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Z'NTRODVCC Z'ON 

tino :le tos probteaa.s 111.s co11unes • los que se 

enfr-entiJ» Jos profesores de educacifJn bJJ.slca, es • la 

lnaáapt•cifJn Escolar del nfflo, la cual puede nanifestarse coTJo 

dfficult•des especificas d11 aprendizaje, b•J·o r•ndi11i11nto 

escol•r, probleTJas de conducta (conductas •socl•laente 

tnacaptables•J, dificult•des de socia.lizd.clbn, hiper o 

hipoa=tividad, deserctdn, dusentfs1110, entre otras. 

Estos nthos, que tradlcion11./11ente se conocen como •ntbas 

problellil• se encuentran en todas las escuelas y en c•si todos los 

niveles y grupos escolares. Sus problemas varran en tipo, gr.J.do, 

duraci6nJ cdusa e incluso en Jos efectos que tiene sobre el ni'ho 

mts110 y sobre las person11.s que to rade•n. 

l.os ni'1os con pf'oblemas de adapt.J.cibn escolar frecuente11ente 

se en/rentan al rechazo de maestros y co11pafferos, a castf9os 

severos y en ocasiones hu•ill•ntes, se les c•lifica con •dietivos 

)' ,.ates denf9rantes (ni'1a 11alo, "burro•, hals•zll.n, estll.pida) que 

no hacen sino incre11entar su inse9urid11.d 1 disminuir su 

.1utoconfianza y por lo tanto fncrenent11.r su Inadapta.cibn. 

tn el n11jar ds los ca.sos, estos nitlos son colocados en e/as• 

de "regulariza.citin• par prescripcibn del 11aestra1 en otros son 

llev~das .1 escuelas especiales, pero gran parte de ellos termina 

reprobando el 9r~do escolar o son expulsados de la escuela. 

En l• a11.yorla. de los casos, el problena original, provocado 

por factores espectficos, se conlunde con las problemas que el 

nif'/o desarrolla coma consecuencia de la presibn fa11ilia1•, escolar 



y soci•l, tornlndose •ntoncss en un proble•• qu• se aanif iest• • 

tr•v•• d• conduct•s •n d/vers•s Areas del des•rrollo y ~l cu•l no 

responde• las il.Ccfones exclusiv•11ente educ11.tiv•s, requiere 

ade11~s, de acciones que incidan en otrtJ.s esferas, principalaente 

en la e11octona.l. 

El psfcblago y en especial el psfcblaga educativa, par ser 

el profesional que habitualmente trabai• en a111bientes escolares, 

es el enca,.9ado de coord ina.r las acciones enca.11inadas al t1ux i l io 

de los niflos que T1uest,.an alglJ.n tipo de inadapta.cibn escolar. 

Esta re!lpansabilidad precisa de una preparacitJn qu.11 le per11fta 

comprender el problema desde d zversos puntos de vista, abarc•n:io 

el desar-,.ollo de manara inte9ral, fnddganáo en todos los factores 

que pueden estar en iuego e fm,lolucrando a la11iliares del nillo, 

profesores, co11p1J.'lteros >' al mismo nitlo en la bfJ.squeda de la 

solucilJn 11j.s viable. 

Especlf lca11ente y dado e-l frecuente involucramiento del 

lactar e11ocfonal·-d.fectivo en la In.J.daptacifJn EscalaT', as 

fmprescindible que el psicólogo educativo maneie tltcnlc•s y 

mfttodDs terapéuticos dfrf9idos a ayudar al niho a superar estos 

proble11111.s y d. afrontar positivanente la vida. 

Pero la labor del pstcblogo educativo il.nte la lnadaptacl°bn 

Escolar no termina ahl 1 de hec.'10, antes que triJ.ba.iar con los 

ni'flos con proble,.as es necesarto que haga l le9ar sus sevicios a 

la 11ayorla de la poblacltln escolar; esto ss, antes que tr-JJ.tar, 

debe prevenir problemas y promover la adecuada adaptat:ión escolar 

en bene-lfcz'o del ntflo y de la co1Junldad escolar. Esta actitud 

preventiva antes que curativa harta 11hs (J.tll e f111porttJnte la 



labor del pstcfJlogo, adeall.s de los bensfz'cios econb11icos en 

dinero y tiempo que esta labor representarfa. 

Cst•s razones conducen a cuestionar por un l•da, l• labor 

que realfztJ. el psic!J/090 eductJ.tiva en las escuelas y por el otra 

Id. p ... ept!l.raci6n que recibe en lt!I. l'niversfdad para el traba.Jo can 

los ni~os inadaptadas escolares. 

En este trabaio de tests se anal iZil. el proble11• de la. 

lnad.iptacibn Escolar del nillo y el papel que Juega el psicblogo 

educativo. 

En el caprtulo J se realiza una revisfbn de las Cil.Usas, 

efectos, repercusiones, car4.cterlsticas y trataraiento de la 

lnaáaptact6n Escolar-. 

El capftula 2 esta dedicado a la revfsibn y anli.lisis de las 

funciones que la l iter•tur¡¡, especial izada •tribuye al psicfJ/090 

educ.:1.tll.,.10 en rel11.ci6n a la Inarlapt11.cibn Escolar. 

El tercer capitulo ofrece la perspectiva de Ja Pstcologf11. 

Preventivll. co110 und alternativa pard el tr11baJo del psic6lo90 

educativo en ambientes escalares, 1111.cfemto ~nfasis en la 

prevención de las proble11as de Inadaptacibn. 

En el capitulo cuatro se lleva a ctJ.bo un aná.lfsis del Plan 

de Estudios del Tronco BA.stco y de-/ A.rea de Pstcolo9ll. Educativa 

tomando en consfderacilJn principdl111ente a las 11a.ter·ias que tienen 

relación con el estudio del nf71o. Este anAlisis persigue conocer 

al9unas de las caracterfsttca.s de la for11aci!Jn del estudid.nte de 

Psico/09Ta Educativa. pa.ra el trabajo con ni'1os inadapt.a.dos a la 

escuela. 
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Por fJlt i•o y ca110 ansxo d• est• tesis, se propone un 

pra9ra11• d11 estudio para un• ••teria o un curso que aborde el 

te•a y cubra, en parte, algunas de las carencias detectadas en el 

plan de estud1'os del .!.rea • 

• 
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CAPITULO .L 



LA ZNADAPTACZON ESCOLAR DEL NZÑO 

1.1 EL INGRESO DEL NIÑO A LA ESCUELA 

En nuestra sociedad, cuando el ni~o cumple los seis 

aRas de edad, se considera apto pura ingresar a la escuela 

primaria. Se &spera que su nivel de desarrollo est• en las 

condiciones idóneas para emprender una serie de aprendizajes de 

un modo slatem<l.tlco y para desarrollar una serie de habilidades 

sociales. Este acontecimiento reviste una gran importancia en el 

desarrolle del nlRc dado que &e le va a dotar de un segunde 

ambiente totalmente nuevo para di, Inclusive si ha asistido 

anteriormente a un Jardfn de infantes. Por primera vez el niño 

sale del ambiente familiar donde a menudo era el c~ntro de 

atención o en todo caso, un personaje importante. El niRo inicia, 

de esta manera, una etapa de transicidn entre el hogar y la 

escuela. Tccaven R. (1971> refiriéndose al ingrese del nill"c a la 

escuela escribe: 

Par pri111tra vez en su vida. va a conocer y sentir 
un utbiente afectiva.mente neutral 1 donde habra. de 
conquistar por sf mismo su propia lugar, va a 
tener que adaptarse a nor•as inevitables, para él 
desconocidas y ante las cuales fracasan la! 
manifestaciones de conquista y afecto tan 
poderosas en el hogar, desde •ntonc11, serA uno de 
tantos y na el ab¡eta elegida de una tierna 
solicitud: va. a conocer Ja de111ocré.tica igualdad 
ante la autoridad y todo esto aunado al iapertoso 
y necesario abandono de un mundo donde predc1inaba 
el tnterts l~dlca y la libertad de acciOn Cp. 181, 
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El niftc, que era parte de una pequefta saciedad (la 

familia!, pasa a formar parte de una •ccledad campl•Ja (la 

escuela> de la que sOlo es un miembro mAs. Y aunque el niffc ya 

haya tenido algunas experiencias escolares -en caso de haber 

asistido al Jardln de ninos- ahora se separa de su familia 

durante un lapso mayor, la naturaleza de los programas es mucho 

mAs exigente, se enfrenta a pautas y normas, nuevas relaciones 

sociales, compartir -y a veces camp•tir- con nuevos campaffero•, 

asumir r·esponsabilidades y dar cuenta de ellas frent• a loa 

padres, además de aceptar la autoridad de la maestra que ya no 

asume el papel d9 madre substituta que jugaba la educadora. 

Badin P. (19471 seftala que en contraposlclOn al ambiente 

natural de la familia, el ni~o se enfrenta ahora a un ambiente 

artificial lleno de peligres a les que debe hacer frente. 

Fernández et. al. 119811 consideran el ingreso del nina a la 

escuela como una etapa de desarrollo y la describen coma • ••• la 

extensiOn del Interés central y la desviaclOn emocional del hogar 

al mundo exterior• <p. 44>. 

Bakwin H. y Harrls R. 119741 seftalan tres condiciones que un 

niRo debe poseer para ingresar a la escuela: 

al Cantidad d• cancciml•nta• adquiridas ant•• de lngr•••r a la 

••cuela. Los ninos que han sido estimulados por sus padres 

leyéndoles y explicándoles están en mejores condiciones para 

enfrentar la escuela que los nincs que carecen de estas 

estimules. 



b> E•t•bllldad 9111aclonal y confl•nza en •I ml•mo. Loa nlftoa que 

muestran un buen equilibrio entre la libertad de autoexpresldn y 

las restrtcctanes normales generalmente tienen una buena 

adaptacldn a la escuela. 

c> Sociabilidad. Loa nlncs que hacen amigos, que se relacionan 

fácilmente y que son expresivos sacan mAs provecho de las 

primeras experiencias escalares. 

Estos autores seffalan que cualquier alteración o inmadurez 

en alguno de estos aspectos tendrá la consiguiente repercus!On en 

la lntegracldn del nlRc a la escuela y por le tanto en su 

aprovechamiento. 

1.Z PROBLEMAS DE ADAPTACION ESCOLAR 

Tradicionalmente se considera que la adaptacldn social 

es, en la mayorfa de los casos, función de la adaptación escolar, 

pera lQu~ pasa con aquellos niños que presentan dificultades para 

adaptarse a la escuela?. 

Blma y Schlavoni (19901 aseguran que la inadaptacldn y el 

fracaso escolar pueden conducir a una inadaptación y fracaso en 

la vida posterior del nlftc. Estas autores citan a Mucchelll 

Is.a.> quien describe le que el llama "Complejo de Fracaso• que 

tiene su origen en los problemas del niffo al ingresar a la 

escuela. Este Complejo se esquematiza en la figura 1.1 
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TRASTORNOS DE LA FRACASO DEL PRillER TRAST0HH0S DE 

ESCOLARIZACION LA PERSONALIDAD 

Condlcionemicnto_ comblejo ~Ansiedad 
escolar negativ7de f'racaeo 

Conduct.ns de huida Scntimicntoo 
de culpa 

Indisciplina y Agresividad 
agitación reacciona! 

SEl'ITilllENTOS DE IllFKRIORIDAD 

DEL YO 

Flg. 1.1 Complejo de fracaso al lngruar a la o!lcuola prlurla 
ltlucchelll, s. a.1. 

El niño al ingresar a la escuela puede reaccionar d• dos 

farmasJ adaptándose o no a ella. La mayorla de les niños soto 

tienen problemas al ingresar al primer grado, y poco tiempo 

después son capaces de concentrarse y entender los conceptos que 

se les enseffan 1 además de aprender a comportarse de acuerdo con 

las pautas establecidas por los maestro9. 

Méndez A. <1984) considera que, pedagógicamente, la conducta 

se considera •normat• cuando el ni~a utiliza sus capacidades 

tfsicas, intelectuales y emocionales para cumplir 

satisfactoriamente con las tareas propias de su nivel. 

Los profesores e&peran que un alumno •normalM forme ciertos 

hábitos de trabajo, atención y disciplina. 

Bodln P. 11947> seRala que cualesquiera que sean sus 
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defectos, la escuela funciona como una pequeffa coaunldad en la 

que el nlRo realiza el mAs Importante y dificil de lo• 

aprendizajes: El respeto de la vida aJena. 

En concordancia con la Importancia de una buena adaptaclOn 

escolar como un buen pronóstico de adaptación social, Kinsbourne 

Y Caplan !1983) esquematizan lo que ellos llaman el circulo 

vicioso del fracaso escolar Cver figura 1.2). Estos autores 

observan dos razonR• del fracaso escolar del niño: Razones 

primarias relacionadas con el desarrollo del niffo Clnmadurez 

temporal de lo• procesos mental••> y Razonas secundarias de 

orl9en emocional. 

1.3 DEFlNlClON DE NIÑO INADAPTADO ESCOLAR 

Definir qu~ es la InadaptaclOn Escolar no es tarea fAcll, 

dado que el concepto es muy amplio y se presta a diversas 

Interpretaciones. 

El término inadaptado puede usarse como una injuria contra 

una persona o por el contrario 1 como un encomio cuando se trata 

de un personaje rebelde en su época, p~ro trascendental en el 

pro9reso Y la cultura !se dice que, por eJemplo, Galileo, 

Leonardo D'Vlncl, Edison, Einstein, eran Inadaptados>. 

Inadaptado se utiliza para referirse al paciente 

psiquiátrico y en ocasiones se usa como sinOnimo de malviviente y 

delincuente, car9ando as! al término de un Juicio moral 

evidente. 
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IllKPTil SELl!crXVA 

APHOVECHAll-IE_NT ______ I_NG_RE_SO_~_~::::-~-R-Aflo-----------l 
DEFECTUOS~ ~ 

AIITOIMAGE!f 

DISMI IDA 

ESFUERZO 

PADRES 

DKSILUS[OlfADOS 

DEPRESIO!f Y /O RESENTIMIENTO 

MAESTROS 

FRUSTRADOS 

1 

HERMANOS y 

CCJIPAfiEROS 

IGHORl)OOS 

KNAJENACION 

~
~A A TRAVES DE 

RETRAIMIKlfTO 

GACIOllJ----'--_, 

,~r,00 

PROMOCIO!f SOCIAL ~DUCADORES RIGIOOS 

IlfADECUADA ~ PADRES AMBICIOSOS 

~ "'"[ ~ '~"~ ,._ APRENDIZAJE INSUFICIENTEMENTE'"'---~ 

MOTIVADO 

FRACASO AGRAVADO 

~ 
AlfALFABl!TISMO-EMPLKO SUBALTERlfO----KSTILO DE VIDIA-------' 

Figura 1.2 

---------- MAL ADAPTADO 

Círculo vicioso del fracaso escolar 

(Kinsbourne y Capla, 1963 p. 15) 
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DR manera general, la Inadaptación &s aqu•lla •ituaciOn •n 

la que algo a alguien, qu• entra en relacidn ccn ctroa •l•m•ntca, 

ne responde a la~ expectativas e condiciones que esos otros 

elementos esperan o requieren de él. 

La definición de Inadaptac!On ofrecida por Warr•n (1948) en 

un diccionario de Ps1cologfa dice: 'Incapacidad d• un Individuo 

para adaptar su conducta a las condiciones del medio, o el hecho 

de esta ineptitud•. 

Axllne V. !1973) define a la InadaptaclOn como 'la carencia 

(por parte del individuo> de la •uflciente conf lanza en af mismo 

como para poder dirigir su curso de acción abiertamente, parece 

estar satisfecho de crecer en su autorrealizacidn en iorma 

vicaria en vez de directamente y casi no hace nada para canalizar 

este impulso en una direcciOn más productiva y constructiva• 

(p.22). 

Por su parle, Reca T. <1979> considera que la InadaptaclOn 

se produce cuando la conducta de un individuo • .•• se aparta de 

modo señalado y persistente de las formas que dan posibilidad de 

vida personal y convivencia social armoniosa y constructiva y 

adaptan formas reñidas con éstas o directamente adversas•(p. 1). 

Desde un punto de vista escolar, esta separacidn del ni~o se 

manifiesta en respuestas inadecuadas a las expectativas 

académicas, conductuales y de relaciones sociales que se esperan 

de él en la lnstltuclOn. Zavallonl R. <1983) 1 explica que la 

Inadaptación Escolar se presenta cuando el ni~o muestra una 

verdadera Incapacidad o gran dificultad para adaptarse al 

ambiente escolar y responder satisfactoriamente a las exi9encias 

12 



acad•mlcaa qu• pan•n •n Ju•ga aua dat•• int•l•ctuales, la cual 

Indica una d•acampensacidn •ntr• las capacidades r•ales del niffa 

y la• exigencias demaalada apremiantes de la escuela, pera pu•d• 

darse tambifn el casa contraria en •l que el nlfra can una 

capacidad Intelectual sobresaliente no se adapta a los mftadas de 

•n••fran2a, ritma de trabajo y disciplina. En ambas casas, asegura 

el autor, se les somete a reproches y desconaideracion•a que 

agravan el fracaso ••colar y aumentan l~s cons•cu•nciaa 

pslcoematlvas. 

La definición de R•ca y las consecuencias escalares 

sefraladas par Zavallanl se •Justan a las Intereses de esta tesis 

ya que s• abarca una amplia gama d• reacciones desde las que 

Implican un daffa a la salud y a la arc¡¡anlzacidn de la vida del 

propia su.feto, haata las que canatltuyen un ataque a las normas 

sociales. 

Asimismo, R•ca <ap. cit.) claaiflca las diferentes tipas de 

Inadaptación del nifra de la siguiente manera: 

al Trastornas y varlaclan•• en el rendimiento eacalar 

bl Traatorna• en la esfera d• la conducta y la• relaciones 

•acial•• 

cl Trastornas en el •atada de la aalud, flaica y palquica y en 

•I funclanuienta del ar9ania11aa. 

Las dos primeras cla&ificaciones qu• hace Reca son de suma 

importancia debida a la Intima relación que parecen tener y a la 

frecuencia can que se pr•sentan en el ambiente escalar, que dicha 

13 



•ea de paso •es el conjunto de todo aqu•llo con la qu• •1 nlfta •• 

relaciona •n la ••cuela' !P•r•nt p, y Gunn•t c. 19791. 

En su definición, Ruca lnt•nta juzgar la conducta d••d• una 

triple perspectiva: Ps14ulca, BlolOglca y Social, la qu• calncld• 

can los factores que activan una InadaptaclOn Escalar, los cual•• 

se expl lcl tan en el slgul•nt• punta, 

1. 4 CAUSAS DE LA lNADAPTAClON ESCOLM 

Existen dlvera• aatlvas por los que un nlffa pr•s•nta 

dificultades de adaptaclOn al •edla escalar, en ocaslon•• •• 

entr•lazan diferentes factores y r•sulta dificil d•t•r•lnar cull 

de ellas es el principal responsable d• la desadaptacldn ••colar 

del nllla. 

En este siglo ha caablada la opinión d• las ••p•clallsta 

renpecto a los factor•• que intervl•n•n •n la lnadaptacldn d•l 

nlñb. A principia• de siglo Phllllpp• y Bancaur 11901, cit. •n 

Vassi•rre, 1919) consideraban al •anormal escalar• -ca.a ellas la 

llaMaban- co•o un prable•a de •perverstdn d~ voluntad• • 

Indisciplinadas lldrblda•I a el •l••o Vassl•rr• !op. clt.I qu• 

claslf tcaba a los •anor•ales escolar••• en atra•adas • 

Inestables. 

Las atraaada• eran las •anor~•l•s d• lnt•llg•ncla" que al 

presentar una •enfermedad tnvaluntarta• afrecfan una resistencia 

natural al educador aunque •• l•• consld•raba r•latlv .. •nt• 

pacff leos. 

El grupo de las ln••tabl•• la componlan los •anor•ales de 
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voluntad•. Se!llln el autor, el. Inestable d-ostraba •allc¡¡nldad 

frente a au• co•pafleroa e lndlaclpllna frente a sua ••••tras. 

Orc¡¡u1Jo 1 vanidad y .. ar propio eran caracterlstlcas que se les 

atribulan. •su porvenir -•acribe Vaaal•rre- ea soabrlo, 

Inquietante dead• el punto de vista •Dral y social ••• si no ae 

vlc¡¡lla con cuidado, el Inestable ••coc¡¡erA coapaftlaa dudosaa, 

aRadlendo asr a sus l•pulaos •alas, la Influencia del •Je•pla. En 

c .. blo, al ae 1• c¡¡ufa bien, puede en .. ndarse•. 

