presentan problemas de: Hipoacúsia, mutismo apa

rente, ceguera, débiles visuales que no sufren retar 

do en el desarrollo casos en que es imprescindible -

la terapia física como en niños con Parálisis Cere-

bral Infantil Severa o cuando se soli· ita atención

para lactantes y niños de entre O - 5 años de edad a 

los que no es posible atender por cafcer de un prof~ 

sor que atienda un grupo de estimulación temprana. 

- Disminución de bajas que son causadas porque los ch! 

cos viven bastante retirados de la escuela, al haber 

más escuelas, se tramita su traslado. 
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Las autoridades a las que técnicamente pertenece

mos conocen la problemática y necesidades en la -

Educación Especial esto es: 

No exigirán grupos mayores de 20 alumnos. 

Contamos con material de escritorios (diagnósti~ 

cos y programas), desarrollados para chicos con -

retardo. 

Homogenizar en la medida de lo posible, la pobla

ción estudiantil y será menos frecuente la situa

ción de que en un mismo grupo haya niños sin con

trol de esfínteres con carencia de repertorios b_! 

sicos y se deba trabajar también en el desarrollo 

de programas académicos para los chicos con estas 

necesidades. 

Apoyo, intercambio y desarrollo de la fundamenta

ción teórica entre los profesionales de la Educa

ción Especial, as! como técnicas de enseñanza y -

rehabilitación, materiales adecuados para la p~ 

blación que se atiende. 

Pero esto tenía un inconveniente: 

Al trabajar en forma conjunta con el Departamento, debíamos

ajustarnos a sus métodos evaluativos en el área de pedagogía que 

se traduce en que: 

-53_
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rehabilitación, materiales adecuados para la po-
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ajustarnos a sus métodos evaluativos en el ãres de pedagogia que
BE Efâdllflê E11 (11232
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No podíamos seguir aplicando la prueba de Galindo y

Col. (1980), por los siguientes argumentos: 

Habría que imprimir ya los formatos de evaluación y no hacer

los personalmente o fotocopiarlos que implicaba tiempo, dinero y

desgaste extra-laboral para el profesor, por el elevado número de 

hojas requeridas para cada caso (30), tomando en cuenta el repor

te de los padres con seis bojas y al finalizar el curso se utili

zaba un total de 1,680 hojas por grupo. 

Es discutible, si anexar estos datos en una tesis, recapacÍt!_ 

se un momento que este tipo de diagnóstico se aplica individual-

mente y el tiempo requerido para cada evaluación que incluye la 

entrevista a los padres en un nivel optimista es de tres horas 

como mínimo sin tomar en cuenta sesiones de adaptación o proble-

mas de fatigabilidad en los sujetos, haciendo un recuento eran

indispensables 160 horas sólo para la toma de datos es decir 40 -

días laborables en el año y contábamos con dos semanas por fase,

al final de esta se entregarían gráficas, reportes individuales y 

planes de tratamiento. 

Nosotros tuvimos ya esa experiencia y sabíamos que las justi

ficantes eran ciertas. 

Se argumentó también que técnicamente no era posible efectuar 

un cambio de tal magnitud en las otras escuelas y se discutía la

disponibilidad de otros profesores ante un cambio tan radical, -

además: 

El trabajar de la manera como lo habíamos venido haciendo no 

_fi¿-
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daba una justificación lógica ante el Departamento para cubrir la 

asesoría que solicitabamos pues el grueso de las personas que tra 

bajan en el área desconocía y/o rechazaba por el solo nombre las 

"técnicas conductistas". Se mencionó incluso que quizá más ade-

lante, cuando la prueba se hiciera más concisa y las técnicas de

Modificación Conductual nos había funcionado, se podían seguir -

aplicando en combinación de sus programas de tratamiento ya que -

no eran excluyentes. 

La opción fué aplicar el THE PROGRESS ASSESMENT CHART una -

prueba inglesa traducida en España conocida como Técnica Gunzburg 

para la Evaluación de los Progresos de los Deflcientes Mentales -

o P.A.C. en sus tres formas "Primary" para pequeños deficientes -

mentales profundos P. A. C. 1 para entrenables y P.A.C. 2 para j2 
venes deficientes mentales educables. 

Fue introducida en México por la profesora Román Laca en el -

Primer Congreso Nacional sobre Deficiencia Mental de 1981 y del -

cuál hablaremos de una manera más amplia posteriormente, por aho

ra bastenos decir que de primera instancia la prueba cubría requ! 

sitos ya mencionados como: 

- Tomaba en cuenta el proceso de maduració:i psicofís! 

ca del niño, así como los sucesivos niveles de este 

proceso. 

- El método de observación podía llevarse a cabo de -

manera individual o colectiva. 

- Para algunos reactivos era posible tomar en cuenta

las observaciones de los padres. 
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Todos los reactivos estaban claramente definidos estable--

ciendo lo que se pedía. 

Los resultados se representaban en tres formas: 

Una por medio de un diagrama. 

Otra con gráficas porcentuales. 

Y una tercera con evaluaciones cualitativas. 

El tiempo y material de escritorio requerido era mínimo --

(4 hojas), para cada caso, y se nos facilitaba ya impreso. 

Las gamas de conducta a observar no sólo comprendían las 

del tipo "escolar" si no que además se tomaban en cuenta 

las que se requieren para su desarrollo social y personal. 

Esto se completaba con un diagrama para las conductas ade-

cuadas e inadecuadas que se aplciaba al finalizar el curso

conjuntando las observaciones del profesor de grupo y las -

del departamento de Psicología. 

Dicha evaluación fué aplicada al inicio, mediados y final del -

curso, la evaluación intermedia se hacía con el fin de comparar los

avances del niño y verificar el buen funcionamiento e.e nuestro pro-

grama, además realizamos juntas interdisciplinarias una vez por mes, 

por primera vez en la institución se analizaba en forma conjunta el

caso de uno de los pequeños, se programaron visitas domiciliarias, -

revalorizaciones Psicológicas y Pedagógicas e incluso reubicaciones

de grupo o centro escolar en caso necesario. 

Durante este período el total de alumnos inscritos fué de 22 y-

16 de ellos terminaron el curso, este 27% de bajas fueron causa di-

recta de: 
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Problemas económicos, más que la colegiatura que era sumamen

te baja con un promedio de $ 250.00 al mes. era el costo de -

los pasajes con un gasto diario de $ 200.00. 

- Incomprensión de los padres ante la problemática del chico e.!!_ 

tos observaban desarrollo en su independencia personal, o en

el área de socialización, pero no el lecto-escritura y comp!. 

rándolos con sus hijos normales y ante una problemática econ~ 

mica el chico en desventaja era el que se decidía que se que

dara en casa. 

Este tema ha sido frecuentemente abordado en las juntas con los 

padres, la labor de concientización ha tenido grandes logros, pero -

es entre los recien ingresados donde se observa un índice más alto -

de bajas que lleva consigo una labor de "rescate" del que se encarga 

la Trabajadora Social esto repercute en el desarrollo normal de la -

clase del grupo, pues se han dado casos de 3 ó 4 rescates de un so

lo un niño a lo largo del período escolar y no es únicamente uno el

que se dá de baja sino en este caso fueron 6 niños que implican de -

10 a 15 días en que deja de asistir cada uno y retoman en casa con~ 

ductas inadecuadas, mismas con las que regresan al grupo, que va es

tableciendo un avance gradual, y se tiene que volver a trabajar con 

ellos a niveles más bajos de los que lleva el grupo, pero esto no -

es todo, como se "supone" una baja, se nos manda un chico de nuevo -

ingreso sin importar el avance de nuestro programa y la situación 

grupal decae nuevamente y además hay que realizar su diagnóstico, P!. 

ra lo que se nos conceden dos semanas como período de adaptación, 

diagnóstico y continuar con el programa grupal, si al termino de es

te lapso no hemos fundamentado la correspondencia del chico al servi 

cio, se dá por entendido que lo aceptamos, y agregamos los constan--
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tes rescates, sucede que, o trabajamos en el programa grupal, nos 

dedicamos a estabilizar los chicos rescatados o nos enfocamos a -

la realización de diagnósticos, el grupo de esta manera crece y -

crece, no se estabiliza, pero estamos "trabajando de una manera -

interdisciplinaria". 

Con esto planteamos la urgente necesidad de formar reglas -

para el número adecuado de rescates y nuevos ingresos. 

Sabemos que se debe concientizar a los padres, que no pode-

mos perder a un chico que ya ingresó al centro, pero hay que mar

car un límite porque de lo contrario no avanzamos. 

Pasando a otro punto, los programas que se llevaron a cabo.

fueron las guías curriculares propuestas por el departamento, es

tas se combinaban, es decir, para los pequeños de más bajos rend! 

mientes se aplicaba la guía pre-escolar y para los restantes la -

que corresponde a primero y segundo grado de primaria especial. -

Como actividades físicas se realizarón ejercicios psicomotrices -

y entrenamientos de carrera en el campo deportivo una vez por s~ 

mana con la finalidad de participar en las competencias deporti~ 

vas para sujetos con requerimientos especiales que organiza el ~ 

Dep~rtamento, primero a nivel estatal y después a nivel nacional. 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Como resultado final al aplicar esta prueba obtuvimos un ~

avance global del 23% donde se observa que el menor incremento -

que s e obtuvo f ué en el área de comunicación y más específ icame~ 

te en el repertorio de lenguaje donde se pide por ejemplo que na-
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tes rescates, sucede que, o trabajamos en el programa grupal, nos
dedicamos a estabilizar los chicos rescatados o nos enfocamos a -
la realización de diagnósticos, el grupo de esta manera crece y -
crece, no se estabiliza, pero estamos "trabajando de una manera -

interdisciplinaria".

Con esto planteamos la urgente necesidad de formar reglas -

para el número adecuado de rescates y nuevos ingresos.

Sabemos que se debe concientizar a los padres, que no pode--
mos perder a un chico que ya ingresö al centro, pero hay que nar-

car un límite porque de lo contrario no avanzamos.

Pasando a otro punto, los programas que se llevaron a cabo,-
fueron las guias curriculares propuestas por el departamento, es-

tas se combinaban, es decir, para los pequeños de mås bajos rendi

mientos se aplicaba la guía pre-escolar y para los restantes la -
que corresponde a primero y segundo grado de primaria especial. -
Como actividades físicas se realizarôn ejercicios psicomotrices -
y entrenamientos de carrera en el campo deportivo una vez por se

nana con la finalidad de participar en las competencias deporti-
vas para sujetos con requerimientos especiales que organiza el -

Departamento, primero a nivel estatal y despues a nivel nacional.

ANALISIS DE RESULTADOS

Como resultado final al aplicar esta prueba obtuvimos un --

avance global del 232 donde se observa que el menor incremento --

que se obtuvo fue en el ãrea de comunicaciôn y mãs específicaneg
te en el repertorio de lenguaje donde se pide por ejemplo que na-
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rré experiencias en forma coherente, que defina palabras sencillas,

etc., que dan de hecho que su lenguaje verbal vocal sea estructurado 

y en los sujetos 1, 2, 4, 5~ 8, 10, 11, 12, etc., este era cuando -

más repetir palabras sueltas y con problemas de articulación y para

los sujetos 3, 9, 14, 15 y 16 el problema esencial era de articula-

ción, que no se ha logrado incrementar por carecer hasta la fecha de 

una terapista de lenguaje para el área de Educación Especial y aun-

que en nuestra formación académica en Iztacala fuimos entrenadas pa

ra establecer articulación adecuada en el pequeño, nosotros íbamos -

corrigiendo en la medida de lo posible, pero lo ideal sería manejado 

ya no individualmente, pues pediríamos demasiado, si no en grupos de 

4 ó 5 integrantes. 
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rrë experiencias en forma coherente, que defina palabras sencillas,-

etc., que dan de hecho que su lenguaje verbal vocal sea estructurado

y en los sujetos 1, 2, 4, 5, 8, 10, ll, 12, etc., este era cuando -~

más repetir palabras sueltas y con problemas de articulaciön y para-
los sujetos 3, 9, lb, 15 y 16 el problema esencial era de articula--

ciön, que no se ha logrado incrementar por carecer hasta la fecha de

una terapista de lenguaje para el ãrea de Educaciön Especial y aun--

que en nuestra formación académica en Iztacala fuimos entrenadas pa-

ra establecer articulaciön adecuada en el pequeño, nosotros ibamos -

corrigiendo en la medida de lo posible, pero lo ideal seria manejado

ya no individualmente, pues pediriamos demasiado, si no en grupos de
k 6 5 integrantes.



-70-

EVALUACION DEL PROGRESO EH EL DESARROLLO 

SOCIAL Y PERSONAL PARA RETRASADOS MENTALES 

FORMA P - A - C 1 

PORCENTAJES INICIALES Y FINALES, PERIODO ESCOLAR 1982-1983 

EVALUACION EVALUACION 
NOMBRE INICIAL FINAL 

ANGEL A. 53.75 67.5 

GISELA 27.5 66.25 

JOSE C. 30.0 65.0 

MIGUEL A. c. so.o 66.25 

TELMO 46.25 47.5 

JOSE LEONEL 42.5 72.5 

TRIN1DAD 42.5 78.25 

IMELDA 30.0 63.75 

DIMA 47.5 73.75 

ARTURO 33.75 56.25 

LEOREL 47.5 50.0 

RAFAEL 33.75 46.25 

ENRIQUE 56.25 80.0 

CARLOS VICTOR 41.25 68.0 

RENATA 37.5 75.0 

MARIA LOURDES 57.5 73.75 

SUMA TOTAL DE % 42.34 65.26 

AVANCE 

13. 75 

38.75 

35.0 

16.25 

1.25 

30.0 

35.75 

33.75 

26.25 

22.5 

2.5 

12.5 

23.75 

26.75 

37.5 

16.25 

23.23 
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EVALUACION DEL PROGRESO EN EL DBSAIIDLLD

SOCIAL Y PERSONAL PARA RBTRASADOS HENTALIS

FORMA P - A - C I

PORCENTAJES INICIALES Y FINALES, PERIODO ESCOLAR 1982-1983

EVALUACION EVALUACION
N 0 H B R E INICIAL FINAL

ANGEL A. 53.75 67.5
GISELA 27.5 66.25

JOSE C. 30.0 65.0

MIGUEL A. C. 50.0 66.25

TELHD ú6.25 k7.5

JOSE LEONEL 42.5 12.5

TRINIDAD 42.5 78.25

IHILDA 30.0 63.75

EHHA k7.5 73.75

ARIURO 33.75 56.25

LEONEL 57.5 50.0

RAFAEL 33.75 46.25

ENRIQUE 56.25 80.0

CARLOS VICTOR kl.2S 68.0

RENATA 37-5 75.0

HABIA IDURDES 57.5 73.75

$2.34 65.26SUMA TOTAL DE Z ¦

AVANCE

13.75

38.75

35.0

16.25

1.25

30.0

35.75

33.75

26.25

22.5

2.5

12.5

23.75

26.75

37.5
16.25

23.23



u: 
t;:..: 
..:: 
< 
¡.. 
Se 

"" ::.: 
(,'._ 

< 
u: 
et' 

"' e: 

e( 

= 
c( 

c.. 

"· c( e: 
z e·. 
e 

"" c: 1 
¡.· "' e. ~ 

"' > ... 
1 

..:: L "' .. "" 1 ..:: 
L 4 e 
o -ce 1 rn 

·.!. 
c.. "' e 

h- ..:: ... 
,_] E o 
e e: c. 

"' e o 
a:: "- ... 
• __ o:; 

e:: "" "' • c. 

..:: 

"' 
E 

"' o 
IO 

"' a:: 
GI o 

"" ,,. 
--= 
"' e 

z: 
o ... 
v 
< 
-..:: 
c( 

> .., 

-i 
..J 
< .... 
Q ...,,. 
:z 

--.: 
> 
"" 

l 

> .... 
Q 
21 

~ 

o 
o ... 

,;;1 
e: 
2'. ... 
b 

... 

.: 
> 
"' 

llll 
e 

' 1 

f 
' 1 
' 

llll * ~ llll ,, 
o o o e 
::: r-· "' .r. ., 

-~---~-::L 
·-_I · 

1 

1 \l l'J.i. 0I!IIDOOl1d 

S3CIBilO" • y¡.¡ 

vivw:rn 

íitlO IHlJJ 

1U03'l 

HN03'1 3SOf 

'~ asor 

~ llll 
o o 
"1 "' 

··~ 
1 

-' 

:WK
úë|_Y+___¿Í_E

__ _qa†M_ï__ 1
___¬

_0__W"un3

_.______"ÍH

m9

__GH

_:__"_,v_5HH_“I

___ ___LGU'____D¡_n___H__'3'___3_"1

5"_-5

3

_unH

HY*

¿_¿:11

0II1

Í,______

_VIA

_ fl

E0
mH

_ ___"_†¿_

M_"____

I

_¿m
H__¬_m

mri1NW1

IHH3L

_i3I_o3YH1N1_”GS

Y

NJ__'____

_'“_1mvW'_'

¿_¿_L_7
ï'f¶___¡_;T"M`¡¶p̀l̀¡_JM¡CÉ_¬_________L

___w

___

_

__

M_

_'H_|“!_____

4_IfN_N_

__1Q†_§X̀J

¡f¡'.,_í_'

¡IV_Íf̀.

g<=Hh_J<>u1

:II:|Ill_¡

†_'̀Jm I/_I/__`_\

/«_1,_

_JÍHCHZH__H<>w______<=cH>__n=HcnaugzmV

___7ñ¢a_¦mmøHR<¿oumK'onoflxwfi

_*

_ñIL'_¡a(E:

ïwsflbxuã"_E__;_¶:_l__Y_EÍ_l____:_2___:_:___:_›_:Huowc_H`__om¢:::__¿Etuonucucgl“EC___OH:____“__:_>vw

lHB__|

OL

:___I___I1_|1__I\_*

_*r__ïJ_0¿_¿¿y

S3

r

_0

S3

____b_3

IÍIÍGIIR

“;%h:¿FH¿_

I__F___AHAI

h_íÄïïìiq_¿qqJ14fl1¿H¿¶4_1'|

___H__?

I_
www”__

miH*gw“OM“HC”EEao@*OF“Orac:and



-72-

EVALUACION DEL PROGRESO EN EL DESARROLLO 

SOCIAL Y PERSONAL PARA RETRASADOS MENTALES 

FORMA P-A-C 1 

PORCENTAJES INICIADOS Y FINALES DE -

CADA AREA, PERIODO ESCOLAR 1982-1983 

CONDUCTA PORCENTAJE 
INICIAL 

INDEl'. PERSONAL 58.98 

COMUNICACION 25.62 

SOCIALIZACION 47.18 

OCUPACION 40.31 

SUMA TOTAL 43.02 

PORCENTAJE 
FINAL 

82.26 

38.75 

80.31 

62.12 

65.86 

AVANCE 
X AREA 

23.28 

13.13 

33.13 

21.81 

22.84 
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EVALUACION DEL PROGRESO EN EL DESARROLLO

SOCIAL Y PERSONAL PARA RETRASADOS HBNTALES

PORCENTAJES INICIADOS Y FINALES DE -

CADA AREA, PERIODO ESCOLAR 1982-1983

CONDUCTA

INDEP. PERSONAL

COMUNICACION

SOCIALIZACION

OCUPACION

SUMA TOTAL 2

FORMA P-A-C 1

PORCENTAJE PORCENTAJE AVANCE
INICIAL FINAL X AREA

58.98

25.62

h7.1B

40.31

h3.02

82.26

38.75

80.31

62.12

65.86
__ÚÚÉ

23.28

13.13

33.13

21.81

22.34
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PERIODO ESCOLAR 1983-1984 

Durante este curso se presentaron algunos problemas ya que por 

causas de salud me ausenté durante el mes y medio inicial del curso

y sucedió lo siguiente: 

- No se llevó a cabo el diagnóstico inicial. 

- Ingreso una niña de 11 años sin control de esfínteres, probl~ 

ma que ya nosotros habíamos solucionado. El número de evacu~ 

ciones era alto, pues tenía una historia crónica de diarrea y 

segundo grado de desnutrición. 

Era rechazada por sus compañeros. 

- El año anterior se había promovido los sujetos 3, 5, 13, 14 y 

15, que debi.Z'"! iniciar sus actividades en el área de lecto-es

critura, pero no fueron aceptados por la profesora del otro -

grupo. 

- La persona que estaba al frente de mi grupo era maestra norJ!l! 

lista, es decir no tenía preparación en Educación Especial y 

les tenía miedo a los niños. 

- No se programaban actividades para los niños, la trabajadora

manual le decía a la profesora qué podía hacer. 

- A los 20 días de iniciado el curso la profesc.ra de segunda 

etapa se incapacita por tres meses y ponen en su lugar una 

chica que había t01DB.do un curso de taquimecanografía como pr~ 

paración profesional es decir no sabía nada de enseñanza y m~ 

chos menos de pedagogía y no había control alguno sobre los -

alumnos. 

- Estas profesoras no fueron enviadas a las Asesorías que impa! 

tía el Departamento, pues se opinaba que no tenía caso si ---
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PERIODO ESCOLAR 1933-1934

Durante este curso se presentaron algunos problemas ya que por

causas de salud me ausentë durante ei mes y medio inicial del curso-

y sucedió lo siguiente:

No se llevô a cabo el diagnóstico inicial.

Ingreso una niña de ll años sin control de esfínteres, problg

ma que ya nosotros habíamos solucionado. El nümero de evacuå

ciones era alto, pues tenía una historia crãnica de diarrea y

segundo grado de desnutriciãn.

Era rechazada por sus compañeros.

El año anterior se había promovido los sujetos 3, S, 13, 14 y
15. que dehtséiniciar sus actividades en el ãrea de 1ect0-es-

critura, pero no fueron aceptados por la profesora del otro -

gI.'LI.'PO .

La persona que estaba al frente de mi grupo era maestra norma

lista, es decir no tenía preparaciön en Educacion Especial 9

les tenía miedo a los niños.

No se programaban actividades para los niños, la trabajadora-

¡anual le decía a la profesora quë podia hacer.

A los 20 días de iniciado el curso la profesora de segunda --

etapa se incapacita por tres meses y ponen en su lugar una -

chica que había tonada un curso de taquimecanografía como pre
paraciön profesional es decir no sabía nada de enseñanza y mg

chos menos de pedagogía y no había control alguno sobre los -
alumnos.

Estas profesoras no fueron enviadas a las Asesorías que impaš

tía el Departamento, pues se opinaba que no tenfa caso si ---
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pronto saldrían de la institución. 

Cuando regresé a mi trabajo me encontré que el control de 

conducta establecido con anterioridad se había perdido y

hubo que reiniciar con conductas elementales, como mante

nerse en su lugar, pedir permiso para salir del salón, h! 

hitos de alimentación y aseo personal, respetar turnos en 

actividades como cantos y juegos, y decrementar conductas 

de rechazo a la alumna mencionada, agresiones físicas y -

verbales y establecer un programa académico de un 1.ivel -

más alto para los chicos rechazados, por la otra profeso

ra. 

El señalar estos puntos deben hacernos reflexionar sobre lo

caótico que puede resultar el colocar al frente de un grupo a una

persona, ya no digamos sin especialidad, porque aunque la trabaja

dora manual no la tenía académicamente contaba con un entrenamien

to previo y gracias a su cooperación no encontramos nuestro grupo

en las condiciones del otro, bajo las mismas o peores circunstan~ 

cias, mismo que en un curso posterior a éste, fué atendido por una 

estudiante de artes manuales que no tenia la más m!nima idea de la 

labor que se desempeña con pequeños atípicos y al no contar con el 

asesoramiento técnico de sus superiores, esto repercute ahora sí -

en la salud e "higiene mental" TAN DEFENDIDA en otros casos para -

las profesoras a cuyo cargo queda el grupo e incluso para los ni~ 

ños. 

Bien, continuamos trabajando con las guías curriculares de -

pre-escolar, primero y segundo grado de primaria especial, también 

se efectuaron este año las competencias deportivas y se integró co 
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pronto saldrían de la instituciön.

Cuando regresé a mi trabajo me encontrí que el control de

conducta establecido con anterioridad se habla perdido y-

hubo que reiniciar con conductas elementales, como mante-
nerse en su lugar, pedir permiso para salir del salón, hê

bitos de alimentación y aseo personal, respetar turnos en
actividades como cantos y juegos, y decrementar conductas
de rechazo a la aluma mencionada, agresiones fisicas y -

verbales y establecer un programa académico de un nivel -

mãs alto para los chicos rechazados. por la otra profeso-
X3.

El señalar estos puntos deben hacernos reflexionar sobre lo-
caôtico que puede resultar el colocar al frente de un grupo a una-

persona, ya no digamos sin especialidad, porque aunque la trabaja-
dora manual no la tenía académicamente contaba con un entrenamien-

to previo y gracias s su cooperación no encontramos nuestro grupo-
en las condiciones del otro, bajo las mismas o peores circunstan-

cias, mismo que en un curso posterior a Este. fué atendido por una
estudiante de artes manuales que no tenis la más minima idea de la

labor que se desempeña con pequeños atipicos y al no contar con el
asesoramiento técnico de sus superiores, esto repercute ahora si -
en la salud e “higiene mental" TAN DEFENDIDA en otros casos para -
las profesoras a cuyo cargo queda el grupo e incluso para los ni-
DOB-

Bien, continuamos trabajando con las guias curriculares de --

pre-escolar, primero y segundo grado de primaria especial. también

se efectuaron este año las competencias deportivas y se integró cg
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mo una actividad de Independencia Personal diaria, los desayunos e.!!. 

colares ya en el comedor de la escuela y no en el salón de clases

como se había venido haciendo, esto resultó de gran provecho para -

los niños, puesto que se implementó el uso continuo de cubiertos,

hábitos para tomar sus alimentos y hábitos nutricionales, pues con

anterioridad logramos decrementar por lo menos en la escuela, la i~ 

gestión de frituras, cambiándolos por el refrigerio habitual de ~

cualquier institución educativa (tortas, emparedados, fruta, etc.), 

en la situación de ahora el pequeño debía ser entrenado a ingerir -

ciertos vegetales, verduras, carnes e incluso leche, en diferentes

combinaciones de manera balanceada, pues son éstos chicos quienes -

más sufren de carencias nutricionales y son más frecuentemente des

cuidados por sus padres, (Cravioto y Arrieta, 1981) y en cuanto a -

sus hábitos en la mesa son también descuidados, rechazados o escon

didos por los padres cuando algún extraño al medio familiar los --

acompaña, pues su aspecto no es agradable a la vista, como tampoco

lo son las conductas que emiten: se les tiene que limpiar constan

temente, se les alimenta con dificultad, etc. (libes, 1975). 

Esta tarea no resultó sencilla, pues enseñarlo a comer alime~ 

tos que generalmente rechaza, había que iniciar con los padres, ~

tres de ellos debían asistir durante una semana en forma rotativa,

para elaborar los alimentos y observar la forma adecuada del entre

namiento, además establecimos la compra semanal de verduras por los 

chicos iniciaudo as! el manejo de dinero, la integración social con 

su comunidad y la elaboración de algunas ensaladas, actividad en 

que reforzábamos la discriminación de colores, tipo de verduras, ta 

maños, cantidades, combinaciones y el manejo de utensilios de coci-

na. 
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mo una actividad de Independencia Personal diaria. los desayunos es

colares ya en el comedor de la escuela y no en el salón de clases-

como se habia venido haciendo, esto resultó de gran provecho para -
los niños, puesto que se implementó el uso continuo de cubiertos,-

håbitos para tomar sus alimentos y hábitos nutricionales, pues con-
nnterioridad logramos decrementar por lo menos en la escuela. la in

gestión de frituras, cambiãndolos por el refrigerio habitual de --
cualquier institución educativa (tortas, emparedados, fruta, etc.),
en la situación de ahora el pequeño debía ser entrenado a ingerir -

ciertos vegetales, verduras. carnes e incluso leche, en diferentes-

combinaciones de manera balanceada, pues son éstos chicos quienes -

mía sufren de carencias nutricionales y son mãs frecuentemente des-

cuidados por sus padres, (Cravioto y Arrieta, 1981) y en cuanto a -

sus hãbitos en la mesa son también descuidados, rechazados o escon-
didos por los padres cuando algün extraño al medio familiar los --

acompaña, pues su aspecto no es agradable a la vista, como tampoco-

lo son las conductas que emiten: se les tiene que limpiar constan-
temente, se les alimenta con dificultad, etc. (Ribes. 1975).

Esta tarea no resultó sencilla, pues enseñarle a comer alimen
tos que generalmente rechaza, habia que iniciar con los padres, --

tres de ellos debian asistir durante una semana en forma rotativa,-

para elaborar los alimentos y observar la forma adecuada del entre-
namiento, además establecimos la compra aelanal de verduras por los
chicos iniciando as! el manejo de dinero, la integraciön social con

su comunidad y la elaboración de algunas ensaladas, actividad en -

que reforzãbamos la discriminaciön de colores, tipo de verduras, ta

maños, cantidades, combinaciones y el manejo de utensilios de coci-

na.
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Esto fué altamente reforzante y los motivaba a ingerir aquellos 

alimentos que anteriormente rechazaban. 

ANALISIS DE RESL'LTADOS 

En nuestra gráficas se anotan los resultados iniciales que se -

obtienen en la evaluación aplicada a ·mediados del curso escolar, ya -

que no había resultados anteriores, y la evaluación final se obtie

ne un avance grupal del 7%. 

Se concluye, que la situación en la que se encontró el grupo, -

los nuevos ingresos y rescates de chicos problemas, que aún no se re

suelve, más el intento de solucionar de una manera adecuada la caren

cia de control de esfínteres en el sujeto 18 y el rechazo de los alu!!! 

nos en este aspecto decrementó de forma definitiva el posible avance

que debía haberse dado en los sujetos 3, 5, 13, 14 y 15 que requerían 

de una mayor atención en lecto-escritura. 

La 111adre del sujeto 3 al ver la problemática del grupo y el es

tancamiento académico de su niño decidió i.ngresarlo a una escuela co

mún y de él no se hizo ni rescate, ni seguimiento de casa para ver -

como funcionaba en dicha escuela. 

Estos nos obliga a reflexionar nuevamente sobre las cuestiona

mientos que algunos especialistas anteponen en el desarrollo de su -

práctica profesional además del manejo que de ella hacen proponiendo

como su argumento principal a la Pedagogía y a esta se refieren como

"Pedagógicamente no corresponde a este grupo", cuando se trata de re

chazar niños, aunque nosotros insistamos en que el chico cuenta con -

la edad y los repertorios adecuados y lo fundamentamos con sus resul-

_'}"?_

Esto fuë altamente reforzante y los notlvaba a ingerir aquellos

alimentos que anteriormente rechazaban.

àNALISIS DE RESULTADOS

En nuestra gráficas se anotan los resultados iniciales que se -

obtienen en la evaluaciön aplicada a mediados del curso escolar, ya -
que no habia resultados anteriores, y la evaluaciãn final se obtie-

ne un avance grupal del 32.

Se concluye, que la situación en la que se encontrã el grupo, -

los nuevos ingresos y rescates de chicos problemas, que afin no se re-
suelve, måa el intento de solucionar de una manera adecuada la caren-

cia de control de esfínteres en el sujeto 18 y el rechazo de los alug
nos en este aspecto decrementö de forma definitiva el posible avance-

que debía haberse dado en los sujetos 3, 5, 13, lå y 15 que requerían

de una mayor atenciön en lecto-escritura.

La madre del sujeto 3 al ver la problemática del grupo y el es-
tancamiento acadëmico de su niño decidiã ingresarlo a una escuela co-

nün y de 81 no se hizo ni rescate, ni seguimiento de casa para ver --
como funcionaba en dicha escuela.

Estos nos obliga a reflexionar nuevamente sobre las cuestiona-

mientos que algunos especialistas anteponen en el desarrollo de su --
prãctica profesional ademãs del manejo que de ella hacen proponiendo-

como su argumento principal a la Pedagogia y a esta se refieren como-
"Pedagögicamente no corresponde a este grupo", cuando se trata de re-

chazar niños. aunque nosotros insistamos en que el chico cuenta con -

la edad y los repertorios adecuados y lo fundamentamos con sus resul-
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tados evaluativos. Pero como lo señala Nervien 1981, cuando habla 

de la Pedagogía Especial y dice "Cuántas veces hemos escuchado vo-

ces de escepticismo acerca del ser y el quehacer de la pedagogía. -

Voces que por lo general, provienen de tecnólogos y tecnócratas de 

especialistas y de especialidoides que desconocen su vitalidad cíen 

tífica, su penetración en la médula misma de los problemas de todo

orden que se resuelven en supraxís", (PP 344) más adelante, mencio

na que de la preparación profesional de los docentes; de su dominio 

de las bases cientificas para el conocimiento del alumno; de su ma

nejo técnico de la preceptiva didáctica; de su tacto pedagógico y -

su capacidad de penetración psicológica; de su concepción socio-po

lítica y cultural del problema; de su vocación y de su ética, depe~ 

derá el éxito o el fracaso de su trabajo escolar (PP 352) y señala

refiriéndose al especialista que "El experto en educación no debe -

olvidar que, a pesar de todo, es un EDUCADOR. Y como tal, nada de 

lo que le es humano puede dejarlo indiferente. Así pobre del esp~ 

cialista cuyo temperamento se muestre alérgico a los grandes probl~ 

mas que plantea la marcha de la civilización" y hace mención de la

célebre advertencia de Platón inscrita en el frontispicio de su Aca 

mia, y podríamos decir, con referencia a la educación especial. 

"No entre quién no sepa Pedagogía", (PP 353). 
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tados evaluativos. Pero como lo senala Nervi en 1981, cuando habla

de la Pedagogia Especial y dice "Cuãntas veces hemos escuchado vo--

ces de escepticismo acerca del ser y el quehacer de la pedagogía. -

voces que por lo general, provienen de tecnölogos y recnöcracas de

especialistas y de especialidoides que desconocen su vitalidad cien

tífica. su penetraciön en la médula misma de los Problemas de :odo-

orden que se resuelven en supraxis", (PP 344) mãs adelante, mencio-

na que de la preparaciön profesional de los docentes; de su dominio

de las bases científicas para el conocimiento del alumno; de su ma-

nejo tëcnico de la preceptiva didáctica; de su tacto pedagógico y -

su capacidad de penetraciön psicolôgica; de su concepciôn socio-po-

lítica y cultural del problema; de su vocación y de su Etica, depen

derä el Exito o el fracaso de su trabajo escolar (PP 352) y señala-

refiriêndoae al especialista que "El experto en educación no debe -

olvidar que, a pesar de todo, es un EDUCADOR. Y como tal, nada de
lo que le es humano puede dejarlo indiferente. Así pobre del espe

cialisra cuyo temperamento se muestre alérgico a los grandes proble
las que plantea la marcha de la civilización" y hace mención de la-

cëlebre advertencia de Platón inscrita en el frontispicio de su Aca

mia, y podriamos decir, con referencia a la educaciön especial.
-1 - uNo entre quien no sepa Pedagogía . (PP 353).
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i:~ION DEL PROGRESO EH EL 

DE~OLLO SOCIAL Y PERSONAL 

PARA RETRASADOS MENTALES 

FORMA P-A-C 1 

INICIALES Y FINALES 

PERIODO ESCOLAR 1983 - 1984. 

EVALUACION 
NOMBRES INICIAL 

ANGEL A. 75.00 

GISELA 73.75 

JOSE C. 75.00 

MIGUEL A. c. 73.25 

TELMO 68.75 

JOSE LEONEL 76.25 

LUIS C. 73.75 

IMELDA 71.25 

MARISOL 81.25 

ARTURO 65.00 

LEONEL S. 46.25 

RAFAEL 45. 

ENRIQUE 85. 

CARLOS V. 83.75 

RENATA 83.75 

MARIA LOURDES 48.75 

CATALINA 65. 

MA. DE JESUS 21.25 

SUMA TOTAL DE: 67.33 

EVALUACION 
FINAL AVANCE 

80.00 5 

81.25 8 

86.25 11.25 

75.00 l. 75 

82.5 13.75 

82.5 6.25 

81.25 7.5 

73.75 2.5 

86.75 5.5 

72.5 7.5 

48.75 2.5 

50. 5. 

91.25 6.25 

87.5 3.75 

91.25 7.5 

73.75 25. 

76.25 11.25 

22.5 1.25 

74.61 7.28 

_ -79-

EQALUABION DEL PROGRESO El EL

DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL

PARA RETRASADOS HERTALES

PDRHA P-A-C 1

PORCENTAJBS INICIALES Y FINALES

PERIODO ESCOLAR 1983 - 1984.

EVALUACION EVALUACION
N 0 H B R E S INICIAL FINAL AVANCE

¿usan A.
clsnin
Joss c.
nicuen A. c.
ramo
Joss Lzouzn
Luzs c.
1nmLnA
ninlson
Anruno
Leonei s.
narizn
nnnrqun
cenios v.
azuiri
n¿a1A Lounnas
CATALINA

un. ns Jesus

SUMA TOTAL DE:

75.00

73.75

75.00

73.25

68.75

76.25

73.75

71.25

81.25

65.00

46.25

45.

85.

83.75

83.75
48.75

65.

21.25

67.33

80.00

81.25

86.25

75.00

82.5

82.5

81.25

73.75

86.75

72.5

68.75

S0.

91.25

87.5

91.25
73.75

76.25

22.5

74.61

5

8

11.25

1.75

13.75

6.25

7.5

2.5

5.5

7.5

2.5

5.

6.25

3.75

7.5

25.

11.25
1.25

7.28



V 

"" ,_¡ 
<-
~ 

-~ 
¡.: 
:;: 

_,.. 
o 
e 
<: 
O', 

"" a: 
~· 

"' a: 

<!: 
a; 
<!: 
a. 
~ 
< 

"' o '<? 
fh- G) 

a: "' :i: 
¡e 

,_. 1 
o (') 

,_¡ 

"" 1 ~ 
H < ... 
u 

I~ 
o 1 
tf> .... 
e "" ,_¡ IE: 

! 
,_¡ o:: 
o e 
a: "-

e: .. 
,_¡ 
o 
u 

"' "' 
a: e 
"' e 
{IJ o 

"' .... 
o e: 

"" ,_¡ c.. 

"' 
-:Z 
w 
o 
UJ 

"' o:: 
el 
o = r:i: 

-,;¡ 

"' p 

:z 
o 
H 

u 
< 
::i 
,_¡ 
< 
> 
"' 

,_¡ -

~-,..,-
u' e 
.... z 
~¡~ 

. ..a:-,_¡ 
-e· < 
> > 
b: ~ 

1 1 

,_¡ 
<( 

::i 
c. 

> ,_.. 
c 
"" ' ..... 
o 
H 
o 

"' ~ o -
it:¡ 
o. -

., 

o 
o ...... -o 

"' 

1 - --- "t-·1----~-
'_ :::_ - - "•_::!" - ······ --·- -··· -

- ~~--- - . --- ~~-c-1 
-- - 1 

~ 
o 

sns11r ·v• 

Vlll1VJ.V:J 

sa1111no1 • v111 

:ifYlIIHl3 

1¡¡y.,¡y¡¡ 

1il.lilC11 

~-D s Iíl'l 

1ai;oll1 asor 

OlrI:U 

·v 'I:F.iKY 

1 

1 

1 

•::J 

____:“____”____Y__:W†_H ÉÉ_

0

__“__"___.L¿____“___'ÉH_¿__¶¡_U"___hflH_“__"4v31

_D_V103_¡_0S____EH

_rVn3ñI_I___-I
___V_ _ü¬üH1g

n3S

UVÁYH

130Ii

11

¿¡_:____¡II____:¡¦__¡I___¡I|__¡__¡_

__

F¿__;_
gH

P›

__O

_US

1

1WmH1XS0___T

W5

MSIQ5HÉ1

I

H_±m_¿___:¿WAR¡_3n
u_u_____sV̀2

__

¬t†¦¡¡:L¡l†:j±_?_`*`1*`1¿_*U__fiäfifi¶¿_É__W_LH†_¿m____\:'%_Vïgw:W_Z1?¿W_

_'_

I"`¡¡¡_(¡̀¿

m_:__:___<ìli

#3*ç¡L

I

ü_'_'2Í̀Í

_Í_§1'

__

f`\`›/“

_Í̀

1_NHI_

5___5___1v

""`ü._H_%10i__ 'V-

¿páTAy_

C_

__›

_"»__

____

/¡¡¦¦_\\//<_\\¡'_

¬y_›_¿¿HU.Il Z_:K

JSBDH:H_¿<DE_J<D:_>HG2Hchflmzoflfl

H¶QG_IHam"Z<JOUflHCCOHZMÄ

H-U

¡<¡t(E

_Cø|

fick

_pdmflJ¢ë;E¡¿cc<u<xPhIIiíüâfizcwzäs>J<Hu°mCJJOIKÉWWQJEZMOwflmuqmaTunzoHU<:¿<>u

_'H

JLLH*
Í¡_411'_I,W_._R

W$O_*DH*ONIO”$0920m*og“ob*om*agDog

_!|[i||_||I||_I_`|___;____'_'|___¡``__`_I[||,__›I¦'_!¡_k__'



-81-

EVALUACION DEL PROGRESO EN EL 

DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL 

PARA RETRASADOS MENTALES 

FORMA P-A-C 1 

PROCENTAJES INICIALES Y FINALES DE CADA AREA 

PERIODO ESCOLAR 1983-1984. 

PORCENTAJE PORCENTAJE 
CONDUCTA INICIAL FINAL 

INDEPENDENCIA PERSONAL 84.16 89.44 

COMUNICACION 39.16 49.83 

SOCIALIZACION 73.33 80.55 

OCUPACION 72.5 80.27 

SUMA TOTAL DE % 67.33 75.02 

AVANCE X 
AREA 

5.28 

10.67 

7.22 

7. 77 

7.69 

_31-

EVALUACION DEL PROGRESO EN EL

DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL

PARA RETRASADOS HINTALES

FORMA P-A-C 1

PROCENTAJES INICIALES Y FINALES DE CADA AREA

PERIODO ESCOLAR 1983-1984

PORCENTAJE PORCENTAJE
CONDUCTA INICIAL

INDEPENDENCIA PERSONAL

COHUNICACIOH

SOCIALIZACION

OCUPACION

SUMA TOTAL DE 2

84.16

39.16

73.33

72.5

67.33

FINAL

89.64

49.83

80.55

80.27

75.02

n ›

› HONN PN

5.28

10.67

7.22

7.77

7.69
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PERIODO ESCOLAR 1984 - 1985 

En este curso tambi.én iniciamos con 20 alumnos, y terminamos con 

18, ahora el nivel de deserción fué del 10%, casualmente estos dos -

chicos tenían historia de reingresos y bajas en cursos anteriores. 

Además, en este año teníamos seis casos (sujetos I 4, 9, 11, 15, 

17 y 18) de pequeños que requerían de entrenamiento en repertorios -

básicos y representaba el 33% del grupo para trabajar en lo que aqu{ 

denomino etapa pre-escolar. Otro 33% (sujetos I 1, 2, 3, 7, 8 y 12) 

con los que se trabajaba nivel de primer grado de primaria especial. 

Un 12% de alumnos que estaban en etapa de transición (sujetos # 10-

y 16) entre pre-escolar y primer grado, es decir se trabajaban con~ 

ductas de cada programa. Y el restante 22% (sujetos 5, 6, 13 y 14)

a nivel de segundo grado es decir, ya con niveles iniciales de lecto 

escritura, en tres de estos casos no se aceptó su promoción al grado 

inmediato superior, porque la profesora de dicho nivel no trabajaba

esta etapa. 

Ante tal variedad en la población seguimos trabajando con las ~ 

guías curriculares adaptándonos a ellas en la medida de lo posible.

Se aplicó la valoración P.A.C. 1 y no la PRIMARY por ser demasiado -

baja para nuestros chicos, ni la forma P. A. C. 2, porque resultaba

demasiado alta en la mayoría de los reactivos y esto lo vamos a ana

lizar en el capítulo 4, además, es imposible ya introducir otra guía 

curricular, la de 3° y 4º grado de primaria que obviamente resulta-

ría muy por encima de los niveles que se maneja en el grupo. 

Por otro lado, logramos que dos de los pequeños ingresaran al -

taller de carpintería y asistieran dos veces por semana durante dos

hcras de clase. 

_33_

PERIODO ESCOLAR l984 - l985

En este curso tambiën iniciamos con 20 alunos, y terminamos con

18, ahora el nivel de deserción fué del 10%. casualmente estos dos -

chicos tenían historia de reingresos y bajas en cursos anteriores.

Ademås. en este año teniamos seis casos (sujetos Í 4, 9, ll, IS,

17 y 18) de pequeños que requerían de entrenamiento en repertorios -
båsicos y representaba el 332 del grupo para trabajar en lo que aqui

denomino etapa pre-escolar. Otro 331 (sujetos Í 1, 2, 3, 7, 8 y 12)

con los que se trabajaba nivel de primer grado de primaria especial.

Un 121 de alumnos que estaban en etapa de transición (sujetos # 10-

Y 16) entre pre-escolar y primer grado, es decir se trabajaban con-

ductas de cada programa. Y el restante 221 (sujetos 5, 6, 13 y 14)-

a nivel de segundo grado es decir, ya con niveles iniciales de lento

escritura, en tres de estos casos no se aceptö su promoción al grado

inmediato superior, porque la profesora de dicho nivel no trabajaba-

esta etapa.

Ante tal variedad en la población seguimos trabajando con las -
guias curriculares adaptãndonos a ellas en la medida de 10 posible.-

Se aplicó la valoración P.A.C. 1 y no la PRIMARY por ser demasiado -
baja para nuestros chicos, ni la forma P. A. C. 2, porque resultaba-

demasiado alta en la mayoría de los reactivos y esto lo vamos a ana-

lizar en el capítulo 4, ademãs, es imposible ya introducir otra guia

curricular, la de 3° y 4° grado de primaria que obviamente resu1ta-

ría muy por encima de los niveles que se maneja en el grupo.

Por otro lado, logramos que dos de los pequeños ingresaran al --
taller de carpintería y asistieran dos veces por semana durante dos-

horas de clase.
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Se trabajo igual que en periodos anteriores en actividades depo!: 

tivas y psicomotrices, aunque en este año no hubo competencia. 

Se incrementaron las labores de agricultura y el manejo de herr! 

m.ientas del campo, ahora no sembramos en cajones o bolsas de plásti

co como lo veniamos haciendo, sino en una pequeña parcela dentro de

la aiama escuela, se asistió con menor frecuencia al mercado puesto

que sólo los tres últimos meses del periodo contamos con servicios -

de gas y no todas las veces debiamos elaborar ensaladas, los chicos

hab!an llegado hasta freír papas o elaborar sopas y esto se vió in~ 

terrumpido y afectó el área de independencia Personal y de Ocupa--

ción, ya que no se podia utilizar la cocina adecuadamente, los desa

yunos escolares también se interrumpen por esta causa, y además aho

ra no se permite la asistencia de los niños al campo de juegos infa~ 

tiles. 

Si lo observamos más detenidamente, hubo cambio de autoridades

municipales, y por lo tanto cambió de actitudes respecto a las nece

sidades de los pequeños y se oian comentarios como: "Estas maestras 

para qué quieren triciclos, rompecabezas, espejos y juguetes, si lo 

que los niños necesitan es que les enseñen a leer y escribir". 

ANAI.ISIS DE RESULTADOS 

Hicimos lo posible por no r011per con el marco de actividades ya

establecidas y se logró un 14% de avance grupal respecto del año an 

terior, y se plantea que para el siguiente año escolar se trabaje de 

finitivamente con actividades de lecto-escritura y proponemos el mé

todo Integral Minjares (Minjares, 1960), y trabajar sólo con los ca

sos de mayor rendimiento académico que son el 50% de los niños y el-

_84_

Se trabajo igual que en periodos anteriores en actividades depo!
tivas y psicomotrices, aunque en este año no hubo competencia.

Se incrementaron lea labores de agricultura y el manejo de herra
mientas del campo, ahora no sembramos en cajones o bolsas de plisti-

co como lo veníamos haciendo, sino en una pequeña parcela dentro de-
le misma escuela, se asistió con menor frecuencia el mercado puesto-
que sólo los tres últimos meses del periodo contamos con servicios -
de gas y no todas las veces debíamos elaborar ensaladas, los chicos-
habian llegado hasta freir papas o elaborar sopas y esto se vió in-
terruupido y afectó el ãres de independencia Personal y de 0cupa--
ción, ya que no se podia utilizar la cocina adecuadamente, los desa-

yunos escolares también se interrumpen por esta causa, y edemãs sho-

rs no se permite la asistencia de los niños el campo de juegos infan
tiles.

Si lo observamos mis detenidamente, hubo cambio de autoridades-
municipales, y por lo tanto cambió de actitudes respecto e las nece-
sidades de los pequeños y se cian comentarios como: "Estas maestras
pere que quieren triciclos. rompecabezas, espejos y juguetes, si lo

que los niños necesitan es que les enseñen a leer y escribir”.

ANALISIS DE RESULTADOS

Hicimos lo posible por no romper con el marco de actividades ya-
establecidas y se logró un 162 de avance grupal respecto del año en
terior, y se plantea que para el siguiente año escolar se trabaje de
finitivamente con actividades de lecto-escritura y proponemos el më-

todo Integral Hinjares (Minjares, 1960), y trabajar sólo con los ca-
sos de mayor rendimiento acadínico que son el 502 de los niños y el-
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restante 50% del grupo más los niños de nuevo ingreso en esa etapa que con 

formen un grupo al que atenderá otro profesor. 

Ahora bien hagamos una revisión retrospectiva de los datos obtenidos 

en la evaluación P.A.C. 1 que hemos estado manejando durante estos tres -

últimos años, y hemos tomado los casos de los sujetos que asistieron año -

con año durante este período 1982-1985 y los analizamos individualmente: 

CASO UNO 

Sujeto Nº 

Angel Anacoreta, ingresó a los 9 años de edad, tiene síndrome de Down. --

problemas de lenguaje, no tenía escolaridad previa ni seguimiento instruc

cional. 

Durante el primer período se observa un avance de 13.75% en sus re-

pertorios, si los comparamos con el segundo período, el avance es mínimo,

un 5% {para todos los casos se recordará que en 1983-1984 la evaluación 

inicial se realizó a mediados del ciclo escolar). En el tercer períódo se 

observa un decremento del 12.5% de un ciclo a otro, aunque al finalizar se 

recupera obteniendo 25 puntos de avance. El decremento mencionado lo ex-

plicamos debido a las condiciones de la dinámica familiar del niño; su pa

dre es alcohólico y su madre es frecuentemente golpeada por el señor en -

presencia del chico, él trata de defenderla agrediendo al padre fisicamen

te. Después de estas escenas si llega a asistir el Liño a clases, se duer 

me en el salón, se aisla del grupo, su conducta se manifiesta depresiva, -

llora, no quiere comer, se abraza a su maestra y se niega a trabajar. 

Si sumamos los avances de cada año, obtiene una puntuación de 43.75%. 

CASO DOS 

Sujeto Nº 2 

Gisela, 7 años de edad, con síndrome de Down y un año de escolaridad 
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restante 501 del grupo más los ninos de nuevo ingreso en esa etapa que con

formen un grupo al que atenderå otro profesor.

¿hora bien hagamos una revisión retrospectiva de los datos obtenidos

en la evaluación P.à.C. 1 que hemos estado manejando durante estos tres --

últimos años. y hemos tomado los casos de los sujetos que asistieron año -

con año durante este período 1982-1985 y los analizamos individualmente:

CÁSO UNO

Sujeto N' 1

angel anacoreta, ingresó a los 9 años de edad, tiene sindrome de Down. ---

problemas de lenguaje, no tenia escolaridad previa ni seguimiento instruc-
cional.

Durante el primer período se observa un avance de 13.?S2 en sus re--

pertorios, si los comparamos con el segundo periodo, el avance es minimo,-
un 52 (para todos los casos se recordará que en 1983-198à la evaluación --

inicial se realizó a mediados del ciclo escolar). En el tercer periodo se
observa un decremento del 12.52 de un ciclo a otro, aunque al finalizar se

recupera obteniendo 25 puntos de avance. El decremento mencionado lo ex-

plicamos debido a las condiciones de la dinámica familiar del niño; su pa-

dre es alcohólico y su madre es frecuentemente golpeada por el señor en --

presencia del chico, él trata de defenderla agrediendo al padre fisicamen-

te. Después de estas escenas si llega a asistir el niño a clases, se due;

me en el salón, se aísla del grupo, su conducta se manifiesta depresiva, -

llora, no quiere comer, se abraza a su maestra y se niega a trabajar.

Si sumamos los avances de cada ano, obtiene una puntuación de 43.?52

CASO DOS

Sujeto N° 2

Gisela, ? años de edad, con síndrome de Down y un año de escolaridad
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en nuestro grupo, con problemas de lenguaje, escaso seguimiento ins

truccional y aislamiento de grupo. Aqu{ la dinámica familiar es di

ferente los padres están conscientes del problema de su hija se ob~ 

tiene cooperací61 en casa y sólo hay un pequeño decremento del 1.25 -

entre el segundo y tercer per{odo, el resultado de la sumatoria de -

sus avances es de 54.25, es decir, una diferencia de 10.5 puntos en

comparación con el resultado de Angel que es dos años mayor que Gis~ 

la. 

CASO TRES 

Sujeto Nº 5 

Telmo, 6 años de edad sin síndrome biológico aparente, asistió 

un año al Jard{n de Niños, al ingresar a este grupo se observa de -

carácter tranquilo, con seguimiento instruccional; pero cuando se re 

quiere de su participación individual; tartamudea, llora, se frota -

las manos y los ojos, vomita y/o se orina en los pantalones, tiene

problemas de desnutrición de segundo grado y amibiasis. Con Telmo -

en particular, tuvimos que desarrollar un programa de adaptación al 

grupo y a su profesora, ya que según relató la madre fué muy casti

gado por su maestra anterior, cuando presentaba las reacciones emo~ 

cionales descritas; por otro lado, en el desayuno escolar se reforzó 

paulatinamente la ingestión de leche, huevo y.verduras, ya que no to 

!eraba inicialmente más de l de taza de leche en el estomago. Sus -

resultados fueron más lentos pero no hubo decrementos y en la suma

toria de sus avances obtiene 24.5 puntos. 

CASO CUATRO 

Sujeto Nº 10 

Arturo, 6 años de edad, ya fué definidio en la sección del pe-
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en nuestro grupo, con problemas de lenguaje, escaso seguimiento ins-
truccional y aislamiento de grupo. Aqui la dinimica familiar es di-
ferente los padres estãn conscientes del problema de su hija se ob-

tiene cooperacüh en casa y sólo hay un pequeño decremento del 1.25 -

entre el segundo y tercer periodo, el resultado de la sumatoria de -
sus avances es de 54.25, es decir, una diferencia de 10.5 puntos en-

comparación con el resultado de angel que es dos años mayor que Gise
la.

CÂSO TRES

Sujeto N° 5

Telmo, 6 años de edad sin sindrome biológico aparente, asistió

un año al Jardin de Niños, al ingresar a este grupo se Observa de -

carácter tranquilo, con seguimiento instruccional; pero cuando se re

quiere de su participación individual; tartamudea, llora, se frota -

las manos y los ojos, vomita y/o se orina en los Pantalones, tiene-
problemas de desnutrición de segundo grado y amihissis. Con Telmo -
en particular, tuvimos que desarrollar un prograa de adaptación al
grupo y a su profesora, ya que segün relató la madre fuë muy casti-

gado por su maestra anterior, cuando presentaba las reacciones emo-
cionales descritas; por otro lado, en el desayuno escolar se reforzó
paulatinamente la ingestión de leche, huevo y verduras, ya que no tg

leraba inicialmente mós de i de taza de leche en el estomago. Sus -
resultados fueron mäs lentos pero no hubo decrementos y en la suma-

toria de sus avances obtiene 2å.5 puntos.

CASO CUåTRO

Sujeto N° 10

Arturo, 6 años de edad, ya fué definidio en la sección del pe-
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ríodo escolar 81-82. Se recordará que no hablaba y lo que más obstacu

lizaba su desarrollo era la sobreprotección de su familia, con Arturo-

era clásico que salir de vacaciones hablaba y al regresar llegaba com-

completamente mudo. 

Fue necesario presionar de tal manera a los padres, diciéndoles -

que si el niño regresaba de vacaciones sin hablar y vestirse solo (por

que en el salón lo hacia), no sería aceptado; el resultado fué un incre 

mento de 23.75% en el último año y una sumatoria total de 53.75. 

CASO CINCO 

Sujeto Nª 13 

Enrique, 9 años de edad, sin razgos de síndrome biológico aparente 

con manerismos motores, conductas emocionales de orinar y/o defecar -

en los pantalones cuando subía a los juegos metálicos o más de tres es

calones; excesiva sudoración y temblor de todo el cuerpo; sus padres se 

manifestaron conscientes y cooperativos en todo lo que a su educación -

se. refería. Logra un decremento notable de sus condcutas emocionalmen

te perturbadoras y ahora sube escaleras, resbaladillas y carrusel; man! 

festándose así progresos en su seguridad corporal, pero aún no sube a -

los columpios. En la suma de sus avances logra 40.25 puntos. 

CASO SEIS 

Sujeto Nº 14 

Carlos Victoriano, 10 años de edad, ya fué descrito en la sección

del período 80-81, se recordará que presentaba problemas de agresión f! 

sica y verbal, disminución visual y motora. En este caso se observan -

avances en el primero y segundo período, al finalizar estos; Carlos y -
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era clãsico que salir de vacaciones hablaba y al regresar llegaba com--

completamente mudo.

Fue necesario presionar de tal manera a los padres, diciëndoles --

que si el niño regresaba de vacaciones sin hablar y vestirse solo (por-

que en el salón lo hacia), no seria aceptado; el resultado fuí un incrg

mento de 23.752 en el ãltimo año y una sumatoria total de 53.75.

CASO CINCO

Sujeto N' 13

Enrique, 9 años de edad, sin razgos de sindrome biológico aparente

con manerismos motores, conductas emocionales de orinar y/o defecar -

en los pantalones cuando subía a los juegos metálicos o mãs de tres es-

calones; excesiva sudoración y temblor de todo el cuerpo; sus padres se

manifestaron conscientes Y cooperativos en todo lo que a su educación -

se referia. Logra un decremento notable de sus condcutas emocionalmen-

te perturbadoras y ahora sube escaleras, resbaladillas y carrusel; mani

festãndose asi progresos en su seguridad corporal, pero aün no sube a -
los columpios. En la sua de sus avances logra 40.25 puntos.

Càåfl SEIS

Sujeto N' là

Carlos Victoriano, 10 años de edad, ya fué descrito en la sección-

del periodo BO-B1, se recordarä que presentaba problemas de agresión E;

sica y verbal, disminución visual y motora. En este caso se observan -

avances en el primero y segundo período, al finalizar estos; Carlos y -
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Enrique se promovieron al grado inmediato superior, ya que en las áreas 

de Independencia Personal, Socialización y Ocupación obtienen altos re_!! 

dimientos que es donde básicamente se enfocaba el programa de tratamien 

tos, el cual ellos terminaron haciendo el papel de monitores. 

En el área de Comunicación Carlos sólo presentaba problemas de ar

ticulación y no contabamos con terapeuta de lenguaje; se debía iniciar

ya su entrenamiento en actividades elementales de lecto-escritura, mate 

máticas conocimiento de monedas, etc., que se trabajaban en el otro &1"!! 

po, causa por la cual se habían promovido. 

Pero estos dos alumnos fueron rechazados "porque no correspondían" 

nunca, nos dijeron a que o a quién y el resultado es; que la madre de -

Carlos al observar que era repetitivo el trabajo desarrollado y un cie.! 

to estancamiento de sus repertorios; al finalizar el curso 84-85 lo re

tiro de la institución. Carlos logró un avance total de 35.5 puntos. 

CASO SIETE 

Sujeto Nº 16 

María de Lourdes, 13 años de edad, ya fué descrita en el período -

escolar 80-81. En su adiestramiento manual ha incremt'ntado y tiene ad

quiridas conductas de limpieza; como barrer, trapear, lavar su ropa y 

habilidades para pelar y cortar frutas y verduras; en cuanto a lo acadé 

mico sólo se ha logrado que escriba su nombre (Lulú) y nombra colores -

básicos y tamaños. Además su conducta en el salón de clases como aten

ción y participación de acuerdo con su nivel de retardo es óptima. Pe

ro sus conductas problemáticas sólo se han variado de modalidad es de-

c ir: al ingresar a la institución tenía una alta tendencia de cargar a 

los pequeños y lanzarlos al suelo, esto en la escuela ya no se presenta 
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Enrique se promovieron al grado inmediato superior, ya que en las ãreaa
de Independencia Personal, Socializaciön y Ocupaciön obtienen altos reg

dimientos que es donde bãsicamente se enfocaba el programa de tratamien

tos, el cual ellos terminaron haciendo el papel de monitores.

En el ãrea de Comunicaciön Carlos sölo presentaba problemas de ar-

ticulaciön y no contabamos con terapeuta de lenguaje; se debia iniciar-

ya su entrenamiento en actividades elementales de lecto-escritura, mate

nãticas conocimiento de monedas, etc., que se trabajaban en el otro grg
po, causa por la cual se habían promovido.

Pero estos dos alunos fueron rechazados "porque no correspondían”
nunca, nos dijeron a que o a quiën y el resultado es; que la madre de -

Carlos al observar que era repetitivo el trabajo desarrollado y un cie;

to estancamiento de sus repertorios; al finalizar el curso 8å-85 lo re-

tiro de la instituciôn. Carlos logrö un avance total de 35.5 puntos.

CÂSU SIETE

Sujeto 8° 16

Haría de Lourdes, 13 años de edad, ya fuí descrita en el período -

escolar 80-81. En su adiestramiento manual ha increnwntado y tiene ad-

quiridas conductas de limpieza; como barrer, trapear, lavar su ropa y

habilidades para pelar y cortar frutas y verduras; en cuanto a 1o acadš
nico sólo ae ha logrado que escriba su nombre (Lu1ü) y nombra colores -
bâsicos y tamaños. Además su conducta en el salön de clases como aten-
ciôn y participaciãn de acuerdo con su nivel de retardo es óptima. Pe-

ro sus conductas problemáticas söio se han variado de modalidad es de--

cir: al ingresar a la instituciön tenía una alta tendencia de cargar a

los pequeños y ianzarlos al suelo, esto en la escuela ya no se presenta
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tampoco desgarra sus ropas, pues cada vez que lo hacía la sentabamos a 

surcirla; sus manerislllOs motores como llevarse la palma de la mano a 

la cara, son sólo frecuentes durante su período menstrual. y se esta -

trabajando en ello. Pero a medida que ha ido creciendo se interesa -

más por los varones y como en el otro grupo hay chicos de su edad, di

ce que uno de ellos es su novio y lo quiere mucho, el chico como res-

puesta la rechaza, la avienta e incluso la agrede y esta conducta se -

ha generalizado entre sus compañeros del otro grupo, por lo tanto cuan 

do ella pide permiso para salir del salón, tenemos que estar pendien-

tes de que regrese pronto y no este pegada a las ventanas del otro s~ 

lón; o bien a la hora del recreo debemos cuidar que no la agredan dís! 

muladamente los niños al pasar, pero no todo el tiempo podemos tenerla 

a la vista y como ella también los agrede al pasar, pellizcandolos, -

aventandolos o emitiendo palabras obscenas, esto se ha vuelto un c!rcu 

lo vicioso que la ha convertido en una niña llorona. 

Su entrenamiento individual esta muy desfasado con el nivel gene

ral del grupo y aunque responde y participa sus respuestas académicas

son erroneas y los puntajes de 73.75 que obtiene cada año son el resu.!_ 

tado de las áreas pre-laborales que se trabajan individualmente en la

escuela, cuando la maestra tiene un tiempo libre. 

En casa no hay reforzamiento, la niña llega de la 0 scuela come y

se duerme toda la tarde, despierta para ver las telenovelas y después

hacer mal su tarea; hemos hablado continuamente con la madre sobre la

necesidad de reforzamiento y adiestramiento individualizado en casa y

que continúe con actividades de aseo en el hogar y de su persona e in

cluso le hemos puesto un bordado de grecas sencillas que nada más rea

liza en la escuela, porque si lo lleva a casa regresa completamente -

enhebrados los hilos. Desafortunadamente, ya no podemos utilizar el -

comedor para entrenarla en la elaboración de gelatinas, ensaladas, so-
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se duerme toda la tarde, despierta para ver las telenovelas y después-

hacer mal su tarea; hemos hablado continuamente con la madre sobre Ia-

necesidad de reforzamiento y adiestramiento individualizado en casa y-

que contìnüe con actividades de aseo en el hogar y de su persona e in-
cluso le hemos puesto un bordado de grecas sencillas que nada mãs rea-
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pas y otros alimentos de fácil preparación e incluso, ahora cuando en 

la escuela la mandamos a barrer la niña responde "eso le toca a mi 

mamá, yo no lo hago ella es la conserje". Y aunque repetidamente he

mos mencionado que el nivel de entrenamiento del grupo es muy difere~ 

te de lo que Lulú requiere, no hay otra profesora que la acepte en su 

grupo, pues cuando el grupo que yo atendía era de primero, se le ubi

có ahí por el grado de sus repertorios y ahora que atiendo el grupo

de segundo grado, se le ubica ahí por su edad y cuando se propone el

equipo técnico analizar su caso Psicología opina que ella no puede 

darle un entrenamiento individualizado porque "Dentro del Análisis de 

la Conducta se dice bien claro que si un niño tiene terapia indivi--

dual al retornar al grupo todas sus conductas se verán decrementadas" 

y este no es el único caso. 

Volviendo a la revisión de datos si sumamos los resultados de 

Lúlú en la f'"'imera evaluación resulta que supera a todos los demás 

casos mencionados y esto en realidad no es cierto, cuando anotamos 

la diferencia entre la primera y la última evaluación 57.5-73.75 que

nos dá como resultado un avance de 16.25 puntos, pero sí lo vemos des 

de el punto de vista del equipo técnico y sumamos cada uno de los 

avances obtenemos un 58.75 y si además le agregamos los resultados de 

la evaluación ella obtiene un 116.25 de avances y supera a todos los

demás niños, cosa que en realidad no es cierto, pero puede ser un --

"tip" para que argumenten su estancia en mi grupo. 

Haciendo el mismo juego de datos observamos que los primeros ci~ 

co casos están más o menos acordes con la etapa que se está trabajan

do. 

Como observamos con sólo estos seis ejemplos existen muchas lim.! 

tantes que han impedido un óptimo desempeño en nuestra labor docente

y por tanto el desarrollo adecuado de los niños es entonces necesario 
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mencionar, que pasa en la educación especial, sus limitantes institu

cionales y prácticas del desempeño profesional y su fundamentación -

teórica en los dos siguientes capítulos. 
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EVALUACION DEL PROCESO EN EL 

DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL 

PARA RETRASADOS MENTALES 

FORMA P-A-C 1 

PORCENTAJES INICIALES Y FINALES 

PERIODO ESCOLAR 1984-1985 

EVALUACION EVALUACION 

N O M B R E INICIAL FINAL 

ANGEL A. 67.5 92.5 

GISELA 80. 87.5 

JUDITH 40. 62.5 

DULCE MARIA 18.75 30. 

TELMO 87.5 97. 

OMAR 83.75 91.25 

LUIS 61.25 86.25 

DALIA 45. 55. 

FIDEL 42.25 52.5 

ARTURO 42.5 66.25 

MARCO A. 27.5 38'75 

ALFREDO 23.75 53.75 

ENRIQUE 67.5 77 .5 

CARLOS V. 82.5 87.5 

GRISELDA 57.5 73.75 

MARIA DE LOURDES 56.25 73.75 

ALONSO 28.75 35. 

ELIZABETH 28.75 46.25 

T O T A L DE % 52.27 67.05 

AVANCE 

2.5 

7.5 

22.5 

11. 25 

15. 

9.5 

25. 

10. 

10.25 

23.75 

11. 25 

30. 

Hl . 

s. 
16.25 

17.5 

6.25 

17.5 

14.78 
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EVALUACION DEL PROCESO EN EL

DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL

PARA RETRASADOS HNTALES

FORMA P-A~C l

PORCENTAJES INICIALES Y FINALES

PERIODO ESCOLAR [984-1985

EVALUACION EVALUACION

N O H B R E INICIAL FINAL
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DALIA
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Manco A.
ALrnzno
zxnxqus
c¿aLos v.
cn1ssLDA
HARIA nz Lounnas
ALonso
ELIZABETH

T O T A L DE Z

67.5

B0.

40.

18.75

87.5

83.75

61.25

45.

62.25

k2.5

27.5

23.75

67.5

82.5

57.5

56.25
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EVALUACION DEL PROCESO EN EL 

DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL 

PARA RETRASADOS MENTALES 

FORMA P-A-C 1 

PORCENTAJE INICIAL Y FINAL DE CADA AREA 

PERIODO ESCOLAR 1984-1985 

PORCENTAJE PORCENTAJE 
c o N D u c T A INICIAL FINAL 

INDEPENDENCIA PERSONAL 65.55 74.33 

COMUNICACION 39.44 51.94 

SOCIALIZACION 54.72 72. 77 

OCUPACION 50.27 70.83 

SUMA TOTAL 52.49 67.46 

AVANCE 

8.78 

12.5 

18.05 

20.56 

14.97 
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BREVE HISTORIA DE LA EDUCACION ESPECIAL EN KEXICO 

Cuando se trabaja en una institución que atiende niños con requeri

mientos especiales que como ya mencionamos, inició sus labores, sin más -

apoyo técnico que el propio, y que posteriormente fué sustentado por el -

Departamente de Educación Especial que depende de la S.E.P. 

Al efectuar un análisis como el que acabamos de presentar nos damos 

cuenta de la infinidad de errores que podemos cometer si trabajamos en -

forma aislada, pero incluso aún trabajando de manera conjunta con el De-

partamento, cuando realizamos un análisis de este tipo, nos percatamos ~ 

que el diagnóstico pedagógico (P.A.C.) que aplicamos, lo mismo aquí que -

en cualquier escuela de Educación Especial que depende de la S.E.P., (ya

que dicha prueba se maneja a nivel nacional), nos damos cuenta que tiene

algunas anomalías, que aunque parecen no ser graves, sí obstaculizan en 

buena medida nuestra labor fundamental que debe ser: Basarse en las posi

bilidades del alumno, más que en sus limitaciones. (Bases para una polí

tica de educaión especial, 1985). 

Es bien cierto, por otro lado que este instrumento evaluativo con~ 

lleva tales precepctos, pero ubicado en un marco económico y socio-cultu

ral de Inglaterra desde 1963 (D!az, 1981), y en España se tradujo, y aun

que el idioma que se habla en España es practicamente el mismo, las dife

rencias son observables en sus reactivos, pues algunos no corresponden a

la idiosincracia y costumbres de la población Mexicana, por lo tanto, una 

vez más nuestros niños caen en desventajas con este instrumento de medi~ 

ción (Ramón, 1981; Nervi, 1981; Pere~ , 1981; Gómez, 1981; Mercer, 1981, 

Zarzosa, 1984; Galindo, 1980). 

Ya en la práctica el problema se resuelve parcialmente si la perso

na que evalúa está consciente de tal incongruencia, pero que sucede cuan

do comparamos datos, por ejemplo; si el alumno pasa con otro profesor o -
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cambia de escuel,a, nos preguntaríamos ¿el profesor anterior qué evaluó?, 

y pongamos un caso; en el reactivo "anudarse la corbata correctamente",

sí esta prenda no es de uso común en los niños Mexicanos y 1m1cho menos a 

los de la clase social que atendemos. 

Cómo hacer para el reporte diagnóstico no este contaminado por la 

interpretación personal de quien la aplica y por lado qué tan determi-

nante será el adiestrar "anudarse una corbata", para cubrir un reactivo

en la puntuación con este ejemplo a medida que avanzamos mis en nuest;o

análisis observamos adecuar y estandarizar la prueba a la población Mex! 

cana o proponer otra que sea adecuada y el segundo aspecto ya lo inten

tamos en el período escolar 1982-1983, y anotamos la argumentación que -

se dió para el caso, y de esto tratara el capítulo siguiente. 

Por ahora surge otra interrogante que es de alguna manera canse-~ 

cuencia lógica de que tengamos que estandarizar pruebas extranjeras, y 

esta es ¿qué se ha hecho en México respecto de la Educación Especial?, -

cnánto tiempo llevamos en ello, porqué no tenemos pruebas para la pobla

ción Mexicana. O en el mejor de los casos, si ya se cuenta con éstas -

porqué estamos trabajando actualmente con las pruebas extranjeras, que -

de una u otra forma obstaculizan nuestro desempeño evaluativo, pedagógi

co y didáctico que requiere de una jerarquización y selección de materia 

les y ~ontenidos que se asemejen a la realidad de una escuela común, ~

(Antinori y Col. 1981; Braslavsky, 1981; Sastre y Moreno, 1981), y las -

posibilidades de aprendizaje o de las necesidades sociales y prácticas -

del alumno (Gómez, 1981; Perera, 1981; Bases para una política de Educa

ción Especial, 1981). 

Para poder entender un poco el porqué del pobre desarrollo, en --

cuánto a pruebas que la Educación Especial ha tenido en México, se hace

necesario hacer una semblanza de la evolución que se ha dado al respecto 

la información encontrada en: La Educación Especial en México (1985) es

que: 
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La primer iniciativa de atención Educacional en México, a persona 

con requerimientos en Educación Especial se dá en: 

l8h7 Con Bénito Juárez que fundó la escuela nacional de sordos 

1870 Se fundó la escuela nacional de ciegos. 

1914 El Dr. José de Jesús González, precursor de la Educación

Especial para Deficientes Mentales, organiza una escuela

para los mismos en León, Guanajuato. 

1919 Se fundan dos escuelas de orientación, una para varones y 

otra para mujeres en el Distrito Federal , (D.F.). 

1927 Comienzan a funcionar los grupos para capacitación y exp~ 

rimentación pedagógica para deficientes mentales, depen-

dientes de la U.N.A.M •• 

- En Guadalajara se funda la escuela para D.M., por el Pro

fesor Salvador M. Lima . 

1929 El Dr. José de Jesús González, plantea la necesidad de -

crear una escuela Modelo para D.M., en la ciudad de Méxi

co. 

1932 Se inaugura la escuela José de Jesús González para D.M.,

fundada por el Dr. Santamarina y el profesor Lauro Agui-

rre. 

El Dr. Santamarina y el Prof. Lauro Aguirre, reorganizan

como Departamento de Psicopedagog!a e Higiene Escolar pa

ra implantar en México técnicas educativas actualizadas,

lo que entonces era la sección de Higiene Escolar depen--
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E57

1870

191å

1919

1927

1929

1932

Con Bënito Juãrez que fundô la escuela nacional de sordos

Se fundô la escuela nacional de ciegos.

El Dr. Josë de Jesüs Gonzãlez, precursor de la Educación-

Bspecial para Deficientes Mentales, organiza una escuela-
para los mismos en Leön, Guanajuato.

Se fundan dos escuelas de orientaciön, una para varones y
otra para mujeres en el Distrito Federal, (D.P.).

Comienzan a funcionar los grupos para capacitación y expe

rimentaciön pedagógica para deficientes mentales, depen--

dientes de la U.R.A.H..

En Guadalajara se funda la escuela para D.H., por el Pro-

fesor Salvador M. Lima.

El Dr. José de Jeeüa Gonzãlez, plantea la necesidad de --

crear una escuela Modelo para D.H., en la ciudad de Méxi-

co.

Se inaugura la escuela Josë de Jeaüa Gonzãlez para D.H.,-

fundada por el Dr. Santamarina y el profesor Lauro Agui--

rre.

E1 Dr. Santamarina y el Prof. Lauro Aguirre, reorganizan~

como Departamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar pa-

ra implantar en México técnicas educativas actualizadas,-

lo que entonces era la sección de Higiene Escolar depen--
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diente de la S.E.P., que se dedicó a la investigación del 

Desarrollo Físico y Mental de los Niños Mexicanos, obte-

niéndose como uno de los resultados observados; que la -

desnutrición intensa era factor importante que influía s~ 

riamente sobre el aprovechamiento escolar y como conse--

cuencia de estas investigaciones y se abre la escuela de

recuperación física, en agosto del mismo año. 

1935 El Dr. Roberto Solís Quiroga, plantea al ministro de Edu

cación Pública Lic. Ignacio García Téllez la necesidad de 

INSTITUCIONALIZAR la Educación Especial en México. 

- Como resultado de esta iniciativa se incluye en la Ley

Orgánica de Educación un apartado referente a la PROTEC 

CION de los D.M., por parte del Estado. 

- Se crea el Instituto Médico Pedagógico en Parque Lira,

fundado y dirigido por el Prof. Solís Quiroga para --

atender niños con D.M •• 

1937 Se funda la Clínica de la Conducta y Ortolália. 

1941 El ministro de educación Lic. Octavio Vejar Vázquez, pr2 

pone la creación de una Escuela de Especialización de 

Maestros en Educación Especial, pero para lograr este o~ 

jetivo era necesario modificar la ley Orgánica de Educa

ción. 

En diciembre del mismo año, se envía a las cámaras Le-

gislativas, el proyecto de reforma de ley. 

1935

193?

19å1
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recuperación física, en agosto del mismo año.

El Dr. Roberto Solís Quiroga, plantea al ministro de Edu-

caciön Püblica Lic. Ignacio García Tëllez la necesidad de
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- Como resultado de esta iniciativa se incluye en la Ley-

Drgänica de Educaciôn un apartado referente a la PRDTEC

CION de los D.H., por parte del Estado.

- Se crea el Instituto Hëdico Pedagögico en Parque Lira,-

fundado y dirigido por el Prof. Solis Quiroga para --

atender niños con D.H..

Se funda la Clinica de la Conducta y Ortolãlia.

El ministro de educación Lic. Octavio Vejar Vázquez. prg
pone la creaciön de una Escuela de Especializaciön de ---

Maestros en Educaciön Especial, pero para lograr este ok
jetivo era necesario modificar la ley Orgánica de Educa-

ciön.

- En diciembre del mismo año, se envia a las cãmaras Le--

gislativas, el proyecto de reforma de ley.



-101-

1942 En la Ley Orgánica de la Educación Pública reglamentaria 

en su artículo tercero, contiene disposiciones referen-

tes a la E.E. que deberá ser comprendido en el Sistema -

de Educación Nacional y que ésta se imparta de acuerdo -

con las necesidades educativas de la población y las ca

racterísticas particulares que la integran. 

- Se instalan dos grupos diferenciales en la escuela --

anexa a la normal de maestros y el programa tiene un -

carácter experimental. 

1943 El 7 de junio se inaugura la escuela de formación docen

te para maestros en E.E., en el mismo local del Institu

to Médico Pedagógico, con dos carreras: 

- Maestros Especialistas en Educación de Deficientes Men 

tales y, 

- Maestros Especialistas en Educación de Menores Infrac

tores. 

1944 Aumenta el número de grupos diferenciales a 10 instala~ 

dos en diferentes primarias del D.F. 

1945 Se agrega la carrera de: 

- Maestro Especialista en la Educación de Ciegos y Sord~ 

mudos. 

1954 Se creó la Dirección de Rehabilitación. 

1962

1943

1944

1955

195d
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1955 Se agrega a la Escuela de Especialización la carrera de: 

- Especialista en el tratamiento de lesionados del Apar_! 

to Locomotor. 

1958 Se creó en Oaxaca una Escuela de Educación Especial. 

1959 El Prof. Manuel López Dávila, entonces Oficial Mayor de

la S.E.P., creó la Oficina de Coordinación de E.E., de~ 

pendiente de la Dirección General de Educación Superior

e investigaciones Científicas; que quedó a cargo de la -

Prof. Odalmira Hayagoytia, avocándose a la atención tem

prana de niños D.M. y como resultado se fundaron: 

1960 Las escuelas primarias de Perfeccionamiento y 2. 

1961 Las escuelas primarias de Perfeccionamiento 3 y 4. 

1964 Comenzaron a funcionar los Centros por Cooperación que -

recibían casos que por sus características no podían -

ingresar a la escuela de Perfeccionamiento. 

1966 Se crearon dos escuelas más en el D.F., una en Santa --

Cruz Meyehualco y la segunda en San Sebastian Tecolca::t! 

tlári. 

- En los siguientes siete años se crearon diez escuelas

más en el D.F. y doce en el interior del país en: Mon

terrey, Aguascalientes, Puebla, Tampico, Córdoba, Sal

tillo, Culiacán, Mérida, Colima, Hermosillo, Chihuahua 

y San Luis Potosí. 

1955

1958

1959

1960

1961

1964

1966
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- En este mismo año, 1966, se realizó una reforma en los 

planes y programas de estudio en la Escuela Normal de 

Especialización. 

1970 El 18 de diciembre por el decreto con el cuál se ordena

la creación de la Dirección General de Educación Espe--

cial, (D.G. E. E.), con funciones como: dirigir, desarro--

llar, administrar y vigilar el sistema federal de Educa

ción de Niños Atípicos y la Formación de Maestros Espe~ 

cia~~· con esto, por fin se dá un lugar dentro del -

sistema educativo nacional a la Educación Especial y se

entra al grupo de países que de acuerdo con las recomen

daciones de la U.N.E.S.C.O., reconoce la necesidad de la 

E.E., dentro del amplio contexto de la educación gene--

ral •• 

1973 En la Ley Federal de Educación se establece como funcio

nes de la S.E.P., que en el sistema educativo nacional -

comprenda a la Educación Especial, de acuerdo con las -

NECESIDADES EDUCATIVAS DE LA POBLACION Y LAS CARACTERIS

TICAS QUE LA INTEGRAN (Art. 15). Bases para una polít,! 

ca de Educación Especial (1985); Flores y Cu (1984). 

El sistema educativo nacional, funcionará con los eleme~ 

tos siguientes: libros de texto, material didáctico y es 

tablecimientos entre otros. (Art. 19). 

El sistema educativo debe capacitar para el trabajo en -

forma socialmente útil (Art. 45), todos los individuos -

tendrán el mismo derecho de acceso al sistema educativo -

(Art. 48). 

1970

1973
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La Educación Especial tiene como fundamentos los artícu

los 48 y 52 en lo referente al derecho a la educación -

de estos niños, el articulo quinto que trata de los fi-

nes y principios establecidos en el artículo tercero --

constitucional donde a la S.E.P. corresponde entre ----

otros los siguientes asuntos: 

* Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas ofi-

ciales, incorporadas y reconocidas a la enseñanza 

pre-escolar, primaria, secundaria, normal urbana, semi 

rural y rural. 

* Organizar y desarrollar la educación artística que se

imparte en las escuelas e instituciones oficiales, in

corporadas o reconocidas para la enseñanza y difusión

de las bellas artes y de las artes populares. 

* Ejercer la supervisión y vigilancia que proceda en los 

planteles que impartan educación en la república. 

* Organizar, administrar y enriquecer sistemáticamente -

las bibliotecas generales o especializadas que sosten

ga la propia secretaria o que fonne pa1te de sus depe~ 

dencias. 

* Vigilar, con auxilio de las asociaciones de profesio-

nistas el correcto ejercicio de las profesiones. 

* Organizar y promover acciones tendientes al pleno des~ 

rrollo de la juventud y a su incorporación a las ta--

reas nacionales, estableciendo para ello sistemas ---

IDA-
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rrollo de la juventud y a su incorporación a las ta---

reas nacionales, estableciendo para ello sistemas ---
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de servicio social, centros de estudio, programas de 

recreación y ATENCION A LOS PROBLEMAS DE LOS JOVENES. 

Crear con este fin sistemas de enseñanza especial pa

ra niños, adolescentes y jóvenes que lo requieran. ~ 

(Arts. 38 y 39 de la Ley Orgánica de la Administra--

ción Pública Federal. 

* A la Secretaría de Salubridad y Asistencia correspon

de el control de los siguientes asuntos: 

- Crear y administrar establecimientos de Salubridad, 

Asistencia Pública y de Terapia Social en cualquier 

lugar del territorio nacional (Art. 151 del Código

Sanitario). 

- La programación de la salud f !sica y mental de la -

población. 

- La prevención y el control de enfermedades que afee 

tan a la salud pública. 

- La prevención y rehabilitación en materia de inval! 

dez, cuando ésta presente un problema de salud pú-

blica. (Art. 151 y 152 del Código Sanitario). 

- El fomento e investigación médica en humanos. 

- Realizar estadísticas en materia de invalidez. 

1976 El Presidente, Lic. Luis Echeverr!a decretó el Reglamento 

para la Prevención de la Invalidez y Rehabilitación de In

validas, que en su artículo 20 establece: 
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- Se formarán programas especiales para la población 

infantil que sufre invalidez (Art. 4). 

- Para el cumplimiento de dicho programa se crearán

Centros de Rehabilitación y Educación Especial pa

ra invalides y procurará la integración de los ya 

rehabilitados a la vida económica y social del --

país (Art. 5), Flores y Cu (1984). 

En el mismo año 1976 se comenzaron a experimentar los

primeros grupos integrados en el D.F. y Monterrey, -

se crearon los primeros Centros de Rehabilitación y -

Educación Especial CREE y continuó la instalación de -

Coordinaciones en el D. F. y los estados. 

1978 Se hace cargo de la Dirección General de Educación Es

pecial, la Dra. Margarita Gómez Palacio quien conti-

núa hasta la fecha, extendiéndose la creación de Coor 

dinaciones en los Estados, hasta abarcar la totalidad

del país. 

1979 Se crea la última Coordinación en el Estado de Morelos. 

1980 Se desconcentra en las Delegaciones Generales, la op~ 

ración de los Servicios y las Coordinaciones de Educa

ción Especial, se reestructuran convirtiéndose en Jef~ 

turas de Departamento. La Educación Especial en Méxi

co (1985). 

1981 Se efectúa en México Año Internacional de los Inváli-

dos y los sujetos que requeiren de Educación Especial, 
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de donde se deriva El Seminario Internaci.onal Sobre la Le 

gislación para la Rehabilitación de Inválidos y el Primer 

Congreso Nacional Sobre Deficiencia Mental, de los cuales 

surgen ponencias de real importancia sobre: qué se hace,

cómo se trabaja con sujetos atípicos, cuáles son los méto 

dos de normalización e integración a la sociedad que se -

ha legislado sobre ellos, sus derechos, el presente y el

futuro para el Deficiente Mental, de aquí surge también -

como una propuesta de evaluación el P. A.C. del Dr. Gunz-

burg, H.G., y a partir de esa ponencia de la Dra. Román,

esta prueba se establece como instrumento de evaluación -

en las Escuelas de Educación Especial que dependen de la

S. E. P •• 

- De la desconcentración de las Delegaciones Generales en 

que surgen las Jefaturas de Departamento de 1980, surge 

el Departamento de Educación Especial en el Estado de

México, que a la fecha (1985) cuenta con los siguientes 

servicios: 

- Escuelas de Educación Especial 

- Centros Psicopedagógicos 

- Talleres de Capacitación para el Trabajo 

- Escuelas de Audición y Lenguaje 

- Grupos Integrados 

- Centros de Rehabilitación y Educación Especial 

Las localidades en que se encuentran son las siguientes: 

- Tlalnepantla 

- Atizapan 
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- Naucalpan 

- Toluca 

- Tecamac 

- Atlacomulco 

- Nezahualcóyotl 

- Cuautitlán de R.R. 

- Cuautitlán lzcalli 

- Coa calce 

- Ecatepec 

Pero la historia de la Educación Especial en México, no sólo es la 

que se imparte a nivel federal nacional, no olvidemos que existen otras -

instituciones como; las particulares y patronatos de Beneficiencia o de-

pendencia como la Secretaría de Salubridad y Asistencia (S.S.A.), El Desa 

rrollo Integral de la Familia (D.I.F.), las Universidades y las que depe~ 

den directamente del Gobierno Estatal de cada entidad entre otras. 

Abocarnos a un estudio minucioso de lo realizado en cada entidad

f ederat i va a nivel nacional, es un trabajo que nos tomaría un tiempo in~ 

calculable que problamente la S.S.A., como encargada oficial de realizar 

las estadísticas en materia de invalidez pueda llevar a cabo. Flores y -

Cu., 1984). 

Nosotros hemos realizado esta investigación en la entidad a la -

que correspondemos. El estado de México, que como en otras entidades es

tatales, sus recursos económicos son variables, pero el auge o depresión

que sufran instituciones de este tipo dependerá también del interés pers~ 

nal que cada Gobernante tenga al respecto y ésta es una variable que in

dividualmente no es posible manejar, por tanto el desarrollo de la Educa-
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pendencia como la Secretaría de Salubridad y Asistencia (S.S.A.). El Besa
rrollo Integral de la Familia (D.I.F.), las Universidades y las que depeg
den directamente del Gobierno Estatal de cada entidad entre otras.

Abocarnos a un estudio minucioso de lo realizado en cada entidad-

federativa a nivel nacional, es un trabajo que nos tomaría un tiempo in-
calculable que problamente la S.S.A., como encargada oficial de realizar
las estadísticas en materia de invalidez pueda llevar a cabo. Flores y --

Cu.. 1984).

Nosotros hemos realizado esta investigación en la entidad a la -
que correspondemos. El estado de México, que como en otras entidades es-

tatales, sus recursos económicos son variables, pero el auge o depresión-

que sufran instituciones de este tipo dependerã también del interés persg
nal que cada Gobernante tenga al respecto y Esta es una variable que in-
dividualmente no es posible manejar, por tanto el desarrollo de la Educa-
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ción Especial que se ha dado en el Estado de México, además de las Ins

tituciones que hemos mencionado y que se citan en los estudios realiz! 

dos por el D.E.E. del Edo. de México, 1984. 

1963 La Dirección de Educación Pública a través del Departame!!_ 

to de Psicopedagógia (Hoy departamento de Planeación Edu

cativa y Control Técnico), obtiene los datos de demanda -

de Educación Especial en el Estado de México. 

1964 En un edificio adaptado se trabaja con dos grupos (lento

aprendizaje y audición), de 30 niños aproximadamente, 11! 

mándose la Escuela O.R.I.E~M. (Orientación y Rehabilita-

ción Infantil, en el Edo. de México). 

1969 Esta Escuela cuenta con edificio propio donde asistían un

promedio de 90 a 100 niños, y se inicia otra área de aten

ción, la de problemas de lenguaje. 

1975 La misma Institución cuenta ahora con un edificio, insta!! 

ciones y equipos adecuados y cambia de nombre; C.R.E.E. -

(Centro de Rehabilitación y Educación Especial), que por -

un convenio tripartita entre la S.S.A., la Dirección Gene

ral de Educación Especial y el D.I.F. Estatal, pasa admi-

nistrativamente a depender de la Dirección General de Edu

cación Especial (D.G.E.E.). 

1980 La Escuela de Educación Especial de Cuautitlán de R.R. que 

depende de la D.G.E.E., cambia de domicilio y se instala -

en Cuautitlán Izcallí. 
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tituciones que hemos mencionado y que se citan en los estudios realiza

dos por el D.E.E. del Edo. de Hêxico, 1984.
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1969

1975

1980

La Direcciãn de Educación Püblica a través del Departaeen
to de Psicopedagogía (Hoy departamento de Planeación Edu-
cativa 9 Control Técnico), obtiene los datos de demanda -

de Educaciön Especial en el Estado de Hëxico.

En un edificio adaptado se trabaja con dos grupos (lento-

aprendizaje y audición), de 30 niños aproximadamente. lla
mãndose la Escuela O.R.I.E.H. (ürientaciön y Rehabi1ita--

ciôn Infantil, en el Edo. de Hšxico).

Esta Escuela cuenta con edificio propio donde asistían un-

promedio de 90 a 100 niños, y se inicia otra âree de aten-
ciãn, la de problemas de lenguaje.

La misma Instituciãn cuenta ahora con un edificio, instala

ciones y equipos adecuados y cambia de nombre; C.R.E.E. -

(Centro de Rehabilitaciön v Educación Especial), que por -
un convenio tripartita entre la S.5.¿., la Direcciön Gene-

ral de Educaciön Especial y el D.I.F. Estatal, pasa adm1--

nistrativamente a depender de la Direcciôn Generg1 ¿Q g¿u_
caciön Especial (D.G.E.E.).

La Escuela de Educación Especial de Cuautitlãn de R.R. que
depende de la D.G.E.E., cambia de domicilio y se instala -

en Cuautitlån Izcalli.
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- En el mismo año, por un convenio bipartita entre el ~ 

D.l.F., Municipal, la Secretaría de Educación Cultura

Y Bienestar Social que depende del Gobierno de Toluca, 

abre sus puertas la primera Escuela de Educación Espe

cial Estatal "DIF" y Centro Pedagógico "DALIA", (en -

el mismo edificio que ocupaba la Escuela de Educación

Especial que se instaló en Cuautitlán lzcalli, y que -

atiende a niños con Retardo en el Desarrollo a nivel -

profundo, medio y superficial, niños con lento aprendi 

zaje, problemas de lenguaje, contando con 100 alumnos. 

1982 El convenio se hace ahora tripartita y la escuela tecn,! 

camente pasa a depender también de la D.G.E.E •• 

1983 La Secretaría de Educación Cultura y Bienestar Social, -

a través de la Dirección General de Educación (D.G.E.E.) 

crea el Departamento de Educación Especial con el propó

sito de atender a los niños con necesidades especiales -

de educación en todo el Estado para ser atendidos por el 

subsistema Educativo Estatal. 

1984 De enero a junio se desarrolló un trabajo experimental -

con 19 grupos de pre-escolar para atención temprana a n.! 

ños que requieran de Educación Especial, arrojándose -~ 

buenos resultados. 

1984-1985 

Durante este ciclo escolar se crean 95 Grupos de Aten--

ción Psicopedagógica (G.A.P.P.), diseminados en todo el-

1982

1933

1984
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- En el mismo año, por un convenio bipartita entre el -
D.I.F., Hunicipal, la Secretaria de Educación Cultura-

y Bienestar Social que depende del Gobierno de Toluca,
abre sus puertas la_prinera Escuela de Educación Espe-

cial Estatal "DIF" y Centro Pedagógico "DåL1A", (en -

el mismo edificio que ocupaba la Escuela de Educación-
Especial que se instaló en Cuautitlón Izcalli, y que -

atiende a”niño§”con_Eetardo en el Desarrollo a nivel -
y superficial, niños con lento aprendiprofundo, medio

zaje,Uproblemas_de_lengua1g¿_;gg§ando_gggH1DD alumnos.

El convenio se hace ahora tripartita y la escuela tecni
camente pasa a depender tambiín de la D.G.E.E..

La Secretaria de Educación Cultura y Bienestar Social, -
a trsvës de la Dirección General de Educación (D.G.E.E.)

crea el Departamento de Educación Especial con el propó-

sito de atender a los niños con necesidades especiales -

de educación en todo el Estado para ser atendidos por el
subsistema Educativo Estatal.

De enero a junio se desarrolló un trabajo experimental -

con 19 grupos de pre-escolar para atención temprana a ni

ños que requieran de Educación Especial, arrojãndose --
buenos resultados.

1984-1985

Durante este ciclo escolar se crean 95 Grupos de Aten---
ción Psicopedagógica (G.A.P.P.), diseminados en todo el-
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el Estado de México, como una alternativa para la prevención 

y terapia de niños con problemas de aprendizaje. Grupos de

Atención Psicopedagógica (G.A.P.P.), 1984. 

1985 Desaparecen los convenios tripartitas y la Escuela de Educa

ción Especial de Cuautitlán de R.R., cuenta con edificio pr~ 

pio y ahora sí, es administrativa y tecnicamente dependien

te de la Secretaría de Educación Cultura y Bienestar del Go

bierno del Estado de México. 

- Se crean además, dos Escuelas de Educación Especial a sa-

ber en: 

Xonacatlán y 

Zumpango 

- Y más Centros de Atención Psicopedagógica (G.A.P.P.), en:-

- Toluca 

- Ecatepec 

- Naucalpan 

- Nezahualcóyotl 

- Tlalnepantla 

- Tejupilco 

- Cuautitlán R.R., etc. 

- Además de consultorios de Orientación Psicopedagógica (C.-

0.P.P.), en las siguientes entidades: 

- Toluca 

- Tlalnepantla 

- Nezahualcóyotl 
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- Nezahualcóyotl
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O.?.P.). en las siguientes entidades:

- Toluca

- Tlalnepantla

- Nezahualcóyotl
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- Ecatepec 

- Amecameca 

- Tonático 

- Tejupilco 

- Jilotepec, etc. 

Se realiza por parte del Departamento de Educación Especial, 

investigaciones y estadísticas para conocer el monto real de 

personas con requerimientos en E.E., en todo el Estado. 

- En el mismo año, se inicia la labor de Adiestramiento y C~ 

pacitación de Profesores Normalistas, que funcionarían más 

adelante en los Servicios que el Estado de México está es

bleciendo organizando sus recursos para elevar el nivel y 

calidad educativa en el Estado de México, (1984). 

A fin de impulsar el desarrollo de la Educación en todos -

los órdenes, Campo y Prospectiva de la Educación Especial

en el Estado de México,(1984.) 

Además, de estas instituciones a las que actualmente se -~ 

les está dando un enorme auge, existen otras como las que

son mencionadas en: Ribes y Col. (1980); Galindo Col. --

(1980) y Mora (1984), que son atendidas por alumnos, por

estudiantes y profesores de la U.N.A.M., y son las siguie~ 

tes: 

1976-1979 

Empieza a funcionar el Primer Centro de Educación Especial y 

Rehabilitación, C.E.E.R., atendido por los estudiantes de --
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- Ecatepec
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adelante en los Servicios que el Estado de Hêxico estä es-

bleciendo organizando sus recursos para elevar el nivel y

calidad educativa en el Estado de Hëxico, (198â).

A fin de impulsar el desarrollo de la Educaciön en todos -

Los órdenes, Campo y Prospectiva de la Educación Especiai-

en el Estado de Hêxico,L198h.)

àdemås, de estas instituciones a las que actualmente se -Í

les estã dando un enorme auge, existen otras como las que-
son mencionadas en: Ribes y Col. (l980); Galindo Col. ---

(1980) y Hora (198â). que son atendidas por alumnos, por-

estudiantes y profesores de la U.N.A.H.. y son las siguieg

tes:

l9?6-19??

Empieza a funcionar el Primer Centro de Educación Especial y

Rehabilitaciãn, C.E.E.R., atendido por los estudiantes de --
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Psicología de la E.N.E.P. Iztacala llamado C.E.E.R., Juana

catlán y deja de funcionar temporalmente a mediados de 1979. 

1977 El C.E.E.R., Naucalpan inicia sus labores en un local del -

D. l. F., ubicado en la Col. "El Molinito", y se trabajan --

tres turnos de servicio a la comunidad, actualmente funcio

na en un sólo turno. 

1978 El C.E.E.R., C.U.S.I., ubicado en el campus Universitario -

del Plantel Iztacala, y es la cabecera actual, sí algún 

miembro de otro centro require de tratamiento médico se re

mite a esta Clínica, y funciona con cinco turnos de trabajo 

cada uno de dos horas, de las 8:00 A.M. a las 19:00 P.M •• 

1980 C.E.E.R., "Progreso y Desarrollo", este centro se inició-

con el personal y niños que eran atendidos en el C.E.E.R., 

Naucalpan, pero este centro ahora es autónomo, es decir, -

administrado por los padres que han formado una asociación 

civil y los cuáles han sido asesorados y entrenados para -

tal efecto por alumnos y maestros del área de Educación Es

pecial, aunque las tareas de rehabilitación son realizadas

por el personal del área, se preveé que los padres se hagan 

cargo de ellas en un futuro próximo. 