L•Jos de esta concepcldn de malicia voluntaria de loa niños 

con proble••• de adaptacldn escolar y de causas atribuibles 

~nlca••nte al sujeto mlsao, ahora se considera que la 

Inadaptacldn Escolar del niño •• pueden deber a la relaclOn de 

varias factor•s internas y externa• a 11. No obstant•. muchos 

padrea y ••••tras ~n clasifican al niño con adjetivos que 

denotan una voluntaria rebaldfa contra la escu•la aln que ••di• 

otro factor qu• la haraganerfa. R•flrlfndoae a eate proble••• 

Guillen c. Can Bodln p. 19471 •acribe: 

'HI hijo es un haragln' 1 dice el padre, y lo 11h110 
repite ti .... tro del aluono, sin que uno ni otro 
tengan tn cuenta qu• •H nlito no putd• ni requlore 
trabajar par razon•• intrfns1c1.1 y •xtrfn11cas a 
tl 1 qu• nada ti•nt qu• ver con su voluntad, pues 
na 11 trata de un •nfiio •ato•, sino d• un niño 
lrrogular o enflroo fíalca, pslqulcaoent• 1 o ubH 
cosas Cp.VIIIJ. 

Causas intrfnsecas-causas extrfns•cas' Factor•& 

Internos-factores externos1 Causas orc¡¡inlcas y pslqulcas-cauaas 

ambientales! son algunos de les titulas que diversos autores 
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<Badln P. 19471 Reca T. 19791 Blma y Schiavanl 19801 Kinabaurne Y 

Caplan 1983¡ Zavallanl R. 19831 M6ndez 19841 asignan a la• 

agrupaciones de factores que intervienen en la 

adaptaciOn-inadaptMciOn del niño. Todos los autores m•ncionadcs 

sostienen que factores internos al suJeto y ~actores •xt•rnos a 

~l lnteractdan cama un tada para lograr la adaptación la la 

inadaptacidn en muchos casos> individua-ambiente. 

Dentro de las factares Internos qu• afectan la adaptacidn 

del nlffo a la escuela •• encuentran: 

al Insuficiencia en funcianea mentales. 

bl Insuficiencia en funciones org,nlcas. 

el Insuf lclenclas en funciones afectivas. 

Las correspondientes a las factor•• ext•rnos san: 

al El media familiar. 

bl El medio saclocultural. 

el Condiclanes y altuacionea escolar••· 

a. In•uficlencla •n la• funcione• Mental•• 

La debilidad Intelectual ••una de las causaa m4s 

Importantes de la• retrasas acad•mlcos. Gran parte de los 

aprendiza.te• ••colares Implica procesas mentales. Un nivel de 
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lntell9encla mediocre limita la adaptaclOn del nlKo a la escuela 

lWelner I. y Elktnd D., 19761 Blma y Schlavonl, 19001. 

Es necesario considerar el pell9ro de cla•lflcar a un niña 

como deficiente mental tan solo por su fracaso escolar. Un 

fracasa escolar puede deberse a otra• causas Independientes del 

nivel de lntell9encla. 

b. In•uflclencla en funciones or9Antca• 

Se Incluye en este rubra a la estructura anatOmlcc-funcicnal 

que en el nlftc rige su crecimiento y determina su 

compcrtamientc, 

La& tra•torncs en el estada de salud y en el funclcnamientc 

del cr9ani&mo pueden categorlzarse de la •l9ulente manera lBlma 

H. y Schlavanl c. 19801: 

Estado general de salud deficitaria. 

Trastornos del metabolismo. 

Trastornas enddcrince. 

Trastornos neurolOglcos. 

Dfflclts sensoriales. 

Trastornes motores. 

Trastornos del len9uaje. 

Trastornas pslco•amitlco•. 

Existe una relación causa-efecto entre las Insuficiencias en 

el estado de salud y la Inadaptación Escolar del nlna, pero 

aunque pueden int•rvenir otros factor••• se ha observado que al 

mejorar la salud del nlfto, •I grada de adaptaclOn de tate a la 
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escuela es mayar CBadln P. op, cit.>. 

Desde e•l• punta de vlala es fundamental la calabarac!On del 

médica en este tipo de problemas. 

Par alra parle, las deficiencias ffslcas y sensoriales 

aumentan la sensibilidad de estos nlftos con sentimientos de 

Inseguridad y mlnusvalfa evltanda el contacto con otros 

compa~eros, alejandose de actividades grupales y torn4ndose un 

ntno aislado, 

c. In•uf lcl•ncla •n funclan•• afectiva• 

Los problemas de adaptación escolar del niño pueden ser 

también el resultado de trastornos emocionales de diversa lndole. 

Estos se manifiestan por la presencia de conductas lnadecuadas en 

la escuela y en el hagar y por dificultades de aprendizaje, 

Los comportamientos inadecuados son conductas que se 

consideran Inconvenientes e Impropias en el lugar y slluaclOn 

especifica en que se manifiestan y se repiten can cierta 

frecuencia! adema~ de la comparaclOn de las conductas que 

presenta el nlRo con las que se esperan d~ acuerdo con su edad 

cronolOglca CMéndez A. 1904). 

Las estadas de tensión y angustia en el niño mantienen una 

estrecha relación con factores ex09enos 1 principalmente de origen 

familiar como: hostilidad de los padres hacia la disciplina 

familiar y escolar, desintegración familiar, divorcio, 

desacuerdos y riñas cotidianas entre los padres, rivalidad entre 

hermanos, entre otros luna descripciOn más amplia se realizarA en 

el apartado de factores exd9enos>. 
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Blma y Schlavonl !19001 aae9uran que la• experiencias 

ne9atlvaa •n el desarrollo afectivo condicionan ne9atlvam•nt• la 

adaptación del nl~o a la escuela: 

Al Ingresar a la Hcu1la, Hh nlilo car11ado d• 
ansled~de1 y conflicto1, dlflcl!Hnt• 11 adaptill'A 
a las nuevas clrcunstanciu 1 a lu •Xi91ncla• y 
noru•. La probluAtica afectiva ilbtlorborl hasta 
cierto punto 1u dhponlbllldad perc1pt1va, 
dlsnlnulrl au capacidad d1 at1ncllln y 
conc1ntraclOn, bloqu1arl -1n d1flnltlva- 1u 
lnt1l191ncla !p. 251. 

Estos nl~os r•voltoaos, Indisciplinados y agresivo~, o 

por el contrario inhibidoa o indiferentes qui muestran serlo• 

problemas de aprendizaJe, muchas veces dan la lmprealOn d• una 

deficiencia mental aunque se compru1be lo contrario. Ea lo qui el 

doctor Robin G. <a. a. cit. en Bodin, 19471 llama "las falsas 

estupideces• debidas a factores afectivos. 

a. El medio familiar 

En el apartado de factores internos se pudo cont•mplar 

someramente la Influencia de las condiciones familiares en la 

adaptaclOn-inadaptaclOn del nlRo. 

Se dice que loa conflictos familiares aparecen como primer 

lu9ar de los determinantes de problemas de conducta en el nlfto 

!Reca T. 19791 Sauceda J. y Foncerrada M. 1985 1 Aguarlo M. y 

SuArez L. 19841. 
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Bodln lcp, cit. 1 aseo;¡ura que generalmente, los buenos 

alumnas previenen de buenos medies famlllares1 entendllndcse par 
1 

esto ~ltimo a •aquel en el que el ni~o encuentra un buen ejempla, 

equilibrio moral, condiciones materiales satl&factcrlas y sobre 

teda, central y estimules constantes• lp.761, 

Maucc G. 119661 refiere que las tres cuartas partes de les 

nll'ios considerados Inadaptadas provienen de fanillas lnestabl•s 

que ne pudieren dar a sus hites los s•ntlmlentcs de seguridad, 

Desde un punte de vista psicolOglcc, Ackerman 119661 

considera a la famllla cerne el grupa en el que •l nll'io ly les 

demA5 miembros) experimentan su amor mAs fuerte, su odio mAs 

<;¡rande, dende disfruta la• satisfacclcn•• m&s profundas y las 

penas mAs Intensas. 

La familia constituye el primer universo de scclallzaclOn 

del niño. En el ámbito de las relaciones familiares suro;¡e la 

vlnculacldn del nlffo con otras personas. En la familia se forma 

el ntlcleo afectivo del nll'io, en el que se fundamenta su futura 

sociabilidad. Por ••ta razOn la famllle aupcne al mismo tiempo la 

pcslbllldad de adaptación y el primer riesgo de lnadaptaclOn. 

Cuando el nLlcleo familiar ne reune las condiciones 

fundamentales qu• permiten una corr•cta lntegracldn de la 

personalidad del niño, ~sta se construir& deformada, El nlfto se 

comportar& de acuerdo con el modele ofrecido por les padres. A 

este respecte Mauco 119641 escrlb•: 

Loa padr11 deben recordar qu• •• can 11101 con 
qulen11 loa hijos hacen el aprendizaje d• las 
relaciones con los deail.s .. De la for1aa en que •l 
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niño 1i1nta les priaercs ccntacto1 afectiva• can 
sus educadarH depondni en 11ran part• au 
cD111partulento ulttrlor can la soclodad, El nlfio 
quien han querido 111 qu1rr6 "ªl a 1u v•z y su 
contacto social •er& dificil lp.131. 

Bima Y Schlavonl lop. clt,I ofrecen un listada de 

factores familiares comunes que condicionan la lnadaptaclOn de 

los nl~os. A contlnuacldn se transcribe: 

Matrimonios separado• o desav•nidos. 

Clima familiar conflictivo. ln•stable, inse11uro. 

Padres ansiosos, obsesivos, excesivament• •xig•nt••· 

Celos y competencias fraternales, a menudo fomentadas por 

los padres. 

Experiencias frustrantes d• la Infancia. 

Chantaje afectivo l"sl no lo haces, no t .. qu"r"mos mis"), 

Dificultades econdmicas 1 materiales, que determina~ una 

escasa atencldn del nrna. 

Despreocupacldn de las padres, semlabandana, lndlf1rencla 

afectiva. 

Recursos educativos inadecuados <casti9os o dAdiva• 

excesivas, sobreproteccidn, amenazas>. 

Situación de hija dnlco o sabreprote11ldo. 

Actitudes parentales ambi9uas o Inadecuadas. 

b. El media •aclacultural 

Un nrno puede tener problemas al existir marcadas 

diferencias entre las condiciones y valoree del 9rupa social en 
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que vive el niño y loa vigentes en la escuela, Esto puede 

producir un choque que crea conflictos y ambivalencias que 

generalmente desemboca en inadaptaciones. 

c. El ••dio ••col•r 

El mismo ambiente eacolar puede generar problemas al niño 

que dificultan su adaptación a 6ste. Entre e•tos problemas se 

puede detectar desde aquellos Inherentes a la educacldn •ls•a 

como la maalficacldn de la enseHanza que Impiden el contacto 

Individual con •l nlfto, falta de espacio y materiales necesarios, 

m•todos de ense~anza inadecuados, entre otros, hasta problemas 

personales del nifto con el profesor, 

TamblOn puede lnf luir los constantes cambios de escuela que 

Implican, por parte del nlffo, un constante esfuerzo de adaptación 

a lugares, situaciones, profesores y compafteros diferentes. 

La escuela selectiva y marginante, que devuelve y remarca al 

nlRo la Imagen de au incapacidad en vez de ayudarle a superarla, 

es otro de los peligros de inadaptacldn fundamentales que 

amenazan a la infancia. 

El ausentismo (que puede dQbers• a muchos otros factores> es 

otro elemento que dificulta la adaptacldn escolar del niño. 

Agullar G, !19871 explica, como otro factor de Inadaptación 

Escalar, las causas por las que los niñas se rehusan a asistir a 

la escuela. Algunas tienen su oriQen en factores de la 

personalidad del niRo !causas lntrfnsecasl y otras en el medio 

ambiente (causas extrfnsecas> aunqu• no por ello se deja a un 

lado la relación entre ambas. Entre las explicaciones del autor 
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de por quf un niffo no quiere asistir a la escuela se encuentran: 

Miedo y ansiedad a separarse de la madre, ln•egurldad del nlfto, 

conflictos entre el parl~P y la escuela, temor a problemas 

académicos, temor a problemas interpersonales en el cole9io, 

temer a desastres Ca sus padre o a 11 mismo> durante su •stancia 

en la escuela, mi•do y ansiedad condicionados. 

Blma y Schlavonl (19801 aseguran que cuando uno o vario& 

factores -ya sea internos y/o externos- se encu•ntran alterados 

se va a dificultar o Imposibilitar la adaptación del nlRo a la 

escuela y por lo tanto tendr& repercu•lones en su aprendlzaJ•. 

Como se ha podido observar, la combinación de Factores 

Interna• y Externo• provocan casos de Inadaptación Escolar que 

al parecer, repercuten en el d•sarrollo y equilibrio afectivo del 

niño. 

En relación con el plano afectivo Fernandez F., Llopls A. y 

Pablo de Riesgo c. (19811 identif lcan tres causas de Inadaptación 

Escolar: 

al Faltad• madurez afectiva. Bien por un exceso de protección 

familiar o por una carencia afectiva. 

bl Ineatabllldad emocional. Dentro de este grupo estln los 

niftos que, por causas ambientales u orgánicas, presentan una 

aerle de alteraciones que dificultan su adaptación al medio. 

el Exigencias ••colares por encima de sus posibilidades. Se 

Incluye en este grupo a los niñas que han sido forzados en su 



aprendizaje frente a lo cual presentan reacciones ne9ativas y de 

rechaza al media •scalar. 

Al describir las causas de la Inadaptación Escolar se habr6 

podido observar la interrelación de factores que Intervienen en 

••t• problema y cabrfa la pre9unta de lson los factores 

emocionales causa e •iectc de un problema de Inadaptación 

Escolar?. 

1.~ PROILEMAB EMOCIONALES lCAUBA O EFECTO? 

Los especialistas no se han puesto de acuerdo para 

determinar si un problema de Inadaptación Escolar es la causa o 

el efecto de un problema emocional del nlRo. En el caso 

específico de dificultades de aprendizaje y de bajo rendimiento 

académico parece probable qu9 los problemas emocionales del nl~o 

repercuten negativamente sobre su aprendiza.tes pero tambt_.n es 

razonable suponer qu• un niño con dificultades de lectura, por 

ejemple, actividad de la que depende en 9ran parte su éxito 

escolar, desarrolle sentimientos de frustración e lnse9urldad que 

lt Impidan •ostener su equilibrio y obstaculizan su adaptación 

social <Brueckner L, y Bond G. 19801. 

Ambos argumentos parecen razonables e investigaciones y 

opiniones de ~specialistas se contradicen unas a otras, por lo 

que adn no ha sido posible resolver esta controversia, pero en lo 

que existe consenso es en que en la mayorfa de los casos de 

Inadaptación Escolar, estA involucrado, adem4s 1 un problema 
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emocional en el niño. 

Los siguientes p•rrafos deacrlben lnvestlgacicnea y 

postulados de algunos au~cres en los que se manifiesta la 

relación entre los PrL _mas emocionales de los niftos Y su 

adaptación escolar; es notorio el cómo cada autor considera a la 

Inadaptación Escolar como causa o slntoma de un problema 

emocional. 

Bakwln H. y Morrls R. t1974l exponen que la Infelicidad de 

los nlnos al entrar a la escuela se debe a la Inadaptación 

emocional, que se manifiesta a travds de excesiva timidez, miedo, 

dependencia excesiva de la madre, falta de confianza, accesos d• 

enojo y rabietas, Indisposición a adaptarse a los otros niños y 

falta de Iniciativa. 

Después de analizar la historia escolar de sesenta y ocho 

nl~os ccn def iclencias en la lectura, Fernald l1943 cit. por 

Brueckner l. y Bond o. 1980) concluye que los niRcs Inician la 

vida escolar en condiciones satisfactorias y es despufs de sus 

fracasos escolares que surgen los sentimientos de inseguridad y 

frustraclOn. 

Brlcklln B. y Brlcklln p, <1975> aseguran que el ochenta por 

ciento de los escolares de rendimiento insufuciente tienen el 

origen de su problema en las tensiones amocionales. Y a~n en los 

casos en que los conflictos emocionales no son la causa principal 

del bajo rendimiento se producen fstos cuando el alumno se da 

cuenta que ne esl6 rindiendo lo suficiente, y asl, lo que empezO 

como un problema educativo basado en un factor independiente a un 
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conflicto emocional, ccntlnda come tal por causa del mismo. 

Lawrence M. y Edward I. (19861 examinaron las diferencias 

que habla entre las caracterlstlcas afectivas de les nlAos con 

relacldn a su funcionamiento escolar. Encontraron que mientras 

más problemas afectivos tenla el nlRo, más dificultades escolares 

presentaba. Estos autores sugieren que antes de emprender una 

tarea instruccional es necesario que se examinen los factores 

afectivos de los estudiantes. 

En el caso de los disléxicos, Condemarln M. y Blcmqulst G, 

(19721 han observado que concomitante a la dlslexla, los nlAcs 

presentan problemas emocionales, aunque en su mayor!a aparecen 

como consecuencia de su dislexia. •consciente de sus 

posibilidades intelectuales, el disléxico sufre por su mal 

rendimiento escolar y ante sus reiteradas fracasas se aparta de 

la competencia general y se torna en un ni~o deprimido• <p. 19), 

Blid <19271, Blanchard <19281, Roblnscn !19461, Young y 

Galer !19511 <citados todos ellos por Reca T. 19791 encontraron 

que las dificultades en el aprendlzate de la lectura pueden ser 

el resultado de perturbaciones emocionales y de personalidad. 

Frostig, Lefever y Whlttlesey <19631 encontraron relación 

entre los trastornos de percepción visual de ninos preescolares y 

de primer grade de primaria con problemas emocionales, de 

comportamiento y aprendizaje. 

Chansky (19581, Boise 119551, Berkowitz y Rotman (19551 y 

Tamkin (19601 <citados en Myers P. y Hammill D. 19821 observaron 

relación entre los retrasos de lectura de los niños y sus 

problemas emocionales. 
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Con relaclOn a los efectos de la ansiedad sobre el 

aprovechamiento escolar, Hawkes H. y Furst N. 11971 cit. en Myer, 

Stewart v Sitnpson, 1~--, advirtieron que a un estado mayor de 

ar1siedad correspor·d1a un baje rendimiento académico. 

Epsteln M., Douglas E. y Gayla M. 119841 encontraron que, 

desde el punto de vista de los profesores, los niftos con 

dificultades de aprendizaje exhiben mAs problemas de conducta que 

los niños con buen aprovechamiento. Estas autores observaron 

también una mayor Incidencia de pr:.·bl&mas de personalidad en 

niñas con problemas de aprendiza.\e. 

Her·ná.r.dez V. l198~1 obtuvo una dlsmlnuciOn significativa en 

la sintomatologla de nlnos con trastornos emocionales sin 

ir1tervenir directamente con ellos, pero modificando positivamente 

las actitudes de sus madres. 

Escotto J. 119831 realizo una invesllgaclOn para conocer las 

características de los niRos con problemas de conducta y 

aprendizaje y encentro que, en la muestra estudiada, la mayor{a 

de ellos presentaron Inatención 181%1, hiperactividad en el hogar 

164%1 y en la escuela 158%1, observó a.demás una serle de 

características como agresividad, verborrea, desobediencia, 

hurtos y falta de control de Impulsos. También se encentro 

Inquietud durante el sueno 146%1, rabietas y berrinches 160%1, 

ansiedad 158%1 y labilidad emocional 140'1.I. 

Berecz 119681, Thompson 119751 y Mcrrls 11976) <citados en 

Hurlock E. 19821 hallaron que la fobia escolar de los niños es el 

resultado de estar le.jos de su madre por el miedo que esto 

produce y por la Incapacidad para establecer su autonom!a. 
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En un estudio realizado con niffos de seis y siete anos de 

edad Y de ambos sexos que hablan tenido un naci•iento pre•aturo, 

se encentró que su nivel de adaptación a la escuela fue 

si9nlflcativamente Lli!s bajo que el de los niftcs nacidos a 

término, La si9niflcancia se obtuvo prlncipal•ente en problemas 

de escritura, de soclalizacidn y en problemas de conducta 

e•cclonal <Grlc¡¡oroin H. 19841. 