- En el mismo año el C.E.E.R., Chalma fué fundado a instan

cias de un grupo de padres que solicito el auxilio de los 

psic~logos, debido al gran número de casos de retardo 

existentes en su comunidad y que carecía de tales servi-

cios, actualmente se entrena a los padres, para que en un 

futuro próximo se hagan cargo, no sólo de organizar y ad-

19??

1973

1980
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na en un sãlo turno.

El C.E.E.R., C.U.S.I., ubicado en el campus Universitario -
del Plantel Iztacala, y es la cabecera actual, sí algün -›~

miembro de otro centro require de tratamiento mëdico se re-

mite a esta Clinica, y funciona con cinco turnos de trabajo

cada uno de dos horas, de las 8:00 A.H. a las 19:00 P.H..

C.E.E.R., "Progreso y Desarrollo", este centro se iniciô--

con el personal y niños que eran atendidos en el C.E.B.l..

Naucalpan, pero este centro ahora es autönolo, es decir, --

administrado por los padres que han formado una asociación

civil y los cuåles han sido asesorados y entrenados para -

tal efecto por alunos y maestros del ãrea de Educaciön Es-

pecial, aunque las tareas de rehabilitación son realizadas-

por el personal del ãrea, se preveë que los padres se hagan

cargo de ellas en un futuro pröximo.

- En el mismo año el C.E.E.R., Chalma fué fundado a instan-

cias de un grupo de padres que solicito el auxilio de los

psicologos, debido al gran nümero de casos de retardo --
existentes en su comunidad y que carecía de tales servi--

cios, actualmente se entrena a los padres, para que en un

futuro pröximo se hagan cargo, no sãlo de organizar y ad-

Q
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ministrar su centro. sino también de aplicar programas de 

entrenamientos y rehabilitación, asesorados por personal

de la propia escuela. 

- Se da servicio comunitario como un programa de inter-

vención no institucional, para· experimentar la posibil.!_ 

dad de tratar estos casos dentro de los propios hogares 

como una instancia clave para atender y combatir la in 

validez. 

- Centros Satélites. En este tipo de centros, los padres 

funjen como administradores y terapeutas, bajo la ases~ 

ría de sólo dos psicólogos, mismos que se incrementaran 

en la medida que los padres se organicen y soliciten un 

"Centro Satélite", para su comunidad. 

En resumen, en la E.N.E.P. l., dependiente de la U.N.A.M. 

se han desarrollado cinco modalidades de servicio, como -

resultado de la búsqueda de nuevas estrategias de inter~ 

vención, con el fin de mejorar los resultados de trata~

miento y abarcar un número cada vez mayor de casos con r~ 

querimientos en Educación Especial, y estos son: 

- Centro Institucional 

- Centro Autónomo 

- Consulta Externa 

- Servicio Comunitario 

- Centros Satélites 
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Dentro de la misma Universidad hay otras escuelas con ser

vicios semejantes como es el caso de la E.N.E.P. Zaragoza, 

aunque los datos sobre esta institución no estuvieron a -

nuestro alcance, los aqu! obtenidos fueron tomados en el -

Primer Simposium Metropolitano de Educación Especial --

( l 985), y son los siguientes: 

1976 Se crea la primer Cl!nica Universitaria de Servicio Inte-

gral (C.U.S.I.), que atiende también a niños con requeri~ 

mientas de Educación Especial que habitan en las áreas mar 

ginadas de la zona de Nezahualcóyotl y a la fecha cuenta -

con siete clínicas de servicio, Angel (1985). 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO 

1983 El Centro Universitario de Investigación Medicina y Condu~ 

ta (C.U.I.M.E.C.), desde esta fecha, atiende a niños que -

presentan problemas en el Area de Educación Especial y Re

habilitación y cuenta con: 

- Area de Medicina General 

- Planificación Familiar 

- Laboratorio de Análisis Cl!nicos 

- Medicina del Deporte y 

- Epidemología 

Y es atendida por maestros, como asesores de los alumnos -

de 7º y 8° Semestre de su carrera, que aquí realizan sus -

prácticas profesionales y servicio social. Delgado (1985). 

1976

1983
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- Laboratorio de Análisis Clínicos
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- Epidemologia
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de 7° y B” Semestre de su carrera, que aqui realizan sus -

prácticas profesionales y servicio social. Delgado (1985).
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Para concluir este capitulo, diremos que lo expuesto aquI, no es 

todo lo que se lleva a cabo, respecto de la Educación Especial en el Es

tado de ~éxico, ya que por ejemplo nos faltaría agregar datos sobre lo -

que realiza el Laboratorio de Psicologia y Pedagogia que trabaja en los

Jardines de Niños a nivel Pre-escolar y atiende pequeños problemas de 

conducta, lenguaje y otros existentes en sus centros de trabajo situados 

en el Valle de México, además existen otras instituciones particulares o 

centros asistenciales y se incluyen también alumnos y ex-alumnos de las

carreras de psicologia y pedagogía que atienden casos en forma particu-

lar, o se reunen en grupos de cuatro o cinco gentes, para asistir a po-

blaciones rurales que no cuentan con estos servicios, un ejemplo; es el 

que se presentó en el Primer Simposium Metropolitano de Psicología y E.E. 

con el tema "Un Espacio para el Psicólogo", y cuyos integrantes realizan 

este tipo de atención desde 1983, en visitación, una población ubicada -

en el Estado de México, donde la función de estas personas, ha sido ha-

cerse participe de la comunidad, atendiendo a pequeños con requerimien-

tos en E.E., organizando y asesorando a los habitantes que a pasos agi-

gantados van tomando conciencia de sus necesidades y que de una u otra

forma se estan organizando para implementar en su comunidad, éste tipo -

de servicios tan necesarios en toda la población. Avila y Col. 1985. 
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En este capítulo proponemos un diagnóstico que esté basado en las 

aptitudes y posibilidades de entrenamiento de niños con retardo en el -

desarrollo que asistan a una Escuela de Educación Especial y por tanto

es necesario esclarecer los siguientes puntos: (tomados de Bach, 1981). 

1). Escuela, es un establecimiento que imparte enseñanza a los ni 

ños que se encuentran en edad escolar. Luego, entonces nues

tro establecimiento se llama escuela, pero esta tiene la ca~ 

racter!stica de ser de Educación Especial y se diferencia de

las escuelas comunes en que no realizamos las mismas activi

dades, pero tampoco se trata simplemente de cuidar niños, de 

tenerlos ocupados, o de impartirles una enseñanza tradicio-

nal que no captan, sino de transmitirles formación a través

caminos prácticos; sin que esto q~ra decir y justifique que 

no le enseñaran áreas académicas como: lecto-escritura y mat~ 

máticas simples; y se tendrá como objetivo de educación y fo!. 

mación lograr la plenitud interior más intensa posible por -

medio de actividades y vivencias prácticas, y esto lo habre-

mos logrado cuando "el niño se sienta en el mundo como en su

propia casa, se desplace y oriente en su comunidad, se sienta 
r 

aceptado y tenga confianza en sí mismo, que comprenda manife~ 

taciones sencillas por medio de palabras o gestos que distin

ga señales, reglas y normas de la vida diaria; se manifieste

sociable y autónomo. 

2). Para que el niño tenga posibilidades de adquirir estas conduE_ 

tas, será necesario que la Escuela de Educación Especial se -

ubique en puntos céntricos y bien comunicados, así, los ni-

ños que viven más lejos se acostumbran a utilizar los trans-

portes públicos y es más fáctible pedir y/o establecer bor_! 

rios y conductas de puntualidad razonablemente y evitamos tam 

bién encerrarlos exclusivamente en su trabajo y aislarlos de-
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aptitudes y posibilidades de entrenamiento de niños con retardo en el -

desarrollo que asistan a una Escuela de Educación Especial y por tanto-

es necesario esclarecer los siguientes puntos: (tomados de Bach, 1981).

Escuela, es un establecimiento que imparte enseñanza a los ni

ños que se encuentran en edad escolar. Luego, entonces nues-

tro eatablecimiento se llama escuela, pero esta tiene la ca-

racterística de ser de Educación Especial y se diferencia de-

las escuelas comunes en que no realizamos las mismas activi-

dades, pero tampoco se trata simplemente de cuidar niños, de

tenerlos ocupados, o de impartirles una enseñanza tradicio--

nal que no captan, sino de transmitirles formación a travës-

caminos pricticoa; sin que esto quëra decir y justifique que

no le enseñaran ãreas académicas como: lecto-escritura y mate

míticas simples; y se tendrã como objetivo de educación y for
mación lograr la plenitud interior más intensa posible por -
medio de actividades y vivencias prácticas, y esto lo habre--

mos logrado cuando "el niño se sienta en el mundo como en au-
propia casa, se desplace y oriente en su comunidad, se sienta

aceptado y tenga confianza en si mismo, que comprenda manifeg
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su medio natural. El contacto con la opinión pública servirá 

para que la gente comprenda la situación y las posibilidades

de integrarlos a su comunidad. 

3). Ahora bien, mucho se ha escrito de las condiciones f{sicas de 

los locales, pero lo más importante es que deben adaptarse, -

en la medida de lo posible, de acuerdo con la funcionabilidad 

que existe un sistema de Educación Especial conjugándose la -

confianza que ofrece el hogar con las caracter{sticas esenci~ 

les de una escuela, y con este fin consultamos varios textos; 

Bach (1981), López Faudoa (1980), Du Saussois (1982), Bijou -

(1984), Velázquez y Col (1982), que de una u otra manera coin 

ciden en los siguientes aspectos: 

3.1 Que la infraestructura de los salones debe concebirse en fun

ción de las posibilidades del local, por tanto es indispensa

ble ante todo, que responda al tamaño y las necesidades de -

los niños. 

3.2 Debe ser un lugar amplio con grandes zonas verdes con luz y -

ventilación apropiadas y esto redundará en un rendimiento óp

timo del personal docente y una mayor seguridad de los padres 

por bienestar de sus hijos, desechando en ellos cualquier ac

titud de depresión y los niños podrán desarrollar al máximo -

sus habilidades y aptitudes. 

3.3 Los servicios o departamentos que idealmente deben constituir 

una Escuela de Educación Especial son: 

- Dirección 

- Departamento Médico 
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- Departamento de Trabajo Social 

- Departamento de Psicología 

- Departamento de Terapia de Lenguaje 

- Departamento de Pedagogía 

- Salón de Orientación Familiar 

- Talleres Manuales 

- Patio de Juegos 

- Sanitarios 

- Mini-Hogar 

Hemos extraído del listado los departamentos de musicoterapia, 

ludoterapia, pintura y expresión artística que en López-Faudoa 

(1980), se mencionan como importantes, pero creemos que sí es

te trabajo ha de enfocarse con la idea de ser aplicado en zo~ 

nas marginales, sabemos que en un 98% de los casos, esto no S! 

ría posible, pero sin embargo, podemos organizar en nuestro -

salón de clase este tipo de actividades. 

3.4 Debido a que el niño pasa buena parte de su vida en la escuela 

(5 horas diarias), debe ser imprescindible una correcta organ! 

zación de la vida de cada grupo de niños tomando en considera

ción las diferentes edades cubriendo las siguientes necesida-

des: 

- Fisiológicas 

- De Seguridad 

- De Tranquilidad 

- Afectividad 

- De Movimiento 

- De Juego y Diversión 

- De Autonomía y Socialización 

- De Hacer Descubrimientos 

-119-

- Departamento de Trabajo Social
- Departamento de Psicologia

- Departamento de Terapia de Lenguaje

- Departamento de Pedagogia

- Salôn de Orientaciôn Familiar

- Talleres Manuales
- Patio de Juegos
- Sanitarios

- Mini-Hogar

Hemos extraido del listado los departamentos de musicoterapia.
ludoterapia, pintura y expresión artística que en López-Faudoa

(1980), se mencionan como importantes, pero creemos que si es~
te trabajo ha de enfocarse con la idea de ser aplicado en zo-

nas marginales. sabemos que en un 982 de los casos, esto no se
ria posible, pero sin embargo, podemos organizar en nuestro -
salön de clase este tipo de actividades.

Debido a que el niño pasa buena parte de su vida en la escuela

(5 horas diarias), debe ser imprescindible una correcta organi

zaciñn de la vida de cada grupo de niños tomando en considera-

ción las diferentes edades cubriendo las siguientes necesida--
des:

- Pisiolögicas
- De Seguridad

- De Tranquilidad
- afectividad
- De Movimiento

- De Juego y Diversión

- De Autonomía y Socializaciön

- De Hacer Descubrimientos



-120-

Que si lo observamos de una manera global al conjuntar unas y 

otras necesidades, estamos cubriendo el área pedagógica. 

4). Ahora bien al hablar de equipamiento y ayudas didácticas es -

cuantiosa la bibliografía que a este tema se dedica; pero re

cordando un poco a Morán (1964), estaremos claros en que "ni

la cantidad ni la variedad de materiales podrán garantizar su 

efectividad sin un análisis y organización previos y que los

materiales más efectivos son aquellos donde se refleja la vi

da diaria de los estudiantes, el maestro debe estar familiar! 

zado con las actividades que éstos realizan fuera de la escue 

la y ver cómo éstas pueden integrarse a los objetivos del cu

rriculum por medio de algún recurso educativo en particular,

(P. 128), y para ellos es importante organizar nuestros gru-

pos por edades y una "evaluación del grado de adaptación del 

individuo a las condiciones sociales de su medio" (Galindo y

Col 1980, p. 16), tomando en cuenta que por experiencia no p~ 

demos considerar como intranscendente la edad cronológica, ni 

el que haya en un sólo grupo por edades entre los 4 y los 18 

años, como los hemos tenido, ya que obstaculiza el óptimo de

sempeño de los integrantes sin pasar por alto sus aptitudes. 

Bach (1981), propone para la organización de los grupos el -

"desarrollo real", que puede tomarse en cuenta como un indic!_ 

tivo de la etapa de desarrollo en que se encuentra el niño P! 
ra la elaboración de nuestro programa de tratamiento, donde -

el punto más relevante será el resultado de nuestras observa

ciones de diagnóstico. 
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DESARROLLO rr IDEAL DE 
ALUMNOS PARA 

G R A D O S EDAD CRONOLOGICA REAL FORMAR GRUPOS 

Grado Elemental 6-12 años de edad 2i 4i años 10 

Grado Medio 8-15 años de edad 4 6 años 12 

Grado Superior 12-15 años de edad Si 8 años 15 

Adiestramiento 
Laboral 15-18 años de edad 7 - 9 años 18 

Talleres 18 años en adelante 

No tomamos en cuenta el grado preliminar, ya que en la actualidad 

existen en el sistema Estatal grupos de atención Psicopedagógica (GAPP) 

en los jardines de Niños con problemas de aprendizaje y lenguaje. Aho

ra bien, debido a que durante el curso escolar actual hay dos per{odos

vacacionales y ello implica para el profesor además de la etapa de adaE 

tación y de evaluaciones (3 a lo largo del curso y de las cuales habla

remos más adelante), un periodo en el que debe constatar si las condu~ 

tas entrenadas en la etapa pre-vacacional aún son mantenidas. Se prop~ 

ne que cada profesor permanezca con el grupo dos años en que cada grado 

sería subdividido en una etapa básica y una media, as{ el niño debería

pasar al grado siguiente con el grueso del grupo. Con esta medida se 

fomenta un desarrollo continuado, procurando que con los otros grupos

se reunan en festividades, juegos, actos cívicos y deportivos. 

Ahora bien, antes de analizar las áreas de enseñanza-aprendizaje

que deberán impartirse es necesario "delimitar las actividades que cada 

integrante del equipo escolar deberá cubrir y as{ garantizar de alguna

manera la existencia de una infraestructura administrativa que apoye -

efectivamente y asegure el cumplimiento de las actividades educativas -

y esto se logrará que Antes de pedirle a una maestra, por ejemplo, que

realice las funciones que se le piden en el programa necesita que sus -

demás funciones le permitán realmente dedicar tiempo a la estimulación-

¬l21-

' ' ' DEEKRRÓÍLO ñfi' IÚÉÃIÍBÉÍL

G R A D O S rpm cnouorocxca nm. i
ALUMNOS PARA
gpëšål GRUPOS

Grado Elemental

Grado Medio

Grado Superior

Adiestramiento
Laboral

Talleres

6-12 años de edad 2§ - 6! años

S-15 años de edad 4 - 6 años

12-15 años de edad Si - 3 8508

15-18 años de edad 7 - 9 años

18 años eu adelante

10

12

15

18

Ho tomamos en cuenta el grado preliminar, ya que en la actualidad
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vacacionales y ello implica para el profesor adenäa de la etapa de adag

taciôn y de evaluaciones (3 a lo largo del curso y de las cuales habla-
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tae entrenadas en la etapa pre-vacacional aün son mantenidas. Se propg

ne que cada profesor permanezca con el grupo dos años en que cada grado
seria subdividido en una etapa básica y una media, asi el niño deberia-

paear al grado siguiente con el grueso del grupo. Con esta medida se
fomenta un desarrollo continuado, procurando que con los otros grupos-
ae reunan en festividades, juegos, actos cívicos y deportivos.

Ahora bien, antes de analizar las ãreas de enseñanza-aprendizaje-
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integrante del equipo escolar deberâ cubrir y asi garantizar de alguna-
manera la existencia de una infraestructura administrativa que apoye --
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realice las funciones que se le piden en el programa necesita que sus -

demás funciones le permitãn realmente dedicar tiempo a la estimulación-
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del desarrollo" (Velázquez y Col., 1982, P. 10), si elaboramos hora

rios funcionales para cada miembro del personal tomando en consider~ 

ción las responsabilidades y habilidades individuales porque aunque

es deseable contar con más recursos, es más importante que las ins-

tancias responsables tengan una clara concepción de la importancia -

de la Educación Especial y se aboquen a la tarea de encontrar estra

tegias efectivas y variables que optimicen los recursos con los que

se cuentan, adecuando la acción educativa en el contexto real del n! 
ño a quienes se aplicará el programa no sólo a nivel nacional sino -

también a nivel de su comunidad inmediata. 

Y además, "se incluya un sistema de capacitación y supervisión 

que garanticen la ejecución de estas funciones con altos estandares

de calidad", (Velázquez y Col., 1982, P. 11). 

5). Funciones y actividades (tomando del manual de operaciones 

de las Escuelas de Educación Especial, 1980). 

D I R E C T O R 

- Programar, dirigir y organizar las actividades de la Escuela 

- Dirigir y observar que se lleven a cabo las normas y linea--

mientes, bajo los cuales deberá desarrollarse el Trabajo Es

colar. 

- Realizar reuniones mensuales con el personal docente y equi

po interdisciplinario para análisis de casos, y solución de

problemas de carácter técnico, administrativo o psicopedagó

gico. 

- Implantar, controlar y mantener actualizado el archivo técn,! 

co, administrativo de la escuela y de los alumnos. 
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- Colaborar con los maestros y el equipo interdisciplinario en 

la formación de grupos. 

- Organizar y coordinar el desarrollo de las actividades de i~ 

greso, reingreso, evaluación y promoción de los alumnos del

plantel. 

- Participar en lo posible, en los programas de extensión edu

cativa que se organicen dentro de la comunidad, con el obje

to de promover la integración del educando. 

- Impulsar la realización de actividades de extensión educati

va que se organicen dentro de la escuela como: competencias, 

campamentos, escuela de padres, talleres, cursos de educa--

ción preventiva, conferencias, etc .• 

Promover la participación de los alumnos en las actividades

de mantenimiento y conservación del plantel escolar. 

- Promover el funcionamiento de la cooperativa (con alimentos

nutritivos), y el ahorro escolar colaborando as! en el proc~ 

so de desarrollo del alumno. 

- Motivar la participación constante de los padres de familia

y de la comunidad en el desarrollo de las tareas educativas

y sociales. 

- Evaluar las actividades desarrolladas por el personal de la

escuela, informándole de sus resultados. 

- Propiciar la asistencia del personal a cursos de capacita--

ción y actualización en forma equitativa y/o escalonada. 

Retroalimentación al personal sobre el adecuado funciona---

miento de sus actividades o en caso contrario proponer alter 

nativas de solución. 
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TRABAJADORA SOCIAL 

- Informar a los padres de familia que asisten por primera vez a 

la Institución, en que consiste el Servicio de Educación Espe

cial es decir; Qué tipo de niños son atendidos, las expectati

vas de formación, y tratamiento, horarios y servicios a los -

cuales tendrá derecho el niño (Médico, Trabajo Social, Terapia 

de Lenguaje y Pedagogía). 

- Analizar su documentación: Canalización adecuada, diagnóstico

médico, tratamiento farmacológico, acta de nacimiento, carti-

lla de vacunación y fotografías recientes. 

- Anexar a su expediente reportes médicos, psicológicos, pedagó

gicos y de lenguaje en caso de contar con ellos. 

* Realizar una historia clínica del chico. 

* Informar al maestro y equipo interdisciplinario sobre indica-

clones y contra indicaciones referidas a la realización de ac

tividades físicas, el uso de prótesis (lentes, audífonos, ---

ect.) y administración de medicamentos (con previa receta) por 

ejemplo: en el caso de niños que presentan crisis convulsivas. 

- Llenar la ficha de identificación del alumno que incluirá datos 

personales, fotografía, lugar y/o teléfono donde puede locali

zarse a los padres en caso de emergencia y prLporcionar una co 

pia al profesor de grupo. 

- Llenar la ficha de trabajo, que estará integrada por un estu-

dio socioeconómico y familiar del alumno. (Se propone el for

mato presentado por López-Faudoa, 1980, pags. 129-134), y un -

contrato-compromiso firmado por los padres de participación ac 

tiva en la educación de su hijo. 
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Llenar la ficha de trabajo, que estarä integrada por un estu-
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tiva en la educación de su hijo.
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- Mantener actualizado el expediente del alumno desde el punto 

de vista social. 

- Participar con el Psicólogo (tomando en cuenta la opinión y 

necesidades de la escuela y el equipo interdisciplinario),-

en la realización de conferencias y/o pláticas personales a 

los padres de familia para fomentar una adecuada integración 

y organización de los mismos. 

* Estas dos actividades se realizaran cuando no se cuente con

médico en la institución. 

- Colaborar con el maestro y/o terapista de lenguaje en la so

lución de problemas sociales y de responsabilidad inherentes 

a los padres (asistencia, puntualidad, aseo, reforzamiento -

en casa), siempre y cuando el maestro y/o terapista no ha-

yan obtenido buenos resultados en entrevistas anteriores. 

- Participar activamente en las juntas del equipo interdisci-

plinario. 

- Establecer lazos de comunicación entre la escuela y servi--

cios comunitarios complementarios. 

- Realizar el análisis de la demanda ocupacional en la locali

dad en la que pueda integrarse a los alumnos. 

- Llevar a cabo el seguimiento ocupacional o laboral de los -

alumnos que egresen de la escuela. 

- Hacer visitas domiciliarias cuando el caso así lo requiera -

informando los resultados de sus observaciones al prof esio-

nal que solicitó dicho servicio y anexar el reporte al expe

diente del alumno. 

** Rescates: Hemos observado durante estos años de trabajo, que 

en varios casos persiste una alta tendencia a faltar "injus

tificadamente" por períodos prolongados y luego reintegrarse 

a clase; cuando la Trabajadora Social asiste al domicilio --

ik
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tificadamente" por períodos prolongados y luego reintegrarse

a clase; cuando la Trabajadora Social asiste al domicilio -
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del alumno para saber que pasó con ese alumno y esto sucede más 

de dos veces a lo largo del curso escolar que implica para el -

trabajo del profesor desajustes en el control del grupo y de ~ 

continuidad del programa cada vez que él o los alumnos se rein

tegran al trabajo escolar lo cual ha sido causado por la filos.2_ 

fía de que "cuando un niño ingresa a un servicio de Educación -

Especial, no debe perderse ese caso y rescatarse cuantas veces

sea necesario para recibir la atención adecuada". No estamos -

en contra de ·tales preceptos por lo que hemos propuesto entre -

otras cosas, cercanía y facilidades para asistir al servicio, -

integración, compromiso, concientización de los padres y los -

profesionales de la Educación Especial para un adecuado funcio

namiento, pero rescatar al vacío resulta desgastante y en el 

peor de los casos se está restando atención a otro chico que P.!:!. 

diera aprovechar mejor el servicio. 

- Cuando el profesor y/o el Terapista de Lenguaje reporten falta

de asistencia y/o participación de los padres en las activida-

des terapéuticas para llevar a cabo en el hogar sin justifican

te médico que lo amérite durante una semana continua, el traba

jador Social citará a los padres en la institución y en caso de 

no asistir al primer llamado realizará una visita domiciliaria

para enterarse de la problemática que impide la asistencia del

menor; proponiendo alternativas de solución al conflicto fami~ 

liar en un primer nivel, que reintegre inmediatamente al alumno 

a sus actividades escolares. 

** En estas actividades será muy importante la opinión y participa

ción del Psicólogo Escolar. 
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** Cuando el llamado de atención suceda por segunda vez, el Psi

cólogo y el Trabajador Social hablarán con los padres, anali

zando su problemática y proponiendo atención individual de a~ 

bos servicios a los padres del chico en cuestión, establecie~ 

do claramente que no habrá un tercer llamado de atención; si

no que procederá la baja del alumno durante ese curso escolar. 

PSICOLOGIA 

- Realizar el diagnóstico Psicólogico de los alumnos que lle--

guen directamente a la escuela, se propone aplicar la entre-

vista a padres, propuesta por Galindo y Col., 1980 Pag. 67-71 

después de que los padres hayan pasado al Departamento de Tr~ 

bajo Social y básandose en los resultados de tal cuestionario 

el niño pase al grupo que le corresponde para que el maestro

realice sus observaciones con el chico. 

Analizar y/o completar los diagnósticos Psicólogicos de alum

nos que llegan previamente diagnosticados. 

- Realizar conjuntamente con el maestro el diagnóstico Psicope

dagógico de los alumnos y/o de casos individuales previa ob-

servación del funcionamiento del chico en el grupo. 

- Visitar semanalmente los grupos con objeto de participar en -

el proceso educativo y retroalimentar a los profesores sobre

lo adecuado e inadecuado de las contingencias aplicadas. 

- Realizar observaciones y revaloraciones de los alumnos cuando 

el caso así lo requiera. 

- Asentar en las carpetas de los alumnos, que tiene el maestro

notas y comentarios sobre la evolución de estos y las observa 

ciones, asesorías y recomendaciones al maestro. 
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Cuando el llamado de atención suceda por segunda vez, el Psi-
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PSICOLOGIA
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dagógico de los alumnos y/o de casos individuales previa ob--
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Visitar semanalmente los grupos con objeto de participar en -
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lo adecuado e inadecuado de las contingencias aplicadas.

Realizar observaciones y revaloraciones de los alumnos cuando

el caso asi lo requiera.
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notas y comentarios sobre la evolución de estos Y las observa

ciones, asesorias y recomendaciones al maestro.
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- Participar activamente en las reuniones interdisciplinarias. 

Participar en las actividades de extensión educativa de la -

escuela. 

- Coadyuvar esfuerzos con el servicio de Trabajo Social para -

la orientación de los padres de familia en el trato de sus -

hijos. 

- Decidir conjuntamente con el Director y el equipo interdis-

plinario la canalización de los niños. 

MAESTRO DE GRUPO 

Participar con el Psicólogo en el diagnóstico inicial. 

- Colaborar con las actividades de formación de grupos. 

- Participar con el equipo interdisciplinario, en los resúmenes 

de caso integral y pronóstico de tratamiento. 

- Elaborar plan de acción trimestral con su programa de trata-

miento. 

- Abrir las carpetas individuales de los alumnos con la siguie_!! 

te documentación. 

- Copia de ficha de identificación 

- Copia de Resumen de caso integral 

- Observaciones de Trabajo Social 

- Psicología y Terapia de Lenguaje 

- Resultados de Diagnóstico 

- Plan de Tratamiento 

- Elaborar el registro de asistencia de los alumnos a su cargo. 

- Elaborar avance programático semanal y presentarlo al direc-

tor los viernes. 

- Realizar la evaluación de los alumnos en forma permanente. 

- Anotar resultados de logros obtenidos trimestralmente (gráfi-

cas grupales y por área) . 
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Participar activamente en las reuniones interdisciplinarias.

Participar en las actividades de extensión educativa de la -

escuela.

Coadyuvar esfuerzos con el servicio de Trabajo Social para -

la orientación de los padres de familia en el trato de sus -

hijos.

Decidir conjuntamente con el Director y el equipo interdis--

plinario la canalización de los niños.

MAESTRO DE GRUPO

Participar con el Psicólogo en el diagnóstico inicial.

Colaborar con las actividades de formación de grupos.

Participar con el equipo interdisciplinario, en los resúmenes

de caso integral y pronóstico de tratamiento.

Elaborar plan de acción trimestral con su programa de trata--

miento.
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re documentación.
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- Copla de Resumen de caso integral
- Observaciones de Trabajo Social

- Psicologia y Terapia de Lenguaje

Resultados de Diagnóstico

- Plan de Tratamiento

Elaborar el registro de asistencia de los alumnos a su cargo.
Elaborar avance programática semanal y presentarlo al direc-

tor los viernes.

Realizar la evaluación de los alumnos en forma permanente.

Anotar resultados de logros obtenidos trimestralmente (gráfi-

cas grupales y por ãrea).
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- Llenar boletas de Calificaciones Trimestralmente. 

- Solicitar asesoría al Director. equipo interdisciplinario 

y/o Asesor Pedagógico del departamento. 

- Participar activamente en las juntas del equipo interdis

ciplinario. 

- Decidir conjuntamente la promoción y/o canalización del -

alumno con el Director y el equipo interdisciplinario. 

- Informar al Departamento de Trabajo Social de faltas con

secutivas de los alumnos sin reporte médico. 

- Realizar juntas períodicas con los padres una vez por mes 

para informar de avances de los niños y actividades dia~ 

ri.as para llevar a cabo en casa. 

- Reportar a Trabajo Social cuando no se hayan obtenido re

sultados en la cooperación de los padres. 

- Anotar en la carpeta del alumno el número de veces que -

los padres asisten a las juntas. no participan en el cum

plimiento de tareas y alteraciones en el comportamiento -

general del alumno (agresividad, fuera de control. condu_s 

tas disrruptivas e incluso episodios de convulsión duran

te el turno escolar). 

- Participar en las actividades regulares y de extensión ~ 

educativa de la escuela. 

- Anexar en el expediente personal del profesor hojas de o~ 

servaciones de Psicología, Trabajo Social y visitas del -

Asesor Pedagógico al grupo. 

MAESTRO DE LENGUAJE 

- Realizar actividades de diagnóstico y tratamiento que re--
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y/o Asesor Pedagógico del departamento.
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ciplinario.
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alumno con el Director y el equipo interdisciplinario.

Informar al Departamento de Trabajo Social de faltas con-

secutivas de los alumnos sin reporte médico.
Realizar juntas periodicas con los padres una vez por lea

para informar de avances de los niños y actividades dia-

rias para llevar a cabo en casa.

Reportar a Trabajo Social cuando no se hayan obtenido re-

sultados en la cooperación de los padres.
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plimiento de tareas y alteraciones en el comportamiento -
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quieren atención en esta área. 

- Programar con los maestros de grupo, los horarios y temática 

del programa que den continuidad al curso y no entorpezcan -

las labores educativas. 

- Elaborar y mantener actualizada la carpeta del alumno en tr~ 

tamiento, participando en la elaboración del resumen de caso 

integral. 

- Visitar los grupos con frecuencia para constatar avances de

los alumnos en tratamiento. 

- Asesorar al maestro de grupo y padres de familia en el trat~ 

miento de los casos leves, así como en los que se requiere -

reforzar el tratamiento. 

- Participar activamente en las juntas del equipo interdisci-

plinario. 

- Participar en las actividades de extensión educativa. 

- Dar orientación a padres de familia sobre el tratamiento que 

debe tener el alumno en casa. 

- Realizar registro semanal de actividades y registro de asis

tencia de los alumnos a su cargo. 

- Decidir conjuntamente con el Director y equipo interdiscipl! 

nario la canalización de los niños. 

- Participar con el maestro de grupo en la evaluación de alum

nos y padres para ser anexados sus resultados en la boleta -

de calificaciones. 

t~ ?. ESTRO SATELITE 

- Como ya se observó, cuando realizamos la reseña de trabajo -

en la gran mayoría de las veces es necesario auxiliarse de -

MåESTRO
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de una persona que se haga cargo del grupo momentáneamente 

mientras aplicamos contingencias en casos especiales (baño 

y lavado de ropa cuando llega a haber fallas en el control 

de esfínteres o atención de niños en convulsión, etc.). -

Pero si adecuamos el número de alumnos del grupo, y no hay 

mucha disparidad en edades y repertorios, el control del -

grupo no se perderá, si además en nuestra programación in

cluimos visitas de "mañana de trabajo", de los mismos pa-

dres, que además de mostrarles practicamente las formas de 

tratamiento nos pueden auxiliar en dichas tareas. 

Y serán menos probables los "abusos burocráticos" que algunos 

maestros cometen con las Trabajadoras Manuales, y/o niñeras deján

doles el control del grupo buena parte de la mañana, mientras rea

lizan su documentación o salen a "arreglar algún asunto personal". 

¿Pero qué pasa, cuando algún maestro no asiste a laborar?, -

lo ideal es que esto no sucediera, pero sucede. El equipo de apo

yo tiene actividades programadas y cuando ellos faltan también es 

bajo su responsabilidad y consecuencias, pero es cuando más no rea 

lizarán sus entrevistas, y los padres se retiran. 

Pero los maestros dejan niños, sin control, sin nctividades y

sin que nadie se quiera hacer cargo de ellos, si son niños pequeños 

se los llevan sus padres, pero ha sucedido que después de dejarlos

tienen que ir a trabajar y la falta del profesor estropea sus acti

vidades; o bien, si los niños son auto-suficientes se retiran a ca

sa, pero en otros casos "conocen lugares nuevos". Es decir, se pr! 

senta toda una problemática y si además agregamos que son tres o --
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cuatro maestros en la escuela el asunto se complica; ya que no siempre 

es el mismo maestro que falta por lo tanto proponemos que: 

A). Si el profesor solicito permiso y sabe de antemano que va a -

faltar, se avise la suspensión de labores; 

Si las faltas son frecuentes en un profesor los mismos padres 

se quejarán ante la dirección y obtendrá como consecuencias -

administrativas en el monto de su salario, además de llamadas 

de atención de sus superiores. 

B). Si el profesor no tenía previsto faltar, atenderá su grupo un 

maestro Satélite, por lo que será indispensable siempre dejar 

su avance programático, registro de asistencia en su cajón -

del escritorio. 

El maestro satélite cumplira las siguiente funciones: 

- Kimeograf iar dibujos y material didáctico que los profesores le 

darán con anticipación. 

- Asistir al grupo en presencia del profesor para enterarse de la 

dinámica de trabajo de cada uno de ellos. 

- Asistir al grupo sólo cuando algún maestro no tenía prevista su 

falta y para ello el Director será quien fije el límite permit! 

do; pues este fué seleccionado como tal por su honestidad y ca

lidad académica. 

- Hacer todos los trabajos que se requieran de la escuel~ 

- ~ontestar el tel~fon~ recihir y dar mPnsaje& 

- Pealizar funciones de recepcionista 

- Control de oficios y correspondencia. 

- Organización y manejo del archivo escolar. 
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C O N S E R J E 

- Realizara actividades de limpieza y aseo de las instalaciones 

de la escuela, cuantas veces sea necesario. 

- Funcionará como mensajero cuando el caso así lo requiera. 

- Realizará actividades inherentes a su puesto que le sean en--

comendados por el Director. 

Cuando se labora en una institución pública es común que la op! 

nión, proyectos de cambio, alternativas de trabajo y mención de def! 

ciencias en el desempeño profesional en escasas ocasiones son toma-

das en cuenta; sin embargo, esta vez lo hacemos, no con el fin de -

agredir personas e instituciones, aunque en algunos párrafos nos ha

sido imposible mostrar una "neutralidad ideológica", porque somos e_!! 

tes sociales que pensamos y sentimos, y no queremos dejar a un lado

nuestra formación, ideales y posibilidad de la palabra en esta ince

sante búsqueda del cambio y oportunidades de trabajo compartido con

la conciencia clara de progresos en cuanto a la educación del menor

con requerimientos especiales se refiere. 

LIMITANTES INSTITUCIONALES 

El depender directamente de autoridades con diferente criterio

respecto de la Educación Especial, cada trienio (Presidenta del DIF

Municipal), traé consigo ventajas y desventajas. 

Ventajas, cuando esta persona se inserta en la problemática de

los niños con requerimientos de Educación Especial, como lo fué los

dos primeros años de nuestra labor en que se participó y proporcionó 
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- Realizara actividades de limpieza y aseo de las instalaciones
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el edificio y las modificaciones pertinentes. 

Desventaja, cuando esta persona se va y en su lugar queda otra -

persona que además de desconocer la forma en que se dirige toda una -

institución, retira materiales y actividades "innecesarias" según su 

criterio. 

Ventaja, nuevamente cuando esta actitud solamente durará tres -

años, por que de ser más largo este período nuestra actividad sería -

nulificada. 

Ahora bien, a lo largo de todo este trabajo mencionamos otra ins 

titución "La Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social", -

dependiente del Gobierno del Estado de México, que para esas fechas -

(1980), no contaba con un Departamento de Educación Especial y esto -

traía consigo desventajas como: 

Desconocer la problemática del niño con requerimientos de Educa

ción Especial y sus necesidades de formación por tanto: 

- Se exigía que cada persona al frente de un grupo fuera profesor 

egresado de la Escuela Normal de Maestros y el hecho de ser Ps.! 

cólogo y cubrir las funciones de profesor hacía que se cuestio

nará nuestra labor, es decir, eran frecuentes los comentarios -

(y aún lo son), de que un Psicólogo no conoce de Técnica, Di~ 

dáctica y Pedagogía adecuadas para estar a cargo de un grupo, -

por lo que: 

- Es factible que haya despidos justificándose en que esa plaza 
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es para profesor y no del Psicólogo y es el profesor quien 

debe desempeñar tal plaza; aunque no este instruído para -

la Educación Especial, como se dió el caso con cuatro mae~ 

tros (una de taquimecanografía, otra de artes plásticas y

dos más egresadas de la escuela normal), que cubrieron in

terinatos y en dos de los casos les fué ofrecida nuestra

plaza. 

- Hablando de términos administrativos "gozamos" de una plaza -

como profesores titulares, es decir, somos asalariadas de ---

acuerdo a la categoría de un maestro normalista que no tiene

una especialidad y con sus respectivos descuentos sindicales -

pero sin poder gozar de prestaciones como: Ayuda para Guarde-

ría, Ascensos de Categoría por Escalafón o cambio a otra Depe!!; 

dencia, ya que las autoridades respectivas no se explican por

que estamos ahí y a que sub-dependencia de la Secretaría pert~ 

necemos (pre-escolar, primaria o secundarias), es decir no en

tramos en ninguno de sus rubros escalafonarios y nuestros docu 

mentas de currículum ahí no tiene validez: 

- En el terreno laboral se exigía que cada uno de los integran-

tes de la institución (Directora, Trabajadora Socia, Psicologa 

y Profesoras), se hicieran cargo cada una de un grupo de 60 

alumnos, pero se negaba toda ayuda o partida económica para la 

adquisición de materiales didácticos y educativos. 

Además de no aceptarse excusas cuando debíamos llevar formatos 

administrativos como: cuadros de calificaciones en evaluacio-

nes propias de la escuela común con materias de Ciencias Natu

rales, Matemáticas, Español, indice de aprobados y reprobados 
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etc., es decir, no entendían que es lo que enseñabamos a esos 

niños. 

En la actualidad (1985), existe un Departamento de Educación -

Especial en la mencionada institución que se esta organizando

y este es el motivo principal por el que reportamos ahora to

das nuestras fallas, experiencias, logros y alternativas para

que sean tomadas en cuenta y puedan aplicarse e instituírse -

ahora que se comprende de una manera más abierta la problemát! 

ca, necesidades y requerimientos del niño en la Educación Esp~ 

cial. 

- También, hemos mencionado otra institución, El Departamento de 

Educación Especial en el Estado de México que depende de la Se 

cretar!a de Educación Pública (SEP) que colaboró con nosotros

técnicamente, es decir, se nos dotó de material que va desde -

El Manual de Operaciones en que se indica todo un reglamento -

de las funciones y procedimientos de operación Técnico Adminis 

trativa de las escuelas en el área de Deficiencia Mental (SEP-

1980), además de formatos de diagnósticos, programas y trata-

mientos, Test y Asesoría directa en cursos permanentes de mús! 

ca, pedagogía, trabajo social, psicología y cursos para Direc

tores. 

Esta participación fué de gran utilidad para nosotras, pero -

cuando ingresamos formalmente al Departamento de Educación Es

pecial Estatal que, como ya dijimos se está formando y la pol! 

tica es crear algo diferente de lo que hasta ahora institucio

nalmente se ha hecho y hacerlo bien; cuestión que resulta muy-
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difícil cuando se tiene por alguno de los integrantes, la -

consigna de no hacer lo mismo que antes se realizaba, por-

que son lineamientos de otra institución y aunque hay disp~ 

nibilidad para el cambio por parte de altas autoridades en 

la práctica no se ha olvidado del todo la metodología de la 

escuela común que no es mala, pero sí diferente de lo que -

se requiere en Educación Especial y esto ha traído como co~ 

secuencia que el personal se encuentre desorientado y en -

otros casos se aproveche esta situación para no hacer nada. 

Hablando más concretamente mencionaremos como son: 

LAS PRACTICAS DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

- El que nuestra coordinación se ubique en la ciudad de Toluca 

disminuye la frecuencia de asesoría y supervisión del adecua 

do funcionamiento del personal y por tanto la comunicación. 

- Quienes estamos a cargo de un grupo (psicólogos y profeso--

res), tenemos formación académica diversa y esto nos repre~ 

sentaba un problema cuando se daba asesoría contínua pero lo 

es cuando cada maestro trabaja en el mejor de los casos, con 

un programa, diagnóstico y evaluación de acuerdo a su forma

ción, problema que ya habíamos superado. 

- Cuando el Departamento propone un curso de actualización, --
* * aquí se cobra, y no asiste todo el personal, sólo los escog! 

dos (desconocemos bajo que lineamientos), sucediendo por reizia 

-137-

difícil cuando se tiene por alguno de los integrantes, la -

consigna de no hacer lo mismo que antes se realizaba, por--
que son lineamientos de otra inatituciãn y aunque hay dispg

nihilidad para el cambio por parte de altas autoridades en

la práctica no se ha olvidado del todo la metodologia de la
escuela comün que no es mala. pero si diferente de lo que -

se requiere en Educaciôn Especial y esto ha traido como con

secuencia que el personal se encuentre desorientado y en --

otros casos se aproveche esta situaciôn para no hacer nada.

Hablando mãs concretamente mencionaremos como son:

&è§_.PBåE`å1_Cê§_2ÉE.2É§É”!?§§9 E¡í°EE§191*l'l-_

El que nuestra coordinación se ubique en la ciudad de Toluca

disminuye la frecuencia de asesoria y supervisión del adecua

do funcionamiento del personal y por tanto la comumicaciãn.

Quienes estamos a cargo de un grupo (psicólogos y profeso--

res), tenemos formación académica diversa y esto nos repre-
sentaba un problema cuando se daba asesoría contínua pero lo

es cuando cada maestro trabaja en el mejor de los canoa, con
u programa, diagnóstico y evaluación de acuerdo a su forma-

ción, problema que ya habiamos superado.

Cuando el Departamento propone nn curso de actualizaciôn, --
il

aquí se cobra, y no asiste todo el personal, sôlo los escogi
dos (desconocemos bajo que lineamientos), sucediendo por naa



-138-

general que unos tienen derecho a cursos y otros no. para los 

que no tenemos derecho sí nos interesa capacitarnos. lo hare

mos fuera de nuestro horario de trabajo. 

- Ahora bien si hablamos del personal de apoyo. ha habido cam-

bios, entre los más importantes son: 

- No se realizan reuniones mensuales con el personal docente

y equipo interdisciplinario sólo en casos altamente neces~ 

rios (probable asistencia de un asesor supervisor o autori

dades), programar actividades en días festivos, cambio de -

lineamientos y documentación que debe estar actualizado, pe 

ro ya no se efectúa el análisis de caso de los alumnos y si 

al profesor le interesa conocer más acerca de determinado -

chico, consultamos su expediente directamente, si se encue!!_ 

tra la persona encargada de las llaves. y es probable que -

ahí encontremos algunos datos de P,icología y Trabajo So--

cial. 

- Se han dado casos en que el niño ya asiste regularmente al

grupo y los padres aún están esperando los resultados de su 

diagnóstico. 

- La formación de grupos funciona de la siguiente manera: 

** (En otras instituciones como parte de la formación docente lo pa

ga el Departamento responsable). 
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Al llegar el padre a la institución ya sea por su propia 

iniciativa o canalizado de otra institución, la direc---

ción revisa los documentos y recomendaciones que le e~ 

tregan; habla con el niño le pregunta su nombre, cuantos 

años tiene, etc. y por medio de su "ojo clínico", deter

mina si éste pertenece o no a la institución y se decide 

a qué grupo pertenece. Pasa a su grupo y el maestro -

aplica una entrevista a padres a veces o el diagnóstico

que haya diseñado; si el profesor cree que este chico -

puede funcionar sigue teniendo dos semanas para aceptar

lo o recharzarlo y si tiene buenas relaciones con otros

profesores cuando el niño no funciona en su grupo, es -

probable que lo acepté; siempre y cuando el grupo no es

té saturado. 

Cuando ya hemos aceptado al niño o no hemos puesto inco~ 

venientes, Trabajo Social y Psicología aplican hasta es

tas fechas entrevistas y pruebas respectivas "con la fi

nalidad de no trabajar innecesariamente si el niño no se 

queda en el plantel". 

Si solicitamos este tipo de información durante el perí2 

do de observación, primero se nos pregunta "sí el niño -

se va a quedar", contra-argumentándose la inconveniencia 

de solicitar estos datos incluso a la institución de -

procedencia si lo vamos a regresar. 

Se diagnóstica PsicológicB1"!1te sólo a los niños de nuevo ing~so 

si no cuentan con estos datos y se les aplica las siguientes pruebas:-
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TermanMerril, Test Gestáltico, Visomotor de Bender, Wisk R.M., Fígura 

Humana y se define su cociente intelectual y grado de deficiencia. 

Psicología no asiste n.i participa en actividades pedagógicas

de los alumnos. 

Si se propone una revaloración y la anterior no es reciente ---

(según lo indican los test, el período adecuado es de seis meses), de 

acuerdo al "criterio" de Psicología y la insistencia del profesor

hay probabilidad de que se realice. No se realizan ya, observaciones

de grupo, ni trabajo individual con los niños inmediatamente, sale a 

colación el argumento "de lo infortunado que puede ser el trabajar -

con ellos individualmente apoyándose en lo que la teoría del Análisis 

Conductual dice e inexplicablemente el niño deja de asistir a la es-

cuela. 

Cuando el maestro ha estado muy interesado en ese caso e investi 

ga con los padres resulta que: 

La edad, el comportamiento, el control de esfínteres, la inasis

tencia, los recursos económicos, o el "no pertenece al servicio", mo

tivaron su baja definitiva. 

Esto es necesario ya tratarlo, porque el servic:i'J de Educación -

Especial que se venía impartiendo día a día va decayendo y va a tenn.!. 

nar por contaminarnos a todos, aunque aparentemente (ante las autori

dades), es la escuela que mejor funciona debido a la alta experiencia 

de sus integrantes. 

Hemos repetido en bastantes ocasiones el ¿Cuestionamiento Conduc 
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tual? del área de Psicología, mismo que nos ha molestado y al vernos 

imposibilitados ya para convencer verbalmente de lo contrario al peE 

sonal docente que solicita tal cooperación y calla simplemente acep

tando y creyendo que esto es cierto, pues hay personas que se apoyan 

en "experiencia curricular", anotamos ahora sólo algunas referencias 

que sí no se estudian cuidadosamente pareciera que sustentan tal as!_ 

veración de la Psicologa Escolar. 

Por ejemplo, Stachnick (1978) "Aplicación Individual de la Mo

dificación de Conducta por parte de los Maestros", define a la salud 

Mental de los alumnos como la presencia de ciertas conductas adqptd.t'i' 

vas y la ausencia de otras disrruptivas y afirma que quizá el maes-

tro de un niño está en mejor posición que nadie para fortalecer las

conductas adecuadas y debilitar las otras; mencionando lo fácil que

puede resultar "Hacer que los maestros reconozcan la posibilidad de-
~ ~-

mejorar su papel histórico respecto de enviarlo automáticamente con

los profesionales de la salud mental a todos los niños con problemas 

Pág. 15", además continua Stachn i e k de lo desastrosamente prepara-

dos que están para enfrentarse con efectividad a conductas problemas 

aún siendo maestros con título de licenciados, pero lo que a lo me-

jor no se leyó es que en estas afirmaciones Stachnick lográ la coo

peración de los maestros con cursos, conferencias, discusiones, pe-

lículas, asistiendo al grupo y dándoles extrategias de Modificación

de Conducta y Experiencias para que puedan adaptar esos principios -

en el salón de clase y no se sustenta sólo en palabras, (subrayado -

nuestro). 

En otro artículo, Blessinger (1978, pág. 157-159), Modificación 

de una Conducta de Llanto", en el cual una maestra pide ayuda a la -

Psic5loga por un problema de disciplina en tareas de lectura y 
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en "experiencia curricular", anotamos ahora sölo algunas referencias

que si no se estudian cuidadosamente pareciera que sustentan tal ase

veraciôn de la Psicologa Escolar.

Por ejemplo, Stschnick (1978) "aplicaciãn Individual de la Ho-

dificaciãn de Conducta por parte de los Maestros”, define a la salud

Mental de los alumnos como la presencia de ciertas conductas adqpníå
vas y la ausencia de otras disrruptivas y afirma que quizá el naes--
tro de un niño esti en mejor posición que nadie para fortalecer las-

conductas adecuadas y debilitar las otras; mencionando lo fãcil que-

puede resultar "Hacer que los maestros reconozcan la posibilidad de-

nejoçar su papel histórico respecto de enviarlo automáticamente con-
los profesionales de la salud mental a todos los niños con problemas

Påg. 15”, ademäs continua Srachnick de lo desastrosamente prepara--
dos que estãn para enfrentarse con efectividad a conductas problemas

sin siendo maestros con título de licenciados, pero lo que a lo me-
jor no se leyô es que en estas afirmaciones Stachniçk logrâ la coo;
peraciön defllosémaestros con cursos, conferencias, discusiones¿_pe-

liculas, asistiendo al grupo y dãndoles extrategiss de Modificación-

de Conducts_y Experiencias_para_gue puedan adaptar esos principioség
en el salôn de clase yino se sustenta sôlo en palabras, (subrayado -
nuestro).

En otro artículo. Blessinger (19?8, pãg. 15?-159), Hodificaciñn

de una Conducta de Llanto", en el cual una maestra pide ayuda a la -

Psicåloga por un problema de disciplina en tareas de lectura y ---
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le comenta los métodos utilizados infructuosamente, la psicóloga 

después de escuchar y analizar lo que sucede sugiere formas de -

registro, definición de la conducta problema, recompensas, etc., 

es decir aunque no fué necesario esta vez asistir al grupo pers~ 

nalmente atendió y puso en práctica sus conocimientos compartié~ 

dolos con una profesora. 

Hay otros capítulos en todo este libro de Ulricb y Col. --

(1978), que hablan de la modificación de Conducta implementada -

por Profesores de Pre-escolar, Primaria, Educación Especial, Ed~ 

cación para Adultos; pero en todos los casos siempre está super

visando a los docentes un profesional, así lo vemos en el capít~ 

lo 8 que es aún más específico sobre esta problemática en la re

lación Psicólogo-Maestro-Alumno cuando se tratan de resolver pr~ 

blemas de conducta Hawkins y Rayes (1978), López (1975), Wolf y 

Col. (1975), O'Leary (1975), Carbonary (1975). Por otro lado 

Bijou en 1984, habla de la importancia de la enseñanza individua 

lizada con la consea.eite programación de actividades y funciones 

del equipo escolar y dice "La estrategia del Análisis Conductual 

solamente funcionará, cuando la enseñanza sea individualizada",

con programas, procedimientos y materiales de acuerdo con el ni

vel de competencia del niño que le.ayuden a aprovechar estos pr~ 

gramas bajo contingencias y factores disposicionales positivos,

entonces el lector se preguntará que hace una Psicóloga que fun

ciona como profesor, que maneja técnicas de Modificación de Con

ducta, la respuesta es: aplicar sus conocimientos y vernos en la 

misma situación que habla el Artículo de Brown (1978), donde a 

medida que uno acepta hacerse cargo de los chicos problema. nues 

tro grupo es el que contiene el mayor número de estos casos que-
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cualquier otro de la escuela , observando que el trabajo de la Psic~ 

loga escolar y el de los maestros disminuye a costa de nuestro de-

sempeño y nos hemos visto de esta manera castigados por tener buen 

éxito con estos niños y estamos cubriendo las funciones que debería 

ejercer el Psicólogo en el adiestramiento de maestros para que mane 

jen problemas educativos especiales dentro del propio salón de cla-

ses. 

A lo largo de esta sección la temática predominante ha sido s~ 

ñalar deficiencias en el servicio y esto no quedaría adecuadamente

concluído ~iol.vidamos las causas directas, y como hemos visto el --

equipo interdisciplinario que durante algún tiempo funcionó si bien 

con algunas fallas, pero motivado por la asesoría continua en que -

únicamente se supervisaba la documentación respectiva sino además -

se decía qué, cómo y porqué de tal documentación y prácticas para

cada uno de los profesionales y ahora agregamos el inconveniente r~ 

numerativo es decir; al paso del tiempo el personal observa que los 

Servicios de Educación Especial Estatales se multiplican y con 

ello el número de integrantes en esta rama, donde las nombramien

tos y remuneraciones son superiores en la gente de nuevo ingreso y 

de una u otra forma nuestra experiencia profesional tan emulada pa

ra las situaciones de trabajo se queda a la deriva cuando se trata

de resolver nuestra problemática económica y escalafonaria que no 

nos permite tener acceso a puestos superiores . 

Hablar de pruebas, diagnósticos y evaluaciones, es aún ahora,

para el educador pisar terrenos poco firmes: enfrentarse a una di-

versidad de corrientes ideológicas, teorías y argumentaciones según 

el punto de vista que el lector ha concebido durante su formación. 
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Con la propuesta que a continuación daremos a conocer no prete.!!. 

demos terminar con todo un bagage de contradicciones; y tampoco que

remos hacerlas a un lado, porque creemos firmemente que cada una, en 

su momento; fué creada con la plena convicción de aportar elementos 

que coadyuven al conocimiento del ser humano. 

Por otro lado, cuando se ha tenido la oportunidad de trabajar -

directamente, con grupos de niños de diferentes edades, aptitudes, -

niveles de desarrollo y características propias que van desde probl~ 

mas de conducta hasta impedimentos orgánicos y hemos tratado de sol

ventarlos en un ámbiente institucional que exige resultados rápidos

y duraderos; nos obliga a reflexionar sobre las prácticas profesio

nales, el desgaste físico y emocional del que es presa el profesor -

cuando realmente intenta llevar adelante un grupo. 

Cuando hemos vivido que los datos de un cociente intelectual en 

lo personal no aportaba datos para un tratamiento o la etiqueta de -

"autista" no nos dice que repertorios debemos entrenar, resulta de -

primordial importancia trabajar con una prueba que nos de informa--

ción más precisa de las conductas observables, que describa sus ca

pacidades la forma como percibe el niño su entorno físico y cómo lo 

manifiesta (verbalmente o por señas), sus habilidades motrices, so-

ciales y repertorios de autocuidado. 

Sin olvidar que en dichas conductas el niños las va adquiriendo --

desde los niveles más simples hasta llegar a conductas de mayor com

plejidad es decir que toma en cuenta su desarrollo. 

Por otro lado en este trabajo hemos mencionado lo difícil que -

-144-

Con la propuesta que a continuaciôn daremos a conocer no preteg

demos terminar con todo un bagage de contradicciones; Y ¡ämP°¢° QUE-
remos hacerlas a un lado, porque creemos firmemente que cada una, en

su momento; fuë creada con la plena convicciön de aportar elementos

que coadyuven al conocimiento del ser humano.

Por otro lado, cuando se ha tenido la oportunidad de trabajar -

directamente, con grupos de niños de diferentes edades, aptitudes, -

niveles de desarrollo y características propias que van desde problg

mas de conducta hasta impedimentos orgánicos y hemos tratado de sol-

ventarlos en un ãmbìente institucional que exige resultados rápidos-

y duraderos; nos obliga a reflexionar sobre las prácticas profesio-

nales, el desgaste fisico y emocional del que es presa el profesor -

cuando realmente intenta llevar adelante un grupo.

Cuando hemos vivido que los datos de un cociente intelectual en

lo personal no aportaba datos para un tratamiento o la etiqueta de -
"autista" no nos dice que repertorios debemos entrenar, resulta de -

primordial importancia trabajar con una prueba que nos de informa---

ciôn mãs precisa de las conductas observables, Que describa sus cs-

pacidades la forma como percibe el niño su entorno físico y cömo lo

manifiesta (verbalmente o por señas). sus habilidades motrices, so--

ciales y repertorios de autocuidado.

Sin olvidar que en dichas conductas el niños las va adquiriendo --
desde los niveles más simples hasta llegar a conductas de mayor com-

plejidad es decir que toma en cuenta su desarrollo.

Por otro lado en este trabajo hemos mencionado lo difícil que -



-145-

ya en la práctica y aplicación individual; cuando los requerimientos 

del medio exigen trabajo grupal, es por esto que proponemos un método 

de registro donde se anoten las destrezas ya dominadas por el niño y

a la vez se registren las que va adquiriendo a lo largo del programa; 

que nos aporta información individual y grupal en un sólo registro, -

con el que más adelante desarrollaremos nuestro programa de tratamien 

to. 

Otra característica de esta prueba es que eliminará la necesi-

dad de pruebas trimestrales como lo venimos haciendo y que requiere -

de un tiempo especial que nos aparta del proceso de enseñanza-aprend,! 

zaje durantetres períodos de quince días al año, que desajustan nues

tro ritmo de trabajo y el de los chicos, con esta prueba las revalora 

ciones sólo serán necesarias al inicio del curso, ya que durante el -

desarrollo el programa se van anotando los objetivos que cada uno va 

cubriendo, cuando sea necesario elaborar un reporte de resultados pa

ra la boleta de calificaciones lo único que tenemos que hacer es con

tabilizar el porcentaje de conductas adquiridas u objetivos cubiertos 

y analizar las observaciones que habremos anotado en el expediente -

del alumno. 

Criterios de evaluación; para algunas pruebas se anotan los re

sultados por colores Díaz, (1981)0 utilizan símbolos convencionales :

t', x, +, -, designando Yn valor a cada uno de ellos (Galindo y Col, -

1980; Instituto Panameño de Habitación, S.F.) 

Pero hay otras pruebas más complicadas que requieren de capaci

tación especializada, baterías de pruebas, manual de administración,

hojas de registro, lugares y materiales específicos, (Heaassler y Ma!. 

chant, 1982), o perfiles de desarrollo y tablas de puntajes para po--
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defobtener un Coeficiente Intelectual de (Rodr!guez y Col., 1974). 

Para fines prácticos hemos combinado los criterios de evalua~ 

ción más sencillos que serán dar un punto cuando la conducta esta ad 

quirida y ~ punto o .S cuando está en vías de desarrollo {algunas ve 

ces realiza el reactivo), o no es del todo correcto, y O cuando aún

no se adquiere; así podremos sumar el número de reactivos por área y 

dividirlo entre el número de estos (10), el resultado nos dará el~ 

procentaje de objetivos cubiertos y por tanto de conductas adquiri-

das. 

Para sacar el promedio individual de todas las conductas suma

mos los porcentajes de cada área y lo dividimos entre el número to-

tal de estas (15). 

Las áreas de enseñanza-aprendizaje son las siguientes: 

- COGNICION 

- DESARROLLO MOTRIZ 

- LENGUAJE 

- AUTO-AYUDA 

SOCIALIZACION 

Y están divididas según el nivel de desarrollo del niño ini~

ciando con repertorios que van de lo simple a lo complejo en orden -

ascendente de presentación del 1 al 6, cuando un niño ha cubierto un 

nivel, pasa a la siguiente prueba, de esta manera podemos tomar deci 

ciones administrativas sobre la selección y clasificación más homóg!_ 

nea para formar los grupos y así elaborar el programa de tratamiento 

-146-

ddobtener un Coeficiente Intelectual de (Rodríguez y Col., 1974).

Para fines prãcticos hemos combinado los criterios de eva1ua-

ciön mås sencillos que serân dar un punto cuando la conducta esta ad

quirida y Q punto o .5 cuando estã en vías de desarrollo (algunas ve

ces realiza el reactivo), o no es del todo correcto, y 0 cuando ain-

no se adquiere; asi podremos sumar el número de reactivos por ãrea y

dividirlo entre el nümero de estos (10), el resultado nos darä el -

procentaje de objetivos cubiertos y por tanto de conductas adquiri--

das.

Para sacar el promedio individual de todas las conductas suma-

mos los porcentajes de cada ãrea y lo dividimos entre el nümero to--

tal de estas (15).

Las âreas de enseñanza-aprendizaje son las siguientes:

- cocruclon
- nzsnnotm uomxz
- LENGUAJE
- Auro-AYUDA
- soc1A1.1zAc1oN

Y estín divididas segün el nivel de desarrollo del niño ini--
eiando con repertorios que van de lo simple a lo complejo en orden -
ascendente de presentaciön del 1 al 6, cuando un niño ha cubierto un

nivel, pasa a la siguiente prueba, de esta manera podemos tomar deci

ciones administrativas sobre la selección y clasificaciön mãs homôgå

nea para formar los grupos y asi elaborar el programa de tratamiento



-147-

que optimice nuestra labor educativa y remedia!. 

Pues como ya hemos visto que para realizar un diagnóstico ---

exhaustivo y preciso en grupos de hasta 23 chicos en sólo dos sema-

nas con cinco horas diarias de trabajo; que además proponga metas de 

tratamiento y específique la problemática de cada alumno, se requie

re no sólo de un análisis científico sino de un conocimiento divino 

como lo menciona Bijou (1984), para llevar a cabo esta tarea nueva-

mente el lector se preguntará ¿cómo es posible entonces que apo~te-

mos tantos datos?, la respuesta es sencilla: han sido ardúas nues--

tras noches de trabajo y períodos en que el educador tiene derecho -

a descansar, es ésta una más de las causas por las que el profesio

nal especializado se ahuyenta de la Educación Especial y prefiere -

trabajar con 60 alumnos en una escuela común donde no hay que elabo

rar programas, diagnósticos y evaluaciones complicados, pues en ---

otros medios educativos todo esta ya elaborado y sólo hay que progr_!! 

mar, enseñar, calificar y llenar boletas, no negamos que el trabajo

del maestro normalista sea difícil, pero sí nosotros lo complicamos

con estas medidas, cada vez habrá menor nú:-e ro de docentes especial.! 

zados dispuestos a atender a los pequeños con requerimientos en Edu

cación Especial. 

Cuando ya hemos aplicado la evaluación pedagógica y sabemos -

con que repertorios cuenta cada niño y que reactivos vamos a entre-

nar para elaborar nuestro programa de tratamiento, debemos disponer

el horario y la carga de trabajo para cada área según las necesida-

des del grupo, por ejemplo: En el área de Cognición obtuvimos un --

85% de resultados óptimos y el restante 15% es necesario para cubrir 

el 100% ideal y pasar al siguiente nivel (Anexo V), realizamos una -

regla de tres del número total de horas semanales de clase y su 15%-
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rrs <la como resultado tres horas para el área de Cognición y así lo 

haremos para cada caso: 

CRONOGRAMA SEMANAL 

PORCENTAJE HORAS DE TRABAJO 
AREA DE ENSEÑANZA A ENTRENAR SEMANAL 

COGNICION 15% 3 

DESARROLLO MOTRIZ 30% 6 

LENGUAJE 20% 4 

AUTO-AYUDA 5% 

SOCIALIZACION 30% 6 

T O T A L 100% 20 

Ahora podemos distribuir nuestro horario en actividades que pro

picien la realización y entrenamiento de las conductas que deseamos ob 

tener, no necesariamente tenemos que entrenar el objetivo tal cual; 

imaginemos que deseamos lograr "El niño c01Derá sólo con cuchara", --

crearemos actividades que propicien tal conducta y esto lo podemos de

sarrollar en la hora del desayuno escolar. 

Antes de pasar al área pedagógica de la prueba es necesario re

cordar que se propone la manera como el Psicólogo escolar seleccionará 

los niños, ya que es con este departamento por quien debe pasar en pr! 

mera instancia para establecer un medio de control que colabore con la 

homogenización inicial de los grupos, y se le aplicará la sección de

pre-requisitos para el?.~~endizaje que no es otra cosa que los repert~ 
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rios básicos aplicados de una manera que unifique la forma de registro 

además de la entrevista a los padres, propuesta por Galindo y Col. ~

(1980), anexo IV, en que se anote si el niño presenta conducta proble

mática y según el grado de éstas el niño será candidato a recibir o -

no terapia individual de uno a uno con el psicólogo o en otro caso P.! 

sará a observar en el grupo para asesorar al maestro respecto de cómo

modificar tales conductas. 

Si el niño tiene un 80% global en los pre-requisitos para el --

aprendizaje pasara al grado elemental de Pedagogía en que se le aplic!_ 

rán las evaluaciones 1 y/o 2 según las observaciones que aporte el -

psicólogo. 

En la entrevista a los padres si además cuenta con el 80% de re

pertorios en cuidado personal, aseo, habilidades para comer y control

de esfínteres; el niño pasará al grado medio del área pedagógico y se

le aplicarán las evaluaciones 3 y/o 4. 

Si cuenta con repertorios de: Tareas y responsabilidades genera

les, seguridad corporal y habilidades interpersonales pasará al grado

superior en que se aplicarán las evaluaciones 5 y/o 6 observando si -

el chico tiene posibilidades de adquisición en repertorios pre-académ!_ 

cos de escritura y cálculo. 

El adiestramiento laboral se entrenará paulatinamente en cada ~ 

uno de los grados y cuando el niño termine el grado superior, pasará-

al área de talleres que de acuerdo con el caso, institución y la comu

nidad desarrollará habilidades laborales que le posibiliten una inde~ 

pendencia económica. 
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pertorios en cuidado personal, aseo, habilidades para comer y control-

de esfinteres; el niño paaari al grado medio del área pedagógico y se-
le aplicarán las evaluaciones 3 y/o 4.

Si cuenta con repertorios de: Tareas y responsabilidades genera-
les. seguridad corporal y habilidades interpersonales pasarã al grado-

superior en que se aplicarãn las evaluaciones 5 ylo 6 observando si -

el chico tiene posibilidades de adquisiciön en repertorios pre-acadënå

cos de escritura y cálculo.

El adiestramiento laboral se entrenarã paulatinamente en cada -

uno de los grados y cuando el niño termine el grado superior, paaarä--

al ãres de talleres que de acuerdo con el caso, institución y la comu-

nidad desarrollará habilidades laborales que le posibiliten una inde-

pendencia econömica.
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CllAVRO VE [VALUACION y REGISTRO VE REPERTORIOS co.vvucTUALES 
l 
1 

~JMBRt VL LA CSCUELA APLICAVOR - ----
P~F-f]F ;111T~TTl1~ llAllA l· I APQl'IJOT7A H /JtlAHll?F JJF l 1.~ 1 lllJIJ¡' ~ 

1 
1 

A T E N C I O N 

-
RtACTIVOS EVALllAVOS 111111 IM JJI' 1 ISTA 

/.-Oba!lf.Va a una pelt.aona qur 1e mupve dllf.Pctamentr rl~nt\o 

de 1u campo v.iaual. 

2.- Sou,il' rn lf.Plpueata a la atenc.idn del adulto. 

3. -C11<1ndo •r lr llama polt. ''' 1101nblf.e d.iJt..i11e 1u campo vi111af 
l1ac.ia d arl11fto.j1onidol 

~. - Suu, it• !f vol'af.iza af velf. '" .(11J11Jen r11 un e4pt•jo. 

5. - Af r1c11cl1alf.. m1f6{Ca VtH'lVP 411 .cabeza 11ac.ia el •anido • . 
1-·-o-- ---~- -- --

6 . -Sigut• r f .nOV.i.Jt.iento de fo• o bj P to• con f º' o j º'. 
·-----

1 
7 . -Extiendr 411 mano hacia 11n ubjrtu qtte •e fe o~•• c r. __I _ 
8 .-··~.11•wtir;·; .()1 fl', f l. a pe.uo11a1. ,. x tJt.aiia• ubH \vando 1111 

1- ·- ·---,_ 
1-- - - -

1-
mtJV.iln{.!'llto.I. 

' 
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9. - [11ti1•ria ubj1•tt•l. <tf pc.lin1•f1•L 
' -------· - ····---·-·. -
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CUAVRO VE EVALUACION Y REGISTRO VE REPERTO RIOS CO NVUCTUAL ES 1 
¡ ~ 

1 

NQM.liE.LVLLA ESCUELA ____ ------- APLICAVQR ------ ---j 
PRE-REIJUISITOS PAl(A H APRENDIZAJE ,"JOMBRE DE LOS Al.UM.~OS 1 

! JMITACIO/.J l 111._ 1 ! --1 1¡. 1 T ! 1 ! 1 ·._i .. 1 
! ' WI 1 i 1 i 11, i i i_ i: i 
1 l ! 1 Ull 'L 1 1 l ! i i -- _,__ -- __ L .L..L. __ . ....J ~·1 
! Rt,,nLULQ...S__,fJIALUAVQS . , . . _!!_l0I RO DE LiSTA \ , . -r "--+ 
¡ ~¿c."<.za 1no v~m cev1.to¿, . .1enc-1,l.to¿, ~m-<.tando a un ,,,fof. .t o como: J 1 i 1 JCT.-:· -=f~L -.1 

J , __ AbJt. ~ -~ y cr11.11.a.tc toó O J O ~. j! \ \ i 1 ¡ 1-·t-+, \ 1 ' \_ 

,__ , Li-1 L , .j, 
¡ Z.- Ab11. .ü y c eJt-i 1lll. ./'.a boca. - ¡/ . ,/ l ¡--++" 11-·1_ T11 ji ·J·¡ 
r----· !- 1- t-
1
1 3.-Levan.ta11. u.n b,1tazo. / : i i : : , 1 ~· J- ¡ ll -, 11-¡ 
• 1 1 ' 1 • i ' 1 

1 
~ep.U.e .1 o n.ido6 que o.t ,106 haeen ,.iin.i..tdndolo6./ -- ¡ . --j--;-Ti-· ;- 1 ! t! 
~ .-.tO HJt . 1 1 ! : i l 1 j u' / ¡ 

. • R ' ' 1 1 ,- i ' , . , - , .. ·--f--!--; 
1 o• - e-<A . 1 1 i . 1 ' \ i '¡ f ! i \ 
i ' 1 • 1 1 1 1 ' 

1 
1 1 i 1 1 l 

1 / 1 ,_¡__r--1----+-+-H--r-t -_L • 
1 

1 6 , - Im.i..ta e./'. ./'.a. dJt .i.do de. un peJt JtO. ,· J±Di i ¡ J ¡ ¡ J ¡ 

t 
7. - Iin.i.t a eR. m~Z:tÜdo d-e un ga..to. ,/ 

1 
1 1 ' 1 J \ : 1 \ ! 

- _,, / 1_l_i_I _l__LL _ LLLLl 
8.-Apla.udl'. ,, 

j --.,.-se. pa.Jra. .~m~ta. n do a otila peh<l6111t.- I ----RI -¡i- ¡-
1

-r ¡·- ; ! -¡-·: -¡-¡ ¡ 

l
,__ __ l_O.--~e -¿,,¿e¡;{;: ·-- -·--- ---·--------~y------- r~ r ¡· ~µ+-+-+·- 1 ( -n 

1 1 1 ! i 1 i ! 1 -t-- : ' : L ·- ~•·-t- ·~ 
• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¡ 1 i l RESULTADOS. ! 1 1 

1 
¡ i 1 ! 1 1 ' ¡ 1 1 

1 

------------------------~-----·., -· _,_J , L ~--·---' ~ , - .. .. ... L _ l . 
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1 CUAVRO VE EVALLJACION V REGISTRO VE REPE~ORIOS CONVUCTUALES 

1 NOMBRE VE 'LA ESCUELA: APLZCAVOR: 
1 

w¡:_oi:n"T"lTrl~ DADA EL APllEIJ!JIZAJE NOMBRE VE LOS ALUMNOS 

1 

1 

1 
SEGUIMIENTO VE INSTRUCCIONES 

! 
1 

REAC11vvs EVALUAVOS l IU/.IERO VE L1 S1 Á 

Obed~ce a <IM paélir. ia el 50% de la.i vece.4 en -<l~<:c-t.QneA <let\c.u.tM' con 
adem nu, como; 
1. - Pitiro.te. 

2. - Ven aqu..C, 

-
3 • - S.ien.ta..te. ' ' 
uoeceae una wtae.n 4.(,111f'<-" cuW1•w nQ va acompa- "" :,_ \.O>V''IV' 

' 
4.- Vame el Upú. 
Obedece do<1 manda.to<\ Jz.ela.C-<.On~o<1 como; 
5.- Co~e hacla la pwvr ta y Jz.egJz.Ma <1aU:ando, 
Qbedece .oteA O.\dene.<1 <\,(}!lpl'.U pe11-o -CU6~e.n<"-" 

6, -C.leNta tu cuade'l.no, .teca.te .ea. ria/l..{z y abJz.e ta pueJL.ta, 
' -v•••v 1 

·Puede. ~el\ o Ue.vaJz. un obfe.t<' t-<.gello •H <le .ee a411 .Q\O.{llUCC-<.011e.4, romo; 
·7," T'l.M ta pel".ta, 

B, - Lt.e.110. o. ta me4a l1U. bo~a 1 

Puede -U.MIAA a una peM ona qu e <1e encue11.tlle e.n <>tila fiaó-i.tac.i.~n; 
9,~ tlabt.a.l.e a .-tu 11tamd'. y d.lle qu e Vellfla, 

Puede. UevM un (lbje.to a urui peM<>11a vc.tti.aña cuenao 4e .ce <1ouc.aa, 
1 O - Lleva.te a ta mae<1.tJz.a de. e<le. ~al611 e.<1.te l.~z, 

Rt"SULTAVOS, 
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t'llA QRt) Vt fVAI llAClcJ,V V RfGISTRO VE REPERTOR¡QS CONpjlCTIJAlES 1 

l ,VQ.llORE OL LA ESCUELA: APLICAOOR: 

ARLA VE APRENO!ZAJf N!VU NOM ~Ré VE LOS Lll.'.h~OS 

COGNICION 
1 

~ \ 
1 

1 

1 

1 
1 1 1 - RéACTIVOS LVALllAIJtl'> JJlllCD/) IJF l 1<::TJ 

; . - Toma ''".i•• tna clll1 f<'a dvdo6,6i11 1t-t-il .iza11 (a6 palma&. 

2.- Saca uu ubjeto de u na caja me Ue11do la m.1110 de11t1to de l•_ 
t<l. 

3. - .M <.> t (' t,ea ubjrtoa r11 una caja y la vacla. 

L- [11cur11t .~a un objeto e6 co11dülo debajo de u11a caja. 

i 
5. -Seii<ffa 1111a pa1tte g'lur.aa de at1 cuell.po (cabeza) 

1 
6 . -Se .1r1i<1C<t <t a .[ m.iatno C1<<1J1do ae re p11.egunta.¿V6nde eata? i 1 
1 ~u 11omb~ <' J ! 
7. - Hace ade man<' .\ aenc-ittoa cu1rntfo 6e fe p-ide agacha.'!.IP o pa11.~11. 

1 

! 1 
ar. (]11ga11dn •ae patin efe mi caaa"). l ¡ 
8. - Hac~ ¡.l<lH6 d<• ulije .to6. (prlotaa, ctibo• e te . . 1 1 i 

j i 
9. - Ap.if ,1 t11.e.1 cubo• cu<tudo ae le p.ide. i 1 

' 
10.-Se11afa ~ i 91111a a e11 iluat11.acio11ea. 

' RESULTAPOS. 
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' CUAVRO VE EVALUACION V REGIST~O VE REPERTORIOS CONVUCTUALES. 

NOMBRE VE LA ESCUELA: APLICAVOR: 

AREA VE APREMVIVJE 1HVEL NO/ABRE VE LOS ALUM1\IOS 

VESARROLLO MOTRIZ 1 
1 

1 
KCl\l; 1 'vv..> CVl\LUl\&ltlS ~U~ CK~ 1Tt L l.:>l 1 

1. - Cain.ina 4olo. \/ 
, 

' ,... ' ' ' 
2. - Se. que.da i.e.ntado du11.anti du m.inut04. 

3.- Se pone de 11.od.lla4. / 

4.-0a una patada a la pe.lo.ta 4.in cae.1ue.. 
7 .. ,• 

5.- U4a e.l pulgall. y u . .(.na-<.ce. corno p.(.nza4 "ª"ª,\e.coge." un ooJe.~. o. 
' l (' 

6.-.Rue.da una pe.lo.ta ~11.ande.. 

7.- Se. .t11.e.pa e.n una 4.ill4 de. adulto, 4e. vol.te.a y 4e. 4.ien.ta • .,/ .. 
B.- ~oúta la c.in.tu11.a pa11.a 11.e.coge.1¡ Uft obje.to,4.in e ~e.11..ae .• 

9.-Ga11.aba.te.a con c11.ayone.4 y/o g.i.ae.4. 

10.-Saca do4 p.ija4 de.l tablt,\o e.n e.l que. e.4.t4n colocada4 . 

. ~ESULTAVOS. 
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CUAORO Vt EVALUACI~~ Y RtGISTRO VE REPERTORIOS CONVUCTUALES. 
- -

~OMBRE VE LA ESCUELA: APLlCAVOR: 

AREA VE APRENOIZAJE: NIVEt lúrl.\IRP ni • '" I o """" 

LENGUAJE 1 
1 

REACTIVOS EVALUAVOS IVUMERO VF LISTA 

1. - Rep-i!L> la mlama •llaba do• o tke• vece• lma-ma-ma). V' ..... ~ 

2. -Emi-~e apnido •, como keapuea.ta a otka pek•ona que te l1abt~ 
_-!· . 

3. -Re.•ponde a pkegu11ta<1 .ilmplu con una ke<1pue<1ta que 110 e6 011at. 

4.-Imita pat11one<1 de entonaei611 de ta voz de otkoa(canto~ lj jue-
<1041. . 

5.-Emplea una .iota patabka algnl6lea.tiva paka de•ignak afg~n obje 
to1n~A•AnM -

6.- Combina do• •ilabaa diatlntlntaa. !lech~eome). 

7.- Combina do• palab11aa. (voy pap~). 
1 1 -

8.- Se 11e6le11e a al mlamo poil •u piloplo nomblLe o apodo. 1 

9.- Utiliza 110111b1Le6 de t11ea objeto• 6am~·ua1Le•.(eama,me•a,<1{ffal. 

10,- Uaa 61La<1e6 cvn t~e• palablLaa. 

RESULTAOOS. 

1¡1¡J_#||%";Í_ÍV_1Í̀

Z_m°§<F4=mmm

“__Y```̀_`
`

___c-W0_¢QNE_6EGu__¶N¿sw~W§“ç
Qfifiäìefi
QuayUt

Q&#âsD§
8~¶~¶Q:__@

¬J¬\|\NN1
V_____V

m
_

_
Í__§àBg

m°>__Qde&“~“ì
Qcwdgwåëøu__N

H_V`Lì`_`Í
W;

__NEQU`$:U~Ny_Q6wEw~±wQfi¶ì
Qqafigwç
QUÉSSÑQEQU¡_w

_WMxåüfiumwfl
ecïmwfiwu
aguaqawwfiflwtwïmwfl

GQQUNUQ
U~QfiSÉ:
GU~gEm__m

____4___Q°©

V7193%
H4Q~§€U_QQeQCUt

NC:U~mtïb¶U8§DQï&
&nQ&§Qfçüì6H¶EH,_`

_›Áš_AZ¬ì__JI
*_

_

h____wU€Q
Q@$293@§”4N3&°N#
5€:S90QQNQEÑQ
QSQÉSQNQQU
Wt:Qìfl~m'_m

ni""Í
ji'TI'

____¡_7_

h
dÄúyågg

N`WS@
“:QQ¿~gG#QCG“QQNSQQQÉQ§Q°

_Q^ü¶:%Q
UV¶Ew'_N

`_1¡i__``_t
__M

_`_
M:;_¬__ï̀\>__6E'§EIqE_

Qwoub*sawQvšwUQGNNQUEQQEBN
àÑìUM___
;1_íW_\ _\

%
J\l<FM_%%B°“w=:2

NmoQ<=d«>WMÑBMFUKMMI

W_w¬<:u2w€

1¡IIl¡1,¡¡P|fldäád4d|q~4¡Md|qMflãdá
›QWb_2

\N“W¬<Ñ_§2LXR<
@Q<@M<¬

"M°Q<©_4k<
“<dW3bM@

<dMQ@HE:°2

_Wmd<3HO3§2Q@
WQRQQHNWÄWX
WQQMHWHUQX>

2eN©<3q<>m
“QQMQ<:U

¬
'

_0§§Q¢ÑU1
Gar*:DUQNQUQWGQ:|_§_

'
__L_QìD&u
ONgasšg
Gwgüfn:Q
QQÄQEQÑE
“QgW#W¶wU¿
sm|_m

W_Z__
_____

,LÄImmwl`



1 

1 í 

-1 ¡ ¡ 

•;. 

i :;:-" 

·:. 1'~~ 
~
 

(;¡..::::. 
"' 

I· 
1 

~
 

e ... 

1 1 1 

<> 

.__ 

... '"' 

3 

" 

'..,-:, 
: -' 
~
 -

t 
~== 

I =~ 
""" 

'·-¡ ; 
' 

::: 

' 
::;. 

::: 

::: 

" o 

;.-... 

2
: 

~
 

"' e "" ..., (t>
 

-<
 

>
 

;..;J' 

2
: 

e ::: 

"' "' ,., "" e (t>
 

>
 

=
 

::: 
<:: 
e '.r. 

)>
. 

.,,, - ,.., >
 

"" e n 

>
 

"' "' 1 

M
J

H_
U

MmP?ñhbÉBM_%mWrm›¢QM_________________________
_A_ZparauUEHHw¬>
_Q____Í___Í__________

__||I____
_

LW_H________
__lÍ_Í
___

__
__

ÉT
¬

*
_

g
ø

M:_____fl__H_____g
___¿_______:ç___:
2_`__________:_`___:¿________q_

____

____Í_________H_______
__Í____J

___

__mm'

_;›ü2L
U_mq>F:>ñ_GZ<

z¬Q_mänçc¬nm¬mm¬çm_°m
nczu=¬¬:>Fmm_

__¬_________2
É:__m2:___f

›¶__¶>=Gnm

_____
__Í_I¡____H_____¡_¡__I______Í_____'_H___Í__I¡||____Í____

_______
______@¿>_:_____šu¿

_____*
__¬}¿_

>12_Z¶HN>__=_çmñ

<$zm”¬ ___f_
_____¡_|||_¦_|_________________Í_____ÍÍ_Í

________Q____
_ÍÍ
Í

_ 1m______1
____

__

Í

____H___

_i¡____:_¡_________|__Í__Í_HÍ__Í___________ÍÍ___Í›__
___Í__n_U__________
Í_7____

_Q____

____Ú______¬________
__

ÍÍ¿___
ÍÍÍÍ
ÍWÍ'_

Í
Í

_____H__H___
¿___E3
gg°_:__?___:_?:_______2:
_______:;_________;_

___
__________A__

_____________

____

_F_________â____
:______¬___à_:__

________¬
_________

W__W_¿___
_m____¬:___:__Mf?_

__ñ_____:____n___:___*___i______ä
___:___g_____
_:_š_______:;_:

"_______¬______h__

__________Í___________________________

__¿ ___me:fl______H____ìš___M2_____:¿__ü_____________“______
_________n_;_____

___
_Ñ_
_Í

_
Í ______

____:____¬__"n
1__;:*_:_g__:__D_°:___F_n___g___=
Q:

______________________________________________________F____
___W_

______

:___
_

______¬_____________4
n___________;:_
:_Í_:¿__:_______:_________
__;_ã___¿__é

____
__"__
______

_

š:J¿nÄ=b_
(__

“__21
a:m¬n¬Q›q;¬q¢¬%=&à_

_

Í

__

______ u___J___
_~__:___T;N__€_:__›e__fi____¬__«
:D_¿___^____:_____¬_____:_:
2;::__:_
___

_
r

Í_Í

_

_

¿__M1
¿:fi¬=:I:tezvnCngikbnq:n=Ä=~à¬ã¡g%›ac=~3==1=0_
_Ñ

________
___Í_¬__f__

_Í_¬

¡ì=›_

__H_m__”_______¬_'_\ã_n__

__¦___l_____________Í_________________

_____________k_¿_____
__

V_fl
__ÍW_

NW
_

T

__VI?_r¦___

___________________________________________________
_________H

_______

___
_

__
_



-157-
-·~-- ~"1 

CllADRq ¡)f EVALUACJON V RlGISTJW ve REPtJHORJOS CONOllC'TtlAUS. 

NOMHRl DE LA lSC'UlLA APL JCAVOR 1 ' 
~~lA DE APRENDIZAJE NIVf:L Ui\lllllll IH lf<:. lllMV11~ 

1 ! ! l 
1 

' 

1 
SOClAl.1ZACJON ' ¡ 

l 1 1 

RLACTJVOS EVALUADOS UllU •e( DF 1 1<:.r 

' . . ,llul'~t•a 111111 ··~p•r.6i<fo con6CÚ»1te. 

2 • . Rl'C!JJlll(.,(.I 11 f<16 pl'HOl1<16 &a1n.iUa1t.c6. 

3. - R<'6po11dc a e~p1t.c<1.ione6 6ac.iafr6. (6vn1t.i<la6) 

~ . - At•M ea atc11ci6n hac.iendo"•uidoa . 1 

.. 
5. - 611.1,.,1 co11tact<> v.i.1uaf cuando 6<' fe a.Ucnde.ldr.. t a3 múrut".1) ' 
6.- Jwqa. ~,,(,• 11 con.tcn.t11,crca de un adul .to que 

mc>m.rnte..lp<1 •· 10 rnir111t1>6. 
t11.abaja en CH 

1 ---
7.- Abllaz,~. aca1t.icia y beaa a la.1 pelt.6011116 conoc~daa. 

1 

8. - ,1-1,111 .ipr1f,¡ 1111 ju_q11l'tt• pa•a plloduci -• 6onido6. 

9.- Manípura nbjrto6 y fo6 0611.ece e11 el j11ego . 

-•-#'•·· --·· ---· 
1 o. - Jur.ga rn cnmpa~!a de ot11.o.1,pv1t.o aan no colabo11.a con effo6. 

RfSUL TAVOS. 
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i 
1 
L .. _ ...... . .. l:!.!!°:J;:~r!__pE EVALUA\IQN V REGISTRV pE REPERTORIOS CQNOUCTUALES , 

,. ·"ifl/ fl'.IU rn i. A l~('Ué:li\: APLICA!JOR: ~} 
Í Al< E·A··íiT'Ar-RtND IZAJE NIVEL NQMBRt VE LOS ALUMNOS ··~1 

···-----· - -·-· r 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 l r1 
j ,¡ 1· 

1 
... 

1 '¡ 1 

¡· 

1 
! ;;¡:x~nv;nl'TIATüJ oo s NUMERO 15f' tfsfA 

r 1JG/.! 1C1MI 

!._.'.~.~-~~ca H .Ü !L.ec.lp.lenteó de un objeto, uno po4 uno . 

1 1 
1 t. - Cof o c:a e.in e o p.lj ao en un .tabf. e.\o pe46 Mado cuando H le p-i.de. +il 1 

:· ; _- ~ ··v,,·et_-,a -~¡-;;; o .t.te.o pd.9úr,1~ de un .Ub.\o pa1ta encon.t![a![ !a 6.(gu- ¡' · 1 
i! ~ a~.~~·a da.. 1 1 ¡ 

1 

·· :¡·~··: -¡J:17,;1;~a Uu.at.uc;..oneo de cútco objeto1i comune.i. lmeo a, Htl'a,ca
¿<.t, e tima. pla.to l. 

5." Alma uH !Lompccab ezaa de t 4e6 pleza6. 

l 
--- ·- ·---· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 ~ 1 

1 1 
1 1 

,; . - - ~~~~-t~·;-:- · ,:: -l::-~e.\tüa(, .lmUandc a un ad11ftD • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ITTHl 
"· ...... .. ... ---·--·- .L..J 

7 . Dibuja una lln ea ho4-i.zontal, a.(gutendo punto1i, 

·- · ··- " ""' -----·-

l' 1•C"!"ª un c .Í!L cutn 1teap~tanrlo f.(m .( .te.ó. 

1 
1 i 
1 1 -------------------+-t-+-t-t-t-H:-t-t-HH:-t:-t-t_,......r1 

B. r Pp -i. o. \t11 c.C-11.c.ulo. 

·- · -·-- ------·----------- -.,.--------------1-t--t-t--t--t--t--t--t--r-t--t--ir---t--t--,r--i--r~ 

:v S r0a f a "fa g~and c " y •tr pequi~o· cu anrl r •e le p~d P , 
,. ,_,--····· ··--·-------· 11 ' 1 l. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l RESULTADOS: 

L ____ . ____________________ .....__.___.__.~_.___.__.__.__._..__,.........__._. 
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CUAVRO VE EVALUAC101'J Y REGISTRO VE REPERTORIOS CO !.JVUCTUALES. _j 

1 

NO MBRE VE LA ESC UELA: 

3.- Jm,(..t a mov ,(.m,(. en .to e.i1tc.u.la 'l.e6 en ju e g oi,( •A ma.l'!d ltú 6e>1v -~ r6" ) 

4. - Cam,(.n a. hacia a.tildó neal,(. zando j ue go•("amo a .t o"). 
1 

1 

1 

AP L ICAVO R: 

1 : 1 1 : ' ¡- ¡ - - ¡--r¡¡ 
1 1 ! ; ¡' : i : ¡ 1 ¡' 

' ' 1 1 _l 1 1 _ _; 
, -¡ r , -, ----i- -¡-.---1_- -

, 1 ¡1 
\ ! i \ i i 1 

¡ ! 1 ' [ __ : • -- ¡ - ___:_ _ j _ 

s .- Salta en do.~ pü• •ü pe"de. ~ el e qui Ub1tú. ("C onej-<'. .to Bl an co .,r;---r ¡--[ ¡ - ) T' f ! 1 1 11 :--¡ l-1¡· l 
,_ -i-t--t----r-t 1 : 1 1 ! 1 

1 J ' ' 1 ' 1 1 1 1 1 i ' 1 6 . - Cam ,(. na • obn e .ea, pun.ta• de lo• pútó . ' 1 1-~~I ! J j ! ! ~ 
'7. - Annoja. una. pelota. a una peJtóona qu e e.<1.ta a 1. 5m.t•. d~ dü.ta nc.{ a 1¡ ! 1 1 ¡ 1 1 1 

ó ú t qu.e €•te .e mueva. 
1 

1 1 1 _L--1---I . 1 1 1 

1 1 1 ! ! 1 1 ! ; 1 ! i 1 8 . - Vd vu cUa a la• pe1tU l a• de eao pueJttao. l j ¡ ! J ¡ ..J · 1 , 

1 
1 l ¡ i 1 [ 1 1 1 1 

9 . - Ve.ó envul.lv e un ~~lee_. ____ ----- : 1 

1 

i :- i : ! 1 \ 

l O. - Hace bol.{ ta.6 de papel. 1 / \ ¡ 1 1 ! 1 J 1 ·
1
' \ 

1 ' 1 1 1 ' 1 

RESULTADOS. 1 

i 
1 

1 

1 1 r 1 1 i · 
1 l ! ! ' l 1 

' ' ' : l 1 1 ¡ i l 

¡ ; 
1 1 
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CUAORO VE EVALUACION Y REGISTRO VE REPERTORIOS CONVUCTUALES. 

NOMBRE DE LA ESCUELA: APLTCAVOR: . 
1 

AREA VE APRENOIZAJE ---·-·-·--·-··-----NIVEL____________ íi"oi.tsREVf-,Qy:z-rlr i i. \ j 

LENGUAJE 2 1 1 1 1 i 1 i m 1 1 ¡ 1 1 i , 1 
1 i 1 1 1 

1 1 1 i 1 \ 

l 1 1 t 1 j 
REACT1 VOS EVALUAOOS NU~FR_ü. Of. ~lS~A ~--.,._--...--.'"""' 
1.-Senala .t11.e1 pa11.te6 g1tue6M de 6u cue.11.po.(cabeza,b11.azo6,pú1I. 

2.-Re1po11de a la p1tegun.ta,¿qul e6 e.6.tor, con e.L nomblle de.l objete 

3.- i'Aan.(6le1ta 6u6 deóeo6 combl11ando palab11.a.6. (qu-iello te.che). 

4. - Nomb11.a. a c-inco mlembll.Oó de 6u medio doml6tlco, l~cluye11do a 
6amlllall.e6 y a11lmaleó. 

5 . -nombll.a cuat11.o juguete•. 
___ ,_,_ !-

7.-Hace p11.egun.ta6 elevando la e11tonac-i611 de la voz,al 6-inal de ta 
pala blf.a o ll.a6 e. ·-¡---¡- - --l 

9.-RPóponde a. plf.egu11.ta6;lqu~ e6.t<t6 ha.c.le11do?,pa.11.a. 11.e6ell.ill6e. a - [ j 
ac.ti.v-ldade.6 comu11eó . (ju ando). -H__:.:....¡ H 

8.-Rr~pond~ a. p!tegurt.ta~ de a..t.te11.11a.Uva1[6.i/11ol,co11 'lUpueó.taó - 1 1 1 ¡ 1 \ 1 ¡ \ 1 1 1 1 1 1 1 1 i j 
aü}tmg,t,¡_va.i o ne¡¡a.t.LVa.4 - - 1 1 

10.-At hablall •e 1te6le1te a 6l m-iómo. ( 'yo,m-l," o po• 6u p•oplo -
11omb11.e.). 

RESULTAVOS. 
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-1 

1 
1 CUAVRO OE EVALUACION Y RtGISTRO DE REPERTORIOS CONDUCTUALES. 1 

NO,IHlRL DE LA LSCUELA: APLICADOR: ·----------

1 

·------··---·---- -,._ ____ - ·- ·--
. .h Q!l'IPI' 1l1' , ,, ~ 

'""""~ i AREA Dt APRtNVZZAJE \J T IJf;: I 

l 
AOTO-AVUOA 2 . i l ~ 

1 
1 

~lACTIVOS fVALUADOS '""ERO flJ I' n~ -

1. - Subr y baja clekke4 g•ande4. . 
Z. - Come a o f", con curhika lj taza •ln ayuda. 

3 . - Se tava la• mano• y la caka con ayuda. 
. 

4.-So•be flquldo de un keclplentr, u•a.ndo popotu. 

1 
5. -Ma•tica y t•a.ga,unlcamente •u•tancla• cPme4tlble• . ,___ - - - ~~ ,__ 
6.-Avlaa que qule•e l• al baíla, adn cuando 4ea dema4lado ta~de, 

P<Ha (•vita• accld~!!!~h-- ·- --·----

7. -Sr pone lo• zapato• •in ama••aklo4. 
- - --.. 

• 8. - Deaab•<1cl1a fo4 botone• de la pa•te delante~a de 4u •opa. 

9 . - Sr cepUfa f<r4 cl.i1•nte¿ imita"do a un adut.to. 

·------------- --------
10.-Toma la toalla de la4 ma110<1 de u11a peHona !f •e 4ecaM1 ctt1tci . 

Rl:SULTADOS. 
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1 Cl/A ORO Dl EVi\LUACION Y REGISTRO DE REP ERTORIOS CO .VDllCTUHt:S. --j 

1 --··NO,\IHÍÚoíl.~.\EsctÍÚA: APL /Ci\VOR: 1 

' . -- --' 
¡::l!r~,:,:,;::::" li ::-~-=--=-.:::-~ - -· ----· U H ·:jy:¿c·- --- -----·-·----""" ;li ;;;; • ""'"" 1 rr 
i 1 ! 1 

1 l l l 
~--:tü.cr 1 vv~ LVi\Luúu.s__ . - 1wiu IW llf I 1 ~1 A 1 
l 1 . . ¡ "' u a ,, ti <' e ju e. g o .e o 6 rn o v i 111 i '"' to .1 d ~ o t 1t o 6 n i '"' ó • 1 
f-----· - . 1 

1 2 .- 1111 i t11 a 1111 adufto en talfea.i 6.im¡.>fe1>.(6acud~·. lf,b111r.1telf,etcl. ___ 1 1 

~
.r;-;~- r i ¡.>,;·-~" .i" <'~101>, em"" i1rnd<' t'<>d;i'<' i to1> v lra<·~endo ., 011<1 ., ,_,,, f 1 1 j / 
ta6,¡.111 •1 1111 p1•1i o d11 dP 211 S rni111<t1>6. i ~-J 

- Ac q1t 11 _f11 .w6v1<· .ia de 6u6 p11clH'6 en ef cua1r ,, , co11tinuan.do 1 ILJ' / 
, 6116 .1 ctcvcdade1>. I · ----1-L. f---- 1 1 ! 

1 5.-Rq>it r a~·~-io11P6 qui• p'lodur1'_" ___ 1i 6a n at1t11!'n ra 11tenci/!'n . _ _ _ __ ,_,__ __ ______ __ ____ _ ___ ---L i-~ 

' . ! ·-··--------·---·--···- - ---~ -1---- ~li 
7 .- <~·~·: ~:~-~- 1'._~~06 o com.ida ron ot'''~ n<'>lo6 . ·- __ _ - - - -- __ __ ,----- _ _ ¡. !--! 
8, .()(1¡•¡/ <'<'I ' 11 f<16 padlfe6 e.l 501 d<• ftU \IPC<'L 1 ' ¡· i ! 

• ' 1 ___ --r--.._ -1-~-1 
9. -$111'11 1/.1 a núi1•,1 11 ttduf to6 c"nvi• id1>1>, t'111tndo 6V f1• pidt•. 1 \ ! 

1 1-------------- --- ·· -. . ... ·-··- - ···-·-----·-· -- ·- -· ·-- -~- 1 --r--1 
IO.-l111t• o ff1•1111 1111 vhj~to 6i 6t' f~ dcfn (116(\ucci"tl<'~ . ~ l--l- Í ! 