Hauco O. C1966l senala que la fatic¡¡abllidad acusada en 

al9unos niftcs, el flaquea.iento o esterilidad de sus fuerzas por 

progresar a p•sar de sus aptitudes o su buena valuntadJ o por el 

contrario, la cposicldn de •alas hAbltos de trabajo o disciplina 

provoca qua se •uestren a•f inadaptados a la vida escolar. Segdn 

el autor, estos niRos presentan en la •ayorfa de los casos, 

adellil.s, perturbaciones en su conducta familiar y trastornos del 

car,cter y la sensibilidad. 

Tal vez sea infructuoso el intentar conciliar las opiniones 

e investigaciones de especialistas para llegar a determinar de 

manera total y veraz si los problemas emocionales del niño son la 

causa o sdlo el efecto de una dificultad escolar, porque como se 

ha vista, en ocasiones el prable•a de adaptacidn escolar na es 

-'• que el reflejo de la& ccndictanes y experiencias personales Y 

familiares del niRo, pudiendo deter•inar asf que •l niño lleva 

las conflictos emocionales a la escuela y que esta provoca, junto 

con otros factores, la Inadaptación Escolar. En otras ocasiones 

•1 problema emocional surge co•o consecuencia de otras problemas 

!por &Jemplo la dislexlal pero que repercuten en la autoccnf lanza 
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Y valoración de si mismo y que s• manifiestan en la conducta y •n 

el aprendizaje del nino. 

En ccnclusiOn, se puede afirmar que las conflictos 

emocionales pued .. ~n ser la causa o el efecto de la Inadaptación 

Escolar, relacionados t .. bi•n con problemas de conducta y 

dificultades de aprandlzaJ•. 

Se trata de un circulo en donde los dlfer•nt•• •l•••nto• •• 

combinan para Jugar el papel d• Inicio o consecuencia d•l 

problema de la sigui•nt• manera: 

l l 
PROBLEMAS DlFlCUL.TADES CONFL.ICTOB 

it--1 .._.... 
DE CONDUCTA DE APRENDIZAJE EHOCIONAL.EB 

INADAPTACIOM ESCOLAR 

Fl9. 1. 3 Circulo de Causa-Efecto de la Inadaptación Escolar. 
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1.6 CARACTERISTICAS DE PERSONALIDAD Y CONDUCTA DEL NIÑO 

INADAPTADO ESCOLAR 

A lo largo de esta exposición se ha descrito de manera 

gen•ral las caracterfsticas del niño inadaptado escolar; se puede 

observar que el perfil de personalidad y conducta no es igual 

para todog los niños porque mientras unos san a9resivos e 

inquietos, otros son tímidos y pasivos. No obstante, 

especialistas, profesores y padres de familia estan de acuerdo en 

describir a estos ni~o& con algunas de las siguientes 

caracteristicas: 

Sentimientos de inseguridad, vanidad y fracaso. 
Sentimientos de Inferioridad. 
Obstlnac i On. 
Inhlblcldn. 
Desobedi,.ncia. 
FrustraciOn. 
Ansiedad. 
Aungust 1 a. 
Miedo a la oscuridad. 
Vulnerabilidad. 
Impulsividad. 
Depres!On. 
Accesos de enojo y rabietas. 
Falta de interés. 
Inquietud durante el suefio. 
Terrores nocturnos. 
Dificultad para prestar atencldn y concentrarse. 
Aislamiento social. 
Agresividad. 
Baja tolerancia a la frustraciOn. 
Negatlvlsmo. 
Masturbac!On. 
Problemas en la articulaciOn del habla. 
Chupeteo del dedo. 
Hiperactividad. 
Labl 1 !dad emocional. 
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Seguramente se podrla anadir a la anterior lista una 

cantidad igual o mayor de rasgos o caracteristicas de los ninos 

Inadaptados¡ posibleme muchas de ellas sean mAs significativas 

que otras; tal vez ~lgunas se prestan a interpretaciones 

ambiguas. Pero el .Jerdadero problema, o al menos el m~s 

importante, radica en que todos o casi todas loa rasga• 

mencionados denota~ cierto desajuste emocional. 

1.7 PROBLEMAS CONDUCTUALES V EMOCIONALES 'NORMALES' 

Padres y maestros se que.1 an a menudo de las conductas 

problemáticas de los nlffos tanto en el hogar como en la escuela. 

Muchas veces se preguntan si el nlffo necesltarA ayuda profesional 

por alg~n problema que tenga o sólo se trata de un niño travieso 

y/o perezoso. 

Muchos ninos presentan conductas consideradas como problema 

por los adultos pero que dada su difusión en la poblaclOn 

infantil y desde un punto de vista estadlstlco, no pueden 

considerarse como •anormales•. 

Johnson y cols. tvdase Clarlzio y McCoy, 19811 encontraron 

que las niHos norteamericanos entre cuatro y seis añoe se 

comportan de ur1 modo que los padres consideran desviado una v&z 

cada 3.17 minutos durante el tiempo que conviven con ellas. 

AdemAs de que existe uroa pr·obabl 1 ldad entre cuatro que un nif'ío no 

obedezca cualquier orden que le den sus padres. 

En el estudio de orientación de Berkeley <McFarlane, Allen y 
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Honzlk, 19741 cit. ldeml se examinaron cuarenta y seis problRmas 

conductuales en los niftos y se agruparon en las si9uiente& 

categorfas: 

Funcionamiento y control biológico tp. eJ. excreciones>. 

Manifestaciones motoras <p. eJ. morderse las uffas). 

Normas sociales Cp. ej. mentir!. 

Patrones de personalidad Cp. ej. timidez), 

Los investigadores encontraron que m•s de la tercera parte 

de la población estudiada Cniftoa norteamericanos entre veintian 

meses y catorce anos de edad> presentd problemas conductuales. 

Los dos sexos tienen un promedio de cinco a ueis problemas en 

cada nivel. Desde un punto de vista estadlstico de la normalidad, 

estos datos no respaldan el postulado de que el nino •normal• 

carece de problemas conductuales como se verá al describir los 

criterios de normalidad, 

Clarizio y McCoy 11981) consideran que actualmente nln9dn 

nlRo esta completamente libre de problemas emocionales por lo que 

es imposible definir lo que es un ni"º con problemas emocionales 

dada la amplitud del t~rmlno. Entonces, si todos los ninos tienen 

problemas emocionales lqué es la conducta normal infantil?, lqué 

criterios se deben tomar para considerar a un niño como 

emocionalmente trastornado?. 

Son varios los Intentos para definir la normalidad sin que 

ninguno de ellos hay& logrado resultados totalmente 

satisfactorios, Existen varios criterios que Intentan def lnlr la 
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normalidad, dstcs son: 

a. Criterio estadlstico 

b. Criterio socincultural 

c. Criterio J9~al 

d. Criterio idealista 

e. Criterio clínico 

a. CRITERIO ESTADIBTlCO 

Seg~n este criterio la conducta ncrmal se define como lo que 

hace la mayoría. Entre m~s se acerque la conducta del individuo 

al promedio más normal se considera. 

Esta definición tiene el problema de que muchas conductas 

que se consideran inconvenientes <p. eJ. berrinches ~mentiras) 

se estimar(an como normales por presentarlas la mayoria de los 

niñas. Por otra parte, la anormalidad en sentido estadistico no 

siempre sería insana, pero segdn este criterio, un ni~o 

excesivamente creativo serta un anormal. 

Otro problema es que las normas generalmente se basan en 

poblaciones clínicas que con frecuencia proporcionan estándares 

en9a~osos. 

b, CRITERIO SOCIOCU~TURA~ 

Es una variación del método estadlsticc. Seg~n este criterio 

la normalidad se define en forma relativa, segtln el conjunto de 

costumbres y valores culturales de una población especifica. La 

normalidad se define como el cumplimiento de las normas sociales 

y la anormalidad como la violación de esas normas. 
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El problema de esta cancepcldn de normalidad salta a la 

vista; falta de objetividad para considerar una conducta cama 

anormal )' variación dv la concepción de normalidad de una 

saciedad a otra a desde la perspectiva de diferentes personas. 

c. CRITERIO LEOAL 

Este criterio e& una pauta de normalidad muy restringida Y 

específica. Le corresponde a Jueces y Juradas decidir la 

normalidad o anormalidad de una persona de acuerdo con la ley. En 

t4rmincs generales, este criterio se basa en las conducta• 

criminales que comete una persona con relaciones a perturbaciones 

psicapatalógicas. Una de los problemas principales de este 

criterio es el que las reponsables de las decisiones Judiciales 

en las que esta implicada una perturbación.con frecuencia carecen 

de conocimientos de psicopatolagla dada que por lo general na san 

profesionales de la salud mental. 

d. CRITERIO IDEAL 

Este criterio considera a la normalidad como "lo que debería 

ser•. Se postula para cada Individuo un modela ideal de conducta 

y se compara con lo que hace la persona para determinar la 

normalidad de su conducta. 

El problema de este mélodc radica en el paco significada 

práctico que tiene ya que muy peca gente podría llegar al nivel 

ideal Csi es que alguien llega), adem4s de que ofrece pacas 

criterios para decidir si una persona se considera anormal. 

Por otra parte, es subjetiva definir el modela Ideal para 
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considerar una conducta come normal ya que en t•rminos de 

funcionalidad y juicio moral, variarla de persona a persona y 

entre sociedades. 

e. CRITERIO CLINICO 

Este criterio se relaciona con el ideall se reconocen dos 

criterios clínicos, que reileJan los extremos opuestos del 

continuo "Salud Mental y Perturbación Mental•. Los indices de 

•Salud Nentai-, de •normalidad• o de •adaptación• definen lo que 

un individuo concreto puede llegar a ser en función de su 

capacidad potencial, de sus recursos, de su desarrollo y de su 

logro de autonomla. 

En este criterio se compara la conducta del Individuo con un 

patrOn de diagnostico pslqulAtrlco y se claslf lca al paciente 

cuando existe una perturbación pslcopatolOglca y se establece el 

grado de perturbación con relación al criterio de Salud Mental 

!Dana R. 19721. 

Parece entonces que al no existir una def lnlclOn totalmente 

aceptable de normalidad serla dificil determinar con precisión 

qui es un niño con problemas emocionales. A este respecto, Mtndez 

tl98q) sugiere que al considerar el problema de un nlfto se tome 

en cuenta su nivel de desarrollo, se haga una refl•xiOn en torno 

al nivel de la anomal{a y se estime la frecuencia con que la 

conducta se presenta. •una vez hecho esto -escribe la autora-, 

resultará mAs fácil estimar el alcance y la naturaleza del 

problema". 
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Clarlxlc H. 't Mc:Co't F. C1981l ofrecen paulas a considerar 

para definir lo que ea la normal !dad, El lo• proponen que al 

definir la conducta de un nifto como normal o no se considere su 

nivel de desarrollo, el sexo 't tambl•n su nivel cultural. 

Sugieren tomar en c:uenta el Individualismo y el nivel de 

toteraricia de los alumnos que conviven con al nino. AdemAs, 

preponen que al definir la normalidad ae haga d•Bde una 

perspectiva multifuncional, es decir 1 tomando en cuenta el mundo 

en que funciona el nifto en varias áreas representativas del 

desarrollo <intelectual, afectiva, social, etc. l. 

Un Intento por objetivar los criterios a corislderar para 

determinar que una persona está afectada por un trastorno y que 

ayude al profesional de la salud en el diagnóstico 't tratamiento 

del individuo perturbado -desde una perspectiva clfnlca- lo 

ofrece el Manual Dla;nOstlco 't Estadistica de los Trastornos 

M•ntalea CDSM-1111 (19831. En el manual se puede leer: 

En el DSH-III cada uno dt los trastornos •1ntal1s 
es conceptual izado ccao un sindroae o patrón 
psicológico o c:anductual cllnlcuenh 
significativo, que aparece 1n un Individuo y que 
se encuentra asaetado en for11a Upica can un 
slntama perturbador (distressl o deteriora, en una 
o mAB Areas de tunclonulento Clncapacldadl. 

Adema.s, hay que inferir que se trata de una 
dlsfunclOn blo!Oglca, palcoJOglca o conductual, y 
que esta alteraclOn no soto esti referida a la 
relaclon entre el lndlvlduo y la •ocledad. En ol 
DSM·lil no hay nlng<ln postulada qu• aflrae que 
cada trastorno 11ental •s una identidad discreta 
con limites preciso• Cdl•contlnuldadl respecto a 
otros trastornas mentales y a la au!iencia de 
trastorno .. ntal Cp. 81. 
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En el cuadro 1.1 se presenta la claalflcac!On que el 

DSM-111 haca de los trastornos de los nlHoa. 

El DStl-I 1: agrupa los trastornas del nlna baJ a 1tl 
titulo de 'Tra1tarno• d• Inicio tn la Infancia, l• 
nl~H o la A· ~111c1ncla' y la• dlvldit en cinca ~randn 
grupos, segó.n el lrea en qu• predoaina la alt•raciOn: 

lnttl1ctu1.1 
Retraso Henlal 

lI Canductual lunlflestal 
Trastorna par dtflclt de at•ncldn 
Trastorno d• conducta 

111 E11oclanal 
Trastorno por ansiedad en la infancia, la 
nU\ez o la adolescencia 

IV 6D11ltlca 
Trastorna& de la conducta al im•nticia 
Trastornas de •avl•l•ntaa Hl1treatlpada• 
Otros trastornos can 11anlfeatacione1 
somc\tica& 

v D11arrollo 
Trastornos profundo& del desarrollo 
Trastornos especf f teas del d•sarrol la 

Cuadra 1.1 Claslflcaclan d1t traotorno• de las niños 
segun el DStl-III 

Bower E. !1970 cit. en Clarlzlo y McCoy, 1981) evita el uso 

del término normal-anormal y prefiere hablar de un niño 

mentalmente sana el cual, segdn su descripciOn, debe presentar 

las caracterfstlcas de manejo de sfmbolos en la Sociedad 

<lengua.te, matemáticos, del sonido y del arte)J trato con 

autoridades y respeto a reglas¡ vida con los grupos coetáneos! 

re9ulaclOn de emociones. 
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Se puede decir qu• un Individuo m•nlalm•nte sano ha 

alcanzado un equilibrio de lnte9racldn entre sus capacidades 

emocionales y racionales. 

Por otra parte, el mismo Bower <ldem> describe las 

caract•rfstlcas de los nlno& con dificultades ••oclonal•• Y 

seftala que pueden tener uno o más de los sl9ulentes problemas: 

Incapacidad Inexplicada para aprender. 

Incapacidad para lograr r•laclones social•• 
satl1tactorlas con nlftos e adultos, 

Incapacidad para co11portar1e a un nivel qu• corr•sponda 
a su situación d• dHarrcllo (el nl~c funciona a un 
nlv•l 11•nos aaduro>. 

Incapacidad para 11ostrar confianza y seguridad en sl 
l\ls110 o para superar los senti•lentos de tristeza. 

Incapacidad para enfrentarse a las situaciones tensas 
en la escuela sin desarrollar reacciones 
psicosaai\ticas, tales coao dolor•• d• cabeza o 
vientre. 

Bcwer sostiene que para considerar a un niño como 

emocionalmente trastornado, debe presentar una o más de estas 

caracterfsticas en forma marcada y durante un periodo prolongado, 

es decir, es necesario tomar en consideracidn la frecuencia, la 

Intensidad y la duracldn de la conducta para determinar si existe 

o no un desajuste. 
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1.B HETODOS DE TRllTAl1IENTD 

Cualquiera G- sea el ari9en a la sintomatala9la d•l 

proble•a que presenta el nifta 1 na pu•d• librarse par sl &ala de 

las preocupaciones que perturban su conducta e i•piden &u 

adaptaciOn a la escuela. 

La mayorf a de los padrea y ••••tras de niffo• que pres•ntan 

dificultades de adaptaciOn no ••tAn preparados para buscar la 

mejar saluciOn al prabl@lla. Hucha• padre• y educador•• estln 

conscientes de su incRpacldadf otros na reconocen que las 

dificultades que tienen can las n!Ras precisan de su •special 

atenc!On y cuidada. 

Por lo general, al enfrentarse a algdn acto a •anlfestaclOn 

canductual del ni~a considerada ca•a Inadecuada, padr•s y 

maestros·reaccicnan ante al resultado, ante las •anlfestactone& 

externas, sin tener en cuenta ni analizar las cauaas, ni los 

pensamientos, sentimientos y relacian•s que se ocultan tras la 

conducta tSlAvina L. 19791. 

Las constantes repr11RttndaB 1 recomendaciori••• consejas, 

presiones moralizadoras, chant•J•• afectivo•, castigos y 

•sermones• a los que ~• ve expuesto el nlfto por parte de sus 

padres y maestras, lejos de reducir sus p•rturbacionea na hacen 

mAs que acrecentarlas, aumentar la inseguridad del niña y par 

consecuencia, au ansi•dad a eu rebelldn, su repliegue a su 

apasic!On CHauca G. 19661. 

Existe una pluralidad teórica y prActica d• accian•• d• 

trataaiento se9uidas can niffas inadaptados por padres, aaeatras, 
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sacerdotes, psicólogos, pslcot11rapeutaa, llfdlcas, pedagogos y en 

general de la• personas dedicadas a la salud y a la crianza de 

los nll!os. Tal diversidad canduc11 a •xtrHc& que van d11ade los 

sh1pleB r1t9allo11 y ca11t19os fa11l llar11s, hasta el Internar al nlllo 

en hospitales e reformatoricm. 

Una medida muy socorrida por padres y •aestro• para 111 

trata,.lento de nlflot1 Inadaptados escolare& la constituye la• 

cianea adicional••· Esta11 clase• c¡¡en•ral•ente 11e dirigen a 

escolares atrasados con el propdstta de regularizar su 

aprav@chamtentc acad••tco. En ••tas clases se inscriben a niños 

con problemas de aprendizaje gin importar el orii¡¡en de la 

dificultad al deducir, •aestros y padres, qu1> el atraso del nlllo 

se debe exclusiva•ente a la pereza. Sin e•bargo, no en todos loa 

casos la medida resulta eficiente. Las clases adicionales se 

orientan al repaso de los programas escolares, pero de nin9una 

manera intentan comprender la causa del problema del atraso 

escolar del nlilo ni provee a llatll de ••todos y procedi•lentos 

adecuado• para superar aus diftcutt.ad•• 1 par la qu• el alu•na 

seguirA atrasado e incra•utntanda su grada de inadaptac iOn. 

Pslcfllogos y pslcoterapeutas r•conacen que un nillo 

inadaptado a!lcolar, debido a probl•••• •n la f .. 111a o 11n la 

e5cuela, tiene a•plia5 poaibllidad•n• de remedio a trav•• de un 

r•educacifln pt1icolflglca y/o pedac¡¡O'iiiCa ad•cuada. 

A pesar de la diversidad t&drica de paicOlogas y 

paicoterap1mtas para abordar la probl .. Ulca del nll'lo y explicar 

la natural•za de su probl••• todas reconocen (aunque en diferente 
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9rado> la Importancia de loa primeros a~os y de los primero• 

aprendizajes para el deserovolvimlento de la vida ulterior y 

existe acuerdo !con la ~~~!ble excepciOn da loa •edificador•• de 

conductaJ en que al tratar can un nifto inadaptada escalar •• 

necesario buscar el origen d• las motivaciones d• su conducta 

para organizar el tratamiento m.as adecuado a cada ca•a. 

Slávina L. !19791 considera da Importancia prl•ordlal el 

estudiar las caunas de las conducta• Inadaptadas del nlfto y dejar 

en un se~~ndo plano las conductas miamas 1 debido a que las actos 

de muchog niños pueden pres•ntar un patrdn sl•ilar paro pueden 

estar motivado& por razones diversas, lo que explica la necesidad 

de adecuar ol trataMiento particular a cada casa. 

No es el propdsito de este trabajo da tesis hacer una 

extensa revisldn y análisis de los diferente• enfoques 

terapéuticos para niños, no obstante, loa si9uient•• pirrafoa 

describen al~unos do los llll!todos y t6cnicam terapfuticas mis 

comunes entre los profesionales d•dlcados al tratamiento de lo• 

niños considerados como Inadaptados. Dado que la revis!On que se 

hará serA muy breve, la persona int•resada en conocer en detall• 

alguna o algunas de las terapias mencionada• puede re•ltir•• a la 

bibliografía senalada. 

Antes de describir la• terapias con nlRos, es !•portante 

dejar claro que existen notabl•• diferencias entre la terapia 

practicada a un adulto y a un niRa, entre Astas &a pueden 
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encentrar: 

al Matlvaclon para •l trata•i•nta: Gen•ralm•nt• •l adulta 

recurr• par sf •ismo al trat .. iento reconociendo que tiene une a 

""'s problemas personales. Un nlfta •• ll•vadc al trat .. lenta par 

un adulta sin que el nlRo entienda del toda la razOn para ella. 