RfSU LT "°-' : 1 1 Líl 

6. Jrtil •f<l C<•n dv 6 o .t\<'ó 11i11o6 clr ~" <' dad. 
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¡ cuAoRo vE EVALuAc roN v REG1 srno vE REl>E~ill!OSCO:vv~~P"s~ - - - -- ·1 
NOM BRE VE LA ESCUELA: A :'L)(AQQ}'.~: .. ~-----
,\1:.:ti\ Dt APRENVTZAJE - ----------- ----- ·- ---------·µ-¡-¡¡EL-- - ----- .'iMrn•n VE :.o .s i'. W.i N•J8 . 
--- ---- -· ··- ---~------ ----------..--- . ·-·--r-¡--,-~-.......,·~r.-· ]-_.,.. 1 -,·- - .- - - -.., . . , 

¡ ; ! i i 1 t ¡ ~ ! i 1 : 1 ¡ . ¡ 
' i 1 ! : : ! i 1 ¡ 1 1 1 ; i 1 1 i 
J 1 ! 1 ' : l 1 

' 1 i i ! 1 1 \ 1 ' ' i ¡ ' i 
i 1 ! . l 1 1 1 í 1 l j i i ' 

¡' ' i ! ¡ ' l i f l . ~ ' , 1 i _l ..__.L_.L i ; L~' _.J. __ .L_LJ_: 

··--nAcrroos ·rJATirm-s_=-:=-~=-=~_.:__-o~==-=-===---=f----,--·¡ 
1

- : 
1 

,,f ~li,,, 1, o DE ..i..; :- / ¡-: ¡ 
- Hacr p¡V..;· ' :!e ··b;":· f,i/, .-; o(:< <ii.'..'.ma AoJr.ma . ·cf ·:,".1{c• ,1 •, cc> ' quf o .¡· ···-+-t~-· -t-¡ j ¡ 

1 
¡ ~>\"' ~ · --·¡--

.: uariJr ''" o. ! ! 1 : ! 1 ) ¡ ¡ l . ' . ¡ 
______ ___ ,, _ ______ ---··---- - - - .... - - -l . i -·-\--- l-l-H--¡- . ; ; : -¡--;- f..-++-, 

2 . - !J / 1-t.-tnnc.u.: 11 m P11(..1~tHta. c ~i1 ,rd ri 1 a !l (tf .0~1 ~;-1 .r u e_/, áu f c~· , tjll.LxdD ,.-, í ¡ 1 ! ¡ : '¡ i ! j ; ! 7 : , j ; ¡ f 

' a.m (vt9 º -: p-=--~ -~-------·---·- -·---·----------,--~ .. ----- .-~----__ ,_ k-~----· -- !- .. ~- · ~L~~~--~~~ . - .\. ~ -- ' - ---~--~---' ---U.-W--~+~ 
i 3. - o,{·-6-tingu.e tf me.nc..-Lo ;to c.( \J r. ~·. ó 1.1. :¡hod .'Í,. L.t~. ~ íj dll.óC!<Utu dtt b.f.e ¿ '. i 1 ~ • ~ ·1 ~ i ; ' f 
i - .., ., ' : ¡ ! 1 j : : ; ! : '. 

---·--·----+··'--f-·+-¡-1 1 1 1 ¡ ~- 1 ! i i +~ i ~.-Hace pa.~ e.\ d~. obje.to6 r!~e m.t-0mo c.otM. i l 1 i 1 [ '. i \ 1 
1 

1 ; 
1 

i i ' 1 

í--· "-------------· ... - - --------- -~- ~-- --t ~~-~, : - ~t ' ; ' '. l-1-T- ·,. J : 'it~ 
5 . -!ía c e p a'<.e~ .i e ob jr · tn~ de l m-<.6 "' º ;:.:rnic .. io . i ! ! 

1 
! j 1 1 \ l l 

1 
i 1 l 1 ¡' ¡· 

L I . . ¡ ' ¡ L___ ' ' 1 \.---··----· - - -----·-------·--·- - ---j--t-1-1¡--l-1--..,.---· -1 -~· i 1 1 1 
: 6 . -01>.~ c ü be cu.cfndo un 60~-üio •-6 6ue11..t~ o rJ.el'- ,' ! · 1 j , , J 1 ; ' 1 : j i i 1 ' 
'¡ ¡ 1 l ' \ \ ' i l ¡ . 1 ! l ¡ [ 1 l ~ 
.--------------·- -- ·-·--·- -- -· -·-. - ·---·---- --·-- --< . -'--+--i-1---r-+. ' --+-·1--1 1 1 1 1 ·;-+-, 
1 ! 1 ' 1 1 1 : i 1 1 1 ; 1 ¡ 1 1 1 

[ 7 . -~ ~b~{~¡ '~b/eú'~ en_ea potü.J.on qu r• "e__te p~ ,~~ ~-: ~¡~::~~~-~:-d:; ~~~-.J _, __ \ ___ __j_ _J_J __ !_j \ .. J i j L.L : __ ; 1 1 
! 8.- Nomb Ji a .la ~cc,,i_6n que mue .. i...t. .\a. r; f. ao ..... . eu~t>rl.o..t:{ ._.:1 ::::. . 1·~:.1'~·:1~.,,, , 1 1 ; 1 · i ! : ¡! ~ ; ¡ '. -;--H

1 ! tn-'~ li , c_ari t a.'!. J • '. 1 i : ; l \ ¡ 1 i ~ ~ ~ ¡ "! l 
1 ¡.. . -------·- ·------- - - "-•• -----··-·-·-- -·· -- ·· - -t-·· -'--+-·-·i-·--1-~-·:--,-:-----:-r--:- ~ ! r--t¡ 

¡ t; . -Me.nc.<. ana d..i.."z pa ,~J~t d ~ P C.l.~ • ·'i.po i·1 u r1t' ! ~ .:· . ! l ¡ ; '. ¡ ¡ / . j ; ¡ ! i : 1 t ¡ 

L----------------· -- ····--··---· ...... ·----·- - ·-·-·· ···- ...... _.L .. L.+. ~-+·-~+-+-+-1++-t--~-r--- : 
1 1 O. -V.tde.na. en ~e. c.u e.rtc-ia l6g-i.ca t~e~ .:~ ~ ., t ~. :i~.l0>icL · ! . . ' J 1 1 ¡ 

i· -~-~--~-- .------~ ··-····~·-~~ .. -· ··-·f--i· ·-t f·-, +-i-.·~--·-t-- ~- 1 

: :~: • ;~ .~ 
! RESUtTAVOS : i j i ¡ 1 i l i i ¡ ! ! 

• ----------·· ·--· ·--- -----.. · -· ·-· - L .L. _.-... , j_ __ j__.[_: ___ ; __ J_.l_l._ .. __ · _~----.. .. 
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CUAVRO Vt EVALUACZON y REGISTRO VE RFPflIORIOS CC«.V.UCLUA.L..t:...:i---------....--- ,--·---i 
NOMBRE VE LA ESCUELA: APLICAVOR: 

'\"T' 1 ~ 
. \ 1 1. ! li 

\ 

1 
1 1 1 

1 1 1 ! . 
¡ 1 l l 

3 

AREA VE APRENVZzA1• ...... _ 

DESARROLLO MOTRIZ 

,llPMBtRE fF "" 

----·----

REAenv NUMERO VE LISTA _¡ 
1.- Camlna hacla at4l6 ,6olo. : 

1 1 

2.-Baja. e6cale4A• a.lte4nlndd ld6 ple•. 
1 
1 

1 1 ' 1 
1 1 1 i i 1 ~ 
I 4.-Coje una pelo.ta con .ta6 do6 mano6. __Ll_~ 

3. Vl ma~ome.ta•. 

5. -Rebota y coge una pe.lo.ta. gll.ande. l · -rr j 
6.-EMa4.ta cuen.ta6 go4da6. 1 -- I ·-r -1t·¡ 
7. -Hace cl.elndll.06 de pla.6.t.U.lna, unlendo de 2 a tke6 pak te•. 1 +-H \ 1 l 

1 - -- - i 

I 8. -Con•.t11.uye una .tMke de . .t11.e• cubo•. ¡ 1 
1 

'--H 
9.-CM.tacon.tljeka6 (pape.e). i 1 1 1 [ i i 1; 

10.-Empuiia el llplz,enÚe el pu.fga11. y el b1dlc<' apoylndofo en el 
dedo medio. 

RESULTADOS. l 

i 
1 

1 1 
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1:UAtJ.RO_J? .. Ll_~ALUACION V RIGISIRO l>l Rtl'IHORIOS CONVUCTUAUS 
·~-........;-~~~~~~~----~~~~ 

NO~H>RI. 01 LA lSl'Ut LA: f APLICAVOR"1 

1 ARIA OC .._ rlfflJD t zAJt -----·-----·-·---· - · ----- -·-·-· N1Vtt --· .... . .. rnrr VE LOS ALUMNOS 
1 .. - --------···-·· ---

1.1 NGUAJ l 3 

,--111 
1 1 1 ¡ 

1 -- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 J 
JHA\'TIVOS EVALUADO~------- •. 

1 
NUMERO VE L!_,ST~ 

1 1 1 1 
, j 

1 . - N11111ú11a ~· · 11i1fo~ 6amifi1He6 drC amhit11t1• lile a11imatr6,ca111pa11a,) 
1 
¡ 

--- --· ---·-- ·- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 . - N.•1111> i ,, ,, 1111 •• 6 r.xo pe, tt ne e<' <' 1t1111cl1> 6 <' l r JH f f!Utt t.a, 

l. · - í ·;;-:¡~;,~- ~;, · 1•1focl c11 11 r,,~ fofo.1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \ 1 ! JI. 
1 1 

./. - b11pf1•.r 1'1' ¡¡r11111cli11 dvt ve11bo.ll1abtando,com1·u1do), 1 H1 

~
llll'frct ~.11111116 H!]llÍ<t1<'6 def pfu1111t. llib110-tiú1106) -H 
:1¡>f1•11 -6'~e-c-11-;;;-t-;111r;¡:-;-¡\;-;\-~1a<1 1n1-.p:t7~-r6 t.11 tie1np11 pa.!ado. .__.___ , ·"l 

l .í11f, _ !''~.!_ 1•,:1l~- - ----- _ ··-- ---·--- 1 1 j 

[ m p f r it "e 6 t <', ,. ~ t ·~· ,' 111• .! <' / r 6 a" a ( 11ahta1t.. 1 j 

,.__8.~~ :ap1'1• ;, --;, -~·;;;~"r6t 11 ", af cM16t,11ii 1111ac.ionr6 4(mpfe6. '--'-- -- . i--<-1-- - · · ··+,~ 
(IH11 º .. .'.'!"' p('(',1ta; fa pe(1•(<1 1•6(a aqu.C). 1 1 : 

9. · ~c1i,1(.1 u11 <>hjr to q1u• "no ~6" _(ni• 1•6 una prfota}. 

!-----------·---· ·-. ···- - ·--···--- ------- l-+--+-t--+---1--+--t--1 
10.· V-ic<' ~11 111>mh1t.1• romrfrto cu11r1d11 .H fe p.i<fr. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-1 
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\ CUAVRO OE EVALUAClON Y REGISTRO VE RCPERTORIOS CONVLH'TUALES -~- -

! .¡ 
·-~'"" 

Nl~ _l .-illT 1 i 1 i 

1 

3 

__ 

1

__ 1 1 11 j ~ 
['Ré:\éuvos cv,1,1 uAQOs ·--- 1 ~o vr LISTA. j 

l.-Obtte11t•aguade(altave. <1ú1a1juda. 111 j 11 111 11 ( 11 J i1 

NOMBRE DE LA ESCUELA ··--· ·---·· ·-- - ·· ··- -·- -----
AREA VL APRENDIZAJE -----··-· 

AllTO-AVUVA 

i 

. . .i 
·2. - S(• quita IJ 1>e pone p't~t1da6 de vr1>t.ilt H11cU(a1>,co11 llljuda. ¡ J j ¡ 

i <'<lmüa, vr.1>tülo, pa11tal.onr.1>) J ¡ ¡ i 
· -~-~~,~~;.fo ai 1tr.t1trte y <1e Umpia el mümo. \ 1 1 1 

f'-- ·- " 1 .-j 
4. - Se. (a va la6 mano!> 1J la cal( a 1>ofo. i 1 J 

1 1 1 

1
------ : ! n 
, 5. - Sr a1t1te.g(a e.l pelo con 1te.gu(a1túfod. j 1 1 j 

11~;¡-P" P" ;¡¡;; '~': ~ "'"''" ~'- ~".__~~ w ""'" "'" i ob6"' t" t to 1 - - - 1 r~1 
7.-Evita prliql(o6;como la4 uquiua<1 de lo<i mueblr<1,e<1cale1ta<1 <1ú1 - ' 1 1 

, _ --~:i._1¡a11dal, e~c. ~- ____ ,__ ____ __ ___ ¡_¡_¡ 
¡ 8. - Se.frcciona la 1¡opa que va a u6a!t. .. 1 1 i Í 
i-- --- H-1_,1 
! ? . - Sr l'ava fo<i b1tazo1> IJ fa¡, pir1tna1> cuando 1>e baña. ¡' i 1 
1 ¡ l 
1 . . : 

l'-¡o:·=·.-¡;:¡;¡;-;¡-;::-fig1t0 -~~~6~;do · d;·----;e-.-(-vid~i.<' /(<;~~"· bacl1e1>,cha1t- \ H!I· ; \ 

~-·--1:.il c. te. ! _ _ l ' 

1 
j 

IU ~UL T AVOS. 

_
_

`
¿P`

_______
___V__

__u'_š<__:;,
:_

__

NI\
_J_¬¬fla¡_¿

#fl:U_QU:Uç°_°°~¢€
çwštwä
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CUAVRO VE EVAlUAClON Y REGISTRO VE REPERTORIOS CONVUCTUAléS 1 

NOMBRE VE LA ESCUELA: ---- -------· mnRR[ Vt . LO S ALUM!JOS mr 
IJ7VE1 n 1 ' 1 1 1 1 1 

. Ak'A VE APRENVIZAJE , I • 1 1 1 1 .' 

1 ! 1 1 1 

1 

1 1 ! 1 1 : 
¡ 1 1 1 ' 1 1 

1 W 

1 

ALI ZAC! ON 

3 

1 1 11 1 _ :_\ ' 1 1 1 1 1 1 _j LJ 

APLICAVOR: 

1--------
NW'"".-1 111 ~~ 

! :·. ~· ~~:~~.t~·:~~:~
11

;.C:nu.to6 p1te6ta a..tv1c . .i6n a la múúca e cuen.t oa 
-,-[1· l -r l -

1 1 
! 1 

1 
1 

1 1 que ae · te 1tel ata11. ¡ ! ¡ ! 

2. - Oba e1tva d,¿bujo 6 e. 11 l o6 cu e.nto6. i 1 1 
1 

i : ¡ 1 

3. - V .<. c ~ " ~º " 6auo1t" y "g1ta.c.ia6", cuando •e le 1tecue1tda. . 1 
1 1 

1 
1 ! 1 

1 

1 
1 ! 1 4. - Ayuda en ta1teaa doméat.lca&. {rlet.lene el 1tecogedo1t,ba1t1te, et c .) i ¡ 

1 H-11 1 
5.- Mueat1ta. &u& &ent,¿m.ientoa ex.v1teaa.ndo;amo1t e. 11~a.do t!tütern et c . lft 1 1 1 

i---t-j 6 . - Eacoge u11 obj rt r o un dulce cuando a e le 061tece. 
' i 1 1 ¡ 1 1 1 

~-1 1 r i_ . - Canta y ba.,lla ~~--~~~-uchM --~:· múa~ca.. 
1 1 

1 1 
1 Hi+· i 

! 

i 
1 1 1 i i 1 1 8. - Ju ega. coope1tat,¿va.m ente con o.t l!o 6 . 1 

r---- r 1 1 
1 

1 
1 9. - E1>pe1ta. au tuJtr:_~_r:__f..u._egoa IJ ac .t..l v idadea ~ue 0.-0.<. le 1r.~ou úA er. , 

IG.- Sigu1 · la-0 1r.egla-0 del juego ,¿mi.tanda a otlto&. ! ¡ 
1 i l 1 RESULTAVOS. 
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CUAQRO VE EVALUAQION Y REGISTRO QE REPE&TQRIO~ ~QNQy~TYALf~ --~ 
1 

NOMBRE VE LA ESCUELA: APLICAVOR: ___ J 
~REA VE APRENDIZAJE NIVEL 

NO.USRE PE LOS ""T'1 1 TlT 
COGNICION 4 llil 1 

1 i i 
j ; ¡ 

1 ¡ ! 
1 1 ! 

1 1 

REACT! VOS EVALUADOS "1 ~IAERó VE I T SO. 

1.- Nombka clnco coloke6. ! 

1 

2.- Eacoge et nQmeko de objetoa que ae te plden (haata dlez) 1 

1 

3.- Nombka to lakgo y lo cokto en loa objetoa, 
1 
i 

~.- Dlce al un objeto ea mla peaado o mlA liviano 
1 

1 

¡ 
1 

5.- Reconoce au pkopia dekecha e iiquie~da. 

~l 6.- Reallza un dibujo libkemente y lo expltca. 

7 •• - Catea 1.in modelo. 
1 

1 

8. - Real.iza e/e~cl.c-<.01i de. caUglf.a6la, ¡ 

1 

1 1 
~.- Apakea vocalea. i 1 1 

1 i 
--------~ 

10.- Tdentl6~ca au nomb~e eac~lto. 1 

RESULTADOS. 

1 
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CUAVRO VE EVALUAClON Y REGlST:lll 1JE llEPFllTtHlJllC! r1Hmw•nu.• ~._. 

NOMBRE DE LA ESCUELA: APLICA POR: 
ARfA VE AP~[NVIZAJE 

-- ··-------·- --·--- -- - NIVEL NOMBRE !)E LOS ALUMUOS ____ ... 

DESARROLLO MOTRIZ 4 1 

-
HA.CTIVrl~ EVALUADOS llU.\IERO !)E LISTA 
1 .- Salt a aob4e una cue4da auapendlda aln movlmlento. 

2. - PcdaU.a un .t11,lc.CClo y di! vue.tt1u e.r1 una eaqu-C:na . 

3.- Ato4nllla objeto• con 4oaca. (tapade4a4) 

4.- Se mece en un colump-C:o lnlclando y manteniendo el mavlml~nto. 

5.-S nlta en un ple clnco vece4 conaecutluaa. 
-

6.- Dibuja 6lgu4aa almptea que pueden 4econoce4ae.lcaaaa,homb4e4) 
-------·--- .. 

7 . - Reco4ta u pega ~o4maa almplea. 
- ·- ....._ ,___ 

8.- Uaa adecuadamente el aacapunta•. 

-
9.- Copla en let~a de lmp4enta vocalea. 

·---- -··-· ---··-------- ·- - -·· · ·· -- ·- ··---· ~ - -
10.- Vobla un papel cuad4ado doa vrcra,dlaqonalmente. 

RESULTADOS. 
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CllAVRO Vl EVALUACION V REGISTRO VE REPERTORIOS CONVllCTllALES 

-- - -· - -------
NOMBRL VL LA ESClltLA : 

APLlCAVOR: 

ARrX V[ APRLNVl~~Jr -·-· - ·- - ·- · ---· ·· ·-- -- -- -·-· ··-,;rvcL - .. -- ------ ~OtABRi: .. vT-ios · ITfiM.Vos 
1 

·-----
.. 

LENtJllAJl 4 

"' ArT 11111~ r11A111An11s 
-·· NU~ fR< Vt U !il 

1 . . ~rfdtd PXpr1tirnri116 inmediata6. 

L- Vi<'<' ,.,~'"" 61' empfran 1>b11•tc•6 comrin•~· (maltr.c.ccv, f{jPl!.ll6,"º'"' ' '"' 

·-
J.-txp1tr611 arriunP6 ~u tuita6 pmp.t1•ctt1d11 11 i11 a", "te.nrlt qur 11 ,que1tr1t". 

4.- l'11111{.i<1 ap11op.iitdamente ef 01td1•11 dr lct6 pafab11a.1. 1!1" puedo, tií-

qu_i<''''~. 1 
5 . - lmpl' 1•11 "''u•íonr6 compuuta6. (f1• pegu( a la pr(ota !1 H itodcf -

a¡,.,~ _r_~r -~_i.!_! '" J 

6 •. Cu<1nd1• 6<' 1'1• picf<o pueril'. indi1;·~-;,-¡a-Pa;¡-¡.-¡-·dP "a.it11iba 1 !/ clr• 0 11h~ ..... ··- -·-- - - - · -- - - --., ___ .__ --- - . -- - -· -- - ,_ 

io" d<' f" ~_c.?JU.<·.~g_.1_. ________ ·····--- - . -- - -
1. - lmpfra fa p11t11b•11a"hP1tmanu,11burlitn,tto". 

--------· -·· --1 8 •. Rrfata rxpr1tirttrid6 dla•ia6. 
. - -- - - -· - - . . ····· - .. '-· · .... -- - ... --

9 • - l inpt1•11 ,. f iinpr1tativo ruando pidr un ~11vo11. 
·---- --~- .. - -- - -- --------- ----- - .. ... 

1 o. - Cuenta do6 6u<'P606 tn rt •••cfrn e11 que 11eu1t1t ir1111n. 

Rf.SULTAVOS. 
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1 

CUAVRO VE EVALUACION Y REGISTRO VE REPERTORIOS CONVUCTUALES. 1 

NOMBRE VE LA ESCUELA: APLlCAVOR: 1 -. .. _ ... - NOMBRE VE LOS ALUMNOS AREA VE APRENOIZAJE NIVEL 

l 1 \ l 1 1 

i 
AUTO-AYUVA 4 

1 
1 1 

1 
1 

1 l 
1 

1 
1 

~EACY1V~~ ~VA[ÜA~~~ 
1 _J_ 1 

,\/UMERO Vt L l~ 11 

1.- Ve6enchu6a co\done6 po4 la clav~ja. 

2.- V¡6C\¡mina el \eV~6 y de\echo de la \Opa. 

3.- Se pone ve6tido, cam¡4a, pantalone6, 40(0. 
1 

1 1 

4.- Se pone calcet~ne6 y zapato6 60io. 1 
1 

1 
5.- Ama\\a lo6 co\done6 de 6u6 zapato6. {hebilla61. 1 

1 
.. 

6 . - Come po4 6l 6olo toda la comida. 

1 

· 7.- Se 6ilt,vel.Cqu¡dd6 de una ja\\a pequeña al va40 6Út 41fuda. !_ __ 1+ 8. - Se 4.{\ve comldu 6olo. (6ubündo6e a un banco.) 
1 

9 .- Bu6ca un t~apo pa\a llmpia\ lo que ha de\~amado. 1 ! 
1 ¡ 

·----··- -- ---- i 

10.- Evlta ¡nge~l\ veneno6 y 6u6tancia6 pet~g~o6a6. i 
1 
) 

RESULTAVOS. 
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EVALUACIQN y REGISTRO VE REPERTORIOS CONDllCTl!AI ES --------¡ 
APLI CAVOR; ·-j 

NOMBRE VE LA ESCUELA: --- NOl,JMf.-12-f---l os A, fk.Liy~-rn 
AREA VE APRENDIZAJE 1 J j 1 ¡· i \ 

. i . i 1 

1 1 ! 1 
1 1 ; 1 : l 1 ! 
1 ¡ i 

CUAVRO VE 

SOCIALIZACION 4 

REACTIVOS EVALUADOS MlrUF''Otl flC I 1 C'TA 

1.- Pa~tlclpa en juegoa competltivo4, (e4condl.te,ca••e•a4.) 1 

2.- Plde pe•ml4o pa•a u•a• el juguete con el que ea.ta jugando 
n+~n ~:~n ¡ 

3. - Obedece a un adulto el 75% de laa vece4. íl 
4 . - Pa•tLc.{pa en aencllloa juegoa dP meaa;lote•ta,ora.domin6. 1 1 

1 1 

Tl 1 5 . - PHmanece U! au ):l.\OP.fo r:>at.io O 4al6n. I r · 

6.-P.{de ~yuda cuando .túne alguna d.i6.{cul.tad, (paJta lk al ba11o e 
1
--.J 

4 e~v-t.lLa e algo. l 

7 . - PakticLpa en la conve!laacl6n de adulto• aln lnte.\.\umpl!tloa. 1 1 1 j 

8. - Repl.te hü.tp!lia4 y/o acc-lonu 

9.- Replte poemaa, cancione4 o ba.ila con ot,oa . 
·- - -- --------------+-+--+--+-¡..-t-t-1- 1 1 -! .¡. 1 1 -+ -i 

10.- T•abaja aolo en alguna .ta.\ea domé4tlca de 20 a 30 m.inutoa. 

RESULTAVOS. 
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CUAVRO VE EVALUACION V REGISTRO VE REPERTORIOS CONVUCTUALES 

,NOMBRE VE LA tSCU~LA: 
APLlCAVOR: ··--------- -··--- -·-· - ·nvn· 

iAREA VE APRENOIZA-f NOMBRE VE LOS ALUMNOS 
i 
I· 

1 
1 1 . 

VESARROLLO MOTRIZ 5 

1 
REACTIVOS EVALUAVOS NUMERO VE L1 STA 

1.- Purdr 1alta1t una cue1tda poll 6l 6oto . 

2. - Golpra una prtota con un palo . 1 

3.- Rrcagr un objeto del 6ueto mlent1ta6 co1t1te. 

4.- Salta de una attu1ta de 30 centlmet1106 y cae en la punta de lo6 
u.ir6. 

5. - Sr mantiene en un pie 6Ln apayo,ron lo6 ojod ce1t1tadod po• clnct 
APil!OliiOI. '-- - ,_ 

6 . - E1c1tLbr 6U nomb• • con tet1ta de Lmp1tenta . 

- .. 

7.-Copla dlbujo6 complejo6; 

8.-Reco•ta '(9u1ta6 rn 1te.vL6ta6 o cat4l11go6 ,al llollde 4-<.n dr6v~a11-
~ . - - · ,_ 

.. 
1 e . 

9. - lfumi~a dlbujo6 complejo6 1te6petando tlmlte4. ' 
- --- -·- ·-·--.. - ·••ª ·• - - ·-----· -

10 . - Rr cPge vfd1tL04 del 6ueto 6Ln hac11t6e daflo. 

RESULTAVOS. 
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CllAVRO VE EVALUACION Y REGISTRO VE REPERTORIOS CONVllCTllALES 

NOMBRE VE LA ESCUELA: APlICAVOR: 
~R~~ ~t ~PRE~~72~JE l'.Jl!lt[ NUMlH<t l!t LU::i AlllMNUS 

¡, 

1 
1 

l 1 

1 LENGUAJE 5 1 

1 1 

1 1 

1 

i -REArTI V()S EVA I UADQS Nl ME~O VE LISTA 
1. - Pr.edÍ!.· "ombltiH co6a& o.b&utido.& rn aRquria A'.luó t1tac,{6n, 

1 
¡ 

2.- Emplea el cond.i.cio11al(pod1tla,&rtila,hab1tla, ,,)al hablalt, 
1 

¡ 
1 
! 

3.- En una .f.lu&ttiaci6n mue•t1ta el objeto que no pe1ttinec~ a una 1 
1 cl1He rl•"•nmJ.,ada. luna aur 110 e6 a.n.f.maRI ¡ 4.- V-le e 01tacú1r1e<1 compfda.lelta qtiieH que 11n ni.tite PC>ltque . .. I 

1 1 
1 1 ,. 

1 

! 1 
5.- V.i.ce &-<'.un •on,{do eó 6ue1tte o auctve. i 

i 
h.- Puede aeiíalctlt "alquno&","mucho&","vatiioó", 

1 1 : 
1.- Vlce •u d.i.1tecc.i.611. 1 

1 ! 
8.- Deac1t.i.be lct ub.f.cac,{6n o movimirnto(fejoó de, de;,de,hac.f.a, ,,,., _ 

¡ 1 1 1 ! dma.ett!.) 

9. - Rr&ponde a la p1tequ11.:ta '' po1tqu~': COI'! una PXpRicaci6~ ne0~dp ! 
a .ea p1tegunta. ' 

10.- Ve6úe palab1taa. (la &lUa &.f.ltve patia 6rntMHI 11 l.1 u UJ úlad 
de loó obje.:to6. 

1
.RESULTAVOS: 

1 
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CUAVRO VE EVALUAC10N Y REGISTRO VE REP.ERTORlOS CONVUCTllALES 
1 • 

1 NOMBRE Vt LA ESCUELA: APLICAVOR: 
AREA Vt Al'F<tNVllAJt NivcL NUMtlf<t -uf TCTS ALUMNU.::i 

1 

AUTO-AYUVA 5 

! 

REACTIVOS EVALUADOS NUMU JIE LIS "A 

1.- Se baffa .,in ayuda y 4egula la tempe4atu4a de l aqua. 

2.- Se de,pie4ta aolo duAante la noche ra4a i4 al ba~o~ ~ pe4man!_ 
ce aeco toda la noche . 

3.- Se cepil la la• diente• •in que ae le Aecue4de. 

4.- Se p4eocupa de au pelo, !lavado, peinado, ma4~ol pDI! p4op-<.a 
inü:itiva. 

aolo, co44ectamente au 4opa de acue4do con la oca- t·--·--··>--,· ,_ 

s. - E• cog e 
cidn y con la tempe4atu4a. 

6. - L :i~t4a aua zapato• 4egufa4mente. 

7. - Cua2do a~ lg .dan -<.nef ,¡ ca~-<.onea ve~2a.c:ea ,a11uaa a pane4 <.a mr"" 
· co ac an o -<.en loa cub-<.e4toa y p atoa. 

B. - Paaea po4 el vecinda4io a¡n aupe4viai6n conatante. 

9.~ Sin que ae le 4ecue~de, 'e deti ene al bo~rle de la battqueta,·-
mi4a a ambo• ladoa y c~uza fa calle. 

1 O. - Se p4epa4a un e.mpa4edado ,.¿n en6uc-l{!.'t6e 

ºRESULTAVOS: 
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1 

1 CUAVRO Vt EVALUACION Y· REGISTRO VE REPERTORIOS CONVUCTUALES 

¡ NOMBRE liE LA ESCUELA: APL1CAVOR 

AREA liE APRtNVIZAJE NIVEL NOMBRE DE LOS ALUMNOS 

1 

1 

1 SOCIALIZACION 5 1 

! 

1 

1 
REACTIVOS EVALllAVOS NUMtR VE LISTA 

1.- Coopr1ta en actlvlrlarle6, 
tante. 

cott 4 6 5 núio6, 6ú1 6upe1tvü-.iÓtt con~ 

2.- Expf.lcaaot1to6 la6 H .gla6 del juP<fO o de una actlvl.dad . .. 
3.- Pa1ttlclpa en la conve1t6acl6n du1tante la6 comlrla6. 

4.- Elige 6u6 pltoplo• aml.qoa. 1 

5.- Conauela a aua compaijeJto6 de jueqo que e6tan a~tlnidoa. ¡____ 1 

6.- V1tamatlza paltte de un cuento, u•ando tlte1te6. -

7. - Imita loa rapele• que de•empe~an lo• aduttaa. 

8.- AcPpta la• 01tdene6 que ae le dan ain p1toteata1t. . 
9.- No 1toba, o toma p1teatado• objeto• dr ot1toa aln ~vdl1t pe1tmiao. 

10.- S.lque 1te.qfaa como; perll!t dl6c11lpa6,tlama1t a ta puP,ta,et c . 

•RESULTADOS. 
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¡' \JO !!BR [ 

C'UAORU DE EVALllACION Y REGISTRO VE REPERTORIOS C'ONVUCTllALfS 

VE 1.A ESCUELA: 

Ir .. 

. - - - A.PRCN01 ZAJ[ FJ7 tltr 

! 
('Q(;N re 1 ON 6 

júrTJVtH lVALUAVOS . . 
1. - Cue t1ta l111&ta ve.ite objeto• · !f · d.ice c11a11 .ft1.1 h1111 . .. 

·· ·· ' -' ....... ------·-· 
l. Suma p•dcticamrnte haatn wh1te objeto• 

3 . - Rr&ta r• ~ ctiramrntr haata veinte objeto•. 
, :. ,-, . -~ 

! 4. - R (l .6 (l f1 f V{' en papel,auma& Je do• dlqltoa ruuo •eauttado ara 

·~---luu .. t.a ... ~~ úite 
. 

S .... R('.6Ul1 l'Vt' lql p1lpc1 f, 
___ _ ,_, · 1 .... .;,. , ,. ·~ f, 

•e•taa rlP do• dlqlto• CUffO 'e.aultado aea --

6.- Rl'61t(•fve p•dct.icamt•11 .te p•oblt•rnaa mate.mdt~·co• que .i.11ct.u11a11 auma 

-~----
11 .\(••ta. 

7.- Rrconnr P rl'•z patab~a• .imp•••n•. 

.... 

8. - L t' P orunr.iadoa de .t~U r:iMte. (fmn comp e t'ma l 

~:-~ .. 1'.l1~z 1 n•v_~_ pafab•a• paHie11do del antHiaü de tn d.(vü .ion -
, o. - Fo•muea nrn11CA0 ado.& de. ma1¡<1• cnmpte.jidad. (M.i rnttmd m1• da pan). 

·IHSllLTAVOS. 

·~·~-......,,_ .. 

(}) 

APlIC'AflOR : 

IQO~BRE VE ros ~rn.~t~os 

IW~fR, VE LISTA ' 

~ -

·- - ,_ 0--· - ,____ 
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CUAVRO VE EVALUACION Y REGISTRO VE REPERTORIOS CONVUCTUALES. 

! 

1

: NOMBRE VE LA ESCUELA: APLICAVOR: 
AREA VE APRENOIZAJE NIVEL IJOMBRE VE LOS ALUMNOS 

1 VESARROllO "°TRIZ 6 1 1 [ , 1 1
1 

l i_J ! 1 1 1 
' llFA!'TTUt)<: l=UA111Antl" NUMERO Vf LISTA 

¡ 
7. - Aóloja. la .Ue1t1ta uundo el p.úo. r f 1 
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CUADRO Dt EVALUACION Y REGISTRO DE REPERTORIOS CONDUCTUALES 
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c o N c L u s I o N E s 

Mucho se ha hablado de la psicología y su quehacer. 

Cuando iniciamos este trabajo lo hicimos motivadas por estas cues

tionantes; ¿qué debe o no hacer el psicólogo? y ¿cuál es su óptimo campo 

de acción?, y esto se vislumbra en varios capítulos, pero inicialmente -

sólo defendiamos nuestra formación como modificadores de conducta en el 

trabajo directo con los niños. También es cierto que al egresar de los

recintos universitarios esperábamos en primera instancia; si no, que las 

puertas laborales nos abrieran paso, sí encontrar acceso y reconocimien

to profesional del psicólogo; pero nos sucedió lo que menciona Politzer 

(1928), Millán (1982), "La desgracia del psicólogo es que nunca está se

guro de hacer ciencia y cuando la hace nunca esta seguro de que ésta sea 

psicología" (en Millán, 1982), y fue más clara nuestra duda, cuando nos

vimos arrolladas en conflictos económicos y se nos propuso desempeñar el 

puesto para el cual fuimos preparadas con el mismo salario de un maestro 

normalista, la diferencia es que ellos sólo laboraban 5 horas diarias y 

nosotros por la misma renumeración debíamos cubrir un horario de 9 horas 

(dos turnos escolares), es ésta una de las causas por las que este prof!_ 

sional se ve obligado a desempeñar puestos diferentes en el que se dicé

que no fue entrenado; por otro lado sabemos que es sumamente importante

mencionar los problemas cotidianos en un trabajo que se supone debe es-

tar repleto de terminología científica, pero no queremos cubrir todo el

tipo de enfrentamientos a los que nos hemos visto expuestas cuando "usur 

pamos" el campo de la docencia. Cuando se vive en carne propia la pro-

blemática del maestro, su escuela preparación y su azarosa motivación di 

ferente de la remunerativa, que es precaria, y si se tiene la conciencia 

clara aún de que no sólo el poder adquisitivo será el eje director del -

desempeño profesional, sino que además y debiera decir primordialmente,

en el terreno que nos encontremos ya sea clínico, social, laboral o edu-

-ma-

couctusïonrs

Mucho se ha hablado de la psicología y su quehacer.

Cuando iniciamos este trabajo lo hicimos motivadas por estas cues-
tionantes; ¿quë debe o no hacer el psicólogo? y ¿cnãl es su óptimo campo

de acción?, y esto se vislumbra en varios capítulos, pero inicialmente -

sölo defendiamos nuestra formación como modificadores de conducta en el

trabajo directo con los niños. También es cierto que al egresar de los-
recintos universitarios esperãbamos en primera instancia; si no, que las

puertas laborales nos abrieran paso, si encontrar acceso y reconocimien-

to profesional del psicãlogo; pero nos sucediö lo que menciona Politzer

(1928), Millán (1982), "La desgracia del psicölogo es que nunca estã se-

guro de hacer ciencia y cuando la hace nunca esta seguro de que ésta sea
psicologia" (en Hillän, 1982), y fue mås clara nuestra duda, cuando nos-

vimos arrolladas en conflictos econömicos y se nos propuso desempeñar el

puesto para el cual fuimos preparadas con el mismo salario de un maestro
normalista, la diferencia es que ellos solo laboraban 5 horas diarias y

nosotros por la misma renumeraciön debíamos cubrir un horario de 9 horas

(dos turnos escolares). es Ésta una de las causas por las que este profe

sional se ve obligado a desempeñar puestos diferentes en el que se dice-
que no fue entrenado; por otro lado sabemos que es sumamente importante-

mencionar los problemas cotidianos en un trabajo que se supone debe es-

tar repleto de terminología cientifica, pero no queremos cubrir todo el-
tipo de enfrentamientos a los que nos hemos visto expuestas cuando "usuï

pamos" el campo de la docencia. Cuando se vive en carne propia la pro--

blemãtica del maestro, su escuela preparación y su azarosa motivación di

ferente de la remunerativa. que es precaria, y si se tiene la conciencia

clara aün de que no sôlo el poder adquisitivo serã el eje director del -
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cativo deberá estar presente la motivación intrínseca, el gusto e inte

rés por nuestro trabajo y que éste no sea visto como un mero requisito

con el que debemos cumplir; llegada la hora de ser participes del sec-

tor asalariado para entrar; checar tarjeta, esperar que se nos diga lo 

que tenemos que hacer para percibir esa paga y esperar a que finalice -

nuestra jornada igual que muchos otros asalariados que cuentan las ho-

ras, los días y los años para que llegado el momento se puedan retirar 

a descansar, porque no queremos que la vida así nos pase encima y cree

mos que cualquiera que sea nuestra actividad no sólo es clínica, educa

tica y/o laboral como aspecto importante en nuestro desarrollo ya que -

como entes sociales no estamos seccionados y existe una interconexión -

en cada una de estas áreas, donde las actividades del ser humano deben

estar regidas por el conocimiento, descubrimiento, relación y goce del

sentirse humano no mecanizado y de ello forma parte también el niño con 

requerimientos en Educación Especial. 

Este es el motivo por el que nos fué necesario redefinir la escu~ 

la, su función educativa como reproductora de conocimientos sin que sea 

concebida como un lugar apartado del contexto social y aunque también

mencionamos códigos arquitectónicos que aún ahora consideramos necesa-

rios, así como una correcta planeación y funciones de sus integrantes.

Estamos convencidas de que el Educador con Vocación debe partir de la -

propia circunstancia de los sujetos y será imprescindible romper con el 

aislamiento de nuestros niños e inmiscuirse en su entc.;·no que el alumno 

salga en busca y contacto con las cosas de la realidad o bien incorpo-

rar los al interior escolar en que el huerto, el taller y la cocina no -

hayan simulaciones o representaciones, ya que hemos utilizado elementos 

y objetos de su comunidad, "fuera de la escuela en plan de libertad al 

aire libre y se establecieron entre los alumnos y el maestro, relacio-

nes nuevas donde reinan la mayor franqueza de conducta y al confianza -

más grande" (Trillas, 1976, p. 72), así la comunicación se vio favorecí 

da donde el maestro y el alumno olvidaban su predeterminado papel para

convertirse en compañeros cotidianos; ahora recordamos con alegr!a cómo 
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rios, asi como una correcta planeación y funciones de sus integrantes.-

Eatamos convencidas de que el Educador con ?ocación debe partir de la -

propia circunstancia de los sujetos y serã imprescindible romper con el

aislamiento de nuestros niños e inmiscuirse en su entorno que el alumno

salga en busca y contacto con las cosas de la realidad o bien incorpo-

rarlos al interior escolar en que el huerto, el taller y la cocina no -

hayan simulaciones o representaciones, ya que hemos utilizado elementos
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el niño de hoy pide asistir a la escuela, incluso en casos extremos de 

enfermedad o cuando hubo una baja de temperatura exagerada y nada más

asistierón a clase cinco niños y al conceder la directora el permiso p~ 

ra que los pequeños se retiraran estos se negaron a hacerlo, porque qu! 

rían estar con su maestra, nosotros deducimos que esto es causa de que

aquí no están sufriendo una enseñanza autoritaria y que la escuela no -

es tan bestial y monstruosa como lo señala Marques (1982), o cuando 

Nash (1978) habla de las expectativas de los alumnos respecto de sus 

profesores y se refiere a niños de donce años que asisten a la escuela

secundaria común mismos que son capaces de cuestionar el funcionamiento 

de su maestro, no debe olvidarse que estos niños cuentan ya con una ex

periencia escolar y esperan qu "su profesor obre a modo de policía y -

juez a la vez", y cuando el maestro trata de "ser" aceptado como amigo, 

consejero o estimulador de ideas, lo más probable es que lo encasillen

dentro de la categoría de "blando" e incompetente y merezca escaso --

"respeto". 

En nuestro caso la práctica docente nos ha valido para demostrar

que los niños etiquetados como Deficientes Mentales, también pueden --

cuestionar o confirmar con sus actitudes las conclusiones de Evans ---

( 1968); en Nash 1978, p. 98 y son: 

"A los niños les gustan los profesores que son bondadosos, amisto 

sos, alegres, serviciales, justos, que poseen sentidc- del humor, que 

muestran comprensión de los problemas de los niños, y que consienten 

bastante actividad al alumno y al mismo tiempo mantienen el orden. Les 

disgustan los profesores que utilizan el sarcasmo, son dominantes y ti! 

nen favoritos, quienes castigan para imponer la disciplina, no atinan -

a velar las necesidades de alumnos determinados, y poseen rasgos de pe~ 

sonalidad desagradables", queremos pues, sugerir que la investigación -

en las Aulas de las Escuelas de Educación Especial debe acrecentarse y

crear una inquietud más honda por la calidad de las costumbres educati

vas y "ver cómo el maestro realmente enseña o el alumno realmente apre~ 

de" (Delamont y Hamilton, 1978, p. 18), para que no sea ya continuado -
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"el desprecio de la vida en el aula que ha motivado el que los maestros 

permanezcan mayormente indiferentes o incluso antagónicos a las reinvi

dicaciones a favor de la ivnestigación educativa", que no sólo sean sus 

estudios una descripción parcial con sus consecuente siste111t de catego

rías que puede crear prejuicio y parcialismo del que será muy difícil 

evadirse y que además no haya distancias rígidas entre el observador, -

el maestro y los alumnos y aquí el psicólogo encuentra una opción más -

de su desempeño profesional como observador participativo. 

Las conclusiones que del aula salgan, formarán propuestas de in-

vestigación más amplias; nosotros por lo extensivo ya del trabajo no h~ 

mos podido ampliarlo pero esto puede ser la base para una futura y ur-

gente modificación de actitudes en los profesores que deben ser entren~ 

dos ya en esta relación maestro-alumno, que hasta ahora vienen sufrien

do también los niños Mexicanos por lo que, diremos que con la docencia

no estamos usurpando una área laboral, ya que gracias a esta práctica -

descubrimos en vivo la problemática del profesor entre otros aspectos y 

que debido a nuestros conocimientos podemos y queremos aportar mejoras. 

Esto es más evidente, en el segundo capítulo donde se reportan -

cinco años de trabajo, la causa principal de asl hacerlo es que el lec 

tor advierta como y bajo que concepción psicológica iniciamos la labor

educativa; queríamos a toda costa imponer nuestra formación conductual

cuestionábamos el trabajo grupal y heterogéneo, no conceblamos otra for 

ma de terapia que la individual con técnicas de medición sistemáticas y 

confiabilidad de nuestras observaciones sin que esto fuera accesible de 

realizar; al paso del tiempo y su consecuente práctica e investigación, 

desgaste físico y aceptación de otras teorlas fuimos modificando nues-

tro quehacer psicológico ya que de no contar con estas herramientas e -

intrínseca sed de conocer más alla de lo planteado hasta ese momento y

conf ronta r las actitudes de los niños frente a un maestro u otro que se 

diversifican de acuerdo con la estimación y concepción que el profesor 

tiene de ellos cuando el docente quiere aportar sin desconocer la carac 

terística de ser humano; no quedan entonces enunciadas al aire las anéc 

dotas donde el profesor desvanece su papel para convertirse en compañe

ro o simplemente se le llamara por su nombre "Tere", así con cariño y -
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confianza misma que fué impugnada como una falta de seriedad y respeto de 

esos niños contrastandola con la de miedo y respeto para no acercarse y -

molestar al almuerzo del otro profesor. 

Al no cejar aquí nuestras indagaciones nos encontramos con que la -

Educación Especial en México (capítulo 31), es aún muy joven y es necesa

rio desarrollar concepciones, maneras de trabajo, relación en todos sus -

sentidos disciplinarias, humana e interdisciplinariamente, por lo que se 

replantea un trabajo en gran medida ya desarrollado y aunque este sea 

"viejo" y extenso es muy rescatable y lo ampliamos en el capítulo cuatro, 

el Manual de Operaciones del Funcionamiento Ideal de todo el Equipo Esco

lar, y se propone aún a pesar de la consigna Estatal "hacer algo diferen

te de lo que realizan otras instituciones". Cuando sigamos paso a paso -

nuestros deberes podemos encontrar que laborando armónicamente no es tan

pesado nuestro desempeño y nos veremos motivados a crear formas más acce

sibles de estimación de los repertorios con que cuenta el niño y sus nec~ 

sidades de entrenamiento sin cegarnos ante la perspectiva del desarrollo

humano que de manera contraria nos encasilla en evaluaciones desgastantes 

e improductivas que finalmente sólo nos aportan datos cuantitativos o et_! 

quetas incoherentes que no le sirven al educando más que para colgarle un 

estigma de Deficiente Mental con el que cargara toda su vida, mismo que -

obstaculizará su enlace franco con lo social y surge entonces una alterna 

tiva de diagnóstico-evaluación que considere todos estos puntos; Ser sim

ple y sencilla en su aplicación. 

- Que nos proporcione de manera rápida datos observables, además de 

cuantificables para fines estadísticos. 

- Que en un solo formato sepamos con que repertorios cuenta el gru

po y cada niño. 

- Que al docente le simplifique la tarea de revaloraciones trimes-

trales por el solo conteo de puntuaciones, cuando haya que hacer

las sin que se desgasten y desvíen de lo programado ambas partes

(Maestros-Alumnos). 
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- Que tomando en cuenta los reactivos se propongan como objetivos 

del programa con actividades que se encaminen a tal fin dentro

de su medio social y cultural que no aislen lo escolar y el de

sarrollo propio del niño. 

Para concluir diremos que por todo este trabajo, investigación y 

práctica docente hacemos oídos necios a los alaridos desconcertantes de 

algunos profesionaloides que alardean a "su formación como maestra" y

su ridiculum político más no académico que cuestiona el enseñarle al 

chico a freír papas y en un trabajo posterior nuestro ,loco atrevimiento 

al proponer y confirmar con los mismos que pueden aprender a leer y es

cribir. 
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El objetivo de este capítulo es describir las herramientas con 

las que se contó para diagnósticar y llevar una fase de reeducación

con menores que presentaban alteraciones de lenguaje. 

En nuestra fase inicial y contando con los sustentos teóricos

adquiridos durante nuestra formación en la E.N.E.P.l., las formas de 

tratamiento y diagnóstico se fundamentaron en el Análisis Conductual 

Aplicado, estudios realizados como el de Galindo (1980) del cual se

derivo un diagnóstico conductual que nos proporcionaron datos acerca 

de los repertorios con que contaban los menores y las conductas pro

blemas, las cuales se había que modificar. 

Se hace notar que durante el primer año, se trabajó con casos

de hipoacusia, los cuales más tarde fueron remitidos a la Escuela de 

Audición de Cuautitlán y se continúo trabajando con los casos de pr~ 

blemas de lenguaje en niños normoyentes. 

En los casos de hipoacusia se observó que la evaluación aplic!_ 

da no se adaptaba a estos sujetos, por lo cual el diagnóstico conduc 

tual se limitaba a observar si se encontraba establecida la atención 

imitación y en ocasiones seguimiento de instrucciones. En estos ca

sos se utilizo la mímica para comunicarse con estos sujetos. 

Se establecieron conductas en las siguientes .3reas: 

- Conceptos Númericos. 

- Ubicación Especial. 

- Esquema Corporal. 

- Lectura textual. 

- Lectura Labial. 

- Seguimiento de Instrucciones. 

En la primera área, se estableció conductas de contar y nombrar 

números (dígitos), identificarlos en forma escrita y agrupar objetos-
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que correspondían a la cifra escrita, a su vez se dictaban cifras y el 

sujeto los escribía (mediante lectura labial). 

En la segunda área, se daba la instrucción de la ubicación espa

cial (arriba-Abajo, Atrás-Adelante), y el menor al leer los labios se

ñalaba la ubicación con su mano. 

En la tercera área, el menor nombraba las partes del cuerpo en -

sí mismo y en un muñeco, se presentaba tarjetas con los nombres de al

gún miembro del cuerpo y tenía que identificarla y por último el ins~ 

tructor nombraba una parte y el menor la localizaba en sí mismo. 

En la cuarta área, el sujeto leía palabras y als relacionaba con 

objetos presentados. Para ejercitar la lectura labial se nombraba el

objeto y el sujeto buscaba y entregaba la tarjeta con el dibujo corre~ 

pondiente. 

La lectura labial se establecía en cada una de las áreas, al --

identificar partes del cuerpo, ubicarse espacialmente e identificar nú 

meros. 

El seguimiento de instrucciones se estableció mediante lectura -

labial, donde el sujeto cerraba la puerta, se sentaba, se paraba de su 

asiento ante la indicación dada. Ante la afirmación o negación del 

instructor, el sujeto continuaba u omitía la conducta. 

El manejo de sistema de fichas para reforzar las conductas ade~ 

cuadas, se ajustó a las necesidades y objetivos a seguir, pero al no -

continuar trabajando con ellos, no se sabe a ciencia cierta si se pre

sentaría problemas para establecer conceptos abstractos como algunas -

categorías gramáticales (preposiciones, conjunciones, etc.). 

En los casos de menores normoyentes se notó que en muchos casos

los problemas de lenguaje no se limitaba a las deficiencias en la art! 

culación y hablando específicamente del tipo de evaluación conductual

que se venía usando, no proporcionaba datos de otros aspectos del len-
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que se venia usando, no proporcionaba datos de otros aspectos del len-
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guaje como sería el aspecto semántico. 

Existían casos que aunque los problemas de articulación eran mí

nimos, el menor no presentaba una gran fluídez en sus verbalizaciones-

presentando latencias en sus respuestas. En otros casos el sujeto no 

era capaz de describir una secuencia de imagenes. En muchas ocasiones 

pese a las instigaciones presentadas el menor sólo repetía palabras 

sólo cuando imitaba, pero después sus verbalizaciones eran mínimas. 

Durante el entrenamiento de seguimiento de instrucciones varios suje-

tos no podían realizarlas cuando estás eran complejas o eran de una ca 

dena amplia de conductas. Por último también se observo que presenta

ban alteraciones en la estructuración de sus oraciones, omitiendo es-

tructuras tales como artículos, pronombres, conjunciones, etc •• Estas 

omisiones se presentaban en ocasiones y en otras no. Lo mismo sucedía 

con algunos fonemas que se sustituían u omitían sólo en algunas ocasio 

nes. 

En base a la evaluación aplicada el tratamiento consistía en tra 

bajar con el punto de articulación del fonema alterado. Se realizaban 

ejercicios iguales, labiales y de respiración. Se proporcionaba retr_!!· 

alimentación usando el espejo, abatelenguas, etc •• Después de establ~ 

cido el fonema, se repetía ésta en sílabas directas para continuar su 

repetición con sílabas indirectas. Cuando el menor emitía adecuada--

mente durante cinco ocasiones continuas la sílaba, se le proporcionaba 

una ficha para finalmente cambiarla por un dulce. Se formaban pala--

bras con el fonema y se realizaban dibujos de dichas palabras. El me

nor repetía correctamente palabras con el fonema establecido y recibía 

fichas. Después de establecido un fonema se continuaba corrigiendo -

otro y a la vez se evaluaba las emisiones correctas de los ya estable

cidos. 

La terapia se dirigía a las deficiencias en la articulación y al 

establecimiento de repertorios con los que los sujetos no contaban. 
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Tratando de superar las limitaciones encontradas con la evaluación 

y tratamiento conductual en el año de 1982 se contó con el apoyo técni

co de la Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar en el Estado de 

México (U.S.E.D.E.M.), la cual venía trabajando desde 1979 en Centros -

Psicopedagógicos, Escuelas de Educación Especial, Granjas y Talleres. H~ 

blando especif icamente de Centros Psicopedagógicos y en esencia acerca -

de la terapia de lenguaje, ya tenía establecido un sistema de diagnósti

co y desde este momento proporcionaron asesoramiento para manejar la Ba

tería de Lenguaje de Bertha Dermann, así como el análisis de una serie -

de material teórica sobre la cual se sustentaba esta batería. Las ba--

ses estaban encaminadas al estudio de las alteraciones del lenguaje des

de un punto de vista neurolingüistico, es decir, se realizaba un análi-

sis de la actividad nerviosa superior y sus funciones. A partir de este 

análisis se diagnosticaba el tipo de retardo que presentaba cada sujeto. 

(Retardo anártrico, afásico o apráxico orofacial). 

Este tipo de evaluac ión consideraba dos aspectos importantes del -

lenguaje: la elocución (articulación) y la comprensión. Fue necesario 

recibir la adecuada capacitación para comprender que el lenguaje no sólo 

se limitaba a trabajar sobre la sintomatología presentada por los meno-

res en sus fallas de articulación. 

Para comprender mejor esta teoría, así como la aplicación de la 

Batería, se dedica una sección a explicarla y especificar cada una de 

sus bases. 

Al varias el tipo de diagnóstico, varió al mismo tiempo el tipo de 

tratamiento, y esto se realizó en base a la revisión del material teóri

co, que si bien no especificaba la forma de seguir la reeducación, pero

si detallaba el desarrollo del lenguaje, su adquisición, la movilidad de 

actividad nerviosa, los tipos de patogenia y su reeducación. 

Los cambios en la terapia consistieron esencialmente en llevar te

mas relacionados con la vida cotidiana (La escuela, la casa, los anima--
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males, etc.). Dichos temas se apoyaban en láminas que ilustraban el -

tópico a seguir. Sobre estas láminas se inducía la descripción gene-

ral y particular de los observados. Se realizaban preguntas acerca de 

esta descripción relacionados con experiencias vividas . Se realizaban

clasificaciones de objetos formando conjuntos en base a su uso, mate--

rial, tamaños, etc . . Se buscaban palabras contrarias a las palabras -

establecidas. 

Con respecto a los menores con retardo apráxico, se realizaban -

una serie de ejercicios del aparato bucofonador para establecer la coo~ 

dinación de movimientos y de aquí partir a la corrección de articula--

ción. Se continúo formando palabras una vez establecido el fonema, pe

ro ahora, estas palabras estaban relacionadas con el tema a tratar. 

Las actividades de variaban de forma de no caer en una rutina co

mo venía sucediendo con el tratamiento hasta el momento llevado. 

Al igual que la evaluación conductual, la Bateria Bertha Dermann, 

se aplicaba en situaciones de cubículo, aplicando reactivos y consignas 

establecidas dirigiendo las respuestas del menor. El lenguaje espontá

neo del menor se presentaba en pocas ocasiones. El ambiente era rígido 

y sobre todo el niño sabía de antemano que estaba siendo evaluado. No 

se niega la validez de estos resultados, pero ante las emisiones espon

táneas se obtendrían mauores datos del lenguaje cotidiano del sujeto. 

En base a esta observación y para no caer en la etiquetación de -

los retardos de lenguaje y la evaluación sólo de las deficiencias de ar 

ticulación, se utilizó otra forma que se basó en las emisiones espontá

neas del menor, las cuales se grababan y se anotaban íntegramente. 

Este tipo de evaluación mantiene sus bases en modelo lingüistico

donde el sujeto para comunicarse necesita construir un sistema en tres

niveles; Fonológico, Sintáctico y Pragmático. Considerando estos tres

niveles se realiza un análisis de las emisiones espontáneas del menor -

para de aquí determinar sobre que aspectos es necesario trabajar su pr~ 
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grama reeducativo. 

Al igual que en la evaluación conductual y neurolingüistica se de

dicará una sección dentro de este trabajo para analizar y especificar e.! 

te tipo de herramienta utilizada para comprender las alteraciones de len 

guaje. 

Las ventajas encontradas al usar este último tipo de análisis, fu~ 

ron que dieron un panorama más amplio de las fallas de articulación y s~ 

bre todo el sintáctico. A partir de esta nueva formación pudo encami--

narse más directamente la corrección de las omisiones o sustituciones de 

fonemas dentro de una palabra y de palabras dentro de una oración. 

Se continuó usando temas a través de la terapia. En base a las --

teorías revisadas varió la forma de entender y tratar las alteraciones -

de lenguaje. Se observó la necesidad de contar con una serie de instru

mentos de evaluación, para obtener una panorámica más amplia del proble

ma de cada sujeto. Además los datos de los problemas de lenguaje se pu~ 

den obtener mediante la observación cont!nua y directa de las ejecucio-

nes de los menores, y es aqu! donde se destaca la habilidad del terapis

ta para lograr dicho objetivo. 
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CONDUCTA VERBAL 

El estudio del lenguaje, como se ha venido observando es muy amplio 

debido a su complejidad, de ahí que diversas disciplinas se han interesa

do en el análisis de dicho evento. 

En este capftulo nos dedicaremos a revisar el marco teórico del Ana 

lisis Eexperimental de la Conducta, que centra su interés en el estudio -

de la Conducta Verbal. Este interés se presenta a partir de que la con-

ducta verbal se venía relacionando con los procesos mentales. 

Holz y Azrin (1966) realizan un análisis histórico de las concep--

ciones mentalistas que existen acerca de la conducta verbal, encontrando

que este comportamiento "se mantiene como el vehículo principal en la vi

da psíquica de una persona" (pp.929). Las expresiones verbales en este

caso, son evidencias de los estados mentales internos de los sentimientos 

y pensamiento de las personas. 

Se observo a partir de estas concepciones la imposibilidad de medir 

directamente los estados mentales internos. Como análisis alternativo -

los primeros conductistas con sus principios de condicionamiento clásico

evitaron el empleo de términos mentalistas. 

De estos principios se dervia el estudio de la conducta verbal de -

una manera objetiva. Skinner (1957) presenta como tema de trabajo la Co_!! 

ducta Verbal la cual debe aceptarse tal y como se observa. De esta mane

ra los procesos mentales son innecesarios para explicar este tipo de con

ducta. 

Este mismo autor afirmó que la respuesta verbal podía estudiarse de 

la misma manera que otras respuestas y que la respuesta verbal también 

podía estar sujeta a la misma clase de variables. 

En su trabajo publicado como Verbal Behavior (1957) Skinner persi-

gue estudiar la conducta verbal de los humanos en una amplia variedad de

situaciones, a fin de determinar si la ley del efecto podía proporcionar

un sustituto efectivo de los conceptos mentalistas. 
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Evitando estos conceptos, Skinner en este trabajo define la Conduc

ta Verbal como "La Conducta que es reforzada a través de la mediación de

otras persona" (pp.24). De esta manera la conducta verbal se comprendera 

mediante un análisis causal que puede evaluarse por el grado en que se -

pueda predecir la ocurrencia de casos especificos y en la medida en que -

se pueda producri o controlar tal conducta, alterando las condiciones ha 

jo las cuales ocurre. 

Se presenta una diferencia entre los que es la Conducta Verbal y la 

no verbal. Lo que define esencialmente a la conducta verbal es el efecto 

que tiene sobre el observador y la conducta no verbal se define por los -

efectos que posee sobre el medio. 

En base a esta diferencia existen diversas formas de conducta ver-

bal como son los gestos, los signos, la escritura, etc. y de aquí se esp~ 

cifique en el estudio de la Conducta Vocal Verbal, que es el punto de in

terés de nuestro análisis. Para el estudio de esta Conducta Vocal es ne

cesario encontrar una unidad para de esta manera poder registrarla y ob-

servar sus modificaciones al actuar sobre las variables que la controlan. 

Se encontró que una transcripción fonética no reunia toda la información

de lo que sucedía en la conducta vocal lo mismo sucedía con el registro -

muscular y/o el acústico de las emisiones vocales. De tal forma que se -

planteó como Unidad de la Conducta Vocal la OPERANTE VERBAL. 

Una operante especifica una relación con una va':iable (el efecto -

que la conducta tiene sobre el ambiente). En tal caso la unidad o clase

de respuesta que se tomará como unidad verbal dependerá de la relación -

que tiene con la variable y sobre la cual se puede predecir y controlar -

esa clase de conducta. 

Tomando en cuenta la operante verbal como unidad es necesario consi 

derar su tamaño el cual puede ser diverso. El fonema, el morfema (unidad 

mínima con significado), y hasta las frases y oraciones puede ser estima

das como el tamaño de la operante, el cual dependerá de la respuesta que

se pretende establecer mediante el control de variables de las cuales es

ta respuesta está en función. 
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Dentro de los elementos objetivamente observables de la conducta 

verbal se encuentra la probabilidad de Respuesta (la probabilidad de -

ocurrencia en un tiempo determinado) la Fuerza y la Frecuencia de Res 

puesta. La Fuerza de la respuesta se refiere a la emisión de una con

ducta vocal ante situaciones especificas, de tal manera que se deteriaj,_ 

na que es fuerte ante circunstancias inapropiadas o sí la respuesta se 

emite con un nivel de energía alto. La velocidad con que se emite la 

respuesta y la repetición de ésta son indicativos de la fuerza de la -

conducta verbal. Al hablar de frecuencia se hace referencia a las ve

ces que ocurre la respuesta. 

Mediante la observación y registro de la probabilidad, fuerza y

frecuencia de la respuesta se tiene evidencia de las modíf icaciones 

que se logran en la conducta verbal, pero es necesario estudiar el se

gundo eslabón de este estudio que serían las variables independíentes

que en este caso son los elementos de los cuales está en función la -

conducta vocal. 

Skinner (1957), hace notar la importancia de estudiar tanto las

variables dependientes como independientes que están presentes en la 

condcuta verbal "La probabilidad de que una respuesta verbal determi

nada ocurra en un momento dado, es el dato básico para predecir y con

trolar la conducta; en una análisis funcional, tal probabilidad es la 

variable dependiente. Las condiciones y eventos que debemos estudiar

con el fin de lograr la predicción o el control, esto 'S, las varia--

bles independientes, es nuestra siguiente preocupación" (pp.39). 

Entonces tenemos que para tener el control en la ocurrencia de 

una respuesta verbal es necesario arreglar las condiciones (medio am-

bientales) de tal manera que el reforzamiento operante va a ser el -

elenento de control de la conducta verbal. 

"Cualquier operante verbal o de otra clase, adquiere su fuerza -

y la mantiene cuando las respuestas van seguidas frecuentemente por el 

evento que llamamos reforzamiento". (Skinner, 1957, pp.39). 
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ducta vocal ante situaciones específicas, de tal manera que se determi
na que es fuerte ante circunstancias inapropiadas o si la respuesta se

emite con un nivel de energía alto. La velocidad con que se emite la

respuesta y la repetición de esta son indicativos de la fuerza de la -

conducta verbal. A1 hablar de frecuencia se hace referencia a las ve-

ces que ocurre la respuesta.

Mediante la observación y registro de la probabilidad, fuerza y-

frecuencia de la respuesta se tiene evidencia de las modificaciones --

que se logran en la conducta verbal. pero es necesario estudiar el se-

gundo eslebön de este estudio que serían las variables independientes-

que en este caso son los elementos de los cuales estã en función la ~-

conducta vocal.

Skinner (l95?), hace notar la importancia de estudiar tanto laa-
variables dependientes como independientes que estãn presentes en la

condcuta verbal "La probabilidad de que una respuesta verbal determi-

nada ocurra en un momento dado, es el dato bãsico para predecir y con-

trolar la conducta; en una análisis funcional, tal probabilidad es la
variable dependiente. Las condiciones y eventos que debemos estudiar-

con el fin de lograr la predicción o el control, esto is, las varia---

bles independientes, es nuestra siguiente preocupación" (PP.39).

Entonces tenemos que para tener el control en la ocurrencia de

una respuesta verbal es necesario arreglar las condiciones (medio am~-

bientalesj de tal manera que el reforzamiento operante va a ser el --

elemento de control de la conducta verbal.

"Cualquier operante verbal o de otra clase, adquiere su fuerza -

y la mantiene cuando las respuestas van seguidas frecuentemente por el

evento que llamamos reforzamiento". (Skinner, 195?, pp.39).
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El proceso de interacción entre la respuesta verbal y el reforza

miento se le denomina CONDICIONAMIENTO OPERANTE. Este proceso puede e~ 

plicarse sencillamente en la adquisición de las primeras vocalizaciones 

en un bebé. El niño emite una serie de sonidos y los adultos refuerzan 

cualquier respuesta que se parezca vagamente a los vocablos usados por

la comunidad. Tal reforzamiento puede consistir inicialmente en propo~ 

cionarle al bebé una serie de eventos satisfactores como la comida, el 

baño, el cambio de ropa, etc •. Es necesario que la presentación del re 

forzamiento sea contigente a la respuesta para su establecimiento y ma~ 

tenimiento de la misma. Si las contigencias no se presentan continua-

mente por alguna razón, las propiedades de la respuesta verbal experi-

mentan un cambio en la otra dirección, es decir la condcuta se decre-

menta y si el reforzamiento cesa completamente la operante se debilita

y puede desaparecer en el proceso de EXTINCION. 

Es importante también considerar los estímulos previos a la con-

ducta verbal, porque se encuentra involucrados en el proceso de una TRI 

PLE CONTIGENCIA, es decir, en presencia de un estímulo determinado una 

operante va seguida de un reforzamiento determinado. En esta forma po

demos controlar y predecir la ocurrencia y frecuencia de una respuesta

ante un estímulo previo. A este proceso se le denomina DISClUMINACION. 

Para que la respuesta se de ante un estímulo discriminativo, es -

necesario crear las condiciones para que éste ejerza control ante la

conducta verbal, ya sea mediante la privación o saciación del elemento

que reforzará o entiguirá la respuesta. Por ejemplo, si queremos esta

blecer la palabra "biberón" en un bebé debe existir un factor privativo 

que motive a la emisión de verbalizaciones semejantes a la conducta vo

cal del adulto, para obtener el satisfactor que sería la ingestión del

alimento contenido en el biberón. Así en situaciones sucesivas la pre

sencia del biberón será el estímulo discriminativo para la presentación 

de la respuesta. 

Hay otras variables independientes que alteran la fuerza de la -

respuesta verbal como son los ESTIMULOS ADVERSIVOS. Una conducta puede 
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la comunidad. Tal reforzamiento puede consistir inicialmente en propoí

cionarle al bebé una serie de eventos satisfactores como la comida, el

bano, el cambio de ropa, etc.. Es necesario que la presentación del re

forzamiento sea conrigente a la respuesta para su establecimiento y mag
tenimiento de la misma. Si las contigencias no se presentan continua--

mente por alguna razón, las propiedades de la respuesta verbal experi--

mentan un cambio en la otra dirección, es decir la condcuta se decre--

menta y si el reforzamiento cesa completamente la operante se debilita-

y puede desaparecer en el proceso de EXTINCIOH.
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alimento contenido en el biberón. Así en situaciones sucesivas la pre-

sencia del biberón serã el estímulo discriminativo para la presentación
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Hay otras variables independientes que alteran la fuerza de la -

respuesta verbal como son los ESTIHULOS ADVERSIVOS. Una conducta puede
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ser reforzada reduciendo los estímulos que son negativos al sujeto y a 

esta conducta se le denomina ESCAPE. Cuando se reduce alguna condi--

ción que preceda de forma característica a un estímulo adversivo, ha-

blamos de la conducta de EVITACION. 

Hasta el momento se han analizado las condiciones para lograr el 

control de la operante verbal y en que forma puede observarse, regis-

trarse y/o predecir dicha operante, ahora pasaremos a examinar como -

ciertos elementos funcionan como estímulos ·para la emisión de la res-

puesta verbal. 

Para poder estudiar estos elementos es necesario considerar la -

conducta del hablante y la del oyente y así obtener una explicación -

completa de la conducta verbal. Cuando se explica la conducta verbal

del hablante se presupone que existe un oyente que refuerza su compor

tamiento en cierta manera y al explicar la conducta del oyente se asu

me que existe un hablante cuyo comportamiento tiene cierta relación -

con las condiciones ambientales. El intercambio de ambas entidades -

(hablante-oyente), es importante para explicar un EPISODIO VERBAL. 

Tomando en cuenta la conducta del hablante y del oyente se pue-

den comprender de aquí en adelante la conducta verbal y el control de

estímulos. 

Existen respuesta que están bajo el control de estímulos verba-

les audibles o escritos que han sido proporcionados por el hablante -

mismo o por otra persona, este tipo de respuestas se les denomina ECO! 

CA, TEXTUAL E INTRAVERBAL. 

En la conducta ECOICA, la respuesta verbal esta bajo el control

de estímulos verbales, y la respuesta genera una pauta de sonido simi

lar a la de los estímulos. Para establecer la conducta ecoica se usa 

el refuerzo. En el caso de los niños, el reforzamiento educacional -

controla el repertorio ecoico, cuando emite una serie de sonidos simi

lares o iguales a los de los adultos y estas respuestas reciben una 

contingencia que mantiene dichas emisiones. En otras ocasiones los 
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contingencia que mantiene dichas emisiones. En otras ocasiones los --
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mandos como "Dí papá", el oyente refuerza la respuesta del hablante, si 

produce una emisión sinú.lar a la palabra "papá". 

Existen formas más complejas del control de la conducta ecoica, -

como lo es el hecho de que no es necesario la presencia del oyente que

estableció la respuesta o que el reforzamiento sea indirecto, pero como 

el interés es explicito a la conducta verbal del niño, sólo nos intere

sa entender que las primeras operantes verbales se establecen mediante

el control verbal de los adultos en forma ecoica, y que dicho control

sigue funcionando durante un período amplio durante la etapa educacio-

nal del niño. 

Otro estímulo verbal que controla la conducta verbal es el TEXTO, 

y entonces se habla de CONDUCTA TEXTUAL, donde una respuesta vocal está 

bajo el control de un estímulo verbal no auditivo. Estos estímulos ver 

bales pueden ser visuales (letras, dibujos, números) o tactil (como el

sistema Braille). 

En el niño se refuerza su conducta textual por razones educacion~ 

les. El menor recibe aprobación cuando lee una palabra ante un estí

mulo visual (letras). La adquisición de la conducta textual ayuda al 

establecimiento de otros tipos de operantes verbales, así como las con

ductas ecoicas posibilitan el estableciuúento de nuevas respuestas con

respecto a otros tipos de estímulo. 

En la conducta textual no es similar el estímulo que evoca la re~ 

puesta, es decir el estímulo es visual y la respuesta es vocal, y esta

es una característica que la diferencia de la conducta ecoica, donde -

tanto el estímulo como la respuesta son vocales. 

Existe otra forma de conducta verbal en la cual el estímulo y la

respuesta son escritos y se le conoce como transcripción y presentan c~ 

racterísticas similares a la conducta ecoica, expresándose ahora en te! 

minos visuales más que auditivos. Pero también la escritura (o trans-

cripción), puede estar controlada por un estímulo vocal, como sucede al 

tomar un dictado. Los resfuerzos que recibe este tipo de conducta (al

igual que la ecoica y la textual), son de tipo educacional en el niño; 
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en el adulto varios tipos de éeforzaIT'~ento como serfa economicos, €11lOC~ 

cionales, etc. son los aue mantienen este tipo de respuesta. 

En algunas ::-espuestas verbales no se muestra una correspondencia exa~ 

ta con los estímulos verbales que las evoca.A este tipo de conducta se -

le denomina INTP.A»f0:"3AL, y es ei caso aue se presenta cuando se establece 

el decir de memoria el a:fabeto,el responder ampliamente ante una mfnima 

pregunta lpor que?. 

Skinner (1957) hace notar que las f6rmulas sociales presentan la el!. 

se de control de las conductas intraverbales:"La preguna l~mo esta us

ted? puede ser sim;,lemente un estímulo para la respuesta -muy bien gra

cias- que es una respuesta mera.-:iente intl'.'averbal" .< pp 86) 

Los refuerzos se presentan ~im~larmente a las contingenc~as ée las -

respuestas ecoicas y textual donde un estfmulo verbal es la ocación en -

la cual una respuesta verbal particular recibe de forme; característica 

alguna clase de refuerz~ generalizado. 

La conduct2 intraverbal puede Pstar bajo el control de varios es~ 

los verbales o respuestas diferentes que se encuentran bajo el control -

de un determinado est!mulo verbal. Por ejem¡:;lo un <'st!mulo puede evocar

la seriaci6n de n~ros cardinales, o muchos estímulos verbales pueden 

controlar por ejemplo la emision del n~ero cuatro (2+2,contar de 2 en 

2 etc,). 

Hay otro tipo de respuestas verbales que no estan bajo el control de 

est!nrulos verbales, tal es el caso de los MANDOS y de los TACTOS. 

Los .MANDOS son respuestas vocales que se dan ante situaciones de~ 

privaci6n.En este caso la respuesta del habl'lllte esta espec!ficando el -

tipo de reforzamiento que va a recibir. 

En lo:: TACTOS los est!rnulos que evocen una !'."espuesta perter.ecen al -

ambiente f!sico, y seejemplifica C'Jando el niño ante la presencia del bi 

beron, de léi man!, u otro objeto e::>ite los nombres correspondien~.,,s. 

=: 1 "'st~~eci!7'.ientc de este tipo de r"'s¡:uestas se lO(jra reforzando 

las c0nduct-=:s vaca.les tan consisten~e:nente come sea ~si.ele, e.~ ?resen-

cia de •.m est!rn1"lo.De esta forma se :e ense'.a al r.~fio a nce'\brar objetos, 

colores, :!guras ~te. 

El t:po ée conductas verbales descritas hasta el momento ocurren ge

neralmente so~o en presencia de un oyente.Ahora hal:.laremos de otro tipo-
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de conducta verbal donde el oyente es parte de la ocaci6n en que se re -

fuerz'J la respuesta vocal, y de esta manera controla la fuerza de esta -

operante. Ante esta situaci6n al oyente se le denomina AUDIENCIA. Slci

nner ( 1957) define una audiencia cowo; " un e.st.Lnulo discriminati"IO en -

cuya presencia la conducta verbal se refuerza de manera caracter!stica, 

por tanto es caracter!sticamente fuerte",Cpp.186). 

La audiencia funcionando como ~st!mulo discrir:ú.nativo se vuelve a su 

vez reforzante, Cuando dos o m~s respuestas ei;tán bajo control del mismo 

est!mulo (como en el caso del bilingüiS1DO) la audiencia selecciona 1.ma -

de ellas reforzandola. 

Despu~s de haber analizado las d:'.ferentes foaias de conducta verbal, 

se nota que condicionamiento operante juega un papel importante en el e~ 

tablecimiento y mantenimiento de la respuesta verbal. 

La triple contingencia explica como el refuerzo diferencial 1110ldea ~ 

das las formas verbales y COlllO un est!.mulo previo da la ocaci6r. pare que 

se presente este refuerzo resultando un control de la respuesta verbal. 

Mediante este analisis,Slcinner trato objetivauiente la conducta ver

bal, y a partir de este marco teorico se desprendieron varios experimen

tos sobre el condicionamiento verbal (J<apostins 1963,Lane y ltúnlca.'1111 

1963 ,Lane 1963). 

Partiendo de estas premisas de estudier y controlar la conducta han 

aparecido una serie de técnicas de 80dif icai.6n de conducta que se deno

aina ANALISIS CONDUCTUAL APLICADO. Se ha venido estudiando 4os princ! 

de lo que es un condicionamiento verbal, ahora analizareim>s las técnicas 

que modifican dicha conducta. 

Ribes( 1972) expone en su obra los conceptos fundamentales del ANALI_ 

SIS CONDUCTUAL APL.CCADO y su relad.6n con la etiolog!a, el diagn6stico y 

el tratamiento del retardo en el desarrollo y espec!ficamente describe -

los procedimientos adecuados para la 1110dificaci6n o establecimiento de -

la conducta verbal voc"l• 

El diagnóstico utilizado para evaluar la ainrJ1Jc:b verbal parte de -

las mismas bases que el usado en otro ti ~o de o~tes, es decir se ef!!_C 

tGa en términos funcionales, indicando cuales factores controlan o prod.!! 

cen la respuesta. Para realizar este diagn6stico es necesario hacer un ~ 

-Aálisis de los repertorios que posee el sujeto, esto es, averiguar cuá-
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les son los elementos medio ambientales que controlan la respuesta,ante 

que reforzadores responde y cuales conductas se deben establecer. De 

esta manera se sabe que conductas se encuentran o no establecidas en el 

sujeto y a partir de esto, planear su programa de rehabilitaciÓn. 

A parte de conocer los repertorios con los ·:ue cuenta el menor se d~ 

ben determinar las causas que mantienen este deficit ( orgfuuco,medioam

biental etc.). 

Este tipo de diagnóstico funcional requiere entonces que se estable2_ 

can las determinantes que actuan sobre el repertorio de entrada del su~ 

to y de aquÍ se plantea el TRATAMIENTO CONDUCTUAL. 

El tratamiento conductual abarca tres aspectos: 

a) La creaci6n de nuevas conductas 

b) El aumento de frecuencia de la conducta ya existente y 

c) la supresión de conductas objetables. 

El programa de rehabilitación parte del establecimiento de objetivos 

conductuales en base a los datos obtenidos en el diagn6stico.Estos obje

tivos determinan el tipo de respuesta que se establecer~, mantendrá o d~ 

crementar~.Estos cambios se evalúan en términos cuantitativos (midiendo 

la frecuencia, la fuerza de respuesta por ejemplo) que nos dan datos de 

s! altero o no la probabilidad de la respuesta mediante la manipulaciÓn 

de las variables medioambientales. 

El ~xito del tratamiento se comprueba a través del análisis de -

las medidas iniciales y las medidas finales. 

El tratamiento conductual comprende dos etapas: 

1) El tratamiento individualizado del sujeto, donde se espec!fi

can las situaciones especiales del medioambiente,facilitando as! las ma._ 

nipulaciones necesarias tendientes a incrementar o decrementar conductas. 

Esta manipulación opera a. través de los. estímulos reforzadores discrimi

nativos corro aversivos. 

2) Después de establecidas las conductas se actua sobre el ambi~ 

te del suj~to con el objeto de que se sigan manteniendo las conductas.E2_ 

ta intervención se logra impartiendo instrucciones o entrenamiento a las 

personas que interactuar, y afectan con su comportamiento a las respues-

tas del sujeto. 

Basados en los principios del Análisis Conductual Aplicado, Ribes 
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les son los elementos medio ambientales que controlan la respuesta,ante

que reforzadores responde y cuales conductas se deben establecer. De -
esta manera se sabe que conductas se encuentran o no establecidas en el
sujeto y a partir de esto, planear su programa de rehabilitación.

à parte de conocer los repertorios con los fue cuenta el menor se de

ben determinar las causas que mantienen este defìcit ( orgånìco,medioam-

biental etc.).
Este tipo de diagnóstico funcional requiere entonces que se estables

ca las determinantes que actuan sobre el repertorio de entrada del suig

to y de aqui se plantea e1 nuwu-mzrrro cormucnm..
El tratamiento conductual abarca tres aspectos:
al La creaciôn de nuevas conductas

b) El aumento de frecuencia de la omnducta ya existente y

cl la supresíôn de conductas objetables.

El programa de rehabilitación parte del establecimiento de objetivos

conductuales en base a los datos obtenidos en el diagn6sticn.Estos obje-

tivos determinan el ti[o de respuesta que se establecerá, mantendrá o de

crementarå.Estos cambios se evalúan en términos cuantitativos (midiendo

la frecuencia, la fuerza de respuesta por ejemplo) que nos dan datos de

si altere o no la probabilidad de la respuesta mediante la manipulaciôn

de las variables medioambientales-
¦:1 éxito del tratamiento se oomprueba a través asi análisis de -

las medidas iniciales y las medidas finales.

El tratamiento conductual comprende dos etapas:

1) E1 tratamiento individualizado del sujeto, donde se especifi-

can las situaciones especiales del medioambiente,facilitando asi las ma_

nipulaciones necesarias tendientes a incrementar o decrementar conductas.
Esta manipulación opera a-través de los_estImulos reforzadores discrimi-

nativos como aversivos.

2) Después de establecidas las conductas se actua sobre el ambien
te del sujeto con el objeto de que se sigan manteniendo las conductas.§§

ta intervencion se logra impartiendo instrucciones o entrenamiento a las

personas que interactuan y afectan con su comportamiento a las respues-

tas del sujeto.

Basados en los principios del Análisis Conductual aplicado, Ribes
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( 1972) clasifica los procedimientos :'\mdamentales para: 

al La adquisici6n de conductas 

bl Mantenimiento de cond\..>etas 

e) Esti.111Ulaci6n suplementaria y 

d) La reducci6n de conductas. 

Estos procedimientos son aplicados a varias conductas, pero es -

necesario exponerlos para más adelante es,.-ec!ficar sobre ia conducta ve_r 

bal vocal. 

AOCfilSICION DE CONDOCTAS. 

1) REfO:UhMIENTO i-GSITIVO.- Consiste an administrar t.ma consecu~ 

cia contingente a la esision de una respuesta produciendo un aumento en 

la respues~a y su t!"'~~-PT':~~c~bn. 

2) MOLOE;.Y.IEN'J:O FCR AP20i(ll4ACIC!;E.:; SECT.s:·¡;.,.:,.- Este procedimi~ 

to se utiliza cuando el s~jeto no tiene establecida la respuesta, de -

manera que no esperaremos a que la presente para reforzarle, ya que es -

nula la posibilidad que esto suceda.Definiendo objetivamente la conducta 

finalque dcseanos obtener, se elige una respuesta que tenga algt:na seme

janza con la conducta :inal, se re7uerza consistentemente hasta que se -

presente con cierta frecuencia, posterioI1Deilte solo se :·eforzarán las -

respuestas inás parecidas a la conducta definida, a través del reforza.mi~ 

to diferencial. 

3) REF"OR2AYJENTC 1'EGATIVO.- Se refiere ~l aumento en la probabi

lidad de una respuesta debido a la omisi6n de un est!mulo.La presenta

ci6n de la respuesta es la condiici6n para retirar el est!mulo aversivo.

La diferencia entre reforzamiento negativo y positiVL reside en el hecho 

de cue en el primer caso la consecuencia de la adquisición conductual -

es la des3pariciÓn de un evaito cue se presenta antes de la conduc~ te_r 

ainal y en el re!'orzamientc positivo la consecuencia es un evento que se 

presenta después de la conducta. 

4) !MITAC:ON.- Este es U::(' de los procedimientos más 'J::"dos en -

e: establ~ci!n.:.-=:nto CP conduct.;~: "erbales.En la im.i tc~ción deben conside-

rar~e tres 2s?'=ctos; 

a) Debe e>xistir una ser.--~'i!lza entre la conduct;i del sujeto que -

imita y el ::n•:'.el') ~ue :., present'!. 

b) Debe e:éstir una relacil5n temporal entre la conducta del suj~ 

to y el IJW:)':'.elo. 
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{1.972) clasifica los procedimientos fundamentales P-ël`ã¦

al La adquisición de conductas
b) Mantenimiento de conductas

c) Estinrulaciôn suplementaria y
dl La reduccìån de conductas.

Estos procedimientos son aplicados a varias conductas, pero es -

necesario exponerlos para más adelante esrecffìcar sobre la conducta ve_§

bal vocal.

AUZUISICION DE CONDIXITAS.

1) RE?0R¿AHIENTO ¡-O:.I'I'IVO.- Consiste m administrar una consecugn

cia contingente a la enision de una respuesta produciendo un aumento en

la respuesta y su crw-ertacìån.

2) IOLDEA.FZIZN'ì`0 FOR APROXIHACIO!-'E3 5!lCE.;3Z'J.-'-.:›.- Este prøtedimiefi

to se utiliza cuando el sujeto no tiene establecida la respuesta, de --

Ianera que no esperareflns a que la presente para reforzarle, ya que es -

nula la posibilidad que esto suceda.Defin.1.e1do objetivamente la conducta
finalque dc-seamos obtener, se elige una respuesta que tenga alguna seme-

janza con la conducta final, se refuerza consìstentemente hasta que se -
presente con cierta frecuencia, posteriormente solo se reforzarfm las --

respuestas más parecidas a la conducta definida, a través del reforzamign
to difermcial.

3) R2FORZAr'.IE?v"I*C NEGATIVO.- Se refiere el aumento en la probabi-

lidad de una respuesta debido a la omisiån de un estÍmu1o.La pr-:-senta-

cion de la respuesta es la condicion para retirar el estimulo aversivo.-
La diferencia entre reforzamiento negativo y positivo reside en el hecho

de que en el primer caso Ia consecuencia de la adquisicion conductual -

es la desapariciön de un evento :me se presenta antes de la conduct@ te;
ninal 1: en ei reforzamiento positivo la consecuencia es un evento que se

presenta despues de la conducta.

4) IHITACZON.- Este es uno de los procedimientos más usados en -

el establecimiento dr- conductas ~|erba1es.En la ìmítaciån deben con:íde-

rarse tres espectosg

a) Debe existir una sr-rr.-ej-anza entre ía conducta del sujeto que -
imita y el :ofielo que la presente.

b) Debe existir una relacion temporal entre la conducta del sujå

to y el un-¿elo-
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el Para considerar la respuesta como imitativa no ea forzoso dar in~ 

trucciones explfcitas para que sea e!IÚ.tida. 

MANTENDIIEl-.'l'O DE CONDUCTAS. 

A) REFORZAMIEN'!O INTERMITENTE.- Cuando debido 2 circunstancias pr,!c 

ticas no es posible refo=zar cada emisión de respuesta se usa el reforzi!_ 

miento intennitente y consiste en presentar el reforzamiento de manera -

discontinua, reforzando so:¡.o algunas i:-espuestas emitidas.Esta manera de

presentar el reforzamiento se puede realizar en base al número de respu~~ 

tas o al tiernPJ que transcurre. En el primer caso el reforzamiPnto se d~ 

noll.ina RAZON y el segundo se denomina I!ITERVALO. En ambos casos se puede 

aplicar un criterio FIJO o un criterio VARIABLE. As{ se obtienen varios 

progrélr.\as de refeorzamiento, los cuales se mencionan breve11ente, ya que

cualqu.;.era de estos puede usarse en el establecimiento de respuestas ve.!. 

vales. -Raz6n Fija (R.:.l.- Se refuerza la ~ltima respuesta dada en un 

intervalo de respuesta preestablecido. As! en una programa RF), se refo.!, 

zar~ cuando el sujeto presenta la tercera respuesta. 

-Raz6n Variable (R.V.l. - El reforzamiento se aplica en diferen

tes ocurrencias de respuesta y el promedio de dichos valores dará el p~ 

medio de raz6n del programa. As! en un R V 6, se reforzará la 4a.,6a y -

ea.respuesta. 

- Intervalo Fijo (I.F.).- Se refuerza la primera respuesta emit;!, 

después de un dete:aninado intervalo de tiempo.En un IFs• ,se reforzará -

la primera respuesta que se pretende luego de transcurridos s•, si no se 

dá la respuesta se pospondrá el reforzamiento hasta que la presente. 

-Intervalo Variable(I.V.).- Se preestablecen diversos intervalos 

de duraci6n diferente y se reiuerze¡ la primera respuesta al cump-lirse el 

intervalo correspondiente. El valor del programa, se designa en base al 

promedio de los valores correspondientes a los distintos intervalos. 

Existen varias ventajüs en la aplicaci6n de estos programas 1e ~ 

reforzaniento ya ~ea en forma indi vidualo en forr.,a co:nbinada, en este ~l 

timo caso se le denom.'..na p::-ogra~a mÜltiple. Las ver.t~jas depender~ de: 

ti¡)(:; de ::-espuesta -:ue C'.lJerernos establecer, si es «ue nos interesa esta

blecer~a en frecuencias altas o wJnimas 0 

En esta secci6n no es de nuestro interés sobre las diferentes for..:, 

mas de aplicar el reforzamiento, sino consideralas como diversas formas 
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cì Para considerar la respuesta como imitativa no es forzoso dar in¿
truccìones arplicitas para que sea emitida.

F.AN'1'€N.I.HIEh'1'0 DE CONDUCTAS.

A) REFORZMEIERIO INTERMITENTE.- Cuando debido a circunstancias préc

ticas no es posible reforzar cada emisiôn de respuesta se usa el reforza

miento intermitente y consiste en presentar el reforzamiento de manera -

disoontinua, reforzando solo algmas respuestas enútidas.l-Esta manera de-

presentar el reforzamiento se puede realizar en base al n\'.\mer¬o de respuås

tas 0 al tiempo que transcurre. En el primer caso el reforzamiento se de

mnina RAZON y el segundo se denomina INTERVALO. En ambos casos se puede
aplicar un criterio FIJO o un criterio VARIABLE. Asi se obtienen varios
programas de refeorzamiento, los cuales se mencionan brevenente, ya que-

cualquiera de estos puede usarse en el establecimiento de respuestas ver

vales- -Razon Fija (R.?.)¢- Se refuerza la ultima respuesta dada en un

intervalo de respuesta preestablecido. Asi en una programa RF3, se refo¿
zarå cuando el sujeto presenta la tercera respuesta.

-Razon Variable (P..V.). - El reforzamiento se aplica en diferm-

tes ocurrencias de respuesta y el promedio de dichos valores darå el prg

¡€¢ï° de fazåfi 491 Pmqfamaf ^si en un R V 6, se reforzará la 4a.,6a y -
Basrespuestaa

- Intervalo Fijo (I.F.).- Se refuerza la primera respuesta emità

después de un determinado intervalo de tiempo.En un IF§~ 'Se ¡-efg,-¡arg _

la primera respuesta que se pretende luego de transcurridos 5', si no se
då la respuesta se pospondrå el reforzamiento hasta que la presatte.

-Intervalo Variab1e(I.V.).- Se preestablecen diversos intervalos

de duración diferente y se refuerza la primera respuesta al cumplirse el
intervalo oorrespondiente. El valor del programa se designa en base al -
promedio de los valores correspondientes a los distintos intervalos.

Existen varias ventajas en la aplicaciån de esvos programas de s

reforzamiento ya :ea en forma ìndividualo en forma combinada, en este Él

timo Caso se le denomina programa multiple. Las ventajas dependerán del

tipo de respuesta 'gue queremos establecer, si es que nos interesa esta-

blecerìa en frecuencias altas o minimas.

En esta Seccion no es de nuestro interés sobre las diferentes for'

mas de aplicar el reforzamiento, sino oonsideralas como diversas formas
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de poder mantener una conducta. 

B) ESTIMULOS SUPLEMENTARIOS.Como su nombre lo indica este tipo de 

est!mulos se utilizan como procedilllientos de apoyo utilizados en el ll'IO..!, 

deamiento COl'llO en la adquisici6n de respuestas.Estos est!mulos pueden -

funcionar como instigadores forzabdo la emisi6n de la respuesta.Los in,! 

tigadores pueden dividirse en dos clases; a) FISICOS y b) VERBALES. 

Los instigadores f!sicos, consiste en forzar respuestas 11X>toras, 

guiando la respuesta par" que presente la topograf!a previamente especi...;.. 

ficada y presentando reforzamiento en Códa respuesta instigada. La ir.st¿_ 

gaci6n verbal es una facilitacion que se da cuando esperamos que el me.._ 

nor emita una respuesta verbal, y se forza esta respuesta cuando de,iioos 

la parte de una palabra para aue la emita el sujeto. 

tas instrucciones y los estímulos imitativos tambi~ funcionan C2, 

IDO instigadores. En ambos casos se forza la emision del sujeto.::ste tipo 

de estimulos se le conoce coioo estímulos de preparación porque añaden i,!l 

formación de lo que se espera de el sujeto y bajo que condiciones va a 

a ser reforzado. 

Los est!mu;os suplementarios se retiran cuando ya no sean neces~ 

rios y pueda mantenerse la conducta mediante otros procedimientos( refor

zamiento positivo, imitaci6n, reforzmpiento negativo etc) 

REDUCCION DE CONDUCTAS 

En ocaciones sucede que algunas conductas son incompatibles con 

las respuestas que quere11r:>s establecer, o existen conductas que afectan 

negativamente a las personas que rodean al sujeto, por lo que es neces~ 

rio reducirlas mediante procedimientos espe---Íficos. Entre este tipo de

procedim5 entes se ~nC'l' l"tran la c:~tinción, que consiste en suspender la 

entrega de reforzamiento ante la conducta que se debe decrementar por lo 

que es condición necesaria, identificar el reforzamiento que la mantiene. 

Col!Y:l resulcado de esta extinción se nota inicialmente un incremento de 

~a respuesta para seguir con una disminución rápida. 

Otro procedimiento es el TIEMPO FUERA que consiste en sacar al 

sujeto de la situación donde presenta la conducta inadecuada o retirar 

los est!mulos discriminativos, condicionados o incondicionados que 111an~ 

tienen la misma. !'ara dejar de aplicar el Tie!llpO Fuera es necesario que 

el sujeto deje de emitir estas conductas inapropiadas. 
Existe otro 7lrocedimiento para decrementar respuesta, como es el 
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de poder mantener una conducta.
B) ESTIHUIDS SUPLEHENTARIOG.Cono su nombre lo indica este tipo de

estímulos se utilizan como procediuientoa de apoyo utilizados en el mi
deamiawto oono en la adquisiciôn de respuestas.5stos estixlulos pueden -

funcionar cono instigadores forzando la emisión de la respuesta.Los ing
tiqadores pueden dividirse en dos clases; a1 FISICOS y bl VERBAES.

Los ìnstigadores fisicos, consiste en forzar respuestas motoras,

guiando la respuesta para que presente la topografía previalente especi;

ficada y presentando reforzamiento en cada respuesta instigada. La ir.st¿

çacion verbal es una facilitacíon que se da cuando esperamos que el meò
nor emita una respuesta verbal, y se forza esta respuesta cuando desìrnos

la parte de una palabra para que la elíta el sujeto.

Las instrucciones y los estímulos imitativos también funcionan og
no lnstigadores. En ambos casos se foma la enision del sujeto,íste tipo

de estímulos se 1e conoce como estímulos de preparacion porque añaden 151

formación de lo que se espera de el sujeto y bajo que condiciones va a

a ser reforzado.

Los estimuìos sup1e¦na1ta.rios se retiran cuando ya no sean necesg

rios y pueda mantenerse la conducta mediante otros procedinientoslrefor-
zaniento positivo, imitaciån, reforzaniento negativo etc)
REDUCCION DE CONDUCT.f\S '

En ocaciones sucede que algunas conductas son incompatibles con
las respuestas que queremos establecer, o existen conductas que afectan
negativamente a ias personas que rodean al sujeto, por lo que es necesg

rio reducirlas mediante procedimientos especificos. Entre este tipo de-
procedimšentos se encufntran la catinciön, que consiste en suspender la
entrega de reforzamiento ante la conducta que se debe decrenentar por lo
que es condición necesaria, identificar el reforzamiento que la mantiene.
Cono resulzado de esta extinción se nota inicialmente un incremento de _
la respuesta para seguir con una disminuciån råpìda.

Otro procedimiento es el TIEHPO FUERA que consiste en sacar al -
sujeto de la situación donde presenta la conducta inadecuada o retirar -

los estímulos discriminatìnos, condicionados o incondicíonafis que nan-

tiene.-1 la misma. Para dejar de aplicar el Tiempo Fuera es necesario que

el sujeto deje de emitir estas conductas inapropiadas.
Existe otro procedimiento para decrementar respuesta, como es el
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CAS'IIGO POSITIVO y la presentaci6n de ESTIMULOS AVERSIVOS CONDICIONAOO.S. 

En el primer procedimiento se presentan punitivos después de la respues• 

ta a reducir, si esta decrementa se hablara entonces de una castigo pos.!, 

tivo. Con respecto a los estímulos aversivos concicionados, se presenta 

un est1nrulo neutral asociado con un estimulo punitivohasta que el prime

ro ejerza control sobre la respuesta, por lo que ambos estímulos deberr.n 

presentarse ante la respuesta indeseable. 

Cuando se refuerza otras conductas incompatiblesa las que se d~ 

sea suprimir, se evita la presentac16n aversiva y a este procedimiento -

se le conoce como REFORJu"é:SNTO DIFERENCIAL DE OTRAS RESPUESTAS (ROO) .E:l 

incremento de la conducta incompatible ocasiona una disminuci6n concomi

nante de la respuesta inadecuada. 

Por Gl tiloo tenemos el procedimiento de CASTIGO NEGA"TIVO y consiste 

en retirar el reforzarr.""ento al que se tiene acceso el s,1jeto y que mantie 

ne la respuesta. 

Este tino de procedimientos pueden ser aplicados a cualquier ti

po de operante y es importante expcicar¡os ya ~ue pueden ser utilizados 

para la adquisici6n y mantenimiento de operantes verbales. 

Se ha subrayado :a importancia que plantea el an!isis conductual 

aplicado, acerca del estudio y control de conductas observables y 11edi

bles, los procedimientos antes mencionados estan encaminados a seguir e~ 

te lineamiento. La aplicaci6n de estos procedimientos se realiza de una 

manera espec!fica mediante la programaci6n sist~tica consistente en una 

serie de pasos sucesivos dirigidos a establecer \Dla conducta final. 

Para lc:igrar esta programaclÓn es necesario establecer el repe~ 

rio de entrada, es decir las conductas con las que cuenta el sujeto antes 

de aplicar al~ tratamiento, de esta manera se puede evaluar si el ~ 

to cuenta con una serie de conductas precurrentes necesarias para deter

minada respuesta y a la vez permite observar cuantitativamente el proc,,._ 

so logrado a lo largo de :a programaci6n. 

Al definir las respuestas cue se van a medir se buscan formas de 

re<;istro. 

Las conductas pueden medirse en base a su frecuencia o tasa de -

respuesta(frecuencia sobre tiempo) • Al registro que se realiza ~~tea de 

la intervenci6n se le conoce l!Xlmo LINEZ BASE(L.3.l. Las formas de pres~ 

tar esta linea-base as! como hs registros son diversas. Aquí solo men-
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CA5¶IGO POSITIVO y la presentación de ESTIHULOS àVER5IV05 CONDICION¿DOS.

En el primer procedimiento se presentan punitívos despues de la respues*
ta a reducir, si esta decrementa se hablara entonces de una castigo posi

tivo. Con respecto a los estímulos aversivos condicionados, se presenta

un estimulo neutral asociado con un estimulo punitivohasta que el prime-
ro ejerza control sobre la respuesta, por lo que ambos estimulos deberån

presentarse ante la respuesta indeseable.
Cuado se refuerza otras conductas incompatìblesa las que se de

sea suprimir, se evita la presentacion aversiva y a este procedimiento -

se le conoce como REPOR«..àM1ENTO DIFERBNCIPL DE OTRAS RESPUESTAS (RDO) .E1

incremento de la conducta incompatible ocasiona una disminuciôn concomi-

nante de la respuesta inadecuada.