No sdlo carecran los niPlo• d• •otivaciOn para ••forzarse en 

resolver sus probl••aa 1 sino qu• es ca.in qu• se •uestran 

caut•lcsas y temerosas ant• •1 terapeutA. Esta situacidn requier• 

de un mayor trab .. Jc de empatfa en la relación terapéutica que la 

que se precisa can e 1 adulta. 

bl ObJettvaa dal trataal•nta: El nlRa, a diferencia del adulto 

no tiene conocimiento del papel que Juega él mismo en el 

tratamiento ni metas ca•unes, par lo que el terapeuta debe 

esforzarse porque el desea del niño de permanecer en terapia 

proceda de satlsfacclon•s Inherentes al tratamiento y al a11blente 

11isn.o. 

el Deaarralla lln;Uiatlco: El adulto tiene cierta facilidad 

para camunicars~ verbalmente con el terapeuta y expresar sus 

sentimientos manejando conceptos abstractas. Un niño tiene 

facilidad verbal limitada y por el contrario encuentra foreas da 

expreslOn ~s amplias a través de actividades concretas coma el 

Juego o el dibujo. De acuerda con Plaget (19601 el niño puede 

expresarse con mayor se9uridad a través de materiales concretes 

que por medio de abstracciones verbales. 
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dl D9p•nd•ncla d•I ••bi•nt•: El adulta as ••nas dap•ndlent• d•l 

ambiente, es capaz de to~ar decisiones y modificar en parte sus 

condiciones a~blentales. Un n!"o esta sujeto a su ambiente y 

difícilmente podr'a abandonar o modificar a su .fa•llia, .escuela, 

casa, compafferas. El niño depende de Jaa adultos para satisfacer 

sus necesidades y casi no puede hacer nada para •odif icar las 

condiciones de su ambiente. 

el Pl••tlcldad d• la p•r•onalldad: El nlffo, a diferencia del 

adulto, a~n no tiene flrme~enta establecida su personalidad y es 

m&s susceptible a las experiencias de reaprendizaJe que se 

ofrecen en el ambiente tera~utlco, pero a ta vez existe •enes 

congruencia en su personalidad y confusldn de la realidad con la 

fantasfa. 

Slavson 119521 senala otras diferencias entra las terapias 

de adultos y nlffos considerando al niño como m6s Impulsivo, 

sujeto a menos fuerzas represivas moralizadoras y m4• dt5puesto a 

hablar de asuntos embarazosos para las personas mayor••J ad••4• 1 

su P•riado de atenct~n e• •A• breve y se preocupa •A• por 

actividades motoras que por verbales. 

En el cuadro 1.2 se co•paran alguna• de la& caracterlsticas 

1114s Importantes de las terapias ~A• frecuentes para niños. 
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APROXIMACIOH CONTROL DEL EDADES ORIENTACION FUNDADOR TECNICAS NETAS 
TERAPEUTA TEORICA LIDER 

GRUPO Variado 6-21+ Variada Varios Dinámicas de Interacción grupal 

CONDUCTUAL 
-Modificación Directiva 3-14+ Conductual Skinnor Reforzamiento Controlar el 

de conducta comportamiento 
-Clínica Directiva 3-21+ Conductual Wolpe/Lazarus Desensibilización Cambiar el 

Conductual Sistemática comportamiento 

EDUCACIONAL Directiva 6-21+ Conductual/ Hewet/Haring Análisis de tareas Proporcionar 
otras Lindaley/Peter Objetivos orndx:t""11es éxito académico 

RACIOllAL/ Directiva 12-21+ Cognoscitiva Ellia/Glaaser Cambio de autoconce.e. Cambiar el pen•.:.. 
COGNITIVA to/entrevistas de - semiento 

realidad. 

AMBIENTAL No-directiva 6-21+ Sociol6gica Redl/Morse/ Intervención en cri- Modificar el 
Hobbs sis ambiente 

JUEGO No-directiva 3-8 Fenomenoló- Axline/Ginott Técnicas permiei vae Expresión do 
gica individuales y de la emoción 

grupo 

JUEGO Directiva/ 3-8 Psicoanalí- Freud A/Kleln Juego libre/Dibujo/ Expresión de 
No-directiva tic a Interpretaciones la emoción 

DRAMA No-directiva 6-21 Paicoanalí- Moreno Juego de roles Expresión de 
tica. la emoción 

ARTE No-directiva 3-21+ Psicoanalí- Kramer/ Arte creativo Expresión de 
ti ca Naumburg la emoción 

MUSICA No-directiva 3-21+ Psicoanalí- Nordof/Alv!n/ Escuchar/Cantar/ Expresión de 
ti ca Robbins Tocar la emoción 

cuadro 1.1 características generales de di versas psicoterapias para nifloe 
(adaptado de Newcomer P. L. p. 410-411). 



TRATN!IENTD8 CON M1E P8ICONW.1TICA 

Durante las dltillOS ••••nta afia• .. han realizada 

nuaerasas esfu•rzas teraptluticaa en favor del nlfta con prabl .... 

d• fndale emocional, se hd~ d••arrallada una llf'an cantidad d• 

llM!tadas terapéutlcCHS que .. han aplicada a div.,...,. prabl ... a, 

pera casi todas ellas tlen•n caaa fundaaenta la t•arfa 

pslcaanalftlca !Bi•r•ann G. 19731. Y a pesar de 1111• la• distinto• 

llWl!tadas lnterpr•tan d• •anera dlfer•nte las reacclan•• del nlffa, 

DUhrgsen A. 119661 ~•conoce qu• todas las terapias lnt•ntan 

alcanzar, por diversas vlas 1 un objetiva 9enRral: • ••• disolver 

las reacciones represivas, mejorar la elaboracidn a int•graciOn 

de las tendencias a Impulsas, eaclar•c•r la paslciOn d•l nlKa 

frente a las padrea, ••Jarar la adaptaclOn a la r•alidad, 

aumentar la capacidad d• reslatencla a las tenslan••" !p. 21 l. 

Nletzche dlja: ºMadurez d•l h01llbre: a saber, hab•r vu•lta a 

encontrar la seriedad que uno, cuando nt~a, panfa en el Jueva•. 

Can esta frase se expresa que •l niña pan• tal serl•dad al Ju•9a 

que sOla se puede equiparar a la madurez hu•ana. Se cansid•r• qu• 

el trabaja del niña es Jugar, y dada Ja a•riedad qu• pan• •l niño 

en el juega, pslcOlagas y palcat•r•Jl&'Utaa na dudan en utilizarla 

come una medida t•rapfutica. 

La terapia de Ju•ga •• basa en •l hecha de que la• Ju•gas 

san el aedia natural de autaexpr•aidn d•l nifto. El niña-a travt• 

de Juegas y Juguet•a, •xpr••a sus fantaafas int•rnas, 

aentl•l•ntas, conflictos, d•••os, t .. or••• etc. !Clarlzia H. Y 
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HcCoy G. 19811. 

Las terapias de juego mas conocidas son las de Halan!• Kleln 

y Anna Freud. Aunque ambas mantienen una base pslcoanalftlca, 

manejan concepciones opuestas que han llevado a una abierta 

controversia. Ne obstante, las terapias de estas terapeutas 

marcaron la pauta, a partir de las ahos veinte, para •1 

tratamiento de nlfios con conflictos ••oclonal••· 

Helan!e Kleln 11971, 1973, 19741 sostenla que •I jue90 del 

nlffo no es ml.s que un l•n9uaje slmbOllco al que•• puede hacer 

objeto de una lnterpretac!On psicoanalftlca. As•guraba que el 

Juego del nl~o equivale practlc .. ente a las asociaciones librea 

hechas por los adultos. Las Interpretaciones que hace Kleln son 

directas y se basan en la teorfa cl&slca de Slc¡11und Freud y con 

algunas modlf lcaclones basadas en su propia experiencia. 

Helanle Kleln rehuso Influir educatlvamente en el niño 

sometido al anAllsls, por lo que ••t• lo llevaba a cabo fuera del 

domicilio del niño y sin la participación de los padres~ 

Por el contrario, Anna Freud !1946, 19611 consideraba que 

las tdcnlcas analltlcas tradicionales no eran susceptibles de 

apllcaclOn directa a los niños¡ sOlo en casos e&porAdicos de 

graves neurosis se justificaba el an&llsls cl&slco. Anna Freud 

proporcionó una crlentac!On mAs educativa a la terapia Infantil, 

consideraba que el tratamiento debla adaptarse a la especial 

sltuac!On del niño en su familia. 

En la tdcnlca teraptutlca de Anna Freud se utilizan las 
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tlcnicas de interpretación de suehcs, fantaslas y dibujos. Ne 

obstante, su lnterpretacldn ne es dlr•cta y prcc•d• can cautela 

antes de interpretar el juega al nlftc. 

Existen otras terapias auy utilizadas can n!Ros Inadaptados, 

entre ellas se pued•n aenclcnar el trabajad• Han• Zulliger 

11973, 1979, 19811 maestro de pri•era ensenanza y orientador 

pslccpeda9dglcc quien desarrollo la 'ludaterapia na 

Interpretativa•. Zulllger scstenfa que en muchas ocasiones se 

produclan verdaderas curaciones de las trastornos de la conducta 

en el ntfto cuando éste •actuaba• sus conflictos emocionales 

mediante el Jue90 hasta alcanzar una solución de los mismos sin 

necesidad de interpretacldn alguna. 

Scstenfa que una terapia Infantil ne pcdla llevarse a cabe 

sin un componente pedagO~ico pe~ lo que es necesario el contacto 

y la relación del terapeuta con les padres del nlna. 

Existen otras terapias basadas en la teorla psicoanalftica 

como la terapia de la mutua relaclOn basada en les puntos de 

vista teóricos de Olla Rank IAllen,1942; cit. en Garfleld, 197911 

el an4lisls de nl~os desde el punte de vista de la P•lcala;la 

Anal ltlca de c. Jung IHaffler c. 19731; la psicoterapia de la 

•muReca fiar• de Dcltc-Harette 119731; el método de ludoterapla 

na Interpretativa de Annemarle Sanger !197311 la terapia d• 

juega para nlftcs Inadaptados de DUhrssen 119661; la 

psicoterapia de actividades de 9rupa de Slavscn 119521; entre 

otras. Además, el emplee de Instrumentos adicionales en 
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psicoterapia Infantil como arena !Kalff D. 1973), dibujo !Rambert 

H. 19731, pintura digital !Pekny, 19731 David D. y NeHcomer P. 

1980) ~ llK!slca !Dletr;~~ H. 1973; Drelkurs R. 1973). 

TERAPIA CEN~~ADA EN LA PERSONA 

Otro enfoque teraP<tutico para n!Ros es el desarrollado 

por Axt;ne v. 11975) en su terapia de Juevo no directiva 

centrada en el nlfta que tuvo su orlven en el trabajo de Car! 

Rogers <1942, 1961, 1966). Axllne hace una magistral descrlpcl~n 

de la técnica terapéutica aplicada a un n!Ro en su obra "Dlba: 

en bu•ca del yo• 119771. 

La premisa fundamental que sotiene es que el niRo pasee el 

potencial y la capacidad suficiente para desarrollarse y para 

ayudarse a sf mismo y que cuenta con un impulso interno hacia la 

autorrealizacidn. 

En esta t~cnica se acepta al nifto tal y como es deJéndola en 

libertad para que se exprese. No se hace intento alguno de 

interpretaciOn ni manipulaciOn, sOlo se ayuda al niffo a reconocer 

y aclarar sus sentimientos. La funcidn de la terapia consiste en 

crear una atmOsfera que conduzca a la liberaciOn de esas fuerza 

positivas de creci•iento interno. 

Una de las tesis fundB111entales de esta tfcnlca terapéutica 

es que apenas el ntflo tiene conciencia de la aceptacidn de otros 1 

se hallara en condiciones de aceptarse a si mismo 1 lo que 

conducir& hacia la afirmaclOn y el equilibrio de su 

personalidad. 

Axllne cree en el éxito del tratamiento adn sin la 
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participacl~n de lo• padres, aunque r•conoce que el trabajo con 

ello5 pued• acelerar el proceso tera~utico. 

La terapia de juego no directiva •e puede aplicar tanto 

Individualmente como en grupo. 

TERAPIA CONDUCTUAL 

Un punto de vista diferente para •l tratamiento de los 

niRos Inadaptados lo ofrece la Terapia Conductual. 

Esta terapia na es un ~étodo especifico, se trata de una 

gran variedad de técnicas derivadas de la Teorla del Aprendizaje 

Operante enfocados a modiitcar conductas desviadas. 

La Terapia Conductual goza de gran popularidad en ambientes 

educativos por lo pragm4tlco de sus técnicas !Bljou s. y Rayek E. 

19781. 

Yates A. 11973! ofrece una amplia deflnlclOn de lo que se 

entiende por terapia del comportamiento: 

Terapia do! comportamiento es el intento de 
ut 11 izar si te~.iti ca•ente aquel cuerpo de 
conccimlentos e11p(riccs y teóricos que han 
resultado de la apllcaciOn del método experimental 
en Psicologla y sus disciplinas lntimamente 
relacionadas !Fisiclogfa, Neurofisiolog!al con el 
fin de expl lcar la 9énesis y el mantenimiento de 
patrones anormales de cceporta11iento¡ y de aplicar 
dicho concciMientc al trataaiento o prevenclOn de 
esas anormal ida.des por medio de estudios 
experimentales controladas del caso individual, 
tanto descriptivos coeo correctivos tp. 311. 

Yates pone ~nfasis en vincular ta terapia del 

comportamiento con la Psicologla Experimental de manera tal que 
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una caract•rlstlca fund•m•ntal d• aquella sea la Investigación 

•xperlM•ntal d•l casa Individual. 

En la terapia canductual, a diferencia del pslcaanlllsls 

ortodoxo, el centro de atención es la conducta en luqar de las 

variables de persanaltdad a atributos de canflictas deducidos. 

Las conductlstas buscan les determinantes de las conductas 

desaiustadas actuales, ~xaminando las circunstancias ambientales 

realeg. 

Las técnicas terapéuticas ccnductuales se aplican a 

diferentes problemas, pero tedas elles comparten caracterlstlcas 

en comdn: 

al Su objetivo fundamental es la corrección de una conducta 

observable que se conceptda carne problem6tlca. 

bl Se ~repone superar el problema modificando las estimulas can 

el f In de provocar otras respuestas. 

el Confieren la máxima importancia al centre! de la conducta 

(autcdlsclpllna-autc-arlentaclOnl, relegando a segunde término el 

an4llsis de la Intimidad, la comprensión y descripclOn verbales. 

di Muestran su predilección par técnicas que pueden aplicarse a 

niRas, adultos o animales, por lo que no se limitan a los niveles 

mAs elevados de la estructuración conceptual tsegdn este enfoque 

la conceptualización es tarea del cl{nico o del educador, mas no 

del paciente por la que no es necesario que éste llegue a captar 

claramente lo~ conceptos de su proceso). 

e) Son e~tra-históricos, es decir, los métodos conductuales no 

dependen del redescubrimiento e de la reconstrucción del 

histeria! del individue para legrar cambies en la conducta. 
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f) Las té-cnicas conductuales subrayan la impor·tar1cia de los 

elementos positivos -desarrollo y reaprendizaje- de la conducta, 

no los 4actores patol~~icos~ 

Ya je~1e la ~ecada de los a~os veinte 1 Watson demostró la 

utilizaci6n de las técnicas conductuales para desarrollar. en &l 

famoso caso del pequeno Albert, una fobia condicionada a los 

ardrnales peludos en un nir.o de nueve tneses, sugiriendo asi que el 

aprendiza~e interviene en las perturbaciones de tipo emocional. A 

partir de ese momento, la Terapia Conductual ha tenido mucha 

aceptación entre los psicólogos nor·teamericanos principalmente Y 

se han desarrollado terapias conductuales para niños aplicables a 

diversos problemas entre los que se puede citar, a manera de 

ejemplo: Reducción de diversas fobias Infantiles !Lazarus A. Y 

AbramoNi tz A. 1979; Freeman H. y l<endrick D. 19791 ¡ el control de 

conductas perturbadoras en el salón de clases <Sul2bacher y 

Houser 19771 O"leary s. y O'leary D. 1976¡ Belker W. et. al. 

19741 ¡ problemas del habla y tics (Wclpe J. 1974! 1 conductas 

aqreslvas Infantiles <Recinos I. 198711 el manejo Y la reducción 

de conductas inaceptables en nlnos <Wahler R. 197611 Anorexia 

lnfantl 1 !Graham J. 19791 ¡ asimismo, Puente F. ( 1983! recomienda 

la-Terapia Conductual para los casos de enuresis nocturnas y 

fobias. 

Entre las técnicas mAs utilizadas en la Terapia Ccnductual 

se encuentran los trabajos de Inhibición Reciproca y 

D•••n•iblllzaclón Slstem&tica desarrolladas por Wolpe J, (1977, 
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1979, 19811. 

En esta técnica se sostiene que las conductas neurOticas son 

bAs i camente conductas inadaptadas per·o condicionadas 

CaprendidasJ, y por consiguiente, se pueden modificar~ corregir 

mediante el descondicionamiento. 

Wolpe <19791 establece el si9uiente principio; 

Si se puede hacer qut ocurra una respuesta 
Inhibitoria de la ansiedad en presencia de los 
esthiulos evocadores de ansiedad y si eso es 
acampanado por una supresiOn co•pleta o parcial de 
la respuesta de ansiedad, el vinculo entrt estos 
estlriulos y la respuesta de an•iedad ser& 
debilllado <p. 421. 

Otra técnica de la Terapia Conductual es el 

Entr•nami•nto A••rtlvo <Wolpe 19771. Este tipo de terapia parte 

del supuesto de que la falta de firmeza o lo poco asertivo del 

sujeto, su incapacidad para expresar sus sentimiento o los 

controles demasiado intensos que ejercen sobre su conducta, son 

el ~ruto de una ansiedad que est4 vinculada con respuestas 

asertivas del pasado. 

En esta técnica terapéutica se exhorta e Incita al paciente 

a que adopte una conducta firme y a que exprese sus sentimientos 

ante los dem4s como una forma de suprimir su ansiedad. 

Adem4s de estos métodos se utilizan otras técnicas cama •l 

r•fcrzamlento pcaltivo y n•Qatlvo, la •xtlnc!On, •I tl•mpo fu•ra, 

•I caatl~o poaltlvo, •l r•forzami•nto d• conduela• lnccmpallbl•• 1 

•l co•to d• r•pu•ata, la •conomla d• fichaa, entre otros. SI se 

desea una amplia y detallada exposición de las técnicas 
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menciona.das y sus aplicaciones prácticas consllltense las obras de 

Kazdln <1978>, Yates A, <1973), Leltenberg H. <1976), Ayllon T Y 

Azrln N. <1977>, Wolpe J. 119771 y Rlmm y Masters J, 11981>, Ross 

A. <1987) 

TERAPIA RACIONAL EMOTIVA 

La Terapia Racional Emotiva <TRE> se engloba dentro de 

las terapias cognltivasJ fue desarrollada por Albert Ellls como 

una alternativa al psiccanAlisis. 

La TRE parte del supuesto de que las perturbaclonos 

emocionales o psicolOgtcas de las personas son, en gran medida, 

el resultado de sus pensamientos lldgicos e irracionales, por le 

que pueden l ibra.rse de la mayor- parte de la. perturbación 

emocional y mental si aprenden a pensar racionalmente y a reducir 

su pensamiento Irracional !El 1 is A, 1980>. 

SegtJ.n El lis C 19801, en el ser humano se dan cuatro procesos 

básicos: percepción, movimiento, pensamiento y emoción y todos 

ellos están Integralmente Interrelacionados. Debido a estas 

interrelaciones del pensamiento y de la emoción, cada uno de 

~stos Influye en el otro. 

Los fundamentos teóricos de la TR se basan en el 
presupuesta de que la emociOn y el pensamiento 
humano no son dos procesos dispares o diferentes, 
sino que tienen coincidencia• slgnlf!catlvas y 
algunas a!p•ctos sobr• todo en las intenciones 
pricticas son la misma cosa !Ell is A. 1980 p. 
40). 
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Partiendo de este supuesto Ellis considera que las 

emociones desordenadas pueden con frecuencia (aunque no siempre> 

mejorarse, cambiando el propio modo de pensar. 

La TRE maneja el esquema A-B-C para analizar y explicar los 

problemas de un individuo. Seg~n este esquema, las consecuencias 

o reacciones emocionales de un Individuo (CJ proceden 

principalmente de sus ideas o creencias o de las evaluaciones e 

interpretaciones <Bl acerca de una experiencia o suceso <Al. Es 

decir, un acontecimiento actlvador (AJ no provoca directamente la 

consecuencia emocional <CJ, sino es el sistema de creencias <B> 

del individuo es el que media entre A y c. 

La TRE plantea que la creencia !BI que directamente influye 

en la reacción CCJ a menudo posee elementos irracionales que 

perturban la conducta del individuo. Ellis llama a estas ideas 

Cr••ncla• Irracional•• y considera que el propOsito principal 

de la terapia es demostrarle al paciente lo defectuoso e 

irracional de su pensamiento y el como se relaciona con su mala 

adaptación actual, para posteriormente enseñarle a reorganizar su 

pensamiento y a refcrmular sus expresiones de manera m4s lógica 

para que logre pensar más racionalmente. 

Siguiendo con el esquema A-B-C, para lograr el objetivo 

final de la terapia, la TRE se vale de dos etapas mAs: D 

<Dl•cuDIOnl y E <EfectoJ. En el punto D se discute y se 

deshace la creencia falsa o irracional, se distingue entre el 

pensamiento !Ogico e ilOgico y la definic!On y redefiniclOn 

semántica que situa al individuo mAs cerca de la realidad. 
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El punto CEI, es el resultado final de la TRE, consiste en 

conseguir un nuevo efecto !El o fllosofla que permita pensar 

racional y semiautomé+icamente sob~e sf mismo, sobre los demAs ~ 

sobre el mundo 1e 11na forma más sensata en el futuro, para as! 

cambiar los pensamiento y conductas ilógicas e irreales de las 

personas sometidas a terapia CEllls A, 19801 Ellls A. y Grieger 

R. 1981; Ellis A. y Abrahms E. 19801. 

El! is considera que la teorla A-B-C de la personalidad y la 

perturbAciOn emocional se puede emplear con casi todos los 

individuos practicamente en cualquier problema emocional. 

Respecto a su uso en ninos, Ellis (19801 afirma que la TRE ofrece 

muy buenas resultados, inclusive con ni~os pequenos, asegura que 

los ni~os son capaces de comprender el esquema A-B-C y pueden 

hacer autoverbalizaciones que los conducen a superar muchos de 

sus problemas <inclusive el tartamudeo>. 

No obstante, debido a que la TRE es muy verbal y requiere 

cierto grado de conceptualización, en ocasiones se ha apoyado en 

t~cnicas operantes para su aplicación a niffos y ha sido aplicada 

a diversos problemas de niffos como agresión CDIGiuseppe R. 19801, 

perturbaciones emocionales CDeVoge, 1980), conducta impulsiva 

CMeichenbaum D. y Goodman J. 19801 utilizando el reforzamiento 

par pensar racionalmente, el modelamiento ~ entrenamiento 

i nstrucc i onal. 

Tambi~n, el modelo de la TRE se ha empleado con fines 

educativos en la llamada Educación Racional Emotiva !ERE> 

!El 1 is A, 19721 Knaus W. 1974, 19801. En esta educación -que 

también se utiliza con fines preventivos- se ensena a los nifios 
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las creencias y estrategias para solucionar problemas racional Y 

emotl vam•nt•. 

EL CONSElO PSICOPEDAGOGICO 

Entre loa m6todos y t•cnlcas de tratamiento para nlftoa 

•• Incluyen aquello• que van dirigido• a los padrea y aaestro• 

como los principal•• agent•• y terapeuta• de la educación y 

tratamiento de le• nlffaa: El Consejo PslcopedagOglca. 

El propósito principal del Consejo es modificar el ambiente 

que rodea al nl"c para combatir las causas de les trastornos del 

comportamiento Infantil. AdemAs, el Consejo debe ayudar a los 

padres a conocer algunas condiciones neuroti~antes de su vida 

familiar, a que se liberen del dominio excesivo de las emociones 

y a que aprendan a controlar y proteqerse de las Influencias 

ambientales nocivas para el proceso educativo IBornemann, 19731. 

Drelkurs 119731 se"ala que la diferencia con la psicoterapia 

radica en que el Consejo aspira a solucionar problemas 

especlficos, ayuda al su;etc que lo solicita a comprender las 

conexiones existentes en su caso para que torne decisiones 

autónomas! mientras que la psicoterapia se dirige a lograr un 

cambio de toda la estructura de la personalidad y a tne.1orar la 

actitud bAslca frente a la vida. 

El Consejo puede variar dependiendo de la orientación 

teórica del consejero o del problema especifico que se trate. 

Entre los especialistas en el Consejo Pslcopedagóglco se 

encuentra Egan G. 119811 quien se basa en el trabaje de 
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Adiestramiento Sistemático de Destrezas de Carkhuff, la Teorla d• 

la lnf luencla Social y la Teorra del Aprendizaje Operante y loa 

principios que subyacen ~~ mantenimiento y cambio de conducta. 

Gordon T. (19771 en su famoso libro PET ofrece, desde un 

punto de vista de la teorra y técnica psicoterapéutlca de Carl 

Rogers (1942, 1961, 1966>, pautas especificas para que los padres 

eduquen a sus hijos y les ayuden a resolver sus problemas. El PET 

ofrece un método •sin pérdidas•, en la que los ni~os y los padres 

desarrollan mutuamente una solucidn aceptable para ambas partes, 

eliminando de esta manera el método autoritario. El PET subraya 

la importancia de escuchar activamente, la comunicacidn eficaz y 

métodos para determinar si los padres o los nino& deben asumir la 

responsabilidad para enfrentar y solucionar un problema dado. 

Patterson <1976> también percibe al Consejo con base en los 

lineamientos de la Terapia Centrada en el Cliente de Rogers Y 

considera a la relación terapéutica como el punto esencial para 

el cambio voluntario de la persona. Patterson aplica el Canse.to 

PsicolO~ico directamente a ninos en las escuelas, pero también 

sugiere que debe trabatarse con padres y maestros. El propósito 

principal del Cense.fo se9lln este autor es el ayudar a la persona 

a convertirse en mAs responsable, ma.s independiente y con mayor 

control de si mismo ~ de su comportamiento. 

Dreikurs R. 11973> considera que el Consejo PsicopedagOglco 

puede funcionar como psicoterapia tanto para los padres como para 

el nirto. Este autor· no considera necesario que el nifto ingrese a 

una tudoterapia. Está convencido que el cambio de actitud de los 

padres puede conducir al cambio de actitud del nlffo, Para ~l, el 
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Con!lefo tiene como fin: •Ayudar a los padres a liberarse de la 

presión que sobre ellos ejerce el ni~o y saber como deben 

enirentarse a ~ste•. 

Bornemann (!9731 aboga por que el Consejo PsicopedagOgico a 

padres sirva como complemento de una psicoterapia infantil y en 

ocasiones, et Consejo sirva como vía de convencimiento para que 

los padres del nlAo ingresen a una psicoterapia. 

TERAPIA AMBIENTAL 

La Terapia ambiental es el concepto 9enérico que 

Implica la creación de una or9anl2aclOn social cuyo propósito es 

el proveer de un programa de tratamiento para grupos de personas 

tNewcomer, 19001. 

En esta modalidad terapéutica los esfuerzos se dirigen a la 

consecución de un medio flsico y social que resulte terapéutico, 

llamado Ambient• T•rapéutico o Comunidad Terap•utica. 

Se parte de la premisa de que el medio en que se encuentra 

el ni~o constituye un sistema social, conformado por el personal 

que lo atiende y los pacientes, que contrlbu~e al ambiente flsico 

en el que aquel se desarrolla. 

Las técnicas que usa este tipo de terpla son la 

lnt•rv•nclOn en Crlsi•, lo• Modelos Eco!Oglcos, Jos Campamentos 

T•rapfuticos, entre otros. 

La Terapia Ambiental en su aspecto de tratamiento 

residencial !!e lleva a cabo con niño!! seriamente perturbados¡ 

mientras que los menos perturbados entran en un programa que se 

aplica a todos los nl~os en la escuela y/o Ja comunidad con fines 
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preventivos !Newcomer, 19801. 

TERAPIA PBICOMOTRIZ 

Se ha utilizado la EducaclOn y Terapia Pslcomotriz 

como un medio para reducir la ansiedad en el ni~o, resolver 

problemas conductuales y problemas de adaptaclon de origen 

psltoafectlvo !Plcq L. Va)'er P. 1969¡ Vayer P. 19791 Hasson s. 

1985). 

La Terapia Psicomotriz, de acuerdo con Hasson s. (1985> es 

una terapéutica ori9inal neuro y pslcoflsiol09ica en su ltcnica 

pero pslcolOgica en su objetivo¡ su propOsito es actuar mediante 

el cuerpo sobre las funciones mentales y comportamentales 

perturbadas. 

De acuerdo con este enfoque, la personalidad se adapta mls 

fAcilmente cuando la persona conoce mejor su cuerpo, lo acepta de 

meJor grado y puede así interpretar más adecuadamente el medio 

que la rodea. Aunque generalmente este tipo de terapia se aplica 

a per9onas con deficiencias motoras también se recomienda para 

problemas de carácter, afectivos o de personalidad tHasson S. 

1985¡ Vayer P. 19791. 

Al establecerse el diálogo a nivel corporal, se pueden 

expresar con mayor facilidad los problemas afectivos, lo cual 

permite una dinámica afectiva y motlvaciOn favorable para 

realizar aprendizaJes esenciales y adaptaciones que son 

necesarias para el desarrollo y la vida. 

Plcq L. y Vayer P. 119691 consideran que una reeducaclOn 

pslcomotrlz se debe dar en paralelo a una terapia psicolOgica; ya 
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que de acuerde con este enioque, a las alteraciones de la 

personalidad del ni~o corresponden siempre alteraciones de la 

percepción del propio cuerpo y de la organizaciOn del esquema 

ccu"poral. 

TERAPIA FARHACO~OGICA 

Otr·o tipo de tratamiento para los nlr.os inadaptados es el 

uso de drogas. Este tipo de tratamiento lo prescribe •I médico, 

pero en ocasiones es solicitado por el psicOlc90 como complemento 

de alguna psicoterapia. 

Se espera que mediante la aplicaclOn de drogas ya sea 

estimuladoras o inhibitorias, se a~ude al niño a me.tarar su 

atención y concentractOn, se controle su conducta y se le ayude a 

dir"iqtr sus esfuerzos al cumplimiento de metas y a la me.iora de 

su estado de Animo <Bradley 19501 Conners 19711 citados en 

Clarlzio H. y HcCoy G. 19811. 

llolpe J, <19771 ha empleado fArmacos como auxlliar·es d9 la 

Terapia Conductual para reducir las respuestas de ansiedad y para 

ayudar al niño a relajarse. 

Paluszny H. <19821 r~porta el uso de psicoestlmulant911 (como 

los llamal como auxiliares en programas educativos y terapéuticos 

para niños con dificultades de aprendlza¡e. Pero considera que el 

uso aislado de drogas suele producir resultados 

Insatisfactorios. 

Como se ha pedido observar, alQunos de los mttodos 
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terap~uticas se enfocan a individuas mientras que otros a 9rupos, 

algunos consideran m4e que nada causas •xtrf nsecas al sujeto, 

coma el aprendiza.te y las efectos ambientales, ctrcs resaltan la 

Importancia de las influencias pasadas y les conflictos internes 

y otros atribuyen al individuo misma el potencial necesario para 

resolver 5US problemas. 

Es necesario ~econocer que en muchas ocasiones el tipa de 

terapia aplicable al nlna depende m~s de la crlentaciOn y 

fcrmaciOn del terapeuta que del problema del nino, pero si se 

parte de que toda• las terapias mencionadas tienen como propOsltc 

ayudar al nlno y se pueden enfocar especlficamente a facilitar la 

adaptaclOn del escolar, ne Importa entonces qué lipa de terapia 

elija. el psicólo90 1 la importante es ayudar al niilo reconociendo 

la pluralidad de factores que Intervienen en su problema. 

El método terapéutica puede depender del caso en particular, 

en algunas ocasiones el ps!cólo90 recomendará un programa de 

mejores condiciones psicológicas en el hogar y en la tutela 

educativa. En otras, será recomendable el ing~eso del niño a una 

psicoterapia e incluso, como lo recomiendan Fern&ndez F. et. al. 

<1981)1 una terapia dirigida al niftc y a les padres en 

cclaboraciOn con el medio escotar. 

Bricklln B. y Brlcklln P. <197:5) recomiendan: 'Un "nfoque 

pragm~tico •.. encargarse del nino (tutela en manos de un 

pstc~logoJ, el dar consejo a los padres y suministrar 

psicoterapia, todas esta medidas o ninguna' Cp.10), 

Estos mismos autores sugierer1 que los aspectos que deben 
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metorarse respecto al nlfto de rendimiento insuf lclente debido a 

conflictos emocionales son, la confianza en si mismo, los h&bitoa 

de estudio y el caudal d~ conocimientos. De esta manera se 

combina el tratamier1to educativo c:on la psicoterapia del nifto. 

Perron R. (l9731 considera que en los casos de dificultades 

menores y/o transitorias un par de consultas con los padres en 

las que se proporcionen consejos educativos ~tiles bastar• para 

resolver el problema. Pero en casos mils severos se amer-i·ta la 

puesta en marcha de una psicoterapia individual o en grupo para 

el ni~o o una terapia pedagógica con tendencia a la reeducación! 

para casos graves recomienda el ingresa del nifto a una escuela o 

institución especializada, 

Sl<\vina L. <19791 propone una acción pedagógica, se orienta 

por un m~todo individual de trabajo con los ninos Inadaptados 

Escolares en el que se inda.ge la causa del problema y se provea 

al alumno de medidas pedagógicas que cambien su actitud al 

aprendtzate, al maestro y a los campaneros. 

Como una opción para los ninos inadaptados escolares, Reca 

T. (19791 suqlere que la Eacu•l• Activa puede ser un e•celente 

medio para su adaptacldn debido a que se estimula la iniciativa, 

la expresión individual y el cultivo de aptitudes personales lo 

que fortalece la autoestima y seguridad en si mismo, Adem&a 

recomienda que en estrecha colabcracidn con la escuela se 

o~ganicen servicies mddiccs y lcológicos. 

Mauco G. <19661 sugiere la ayuda del Psicoanálisis en 

combinacldn con la Pedagogia Terapéutica como opciones en el 

tratamiento de niños Inadaptados en edad escolar. 
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Coma ae ha pedido ob&ervar, exist1> una eatrecha relaciOn 

1tntre los problemas de adaptación escolar y las conflictos 

emoc i en al es del ni no, de tal manera que no se puede abordar un 

problema do InadaptaclOn Escolar desde un punto de vista 

exclusivamente pedagógico, es nece1;aria proporcionar adesails, una 

terapia de tipo emocional al nlno y tratar o dar canse.10 a las 

padres de ser necesario. 

Es por esta razón que la formación profesional del psicOlogo 

Cy en espacial del psicóloga educativo, d&bida al constante trata 

que mantiene con población infantil en edad escalar> exige que se 

le prepare para afrentar esto tipo de problemas ya na sólo desde 

un punto de vista unilateral (como serla exclusivamente 

pedagógica o emocianalJ, sine desde una perspectiva integral que 

considere aspectos de tipa psicológica, sociológico, pedagógico y 

familiar en colaboración con otros profesionales. Er1 relaciOn con 

este punto, en el siguiente capitulo se expondrán ampliamente las 

razones que exigen que el Psicólogo Educativo maneje tratamientos 

de tipo emocional para realizar su traba.¡ o can ni lios inadaptados 

escolares. 

Lejos de la concepción de •maldad innata• y "perversiOn 

voluntaria" que se tenla de los nii\'os con problemas de adaptaciOn 

escolar inclusive a principios del presente siglo, hoy en dla se 

considera a las Inadaptaciones coma trastornos y dificultades del 

desarrollo en los que intervienen factores internos y externos al 

niño, 
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Perron R. <1973l reflrl~ndose a los nl~os con problemas de 

adaptación escolar ha ese.rito 'No se trata de nlftoa de otra 

especie y mucho menes de obJetcs defectuosos. Se trata 

simplemente de ni~os • <p. 12). 
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CAPITULO 2 



FUNCXONES DEL PSXCOLOGO EDUCATXV0 0 

Y SU PAPEL F.N LA XNADAPTACXON ESCOLAR 

En el capitule anterior pudimos comprobar que les 

problemas de adapcaclOn escolar estAn Influidos por una serie de 

factores tanto internos como externos al nl~c por la que en 

ocasiones el problema no es tan simple como aparenta. 

También observamos que generalmente, todo problema de 

adaptacidn ascolar lleva un componente emocional que en ocasiones 

puede ser el factor principal y en otra• un factor asociada. Pero 

sea uno u otro, se demostró la importancia que tiene tomar en 

cuenta el aspecto emocional al ayudar al n~~c. 

En este capitulo, realizamos una revis!On teOrlca d• las 

principales funciones del pslcOlogo educativo y la relaclOn que 

tiene su traba10 con los ntHos en las escuelaB. 

El determinar cuAI es el papel del pslcOlcgc educativo ante 

la Inadaptación Escolar ne •• tarea f6cll, este aspecto 

especifico se desprende de las funcione& generales que se le 

atañen. Por le que estamos ccn•clentes de la nece•ldad de definir 

el perfil profesional del pslcO!cgo educativo para peder 

determinar clara y objetivamente sus funcionas. Sin embargo, la 

definición de un perfil profesional requiere de una extensa 

lnvestlgaclOnl las condiciones del desarrolle económico y social 

de cada pals determinan la creación y las funciones de las 

distintas profesiones, un anAllsls real precisa de lnfcrmaclOn 
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obtenida a travis de laa necesidades del país o de la comunidad, 

de las demandas del mercado laboral y de loa avances ctentff lcos 

y tecnold9icos, Información que por el momento no disponemos y 

que rebasa considerablemente el propósito principal de esta 

tesis. 

2,1 FUNCIONES DEL PSlCOLOOO 

Realmente aon pocos los estudios dirl9ldos a intentar 

definir el papel profesional del psicólogo mexicano <p. ej. 

Arrazola A. 19B4J Díaz•Guerrero 197q¡ Mart!nez L. y Ram{rez e, 

1991J Rueda L. 19971. No obstante, es necesario reconocer que la 

Información proporcionada por tales estudios, aunque valiosa, es 

parcial y limitada. 

Al parecer, el ~nlco esfuerzo serio por tratar de definir el 

perfil profesional del psicólogo se realizó en el taller de 

Jurlcal hace ya diez anos, en marzo de 1978 !CNEIP, 19781. 

En dicho taller se definieron las funciones del psic6lo90 

mexicano partiendo de un análisis de los problemas mas 

apremiantes del pals para posteriormente clasificarlos en áreas a 

las que el pstcdlo90 dlri9e su acciOn profesional, AdemAs, se 

realizó una clasificac1on de las actividades que el psic6lo90 

debe realizar para ayudar a solucionar problemas, detectando las 

acciones que hasta ahora ha llevado a cabo y determinando las que 

serla necesario que desempeñara. 