Por filtimo tenemos el procedimiento de C¿5TIGO NEGATIVO y om1siste

en retirar el reforzamiento al we se tiene acceso el s-ljeto Y que |na.nt_i_e

ne la respuesta.
Este tipo de procedimientos pueden ser aplicados a cualquier tí-

po de operante y es importante explícarlos ya que pueden ser utilizados

para la adquisición Y mantenimiento de operantes verbales.

Se ha subrayado la importancia que plantea el anfiisis conductual

aplicado, acerca del estudio y control de conductas observables y medid-

bles, los procedimientos antes mencionados este encaminados a seguir eg

te lineamiento. La aplicación de estos procedimientos se realiza de una

mnera especifica mediante la programación sistenåtica consistente en una
serie de pasos sucesivos dirigidos a establecer naconducta final.

Para lograr esta programacion es necesario establecer el repertg

rio de entrada, es decir las conductas con las que cuenta el sujeto antes

de aplicar algfin tratamiento, de esta manera se puede evaluar si el suåg

to cuenta own ua serie de conductas precurrentes necesarias para deter-

minada respuesta y a la vez permite observar cuantitativamente el proce-

so logrado a lo largo de la programacion.

Al definir las respuestas que se van a medir se buscan formas de

registro.

Las conductas pueden medirse en base a su frecuencia o tasa de -

respuesta(frecuencia sobre tímpo) . Al registro que se realiza antes de
la intervenciån se le conoce como LINE2 BA5E(L.S.ì. Las formas de prese¿

tar esta linea-base asi como los registros son diversas. Aqui solo nen-
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cionado s sus objetivos. El ti¡xi de registro usado durante la L.B. debe 

continuar durante la fase de tratamiento y as! tener una marco de refe -

rencia de los cambios obtenidos. 

Durante el tratalllien~o se puede áplicar la serie de procedimien

tos antes citados,ya sea para incrementar o decrementar conductas.En el 

caso especffico en el que se desea aumentar la probabilidad de lU1a cond!:!,C 

ta se pueden usar sistemas motivacioncles como es el reforzamiento. Los 

elementos que funcionan co= refo::-zarniento pueden presentarse en fonna 

na~ural o arbitraria.Los reforzadores ~ue se encuentran en el medio am

biente del sujeto y que tienen una gran probabilidad de aparecer en el -

lll09ellto que se emite una conducta se le denomina REFOIUAOOR NATURAL. Los 

reforzadores sociales, la retroalimentaci6n y las conductas con una alta 

probabil:'.jad -:le presentarse, suelen funcionar como reforzadores naturales. 

El uso de es:e tipo de reforzadores asegura el mantenimiento ¡xisterior 

de deteI'11linada conducta, cuando el programa conductuai haya concluido. 

Cuando se aplican reforzadores como consecuencia de una conducta, 

y esta fonna de control no se presenta en el medio natural del sujeto,se 

esta hablando de REFORZADORES ARBITRARIOS. Alimentos como dulces,refres

cos etc. pue<len funcionar como este tipo de reforzadores y su aplicaci6n 

debe realizarse cuidadosa111ente para no llegar a la saciedad. Los jugue

tes tallbi~ llegan a tefler un control sobre la conducta y existe el rie~ 

go de que estos interfieran con la conduc:taque quiere modificarse, ¡xir -

eso es necesario aplicarse a intervalos limitados previ~ente estableci

dos. 

El sistema de fichas o puntos es otro tipo de reforzador arbitr.s, 

rio, y consiste en SUlllinistrar fichas o puntos cuando s ,? emite la con<I~ 

ta a llKXlificar en la frecuencia y circunstancias preestablecidas.Poste~ 

riormente estas fichas se cambian por otro tipo de reforzador( natural -

co~estible, manipul~bles, etc.) El uso de estos reforzadores permite el 

no usar tan consistenter..ente los reforzadores comestibles y adein!s su en 
trega es m!s inmediata ~o que d~ un mayor control sobre la conducta. 

Antes de entr~r b~sicamente a lo que e3 el tipo de re~orzadores 

que se pueden usar durante el tratnmiento, se deben tener en cuenta las 

conductas con las Cf\le cuenta el sujeto. Para establecer una determinada 

conducta es neces;;r~o que el sujeto cuente con una serie de conductas -

previ.,s a las que se les denomina precurrentes. 
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cionados sus objetivos. E1 tipo de registro usado durante la L.B. debe -
continuar durante la fase de tratamiento y as! tener una narco de refe -
rencia de los cambios obtenidos.

Durante el tratamiento se puede àplìcar la serie de procedimien-

tos antes cìtados,ya sea para incrementar o decrenentar conductasáìn el
caso especifico en el que se desea aumentar 1a probabilidad de una cond¿.1_c

ta se pueden usar sistemas motivacionales como es e] reforzamiento. Los

elementos que funcionan como reforzamiento pue-den presentarse en forma

natural o arbitra.ria.1-os reforzadores que se encuentran en el medio an-

biente del sujeto y que tienen una gran probabilidad de aparecer en el -
Iolento que se emite una conducta se le denomina REFORAIDOR NAWRAL. Los

reforzadores sociales, la retnoalimentaciån y las conductas con una alta

probabilidad -fe presentarse, suelen funcionar como reforzadores naturales.
E1 uso de este tipo de reforzadores asegura el mantenimiento posterior «-

de determinada conducta, cuando el plnogrema conductual haya concluido.
Cuando se aplican reforzadores como consecuencia de una conducta,

y esta forma de oontmi no se presenta en el medio natural del suje-1:o¡se

esta hablando de BEPORZåDOR.B5 ARBITRARIÚS. nlillentos como du1ces,refres-

cos etc. pueden funcionar como este tipo de reforzadores y su aplìcacìôn
debe realizarse cuidadosamente para no llegar a la saciedad. Los jugue-
tes también llegan a tener un control sobre la conducta y existe el rie-¿_
go de que estos interfieran con la conductaque quiere modificarse, por -
eso es necesario aplicarse a intervalos limitados previgente estableci-
dose

E1 sistema de fichas o puntos es otro tipo de reforzado: arbitra
rio, y consiste en mmšnistrar fichas d puntos cuando s.: emite la Oondug

ta a modificar en la frecuencia y circunstancias preesta.b1ecidas.Poste__

:tormento estas fichas se cambian por otro tipo de reforzadofl natural -
comestible, manipulables, etc.) El uso de estos reforzadores permite el

no usar tan consìstentemente los reforzadores comestibles Y ademfis su e¿

trega es más inmediata lo que dã un mayor control sobre la conducta.

Antes de entrar básicamente a lo que es el tipo de reforzadores

que se çueden usa: durante el tratamiento, se deben tener en cuenta las
conductas con 'las que cuenta el sujeto. Para establecer una determinada

conducta es necesario que el sujeto cuente con una serie de conductas -

preví-=s a las que se les denomina precurrentes.
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Hahlando espec!ficamente de ~a conducta verbal, se sabe que el 

sujeto debe contar por ejemplo con las conductas de ATENCION,IMITACION 

Y SEGUIMIENTO DE INST?·_·ccIONES. Tomando en cuenta estas precurrentes -

podelOOS asegurar la enseñanza ce una determinada conducta pasando as! 

a disponer de un procedimiento de control de la conducta verbal. 

La programaci6n de tratallliento se b'lSa esce::cial:nente en la defi

nici6n operacional de la conducta que se modificar~ y el objetivo con

ductual( :rcre':le!ltar~ o decrementará). Se espec!fica el matcr ~ '~ a uti 1! 
lizar y el método, el ~e debe rPdactarse en pasos secuenciados. Ribes 

(1972) define la secuenciaci6n como " L~ especificaci6n detallada de c~ 

da una de las conduc~as y esthrulos que deben estar presentes en el -

trf!llscurso del programa conductual con el fin de obtener el repertorio 

terminal deseado"(pp90) 

Existen tres pasos fundar~.entales en la secuenciaci6n: 

1) TAMA!iO Y ORDEN DE :.OS PASOS.- Despu~s de haber establecido 

los repertorios precurrentes, se re¿liza el programa conductual diseñan 

dolo en \rl orden de pasos sucesivos '.Jue guíen al repertorio terminal.E~ 

tos p2sos deben programarse de un determinado tamaño de for:na tal que -

no sec.n lo suficientemente grandes, y ocacionen -:;ue no se presente la 

respuesta.El tamaño depender~ de la conducta del sujeto. 

2) ESTIMULOS DE APOYO.- Com:> hemos dicho, al hablar de est!mulos 

suplementarios, en ocaciones es necesario utilizar estimulas que facili

ter. la respuesta del sujeto, y es condici6n que despu~s este ap:>yo ayude 

al pro;:i6si to y se desvanezca de forma tal que la respuesta quede bajo el 

control de condiciones casi n~turales. 

3) PROGRAMAS CORRECTIVOS.- Cuando las respuesta: no se presentan 

como estaba predicho se hace uso de estos programas que tienen corro obj~ 

tiw, suspender temporalmente el programa que se estaba aplicl!p'ldo en el

que el sujeto esta cometiendo errores,y se inicia un programa adaptado -

al repertor:o de entrada para finalmente reinstalar el programa original. 

54! ha venido hablando de las caractedsticas de una prograrn-. cond~ 

tu;;l y dl'-:0ra <:::2rcarGnos e~ punto de cómo se ¡:ued.-, rie:elill:.nar ~u~ el su

jeto ha iogr"O:::i ~a respuest'l terminal, la conducta ci:jetivo del p:-ograma. 

En el caso de le conducta verbal, se evalúa si '.;e hcl est-3.b:ecicio 

la articulaciÓr, adec>Jcd6 de un fonema en determinadas circunstancias. k'2_ 

r2 r.acer esta evaluación se realiz-i \.!:', sonde-o que con~i ste en retirar -
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Hablando especificamente de la conducta verbal, se sabe que el

sujeto debe contar por ejemplo con las conductas de A'1'ENCION,IF.IT›\CION

Y SEGU'IMIEN'1`0 DE INST?'.'CCIOh“5S. Tomando en cuenta estas precurrentes -

podemos asegurar 1a enseñanza de una detenninada conducta pasando asi

a disponer de tm procedimiento de control de 1a conducta verbal.
La programación de tratamiento se basa esce:".cia1.¬-»ente en la defi-

nicion operacional de la conducta que se modificará yr el objetivo con-

ductualíincre-nentarâ o decrementaxãl. Se especifica el mates- :L a utìli

lizar ~_.' el método, el -:fue debe redactarse en pasos secuenciados. Ribes

(1972) de-fine la secuenciaciön como " Lg especificacìån detallada de ca

da una de las conductas y estímulos que deben estar presentes en el --
transcurso del programa conductual con el fin de obtener el repertorio
terminal deseao'-:"(p›p90J›

Existen tres pasos fundamentales en la secuenciaciån:

'1) TMIA;-'G Y ORDEN DE LOS PASOS.- Después de haber establecido -

los repertorios precurrentes, se realiza el programa conductual diseñan
dolo en Ln orden de pasos sucesivos :ue quien al repertorio termìrIa1.E§_

tos pa:-os deben proqramarse de un determinado tamaño de forma tal que -

no sean lo suficientemente grandes, y ocacionen que no se presente la -

respuesta.E1 tamaño dependerå de la conducta del sujeto.

2) zsrimmos ns uoïo.- com hemos diam, al hablar de estímulos
suplenentarios, en ocaciones es necesario utilizar estímulos que facili-

ter. la respuesta del sujeto, y es condicion que después este apoyo ayude

al proposito y se de-svanezca de forma tal que la respuesta quede bajo el

control de condiciones casi nqturaiesa
3) PROGRAMAS CORRECTIVOS.- Cuando las respuesta: no se presentan

como estaba predicho se hace uso de estos programas que tienen como obje

tivo, suspender temporalmente el programa que se estaba aplicq-¡do en el-

que el sujeto esta cometiendo errores,y se inicia un programa adaptado ~

al repertorio de entrada para finalmente reinstalar el programa original.

se ha venida hablando ae 1as cai-acrerísrieas de una program wnaug
tu-el y ahora -:arcarc-mos el punto de cómo se puede fìeterlninar que el su-

jeto ha logrado La respuesta terminal, la conducta czjetivo del programa.

En el caso de conducta verbal, se evalúa si se ha estaitíecido

la articulacién adecuada de un fonewa en determinadas circunstancias. Fâ

ra hacer esta evaluación se realiza ur. sond-'o que <:on:=iste en retirar -
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la estimulaci.6n que tuncio~ durante el transcurso del programa y ob~ 

var si se sigue manteniendo la respuesta o en el caso contrario se proc.2 

der5 a regresar a un pu'\to del programa para establecer la conducta. Eqs 

te otra for111a de evaluar que son las pruebas, en estas operaciones de -

prueba los efectos generalizados de las respuestas a formas ser.iejantes. 

Por ejemplo si se estableci6 la articulaci6n adecuada en ciertas pala.;... 

bras, se probar5 en la emisi6n de nuevas palabras. 

Finalmente la programaci6n comprende una fase de 51161.llMIEHTO -

que consiste en la observacicSn del mantenimiento de la resp~sta a tra

v~s del tiempo. Una vez terminado el pro<Jrama de modificaci6n se le rei!_ 

lizan al chico reqistros objetivos que indiquen si la conducta se sigue 

manteniendo como en la programacicSn o si se decrement!, en el <iltimo C.,!! 

so existe tma indicaci6n que en el ambiente natural del sujeto no exis

te el mismo control, y se procederá a reali~ caJObios en este medio p~ 

ra modificar la conducta. 

En el transcurso de este capitulo se ha venido revizando las Ba6 

ses del An~lisis Conductual Aplicado, ahora entrarel!Os de lleno a revia 

sar coroo algunos investigadores siguiendo estos lineamiento han propuesto 

formas de diagnÓstico y trataiaiento espec{fi-:o en el estóbleciaiento de 

la conducta verbal vocal. Citareioos fundaiaentalllleflte a Edgar G;:i.lindo 'Y 

col. ( 1980) en el cual nos basaroos en el trabajo inicialdel centro Psi1:2, 

pedag6gico, el trabajo de nos dicS la pauta para iniciar el diagn6stico y 

llevar a cabo programas de tratamiento. El propone for111as espec!f icas de 

diagnpostico y .se funda11enta en dos pantos: 

1) Un enfoque conductual hacia el estudio del comportamient.o hu-

mano. 

2) La aplicacicSn en huamios de principios y relaciones funciona

les que rigen la conducta de un._ gran variedad de organismos. 

El diagn.Sstico conductual no busca etiquetar a los sujetos, no 

trata de explicar la conducta anormal en base a "males" internos.M~s que 

c~asificar se encamina a 111edir la ejecuci6n de~ - •i :r ~ c. '!'" : :~ c:;.ertas con

diciones. A partir Je esta medida se puede '?Valuar los c2.tnbios produd cos 

por 1.a aplicaci6n de los procedirr.ientos t.e.rap~uticos. Esta medici6n se -

ñmdamenta en la observaci&n directa de ciertos aspectos del comportami,211 

to que se consideren illlportantes. 

Con este diagn6 s tico observamos qu~ aspecto de la situaci.6n deben 
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1a estimulacion que funciono durante el transcurso del progrna y obse¿
var si se sigue nantmicxdo la respuesta o en el caso contrario se proc_e_
deri a regresar a m punto del programa para establecer la conducta. Bags
te otra foma de evaluar que son las pruebas, en estas operaciones de --
prueba los efectos generalizados de las respuestas a formas semejantes.
Por ejemplo si se estableció la articulaciôn adecuada m ciertas pa1a__
bras, se probarå en la emisión de nuevas palabras.

Finalmente la programación comprende ma fase de S&U'I.IIIBI!O -
que consiste en la observación del mantenimiento de la respuesta a tra-

vés del tiempo. Una vez terminado el programa de modificación se le :ea
lizan al chico registros objetivos que indiquen si la mnducte se sigue
Ilantmiendo como en la progranaciån o si se decrementå, en el filtimo ca
so existe una indicaciôn que en el ambiente natural del sujeto no exis-
te el mism control, y se procederá a realizar cambios en este medio på

ra modificar la conducta.
En el transcurso de este capitulo se ha venido revìzando las Bai

ses del Analisis Conductual Aplicado, ahora entrarelms de lleno a revio

ser como algunos investigadores siguiendo estos lineamientn han propuesto

formas de diagnóstico y tratamiento especifico en el establecimiento de
la conducta verbal vocal. Citaremos fmdanentalnente a Edgar Galindo y
col. (1980) en el cual nos basamos en el trabajo inicialdel centro Psico
pedagógico, el trabajo de nos dió la pauta para iniciar el diagnostico y
llevar a cabo programas de tratamiento. E1 propone formas especificas de
diagnpostico y se fundamenta ax dos puntos:

1) Un enfoque conductual hacia el estudio del conpottamìamo hu-
mano.

2) La aplicaciôn en hmuios de principios y relaciones funciona-
les que rigen la mnducta de me gran variedad de organismos.

E1 diagnostico conductual no busca etiqueta: a los sujetos, no
trata de explicar la conducta anormal en base a "males" i.nternos.Hãs que
clasificar se encamina a medir la ejecuciön ds-1 ¬,-f-fc, Hfr ciertas con-
diciones. A partir de esta medida se puede evaluar los cambios producidos
por la aplicacion de los procedimientos terapéuticos. Esta medicion se -
fundamenta en la observacion directa de ciertos aspectos del comportamign
to que se consideren importantes.

Con este diagnóstico observamos qué aspecto de la situacion deben
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cambiar para modificar la conducta del sujeto y como puede l~arse este 

cambio.Entonces el diagn6stico debe teier cuidado en ; la obse'rvac.i6n de 

dos aspectos; 

a) La conducta del sujeto y 

b) Las características del medio donde se desenvueule el sujeto. 

Para la medición del segundo aspecto, ~e realiza una entrevista 

con los familiares del sujeto obteniendose con esto los datos del COlllpo.f. 

tamiento del individuo en su medio social y cultural. 

Los repertorios aue se ev¡,luan de la conducta son: 

CONDUCTAS B.'.SICAS 

HABILIDP.DES SOCIALES Y DE ADAPTACION 

CONDUCTAS ACADEKICAS 

CONDUCTAS PROBLEMAT!CAS 

-ATENCION 

·IMITACION MOTORA GiHJESA 

-~..GUIMIENTO DE INS':RUCCIC~S. 

-CONDUCTA MOTORA GRUESA 

-CONDUCTA FINA 

-IMITACION VCX:AL ( ECOICAS) 

-TACTCS 

-INTRA VERBALES 

- ARTICULACION 

- DISCRIMINACI0N DE COLORES 

- TN:TOS COMPLEJCilS 

-TEXTUALES 

-AUTOESTIMULACION P'ISICA 

AUTOESTIMULACION VOCAL 

-HIFERACTIVI DAD 

-MOLESTAR O INTERRt.llPIR A O'l'ROS 

-BERRINCHES 

-AU'rDDESTRUCCION. 
Al iniciar nuestro trabajo en el Centro Psicopedaq6qico, se re.!! 

1iz6 un diagnÓstico conductual donde se aplicaban i tem5 espec!ficos para 

analizar conducta vocal. En base a estP diagn6stico se realizaba un re~r 

te y el programa de tratamiento se encaminaba a la correcci6n de la artl 
culaci6n de los fonemas, el uso de éstos en palabras y en tactos. 

En el anexl. III se presenta el diagnÓstico conductual y la forma 

de reporte. 
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cambiar para modificar la conducta del sujeto y como puede lograrse este

cambio.Entonces el diagnostico debe tener cuidado en 1 la obsíelrvacìón de
dos aspectos;

a) La conducta del sujeto 'y
b) Las caracteristicas del medio donde se desenvueule el sujeto.

Para la medicìön del segundo aspecto, se realiza una entrevista

con los familiares del sujeto obteniendose con esm los datos del campo;

tamiento del individm en su medio social y cultural.

Los repertorios cue se evaluan de la conducta son:

CONDUCTAS B.1.SICàS -ÂTENCIÚN

-IHITACION IKGORA GRL'ES.A

-F¡`.GUÍ.HIEZN'1T) DE INSTRUCCICNES.

JZONDUCTA H.'J'1T)RJ\ GRLTPLSA

-›CDN'DUCTA FINA

HJNBILIDMBES SOCIÂLES Y DE ADAPTMÍION -IHITJÄCION VOCAL Í E2CUICJ¦.S)

-TJ\{_`TCS

-INTR_à\'ERBåI.ES

- ÄRTICIEACION

CONDIICTAS ACADEIIIICÃS - DIS-CRIHINACIÓN DE COLORES

- ÍKÉIUS COHPLEJOS . _.

-'i'EX'I"LH\LES

...au-nossa-imucxou nsxca
w1¬oss1'1›:uL.\c1on vocal
-IHFERÂCTIVIDHD

-acres-1-m o xrfrranmrïa i ornos
-BERRINCHES

-ÄLFÍODESÍRUCCION -
A1 iniciar nuestro trabajo en el Centro Psioopedagôgico, se re¿

CONDUCTAS PRDHEHATICJLS

lízå un diaqnöstico conductual donde se aplicaban ítems especificos para

analizar conducta vocal. En base a est., diagnostico se realizaba un repgr
te y el programa de tratamiento se encaminaba a la correccion de la arti

Culaciån de los fonanas, el uso de éstos en palabras Y en tactos.
En el anexi.. III se presenta el diagnóstico conductual y la forma

de reporte.
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TEORIA NEUROLINGUISTICA 

Al tratar el lenguaje desde el punto de vista de la neurolingüistica 

se quiere evitar el realizar un análisis anat6mico que nos guie a encon-

trar "focos" de una determinada actividad y en especifico del lenP,Uaje. 

El funciona~iento del sistema nervioso central se analizará entonces, 

co~o una compleja red donde se suceden una serie de actividades interre!a 

cionadas, dinámicas e importantes en el desarrollo del individuo y en este 

caso se dará enfasis a lo que se conoce de la actividad nerviosa. 

Azcoaga(l975) revizando las aportaciones de la escuela Pavloviana so 

bre el estudio de la actividad cerebral, encuentra que la corteza cerebral 

se comprende "como un 6rgano consituido por una combinación de analizado-

res correspondientes a los estímulos externos y del prooio organismo que 

estan en constante interacción entre ellos a expensas de una continua mo

vilidad de los procesos básicos de excitación e inhibición. " (pp 11) 

Para comprender los procesos de excitación e inhibición Azcoaga(l975) 

considera lo que es el reflejo condicionado donde se describe que al est~ 

blecerse dicho reflejo se producen modificaciones en el sistema nervioso 

central y que estas modificaciones se dan por la actividad de las celulas 

nerviosas en dos modos activos y diferentes que son la exitación y la in

hibición. 

EXCITACION E INHIRICION. 

Por una parte el proceso de excitación se da en un conglomeradp de cé 

lulas nerviosas que producen la respuesta del sujeto. En el condiciona--

miento se sustituye una excitación (causada por un estímulo incondiciona

do). Cuando se presenta la relación entre estas excitaciones se da el --

"cierre" del reflejo ".:Ondicionado. Azcoa.12a menciona que la cuestión del -

"cierre" del reflejo no está resuelta pero es evidente la actividad del -

tejido ~;e:""1ioso de la corteza cerebral para la elaboración de reflejos -

conCicionadcs. 

Cuando un reflejo condicionado no se refuerza se extingue y dicho au 

ter areu:--,enta que dicha extinción no se da por"fa-t:iga", "olvido" , "abu-

rrimíento'', sino por un bloqueo de la respuesta ocasionada por la inhibi

ción. Ante lo nencionado anteriormente se puede decir que la inhibición -

es uc. preces o ant&.góni co a la exci taci6n pero se da de igual forma, es de 
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TEORIA NEUROLINGUISTICA

Al tratar el lenguaje desde el punto de vista de la neurolingüística

se quiere evitar el realizar un análisis anatómico que nos guie a encon--

trar "focos" de una determinada actividad y en especifico del lenguaje.

E1 funcionamiento del sistema nervioso central se analizará entonces,

como una compleja red donde se suceden una serie de actividades ínterrela

cionadas, dinámicas e importantes en el desarrollo del individuo y en este

caso se dará enfasis a lo que se conoce de la actividad nerviosa.

Azcoaga(l975) revizando las aportaciones de la escuela Pavlovìana go

bre el estudio de la actividad cerebral. encuentra que la corteza cerebral

se comprende "como un órgano consìtuido por una combinación de ana1izado--

res correspondientes a los estímulos externos y del propio organismo que

estan en constante interacción entre ellos a expensas de una continua mo-

vilidad de los procesos básicos de excitación e inhibición. " (pp ll)

Para comprender los procesos de excitación e inhibición Azcoaga[1975)

considera lo que es el reflejo condicionado donde se describe que al esta

blecerse dicho reflejo se producen modificaciones en el sistema nervioso

central y que estas modificaciones se dan por la actividad de las celulas

nerviosas en dos modos activos y diferentes que son la exìtacìón y la in-

híbición.

EXCITACION E INHIBICION.
Por una parte el proceso de excitación se da en un conglomerado de cš

lulaa nerviosas que producen la respuesta del sujeto. En el condiciona---

miento se sustituye una excitación (causada por un estímulo incondiciona-

do). Cuando se presenta la relación entre estas excitaciones se da el --

”cierre" del reflejo condicionado. Azcoaca menciona que la cuestión del -

"cierre” del reflejo no está resuelta pero es evidente la actividad del -
tejido nervioso de la corteza cerebral para la elaboración de reflejos --

condicionados.

Cuando un reflejo condicionado no se refuerza se extingue y dicho ag
tor argufienta que dicha extinción no se ia por"fati2a", "olvido" , "abu--

rrimiento", sino por un bloqueo de la respuesta ocasionada por la inhibi-
ción. Ante lo nencìonado anteriormente se puede decir que la inhibición -

es un proceso antagónico a la excitación pero se da de igual forma, es de
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-cir por la actividad de la células nerviosas. 

Para p~obar que se trata de un proceso de inhibici6n, Azcoaga argumenta 

que cuando se establece un reflejo condicionado vestigial, donde la res~ 

puesta queda alejada por un lapso (2 6 3 minutos) del final del estimulo 

condicionado. En este caso la respuesta queda retenida por un lapso y lo 

que la retiene es la inhibici6n vestigial • Si en el lapso de tiempo que 

existe entre el estímulo y la respuesta se presenta un nuevo estpimulo -

éste adquiere propiedades inhibitorias, y al usar este nuevo estimulo en 

el establecimiento de otra respuesta, anulará o decrementará su rendimien 

to. 

Lo que es importante destacar es el hecho que las células nerviosas 

pueden pasar de un estado de excitación a otro de inhibición o a la inver 

sa , entendiendose entonces la actividad nerviosa como una compleja movi

lidad de los procesos de excitación e inhibición. 

Cuando se establece un reflejo condicionado en sus inicios se pre~ 

senta el fenomeno de generalización, es decir se responde a estímulos que 

pueden tener caracter de señal para la respuesta condicionada. Conforme -

se presentan repeticiones de reforzamiento ante un estimulo las respues~ 

tas se inhiben (decrementan) ante los estimulos no reforzados y se esta-

blece la respuesta ante el estimulo reforzado. Se puede decir que al ini

ciar el proceso de establecimiento del reflejo condicionado, otros estí

mulos pueden adquirir propiedades excitatorias y mediante la inhibición -

sólo se responde ante el estimulo condicionado finalmente. 

De igual forma se encontr6 como otros estímulos pueden adquirir pro

piedades inhibitorias por el hecho de estar "relacionados" con un estimulo 

ante el cual no se presenta reforzamiento, y a ésta "ampliación" de pro

piedades a otros estímulos se le denominó IRRADIACION. 

En casó contrario al fenómeno de generalización e irradiaci6n se pr~ 

senta la CONSENTRACION que consiste en "la delim'taci6n funcional de un -

efecto inhibitorio o excitatorio de una porción ~e la corteza cerebral, -· 

pero en equl :.br:.o nás o rr:enos r.o·d 1 con ei proceso opuesto" 1 Azcoaga 1975 

pp. 30). Dicho de otra forma: Los ;:irocesos de exci taci6n e inhibici6r. pue 

den nanifest~rse ya como irradiación 6 ya como concentración de uno de -

éstos procesos, ~ero comprendiendo al otro proceso antagónico en su peri

fer:.a. 
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-cir por la actividad de la células nerviosas.
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Cuando un proceso afecta al otro puede tratarse ya sea de una INDU-

CCION POSOTIVA o de una INDUCCION NEGATIVA. En el priemer caso la inhibi

ci6n actúa reforzando a la excitaci6n ante una relaci6n de tiempo adecua

do . En el segundo caso, un estimulo positivo tiene propiedades de acen-

tuar la inhibici6n. 

Comprendiendo la movilidad compleja entre ambos procesos, se entien

de que en su relaci6n de equilibrio en sus limites uno comprende al otro. 

Estas influencias entre ambos da lugar a la sintesis y el análisis que son 

factores importantes en la actividad combinatoria de la corteza cerebral. 

Entendiendo esta actividad dado por los procesos estudiados se puede ana

lizar y comprender otro elemento que es el ESTEREOTIPO. 

Las relaciones internas que se presentan entre los procesos de exci

taci6n e inhibici6n es la consolidaci6n de una respuesta, es lo que defi

ne a los estereotipos. La consolidación de estas relaciones internas se -

verifican cuando al sustituir un estimulo en el estereotipo se perturba -

éste ,es decir, se perturban las conexiones internas de la exci6n e inhi

bición. 

Resumiendo se puede decir que :"un estereotipo es un conjunto de r~s 

puestas ante un conjunto de estímulos y que estas respuestas se encuen--

tran ligadas, por una parte, por los fenómenos de inducci6n mutua que se 

establecen entre los estímulos y por la huella de las excitaciones ante~ 

riores • La relación de las respuestas está determinada por la forma sin 

crónica con que se presentan los estímulos y la variaci6n en éstos últimos 

determinan la alteraci6n en el estereotipo" (Azcoaga 1975 pp. 50) 

Los estereotipos se caracterizan por su gran estabilidad que a su vez 

reposa en el trabajo nervioso que fué necesario para elaborarlos; si se 

procede a su sustituci6n, esto determina un reflejo de orientaci6n y la 

subsiguiente desorganización de la actividad nerviosa, hasta la reelabora 
ción del estereotipo en su nueva forma. 

Analizando directamente lo que se conoce como estereotipos del len-

guaje encontramos tres tipos que son: a) estereotipos fonemáticos b) Es-

tereotipos motores verbales y c) Estereotipos verbales. Para comprender -

en que cons:.s~.e·i cada uno de ellos es necesario conocer los que es un 

"Analizador" ya que su participación es evidente en la organizaci6n de 
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esterotipos y en este caso en los estereotipos del lenguaje. 

En base a las investigaciones de Krasnogorski en las que se estable

ci6 un reflejo condicionado en un perro usando como estímulo condicionado 

la flexi6n de una pata; Azcoaga (1975) menciona como las aferencias pro-

pioceptivas pueden participar en los reflejos condicionados y que esto d~ 

muestra que las aferencias propioceptivas musculares se analizan y sinte

tizan a nivel cortical. Este proceso se realiza gracias a la existencia 

del Analizador Motor. 

Encaminandonos más a lo relacionado con los analizadores del lengua

je, Azcoaga considera el desarrollo del lenguaje segun Monakow. Este au~ 

tor argumenta que el recien nacido realiza una serie de acciones motoras 

como gritar, llorar, mamar, deglutir etc. , las cuáles emiten mensajes -

propioceptivos a la corteza cerebral. Estos mensajes al repetirse se fi

jan y sus proximas emisiones se presentarán con algunas variaciones. Es-

tas variaciones van registrandose en la corteza cerebral mediante el re-

fuerzo de la repetici6n creandose asi "formulas" o "esquemas" propiocep!i 

vos que se van consolidando, y a la vez esta consolidaci6n repercute so-

bre las futuras funciones del lenguaje. 

Además de los analizadores propioceptivos se encuentran otro tipo de 

analiz~dores como sería el visual y auditivo. Hablando de éste último se 

observa como el infante tiende a emitir sonidos propios de la lengua ma

terna y a omitir otros que no se encuentran incluidos, de forma que esto 

se debe a la actividad del analizador auditivo y el proceso de inhibici6n 

diferencial. 

En base a e3tos postulados se puede hablar de lo que es un estereoti 

po fonemático, Azcoaga (1975)·10 resume de la siguiente manera: 

"Los estereotipos fonemáticos están formados por el conjunto de afe

rencias particulares, para cada uno de ellos, de orden propioceptivo, au

ditivo, vibratorio y táctil. Este conjunto de aferencias se ha ido conso
lidando por la- repetici6n pero previamente ha surgido de las variaciones 

ocacionales correspondientes a otras actividades motoras ya fijadas (~amar 

gritar, llorar etc. ). El reforzamiento proviene en primera instancia de

la propia actividad pero progresivamente pasa a ser originado en los fone 

mas de la lengu¡¡¡ materna" (pp 60). 
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Los sonidos reforzados y consolidados forman lo que son los estereo_ 

tipos fonemáticos (fonemas). A la vez éstos se combinan entre sí mediante 

el proceso de síntesis, que se estabiliza por el reforzamiento y que com

prende también un proceso de análisis donde se suprime todo lo que no es 

reforzado. Este da como resultado las primeras "palabras" del infante,las 

cuales van relcionadas con la adquisición de bienestar fisiológico como -

es la alimentación, de tal forma que las palabras provocan respuestas se

mejantes a las presentadas ante la madre, el alimento u otros estimulas. 

Inicialmente éstos eran la señal para las respuestas del menor, pero des 

pués son sustituidas por un "segundo sistema de señales" que son las pa

labras. 

Las palabras usadas por el infante no son identicas a las presentadas 

por el adulto, pero mediante la repetición, el reforzamiento y la inhibi

ción diferencial, éstas van consolidandose tomando las caracteristicas de 

la lengua materna. Los errores en el lenguaje infantil (omisiones,susuti

tuciones, neologismos etc. ) demuestran la necesidad del proceso de repe

tición y reforza~iento en la consolidación de palabras. 

Puesto que en el establecimiento de dichas palabras interviene una -

serie de aferencias musculares del sector laringeo,lingual,labial etc. 

especializados en la función del lenguaje; se puede decir que en el esta

blecimiento de palabras media el "analizador cinestésico motor verbal" -

donde se conjuntan una serie de aferencias particulares correspondientes 

a la emisión de una palabr~. 

Mediante el proceso de análisis y sintésis que se lleva a cabo en el 

analizador 11'.otor verbal, se consolidan los "estereotipOE· motores verbales". 

Como se menciono en un principio la teoría que estamos revisando basa 

sus descripciones en los procesos neurodinámicos cerebrales que son la ba 

se de las funciones lingüísticas, de aquí que en lugar de hablar de fone

r:ias, se haga referencia a los estereotipos fonemáticos y al hablar de pa

labras se haga riención de los estereotipos motores verbales. De esta for

ma no se realiza un estudio del foner:a y la palabra sino del proceso neu

rodinámico que sucede para que se presenten éstos. 

Por úl tir.o. para tratar el tema de los estereotipos verbales es nece 

sario tomar en cuen'::a la adquisición del significado. Cuando se consoli--
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-dan una serie de estereotipos motores verbales, el significado relacio

nado a la palabra no es único e invariable, en forma contraria la exten

si6n del significado es difusa amplia y muy inestable. La palabra adquiere 

una actividad señalizadora. (segundo sistema de señales) , de forma que en 

el niño se incorporan cada vez más relaciones de señalizaci6n,que en un -

principio expresan particularidades y se va diversificando para finalmente 

el infante use la palabra como instrumento comunicativo. 

La inestabilidad presentada en el significado de las palbras será e! 

tablecida mediante el reforzamiento del adulto. El infante puede emitir -

la palabra "papa" ante la visualizaci6n del biber6n, al oír acercarse a -

la mamá, o conforme se acerca el tiempo de alimentaci6n. De la misma for

ma puede nombrar una serie de objetos relacionados con el alimento (plato 

cuchara,etc.). Pero mediante la insistencia y reforzamiento del interlo-

cutor se va dirigiendo el uso de la palabra ante una determinada señal. 

Conforme usa,experimenta, comete errores en el uso de la palabra, !s 

ta va adquiriendo un valor expresivo mayor. Al respecto Vigotsky (1934) -

se refiere al significado mencionando que se puede hablar de 6ste, consi

derandolo como un "significado generalizado" donde la palabra no se ref1,e 

re a un s6lo objeto, sino a un grupo a clase de objetos. 

As! como en el juego vocal el infante mediante el reforzamiento pro

piocepti vo experimente con una serie de sonidos, de igual forma el niño -

practica cada palabra y la va consolidando en el sentido del estereotipo 

motor verbal y a la vez la palabra va cargándose de contenido señalizador 

de aspectos de la realidad. 

En la consolidaci6n de los significados se encuentran involucrados -

los "estereotipos verbales" que en este caso se les denorn1na "la señal de 

señales" • A diferencia de los estereotipos fonemáticos y los motores ve! 

bales, ~stos últimos no tienen que ser propioceptivos, ya que este proceso 

se present6 en el establecimiento de las palabras. 

La forma como se ha presentado la adquisici6n de los diferentes est! 

reotipos, no indica que en la consolidaci6n de los dos primeros no se en

cuentren incluidos los significados y evidentemente la comprensi6n del ~ 

lenguaje, ya que el infante tiende a responder de diferentes maneras ante 

la variabilidad de tonalidades expresados por sus interlocutores y cada -

tonalidad y ritmo de las verbalizaciones var cargadas de un cierto signi-
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-ficado para el infante la diferencia reside en que la consolidaci6n de -

estereotipos verbales el menor utiliza la palabra (cargada de siRJ'lificado} 

y no solo la percibe cómo sucede inicialmente. Por último éste significa

do es interiorizado y usado en situaciones futuras. 

Habiendo analizado los procesos neurodinámicos cerebrales comprendi

dos en las funciones lingüísticas que abarcan desde el habla hasta la CO! 

prensi6n del lenguaje, se pasará a revisar lo que son las funciones supe

riores y que incluyen a las GNOSIAS, PRAXIAS Y LENGUAJE. 

FUNCIONES SUPERIORES. 

Se denomina funciones superiores a la actividad fisiol6gica de los -

sectores superiores del sistema nervioso central que sustentan formas de 

comportamiento específicamente humanos. 

Las praxias constiuyen la consolidaci6n de procesos de aprendizaje -

que tienen como elemento principal al analizador cinestésico motor. Como 

anteriormente se describi6 en forma detenida loa procesos que se llevan -

a cabo en los analizadores, ahora es fácil de comprender, como en la org! 

nizaci6n del movimiento se realiza por la sintesis de "esquemas". De la -

misma forma se puede entender como un individuo puede reconocer sensoper

cepciones en ·base a la actividad analítico-sintética de diversos analiza

dores, y esto es lo que se conoce como gnosias. De esta forma existen las 

gnosias visuales donde el factor principal para que éstas se organicen es 

el analizador visual. Lo mismo sucede con el analizador auditivo y en 

otro tipo de sensopercepciones. 

Por último se encuentra el lenguaje, en el cual se incluye la activ! 

dad analítico-sintética de los analizadores propios del lenguaje para la 

consolidaci6n de estereotipos fonemáticos, motores verbales y verbales c~ 

mo ya se explico anteriormente. 

Es importante tomar en cuenta la consolidaci6n de las gnosias y las

praxias ya que éstas intervienen en el establecimiento del lenguaje y en 

la adquisici6n del aprendizaje escolar. Aparte de la consideraci6n de las 

funciones superiores, es esencial el papel de los dispositivos básicos, -

que son importar.tes en la adquisición del aprendizaje y específicamente 

del lenguaje. 
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-ficado para el infante la diferencia reside en que la consolidación de -
estereotipos verbales el menor utiliza la palabra (cargada de significadoì
y no solo la percibe como sucede inicialmente. Por último éste significa-
do es interiorizado y usado en situaciones futuras.

Habiendo analizado los procesos neurodinmicoe cerebrales comprendi-
dos en las funciones lingüísticas que abarcan desde el habla hasta la cog

prensión del lenguaje, se pasará a revisar lo que son las funciones supe-
riores y que incluyen a las GNOSIàS, PRAXIAS Y LENGUAJE.

FUNCIONES SUPERIORES.

Se denomina funciones superiores a ls actividad fisiológica de los -

sectores superiores del sistema nervioso central que sustentan formas de

comportamiento especificamente humanos.

Las prsxiss constiuyen la consolidación de procesos de aprendizaje -
que tienen como elemento principal al analizador cinestósico motor. Como

anteriormente se describió en forma detenida los procesos que se llevan -

a cabo en los analizadores, ahora es fácil de comprender, como en la orgg

nizsción del movimiento se realiza por la sintesis de "esquemas". De la -

misma forma se puede entender como un individuo puede reconocer sensoper-
cepciones en'base a la actividad analítico-sintética de diversos analiza-
dores, y esto es lo que se conoce como gnosias. De esta forma existen las

gnosias visuales donde el factor principal para que éstas se organicen es
el analizador visual. Lo mismo sucede con al analizador auditivo y en -
otro tipo de sensopercepciones.

Por último se encuentra el lenguaje, en el cual se incluye la sctivi

dad analítico-sintética de los analizadores propios del lenguaje para la
consolidación de estereotipos fonemåticos, motores verbales 3 verbales cg

mo ya se explico anteriormente.
Es importante tomar en cuenta la consolidación de las gnosias 3 las-

praxias ya que éstas intervienen en el establecimiento del lenguaje y en
la adquisición del aprendizaje escolar. Aparte de la consideración de las
funciones superiores, es esencial el papel de los dispositivos básicos, -

que son importantes en la adquisición del aprendizaje y especificamente -

del lenguaje.
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DISPOSITIVOS BASICOS 

Solo mediante el funcionamiento adecuado de los dispositivos básicos 

se puede presentar el aprendizaje y estos son: 

1) ATENCION 

2) HABITUACION 

3) MEMORIA 

4) SENSOPERCEPCION 

5) MOTIVACION. 

1) ATENCION.- Existen dos tipos de atención: La atención s6bita que se ~ 

produce por la introducción de un estímulo nuevo y atención tónica o sos

tenida. 

Azcoaga(l979) en base a revisiones de investigaciones realizadas por 

neurofisiológicos, argumenta que existe una relación entre la sustancia -

reticulada del tronco encefálico y la corteza cerebral, y que el primero 

envia estimulos a toda la corteza ante una estimulación nueva, presentan

dose el reflejo de orientación y esto es debido a que la sustancia reticu 

lada esta enviando información al conjunto de la corteza cerebral. Pero a 

la vez la actividad de ésta, determina la estimulación de la sustancia r! 

ticulada formandose un circuito de funcionamiento que involucra al tronco 

encefálico y la corteza cerebral. De aqui se parte a la explicación de la 

atención tónica sostenida que requiere principalmente del funcionamiento 

adecuado de la sustancia reticulada y la corteza. 

2) HABITUACION.- Es complementaria a la atención y significa el bloqueo 

de todos los estimulos que no son pertinentes para un proceso atencional 

determinado. 

La habituación depende de una inhibición que se produce en los re_ 

ceptores a partir de la corteza. En forma resumida se menciona que los -

estimulos monótonos son bloqueados en los receptores y no llegan a la ~ 

corteza cerebral. 

3) MEMORIA.- La base de la memoria reside en la composición protéica de -

las celulas nerviosas. Existe lo que se conoce como memoria inmediata que 

es la que sucede a la presentación de una estimulación. 

Al inicio del trabajo cuando se hablo de los procesos de excitación 

e inhibición, se mencionó el fenómeno de la inhibición vestigial y que -
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DISPOSITIUOS BASICDS

Solo mediante el funcionamiento adecuado de los dispositivos bãsicoa
ae puede presentar el aprendizaje y estos son:

1) ATENCION

2) HABITUàCION

a) mnaoan ó
4) SENSOPERCEPCION

5) motivacion.

1) ATENCION.- Existen dos tipos de atención: La atención súbita que se -
produce por la introducción de un estimulo nuevo y atención tónica o aos-
tenida.

àzcoaga(1979) en bass s revisiones de investigaciones realizadas por
neurofisiológicos, argumenta que existe una relación entre la sustancia -
reticulada del tronco encefãlico y la corteza cerebral, y que el primero

envia eatinulos a toda la corteza ante una estimulación nueva, presentan-
doae el reflejo de orientación y esto es debido a que la sustancia reticu

lada esta enviando información al conjunto de la corteza cerebral. Pero a

la vez la actividad de ésta, detenmina la estimulación de la sustancia re
ticulada formandose un circuito de funcionamiento que involucra al tronco
encefãlico y la corteza cerebral. De aqui se parte a la explicación de la
atención tónica sostenida que requiere principalmente del funcionamiento

adecuado de la sustancia reticulada y la corteza.
2) HABITUACIDN.- Ea complementaria a la atención y significa el bloqueo
de todos los eatimuloa que no son pertinentes para un proceso atencional

determinado.
La habituación depende de una inhibición que se produce en los re_

ceptorea a partir de la corteza. En forma resumida se menciona que los -
estímulos monótonos son bloqueados en los receptores y no llegan a la -
corteza cerebral.

3) NEMORIå.- La base de la memoria reside en la composición proteica de -

las celulas nerviosas. Existe 10 que se conoce como memoria inmediata que

es la que sucede a la presentación de una estimulación.

nl inicio del trabajo cuando se hablo de los procesos de excitación

e inhibición, se mencionó el fenómeno de la inhibición vestigial y que -
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ésta sucedía cuando una respuesta era retenida por un lapso de tiempo(ha! 

ta 3 minutos) después de la presentación del estimulo. Esta retención se 

llevaba a cabo por el proceso de inhibición vestigial que frena la res~

puesta. A este tipo de memoria se le conoce como MEMORIA DE EVOCACION, ~ 

MORIA INMEDIATA o MECANICA a la que se presenta inmediatamente a la esti

mulación • 

4) SENSOPERCEPCION.- Se ha venido examinando el proceso de análisis y sin 

tésis que se lleva a cabo en diversos analizadores ante una determinada -

estimulación, pues bien dentro de la sensopercepción se consideran todas 

las aferencias que llegan a la corteza desde los músculos, articulaciones 

y tendones. Es esencial hacer notar la actividad de la parte periférica -

relacionada con los receptores hasta la corteza cerebral que se les deno

mina "canales sensoperceptivos" o como se mencionó anteriormente "analiz! 

dores" • Así de esta forma un analizador está cosntituido por el receptor 

periférico, es decir por el conjunto de estructuras intermedias y por una 

zona determinada de la corteza en la cual se realiza el análisis y sinté

sis de los estimulos que llegan. 

Por todo lo mencionado hasta aquí es necesario que los canales sens2 

perceptivos (analizadores) se encuentren "intactos" para que se dé una -

adecuada sensopercepción. 

5) MOTIVACION.- Es la tendencia del organismo hacia una meta determinada 

y ésta depende del funcionamiento del hipotálamo. 

A diferencia de los animales, que dirigen sus respuestas a pocas metas 

(alimentaci6n,reproducci6n etc) el hombre va transformando sus motivacio

nes a medida que se van adquiriendo los procesos de apre~dizaje. 

La motivación puede ser positiva o negativa. En el primer caso se man 

tiene y el proceso de aprendizaje es excelente, pero en el segundo caso 

se pueden presentar actitudes antagónicas primeramente y en forma muy ex

trema verdaderas neur6sis. 

A continuación se analizará el desarrollo li.ngüistico, el cual se com

prenderá mejor después de haber estudiado los procesos neurodinámicos de

la corteza cerebral, las funciones superiores y los dispositivos básicos 

del aprendizaje. 

En el estudie de cada etapa del desarrollo lingüístico, el cual se com 

prende la acti vicJad neur0dinámica ~asta conformar lo que se conoce corno -
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sis de loa estímulos que llegan.
Por todo lo mencionado hasta aqui es necesario que los canales senag

perceptivos (analizadores) se encuentren "intactas" para que se dé una -
adecuada sensopercepción.

5) MOTIVACION.- Ea la tendencia del organismo hacia una meta determinada
y esta depende del funcionamiento del hipotålamo.

A diferencia de los animales, que dirigen sus respuestas a pocas metas

(alimentación,reproducción etc) el hombre va transformando sus motivacio-

nes a medida que se van adquiriendo los procesos de aprendizaje.

La motivación puede ser positiva o negativa. En el primer caso se nan

tiene y el proceso de aprendizaje es excelente. pero en el segundo caso

se pueden presentar actitudes antagónicas primeramente y en forma muy ex-

trema verdaderas neurósia.

A continuación ae analizará el desarrollo lingüístico, el cual se com-

prenderå mejor después de haber estudiado los procesos neurodinámicos da-

le corteza cerebral, las funciones superiores y los dispositivos básicos

del aprendizaje.

En el estudio de cada etapa del desarrollo lingüístico, el cual se com

prende la activìuad neurodinámica hasta conformar lo que se conoce como -
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lenguaje propiamente dicho que considera el habla y la comprensi6n del -

lenguaje. 

ONTOGENIA DEL Li::NGUAJE 

El termino ontogenia del lenguaje se refiere al estudio del desarro

llo del lenguaje. Azcoaga (1979) aborda este tema comprendiendo el lengu~ 

je del niño en base a dos procesos entrelazados que son la maduración bio 

lógica y el aprendizaje fisiológico. 

La m aduraci6n bilógica se refiere a un proceso determinado genétic! 

mente los cuáles evolucionan siguiendo pautas determinadas en la especie 

humana. El segundo proceso que es el aprendizaje fisiológico resulta de -

la interacción del individuo con su medio y en este caso en forma diferen 

te a la maduración sus resultadps son individuales. 

Estos procesos se suceden en el cerebro y especificamente en la cor

teza cerebral, de aqui la importancia de la actividad neurodinámica del 

sistema nervioso, y de los procesos que se han venido describiendo a lo -

de este capitulo. 

Azcoaga(1979) al realizar la descripción del desarrollo del lenguaje 

trata de no hacer un estudio fragrientario, analizando en forma amplia los 

procesos fisiolpgicos que se presentan en cada etapa de desarrollo, cons! 

derando los cambios psicol6gicos que se suceden paralelos a cada etapa lin 

güistica. 

I PRIMER~ ETAPA DE COMUNICACION O NIVEL PRELINGUISTICO. 

(desde el nacimiento hasta 12 6 15 meses aproximadamente) 

A esta etapa se le considera prelingüistica porque ts preparatoria al 

desarrollo del lenguaje, y es el momento en que se inicia el proceso comu 

nicativo del niño. 

Existen una serie de actos innatos que presenta el recien nacido, t~ 

les como el llanto, la succión, la deplucción y el grito. Estos actos pr~ 

ducen una serie de contracciones musculares, éstas al igual que otro tipo 

de aferencias 'táctiles, vibratorias etc.) llevan mensaje a la corteza -

cerebral. El infante tiende a repetir sus emisiones, de forma que la ex-

periencia anterior de la emisión de éste influye en la emisi6n actual. La 

repetici6n constante no son idénticas sino que presentan variaciones y es 

tv se expresa cuando el recién nacido va cambiando la tonalidad y la gama 
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la interacción del individuo con su medio y en este caso en forma diferen

te a la maduración sus resultadps son individuales.

Estos procesos se suceden en el cerebro y especificamente en la cor-

teza cerebral. de aqui la importancia de la actividad neurodinámica del -

sistema nervioso, y de los procesos que se han venido describiendo a lo -

de este capitulo.

Azcoaga(l979) al realizar la descripción del desarrollo del lenguaje

trata de no hacer un estudio fragnentario, analizando en forma amplia los
procesos fisìolpgicos que se presentan en cada etapa de desarrollo, consi

derando los cambios psicológicos que se suceden paralelos a cada etapa lin

güística.

I PRIMERA ETAPA DE COMUNICACION 0 NIVEL PRELINGUISTICO.

(desde el nacimiento hasta 12 6 15 meses aproximadamente)

A esta etapa se le considera prelingüistica porque es preparatoria al

desarrollo del lenguaje, y es el momento en que se inicia el proceso comu

nicativo del niño.
Existen una serie de actos innatos que presenta el recien nacido, ta

les cono el llanto, la succión, la deglucción y el grito. Estos actos pro
ducen una serie de contracciones nusculares, éstas al igual que otro tipo

de aferencias `tãcti1es, vibratorias etc.) llevan mensaje a la corteza -
cerebral. El infante tiende a repetir sus emisiones, de forma que la ex--

períencia anterior de la emisión de éste influye en la emisión actual. La
repetición constante no son idénticas sino que presentan variaciones y eg

to se expresa cuando el recién nacido va cambiando la tonalidad y La gama
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de su grito o llanto. De aqui se comprende cómo reconoce la madre cuando 

el niño llora por hambre, dolor u otro motivo. 

Existen entonces dos aspectos importantes bajo lo que se entenderá 

el desarrollo del lenguaje: La estabilidad que confiere la repetición y 

la flexibilidad y ampliación del repertorio por la variación circunstan~ 

cial. 

El lactante va estableciendo una serie de gnosias (auditivas, visua

les y táctiles) principalmente de la boca y las primeras práxias sobre to 

do las relcionadas con los movimientos orales. 

Con relación al aspecto psicológico en este momento se presentan una 

serie de reacciones circulares primarias en ·1a formación de actividades -

sensoriomotoras. 

JUEGO VOCAL (2 meses de edad) 

El juego vocal es la repetición incesante de sonidos vocales y es -

preparatoria esta ejecución para funciones más importantes. Este periodo 

se subdivide en dos etapas: 

A) ETAPA PRÓPIOCEOTIVA.- Cuando el niño esta tranquilo y relajado sin ne

cesidades fisiológicas que satisfacer, tiende a emitir una serie de soni

dos guturales • Otra forma se presenta cuando el lactante responde imitl!!! 

do los sonidos producidos por el adulto y específicamente la madre. Las -

emisiones presentadas por el infante son similares a las de su interlocu

tor. 

B) SEGUNDA ETAPA PROPIOCEPTIVA AUDITIVA ( 10 u 11 meses).- Como su nombre 

lo menciona, esta etapa se caracteriza por la intervención de los analiza 

dores auditivos que junto con otros analizadores participan en la organi

zación de gnosias más complejas. 

Es importante esta etapa por que en este momento las vocalizaciones 

del menor dependen tanto de las aferencias musculares (referentes a la res_ 

piración, grito,llanto etc.) y las aferencias auditivas, las cuales obran 

como reforzador de la actividad del juego vocal y al mismo tiempo van in

corporándose a la síntesis, puesto que dan lugar a la regulación de los -

sonidos que produce el niño. 

Sn el aspecto psicológico aumentan en complicación las actividades -

sensoriomotoras, hay una marcada selectividad de personas, distinguiendo 

las r.ue proveen satisfactores. Además van adquiriendo nociones acerca de 
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tor.
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la propiedad representativa de las palabras, asi las palabras ligadas a -

sus intereses bilógicas producen reacciones que indican el valor si~ifi

cativo que poseen. 

En esta etapa prelingüistica se presenta el proceso de inhibición di 

ferencial, que ya se explico en puntos anteriores, de modo que el niño va 

excluyendo los sonidos del juego vocal que no forman parte del lenguaje -

adulto. Existe una variabilidad exteúsa de los sonidos emitidos por el -

lactante, en comparación con los fonemas emitidos por el adulto, pero -

estas emisiones tienden a reforzarse siempre y cuando formen parte del -

código presentado en la lengua materna y se inhiben los que no son funcio 

nales dentro de ésta misma. 

Azcoaga(l979) considera que el proceso de comprensión y habla se pr~ 

sentan desde el inicio del desarrollo del menor; en ocasiones prevalece 

más notoriamente uno de éstos, y en etapas subsiguientes se presenta con 

mayor importancia el otro proceso. 

Hablando específicamente de esta etapa prelingüistica, durante el s~ 

gundo semestre se van incorporando manifestaciones que son propias de la 

comprensión del lenguaje. El infante va ligando la emisión de una palabra 

con objetos, personas o momentos que le proporcionen satisfactores vita~ 

les (por ejemplo la palabra mamá,papá, baño etc.) de forma que estas pa

labras adquieren la función de señales. Azcoaga (1979) denomina este pro

ceso como "palabra señal". 

La adquisición de significados se incrementa a la vez que las elocu

ciones presentadas por el niño tienden a ser significativas cuando van re 

feridas a un objeto o persona en especifico. 

Los fonemas producidos por el menor que corresponden a la lengua ma

terna forman parte de lo que se conoce como estereotipo fonemático. 

II SEGUNDA ETAPA DE COMUNICACION. 

PRIMER NIVEL LINGUISTICO (un año a 5 años) 

Esta etapa se subdivide por la contextura gramatical del lenguaje en: 

a) Monosílabo intencional, b) Palabra frase, c) Palabra yuxtapuesta y -

d) Frase simple. Antes de analizar estas subdivisiones es importante ana

li 22r los procesos que se presentan después de la consolidación de los es 

tereotipos fonemáticos. 
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La repetición de los estereotipos fonemáticos asegura las aferencias 

propioceptivas y auditivas y de nuevo por actividad de la inhibición di

ferencial se suprimen todo los fonemas que no son inherentes a la palabra 

y por lo cual no son reforzadas algunas de ellas. En este proceso es el 

aprendizaje el que hace que las combinaciones de estereotipos fonemáticos 

se establezcan como estereotipos motores verbales que son el soporte fisi 

lógico de las palabras. 

Los estimules visuales, auditivos, táctiles, gustativos etc. combina 

dos en síntesis especiales (gnosias) pasan a ser susutituidos por una se

ñal verbal. Una palabra puede tener la propiedad de representar varios ~ 

objetos; a este fenomeno se le conoce como generalización primaria. Confor_ 

me va adquiriendo cierta experiencia sobre el manejo de la palabra y su -

significado mediante la actividad análitica, se excluyen significados que 

no corresponden al uso corriente de la lengua y por medio de la síntesis 

se adquieren otros que si corresponden a la lengua materna. 

En el aspecto psicológico el niño pasa del estado sensoriomotor al -

pensamiento preoperatorio. La actividad comunicativa verbal durante este 

periodo no cumple solo una función comunicativa sino que tiene una fun-

ci6n instrumental para resolver situaciones, ejecutar acciones etc. 

A) MONOSILABO INTENCIONAL.- (antes de un año hasta año y medio de edad) 

Los estereotipos motores verbales (palabras) adquieren una función 

denominativa durante el juego y sirven para expresar deseos, estas expre

siones se acomañan de gestos y entonaciones dando mayor intencionalidad 

a la expresión. 

En este momento el niño va adquiriendo una serie de habilidades, como 

caminar por sí solo, amplia su visión de los objetos asi como su manipul~ 

ción siendo éste un evento importante para que amplie su desarrollo del 

lenguaje tanto en su función comunicativa como en la de comprensión. 

B) ETAPA DE LA PALABRA FRASE (desde el año hasta los 2 años) 

En esta etapa van incrementandose el enrequicimiento de significados 

de aquíse desprende la aparición de estereotipos verbales . 

Durante la actividad comunicati va del menor, reañiza una serie de 

combinaciones de silabas simples y directas, inve~sas y complejas. Usa p~ 

labras en combinac]ón donde se presentan omisiones o sustituciones de si-
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-labas , por lo cual estas palabras s6lo son entendidas por las personas 

más cercanas al menor . 

Las palabras aquí usadas por el niño expresan toda una idea acompa

ñada de una entonaci6n pros6dica y gesticulaciones. También se nota que 

su a t enci6n va en aumento y se amplían las formas de inhibición interna 

Analizando el aspecto psicol6gicc se observa que los objetivos que -

concentran la atenci6n del niño son fisiológicos y afectivps y que estos 

objetivos van en desarrollo hacia una etapa de comunicaci6n de caracter -

social. 

C) ETAPA DE LA PALABRA YUXTAPUESTA. 

En la combinaci6n de palabras que usa el niño se presentan unas que 

presenta con mayor frecuencia (pivote) y otras que se conectan con las -

pri meras (abiertas). Se menciona que aquíse comienza a configurar la gr~ 

mática infantil de esta forma se observa que después de usar palabras yu~ 

tapuestas o coordinadas éstas se van independizando y unas adquieren mayor 

consistencia que otras como ya se mencionó arriba. 

Aunque en esta etapa continúa en incremento las combinaciones silábi 

cas aún el niño no utiliza todas las posibilidades fonéticas de la lengua. 

Con respecto a los significados, éstos se relacionan con objetos co~ 

cret-Os y todas las palabras tienen una función sustantiva y los verbos es 

tan relacionados con formas concretas de acci6n. 

En esta etapa aparece el juego simb6lico que es el prearr.bulo para la 

capacidad de anticipar y planificar. 

D) LA FRASE SIMPLE (aproximadamente después de los dos años) 

La emisión de palabras pivote-abiertas va en increr~nto y aumentando 

en complejidad. Dentro de la gramática infantil van incorporándose prepo

siciones conjunciones, articulo& y declinaciones de verbos irregulares. 

Aparecen nuevos foenmas fricativos y sílabas compuestas en el sistema fo

nológico. ::e esta forma se va haciendo más estrecha la s i militud con el -

lenguaje adulto. 

Las inflexiones de voz se incorporan a la comprensi6n de significados 

dando diversos ~atices al mensaje enviado por el niño, adquiriendo así un 

sentido comunicativo mayor. 

Es imoortante hacer notar la aparici6n del "mon6logo infantil" duran 

te el juego que es el comienzo de la i nteriorización del lenguaje. 
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Empiezan a aparecer las caracteristicas del pensamiento concreto ~ 

donde mediante la acción concreta, el niño establece relaciones de causa 

lidad y de dependencia. 

FORMACION DEL LENGUAJE INTERIOR 

A partir del monólogo infantil Azcoaga(l979) analiza la importancia 

de éste en la formación del lenguaje interior. Este periodo de desarrollo 

se extiende desde el primer nivel lingüístico al segundo ( 2ó 3 años hasta 

7 u 8 años) 

Vigotsky (1934) ccnsideral el monólogo infantil como preoperatorio 

para el pensamiento o lenguaje interior. A la vez este autor menciona que 

los significados son los elementos básicos para el lenguaje interior y que 

éstos se adquieren mediante lenguaje externo. 

Azcoaga (1979) estima que analizando este proceso desde el punto de 

vista sisiológico, los estereotipos verbales se asimilan al significado -

de la misma forma que los estreotipos fonemáticos se asimilan a los fone

mas y los estereotipos motores verbales a las palabras. 

III TERCERA ETAPA DE COMUNICACION 

SEGUNDO NIVEL LINGUISTICO. ( 5 a 12 años) 

Esta etapa se caracteriza por el inicio a la actividad ecolar donde 

el menor se enfrenta a un nuevo código que es la lecto-escritura. 

Se mencionó anteriormente la importancia en la consolidaci6n de sil!!!i 

ficados y en esta etapa se nota mayormente, por el hecho de que el esco-

lar debe adquirir una serie de conceptos para lo cual es necesario el ma

nejp de significados. También es esencial el papel que juega el lenguaje 

en el aprendizaje pedagógico. 

Esta etapa se subdivide en dos periodos: 

1) PRIMERA SUBETAPA (de 5 a 7 años de edad) 

Esta subetapa existe la integración de los aspectos locutivo, fonol~ 

gico y gramatical, haciéndose asi el lenguaje del niño cada vez más seme

jante al del adulto. 

En el aspecto sintáctico encontramos que hay dominio de las oraciones 

conjuntivas y existen caso la totalidad de las formas sintácticas del a-

dul to. En el aspecto semántico el niño alcanza dominio de adjetivos, ad

verbios relacionados con longitudes, distancias y cantidades. 

En el desarrollo psicológico el menor pasa de la etapa preoperatoria 
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a la operacional, y esto se explica cuando se observa que su actividad ~ 

gn6sica -práxica evoluciona y el menor realiza una serie de operaciones 

de integraci6n des espacio,tiempo,movimiento,velocidad, cantidad,medida 

partes del objeto y obejto entero, apareamiento y correspondencia de ele

mentos mediante rasgos perceptivos como color,tamaño, de aquí se constit~ 

ye la capacidad para la seriaci6n y la clasificaci6n correspondientes in

cluisiones de clase. 

2) SEGUNDA SUBETAPA ( 7 a 12 años) 

La capacidad para la clasificación caracteriza el pensamiento opera

cional que es la base para el parendizaje del calculo y la lectoescritura. 

El lenguaje ha sido totalmente interiorizado y existe una gran amplia 

ci6n del vocabulario gracias a la evolución de los aspectos sintácticos y 

semánticos. 

IV TERCER NIVEL LINGUISTICO (a partir de los 12 años) 

El paso de la etapa de operaciones concretas a operaciones formales

explica el pasaje del estadio de inteligencia intuitiva a las modalidades 

formalizadas. 

El adolescente interioriza las operaciones concretas y puede evocar 

y analizar los pasos 16gicos de un proceso de pensamiento. Existe una ma

yor riqueza conceptual la cual se debe a un incremento en la actividad 

análitica -sintética del analizador verbal. La forma más alta de compren

sión del lenguaje reside en la organización de los estereotipos verbales 

que constituye el lenguaje interno. 

Las manifestaciones fisiológicas no son visibles en el niño normal. 

Se evidencian en las alteraciones del lenguaje como procesos fisiopatoló

gicos , de aqui se desprende la impostancia de estudiar estos procesos y 

las diversas alteraciones del lenguaje que se presentan. 

FISIOPATOLOGIA 

DEL LENGUAJE 

El enfoque fisiopatológico de las alteraciones del lenguaje se apoya 

en la doctrina Pavloviana de la actividad nerviosa superior, de aqui que 

el estudio de los procesos de inhibición y excitación asi como sus altera 

ciones sea básico para comprender e identificar las patologías presentadas 
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en el desarrollo del lenguaje. 

Como ya se revis6 al inicio del estudio de este enfoque la formaci6n 

de estereotipos depende de la interacci6n dinámica de los procesos de in

hibici6n y excitaci6n, y cuando se ve alterada la dinámica de estos pro

cesos da como resultado una actividad fisiopatológica. 

FORMAS ANORMALES DE LA INHIBICION. 

Azcoaga (1979) hace referencia a una serie de estudios como el de Bai 

llarger-Jackson, donde el paciente se encontraba imposibilitado para ha-

blar en el momento que se le solicitaba y bajo efectos de estado emocio-

nal si podía emitir palabras. También menciona que cuando se le aplica a 

un sujeto una d6sis de ar'ital sódico produce una alteración en el lenguaje 

en la que los pacientes no pueden comprender no expresar nada, durante los 

efectos de dicha dósis. 

Al igual que la menci6n de estos hechos, se evidencian alteraciones 

en la comprensión y la elocución del lenguaje, cuando en ciertas formas -

de epilepsia en la que los pacientes al presentarse su ataque se ven imp~ 

sibilitados para expresar y/o comprender lo que se habla en torno a ellos. 

Todas estas observaciones explican de alguna manera la existencia y 

funcionamiento del proceso de inhibici6n que es la supresión de una res-

puesta que se ve interferida. A continuación se citan una serie de sínto

mas de naturaleza inhibitoria. 

a) LATENCIAS.- Consiste en la presencia de una pausa ante una respuesta, 

éstas pueden ser: 1) Iniciales.- cuando se dirige una pregunta al niño -

tiende a abrir una pausa, la cual puede estar dada por una interjecci6n,

interrogaci6n o por una muletilla. 2) Intermedia. - apa1 ec:en a lo largo de 

una respuesta lo que hace que el lenguaje se vea de una manera cortada. 

b) INERCIA DE LA INHIBICION.- En muchas ocaciones la pausa es muy prolong~ 

da o no se presenta respuesta, demostrandose un estado constante de la -

inhibición. 

c) ANOMIAS.- Es la dificultad para recordar ciertas palabras y la lentifl 

cación del lenfuaje por la abundancia de latencias intermedias. Al no re

cordar la palabra ó palabras el sujeto tiede a sustituirlas por "circulo

quios" que estan llenos del sentido de la palabra. Por ejemplo si el niño 

quiere nombrar la palabra /bicicleta/ y no recuerda esta palabra,tenderá 

~ describirla por su uso, sus características o por los juegos, pero siem 

-228~

en el desarrollo del lenguaje.

Como ya se revisó al inicio del estudio de este enfoque la formación

de estereotipos depende de la interacción dinámica de los procesos de in-

hibición y excitación, y cuando se ve alterada la dinámica de estos PF0-
cesos da como resultado una actividad fisiopatológica..

FORMAS ANOPMALES DE La INHIBICION.

åzcoaga (1979) hace referencia a una serie de estudios como el de Bai_

llarger-Jackson. donde el paciente se encontraba imposibilitado para ha--

blar en el momento que se le solicitaba y bajo efectos de estado emocio--

nal si podía emitir palabras. También menciona que cuando se le aplica a

un sujeto una dósis de anital sódico produce una alteración en el lenguaje

en la que los pacientes no pueden comprender no expresar nada, durante los

efectos de dicha dósis.

Al igual que la mención de estos hechos, se evidencian alteraciones

en la comprensión y la elocución del lenguaje, cuando en ciertas formas -

de epilepsia en la que los pacientes al presentarse su ataque se ven impg

sibilitados para expresar 3/o comprender lo que se habla en torno a ellos.

Todas estas observaciones explican de alguna manera la existencia y

funcionamiento del proceso de inhibición que es la supresión de una res--

puesta que se ve interferida. à continuación se citan una serie de sinto-

mas de naturaleza inhibítoria.
s) LATENCIAS.- Consiste en la presencia de una pausa ante una respuesta,

éstas pueden ser: 1) Iniciales.- cuando se dirige una pregunta al niño --

tiende a abrir una pausa, la cual puede estar dada por una interjección,-

interrogación o por una muletilìa. 23 Intermedia.- apaxecen a lo largo de

una respuesta lo que hace que el lenguaje se vea de una manera cortada.

b) INERCIA DE La INHIBICION.- En muchas ocaciones la pausa es muy prolonga

da o no se presenta respuesta. demostrandose un estado constante de la -

inhibición.

cl ANOHIàS.- Es la dificultad para recordar ciertas palabras y la lentifi

cación del lenguaje por la abundancia de latencias intermedias. ñl no re-

cordar ls palabra ó palabras el sujeto tìede a sustituirlas por "circulo-

quios" que estan llenos del sentido de la palabra. Por ejemplo si el niño

quiere nombrar la palabra /bicicleta! y no recuerda esta pa1abra,tenderå

e describirla por su uso, sus caracteristicas o por los juegos, pero siem



-229-

Tpre presentará dificultad para nombrarla. 

MANIFESTACIO!IES ANOMALES DE LA EXCITACION. 

Las manifestaciones fisiopatol6gicas de este proceso se presentan 

tanto en adultos como niños con alteraciones del lenguaje, s6lo menciona

remos las características presentadas en menores, que es el interés del -

presente trabajo. 

1) LA r:·::OGLOSI.l .. - Consiste en la introducción de numerosos vocablos con 

un sign:ficado comunica'":ivc par":ir:ular colo del niño, y los va usando y -

adaptando a diversos fines comunicativos. Como el código que usa el menor 

es muy particular, solo pueden descifrarlo y entenderlo los familiares más 

alllegados a él que fungen como interpretes. Este fen6meno se debe a una 

irradiación desordenada de la excitaci6n a la véz que existe 

una actividad insuficiente de la inhibición. 

2) PARAFRASIAS.- También se debe a una irradiaci6n de la excitación y co~ 

siste en la sustitución de unas palabras por otras, éstas pueden alterar

se por el Cal'lbio de una letra, una silaba o por otra palabra completa 

3)COHTA~INACIONES.- Consisten en el agregado de silabas ajenas a una pal~ 

bra . Este fenomeno se debe a la inercia de la excitación. 

4) PERSEVERACIONES.- También se debe a la inercia de la excitaci6n y con

siste en las repeticiones de un vocablo o parte de él, que es ajeno al ~ 

discurso. Algunas perseveraciones pueden ser silábicas y otras correspon

den a muletillas o palabras que se interponen continuamente en el flujo -

verbal. 

Los proceso anomalos con que se presentan tanto la excitaci6n como -

la inhibición, en su forma irradiada o de inercia, afectan a la actividad 

de los analizadores del lenguaje. A partir de esta observación estudiare

mos las anomalías de cada uno de los analizadores. 

DESORGANIZACION DEL TRABAJO DE LOS ANALIZADORES 

Los analizadores que intervienen en el proceso de desarrollo del len 

guaje son el cinéstesico motor ·1~ y 'el verbal. En el trabajo especif.!_ 

co de cada analizador se transforma la dinámica correcta de la excitaci6n 

e inhibición . 

Con respecto al analizador motor verbal se dificulta y lentifica la 

si~tesis de estereotipos fonemáticos en estereotipos motores verbales y 

la organización sintáctica. Esto permite la emisión de algunos fonemas -
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epre presentará dificultad para nombrarla.

MANIFESTACIONES ANOMALES DE LA EXCITACION.

Las manifestaciones fisiopatológicas de este proceso se presentan

tanto en adultos como niños con alteraciones del lenguaje, sólo menciona-

remos las caracteristicas presentadas en nenores. que es el interés del -

presente trabajo.

1] Là ZZEOGLOSIA.- Consiste en la introducción de numerosos vocablos con

un significado comunicativo particular colo del niño, y los va usando y -

adaptando a diversos fines conunicativos. Como el código que usa el menor

es muy particular, solo pueden descifrarlo y entenderlo los familiares más

alllegados a él que fungen cono interpretes. Este fenómeno se debe a una

irradiación desordenada de la excitación a la vêz que existe

una actividad insuficiente de la inhibición.

2) PARAFRASIAS.- También se debe a una irradiación de la excitación y con

siste en la sustitución de unas palabras por otras, éstas pueden alterar-

se por el cambio de una letra, una sílaba o por otra palabra completa

BICOHTAHINACIONES.- Consisten en el agregado de sílabas ajenas a una pala

bra . Este fenomeno se debe a la inercia de la excitación.
4) PERSEVERACIONES.- También se debe a la inercia de la excitación y con-

siste en las repeticiones de un vocablo o parte de él, que es ajeno al -

dìscurso. Algunas perseveraciones pueden ser silâbicas y otras correspon-

den a muletillas 0 palabras que se interponen continuamente en el flujo -

verbal.

Los proceso anomalos con que se presentan tanto la excitación como -

la inhibición, en su forma irradiada o de inercia. afectan a la actividad

de los analizadores del lenguaje. A partir de esta observación estudiare-

mos las anomalías de cada uno de los analizadores.

DESORGANIZACION DEL TRABAJO DE LOS ANALIZADORES

Los analizadores que intervienen en el proceso de desarrollo del len

guaje son el cinéstesico motor veflxfl , y el verbal. En el trabajo especifi

co de cada analizador se transforma la dinámica correcta de la excitación

e inhibición .
Con respecto al analizador motor verbal se dificulta y lentifica la

sintesis de estereotipos fonemãticos en estereotipos motores verbales y

la organización sintáctica. Esto perflite la emisión de algunos fonemas -
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mientras que otros menos consolidados quedan inhibidos. La fonna desorga

nizada del proceso de inhibici6n y excitaci6n que afectan al analizador -

motor verbal origina dislalias aiatematizadas y el lenguaje telegráfico 

Las anomalías del analizador verbal afectan la comprensi6n del lengu!!_ 

je Las parafasias paradigmáticas ( que se caracterizan por el desplaza

miento del significado en el mismo campo semántico ), los neol6gismos, las 

anomias, ejemplifican los casos en que el analizador verbal se encuentra

afectado . En estas circunstancias los niños captan significados de pala

bras aisladas y frases simples, pero a medida que el mensaje es más elabo 

rado y abstracto, mayor es el impedimento para la comprensión. 

Es importante hacer notar que cuando las funciones alteradas afectan 

a otros analizadores, se da lugar a perturbaciones gn6sicas, práxicas, mo 

toras y otras. 

Para mostar las relaciones que se establecen entre la excitaci6n y 

la inhibición se muestra un cuadro qu~ presenta la movilidad que se da -

entre estos procesos. 

¬.

-230-

mientras que otros menos consolidados quedan inhibidos. La forma desorga-
nizada del proceso de inhibición y excitación que afectan al analizador -

motor verbal origina dislalias aiatematizadas y el lenguaje telegråfico

Las anomalías del analizador verbal afectan la comprensión del lengug

je . Las parafasias psradigmãticas ( que se caracterizan por el desplaza-

miento del significado en el mismo campo semántico ), los neológismos, las

anomias. ejemplifican los casos en que el analizador verbal se encuentra-

afectado . En estas circunstancias los niños captan significados de pala-

bras aisladas y frases simples. pero a medida que el mensaje es más elabg

rado y abstracto, mayor es el impedimento para la comprensión.

Es importante hacer notar que cuando las funciones alteradaa afectan

a otros analizadores, se da lugar a perturbaciones gnôsicas, prãxicas, mg

toras y otras.

Para mostar las relaciones que se establecen entre la excitación y

la inhibición se nuestra un cuadro que presenta ls movilidad que se da --

entre estos procesos.
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La movilidad nonnal de ambos procesos se presenta de una fonna equilibrada 
entre las dos lineas verticales paralelas. La inercia de ambos procesos se pre
senta haeia la izquierda y la irradiación desordenada hacia la derecha. 

A partir del anAlisis referente a la fisiopatologla y los sfntomas que di~ 
tingue a aaaac:aoa de las alteraciones en la movilidad de los procesos de inhi'+
bición y excitación se revisarA los diferentes tipos de alteraciones del lengu~ 

je , tomando en cuenta los analizadores comprometidos, asl como la etiologfa de 
cada uno de ellos. 
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INHIBICION l _

La movilidad nonnal de abos procesos se presenta de una forma equilibrada
entre las dos lineas verticales paralelas. La inercia de ambos procesos se pre-
senta hacia la izquierda y la irradiación desordenada hacia la derecha.

A partir del análisis referente a la fisiopatologia y los sintomas que dis
tingue a aadacuna de las alteraciones en la movilidad de los procesos de inhia-
bicion y excitación se revisará los diferentes tipos de alteraciones del lengdå
je , tomando en cuenta los analizadores comprometidos, asi como la etiología de
cada uno de ellos.
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TRANSTORNOS >EL LENGUAJE EN LOS NI~OS 

Azcoaga ( 1979) hace notar que el momento c"'°'i.mtural donde se __ e:vi-- \ 

dencia en forma notoria las alteraciones del len~aje -~-c:uando el niño ) 

se i nicia en la actividad escolar, ya que la mayor oarte del apre~~_i_ z_<l_:

je escolar utiliza el len¡niaje cono vehículo princioal. 

Se hablo en párrafos anteri ores al tocar el tema de ió~ analizadores 

verbales, que éstos tienen su sustento en los si~nifi cados y que la conso 

lidación de éstos y la interiorización del lenguaje exterior dan apoyo a 

lo que se maneja COPIO comprensión de lenguaje. De aquí que se entienda que 

al haber-transtornos en el apalizacJor mo_tQr. ver!la,). y _ e_~ verh_al se encuen

tren comprometidas la actividad l ocutiva y princ;ip¡¡J..ment e. l a __ !>em4ntica, y 

a su vez intervienen estos trans t ornos en la adouisición de conceotos .---

científicos • Los conceptos científicos necesitan un alto grado de abstra 

cción y ~eneralización en comparación con los conceptos cotidianos que se 

establecen en la vida práctica. 

Vogotsky (1934) menciona que un concepto es más que la suma de deter 

minados enlaces asociativos formados por la memoria, y que es un acto de 

pensamiento complejo y genuino. 

Sin querer ahondar más en este tema, con respecto a los conceptos cien 

tíficos y cotidianos, sólo se mencionan para hacer notar la importancia de 

la act:i vi dad de los analizadores propios del len¡zua.je ,)' .. c:ómo la alteración 

en _la neurpdinári i ca del si tema nervi9so central y sus procesos s_~_. eviden

cian y afectan el aprendizaje acadé_mico. 

Cmmdo el menor se il"icia en l ;, educación escolar e l leneua.ie CO"le~ 

t-.a de un modo nuevo al nii'lo con la realidad y comienza a la ve7 a "e"ª'"ª: 

lo , esto sucede por el hec~o de que ahora el menor sustituye estímulos 

directos por sus representaciones verbales (se¡rundo si.stema de señales )

Y hacen que ést"ts Rean t.odo un sistef!'a de la realidad. 

Estas anotaciones se analizan esencialnel"te por el hecho de uqe la 

actividad que desempeñamos, es precisamente con menores es colarizados en 

lo~ cuales ~e detectaron alterac iones de lenguaje al inic iar su etapa es 

colar y son rzeneral r:.ente los profesores quienes remiten los casos. 

Las descripciones de las alteraciones del len~ua ,i e se realizarán de 

la si~uiente manera : 
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TRANSTORNOS ÚEL LENGUAJE EN LOS NIÑQS

Azcoaga ( 1979) hace notar que el momento cqyhntural donde sefievi--\H . _ ¡
dencia en fonna notoria las alteraciones del lenguaje e§_cuando el nino i
se inicia en la actividad escolar, ya que la mayor parte del aprendieaf ;

je escolar utiliza el lenguaje cono vehiculo principal. p M

Se hablo en párrafos anteriores al tocar el tema de los analizadores

verbales, que éstos tienen su sustento en los significados y que la consg

lidación de éstos y la interiorización del lenguaje exterior dan apoyo a
lo que se maneja como comprensión de lennuaje. De aquí que se entienda que

al haber-tranetornos en el analizador motor verbal y el verbal se encuen-

tren comprometidas la actividad locutiva y principalmente lamsemántiga, y

a su vez intervienen estos transtornos en la adouisiciön de conceptos ---

cientificos . Los conceptos cientificos necesitan un alto grado de abstrå

cciön y generalización en comparación con los conceptos cotidianos que se
establecen en la vida pråctica.

Vogotaky (1934) menciona que un concepto es más que la suma de dates

minados enlaces asociativos formados por la memoria, y que es un acto de

pensamiento complejo y genuino.

Sin querer ahondar más en este tema, con respecto a los conceptos cien_

tificos y cotidianos, sólo se mencionan para hacer notar la importancia de

la actividad de los analizadores propios del lenguaje y_c6mo la alteración

en la neurodinãnica del aitema nervioso central y sus procesos se_eviden-
cian y afectan el aprendizaje académico.

Cuando el menor se inicia en la educación escolar el lenguaje cenas

ta de un modo nuevo al niño con la realidad y comienza a la ver a eenara:
lo . esto sucede por el hecho de que ahora el menor sustituye estinulos

directos por sue representaciones verbales (segundo sistema de señales )-

y hacen que éstas sean todo un sistema de la realidad.

Estas anotaciones se analizan esencialmente por el hecho de uqe la

actividad que desempeñanos, es precisamente con menores escolarizados en

los cuales se detectaron alteraciones de leneuaje al iniciar su etapa es*

colar y son ceneralnente los profesores quienes remiten los casos.

Las descripciones de las alteraciones del lennuaje se realizarán de

la siguiente manera:
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a) Por deficiencias sensoperceptivas ( hipoacusias) 

b) Por transtornos de la elocuci6n (dislalias y disartrias) 

el Por neur6sis infantil y moderados cuadros <oligofrenia y tartamudez.) 

d) Retardo Anártrico. 

el Retardo Afásico. 

a) HIPOACUSIA.- Cuando las aferencias auditivas se encuentran alteradas, 
~::::=.-::::--_,,:;;,;;· - ---.---... ·-----·---·-··---~···· ··-·-··-·--·--·---· 

~Ldesarrollo del lengu_aj _ _e_ ~_e ve afectado. Esto es notorio en __ el primer 

nivel lin¡¡üilltico durante el juego vocal, el cual es .... mon6tono y carente -

de __ JD.Qij_1,1J.ac.i-9.ll· Dichas emisiones tienden a extin_guirse o bie11 _ _se ___ tr8:Jls__(or-

~~ en ui:i_ __ ¡¡r'-'.Pº de sonidos guturales acompaña_do_s de gest;qs mí!ll!__<;os. 

Como se sabe los grados de hipoacu~!l~i:1 .. _:'~ri~~1:_:_~, de forma que el 

~d_o de au~ibilida-~no es ig:u_ªl _ _e.11 togg_§_J<:n; cª-,,º"' y de i11ual forma 

l._a1Li;i.~J;eracio_11_e_§;_ el1 .eJ_ lenguaje será más _no_J:.oria..s __ i;i.n_te h:ll>9acus_ia..o;;_ 5eve

~ , se revelan d,~:;.".de el principio del desarrollo cuando el infante no 

.Q!_rije su atenci__?.11 a _}_()_S_f!lementos audit~y()_i:;, ya sean familiares o de!'lasia 

dos fuertes que estimulen su orientación. 

L-ª.._fi;i.lt!I. o alt;e_r!lc:i6n de aferencias auditivas permite que otro tipo 

de ellas prevalezcan (aferencias motoras, táctiles etc.) ésta es la raz6n 

por la que ~.L!l~fü> hipo~c¡J_sic:o_ emplee un c6diP-o de comunicaci_61l __ llll:1.Y .. !:s~ 

cial.L_~Q\!_e_5_t;.Q __ p.Q!:___!!mj_50_!1_es __ ir_er:.bC1!E!s _y_ gestos~~ Este tipo ele comunicaci6n 

se limita a la expresión de hechos concretos y por lo cual es dificil que 

el l!M!nor adquiera una serie de conceptos abstractos. 

Este tipo de alteraciones demuestra una vez más como la consolidación 

de estereotipos motores verbales y verbales son evident<'rnente esenciales 

en la organización del pensamiento discursivo. La relación entre len~aje 

y pensamiento se hace evidente en estos casos. 

Cuando la hipoacúsia es leve, varían la sintomatología y en_ la ma_y():: 

ría de los casos, se observa distractibilidad, fatiga y esto debido a ~l.ll:... 

mucha estimulaci6n auditiva escapa a su sensopercepción. i El habla .8._e .• ~.$-

tos niños es defectuosa presentandose sustituciones de consonantes y len

tificación de la articulaci6n, su voz carece de inflexiones, su intensidad 

o bien puede ser alta o baja y no existe una concordancia en la melodia -

de su voz. Con respecto a su respiración, se presenta un~ discordancia 

fonorespiratoria alterando la emisión de sus verbalizaciones. 
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a) Por deficiencias sensoperceptìvas ( hipoacusias)

b) Por transtornos de la elocuciôn (dislalias y disartriasì

cl Por neurosis infantil y moderados cuadros foligofrenia y tartamudez.]

d) Retardo Anártrico.
e) Retardo Afásico.
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fl urmte el juego vocal, el cual ggflc@_¢m¿› -

de_mdulaçi§g. Dichas emisiones tienden a extin¿uirse_o pien_se transfor-

Earén en un_§rupo de sonidos guturales acompañados de gestos mímiggg.
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gg; , se revelan des¿de el principio del desarrollo cuando el infante no

_§1§ije su 8tcnci§n a_los elementos auditivos, ya sean familiares o denasia

dos fuertes que estimulen su orientación.

L§_fa1ta o alteración de aferencias auditivos permite que otro tipo
de ellas prevalezcan (aferencias motoras, táctiles etc.) ésta es la razón

por la que elügiñoyhipo§çúsiço_emplee un código de comunicaci§n_mu1 5312:

eielimseeees§t9,ner_smieene§everbales y.es=f9%± Efife f1P° ¢° °°m“"i°fi°ï6“
ee limita e le expresión de hechos concretos y por lo cual es dificil que

el menor adquiera una serie de conceptos abstractos.

Este tipo de alteraciones demuestra una vez más como la consolidación

de estereotipos motores verbales y verbales son evidentvmente esenciales

en la organización del pensamiento discursiva. La relación entre lenguaje

J pensamiento se hace evidente en estos casos.

Cuando la hipoacúsia es leve, varían la sintomatología y en la mayo-

ría de los casos, se observa distractibilidad. fatiga y esto debido a qgg_
__uucha estimulación auditiva escapa a su sensopercepción.lEl habla_ggMg§--

tos niños es defectuosa presentandoae sustituciones de consonantes y len-

_tificaci6n de la articulación, su voz carece de inflexìones. su intensidad

o bien puede ser alta o baja y no existe una concordancia en la melodia -
de su voz. Con respecto a su respiración. se presenta una disçg§dancia_--

fonorespìratoria alterando la emisión de sus verbalizacìones.
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~-~-~!--~~~C?--~~- ~~PE~C:-~~~C::~~-~:-''':E~s, su_ rf:!educ!!t;:_i:.2.r:i_.Eresenta mayor di 

ficul~ad y los elementos de comunicación que se puede establecer en ellos 

se limita al establecimiento de conceptos concretos. Con respecto a los -

hipoacúsicos leves su educación académica es más probabJ~ ... !'IUJlQ"!:E!. 12~-- fa_c

tore~~~f'.~1:_~1_:~ sobre los que hay que trabajar son ~u a~e11c_i._§_n_ y su re

sistencia a rectificar sus defectos de dicción. 

: ~ b)DISLALIAS Y DISARTRIAS.- Cuando los problemas propios del habla se en~ 

cuentran afectados por alteraciones del organo fonador, se trata directa

mente con los problemas de dislalias y disartrias. Las dislalias pueden-. 

ser debidas a pequeñas malformaciones del organo fonador que afectan el -

aprendizaje del lenguaje y hablando específicamente afecta a la elocución. 

Las aferencias propioceptivas son defectuosas ocasionando disposición irre 

gular en los mqsculos fonadores~ 

Con respecto a la disartria, ésta se encuentra condicionada por ano

mal ias de coordinación nerviosa sobre los or¡zanos fonadores. Fatos trans

tornos son más evidentes en los casos de parálisis cerebral. Esto hace -

notar que los transtornos neurológicos afectan a la actividad nerviosa re 

lacionada con la elocución del lenguaje. 

Los problemas de incoordinación se evidencian en la actividad muscu

lar. Existen una serie de grupos musculares c~rometidos en la elocución 

al encont~se éstos afectados directamente en la secuencia y el ritmo del 

habla. Los menores que presentan disartrias muestran incoordinación fono

respiratoria. 

Al asistir a la escuela, se encuentra que su lecto-escritura esta a

fectada y se debe a que el aprendizaje de estas areas se efectua con el 

material proporcionado por el lenguaje. 

C} OLIGOFRENIA Y TARTAMUDEZ.- Cuando el proceso de adquisición del lengu~ 

je la función comunicativa o la expresión del lenguaje se ven alteradas, 

por transtornos de las funciones cerebrales, distorsión de la personali-

dad o perturbación del psiquismo\ estamos hablando de transtornos vincul~ 
dos con cuadros neuróticos o psicóticos. Esto puede aplicarse tanto en ni 

ños como adultos. 

La neurósis infantil puede estar determinada por P<l!ticulari~ades de 

l~ personalidad, por una presión ambiental ó por una combinación de estos 
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En el caso de hi oacúsicoa severos su reeducación_gresenta malor di.__.____-_¬_..___.__..__P__ ....-†.___.____..._.,-. ' .. .-......-
ficultad y los elementos de comunicación que se puede establecer en ellos
Se limita al establecimiento de conceptos concretos. Con respecto a los -

hipoacüsicos leves su educacìón_académ1ca es más probable aunque l9§_feç-
tores elementales sobre los que hay que trabajar son su ateQci§Q_1 su_;1;__

sistencia a rectificar sus defectos de dicción.

bïšlšlnïlgš Y bISARÍRIÄS.Ã Cuando los problemas propios del habla se en-
cuentran afectados por alteraciones del organo fonador, se trata directa›

mente con los problemas de dislalias y disartriss. Las dislalias pueden-.

ser debidas a pequeñas malformaciones del organo fonador que afectan el -
aprendizaje del lenguaje y hablando especificamente afecta a la elocución.
Las aferencias propioceptivas son defectuosas ocasionando disposición irre

gular en los músculos fonadcrest

Con respecto a la disartria, ésta se encuentra condicionada por ano-

malías de coordinación nerviosa sobre los organos fonadores. Estos trans-

tornos son más evidentes en los casos de parálisis cerebral. Esto hace -

notar que los transtornos neurológicos afectan a la actividad nerviosa re

lacíonada con la elocución del lenguaje.

Los problemas de incoordinación se evidencian en la actividad muscu-
lar. Existen una serie de grupos musculares comprometidos en la elocución

al encontarse éstos afectada directamente en la secuencia y el ritmo del

habla. Los menores que presentan disartrias muestran incoordinsción fono-

respiratoria.

A1 asistir a la escuela, se encuentra que su lecto-escritura esta s-

fectada y se debe a que el aprendizaje de estas areas se efectua con el

material proporcionado por el lenguaje.

C) OLIGOFRENIA Y TARTAMUDEZ.- Cuando el proceso de adquisición del lengua

je la función comunicativa 0 la expresión del lenguaje se ven alteradas.

por transtornos de las funciones cerebrales, distorsión de la personali-

dad o perturbación del psíquismoä estamos hablando de transtornos vincula

dos con cuadros neuróticos o psicóticos. Esto puede aplicarse tanto en ni

ños como adultos.

La neurósìs infantil puede estar determinada por particularidades de
la personalidad, por una presión ambiental ó por una combinación de estos

factores.
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El lenguaje del niño es un material importante para obt~ner infor

maci6n sobre la dinámica y el contenido de los procesos psíquicos y so

bre las diversas etapas por las que atraviesa la fornaci6n intelectual -

infantil. 

Dentro de los cuadros neur6ticos que se pueden estudiar las altera~ 

cienes del lenguaje estan: 

1) Deficiencia mental 

2) Neur6sis. 

3) Tartamudez 

4) Psicósis infantil. 

DEFICIENCIA MENTAL.- La deficiencia mental se caracteriza por las limita-

g.:i,011~? QUE'! pres_entan a nivel cognosi.tivo que impiden o limitan la adquisl 

ción del conocimiento y el desarrollo general del s~jeto. 

Tratando específicamente el tema de.LE_E!_!>.CIE!:9l:J~del leng_tJ.~~. se ob

serva que ~ste_ se _':r1C:1l_entrci alt_era_cl.Q• En los casos de __ defic..!:.:.:i_:~~l!I~~-~ 

~!1acen~_s!:_b_l:.:> ... :>.íi::~~~mas como agramatismos, ecolalias y perseveraciones. 

E_!)_ el caso de deficiencia, leve __ s~ presenta un desarrollo del lenguaje 

pero éste no adquiere los grados de abstracción como en el_ me 

nor sin alteraciones. 

los síntomas de las ecolalias y perseveraciones son explicables bajo 

los sustentos de la actividad neurodinámica cortical la cual es insufi~

ciente en su movilidad. 

Haciendo referencia de nuevo al establecimiento de los estereotipos 

del lenguaje, se encuentra que su consolidaci6n es posible por la repeti

ción en el proceso de aprendizaje, de forma que cada estereotipo tiene la 

propiedad de generar al siguiente por obra del fenomeno fisiol6gico que se 

denomina HUELLA. De tal forma que existe una conexión entre el estereotipo 

anterior y el que está por establecerse o- inhibirse en caso de que éste -

no sea funcional.Cuando esta conexión se encuentra inmovilizada se produ

ce- la repetición del estereotipo por inercia de la excitación. Cuando el 

estimulo es auditivo se produce la ECOLALIA y cuando es propioceptivo-au

ditivo da origen a las PERSEVERACIONES. 

Considerando el desarrollo del dispositivo básico de la meoria se 

ob~erva que esta orientada hacia lo concreto y que esto incapacita que el 

deficiente reneralice afectando así la adquisición de conocimientos. 
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E1 lenguaje del niño es un material importante para obtener infor-

mación sobre la dinámica y el contenido de los procesos psíquicos y so-

bre las diversas etapas por las que atraviesa la formación intelectual -

infantil.

Dentro de los cuadros neuróticos que se pueden estudiar las a1tera-

ciones del lenguaje estan:

1] Deficiencia mental

2] Neurósis.

3) Tartarnudez
4] Psicôsis infantil.

Ešflglãfltlà MENTAL.- La deficiencia mental se caracteriza por las limita-

ciones que presentan a nivel cognositivo que impiden o limitan la adquisi

ción del conocimiento y el desarrollo general del sujeto.

Tratando especificamente el tema Q§l_§§§§[§9l}g_Qgl_l5ggu§j§, se ob-

serva que §ste_se_encpentra alterado. En los casos de deficiencia mental

§S_naEen_ïisíblEs sintomas como agramatismos. ecolalias y perseveraciones.

€g_el caso de deficienciajleve se presenta un desarrollo del lenguaje

pero éste no adquiere los grados de abstracción como_en el me

¿gr sin alteraciones.

los síntomas de las ecolalias y perseveraciones son explicables bajo

los sustentos de la actiuidadineurodinâmica cortical la cual es insufi--

_ciente en su movilidad.

I Haciendo referencia de nuevo al establecimiento de los estereotipos

del lenguaje, se encuentra que su consolidación es posible por la repeti-

ción en el proceso de aprendizaje, de forma que cada estereotipo tiene la

propiedad de generar al siguiente por obra del fenomeno fisiológico que se

denomina HUELLA. De tal forma que existe una conexión entre el estereotipo

anterior y el que está por establecerse o-inhibirse en caso de que éste -

no sea funcional.Cuando esta conexión se encuentra inmovilizada se produ-

ce la repetición del estereotipo por inercia de la excitación. Cuando el
estimulo es auditivo se produce la ECOLnLIñ y cuando es propioceptivo-au-

ditivo da origen a las PERSEVERACIONES.

Considerando el desarrollo del dispositivo básico de la meoria se -

observa que esta orientada hacia lo concreto y que esto incapacita que el

deficiente generalice afectando asi la adquisición de conocimientos.
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Las perseveraciones no s6lo son notorias en las verbalizaciones sino 

también en su expresión motora. Además en estos casos es tamhién evidente 

las limitaciones del desarrollo motor. 

NEUROSIS.- La neur ósis es un problema de adaptación, un desajuste en la -

unidad del organismo con su ambiente y puede estra determinada por parti

cualridades de la personalidad o por influencia del medio ambientey , es2e 

cificando sobre éste úl t i mo perdemos notar que es clara su influencia so

bre las alteraciones del l enguaje. La excesiva sobreprotecci6n de los pa

dres o la ausencia de afecto se manifiesta en la actividad retraida y te

merosa que reduce la comunicación y el diálogo, de esta manera se limita 

la actividad verbal del menor. 

Los niños neuróticos pueden manifestar mutismo, el cua l consiste en 

la pérdida transitoria del hab l a. El mutismo neurótico se establece súbi

ta.~ente y puede o no estar relacionado con la situación traumática oue lo 

desencadenó. Este tipo de mutismo no se debe a fac tores orpánicos sino más 

bien a emocionales y aunque se conserva la comprensión del lenpuaje, el -

menor no atiende a las peticiones de sus interlocutores presentando una -

actitud inhibida. 

TARTAMUDEZ.- Los niños que presentan tartamudez son menores excitahles que 

manifiestan una elocución viciosa alterada en el ritmo y fluidez. 

Existen casos en que las limitaciones para utilizar el habla como -

instrumento de comunicaci6n ocasiona la tartamudez en chicos retraídos.Las 

constantes interrupciones en el discurso, por repeticiones y persistencias 

de sonidos o fonemas, pueden estar acompañados por movimi entos y gestos -

mímicos. Existe una deficiencia en la regulación cort ic il de los estereo

tipos motores verbales, que son los más comprometidos en este tipo de pa

tología. La falta de fluidez en el habla no altera los procesos de pensa

miento el cual puede estar expresado por esta habla alterada. La reeduca

ción de estos casos se encamina al establecimiento de hábitos respirato-

rios o a la estabilidad emocional, adaptando al menor a s i tuaciones aver 

si vas. 

PSICOSIS INFANTIL.- Los menores con esquizofrenia como se les nombra habl 

tualmente,presentan una incomunicación con s u medio social, por la imposl 

bilidad del niño de mane j ar sus pensamiento lógico, de elaborar asociacio 
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Las perseversciones no sólo son notorias en las verbalizaciones sino

también en su expresión motora. Además en estos casos es también evidente

las limitaciones del desarrollo motor.

NEUROSIS.- La neurosis es un problema de adaptación. un desajuste en la -

unidad del organismo con su ambiente y puede estra determinada por parti-

cualridades de la personalidad o por influencia del medio ambientey, espe

cificando sobre éste último pordemos notar que es clara su influencia so-

bre las alteraciones del lenguaje. La excesiva sobreprotecciôn de los pa-

dres o la ausencia de afecto se manifiesta en la actividad retraida y te-
merosa que reduce la comunicación y el diálogo. de esta manera se limita

la actividad verbal del menor.

Los niños neuróticos pueden manifestar mutisno, el cual consiste en
la pérdida transitoria del habla. El mutismo neurôtico se establece súbi-

tamente y puede o no estar relacionado con la situación traumática que lo

desencadenó. Este tipo de mutisno no se debe a factores orgánicos sino más

bien a emocionales y aunque se conserva la comprensión del lenguaje, el -

menor no atiende a las peticiones de sus interlocutores presentando una -

actitud inhibida.

TñRTAHUDEZ.- Los niños que presentan tartamudez son menores excitables que

manifiestan una alocución viciosa alterada en el ritmo y fluidez.

Existen casos en que las limitaciones para utilizar el habla como --

instrumento de comunicación ocasiona la tartamudez en chicos retraídos.Las
constantes interrupciones en el discurso, por repeticiones y persistenciaa

de sonidos o fonemas, pueden estar acompañados por movimientos y gestos -

nímicos. Existe una deficiencia en la regulación cortical de los estereo-

tipos motores verbales, que son los más comprometidos en este tipo de pa-

tología. La falta de fluidez en el habla no altera los procesos de pensa-

miento el cual puede estar expresado por esta habla alterada. La reeduca-

ción de estos casos se encamina al establecimiento de hábitos respirato--

rios o a la estabilidad emocional. adaptando al menor a situaciones aver
sivas.

PSICOSIS INFANTIL.- Los menores con esquizofrenia como se les nombra habi

tua1nente.presentan una incomunicación con su medio social. por la ímposi
bilidad del niño de manejar sus pensamiento lógico, de elaborar asociacio
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-nes y respuestas adecuadas y de utilizar su lenguaje como medio comuni

cativo social. En estos casos se en cuentran alterados tanto la elocu--

ción como el pensamiento, ocasionando el empleo de verbalizaciones con -

contenido subjetivo que no tienen relación con la realidad. 

Con relación a su elocución el menor usa palabras incomprensibles in 

ventadas por él, siendo una manifestación de la ideoglosia.La sintáxis no 

se encuentra alterada, pero se expresa una serie de situaciones irreales 

que el menor describe como si fueran reales. 

En el lenguaje de niños esquizofrénicos, se encuentran comprometidos 

alteraciones en los estereotipos verbales y las oraciones utilizadas (sin 

táctic8l"lente correctas) no estan encaminadas a transmitir un mensaje, sino 

como un objeto que puede manipular y se sirve oe él para apropiarse de -

la realidad. 

d) RETARDO ANARTRICO.- Los niños con este tipo de alteración tienen inte

ligencia normal, no presentan problemas de audición y no existen transto! 

nos emocionales que determinen sus indeficiencias en el len~uaje,La pato

genia se manifiesta por una serie de problemas en la elocución del lenpu~ 

je . La comprensión es efectiva por lo que no se encuentra comprometido -

el analizador verbal, pero sf notoriamente existe un cor.1promiso del ana-

lizador cinéstesico motor verbal. La actividad de éste analizador se en-

cuentra debilitada, manifestandose en la lentificación como en la pobreza 

áe su trabajo. El proceso de inhibición diferencial se encuentra afectada 

por lo que el menor tiende a sustituir fonemas, presenta latencias y a~r~ 

matismos sintácticos. Esta inhibición dificulta que se formen tipos de in 

hibición más elaborados, predominando asf el proceso e :citatorio dando lu 

gar a las parafasias literales y silábicas asi como a los neologismos. 

Los síntomas relacionados con las perseveraciones y contaminaciones 

son debidos a la falta de movilidad de la exictación (inercia) que no pe! 

mite la consolidación de algunos estereotipos por la obstrucción de los -

anteriormente consolidados. 

'La adquisición del lenguaje en los casos de retardo anártrico se en 

cuentra afectada antes del primer nivel lingüistico. Esto se e·1idencfa -

por un jue~o vocal pobre o inexistente y posteriormente por la dificultad 

en la formación de las primeras palabras. Finalmente estos niños adquieren 

el lenguaje pero conservan insuficiencias en la integracién gramatical. • 
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-nes y respuestas adecuadas y de utilizar su lenguaje como medio comuni-

cativo social. En estos casos se en cuentran alterados tanto la e1ocu--

ción como el pensamiento, ocasionando el empleo de verbalìzacíones con -

contenido subjetivo que no tienen relación con la realidad.

Con relación a su alocución el menor usa palabras incomprensibles ig
ventadas por él, siendo una manifestación de la ideog1osia.La sintãxis no

se encuentra alterada, pero se expresa una serie de situaciones irreales

que el menor describe como si fueran reales.

En el lenguaje de niños esquizofrénicos, se encuentran comprometidos

alteraciones en los estereotipos verbales y las oraciones utilizadas (sin

tãcticamente correctas) no estan encaminadas a transmitir un mensaje, sino

como un objeto que puede manipular y se sirve de él para apropiarse de -

la realidad.

dl RETARDO ANARTRICO.- Los niños con este tipo de alteración tienen inte-

ligencia normal, no presentan problemas de audición y no existen transtor

nos emocionales que determinen sus indeficiencias en el 1enguaje,La pato-

genia se manifiesta por una serie de problemas en la elocucìón del lengua

je . La comprensión es efectiva por lo que no se encuentra comprometido -

el analizador verbal, pero sí notoriamente existe un compromiso del ans-

lizador cinêstesico motor verbal. La actividad de éste analizador se en--

cuentra debilitada, manifestandose en la lentificación como en la pobreza

de su trabajo. El proceso de inhibición diferencial se encuentra afectada

por lo que el menor tiende a sustituir fonemas, presenta latencias y apra

matìsmos síntãcticos. Esta inhibición dificulta que se formen tipos de in
hibìción más elaborados. predominando así el proceso e citatorio dando 13

gar a las parafasias literales 3 silãblcss asi como a los neologisnos.

Los sintomas relacionados con las perseveraciones y contaminaciones

son debidos a la falta de movilidad de la exictaciôn (inercia) que no per
mite la consolidación de algunos estereotipos por la obstrucción de los -

anteriormente consolidados.
'La adquisición del lenguaje en los casos de retardo anãrtrico se en_

cuentra afectada antes del primer nivel lingüístico. Esto se evidencia --

por un juego vocal pobre o inexistente y posteriormente por la dificultad

en la formación de las primeras palabras. Finalmente estos niños adquieren

el lenguaje pero conservan insuficiencias en la integración gramatical. I
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Este tipo de alteraciones puede darse después de la integración del 

lenguaje o antes de ella y a partir de esta observación se puede tratar 

su etiología. 

Diversos traumatismos, tumores y otras lesiones como parasitósis en

cefálicas pueden dar una anartria en niños que ya han integrado copleta-

mente su lenguaje. Pero en el caso de que las lesiones se adquieran dura~ 

te el parto,antes de éste o en el primer año de vida (cuando no se ha in

tegrado el lenguaje) éstas afectarán a la adquisición y desarrollo del len 

guaje presentando la sintomatología propia del retardo anártrico. 

El déficit en la elocución recae sobre el aprendizaje escolar y so-

bre todo en la lecto-escritura ya que se encuentra viciada por los mismos 

errores del habla defectuosa. Con respecto a su comprensión no se encuen

tra afectada y su pensamiento conceptualmente está levemente disminuídos. 

No existe compromiso de dispositivos básicos ni de gnosias. 

En resumen podemos notar que en los casos que no existen insuficien

cias auditivas, la actitud general del niño correspondaa su edad, exista 

comprensión de lenguaje, no se presenten modificaciones en dispositivos -

básicos como la memoria y la atención y no haya transtornos neurológicos; 

estaremos refiriendonos a transtornos elocutivos que definen el retardo -

anártrico, donde se encuentra alterada la actividad analítico-sintética 

del analizador motor verbal y sobre estas alteraciones se basa la explic~ 

ción fisiopatológica. Por último es n ecesario tomar en cuenta que este -

tipo de patogenia no se presenta puramente en todos los casos. Existen -

menores que pueden presentar combinaciones con el retardo afásico el cual 

estudiaremos seguidamente. 

e) RETARDO AFASIC:9.- Existe una ~~!_i_1'1t;e~raci~n-~~l lenguaje que comprome-

te a la comprensi6n_~l le~~~- interior~ debido a un desequilibrio _':!.1 

la dinámica de l_c_i_~.Z:~S.~_?.s __ ~~ .~x<:i taci6n e inhibición • .¡ Al igual que en 

el retardo anártrico ~~_yr~S_fil.!'1!~_)esión ~erebral pero no entendida como 

una relación causal de lesión anatómica-alteración de lenguaje. -1:'..li!" .. _~e.si~ 

nes en los niños !1.2.t:l __ d_i:f~l!lªS y __ p<_Jr esta. r~z6n se re_C_l]rre al estud.i,o_ dE! -

los procesos de aprendizaje del lenguaje, de esta forma se atiende a los 

aspectos fisilógicos de dicho desarrollo, para en base a éstos entender 

las relaciones fisiopatológicas. 
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Este tipo de alteraciones puede darse después de la integración del

lenguaje o antes de ella y a partir de esta observación se puede tratar

su etiología.

Diversos traumatismos. tumores y otras lesiones como parasitósìs en-

cefãlìcas pueden dar una anartria en niños que ya han integrado copleta--
mente su lenguaje. Pero en el caso de que ias lesiones se adquieran durag

te el parto,antes de éste o en el primer ano de vida (cuando no se ha in-

tegrado el lenguaje) éstas afectarán a la adquisición y desarrollo del len

guaje presentando la sintomatología propia del retardo anãrtrico.
El déficit en la elocución recae sobre el aprendizaje escolar y so-

bre todo en la lecto-escritura ya que se encuentra viciada por los mismos

errores del habla defectuosa. Con respecto a su comprensión no se encuen-
tra afectada y su pensamiento conceptualmente está levemente disminuidos.

No existe compromiso de dispositivos básicos nó de gnosias.

En resumen podemos notar que en los casos que no existen insuficien-

cias auditivas, la actitud general del niño correspondan su edad, exista

comprensión de lenguaje, no se presenten modificaciones en dispositivos -

básicos como la memoria y la atención y no haya transtornoa neurológicos;

estaremos refiriendonos a transtornos elocutivos que definen el retardo -

anârtríco, donde se encuentra alterada la actividad analítico-sintética -

del analizador motor verbal y sobre estas alteraciones se basa la explica

ción fiaiopatológica. Por último es n ecesarío tomar en cuenta que este -

tipo de patogenia no se presenta puramente en todos los casos. Existen --

menores que pueden presentar combinaciones con el retardo afãsico el cual

estudíaremos seguidamente.

el HETARDO àFASICO.- Existe una desintegración del lenguaje que comprome-

te s la comprensión_y al 1en§u§Je_interior, debido a un desequilibrio_en

la dinámica de los procesos de excitación e inhibici6nJ il igual que en -

el retardo anãrtrico se presenta lesión cerebral pero no entendida como -
una relación causal de lesión anatómica-alteración de 1enguaje._E§s_leai2

 å§an_,,Qi.m§as 1.991" esta razón Se reserve el estudie de -
los procesos de aprendizaje del lenguaje, de esta forma se atiende a los

aspectos fisílögicos de dicho desarrollo, para en base a éstos entender
las relaciones fisiopatológicas.
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~Los problemas de comprensi6n de lenguaje, se hacen notar cuando el -

menor se encuent:ra imposibilitado para ejecutar ordenes complejªs. 1 

Como se mencion6 anteriormente existe una alteraci6n de la dinámica 

de los procesos de excitaci6n e inhibici6n. Cuando se presenta una inercia 

de la inhibici6n genera síntomas como la fatigabilidad. 

Por esta raz6n se trabaja en estos casos durante periodos cortos pa

ra evitar que conforme transcurra el tiempo se disminuya la atenci6n y m~ 

tivaci6n del niño, evidenciándose ésto en el incremento de errores en la 

ejecución. La memoria también se encuentra afectada por las condiciones 

desfavorables de la atenci6n. 

Las formas abstractas y elevadas de conceptualizaci6n del lenguaje -

quedan limitadas en los casos de retardo afásico leve tomando en cuenta -

la necesidad de que el niño lleve una reeducaci6n adecuada del lenguaje -

que acompañe a la educación escolar. Los dos niveles en que se educa al -

menor debe considerar la sintomatología de ésta alteración para que el ~ 

programa educativo y reeducativo se plantee en situaciones y conoiciones 

especificas que garanticen el adecuado aprendizaje escolar. 

Con respecto a su elocuci6n. ésta puede ser escasa y semejante a los 

anártricos o bien puede ser abundante pero carente de sentido o con poco 

valor comunicativo. La alteraci6n del proceso de excitaci6n se observa con 

la presencia de ideoglosia, la distractibilidad y las perseveraciones ;~~ 

tas últimas en el retardo afásico difieren de las presentadas por los de

ficientes mentales, ya que en el deficiente no se intensifican, sino man

tienen una incidencia más o menos pareja y van acompañadas de manerismos 

y gestos. En el retardo afásico las perseveraciones pueden ser tan inten

sas que vician notablemente.el lenguaje haciendolo ilegible. 

Existe en estos ca¡;os una desorganizaci6n del analizador verbal, pero 

esto se puede por.ner a·la vista mediante el lenguaje exterior, de forma 

que el síndrome afásico·puede estudiarse mediante el análsis de la des-

organización tanto del analizador cinéstesico motor verbal como el anali 

zador verbal. 

En muchas ocaciones los menores con retardo afásico son confundidos 

con deficientes mentales o neuróticos, esto se debe a dos razones esencia 

les ;Su sintomatología y los resultados que arrojan las pruebas que se ba 

san en el rendimiento lingüístico. 

~.
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1Los problemas de comprensión de lenguaje, se hacen notar cuando el -

menor se encuentra imposibilitado para ejecutar ordenes comp1ejaa.¡

Como se mencionó anteriormente existe una alteración de la dinámica

de los procesos de excitación e inhibición. Cuando se presenta una inercia

de la inhibición genera sintomas como la fatígabilidad.

Por esta razon se trabaja en estos casos durante períodos cortos na-

ra evitar que conforme transcurre el tiempo se disminuya la atención 3 mo

tivación del niño, evidenciândose ésto en el incremento de errores en la

ejecución. La memoria también se encuentra afectada por las condiciones

desfavorables de la atención.

Las formas abstractas y elevadas de conceptualización del lenguaje -

quedan limitadas en los casos de retardo afãsìco leve tomando en cuenta -

la necesidad de que el niño lleve una reeducación adecuada del lenguaje -

que acompañe a la educación escolar. Los dos niveles en que se educa al -

menor debe considerar la sintomatología de ésta alteración para que el -

programa educativo y reeducativo se plantee en situaciones y condiciones

especificas que garanticen el adecuado aprendizaje escolar.

Con respecto a su elocución. ésta puede ser escasa y semejante a los

anãrtricos o bien puede ser abundante pero carente de sentido o con poco
valor comunicativo. La alteración del proceso de excitación se observa con

la presencia de ideoglosìa, la distractibilidad 3 las perseveraciones ies

tas últimas en el retardo afãsíco difieren de las presentadas por los de-

ficientes mentales, ya que en el deficiente no se intensifican, sino man-

tienen una incidencia más o menos pareja y van acompañadas de manerismos
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La disminución en la comprensión así como las perseveraciones son los 

factores que pueden ser básicos para confundir éstos casos con deficiencia 

mental. Por otro lado el mutismo que se muestra en al~unos casos, la ideo 

glosia y la actitud retraída, lleva a confuncirlos con neuróticos. 

La dificultad para segir ordenes complejas o conprender algunos con

ceptos ocasionan que el examinador confunda su evaluación, diagnosticando 

(en base a las pruebas aplicadas ) a los casos de afasia con deficiencia -

mental. 

Al igual que los dispositivos básicos del aprendizaje, las funciones 

gnósicas-práxicas se ven alteradas, de forna que aunque la función del a

nalizador auditivo es normal, la falta de atención puede hacer que se con 

fundan con menores hipcacúsicos . Con respecto a las práxias se nota que 

los niños pueden inita r movimientos simples, pero no movimientos comple-

jos que ofrecen mayor dificultad para la sintesis, esto es evidente tanto 

en las praxias del aparato locomotor como en las orofaciales. 

El lenguaje narrativo es siempres el más afectado debido a que es la 

expresión espontánea del pensamiento, esto nisno sucede en la escritura -

espontanea. 

La exposición presentada acerca de los diversos transtornos del len

guaje ofrecen un panorama general de las patologías del lenguaje desde su 

aspecto elocutivo como comprensivo, partiendo de un análisis fisiopatol6-

gico que examine la neurodinámica cortical y las alteraciones comprometi

das. 

Esta tendencia de anélisi no excluye los puntos de vista de otras dí 

sciplinas como sería la psicología y la lingüística. Des esta forma el 

diagnóstico y reeducación estarán basabdas y dirigidas a la sintomatologia 

(lingUistico), patologia (neurofisiologico) y la génetica (psicología. 

A continuación se preentarán las formas de reeducación que se plant! 

an considerando los puntos arriba citados para finalemente sustentar como 

es posible evaluar los diferentes procesos del lenguaje analizando los -

i tems de la Bateria de Lenguaje de Bertha Dermann. 
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La disminución en la comprensión así como las perseveraciones son los

factores que pueden ser básicos para confundir éstos casos con deficiencia

mental. Por otro lado el mutismo que se muestra en algunos casos,1a ideg

glosia y la actitud retraída, lleva a confuncirlos con neurôticos.
La dificultad para segir ordenes complejas o comprender algunos con-

ceptos ocasionan que el exaninador confunda su evaluación, diagnosticando

¡en base a las pruebas aplicadas) a los casos de afasia con deficiencia -

mental.

Al igual que los dispositivos básicos del aprendizaje, las funciones

gnösicas-prãxicas se ven alteradas, de forma que aunque la función del a-

nalizador auditivo es normal, la falta de atención puede hacer que se con
fundan con menores hipcacüsicos. Con respecto a las prãxias se nota que

los niños pueden imitar movimientos simples, pero no movimientos comple--

jos que ofrecen mayor dificultad para la sintesis, esto es evidente tanto

en las praxias del aparato loconotor como en las orofaciales.

Ei lenguaje narrativo es siempres el más afectado debido a que es la
expresión espontánea del pensamiento, esto mismo sucede en la escritura -

espontanea.

La exposición presentada acerca de los diversos tranatornos del len-

guaje ofrecen un panorama general de las patologías del lenguaje desde su

aspecto elocutivo como comprensivo, partiendo de un análisis fisiopatoló-

gico que examine la neurodinámica cortical y las alteraciones comprometi-

das.

Esta tendencia de anåliai no excluye los puntos de vista de otras di

sciplinas como sería la psicología y la lingüística. Des esta forma el -

diagnóstico y reeducación estarán basabdas y dirigidas a la sintomatología

(lingüístico). patología (neurofisiologico) y la genetica (psicologia.
A continuación se preentarán las formas de reeducación que se plante

an considerando los puntos arriba citados para finalemente sustentar como

es posible evaluar los diferentes procesos del lenguaje analizando los --

items de la Bateria de Lenguaje de Bertha Dermann.
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ANALISIS DE LA BATERIA DE LENGUAJE BERTHA DERMANN 

La evaluación del lenguaje en el niño deben considerar tres criterios 

para obtener un diagnóstico completo, estos criterios son: 

1) Criterio Lingüisico 

2) Criterio Bilógico. 

3) Criterio Psicológico. 
+~ 

. Con respecte el criterio lingüisticc su evaluación es determinante -

en base a la sintomatología que presenta el sujeto, de aqui se parte para 

que la reeducación basada en este criterio, esté encaminada a la modifica 

ción de los síntomas anómalos. 
,-
\. El criterio biológico se basa en la evaluación de los procesos neur~ 

"-:;_._ 

fisoilógícos dando imp¿rtancia a la actividad neurodinámi ca. Como ya hemos 

venido observando, este criterio analiza a partir del desarrollo del len

guaje las diferentes alteraciones y los transtornos que se suceden en la 

actividad cortical. 

fCuando se hablo de la ontogénesis del lenguaj e , se trataron las dife 

rentes etapas de desrroll o del lenguaje haciendo una análisis paralelo -

del desarrollo cognitivo, de aquí que también es importante tomar en cuen 

ta el criterio psicológico basMidose en el estudio evolutivo del niño y 

así diagnosticar si existe o no un retardo en la evolución del ler1,1ZUaje. 

Se puede resumir lo anetriormente presentado con el análisis pre-

sentado por Azcoaga (1979) : "hemos visto que al considerar la elocución 

y la comprensión del lenguaje se parte de un nivel puramente biológico -

(neurofisiológico) pero que prontamente- en el primer n i vel lingüistico

el lenguaje resulta gobernado por leyes internas que sor. del dominio del 

nivel lingüístico " " El len¡zuaJe es inseparable de los estadios por los 

que pasa evolutivamente el niño, tanto en los aspectos afectivos y emoci~ 

nales como los intelectuales. Estos a su vez se ligan indisolublemente al 

conjunto de estinulos sociales emanados del marco social y familiar que -

rodea al niño" (p.p. 163). 

A continuación se presentarán los dos aspectos evaluados, a saber 

la comprensión y la elocución y los ni veles bajo los cuales se llevan es

tas evaluaciones. 
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LA CffiWRE'ISION DEL LENGUAJE 

El exámen de la comprensión del lenguaje se realiza en dos niveles: 

SENSOPERCEP'i'IVO Y VERBAL. En cada uno de el~os se explora el aspec

to puramente semántico, el aspecto c.nalitico-sintético y el aspecto 

sintactico en su correspondencia con el pensan:iento. A partir de a

quí se puede observar que esta presente el objetivo de realizar una 

evaluación que comprenda tanto el criterio neurolíngüistico y neuro

fisil6gico como el criterio psicológico. 

ESTUDIO DE LA COMPRENSION 

EN EL NIVEL SENSOPERCEPTIVO 

A) ASPECTO SEMANTICO.- Esta evaluación se lleva a cabo para -

explorar aspectos de comprensión acerca de nociones espaciales, es~ 

quema corporal, nociones temporales, etc. Estas observaciones se pu~ 

den realizar en base a la narración y a la prueba de selección y ej~ 

cución. 

B) ASPECTO ANALITICO-SINTETICO.-Se utiliza la prueba de mandos 

verbales.En esta fase el niño tiene que seleccionar una serie de ob

jetos que deben ser identificados por él, y posteriormente reliza una 

serie de acciones indicadas por el evaluador. 

Tanto la selección como la ejecución van incrementando en di

ficultad en base a la edad. Esta prueba arroja datos acerca de la c~ 

oacidad de análisis y síntesis como de los aspectos semánticos.Esto

se observa cuando el menor guarda ciertas relaciones espaciales, al 

realizar una acción o seleccionar un objeto en forma cronológica. 

C) ASPECTO DE PENSAMIENTO.- En la prueba de diálogo dirigido

mediante preguntas se considera el estadio evolutivodel menor, de a

quí se presenten ítems en base a la edad cronológica donde se explo

ran los juicios comparativos mediante los reactivos de semejanzas y 

diferencias e igualdades.A su vez se oberva si el niño es capaz de

realizar clasificaciones, inclufr un elemento en una clase y así po

der encontrar las características que definen a un objeto como elemen 

to diferente o semejante a una clase. 
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ASPECTO SEMANTICO 

ANALITICO,SINTETICO Y PENSAMIENTO. 

Las pruebas encaminadas a examinar la comprensión en el nivel verbal, 

son las pruebas de diálogo dirigido,descripción y narración.Estas pruebas 

revelan los tres aspectos de la comprensión. 

Se requiere que el niño realice la descripoción de una lámina que ca~ 

tenga imágenes y personajes de situaciones cotidianas,manejables y conocí 

das en el medio infantil,de forma que el menor realice descripciones ver

bales de estas láminas. 

En el diálogo dirigido mediante preguntas se piden definiciones, se

mejansas y diferencias, comprensión de situaciones absurdas o contrarias

y resolución de situaciones concretas. 

Las narraciones inducidas de situaciones cotidianas presentan datos 

acerca de las nociones espaciales, temporales, de secuencias y causalidad. 

de esta forma se puede analizar el nivel de conceptualización que ha alean 

zado el menor. 

En la prueba de diálogo dirigido se observa si el menor maneja una -

serie de significados, analizando así el grado de abstracción y generaliz~ 

ción que ha alcanzado.Se examinan a la vez las capacidades de raciocinio

y discrirninación,capacidad anticipatoria y secuencia lógica. 

EVALUACIOtl DE LA CO!>PRENSION DEL LENGUAJE. 

Para la interpretación y evaluación de las pruebas de la Batería Be~ 

t~a Dermann que examina la comprensión del lenguaje se debe considerar la 

actividad neurodinámica cortical. Esto se logra analizando la movilidad -

de los procesos de inhibición y excitación en base a la sintomatología ~ 

observada. 

Es necesario anotar si se presentaron latencias iniciales e interme

dias al formular los reactivos. 

En la selección y ejecución se debe describir si se presentaron mo

dificaciones o sustituciones que evidencien una falla de la inhibición di 

ferencial ya que en este caso esta falla se debe a que existe una simili

tud de los objetos en su forma o similitud fonética del lenguaje egocén--
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-trico. 

Una manifestación de la irradiación de la inhibición se manifiesta en 

el fenomeno de la fatigabilidad. La sintomatología consiste en el aumento 

gradual de errores, agresividad, distractibilidad e ideoglosia. 

En la descripción se exmina si se presentan razgos subjetivos que d~ 

terminen asociaciones anómalas que distorcionan el curso del pensamiento. 

Cuando se hablo de les diferentes tipos de retardo, se tocó el tema 

de las alteraciones del lenguaje por psicósis infantil, apuntando que en 

estos casos el menor usaba verbalizaciones con contenido subjetivo. Es é~ 

te un elemento para apoyar si existen transtornos en el manejo de su pen

samiento y la coherencia de su comunicación. 

Un elemento importante que menciona Azcoaga(1979) que es necesario -

tomar en cuenta es el factor cultural, y en el caso especifico de la po-

blación con la que hemos venido trabajando, observamos que este factor es 

realmente determinante para diagnosticar el tipo de alteración que pre-

sentan los niños. 

La población de medio rural carente de servicios y estimulaciones -

presenta un lenguaje notoriamente en desventaja a los Menores del medio -

urbano Esto se nota tanto en su vocabulario limitado como en la disposi

ción durante la evaluación. 

En base a los aspectos considerados en la evaluación de la compren

sión del lenguaje, se puede diagnosticar y evaluar la participación de 

procesos fisiopatológicos que determinan los síntomas. Por lo tanto si el 

aspecto analítico sintético es el más comprometido, se presume que es de 

bido a alteraciones en los dispositivos básicos del aprendizaje, en la 

actividad nerviosa superior o en los procesos específicos del analizador 

verbal. De aqui que se pueda diagnosticar una patogénia afásica • 

En el caso que el aspecto de pensamiento se encuentre más comprometl 

da se puede hipotetizar un desequilibrio en el rendimiento intelectual. 

Si observaMos en base a la sintomatología que el aspecto semánticc 

es e~ más notoriamente afectado se suponen fallas en los factores audióg~ 

nos intelectuales o sociales. 
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LA ELOCUCION DEL LENGUAJE. 

Al igual que en la comprensión del lenguaje se toman en cuenta los -

niveles sen soperceptivos y verbal. 

Con respecto a la elocución del lenguaje se describen dos modalidades: 

el lenguaje facilitado y el lenguaje intencional. El lenguaje facilitado 

corresponde a todas las emisiones que no demandan una atención especial, 

que se producen en virtud de circunstancias que son en cierto modo mecáni 

cas . El lenguaje intencional requiere una elaboración y no esta ligado -

necesariamentea circunstancias definidas. Tanto el lenguaje facilitado -

como el intencional son considerados en la evaluación de la elocución del 

lenguaje. 

Los aspectos en esta prueba son el gramatical y el fonológico y toman_ 

ao en cuenta los niveles sensoperceptivos y verbal se realiza la siguiente 

subdivisión. 

ASPECTOS GRAMATICALES EXTERIORIZADOS EN EL NIVEL SENSOPERCEPTIVO. 

Este aspecto se evalua en la aplicación de la prueba de descripciones 

donde se nota si el niño puede denominar objetos en base al material que 

los compone. 

ASPECTOS GRAMATICALES EXTERIORIZADOS EN EL NIVEL VERBAL. 

La prueba de narración da información del grado de concordancia entre 

las categorias gramaticales y la comprensión. En base a la narración se -

puede notar si maneja adecuadamente estructuras gramaticales, vocabulario 

y tiempos verbales. 

ASPECTOS FONOLOGICOS EN EL NIVEL SENSOPERCEPTIVO. 

Las pruebas de imitación verbal inmediata e imita<ión verbal diferi

da, proporcionan datos de la fonemática, prosodia y ritmo, fonación que -

se presentan en la elocución del menor. 

Mediante la repetición de sílabas, grupos vocales y palabras, se --

evaluan las diferentes fallas que pueden presentarse en la consolidación 

de estereotipos fonemáticos y estereotipos motores-verbales. 

La prosodia y ritmo son evaluados en la prueba de imitación verbal -

diferida, donde el menor canta o recita versos, cantos infantiles o series 

numéricas. 

A partir de esta elocución en diferentes ritmos, tonalidades e inten 

sidades se evalúa la acentuación y velocidad del habla. Además al pedirle 

al niño que recite o cante se puede observar si existe una conservación y 
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evocación de estereotipos motores verbales de forma que una palabra indus 

ca la pronunciación de la siguiente. 

ASPECTOS FONOLOGICOS EN EL NIVEL VERBAL 

Estos datos se obtienen de las pruebas de narración, descrip

ción donde se analizan caractrrísticas fonológicas con valor significati

vo.De forma que se observa si el menor utiliza tonalidades, ritmos e inten 

sidades coherentes a la narración presentada. 

LA EVALUACION DE LA ELOCUCION. 

La evaluación de la ejecución se realiza en base a los niveles 

sensoperceptivo y verbal,considerando los aspectos gramatical y fonológico. 

En base a la narración y descripción realizados por el niño se 

puede observar el tipo de alteraciones que presenta. 

En el caso que aparezcan perseveraciones.ideoglosia y laten~ 

cias se evidencia en las alteraciones tanto gramaticales como· fonológicas. 

El no usar sustantivo puede acompañarse de una prolongada latencia. 

El agramatismo tanto sintáctico como morfológicoes también to 

mado en cuenta, sobre todo cuando se encuentra comprometido el aspecto se 

mántico que llevaría a diagnosticar una patología afásica. 

La presencia de dislalias sistematizadas y no sistematizadas

se dben analizar.En el caso que no sean sistematizadas, obedecen a perse

veraciones o irradiación desordenada de la exitación que fundamentalmente 

se debe a una alteración afásica. 

Cuando no se encuentran comprometidos signos de la fátiga o -

distractibilidad y mediante la repetición se pueden disminuir las disla~ 

lías, estaremos hablando de una dislalis snártrica. 

El en diagnóstico es necesario considerar los analizadores in 

volucrados en la presencia de dislalias, por ejemplo en el caso que sea -

necesario repetir una palabra en un tono más alto o valerse de la lectura 

labial para que la imitación del menor sea correcta, se estara presumiendo 

de la participación inadecuada del analizador auditivo y así diagnosticar 

un caso de hipoacáia.Otro analizador comprometido es el analizador cines

tésico-motor verbal y esto se manifiesta cuando las dislalias se deben a 

alteraciones analítico-sintéticas de los puntos de articulación.Una serie 

de aferencias propioceptivas motoras no llegan a consolidarse para la emi 

sion adecuada de fonemas. 
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evocación de estereotipos motores verbales de forma que una palabra indug

ca la pronunciación de la siguiente.

ASPECTOS FOHOLOGICGS EN EL NIUEL VERBAL

Estos datos se obtienen de las pruebas de narración. descrip-

ción donde se analizan caractrrísticas fbnológicss con valor significati-

vo.De forma que se observa sì el menor utiliza tonalidades, ritmos e integ

sidades coherentes a la narración presentada.

LA EVALUACION DE LA ELOCUCION.

La evaluación de la ejecución se realiza en base a los niveles

sensoperceptivo y verba1,considerando los aspectos gramatical y fbnológico

En base a la narración y descripción realizados por el niño se

puede observar el tipo de alteraciones que presenta.

En el caso que aparezcan perseveraciones.ìdeoglosía y 1aten-

cias se evidencia en las alteraciones tanto gramaticales como fonológicas.

E1 no usar sustantivo puede acompañarse de una prolongada latencia.

E1 agramatismo tanto sintáctico como morfológicoes también to

mado en cuenta sobre todo cuando se encuentra comprometido el aspecto seI -

mãntico que llevaría a diagnosticar una patología afásica.

La presencia de dislalias sistematizadas y no sistematizadas-
se dben analizar.En el caso que no sean sístematizadas, obedecen a perse-

veraciones o irradiación desordenada de la exitación que fundamentalmente

se debe a una alteración afásica.

Cuando no ae encuentran comprometidos signos de la fatiga o -

distractibilìdad y mediante la repetición se pueden disminuir las dis1a-

lias, estaremos hablando de una dielalis snårtrica.

El en diagnóstico es necesario considerar los analizadores in

volucradcs en la presencia de dislalias, por ejemplo en el caso que sea -

necesario repetir una palabra en un tono más alto o valerse de la lectura

labial para que la imitación del menor sea correcta, se estara presumiendo

de la participación inadecuada del analizador auditivo y así diagnosticar

un caso de hiposcáia.0tro analizador comprometido es el analizador cines-

tésico-motor verbal y esto se manifiesta cuando las dislalias se deben a

alteraciones analítico-sintéticas de los puntos de articu1ación.Uns lerie

de aferenciaa propioceptivas motoras no llegan a consolidarse para la emi

sion adecuada de fonemas.
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El ritmo, tonalidad e intesidad, son elementos importantes de 

tomar en cuenta para determinar si las alteraciones del lenguaje se deben 

a trastornos audipogenos o características del síndrome afásico o anártri 

co. 

Como se not6 anteriormente , en las alteraciones se encuentran 

comprometidos diversos analizadores y principalmente el analizador auditi 

vo cinestésico motor verbal.Es importante que en el diagn6stico se consi

deren estos analizadores para determinar si las fallas se deben a trastor 

nos auditivos o neuromusculares y así llevar adecuadamente un plan reedu 

cativo. 

En base al análisis realizado en las diferentes pruebas de la 

Bateria de Lenguaje Bertha Dermann se plantea un proceso reeducativo ene~ 

minado por un lado a la corrección de alteraciones locutivas(reeducación

ortofónica) y por otro a la corrección de alteraciones tanto de elocuci6n 

como de comprensi6n del lenguaje (reeducación logopédica). Así después de 

diagnosticar el tipo de retardo( anártrico o afásico) o alteraci6n (hipo~ 

cusia, tartamudez etc) que presenta el sujeto se procede a continuar con 

el tratamiento en base a los dos tipos de reeducación arriba mencionados. 

La evaluación aquí examinada es de tipo cualitativo más que -

cuantitativo por lo que para su calificación es necesario detallar infor

mación en cada reactivo y para su interpretaci6n es importante manejar 

los fundamentos de la teoría neurofisiológica para poder determinar el ti 

po de alteraci6n que presenta en la naurodinámica cortical. 

FUNDAMENTOS DE LA REEDUCACION DEL LENGUAJE 

Como en el diagn6stico, la reeducaci6n ~bién se basa en la 

sintomatología (lingüística), patogenia (neurofisiologia) y la genética -

(psicología). El considerar solo uno de estos aspectos resultaría tener

solo una visión segmentaría en la reeducación.Así que en el criterio lin

güístico solo interesa modificar los síntomas del menor sin importar los 

procesos fisiopatológicos y el nivel de desarrollo del niño. 

Desde la perspectiva del criterio psicológico,la reeducación

toma permanentemente en cuenta el estudio evolutivo del niño para adecuar 

las técnicas al nivel de desarrollo alcanzada. 
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El ritmo, tonalidad e intesidad, son elementos importantes de

tomar en cuenta para determinar si las alteraciones del lenguaje se deben

a trastornos audipogenos o características del síndrome afäsico o anårtri

co.

_ Como se notó anteriormente , en las alteraciones se encuentran
comprometidos diversos analizadores y principalmente el analizador auditi

vo cinestésico motor verbal.Es importante que en el diagnóstico se consi-

deren estos analizadores para determinar si las fallas se deben a traste;

nos auditivos o neuromusculares y asi llevar adecuadamente un plan reedu
cativo.

En base al análisis realizado en las diferentes pruebas de la
Bateria de Lenguaje Bertha Dermann se plantea un proceso reeducativo enca

minado por un lado a la corrección de alteraciones locutivss(reeducación-

ortofónica) y por otro a la corrección de alteraciones tanto de elocución

como de comprensión del lenguaje (reeducación logopédica). Así después de

diagnosticar el tipo de retardoi anårtrico o afãsico) 0 alteración Íhipoa

cusia, tartamudez etc) que presenta el sujeto se procede a continuar con

el tratamiento en base a los dos tipos de reeducación arriba mencionados.

La evaluación aqui examìnada es de tipo cualitativo más que -

cuantitativo por lo que para su calificación es necesario detallar infor-
mación en cada reactivo y para au interpretación es importante manejar -

los fundamentos de la teoria neurofisiológica para poder determinar el ti

po de alteración que presenta en la naurodinámica cortical.

FUNDAMNTO5 DE LA REEDUCÃCION DEL LENGUAJE

Como en el diagnóstico, la reeducación también se basa en la
sintomatología (lingüística). patogenia (neurofisiologia) y la genética -

(psicologia). E1 considerar solo uno de estos aspectos resultaría tener-
solo una visión segmentaria en la reeducación.AsI que en el criterio lin-
güístico solo interesa modificar los sintomas del menor sin importar los

procesos fisiopatolôgicos y el nivel de desarrollo del niño.

Desde la perspectiva del criterio psicol6gico,la reeducación-
toma permanentemente en cuenta el estudio evolutivo del niño para adecuar

las técnicas al nivel de desarrollo alcanzada.
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La reeducación patogénica busca una reeducación basada en la 

fisiopatología de los síntomas y considera importante la utilización de

recursos del aprendizaje pedagógico. 

Azcoaga(l979), menciona que mediante la reeducación patogéni

ca se obtienen objetivvos más reles y precisos. Considerando todo lo ant! 

rior, la reeducación abarca dos aspectos importantes en el lenguaje que -

es la articulación (elocución) y la comprensi6n,por lo que se plantea la 

reeducación ortofónica y logopédica. 

REEDUCACION OR70F'ONICA 

Esta reeducación va encaminada a la corrección y organización 

de estereotipos motores y luego estereotipos motores verbales. Es decir -

que mediante una serie de técnicas se aplica estimulación a los musculos

involucrados en la elocución( fonadores, resonancia, etc.) estableciendo

una serie de praxias orales y posteriormente consolidando esteroetipos f~ 

nemáticos que son escenciales en el uso de palabras.Se habla así de una -

reeducación preortofónica cuando se corrigen estereotipos motores y la -

reeducación ortof6nica cuando se corrigeny organizan los estereotipos fo

nemáticos y motores verbales. 

Dentro de las técnicas usadas en la organización de praxias -

orales se encuentran las pasivas y las activas.Las primeras se aplican en 

los muculos involucrados en elocución, como masoterapia, electroterapia,

movilización pas:va y otros.Las técnicas activas consisten en el uso de -

la imitación inrnediatade posiciones y movimientos del aparato fonador.Al

considerar el desarrollo evolutivo del niño, se presentan formas distintas 

de llevar a cabo estas técnicas, de manera que en menores de tre años los 

ejercicios van relacionados con funciones alimenticias, r espiratorias u -

otras.En niños mayores las técnicas son más formales y se puede recurrir 

a la imitación directamente. 

En la emisión de esterotipos fonemáticos y estereotipos moto

res verbales se encuentran involucrados una serie de analizadores, por lo 

cual también es importante su estimulaci6n para que cor.tribuyan a la con

solidación de dichos estereotipos. 

El analizador auditivo juega un papel escencial, por tal razón 

se usan una serie de técnicas como la enseñanza rítmica, la musicoterapia 

y otra. De esta musicalidad se constituirá la base de la prosodia. 

El analizador verbal interviene en el momento en que se lleva 
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La reeducación patogénica busca una reeducación basada en la

fisiopatología de los síntomas y considera importante la utilización de-
recursos del aprendizaje pedagógico.

Azcoaga(l979), menciona que mediante la reeducación patogéni-

ca se obtienen objetivvos más reles y precisos. Considerando todo lo ante

rior, la reeducación abarca dos aspectos importantes en el lenguaje que -

es la articulación (elocucìón) y la comprensión,por lo que se plantea la

reeducación ortofónica y logopédica.

REEDUCACIUN ORTOFONICA

Esta reeducación va encaminada a la corrección y organización

de estereotipos motores y luego estereotipos motores verbales. Es decir -
que mediante una serie de técnicas se aplica estimulación a los musculos-

involucrados en la alocución! fonadores, resonancia, etc.) estableciendo-

una serie de praxias orales y posteriormente consolidando esteroetipos fo

nemãticos que son escenciales en el uso de palabras.Se habla asi de una -

reeducación preortofónica cuando se corrigen estereotipos motores y la -

reeducación ortofónica cuando se corrigeny organizan los estereotipos fo-

nemåticos y motores verbales.

Dentro de las técnicas usadas en la organización de praxias -
orales se encuentran las pasivas y las activas.Las primeras se aplican en

los muculos involucrados en elocución, como masoterapia, electroterapìa,-

movilización pasiva y otros.Laa técnicas activas consisten en el uso de -

la imitación inmedlatade posiciones y movimientos del aparato fonador.Al-

considerar el desarrollo evolutivo del niño, se presentan formas distintas

de llevar a cabo estas técnicas. de manera que en menores de tre años los
ejercicios van relacionados con funciones alimenticias, respiratorias u -

otras.Bn niños mayores las técnicas son más formales y se puede recurrir

a la imitación directamente.

En la emisión de esterotìpos fonemãticos y estereotipos moto-

res verbales se encuentran involucrados una serie de analizadores. por lo
cual también es importante su estimulación para que contribuyan a la con-

solidación de dichos estereotipos.

El analizador auditivo juega un papel escencial, por tal razón
se usan una serie de técnicas como la enseñanza rítmica, la musicoterapia
y otra. De esta musicalidad se constituirá la base de la prosodia.

El analizador verbal interviene en el momento en que se lleva
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acabo la imitación de movimientos lingüales,labiales, de la cavidad oral, 

etc. 

El analizador cinestésico-motor verbal, como lo vimos arriba, 

también actua en la automatización de movimientos de los músculos fonado-

res. 
Por lo tanto se observa como la coordinación de gnosias audi

tivas y visuales y las práxias orcfaciales, son fundar-.entales en la censo 

lidación de estereotipos fonemáticos y sus combinaciones posteriores. 

En resumen se puede decir que la reeducación ortofónica tiene 

como objetivo desarrollar aspectos fonológicos como la articulación,ritmo, 

vos para la consolidación simultánea de aspectos semánticos y sintácticos 

del lenguaje.De esta forma no solo se busca la emisión de fonemas y pala

bras sir.o a la vez su uso dentro de la oración con valores semánticos fa

voreciendo así • la mediación del lenguaje en el proceso de la comunica-

ción y el pensamiento. 

~EEDUCACION LOGOPEDICA. 

Con la reeducación logopédica se busca que el menor utilice -

una serie de palabras ordenadas adecuadamente en una oración y que maneje 

el significado de ellas el objetivo va más allá, buscando que los aspectos 

semánticos y sintácticos trasciendan en la comunicación y el desarrollo -

del pensamiento. 

En esta parte se nota más el cfesarrollo genético del menor ya 

que se considera la edad de establecer conceptos de una manera formal o -

informal. 

Los contenidos del programa logopédico deben estar relaciona

dos con los síntomas que presenta el menor en el aspecto genético.Deben -

relizarse actividades donde se encuentren involucradas >1 actividad semán 

tica, analítico-sintética y de pensamiento.Mediante facilitaciones perceE 

tivas se trata de guiar al sujeto al primer sistema de señales y después

al segundo sistema.Este tipo de actividades se realiza sobre todo en los

niños mas pequeños.En los niños de mayor edad se trata de que mediante -

el dilogo se enriquezca el grado de conceptualización y la ampliación del 

vocabulario. 

Con el uso de cuento, relatos o temas de interes para los ni

ños se puede lograr que el menor responda a una serie de preguntas, nombre 

los objetos y los relacione en diversas posiciones, distancias, momentos 
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acabo la imitación de movimientos 1ingüa1es,1abiaies, de la cavidad oral,

etc.

El analizador cinestêsico-motor verbal, como Lo vimos arriba,

también actua en la automatización de movimientos de los núsculos fonado-

res.
Por lo tanto se observa como la coordinación de gnosias audi-

tivas 3 visuales y las prãxias orcfacìales, son fundamentales en la conso

lidacíôn de estereotipos fonemãticos y sus combinaciones posteriores.

En resumen se puede decir que la reeducación ortofônica tiene

cono objetivo desarrollar aspectos fonoïôgicos como la articu1acì6n,ritmo.
vos para la consolidación simultánea de aspectos semánticas Y sintãcticos

del 1enguaje.De esta forma no solo se busca 1a emisión de fonemas y pala-

bras sino a la vez su uso dentro de la oración con valores semánticos fa-
voreciendo así . la mediación del lenguaje en el proceso de la comunica--

ción J el pensamiento.

REEDUCñCION LDGOPEDICA.

Con la reeducación logopédica se busca que el menor utilice -

una serie de palabras ordenadas adecuadamente en una oración y que maneje

el significado de ellas el objetivo va más allá, buscando que los aspectos

semánticas Y Bintåctícos trasciendan en la comunicación y el desarrollo -

del pensamiento.

En esta parte se nota más el desarrollo genético del menor ya

que se considera la edad de establecer conceptos de una manera formal o -

informal.

Los contenidos del programa logopédico deben estar relaciona-

dos con los síntomas que presenta el menor en el aspecto genético.Debsn -
relizarse actividades donde se encuentren involucradas Ta actividad semén

tics, analítico-sintética y de pensamicnto.Mediante facilitaciones percep

tivas se trata de guiar al sujeto al primer sistema de señales y despuésf

al segundo sistema.Este tipo de actividades se realiza sobre todo en los-

niños mas pequeños.En los niños de mayor edad se trata de que mediante -

el diiogo se enriquezca el grado de conceptualización y la ampliación del
vocabulario.

Con el uso de cuento, relatos o temas de interes para los ni-
ños se puede lograr que el menor responda a una serie de preguntas. nombre

los objetos y los relacione en diversas posiciones. distancias, momentos



-250-

0 actos.De esta manera utiliza tanto las formas sustantivas y los enuncia 

dos con funciones verbales, adverbiales, preposiciones,conjunciones, etc. 

A partir del diálogo y jugo con objetos de interes para el ni 

ño(utilizando un teme) pude relizar nociones de conjunto de objetos logr!I!! 

dese así la clasificaci6n.Así es como pude llegarse a formular juicios de 

finalidad, procedencia y causalidad. 

Las ·actividades encaminadas a establece.r una serie . de reglas 

gramaticales no se limitan a la identificación de las partes de una ora

ción y su significado, sino a la relación que tienen éstas con la comuni.

cación y el desarrollo del pensamiento.Se trata como lo menciona Azcoaga 

(1979} de buscar una fundamentación genética de la gramatica y no un tras 

plante al lenguaje infantil de la estructura gramatical del adulto. 
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o actos.De esta manera utiliza tanto las formas sustantivas y los enuncig

dos con funciones verbales, adverbiales. proposiciones,conjunciones, etc.
A partir del diálogo y Jugo con objetos de interes para el ni

ño(utilìzando un teme) pude relizar nociones de conjunto de objetos logran
dose así la clas1f1caci6n.Así es como pude llegarse a formular juicios de

finalidad, procedencia y causalidad.

Las actividades encaminadas a establecer una serie de reglas
gramaticales no se limitan a la identificación de las partes de una ora-

ción y su significado, sino a la relación que tienen éstas con la comuni-

cación y el desarrollo del pensamiento.Se trata como lo menciona Azcoaga
(1979) de buscar una fundamentación genética de la gramatica y no un trag
plante al lenguaje infantil de la estructura gramatical del adulto.
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BATERIA DE LENGUAJE BERTHA DERMANN 

NOMBRE: 
EDAD: GRADO: FECHA: 
APLICADOR: 
1 IMITACION VERBAL DIFERIDA. 

Se explora pidiendo al niño que diga series númericas, versos y cantos in 
fantiles. 
CONSIGNAS: 

lQuieres cantar algo como ..... ? 

¿ Sabes contar del 1 .al 10 ? 

lQuieres decirme alguna recitación? 
Posteriormente se pide al niño que hable utilizando: 
a) Distintas intensidades ( fuerte y quedito) 
Consigna :"Dime la misma canción pero quedito para que nadie oiga. Ahora lo -

vamos a decir muy fuerte para que todos oigan". 
b) Distinto tono (grave-agudo) 
CONSIGNA: Vas a cantar para que se oiga como lo hace un papA. Ahora vas a can 
tJr como un niño muy chiquito. 
c)Ritmo (lento- rApido) 
CONSIGNA: Canta una canción lo mAs rApido que puedas. Ahora me la vas a cantar 
como si tuvieras mucho sueño y estuvieras cansado. 
Nota: Estos son algunos ejemplos de consignas que se pueden utilizar, el exami 
nadar debe adecuarlas a la edad del niño. 
11 IMITACION VERBAL INMEDIATA. 

Mediante este subtest se obtiene la información necesaria acerca del aspe~ 

to fonológico. La exploración de esta capacidad se logra mediante la repetici6n 
de grupos de vocales iguales y diferentes, silabas directas, inversas.complejas 
mixtas y sus combinaciones en complejos consonAnticos. Estos recursos se van -
graduando segun la edad. 
DIRECTAS INVERSAS VOCALES 
ba 
to 
che 
fi 2AÑOS 

il 
os 
ur 
am 

a 
o 
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BÁTERIA DE LENGUâJE BERTHA DERHANN

NUMBRE:
EDAD: GRADO: FECHA:
ñPLICADOR:
I IHITACION VERBAL DIFERIDA.

Se explora pidiendo al niño que diga series númericas, versos y cantos in
fantiles.
CONSIGNå5:

¿Quieres cantar algo como .....?
¿ Sabes contar del 1 al 10 ?
¿Quieres decirme alguna recitaciön?

Posteriormente se pide al niño que hable utilizando:
al Distintas intensidades { fuerte y quedito)
Consigna :"Dime la misma cancion pero quedìto para que nadie oiga. Ahora lo -

vamos a decir muy fuerte para que todos oigan".
bl Distinto tono (grave-agudo]
CUNSIGNA: Vas a cantar para que se oiga como lo hace un papá. Ahora vas a con
tar como un niño muy chiquito.
c}Rìtmo (lento- rápido)
CONSIGNA: Canta una canción lo más rapido que puedas. Ahora me la vas a cantar
como si tuvieras mucho sueño y estuvieras cansado.
Nota: Estos son algunos ejemplos de consignas que se pueden utilizan, el examì
nador debe adecuarlas a la edad del niño.
II IHITACION VERBAL IEHEDIATA.

Mediante este subtest se obtiene la información necesaria acerca del espec
to fonologico. La exploración de esta capacidad se logra mediante la repetición
de grupos de vocales iguales y diferentes. sílabas directas, inversas,complejas
mixtas y sus combinaciones en complejos consonãnticos. Estos recursos se van f
graduando segun la edad.
DIRECTAS INVERSAS v0CåLES
ba il a
to os o
che ur ì
fi años am
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DIRECTAS INVERSAS 

cu 
ja 
SÍ 

ño 
lu 
re 
3 AÑOS 
SILABAS COMLEJAS 
bra 
dro 
gru 
pri 
tre 
era 

SILABAS MIXTAS 
bon 
DIPTONGOS 
iu ai 
TRIPTONGOS 

mol 

uau iau 
4 y 5 AÑOS 

io 

der ful 

ou 

iai 

oc 
ed 
uch 
in 
ap 
if 

fre 
pas 
gle 
pli 
tle 
cla 
flo 

tin 

ua 

COMPLEJOS CONSONANTICOS. 
brazo tac le 

sobre globo. 
freír 
MIXTA DIRECTA 
pasto campa~ muestra 
NIÑOS DE 4y 5 AÑOS 
vaca paraguas 
luna chocolate 
ojo florero 

uña l íbro 
tomate bicicleta. 

lis 

ei 

brillar 

VOCALES 
o 

u 

chon cur jan 

ue 

árbol 
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DiREElAS INVER5ñS
Cu

ja
si
ño
lu
re
3 AÑUS
SILÁBAS COMLEJàS
bra
dro
gru
pri
tre
cra

SELÂBÂS HIITHS

bon mol der ful tin lis chon cur jan
BIPTONGOS

oc
ed
uch
in

¿D
if

fre
pas
gle
pli
tle
cla
flo

tu al lo ou ua el ue
TRIPTONGOS
uau iau
4 y 5 ñNOS

iai

CGHPLEJOS CONSONANTICOS.
brazo tacle
globo. sobre
freir
MIXTA DIRECTñ
pasto compas
NIÑOS DE 4y 5 àÑOS
vaca
luna
ojo
uña
tomate

IllLIEStl"d

paraguas
chocolate
florero
libro
bicicleta.

brillar árbol

UUCALES

O

LI



NIÑOS DE 6y7<AÑOS 
uva 
marti ! lo 
campana 
sarampión. 
NIÑOS DE 8 y 9 AÑUS 
ratón 
mascara 

- 2 5 3 -

naranja 
lapiz 
carretilla 

programa 
j!cama 

patr iótico recreo 
transporte 
NIÑOS DE 10 Años en ADELANTE. 
niñera 
prtncipe 
fraccionamiento 

111 MANDATOS VERBALES. 

publicación 
plegadizo 
fosforecencia 

taza 
carpintero 
flores 

terrrestre 
caricatura 
insignificante 

década 
valvula 
producción. 

Esta prueba esta organizada de la siguiente manera : 
a) Ordenes de Selección .- corresponde a la selección de objetos que deben ser 
identificados. 
b) Ordenes de Ejecución.- Se refiere a las acciones que deben ser ejecutadas ~ 

con los elementos de la prueba. 
ORDENES coueEEJAS DE SELECCION y EJECUCION 
MATERIAL.- Objetos: 1) muñeca, 2) pelota, 3) silla, 4) taza, 5) escoba, 6) pato 
7) plancha, 8) televisión, 9) cama, 10)mesa, 11)cuchara, 12) plato. 
PRUEBA A TOMAR 
J)-<JRDENES DE SELECCION. 
A) Seleccionar objetos de un conjunto. 
a) Seleccionar dos objetos de un conjunto de cuatro elementos (2 a 3 años). 

Material: muñeca,pelota,silla, taza 
Orden:" Toca o dame la pelota y la taza" 

b)Seleccionar tres objetos de un conjunto de cinco (3 años a 4 ) 
Material: muñeca, pelota, silla, taza, pato 
Ordeo :"Toca o dame la l!luñeca, la pelota etc" 

e) Seleccionar cuatro objetos de un conjunto de seis (5 años ) 
d) Selecciona r cinco objetos de un conjunto de siete (6 neos) 
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NIÑOS DE 6y7*AÑOS
uva naranja taza
martillo lápiz carpintero
campana carretilla flores
sarampion.
NIÑOS DE 8 y 9 AÑOS
ratón programa V terrrestre
máscara jícama caricatura
patriótico recreo insignificante
transporte
NIÑOS DE 10 Años en ADELANTE.
niñera publicación década
príncipe plegadizo válvula
fraccionamiento fosforecencia producción.

lll HANDATOS VERBALES.
Esta prueba esta organizada de la siguiente manera:

al Ordenes de Selección .- corresponde a la selección de objetos que-deben ser
identificados.
b) Ordenes de Ejecucion.- Se refiere a las acciones que deben ser ejecutadas -
con los elementos de la prueba.
DRDENES C0“BEEJAS DE SELECCION Y EJECUCION
MATERIAL.- Objetos: 1) muñeca. 2) pelota, 3) silla, 4) taza, 5) escoba, 6) pato
7) plancha. 8) television, 9) cama, iolmesa, lilcucnara, 12) plato.
PRUEBA A TOMAR
ll-ORDENES DE SELECCION.
A) Seleccionar objetos de un conjunto.
a) Seleccionar dos objetos de un conjunto de cuatro elementos (2 a 3 años).

Material: muñeca,pelota,silla, taza
Ordenz" Toca o dame la pelota y la taza"

b)Seleccionar tres objetos de un conjunto de cinco (3 años a 4 )
Material: muñeca, pelota, silla. taza, pato
0rdeo:"Toca o dame la muñeca, la pelota etc"

c) Seleccionar cuatro objetos de un conjunto de seis (5 años)
d) Seleccionar cinco objetos de un conjunto de siete (6 Bios)
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e) Seleccionar seis objetos de un conjunto de ocho(7 años) 
f) Seleccionar siete objetos de un conjunto de nueve ( 8 años) 
g) Seleccionar ocho objetos de un conjunto de diez ( 9 años) 
h) Seleccionar nueve objetos de un ;conjunto de once ( 10 AÑOS) 
i) Seleccionar diez objetos de un conjunto de doce ( 11 años) 
B) Ejecución de acciones consecutivas en cumplimiento de mandatos. 
2.-0RDENES DE EJECUCION. 
-4 años (3 acciones).- Abre la boca, dame la taza y agarra la cuchara 
- 5 años ( 4 acciones).- Levanta un brazo.pon el pato en la caja, t~palo y ~ame 

la televisión. 
- 6años ( 5 acciones) 
-7 años (6 accionesO 
- 8 años ( 7 acciones) 

IV.- EXFLORACION DE LA ACTIVIDAD PRAXICA DEL SECTOR OROFACIAL. 
Este tipo de exploración se refiere a la imitación de movimientos lingüa-

les y labiales. Mediante esta imitación nos damos cuenta de su compromiso, que 
se expresa mediante la dificultad en la secuencia y simultaneidad de los movi-
mientos complejos. Las dificultades pr~xicas no son proporcionales a las difi-
cultades articulatorias, y aunque existen no inciden en la inteligibilidad de 
la palabr11 
Lingü¡iles: 
a) Sacar y meter la lengua. 
b) Tocar con la punta de la lengua el b ordo del labio superior. 
c) Tocar con la punta de la lengua el borde del labio inferior. 
d) Tocar con la punta de la lengua las comisuras de los labios alternadamente. 
e) Tocar con la punta de la lengua los alveolos superiores. 
f) Tocar con la punta de la lengua los alveolos inferiores. 
g) Tocar con la punta de la lengua las paredes internas de las mejillas, en far 

ma alternada. 

h) Con la boca cerrada colocar la lengua tapando los incisivos superiores e in~ 
feriares alternados. 

Labiales: 
- Fruncir y estirar los labios 
-Juntar los labios y moverlos de un lado a otro. 
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e) Seleccionar seis objetos de un conjunto de ocho(7 años)
f) Seleccionar siete objetos de un conjunto de nueve { 8 años)
g) Seleccionar ocho objetos de un conjunto de diez ( 9 años)
h) Seleccionar nueve objetos de un conjunto de once ( 10 AÑUS)
i) Seleccionar diez objetos de un conjunto de doce ( 11 años)
B) Ejecución de acciones consecutivas en cumplimiento de mandatos.
2.-ORDENES DE EJECUCION.
-4 años (3 acciones).- Abre la boca. dame la taza y agarra la cuchara
- 5 años ( 4 acciones).- Levanta un brazo.pon el pato en la caja, tãpalo y dame
la televisión.
- fiaños ( 5 acciones)
-7 años (6 accionesd
- 8 años ( 7 acciones)

IV.- EXFLORACION DE LA ACTIVIDAD PRAXICA DEL SECTOR OROFACIAL.
Este tipo de exploración se refiere a la imitacion de movimientos lìngüa--

les y labiales. Mediante esta imitación nos damos cuenta de su compromiso, que
se expresa mediante la dificultad en la secuencia y simultaneidad de los movi--
mientos complejos. Las dificultades práxicas no son proporcionales a las difi--
cultades articulatorias, y aunque existen no inciden en la inteligibilidad de
la palabra
Lingüales:
a) Sacar y meter Ia lengua.
b) Tocar con la punta de la lengua el b ordo del labio superior.
c) Tocar con la punta de la lengua el borde del labio inferior.
d) Tocar con la punta de la lengua las comisuras de los labios alternadamente.
e) Tocar con la punta de la lengua los alveolos superiores.
f) Tocar con la punta de la lengua los alveolos inferiores.
g) Tocar con la punta de la lengua las paredes internas de las mejillas, en for

ma alternada. _-
h) Con la boca cerrada colocar la lengua tapando los incisivos superiores e in;
feriores alternados.

Labiales:
- Fruncir y estirar los labios
-Juntar los labios y moverlos de un lado a otro.
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- Meter Jos labios y presionar. 
- Vibrar Jos labios. 
Observar la movilidad del velo del paladar al vocalizar el fonema /á/ 

V.- DESCRIPCION Y NARRACION. 
Descripción(a partir de los 4 años en adelante) 
De acuerdo a la edad se presenta una lamina con figuras complejas,que conte.'.!_ 

gan escenas afectivas y culturales adecuadas para provocar descripciones verba
les 
CONSIGNA: ¿Qué ves en ésta lamina? 

En caso de que no presente respuesta se le presenta una facilitación que -
consiste en pedirle que cuente un cuento de la lamina observada. 
Datos que se extraen de la descripción: 
1) Tendencia analítica o sintética. 
2) Contenido subjetivo agregado a la descripción. 

NARRACION ( de los 5 años en adelante) 
Para observar la capacidad de pensamiento. Se le pide al niño que narre a.!_ 

gun hecho cotidiano o cualquier otro situación que el haya vivenciado (progra-
mas de televisión,alguna película, o lectura) 
-Relato:de hecho vivido .-

CONSIGNA :"Cuentame algo que·hiciste la semana pasada y que te guste" 
-Relato de un cuento o película. 

CONSIGNA: "Cuentame un cuento o película que conozcas" 
En caso de que no de respuestas se le facilita su respuesta mediante las si-

guientes consigas: "Que hiciste el domingo", "Conoces el cuento de ••• " 
Datos que se extraen de la narración: 
-Estructura gramatical.- Tipo de oraciones que emplea (simples o compuestas) e 

integración gramatical. 
- Vocabulario.- Tipo de vocabulario ( riqueza de vocabulario si corrresponde a 

su edad cronológica) y Empleo correcto del ~ocabulario (valor -

semant i co). 
-Temporalidad.- Noción temporal.Secuencia temporal y uso gramatical de los ver

bos en relación con los tiempos verbales. 
-Contenido subjetivo de la narración (si presenta fabulación). 
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- Meter los labios y presionar.
- vibrar los labios.
Observar la movilidad del velo del paladar al vocalizar el fonema la/

V.- DESCRIPCION Y NARRACION.
` Descripciónla partir de los 4 años en adelante)

De acuerdo a la edad se presenta una lámina con figuras complejas,que conten
gan escenas afectivas y culturales adecuadas para provocar descripciones verba-
les .
CONSIGNA: ¿Que ves en esta lamina?

En caso de que no presente respuesta se le presenta una facilitación que -
consiste en pedirle que cuente un cuento de la lámina observada.
Datos que se extraen de la descripción:
1) Tendencia analitica o sintética.
2) Contenido subjetivo agregado a la descripción.

NARRACION ( de los 5 años en adelante)
Para observar la capacidad de pensamiento. Se le pide al niño que narre al

gun hecho cotidiano o cualquier otro situación que el haya vivencìado (progra--
mas de televisión,alguna pelicula, o lectura)
«Relato de hecho vivido .-

CONSIBNA :"Cuentame algo quefhiciste la semana pasada y que te guste"
-Relato de un cuento o pelicula.

CONSIGNA: "Cuentame un cuento o pelicula que conozcas"
En caso de que no de respuestas se le facilita su respuesta mediante las si--

guientes consigas: "Que hiciste el domingo”, "Conoces el cuento de ...“
Datos que se extraen de la narración:
-Estructura gramatical.- Tipo de oraciones que emplea (simples o compuestas) e

integración gramatical.
- Vocabulario.- Tipo de vocabulario ( riqueza de vocabulario si corrresponde a

su edad cronológica) y Empleo correcto del vocabulario (valor -
semántico). -

-Temporalidad.- Noción temporal,Secuencia temporal y uso gramatical de los ver-
bos en relación con los tiempos verbales.

-Contenido subjetivo de la narración (si presenta fabulación).
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DIALOGO DIRIGIDO MEDIANTE PREGUNTAS .. 
En esta parte se incluye la exploración de la COllJ>rensión a un nivel verbal 

puramente mediante: a) Definiciones con la finalidaa ae poner de manifiesto los 
significados y planos diversos de abstracción y generalización; b) Semejanzas y 
Diferencias de distino~ grado en la caracterización de razgos esenciales de c~n 
ceptos; c) Absudos Verbales, por el señalamiento de los elementos incongruentes 
de una situación absurda ; d) ~apacidad de anticipar coherentemente la resolu
ción de situaciones concretas y reales ( Comprensión de Situaciones); e) Analo
glas Opuestas por medio de oraciones en donde se deben encontrar las relaciones 
de oposición; f) Frases en Desorden explora la capacidad para la estructura--
ción congruente de una serie de elementos de una oración presentados en desor-
den. 

6 AÑOS. 
DEFINICIONES. 
1.- ¿qué es un l~piz? 

2.- ¿Qué es una bicicleta?-
3.- lQue'es una cuchara? 
4.- ¿ Qué es una ~·ñeca? 
5.- ¿ Qué es un burro? 
ABSURDOS VERBALFS 

l.- Felipe , esta hambriento y entra a un restaurante, pide al mesero fe de un 
plato , una servilleta, un cuchillo, por que eso le gusta. 

2.- Miralo con los oidos oscuros. 
3.-Tanto sol, ~OJara el cielo. 
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS 
1.-¿En que son diferentes un p~jaro y un perro? 
2.-¿ En que son diferentes un zapato y un tenis? 
3.- ¿En que son diferentes el vidrio y la madera? 
COMPRENSION DE SITUACIONES 
~.- ¿Que haces cuando tienes fr10? 

2.- ¿Que hay que hacer cuando se tiene hambre? 

3.- ¿Que hay que hacer cuando llueve en el momento de ir a la escuela? 
4.-¿ Que hay que hacer si vez que tu casa se esta quemando? 
5.- ¿ Que tienes que hacer si debes ir a alguna parte y pierdes el camión? 
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DIALOGO DIRIGIDO MEDIANTE PREGUNTAS__
En esta parte se incluye la exploración de la comprensión a un nivel verbal

puramente mediante: a) Definiciones con la finalidad de poner de manifiesto los
significados y planos diversos de abstracción y generalización; b) Semejanzas y
Diferencias de distinos grado en la caracterización de razgos esenciales de con
CGDÍOSI c) Absudos Verbales, por el señalamiento de los elementos incongruentes
de una situación absurda ; d) Vëapacidad de anticipar coherentemente la resolu-
ción de situaciones concretas y reales ( Comprensión de Situacionesl; e) Analo-
glas Opuestas por medio de oraciones en donde se deben encontrar las relaciones
de oposición; f) Frases en Desorden explora la capacidad para la estructura---
cion congruente de una serie de elementos de una oración presentados en desor~-
den.

6 AÑOS.
DEFINICIONES.
1.- ¿Que es un lápiz?

¿Qué es una bicicleta?
- ¿Que'es una cuchara?

¿ Què es una mflñeca?
5.- ¿ Que es un burro?
ABSURDDS VERBALFS
1.- Felipe . esta hambriento y entra a un restaurante, pide al mesero ae de un
plato , una servilleta. un cuchillo. por que eso le gusta.

2.- Miralo con los oidos oscuros.
3.-Tanto sol, mojara el cielo.
SEHEJANZAS Y DIFERENCIAS
1.-¿En que son diferentes un pájaro y un perro?
2.-¿ En que son diferentes un zapato y un tenis?
3.- ¿En que son diferentes el vidrio y la madera?
COMPRENSION DE SITUACIONES

- ¿Que haces cuando tienes frio?
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- ¿Que hay que hacer cuando se tiene hambre?
- ¿Que hay que hacer cuando llueve en el momento de ir a la escuela?

¿ Uue hay que hacer si vez que tu casa se esta quemando?
' ¿ QUE ï¡9"@5 QUE Nôfier si debes ir a alguna parte y pierdes el camión?



7 AÑOS. 
DEFINICIONES. 
¿QUE ES ... ? 
1.- Una carte 
2.- Una tortuga 
3. - Un tenedor 
4.- Una espada. 
5.- Un dulce 
6.- Unir. 
ABSURDOS VERBALES 
1.- Han condenado a un hombre a tres meses de cárcel por haber salvado a una -
niña que se estaba ahogando. 
2.-Un niño me tiró una piedra en el ojo y me lastimó, le estoy muy agradecido. 
3.- Conozco a un ladrón que nunca en su vida ha robado nada. 
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS 
1.- En que son diferentes la madera y el vidrio. 
2.-En que se parecen la mariposa y la mosca. 
3.-En que se parecen y en que son diferentes un plátano y un limón. 
ANALOGIAS OPUESTAS 
1.- Lo contrario de dormido es .. . 
2.- Lo contrarrio de barato es .. . 
3.-Lo contrario de arriba es ... 
4.- Lo contrario de an~osto ( o sino grueso) es .• 
COMPRENSION DE SITUACIONES. 
1.- Si tu papá fuma lqué le regalar1as: una bicicleta, ::n paquete de cigarros 
o un libro? 
2.-lQue harias si te cortaras un dedo? 
3.-lQue harias si tu mamá te mandara a comprar pan y no hay mas? 
4.-¿Que hartas si un niño mas chico que tu te quiere pegar? 

8 AÑOS 
DEFINICIONES: 
¿QUE ES ... ? 
1.- un globo 
2.- un tigre 

-2ê,"-

7 ANOS.
DEFINICIONES.
¿ QUE ES...?

Una carte
- Una tortuga

Un tenedor
- Una espada.
- Un dulceU1PU-i|'\)-I u11n1

II

6.- Unir.
ABSURDOS VERBALES
1.- Han condenado a un nombre a tres meses de cárcel por haber salvado a una
niña que se estaba ahogando.
2.-Un niño me tiró una piedra en el ojo y me lastimó, le estoy muy agradecido
3.- Conozco a un ladrón que nunca en su vida ha robado nada.
SEHEJANZAS Y DIFERENCIAS
I.- En que son diferentes la madera y el vidrio.
2.-En que se parecen la mariposa y la mosca.
3.-En que se parecen y en que son diferentes un platano y un limón.
ANALOGIAS OPUESTAS
1.- Lo contrario de dormido es...
2.- Lo contrarrio de barato es ...
3.-Lo contrario de arriba es...
4.- Lo contrario de angosto ( o sino grueso) es..
CDMPRENSION DE SITUACIONES.
1.- Si tu papa fuma ¿que le regalarias: una bicicleta, un paquete de cigarros
o un libro?
2.-¿Que harias si te cortaras un dedo?
3.-¿Que harias si tu mamá te mandara a comprar pan y no hay mas?
4.-¿Que harias si un niño mas chico que tu te quiere pegar?

8 AÑOS
DEFINICIONES:
¿QUE ES...?
1.- un globo
2.- un tigre



3.- un automóvil 
4.- un soldado 
5.- un martillo 
6.- un curioso 
7.- amasar 
8.- arañar 
ABSURDOS VERBALES 
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1.- Hijo mio, el viento ya paso, ve a volar tu paplote. 
2.-A~fredo juega mal a la pelota porque tiene los dientes picados. 
3.-No veo bien lo que me enseñas, porque soy corto de vista. Voy a alejanne 
un poco para ver mejor. 
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS 
1.- ¿ En que se parecen un plátano y una manzana? 
2.- ¿ En que se parecen la miel y la mennelada? 
3.- ¿ En que son diferentes el papel y el cartón? 
4.- ¿En que son diferentes un tenedor y un cuchillo? 
ANALOGJAS OPUESTAS 
1.- Las orejas del coneJO son largas, las del ratón son ... 
2.-La nieve es blanca y el carbón es ... 
3.- Cuando no estamos tristes, estamos ..• 
4.-Cuando no somos valientes somos .•• 
COMPRENSION DE SITUACIONES. 
1.-lQue debes hacer si encuentras a un niño de tres años perdido en la calle? 
2.-¿ Que harras si perdieras una pelota que te prestó un amigo? 
3.- lQue harías si vas a la escuela y vez que se te hizó tarde? 
4.- lQue harias si un amigo te golpea sin querer'!. 

9AÑOS. 
DEFINICIONES 
¿QUE ES •.• ? 
1.- La piel 
2.- un diamante 
3.-¿ Que quiere decir fastidio? 
4.- valiente 
5.-

6.-
" disparate 
" frotar 
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automóvil
- un soldado

"HI0'!U1-HUI oaauu\I

C 3

- un martillo
- un curioso

amasar
8.- arañar
ABSURDOS FERBALES
1.- Hijo mio. el viento ya paso. ve a volar tu paplote.
2.-åLfredo juega mai a la pelota porque tiene los dientes picados.
3.-No veo bien lo que me enseñas, porque soy corto de vista. Voy a alejanne
un poco para ver mejor.
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS
1.- ¿ En que se parecen un platano y una manzana?
2.- ¿ En que se parecen la miel y la mermelada?
3.- ¿ En que son diferentes el papel y el carton?
4.- ¿ En que son diferentes un tenedor y un cuchillo?
ANALDGIAS OPUESTAS
1.- Las orejas del conejo son largas. las del ratón son...
2.~La nieve es blanca y el carbón es...
3.- Cuando no estamos tristes, estamos...
4.-Cuando no somos valientes somos...
COHPRENSIDN DE SITUACIONES.
1.-¿Que debes hacer si encuentras a un niño de tres años perdido en la calle?
2.-¿ Que harias si perdieras una pelota que te prestó un amigo?

- ¿Due harias si vas a la escuela y vez que se te hizo tarde?
- ¿Que harias si un amigo te golpea sin querer?,-Cb(AJ |a

QANOS.
DEFINICIONES
¿ QUE E5...?
1.- La piel

un diamante
¿ Que quiere decir fastidio?

OIU1J*-nU)I'\› ›.-a.

i|I valiente
- " " " disparate
s " “ -' frotar
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7.- ¿Que quiere decir fábula? 
8. 11 desesperarse 
ABSURDOS VERBALES 
1.- Pablo ha saltado por encima de su sombra 
2.- Cómo ahorro, ahora alimento a mi perro con carne, leche fresca y azúcar.An 
tes Jo hacia con sobras de Ja comida. 
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS 
1.- ¿En que se parecen una pluma y un l~piz? 

2.-¿En que se parecen un vil in y un piano? 
3.-¿ En que son diferentes un zapato y un guante. 
4.- ¿En que son diferentes Ja miel y la mermelada? 
ANALOGIAS OPUESTAS 
1.- Los lobos son salvajes y los perros son ... 
2.- El lago es tranquilo y el mar es ... 
3.- Cuando el pan no est~ blando está .•.. 
COMPRENSION DE SITUACIONES 
1.- Si se nos pide opinión sobre una persona que no conocemos bien ¿ Que debe
mos decir? 
2.- ¿ Que harías si ves veir a un tren y te das cuenta que se va a descarrilar 
porque la via esta rota? 
3,-¿Por que son mejores las casas de ladrillo que las de madera? 
4.-lPor que encierran a los criminales en la cárcel? 

10 AÑOS. 
DEFINICION6S 
1.= lQué es cerradura? 
2.- ¿ Qué es la encía? 
3.- ¿Qué quiere decir glot6n? 
4.- héroe 
5.- " espla 
6.- 11 

7. - " 
8.- 11 

retroceder. 
aislarse 
Af 1 ice ión. 

-eso-

7.- ¿Due quiere decir fábula?
8.- " " " desesperarse
ABSURDOS VERBALES
1.- Pablo ha saltado por encima de su sombra
2.- Cómo ahorro, ahora alimento a mi perro con carne, leche fresca y azúcar.An
tes lo hacia con sobras de la comida.
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS
1.- ¿En que se parecen una pluma y un lapiz?
2.-¿En que se parecen un vilin y un piano?
3.-¿ En que son diferentes un zapato y un guante.
4.- ¿En que son diferentes Ia miel y la mermelada?
ANALOGIAS OPUESTñS
1.- Los lobos son salvajes y los perros son...
2.- El lago es tranquilo y el mar es...
3.- Cuando el pan no esta blando está....
COHPRENSION DE SITUACIONES
1.- Si se nos pide opinión sobre una persona que no conocemos bien ¿ Que debe~
mos decir?
2.- ¿ Que harias si ves veir a un tren y te das cuenta que se va a descarrilar
porque la via esta rota?
3,-¿Por que son mejores las casas de ladrillo que las de madera?
4.-¿Por que encierran a los criminales en la cárcel?

10 AÑOS.
DEFINICIONES
l.= ¿Qué es cerradura?

_- ¿ Qué es la encia?
- ¿Qué quiere decir glotón?

_- “ " " héroe
_- “ “ " espia
.- “ " " retroceder.
- “ " " aislarse

_- " “ " Aflicción.CD'¬-lO'\(.|"I-l¦'II:.n.l|'\å
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ABSURDOS VERBALES., 
1.- Este soldado es my valiente, mató a una hormiga que caminaba por su pierna 
2.- Le pregunté quedito a un señor, si era tan sordo como ded!a. 
3.- En el años de 1925 se casaron en México muchas más mujeres que hombres. 
SEMJANZAS Y DIFERENCIAS. 
1.- lEn que se parecen la cerveza y el vino? 
2.- lEn que se parecen una tijera y un sartén? 
3.- lEn que se parecen la montaña y el lago? 
4.- lEn que son diferentes el primero y el último? 
5.- ¿ En que son diferentes el agua y el sol? 
6.-l En que son diferentes el kilo y el metro? 
ANALOGIAS OPUESTAS. 
1.- Cuando no somos flOJOS , somos ... 
2.- Una piedra es dura y la almohada es ..• 
3.- Los niños crecen para ser hombres, las niñas para ser .•• 
COMPRENSION DE SITUACIONES. 
1.- Dame dos razones de por que la gente le gusta más tener un automovil que 
un bicicleta. 
2.- ¿ Por qué en un naufragio se salva primero a las mujeres y a los niño? 
3.- lQue debes hacer si alguien te pregunta por una población que no conoces? 
4.- lPor qué en una fábrica o en una oficina se toma examen antes de emplear a 
una persona? 

11 AÑOS. 
ABSURDOS VERBALES 
1.- El juez le dijo al acusado "lo van a ahorcar, espero que esto le sirva de 
lección." 
2.-En una linea de ferrocarril muy importante, el último accidente tuvo lugar 
hace 5 anos; desde entonces solo una persona ha muerto en ella en un choque de 
trenes. 
3.-Cuando hay un choque, el último vagón del tren suele ser el más dañado. Por 
eso se ha decidido que el último vagon sea desenganchado siempre antes que sal 
ga el tren. 
PALABRAS ABSTRACTAS. 
1.- ¿Que es conexión? 
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ABSURDOS VERBALES.,
1.- Este soldado es my valiente. mató a una honniga que caminaba por SU Diëffiã
2.- Le pregunté quedito a un señor, si era tan sordo como dedia.
3.- En el años de 1925 se casaron en México muchas más mujeres que hombres.
SEMJANZAS Y DIFERENCIAS.
1.- ¿En que se parecen la cerveza y el vino?
2.- ¿En que se parecen una tijera y un sartén?
3.- ¿En que se parecen la montaña y el lago?
4.- ¿En que son diferentes el primero y el último?
5.- ¿ En que son diferentes el agua y el sol?
6.-¿ En que son diferentes el kilo y el metro?
ANALOGIAS OPUESTAS.
1.- Cuando no somos flojos , somos...
2.- una piedra es dura y la almohada es...
3.- Los niños crecen para ser hombres, las niñas para ser...
CONPRENSIDN DE SITUACIONES.
I.- Dame dos razones de por que la gente le gusta mas tener un automovil que
un bicicleta.
2.- ¿ Por que en un naufragio se salva primero a las mujeres y a los niño?
3.- ¿Que debes hacer si alguien te pregunta por una población que no conoces?
4.- ¿Por que en una fabrica o en una oficina se toma examen antes de emplear a
una persona?

ll AÑOS.
ABSURDOS VERBALES
i.- El juez le dijo al acusado "lo van a ahorcar, espero que esto le sirva de
lección."
2.-En una linea de ferrocarril muy importante. el último accidente tuvo lugar
hace 5 años; desde entonces solo una persona ha muerto en ella en un choque de
trenes.
3.-Cuando hay un choque, el último vagón del tren suele ser el más dañado. Por
eso se ha decidido que el último vagon sea desenganchado siempre antes que sal
ga el tren. F
PALABRAS ABSTRACTAS.
1.- ¿Que es conexión?
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2.- lQue es conquistar? 
3.- " obediencia 
4.- venganza. 

La prueba es positiva si define tres palabras correctamente. 
SEMEJANZAS DE TRES COSAS 
1.- Serpiente, gorrión y vaca 
2.- Rosa, papa y ~rbol 
3.- Lana, algodón y cuero 
4.- Libros, maestros y periódicos. 
5.- Cuchillo, moneda y alambre. 

La prueba es positiva si hay tres respuestas correctas. 
12 AÑOS 

ABSURDOS VERBALES 
1.- Los pies de Juan son tan grandes. que tiene que meterse Jos pantal<lles por 
la cabeza. 
2.- Un hombre fué un dla al correo y Je preguntó al empleado sl habla carta Eª 
ra él . Este le preguntó lComo se llama usted? lpara que? ya lo ver~ usted en 
el sobre. 
3.- El bombero corrió hasta Ja casa que se estaba quemando, preparó su manfue
ra y después de fumarse un cigarro apagó el fuego. 
4.- En un antiguo cementerio de un pueblito gallego se encontró una calavera -
pequeña que se cree que era de Cristobal Colón cuando tenla diez años. 
5.- Un dla vimos flotando varios tempanas de hielo que se hablan derritido to
talmente con el calor del sol. 

Es correcta Ja prueba si 3 absurdos son contestarlos correctamente. 
PALABRAS ABSTRACTAS. 
1.- lQue quiere decir constancia? 
2.- valentía 
3.-

4.-

caridad. 
defender. 

Para que !aprueba sea positiva debe definir Ja palabra correctamente. 
COMPLETAR FRASES. 
1.- No se puede ser simpre un héroe __ se puede ser simpre un hombre. 
2.- Los arrollas estan secos ha habido poca lluvia. 
3.- de que pudiesemos hablar, nos encontramos al pie de la escalera 

v
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2.- ¿Que es conquistar?
3.- " " obediencia
4.- " " venganza.

La prueba es positiva si define tres palabras correctamente.
SENEJANZàS DE TRES COSAS
1.- Serpiente, gorrión y vaca
2.- Rosa. papa y arbol

Lana. algodón y cuero
-DIU.) ua
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- Libros, maestros y periódicos.
5.- Cuchillo, moneda y alambre.

La prueba es positiva si hay tres respuestas correctas.
12 AÑOS

ABSURDUS VERBALES
1.- Los pies de Juan son tan grandes. que tiene que meterse los pantahmes por
la cabeza.
2.- Un hombre fué un día al correo y le preguntó al empleado sí habia carta pa
ra el . Este le preguntó ¿Como se llama usted? ¿para que? ya lo vera usted en
el sobre.
3.- El bombero corrió hasta la casa que se estaba quemando, preparó su manfue-
ra y después de fumarse un cigarro apago el fuego.
4.- En un antiguo cementerio de un pueblito gallego se encontró una calavera -
pequeña que se cree que era de Cristobal Colón cuando tenia diez años.
5.- un dia vimos flotando varios tempanos de hielo que se hablan derritido to-
talmente con el calor del sol.

Es correcta la prueba si 3 absurdos son contestadas correctamente.
PALABRAS ABSTRACTAS.
1.- ¿Ode quiere decir constancia?
2.- " " " valentía

- " " “ caridad.
.- " " “ defender.

Para que laprueba sea positiva debe definir la palabra correctamente.
CDHPLETAR FRASES.
l.- No se puede ser simpre un heroe ____se puede ser simpre un hombre.
2.- Los arrollos estan secos ha habido oca lluvia.______ D
3.- de que pudiesemos hablar. nos encontramos al pie de la escalera

-HDJ

1
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4. - Está _documentado en geografl a __ su hennano no lo está tanto en ari t
mét i ca. 

La prueba será positiva si completa correctamente dos frases. 

13 AÑOS. 
INTERPRETACION DE HECHOS. 
1.- Un hombre hiba paseando por un bosque muy cercano a la ciudad, cuando se -
detuvo bruscamente asustado y hechó a correr hacia la delegación más próxima -
para avisar que habia visto colgado de un árbol a un . . ... 
2.- Mi vecino ha tenido unas visitas extrañas.Primero vino un médico, luego un 
notario y después un sacerdote. lQué piensas que puede pasar en la casa de mi 
vecino?. 
3.- Un campesino que vinó por primera vez a la ciudad , vió a un joven montado 
por lacalle, y al verlo el campesino dijo "Los jovenes de la ciudad son muy -
flojos por que andan sentados. ¿En que iba montado el joven para que el cam.e_e 
sino dijiera eso?. 
FRASES EN DESORDEN. 
a) Para el salimos campo temprano nosotros todos 
b) Un defiende perro buen a bien amo. 
e) Al pedt trabajo maestro corrigiera yo mi que. 

Para que la prueba sea positiva el suejto dbe alcanzar dos puntos en su 
valoración. 

14 AÑOS, 
PALBRAS ABSTRACTAS . 
a) Constancia 
b) Valentf a 
c) Caridad 
d) Defender. 

Para que la prueba sea positiva debe definir correctamente tres de las -
cuatro palabras. 

Con respecto a la evaluación de las definiciones y palabras abstractas ~e 
be tenerse en cuenta que entre más abstractas y más dificil es la palabras más 
rtgidos son los requ is itos o la exigencia para la valoración. También hay di--
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valoración.

14 AÑOS.
PALBRAS ABSTRACTAS.
a) Constancia
b) Valentla
c) Caridad
d) Defender. -
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-ferencías caracterfstícas en la cualidad de la respuesta entre los sujetos de 
las diferentes edades incluso en las más sencillas. Esto es asf, ya que el -
pensamiento se manifiesta a través del lenguaje y según el estadio evolutivo -
por el que atraviesa el sujeto serán las características propias del pensamíe~ 

to, 
Asf tenemos en un periodo preoperatorío juicios simples relacionados con 

el uso, prosedencia, precausalidad y causalidad inmediata, material con el que 
están hechos los objetos y descripción ídentificativa del objeto. Posterior--
mente en un período operatorio,tendremos juicios que expresan categorfas o c_!_a 
ses, la respuesta que clasifica un objeto común, pero al mismo tiempo lo aisla 
excluyendo a todos los objetos que no pertenecen a esta misma clase. 
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las diferentes edades incluso en las mas sencillas. Esto es asi, ya que el -
pensamiento se manifiesta a través del lenguaje y según el estadio evolutivo -
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Asi tenemos en un periodo preoperatorio juicios simples relacionados con
el uso, prosedencia. precausalidad y causalidad inmediata, material con el que
estan hechos los objetos y descripción identificativa del objeto. Posterior---
mente en un periodo operatorio,tendremos juicios que expresan categorias o cia
ses, la respuesta que clasifica un objeto común, pero al mismo tiempo lo aisla
excluyendo a todos los objetos que no pertenecen a esta misma clase.
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TEORIA LINGUISTICA 

La lingüistica moderna pretende estudiar y analizar las len~ 

guas en sus elementos formales y propios, de tal forma que la lengua se -

considera como un ~ formado por estructuras, éstas se encuentran en 

una disposici6n sistemática. 

Los elementos básicos de la lengua presentan un número ilimi

tado de combinaciones se comprende lo que es una estructura; " tipos par

ticulares de relaciones que articulan las unidades de determinado nivel" 

(Benveniste,1982). 

La funci6n primordial del lenguaje es la de reproducir la re! 

lidad y esto se logra mediante el uso de un sistema de señales, signos y

simbolos. El uso de símbolos es arbitrario, es decir no tiene nexo con la 

realidad.Las unidades minimas que componen un mensaje son los fonemas la

unionde fonemas dan origen a los morfemas que son las unidades mínimas -

con significado. 

A partir de estas unidades y su estructura se puede estudiar 

el sistema lingüistico en tres aspectos; 

Al SINTACTICO.- Que describe y crea la estructura interna del 

infinito número de frases. 

B) SEMANTICO.- Que describe la estructura y significado de

las palabras. 

C) FONOLOGICO.- Que hace referencia a la articulación de los

sonidos que forman las palabras. 

La lingüística actual, ha ido más alla sin limitarse al estu

dio de las estructuras de la oración y sus elementos, retJmando corrientes 

de la pragmática y análisis del discurso, de forma que se examina las re

lacionesentre hablante y oyente y el medio donde se desenvuelve la conver 

saci6n.De este punto de vista se observa la importancia de analizar el -

lenguaje como medio de comunicación. 

Saussure fué de los primeros lingüistas en proponer un circui 

to de lenguaje que incluye un emisor y un receptor. 

Jackobson(l963) elabor6 un modelo de funciones del lenguaje -

en base a la relaci6n entre emisor y receptor: 
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guas en sus elementos formales y propios, de tal forma que la lengua se -

considera como un sistema formado por estructuras, éstas se encuentran en

una disposición sistemática.

Los elementos básicos de la lengua presentan un número ilimi-
tado de combinaciones se comprende lo que es una estructura; ” tipos par-

ticulares de relaciones que articulan las unidades de determinado nivel"

lHenveníste.l982).
La función primordial del lenguaje es la de reproducir la reg
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simbolos. El uso de simbolos es arbitrario, es decir no tiene nexo con la

rea1idad.Las unidades minimas que componen un mensaje son los fonemas la-

unionde fonemas dan origen a los morfemas que son las unidades mínimas --

cn significado. _

A partir de estas unidades y su estructura se puede estudiar

el sistema lingüístico en tres aspectos;

A) SINTACTICO.- Que describe y crea la estructura interna del

infinito número de frases.

B) SEMANTICO.- Que describe la estructura 3 significado de-

las palabras.

C) FONDLOGICO.- Que hace referencia a la articulación de los-

sonidos que forman las palabras.

La lingüística actual, ha ido más alla sin limitarse al estu-
dlo de las estructuras de la oración y sus elementos, retinando corrientes

de la pragmática y análisis del discurso, de forma que se examina las re-
lacionesentre hablante y oyente y el medio donde se desenvuelve la conveg

sacìón.De este punto de vista se observa la importancia de analizar el --
lenguaje como medio de comunicación.

Saussure fué de los primeros lingüiotas en proponer un circui
to de lenguaje que incluye un emisor y un receptor.

Jackobsonfl963) elaboró un modelo de funciones del lenguaje -
en base a la relación entre emisor y receptor:



El emisor concibe la idea que quiere expresar,recurre a un co 

digo y selecciona los elementos necesarios para formar una serie de soni

nidos articulados que tienen en conjunto y por separado un significado.El 

receptor recibe la señal y manda un mensaje utilizando el mismo código. 

Para que exista la comunicación es necesario que el oyente y

e! hablante compartan la misma lengua ya que el pensamiento se descompone 

en base a un esquema lingüístico, y de aquí parte la comrensión del len-

guaje. 

Se ha tocado un punto importante que es el pensamiento,el cual 

tiene relación con el lenguaje.Desde este punto de vista parten una serie 

de teorías, esencialmente la cognoscitiva que trata de estudiar la rela-

ción entre pensamiento y lenguaje a traves del estudio del desarrollo co& 

noscitivo. 

En este punto,no es de interés hablar ampliamente acerca del

desarrollo cognoscitivo y su relacióncon el lenguaje; sino plantear el -

que actualmente la lingüística esta interesada en el estudio del lenguaje, 

considerando las reglas sintácticas,fonológicas y semántir.as que componen 

el sistema lingüistico,y a la vez analizar el papel comunicativo del len

guaje y su relación con el desarrollo cognoscitivo del individuo. 

Para esquematizar el estudio del lenguaje se estudiarán desde 

los niveles formales (fonológico, sintáctico y semántico) y las normas -

que rigen sus emisiones, de tal forma que se analizarán separadamente ca

da uno de estos niveles. 

ASPECTO FONOLOGICO 

Este es uno de los aspectos al que se presta mayor importancia 

cuando se trabaja con menores con problemas de lenguaje, debido a que las 

omisiones, sustituciones o distorsiones de fonemas se presentan con mayor 

evidencia. 

En muchas ocaciones setrata de corregir estas alteraciones en 

forma aislada, es decir tomando en cuenta el fonema que se emite incorrec 

tamente y buscando la forma en que el menor la articule adecuadamente.Es

te tipo de trabajo presenta la desventaja de usar la repetición como téc

nica sin hacer referencia al mundo de experiencias del niño.Utilizando y

dominando los sonidos del habla el menor adquiere un sistema donde los fo 
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Para que exista la comunicación es necesario que el oyente y-

el hablante compartan la misma lengua ya que el pensamiento se descompone
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guaje.

Se ha tocado un punto importante que es el pensamiento,e1 cual

tiene relación con el 1enguaje.Desde este punto de vista parten una serie
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noscitìvo.
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ASPECTO FONOLOGICO

Este es uno de los aspectos al que se presta mayor importancia
cuando se trabaja con menores con problemas de lenguaje, debido a que las

omisiones, sustituciones o distorsiones de fonemas se presentan con mayor

evidencia.

En muchas ocaciones setrata de corregir estas alteraciones en
forma aislada, es decir tomando en cuenta el fonema que se emite incorreg

tamente 3 buscando la forma en que el menor la articulo adecuadamente.Es-

te tipo de trabajo presenta la desventaja de usar la repetición como téc-
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dominando los sonidos del habla el menor adquiere un sistema donde los fo
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nemas tienen una funcionalídad dentro de la comunicaci6n. 

El análisis que bajo esta teoría se realiza del aspecto fono-

16gico,se basa en los rasgos distintivos de los fonemas y sus oposiciones, 

a la vez que considera la distribución en que se encuentra la palabra(con 

texto). 

Los fonemas son unidades distintivas sin s i gnificado Y los 

morfemas son las inudades mínimas con significado Y se forman la unión de 

los fonemas.De aquí que los fonemas sean analizados en base a sus rasgos

y dentro de la palabra que es la que esta cargada de significado. 

Antes de revizar lo que sería el análisis fonológ i co, es im-

portante notar la diferencia que hay entre la lengua Y el habla.La lengua 

es un sistema de signos convencionales y el habla es el uso individual de 

este sistema.La parte significante de la lengua correspondería estudiarla 

desde el nivel social donde existe un código constante, es decir desde la 

fonó'logía.El acto de hablar se analizaría desde un nivel individual y va

riante,que sería la fonética.Así por un lado se analizan los sonidos de -

la lengua {fonología) y los sonidos del habla{fonética), para poder deter 

minar las alterac iones de la articulación. 

De es ta forma se estudian los fonemas como parte de un siste

ma concreto.Existen variaciones en el sonido tanto del habla como de la -

lengua . Los de la lengua son al6fonos, por ejemplo en la palabra (dado) la 

primera -d- es oclusiva ( se expulsa el aire en un impulso),y la segunda 

-d- es fricativa (se expulsa el aire alargadamente).Este tipo de al6fonos 

son aceptados por la comunidad. 

Las diversificaciones del habla se les denomina variantes y -

se dan por variación libre.Estas variantes se presentan por razones regí~ 

nales o dialectales,de manera que podemos escuchar que en el mismo D.F.se 

dice -jue- por -fué- o -pior- que -peor-.En forma más evidente se puede -

notar con gente que habita en las costas, que por lo regular omiten el f.o 

nema -rr- al final de la palabra.Para analizar si existen o no alteracio

nes en la articulación es primordial tomar en cuenta estas variaciones y

co:1siderar la forma"correcta", la que usa cada grupo soci.al. 

Con respecto a los alófonos {variantes de la lengua) se hace

notar que cada fonema tiene realizaciones concretas que son sonidos y que 

a su vez se presentan variaciones donde se encuentran rasgos,pertinentes

del fonema, más otra serie de rasgos irrelevantes.Esto se notó en el caso 

de l as dos -d- en la palabra-dado- donde una es oclusiva y la otra es fri 
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cativa. 

Considerando este tipo de variacione9 se pueden analizar las 

alteraciones en la emision de fonemas.Inicialmente se hablo que este aná 

lisis se basa en la observaci6n de los rasgos distintivos de los fonemas

y sus oposiciones.Al hablar de rasgo nos referimos al punto y modo de ar

ticulaci6n que definen al fonema;(oclusivo,fricativo, africado,lateral,-

corto,nasal),(bililabial,dental,alveolar, palatal y velar),lsonoro y sor

do).De tal forma que se define la posición de los orgános bucofonadores,

la expulsión del aire y la sonoridad del fonema. 

A partir de estos rasgos se puede identificar qué elementos -

no domina y a qué se opone,por ejemplo en el fonema -p- se opone al fone

ma -b- porque esta es sonora y la -p- es sorda, pero comparten el rasgo

de ser bilabiales y oclusivas. 

Como se menciono anteriormente, el análisis fonológico consi

dera también el contexto fonol6gico en el que se presenta el fonema, de -

esta manera se considera la distribuci6n de este ( entre vocales, antes o 

después de consonantes, antes o después de pausa,etc.) 

Son importantes estas consideraciones (punto, modo y contexto) 

para detrminar si la omisi6n o sustituci6n de un fonema, se debe a la in

fluencia de otro fonema y qué rasgos se encuentran con mayor problemática 

(punto o modo). 

Ejemplificando esta afirmación se puede comprender aún más en 

que consiste este análisis.De los casos observados en el curso de nuestro 

trabajo,se nota que por lo regular los menores emiten la palabra -lat6n~ 

por -rat6n-.Analizando esta sustitución se nota que el fonema -1- perte

nece al grupo alveolar-sonoro e igualmente el fonema -rr-; el rasgo dis~ 

tintivo reside en el modo de articulación ya que la -1- es lateral y la -

-rr- es vibrante larga.En este caso se observa que el problema reside en

el modo de articulación. 

Es importante tanto analizar los rasgos que tienen en común 

los fonemas asi como los distintivos para hablar de oposición, y a la ~ 

vez entender el fenomeno denominado "asimilación~ Con frecuencia se encuen 

tran errores de articulación que no son sistemáticos, es decir que no ~

siempre se presentan las sustituciones y-u omisiones de un fonema,sino s~ 

lo en determinadas palabras, por ejemplo -nuna- por -luna-; -nimón- por -

-lim6n- y sin embargo si puede articular -lodo- y -lucas-.Estas sustitu-

ciones se deben al fenomeno ce asimilación,que en este caso se presenta -
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cativa.