Por otra parte, se definlO, en orden de prioridad, las Areaa 

en las que su trabajo debe incidir, los sectores de la población 

en donde estos problemas presentan mayor magnitud y la cantidad 
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de población que pudiera ser beneficiada por su acci6n 

profes t anal, 

Las siguientes l{neas describen los acuerdos tomados &n 

dicho taller para definir el perfil profesional del psicólogo 

mexicano: 

a> Las funciones del psicologo, que es un profesional de las 
ciencias del comportamiento, son: 

1. Evaluar 
2. Planear 
3. Intervenir para modificar un problema 
q, Prevenir 
5. Invest19ar 

bl Su trabajo ayuda a resolver problemas en la 4reas de: 

l. Educación 
2. Salud PI.lb! lea 
3. Producctdn y consumo 
q, Organlzac:lón Social 
5: Ecologl a 

La atención a dichos problemas debe seguir prioritariamente 
el orden establecido. 

el Los sectores de la poblacion a las que el pslcdlogo dirige 
prioritariamente sus acciones son: 

1. El se..: tor 1 1.ir a.~ r;.or ~i r1a.l 
2. El sector urbano marginal 
3, El sector rural desar·rol lado 
~. El sector urbano desarrollado 

di El orden prioritario de población que se beneficia con sus 
servicios debe ser: 

J. Los macr'ogrupos l nstl tucionales 
2. Los mtcrogrupos Institucionales 
3, Los mac:roc¡¡rupos no institucionales 
q, Los T1licro9rupos no instituciona.les 
5, Los individuos 
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&I T~cnicas de diagnostico empleadas: 
La• entrevistas, las pruebas psicomdtricas, las encuestas, 
los cuest1onarlos 1 las tdcnicas sociom~tricas, las pruebas 
proyectivas, la observación, el registro instrumental y les 
an411sls formales. 

fl T~cnlcas de intervencldn para Ja resolucidn de problemas: 
Tlcnicas fenomenológicas, psicodinámicas, conductuales, 
dfnimicas de grupo, sensibilización, educación psicomotriz, 
manlpulacldn ambiental, r&troalimentaciOn blolOgica y 
publicidad y propaganda. 

gJ T~cnicas de prevenciOn: 
Adem4s de Ja capacitaciOn de para-profesionales, utiliza las 
mismas que emplea para la intervencidn, exceptuando la 
educacidn psicomotrlz. 

hl T*cnicas de investigaciOn: 
Utiliza las mismas ttfcnicag que· otras ciencias. Pueden 
encuadrarse en las categorías más generales de registro, 
an~llsis cualitativo y cuantitativo de los dalos y 
fcrmulacidn de modeles. 

Esta deflnicidn del perfil profesional del psicOlogo se 

refiere al papel que debe ,fugar come profesional en general. Y 

aunque es aplicable al psicólogo educativo, no existe algo 

similar para definir su perfil en particular. Rueda 1!9871 señala 

la necesidad de definir el papel del psicdlcgo educativo dado que 

asl se dellmitarfan con precisidn las melas y objetivos que 

permllirlan dirigir en mayor grade Ja accidn de Jos centros que 

se ocupan de la formacidn de pslcOJogos. 

A pesar de que ne existe una deflnicidn del papel del 

pslcdlcgo educativo como profesional y que tal determinac!On 

requiere de mucha investigacidn, es necesario indagar en las 

principales tareas que se ocupa come un indicador o como un 

ejemplo de las necesfdade~ de formación profesional para su 

desarrolle en el campe laboral. 

Pa~a ello, nos valdremos de la literatura existente que 
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tiene mayor dlfusldn en el mercado y a la que se hace m~s 

referencia en los programas de •studlo. SI bien la lntormacldn 

que citaremos a continuación proc•de de diferentes palees y de 

diversas a~os 1 consideramos que fsta na esta muy lejos de la 

realidad de la Pslcolog!a Educativa en Mlxlco y d• cualquier 

forma, sirve como un •J•mplo de las actividades principal•• qu• 

le conciernen al psicólo90 educativo. 

Comenzaremos esta revisión por definir qu• •• entl•nde por 

Pslcolog!a Educativa. Es necesario advertir que las deflnlclon•• 

ofrecidas en la literatura var!an en amplitud y en orientación 

teórica de acuerdo can el autor que la propcrcicne 1 de tal manera 

que se podrá observar la diversidad y en ocasione& vaguedad, de 

las apllcaclon•s que•• consideran propias de la Pslcolog!a 

Educativa <PE>. 

2.2 DEFINICIONES DE PSICOLODIA EDUCATIVA Y FUNCIONES DEL 

PBICOLODO EDUCATIVO 

Morrls E. 11978) Indica que la PE es el estudio de los 

principios que •• aplican con el fin de lograr que el estudiante 

l le9ue a ser un ciudad.ano activo '1 responsable. un ser humano 

sensible y reflexivo y una per'sona productiva y cr-eadora. 

Myers B., Stewart 3. y Slmpson R. <1979> mAa qu• ofrecer una 

deflnlcldn de PE se~alan los campos en los que ••ta Incide y las 

relaciones que guarda con otras Areas de la Pslcolog!a. En la 

obra de estos autores se puede leer: 
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La Pslcalac¡¡{a Educacional u lnterHa 
prlnclpalHnle por la1 nlftos y su1 rHpUHlU ante 
las div•r•as 9lluactcnRs que afrant~n en la 
ncuela y •n la vida. Selecciona del cHpo de la 
Palcaloc¡¡la aquello• hechos y prlnclpla1 qui tienen 
relaclOn can el creclal•nto, aprendlzaJ• y 
adaptaclOn del nlfto. La Pslcala<¡{a Educativa se 
nutr• en lu fuentea de la P•lcalac¡¡la Infantil, la 
Palcalac¡¡la del Adalescent•, la Pslcalac¡¡ía Cllnlca, 
la Palcalagla del estudia, la Pslcalagla Anaraal, 
la Hlgle .. 119ntal y la P1lcola9la Social. La 
Palcalavla Educativa utiliza valloao aaterlal 
IPMtractado de la Antropalagla Social, la Hedlclna, 
la Palqulatrla, la Blolag{a y la Soclolagla. 

Klausmeler H. y GoodHln w. (19771 ofrecen una definición 

funcional de la PE considerando que su propósito ea la 

descripción e ldentlflcaclOn de los principio• del aprendizaje Y 

del desarrollo humano y de la• correspondiente& condiciones de la 

enseñanza e.en el fir1 de mejorar las actividades educativas. 

Para Cralg H., Nehrens W. y Clarlzlo H. !19791 la PE es una 

ciencia ante todo y una rama de la Pslcologla y dado que las 

metas de la Pslcologla sen entender, predecir y controlar el 

comportamiento, existe por le tanto una relaclOn ldglca entre 

enseñanza y Palcclcgla. 

Glbscn !19741 por su parte considera que en la PE se 

mezclan, por un lado la educación y por el otro la Pslcologla. 

Descrlb• que la PE conalste en el estudie de la conducta humana Y 

de lea principies se9dn Jea cual•• puede ••ta dirigirse mediante 

la educación, 

Mletzel (19761 habla de Pslcologla Pedagógica <como slnOnlmc 
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de PEl, la cual supone la aplicación de prlnc!piads pslcolOgicos 

a la pedagogla con el propOsito d• elevar constantemente la 

eficacia de los esfuerzos realizadas en la enseñanza y la 

educaciOn. 

Warren H. !1948) def lne en su diccionario de Pslcologla a la 

PE de la siguiente manera: •rnv•stlgacidn d• los probl•mas 

psicológicos Incluidos en la educación, Junto con la aplicación 

práctica de los principios pslcológlcos a la educación <sin. 

pslcalog!a pedaC)dgical • <p. 290!. 

Ausubel D. <1976) concibe la PE desde el punta de vista de 

una teorla cognoscitiva del aprendizaje verbal significativo. 

Pone especial dnfasls en el desarrolla co9na•citlvo del individuo 

y en los aprendizajes que ae dan en el saldn de clases: s!mbOllco 

y Gignlf!catlva. 

Para 61 1 'la Pslcologla Educativa se ocupa ante toda, de la 

naturaleza, 1&6 condiciones, resultado• y evaluación del 

aprendizaje que tiene lugar en el salón de clases• <p. 71. 

Para este autor la PE no trata !•yes de aprendizaje en ai 

mismas tque las ataffe al lnterta de la Ps!colo9la>, sino sólo loa 

elementos del aprendizaje que pueden tener relacidn con la 

adquisición de •cuerpea estables d• conocimientos• y las 

capacidades necesarias para adquirir tales conoclmlento9, 

Es as! que para AusubPI, la PE posee un cuerpo independiente 

de teorla aplicada que explica los fenómenos de su propia campa y 

considera quo asuntos come el Deaarrollo Infantil, la P•icola9{a 

de la. Adclesc:encia, la Higiene Mental, la Personalidad, la 
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Dinámica de Grupos, etc. se relacionan con la Pslcologla 

Educativa solamente hasta donde •ataa Influyen directamente en el 

aprendiza.je dentro del saldn de cla•1H, eliminando completamente 

otro• aspectos que pertenec•n a la Pslcologla General y del 

De•arrollo que tienen mlnlma o ninguna relación con el 

aprendlzaJe escolar Cp. eJ. lo• determlnant•• generales de la 

conducta, las reacciones a la irustraciOn>. 

Para Mora J. 119791 la PE se d•flne como la apl lcacldn de 

los principios de la Pslcologla a lo• problemas educativos, trata 

de mostrar la relación existente entre la •ciencia de la mente• 

CPslcologlal y •I arte pedagógico, Para este autor, la PE no se 

orienta solament• al deaarrallo co9noscitivo 1 sino qu• atiende 

tambltn a otros aspectos del desarrollo Integral del niño como el 

emocional, físico, moral y •acial. 

Este autor Cldeml considera a la PE como una ciencia que se 

relaciona y se nutre de otras ramas de la Pslcologia y de otras 

cienciae. 

Las ciencias con las que se relaciona la PE y que ldentlf lca 

el autor se muestran en el Cuadro 2.1. 

De acuerdo con Genovard R. (19851 la Pslcologla Educativa 

tiende a conforrnar aspectos tedrlcos y prActlcos de la Pslcolog(a 

y la Pedagogla, por lo que la PE se define a dos niveles) uno 

general y otro especifico, 

A nivel general, la PE ea la disciplina que trata al 

lnolvlduo que aprende, del proceso de aprendizaje, da las 

estrategias instruccionales necesarias para cumplir con el 

73 



procaso de enseñanza precl•o y el educacional g•n•r•ll a nivel 

••pacifico la PE se defln9 como la rama de la• ciencias de la 

educación que trata ci ~{ficamente de los procesos de ense~ar Y 

aprender así' como ~~ los problemas que pueden suscitarlie en el 

contexto de los D•:smos. 

Seg~n este mismo autor, la PE abarca dos conceptos mis¡ la 

Palcologla da la ln•truccldn y la Psicología Escolar. 

A nivel de instruccidn, la PE debe elaborar procedimientos que 

hagan ma·1 efectiva la interaccidn del alumno con el medio 

basándos~ en el anéllsis del comportamiento de lo que debe 

aprendrese, en el dlagndstlco y valoración de las caracterlstlcas 

del que ense~a y del que aprende, en la especificación de laa 

condiciones del aprendlzate y en la efectividad de loa 

resultados. 

Por otro lado, la PE vista como Psicolo9ía Escolar, trata 

del proceso de enseffanza-aprendlza1e en su contexto escolar. Se 

manejan los problemas que se presentan en la practica educativa 

cotidiana y que tienen que ver con aspecto9 tales como el 

desarrollo, las dificultades del aprendizaje 9enerales y 

especificas y los procesos de socialización en el aula. 

Este autor deflend• a la PE como una ciencia dado que 

estudia los fendmenos educativos de manera sistemitlca y 

controlada basándose en un pensamiento lógico, en la observaciOn 

y en el análisis de la evidencia empírica. 
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Cl•nclas Pslcologla G•n•ral 
Pslcol1!9lca1: Exper 1 .. ntal 

Fllo,.dflca 
Infantil 
del Adolncente 
Diferencial 
Social 
Cllnlca 
de Anoraales 

PSICOLOGIA de Hlc¡¡l•n• Mental 

EDUCATIVA Cl•nclas [ Blologla 
BlolOglcu: Flslologla 

11edlclna 
Pslqulatrla 

Ciencias [ Soclologla 
Social~•: Antropoloc¡¡la 

Estadistica 

Ciencias de [ P•dagoc¡¡la 
la Educaclon: FllosoHa d• la Educacldn 

Cuadro 2.1 Ciencias can las quo H relaciona la Pslcalagla 
Educativa <lfara J. 1979 p. 191 

Castaffeda M. y otros (19861 Informan en un folleto el 

cdmo se concibe a la PE dentro de la Facultad de Pslcologla d• la 

UNAM en el que se puede leer: 

La Pslcolagla Educativa tiene cosa objetiva 
fundaHnl&l, el estudio de las procesas 
pslcolO<]lcos del compartulenta en relaclOn con el 
fenOmeno educativa. Paseo una pluralidad t..Ortca Y 
tfcnlcas metodalOglcas qu• l• permiten Incidir 
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aobre nto cupo, Es una disciplina Jav.n, •n 
constant• d11arr-al lc y rica en cantrav•r•h.s. 

En esta breve col~~ciOn de definiciones de lo que e& la 

PE, podemos tiarncs cuenta de la amplitud y compleiidad d• •u 

campo de estudio, que como se menciona en al9unas d•finiciones, 

está en un continuo desarrollo y en colaboractOn con diversas 

ramas de la Psicología y d• las ciencias human!•ticas y de la 

Salud. por Jo que $obra decir que la PE es, por mucho, al90 mA• 

que la aplicación de los principios palcolOgico• a la educaciOn, 

Sin embargo, frecuentemente las definiciones no son tan 

precisas como quis.ieramos y la de PE no rompe con esta 

'tradición', por lo que para tener una panorimlca mAa completa de 

lo que estudia esta ciencia •s necesario realizar una revisión 

sobre las funciones o actividades que la literatura afirma como 

particulares del psicOlogo educativo, 

SI bien Intentar definir qud es la PE resulta una tarea 

compleja, tratar de describir las funciones del psicdlogo 

educativo no lo es menos 

Se puede comenzar senalando que en H6xico no se puede hablar 

de •Psicdlogo Educativo• o •Escolar•l, 

1 Exi;t-e-~~ntroversla ac~rca de coao se le debR dano•in•r al 
pslcdlaga que •~ dedica a 11. Educacionf en E. U. la APA lo 
llalla 'Pslcdlogo Educativa•, para la NASP H 'Pslcdloga 
Escolar•, inclusive tH pu•d• •ncontrar •1 t4r11ino •Psicdlogo 
Pedagógica•. Para la prH•nt• tesl• H utilizarán cama 
sinónimas todo• ellos poro u referirá prlnclpal11ente como 
Pslcdlaga Educativo. 
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como un profesional con reconocimiento oficial. No existen 

asociaciones especial•• para agrupar a psicólogo& que trabajen en 

la educación, 

Los estudiantes pueden escoger en las ultlaas das años de la 

licenciatura un campo determinado de la pslcologla <Social, 

Cllnlca, Educativa, ele.) pero el titulo sigue siendo Lic. en 

Pslcologla, En el nivel de maestría y doctorado es donde se puede 

optar por una especialidad oficialmente reconocida. 

Entre las tareas encomendadas al psicólogo educativo que 

se"alan Cralg R., Mehrens W. y Clarlzlo H. (1979) se encuentran 

las siguientes: 

Estudio de diferencias Individuales para el aprendizaje en 
niñas. 
Estudio y tratamiento de niños desajustados <los entiende 
como niños problema: agresivos, tlmldos, dependientes, 
ansiosos, temerosos). 
Motivar a los estudiantes. 
ImplementaclOn de tfcnlcas de enseñanza que hagan mAs eficaz 
el aprendlzaJe. 
Ensefianza a niños de aprendizaje lento y a los 
nobredotados. 
Cambio de actitudes en los alumnos. 
Promover la Salud Mental en la escuela. 
EvaluaciOn de secuencias de instrucciOn. 
Evaluación pslcopedagOglca de nlfios. 

Estos autores concuerdan en que el campo de acción del 

psicólogo educativo es complejo y lleno de controversias. 

Mletzel G. Cl9761 señala que el psicólogo educativo es el 

profesional que tiene a su cargo el estudio de los nlfios 

problema, ya que es quien posee los conocimientos diagnostico& y 

terapfuticos especializado&. La Pslcologla Educativa -escribe-

debe familiarizar al clentlflco de la educación con lo& 
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conocimientos psicclOgiccs y demostrarle •u Importancia 

pedagOglca. 

Otra de las mlsi--~s del psicOlcgc educativo, que detecta el 

autor, es la identificacidn d& variables que se dan en una 

situación pr~cti~a decente y educativa por medie de mttcdce 

reconocidos y observar sus interrelaciones. 

Par·a BiJcu s. 119761, el pslcOlcgo educativo !viste desde un 

punte de vista del AECI, desarrolla por le menos cuatro funcione• 

en ambientes educativos, éstas son: 

(1) Trabajar en estrecha coop~racidn con educadores y profesores 

de primer grado de Primaria para legrar en les niños de primer 

Ingrese la transiclOn gradual del hogar a la escuela con el 

prcpOsitc de prevenir problemas ccnductuales y de 

aprovechamiento. 

<2> Contribuir con Jos maestros, conseJeros, trabajadores 

sociales y padres de familia a prevenir, disminuir e eliminar en 

los ninos conductas problema estableciendo programas 

terapéuticos, 

131 Ayudar a les maestres en le referente al maneje del grupo y a 

programar la ense~anza de acuerdo con caracterlsticas 

Individuales y grupales de les nlffcs. 

141 CapacltaciOn e lnfcrmac!On a profesores y asistentes acbre 

tecnclcg!a de la enseñanza susceptible de lnccrpcraciOn al 

sistema escolar y tutoría a Individues y grupa• p•queñcs. 

Castaffeda M. y otros 119861 escriben le que a su parecer, 

debe realizar el pslcOlcgo educativo en el campe de trabaJc •. Lc 
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siguiente es una transcripción de les puntes que se Indican en el 

•scrltc: 

Co110 profesional especializado, el psicOlo;o 
educativo tiene co•o 1eta contribuir al strvlcio 
de la educaciOn a travh de la evaluact0n 1 

crganl zatldn, i•plantaclOn " invHtlgacldn de los 
si!5te11as educativos que resuelvan: 
.. Proble•a1 lnh•r•ntH a la educaclOn C09D 
sistema. 
- Problemas lndlvidu1l11 qu• afecton •l 
rendl11lento. 
-Probl111a1 deter•lnada• par cau111 1ocial11 1 en la 
educaclOn •lt•ental, 11dia, suptrlor, esptclal y 
marginal bajo sus do1 11odal ldadHI Hcolar y 
extraescol ar. · 

El pslcOlogc educativo lnvHtlga, planifica, 
it\ple11enta y evah\a cu11tion•s referentes al 
sistema educativo, dHde su planeaciOn en diseño 
curricular hasta la tvaluactOn de lnstltuclonta, 
pra9ra•ag y producta1. Sugiere, la.u ••Jor11 
condiciones de enseñ1nu.-aprendizaje 1 as( ca•o 
otros aspectos qu• ahclen •I rendl•l•nto d•l 
a.lul\no ... adH1ls 1 produce y evallla t1at•ri1l1s 
dldActlcos, lnvesl191 tOplcos diversos en relación 
con la pr~llca educaltva y construye Instrumentos 
aplicables a la evaluaclOn educativa. 

Las 4reas en qut interviene varfan d11d• el 
desarrollo p1lcclóglco, la planeacldn y evaluación 
de sistemas escotares, la educación especial, la. 
derivación curricular, los llftodos y medio• 
educativos, hasta la forHcidn de ac¡•ntes 
educativos !p. 21. 

Lacayo N., Sherlncod G. y Mcrris J. 119811 cit. en Rueda 

L. 19861 encentraron qu~ les pslcdlc9cs educativos en la escuela 

norteamericana distribuyen su tiempo de traba.je de la sl9uiente 

manera: 20% a actividades de evaluación e bien 40% del tiempo, si 

inclulan el dedicado a la elaboracldn de informes¡ 33% del tiempo 

a consultas indivldualesJ el tiempo restante se dedicaba a 

actividades de investlgaciOn y a la evaluación de prc9ramas. 
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Algunos pslcOlcgcs estaban tomando algdn taller cuando les 

Investigador•• hicieren la encueata. 

En otra investlgaclOn, Reachly D. (19021 cit. ldeml lnfcr11a 

que el 00% del tiempo de trabaJc del pslcOlcgc educativo se 

emplea en evaluación pslcceducatlva a niños con prcble11as de 

aprendizaje (60% de la• peticlcneal y de comportamiento en al 

salOn de clases t30% de los casos!, 

La escuela francesa considera al pstc01090 educativo como un 

profesional con una doble fcrmaciOn: pedagOgica y pslcolOgica. 

Paillat P. 119761 cit. ld•ml s;el\ala que la fcrmaclOn y las 

funciones del pslcOlcgo en la escuela comprenden: 

Encargars• en particular de los niños con dlf icultades. 
Buscar scluclOn a problemas Individuales. 
Coordinar los diferentes organismos que se hacen cargo de la 
Infancia Inadaptada, 
Realizar lnvestlgaclOn. 
Efectuar estudies pslcopedagOglcos de les programas y de los 
métodos de ense~anza. 
Conocer al nl~c en sus particularidades Individuales y en su 
evcluclOn pslcc!Oglca. 
Emplear criterios pslcclOgiccs para la adaptac!On de les 
programas pedagOglccs en relaclOn a las aptitudes propias de 
cada edad, 
Temar una actitud de prevenclOn antes que una actitud 
curativa. 