Considerando este tipo de variaciones se pueden analizar las

alteraciones en la emision de fonemas.Iniciaimente se hablo que este aná_

lisis se basa en la observación de los rasgos distintivos de los fonemas-

y sus oposiciones.Al hablar de rasgo nos referimos al punto y modo de ar-
ticulación que definen al fonema:(oc1usivo,frícativo, africado,1atera1,--

corto.nasa1),(bililabial,denta1,a1veolar, palatal y ve1ar),fsonoro y sor-

do).De tal forma que se define la posición de los organos bucofonadores,-
la expulsión del aire y la sonoridad del fonema.

A partir de estos rasgos se puede identificar qué elementos -

no domina y a qué se opone,por ejemplo en el fonema -p- se opone al fone-

ma -b- porque esta es sonora y la -p- es sorda, pero comparten el rasgo-

de ser bilabiales y ociusivas.

Como se menciono anteriormente, el análisis fonolögico consi-

dera también el contexto fonológico en el que se presenta el fonema, de -

esta manera se considera la distribución de este ( entre vocales. antes o

después de consonantes, antes o después de pausa,etc.)

Son importantes estas consideraciones (punto, modo y contexto)

para detrminar si la omisión o sustitución de un fonema, se debe a la in-

fluencia de otro fonema y qué rasgos se encuentran con mayor problemática

[punto o modo).
Ejemplificando esta afirmación se puede comprender aún más en

que consiste este anå1isis.De los casos observados en ei curso de nuestro

trabajo.se nota que por lo regular los menores emiten la palabra -iat6n-
por -ratón-.Analizando esta sustitución se nota que el fonema -1- perte-
nece al grupo alveolar-sonoro e igualmente el fonema -rr-; el rasgo dis-

tíntivo reside en el modo de articulación ya que la -1- es lateral y la -
-rr- es vibrante 1arga.En este caso se observa que ei problema reside en-

el modo de articulación.
Es importante tanto analizar los rasgos que tienen en común -

los fonemas asi como los distintivos para hablar de oposición. y a la -

vez entender el fenomeno denominado "asimilaciónï Con frecuencia se encuen

tran errores de articulación que no son sistemáticos, es decir que no --

siempre se presentan las sustituciones y-u omisiones de un fonema.eino ag

lo en determinadas palabras, por ejemplo -nuna- por -luna-; -nimón- por -

-limón- y sin embargo si puede articular -lodo- y ~1ucas-.Estas sustitu--

ciones se deben al fenomeno de asimilación,que en este caso se presenta -
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por el hecho de que asimila el rasgo nasal de la consr.nante que le sigue 

(n). 

La asimilaci6n indica que el sistema del niño aún no esta fi 

jo,y de ahí que se presenta la tendencia a reduplicar rasgos en vez de -

mantener las características de cada fonema. 

Tomando en cuenta los rasgos de oposici6n y asimilación se ~ 

puede comprender el tipo de alteraciones que presenta el menor y proponen 

pautas de trabajo, y como se mencion6 desde un principio este análisis se 

realiza basado en la ocurrencia de alteraciones dentro de un contexto y -

no sobre datos en forma aislada. 

Existen otros rasgos que se revisan dentro del análisis fono

lógico y se denominan rasgos suprasegmentales entre los que se encuentra

la entonaci6n,ritmo, tonema y acento. 

La entonaci6n se da por frecuencias de sonido agudo y grave.

En base al tono se puede percibir si una emisi6n es una pregunta o una ~e 

claración.También se diferencian las expresiones emotivas por medio del -

tono. 

El uso adecuado de la acentuación conlleva al manejo del sig

nificado, por ejemplo;" Luis me regaló una bolsa" y "este es mi regalo".~ 

na de las palabras tiene una parte más acentuada debido a la intensidad 

expiratoria.Esta acentuaci6n hace que el significado sea diferente a la -

palabra de la segunda oración. 

Como ya se mencionó anteriormente es necesario analizar el t~ 

no dentro de la frase, pero también la cadencia final llamada tonema.,es-

ta indica si la parte final del enunciado baja, sube o se mantiene.Cuando 

un niño empieza a hablar se precisa su intención por medio de esta entona 

ción final,de ahí que no es necesario la emisión adecuada de una palabra-

para comprender el oyente la intención( petici6n, pregunta, exclamaci6n -

etc).En muchos casos se observa que el ritmo del habla se encuentra alte

rado.En el caso de que el ritmo sea demasiado lento como en el caso de ~ 

los sujetos hipoacúsicos, se pierden los rasgos de identidad,entonación y 

llega a afectarse la comprensi6n. 

Para un eficaz trabajo terapeútico con menores que presenten

al teraciones del lenguaje es necesario considerar tanto la emisión corree 

ta ¿e fonemas dentro de un contexto y el uso adecuado de rasgos supraseg

mentales. 
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por el hecho de que asimila el rasgo nasal de la consnnante que le sigue
(n).

La asimilación indica que el sistema del niño aún no esta fì_

jo,y de ahí que se presenta la tendencia a reduplicar rasgos en vez de --

mantener las características de cada fonema.

Tomando en cuenta los rasgos de oposición y asimilación se -

puede comprender el tipo de alteraciones que presenta el menor y proponen

pautas de trabajo, y como se mencionó desde un principio este análisis se

realiza basado en la ocurrencia de alteraciones dentro de un contexto y -

no sobre datos en forma aislada.

Existen otros rasgos que se revisan dentro del análisis fono-

lógico y se denominan rasgos suprasegmentales entre los que se encuentra-

la entonaciôn,ritmo, tonema y acento.

La entonación se da por frecuencias de sonido agudo y grave.-
En base al tono se puede percibir si una emisión es una pregunta o una de

c1araci6n.También se diferencian las expresiones emotivas por medio del -

tono.

El uso adecuado de la acentuación conlleva al manejo-del sig-
nificado, por ejemploç" Luis me regaló una bolsa" y “este es mi rega1o”.§

na de las palabras tiene una parte más acentuada debido a ia intensidad -

expiratoria.Esta acentuación hace que el significado sea diferente a la -

palabra de la segunda oración.

Como ya se mencionó anteriormente es necesario analizar el to
no dentro de la frase, pero también la cadencia final llamada tonema,es-

ta indica si la parte final del enunciado baja, sube o se mantiene.Cuando

un niño empieza a hablar se precisa su intención por medzo de esta entona

ción final,de ahí que no es necesario la emisión adecuada de una palabra-

para comprender el oyente la intenci6n( petición, pregunta, exclamación -
etc].En muchos casos se observa que el ritmo del habla se encuentra alte-

rado.En el caso de que el ritmo sea demasiado lento como en el caso de -

los sujetos hipoacüsicos, se pierden los rasgos de identidad,entonaci6n y

llega a afectarse la comprensión.

Para un eficaz trabajo terapeütico con menores que presenten-
alteraciones del lenguaje es necesario considerar tanto la emisión corres

ta de fonemas dentro de un contexto y el uso adecuado de rasgos supraaeg-

mentales .



-269-

A continuaci6n se presenta un corpus do)rtde se analizan una s~ 

ríe de palabras emitidas por un menor, durante su lenguaje espontáneo y -

el análisis que se realizó en cada grupo de fonemas. 

-2sa¬

A continuación se presenta un corpus donde se analizan una se

ríe de palabras emitidas por un menor, durante su lenguaje espontáneo y -

el análisis que se realizó en cada grupo de fonemas.
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ANALISIS FONOLOGICO 

CORPUS. 

EMISION DEBE SER TRANSCRIPCION FONETICA 

1.- ta esta ~ta] 
2.-rotora doctora (ro tora] 

3.- deñora señora (deñora) 

4.- mojadon mojaron (moxadon) 

5.- cada casa {kada] 

6.- rápiro rápido (;aPiro] 

7.- mando Armando l:'emandq} 

8.- malli maíz (mayie] 

9.- cavo clavo fl<eab~ 
10.-ribo libro {fibeo] 

11.-diqueta bicicleta [eedikeet~ 

12.-abigo abrigo &btrigoJ 

13.-rillo grillo (eriyo j 
14.-cuaro cuadro j!cuaeroJ 

15.-matraca matraca ~trak, 
16.-fecha flecha [!eec~ 
17.-lobo globo (!lobij 

18.-cu cruz ffieue] 

19.-busia blusa f§eusi~ 
20.-corilo cocodrilo Eekoerilª 

21.-cayon crayon ~eayon] 

22.-puma pluma ¡peumal 

23.-rife rifle !Tiree J 
24.- trompo trompo (!rompo] 

25.- arrecia iglesia Eü=eesial 

26.- fo flor [feoe) 

27.-somero sombrero Goeeer~ 
28.-fesa foesa (feesaj 

29.-anca ancla Wiikea1 

30.-alacan a lacran GiakewJ 

EMISION

l.- ta

2.-rotora

3.- deñora

4.- mojadon

5.- cada

6.- rápiro

7.- mando

B.- malli

9.- cavo

10.-rìho

11.-dìqueta

12.-abigo

13.-ríllo

14.-cuaro

15.-matraca

16.-fecha

17.-lobo

18.-cu

19.-busia

20.-corilo

21.-cayon

22.-puma

23.-rife

24.- trompo

25.- arrecìa

26.- fo

27.-somera

28.-fesa

29.-anca

30.-alacan
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ANALISIS FONOLOGICO

CORPUS.

DEBE SER

esta

doctora

señora

mojaron

casa

rápido
Armando

maiz

clavo

libro

bicicleta

abrigo

grillo

cuadro

matraca

flecha

globo

cruz

blusa

cocodrilo

crayon

pluma

rifle

trompo

iglesia

flor

sombrero

foesa

ancla

alacran

TRANSCRIPCION FONETICA

“êetaJ

tfotora]

tdeñoral

[poxadon]

Eyadaj

Cšapircfl

Iëonuuumfl
finayie]

Ekoabca

§-1baåj
[eodì kee ta]

ëbøigoj
[eri yo j

Euaerdì

Ehtrakã

Eìeãã
Elob<š|
Eeuol

fiøuaišl
Eøkmri 12
Eeayon]

Eoumaj'

Fi Ne 1
firompo]
Ešses ia]

[face]

gomrg
[fuese]

[ånkea]

G 1 uma



GRUPO 

OCLUSIVAS SORDAS 

/ p,t,k/ 

OCLUSIVAS SONORAS 

/ b,d,g/ 

FRICATIVAS SORDAS 

/f,s,x/ 
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ASPECTO FONOLOGICO. 

ANALISIS 

/p/ __. rn 1#-(22> 

v-v (6) 

C- ( 24 ) 

/ti__. [~ #-(24,1) 
-C(l5 ) 
v-v(ll,15 , 30 ) 

teJ;-c (14 ) 
/k/ __. tk) /#- (5,9,14,18,20,21) 

v-v(ll,15,30) 
e- (29) 

í&) / -C(20) 
~JI #- (20) 

/b / _. (~ / #- (19) 
v-v (9,10,12,17) 

(f! / C- (27) 
/di_. [dj /#- (3,11) 

v-v(4,5) 
C-(7) 

t~ /-C(20) 
0 /#-(2) 

/g/_,,, [g"}' v-v(12) 
(t!]/#- (17) 

1r1.....,. [r]1 #- (16,26,28) 
v-v(23) 

/s/-

~
]/ v-v (19,25,28) 
]/ -e ( 1 ) 
] !#- ( 3,11) 

v-v(5) 

/ x/ - [x]/v-v ( 4 ) 

CONCLUSION 

Se omite t en si
laba compuesta. Tam 
bién se omite /k/. -

- Se omite /b/ en si
laba compuesta. 

-Se omite /d/ en si
laba compuesta y se 
sustituye por /r/ 

- Se omite /g/ en si 
laba compuesta. 

- Se 0111ite /s/ y se 
sustituye po/ d/. _ 

-271-

ASPECTO FONOLOGICO.

GRUPO àNALISIS CONCLUSION

OCLUSIVAS SORDAS

/p,t,k/

ocwsxvns soNoRAs
/b . d . s/

FRÍCÁTIVÄS SÓRDÄS

/f,s,X/

/p/_, [g /#-(221
v-v (6)

C- Í24) Se omite t en si-
/t/-4 [gy *EÉÍâì1) laba compuesta. Tam_

_ bién se omite /k/.v-v(11.15,3c-1
Ce]/-c (141

/k/_. [k]/#- (5,9,14,1s,2o,21)
v-v[11,15,30)

mi c- (29)
/ -c!2o)

pj/ JI-(20)

/bl / #- (19)
_' v-v {9.1o,12,1'r)

[3 / c- (21)
Id/ /#- (3.11)

_* [ v-v{4,5}
c:-(7)

ffl/-c(2o)
bj /#-(2)

/ / v-v(12)
g `* HM- un

/f/ Í / #~ (15›25,23)
"' v--.-(23)

/¢/ 8 / v-v f19,2s,2a)
"' ¶/ -c (1)

ej/xr* (3.111
v-v(5)

/x/_* F1/v-v (41

-Se omite /b/ en si-
laba compuesta.

-Se omite /d/ en si-
laba compuesta y se
sustituye por Ir/

- Se omite /g/ en si
labs compuesta.

- Se omite Is/ y se
sustituye po/d/. _



FRICATIVA SONORA 

/y/ 

AFRICADA SORDA 

/~/ 

NASALES 

/m,n,i'I/ 

LATERAL 

/1/ 

VIBRANTES SONORAS. 

corta y larga /r,r / 
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/y/-t [Y]I v-v(8,13,21) 

/c/~(CJ/v-v (16) 

/m/ __, lm)! #-(2,8,14,15) 
v-v(22,27) 
-c (24) 

/n/-+- [n];-# (4,21,30) 
-c (7,24) 

/ñ/-t ~}'v-v (3) 

Sin Problemas 

Sin Problemas. 

Sin Problemas 

/l/~ p]t 
~]¡ 
{r)! 

#- ( 12) Se o.ni te y sustituye 
v-v(30,20) por /r/ 
C-(11,16,19,22,23,25,26,29) 
#-(13) 

Ir/-+ [i:J /v-vt2,3,6,14,20,27) Falta consolidarse el 
C- (15,24,) fonema /r/ el cual se 

Lc!J !v-v ( 4) omite y sustituye por 
ll?J !-C (7) /d/. 

C-(10,12,18,21,27,28,30) 
-# (26) 

¡;¡ G:J 11t-<2,6,23) 
~ v-v (25) 

FRICRTIVB SONORA

/yl

AFRICADR SORDA

/E7

NASALES

/m,n,ñ/

LATERAL

/ll

VIBRANTES SONORAS.

corta y larga /r,;
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/y/_* M/ v-v(a,13,21) sin Probumas

/C/_`['ë]/v-v (16) sin Problemas.

/m/ [py #-(2.a,1a,1s)
_' v-v(22,27)

-c (24)

/n/ n /-# (4,21,30) Sin Problemas
i* [1 -c (7,24)

/fa/_, [9]/v-v un

/1/ 1 / #- (12) Se omite y sustituye
_, [J v-v(30,20) por /r/

Í/ c-(11,1e,1s.22.2a,2s,2s,29)
1-21/ ø-us)

/r/__, [E] /v-vf2,3,e,14.2o,21)
c- <1s,24,)

/v-v (4)
/-C (7) /d/.
C-(10,12,1B,2l,27,28,30)

_ H -# (ze)
lr/ /2-(2,633)

_, v-v (25)

Falta consolidarse el
fonema lr/ el cual se
omite y sustituye por



SILABAS COMPUESTAS 

/br/ - (b~ /v-v (10.12) 
Loo]/c- (27) 

kr 1- (kE!) /#- ( 18. 21) 

gr/- (ar] / #- ( 13) 
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/pr / No hay elemento de análisis 

/dr / ~[ar]; v-v ( 20 ) 

/tr/_. [ti'.j/#-(23 ) 
v-v(l5) 

(er]/v-v (14) 

/frl--. [re]/#- (26,28) 

/kl/ ...... [_kéj / #- { 9 ) 
v-v (11) 
C-(29) 

/j?l/_[ 01]1#-( 17) 

/ pl /_,, [P~ / #- ( 22 ) 

No se encuentran estable
cidas las silabas compue~ 
tas. 
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SILÁBÃS COYÍPUÉSTÃ5

/b\'/ [136 /v-v (10.123
_'Loo¶/c- (21)

kr ¡__›[ké_]/#- (18.211

_,_,,,_, Earjf #- uax

/Pf`/ No hay elemento de análisis

/dr/ _¡[9"']/ V'V (20) No se encuentran estable-

/«Mmm
[Gr]/v-v (14)

¡fi,,_, [ne]/.L (2e,2a›

/bl/__'Eba]/Í-(91

M~@fim,
c-(29)

,g1,__Lex:\/#-(17)

/p1/_,{pQ]/å- ¡22}

oídas las sílabas compueg
tas.
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/tl/- no hay elemento de análisis 

/fl/~f fe}/#-(16,26) 
v-v(23) 

OBSERVACIONES: Presenta problemas en el punto de articulación de los fone 

mas alveolares /r/ y /1/ y las silabas compuestas por estos fonemas. Fal

tan por consolidarse ya que las omisiones y sustituciones se presentan en 

forma no si temática. También presenta problemas en el grupo de las oclusi 

vas tanto sonoras como sordas. Por último en la alveolar sorda /s/. En ba 

se a estos resultados es importante trabajar con el punto y modo de los -

fonemas y sílabas adectados. 

NOTA: SIGNOS UTILIZADOS. 

/ / Emisión del fonema. 

-4 suena 

[1 Emisión que presenta el sujeto del fonema. 

/ En el contexto. 

-# Antes de pausa, es decir que el fonema se presenta al final de la pa~ 

labra antes de iniciar una pausa entre palabra y palabra. 

11- Después de pausa. Al iniciar la palabra, después de presentada una ~ 

pausa entre palabra y palabra. 

v-v Entre vocales. El fonema analizado se presentó entre vocales. 

-c Antes de consonante. El fonema se presentó antes de una consonante 

c- Después de consonante 

c-c Entre consonantes 

[9) Se omite • La omisión del fonema. 

Entre parentésis se anota el lugar que ocupa la palabra donde se p~e 

senta el fonema analizado, segun la lista de la trar1scripción fonética 

Eje1T. : /p/ __. (9]/ #- (17) El fonema /g/ se omite en el contexto después 

pausa en la palabra número 17. 
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¡t1¡__› no hay elemento de análisis

v-v(23]

OBSERVACIONES: Presenta problemas en el punto de articulación de los fons

mas alveolares /r/ y ll/ y las sílabas compuestas por estos fonemas. Fal-
tan por consolidarse ya que las omisiones y sustituciones se presentan en

forma no sitemática- También presenta problemas en el grupo de las oolusi

vas tanto sonoras como sordas. Por último en la alveolar sorda /s/. En ha

se a estos resultados es importante trabajar con el punto y modo de los -

fonemas y sílabas adectados.

NOTA: SIGNOS UT1LIZàDOS.

/ / Emisión del fonema.

___; suena

(1 Emisión que presenta el sujeto del fonema.

I En el contexto.

-# Antes de pausa, es decir que el fonema se presenta al final de la pa-
Labra antes de iniciar una pausa entre palabra y palabra.

#- Después de pausa. A1 iniciar la palabra, después de presentada una -

pausa entre palabra y palabra.

v-v Entre vocales. El fonema analizado se presentó entre vocales.

-c Antes de consonante. El fonema se presentó antes de una consonante

c- Después de consonante

c-c Entre consonantes
[D] Se omite . La omisión del fonema.

Entre parentésis se anota el lugar que ocupa la palabra donde se pre

sente el fonema analizado, segun la lista de la transcripción fonética

ÉJGH 2 /HI _, [ÉII #- (17) El fnnema /gl se omite en el contexto después
pausa en la palabra número 17.
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ASPECTO SINTACTICO 

Actualmente la gramática se estudia desde diversos puntos,pe

ro en el presente trabajo el análisis de aspecto sintáctico se realiza ~ 

desde la perspectiva de la gramática estructural. 

Hoy en día los programas de las escuelas primarias y los pro

grar.ias de lenguaje en educación especial se basan en la gramática estruc

tural proporcionando alternativas de trabajo. 

Considerando esta teoría y como se mencionó al inicio de este 

capítulo, la lengua se considera como un sistema de estructuras. Una es-

tructura se concibe como un conjunto de elementos relacionados entre sí y 

cuyas partes son funciones unas de otras.Estas relaciones determinan las

características del conjunto.El grupo de la gramática es la sintáxix y el 

objeto de estas es estudiar la función de cada palabra dentro de una es-

tructura (enunciado) y la forma en que deben enlazarse para lograr pala-

bras con sentido. 

Resumiendo,la estructura en este caso es el enunciado y las -

partes son las palabras que se relacionan conteniendo un mensaje. 

Cuando existe una deficiencia en la estructuración del enun-

ciado se menciona que existen alteraciones en el aspecto sintáctico.Nieto 

(1978),menciona que los errores sintacticos que comete el niñoconsisten -

esencialmente en la falta de concordancia gramatical entre los Plementos

que forman los enunciados;(género-número; sustantivo-artículo; persona~ 

gramatical-verbo etc). 

Durante la evaluación es importante analizar si el menor pre

senta deficiencias en el plano sintáctico, y esto se realiza mediante un

análisis en el que se estudie cada una de las unidades (palabras)de la ~ 

estructura (enunciado).Cada unidad tiene una función por lo que antes de

presentar este tipo de análisis en un ejemplo, se estudiaran cada una de

las funciones que pueden tener las palabras. 

Primeramente es necesario hacer notar que los enunciados pue

den ser una palabra o conjunto de palabras; pero lo importante es que es

tablezcan una comunicación lingüística que exprese una idea.De esta forma 

los enunciados se dividen en: 

a) Enunciados unimembres 

b) Enunciados Bimembres 
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ASPECTO SINTACTICO

Actualmente la gramática se estudia desde diversos puntos,pe-

ro en el presente trabajo el análisis de aspecto sintãctico se realiza -

desde la perspectiva de la gramática estructural.

Hoy en día los programas de las escuelas primarias y los pro-

gramas de lenguaje en educación especial se basan en la gramática estruc-

tural proporcionando alternativas de trabajo.

Considerando esta teoría y como se mencionó al inicio de este

capítulo, la lengua se considera como un sistema de estructuras. Una es--

tructura se concibe como un conjunto de elementos relacionados entre si y

cuyas partes son funciones unas de otras.Estaa relaciones determinan las-

características del conjunto.E1 grupo de la gramática es la sintåxix y el

objeto de estas es estudiar la función de cada palabra dentro de una es--

tructura (enunciado) y la forma en que deben enlazarse para lograr pa1a--

bras con sentido. _

Resumiendo,1a estructura en este caso es el enunciado y las -

partes son las palabras que se relacionan conteniendo un mensaje.

Cuando existe una deficiencia en la estructuración del enun--

ciado se menciona que existen alteraciones en el aspecto aintäctico.Nieto
{1978),menciona que los errores sintacticos que comete el níñoconsiaten -
esencialmente en la falta de concordancia gramatical entre los elementos-

que forman los enunciados;(género-número; sustantivo-artículo; persona -

gramatical-verbo etc).

Durante la evaluación es importante analizar si el menor pre-
senta deficiencias en el plano sintåctico, y esto se realiza mediante un-

anãlisis en el que se estudie cada una de las unidades (pa1abras)de la -

estructura (enunciado).Cada unidad tiene una función por lo que antes de-

presentar este tipo de análisis en un ejemplo, se estudiaran cada una de-

las funciones que pueden tener las palabras.

i Primeramente es necesario hacer notar que los enunciados pue-

den ser una palabra o conjunto de palabras, pero lo importante es que es-

tablezcan una comunicación lingüística que exprese una idea.De esta forma

los enunciados se dividen en:

a) Enunciados unimembres

b) Enunciados Bimembres
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Los enunciados unimembres estan fonnados ror un solo miembro 

que puede ser una palabra o construccí6n con sentido •• Las locuciones son

un ejemplo de este tipo de enunciadosejemplo; "silencio"."al pan,pan y al 

vino vino." 

Los enunciados bimembres estan formados por dos miembros;su

jeto y predicado, los cuales analizaremos separadamente. 

SUJETO O SPITP.GMA NOMINAL. 

Se le nombra sintagma porque esta formado ya sea por una pal~ 

bra o conjunto de palabras, y va a estar compuesto por un núcleo y sus m~ 

dificadores en el caso de que se formen por varias palabras.Analizaremos

primeramente los núcleos del sujeto y sus modificadores. 

Muñoz(l975),presenta tres tipos de sujeto; 

a) Expreso.-es el ,,;>Jjeto evidente que se localiza mediante la 

la pregunta¿quién? o ¿quienes? ejemplo;"Luisa fué al cine" 

¿quién fué al cine? Luisa. 

b) Tácito.- El que no se presenta en el enunciado pero se lo

caliza mediante las mismas preguntas.Ejemplo;"compramos varios 

vestidos" ¡,quienes compramos? nosotros. 

c) Indeterminados.- No se determina el sujeto ejemplo;"Aquel

¡ay! jamás se olvidara". 

c) Simple.- Con un solo núcleo ejemplo;"luis juega ajedrez" 

el Compuesto,.- Con dos o más núcleos ejemplo;" José,Juan y -

~juegan ajedrez". 

~ODIFICADORES DEL SUJETO 

1.- Modificadores Directos.- (M.D.),Son la~ palabras que modl 

fican al núcleo nominal sin tener un enlace con éste ejemplo; 

"El niño lloró anoche", el artículo -el- es un modificador di 

rec~o del núcleo ver~al -niño-. 

2.-Modificadores Indirectos.íM.I.) Palabra o palabras unidas

al núcleo nominal por medio de un enlace que puede ser una 

preposición o partícula conparativa (OUE,COMO) ejemplo;"el 

cielo azul de Cancun ne inspiró ••• " El Sintagma - de Cancun -

funciona como M.I. ya que para unirse al núcleo fué necesario 

el uso de una preposición. 

3.-Modificador por Aposición.-Ss ·.ir. sustant i vo que modifica a 

otro sustantivo y que puede intercanbi ar de posici6n con el -
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Los enunciados unimembres estan formados yor un solo miembro

que puede ser una palabra o construcción con sentido..Las locuciones son-

un ejemplo de este tipo de enuncíadosejemplo; "silenci0"."al pan,pan y al

vino vino."

Los enunciados bimembres estan formados por dos miembros;su-
jeto y predicado, los cuales analizaremos separadamente.

SUJETO 0 SIHTAGMA NOMINAL. .

Se le nombra sintagma porque esta formado ya sea por una pala

bra o conjunto de palabras, y va a estar compuesto por un núcleo y sus mg

difieadores en el caso de que se formen por varias pa1abras.Analizaremos-
primeramente los núcleos del sujeto y sus modificadores.

Iuñoz(1975).presenta tres tipos de sujeto;

al Expreso.-es el sujeto evidente que se localiza mediante la

la pregunta¢quién? o ¿quienes? ejemplo;"Luisa fué al cine" --

¿quién fué al cine? Luisa.

b) Tâcito.- El que no se presenta en el enunciado pero se lo-

caliza mediante las mismas preguntae.Ejemplo;"compramos varios
vestidos" ¿quienes compramos? nosotros.

c) Indeterminados.- No se determina el sujeto ejemplo;"Aque1-

¡ay! jamás se olvidara".
c) Simple.- Con un solo núcleo ejemplo;"luis juega ajedrez"

e) Compuesto,.- Con dos o más núcleos ejemp1o;" José,Juan 1 -
Carlos juegan ajedrez".

HODIFICADORES DEL SUJETO

1.- Modificadores Directos.- (M.D.ì,Son las palabras que modi

fican al núcleo nominal sin tener un enlace con éste ejemplo;

"E1 niño lloró anoche", el articulo -el- es un modificador dí
recto del núcleo verbal -niño-.

2.-Hodificadores lndírectos.fM.l.) Palabra o palabras unidas-

al núcleo nominal por medio de un enlace que puede ser una -

preposición o partícula comparativa (0UE,COM0) ejemplo;"el -

cielo azul de Cancun ne inspir6..." El Sintagma - de Cancun -

funciona como M.I. ya que para unirse al núcleo fué necesario

el uso de una preposición.
3.-Modificador por Aposiciôn.-Es un sustantivo que modifica a

otro sustantivo y que puede intercambiar de posición con el -
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núcleo del sujeto ejemplo; "Roma la capi t-ü de Italia es muy -

antigua".El sintagma - la capital de Italia - es un modifica

dor por aposici6n que se puede omitir sin alterar la estructu 

ra del sujeto, o puede tomar el lugar del sujeto. 

Muñoz (1975) realiza una subdivisi6n mas amplia de los modifi 

cadores del sujeto: 

1.- Modificadores Compuestos.-Se componen por dos o más pala

bras. 

2.-Modificadores simples.-Compuestos por una sola palabra. 

3.-Modificadores Indirectos.-Unidos al sujeto por un signo co 

nector o nexo que generalmente es una preposici6n. 

4.-Modificadores 9irectos,-Unidos al sujeto sin nexos.Dentro 

de los que se encuentran: 

a)El artfculo(mod.simple) El,la,los,las,un,una,unos,unas.ejern: 

"El cuaderno ••• " 

b) El Adjetivo (mod. simple).-se modifica dá cualidad o deter 

mina al sujeto ejemplo;"varios alumnos", "mi escuela ••. " 

c)La Aposición(mod. simple o compuesto) Es un sustantivo que

modifica a otro sustantivo.Puede sustituirlo o si desaparece

no altera el aspecto semántico de la oraci6n ejemplo;" Rosa -

la hermana de Juan ••• " 

d) La Construcci6n.~Modo compuesto). Se articula al núcleo sin 

nexos,cuando esta formado por una sola palabra no se conside

ra construcci6n ejemplo; "José y Luis,amigos íntimos ••• " 

Dentro de los modificadores indirectos se encuentran: 

a) El Incidental. - Se unen al núcleo por paiabras;que,quien, -

cuál,cuyo y un verbo conjugado.Este modificador precisa el ~ 

significado del sujeto ejemplo; "el alumno que me visit6 es -

José." 

b)El Complemento.-Se une al núcleo por una preposición y co~ 

pleta el senti.do de la oración ejemplo;"Ese muchacho decidido 

de pelo largo ..• " 

NUCLEO Y MODIFICADORES DEL PREDICADO "IERBAL. 

El predicado también esta considerado como sintagma ya que 

puede ser ~na palabra o conjunto de palabras constituido por un núcleo y

modificadores.Existen dos clases de núcleos; 
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núcleo del sujeto ejemplo;"Roma la capitul de Italia es muy -

antigua".El sintagma - la capital de Italia - es un modifica-
dor por aposiciôn que se puede omitir sin alterar la estructg

ra del sujeto, o puede tomar el lugar del sujeto.

Muñoz (1975) realiza una subdivisión mas amplia de los modifi

cadores del sujeto:
1.- Modificadores Compuestos.-Se componen por dos o más pala-

bres.
2.-Hodificadores simples.-Compuestos por una sola palabra.

3.-Hodificadores Indirectos.-Unidos al sujeto por un signo cg

nector o nexo que generalmente es una preposición.

4.-Modificadores Directos.-Unidos al sujeto sin nexos.Dentro

de los que se encuentran:

a)El artIcu1o(mod.simple) El.la,los,las,un,una,unos,unas.ejem:

"E1 cuaderno...”

bl El Adjetivo (mod. simple)--se modifica dá cualidad o deter

mina al sujeto ejemplo;"varìos alumnos", "mi eacue1a..."

c)La Aposiciönfmod. simple o compuesto) Es un sustantivo que-

modifica a otro sustantivo.Puede sustituirlo o si desaparece-
no altera el aspecto semántico de la oración ejemp1o¦" Rosa -

la hermana de Juan..."
d) La Construcci6nf(Modo compuesto). Se articula al núcleo sin

nexos.cuando esta formado por una sola palabra no se conside-

ra construcción ejemplo; "José y Luis,amigos ínt1mos..."

Dentro de los modificadores indirectos se encuentran:

a) El Incìdental.-Se unen al núcleo por palabras;que,qu1en, -
cuãl,cuyo y un verbo conjugado.Este modificador precisa el -
significado del sujeto ejemplo; "el alumno gue me visitó es ~

José."

b)El Complemento.-Se une al núcleo por una preposición y com

pleta el sentido de la oracidn ejemplo;”Ese muchacho decidido

de pelo 1argo..."

NUCLEO 1 MODIFICADORES DEL PREDICADO VERBAL.

El predicado también esta considerado como sintagma ya que --

puede ser una palabra o conjunto de palabras constituido por un núcleo y-

modìficadores.Existen dos clases de núcleos;



-278-

a) Verbal.- Compuesto por un verbo conjugado y 

b) No Verbal.-Compuesto por sustantivo,adjetivo o adverbio ~ 

ejemplo;"el alpinista orgulloso de triunfar ••• " el adjetivo -

-orgulloso- esta funcionando como núcleo no verbal o nominal. 

El Predicado puede estar compuesto por dos o m~s núcleos 

"Mis hijos suben, bajan y corren sin parar". 

MODIFICADORES DEL PREDICADO VERBAL. 

Los modificadores del verbo también pueden ser simples o com

puestos directos o indirectos y para diferenciarlos de los modificadores

del sujeto se les denomina como Objeto Directo (O.D.) y Objeto Indirecto

(0.I.) 

a) Objeto Directo (O.D.).- Es la persona,animal u objeto en -

el que recae la acci6n del verbo,existen tres formas de iden

tificarlo; 

l)Responde a las preguntas ¿qué" o ¿quién? ejemplo; "María la 

vo la ropa" ¿qué lavo María? - la ropa- {O.D.). 

2)Se sustituye el O.D. por los pronombres lo,la, los, las,--

ejemplo;"Pepe estudia las lecciones" se intercambia por "Pepe 

las estudia. 

3)El O.O.de la oración activa, pasa a ser sujeto al cambiar -

la oración pasiva y el sujeto pasa a ser complemento predica

do por la preposici6n -por- ejemplo;"La caravana atravez6 el

desierto" (voz activa) ¿qué atravez6? El desierto {O.D.).Cam

biando a voz pasiva queda;"El desierto fué atravezado E2!: la

caravana". 

b)Objeto Indirecto (O.I.) Indica finalidad de la acci6n.Para

identificarlo se siguen los puntos siguientes; 

l)Responde a las preguntas ¿a que? o ¿quien?,¿para que? o ¿p~ 

ra quien? y usa los nexos - a, para y de - ejemplo;"El maestro 

entregó un premio a su alumno" ¿a quién entrego un premio? -a 

su alumno- {O.I.) 

2)El O.I. se puede sustituir por los pronombres - le y les -

ejemplo;"Han traido carne para el enfermo".Se sustituye por 

el pronombre -le- y queda; "le han traido carne". 

3) Los pronombres -me,te, se, nos, os - también funcionan co

mo O.I. no sustituyen sino que funcionan como tal. ejemplo;~ 
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a) Verbal.- Compuesto por un verbo conjugado y

b) No Verbal.-Compuesto por sustantivo,adjetivo o adverbio -

ejemp1o;"el alpinista orgglloeo de triunfar..." el adjetivo -

-orgulloso- esta funcionando como núcleo no verbal o nominal.

El Predicado puede estar compuesto por dos o más núcleos --

"lis hijos suben, bajan 1 corren sin parar".

MODIFICADORES DEL PREDICADO VERBAL.

Los modificadores del verbo también pueden ser simples o com-

puestos directos o indirectos y para diferenciarlos de los modificadores-

del sujeto se les denomina como Objeto Directo (0.D.) y Objeto Indirecto-

(O.I.)

al Objeto Directo (0.D.).- Es la persona,animal u objeto en -

el que recae la acción del verbo,existen tres formas de iden-

tificarlo;

1)Responde a las preguntas ¿qué? o ¿quién? ejemplo; "Haría la

vo la ropa" ¿qué lavo María? - la ropa- (0.D.).

2)Se sustituye el O.D. por los pronombres lo,la, los, las,---

ejemp1o;"Pepe estudia las lecciones" se intercambia por "Pepe

¿gg estudia.
3)E1 O.D.de la oración activa, pasa a ser sujeto al cambiar -

la oración pasiva y el sujeto pasa a ser complemento predica-

do por la preposición -por- ejemplo;“La caravana atravezó el-

desierto“ (voz activa) ¿qué atravezó? El desierto (0.D.).Cm-

biando a voz pasiva queda;"E1 desierto fué atravezado por la-

caravana".

b)0bjeto Indirecto (0.I.) Indica finalidad de la acci6n.Para-

identificarlo se siguen los puntos siguientes;

l)Responde a las preguntas ¿a que? o ¿quien?,¿para que? o ¿pa

ra quien? y usa los nexos - a, para y de - ejemplo;"E1 maestro

entregó un premio a su alumno" ¿a quién entrego un premio? -a

su alumno- (0.I.) ^

2)El 0.1. se puede sustituir por los pronombres - le y les -

ejemp1o;"Han traido carne para el enfermo".Se sustituye por -_

el pronombre -le- y queda; "le han traido carne".
3) Los pronombres -me,te, se, nos, os - también funcionan co-

mo 0.1. no sustituyen sino que funcionan como tal. ejemplo;-
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"El médico nos osculto el corazón". ¿a quienes osculto? A no

notros (O. I. l 

4) Modificador Circunstancial(M.C.) Es un modificador directo 

que denomina la circunstancia de la acción.Esta circunstancia 

puede referirse al tiempo, al lugar o al modo en que se real~ 

za la acción;por tanto responde a las preguntas ¿donde?,¿como? 

¿cuando ? ejemplo; 2Rosario llegará mañana" ¿cuando llegará?

mañana (M.C. de tiempo) ejemplo; "hemos quedado frente a fren 

te"¿corno hemos quedado? frente a frente (Circunstancial de mo 

do).ejernplo" La carrera terminó aquí"¿donde termino? Aquí 

(Circunstancial de lugar). 

Corno se ha podido observar cada unidad de la estructura tie

ne una función y para identificar a cada una de estas funciones se prese~ 

ta el análisis de un enunciado simple; 

El Profesor revisa los exámenes detenidamente" 

Núcleo del sujeto.- profesor (sustantivo) 

M.O. El(pronornbre) 

Núcleo verbal.- Revisa (verbo). 

O.O.( que revisa?.- Los exámenes (pronombre sustantivo) 

Mod. Circunstancial (¿corno revisa?) Detenidamente. -circunstah 

cial de modo-. 

En el caso O.O. esta compuesto por dos palabras, por lo que a 

su vez se analizan la función de estas 'dos palabras.' 

Al hablar de usar tanto oraciones simples <. como las que he

mos analizado) como oraciones compuestas, y también es importante observar 

y analizar, que tipo de oraciones maneja el alumno." A continuación rnencio 

naremos como se encuentra estructurada una oración compuesta y como se ~ 

puede identificar. 

Las oraciones compuestas son enunciados simples que van vincu 

lados entre sí por medio de enlaces coordinantes y subordinantes o signos 

que ejercen esta función, como son los dos puntos(:), punto y coma(;), y 

la coma(,). 

Las oraciones compuestas se dividen en oraciones coordinadas 

y subordinadas. 

!.-ORACIONES COORDINADAS. Son las oraciones que mantienen su independencia 

y van enlazadas por las conjunciones "Y","PERO","QUE" y "0". Ejernplo;"Juan 
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"E1 médico Egg osculto el corazón". ¿a quienes osculto? A no-

notros (0.I.)

4) Modifícador Circunstancia1(H.C.) Es un modificador directo

que denomina la circunstancia de la acci6n.Esta circunstancia

puede referirse al tiempo, al lugar o al modo en que se real;

zs la acci6n;por tanto responde a las preguntas ¿donde?,¿cono?
¿cuando ? ejemplo; 2Rosario llegará mañana" ¿cuando llegará?-

mañana (M.C. de tiempo) ejemplo; "hemos quedado frente a fren

te"¿como hemos quedado? frente a frente (Circunstancial de mg

do).ejemp1o " La carrera terminó §9ui"¿donde termino? Aqui -

(üircunstsncisl de lugar).
Como se ha podido observar cada unidad de la estructura tie-

ne una función y para identificar a cada una de estas funciones se presen

ta el análisis de un enunciado simple;

E1 Profesor revisa los exámenes detenidamente"

Núcleo del sujeto.- profesor (sustantivo)

M.D. El(pronombre)

Núcleo verbal.- Revisa (verbo).

O.D.( que revisa?.- Los exámenes (pronombre sustantivo)

Mod. Circunstancisl (¿como revisa?) Detenidamente. -circunstan

cial de modo-.

En el caso O.D. esta compuesto por dos palabras, por lo que a

su vez se analizan la función de estas'dos palabrasi
Al hablar de usar tanto oraciones simples ( como las que he-

mos analizado) como oraciones compuestas, y también es importante observar

y analizar, que tipo de oraciones maneja el alumnof A continuación mencíg

naremos como se encuentra estructurada una oración compuesta y como se -

puede identificar.

Las oraciones compuestas son enunciados simples que van vincg
lados entre si por medio de enlaces coordìnantes y subordinantes o signos

que egercen esta función. como son los dos puntos(:). punto y coma (;). y

Las oraciones compuestas se dividen en oraciones coordinadas

y subordinadas.

I -ORACIONES COORDINADAS. Son las oraciones que mantienen su independencia

y van enlazadas por las conjunciones "Y","PERO","QUE" y "O". Ejemp1o;"Juan
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dijo que vendría mañana". En este caso los enunciados se encuentran enla 

zados por la conjunci6n"QUE". 

II.- ORACIONES SUBORDINADAS.Estas oraciones no tienen sentido exacto o -

completo por sí solas,dependen de otra oraci6n. Cada enunciado esta uni

do por enlaces subordinados que en este caso son preposiciones.Ejemplo;

"La señora de quién recibimos noticias ••• " la preposicion de funciona co

mo enlace subordinado. 

Cuando se realiza un análisis de las oraciones que usa el me

nor en base a sus estructuras, se observa si existe concordancia entre los 

sintagmas( en género y número), si usa adecuadamente los enlaces de las -

oraciones compuestas (preposiciones o conjunciones}, si omite alguna uni-

dad de la estructura y para realizar este análisis se describe cada nivel; 

es decir, el nivel I esta compuesto por los núcleos del sujeto y predicado, 

y el II nivel por los modificadores del sujeto y del predicado y el III ni 

vel por los elementos de composíci6n (preposiciones y enlaces) que funcio

nan como enlaces. 

De esta forma mediante este análisis observamos sí el menor no 

tiene establecido el uso de pronombres, conjuncíones,preposiciones, si no -

coordina adecuadamente oraciones compuestas porque omite enlaces,si no exis 

te concordancia entre el sujeto y el predicado; si no maneja género y núme

ro, si las oraciones son simples o compuestas etc. 

En base a las fallas que presente en su estructuraci6n se pue

den formar programas reeducativos encaminados a establecer cada elemento -

del enunciado que no se encuentre establecido o no se utilice adecuadamen

te. 

Para comprender mejor este aspecto se present1 la emisi6n y -

análisis de la emisi6n espontánea de un alumno. 
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dijo que vendria mañana". En este caso los enunciados se encuentran enla

zados por la conjunciön"QUE“.

II.- OHACIONBS SUBORDINADAS.Estas oraciones no tienen sentido exacto o --

completo por si so1as,dependen de otra oración. Cada enunciado esta uni-

do por enlaces subordinados que en este caso son preposicíones.Ejemp1o;-

"La señora de quién recibimos noticias..." la preposicion de funciona co-

mo enlace subordinado.

Cuando se realiza un análisis de las oraciones que usa el me-
nor en base a sus estructuras, se observa si existe concordancia entre los

sintagmasl en género y número), si usa adecuadamente los enlaces de las -

oraciones compuestas (preposiciones o conjunciones). si mitealguna uni--
dad de la estructura y para realizar este análisis se describe cada nivel;

es decir, el nivel I esta compuesto por los núcleos del sujeto y predicado,

3 el II nivel por los modificadores del sujeto y del predicado y el III ni
vel por los elementos de composición Ípreposiciones y enlaces) que funcio-

nan como enlaces.

De esta forma mediante este análisis observamos si el menor no
tiene establecido el uso de pronombres. conjunciones,preposicioneS. si no -

coordina adecuadamente oraciones compuestas porque omite en1aces,si no exig

te concordancia entre el sujeto y el predicado; si no maneja género y núme-

ro, si las oraciones son simples o compuestas etc.

En base a las fallas que presente en su estructuración se pue-
den formar programas reeducativos encaminados a establecer cada elemento -

del enunciado que no se encuentre establecido o no se utilice adecuadamen-

te.

Para comprender mejor este aspecto se present; la emisión y -
análisis de la emisión espontánea de un alumno.
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ANALISIS SINTACTICO 

1.- UNA NIÑA TA 111.ALA Y LE TA CHANDO GOTA LA ROTORA 

oración 

HIPOTESIS 

""t."'""'"" N!s ~v:'o·I k• -.. ... .,. º"· ¿-1 s 
UNA~ ~ MALA Y LrTA wcl~TAS LA DOCTORA 

1 ~ 1 ' 1 1 1 1 ¡· 
Qrt. ..,.¡.. 'WCr. ... f'rclt• a..s+. Cl,.t • ~ • 

2.- DEJANDO LA CARTA E A LA SEÑODA E VEA 

oración• 

HIPOTESIS 

.s.T. ESTA DEJANDO LA CARTA A LA SEÑORA t_PARA QUE¡ LA~ 
PU11'1'41•• ·O e-s. O·Í. 1'.v. 

~ .......... 

S·'· 
3.- NO,E SE MONTE UN DEÑO 

oración 

HIPOTESIS 
~t· 

No, ES,PARA QUEJSE MONTE UN SEÑOR. 

¡,~ º~•. -•• ~..... 1'11.Vo \lfl xnor-
C·S. ..~. 

CONCLUSIONES:.Presenta deficiencias en el manejo de oraciones subordinadas 

adverbiales al omitir la conjunción subordinante dinal,presenta problemas 

en la estructuración de perífrasis. Omite articulos,Maneja oración coord.!, 

nada utilizando conjunción. Presenta modificadores de función directa, de~ 

tro de modificador de función directa y circunstancial. Su nivel de estruc 

turación se encuentra afectada. 
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1 1-me-rssxs
asfzspinn oue,ss mm un ssfloa.
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°*- wí,:;-
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tro de modificador de función directa y circunstancial. Su nivel de estruc

t-.oración se encuentra afectada.
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ASPECTO PRAGMATICO 

El trabajo realizado en sujetos con alteraciones de lenguaje

no debe limitarse al estudio de reglas fonológicas, sintácticas y semánt.! 

cas de las emisiones del sujeto. Por esta razón la lingüistica actual re

presentada por corrientes de la pragmática y análisis del discurso, ha re 

tomado la importancia de la comunicación. 

Existen casos en los que los menores articulan adecuadamente

y ñla estructuración de sus enunciados no presentan alteraciones, además

dominan el significado de las palabras que usan (semántica).Pero hablan -

fuera del tema produces frases que carecen de una idea central.De aqui la 

importancia de estudiar el lenguaje bajo el aspecto comunicativo. 

En el acto comunicativo es necesario que el receptor no solo 

reciba el mensaje y aprecien que va dirigido a 61, sino que reconozca la 

intención comunicativa del emisor y que tenga una respuesta conductual o

cogni tiva apropiada a ese mensaje y a la situación en que se encuentra. 

En base a lo mencionado anteriormente, un análisis pragmático 

se realiza por las emisiones espóntaneas del sujeto, estudiandolas de una 

manera relacionada.Es decir, se busca analizarlas observando si existe una 

conección con las emisiones del emisor o de sí mismo. 

Van Dick (1980), menciona que las oraciones no deben estudiar 

se aisladamente sino en relación a las demás oraciones de discurso.También 

argumenta que "las emisiones se usan para realizar acciones.La clase espe

cífica de acción que realizamos cuando producimos una emisión se llama "a~ 

to de habla". El estudio de las emisiones verbales como actos del habla es 

la tarea de la disciplina llamada "pragmática". 

La pragmática tiene una relación con la gramática, y mientras 

esta última disciplina organiza la forma y el significado de las unidades 

de un enunciado, la pragmática analiza su función elocutiva como actos del 

habla. 

Los actos del habla son considerados como actos sociales sólo 

si se llevan a cabo en un contexto comunicativo al que se le puede llamar 

contexto pragmático. 

Un contexto pragmático esta considerado como "un conjunto de

datos a base del cual se puede detrminar si los actos del habla son o no 

adecuadcs 11 {Van Dick 1980). 

?ar,1 analizar este aspecto vemos que es importante entonces -
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El trabajo realizado en sujetos con alteraciones de lenguaje-

no debe limitarse al estudio de reglas fonolögicas, sintåcticas y semãnti

cas de las emisiones del sujeto. Por esta razón la lingüística actual re-

presentada por corrientes de la pragmática y análisis del discurso, ha rg
tomado la importancia de la comunicación.

Existen casos en los que los menores articulan adecuadamente-

y ñla estructuración de sus enunciados no presentan alteraciones, además-
dominan el significado de las palabras que usan (semãntica}.Pero hablan -
fuera del tema produces frases que carecen de una idea centra1.De aqui la
importancia de estudiar el lenguaje bajo el aspecto comunicativo.

En el acto comunicativo es necesario que el receptor no solo

reciba el mensaje y aprecian que va dirigido a él, sino que reconozca la

intención comunicativa del emisor 3 que tenga una respuesta conductual o-

cognitiva apropiada a ese mensaje y a la sltuaciån en que se encuentra.

En base a lo mencionado anteriormente, un análisis pragmãtico

se realiza por las emisiones espôntancas del sujeto, estudiandolas de una

manera relacionada.Bs decir, se busca analizarlss observando si existe una
conección con los emisiones del emisor o de si mismo.

Van Dick (1980). menciona que las oraciones no deben estudia;

se aisladamente sino en relación a las demás oraciones de discurso.También

argumenta que "las emisiones se usan para realizar acciones.La clase espe-
cifica de acción que realizamos cuando producimos una emisión se llama "ac

to de habla". El estudio de las emisiones verbales como actos del habla es

la tarea de la disciplina llamada "pragmática".
La pragmática tiene una relación con la gramática, 3 mientras

esta última disciplina organiza la forma y el significado de las unidades

de un enunciado, la pragmática analiza su función elocutiva como actos del

habla.

Los actos del habla son considerados como actos sociales sólo
si se llevan a cabo en un contexto comunicativo al que se le puede llamar

contexto pragmática.

Un contexto pragmática esta considerado como "un conjunto de-

datos a base del cual se puede detrminar si los actos del habla son o no

adecuados" ¿Van Sick 19803.

= Para analizar este aspecto vemos que es importante entonces -
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considerar los actos del habla, estudierlos y observar el tipo de fallas

que presentan los niños en su actividad comunicativa y a partir de aquí -

encontrar modelos que apoyen el trabajo de reeducación encaminado a lograr 

una comunicación apropiada a to~a situación. 

La actividad discursiva no puede verse unicamente como un PI'2 

dueto de unidades, elementos y reglas; sino como la ejecución de una ac~ 

ción.Tomando en cuenta esta afirmación se describirán las unidades o con

textos que constituyen la actividad discursiva. 

ACTOS VERBALES 

Searle (1969) considera el acto verbal como la unidad mínima

de la comunicación lingUistica. Este acto se basa en lo que se escucha, lo 

que se conoce y en lo que se cree. 

Van dijk (1980) menciona que los actos verbales son satisfac

torios sólo si cubren con cierto nWllero de condiciones; 

1) El agente debe tener conocimientos de sus propios deseos,

preferencias y habilidades. 

2) Tener conocimiento del mundo, de la situación actual de sus 

compañeros en la interacción etc •• 

3) Tener necesidades o preferencias que expliquen la motiva-

ción de la acción. 

4) Las circunstancias deben ser propicias para que la acción

pueda ser realizada. 

El acto verbal esta compuesto de tres tipos de actos que se -

ejecutan simultáneamente; 

a) LA LOCUCION.- Formada por el acto en sí de ermitir sonidos 

como del significado, manifestando en la construcción de una proposición

que tiene dos partes; LA REFERENCIA Y LA PREDICACION. La referencia es la 

parte que dá información de quién o de qué se habla y la predicaciónlo -

que se dice de esta persona, animal u objeto. 

b) LA ILOCUCION.- Es un acto convencional formado por una in

tención del hablante que debe ser conocida por el oyente.Existen actos c~ 

ya intención es de petición de acción,petición de respuesta, aseveración, 

respuesta y exclamación. 

e) LA PERLOCUCION.- Es el reconocimiento de la intención por 

parte del oyente, en este caso se observa si oyente responde a una pregll!! 

ta o ejecuta una acción ante su petición. 
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que presentan los niños en su actividad comunicativa y a partir de aquí -
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una comunicación apropiada a toda situación.
La actividad discursiva no puede verse unicamente como nprg
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que se conoce y en lo que se cree.

Van dijk (1980) menciona que los actos verbales son satisfac-
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1) El agente debe tener conocimientos de sus propios deseos.-
preferencias y habilidades.

2) Tener conocimiento del mundo, de la situación actual de sus

compañeros en la interacción etc..
3) Tener necesidades o preferencias que expliquen la motiva-

ción de la acción.
4) Las circunstancias deben ser propicias para que la acción-

pueda ser realizada.

El acto verbal esta compuesto de tres tipos de actos que se -
ejecutan simultáneamente;

a) LA LOCUCION.- Formado por el acto en si de eraitir sonidos
como del significado, manifestando en la construcción de una proposición-
que tiene dos partes; LA REFERENCIn Y La PREDICACION. La referencia es la
parte que dá información de quién o de qué se habla y la predicaciónlo -
que se dice de esta persona, animal u objeto.

bi LA ILOCUCION.- Bs un acto convencional formado por una in-
tención del hablante que debe ser conocida por el oyente.Existen actos cu
ya intención es de petición de acción,petición de respuesta, aseveración,

respuesta y exclamación.

c) LA PERLOCUCION.- Es el reconocimiento de la intención por

parte del oyente, en este caso se observa si oyente responde a una pregun

ta o ejecuta una acción ante su petición.
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En muchas ocaciones puede existir concordancia entre las oraciones usadas 

es decir, preguntar mediante una interrogaci6n o nega•· mediante una nega

ci6n; pero también puede ser que esta concordancia no se encuentre, como 

en el caso que se realiza una pregunta con la intenci6n de aseverar (ejem; 

¿acaso estas sordo? en lugar de "no me escuchas"). 

Mediante la conversaci6n con los niños se puede notar si se -

encuentran establecidos esta serie de actos y si comprenden la intenci6n

de las oraciones que se le presentan. 

TURNOS 

El turno es la secuencia de emisiones entre un hablante y uno 

oyente, es decir el intercambio de la oportunidad de hablar. 

En menores con manejo inadecuado del acto comunicativo, dejan 

pasar turnos ya sea porque no emiten verbalizaciones o sus latencias per

miten que se les robe su turno de hablar. En otras ocaciones interponen -

sus verbalizaciones en un turno que no les corresponde. 

Existen varios mecanismos que se deben manejar para hacer el

cambio de emisor: la entonaci6n,el silencio, la estructura convencional o 

gramatical, el señalamiento, el ritmo,las actitudes corporales o expresi~ 

nes en que el hablante promueve la intervencion del oyente. 

INTENCION Y OBLIGACION 

Una conversaci6n no puede llevarse a cabo sin la obligaci6n -

que toman ambos participantes de tomar parte en ella. Además el oyente d! 

be identificar la intenci6n del hablante.En la terapia de lenguaje siempre 

debe cumplirse tanto la intenci6n como la obligaci6n para que siempre sea 

significativo el contexto de la conversaci6n. 

REGLAS DE CONVERSACION 

Existen cuatro postulados o reglas presentes en toda conversa 

ci6n; 

al DE CANTIDAD.- Consiste en que el hablante debe dar la can

tidad necesaria de informaci6n(ni más ni menos). 

b) DE CUALIDAD.- Tratar de decir lo que se crea sea la verdad 

o realidad. 

el DE PELEVANCIA.-Que lo que se dice sea importante o signi6i 

cativo para la situac ión comunicativa. 

En :as alteracion~s del lenguaje, el niño puede hablar de ~ás 

no respetando el ::-os tu lado de •;anti dad: es decü· puede menctonar cosas --
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En muchas ocaciones puede existir concordancia entre las oraciones usadas

es decir, preguntar mediante una interrogación o nega~ mediante una nega-

ción; pero también puede ser que esta concordancia no se encuentre, como
en el caso que se realiza una pregunta con la intención de aseverar (ejem;

¿ acaso estas sordo? en lugar de "no me eecuchas”).
Mediante la conversación con los niños se puede notar si se -

encuentran establecidos esta serie de actos y si comprenden la intención-
de las oraciones que se le presentan.

TURNOS

El turno es la secuencia de emisiones entre un hablante y uno

oyente, es decir el intercambio de la oportunidad de hablar.

En menores con manejo inadecuado del acto comunicativo, dejan

pasar turnos ya sea porque no emiten verbalizaciones o sus latencias per-

miten que se les robe su turno de hablar. En otras ocaciones interponen -
sus verbalizaciones en un turno que no les corresponde.

Existen varios mecanismos que se deben manejar para hacer el-

cambio de emisor: la entonaci6n,e1 silencio, la estructura convencional o

gramatical. el señalamiento, ei ritmo.iae actitudes corporales o expresig
nes en que el hablante promueve la intervencion del oyente.

INTENCION Y OBLIGACION
Una conversación no puede llevarse a cabo sin la obligación -

que toman ambos participantes de tomar parte en ella. Además el oyente de
be identificar ia intención del hab1ante.En la terapia de lenguaje siempre

debe cumplirse tanto la intención como la obligación para que siempre sea

significativo ei contexto de la conversación.

REGLAS DE CONVERSACION

Existen cuatro postulados 0 reglas presentes en toda conversa
ción;

a) DE CANTIDAD.- Consiste en que el hablante debe dar ia can-
tidad necesaria de informaci6n(ni más ni menos).

b) DE CUALIDAD.- Tratar de decir lo que se crea sea la verdad

o realidad.

ci DE RELEVANCIA.-Que lo que se dice sea importante o signifii
cativo para la situación comunicativa.

En las alteraciones del lenguaje. eì niño puede hablar de más
no respetando el oostulado de cantidad: es decir puede mencionar cosas --
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fuera de contexto y de poca importancia.El no manejar estos postulados -

provoca una reacci6n negativa por parte del oyente,que puede impedir que

se lleve a cabo la conversación. 

INFORMACION TEMATICA 

En las alteraciones del lenguaje puede suceder que excluyan -

el tema de una conversaci6n presentanrto sujetos tácitos en los casos en -

que no deben hacerlo.Es decir, el niño no sabe en que momento puede excl~ 

ir o en cuál debe incluir determinada información.En toda emisión es im-

portante tanto la orientación temática como el comentario que se realice

del tema por ejemplo; "El día es nublado y lluvioso", el t6pico es el dia 

y el comentario que se realiza es acerca del estado de éste. 

El manejo adecuado de la orientación temática, entonces debe

considerar tanto el t6pico del que se habla así como del comentario de és 

te, la exclusión del tópico puede realizarse cuando se puede presuponer,

es decir tanto el oyebte como el hablante conocen el tóp!co al que se ha

ce referencia. 

CONOCIMIENTO DEL MUNDO 

Para saber qué puede o no presuponerse se requiere de un ade 

cuado conocimiento del mundo. Este conocimiento aunque posteriormente se

utiliza para emisiones verbales, no se desarrolla necesariamente a travéz 

de un medio verbal. Por lo general su base esta en la rutina diaria, en -

las experiencias, en la integración al medio y en el desarrollo cogniti_ 

vo. 

Existen dos partes del conoci:niento: "el saber que" y "el sa

ber como", que abarca por un lado las creencias del mundo y por el otro -

el uso de esquemas, estructuras y relaciones.A través de la construcci6n

de estas dos partes se puede llegar a anticipar e infer.r más allá de la

situaci6n concreta que compone una experiencia. 

COHERENCIA 

Cuando se habla se presenta una secuencia de oraciones o pro

posiciones( proposicion el el significado que subyace en una clausula u -

oración simple). Estas proposiciones se encuentran relacionadas satisfa--

ciendo ciertas relaciones semánticas. A esta secuencia de proposicio-

nes relacionadas se le conoce como COHERENCIA LINEAL e incluye lo que se 

dice en un momento,la preparación de lo que se dirá y la referencia a la

que se dijo antes. 

La idea general del discurso se conoce como COHERENCIA GLOBAL 

-zas-
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de un medio verbal. Por lo general su base esta en la rutina diaria, en -
las experiencias. en la integración al medio y en el desarrollo cogniti¿

vo.
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caracteriza al discurso como a un todo.Por lo general no se recuerda el 

discurso por las oraciones individuales sino por el tema o ciertas carac 

terísticas escenciales. 

Van Dijk (1980), menciona que la coherencia lineal y la global 

son interdependientes.Puede presentarse una coherencia lineal ( serie de

proposiciones en orden) sin una coherencia global.Lo que no puede suceder 

esque exista una coherencia global sin una coherencia lineal. 

La presencia de la coherencia en ambos niveles organizadas, -

permite seguir una conversación y poder predecir de lo que se va a hablar. 

La coherencia y el orden de los elementos van acompañados por el uso de -

nexos que garantizan que sea más fluída y comprensiva la conversación.Es

tos nexos pueden ser preposiciones, conjunciones y adverbios.A través de

estos nexos se ligan, relacionan y conectan proposiciones y actos verbales 

para reforzar la coherencia. 

En los problemas de lenguaje es común observar que los menores 

describen láminas, mencionando frases sin formular una coherencia global, 

~or lo cual es necesario que se trabaje hasta lograr que maneje los dos -

niveles de coherencia y el uso adecuado de nexos o conectivos para lograr 

una comunicación efectiva. 

PARTICIPANTES 

Es necesario saber hablar de un tipo de oyentes, como en el 

caso de hablar con niños o en una junta importante con gente adulta.La -

información que se requiere para saber como hablar según sea el tipo de -

auditorio es parte también del conocimiento del mundo.Es importante tomar 

en cuenta quienes son los participantes para poder respetar los postulados 

conversacionales. 

TIEMPO Y LUGAR 

También es necesario conocer cuando y donde se realiza una e

misión,por ejemplo; no pueden contarse chistes en un velorio. Una emisión 

puede tener significado por el lugar y tiempo en que se dice. 

Para un análisis completo de las alteraciones de lenguaje es

necesario considerar los aspectos de conversación anteriormente citados,

en forma integral.El estudio integrado de cada elemento no daría datos 

suficientes para diagnosticar y proponer alternativas de tratamiento. 

Es preciso analizar en que puntos se encuentran mayores pro-

blemas (fonológico, sintáctico o semántico) o qué máximas de conversación -

no son ~espetadas (conocimiento del mundo, empleo de actos verbales,cohe-
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puede tener significado por el lugar y tiempo en que se dice.
Para un análisis completo de las alteraciones de lenguaje es-

necesarìo considerar los aspectos de conversación anteriormente citados,-

en forma integral.El estudio integrado de cada elemento no daria datos -

suficientes para diagnosticar y proponer alternativas de tratamiento.

Es preciso analizar en que puntos se encuentran mayores pro-
blemasífono1ôgico,aintáctico o semántico) o qué máximas de conversación -

no son respetadas Ifconocimiento del mundo, empleo de actos verbales,cohe-
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-rencias etc). 

Este tipo de analisis garantiza un estudio en dos planos: ve~ 

bal y no verbal. Las reglas conversacionales que se han mencionado dentro 

del aspecto pragmático, llevan implicitas experiencias no verbales que son 

parte del lenguaje y de la comunicaci6n. 

A continuaci6n se presenta el análisis del aspecto pragmático 

realizado en un menor atendido en el centro. 

ASPECTO PRAGMATICO 

1.-¿Adecua la utilizaci6n de turnos en la participaci6n comunicativa? 

Deja pasar turnos cuando presenta latencias iniciales en su conversaci6n. 

En otras ocaciones aún dirigiendole la pregunta directamente cede el turno 

a otro compañero. 

2.- Analice los actos verbales que utiliza. 

El menor presenta pocos actos verbales, realiza saludo al llegar, realiza 

de petici6n para salir del salón solamente. 

3.- ¿Respeta las reglas de conversaci6n? 

a) DE r~N~TDAD.- Da mínima cantidad de informaci6n en su conversaci6n. 

b) DE CUALIDAD.- Se presenta su dialogo dentro de una realidad 

c)DE RELEVANCIA.- Sus respuestas estan relacionadas a la conversaci6n y -

son relevantes al tema. 

d) DE MODO .- Su tono que utiliza es bajo y su ritmo lento. 

4.-¿Su conocimiento del mundo le permite inferir y presuponer? 

Se nota su tendencia a inferir cuando se le pregunta sobre el uso de cier 

tos animales y el objetivo de un servidor público.También se not6 presup2 

sici6n al preguntarle cual sería su forma de proceder ante una situaci6n

ficticia. 

5.- ¿ Su discurso es coherente en el contexto? 

Su conversaci6n es coherente, siempre esta basado en un tema. 

6.-¿Existe coherencia global y lineal? 

A pesar de su problema de estructuraci6n se presenta un lineamiento en su 

conversaci6n, sin salir del tema. 

CONCLUSIONES: 

No presenta problemas marcados en este aspecto, exepto en que deja pasar

turnos y el tono y ritmo de voz no son los adecuados. 
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ALTERNATIVA DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN LAS ALTERACIONES DEL LENGUAJE 

A lo largo de los tres capitulos anteriores se revisaron diversas 

formas de diagn6stico basados en tres diferentes corrientes teoricas in

teresadas en el estudio de los trastornos del lenguaje. 

En base a estas revisiones se plantear~ una forma de diagnóstico y 

trata~ento que considera las aportaciones de estas corrientes as! como

trata de superar las limitaciones (observadas a lo largo del trabajo con 

menores con problemas de lenguaje) de evaluación y tratamiento. 

Mediante este planteamiento se pretende: 

1) Evitar li;nitarse a la corrección de los problemas de articulación, e.!l 

caminadc; al trabajo de punto y modo de articulación, as! como la repeti

ción de fonemas, palabras y frases. 

2 J Levar un diagnóstico que evite el uso de etiquetas de los trastornos

de lenguaje. 

3) tener una visión amplia de las alteraciones del lenguaje sin caer en 

la interpretación demasiado exhaustiva acerca de la actividad nerviosa. 

4) Evitar situaciones rígidas de evaluación, donde el menor se sienta -

evaluado y su respuesta no sea lo suficientemente espontanea. 

5) Plantear formas de regist..,., tanto para las efecuciones relacionadas -

con la articLl0ci.Ón como a la comprensión del lenguaje. 

6) Llevar UBll terapeÚtica donde pueda corregirse en forma grupal (de 3 ó 

4 sujetos) los problemas de lenguaje sin limitarse a un tratamiento indi 

vidualizado 0 

Considerando estos puntos as! como las aportaciones de los difere_!l 

tes úreas teóricos, el diagnÓstico y el tratamiento planteados contem

plan los aspectos fundamentales en el uso del lenguaje: 

A) EL LEt;GUA.JE AR7ICU1..ADO. 

B) LA CO!'.F?.ENS!CN DEL LENGUAJE. 

Para el an~lisis y trabajo con estos dos aspectos es necesario des 
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Para el análisis y trabajo con estos dos aspecms es necesario des
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glosarlos y considerar que puntos comprende cada lU'\O de ellos asi como 

formas de evaluaci6n usados. 

DIAGNOSTICO 

c:.Smo se mencion6 anteriormente, se busca dentro del diagn6stico

evitar situaciones donde el menoE se sienta examinado y que esta misma 

sensación haga que el menor no presente emisiones usarlas de una forma

cotidiana. 

Estas emisiones no serian lo suficientemente reales y los datos

obtenidos no dar!an información exacta de la probl~tica del sujeto. 

Por esta raz6n se ha observado que después de establecer un ra

pport con el menor es necesario establecer una conversación, donde se 

traten temas cotidianos, se realicen juegos y que el menor sea el que 

pueda guiar los temas de conversación. 

Debido a lo arriba planteado, se mencionas dos formas para lle-

var el diagn6stico: 

a) INFORMAL 

bl FORMAL 

La primera como ya se mencin6 se encamina a tomar datos de las !. 

iaisiones espontaneas as! como crear un ambiente de confianza con el 11!! 

nor. La segunda se basa en las respuestas especificas ante preguntas -

directas. 

La primera modalidad se usa esencialmente en el análisis del lE!,!! 

guaje articulado y el segundo tipo, en el análisis de la comprensión -

del lenguaje. El examen realizado de los dos aspectos 1el lenguaje no 

se lleva de una manera dgida. en cada una de las dos formas (informal 

- formal), ya que en varias ocasiones se pueden retomar datos acerca -

de la comprensión del lenguaje durantela emisión espontanea del sujeto 

realizandole preguntas no preestablecidas 6 analizar problemas articu

latotios en sus respuestas a consignas directas. 

A continuación se describirá la manera como se llevará a cabo la 
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glosarlos y considerar que puntos comprende cada uno de ellos asi como

formas de evaluación usados.

DIAGNOSTICD

Cómo se mencionó anteriormente, se busca dentro del diagnóstico-

evitar situaciones donde el menor se sienta examinado y que esta misma

sensación haga que el menor no presente emisiones usadas de una forma-
cotidiana.

Estas emisiones no serian lo suficientemente reales y los datos-
obtenidos no darian información acacta de la problematica del sujeto-

Por esta razón se ha observado que después de establecer un ra-
pport con el menor es necesario establecer una conversación, donde se
traten temas cotidianos, se realicen juegos y que el menor sea el que

pueda guiar los temas de conversación.
Debido a lo arriba planteado, se mencionas dos formas para lle-

var el diagnóstico:
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directas.

La primera modalidad se usa esencialmente en el análisis del leg
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- formal), ya que en varias ocasiones se pueden retomar datos acerca -
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realizandole preguntas no preestablecidas 6 analizar problemas articu-
latotios en sus respuestas a consignas directas.

Ju continuación se describirå la manera como se llevará a cabo la
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evaluación en estas dos llY>dalidades. 

1.- LENGUA.JE ARTICULADO 

Este asFecto se encuentra relacionado con las emisiones verba

les del sujeto ya sea en forma imitativa o en sus emisiones esponta

neas. El objetivo es el analizar el uso que hace de los fonemas, pa

labras y enunciados para encontrar los errores que presta. Para el -

análisis de este punto se estudiará separadamente los siguientes as

pectos: 

A) FONOLOGICO. 

B) S!NTACTICO. 

C) CARACTERISTICAS DE LA iOZ. 

ASFECTO FOMOLOG!CO 

Como se observo al revisar la teoria lingüística. es necesario 

tener una visión amplia acerca del contexto donde se emiten los fon~ 

mas. as! como determinar si las omisiones y/o sustituciones se deben 

al punto o rrodo de articulación. Por lo cual se consider~ r::ue <el an~ 

lisis fonológico, descrito en la revisión de este marco teóricot es 

el que especifica de una manera amplia las deficiencias en el plano

de la articulación de fonemas. Además de que el tratamiento puede e~ 

tar directamente encaminado a la correscción de estos errores, ya 

que se encuentra indicado tanto la posición del fonema a corregir C,2 

lllO la forma de hacerlo. ya sea basada en el punto o en el modo de ~ 

ticulación. 

ASPECTO SINTACTICO 

Este segundo aspecto relacionado con la emisión de palabras -

dentro de un enunciado es también importante para observar si el su

jeto usa las palabras de una manera lÓgica y funcional dentro de sus 

enunciados. Por otro lado se necesita tener una información acerca -

de las categorías gramaticales establecidas en el menor as! como las 

que son necesari~s cGtablecer. 

El análisis sintáctico prestado en la revisión de la teoria -

lingÜistica es la forma más apropiada donde se encontr6 que esta in

formación puede darse de una manera m!s amplia• y al igual que el a

nálisis fonolÓgico. proporciona los datos para dirigir la terapeúti

ca al estal::·lecimiento de categorías gramaticales o a la eliminación

de un inadecuado uso de las palabras dentro de sus enunciados. 
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CARACTERISTICAS DE LA VOZ. 

Uno de los errores en las emisiones verbales del lenguaje es la fo!: 

ma inadecuada del uso de la voz, tanto en su ritmo, tono e intensidad. Se 

sabe que el uso de estos rasgos son los que le dan las emisiones la int~ 

ciÓn de una interrogación, ordenó protesta, y que el uso inadecuado de e~ 

tos rasgos afectan tanto a la fluidez como a la comprensión del lenguaje. 

A partir de esta observación es importante considerar durante la -

evalnaciÓn la emisión de estos rasgos en dos modalidades: 

a) ESPONTANEA: Observando durante la conversación las caracteristi

cas de la voz del sujeto. 

b) IMITATIVA: Donde el menor repita frases o palabras usando dife

rentes tonos, (Grave - Agudo), intensidades (Fuerte - Bajo) y ritmos <Rá

pido - Lente). Estas emisiones las realizar~ en base a la descripción de 

láminas, donde los personajes esten en condiciones especificas para emi~ 

tir por ejemplo un tono agudo (un niño pequeño) o grave (un papá enojado). 

Para la evaluación de estos tres aspectos se establece una conversa

ción referida a la descripción de alguna lámina y a partir de ésta se rea

lizan preguntas sobre algun tema relacionado. Se usa también el jueqo de -

loteria de silabas compuestas, donde el menor nombra cada uno de los obje

tos y de aqu! se observa si el 18eJ'lOr presenta sus tituciones y/u omisiones 

en algunos fonemas o silabas. 

Después de esta forma de evaluación se le indica al llellOr que tiene

qae responder a una serie de preguntas y se aplica la Batería de Lenguaje

de Bertha Dernann; elaborada para menores de 6 a 14 años de edad. 

Esta batería es la usada hasta el momento por dos razones: 

1) Abarca otros aspectos que van ~s all~ del plano fonológico y sintkti-

co. 

2) Debido al conocimiento que se maneja acerca de sus bases te6ricas se -

puede manejar la info.rmación obtenida. 

Este tipo de evaluación entrar!a dentro de l~ IROdalidad formal y va 

encaminada al examen de la comprensión de lenguaje. 

II.- COMPRENSION DE LENGUAJE. 

La aplicación de la batería de lenguaje no va encéllllinada a un diag-:

nóstico donde se determine el tipo de retardo que presenta el menor, ni a 

encontrar necesariamente una patolog!a. El objetivo de anilisis de esta b~ 

teria va guiada a la comprensión de lo que esta sucediendo en la activi-
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dad neurodinámica de la corteza cerebral y, lo más importante, encamina_:: 

nos a una te.rapéutica basada en estos resultados. 

Azcoaqa (1979) menciona que la evaluacion del lenguaje basado en -

la Bateria Bertha Dennann, considera 3 aspectos que son el lingüistico,

el bio16qico y el psicol6gico. En el presente trabajo se da mayor impo_:: 

tancia al criterio psicol6qico basandonos en el estado evolutivo del le~ 

guaje en el niño. 

Considerando este desarrollo del lenguaje se puede llevar a cabo -

una terapia que abarque los siguientes puntos: 

a) Basarse en el desarrollo dellenguaje tomando en cuenta tanto el 

lenguaje externo como el lenguaje interno. 

b) En base a la etapa de desarroilo lingÜistico en que se encuen

tre el sujeto, se realizar&n una serie de act'. ·1idades didácticas encallli

nadas a establecer conceptos cotidianos en los menores. 

c) El inciso antes mencionado se loqrará mediante la relación en

tre significante y significado, lograndose a la vez la ampliación de vo

cabulario. 

dl Ampliando el vocabulario y en base a la etapa de desarrollo li~ 

güistico, se ejercitar&n una serie de organizaciones categoriales, usan

do así procedimientos inductivos, donde el sujeto incluirá o excluirá e

lementos dentro de una categoria (semejanzas y diferencias). Esto le 

permitirá al menor realizar una serie de definiciones. 

e) A la vez esta terapeÚtica permitirá mediante preguntas, que el

sujeto responda a cuestionamientos de causalidad, procedencia ó finali

dad (comprensión de situaciones). 

f) Por 6ltimo el menor usará un lenguaje donde exista la posibili

dad de creatividad y no una repetición de estructuras del lenguaje adul-

to. 

La evaluación de est:Ds ele~ien':os se realizará mediante la aplica

ción de consignas del subtest de Dialogo Dirigido corr.r!'."E!ndido en la Bat!!_ 

ria. 

Otro elemento consi~erado dentro de la comprensión de lenguaje y -

que va relacionado con el aspecto biológico son las praxias orof aciales. 

Como se mencionó al revisar la teoria neurolingüistica, las praxias es~ 

tan consideradas como una de las funciones cerebrales superiores, y las 

fa::3s prest3das en este tipo de funciones indican alteraciones en el a-
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do aii procedinientos inductivos, donde el sujeto íncluirå 0 excluirå e-

lementos dentro de una categoria (semejanzas y diferencias). Esto le --

permitirá al menor realizar una serie de definiciones.
el A la vez esta terapefitìca permitirá mediante preguntas, que e1-

sujeto responda a cuestionamientos de causalidad, procedencia 6 finali-
dad loomprensiôn de situaciones).

f) Por ultimo el menor usarå un lenguaje donde exista la posibili-

dad de creatividad y no una repeticiôn de estructuras del lenguaje adul-

to.

La evaluaciôn de estos elementos se realizara medìantevla ap1ìca--
ción de consignas del subtest de Dialogo Dirigido comprendido en la Bate

ria.

Otro elemento considerado dentro de la comprenslôn de lenguaje Y ...

que va relacionado con el aspecto biolågìco son las praxias orofaciales.
Como se mencionó al revisar le teoria neurolingüìstíca, las praxias es-

tan consideradas como una de las funciones cerebrales superiores, y las

faïïas prestadas en este tipo de funciones indican alteraciones en el a-



-293-

nalizador rotor verbal. Encontrandose disfunción en la actividad práx!_ 

ca del sector orofacial, se proceder~ a realizar una serie de activida

des, buscando establecer los movimiP..ntos involucrados y coordinados pa

ra la emisión de fonemas, palabras y enunciados. 

La evaluaci6n de estas práxias se encuentra dentro de la modali

dad formal de evaluación, al igual que el subtest de Ordenes Complejas

de Selecci6n y Ejecución. Este subtest proporciono datos acerca de la 

comprensión de las instrucciones que se le dan verbalmente y se regis

tra si las rea:iza en forma cronológica o si presenta sustituciones u .2. 

misiones de cada orden. 

Los subtest de ImitaciÓn Verbal Diferida, Imitación Verbal Inme

diata, Descripción y Narraci6n, comprendidas en la Bateria Bertha Der

mann, se aplican inicialmente en la evaluación Informal como ya se indi 

c6. 
A lo largo de estas dos formas de evaluación se observa como se -

presentan los dispositivos básicos del aprendizaje mencionados al revi

sar la teoría neurolingili.stica. Son importantes estos datos porque los 

sujetos atendidos son remitidos por problemas de aprendizaje, encontré!l 

dose comprometidas a la vez las alteraciones de lenguaje. Dentro de la 

terapia se persigue trabajar involucrando estos dispositivos y apoyar -

as{ la actividad del aprendizaje académico. Por otro lado la altera-

ción en cualquiera ,4 e estos dispositivos (como serla la atención) no -

permitiría que se lleve a cabo adecuadamente la reeducación del menor. 

El registro de estos dispoiiitivos al ig,..ial que toda la evaluación 

descrita, se realiza en forma cualitativa indicando si se encuentran o 

no ":tablecidos y la forma en que se encuentran perturJados. 

Al final de la evaluación se realiza un reporte que abarca datos

tanto del lenguaje articulado como comprensivo, as! como de la activi

dad observada de los dispositivos básicos del aprendizaje. 

Dentro del aspecto co11prensivo se considera: 

1) Comprensi6n de Consignas.- Donde se indica si respondi6 a las consis_ 

nas adecuadamente. s! comprendió en la aplicaci6n de Diálogo Dirigido 

las preguntas, si presento latencias en sus respuestas o definitivamen

te no presento respuestas. 

2) Aspecto PsicolÓqico.- Si indica en base a sus respuestas el nivel -
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nalizador motor verbal. Encontrandose disfunción en la actividad pråxi
ca del sector orofacial, se procederå a realizar una serie de activida-

des, buscando establecer los movimientos involucrados y coordinados pa-

ra la emisión de fonemas, palabras y enunciados. _
La evaluación de estas pråxias se encuentra dentro de la nodali-

dad formal de evaluación, al igual que el subtest de Ordenes Complejos-

de Seleccion y Ejecucion. Este subtest proporciono datos acerca de la

comprensiôn de las instrucciones que se le dan verbalmente y se regis-

tra si las realiza en forma cronológica o si presenta sustituciones u 2

misiones de cada orden.

las subtest de Imitaciôn Verbal Diferida, Imitación Verbal Inne...
dieta, Descripcion y Narraciån, coqprendidas en la Bateria Bertha Der-

lnann, se aplican inicìalmmte en la evaluacion Informal como ya se indj._

oô.
A 10 largo de estas dos formas de evaluacion se observa como se -

presentan los dispositivos båsioos del aprendizaje mencionados al revi-

sar la teoria neurolingììistica. Son importantes estos datos porque los
sujetos atendidos mn remitidos por problemas de aprendizaje, enoontra¿

dose comprometidas a la vez las alteraciones de lenguaje. Dentro de ia
terapia se persigue trabajar involucrando estos dispositivos y apoyar -
asi la actividad del aprendizaje academico. Por otro lado la a1tera--

ción en cualquiera de estos dispositivos (com seria la atención) no -
permitiría que se lleve a cabo adecudanente 1a reeducaciön del menor.

E1 registro de estos dispositivos al igual que toda ia evaluación
descrita, se realiza en forma cualitativa indicando si se encuentran o
no --:tablecidos y la forma en que se encuentran perturøados.

A1 final de la evaluaciån se realiza un reporte que abarca datos-
tanto del lenguaje articulado como comprensivo, asi como de ia activi-

dad observada de los dispositivos basicos del aprendizaje.

Dentro del aspecto comprensivo se considera:

1) Comprensión de Consignas.- Donde se indica si respondió a las consig

nas adecuadammte. Si comprendiå en ia aplicación de Diálogo Dirigido

las preguntas, si presento latencias en sus respuestas o definitivamen-

te no presento respuestas.
2) Aspecto Psicológico.- Si indica en base a sus respuestas el nivel -
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de desarrollo lingüistico en que se encuentra. Si sus definiciones las 

realiza en base al uso, si puede realizar clasificaciones, si puede en

contrar semejanzas o diferencias. Las respuestas del menor indicarfui 

si se encuentra en lD1 nivel Preoperacional u operacional. Esto es m 

indicativo para la foil!la de llevar la terapia. 

3) Actividad Nerviosa.- Se dan datos de la actividad neurodinámica, in

dicando se se notaron alteraciones en los analizadores involucrados en 

el lenguaje (verbal, motor v~rbal y fonol6gicol Ó en las funcione~ s~ 

riores (gnosias - praxias). 

4) Nivel Lingüistico.- En base a los datos obtenidos anteriorwiente y to 

mando en cuenta las etapas de desarrollo lingüistico se deteI111ina el ni 
vel en que se encuentra el menor. (Sasado en la Ontogenia del Lenguaje 

Azcoaga 1979 l • 

Dentro del aspecto articulatorio se considera: 

al El Aspecto Fonológico.- Donde se dan datos acerca de las sus

ti tucicnes y/u omisiones que presta el sujeto, tan~..o en los fonemas co

mo en las s!labas compuestas. 

b) Aspecto Sintáctico.- Se indica el tipo de enunciados que m~ 

ja el menor ( unimembres - bimembres, simples - compuestos) y COlllO usa -

cada elemento de estos enunciados. 

c) Caracteristicas de la Voz.- Se dan datos acerca del ritrro, -

prosodia y tono de voz que usa el sujeto. 

Por Último se encuentran comprometidos los dispositivos b-'sicos -

del aprendizaje analizándolos separadamente: 

-"'lemoria.- En base a las respuestas emitidas en el subtest de ordenes 

de selección y ejecución, se reporta se el ~enor presento ima memoria -

inmediata, realizando las ejecuciones adecuadamente. 

-Atención.- Se reporta si el menor present.6 distractibilidad a lo lar

go de la evaluación. 

-Habituación.- Se indica si la distractibilid!ld se debió a que el rrte

nor no se habituo facilmente a los eventos presentados durante la eva

luación (ruidos, sonidos, personas etc.). 

-Motivación.- Esto se reporta cuando el sujeto no se presta a la eva

luación, rehusando a responder, !l'Ostrando enojo o fastidio, o cuando es 

necesario instigar demasiado para sus participaciones. 

-294-

de desarrollo lingiìistioo en que se encuentra. Si sus definiciones las
realiza en base al uso, si puede realizar clasificaciones, si puede en-
contrar semejanzas o diferencias. Las respuestas del menor indicarán -
si se encuentra en un nivel Preoperacional u operacional. Esto es tn -
indicativo para la forma de llevar la terapia.
3} Actividad nerviosa.- se dan daras de 1a actividad naumdinánica, in-
dicando se se notaron alteraciones en los analizadores involucrados en

el lenguaje (verbal, motor verbal y fonolågícoì 5 en las funciones supg

riores (gnosias - praxias).

41 Nivel Lingiìistioo.- En base a los datos obtenidos anteriornente y tg
mando en cuenta las etapas de desarrollo lingüístico se determina el ni

vel a1 que se encuentra el menor. (Basado en la Ontoqenia del Lenguaje

Azcoaga 1979).

Dentro del aspecto artìculatorio se considera:

a) El Aspecto Ponolôgico.- Donde se dan datos acerca de las sus-

tituciones y/u omisiones que presta el sujeto, ta:¬.to en los fonemas co-

mo en las sílabas compuestas.

b) aspecto Sintåctico.- Se indica el tipo de enunciados que nene

ja el menor Íunimembres - bimembres, simples - compuestos) y como usa -

cada elemento de estos enunciados-

cJ Caracteristicas de la Voz.- Se dan datos acerca del ritmo, -
prosodia y tono de voz que usa el sujeto.

For último se encuentran comprometidos los dispositivos båsicos -
del aprendizaje arnalizåndolos separadamente:
Jlennoria.- En base a las respuestas emitidas en el subtest de ordenes

de selección 1: ejecución, se reporta se el menor presento una nenoria -
inmediata, realizando las ejecuciones adecuadamente.
-Atenciãm- Se reporta si el menor presentö distractibilidad a lo lar-
go de la evaluaciôna

-Hab1maci6n.- se indica si 1a disu-actj.b111dad se debió a que el me-__
nor no se habita) facilmente a los eventos presentados durante la eva--

luacíön (ruidos, sonidos, personas etc.)-

-Motivaciônf Esto se reporta cuando el sujeto no se presta a la eva..

luaciån, rehusando a responder, mostrando enojo o fastidio, o cuando es

necesario instiqar demasiado para sus participaciones.
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-sensopercepción.- Se indica si no se observaron problemas de perceoción 

auditiva, visual u otro tipo, que interfiera en las ejecuciones del suje

to, as! como las sensopercepciones musculares del aparato bucofonador. 

Al final de este reporte se da uan illlpresi6n diagnóstica donde se 

indica los aspectos del elnguaje que se encuentran alterados (comprensivo 

o articulatorio) especificando cuales procesos de estos dos aspectos es

tan comprometidos (fonólogico, sintáctico, semántico). 

Por ~ltimo se realizan observaciones e indicaciones de trabajo con 

el menor. 

Se presenta a continuaci6n tm formato del reporte de lenguaje as! -

c6mo la manera entregarán los datos. 

-295-

-Sensopercepcìãnf Se indica si no se obsenfamn problemas de pexceociãn
auditiva, visual u otro tipo, que interfiera en las ejecuciones del suje-
to, asi como las sensopercepcìones musculares del aparato bucofonadon

A1 final de este reporte se da uan Lnpresiôn diagnóstica donde se -
indica los aspectos del elnguaje que se encuentran alterados (comprensivo
o az-tìculatorio) especificando cuales procesos de estos dos aspectos es--
tan comprometidos (fonôlogìco, slntåctico, semántico). W

Por último se realizan observaciones e indicaciones de trabajo con
el menor.

Se presenta a continuaciôn un formato del reporte de lenguaje así -
cómo la manera entrega:-in los datos.
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REPORTE DE LENGUAJE 

NOMBRE: RODRIGUEZ ROMO DE VIVA?. JOBA.'iA 

EDAD: 7 ;.;ios 

ESCOLARIDAD: 2C '.;:<AIXJ DE PRil'.ARIA 

FEO!>.: 11 DE SEE'TIEl'3RE DE 1985 

I.- COMP?.ENSION DEi.. ;_p;GUt.v'"E 

1.- ASPECI"C DE LEl;G'.jAJE: No se observaron problemas en el aspecto com

prensivo, la menor res~ondiÓ inmediatallle!lte a las consignas, siguió a

decuadamente las instrucciones realizÓ ejecuciones sin omitir ninguna. 

~ fué necesario repetir las instrucciones. 

2.- ASPECTO rS!CCi..OGICO: La menor realizÓ una ser~e de definiciones en 

base al uso de los objetos. Enconéro semejanzas y diferencias entre -

los objetos. Se encuen~ra, en la etapa de operaciones concretas. 

3.- ASPECTO '.iEU?.Ci'ISIGL<x;:co: No existen problemas en la actividad an!! 

lizador ~o~.olÓgic:o se notan f2ll01s para sint~sis de fonem:is, No se ob 

servan protlemas a nivel p.:-áx~co. 

4.- NIVEL ;_:¡::;c¡;Is'IICO: La menor se encuentra en la p:-i:coera subetapa -

del segundo nivel lingüístico. 

II.- AR'r:CJLAc:;:m;: 

1.- ASPECTO SI!i':AC':'ICO.- No se notaron problemas en la integración del 

sujeto y predicado. Usa oraciones compuestas mai:ieJando niveles de CO_!l 

c:ordancia. Utiliza adeduadamente cada parte del enunciado en una for

ma lógica. 

2.- ASFECTO FO~:CLOGICO.- No se encuentran establecidos los fone111as 

/9/, /k/ y /r/. Faltan consolidarse los fonemas /1/ y /r/, ya que en 

ocaciones los omite. No se encuentran establecidas ninguna de las si

labas compuestas. 

3.- C.•.FJ..C:-t:iü.cTICA:é DE LA VOZ : Usa un adecuéldo ri t:rci y tonalidad ,je -

su voz. ::a se not3ron crol:lemas en este aspecto. 

III.- c:::.sr0::.:T;:?::,:o B> . .S:':'"S Df.L J..i-RE::DL.!-v'E 

roff:MO?.I>.: La '1'.enor pudo re.olizar una serie de selecciones y ejecuc:Cones 

sin o'."Utir ningun orden. No presento susti~uc~cnes y lo ree;lizÓ en -

una forma cronolÓgic~. 
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REPORTE DE LENGUAJE

IDHBRE: RODRIGUEZ ROMO DE VIVAR JOBANA

EDAD: 7 AIÉOS

ESCOLARIDAD: 29 GRADO DE PRIMARIA

FECHA: 11 DE SB¡'I`IEM2›RE DE 1985

I.- COHPRENSION DEL LE.“{GUI.JE

'1.- ASPECTC DE LEHG'JA.J'-J: No se observaron problemas en el aspecto com-

prensivo, la menor resçondiô inmediatamente a las consignas, síguiô a-
decuadamente las instrucciones realizó ejecuciones sin omitir ninguna.

No fue necesario repetir las instrucciones.
2.- 1^.Sï-ECTO PSICCLOGICO: La menor realizå una se:-Le de definiciones en

base al uso de los objetos. Encontre semejanzas y diferencias entre -

los objetos. Se encuentra, en la etapa de operaciones concretas.

3.- BPECZO SEERCI-`1SIGLOGICO¦ No existen pmblemas en la aCt1vídad anì

lizador fo.-.olôqico se notan fallas para sintesis de fonemas, No se og

servan problemas a nivel çråxico.

4.- NIVEL Z.I§›'G1.'I:;'I1CG: La menor se encuentra en la primera subetapa -

del segundo nivel lingüístico.
II-- A.R'I`IC..'LACIG¦¬`:

1.- ASPECK) SI!¡TAC'I`I(1).- No se notaron problemas en la integracion del
sujeto y predicado. Usa oraciones compuestas manejancb niveles de co_r¿

oonlancia. Utiliza adecuadamente cada parte del enunciado en una for-
na lågica.
2.- ASPECID F'0¦.'CLOGICO.- No se encuentran establecidos los fonemas ---

/q/. /RI y /r/. Faltan consolidarse los fonemas /1/ y /r/, ya que en
ocaciones los omite. No se encuentran establecidas ninguna de las si-

labas compuestas.

3.- c.=..=.e:::ea;-nc›..' oz i;¬ voz = usa un adecuada firm y tønaiidaa 1@ -
su voz. täo se notaron rroblemas en este aspecto.

III.- DISFOLITI'-'Li 5A.$l'I'.-S DEL F-..`-REICDI-_.;-JE

!'l'€P!0RI.F.¦ La menor pudo realizar una serie de selecciones y ejecuciones

sin of-Iitir ningun orden. No presento sustituciones y lo realizó en --
una forme cmnol-šqìf:-=.
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ATENCION: No mostro signos de distractil::ilidad. 

HABITUACION: No hubo elementos del medioarobiente que llamar su atención. 

MOTI\l.'-C:CN: Se mostro rrotivada durante la evaluación. 

SE>;SQ?E~E<-CION: No se notaron problemas. 

IV.- IMfRESION ;:JIAG:;GSTICA: :..a menor presenta alteraciones en la articu

lación de su ienguaje sin estar comprometidos el aspecto sintáctico ni -

el aspecto comprensivo de su lenguaje. Las omisiones y sct:tLciones que 

presenta r.c se deben a alteraciones pré.xicas éel sector orof acial. Exi1_ 

te un deficit en el análisis y síntesis del analizador fonológico. 

V.- OBSERVACIONES Y RECOKENDAC:CNES: Es necesario_ tr~ajar con el punto

y DIOdo de los fonemas. Se trabajará con palabras compuestas con dichos 

fonemas y silabas usandolas dentro de un campo semántico donde realizará 

una serie de clasificaciones, inclusiones y diferencias. Realizará des

cripciones donde use palabras que cor.tengas los fonemas a corregir. 

-297-

ATENCIOIU No mostro signos de distractibilidad.
HABI'I'UJ'¬CION: No hubo elementos del medioambiente que llamar su atencion.

I10'1'I'-J.=\CIC¦ã¦ Se mostro mtivada durante 1a evaluacion.

SE;!¡50PE.°.CEECION: No se notaron problemas.

IV.- IMPRESION DIAGIJGSTZCA: La menor presenta alteraciones en la articu-

lación de su lenguaje sin estar comprometidos el aspecto sìntåctico ni -

el aspecto comprensivo de su lenguaje. Las omisiones y sutitucìones que

presenta nc se deben e alteraciones çråxicas riel sector orofecial. Exií

te un defícit en el análisis y sintesis del analizador fonolôgíco.

V.- OBSERVACIONES Y RBCOVENDACICNES: Es necesario trabajar con el punto-
y mdo de los fonemas. Se trabajarå con palabras compuestas con dichos

fonemas y sílabas usandolas dentro de un campo semántico donde realizará
una serie de clasificaciones, inclusìones ~_/ diferencias. Realizará des-
cripciones donde use palabras que contengas los fonemas a corregir.



-298-

Existe otro elemento que permite obtener ~s datos de la problemj, 

tica del sujeto y es la entrevista a los padres del menor. Esta entre

vista comprende preguntas que abarcan el desarrollo del lenguaje del ~ 

jeto, desde su etapa prelingÜistica hasta la actualidad, su interferen

cia con el aprendizaje acadáaico y sus relaciones interpersonales. T~ 

bién se toma en cuenta las perspectivas de los padres de familia ante -

la terapia y la comprensi6n del problema de su hijo. 

Se anexa a continuaci6n el tipo de entrevista que se lleva a cabo. 

ENTREVISTA A PADRES. 

NOMBRE: EDAD: 

GRADO ESCOLAR: FECHA DE AFLICACION: 

AFLICADOR: 

1.- ¿cuál es el problema por el que es remitido el menor< • 

2.- lEl niño presentó llanto en cuanto nacio? 

3.- l Hubo problemas en la ingesti6n de los primerus alimentos líquidos 

y solidos7 

4.- lA que edad presento balbuceo? 

s.- lQue edad tenía cuando dijo sus primeras palabras? 

6.- lQue edad tenía cuando forma sus primeras frases y oraciones? 

7 .- lSe orientaba a los sonidos? 

8.- lA que edad obedecia ordenes de los adultos ( tven!, lno!, ldejal, -

etc.)? 

9.- lPodÍa expresar sus deseos o enojos verballllel'lte7 

10.-¿Tuv6 problemas pa7a coarunicarse con sus compañeros y maestra de 

jardín de niños? 

11.-lSegUÍa instrucciones de la maestra de jardín de niños? 

12.-lHa sido un (a) niño (a) muy inquieto o muy timido? 

13.-lTiende a hablar o permanecer callado durante la clase? 

14.-lSu lecto-escritura se encuentra afectada por su problema de lengu~ 

je? 

15.-lPresenta comprensi6n de lectura? 

16.-lEscucha que habla solo cuando juega? 

17.-lse le entiende lo que dice? 
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Exíste otro elemento que permite obtener más datos de la problaná
tica del sujeto y es la entrevista a los padres del menor. Esta entre-
vista comprende preguntas que abarcan el desarrollo del lenguaje del s¿1_
jeta, desde su etapa prelingïìistica hasta la actualidad, su interferen-
cia con el aprendizaje acadåaico Y sus relacionen interpersonales. Tag
bién se toma en cuenta las perspectivas de los padres de familia ante -
la terapia y la comprensión del problema de su hijo.

Se anexa a contìnuacìôn el tipo de entrevista que se lleva a cabo.

ENTREFISTA A PADRES.

NOHBE: EDÄD¦

GRAN) ES-G)LAR¦ FECHA DE APLICACION:

AFLICADOR:

'1.- ¿Cuál es el problema por el que es remitido el Inenofl.

2.- ¿E1 niño presenté llanto en cuanto nacio?
3.- ¿Hubo problemas en 1a ingestiôn de los primeros alimentos liquidos

y solidos?

4.- ¿A que edad presento baibuceoí'
S.- ¿Que edad tenia cuando dijo sus primeras palabras?
6.- ¿Que edad tenía cuando forma sus primeras frases y oraciones?
7.- ¿Se orientaba a los sonidos?
8.- ¿A que edad obedecia ordenes de los adultos Hvenl, mol, tdejal, _
etc.)?

9.- ¿Podia expresar sus deseos o eno jos verbalmente?
10.-¿TW6 problemas para oonunicarse con sus compañeros y maestra de -
jardin de niños?
11.-¿Sequía instrucciones de la maestra de jardín de niños?

12.-¿Ha sido un Ka) niño (ai muy inquieto o muy timido?

13.-¿Tiende a hablar 0 permanecer callado durante la clase?

1.4.-¿Su lecto-escritura se encuentra afectada por su problema de lengua
je? _

15.-¿-Presenta comprension de lectura?

16.-¿Escucha que habla solo cuando juega?
17.-¿Se le entiende lo que dice?
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18.- lSu tono de voz es ALTO, BAJO, NORMAL? 

19.- lSu conversación la realiza de forma a) Lenta b) rápida c) normal

mente? 

20.- lConstruye adecuadamente las frases u oraciones que usa? 

21.- lNo presenta fantasías en su conversación? 