En Mhicc, las funciones del pslcOlogc educativo ne difieren 

en gran medida de las de les pslcólcgcs educativos 

ncrteamerlcancs y franceses. Mera J. 119791 expone que la PE 

tiene cerno cbJetivc general aplicar funcionalmente tcdcs les 

conocimientos relativos al proceso de instruccidn y ense~anza, 

debe abarcar tedas les aspectos de la Psicclcgia que ayuden a una 

ccmprenslOn teta! y clentlf ica del nl~c, asimismo debe ayudar al 

ccnccimlentc de las diferencias Individuales, pcr lo que debe 
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conocer el procesa de maduraciOn y la naturaleza y las 

condiciones d•I aprendlza¡e. Finalmente la PE debe ayudar a la 

formación del carActer. 

Este misma autor senala que la PE tiene varias funciones que 

se p~eden englobar en dos puntos: 

l. Las funciones que se dlrlg•n a •stablec•r las principias 

fundamentales indispensables para dar una adecuada orientactdn a 

la educación. 

11. Las funciones que se dirlg&n a la apllcaciOn de leyes y 

sl•tema• que pueden ser •ficaces para el aprendizaje y la 

formación de la personalidad. 

Especlf lcamente, las funciones de la PE pertenecientes al 

primer grupo que identif lca el autor san: 

aJ Proporcionar un conocimiento completo de la naturaleza del 

educanda, de la que depender4 su correcta farmaciOn. 

bl Ofrecer el concepta de educación y sus fines. 

cl Señalar los canaclmlentas psicolOgicos-cientlficas que 

fundamentan la educactdn. 

Las funciones especlf lcas del punto das que seftala el autor 

son: 

al Ofrecer la comprenslOn de las principios que rigen el 

aprendizaJe. Esta función constituye el n~cleo central de la PE. 

La comprensión y aplicación de las leyes del aprendizaje 

requiere de los siguientes temas: 

El funcionamiento del entendimiento y la voluntad. 
El procesa de aprendlza¡e. 
El factor del media ambiente. 
Las diferencias Individuales. 
La dlnAmica para la formaciOn de hAbltos. 
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La motlvacldn, 
La transferencia o aplicación del aprendizaje. 
El desarrollo de los hAbltos y habilidades. 

bl Presentar las teor!as relativas a la medida y evatuaclOn de 

las facultades mentales, de las aptitudes, de los Intereses. 

el Ofrecer un conocimiento del proceso de cr•cimlento y 

desarrollo de los aspectos morales y mentales. 

9) Presentar lo relativo a la prevlslOn de todo tipo de 

Inadaptación. Considerar los principios de Higiene Mental, 

Insistir en la estabilidad •moclonal y el control volitivo. 

hl Contribuir a la formaclOn del car6cter como una meta 

fundamental en el proceso pedagógico. 

Por otro lado, Colotla y Gallegos (1978! Informan que los 

psicólogos que trabajan en Instituciones educativas ejercen 

funciones de orientadores a asesores vocacionales. Estos autores 

citan la Investigación de D!az-Guerrero <1974> en la que se 

encontró que de una muestra de ciento ocho pslcOlogoa el 40% 

reportó tener como empleo principal el de orientador y el 31.3% 

reporto la misma actividad como segundo empleo. 

Blbson 11972) señala que el psicólogo educativo tiene la 

función de aplicar los hallazgos obtenidos en la experlmentaclOn 

directamente en el aula con el propósito de mejorar la ense~anza 

en la misma. 

Este autor Cop. cit.> describe los problemas a los que se 

enfrenta al psicdlogo educativo. Menciona que, en primer lu~ar, 

estudia Jos procesos de cr•clmlento y del desarrollo con el fin 
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de explicar las diferencias , sernejanzas que se observan en las 

personas. Señala adem~s la función de idear técnicas de enseñanza 

pertinentes a diversos grupcs y situaciones con el propósito de 

meiorar el aprendiza.;e. Git:~~r1 le atañe al psicólogo educativo la 

función de eval1.1ar la. conducta infar1til para deter·m1nar las 

dlferenc:las Individuales en el aprendiza.je y en la adaptación a 

la escuel~. Este autor pone énfasis en el estudio del niño como 

parte fundamental del trabajo del psic:ólo90 educ:ativc ya que 'la 

c:cnducta Infantil antecede -¡ afec:ta a la conducta adulta 

ulterior. Por consiguiente, el ~studio de la conducta infa~lil 

tiene importancia fundamental ?ara una comprensión cabal de la 

c:onduc:ta de les adultos" tp. 301, 

En la cuarta ReuniOn Nacional de Enseñanza e Ir111estiqaciOn 

de la Pslcolcgla ero la ~i~dad ~e Puebla (19871 les profesores del 

área de desarrollo y educación de la carrera de Psicclc9Ja de la 

ENEP Iztacala expusieron lo que a su parecer san las funciones 

del psicOlogo en la educaci6~, ellos consideran, desde un punlc 

de v~sta evider1temi:r,t.e cor.1uc':.i..:.al 1 que las funcior1es del 

psicOlo~c educativo son la detecci0n 1 dia~n0stico 1 invesli9ac:.i6n 1 

rehabilitación, desarrollo y prevención de probleroas, en lres 

escenarios básicos que sora: las escuelas, las instilu.ciories 

educativas no escolares y los esc:.enar·ios naturales en daride se 

realiza una actividad institucional. 

Para Hyers B., Stewart J, / Slmpscn R. <19791 el psicólogo 

educativa debe interesarse más en cómo debe hacer las cosas en la 

escuela q~e en qué debe hacerse. El psicólogo educativo trata con 
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problemas de d<>sarrollo y crec:imiento del niño, de la educación y 

la adaptación. Menciona como ejemplo, algunos problemas qu• deb• 

Expulsiones ~ 1eserciones 
Ni~os •desencamtnados• y desorientados 
Fracasos debidos a actitudes negativas 
Situaciones educativas deficientes 
Marninados y zonas rurales. 

~~almente resulta abrumadora la diversidad de funciones que 

1.•nos cuantos autores consideran dentro del campo de acción del 

pslcdloqo educativo. Es verdaderamente impresionante la 

Interrelación de las diferentes ramas de la Pslcologla y de otras 

ciencias e~ el traba¡o de este profesional, de tal manera que no 

SE' pu<>d"n fijar precisamente los limites del c:ampo de ac:ciOn de 

la PE. En muchos puntos se confunde con otras ramas de la 

Psicología misma como la Clínica, Social, del Desarrollo, 

ExperlmP.ntal, Infanti 1, entre otras. Ademils de la Importante 

cclabora.;:idn que mantier1e con otras pl"o-fesiones. 

Con el propósito de tener una vlslOn global de las funciones 

que desempeña el psicdlogo educativo se agrupan éstas en Areas, 

que aunque arbitrarias, a~udan a organizar la información 

recabada. 

Se puede decir, entonces, que el psicOlogc educativa es el 

profesional de las ciencias del comportamiento que tiene entre 

sus funciones, dirigidas al 4mblto educativo, las siguientes: 

al El estudio de nl~os que presentan dificultades de adaptación a 
la escuela, para lo cual utiliza diversas t~cnicas de evaluaclOn 
y tratamiento. 
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bl ldentif icaclOn de variables que se dan en una situaciOn de 
enBeñanza-aprendlza;e. 

el EvaluaclOn de Individuos, programas y sistemas educativos. 

di Estudio de diferencias Individuales. 

el PlaneaciOn e innovaciOn curricular. 

fl Asistencia a individuos con necesidades de EducaciOn 
Especial. 

gl OrientaciOn Vocacional y Escolar. 

hl Sistematización de la enseñanza. 

11 Técnicas de motlvaciOn y cambio de actitudes. 

11 Producción y evaluaciOn de materiales didActlcos. 

kl ConseJo y capacitación al personal que labora en la escuela. 

11 Prevención y promoc!On de la Salud Mental en la escuela. 

mi Investigación. 

Se está consciente de que la divlslOn de las funciones del 

psicólogo educativo enllstadas arriba es totalmente arbitraria 

pero responde al objetivo de observar, de manera 9eneral 1 a qué 

se dedica este profesional. 

Se reitera en que una definlclOn objetiva y real de las 

funciones del psicólogo educativo requiere de una ardua y 

completa lnvestlgaclOn, poro también Insistimos en que el 

propósito de esta tesis no es definir el perfil del pslcOlogo 

educativo, sin embargo esta revisión proporciona varios aspectos 

de interés para esta tesis que estimamos convenienle hacer 

resaltar: 

11 En primer lugar, parece que entre los autores existe consenso 

para considerar al psicólogo educativo como el profesional que se 
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ocupa del estudio de la conducta del nlno en la escuela. La gran 

mayorla de los autores r·cvisados hacen r&ferencla al trabajo del 

pslcdlo~o educativo ccr poblaciOn Infantil. 

21 Otro punto de inter~s al que la mayorla de los autores hacen 

alusldn es al trabajo específicamente con los probl&mas de 

adaptacldn a la escuela y al estudio de las variables que estAn 

lnfluvendo en el aprendlzate. 

;1 Dado el constante trato del psicólogo educativo con niños, 

diversos autores plantean la necesidad de que este profesional 

conozca a fondo los procesos de crecimiento y desarrollo del 

niño. 

4J No obstante el punt~ anterior, sólo al9unos autores hacen 

mención a que una de las funciones del psicólogo educativo es 

propiciar la estabilidad emocional y formar positivamente el 

carActer como parte de una educación integral al niño. Lo cual 

demanda que además de estar familiarizado con los procesos de 

desarrollo y crecimiento humano, conozca mátodos y técnicas de 

educación y reeducación que abarquen todas las áreas del 

desarrolla <incluyendo la emocional-moral). 

51 Resulta evidente que el pslcOlogo educativo no solamente se 

ocupa de poblacldn Infantil, una parte muy importante de su 

trabajo la realiza con adolescentes y adultos. Y aun cuando se 

dedique al n!Ro, debe dirigir su atenciOn, ademAs, a padres de 
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familia y maestros como parte de la coordlnac!On de servicios 

ps!colOg!cos en la escuela. 

61 Un punto criticable de las definiciones de PE y de las 

funciones atribuidas al pslcOlogo educativo por la literatura 

especializada, es la tendencia casi unánime de considerar a este 

profesional sOlo dentro de un marco escolarizado, no se hace 

menclOn, por ejemplo, de la educac!On Informal, la alfabetlzac!On 

o educación a adultos, aspectos sociales de la educaciOn o 

educac!On de masas, aspectos a los que también el pslcOlogo 

educativo puede dirigir su atenclOn. 

71 Un aspecto Interesante y al que solamente algunos autores 

hacen referencia, es al cambio de actitud del pslcOlogo educativo 

por adoptar medidas preventivas antes que terapéuticas y por 

propiciar la Salud Mental en todos los miembros de la escuela. 

Esta concepclOn rompe can la tradlclOn de que el pslcOloga 

se encarga principalmente de resolver problemas Individuales y 

ahora, por el contrario, se le da prioridad a la acci6n 

preventiva en la comunidad, principalmente en los grupos más 

vulnerables denominados "de alto riesgo•. 

Debido a esta nueva perspectiva de lntervenclOn del 

psicólogo, ya no sOlo con acciones terapéuticas individuales, 

sino además con acciones preventivas grupales y promocionales de 

Salud en la Comunidad (escolar en el caso de la PEl 1 se dedicar~ 

el siguiente capitula a la revlsldn de las bases y principios de 
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la llamada Palcolo~I• Praventlva y Ja posibilidad de acciOn que 

le ofrece al psicOlcgc educativa que trabaja en ambl•ntea 

escolares. 
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CAP.ZTULO 3 



LA PSXCOLOGXA PREVENTXVA EN LA FORMACXON 

TEORXCO-PRACTXCA DEL PSXCOLOGO EDUCATXVO 

3,1 LA PSICDLOQIA PREVENTIVA 

El er,foque preventivo y el concepto de Salud Mental 

provienen de la medicina. Ante la lnsatlsfaccldn de los médicos 

por la medicina curativa, surge como alternativa, a la vez que 

como complemento, la medicina Preventiva. 

En este modelo se sostiene que más que recuperar la salud, 

la lnlervencldn en la Medicina debe tener como objetivo 

prioritario la conservacldn de la misma. 

San Martln (19811 considera que la funcldn de la medicina 

moderna es descubrir la intensidad de accldn de lodos los 

factores que inf tuyen en la salud <que pueden ser de naturaleza 

flsica, bloldgica, psicoldglca y social> y en la enfermedad del 

individuo como parte de una sociedad en la que convive y recibe 

las influencias del 9rupo para formular los tratamientos 

mddico-sociales adecuados, tanto como los m~todos de prevenci6n y 

eliminacidn de tas influencias desfavorables. 

La importancia del enfoque preventivo para preservar la 

salud ha modificado la dlnamica de inlervencidn en la Psiquitrla 

primero y posteriormente en la Psicclc9fa hasta exte~derse a 

todas las profesiones al servicio de la salud. 

Respecto a las profesiones dirigidas a la Salud Mental, en 

este enfoque se pone énfasis sobre el ambiente para modificar la 

conduela del Individuo, se da prioridad a la prevencidn del 
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trastorna, se da Importancia a la participación de las pro9ramas 

en Salud Mental, se reconoc• la necesidad d& llevar los servicias 

hasta las poblaciones de alto ries90 1 se procura intervenir en 

les periodos de crisis y se trabaja en cooperación con los •no 

profesionales•. Todos estos aspectos representan un cambio con 

respecta a la prActlca tradicional dentro del campa de la Salud 

Mental. 

El rol fundamental de la Salud Mental dentro del campa 

educativa es la prevención. Bawer !1976> la define cama cualquier 

intervención especif lca, biol09lca, social o psicaló9lca que 

promueve y fortalece la salud mental y emocional; o reduce la 

Incidencia y la frecuencia de desordenes de aprendizaje y 

conducta en la pablaciOn en 9eneral. 

Caplan (1966) def lne a la Pslquiatrla Preventiva coma el 

cuerpo de conocimientos profesionales, tanto teóricos como 

pr6ctlcas, que pueden utilizarse para planear y llevar a cabo 

programas para reducir: 

a) La incidencia en una comunidad de perturbaciones emocionales 

de todo tipo¡ la llamada Pr•v•nc!On Primaria. 

bl La duración de las perturbaciones que ya se han presentada¡ 

Pr•v•nclOn S•cundaria. 

el El deteriora que puede resultar de aquellas trastornos¡ 

Pr•v•nclOn Terciaria. 

En las siguientes párrafos se describen mAs ampliamente las 

niveles de prevencidn. 
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3. 2 LOS NIVELES DE PREVENCION 

PREVENC l ON PRIMAR I I' 

La Prevención Primaria es el primer nivel del enfoque 

preventivo, tiene como propósito el promover la Salud Mental 

interviniendo en la población antes que se dé la alteraclOn. 

Caplan <19661 considera a la Prevención Primaria como un 

concepto comunitario en el cual se trata de reducir la proporción 

de nuevos casos de enfermedad mental en una poblacidnJ detectando 

las circunstancias que producen tal perturbación y modific&ndolaa 

antes de que tengan oportunidad de actuar. 

No se trata de evitar que se enferme un individuo en 

especial, sino de reducir el riesgo de toda una población. Su 

meta es la de crear una situación de vida óptima para todos los 

miembros de una pcblac:ldn de manera que sean capaces de adaptarse 

constructivamente a cualquier crisis que enfrenten. 

La hipOtesis que se maneja en la Prevención Primaria es que 

las distintas proporciones de trastorno mental en las diferentes 

pobleciones se debe a la interacción de complejos opuestos de 

fuerzas ben~ficas y perjudiciales. De esta manera, un programa 

preventivo primario debe identificar las Influencias ambientales 

da~lnas, las fuerzas ambientales que son dtlles para resistir a 

las influencias adversas, asl como aquellas fuerzas que influyen 

sobre la resistencia de la población a las futuras experiencias 

patógenas. Caplan (op. clt,I considera que si se modifican los 

tres grupos de factores cabe esperar que el equilibrio de fuerzas 

del presente y del futuro cambie de tal manera que la frecuencia 
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del trastorno mental de•cl•nda, que las presiones perjudiciales 

se reduzcan en Intensidad, que la gente reciba ayuda para 

encontrar formas sanas de enfrentarlas y que aumente su capacidad 

para tratar futuras dificultades, Este enfoque se basa en el 

supesto de que muchos trastornos mentales resultan de la 

Inadaptación o el desajuste y que, alterando el equilibrio de 

fuerzas, se hacen posibl&s una adaptacidn y un ajuste sanos. 

El modelo conceptual que Caplan !1966l plantea parte de la 

tesis de que para evitar el sufrimiento de una perturbación 

mental, cada individuo r•quiere de •aportes• apropiados a las 

diversas etapas de crecimiento y desarrollo. Estos aportes pueden 

clasificarse en tres grupos entrelazados entre si: Fl•lco• 1 

P•lco•oclal•• y Sociocultural••· 

Entre los aport•• ffslcos se Incluyen la allmentaclOn, 

vivienda, estlmulaclón sensorial, oportunidad de ejercicio, etc.¡ 

los factores flsiccs son necesarios 1 para el desarrollo y 

crecimiento corporal y para el mantenimiento de la salud asi como 

para la protección contra el da~o f lslco, tanto antes como 

despu•s del nacimiento. 

Los aport•• p•lco•oclal•• incluyen la estlmulaciOn del 

desarrolla co9noscitivo ~ emocional de una persona por medio de 

la Interacción personal con miembros significativos de la familia 

y con personal de la escuela, el trabajo y la I9lesia. 

En esta Area, la provisión de aportes es lo que generalmente 

llamamos •satisfacciones de las necesidades personalesn. Toda 
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persona tiene una variedad de necesidades Interpersonales que 

deben ser satisfechas mediante la interacción con otros s•r•• 

humanog. 

El fracaso en la sat1s+acción de necesidades en tres Areas 

principales que son: el amor y el afecto, la limitación y el 

control <estructuras de afirmación y mantenimiento de la 

autoridad! y la necesidad de participación en la actividad 

social, puede tra&r como consecuencia una perturbacidn 

emocional. 

Las necesidades interpersonales se exp•rimentan en relaciOn 

con tas personas significativas que sen focos de continuas 

vinculaciones emocionales. La resistencia al trastorno mental 

depende de la continuidad y •salud" de estas relaciones. Caplan 

<op. cit.> considera que en una relación sana la persona 

slqnlflcatlva, percibe, respeta y trata de satisfacer la• 

necesidades del sujeto en una forma que eStA de acuerdo con sus 

respectivos roles sociales y con los valores de su cultura. 

Los aporte• •ocioculturale• se refieren a aquellas fuerzas 

que derivan de las expectativas de otros en torno al individuo en 

lo concerniente al lugar de éste en la estructura de la sociedad. 

Estas fuerzas se determlnan por las costumbres y valores de una 

cultura y por la estructura social. Asl por ejemplp, si un 

individuo se desenvuelve en un grupo de condición socio-económica 

bata o en una sociedad Inestable, puede obstaculizar su 

desarrollo. 

Copian considera que resulta muy ~ti! Identificar y enl!star 
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los fatores perjudiciales que pueden aumentar· la frecuencia de 

una perturbación en la población expuesta a ellos, que en 

tlrmlnos de Salud Pdbllca se le conoce como 'poblaciones de 

ries90 especial•. Las poblaciones o subpoblaciones que corren el 

riesgo de ser afectadas por los factores perjudiciales deberian 

recibir una atención preventiva particular, tendiente a 

neutralizar dichos factores para reducir as! la Incidencia del 

trastorno. 

En el modelo de Caplan se considera a la solución de 

periodo• de cri•I• como un aspecto Importante para la PrevenclOn 

Primaria, Se basa en el concepto de Er!kson 11959¡ cit. en 

Captan, 1966) de •crisis evolutivas 11 que se refiere a las catnbios 

cualitativos en el desarrollo de la personalidad debidos a la 

sucesión de etapas diferenciadas y que se manifiestan en las 

áreas Intelectual y afectiva. 

Se9dn este concepto, la vida del Individuo está 

continuamente su1eta a cambios par el procese de desarrollo 

debidos a la maduraciOn, a su medio o por una combinaciOn de 

ambos. Las crisis potenciales se presentan en las periodos de 

grandes cambios sociales, fieicos ·1 psicol09ics que eJ(.perimenta 

toda persona en el proceso normal de crecimiento y desarrollo. 