22.- ¿No se sale del tema de conversación? 

23.- lEn que forma piensa que Ud. y su familia puede contribuir en la -

reeducación de su hijo? 

OBSERVACIONES: 
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18.- ¿Su tmb de VOZ es ALTO, BAJO, NORMAL?

19.- ¿Su conversacion la realiza de forma a) Lenta b) råpida c) normal-
mente?
20.- ¿Construye adecuadamente las frases u oraciones que usa?

21.- ¿Na presenta fantasias en su conversación?
22.- ¿No se sale del tema de conversacion?

23.- ¿En que forma piensa que Ud. y su familia puede contribuir en la -

reeducaciôn de su hijo?

OB5Ef'<VAClONES¦
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Una vez recabados los datos de evaluación se ,,rocede a integrar 

al sujeto dentro de un grupo que presente similares características -

en su lenguaje. A partir de este momento se realiza un programa co

rrectivo individual y a la vez se llevará un programa general (lleva

dos por todos los alumnos en forma grupal). A continuación se indic1!_ 

r& el objetivo y forma de llevar a cabo estos tipos de programas. 

TRATAMIENTO COKRECTIVO. 

Una de las limí tac iones que se observaron a lo largo del traba

jo realizado con los menores, es la poca funcionalidad de llevar la -

terapia en forma individual, sobre todo por el hecho de cue el sujeto 

presenta una mayor participación en su diálogo encontrandose en el -

grupo con otros menores con similar problemática. 

Por otro lacio té..c-Jc::.én se observó que al llevar un programa co

rrectivo en forma genercil, no per:oitla que se tomará atención sobre -

los rasgos especif icos de Cada sujeto. 

Por estas razones y por el hecho de llevar la terapia sobre te

mas cotidianos, donde los sujetos puedan llevar una conversación, se 

consideró necesario usar una terapia en forma general e individual. 

La terapia general tiene por objetivo que todos los .e. eihentos

del grupo mantengan una conversac::.ón mediante una serie de activida

des planeadas. Estas actividades estan encaminadas hacia el hecho -

de que el menor describa, defina, concluya, categorice, forme conj~ 

tos, excluya elementos en categorías etc. De esta manera se trabaja 

uno de los aspectos del lenguaje que es el comprensivo. 

La terapia individual se usa con la finalidad de corregir fa~ 

llas del lenguaje dentro del plano fonolÓgico y sintáctico. En este 

tipo de terapia si se toman datos cuantitativos de las emisiones del 

menor, con el objeto de tener un marco de referencia para iniciar su 

tratamiento. En sf no es una segunda evaluación, lo que se realiza 

es solo tomar la frecuencia de las omisiones y sustituciones de los

fonemas y/o sflabas comprometidos, para asf pode.e establecer un obj~ 

tivo para corregir sus emisio~es. En el caso de que exista problema 

en la estructuración de oraciones también se plantea objetivos para 

que uso adecuadamente deterrr.inada categoria gramatica oque estructu

re oraciones simples o compuestas. 

Los registros de ocurrencici de cada or-.~siÓn o sustituc::.ón de-
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Una vez recabados los datos de evaluaciån se procede a integrar
al sujeto dentro de un grupo que presente similares caracteristicas -
en su lenguaje. A partir de este momento se realiza un programa co»
rrectivo individual y a la vez se llevarå un programa general (lleva-

dos por todos los alumnos en forma grupal). A continuación se indica

rå el objetivo y forma de llevar a cabo estos tipos de programas.

TRATAI-EIENTO CORRECTIVO.

Una de las limitaciones que se observaron a lo largo del traba-
jo realizado con los menores, es la poca funcionalidad de llevar la -

terapia en forma individual, sobre todo por el hecho de que el sujeto

presenta una mayor participación en su diálogo encontrandose en el -

grupo con otros menores con similar problemática.

Por otro lado te.-.±.iån se observó que al llevar un programa oo--
rrectivo en forma general, no permitía que se tomará atenciôn sobre -

los rasgos especificos de cada sujeto.

Por estas razones y por el hecho de llevar la terapia sobre te-
mas cotidianos, donde los sujetos puedan llevar una conversaciån, se

consideré necesario usar una terapia en forma general e individual.

La terapia general tiene por objetivo que todos los e. eshentos-

del grupo mantengan una oonversaciön mediante una serie de activida-

des planeadas. Estas actividades estan encaminadas hacia el hecho.-
de que el menor describa, defina, concluya, categorice, forme conjug
tos, excluya elementos en categorias etc. De esta manera se trabaja
Uo de los aspectos del lenguaje que es el comprensivo.

La terapia individual se usa con la finalidad de corregir fa-

llas del lenguaje dentro del plano fonolôgioo y sintåctioo. En este

tipo de terapia si se toman datos cuantitativos de las emisiones del

menor, con el objeto de tener un marco de referencia para iniciar su

tratamiento. En si no es una segunda evaluación, lo que se realiza

es solo tomar la frecuencia de las omisiones y sustituciones de los-

fonemas y/o sílabas comprometidos, para asi poder establecer un objå

tivo para corregir sus emisiones. En el caso de que exista problema

en la estructuración de oraciones también se plantea objetivos para
que uso adecuadamente determinada categoria qramatica oque estructu-

re oraciones simples o compuestas.

Los registros de ocurrencia de cada omisión o sustitución de-
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fonemas o categoria gramatical se realizará cuando el sujeto tenga su te 

rapia individual. 

En el programa general se plantean los objetivos y actividades ffie!!, 

sualmente. En la Última sesion del mes se realiza U'la evaluación indivl, 

dual para observar si el sujeto alcanzo los objetivos planteados9 esta -

evaluación es cualitativa y se reporta como presento la ejecución del s~ 

jeto. Este tipo de datos proporciona resultados acerca de la evolución 

del sujeto. 

En el programa individual también se plantean los objetivos y act! 

vidades mensualmente. Al realizar la evaluación individual, también se 

recaban datos en forma cualitativa de su ejecución, con los que respecta 

al factor fonolÓgico sintáctico. 

Esta forma de ¡>rogramas permite llevar U'! registro tanto cuan ti ta

tivo como cualitativo de la ejecución del sujeto y abarca actividades -

que comprendan tanto la corrección en la articulación y comprensi~n del 

lenguaje: 

El control de las ejecuciones se lleva a cabo en un cuaderno indi

vidual (avance progr~tico) donde se encuentran establecidos los objet.!, 

vos individuales mensuales asi como las actividades y los resultados. 

En este cuaderno también van incluidos algunos dibujos, recortes u obse,r 

vaciones de las actividades realizadas por el menor a lo largo del mes. 

Para poder llevar conjuntamente la terapia individual y la general 

entre los 3 ó 4 elemento del grupo durante 30' , de forma que cada 3 ó 4 

sesiones el mismo sujeto recibirá su terapia individual. También es pe,r 

tinente durante esta terapia dar indicaciones al padre de familia para -

realizar las mismas actividades en casa. 

Los menores recibirán terapia dos sesiones por semana durante ---

1: 20' apro:ICiD1adamente, y mediante la forma planteada de llevar a cabo -

las terapias se pueden atender grupos de 3 ó 4 Dliembros, realizando una 

terapia individual en cada grupo por sesión. Las observaciones y regís• 

tros se realizarán del caso atendido individualmente. 

Las formas propuestas de llevar a cabo· el tratamiento presenta las 

ventajas siguiente: 

A) Se atienden grupos y casos individuales. 

B) La forma de llevar la terapia individual permite el registro -

C'1alitativo de las ejecuciones. 
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funegas o categoria gramatical se realizara cuando el sujeto tenga su te

rapia individual.

En el programa general se plantean los objetivos y actividades |1-.eg

sualmente. En la Última sesion del mes se realiza una evaluación indivì

dual para observar si el sujeto alcanzo los objetivos planteados, esta -

evaluacìôn es cualitativa y se reporta como presento la e je-cucìãn del s__\¿

jeto. Este tipo de datos proporciona resultados acerca de la evolucion

del sujeto.
En el programa individual también se plantean los objetivos y act¿

vidades mensualmente. A1 realizar la evaluacion individual, también se

recaban datos en forma cualitativa de su ejecución, con los que respecta

al factor fonolôgico sintåctico.

Esta forma de programas permite llevar un registro tanto cuantita-
tivo como cualitativo de la ejecución del sujeto y abarca actividades -

que comprendan tanto la corrección en la articulación y comprension del
lenguaje:

E1 control de las ejecuciones se lleva a cabo en un cuaderno indi-

vidual (avance programåtioo) donde se aicuentran establecidos los objeti

vos individuales mensuales asi como 1as actividades y los resultados. -

En este cuaderno también van incluidos algunos dibujos, recortes u obser
vaciones de las actividades realizadas por el menor a 1o largo del mes.

Para poder llevar oonjuntamente la terapia individual y la general
entre los 3 6 4 elemento del grupo durante 30', de forma que cada 3 6 4
sesiones el mismo sujeto recibirá su terapia individual. Tambien es per

tinente durante esta terapia dar indicaciones al padre de familia para -

realizar las mismas actividades en casa.

Los menores recihirån terapia dos sesiones por semana durante --

1:20' aproximadamente, y mediante la forma planteada de llevar a cabo -

las terapias se pueden atender grupos de 3 6 4 miembros, realizando una

terapia individual en cada grupo por sesion. Las observaciones y regis-
tros se realizarán del caso atendido individualmente. A

Las formas propuestas de llevar -5 Cabo' el tratamiento presenta las

ventajas siguiente: '

A) Se atienden grupos y casos individuales. .
B) La forma de llevar 1a terapia individual permite el registro _.

cualitativo de las ejecuciones.
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C) En una jornada de 5 horas, se puede atender un promedio de 9 6 

16 menores. 

D) El menor no pierde interes en su trabajo, ya que no realiza e

jercicios rutinarios para corregir sus problemas articulatorios. 

E) Se involucra al menor en una conversación. 

A continuación se presenta la forma en que se plantea tanto el -

programa general como el individual. 

FRCGRAf'.A GE!'."ERAL. 

El planteamiento de este tipo de programas se realizar~ en forma 

paulativa de forma que se inicie con actividades que inicien desde des

cripciones, nombrar objetos, clasificarlos por uso y características, -

hasta llegar a realizar definiciones qi.:e consideren estas clasificacio-· 

nes, realizando así definiciones verbales estructuradas adecuad~-nente -

en el uso de sus oraciones. Se presenta la forma de plantear activida

des para un périodo de 10 meses como sugerehcias aunque estos pueden -

plantearse para un periodo mayor o menor, segun los casos lo ameriten. 
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C) En una jornada de 5 horas, se puede atender un promedio de 9 6

16 menores.
D) El maior no pierde interes en su trabajo, ya que no realiza e-

jercicios rutinarios para corregir sus problemas articulatorios.

B) Se involucra al menor nuna conversacion.
A continuacíãn se presenta la forma en que se plantea tanto el -

programa general como el individual.
F-RCGRJKMA GENERAL-

E1 planteamiento de este tipo de programas se realizara en forma

paulativa de forma que se inicie con actividades que inicial desde des-

cripciones, nombrar objetos, clasìšìcarlos por uso y caracteristicas, -

hasta llegar a realizar definiciones que consideren estas clasificacìos

nes, realizando asi definiciones verbales estructuradas adecuadamente «-

en el uso de sus oraciones. Se presenta Ia forma de plantear activida-
des pera un påríodo de 10 meses como sugerencias aunque estos pueden -
plantearse para un periodo mayor o menor, segun los casos lo ameriten.
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PROGRAMA MENSUAL 

HES I 

TEMA: l OOIEN ~y YO? 

OBJETIVO GENERAL: Que los alumnos identifique acciones de las partes de 

su cuerpo, y se descubra como ser humano que interact<ia con otros en 

sus dos medios inmediatos: La familia y la escuela. 

OBJETIVOS ESFECIFICOS. ACTIVIDADES. 

1.- Que el niño nombre partes 

gruesas y finas de su cuerpo. 

2.- Que el niño se identifique 

como ser huinano. 

3.- Que el niño nombre donde 

convive con otros seres huma-

nos. 

1.1 El menor tocará y nombrará caca

parte de su cuerpo. 

1.2 Describirá para que sirve cada -

miembro. 

1.3 Identificará cada parte del cue!. 

po en sus compañeros y un muñeco. 

1.4 Repetirá cada parte del cuerpo 

realizando análisis silábico. 

2 .1 Se le explicará que los seres 

c;on nuestras caracteristicas se lla

man Humanos;. 

2.2 En una lamina identificará seres 

Htnanos. 

2.3 Describirá las características -

corporales de otros seres. 

2.4 Respondera a la pregunta lQue e

re:fl • 

3.1 Se le pedirá· que nombre d6nde -

cxmvive diariamelte con seres huma-

nos. 

3.2 Nombrará a las personas con las 

·que convive ( clasificandolas en faJI!!. 

lia y escuela). 

3.3 Realizarán juegos de mlmica, pa

ra que los demás identifi""_·e~ a los 

miembros de la familia en base a ca

racteristidas y actividades (papá, -

mamá, maestro etc.> 

3.4 Describirán características fÍs.!_ 

cas (corporales) de sus papás, comp~ 
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PROGRAHA IGNSLML

'I"l1H.A¦¿(.UIENSOYïO?

HESI

DBJETIVO GENERAL: Que los alumnos identifique acciones de las partes de
su cuerpo, y se descubra como ser humano que interactúa con otros en -

sus dos medios inmediatos: La familia y la escuela.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1.- Que el niño nombre partes
gruesas y finas de su cuerpo.

2.- Que el niño se identifique

oomo ser humano.

3.- Que el niño nombre donde

oonvive con otros seres huma-
nos.

HC1'IVID¡\DES¢ -

1.1 E1 oenor tocará y nombrará cada-
parte de su cuerpo.

1.2 Descrihirã para que sirve cada -
nieflaro.
1.3 Ida-¡tificarå cada parte del cue;

po en sus compañeros y un muñeco.
1.4 Repetirå cada parte del cuerpo -

realizando anãlisis silåbioo-
2.1 Se le explicará que los seres -

oon nuestras caracteristicas se lla-

man Humanos;
'2.2 En una lamina identificará seres

Humanos.
2.3 Describirã las caracteristicas -

oorporales de otros seres.

2.4 Respondera a la pregmta ¿Que e-
refi. H
3.1. Se le pedira-que noiare donde -
convive diariamente con seres hm\a-
nos. -
3.2 Nozúrarå a las personas con las

que convive íclasificandolas en fami
lia y escuela) . H -
3.3 Realizarán juegos de nimica, pa-
ra que los demås identifiquen a los
miembros de la familia en base a oa-

racteristìdas y actividades (papá, -

mamå, maestro etc.)

3.4 Descrìbírån caracteristicas fís_i_

cas (corporales) de sus papås, compa
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ñeros hermanos, maestros etc. 

EVALUACION: Se les preguntará¿ Que eres tu?. se les pedirá que descrl, 

ban las características corporales del ser hurnano Y que nombre otros s~ 

res de su escuela y fainilia. 

Nota: los resultados se ano':ar~ en ,,;u avance programático· 

TEMA: SERES VIVOS. 

PROGRAMA ~ENSUAL 

~ES II 

OBJETIVO GENERAL: Oue identifiquen y nombren otros seres vivos y los cla

sifiquen en animales,vegetales y humanos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1.- Oue describan el proceso de 

desarrollo de un ser vivo. 

2.- Oue identifiquen seres 

vivos. 

ACTIVIDADES 

1.1 Describirán lo que ven en una se 

cuencia de desarrollo de una planta, 

un animal y un ser h\Jl'lano (nace,cr~ 

ce, se reproduce y muere.) 

1.2. Se explicará que todo ser vivo 

pasa por estas etapas. 

1.3 Se le preguntará si lo mismo su

cede con otros elementos lmuebles,

transportes, ropa etc.) 

2.1 En una lámina identificarán se-

res vivos. 

2.2 Describirán sus características. 

2.3 Se pedirá que nombren los vege_!:.a 

les, animales y seres humanos que -

ven. 

2.4 Narrarán que tipos de seres vivos 

hay en su casa. 

2.5 Nonbrarán a su mascota(ejem: "!o 

to es ni perro). Nota: Será requisi

to que no omita partes de la oración 
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ñeros hermanos, maestms 211€-
4- › " d _

EVALUACION: Se 1es preguntara ¢ Que eres -u 7. se les pedxra que escr¿
. Chan las caracterist1cas corP0rê1€S ¿G1 Sfif ¡“lMäfi° Y qflfi fl°mbfe ° f°5 ïå

:es de su escuela y familia.
I

Nota: los resultados se anotarån en su avance pzoqramfltìøfl-

PROGRåMå HENSUAL

NES II

TEMA: SERES VIVOS.

OBJETIVO GENERAL: Que identifiquen y nombren otros seres vivos y los cla-

sifiquen en anima1es,vegeta1es y humanos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1.- Oue describan el proceso de

desarrollo de un ser vivo.

2.- Due identifiquen seres

vivos.

àCT1VIDnDES
1.1 Descrìbírãn lo que ven en una §e

cuencia de desarrollo de una planta,

un animal y un ser humano {nace,cr5

ce, se reproduce y muere.)

1.2. Se explicará que todo ser vivo

pasa por estas etapas.

1.3 Se le preguntará si lo mismo su-

cede con otros elementos fmueh1es,-

transportes, ropa etc.)

2.1 En una lámina identíficarãn se-

res vivos.

2.2 Describirán sua caracgeristicas.

2.3 Se pedirá que nombren los vegeïa

les, animales y seres humanos que -

ven.

2-4 Narrarån que tipos de seres vivos
hay en su cesa.

2.5 Nombrarán a su nascota(ejem: "E0

to es mi perroì. Nota: Será requisi-

to que no omita partes de la oración
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3.- Clasificará los seres 

vivos en vegetales, anima 

les y humanos. 

3.1 Se pedira que coloquen en grupos ju

guetes que se le entregan 

3.2 En caso de que no los clasifiquen en 

vegetales, animales y humanos se les da

rá instrucción para realizarlo. 

3.3 Se le preguntará mostrandole el ju~ 

guete, si pasa por las etapas de todo ser 

vivo. 

3.4 Cortará plantas y flores y observará 

lo que sucede a los pocos días. 

EVALUACION. Se le entregará tarjetas y las odernara en secuencias (desa~ 

rrollo de una planta, un animal o ser humano). Describirá lo que sucede -

en cada secuencia. Clasificará los diferentes tipos de seres vivos. 

PROGRAMA MENSUAL 

!IBS III 

TEMA: ¿COMO NACI? 

OBJETIVO GENERAL: Los alumnos describirán el proceso de desarrollo desde 

que nacieron a la actualidad y también describirán el desarrollo de otros 

seres vivos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

l.Describirán como nace una 

planta, un animal y un huma 

no 

2.-Describirán lo que hacen 

los bebes y los niños. 

ACTIVIDADES 

1.1 Se les mostrará y explicará {mediante 

tarjetas) el desarrollo de un bebe antes 

de nacer. 

1.2 Se les pedirán que describán lo que 

ven en las tarjetas runa planta saliendo 

de las raíces, un pájaro saliendo del ~ 

cascaron y un bebe naciendo) 

1. 3 Usarán. oraciones sir:ples para desc!:i 

bir láminas Ejem:"El niño esta naciendo" 

(se realizará por imitación). 

2.1 Se pedirá que narren lo que pueden -

hacer los bebes. 

2.2 Describirán lo que van aprendiendo -

los bebes (caMinar, hablar etc.) 

-aos-

3.- Clasificarã los seres 3.1 Se pedira que coloquen en grupos ju-
vivos en vegetales, anima gustes que se le entregan

les y hmanos. 3.2 En caso de que no los clasifìquen en
vegetales. animales y huanos se ies da-

rå instrucción para realizarlo.

3.3 Se le preguntará mostrandole el ju-

guste, si pasa por las etapas de todo ser

vivo.

.3.4 Cortarâ plantas y flores y observará
lo que sucede a los pocos dias.

EVALUACION. Se le entregará tarjetas y las odernara en secuencias (desa-

rrollo de una planta, un animal o ser humano). Describirá lo que sucede -

en cada secuencia. Clasificarã los diferentes tipos de seres vivos.

PROGRAM! lEH5UñL

NES III

Tem; ¿cono mel?
OBJETIVO GENERAL: Los almnos describìrãn el proceso de desarrollo desde
que nacieron a la actualidad y también descrìbirän el desarrollo de otros

seres vivos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS. ACTIUIDADES

1.Describ1rãn como nace una 1.1 Se les mostrará y explicará ímediante
planta, un animal y un hmå tarjetas) el desarrollo de un hebe antes

no de nacer.
1.2 Se les pedirán que describãn lo que
ven en las tarjetas ¡una planta saliendo

de las raíces, un pájaro saliendo del -

cascaron y un bebe naciendo)
1.3 Usarãn oraciones simples para descri

bir láminas Ejem:”51 niño esta naciendo"
(se realizará por imitación).

2.-Describirån lo que hacen 2.1 Se pedirá que narren lo que pueden -

Los bebes y los niños. hacer los bebes.

2.2 Describìrãn lo que van aprendiendo -

los bebes (caminar. hablar etc.)



3.Narrarán y respo~ 

derán a preguntas 

de un cuento (rel~ 

cionado con el te-

ma) 
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2.3 Narrarán lo que saben hacer ahora y lo que han 

aprendido, 

2.4 Describirán en láminas escenas donde hay bebes 

y niños, usando oraciones simples. Ejem: El niño 

está jugando" 

3.1 Después de conbarles una historia se les pedirá 

que la cuenten o se les realizarán preguntas -

directas 

EVALUACION: Ordenarán tarjetas formando secuencias de desarrollo del na~ 

cimiento de una planta, de un animal y un ser humano. Describirán lo que 

sucede. 

PROGRAMA MENSUAL 

MES IV 

TEMA: MI ESCUELA Y MI CASA. 

OBJETIVO GENERAL: Describirán como es su escuela y su casa y las activida 

des que desempeñan en cada uno de estos lugares. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

!.Describirán cada· parte 

de su casa. 

2.Describirán cada parte 

de su escuela. 

ACTIVIDADES. 

1.1 Dibujarán su casa y nombrarán ca

da parte de ella. 

1.2 Describirán las actividades que se 

realizan en cada lugar (cocina, reca

mara etc.) 

1.3 Nombrarán cada parte usando dife

rentes tonos de voz (alta, media y ba 

ja). 

1.4 Describirán láminas usando la P!:e 

posici6n /en/.Ejem: "La mamá está co

cinando en la cocina" 

Dibujarán su escuela y nombrarán cada· 

parte de ella. 

2.1 Describirán las actividades que ~ 

realizan en cada lugar de la escuela. 
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2.3 Narrarán lo que saben hacer ahora y lo que han

aprendido,
2.4 Descríbirãn en Iâminas escenas donde hay bebes

y niños, usando oraciones simples. Ejea: B1 niño

está Jugando"

3.Narrarãn y respon 3.1 Después de contarles una historia se les pedirá

derãn a preguntas que la cuenten o se les realizarán preguntas -

de un cuento lrelš directas

cionado con el te-
mal

EVALUACION: Ordenarån tarjetas formando secuencias de desarrollo del na-

cimiento de una planta, de un animal y un ser humano. Describìrãn lo que
sucede.

PROGRAMA MENSUAL

MES Iv
TEMA: MI ESCUELA Y MI CHSA.

OBJETIVO GENERåL: Descrìbìrãn como es su escuela y su casa y las actìvida

des que desempeñan en cada uno de estos lugares.

OBJETIVOS ESPECIFICOS åCTIUIDADES.

1.Descr1bírãn cada-parte 1.1 Dibujarån su casa y nombrarån ca-

de su casa. da parte de ella.

1.2 Deacribirãn las actividades que se

realizan en cada lugar (cocina, reca-

mara etc.1
1.3 Hombrarån cada parte usando dife-

rentes tonos de voz (alta, media y Ea

ja).
1.4 Describírán láminas usando la pre
posición /en/.Ejem: “La mamá está co-

cinando en la cocina"

2.Descrìbirãn cada parte Dibujarãn su escuela y nombrarãn cada-

de su escuela. parte de ella.

2.1 Describírãn las actividades que f

realizan en cada lugar de la escuela.
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(patio, salones etc.) 

2.3 Describirán láminas usando la con 

junción /y/ Ejem: "la maestra y los -

niños están en el salón" 

EVALUACION. Colocarán tarjetas con dibujos de niños realizando diferentes 

activicades (jugar, leer, cocinar etc.) dentro e las diferentes partes de 

una escuela y casa. Describirán cada acción usando la conjunción /y/ y la 

preposición /en/. 

TEMA: LOS MUEBLES. 

PROGRAMA MENSUAL 

MES V. 

OBJETIVO GENERAL:Los alumnos identificarán y nombrarán los muebles que -

hay en su casa y en su escuela, los clasificarán por el material de que -

estan hechos y describirán la ubicación de diferentes muebles en el salón 

de clases y en la casa. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.Que nombren muebles de su casa 

y del salón. 

2.Los menores clasificarán 

muebles por su material. 

ACTIVIDADES. 

1.1 Se les pedirá que observen alrede 

dor y digan lo que observan. 

1.2 Se les indicará que nombren mue-

bles que ven en ese momento. 

1.3 Nombrarán muebles de su casa. 

1.4 Se repetirán nombres de muebles 

siguiendo ritmos con las manos. 

1.5 Se nombrarán objetos que no son -

muebles. 

2.lTocarán los muebles, golpearán y 

escucharán como suenan. 

2.2Se les explicará que hay muebles -

de madera, de metal o plásticp. Se les 

pedirá que identifiquen muebles de ca 

da material. 

2.3 Identificarán estos tipos de mue

bles y los tocarán. 

2.4 Se nombrarán muebles y ellos dirán 
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(patio, salones etc.)
2.3 Describirãn láminas usando la cgn

juncìón /yl Ejem: "la maestra 3 los -

niños estãn en el salón"

EVàLUACION. Colocarån tarjetas con dibujos de niños realizando diferentes

actividades ljugar, leer, cocinar etc.ì dentro e las diferentes partes de

una escuela y casa. Describirán cada acción usando la conjunción fyl y la

preposición /en/.

PROGRàMA HENSURL

MES V.

TEHâ¦ LOS MUEBLES.

OBJETIVO GENERàL:Los alumnos identificarán y nombrarán los muebles que --

hay en su casa y en su escuela, los clasificarn por el material de que -

estan hechos y describirãn la ubicación de diferentes muebles en el salón

de clases y en la casa.

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES.

1.Gue nombren muebles de su case 1.1 Se les pedirá que observen airede

y del salón. dor y digan lo que observan.

1.2 Se les indicará que nombren muefi-

bles que ven en ese momento.

1.3 Nombrarãn muebles de su casa.

` 1.4 Se repetirân nombres de muebles -

siguiendo ritmos con las manos.

1.5 Se nombrarân objetos que no son -

muebles.

2.Los menores clasificarán 2.1Tocarán los muebles, golpearãn y

muebles por su material. escucharãn como suenan.
_2.2Se ies explicará que hay muebles ~

de madera, de metal o plåsticp. Se les
pedirá que identifiquen muebles de Ea

da material.

2.3 Identíficarän estos tipos de mue-

bles y los tocarãn.

2.4 Se nombrarån muebles y ellos dirán
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3.Nombrarán la ubicación 

espacial de diferentes 

muebles, 

del material qu~ estan hechos. 

2.5 Describirán láminas, nombrarán 

muebles y el material de que estan -

hechos. 

3.1 En el sal6n nombrarán si el escri 

torio esta a la izquierda o a la dere 

cha. (en caso de no estar establecido 

este concepto se usarán pulseras de -

colores diferentes en las manos del -

menor.) 

3.2 Usarán oraciones simples para -

describir la ubicaci6n del mueble, u 

sando la preposición /a/ Ejem: "La 

banca esta /a/ la derecha". 

3.3 Se darán instrucciones a los pa-

dres de los alumnos para que realicen 

lo mismo en casa. 

EVALUACION. En forma individual se le pedirá a cada sujeto, que separen -

los juguetes que son muebles, que observen los muebles del salón y digan 

de que material estan hechos y donde estan ubicados, Nombrará los muebles 

de metal de su casa. 

PROGRAMA MENSUAL. 

MES VI 

TEMA: ELEMENTOS NATURALES Y ARTIFICIALES. 

OBJETIVO GENERAL: Nombrarán diferentes objetos naturales y artificiales. 

Los clasificarán en diferentes categorías segun del material de que esten 

hechos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

l. Identificarán objetos 

naturales. 

ACTIVIDADES 

1.1 Se les explicará que hay objetos 

naturales y artificiales que fabrica 

el hombre y otros que son naturales. 

1.2 Se les nombrarán y mostrarán di~ 

ferentes objetos y sólo señalaran los 

naturales. 

1.3 Repetirán el nombre de cada obje

to siguiendo ritmos con sus pies. 
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3.Nombrarân la ubicación

espacial de diferentes
muebles,

del material que estan hechos.

2.5 Describirãn láminas, nombrarãn -

muebles y el material de que estan -

hechos.

3.1 En el salón nombrarån si el escri

torio esta a la izquierda o a la dera

cha. (en caso de no estar establecido

este concepto se usarán pulseras de -

colores diferentes en las manos del -

menor.)

3.2 Usarãn oraciones simples para --

describir la ubicación del mueble, u_

sando la preposición /al Ejem: "La --

banca esta la/ la derecha".

3.3 Se darán instrucciones a los pa-

dres de los alumnos para que realicen
lo mismo en casa.

EUALUACIOH. En forma individual se le pedirá a cada sujeto, que separen -

los juguetes que son muebles, que observen los muebles del salón 3 digan

de que material estan hechos y donde estan ubicados, Hombrsrã los muebles

de metal de su casa.

PROGRAMA MENSUAL.

MES VI

TEMA: ELEMENTOS NATURALES Y ARTIFICIALES.

OBJETIVO GENERAL: Nombrarãn diferentes objetos naturales y artificiales.

Los clasificarán en diferentes categorias segun del material de que esten
hechos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
1. Identificarãn objetos

naturales.

ACTIVIDADES
1.1 Se les explicará que hay objetos

naturales y artificiales que fabrica

el hombre y otros que son naturales.

1.2 Se les nombrarãn y mostrarán di-

ferentes objetos y sólo señalaron los

naturales.

1.3 Repetirån el nombre de cada obje-

to siguiendo ritmos con sus pies.
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2. Identificarán objetos 

artificiales. 

3.- Clasificarán objetos natura 

les y artificiales. 

1.4 Buscarán dentro de la escuela ele 

mentes naturales. 

2.1 Se les explicará que lo que fabri 

ca el hombre es artificial. 

2.2 Repetirán la parabra"artificial"

separandola en silabas y siguiendo -

ritmos con palmadas. 

2.3 Tocarán cada objeto y describirful 

de que material esta hecho. 

2.4 Describirán el material de cada -

objeto usando la preposici6n /de/ ~ 

Ejem: " La mesa esta hecha /de/ made-

ra" 

3.1 Pegarful en su cuaderno objetos ~a 

turales y en otro extremo objetos ar

tificiales. 

3.2 Describirán cada uno de estos ob

jetos • 

EVALUACION: Se les entregarán diferentes objetos y los clasificarán en ~ 

naturales y artificiales, describiendo por que lo son. 

PROGRAMA MENSUAL 

MES VII 

TEMA: EL AGUA (ELEMENTO NATURAL). 

OBJETIVO GENERAL: Identificarán el agua como elemento r.atural. Nombrarful 

sus usos y las consecuencias que habría si no existiera ese elemento. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Identificarán las carac 

teristicas del agua. 

ACTIVIDADES. 

1.1 Describirán las características -

del agua (inolora,inodora e insabora) 

1.2 Se les preguntará si creen que la 

fabrique el hombre. 

1.3 Describirán láminas de como se ob 

tiene el agua. 
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2. Identificarãn objetos

artificiales.

3.- Clasificarãn objetos natura

les y artificiales.

1.4 Buscarãn dentro de la escuela ele

mentos naturales.

2.1 Se les explicará que lo que fabri

ca el hombre es artificial.

2.2 Repetirãn la parabra"artíficía1"-

separandola en sílabas y siguiendo --

ritmos con paimadas.

2.3 Tocarãn cada objeto y describìrán

de que material esta hecho.

2.4 Describirãn el material de cada -

objeto usando la preposición /del -

Ejem: " La mesa esta hecha /del made-

ra"

3.1 Pegarán en su cuaderno objetos na

turales y en otro extremo objetos ar-

tifioiales.

3.2 Describirãn cada uno de estos ob-

jetos .

EVALUACION: Se les entregarán diferentes objetos y los clasificarán en -

naturales y artificiales, describiendo por que lo son.

PHOGRAHÂ HENSUAL

IES VII

Tiflà: EL AGUA (ELEMENTO NATURAL).

OBJETIVO GENERAL: Identificarãn el agua como elemento natural. Nombrarãn
sus usos y las consecuencias que habría si no existiera ese elemento.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.- Identificarãn las carag

teristicas del agua.

ACTIVIDADES.

1.1 Describìrãn las características -

del agua (inolora,inodora e insabora]

1.2 Se les preguntará si creen que la

fabrique el hombre.
1.3 Deecríbirán láminas de como se ob

tiene el agua.
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2. Identificará los usos 

del agua. 

3. Responderán a situaciones. 

2.1 Describirán para que usan el a--

gua en su casa. 

2.2 Describirán láminas donde esten u 

tilizand.o este líquido usando la prep~ 

sici6n /para/ Ejem: "la sei'iora usa el 

agua /para/ lavar" 

3.1 Responderán a preguntas relaciona 

das con la falta de agua. Ejem: ¿Que 

pasaría si no hay ~ para lavar? 

3.2 Dará soluciones para cuidar el 

agua. 

EVALUACION: Describirá por que el agua es un elemento natural. Describirá 

láminas explicando los usos de ésta. 

PROGRAMA MENSUAL 

MES VIII 

TEMA: LA LIMPIEZA. 

OBJETIVO GENERAL: Explicarán la necesidad de la limpieza, los objetos que 

se utilizan para lograrla y las consecuencias de no llevarla a cabo. 

OBJETIVOS F.SPErIFICOS 

l .Nombrar§n oh .ietos utilizados 

en la limpieza parscn~l. 
. ~ 

2. Nombrarán objetos utilizados 

en la limpieza de la ropa 

ACTIVIDADES. 

1.1 Describirán lárninas de un nii'io a-

seandose • 

1.2 Nombrarán objetos que utilizan ea 

ra la limpieza personal. 

1.3 Explicará secuencias para bañarse 

1.4 Encontrarán elementos contrarios. 

Ejem: limpio-sucio; peinado-despeina

do. 

2.1 Describirán y nombrarán ilustra~ 

ciones de objetos utilizados en la ~ 

limpieza de la ropa. 

2.2 Formarán familias de palabras. ~j 

em: lavar-lavader, lavadora, lavande

ría etc. 
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2. Identificarã los usos

del agua.

3. Responderãn a situaciones.

2.1 Describirãn para que usan el a-

gua en eu casa.

2.2 Describirãn Láminas donde esten 5

tilizando este líquido usando la prepg

sición /neral Ejem: "ia señora usa el
agua lparal lavar"
3.1 Responderãn a preguntas relacione

das con la falta de agua. Ejem: ¿Que

pasaría si no hay agua para lavar?
3.2 Darå soluciones para cuidar el --

82113.

EVALUACION: Descrìbirã por que el agua es un elemento natural. Describirã

láminas explicando los usos de ésta.

PROGRAMA MENSUAL

NES VIII

TEMA: LA LIMPIEZA.

OBJETIVO GENERAL: Expiicarán la necesidad de la limpieza, los objetos que

se utilizan para lograrla y las consecuencias de no Ilevarla a cabo.

OBJETIVGS RSPEPIFICOS

1.Nombrarån ohietos utilizados

en lì limpieza parsnnil.

2. Nombrarán objetos utilizados

en la limpieza de la ropa

ACTIVIDADES.

1.1 Describirãn láminas de un niño a-

seandose.

1.2 Nombrarãn objetos que utilizan Ea

ra la limpieza personal.

1.3 Explicurå secuencias para bañarse

1.4 Encontrarån elementos contrarios.
Ejem: limpio-sucio; peìnado-despeina-

do.

2.1 Describirãn y nombrarãn ilustra-

ciones de objetos utilizados en la -

limpieza de la ropa.

2.2 Formarãn familias de palabras. Ej

en: lavar-lavader, lavadora, lavande-

ría etc.
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3.- Nombrarán objetos 

utilizados en la limpieza 

de la casa. 

2.3 Explicarán los usos de cada ele-

mento. 

3.1 Escojerá tarjetas que contengan -

objetos en la limpieza de la casa. 

3.2 Nombrarán estos objetos realizan-

do análisis silábico. 

3.3 Identificarán las silabas que son 

iguales en una familia de palabras ~ 

ejem: trapear-trapeador. 

EVALUACION. Se les mostrarán en tarjetas diversos objetos de limpieza, los 

clasificarán en limpieza personal,del hogar y de ropa. Responderán a si~ 

tuaciones en las que se les cuestione lo que sucedería si no es limpio. 

PROGRAMA MENSUAL 

MES IX 

TEMA: ANIMALES MAMIFEROS Y OVIPAROS. 

OBJETIVO GENERAL: Que los alumnos distingan entre animales mamíferos y o

víparos por sus características de nacimiento. Definirán animales en base 

a estas características y se identificarán como animales mamíferos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES 

!.Identificarán animales mamíferos 1.1 Se les explicará gráficamente el-

2. Identificarán animales 

ovíparos 

nacimiento de animales mamíferos y el 

tipo de alimentación que llevan. 

1.2 Responderán si ellos reunen estas 

caracteristicas 

1.3 Mostrandoles ilustraciones,imita

rán sonidos de animales mamiferos. 

1.4 Usarán oraciones compuestas para 

describir láminas Ejem: El perro es -

cafe y esta comiendo" 

2.1 Después de mostrar el nacimiento 

de animales ovíparos. Identificarán 

los que conoce que nascan de un huevo. 
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2.3 Explicarãn los usos de cada e1e--

mento.

3.- Nombrarãn objetos 3.1 Eecojerá tarjetas que contengan -

utilizados en la limpieza objetos en la limpieza de la casa.

de la casa. 3.2 Nombrsrân estos objetos realizan-

do anãlisis silãbico.

3.3 Identificarãn las sílabas que son

iguales en una familia de palabras -

ejem: trspear-trapeador.
EVALUACION. Se les mostrarán en tarjetas diversos objetos de limpieza, los

clasificarán en limpieza persona1,del hogar y de ropa. Responderån a si-

tuacíones en las que se les cuestione lo que sucedería si no es limpio.

PROGRAMA MENSUAL

MES IX

TEKA: ANIMALES HAHIFEROS Y OVIPAROS.

OBJETIVO GENERAL: Que los alumnos distingan entre animales mamíferos y o-
víparos por sus caracteristicas de nacimiento. Definirán animales en base

a estas caracteristicas y se identificarãn como_anim1es mamíferos.

OBJETIVOS ESPECIFICO ACTIVIDADES

1.Identificarán animales mamíferos 1.1 Se lee explicará gráficamente el-
nacimiento de animales mamíferos y el
tipo de alimentación que llevan.
1.2 Responderån si ellos reunen estas

caracteristicas
1.3 Hostrandolee ilustraciones,imits-

rãn sonidos de animales mamíferos.

1.4 Usarãn oraciones compuestas para

describir láminas Ejem: El perro es -
cafe y esta comiendo"

2. Identificarãn animales 2.1 Después de mostrar el nacimiento

oviparos de animales ovíparos. Identificarãn

los que conoce que nascan de un huevo.
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3.- Distinguirán entre anima 

les mamíferos y ovíparos. 

2.2 Se narrará un cuento y se les -

pedirá respuestas donde usen oraciones 

simples y compuestas, usando modifica 

dor circunstancial de lugar. Ejem:"El 

conejo vivía en el bosque y el pato en 

el agua". 

3.1 Identificarán el animal diferente 

de una serie y describirán por que lo 

es • Ejem: un ovíparo entre tres ani

males mamíferos. 

3.2 Se presentarán sonidos de animales 

y los identificarán como mamíferos u 

ovíparos. 

3.3 Realizarán definiciones de varios 

animales clasificandolos en mamíferos 

y ovíparos. Ejem: ¡Que es una vaca? 

Rs= Es un animal mamífero. 

EVALUACION. Clasificarán animales mamíferos y oviparos y a partir de esta 

clasificaci6n realizarán definiciones. 

PROGRAMA MENSUAL 

MES X 

TEMA: MEDIOS DE TRANSPORTE. 

OBJETIVO GENERAL: Clasificarán medios de transporte terrestres, aereos y 

marítimos. Describirán sus características y usos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES. 

l. Describirán el uso de 

los medios de transporte 

1.1 Explicarán que medio usan para ir 

a la escuela o algun otro lado. 

1.2 Nombrarán otros medios de trans~ 

porte que conozcan. 

1.3 Usarán la preposición /desde/ en 

sus descripciones. Ejeri: "El niño -

toma un camión /desde/ su casa a la 

escuela". 
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2.2 Se narrsrã un cuento y se les -

pedirá respuestas donde usen oraciones

simples y compuestas, usando modifica

dor circunstancial de lugar. Ejem:"El

conejo vivís en el bosque y el pato en

el agua".

3.- Dístinguirân entre anima 3.1 Identificarán el animal diferente

les mamíferos y oviparos. de una serie y describirãn por que lo

es . Ejem: un ovíparo entre tres ani-

males mamíferos.

3.2 Se presentarán sonidos de animales

y los ìdentificarãn como mamíferos u

oviparos.

3.3 Realizarán definiciones de varios

animales clasificandolos en mamíferos

3 ovïparos. Ejem: ¡Que es una vaca?

Rs= Es un animal mamifero.
EUALUACION. clasificarán animales mamíferos y oviperos y a partir de esta
clasificación realizarán definiciones.

PROGRAMA MENSUAL

IES X

TEMA; MEDIOS DE TRANSPORTE.
OBJETIVO GENERAL: Clssíficarán medios de transporte terrestres, aereos y

marítimos. Describirán sus caracteristicas y usos.
OBJETIUOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES.

1. Describirån el uso de 1.1 Explícarãn que medio usan para ir

los medios de transporte a la escuela o algun otro lado.

1.2 Nombrarãn otros medios de trsns-

porte que conozcan.

1.3 Usarãn la preposición /desdel en

sus descripciones. Ejem: "El niño -

toma un camión /desde/ su casa a la
escuela”.
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2. Clasificarán los medios 

de transporte en terrestres 

marítimos y aereos. 

3. Realizarán definiciones 

de medios de transporte ~ 

clasificandolos y descri--

biendolos. 

2.1 Describirán características de -

los diferentes tipos de medios. 

2.2 Realizarán dibujos donde se en-

cuentren estos tres tipos de medios. 

2.3 Encontrarán elementos diferentes 

en un conjunto (los que no sean 

transportes) • 

2.4 Encontrarán elemento diferente en 

un conjunto de transportes . Ejem: un 

transporte terrestre entre cuatro ma

r! timos • 

2.5 Explicarán por que no pertenece al 

conjunto. 

3.1 Se les mostrarán tarjetas y cla!i 

ficarán cada uno dentro de los tres -

tipos de transportes. 

3.2 Definirá cada uno de· estos trans

portes y describirá sus usos y carac

terísticas. 

3.3 Encontrarán semejanzas y diferen

cias entre cada transporte. Ejem:¿ En 

que se parece el cami6n y el carro? 

Rs= En que son medios de transporte 

terrrestres 

EVALUACION: Clasificarán, definirán y encontrarán semejanzas y diferencias 

de medios de transporte usando oraciones compuestas. 
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2. Claeifìcarãn los medios

de transporte en terrestres

marítimos y aereos.

3. Realizarán definiciones

de medios de transporte -

clasificandolos y deecrí--

biendolos.

2.1 Describirãn caracteristicas de -

los diferentes tipos de medios.

2.2 Realizarán dibujos donde se en--

cuentren estos tres tipos de medios.

2.3 Encontrarán elementos diferentes

en un conjunto (los que no sean --

transportes).

2.4 Encontrarãn elemento diferente en

un conjunto de transportes . Ejem: un

transporte terrestre entre cuatro ma-

rítimos .

2.5 Explicarãn por que no pertenece al

conjunto.

3.1 Se les mostrarán tarjetas y claii

ficarån cada uno dentro de los tres -

tipos de transportes.

3.2 Definirá cada uno de estos trans-

portes y describìrã sus usos y carac-

terístìcas.

3.3 Encontrarän semejanzas y diferen-

cias entre cada transporte. Ejem:¿ En

que se parece el camión y el carro?

Rs= En que son medica de transporte

terrrestres
EVALUACION: Clasificnrån, definirán y encontrarán semejanzas y diferencias

de medios de transporte usando oraciones compuestas.
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PROGRAMA INDIVIDUAL 

Este tipo de programa también se plantea mensualmente y las activi

dades van dirigidas a los problemas específicos de cada sujeto tanto en -

su articulación como en la estructuración de enunciados. 

En base a las dislalias diagnosticadas se toma el registro de ocu~ 

rrencia de omisiones y/o sustituciones en un fonema o silaba determinada 

especificando el contexto en que se presentan. 

Se realizan ejercicios de punto y modo de artic~lación adecuada pa

ra la emisión del fonema alterado. Se presenta a continuación los ejer-

cicios específicos para la emisión de algunos fonemas. 

FONEMA /m/ 

PUNTO Y MODO DE ARTICULACION 

PARA LA EMISION DE FONEMAS. 

CARACTERISTICAS: bilabial, sonoro y nasal. 

Se colocarán los labios unidos,expirando el aire por la nariz y realizan

do sonidos con la garganta. En caso de que no la emita se colocará la ma

no del sujeto sobre la garganta y nariz. También podrá empañar espejos al 

expirar aire por la nariz. 

FONEMA: /b/ 

CARACTERISTICAS: bilabial, sonoro y oclusivo. 

Se colocan los labios juntos y se sopla realizando sonido con la garganta. 

Se puede soplar papeles pequeños con la yuda de un popote y después sin el 

uso de éste. 

FONEMA: /t/ 

CARACTERISTICAS oclusivo,sordo y dental. 

Colocar la lengua entre los dientes exalando el aire en forma explosiva. 

Se puede realizar empañando un espejo y poniendo la palma de la mano en~ 

frente de la boca para sentir la salida brusca del aire. 

FONEMA /r/ 

CARACTERISTICAS: alveolar, sonora y corta. 

Recorrer con la lengua el paladar de atras hacia adelante. Se puede ini-

ciar con el apoyo del uso de mermelada donde el sujeto seguirá la trayec

toria limpiando la mermelada que esta sobre el paladar. Se continua frotan 

do fuertemente la lengua sobre los alveolos superiores. 
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PROGRAHà INDIUIDUAL

Este tipo de programa también se plantea mensualmente y las activi-

dades van dirigidas a los problemas específicos de cada sujeto tanto en -

su articulación como en la estructuración de enunciados.

En base a las dislalias diagnosticadas se toma el registro de ocu-

rrencia de omisiones 3/0 sustituciones en un fonema o sílaba determinada

especificando el contexto en que se presentan.

Se realizan ejercicios de punto y modo de articulación adecuada pa-

ra la emisión del fonema alterado. Se presenta a continuación los ejer--

cicios especificos para la emisión de algunos fonemas.

PUNTO Y MODO DE ñRTICULACION

Pñflâ LH EMISION DE FONBMñS.

FONEHA /ml

CñRàCTERISTICàS: bilabial, sonoro y nasal.

Se colocarán los labios unidos,expirando el aire por la nariz y realizan-

do sonidos con la garganta. En caso de que no la emita se colocará la ma-

no del sujeto sobre la garganta 3 nariz. También podrá empañar espejos al

expirar aire por la nariz.

FDNEMA: lb/

CARACTERISTICAS: bilabial, sonoro y oclusivo.

Se colocan los labios juntos y se sopla realizando sonido con la garganta.

Se puede soplar papeles pequeños con la yuda de un popote 3 después sin el

uso de éste.

Forman; /tf
CARàCTERISTICàS : ocIusìvo,sordo J dental.

Colocar la lengua entre los dientes exalando el aire en forma explosiva.

Se puede realizar empañando un espejo y poniendo la palma de la mano en-

frente de la boca para sentir la salida brusca del aire.
FDNEHA fr/

CàRàCTERISTICAS: alveolar, sonora y corta.

Recorrer con la lengua el paladar de atras hacia adelante. Se puede ini--

ciar con el apoyo del uso de mermelada donde el sujeto seguirá la trayec-

toria limpiando la mermelada que esta sobre el paladar. Se continua frotån

do fuertemente la lengua sobre los alveolos superiores.
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FONEMA /k/ 

CARACTERISTICAS: Velar, sordo y ocluiva. 

Exalar aire por la boca tensando el paladar blando. Se puede recurrir al 

uso de ejercicios de bosteso, realizar gargaras o imitar el grul'lido de ~ 

animales • 

FONEMA /r / 
CARACTERISTICAS: alveolar, largo y sonoro. 

Colocar punta de la lengua sobre alveolos superiores exalar aire cuidando 

que no salga en froma lateral. (por las mejillas) sino de frente. En caso 

de que esto suceda se oprimirá las mejillas del sujeto para que forzosa-

mente se exale de frente. Vibrará la lengua. 

En caso de las silabas compuestas se debe asegurar primero que se en

cuentren establecidos los dos fonemas para continuar uniendolos. 

SILABA /bl/ 

Subir punta de la lengua sobre alveolos superiores e ir cerrando los la-

bios lentamente sin bajar la lengua, exalar e ir abriendo la boca produ

ciendo el sonido de la silaba. Existen casos en que es necesario emitir -

cada fonema separadamente y mediante ritmos cada vez más rápidos unirlos. 

También en situaciones más extremas se procede a separar cada fonema por 

una vocal, por ejemplo /boro/ por /bro/. El niño tiende a repetirlo rápi

damente hasta que se le pide que emita las demás sílabas /tl/, /gl/,/kl/ 

/pl/. /fl/. 

SILABA /pr/ 

También en estos casos es necesario que esten establecidos los fonemas -

aisladamente. Se coloca primeramente la punta de la lerigua sobre los al-

veolos superiores, posteriormente se cierra la boca y se indica qu baje -

la lengua en el momento de realizar la exalaci6n de aire. Lo mismo puede 

se puede realizar si en el primer tipo de ejercicios no se emite la síla

ba , separando los fonemas por una vocal. Lo mismo se realizará con las -

sílabas /tr/, /dr/, /kr/, /pr/, /fr/ y /gr/. 

Una vez establecidos los fonemas y/o silabas afectadas, se realizan 

oraciones simples o compuestas que contengan palabras donde se utilice el 

fonema corregido. Las oraciones pueden estar relacionadas o no con el te-
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FONEHå Ik/

CåRACTERISTlCåS: Felar, sordo y ocluiva.

Exalar aire por la boca tensando el paladar blando. Se puede recurrir al

uso de ejercicios de bosteso, realizar gargaras o imitar el gruñido de -

animales .

rosana /F I
CARACTERISTICàS: alveolar, largo y sonoro.

Colocar punta de la lengua sobre alveolos superiores exalar aire cuidando

que no salga en froma lateral. (por las mejillas) sino de frente. En caso

de que esto suceda se oprimirã las mejillas del sujeto para que forzosa--

mente se exale de frente. Vibrará la lengua.

En caso de las sílabas compuestas se debe asegurar primero que se en-

cuentren establecidos los dos fonemas para continuar uniendolos.

SILåBå /b1/

Subir punta de la lengua sobre alveolos superiores e ir cerrando los la--

bios lentamente sin bajar la lengua, exalar e ir abriendo la boca produ-

ciendo el sonido de la silaba. Existen casos en que es necesario emitir -

cada fonema separadamente 3 mediante ritmos cada vez más rápidos unirlos.

También en situaciones más extremas se procede a separar cada fbnema por

una vocal, por ejemplo lborol por /bro/. El niño tiende a repetirlo rápi-

damente hasta que se le pide que emita las demás sílabas /tl/. /gl/./k1/

/Pl/. /fl/.
SILABA Iprl

También en estos casos es necesario que esten establecidos los fonemas --

aisladamente. Se coloca primeramente la punta de la lengua sobre los al--

veolos superiores, posteriormente se cierra la boca y se indica qu baje -

la lengua en el momento de realizar la exalaciôn de aire. Lo mismo puede

se puede realizar si en el primer tipo de ejercicios no se emite la síla-

ba . separando los fonemas por una vocal. Lo mismo se realizará con las -

sílabas /tr/, /dr/. /kr/. /pr/. /fr/ Y /gr/.
Una vez establecidos los fonemas y/o sílabas afectadas, se realizan

oraciones simples o compuestas que contengan palabras donde se utilice el

fonema corregido. Las oraciones pueden estar relacionadas o no con el te-
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-ina visto en el grupo. 

Al iniciar el mes se plantean objetivos para que el_ menor emita un -

número determinado de palabras ú oraciones con el fonema a corre~ir. 

Al finalizar el mes se evaluan y registran estas emisiones y se 

realiza una gráfica dentro del cuaderno de avance programático, de la evo 

lución alcanzada por el alumno. También se anotarán las observaciones de 

los resultados obtenidos en el programa general. 

De esta manera se tiene un control de los objetivos logrados y en c~ 

so de que no se alcancen, se busacarán formas apropiadas o se corregirá -

el objetivo planteado. Sobre estas evaluaciones se puede plantear el obie 

tivo a seguir para el próximo mes. 

Una vez alcanzados los objetivos planteados en cada caso, se proced~ 

rá a dar de alta. Para realizarlo es necesario tener datos de la escuela 

primaria del sujeto, ya que en muchas ocaciones responden a la terapia Ee 

ro en sus escuelas y hogares persisten sus errores de lenguaje. 

Para tener estos datos se envia un custionario al maestro de grupo.

Estos datos abarcan tanto el aspecto de articulación como el comprensivo. 

Es requisito que el maestro reporte que no existen problemas o que éstos 

son mínimos para realizar la evaluación final. 

Si los resultados reportados por el profesor son satisfactorios, se 

aplica de nuevo el mismo tipo de evaluacioñ inicial para finalmente dar 

un reporte donde se especifique que el menor superó sus alteraciones de -

lenguaje. También es importante anotar observaciones y recomendaciones de 

trabajo, por lo que se le enviará al profesor un resumen del caso, con sus 

indicaciones. 

Se presenta a continuación el formato utilizado para recibir datos -

del profesor del menor. 
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-ma visto en el grupo.

al iniciar el mes se plantean objetivos para que e1_nenor emita un -
número determinado de palabras ú oraciones con el fonema a corregir.

A1 finalizar el mes se evaluan y registran estas emisiones y se »-

realiza una gráfica dentro del cuaderno de avance programática, de 1a evo

lución alcanzada por el alumno. También se anotarãn las observaciones de

los resultados obtenidos en el programa general.

De esta manera se tiene un control de los objetivos logrados 3 en ca

so de que no se alcancen, se busacarán formas apropiadas o se corregírã -

el objetivo planteado. Sobre estas evaluaciones se puede plantear el oble

tivo a seguir para el próximo nes.

Una vez alcanzados los objetivos planteados en cada caso, se procede

rã a dar de alta. Para realizarlo es necesario tener datos de la escuela

primaria del sujeto, ya que en muchas ocaciones responden a la terapia pe

ro en sus escuelas y hogares persisten sus errores de lenguaje.

Para tener estos datos se envia un custionario al maestro de grupo.-

Estos datos abarcan tanto el aspecto de articulación como el comprensivo.

Es requisito que el maestro reporte que no existen problemas o que éstos

son mínimos para realizar la evaluación final.

Si los resultados reportados por el profesor son satisfactorios, se

aplica de nuevo ei mismo tipo de evaluacion inicial para finalmente dar
un reporte donde se especifique que el menor superó sus alteraciones de -

lenguaje. También es importante anotar observaciones 3 recomendaciones de

trabajo, por io que se le enviará al profesor un resumen del caso, con sus

indicaciones.

Se presenta a continuación el formato utilizado para recibir datos »
del profesor del menor.
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REPORTE ESCOLAR 

Con el fin de obtener una mayor información del desarrollo del 

lenguaje del alumno , le pedimos de la manera -

ms atenta responder al siguiente cuestionario, el cual ccntribuirá en el

tratru:liento que recibe el menor en este centro. 

Agradecemos de antemano su atención. 

1.-¿Se entiende lo que el niño habla? 

2.- ¿Omite al hablar algunos fonemas? SI NO ¿Cuáles, 

3.-¿Sustituye al hablar fonemas? SI NO ¿Cuáles, 

4.-¿Las sustituciones y/u omisiones se presentan frecuentemente o sólo en 

ocaciones? 

5.- ¿Omite o sustituye sílabas compuestas? SI NO ¿Cuáles? 

6.- ¿Puede estructurar adecuadamente enunciados al hablar? 

7.- ¿Omite artículos, pronombres, conjunciones y/o preposiciones al hablar? 

8.-¿Las oraciones que utiliza para comunicarse son simples o compuestas? 

9.-¿Utiliza categorías gramaticales de singular-plural, masculino-femeni

no adecuadamente? 

10.-¿Utiliza adecuadamente los tiempos gramaticales? 

11.-¿Responde a preguntas inmediatamente, 

12.-¿ Realiza descripciones de hechos vividos o escenas vistas en un texto? 

13.-¿Sigue instrucciones simples o complejas? 

14.-¿Sus respuestas van relacionadas con la pregunta que se le realiza? 

15.-¿Salta de un tema a otro en su conversación? 

16.-¿Es muy timido al hablar? 

17.-¿Su tono de voz es bajo o alto? 

18.-¿Habla demasiado lento o rápido, 

19.-¿Inicia fácilmente su conversación o es necesario forzar sus respues

tas. 

OBSERVACIONES: 

Firma y Nombre del Profesor¡ 

Firma y Nombre del Director: 

Nombre y sello de la escuela: 
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REPORTE ESCOLAR

Con el fin de obtener una mayor información del desarrollo del

lenguaje del alumno , le pedimos de la manera -

ms atenta responder al siguiente cuestionario, el cual contribuirá en el-

trataniento que recibe el menor en este centro.

Agradecemos de antemano su atención.
1.-¿Se entiende lo que el niño habla?

2.- ¿Omite el hablar algunos fonemas? SI NO ¿Cuå1es,

3.-¿Sustituye al hablar fonemas? Sl NO ¿Cuãles,
4.-¿Las sustituciones y/u omisiones se presentan frecuentemente o sólo en

ocaciones?

5.- ¿Omite o sustituye sílabas compuestas? SI NO ¿Cuáles?

6.- ¿Puede estructurar adecuadamente enunciados al hablar?
7.- ¿Omite articulos, pronombres. :onjunciones y/0 proposiciones al hablar?

8.-¿Las oraciones que utiliza para comunicarse son simples o compuestas?
9.-¿Utiliza categorias gramaticales de singular-plural. mascu1ino-femeni-

no adecuadamente?

10.-¿Utiliza adecuadamente los tiempos gramaticales?

ll.-¿Responde a preguntas inmediatamente,

12.-¿ Realiza descripciones de hechos vividos o escenas vistas en un texto?

13.-¿Sigue instrucciones simples o complejas?

14.-¿Sus respuestas van relacionadas con la pregunta que se le realiza?

15.-¿Salta de un tema a otro en su conversación?

16.-¿Es muy timido al hablar?

17.-¿Su tono de voz es bajo o alto?
18.-¿Habla demasiado lento o rápido,

19.-¿Inicia fácilmente su conversación o es necesario forzar sus respues-
tas.

OBERVACIONES:

Firma y Nombre del Profesor;

Firma y Nombre del Director:

Nombre y sello de la escuela:
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Después que se ha reportado como un caso para dar de alta, se 

realiza un programa a casa, donde se dan indicaciones a los familiares p~ 

ra que realicen una serie de ejercicios encaminados a que los resultados

obtenidos se mantengan. 

SEGUIMIENTO 

Se citará al menor al mes, tres meses y seis meses de termi~ 

do su tratamiento.Se realizan registros de sus emisiones tanto cualitati

vas como cuantitativas en su avance programático.En caso de presentar pr~ 

blemas se darán indicaciones al padre de familia y se continuará registra~ 

do sus emisiones. 

Es necesario al inicio del programa de tratamiento como al te~ 

minarlo y dar de alta al menor, tomar en cuenta los datos obtenidos por 

los demás miembros del equipo multidisciplinario: Trabajo Social,Psicolo

gía,Area Médica y Pedagogía. 

ORIENTACIONES GENERALES: 

Todos los ejercicios serán graduados de lo fácil a lo difícil. 

Primero con los fonemas que tiene manos problema, es decir donde las sus

tituciones y/u omisiones no son sistemáticas, hasta las complejas.De sim

ples descripsiones de objetos hasta definiciones. 

-La constancia en el ejercicio de la práctica es requisito indispensable

en la formación de hábitos en la articulación y la eliminación de los de

fectuosos. 

-A través del juego se deben realizar los ejercicios para hacer atractivo 

el trabajo y para que el menor participe con entusiasmo. 

-El tiempo de realización de ejercicios será de una máximo de 30'. 

-Cuando se realicen los ejercicios de articulación no se pasará a otro fo 

nema si no esta totalmente establecido. 

-No llamar la atención negativamente en caso de errores. 

-Dar a conocer la importancia de comunicarse y comprender lo que se comu-

nica. 

Por último es importante hacer notar que durante el trabajo -

realizado con estos casos se ha notado que la retroalimentación de sus ~ 

ejecuciones son básicos para que el menor diferencie cuando sus ejecucio

nes son correctas o incorrectas.Por esta razón y por el de motivar las e

misiones del menor, se ha notado que el uso de un sistema de fichas da co 

mo resultado que el sujeto se esfuerce para realizar emisiones adecuadas. 

El sistema de fichas se llevará de la siguiente manera: 

-Inicialmente se entregará un dulce por cada emisión adecuada (solo en la 
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Despuës que se ha reportado como un caso para dar de alta, se

realiza un programa a casa, donde se dan indicaciones s los familiares pg

ra que realicen una serie de ejercicios encaminados a que los resultados-

obtenidos se mantengan.

SEGUIMIENTO

Se citarå al menor al mes, tres meses y seis meses de termina
do su tratamiento.Se realizan registros de sus emisiones tanto cualitati-

vas como cuantitativas en su avance programãtìco.En caso de presentar pro

blemas se darán indicaciones al padre de familia y se continuará registran

do sus emisiones.

Es necesario al inicio del programa de tratamiento cono al te;

mìnarlo y dar de alta al menor, tomar en cuenta los datos obtenidos por

los demás miembros del equipo multidisciplinario: Trabajo Socis1,Psico1o-

gia,Area Médica y Pedagogía.

ORIENTACIONES GENERALES:

Todos los ejercicios serán graduados de lo fãcíl a lo difícil.
Primero con ios fonemas que tiene menos problema, es decir donde las sus-

tituciones y/u omisiones no son sistemáticas, hasta las comp1ejas.De sim-

ples descripsiones de objetos hasta definiciones.

-La constancia en el ejercicio de la práctica es requisito indispensable-

en la formación de hábitos en la articulación y la eliminación de los de-

fectuosos.

-A través del juego se deben realizar los ejercicios para hacer atractivo

el trabajo y para que el menor participe con entusiasmo.

-El tiempo de realización de ejercicios será de una máximo de 30'.

-Cuando se realicen los ejercicios de articulación no se pasará a otro fo

nema si no esta totalmente establecido.

-No llamar la atención negativamente en caso de errores.

-Dar a conocer la importancia de comunicarse y comprender lo que se comu-

nica.

Por último es importante hacer notar que durante el trabajo -
realizado con estos casos se ha notado que la retroalimentación de sus -

ejecuciones son básicos para que el menor diferencie cuando sus ejecucio-

nes son correctas o incorrectas.Por esta razón y por el de notivar las e-

misiones del menor, se ha notado que el uso de un sistema de fichas da cg
mo resultado que el sujeto se esfuerce para realizar emisiones adecuadas.

El sistema de fichas se llevará de la siguiente manera:

-Inicialmente se entregará un dulce por cada emisión adecuada åsolo en la
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primera sesi6n). 

-posteriormente se entregará si acumula dos fichas, que se entregarán al 

realizar dos emisiones correctas. 

-Finalmente se proporcionará s6lo en la acumulaci6n de tres fichas (tres

emisiones correctas). 

Las fichas se colocarán sobre un tablero que estará sobre la

pared cerca de la mesa de trabajo y al alcance del menor, de forma que C! 

da que se entreguen el mismo sujeto se dirigirá al tablero y la colocará 

en la fila que le corresponde.Cada miembro del grupo contará con fichas -

de detrminado color para que se distinga quien ha alcanzado un numero ma

yor de fichas o quién no ha logrado obtenerlas.En la Terapia individual -

se utilizará este mismo procedimiento. 

Los criterios para obtener las fichas serán preestablecidos.

ejemplo;diez palabras emitidas correctamente, dos definiciones, dos ora-

ciones estructuradas adecuadamente, el uso de una categoría gramatical etc. 

La forma de evaluaci6n, programaci6n, registro y retroalimen

taci6n aquí expuesta es la que es más adecuada para trabajar con menores 

contrastornos de lenguaje, y esta observación se realiza en base al traba 

jo desempeñado con estos casos. 

CONCLUSIONES (del área de lenguaje). 

Para realizar un estudio de lenguaje es necesario considerarlo 

como una funci6n en la que participan desde habilidades motoras hasta pr~ 

ceses cogniticos. 

Alicia Fernández y Carmen López (1982), consideran que"el lenguaje es un

aspecto de la maduraci6n global del niño y su adquisici6n esta relacionada 

estrechamente con el desarrollo de funciones perceptivas,psicomotoras,co~ 

nitivas,conductuales, emocionales, y sociales" (pp 292). 

El lenguaje es tan complejo por lo que limitarse en su estudio 

a un solo aspecto resulta ineficaz para un trabajo en el que se persigue 

la enseñanza de éste. 

En el transcurso de nuestra labor, observamos que si por un -

lado se perseguía realizar un tratamiento basado en la sintomatología de

las anormalidades de la emisión de lenguaje, por otro lado se podría caer 

en el extremo de llevar este trabajo a la interpretaci6n exhautiva de los 

trastornos neurológicos. 

La revisi6n de enfoque teorices que se han incluídoal estudio 

de los trastornos del lenguaje, debe auxiliarnos a la comprensi6n de éstos 

y fundamentalmente guiarnos al trabajo terapeútico. 
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-posteriormente se entregará si acumula dos fichas, que se entregarán al
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Una de la lími tan •.:'3'2 que se observaron al diagnosticar en base 

a etiquetas (retardo anartrícc, afásico o apraxico) ·1sando las bases neur~ 

lingüísticas fu en el hecho de partir de los síntomas patológicos.Conti

nuar con este anslisis guía siempre a encontrar patología en cada caso. 

~aría Paz Berruecos(1982) al hablar del método Me Ginnis como 

una forma de llevar la\~ca de·~ hace mención que los diagnósti

cos colocados como etiquetas no dicen nada ·sobre las condiciones

cie los sujetos. 

El trabajo con estos casos los comprende Berruecos, sólo bas~ 

dos en una prolongada observación, y un trabajo práctjco, sistemático y -

constante. 

Otra observación que se encontró al revisar los diferentes mar 

cos teóricos es que con diferentes marcos TeÍ'lninos, buscaban analizar las 

diferentes funciones.~ientras que en el Analisis Conductual se habla de -

seguimiento de instrucciones, en la Batería Bertha Derman se evalua selec 

ciones y ejecuclones. 

Para hacer esta observación con respecto a la teoría lingüi! 

tica se puede citar, que tanto la exploración con la Bertha Dermann,como

el analisis lingüistico, buscan abarcar tres aspectos fundamentales del -

lenguaje: 

-FONOLOGICO.- Por un lado con la evaluación de la Imitación Verbal Inme-

diata y Diferida y por otro por el Análisis Fonológico. 

-SINTACTICO.- Con el Análisis Gramatical de oraciones ó por la evaluación 

de la estructura gramática! observada durante la narración y descripción 

realizada por el menor. 

SEMANTICO.- Mediante el Análisis Pragmático (turnos, actos verbales,cohe

rencias y re2las de conversación) o la evaluación de e.·ecuciones en los -

subtest de ~andatos Verbales, Descripción, Narración y Dialogo Dirigido. 

Al re·1isar los diferentes postulados en el estudio de los transtor-

nos del lenguaje, se notó también que no en todas las formas de expresión 

del lenguaje, puede realizarse de una manera eficaz y confiable un regis

tro cuantitativo de las emisiones, y sobre todo considerando que en una -

terapia de grupo no se guia la atención en solo un sujeto. A partir de -
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esta observaci6n se vi6 la importancia del uso de una evaluaci6n cualita

tiva que diera datos sobre la ejecuci6n y evoluci6n del len~uaje. El va-

lor que se da a este tipo de evaluaci6n radica en que existen diversas ~ 

manifestaciones del lenguaje que no pueden limitarse a la mera observa-~ 

ci6n de frecuencias de respuesta. 

Como se dijo en un principio acerca de que el lenguaje comprende des

de aspectos ~atores hasta cognitivos el análisis, evaluaci6n y tratamien

to deben partir de esta postura para considerar las formas de diagn6stico 

y tratamiento que dirijan a una visi6n amplia de los transtornos de len~ 

i\Jaje. 
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c o N c L u s I o N E s F I N A L E S t 

El motivo inicial que nos gui6 para presentar este reporte de 

trabajo. es dar a conocer, el cómo nos enfrentamos ( siendo egresadas de

Iztacala) a situaciones en diferentes condiciones de las que fuimos entr~ 

nadas en el Area de Educaci6n Especial y Rehabilitaci6n, donde nos desa-

rrollamos en condiciones de excepción (ralaci6n terapeuta- alumno). 

Al iniciar nuestro trabajo fuera de la E.N.E.P.I. en la misma 

área , detectamos que esas condiciones no son fáctibles de ser llevadas 

a cabo en zonas marginadas donde existe una gran demanda de Educación Es

pecial y en las poblaciones en que sí se cuenta con este tipo de servicio 

el mismo no alcanza para cubrir las necesidades de sus habitantes y consi 

deramos los siguientes puntos: 

1.-Es mayor la poblaci6n que requiere deAtenci6n Especial y -

son escasos los profesionales que a esta tarea se dedican, por 

lo tanto la relaci6n de terapia individual NO CUBRE ESTA GPAN 

DE!i'ANDA. 

2.-Las intitucionesencargadas de organizar esta modalidad de

educaci6n NO DAN LA IMPORTANCIA DEBIDA a la infraestructura -

OPTIMA para llevar a cabo esta tarea, limitándose a la !abor

de CREAR CENTROS en ocaciones de DIFICIL ACCESO y sin que te~ 

ga relaci6n con las NECESIDADES de los menores para los que -

zc m! icita el servicio. 

Esta observaci6n esta basada en la mecánica que sigue el Dep8!: 

tamento de Educaci6n Especial Estatal en la actualidad (1987), al iniciar 

un Centro de Rehabilitaci6n, bajo estas condiciones: 

A) Como primer paso se contrata al personal indispensable para 

ra realizar dicha apertura, diciendo que tal o cual escuela se 

ENCUENTRA A CINCO MINUTOS de la cabecera municipal y EXISTE 

transporte que lo traslade al lugar. 

B) El contratado se haya con que; ELLOS serán los encargados 

de relacionarse con las autoridades Municipales correspondie~ 

tes para que BUSQUEN un local (jardín de niños, primaria o o

tro ESPACIO DISPONIBLE) y manejen la FACTIBILIDAD de que se -

LES PRESTE. 
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C) En la MAYORIA de las ocasiones, esto lugares NO CUENTAN ~ 

con los servicios necesarios como serían; AGUA LUZ,VENTILACION 

SANITARIOS,etc. 

Si bien es loable la acción del profesional que ACEPTA esas -

condiciones y se desarrolla conociendo la SITUACION REAL de la comunidad 

lo que aquí CUESTXNAMOS es la actividad LIMITANTE de las autoridades para 

NO MEJORAR,semejantes CONDICIONES DE TRABAJO, ya que BLL68 mediante su re 

laci6n con otras instituciones PUEDEN OPTIMIZARLO; esto es tan real como 

que se pudo crear un Centro y una Escuela con la infraestructura adecuada 

en Cuautitlán México en 1980 con el APOYO TOTAL del D.I.F. Municipal que 

TOMO EN CUENTA la opinión,colaboración y NECESIDADES remunetativas del -

PERSONAL DOCENTE, para que este se DESEMPEÑARA en las MEJORES CONDICIONES 

posibles. 

Si Autoridades,Instituciones, Comunidad y Personal Docente ~ 

CONJUNTARAN sus ESFUERZOS para que centros así crezcan se lograría un fun 

CIONAMIENTO ADECUADO y no sólo se llevarán al .finalizar su trienio la ME

DALLA DE CREAR MAS de diez centros esp~ciales sin que se vislumbre LA PO

BREZA de sus CONDICIONES. 

3.-Un registro sistemático como lo aprendimos cuando fuímos -

entrenadas,no fué aplicable a la situación real. 

Pues, cuando un grupo se compone de cuando menos 20 niños con 

el que se trabajará de 4 a 5 horas continuas de tratamiento a cargo de un 

solo terapeuta ES IMPOSIBLE por ejemplo; llevar a cabo registros al mismo 

tiempo que se les atiende, y se dieron casos en que un niño presentaba ~ 

una respuesta adecuada de atención en el preciso instánte en que otro ma

nifestaba una con.ducta disruptiva, a cuál de los dos atender,qué sucedía

con el registro que se estaba.aplicando ¿era confiable?.Algo similar suc! 

dió en la Terapia de Lenguaje; cuando se registraban emisiones de fonemas 

palabras u oraciones un niño articulaba adecuadamente pero también era n! 

cesario retroalimentar en ese lapso de tiempo las emisiones incorrectas -

de otro chico. 

A medida que nos fuímos enfrentando a limitantes de este tipo 

cuando diagnósticos y tratamientos basados en una perspectiva reduccioni~ 

tano nos sacaba del aprieto,nos vimos en la necesidad de ampliar esta ten 

dencia y ya no solo considerar cualquier conducta en ténninos de estímulo 
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respuesta-estímulo reforzante, en otras palabras; de qué manera condicio 

nar a un niño para que emita o no ciertas conductas, si el mismo maestro

no maneja la situación apropiadamente, cómo exigirle a un padre que re--

fuerce o extinga algunos comportamientos, si no lo enfrentamos primero en 

la ceptación y conocimiento de la problemática de su hijo; de qué forma -

llevar al pie de la letra un programa pedagógico en materias y actitudes

propias de úna escuela común. 

Estas cuestionantes y la posición de apertura al conocimiento 

y manejo de otras corrientes de la psicología, nos ayudo para comprender, 

explicar y aplicar formas de diagnóstico y tratamiento en ambas áreas (E

ducación Especial y Lenguaje),de manera distinta pero bajo la misma con~ 

cepción,introducirnos en el medio y problemática del menor, identificando 

sus necesidades motivacionales y afectivas de tal manera para que propi-

ciaran el aprendizaje. 

Esta concepción nos fué transformando, ya no eramos las mismas 

que al ingresar a la institución, nos sentíamos lo suficientemente prepa

radas para aplicar nuestros conocimientos en cualquier terreno psicológico 

que se no ubicara y cuando tuvimos la oportunidad de entrenar en "nuestras 

técnicas", a la trabajadora manual el avance fué más claro porque estaba

bajo nuestra supervisión,entonces creímos que la solución es estrenar a -

paraprofesionales y así atender a poblaciones mayores, esta "solución" 

fué retomada por el Departamento de Educación Especial Estatal el cuál ca 

pscit6 "intensivaJ'lente" a los maestros de la normal elemental en sesiones 

sabatinas del periodo vacacional con su consecuente promesa de progreso -

escalafonario y remunerativo, pero después de tal capacitación no se con

tinuó con el seguimiento, acto seguido fueron despedid<''.; los Psicologos -

de los que se tomaron las herramientas de entrenamiento por "no ser prof~ 

sores", y astas fechas (1987) se rehubicaron a su antiguo puesto a los ex 

capacitados, "porque el departamento requiere de especialistas", ya que -

no se observó eficacia en su trabajo. 

Nosotros nos preguntamos ahora ¿no sería más fáctible y menos 

costoso,A:IALIZAR LA PROBLEMATICA DEL EDUCADOR ESPECIAL A FONDO tomando en 

cuenta ACTITUDES,MOTIVACIONES,e IMPULSORES , que lo lleven a desempeñar -

t.t4S ESTIMULANTEMENTE su mision docente?,¿Cómo exigirle al docente efica-~ 

cia, pulcritud,programsci6n,etc,?, cuándo debe trabajar dos turnos para -
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cubrir someramente sus necesidades básica. 

Estas interroganles nos conducen a presentar una alternativa de 

trabajo que va más allá de la mera aplicaci6n de técnicas en forma mécan! 

ca donde se presentan frases aprobatorias de ¡muy bien! ¡bravo! etc,y se

proporcionan reforzadores extrínsecos (fichas, puntos, etc). 

Observamos mejores resultados cuando la relaci6n terapeuta-a

lumno fué más estrecha y afectiva, ante estas condiciones; el niño asistía 

a su terapia por la interacci6n misma y no ya con la predeterminada idea 

de la escolaridad formal. 

Por lo que respecta al maestro, con dicha alternativa se pre

tende atender a un número mayor de educandos sin utilizar una terapia in

dividual pero que no es excluyente, y que se logre diagnóstico y tratal!iie~ 

to grupal que no se límite a la mera evaluación cuantificable simplific~ 

do así su tarea de programación; al departamento de Educación Especial E~ 

tatal dejamos por el momento la cuestionante que se refiere a lo laboral

y nosotros concluímos mencionando que es necesario ampliar nuestra visión 

y posición; considerando qué como psic6logos nuestro objeto de estudio es 

el ser humano y "ser" humano,por ello no queremos limitarnos por estudiar 

solo un aspecto, porque también en la Educaci6n Especial aunque cometamos 

errores,éste no es el problema principal, el problema surge cuando nos ce 

gamos a aceptarlos y modificarlos. 
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ANEXO NU'AERO 1 

VIRECCIO~ GENERAL VE EVUCACION ESPECIAL 
CEWTRO VE REHABILZTACION EVUCACZON ESPECIH 

TOLUCA MEXICO 

DIAGNOSTICO PEVAGOGICO 

Obje.t.lvo Ge.neJuli.: 

Cuai¡,t¿}<:.c.aJL lo.6 c.cnoc.úJnÜ.nto.6 del núic y .6u..6 poúbilida.du, de,,~

.ta.c.ando lo.6 po.6.lblu c.au..6M de. cu.a.lqu.<.vr. 1tetaJuio. 

Obje.t.lvo ~pecl~co: 

Vu.t:ac.M la.h Me.ah de. IMIJO!t d.<.5.i.c.uU:a.d 1J íie1tv.l!t de. pau.t:a pa!U1 !t~ 

Wall wut p!¡.OgJtamaci6n má.6 amplia. pa11;Ue.rrdc de. úte c.on.oci.m.ie.nto. 

Ob j e.t.lvo P aJt..t.lc.ulLvt: 

Ub.<.c.a.c..l6n en el g.wpo c.o/t!tupon.d.<.e.n.te: 

VCAGNOSTICO PEVAGOGZCO: 
Nombu: ----------------------------------
Edad C!ton.olfig.ú!a _ _ _ _ _ _ _ Edad Me.n.t:al _ _ _ _ _ _ _ N. M. _____ _ 

Fe.e.ha. de. ~ti.J.d,¿o -------

úc.olaJUdu.d ---------
QIAfWERJA Edad al Ing!tUaJt. _ _ _ _ _ _ _ _ __ 

Sec.c..<.ó n Ma.tVUtal Año.6 Mu u --------- -------- ------
leJr. g,'Uldo, gw:vuivúa _ _______ Aiioíi ________ Muu _____ _ 

2da g!tado, gw:vuivúa _ _______ Aii.06 ________ Muu _____ _ 

>-6.lhte.nc..la Re.gulall: ________ 1Me.gulall _____ _ 

ES CU E LA PRI'.IARIA: 

1 e./t año: 

2do año: Año.6 Muu ---------- --------- --------
3e.1t año: Año6 .'Auu ---------- --------- --------
A.6-lhte.nc..la Re.gulaJt: _ _ _ _ _ _ _ IMe.gulaJt _____ _ 

LATERALZVAV: 
Vcrr...ln.an.c..<.4 

ojo 

l1l11W 

pie. 

de.1te.c.ha e/tu.za.da. 

ANBYO NLHERO I

DIRECCION GENERAL DE EIIJCACIÚN ESPECIAL

CENTRO DE REHÁBILITACION EDUCACION ESPECIAL
TOLUCÁ MBUCO

UIÄGNÚSTICÚ PEDAGGBICO

Gbjativo Genomb
Cua›Lu`.§¿cM ¿oa ccnoc.¿a.-n¿a›1,to¿. del niño :_: »sua po¿›¿b4iL¿d.adu, du-

ta.ca.ndo Las pouibtea mmal de cua.Lqu.¿.vL notando.
Objetivo E¿pec.€§¿co=

Uumcwr. ¿nu ¿naaa de mgam d.¿§¿cu¿to.d g ¿uuu de pcwta pam ›ma_g_
lizar. wm pwgmnmciôn más ampua pafuàfiendo de és-te cone-cimiwta.
0bj¢»t¿uo Pafatãculwnr

Ub¿cac4'.6n en of grwpc coruu:4pcnd¿en,ta=

'DT-ÄGNOSTICO PEIJAGOGICO=

Nømbltü:

Edad (LwnaZfig¿m_ _
Fecha de Eamdio

_____________ "~ï›~f~="ÍÍÍÍÍEdad

Prwcedanula
Eåccådlccdad
GMRDERIA
Sccc-Cån Mflflzƒumå
IM. g-tado, gualzdeíí;_ _ _ _ _ _ _ _
2:10 gmdc, gu.a):.d2)-'_-Ea

Mmmm H@e~1~«=: Í I : Í Í Í _
ESCUELA PRIMARIA:
¡UL mig:

2da año=
32/'L mío:

M-utenoéa Rzgulmzr _ _ _ _ _

LATERAL! DAD:
Dom-ü1cmc¿a
ojo
num
p¿a

Añoa
Añca
Añoa

¿zqu¿f¿“.da

Edad al In.g-'Le.aa2¢

NJ-l.

Moa
Añca
Añoa
Imagulzu _ __ _

-›__.__-.-.-_

Irumguta/L _ _ _

dvaecha

Mmm
Mau
Mau

Mu aa
.Kia ea
.'Ä2.¿a¿ .-_.-...._-_.

oiuzada

_-



PROBL~YAS SECUNVARIOS: 

Mo.to}[.e.6 

Al..uilUvoi. ------
Lenguaje _ _____ _ 

Souo-Adapta.U»oi._ ___ _ 

Sútcl'Wme de Vown -----
Epilepi.-la - - - - - - - -
OW6 

/.Wt.úno de c.onoc.ún.i.e.ntoi. paM. e.6ta.}[. en 2a. E.tapa. 1. 

VALORACION PEVAGOGICA 

Pal!.a nüio6 de 4 a. 6 

ESQUEMA CORPORAL: 

1. J. IdenUMc.a.wn en 61 rnl.6mo 

a) • - cabeza. g J • - pelo 

b). - cu.e![.po h). - boca. 

c.) • - p.i.e.6 .i.). - l'ltVUz 

d) .- manM j) ,- O}[.eja..6 

el. - b1ta.z.oi. lz). - 0Vw6 

61.- ojM Un punto ca.da uno (JO) 

1. 2 Completa. wt di.bu.jo. (c.on.to1tno de un n.i.tío. -cli!Ug.iJLlo) 

10 pwi.to6. 

TOTAL 20 puntoi.. 

2. INF~CION PERCEPTUAL 

2. 1 V.i.f.J~n de 6-lgUJLM poi[. el e.ola}[. 

2. 2 V..iAcMmi.rutc-ión poi[. tamaño: gllllndu y -

c.kic.a-6 • 2 vec.u po11. e.a.da M pecto. 

2.3 V..iA~n pOll. la 6oJrma: cuadJu¡do¿,, 

.tlúángu.toi. , Úlr.c.u.lo-0 • 

2 • 4 V ..iAt.i.llg u..iJt: a.Jt.ILi.ba, abajo • 

2.5 Adela.ti.te, <LtJrál.. 

2. 6 AUo, bajo. 

2. 7 V.i.f.J~n de do-0 i.on.i.doi. c.ontlta.6-

.ta.n:tu: campa.na y .tamboJr.. 

2. 8 V.i.f.JCJL.i.m.i.n.a.Wn de doi. 6on.i.do.& 6 emej an-

tu , campa.na.~ . 

3 punto6 

3 pu.ntoi. 

2 pun.to-0 

2 pwi.toi. 

2 punto.& 

2 punto-O 

2 pu.n.t06 

PROBLEMM SECUNDARIOS:
I-¡ciones
0'¿aun.€e¿
Audi/t¿uo¿_ _ _ _ _ _
Lenguaje_ _ _ _ _ _ _
50<'~¿0'^¿"-P¿f1tú1o¿_ _ _ _ _
Séndfwme dc Down
Epilepaia _ _ _ _ _ _ _ __
0L'w¿›
M4'.v|.úno de conocinéentoå pana una en 2a.. Etapa I.

UA LORAC IÚN PEUAGOG1 CA

Pa/mmü¡ø¿de4a6

ESQUEMA CORPORAL =

LT.

al.-
bl.-
cl.-
dl.-
el.-
U.-

L2 Completa un d¿bu._¢'o. (con.to›uw de un n.¿ño.-d.Uu'.g¿Idol

lderliiiå-¿cac,¿6›1 en ¿Ã m¿4m0
cabeza. gl.- pelo
cue/Lpc hi.- bom
p¿e,¿ 41).- nwuz
manoó jl,- c/1eja4
blmzoà 12).- o4*.1w4
ojoa Un pun/to cada uno (101

10 pwutoa.
TOTAL 20 pwutod.

2.1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

NFORIIACION PERCEPTUAL

D.¿¿tJu'm'.›1ac¿6n de fiigu/uu pon. al co-Um
D¿Ac›'u'.m¿nac4'.6n pon. tmrwïur glmndus y -
chicos. 2 uecu pon cada a.¿pac,t¢›.
D.¿sc1:¿m.¿nac.ú6›1 pam la goma: amd/w.do¿,
tzulãnguiìoa, u'JLouLo¿.
U-èbtérlguilu aluuéba, abajo.
Adelante, wm.
Alto, bajo.
Du-c/ulnulnaciân de du ¢on.¿do4 www-
ta.wte.<s= campana g /tamboa.
U4'›sc›u'.m¿no.u;6n de dos aomldoa ¿semejan-
/tu, Campanas.

3 pun.to¿

4 puntoa

3 pwvtoa
2 punioå
2 pwutas
2 purutoå

2 puntaa

2 puntal



Z. 9 V.UcM.m.úu:vr. po11. el. tacto: Suave, Vwr.o. 

T O T A L: 

3. - LENGUAJE 

3. 1 Ve.c..ilt & u nombll.e 

3. Z Re.concCÁmi.e.nto de pe.Monaju ~~ 

Papá, Mamá, AbueUto&, HVUna.rto&. 

3.3 Nombll.all en wia u.tampo. objUo6 comÚ1tu

(mo6.t'Ulll objeto& o utampa&) 

mua-.ta.za-va&o-zapa.to-&.il.la.-plato-lápi..z 
coche. 

3. 4 Re.pe..UA 6Jr.ahu co11.11.ec.tamente 

LU.U j ue.ga a la. pücta. 

.\la./Úa. ayuda a &u mamá 

Me g<L~.t.a. el pan con ma.ntec¡ f.Lilla 

3.5 Ejec.u,ta oJt.de.nu 

A bJLe la pu.ell.ta. 

CIIllUna po11. el 6a.ló11 

C.leNW. lo 6 o j 06 

Toca la mua 

3.6 Nombll.all upontáneame.nte 5 co&a.6 de un.a 

de una u.tampa.: V.úne qut vu 124u.1? 

TOTAL: 

4.- CONCEPTOS MATalATZCOS 

4.1 V.l6CJLÚn.&Ulc..i6n p61t tamaiíc: gJW.nde,pe-

queiio (do& ac..iell.W-1> de 3) 

4. Z A.Uc, bajo ( Z ac..ivi..to& de. 3 J 

4.3 La11.go, coll.to 

4.4 .\.lucho, poco 

4.5 MM, me.no& 
4.6 Apa11.e.a.JL, uno a uno (dN ac..iUo& de 3) 

4.7 Con.talr. objUo& (c:Ug.lto&) 

4. 8 Concepto núme.JL.lco ha&.t.a. el 4 

4. 9 Conce.p-t:o de na.da. o conjur...to vac..io 

Z punto& 

Z4 punto& 

1 punto 

6 pwtto& 

3 punto& 

4 punto& 

z punto& 

z punto& 

z punta.& 

Z pu.nto& 

z punto& 

z punto& 
4 pwitN 

4 punto& 

z pu.n.t:o& 

29

31
32

3

34

35

36

4.-

4 1

42
4.3
44
45
46
47
48
49

D¿Ac/uün¿nM. poli el tacto: Suave, Dww.
T 0 T A I.:

LENGUAJE

veu'/L Au nombu
Reconccinulento de puwonaju §arn¿L¿a/|.u
Papá, Llamá, Abu.e,L¿to¿, Hvunanoa.
Nombran/L un una utampo. obƒetoa connfinu-
lmoøt/uvz objz/too o utampcui
mesa-taza-vale-zapato-aüia-p¿a«to-bíp41z
cache.
Repowl ¿Ama commcxmnmte
Lu.¿.s ƒuega a. la pelota.
»Ma/u'.a ayuda a au mamá
Me gusta el pan con mvutequúåfia
Ejecuta oluienu
Abu la pueluüi
Czmém. pon al »salón
Cieluw. ¿oa ojoa
Toca. la mua.
Nomblzm upantúlmmefia 5 coma de um
de una estampa: D¿.me. qué uu aquí?

T 0 T A L :

CONCEPTOS MATEMÁTICOS

Duuu'm¿.nac,¿6n pa-L -tama.ñc= gmndmpe-
queño [dos aoivutoa de 31
Abto, bajo (2 a.o¿e/Ltoa de 31
La/Lgo, co/uta
Mucho, paco
Máxs, merma
Apanaa/L, uno a ww (def: ccc.¿e,ta¿ de 5)
Canta/L objetos (dig-¿Codi
Concepto nãme/uico hasta el 4
Concepto de nada. 0 canjwz-to uaulo

2 pwvtaå
24 puntøa

I punta

6 pwvtoa

6 puntos

3 pwvtoa

4 purutoå

5 puntoå
27 Punto-5

2 puntob
2 pan/toa
2 purutca
2 pumtoå
2 pwutaa
2 pun/toa
4 pwntca
4 purutoå
2 pan/(06



5.- COORVINACION MOTRIZ FINA 

5. 1 ColoJt.e.a. el Ml ( 6<'.gUll.a glUll!del 

4Mpetando Umitu 

5.2 Une pu.nto!> .izquivuía-de4echa 

de Z a 3 pu.nto¡, 

5.3 Une pu.nto!> IVLJr..(.ba, abajo 

de 2 a 3 punto¡, 

5. 4 Re.pa.M UneM pu.n:tea.da6 ii.út eJLll.04 { z de 3 l 
5.5.EtU.<Vt.ta l>Opa.6 

5. 6 Realiza bou.tiu. con wt .tlwzo de papel c.'z.epe 

5.1 Cop.W. ~wuu.: C1Jr.c.ui.o, CuadJuulo, TILi.á.ngui.o 
5.8 Calca. un d¿bujo 6enc..i1lo: Manzana o pelota 

5. 9 Reco4ta. con .Uj~ en Une.a ne.eta. 

2 b-i.e.n 4ea.üzada6, 2 opoJLt:wúdadu 

6.- MOTRICIVAV GRUESA: 

6. 1 Camina en Une.a. Jtecta, colocando un pú 

adelante del ot/t.o 6.út de.Ii peg aJr.1.o ¡, . 

6. 2 Pa,¡,c la.!tf¡o- PMo coltt.o 

6. 3 Camúuvr. Mb4e la punta de iM p,i.u IJ ta.lonu 

6. 4 Salta de un ucal6n o de una ¡,ilfu. pequeña--

.&.út ayuda. 2 .út.tento!> a.ce4ta.do!> 

6. 5 Btúnca con lo!> p-i.u ju.nto¡, d.út 6e~6, 

2 vecu acvr.ta.da.6 

6. 6 Conoce poúc..tonu: ANúba-abajo-adeiJ:mte

a.óuú-mano¡, - JtOdil.ltu.- enc..úna.- a.iJuuu/.edo4. 

1 pu.nto6 po4 cada po6-i.c..i.Dn 

6. 1 Cae.ha. una pelota con la.6 do!i manoli. 3 vecu 
6. 8 Bota una pelota. 3 vecu 

TOTAL: 

1 pu.nto 

2 pu.nto6 

2 punto!> 

2 pu.nto.& 

2 pu.nto6 

2 pu.nto!i 

3 pu.nto6 

2 pu.ntol> 

4 punto!J 
Total 20 punto!> 

2 pu.nto6 

8 punto¡, 

3 punto!> 

3 pu.nto6 

24 Punto.& 

5.-

5.]

5.2

5.5

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6.-

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

COORDINACION MOTRIZ FINA

Coloma el ¿ot t¿¿gu.-uz grande)
mapemndo Lúruxu 1
Une puntoo izquimda-¿mecha
de 2 a 5 puntos 2
Une pumfoa aM¿ba, abaƒo
de 2 a 3 pw1,to¿ 2
Re.pa,_sa Lãncuu punaìeadao ¿in emm. (2 de 3] 2
Emsaaza ¿cpu 2
Realiza boL¿ta.s con un I/wzo de papel mapa 2
Cowla §4`guJm«s= C4'/Lculo, Cuadnado, Tfukíngulo 3
Caica un dalbujo ¿enc¿Uo= Manzana o pelota 2
Recowta con «ujvuus en Linea azota.
2 bxlfzn n.aaL¿zada¿s, 2 opomtunidadu

punto

pumtoa

pan/toa
puntoá
puntoa
pcmtoå
pan/to-5
puntoo

4
Total. 20

puntoa
puntoo

MOTRI CIUAU GRUESÁ:

Carmina ua 2/Znea necta, colocando un pie
adaflmta del ot/w Min dupega/z.Zo¿. 2
Fue ümgo- Pa¿›o conto 2
C'am¿vm/1. ¿ohne la pwvta de Zoo pios g «talones 2
Salta de un escalón o de una ¿día pequeƒm-
sin ayuda. 2 in/ten/too acvutadoå 2
Bfulnca con toa pzu juntos d.¿n aepafmfdol,
2 uuu au/utada4 2
Conoce po¿¿u'onu›= AM¿ba-abaƒo-ade1a.nte-
a.t1uI¿-n|ano«s- ›wd,¿LCa,s-encúna-abumdedon..
I pwvtoo pon cada pouloifin 8
Cacho. una pelo-ta con hu doo nunca. 3 veces 5
Bota. una patata.. 3 uacu 3 puntos

_ T 0 T A L : 24 Puntoo

pan/toa
puntal
pan/toa

puntos

punto-5

puntos
puwtws



7.- CIE!.JCIAS SOCIALES y 

7. 1 V.<At.ú19u..Ur. do6 6 eJLv.idoJtru púbUc.06 

( CAAf:eJW, poüc..<.a de ot!to-~ l 

7. 2 V.iAUJigu..Ur. do6 co&M que 6e IL6en en 

et Meo pe!L6oYllll 

7. 3 V.i6tú:gi.UJz. lo que H U6a pa!Ul. a~eM 

la c.il,!i{!. 

7. 4 V.i6tingu..Ur. el clúl IJ fu noche 

7. 5 V.iAtingi.UJz. ent!te a.n-imalu IJ plantM 

7. 6 V.i6tingi.UJz. un rUño lúnp.io de uno 6uc.io 

T O T A L: 

CIENCIAS NATURALES 

2 punto6 
2 punto6 

2 punto6 

2 pun.to6 

12 Punto6 

71

2

?.5

7.4

7.5

7.6

cm.-cm socmfs y

0¿st¿flgu.¿›z doo ae;w¿dc›ws pãbuaoo
luvutvw, pc-€,¿ul.a de 0-bw-sì
D4'.at¿ngu.ü± doo come. que ae unen en
af cueo pwuonai
D¿.¿L(›:gu.±`/L to que ae aaa pam dsean.
En mua.
Du-finguifl 2,2 din g la noche
Duflngwh emma a.n-¿mala y pfamtao
D¿.¿L¿ngu¿;L un ›u'.Fw Lãmp-io de ww ¿amic

TÚTÁL:

CIENCIÄS NATURALES

2 pwvtoà

2 pumtoå

2 ptuufiøå
2 puntoa
2 puntoo
2 puntoà

1 2 Pwlioá



12 

8 

4 

Ca.ti. 6.(.cacl6 n R 

Ca.li.6.lc.ac.i.ón N.A. 

8 

4 

o 

PUNTAJE 

8 

R 

N.A. 

.-. Co nduc.:ta!J m.úuína.6 que de.be t.e.ne:L un rWio 

paJ!4 pa..6M a 2• Etapa. 5 1j 6 a.iío& N.H. 

- 1 • E.tapa. 

- ú.tudi.o del ciuo poli. el equ-ipo y ub.<.ca.- -

c.Wn a.dec.ua.da., l1WJ .únpolttante ob&VLvM -

&u med.<.o &oc..<.o-c.u.ltwutl 1f &u 

Rúa.Ir.do Pe.dag6g.<.c.o _ ____________________ _ a.iío4 

Conoc..<.m.<.ento& en ll.ela.c..<.6n a. &u Edad Mental: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - m41JOll. 

U a.lunmo 
Ve.be C.WU.411. ________________________ E.i:apa..6 

C>rtupo _____________________________ _ 

PUNTAJE 

ESQUEMA CORPORAL 

20 15 8 

14 9 R 

9 6 N.A. 
1Nf0RMAC10N PERCEPTUAL 
24 19 8 

18 13 R 
g 3 N.A. 

LENGUAJE 

27 22 8 

17 12 R 

ESPANOL 
CONCEPTOS NUMERICOS 
22 17 8 
16 11 R 

10 5 N.A. 

PUNTAJE

12 - 8 - B
8 - 4 - R
4 - 0 - N.Ã

CaL¿¿¿¢ac,¿fin B - Conductao müubrxao que debe tenen un mlño
pu/zapaaaƒnaï' Etapa. 5 y6año¿ N.H.

Ca.L¿¿-¿uzufin R - I' Etapa
CaL¿¿4'.cac.ò6n N.A. - Ea-tu.d4Lo del mas pau el equipo g ubica"

ulön adecuada, muy impolvtante obae/wan. -
lu mecülo ¿oc.¿o-cu.&twuz.€ g au.

Re/tando Pedagógico_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_-_.-_.----._«-..___-----_

Conoc¿.m¿en«to›s en melnoéón a. au Edad Mental:

ELaI.wnno___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Debe ¢u.uaJ1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gwnv _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PUNTAJE

esoufm convon/«L
za - _ :s - s
14 - 9 - ve
9 - a _ n..«

zurmwcxou razcfP†u›\L
24 - re - s
rs - rs - xa
s - s _ u. A

Lencuue
21 _ 22 - s
11 _ 12 - n
ESPAÑO L
CONCEPTOS NUMERICOS
22 - 17 - B
16 - H - R

10 - 5 - N.A

_¢m›¢
MMM

nunca
nnqon.

Etapas



UUTIUCJVAV FINA 

20 15 8 

14 9 R 

g 3 IJ.A. 
MOTRICIV~V GRUESA 
Z4 19 B 
¡g 13 R 

g 3 N.A. 

·~t;: V.úxg1:é~U.c.c Pe:ia.gég.ú:.c utá. buvi~c..Utc ta.l lf e.amo le 1tec..iblamM 

no~ot.":.C.~ en ei c.en.t.Jw. 

HUTRICIUAD FINA

20 -

I4
3 _

HOTRICIUAD GQUESÁ

24 -

18 -
S -

'Eata Dmgfzêsacc Padagêgac uni t/umsowtc mi u como ¿c Iwubmmoa
nøactzca en ei aenuzr.

- V A



ANEXO 11 

VlRECClON GENERAL VE EVUCAClON ESPECIAL 
VIRECClON VE SERVICIOS ESCOLARES 

C.R.E.E . VE TOLUCA 
R E G l S T R O V E A C T 1 V 1 V A V E S. 

GJt.upo de capac.ltac.lln de tdo nlvel 
Atendldo po11.:MA. TERESA GLEt.Ukt8E 

Sub-t1.1t.ea 

RepeJt.tM.i.o4 
81f4.lco4. 

Obje.tivo4 e.4Pec.l~.lco4 

7.E4table.ce.Jt. e.l 1001 de aten 
c.l611 e .lm.ltac.l611 en lo4 e.dü 
candoi. 

Actividad u 

1 i! maut11.a ca11ta11.4 "P.lm-po11" e 
.ln4t.lgaJt.4 a to4 n.lñoi p~a que -
&e.al.leen la4 accione.4, 

Co11ducta4 p11.d 2. El IU.ño .llumi11~11.t1 un clJt.c~ 2.1 lluminaJt.4 con c.1t.ayone4 toda 
~cadlmlca4. 1 to,Jt.e4peta11do llm~te4. 1 una hoja,de de.1t.echa a lzquieJt.da. 

So clalü.ac.l61 3.Sl 11.elac.lo11aJtt1 4oclalnttnte 
po.td.tivo con 4u4 l'!1mpañe.11.oi 
de. g11.upo. 

f.lJt.ma de ta p.1t.06eio11.a 

2.2. llumina.1t.t1 apoyt1ndo4e con la 
tabla del cl.1t.culo,4e te p.1t.egu11ta-
11.a el coloJt. y ta 6i9u11.a que e4ta 
ilum.l11a11do. 
2.3 Se te. dibuja11.t1 un cl.1t.culo del 
tamaño de la hoja y 4e le pedi11.t1 
que lo ilumine; 
3.l.Se 11.eat.lza11.t111 canto4 y juego4 
co~ 11.011da4 como " al patio de mi 
ca4a",y et 11.lño cant~t1 y ~6ectu~ 
..ca la4 acclone4 que el jue.go im--
ptican. 

Vo,Bo. V.l.1t.ecto11.lal 

C.lclo E4cola11. 1980-198! 
Semana del--.!2_ ql 24 deoc.tubJt.e de19 80 

Recul!.404 Evaluac.l611 

Re6011.za11.t1 a IV.l11.ecta 
lo4 11.lño4 qu. 

hayan aten-
dido e.n la -
actividad y ¡04 que im.lt11 
o la4 accio-· 
ne.4, con dul-
e4. 
Se 11.e6 011.za11.d 
4oc.lalmente-

con un dulc1 
al te11.mi11a11. 
cada act.lv.l
dad. 

Se 11.e601t.za11.t1 
4oc.lalme11te 
cuando pa11.ti 
c.lpe.11 e11 lii 
activ.ldad,de 
110 4el!. a4l -
4 e le .ln4t.l
gal!.t1 ve11.bal
mente. 

V.(11.e.cta 

V.i.11.ecta 

Ob4e11.vac.lun~ 
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ANnO !J 
DfRECClON GE~ERAL Vf EVUC AClOV ESPECIAL 

VlRECClON OE SERVlClOS ESCOLARES 
C.R.E.E. VE TOLUCA 

G1tupo de Capacitac-ic1n de_!_!1t nivel.RE G l S T RO V E A C T l V l V A!>_ ES Ciclo f6co(a1¡ 19al-19&2 
Atv1d<do r'º"; !ola. fe.,e4a G,•11:.Hr• 11, 

SUB-AH A 

fapa~ul 
1Reap~,aci6nl 

Matrmdtica6 
ILatr,atidad) 

1 Ciencia6 Socia
. fea. (La ~am~Ua) 

OBJ[TIVOS ESPEClFICOS 

l.Vemoat1¡a1t4 a ~ua coMoaiie
un arto de •ra~i1tac~611. 

Z. ldenti6 ica1td r( lado de-
1trcho de 6u ru",:'"· 

3. l-lomb1ta1t4 loa i"tvg11ante6 
dt au 61l111U.ia. 

FIRMA VEL PROFfSORIA) 

ACTlVlVAVES 
1,1, aoplaitl papele4 que h~ 
1t4n bolita y debcl(dn 4e-
gu.<1t un caMÚIO. 
1 .2. Compet.<1¡l con 6u6 co! 
paíle1to6 r" hace.\ bomba6 de 
jab6n. 
1.3. ln&laitd qluho6 ~01t111an 
do un concul(60 con 4«6 com 
paiieito6. 

f. J la maUVul habta114 de loa
lado6 que inteq.\an nutat1to 
cuMpo, (izq. r¡ dt1t 1, 
f,2. Lta ped.<116 que ~dent~ 
6.tqurn 6u mano de1techa. 
f.3. le6 coloca1td una pul-
4elta de eatdmblte en la ma
no deHcha. 
t.4.Realiza1t4.,juegoa con 11~ 
ma4 que hablen de lo üq. 1J 
lo de1techo. 

3.1.Se lea ~tlata114 un cuen 
to que hable de loa inte--
g1tante6 de una iamilia. 
3. 2. Sr lea Pedi1td que lle -
pi!an lo que entrnd.C:e1ton,h~ 
cirnrlP rn4laia Pn (a lami
l<a. 
3.3. Platica1tdn quienra in_ 
trqltnn 6u la111.<t.<a. 
3,4, lfumin1111an un dibujo 

, d e fa ~amiCia . 

Semana del 5 al 9 de octub"e de 19&1 

RECURSOS 

Papl'f1•l 11 tí- -
nea6 d~ CO!O'l<'~ 
'' taa Mr6a6. 
-PopotH,jab6n 
va6íl6 ,aqua. 
-Gf,>h<•l, 

f4ta111bite, cante 
IJ lt.C:mu. 

Cu en toa dr l4 
m.<na6, c1t.a1Jon, 
llu4titacionu, 
rte. 

·--·------ - '1 

l~A~ACIOl-li O~SERVA~~l S. 

Vi1¡l'C ta 1 

ViltH ta ' 
V< 1t1•r ta 

V.titee ta 

V.C:1tecta. 
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OBJBTIVOS. PARTICULARES D!L MES ,DE NOVIEMBRE 

INDEPENDENCIA PERSONAL:UTILIZAR INSTRUMENTOS AL INGERIR ALIMENTOS DE ACUERDO A LOS USOS Y 
COSTUMBRES DEL MEDIO 

COMUNICACION 

SOCIALIZACION 

OCUPACION 

REALIZAR BAJO SUPERVISION ACCIONES ELEMENTALES DE ASEO E HIGIENE 
PERSONAL 

RECREAR ACCIONES DE LA VIDA DIARIA A TRAVES DEL JUEGO. 
PROPORCIONAR VERBALMENTE INFORMACION ELEMENTAL SOBRE SI MISMO. 

PARTICIPAR EN JUEGOS SENCILLOS EN COMPAflIA DE OTROS AUNQUE NO 
SIEMPRE COLABORE O RESPETE LAS NORMAS. 

CONTROLAR COORDINACIONES DINAMICAS ELEMENTALES DE EQUILIBRIO 
CORPORAL QUE SE RBQUIEREN EN ACTIVIDADES COTIDIANAS, 

'ANf.XO 11 (1({0 f.SCOLAR 1982-1983 
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t .: cción <l.: L\ s ;: luli 1 del cntorno físico y social 

. ~-----
1 

ll'fll.IZAHA Am:clJAllAMENTI:: t.11 
CllCllAllA,EL CllClll!.LO Y El. TEN•:
llOH Al. TOMAR SUS ALIMH:NTOS. 

ENUNCIARA si::cu•:NClAS DE REALIZARA JlJ!GOS DE MEMOHlA AlJllJ .. ; REALl1.ARA •:J~:HCICJOS 
U VIDA COTIIJIANA CON CAN-

1
· TIVA t:N EL QUF. ENUNCIARA OllJETOS o P:N FORMA nt: JIJ t:GOS EM !.08 

CIONEfl COMO " f\AN SERAFIN REALIZARA ACCIONES EN FORMA st:CUF.N- 'COMBINE l•: t. EQUJt.Imnn y !.A 

Mi\Nt:J /111/\ A!Jt:CUADAMt:Nn: t:L JABO~Dt:t. MONTE". . 1 CIADA 1 DINAMI COS . 
y C\,;Pl\.l.O llENT/11.Y PASTA D!NTRlH'ROPOl!CIONARA SU NOMBRE 
HCA, f'AHA lit. ASl::AOO m: sus - poM¡>l.ETO CUANDO st: LO PRE-
MANOS, CARA Y DENTADURA CON l GllNTEN. 
POCA SUPEllVlSION . 
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Ac'ti;i~;;Integ~¡idoras --- --- - l DC?sc;lpciÓn de si tu'1c~d-; -~-;;;erienc¡;- - --

JUEGO "LA COMIDITA" 

----------Recursos Did6.cti cos IJtNERO PARA IR A COMF'fl.AR LO 

NECESARIO,UI~.lJO~~UiA..-All~Nwe wu• l!CI 

VAN A lll'IUZAR --- --------· 

-- - - -- ----
INDEPENDENCIA PERSONAL: ESCOGER LA "COMIDlTA QUF. VA A PREPARAR. 

COMUNICACION: SELECCIONAR, RELACIONAR Y NOMBRAR ELEM~:NTO:; QUE PRESENTAN LOS 
INGREDIENTESPARA PREPARAR LA COMIDITA. 

SOCIALIZACION: PARTICIPAR A OTROS DE LO QUE EL HA PREPAHAIJll 

OCUPACION: USAR LOS TRASTOS Y LOS UTl!JEILlOS NEOESARIOS. 
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Ol\Jf:T!VllS PAí!TlCllLARl!S DE Ml!S DI' MARZO 

lNDt:l'ENllENr.IA PKR!;ot/Al.:ATENDF.R INíl!CM'. I<lNES SOílRI! NOR~,AS nE SF.OllRTllAll EN Et. l lr H: Atl 

Y F.N LA ESCllF.LA. 

ClJM\JN 1 1'. l\ C lfl N 

SOCIALI;:11C!ON 

IH-: Ul'ACIO N 

: fH~SClli11!I H QUE !,A LECTURA RS SOCIALMENTE IMl' Ol!T •\NT E y APLT 

CAl\LK 11 MULTIPLF.S CONTF.XTOS. 

: F:XPERIMENTllR CON LOS P:LEMF.NTOS nr::t. F. NTORNO f'1 SICO l'llHll 1 !H -:.. 

CIARS! F.N F.!. DESCU!!RIMIF.NTO DI! · rSNOMF.NOS rI !; J CO f; . 

:l'RPARAR r.o rnnA CAS~:llA llTILJ7.ANOO ARTf'.F' ACT0!1 y llT EN f;I 1.10 :: l'l!O 

PJ CH; lH'.L MF'.lllO. 

F.F!CTUAR Tl!llDA ,10 MANUAL CON MOTIVO DEL PROXIMO t ci llF MAY O. 
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ANEXO 111 

VIAGNOSTICO CONVUCTUAL Y ACAVEMICO 

INST'RLICC1 ONES 

Antu de .úUci.aJL l.a.6 evaluacionu, 6e debe ha.e.VI. un Uempo de 

ada.pta.cl6n paJta. que el 6u.jeto u 6anúl.úvúc.e c.on el mecüo IJ 6e. puedan -
apUc.a11. l.a.6 plW.ebM 6.út c.on.ótat.iempo6: po!t lo que 6e .út-i.cJJVr.4. lit e.v~ 

cl6n de c.onducta.6 .úttJulveJtba.lu, ya que. u:M 6amw.aMJa al. paciente. - -

e.o n el e va.lu.ado.1t. 

l.- IlfTRAVERBALES: 
Se haJtán l.a.6 ú.gu.lentu p.1tegu.l'l-ta.6 IJ 6e anota.luí ú. 6011 c.oMe.c.ta.6 

6-i. .fu topog.1ta~1.a. u de.ó,(.ciente 6e Jte.g-i.i.tM.!La. c.omo !tupo.uta. coMe.c.

ta. IJ 6e haJtán anota.cionu en l.a.6 ob6Vtvacicnu. 

l.- ¿C6mo te llama..6? 

2.- ¿C6mo 6e lfa.matu. pa.pd? 

3. - ¿ C6mo 6 e .fl'.ama. tu. rnam.i? 

4.- ¿Quien te t.ltajo aqu.[? 

5.- (Señalando) ¿Qué te gui.ta mái., el c.am-i.6n o el e.oc.he? 

6.- ¿Po.1tqué te gu.i.ta má6 el ........ ? 

1. - ¿Ue.n.u juguetu? ¿Cuálu? 

8. - ¿ Cuálu te gui.tan miú? 

9.- ¿Te gui.tan lo6 anlma.l.Uo6? ¿Cuálu? 

10.- ¿Qué qu.lVtU ha.e.VI. aho.1ta? ¿f'o.1t qu.e? 

Al /,ino.U..zaJr. .fu evai.ua.cl6n 6e anotal!á. 6-i. l.a.6 Jte.6pu.U.ta.6 t.le.n.e.n. alg~ 

na de. l.a.6 c.aJta.cteJiMt.lc.M .!>-i.gu.le.nte.i.: 

A) lent-i.tu.d (e.i.paciarn-i.ento de 6011-i.do./i) 

B) le.nt-i.tu.d (u paci.amie.n.to de. pai.ab!ta./i I 
C) T aJLtamu.deo 

V l Muleta./> 

El G.1tan latencia ut..ímulo-.1tupu.uta. 

Fl Inte.ni.-i.dad anoJunaf 

ANEXO HI

DIAGNOSTICO CONDUCTUAL Y ACADEMICO

INSTRUCCIONES

Antu de las evaluaaéanu, ae debe hace/L un t.¿e1npo de
adaptación pa/uz que el ¿ujøto ¿se 5am¿L<'.a/ulce con el mada y »se puedan -
apbican uu pfmebaa ¿Ln con.t/w,t¿unpoA: porn lo que ae La evalug
win de canduntm uu*/mue1«.ba.€u, ya que um ¿an;¿€¿a/miga al pa¢.¿ø.n/te --

el Bvtbümdon.
INTRAVERBAI.ES=
Se hwuín ¿aa ¿¿gu.¿en.te.o pnegamtaa y .se anotafuí ¿wi ¿mn colmccxaa
ul La topogfmfiía ea dafifáciemte ¿e n.ag.¿/s«0z.an.a como ›'Lupu.e.¿-ta. comma-

(LOM.

¡.-

ta.

un

šQ*fi%¬-lÚ\M|'I-Ä$.Nf*ö-

1

ø

HG.

AI
sl
cl
U1
El
Fl

y ae ha/uín ano/ta.cx;one4 en lu obamvaoécnu.

¿Cômo /te Uwnaò?
¿Cómo ae Llama tu papá?
¿Cómo ae Llama tu mamá?
¿Qu-¿en te tnaƒo aqui?
Bañalnndo) ¿Qué te gwsta mía, el camuín o el aoahe?
¿Pomqué te guam mã¿› el . . . . . . ..?
¿T¿.anu ƒuguetu? ¿Cuálu?
¿Cuáles te gumn ma?
¿Te gua-tan ¿oa anúmté/toa? ¿Cuá¿e4?
¿Qué qu.¿2JLe.6 hacvl. aholuz? ¿Palm qua?
,fiimbãzan la evaluación Aa anatanh A-¿ ¿M ›z.u›pue¿.ta¿ témen a.tgy._

de ¿eu camc.tui¿a.t.¿c.a.s ¿¿gu.¿mte.a=
Lmtútud lupaculanvienta de 4oru'da.s}
Lewtatud fuspauluniuvto de palabmul
Twutamudeu
Muåøttu
Glam Eatenuìa utünwlo-uupuemta.
In›ten¿¿dad flnofunal



17.--ATENCTON 

La a.t:e.n.clón .6e. de.~,ine e.amo "O!Ue.ntaJr.U v.Wu.a.lmente haUa. el. punto 

-0 e.iia1.ado pOJt el. e.va.iu.adOJt. Pue.de. .6 e. ha.c..iA. abe. j to-0 pM x.úno.6 ( Cuan

do el. e.vaiua.doJt., al .6e.iialtvr. un objeto, le toe.a c.on el. de.do o to -

Ue.ne. a WW.6 c.uá.nto.6 c.e.nt.ime.tJt.o-0 ) o hac...ta o b je.to .6 d.U .ta.nteA cuan -

do el. objeto .6eña.la.do .6e. e.nc.ue.ntJr.a tan le.jo.6 de1. de.do del. e.vaiua

doJt. que. paM. toc.a..UzaJi.lo no bMte. m.{Ji.aJr. a úte., 6-Lno que. haya que. 

.6e.gu.út la clúte.c.U.6n .útcli.cada). 

EVALUACZON: El e.vaiuadoJt. de.be. toc.aJt. o -0e.ña1aJr. c.on -Ou. de.do incli.c.e.

e.x.te.n.cli.do, to-0 di.ve.MM obje.to-0, al t.ie.mpo que. cüc.e miJta. a.qu.l o -

allá o miJta. uto -0e.gú11 p.1t.oce.da. Cu.ando .se. -0e.iía.le. algún objeto pu.~ 

de. me.nU.Onalt..6e. -0u. nombJt.e.. Si. e1. rúño hace. u.na pJt.e.gunta ace.Jt.c.a de.

to que .6e. le. e.6.tá p..icli.e.ndo que. haga, de.be. Jt.Upondwe.le. coMe.da

me.nte, poi!. e.jeinpio ¿e1. 5ac.o? s.<. e1. 1oc.o. 

PaM. c.on.6-Uivuvr. que. la Jt.upu.uta ha. oc.uJt.!Udo, úta de.be. plt.e

.se.nta'1...6e. dentl!.o de. le-0 c.(nc.o -0e.gundo.6 -0..igu...ie.ntu a la pJt.ue.n.tac<.6n 

de. la ..in.6Vw.c..ci.fin. Sl la 1!.Upu.uta no acu.Me. de.be. pJt.Ue.ntaMe. la

..in.6tl!.u.c.ci.fin pOJt .6e.gunda. ve.z; -0-i 111.LR.vame.nte. no hay Jt.e.4pu.uta .6e. e.a!!_ 

!i.ideJtaJtá como ~afta. 

Cuando e1. e.vaiuadoJt .6 e.iía.le. algún punto u. ob je.to de.beJuf, tam
b..ifo U o!Ue.ntadoJt. v.W u.alme.nte. al iugaJt -0 eñala.do. 

A.- ATENCZON A OBJETOS PROXIMOS 

a) Se.iía.le.n!ie., toc.á.ndola.6, c.ua.t:Jto palt.tu d.i~e.Jt.e.ntu de. la mua don

de. -0 e. ute. tJta.ba j a.ndo . (Z n.6 tJtu.c. U.6 n M..il!.a aqu.l ) • 

b 1 Seña.le.n!ie., toc.á.ndato-0 c.uatJt.o d.i6e..1t.e.nte..s obje.to-0 que. u hallen -

f>obJt.e. la mua. (ZMtl!.uc.U.6nu .i.t.úut ut61. 

c.J Se.iía.le.n!ie., toc.andola.6, do!i palt.tu de. la c.aM dc-t e.vaiu.adOJt. 

( l n.stl!.u.c. cl6 n: ,\U.Ir.a. aqu.l ) . 

B. - ATENCION A OBJETOS VZST ANTES 

Se.ña.le.n.se. c.on e.l de.do cli.a ob je.to.6 que. -0e. hallen en e.l c.UaJt.to va- -

.'Ua.ndo la po-0..ici.fin con Jt.Upec.to al -0u.je.to; úq,de.:t,abajo,a.t:l!.M,e.tc.. 

ob j úo pu.e.de. nomb!UL'L.6 e. e. j ein: ",\U.Ir.a. e.l ~oc.o". 

C. - ATENCW\J AL EVALUADOR 

Con.tac.to a ojo a ojo cuando úte. to llame. pclt. -0u. nambJt.e. a to laltgo 

de. la e.vaiuawn poJt. to me.no-0 e.n U.neo ocauonu. 

A.

B.

H.--

C.-

ATENCION

La axanc.¿6n .se define como "0›u;en.mn.¿c uamünente haoéa el punta
aeñaifiado para el eualuadofc. Puede ae ¡mula obejtoa pfwxünoa ¡Cuan-
do at evafiuadon., al ¿arìafnza un obƒata, to «toca con el duío o to -
-tflena a uma cuánto@ c-,en.t¢'me,tw¿} a I1ac;¿a objeto@ d-úata›1.te.¿ man-
do el objeto auïalado ¿se ancuerwut tan Lejos del dedo del evalua-
dofa que pam Zoca.8,¿za,1,&c no bwste numm a ésta, una que haya. que
¿agua ta. daecuón ¿nd,¿mdal.
EUALUACION= Et evaluadon debe .tocan o ¿eñaiax con ¿u dada ¡notice-
entendédo, un d-évezuma cbjwm, al tiempo que d.¿c<›.1m¿›w. aquí o -
allá 0 nu'/um u-to «según pnoceda. Cuando se aañaåe algún objeto pag
de mmaiomue au Mmbxe. Si al nulño hace una pmagurnta asuma de-
lo que ae ¿Q ¿ahí pidiendo que haga, debe meapondémefa camacfta-
menta, po-'L eƒampfio ¿ei 50:10? Si 0€ fioco.

Pam conuldefum que la uupueam fm ocwuuldo, ¿Ma debe pae-
4enIa›u\e denme de 104 cinco ¿egundoa u1gu.¿cn.te¿ a fa pnuenxaciôn
de -Ca úummoiôn. S1; la mupuum no ocwvaa deba pmuawtwue Za-
¿müumuãn pan aegwada vez; 44'. nuevamente no hay nupueata 42 coå
uldsxuvuí como «§a.Ha.

Cuando el auaüudoa ¿cinta a-¿gún punta u objeto dabvuí, .ta.m~
bxiãn él oiaéerztndoa u¿¿ua.E.men,te al ¿ugm uña-(ado.

ATENCION A OBJETOS PROXIMOS
H-I Seãcuìanae, /tauíndoleu. ¿www pmteå défimantu de tu mua don-

de .se este maba.ja.ndo. [In¿0wcc¿6r1 .I-wm aquil.
bl Szñateme.. /toc«índa!.o›s www aïåuentu. objezob que M. hallan -

.sobfce In mua. iïmvmcuãnu .'-Lúm aatól.
cl Se›ïa.te›1/ae, taccmdoåcus. daa pmtu. de ¿a cam dci evaimdom.

'¦InåI)¦ucCJ16n: ¿wm dquíl.
ATENCION A OBJETOS UISTANTE9
Seña.¿e›u›e con el dada diez abjetoe. que aa habían en at cuanto ua--
-umzda En pø¿¿c.¿6n con mupaczo al ¿uje,ta; ¿zq,de,x,abaja,a.v:.a¿,e,tc
objeto puede nombmue eƒwr-'= "F-Lina ei foco".
ATENCION AL El/ALUAOOR
Cawtaczo a ojo a aja cuando éa-te to ¿Kame per; au nombxe 0. io tango
de La eualuaaån pam La menea en -:>¿nc.o ocaeionea.



111.- IMITACION 

A.quf. H de.bvW. daJt la. .úll..tJwc.ci6n &.i.gu.i.en.ú "Haz to m.ihmo que yo voy 

a hac.eJt" o Ji.e.p.Ue. to que. yo haga, H p!!.Uent:ll puru et u:túrvi.D y en c.a&o _ = 
de que no ha.ya. -~upu.ruta a.l p!LÚnel!. intento &e da la. VV..Vtuc.ci.6n nueva.mente, -

&e. anota.l!.a 5a.lla. -!¡).. tampoco en la. óe.gunda ocaci.6n &e. obtiene Ji.rupuv.ita -Onlta

tiva. PMa con&-i.de.Ji.a.l!.6e tLrta. Ji.et.pu.U-ta como ~va de.be. oc.lV!Jl,Út de.rtbt.o de. -

lo& cinc.o &e.gtLrtdo& &-i..gu.i.e.ntu a la. p11.Ue.n.taci.6n del u.:Umula y &e. &e.me.ja.nte a 

úte. 

Ade.nt<Úi debvuí notaMe. t.-<. ta. -imftaci.ón u adecuada. o &e de. en "upejo" 

(e.n ob& l. 

1. - Levantalt el bita.Za -i..zq!Uvido hacia a.M-<..ba 

2.- Levanta.Ji. et bJta.Zo deJi.ec.ho hacia a.M-<..ba. 

3. - Levanta.Ji. W'ib06 b!U1.zot. hacia. aM-<..ba. 

4:-- Levantalt ei b:w.zo úqu.i.e.l!.do hacia. tLrt la.do 

5. - Levantan et bJta.Zo deJtec.ho hacia. tLrt la.do 

6.- Levantalt a.mboó bJta.Zo4 hacia. lot. la.doó 

7. - Pa./UlJL6 e 

8.- SentaMe 

9.- Aplau..cLúr. 

10.- Toc.aMe l4 cabeza c.on la. mano 

IV.- SEGUIMIEWTO VE INSTRUCCIONES 

Antu de p!l.Ue.ntalt la& Ji.eac.tivo& debe .úll.~e a.l n.iiio "Haz lo que.

que t".e voy a deci.Ji.". Cada .úll.btul!ci.6n t.e p!l.Uen-taJuí do& ve.e.u, c.on un inteJtvala 

de dlez t.egundo& en.tite la& pJi.uentac.-<..onu. Se tomcvuf la. Jr.Upu.rut".a e.amo c.oJVtec.

ta 4,(. oCWIJle dent".M de to& &-i..gu-i..ent".u cinc.o Hgundo& a la. pJi.e-~ent:aci.6r, del lle.a~ 

tivo. 

1 . - Abite la pu.vr.ta 

2. - T Me u a ( S e.iiJ:teando cua.lq u-<.. eJt ab j úo J • 

3. - Veja uo (&eñai.ando c.ua.lqu.úJL abjw J. 
4. - Ven C!4lÚ 

5. - Sünta.te 1l4uf. 

6.- Ab.l!.e la. boca. 

7. - No te mueva& 

8. - Toma el Upü 

9.- PMa.te 

1 O. - No ~-e1,{.Juendot.e a c.ua.lqu-i..eJt acción qu.e. ute -~e.al<..zando J. IO

¡Il . - IHITACION'

¿qui ae debe/ui dan La ¿ru›Uw.<:c.¿6n ¿¿gu.-¿ente "Haz En nwsmo que go voy
ahaneo” o›1ep¿te¿o que yo haga, aepmuenxa pueo eteatüruto yenc.a.ao_ 1
de que no haga .-aeapueata al p-1.¿mo;± ¿atento ¿e da La ¿mvumcmn nuevamente -
ae anotwm ¿alfa ¿ui -tampoco en .Ea oegunda ocaulôn ee obuene fee:-pue/sta anota-
t.¿oa. Pam con¿¿de;f.a.›ue una neapuuta eomo ¿n›¿,ta.t¿ua debe ocwuwa deww de
zoe. c,¿›1¢o eegomdoe ¿¿gu.¿en-tea. a La p›Le¿e›»tac,¿6n det eatünulo g .se åemejonte e
éote.

Aden-nda debwuí notafwe 4/L ía ¿nu',tac.¿6n ea adecuada o ¿e de en espejo
[en abel.
I

-O0(\"--IÍI'\\¬I'1-h›k.|dP\'.\

IO

IU
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Levanta/L 03 [mazo -¿Zqa.¿eJI.d0 hacxla. cv:/dba
Levantwi ef bmzo de/Ledao habia wuriba
Levantafx mboa bmzoà ¡mula zweibo
Leuawtax el bfmzo izqwivuío ha-ula un ¿ado

Leuantcm el bnazo deinecho haula un fado
Leuanxwz amboa buzos hacia ¿oo Zadoa
Pwmfue
Sentwue
Aplaudül
Toea/me :Ia cabeza con la :nano

_- SEGUIMIELFÍO DE INSTRUCCIONES

Antes. de plceaemüvl ¿oe n.eo.c/tåooe debe ¿m›«Uu.u',ue aii rww "Haz lo que-
que te voy a dede". Cada ¿›u›.t›wec¿6n .se p›uue›1.taJuí dos uecea, con un uutvnoaio

de diez aegundoa erume lao pauenxaeéoneo. Se tomcuuí la fneapuea-ta como eolmec
.ta u; oewuze denxzw de ¿oa ¿¿guu1en-tea amoo ¿egundoa a te pnesewmoeân det eeag
tivo

Abree La puemta
Tme eao [Señabmdo cuaLqu.¿u objeto).
Deja un laeñmtando cua-¿quien obƒetol.
ven aquí
S¿en¢fl-te aquí
¿bee Ea boca
No te muewu
Toma ef. 2zíp¿z
Pfiaze

No me-§¿,uendo¿e 4 cualqueeo acción que eate -eeeüzandol



V.- ESQUEMA CORPORAL 

.tJ:J c.aJtl.a.6 • 

l. - Cabeza. 

2. - P.iu 

3.- Mano6 

4. - Ojo6 

S.- Pelo 

6.- Boc.a 

7. - NIVÚZ 

8.- OJtejM 

9.- EJ..t6mo.go 

10.- Vedo6 

VI. - CONVUCT A MOTORA GRUESA 

Se i.e cúvr.6.n al n.üio .úi6tlwc.uónu velt.ba.iu en ca.da 1tea.ct.i.vo, 6.i no da. 

nuu.t'ul.& de entendeJt debe modef.tvt.6e la. conducta. duea.da. S.i el n.iñc no .U.ene ,'t 

peJLtolt.io6 ~vo6 lj no 6.{_gue ia-6 "~n6tlwc.c.-i.onu debe eva.lu..:vt.6e .út6oJrma.lmente 

el ma.yoJt IU.UlleJto de condu.c.ttu.. Lo6 Jtea.ct.i.vo6 után oltd.enado6 po1r. d.i.6.ic.u.Uad CJLe

ciente, la pll.Lleba ck.be. tVlmÚlllll cuando 6e p!l.Ue.n.ten do6 6a.li.M CCn6ecutivM en · 

cada. una de ia-6 c.a.tego.'ÚM. 

A.- LOCOMOCION 

1. - Rodalt 6ob1r.e 6.i m.i.61110 

2.- Gatea.1r. en civi.ta d.ilr.ecwn 

3. - Gatea.Ir. con mano6 lJ ltCdili.a.6 
4. - CaminM con apoyo de alguien 

5. - Caminlllr. Mio 

6. - CaminM pa!U1 ~ 

7. - PMo laltgo IJ pMo co.Uo 

8. - Cam.lna!r. 6 o bJte la. punta de. io6 p,i.u IJ io6 taionu 

9.- Sub.ilt un.a ucaieJta, o pMlllL Uanta6 alte11.n11ndo io6 p,i.M. 

B.- COORV1NAC10N V FUERZA 

J. - Aco6tado boca abajo, leva.ntlllr. la cabeza. 90" 

V asouw colzvoeu

Se le pneguntaaãn al niño ¿ao pantea del cuenpo ¿ndicadaa y el debeod
zocaxlae.
1

10

VI

Cabeza
Pieb
Manco
Ojoa
Pelo
Boca.
Naníz
Oaejae
Eétómago
Dedoa

- CONUUCTA MOTORA GRUESA

Se le dcurån al niño ¿n¿›t)f.uec¿ône4 venbaleo en cada neaotivo, ai no da
mueotnae de entenden debe modelanee lo conducta deeeada. Si ei niño no I¿ene x
pen1nn¿o4 ¿m¿La1¿vo¢ y no 4¿gue Cao ¿netnoeeionea debe evatuanoe ¿nfioamalmenze
el mayon nuneno de conduetao. Loa neact¿uo¿ eatãn ondenadoa pod d¿¿¿euLzad eme~
ciente, La pnueba debe tenninaa cuando ae pneoenten doo ¿dildo con¿eout¿ua¿ en
cada una de Zoo categoxiae.

A

~D0$'~¬IU\U`lIÄUd|Ñ¬4nonn-

B

L-

LOCGWOCION

Rodan ¿ohne ai mismo
Gazean en c¿enta d¿nece¿6n
Gatean con manoa y nod¿L¿a¿
Cam¿nan eon apoyo de alguien
Cam¿nan Aolo
Cam¿nan pana atada
Paoo Zango g paoo conto
Caminae ¿ohne La punta de los p¿e¿ g ¿oe taloneo
Sabia una eecateaa, o paoan llanzae altennando ¿oo p¿e¿.

COORUINÁCIÓN V FUERZÁ

Aeoatado boca abajo, levantan la cabeza 90'



2.- leva.ntal!. el. pecho apoyaYUÚJ6e en lo6 bJi.a.zo6 

3. - Sentalt.&e y dejaJr. la& ma.no6 .Ub1tu 

4. - Hac.elt una nnMma. 

5. - Salta.Jt con lo6 pi.e.6 jwl.bu, 6-Út 6epa!l:tl/Llo6 

6. - Salta.Jt de un ucal6n o una 6.i..U.a. peque.iia. 1..út IUJU!Ía 

7. - Sube ucale!ta6 o pa6a una lanta con un .lú"tt.Wf.o 6.út deJVLamaJr..tc 

8. - Cacha. una pelota 

9.- Bota una. pelota 

10. - Con lo6 pi.u ducahio6 y 6entado el. n.úio da vudta..s con la planta 

del. p.le a un palo de ucoba o un CMco de 1te61tuc.o. 

C.- EQUILIBRIO 

1.- Tene1t la e.abe.za. Jtecta al utalt 6entado 

2.- E!.talt p<Vta.do con a.poyo 

3. - E6-ta.li. paJJ.a.do Mlo 

4. - E6talt pa.Jtado en un pú con IUJU!Ía 

5.- E6talt pa.Jtado de punta6 dwta.nte un 1.egurufo 

6. - E6talt paJta.dtJ en un pú -&.út ayuda dultante tllu 6egundo1. 

7. - CatrJ-ÚUl.ll hacla. a.dei.a.nte en Une.a Jtecta, juntando el. talón 

del. pú con la punta del. otlt.o. 

8. - camúuvt hacla. a.tW de la mi6ma. 6oJtma que el. 1teac.t.ivo an.teJUolL 

9. - E6talt pa.Jtado en un pi.e 6-Út IUJU!Ía dultante 1 5 -& egundo1. 

10.- E6talt paJJ.a.do de puntal. dultante dH.z 1.egundo1. con lo!. ojo6 cvrJc.ado6. 

VII. CONVUCTA MOTORA FINA 

1 ·~ - Ro~ una pelota 

2.- TocaMe la naJÚZ con el. dedo builce 

3 ;- ~aJr. lo!. ob j etot. con amba.t. ma.no6 

4.- Alca.nzaJr. lo6 objeto6 con una ma.no 
5. - Camb-iaJL un objeta de una mano a. otila. 

6. - 1 nt. eJLt.aJL un ~oJteho en una bo.teUa 

7. - SaCLVt ob j eto6 de un 1tecip.lente 

8. - Me.te1t objeta-!. en un Jtec.lp-lente 

9. - PoneJt la tapa de un 6Jul!.co 

10. - Qu-ltall la tapa de un 6Jul!.co 

1 J. - foma,'t lo6 objeto-!. con lo!. dedo-!. 6-ln u.tlllzaJt la& palmM 

12.- Tomalt un objeto con una .tJola ma.no, uU.li.za.ndo un-le.amen.te lo!. dedo-!. 

~Dfi|"'=-\fi\\J'I-ì|~\.NI'-à

un-uuu

FO. -

Leuamìcvf. el pecho apoyomdoae en ¿oa bnazoo
Sewtwuse g dejan lao mar.-oo Lib-'Leo
Hoeva uno. nwwnu
Saztoo con Zoe p.¿e¿ juntos sin oepanmtoo
Saltandewzeacetânowuoettepequeñaoinayuda
Sube eocalefuu opa.4aw1a1m1.tac,onw1L€qu.¿do ¿›¡.nde.-omma:«.Eo
Cocha una peto-to
Bota uno. pelota
Con Zoo pies deaeauoo g ¿en-todo el niño de uuefxea con to påanxa
del pie a un polo de eaeoba o wm caoco deonejineoeo.

c. - eouruseïo

"--IQNN-|'1¬Í¡-U~II'~¦I-0 .||..¢.

Tena la cabeza eeeta ox atan aewtado
Eo/to-'L pwzado con apoyo
Eatcvn pa/cada ooto
Estan pazmdo en un pie eon ayuda
Estan. po-'zado de pwvüeo dwuxrvte un »segundo
Ea/to/r. pcumdo en un p¿e .am aguda dwumte Ulea aegundoe
Canulrum hacia adeümte en Línea aeeta, juntando el talón
del pie con Ea punta del o/bw.
Cauulnm hacía wm de La :msm ¿amm que el neacüvo o.n-teluloe

9.- Ea/ton penado en un p¿e ¿in aguda dwumte I5 eegundoe
IO.

VII.

~DO\'~"'~lÚ\\I'!¬kUi'\`)'-' ...-¢¡o.uu,

IO.

H.

T2.

Eamm pwmdo de pu.n.&u du/umte diez aegundoo con Los ojos euuuzdoa

conoucm Morona FINA

Rodfve uma. pelo-ta Í
Tocoouefanwufizconeldedoínd-¿ee
Aiçonzae ¿oa objetoe eon wnbao menea
Abcanzm Loa objetoa con una mano
Cambian un objeto de una mano e ona
Ineemtofn un combo en una bo/tetta
Saco/L objewa de un ›¢ee¿p¿en,te
Meteo. objetoo en un feecipierote
Ponen. la -topo. de un ¿moco
Quünn. 2:1 -tapa de un ¿Junco
Tomwz. Loa objetoà con Zoo dedoa un u.t.ULí,za.m laa. palmas
Toma en objeto con wm ¿oh meno, u.t¿&¿2wzdo wwicamente ¿oa dedoo



1 3. - Vu envotveJt wt duic.e 

14. - I.tum.úul 6-ígwuu geomlt!úCJU (Jtec..taYtgulo, c.1M.u1o o c.uad!wó) 11.upe,tando 

Uin.Uu (ano.tal!. ú. .toma. adec.uadamertt:e el ltfpú ) . 

15.- Une pwito6 de üqu .. ieJu:la a deJtec.ha 

16.- Une punto& de lllV!Á.ba a abajo 

1 7 • - Repa.6a l.foe.ah pu.n.tea.dah &.W eJl.ll.OJt 

18. - El'Lhall.t:a ~ OpM 

19. - Rea.lúa bol.lta.6 c.on un t:Mzo de papel c.11.epe 

20.- Rec.o!Lta. c.on :ti.je!Ut6 en lútea 11.ec.t:a. 

VIII. COMVUCTAS VE AUTOSUFICIENCIA BASICA 

11'1.6.tlu.t.c.c..<.onu: e.a.da una de illl> e.o~ ¡¡a. <tlWlleJl.aCÚl.6 aba.jo 6vJn -
~.tlLu.ldM ve.11.babne»t:e poJt el e valu.a.d.01r., o en 61.L de~ ec.t:o, a.l no 6 e.Ir. ertt:encf-!:. 
da po11. el rUño, de.beJLá. &aiíala.lr. y hac.e/t. el 4.úruf.acJw en 501r.ma de modelo de -

la c.onducta 1te.queJL.ida. En eh.ta p!tU.e.ba &e ob.!>eJtv<Vtá y .~e med.úuí e.a.da u.no de.

.f.o6 &e.gmento6 de c.onduc.t:a que 6e. e.nc.ue.n.tJuln c.omp1r.e.ncLido6 en út:a. 

Pc11!4 que una c.onduc.t:a &ea .tomada. c.omo c.CNtecta de.beJLá t:ene.Jr. .todo el

enc.adenam.le.nt:o c.ondu.c.t:ual que. .únpt.i.c.a. 

LISTA VE COf.IVUCTAS A EVAWAR 

1. - VESTIMHlT'A: 

l n6t:ll.uc.ci6 n: "Qu.i..t,a.ú. la blu.6 a r o cam.Ua, " • 

J.- Ve.6o.bMc.ha bot:onu (.tan.to de óJr.ertt:e como de upa.ida). 

2. - Qu.ltalu.e. blu6a o cam.Ua. 

3. - Qu.ltalu. e play e.11.11 o &we.t:e.Jr. c.eJl.ll.ado • 

1 n& t:ll.uc.ci6 n: "Po nt:e la b.t.u.&a (o cam.U a ) . 

4.- Vol.te.al!. a.l de.Jtec.ho la bluM (o c.aml.611) tj pf.a.ye.11.11 o 6weteJt. 

5. - Pone.Me. la. blu.6a (o cam.Ua). 

6. - AbJtOc.hal!. lo& bot:onu. 

7. - Pone.Me. la playe.Jr.a o 6Wet:e.Jt c.e.Jr/l.aJ:lo. 

In& tlr.u.c.c<.6 n: "QultaJt.6 e el partt:a.l6 n ( o 6a.lda l " . 
8 • - Vu o.bJtO c.hal!.6 e la he.billa. 

9. - Ab!UJr. la CJtema.lie.M. 

1 o. - Qu.ltalu. e el pant:a,lé n ro 6a.lda, . 
1 n&bw.c u.é n: "Pon.te el pa,nta,ló n 1 o 6a.lda) . 

11. - VuUeaJt a.l de/Lec.ha el pant:al6n (o 6a.tdal. 
12.- Pone.11.6e pa.nta.l6n lo 5a.tda). 

1 :3. • Cvt::.aJt la c.11.ema.lle.M. 

F3

H

¡5
16
17
18
Í9
20

Desenvotum un dulce

Ibmüm 5-¿gwuu geomévuleao {-*Lec,tanguLo, círculo o umdumel Iceapetando
Línultea ímwxzan ¿L tom adecuadmnemte el Zip-¿zi .
Une puntoa de ¿zqu.¿v¢da a dvnecba
une puntoe de wuoéba o dbajo
Repeaa Líneae pumteodoa. ¿in e/unoe
Emcuaza sopws
Realizo botútoo con un mozo de papel U.-.epe
Reconxa con «téjema en Línea neeta.

VIII. CONDIJCTÁS DE AUTOSUFICIENCIA BASICÁ

Im.-9mec,¿onea= cada una de tu couduetae oo owsezudoo abajo ¿wm --
-ü1&.0I.u.¿.da4 uvnbaiimente po-1 efi eua.€o.cdo›L, o en ou defieoto, ¿ui no ¿UL en«tend±
do pon efí mlño, debøuí oañaim g hacen. el Aimleueo en foma de modelo de -
fa conducta eeqovfida. En es/te pruebo se obomuami g oe medi/ui cada una de-
¿oc oegmentoa de condueta que oe encuentzurm compeendédoa en esta

Pana que una conducta ¿ee tomada como ewuaeota debveã tenue todo ei-
enca.denanu1ento conductual! que

1'

I
2
5

"¬IQ'¬\.H:h.

S

9

IO

¡I

12

¡3

LISTA DE CONDUCTAS A EVALUAR

.- VESTIHENTA:

In¿t›u.zcc,¿6n= "Quúmte En blwso. Io causal".
Uaabeodm botonea [tanto de ¿nante como de eapaldal.

- Quizeue büwa o canwso..
Qu-òfoitae püngefm o cwetvz evumdo.
I›ubwco¿6n= "Ponte la büua lo c.am¿.aaI.
Uobteevr. al denecbo La blwsa Io camwzl y playezza o ¿wetu
Ponøue la btwm io ccnulacl.
Abnochm Zoo bozonu.
Poneue to pragezuz o weteo. cwmdo.
1›»mw;<-,¿o›1= "Qomooe en pwrfmsn to ¿u;do1".

- Deeabxochwwe La bebdm.
- Abu/L la c.›±emdL¿e)f.a.
- Qdixwue et pantalón lo §a.Eda].

Irutnuccién: "Ponte el pantalón lo åaidaì.
- Ue-Ltewr. al detecho ef pamfzzüôn fo fiaídal.
- Ponexue pantalón (o íctdal.

C:;±,'wJr. Ze e1ema.!Lfima.



J 4. - Ab!!.cduvr. he.büla.. 

In.6.óuu'.cWn: "Qulta-te. lo6 za.pa.to6 lj Cltic.e...tine.~" 

l 5. - Vua.ta.Jr. alw. j ~ . 

16. - Qu .. lta:1.be lot, zapa..W4. 

17. - Qu..ila.Jr.h e wJ ca..lc.dútu ( ca..lc.et:M o meci.la.h l . 
In.6.tlwcc.ú5n: "Ponte lot, za.pat.oJ y fo6 ca..lc.e...tinu". 

18. - PoneM e {J)t, c.alcdútu ( c.a.lc.et:M o meCÜfl.h J • 

19. - PoneMe lot, zapa..to6 ( c.a.d4 ww en et p.le. coJVtupondú.n.te.) . 

W. - A.talr.6 e. f.<u a.hu j eta.6 c.oJVtecta.men.te. 

IX. - HABITOS VE AWIENTACION E HIGIENE 

La c.ondu.cta. de c.omeJL en la me...611. aba!U!a. una li:vt.ga. e.a.de.na. de e.o nductJu. 

~ van dude 1,en..taJL,~e coMeclmnvtt:e en la. 6..c:liLl, 114tú .6e eva.lwvufn liu -

¿{gu..ientu condu.c.ta.6. 

al • - T omatr. a.gua 

1 • - T cnia,t el vat, o de la. meba IJ d.úr...i.g .i.Jr1.o hacú1 fil boca. 

Z • - T Omall a.gua t,.út d VlilmtVlla. 

3. - Ve.jaJr. el vaho en lA. mua. 

b 1. - COllllVI. bopa. 

4. - A6ü (.a c.u.cJuvw. co1Vtec.-tarnen.te 

5. - Condu.ci.,'[(.a hacia. el piA..t.o 

6. - 1 nVr.c du.c.bi1a. vi el IJ Uvuvr.f.a. de 4 opa. 

7. ·- Lava!tl.a. h.a.ci.a. (.a boca. f>-ÚI deNta.maJr.la. 

c.) • - CoJt.t.ivt c.aJr.ne. 

8. - MÜ el c.u.c.hiUo C.ClcJt.e.Uamen.te. 

9. - A4-Vt el ..te.ne.do1t. ade.c.uadame.n..te 

10.- CoJt.t.ivt CJVt11e 

X.- HABITOS VE ASEO PERSONAL 

a.) . - l4valt.be liu llWWb 

l. - Ablt..út el g.IÚ 60 
Z.- Mojcvu.e. t46 mano.6 

3. - T C'llllVI. el jabón y en j abo llilJr..6 e IJ de. j aJt.i.o en .6 u .fuga1t 

4. - FM..tcvu.e. t46 manot, 1J enjua.gcvu.e. 

5. - CeNUlll. el SAf~o 

6. - SécaJr.4e e.en le. .t.co.ifr;. 

14

15

16

17

FS

19

25'

ZX

.- Abrwchwz hebilla.
ïn¿t›wcc¿6n= "Qui/tate ¿oe zapatoa y co.¿cet¿J1es"

.- Desanu ah:.±je,to¿.

.« Qu.¿ta.ue ¿oa zapa/toa.

.- Qwbtwue Los calceténeà íealcetae o med.¿a».'›].
In¿t;wcc,¿6n= "Ponte tu zapatoa y Zoe. cnLcet¿nes".

_- Ponwue ¿oa calcetclnea fcaiceüu o medina).
_- Porwue Los zapa/too (cada ww en el p¿e corueeepondéentel
.- ¿mae las ahujetaa comeetamente.

.- HÄBITOS DE ALIMENTACION E HIGIENE

LaconduotadecomeAer1Zameaaaba1zcawmZM.gacodenadeeond1.¢cta¿
que uan desde owztofuse coaneetamente en En axlñfia, aquí se euaümfuín ¿oc ~
u'gu.¿en.te¿ conductas.
al
I.-

Tomae agua
Tosnafn ei uaoo de fo. mua g hacia Ea boca..

2'.- Toma/L agua un demnnania
5_-

bl

'¬|¡O\kJ"l-lb1.u

el
§_-

9--

HI.- Contar; cuore

Dejan. el ocaso en -El meaa.
Comex: ¿opa
¿am ta cuclaama cofuoectomewte
cmdw.-¿we bem er; pem
In»t1oduc.¿nZae›1e!;g'!;Ce›mJz111de¿opa
Lñevanåa haula La boca ¿in dwmnmfa
Cofdwf. cwme
Min. el cucíulåflo coitleectamenfe
MDL el .tenedon adecuadamente

._

K.- HABITOS DE BED PERSONAL

4

(INU1-¦›.§.HI'\¦"-^

I.- Lauwue ¿ao nunca
.- Abu). et g-'ulfio
.- .Hojwue ¿ac monoe
.- Tabu et jabón y enjebona/ase y dejafuño en su fugaz:
_- Fmotaue tu manoa g enjuagwue
.- Cwvuu el ç,;:.¿§o
.- Secwue con la -tcolìfa



b).- La vaM e la c.a.JLa. 

7.- Ab.ILVt el gJU.60 

8.- ErtjabonaMe w rnanc6 y 6Jwt.a!r.6 e la CMa 

9.- En j ua.g a!Ll; e la Call4 

10.- CVVliVt el gJU.60 

11.- Secalt.6 e e.o n tbal.la. 

e). - Pehuvr..6e: 

1Z. - LUv1111. el pe.úle. o c.e.p.ll.l.o a la e.abe.za 

13. - Pehuvr..6e 

14. - Realiz1111. el pe.,inado 

d) • - S OntVl.6 e la na.Jr..lz : 

15. - Sop.i.alr. 

16. - Lúnp.úVL 

e J • - LavaM e l.ai. cü.erttu : 

17.- TamaJL el den.tl6.ic.a 
18. - Lavllll.6 e. la denta.dwta 

19. - Enjua.gllll.6e 

61. - Bole.aJu.e l.a6 zapa.ta6 

20. - Cep.i1.l.aJr. l.a6 zapa.ta6 

21 .• - P.i.nta.lli.06 

22. - . fui.tJuvrl..o6 

XI.- IMITACIOM VOCAL (ECOICAS) 

Se le d.tvtfi. .út6tJwc.c..i..anu al. rúiia paJla. que Jtep.lta. l.ai. mi4ma6 Jtea.Cti.vo6. 

s¿ no 1r.upande en la p!Li.meJUZ. opa~. u p.lte.6e.n.t.a. el u:túrni..a palt i.e.gun

da vez, IJ 4e ano.ta.Ir.a. e.ama 6al.la. 4¡ tampoco en u.te c.a.60 hubo JtUpuuta. ~ 

.ti.va. Ve.ben .tluuu.c.ull.IWt cü.ez 4egu.nda4 erttJte w ~enta.c..i..anu ck dai. u~ 

lo4 6UC.U.i.va6, paJla. c.an6.i..deJr.aJr. WUI 1r.upu.uta. e.ama .i.m.i.ta.tiva de.be. aCUllJLi.Jt d~ 

tJw de l.a.!i -6.igu.i.erttu c..i..nca 6egunda4 a la p11.uenta.c..i.6n del u-t.únulo, 1J 6e1t -

6emejante a We. 
1. - ,\lam,:f 

2. - Papá 

3.- Pan 

4. - ecua 
5.- Leche 

6.- Cae.he. 

7. - Jo.6€. 

8. - Vell.de 

9.- u rúiio 

1 O. - La naiíeca 

bl
7.

S.

9.

IO.

II.

cl.-
12.
13.
14.
dl

I 5.
I6.

el
17.-

IS.

I9.-

2
15)
O.

Il.
22.

XI.-

- Lauaaoe la cana
Abnic el gnifio
Enjabonanoe lao manos g finotnnoe la cana
Enjuaganoe ta cana
Cennan el gnifio
Secaace con toalla
Peinanse=
Llevan el peine o cepillo a la cabeza
Peinanoe
Realizan el peinado
Sonanoe la naniz=
Sopiaa _
Limpiflä
Lavanae los diente4=
Toman el dentigico
Lauanoe la deniaduna
Enjuaganae
Boleanoe ¿oe zapuxoa
Cepittan Loc zapatoa
Pinianioa
.luatnaalos

IHITACION VOCAL IECOICASI

.-

Se le dead inotauccionee al niño paaa que aepiia loa niamoc aeactiuoa
Si no neaponde en La pnimeaa oponxunidad, ae pneaenxa el eatünieo poc segun
de vez, y ae anciana como ¿alla ai impoco en eete caca hubo neopueota imita
tiva. Deben inanocunnin diez aegundae enine ¿ao pneeenincionea de doc e¿zãq¿
loa ouceaivoe, pana conoidenan una aeopueotn como imitaziva debe ocunnic de;
:no de loa eiguienteo cinco segundos a la paeeenxnción del eoiíhuio, y ¿en
oemejante a este.
I

-_; P-OU0¬-lU\LJ'\å\›lI"å

'_

Mamá
PGP-4
Pan
Caca
Leche
Coche
Jooe
vende
EL niño
La muñeca



XI 1. - INFOR.'.lACION PERCEPTUAL 

A) • - V.U..~n de c.oi.011.u 

Lo.6 u.t.únu.lo.6 lle p!t.e..6en.ta.n en una .6.ltwlcl6n de -i.gw:rla.c..l6n a .la. mu.uVto., 

c.on un u.túnuio de rrKJ.UVl.O. y tltu de c.ompl1)[a.CÁ.6n, uno de f.o¿, c.ua.lu u dei. -

m.ú..rno c.oi.o!L de .la. rnuuVto.. Lo¿, u:Unui.o.6 de muuVto. ¿,on wc.o c.oi.o!LU, f.o¿, -

cu.a.tu ¿,e p!l.e6en.ta.n ai. aza!L do.6 vec.u cmia uno, paJLa. una !t.e..6puu.ta ¿,ea an.o~ 

da e.orno c.o!UU!.cta ei. n.liio debe ¿,eiiai.aJL c.on ei. dedo ei. c.oi.oJr. que ¿,ea -igual. a. -
.f.a. ruuVto.. 

Bl. - V.U..ctimúulwn po!L tama.iio.6= 

Aqui .la. d.u..~n c.omp!LUlde.Juf f.o¿, 6-i.gu..lentu. Mpectc6. 

1. - G!Ulnde 

2. - Ch.le.o 

3.- Wo 

4.- Ba.jo 

. 5. - Gllu.e.6 o 

6. - Delga.do 

7. - La!r.go 

8. - CoJr.to 

Rep.ltiendo do6 de i.o6 MA.CUvo& ai. a.zall luu..ta. c.ompte,taJz. cüez IWJ.C..tivo& y -

.f.a. p!l.U en.ta.W n .6 eJuf de -i.gw:rla.c..l6 n a. .la. ll'KLUVto.. 

C).- VISCRIMINACION POR LA FO~\lA 

La. p!l.e6en.ta.c..<.6n ¿,e.Juf de .<.gual. que en ei. ILea.cU.vo antvúoJt c.on 601Un1U geo

rrtébU.c.a.6 &.tn c.oi.o!L. Se p!l.e6en.talui do& vec.u cmia 6-i.guJr.a., en 6oJuna. aztVWM. 

1. - CuadJta.do 

2 • - T IL.ta.nguio 

3. - CiJi.cui.o 

4.- RecMnguio 

5.- Rombo 

V).- VISCRIMINACION VE POSICIONES 
En uta p!ULeba ¿,e c.oi.ocaJUÍ un objeto ILUpectc dei. cwii. 6e luvr.a. Jte~e!Len -

c..<.a. en c.winto a la. poüc..<.6n que gualLda. hacia. ei. objeto &eiial.a.do. (ejemp.f.o: &e 

c.oi.oc.a. una pei.o.ta. o una e.a.ja e.orno objeto c.e.nVto.i., y lle i.e p.i.de ai. n.üío que Jte 

plta. fa. a.c.c..ió n dei. e vai.ua.do11.. 

XII.- INFORMACION PERCEPTUAL

AI .- D.¿¿c:|,¿|n¿nac,¿6n de coloma
Loa u›Lúnu.f',o»s ¿a pfaeaumtan en una a¿€ua.c¿6n de Lguaåaaáãn a U. mama,

wnwrutímulodamuuvmyuudecompammfión, unodetoa. malas ada!-
nulamo catan. de La muuma. Lu utànulloå de mama ¿on cinco coloma, ¿aa -
emula ¿Q pfluuatan al azm daa uecu cada uno, pam. una fiuaapwwta ¿ea ano-tg
dacoma co1u'|.ø.c,tae€n-¿ño debe aeñatanaonatdado atwtomque aeaxlguala.-
ln nuuüa.

B1.- D¿¿›c»u;|r›¿›1ac¿6n pon tmruñou
Aquí la d,¿¿c::¿nu';zac,¿ôn compvumdvuí Loa ¿¿gu.¿a›-»tu upactoa.

- G-made
- Chico
- Mic
- Bajo
- 611112.50
- Delgado
_ L¿v¿g0

- Canto
Repòülmdo dos de ¿oa /mac/t-¿vea al azm haam cmnpãotafn díaz «'«.ea.c,t¿uo¿ 9' -

fa. pmumitacifin ¿Uni de ¿guaflaoífin a la muüm.

w--.1.<›~¢¬-nu›N--

Cl.- DISCRIMINACION POR LA FÚRMA
La pum-.tación avui de ¿guax que en el menctivo a.wte›u'.o›L con ¿num geo-

mêx.-u;ca¿ am wlan. Se pruzaenxwuí dm vaca anda figwm, en ¿amm azamma.
- Cmwnado
- T-ulangulo
- Cúuwio
- Recxãngulo
- RamboU'1IhU«Il'\ì"-I uuu..

DI.- DISCRIMINACION DE PUSICIONES
_ En um pucha ¿Q cotçoauuí un objeto aeapaeto del cwít .sa han faegvum -
cm en cuanto a La po¿¿c.¿6n que gwmda haxía el objeto aeñatado. {aƒe.mp!;o= ae
.coloca una patata a ww. caja como objeto cewml, g ae Ea p¿de al rulño que mg
pata Zu. ac:-,ión del eualuadoa.



la.6 po4.¿cionu a evaiJ.Lalt Mil .ea_¿, 6.i.gu..(.zntu: 

J.- M!úba 

z.- Aba.jo 

3.- Velan.te 

4. - AtlUÍh 

5.- Vent.M 
b. - FUVUl 

7. - Ve wt la.do ( 1 zqu.úJtdc l ( 6-Úl menc..iol'UV!lo6 1 
8. - Ve lada c.onVuvi..io (deJLecho J 

9. - CeltCtl 

10.- Lejo6 

E). - VISCRI\IINACION VE SONIDOS POR COORASTE 

En uta. p!U.Leba 6e ~ vendan loó ojo6 al niño IJ 6e le pJLUenta.n loó ut.l

rrulo6 a.u.d.<,Uvo6 polt pa.Jtu conótlr..aóta.ntu, menc)naru;io c.omo 6e llama c.cuia ut.l

nrdi:J pllehenta.do, en un 6e{lundo JJIUO óe ~ p.ule que al MnaJt el evaluado/!. el -

objeto, el niño diga c¡ue objeto u e.u.e.ha. 

SONJVOS A EVALUAR: 

1. - Campana. 

2. - Tambo1t. 

3.- .\jetal 

4. - Madvi.a 

5. - Fu.e!Lte 

6.- Vébd 

7. - Rá.p-<.do 

8. - Vu pac..i.o 

9. - Hue.cc 

10.- Uvw 

FJ. - VJSCRIMINACION VE SONIVOS SEMEJA.VTES 

1 • - Campana. GJU1J1.de 

2.- Campana. Chic.a 

3. - T ambo1t GIUIJtde 

4. - Tambo-"!. Chicc 

5. - Pla.UU.o6 GJtandu 

b. - Pla.tdlo6 Chic.oh 

7. - Cla.vu Chic.ah 

8. - Clavv.; G:umde~ 

9. - Malúmba (6on-<.do6 g-tave.6) 

10.- Malúmba (6on¿do6 agudo6) IO

hu
I.

IO.

EI.-

pc¿¿c.¿cne¿ a zuaíum ¿on ¿cu ¿¿gu¿mta¿=
Nuulba
Abajo
Delante
kvuía
Damm
Fuma
De un ¿ado llzqmleƒuícl la-in meneínmffloal
De ¿ado c.onò1M¿0 ldvlzchol'
Ceflm
Leƒoa

DISCRIMINACION DE SONIDOS POR CONTRåS`l"E

En uta prueba .se La vendan ¿aa ojos ai n-uïn y .sa te p›u¿¿›ewtan «Em uu-
nufma aud.¿t¿uo¿ para puma conavnaatantaa, manwmndo como ae Llama cada ea -
mtopnauaada, mmaegwxdapaaaaefxpdaquaataonmoleuatuadonel-
objeto, añ não d¿ga que abƒexn aawcho.

~A.›uu---a¢¦h\.n-¢›¦.»r¬T›-I

IO

F1

\lJU\'--IQ'\U"-Ä|l.nf'~Ã'¬4

SONIDOS A EL›'ALuAR=
Campana
Tambo-r.
_'-letal
Madena
Fuente
Déb-El
Rãpxlda
Dupauo
Hueco

Lww

DISCRIMINACION DE SONIDOS SEMEJANTES

Campana Gaande
Campana Chica
Tambo». Gmnde
Tambo-'L Ch.¿cc `
Püz.cL8.2a± Gmndu
P-fmtüüfioa Cíulcaà
CZAUU. Chxlcaå

Clauu. G.-mnde.s
Mwulrnba [.so›u',d04 9,-mv¢.¿}
I-kvulmba laomldaa agudaaì



G).- VJSCRJMINACION VEL SEWTIVO VEL TACTO 

1.- Suave 

2. - VWLO 

3.- TVt.60 

4.- Mpvw 

5.- FILio 

6.- Cal.imte. 

7.- Ugvw 

8.- Puado 

9. - JU.g.üw 

10.- Fle.ub!e 

XIII.- TACTOS 

En uta. pJw.eba debe dec.i.Jr.6ele al nüío "¿V.úne. qul u uta?" o ¿C6mo !le lli

nn uta?, rn.<.e.n.l!La.6 !le p-'tuen.ta. el uUmui.o y de.be !ieñaialt.6e. clcvtame.n.te. el objeto -

afLJJi¿do. En uta. p!UJ.2.ba lo!i VUtcJLu pue.de.n !ie.JL de. do!i Upo.~: a) ~a.lta. de. JLUpuuta. 

IJ b) JLUpuuta. equivoCilda.. Elite. últúno ca!iO no de.be. c.onta.Me. un eNWJL !J.i la JLU~ 

ta ccMe,~pondlmte. e.n úl.timo ca.40 no de.be. ccnta.Me. un e.MM !i.i la JLupuuta. c.oMu

ponde. ccn el uUmulo p!lUe.nta.do: PM ejem: al p!tUe.n.taMele. la botella puede JLu-

ponde.JL ite.6Jtucc. Wo no u un VVWJL aunque la .u.6puuta. no !le.a la que. upeJUfbamoi.. 

Cu.ando !luce.da algo !i~ de.be. an.o.ta.114e. la JLUpuuta. da.da i..in c.ont.Mla como 6alli. 

A.-

1 • - Botella 

Z. - Va.60 

3. - Puvi.ta 

4.- 8o.Ua 

S. - Pelcta. 

6. - .\lone.da 

1.- Bote. 

l. - CuadeJUW 

9.- Coche 

1 O. - S.illi 

8.- TACTOS VE T~'AANO 

En uta. pJw.eba !ie. t-'Lata de de-tv unúWJt ú el rU.i!c d.i!JCJt..ún.¿y¡a en un conjunto de.

obje.to!i cuU M el mayoJL IJ c.uá.l u el me.noJL. Se. le pJLue.n.tan d.i~e.JLe.ntu obje.to!i de. 

d.ive.MO!i tamo.iio!i. Se. le. p!li!.!JWlta.: ¿V.úne. cuál. u el nd!i gJulllde.? La po.e..úU6rt de. ioi.

obje.to!i de.be. c.amb.ú111.!ie. e.en ca.da pJLue.ntcu:..ú5n, M.<. como tamb.iln pueden aña~e. o -

!i~e. a.lguno!i obje.toi., H de.ben 'Leai.izM d.<.ez pJLUe.ntauonM con lo!i obje.to-6. 

GI.

a*()RI'~l@U'1§U«ll'Ñ'¬l 1..-...-1.

XIII

UISCRIMINACION DEL SENTIDO DEL TACTO
Suave
Duna
TUIAO
Mrww
Fnio
Caåéewte
Liga/w
Puado
Rígido
Flalulbåe

- TACTOS
En um pmeba deba deoümafle al mlño "¿D¿nw. qué u uta?" a ¿Cómo «se Lia-

nu uta?, miewt/uu ae pxuenm el estimate g debe Aeñalwwe ela/¢wne.n»te el objeto -
aludido. En um pweba ¿aa e/uwfws puedan au de daa ¿¿po.s= al ¿alta de maspuuza
g bl nupuum e,qu.¿vo<;ada. Eau úbtüno naaa no debe canta/me an nwwn ¿L la ›Lupu.e.¿
-ta cnM.upond.¿e.n.te en ãttérno caso no debe aontafue un e/uma ul La aupuuta camu
ponde con el utínvuto pwse,n.tada= Pax eje.-n= al pauuutwwde La botella puede aer-
pamwz mayøuco. Euto no es un vu.-.aa aunque L1 aupuum no am la que up@/aíbarnaa
Cuando ¿suceda algo ¿bulla/L deba mwtaaae La aaapuuta dada un conta/da como ¿alla

3-0Hu-4muu-hunN--> ...........

I

Botella
V440

Puvuta
Boua
Pelota

- Moneda
- Bo-te
- Cuadvuw
- Coche
- Süla

8.- TACTOS DE TAMAÑO

En uta prueba ¿se ¿wm de døxuxmmn M' el n.¿›ìc en un conjw-uta de-
abjøtas cuál 0.4 el mayca y cuál es el merma. Se Ze plnummn d¿§e/«.er|xu› objatoa de
d.¿ue¡uo¿ tmnañoa. Se La pfnegwuw ¿Dana cuál ea el :nda grumde? La po.s¿c;¿6n de Zaa-
abjexøb debe ewnbúzue cen cada paeamtaoión, Mi cømo también pueden añadüwe 0 -
¿up›u'.nu'/u›e algwwa objexoa, ae deben -uza-Lizwn diez pauenxaaanu con ¿aa objøtoa..



C. - HCTOS VE T AMARO CON TARJETAS 

Se le p1t.uentan paM.A ck talr.jda6 con wut m.Urncl 6-igUJuI. pvr.o de cli6vr.ente 

tamaño y 6e le dVut al nüio: ¿V,{me c.uál u la miú. -911mtde? o c.uál u la miú. -

clúc.a.? 

Se pll.uenta.n eúlc.o palle.6 cli6~ de 6.tgUll.a.6 que u pll.Ue.nt.altan do1. ve 

cu hiuta. c.ompletalr. cU.e.z Jr.eaclivo6. 

V. - TACTOS VE CONTRASTE 

El objelivo de la 1..tgu.<.e.nte. p!UJ.eba con1..úu en complt.ObaJt. ¿,.¿ el 1ww poó ee. 

el Jt.epvi.to.!Uo de. la eüó~6n entlt.e eve~¿, opW1.1..to6 WUt de la otlta, 6e

le pe.d.0'!á al nüio que. 6eiiai.e alguno de. loó eve~6. 

1. - Vende. u de noche 

2.- ¿Vonde. u de dí.a? 

3. - ¿Vonde. llueve? 

4.- ¿Vonde no lleve? 

5.- ¿ Q.ue n.iiío uta. .l<Jnp.(o? 

6.- ¿Q.ue nüio uta. 61.LCÁ.O? 

7.- ¿ Q. u.e venta.na u ta. má.-~ g11.a.nde? 

8.- ¿Q_ue venta.na uta. má.6 c.h.ic.a.? 

9.- ¿ Q.u.e. pvu. o na u ta. má.6 ie.joó? 

10.- ¿ Q.W!. pell.6 o na uta. m<f4 c.vr.c.a.? 

Lo1. 1tea.cUvo6 deben vaJr..ÚVl.6e de oJt.de.n. 

E.- TACTOS VE COLORES 

Se tJtahvu1 de med.<Jr. el númvr.o de coloJr.U que el. nüio .(dent.(f,.<.c.a.. Se pll.e.6~ 

.taMn plt.imeJtamente lo.6 t1r..e.6 colo11.u blú.lcoó (azúl, tJINJJti1..to, M jo) • VUJLante. la. 

p11.ue.nta.c..l6rJ de u.to1. 6e le dVut al niiío ¿V,{me qa.e colo1r. u u.te?. PoJ...tvr..lo1r.-

me.nU u le pJLuenta.Jt.tfn loó c.ololl.U 6ec.undaJúo6 (blanco, n~M, IWóa, ruvurnja, 

ca6e, mo!Ul.do y azul). 

1. - Azul 

2. - AmaJr..lU.o 

3.- Rojo 

4. - Blartc.o 

5.- Ne.gJW 

6.- Ve.1tde 

7.- Roóa 

8.- NaJta.Ytja 

9.- Ca.M 

10.- MoJt.a.do 

C.- IACTOS DE TAMAÑO CON TARJEH8
Se La pruuentan pana de «fanjwtao con una nulanu ¿iguna pum de difienmte

tan›añoy¿e¿ed¡Jma.Zn¿ño= ¿vimewúlulanúo--gnande?ocu¿tuLanâo -
clulca?

Se pnuewtan wmo pana dégumtu de Qúgunao que ¿se pnuudnnan doo ug
cu hcwta completan diez /mac/tivaa.

D.- TACTOS DE CONTRBTE
EZ objeüuo de la 4¿,9u.¿ente p›w.eba comate en complwban M; el acia poaae

el napa/ton¿o de La damimumaón mine eventos opautoo una de la ona, ae-
Zz pedcuí al rubio que ¿ende wtguno de Los euewtoa.
I.- Donde en de noche
2.- ¿Uonde aa de día?

- ¿Donde ilueve?
- ¿Donde no ¿Leve?

.- ¿Que rubio uta Lürnpio?

.- ¿Que niña um amo?

.- ¿Que ventana uta nui; gnande?

.f ¿Que ventana enla mdd ch¿ca?

.- ¿Que pw-mona uta mtb Zejoo?

.- ¿Que pvmona uta nm ce/wa? '
Lao neaotivoo deben vwuimuc de anden.

-1 ©~D0h"~lO\\.l'I&U›l

u.

E.- TACTOS DE COLORES
Se tnazaná de medi/L el númvw de cotonu que el nüio ¿dan»t¿5/Lea. Se pauen

-twuín pmúnuamente las «mu aotoneo b6¿¿<-.oo Iazúl., amniüo, fwjal. Dunawte la
pmeoentaulôn de utos ae le di/uz al rulño ¿Dúne que colon ea ute?. Po4te›:.¿on›-
mente oe Le pneaewtanãn ¿oa catonu oeczmdauoa (blanco, negzw, now., na/aanja,
cage, mofmdo y azul).
I.- Azul

- Ama/u;üo
.- Rojo

- Blanao
- Neglw
- vende

..-

.- Rosa
- Na/zanja

.- Cafié
10.- Molzado



XIV.- Al<í1CULAC10N 

Se le c:lice al n.üio "va.& a 11.e.pe,UJr.. lo que .te voy a deCÁJI.". 

Se pJt.uen.tan dot. vecu con&ecu.tlva.& ca.da una de .la.& ~ al lado de ca.da 

pal.a.bJLa. u.ta ano.tado el MrWio CWJª pJt.ec.i "1(fin t.e e.valúa. Ano.talt ú el t.on.ido 

u coMect:o o no. úta pJt.Ueba no debe apli.CfVL6e 6.i. el n.üio ha 6aliado en la

pJt.Ueba. de. e.ca.lea.& en .tal cMo debe. a.no.taltJ..e. .i.n6oJtmahnen.te. a.no.ta.ndo lo má6 

apMUllladame.n.te. po6.i.ble. la p!l.k.c:Mi.át de ella. 

1. - Mamá lm,a) 

2.- Pepe (p,e.J 

3.- Baba. !b.b) 

4.- Ot.o 

5.- Ve.do 

6.- Mu 
7.- Fe.o 

8. - Ga..to 

9. - Juan 

10. - Ca.M. 

11. - Poco 

12.- La.lo 

73.- Sol 

14. - Ne.ne. 

15.- IUo 

16. - Pe.MO 

17.- A.Ir.o 

18.- 1'r. 

19. - Tltu 

20. - AbJt.e. 

Zh- Cot.br.o. 

22.- CJt.eo 

23.- E!.t:e. 

24.- A!.co 

25.- Tfto 

26.- N.üio 

2 7. - Blanda. 

28. - Chango 

29.- Ca.cha 

30.- Ce.dJr.o 

(6,0) 

!dl 
(u) 

16) 
(g,t:) 

!j) 

11(, 
( fz en.tJt.e do6 vaca.tu) 

1 L al p!t.inc.ip.io y · e.n.tlt.e va cal u ) 

(4 al p!t.inc.ip.i.o 1J 1 al 6.lnall 
( n al pJt..inc.ip.io y e.n.tJt.e vocalu) 

(M al p!t.inc.ip.io o M e.n.tlt.e vocal.et.) 

(M en.tlt.e vocalu l 
(Jt. al 6.lnal, 
( Jt. al 6.i.nal) 

(t:, t:Jt.. ) 

(bJt.) 

!t..t'L) 

( kJr.) 

(t.t:) 

(t.k) 

( .t al p!t.inc.ip.io ) 

(ñ) 

(bl) 

( ch al plt..inc.ip.io J 

(ch e.n.tlt.e vaca.tul 

(dJr.J 

XIV. - ARTICULACION

Se le d¿ce al roüïo "u-ao a nzpe,t¿n Co que te voy a deux".
Se pneoeninn doo vecao aonoecuiàuao cada una de ¿ao palabaao al ¿ado de cada
pazabna um ano.tado al ¿omldo cuya paacifalón ae euaåãa. ¿notan ui el aomido
eoaomecxoono. Bmmuabamdabeapümuaaidnüïohafiatmdomm-
pwaba de e.co¿ca¿ en -tal ca/›o debo. anatanoe nlnfio-'unaünente arwtando Lo más --
apnox¿mudamente pooibiz ta pn¿Gbfifi1 de ella.
]__

~Db\\"=-\Ú'¬U'WIfi|'~¢Nl'\\-occ-ono

O.-

II.-

¡2.-

T5.-

I4.-

¡5.-

¡6.-

17.-

IS.-

19.-

20.-

Ziz-

22.-

25.-

24.-

25.-

26.-

27.-

28.~

29.-

SO.-

Mamá
Pepa
Baba
Oao
Dedo
Mu
Feo
Gato
Juan
Cana
Paco
14120
S02
Nene
Río
Penno
Ano
In
Taza
Abne
Coozna
Caso
Eote
Aoao
T¿to
N¿ño
Bflanda
Chango
Cacha
Cednn

lm,al
hr-'.21
lb.bl
ia,ol
id]
(ul
151
{g,t}
[jl
[K]
ik antne doo uocaleol
[L at pn¿nc¿p¿o y`entae uocaíeol
lá al pn¿nc¿p¿0 y 1 al fiindll
In aå pnincápio y enina uocaleàl
lnn at pn¿nc¿p¿o o nn entne vocateal
lan antae uocaiaol
ln at ¿mal
In al ¿mail
ÍI,Z&.]
Iba]
Lau]
lhal
¡oil
[aki
II al pn¿nc¿p¿0l
lñì
Ibi!
¡ah wa p›f,¿n<-.¿p¿ol
[ch entna uocafleól
[dx]



En cMo de que algún hOIÚ!io o combbza.c..i6n de .60rúdoh he p1tonw1-

eie de6ec..tuo6amerite debe ap,l¿c.aJr.he la pll.Ueba de a.J!.t-icuiac..i6n e.J..pec.1~-lca. 

XV. - TEXTUALES AJ LECTURA SIMPLE 

En u.ta pll.Ueba debe plluentatt.&e. uCILUa una vocal de uno.6 do.6 -

c.enümdw.6 de a.Uwut IJ en ¿¡µ,, '1.2.nl:e ott.den, do6 ptt.Uen.tac..ionu polt cada

voca.l ha.lita comple.talt cüe.z l!.ea.C-Uv06. 

B). - TEXTUALES COMPLEJOS 

Ca.da una de w úguün.tu pa.labJtM debe pJr.Uen.talt6e uCILUa en 

una .taJ1.je.ta. U .tamru1o de la~ le..tltM debe he.tt. de uno a do.& cm. de a.l:twta.

Pa1ta tt.eg~.tltall 6~lemcnte 6e a.no.ta la oeu1t1tenc<.a o no de la '1.e..bpuu.ta .6e 

ano.ta como Jr.Upuu.ta coMec.ta .&-l el rUño la da en 6oJuM. de pJte.gunta en - -

CLUJO ca.60 he puede cons . .c.1unalt lo Wdo .6-l u que u C.OltMc.to. 

Et evalua.do1t debe .tenvi. cu..i.dado de e.mple.aJt el .t.lpo de le.tJta con 

el cual el n.üio eA.ta má6 Sam.<..li.a.tU.za.do o c.on el que alguna ve.z haya bite!!. 

:ta.do e.n..6e.iia.Mele, poJtque. e:U.6.t:e ur.a g1tan vatt.-le.da.d de. t.i.pM y en algll.IULb -

etapa..6 del. a.plWIJÜ.Zaj e. de la le.c..tult.a lo.6 nilío.6, lo.& rúño.& no la.6 conoc.en

tDda.6. Vebe ana.taMe .6-l el nilío llUponde Mlo a.lguno.6 tipo.& de. WM {.6 J: 
no debe. c.om-lde.!la -w e. el ÜJltde .te.mpolta.l de c-lnco hegundo.6 .6-i el n.üío .&ú

cia la tt.Upuu.ta. 

1. - Mamtf 

2.- P.(.pa 

3. - 0.60 

4. - Lato 

5.- Roja 

6.- Llave 

7. - Gato 

8.- S-llla 

9.- Quuo 

10.- puo 

Se. te pJtegunta al n.üío ¿Q_u.e. d-lce a.qui? heiialando la.6 pa.lab!W..6: 

S-l el nilío come.te. ett.Mtt.U de hU.6.u.tu.c..i6n ( poll ejem: de.c..ill "Ra

ja en iügaJ:. de Roja") debe c.on.talt.6e. c.omo 6aUa y uc.ll-lbwe. .tal como .6e -

p.'WYWJ1.UO. 

Ano.tu e la c.a.l-lda.d de. lM ltUpUU.ta.6: 

AJ.- Lenta 
BJ. - Coll.ta.da. y cun llepe.t.i.c..lonu 

C ) . - T .<..tub e.a..n.te o en 5 O tuna de. futett.M gaw n 

VI. - 0.tM.6 '. cuálu) 

En ccuo de que algún Aomldc o comb.¿nac,¿6n de oomidoo ac pfwnun-
cie degectuooamenze debe apum/me La pwebo. de arot,¿cuLac,¿6n eapecífi/¿ca.

XV.- TEXTUALES Al LECTURÁ SIMPLE

En esta pfweba. debe pneoewtwue eocnixa una uocat de uno.: doo -
centimexnoa de abtww. g en dofiemevwe anden, dos paeoentacionea pon cada-
uocnl haota. completan diez neactiuoo.

BI.- TEXTUALES COMPLEJOS

Cada una de lao ¢¿gu.¿emtea pa-Cablmo debe pneocmtarwe eovwta en
una zanƒexa. El tamaño de ¿as ¿emm debe om de uno a doo cm. de auwm-
Pwm aegutnm aimplernerute .se anoto. to. ocwmencm o no de la neopueata de
anota como nupuuta connecta of; el niño la da en ¿amm de pncgunta en --
cuyo ca-oo oe puede con-jifunon Lo le/ido ¿L eo que eo colvucoto.

El ewzluadon debe tenen cdédado de emplean ef. Lipo de Le/tna con
el cual el rmìa esto. mdd 5anu'.L¿o/u;zadz.- o con el que alguna vez haya ¿nIe_v1
tado uueñazuele, po/que euloze una gun vwcéedad de upoa g en alguna» -
eftnpwu del apaendézaje de la leczma tod ruìoo, ¿oo n.¿F.oo no Lao conocen-
todas. Debe ano/tame ai el niño neaponde ¿oía algunos t.i.po¿ de Lena h!›I=
no debe conulde/:due el límxe «tempomfl de cinco oegwmdoo ul el n-¿ño ¿mi-
¢¿fl La aeapueotn.

Se te pnegunta al mío ¿Que dice aquí? aeñafnndo ¿ao pa.Cabna¿=
Mami
Pipo.
Gao
Lalo«Abona-1....

-_ Q\O00“HIO*UY 1-..11

ja

Roƒa
Llave

Gato
Süia
Quuo
Peso

Si el niño comete e/uwnu de 4w.si4'/tucoiãn ( pon ejem= deu'/L "Ra-
en ¿agan de Raja"l debe conzame como ¿alza y e4cn.¿b¿/me mi como ae -

pfwrw.nc.¿o.

IU.
BI.
Cl.

DI.

Anoteae la calidad de ¿M nupaeotau
- Len/ta
- Con/tada y con nepotéuioneo
- Tixubedzn/te c en -§ofuna de Ln«teMogac.¿ôn
- Ozmd Zcuoïu]



C.- ESCRITURA SIMPLE 

ú..ta. p-'W.eba. debvuí Jtea..lizaJtM Mio 6-t el rúño obtuvo má& del 90% de Jtu

puutat. c(JJf)lQ,Ua.li e.n la plUleba de tutuai.u de lectwta.. Se cLidan la1J voc.4- -

tu do.& vecu caáa. una, .&e ano.taJuf 4-l la1J uCIU.be con mayút.c.ultu. o e.en mbt~ 

CLllct.b. 

V.- ESCRITURA COMPLEJA 

Se cli.c.ta.n la.& l>-<'.9u-lentu pai.abJtM: 

1. - Mamá 

Z. - Papá 

3.- 060 

4. - La.iÁJ 

5. - Mano 

6.- Roja 

7. - Llave 
1.- Gato 

9.- Silla 

10. - Quuo 

11.- Vedo 

XVI.- CIENCIAS SOCIALES 

En uta p!ULeba u ob6eJtvaJtá 4-l el n.i..ño Jtec.cnoce. 

A.- Pe!t6onaju 6~ IJ de 6u. c.cmwúda.d. 
1.- Mam4 

Z. - Papá 

3. - H '1IUna.Ylil o HeJrmano 

4. - Abu.elol> 

5. - Mau.tlta 

6. - Vocto1t 

7. - Cho~e!t 

1. - Albaiill 

9. - Pa.nadeJtO 

1 O. - CMpbtteJtO 

B. - A~, Flo1tv.i 1J FJtu.tat. c.omu.nv..: 

1.- Ro¿¡a 

2. - Clavel 

3.- Pvvw 

4.- Gato 

5.- Manzana 

C_- ESCRITURA SIMPLE

Eom paueba debvuí aeafizdue .soto M; el niño obtuvo mía del 90% de nea-
pueotaa cmncctu. en la pnueba de texxuolea de Lectu/uz Se dectan Lao ooca--
tu doo oecu cada um, »se onotanã ul tau. e¿c1u',be con nuyúacutao o con rn.u1ú`»_s_
colas.

U.- ESCRITURA COHPLEJA

--n-1 '¬Q\Oh'~u|fi\\f\-vhflflñå-M

¢.una

XVI

U-I

Mmm--mfi-ou-¬|0¬-w-n.wM--P

....

5.-

Se d.¿c¡an ¿ao ¢¿gu.¿c›1,te¿ pazabmw
Mamá
Papá
Ooo
Lata
Mano
Roja
Llave
Gato
Swta
Quuo
Dedo

- CIENCIÃS SOCIALES

En uta pnueba oe obaenvwuí mi el niño neconocc
Pvuonaju ¿an-n¿f;¿aneA g de .su comwuldad.
Mamá
Pfloä
Hero-nana o I-lelunano
Abudoa
Haeataa
Doc/ton
Chošen
Mbaïül
Panadvw
Ca.a.p¿wtvw

Ancrmåes, Fiona g Fwtad comunes
Road
C¿aue¿
Pexuw
Gato

Manzana



6.- P.ea.tano 

7.- Gallina 

s.- Pez 

9.- P.üú:t 

10.- Melón 

XVII.- CONCEPTOS MATEMATICOS 

A.- CONTAR 
Ett v...ta. pJtu.eba. u eva.luaJuÍ 6.i el nüio 4a.be conta/r. del 1 a.t. 1 O poi!. ca.da obje 

w con.ta.do co/f./f.ec.tamen.te u W! !Lea.c:t,¿vo. 

B. - V.<.6 cM.m.ina.u6n de númelt.M: 

Que cuente con objw4 el núme11.o que 6e le rruutJi.e con W!a. .ta.11.jUii. 

Toc.a.ndo en ta. mua, 6e p1Lue11-taJufn cU.ez -'l.eJJ.C.Uvo4 con nlÍlneJW del 1 a.t. 1 O. 

C. - Apa11.ea11. númell.04 : 

En u.ta. pJtu.eba el wbwctolL cLi.c.e lo4 núme1t.ó6 tJ el nüio debe daJi.. W! golpe 

en ta. mua, o va/L.io6 ugún el núnieM: do4 golpu paltl1 el do4 fJ MÍ. 4ucu..<.va- -

mente ( cU.ez 1t.e.a.di..vo4 ) • 

--n Q*IDW"¬-AON uo--.

~ P-¿Mano
- Gaåüm
- Pez
- P-ufwl

- Nalón

XVII . - CONCEPTOS MATEMAT I COS

A.- CONTAR
En en-to pnueba de euañuaná ae' el niño sabe cantan del I al 10 pon cada obje

«to contado conneotarnente es un n.ea.cx.¿uo.

8.- U-¿ocJc.¿m-ü1ac¿6n de nfímMo¿›=
Que cuente con objetoa et nd.-nena que ae te uueotne con una tonjeta.
Tocando en fo. mua, ae pneae›1,ta/Lãn diez neactívoa con nfimvw del 1 al I0.

C.- Apaneon. nãxnmo-5:
En uta prueba et ¿M-tnuc/ton dice ¿oo núrnenoa g et niño debe dan un golpe

en ta meoa, o uafuloa ¿cgãn el núw¡eJco= doo gozpeo pana el doo g cui ¿ucea¿va--
mente ¡diez neacz¿uo¿I.



C.- ESCRITURA SIMPLE 

E!>.ta. p-w.eba. debvuf 11.ea.li.zaJt}.,e 6oio ú el túño obtu.vo má& del 90% de 11.u

pw!l>W caN!ZehU en la. p!UJ2ba ck te.x.tualu ck iectu.11.a. Se d,ict,an ia6 voca- -

tu. do6 vec.u cada. una, 6e anota.luf 6-l ia.6 uCJúbe e.en mayút.cul.a..t. o eon min~ 

CLlla.6. 

V. - ESCJUTURA C~PLEJA 

Se d-lc.ta.n ia6 6.{gu-ien.tu paia.b!LM : 

1.- Mamá 

2. - Pa.p<f 

3.- 060 

4. - La.i<J 

5. - Mallo 

6. - Roja. 

7.- Llave 

8. - Ga.to 

9.- Silla. 

10. - Q.uuo 
11. - Vedo 

XVI.- CIENCIAS SOCIALES 

En u.ta. p!ULeba. u ob6e11.vallá 6-l el túño 11.eeonoc.e. 

A.- PeMona.ju 6~ 1J de 6LL c.omwLi.dad. 

1.- Mam<f 

2.- Papd 

3. - HeJlmaYUl. o HeJunarto 

4.- Abueio6 
5. - Ma.utlta 

6. - Vocto11. 

7. - Cho ~1!.11. 

8. - AtbaiLlt'. 

9. - Pana.dell.O 

1 O. - Ca.11.p.úttell.O 

B. - AllAJnalu, Fl.c11.u y FJLJ.Lta.6 c.omu.nu: 

1.- Ro6a 

2. - Cia.vei 

3. - Pell.M 

4. - Ga.to 

5 • - Y.an za.na. 

C.- ESCRITURA SIMPLE

Eota pmeba debvuí neatézzvuse acto oe' et niño obtuvo mío del 90% de neo-
pueotaa oonnecnu en la pnueba de textuales de teo/twuz Se dwtan lao vaca.--
lu doo veces cada una, oe anotwuí ot ¿ao eocntbe con magdoculoa o con muuI§_
calm.

U.- ESCRITURA COHPLEJA

-1-1

XVI

n_n Q~OZ¬¬lQ\U'I§\IIINì'~l?.nueva-

-h.U›¡f-a--CII

5.

Se dtcxan uu; otgcdewteo po.fo.bfuu=
Mamá
Papá
04o
Lalo
Mano
Roja
Llave
Gato
Silla
Qwuo
Dedo

- CIENCIAS SOCIALES

En uta prueba ae oboenvand ul el ntño neconoce
Pvuonajeo fimntlionet g de ou. comuruldad.
Mamá
Pflvã
Humana o Humano
Abuetoa
Mautna
Docton
Chofien
Atbañtl
Panadvw
Ca/aptntvw

Anúnatea, Flodeo y Fnutaa comuna.:
Roda
Clavel
Penno
Gato
Manzana



6.- Plata.na 
7. - Ga.llúia. 

8. - Pez 

9. - P..üia. 

10.- Melón 

XVII.- CONCEPTOS MATEMATICOS 

A. - CONTAR 

En u.ta. p1U.Le.ba -0e eva.lu.Má -0.l el nüio 4abe c.ontalr. del 1 al 10 poli. c.ada obje 

-t.o contado c.011.11.edamen.te u un Jr.ea.c.tivo. 

B. - V.UC/IÁ.Jn.Úla.C..6n de númeJr.O-O: 

Que c.uen.te c.on obje-t.o4 el númeJto que -0e le 111J.Utlle c.on una .ta.Jr.júiJ.. 

Toe.ando en la mua, he p11.ue11.taluin d1.ez ~vo4 c.on nlúneJw del 1 al 10. 

c. - Apa.11.e.M númeJr.Oh : 

En u.ta. p!U.Le.ba el .ln4.tJtu.cto11. di.e.e ta-0 11úmeJLC-0 1J el n.lño debe daJr. un golpe 

en la mua, o vM.loh ugún el núnieJto: do-0 golpu paJta el doh IJ ah,(. huc.u.lva- -

mente ( d1.ez Jr.eiIJ!UV0.6 ) • 

'O00NI0» ¢..›

I

- Platano
Guüìina

- PU
- P¿na

IO.- Møllón

XVII. - CONCEPTOS MATEMAT I COS

A.- CÚNTAR

En uta. plumba ¿se evaluwuí Mi el ru'¡w sabe canta/L del I al I0 pon. cada obje
to contado comeatmnuvte ea un fw.u›t¿vo.

8.- D.¿¿c/¢.ún-ú1ar,¿6n de númmoa:
Que cuente con obje/tu al mímezw que ae le nuuae con wm tafnjexix.
Tocando en la mua, .se paumvtanún díaz nmcxéuoa aan mfinøw del 1 af IO.

C.- Apa/Lea/L m1me;f.a.¿s: '
En uta ¡amaba al Lmbumxon d.¿ce 10.5 ruíme/un g el rulño debe dan. un golpe

en la mua., o ua.u'n¿ ¿según el nünìe/zo: daa gatpu pana el dos g Mi .'mcea.¿w1--
nmta lctíaz nmcuvoai.



AIVEXU . 'tV 10Áf0S c(JÚ~ · APORTARA EL VEPARTAMJ/ITO::'.-.!::V::..f..:.P.:!S.!!IC,...Q~tOG=:.l.<::.A._,1..__ __________ _ 

C!IAP80 PE EVAt!IACIOM V w;isuó :!>E REPERTO!UO,S·CQHWCTUAlf.S 

>./Q,'H!RE VE LA ESCUELA : .. ·· - 1 

PRE-REQUISITOS PARA El APRENPIZAJt , 

A T E N C I O N 

REACTIVOS EVALUAVOS 

.... 
e: ... 
(1) 

11>.,, º > > "'I'"" >,,,,.., Z::IO<:)"' 
r-}0-i Q-iC:tn 
<:::Z::>,,,c:>c: 
> > <:: r- "° )IQ 1 (1) 
~2:- o..:. 
o~ o o 
"'e 

IVUMfRO VE LISTA 

I
>:.::> <O'lr-n n<:)r-
r- > '° ..... ""' r- r- > e: ¡ <:: e: :s: 11> .... > > .... ..., >I"' > .,,, ... ,... e: ... · -,., ... z: ........ > <:) > '¡>1 Cn'd >""'"4 ....,. 

""'4 e >- >- 1 
Q l 1 

1. - Obu..\va 4 11114 pe!l.60114 qUL H. lllULllt cUA.tct.Clllle.nte. dmtM de llu C41i1p1 
.l.µ-~.) 1 41 si 61 z l • I? ¡10 ¡11pz11; 1~ '1 ,~,z~g 

vüual. 1 , s , 1 1 5 1 1 1 s 1 1 1 1 o o ! , 11 1 

2. - Sof1NL.lt tn wpuut4 a te& atviu611 del. adulta 1 . s o 1 1 1 . s . s 1 o s . s ! 1 , 
~ 1 1 '1, 

-- -

3, - Cuando u le U- JIO-'. "" nOlllbite d.iM.gt "" c.-po 11.Uual lia.cúl el. lloru do . . ~ 1 o o . s\ 1 o • 5 1 1 1 o 1 1 '11 1 • 5 

~4. - Sonitú o voc.aUza. at vt.t .únagvi en un upe.io. 
o . si 1 o 1. 5 1 1 I 1111 1 1 1 1 1 111 1 1 I . 5 J 

s. - Al. uc.u.chM lllÚ64c.i w.c.lvt "" CAbua haua el. llorWlo. , 1 , I ! • s 1 ¡ ' I o s 1 1 1 1 / I º' 11 1 11 11 
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.L w. 1 1 ~ 11 1, 11 n ~ 11i1 1 1 111 ,, 1 11 f 1 ·-
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11 1 ' 1 " 1 11 1 e f 111 11 1 el 1 1 1 , i 1 A 11 1 O 1 O, O 

9. - EntA.ega objU.06 at pe.diuU.04. 
1 . . 11L1 . . .1 ,,1 .. 1 .1. 1. 1 ,,¡ ti' 1 .1, 

-
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VATOS QUE APORTARA EL VEPARTAMEIJTO VE PS1COLOG1A ANEXO IV 

1. - NombJte dd n.i.ño (a) -------Edad __ _ Sexo ------
2. - NombJte de pel!.hona que. uta d.ui.ec.tame.nte .lr.e1aciona.da. cott d n.i.ño ___ _ 

Pa11..e.ntuco ------
3
·- VOfrÚ..CÁ.lÁ.D -c~A~L~i-E---.....No-.----~CO~l~O~N~tA.-------....uu"""Ntr,c"t~P~to..----

4 . - T de'6or.o fil'ICl cv&lJ ~ c.a& dR acGLcinte ------
5. - Uempo de ú.colaJL.úúui _____ _ 

6. - ú.c.ue.ia. 06.ic.útt -------

7. - El.cuela. ú.pec.útt -------
3. - PJtLLebtu P~.ico!.69.ica.s aplicada-& an.t:vti..olfme.nte 1J JtuuliA.do. 

SIIJTESIS 

10. - PJte.Jte.qu..ú.ito~ pa.tu:t d ap4e.ttd.iza.je. 

RESULTADOS 

_ , ___ ., ________________________ _ 

I.-

2.-

3

rflfifillï-Ã

1.-

9_-

10.

DATOS QUE ÁPORTARA EL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA ANEXO W

Nomb/za del não la) Edad _ Sexo _
Nombne de pvusona que um dmecxmuwte nztaaonnda con el niño
Pafwvtuco
Dowlu`.L¿o

"CÃ`[ÍE Na. CñTOÑTÃ mmfïflfí
Tdífiøno ,mm ax/4,» al ca/:J aíe mcunìruu

Tiwpo de Eacolwudad
¿acuda Ofiiuhl
¿acuda E4pec.¿a.E
Prwzbu P.s¿coL6g¿cn¿ apbicad-cu ante›u'.o›unen«te y auubtado.

SINTESIS

Pmmbu Pedagógica aplicadcu mumiamente y wsuåtadua.

Pnu.aqu.u›¿,tc4 pa/La el aprwndizaƒa.

RESULTADOS
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7J AS[{)~ 

1. Úii..diio cÍ2 ~ 

a) 5e -lo-1 azpUla ---

bJ Un el~---

e) 5e en¡ua;p. .la fxx:a ---
2. Cui.Wio cÍ2 llÜJ,1; 

a) 5e ./iM cD'/Jn -----
bJ Se ./iM -limpio. ----
el Se ./iM -liiru -----

J. Lavab cÍ2 l1l7liM y. C0/111.; 

a) &t lavam1o4 -----
bJ ún jnlXn_ ____ _ 

cJ ú:ri.·~ trialla -----
4. 5cna:Jo cÍ2 n=i..¡; 

al Sopla. ______ _ 

/JI Se -limpio.-----

m M!lLJ!YiES ~4* ([]rfR 

l.~ci2~; 

a) Un .la au:ho!ta 

bJUnel~ 
----
----

e) Un el cuc/ri.,llo ----
dJ Un~-----
e) U&. IGU1 ------
fJ Un platIM -----

2. Ú7!cÍic.t!l.1 .iria/eaarn m .ta mtlh:l; 

al (are a:n ./iM nmtM aadJ ad no -1'? ~ ---

/J 1 T .iAa -la caniáz ----
e) ~.la e.anida_· --

d) íkwlmv. el cy.u <kl ~ a:n ~ ----

1V CíNí'íU IL E.YJNTE:K.S 

aJ Va al txflo .-Wi ~ a.mcV 01 ~ ----
/JI Av.U.U a.mcV tiRmz <pR- Vi al txflo fXV1il q.12 ./.1J ci¡u:k U1ll fWV"7ll ~--
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al limpi.a 1o. me&---
b) 'PC712 1o. fTll24l -----
e) Lava -ÍJJ-1 ~ ----
dJ T.1111f100. el ¡:>(AJ---
el T ierdR. 1o. caru -----
tJ ÚJRÁ{p lo. JIJ){Xl m ¡:xw:h2AIM __ _ 

g) Ú1RÁfp 1o. !WfD. m ~ ---
i..I ~ 1o. !WfXl m ~ ---

j.J limpW. "'-"! ~---
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1J ÚM pi.n;ta. -----
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nl Va PJll rTU1í:Í«Íil-1 ----

VJ :EglKJ[Y{) rnrKR4l 

1. ¿Se fX1A0'J. pYl. e/_ pi.W; o~ ;u!fi1Wlv-1 tx:r¡JJ e/_ ruifil:Jv de ;n ai.1.1.m? ----
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