Estos cambios pueden presentarse durante las transiciones de rol, 

tanto biológico como social, tales e.amo el nacimiento, la 

pubertad, la temprana edad adulta, el ingreso a la escuela, la 

culminaciOn de una carrera, la enfermedad o muerte de un miembro 

de la familia, el climaterio, la veJez, etc. 

La soluclOn de crisis vitales parte de los hallazgos de que 
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en muchas personas que su~ren trastornos mentales, los cambios 

sl9nlflcatlvos en el desarrollo de la personalidad parecen haber 

ocurrido durante un perindo de crisis bastante corto. 

De ahf que la ú.terición de la Prevención Primaria se dirija 

también a etapas del desarrollo humano consideradas como 

criticas. 

Por ~ltimo, en los pro9ramas preventivos primarios se 

lncluyer. dos métodos de lntervenclOn: la acción &ocia\ y la 

acción Interpersonal. 

La acción social comprende el trabajo para locaral"' cambios en 

la comunidad; mientras que la acción interpersonal trata de hacer 

cambias en las Individuas particulares pera que tienen lnf luencla 

en la comunidad. 

PREVENCION SECUNDARIA 

Caplaro ll966l la define coma la pasibilidad de 

1 den ti f lt:ac Ión ternprana de la presenc la de procesos 

pslccpatcló9lccs de trastornos funcionales resultantes de 

conflictos intra a Interpersonales. Esta actividad hace pasible 

el tratamiento oportuno de los 1nismos evitando as1 secuelas 

rnaycres en el individuo. En la Prevención Secundarla se pretende 

la reducción de la tasa de incapacidad psicoló9ica en una 

población. 

Una reducción en la frecuencia de cualquier perturbaclh 

puede ocurrir ya sea por la eliminación de factores perjudiciales 

que provocan la perturbación y que por tanto disminuye la tasa de 
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casos nuevos llncldencla1 Prevencldn Primaria) o porque la lasa 

de los casas ya existentes se aminora par la detección te~prana Y 

el tratamiento efectivo !Prevencidn Secundaria!. 

En los programas de prevención secundaria el trabajador de 

la Salud Mental debe prestar atencidn especial a dos puntos: 

al Dla;nostlco Pr•coz 

bl Trataml•nto rApido y eficaz 

La afinación de procedimientos de detección temprana Y los 

procedimientos,para detectar la influencia de factores causantes 

de una perturbación y la sensibilización de los individuos de la 

comunidad para hac:er rernisicnes oportunas, deben acompañarse de 

programas de tratamiento que adernAs de su precoc:idad, deben 

a~udar a resolver el problema. 

PREVENCION TERCIARIA 

La Prevención Terciaria en Salud t'1ental se refiere a la 

disminución de los efectos residuales que se presentan después de 

que los trastornos mentales han sido tratados y el individuo 

intenta readaptarse a la vida de la comunidad. Consiste también 

en evitar recatdasy nuevos internamientos ayudando al individuo a 

funcionar a su máxima capacidad lo rniis pronto posible. 

La rehabilitación del paciente mental recuperado es 1 por 

consi«;11..tiente 1 la finalidad principal de la pr·evención terciaria 1 • 

1 Es necesario aclarar que Captan hace la diferencia entre 
Rehabt 1 ilación y PrevenciOn terciaria considerando a aquel la 
como una accion individual mientras que a dsta como una 
acciOn comunitaria. 
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Les programas preventivos primarios y secundarles sirven 

también a les prcpOslt~c de la PrevenciOn Terciaria por le que un 

proqr~ma preventivc terciario abarca a los dos. 

Espin:lza <198'3) rnenciona que la prevención para la salud 

debe entenderse como: 

••• el conjunto de acciones que ha venido 
desarrollando el ser humano como un acto 
instintivo, vestigios de sus antecedentes como 
animal, mis tarde, coao resultado de su evoluciOn 
mediante expresiones de pens ... lento 111.glco¡ 
posterlorl\ente al regular este d.llll\D como 
e>:presiOn del pensa.mienlo religioso y rauy 
rectenleviente, al sistematizar estas acciones coao 
resultado de la. observaci0n 1 el registro 'I el 
anilisls de los hechos como una disciplina 
cientH lea. Este conjunto de acciones tuvo sie11pre 
la finalidad de reducir el riesgo de que IC!i 
individuos o los i;rupos sufrieran constcuencias 
f lsicas 1 ps{quic:as o sociales de calamidades. 

3,3 CONCEPTO DE SALUD-ENFERMEDAD 

Un aspecto relacionado con el enfoque preventivo es la 

definición de salud-enfermedad. 

En el primer capitule nos enfrentamos a la dificil tarea de 

buscar una deiinición del concepto 11 normal" 'I encontramos que 

ninguna definición resulta totalmente satisfactoria, por lo que 

no es posible detennina.r obill?livamente qué es la normal y qué la 

~normal' por otra parte, en relación a los problemas emocionales 

y canductuales de las ninos, pudimos apreciar que no existen 

términos absolutos para afirtnar que un nil'lo no tiene problemas 

emocionales ni de conducta, ya que en mayor o menor grado, ning~n 
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nlffo está libre de estos problemas. 

Lo ~nlco que se pudo concluir es que tanto las definiciones 

de normal-anormal y de nifto con problemas emocionales revisten 

tanto aspectos obJ et i vos corno subJ et i vos que var tan entre 

personas, sociedades, lucaares y tiempo y m4s que términos 

absolutos estos conceptos implican gradacion•s. 

En salud-enfermedad ocurre al90 similar, La OMS 119601 cit. 

en Terris M. 19671 define a la salud como "el estado de co~pleto 

bienestar fisico, mental y social y no u~icamente la ausencia de 

enfermedad o dolencia•. 

Esta definic!On ha despertado cuestionamientos sobre si la 

salud puede ser un estado absoluto principalmente por el uso de 

la palabra 'completo• en la deflniciOn y por la exclusiOn letal 

de la enfermedad en la salud. 

Epidemiol0gicamente2 se considera que en la salud-enfermedad 

Intervienen tres factores: El A9•nte !factor e f aclcres 

causales!, el hu6sped lindviduo afectado! y el ambiente que 

los contiene a ambos, la interacción entre estos factores se 

representa en la fi9ura 3.1 

Esta ccncepc!On señala la posibilidad de que se puede estar 

enfermo sin sentir malestar alguno. Entendida la salud desde este 

punto de vista, es dificil trazar una linea divisoria entre la-

2 ~~-~~idemiologla es el estudio de las distribuciones de las 
enfermedades e incapacidades en las poblaciones humanaa 'I de 
las factores que influyen en esa dtstribuciOn IKnox, 1981l. 
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F!9. 3. ! tnterac:c:lón de factor•s que candlclonan ta 
Salcd·Erfern:edad <Terrls tt. 19871. 

l Ninguna 

2 Fisiológica 

2+3 Patológica 
2+3+4 Enfermedad 

sah.:.'! y la er.ferrne1ad; lo que indica que salud <sentirse bien) 

~ ~~fermedad no sienpr~ se excluyen. 

Sar Martf~ '!9SJ> estima que la salud no es alga eslAtJco¡ 

la noct~n 1e salu1 Implica Ideas de variación y de adaplacl6n 

-:c1.,t.inuas, ta1~t= ::amo la en.fermedarJ implica ideas de va.riacidn t 

de desadaplacld~: 

~I~ puet1e, er:t:rni:es, ad11illrse que la salud 5ea la 
sola aus~ncla d! enfermedad ¡ viceversa: entre las 
~staias rJe salud 'J en{er11edad existe una es::ala de 
vr1.rlac:ldre, con estados inler11edios, que van de la 
adaptaoiOn perfecta (dificil de obtener! hasta la 
desadaptactOn que ! Jamamos enfermedad 
Cp. 81, 

Debido a que la salud y la enfermedad se i::::c.luyen pcr 
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definición, es posible mostrar su relación coma un continuo de la 

•.igul ente manera: 

SALUD EtlFERHEDAD 

**** *** ** * * ** *** 1 **** 

Este tr4nsltc entre la salud y la en?ermedad tiene come 

ventaJa el mostrar que tanto la salud come la eniermedad tienen 

grades y que ninguno de les das t~rmlncs representan estado• 

absolutas. 

Terrls H. 1199?! modifica la definición de salud 

proporcionada por la OMS ellmtnandc la palabra •completo• debido 

a que la salud no es un estado absoluto y sustituya el t•rminc 

enfermedad por malestar, ya que es pasible la coe~iatencia da 

salud !sentirse bien) y enfermedad. 

La deflnlcidn modificada de salud que propone dice: "Salud 

es un estado de bienestar flsico, mental y social, can 

capacidades de funcianatniento y na llnicamente ausencia de 

malestar a dolencia" lp. 411 

De esta manera, la salud er1globa aspectos subjetivca 

!bienestar mental y social), aspectos cb.¡etlvos (capacidad para 

la función! y aspectos sociales <adaptación y trabaja scclalmente 

productivo). 

Por otra lada, la enfermedad se puede definir como un 
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desequl 1 !brlo de adaptación del or9anismo y una .falta de reacción 

a los estimules exteriores a los que est' expuesto. 

La salud y la enfermedad constituyen asf, los polos de un 

cent i nuo que presenta gradaciones y lo que denominamos salud •• 

un equl l lbrlo casi nunca logrado. 

Para concluir esta parte, citamos a Rocha A. y Torres N. 

<1987) quienes consideran que dentro del campo de la Psicolo9la 

Preventiva se deben formular principios y programas tendientes a 

evl tar 1 a enfermedad mental y asegurar de esta manera las 

condiciones para que el mayor n~mero posible de personas disfrute 

de lo que se puede denominar un estado de salud psfquica. 

3.q HACIA UN ENFOQUE PREVENTIVO EN LA INADAPTACION ESCOLAR 

Algunos conceptos extraídos de la Medicina, la 

Epldemiologla y parllcularrnent& del Enfoque Preventivo en sus 

tres niveles se han adaptado paulatinamente a muchas profesiones 

q1Je se interesan, de una u otr-a manera, por Ja salud del 

Individuo. 

En Pslcologla y particularmente en sus ramas C!lnica y 

Social 1 se ha adaptado este enfoque 1tn el que se consideran a los 

tre~ niveles de prevención como tres niveles de intervenciOnJ ya 

no--1lmitándose e~clusivamente a la intervención con iines 

t:~rap4uticos e individuales, sino ademas previniendo problemas y 

actuando comunitariamente. 
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La apllcaclOn de este enfoque na necesarl11111ente tiene que 

alejar al palcOlaga de teorlas, t6cnlcas y métodos de 

intervencldn particulares, e& decir, el modela preventivo se 

presta a que cada pslcOlogo aplique la orlentaclOn teOrica y 

pr4ctlca que m4s le satisfaga. 

La adaptaclOn de este enfoque a la EducaciOn ha sida 

paulatina, pero en otras paises se ha lograda ya Implementar 

programas preventivas (a sus tres niveles> en aabientes 

educativos con los prapOsltos de: prevenir problemas de conducta, 

de aprendizaje y da relaciones sociales y mejorar el 

funcionamiento psicalOglco de todas las niftas !PrevenciOn 

Primaria!; Identificar oportunamente las dellclencias potenciales 

interpersonales y remediar estos problemas antes de que se 

conviertan en debilidades sociales !PrevenclOn Secundaria!¡ crear 

modelas de servicia para nlffas que tienen slgnlf lcativas 

d·lflcultades académicas o Interpersonales can el fin de ayudarles 

a funcionar productivamente en el ambiente de su salOn de clases 

!PrevenclOn Terciaria! !Allen G. y otras, 1976!. 

Son tres las factores b4slcas que fundamentan la necesidad 

de implantar programas preventivas en las escuelas !Clarlzla H. y 

11cCoy F. 1981 l: 

ll La amplitud del problema de Salud Mental! que se refiere a la 

incidencia de desajustes en niños en las escuelas y en todos las 

niveles educativos. Y a la necesidad de prevenir futuras 

inadaptaciones sociales coma consecuencia de inadaptaciones 

e5catares. 
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21 La escasez de e~peciali•tas prD'fesianales en la salud mental 

!generada en parte por el modela cllnlca de trata11lentol que na 

alcanza a cub~ir las necesidades de atención de la población. 

31 Valar dudoso de la mayorla de los !Mtodos de trataslento y 

alto costo, en tiempo y dinero que representa. 

Sauceda J. y Fonce~rada H. 119831 han advertida la necesidad 

de desarrollar acciones sociales especificas tendientes a la 

promoc!On de la Salud Hental Infantil y a la prevenciOn de 

trastornos emcclonal•s. 

Estos autores consideran que esta prevención debe prctnov•rse 

a trav~s de acciones educativas en Ja familia y en la escuela e 

incluso a lrav~s de acciones legislativas. A este respecta 

escriben: 

Las tareas para mejorar la salud mental infantil 
no deben entenderse nunca como asuntos de la 
exclusiva injerencia de la familia, de los 
trabajadores especializados en este campo, de los 
educadores o de los legisladores, sino como 
responsabi 1 id ad de todos los miembros de la 
sociedad <p. 121, 

La gravedad de problema& que se presentan en las escuelas. 

a opinión de estas autores, hace imperativa e inaplazable la 

implantacl6r. de programas de identificación temprana y 

tratamiento oportuno a individuos de alto riesgo. sena1an que los 

p~ogramas de prevención en ambientes educativos deben comprender 

el fracaso escolar, el c:onsumo de sustancias "inhalantes", la 

educación sexual, las dificultades en los patrones de respeto y 
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disciplina, entre otros. 

Asimismo, la prioridad de la prevención ha sida propuesta 

tambldn par Reca T. (1979> quien considera que las acciones 

preventivas deben extenderse a todos los ninos de la escuela y no 

•Ole a las nll'ias can riesgo de Inadaptación. Esta pslcOlaga 

sostien~ que más que enviar a los niños a instilucione9 

•~peciales es necesario transformar la escuela utilizando 

procedimientos para niños •normales•. 

Para Implantar programas preventivas y de Salud Mental ffn la 

escuela -opina la autora-, es necesario conocer das elementos 

esenciales: el psiquismo y el ambiente del niña, esta permite 

interpretar la conducta del nifoc y prevenir a ayudarle a superar 

sus dificultades. Esta Implica la colaboración del profesor, 

pslcdlaga, m•dlca, la familia y el trabajador social. 

Otra opción dentro del programa preventivo que propone Reca, 

es la vlnculacidn de la escuela con una cllnica 

pslcold9ica-pslqui4trica en donde el Consejera Escolar actde como 

mediador entre ambas <Prevención Secundarla pr!nclpalmentel. 

Clarlzia H. y McCay G. Cap. clt.I Identifican cuatro 

aspecto• de la participación de la escuela para prevenir 

problemas emocionales en los nif'ias: 

ll Con1ultas1 en donde un profesional <p. ej. el maestral que 

llene contacta directo can la población acude con el profesional 

en Salud Mental y juntas analizan'/ buscan la solución del 

problema. De esta manera e indirectamente, el profesional en 

Salud Mental ayuda a todos las miembros de un grupa a quienes 

105 



serla dif lcll atender Individualmente. 

2l IdentlflcaclOn Temprana; En este mftcdc se considera al 

Jardln de nlflcs y al primer grade de Primaria come les mementos 

estratégicos para la IdentiflcaciOn Temprana de problemas, por le 

que una vez identificados se pueden poner en práctica acciones 

tendientes a la resclucldn e prevencldn de les mismos. 

3l Métodos del plan de estudies¡ Estos métodos plantean que una 

de las maneras mis ef lcaces de fomentar la Salud Mental en laa 

escuelas es incluir dentro de los planes de estudio, temas o 

conceptos que permitar1 al nir10 comprender o prevenir ciertos 

problemas. Estos métodos pueden dividirse en tres tipos bAslcos: 

ltlllili.i;c.it:ID-illc.!ILl:D.!All en el cual se enfrentan 'I anal Izan 

problemas Inmediatos y reales que pudieran afectar la dinámica 

del grupo. 

~~Clill!i..liltllill.il.lll:l$l se dedica una parte de la educac!On a 

analizar relatos estimulantes sobre problemas emocionales 

si mi lares a los que se pueden en+ rentar los niños, se sacar. 

conclusiones y se resumen principios de salud mental lmpllcltos. 

Uni~A!Ul~l es semejante a los otros dos métodos revisados. 

Dentro del plan de estudios se Incluyen unidades que analizan 

problemas que se suceden en diferente9 etapas del desarrollo 

humano y se e5pera fomentar en el nifio una sensibilidad a las 

relaciones Interpersonales que faciliten la lnteracclOn con el 

ambiente, además de que perrnlta al nlfio sobreponerse a problemas 

actuales y prevenir crisis del desarrolle posterior, 

41 Papel que deaemp•flan las t•slcnea; Se prepone la 

lmplementacidr, de actividades para reducir la ansiedad 
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perjudicial en les alumnos y fortalecer la personalidad ante las 

tensiones. 

Otro de les métodos pslcclOgiccs de la prevenciOn primaria 

es la educaclOn de los padres IRcger p, 19731 Allen G.y otros, 

19761 Reca T. 19791 Clarlzic H. y McCcy G. 19811 Zavallcnl R. 

1983>: La premisa fundamental de este métcdc es que el problema 

Infantil se relaclcna ccn el problema de les padres y que la 

mcdiflcaclOn de las influencias Indeseables de les padres puede 

s•r provechosa para el bienestar emocional de lo• niftas. Las 

metas b'sicas de les programas de educac!On de padres son el 

proporcionar informactdn normativa sobre el crecimiento Y 

desarrollo de los niftos, ofrecer recomendaciones sobre laa 

pr6cticas de crianza de les niños y acciones especificas para 

tratar situaciones particulares y modlf lcar las actitudes de los 

padreg hacia sus hijos, cuando sea necesario. 

La educaclOn de los padres generalmente se hace a través de 

tres vlas: Medies de CcmunlcaciOn Masiva !principalmente mediante 

fclletcs y programas de Televislonl, Debates en Grupo en dende se 

analizan problema~ comunes a muchos padres y se buscan 

scluclcnes1 y la OrlentaclOn Individual. 

Creemos que el Enfoque Preventivo de ninguna manera se opone 

a las tecrlas y técnicas que emplea el psicOlogc educativo para 

realizar su trabaja y por el contrario, estamos se9uros de que 

representa una opciOn m4s en su iormaci0n 1 lo que permilirfa un 

meJcr aprovechamiento de sus servicios, una mayar participación 
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con otras profesiones y un discernimiento mil.s claro de los 

propdsltoa de su labor en la eecuela en general y con los niflos 

Inadaptados en particular. 

Se sabe qu" la comblnaclOn de -factores Internos y 

ambientales provocan reacciones d•l nl~o en el medio escolar ly 

en otros medios) 1 también se conoce la existencia de Qrupos 

vulnerables a la Inadaptación Escolar que constituirían loa 

llamados •grupos de riesgo especial"! por esto, el paicólogo 

educativo !por ••r el profesional que se encarga del .estudio del 

comportamiento de niños en ambientes escolares> puede Intervenir 

tratando s{ntomas y causas, puede traba.tar conJuntilmente can 

ni Ples, padres Y maestros, puede real izar acciones preventivas 

primarias, secundarias y terciarias en la escuela que ayudarian a 

disminuir la Incidencia y prevalencia de la InadaptaclOn Escolar. 

Puede contribuir con el prciescr planeando acciones que resuelvan 

problemas y dlsellado estrategias instrucclonales que toquen temas 

relacionados con el fomento de la salud Mental y General. Puede 

aconsetar a padres y maestros sobre el trato a los nin:cs y 

analizar Y modificar los problemas de ellos miamos que Impiden su 

adecuado funcionamiento y el de su familia. Puede elaborar 

programa" de Identificación temprana desde el Jardln d1t niños o 

al Ingreso del nlfto a la primaria. 

Estos pro9rarnas prever1l i vos se podr- i an poner en tnarcha 

principalmente en las escuelas insertadas en comunidades que por 

$US ca.ractertsticas socioeconOmicas y culturales se consideren 

con población de alto riesgo . En un plano individual, se podrlan 
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aplicar pragra11as preventivas a niñas que corren al riesgo de 

pre••ntar alguna perturbación por pasar una etapa de crisis o un 

problema directo o Indirecto que pueda afectarle. 

Los pro9ramas preventivos en las escuelas reducirlan la 

Incidencia de problemas en el niña -por a¡emplo de aprendizaje y 

conducta- y por ende, contrlbulr!a a meJorar el nivel educativa. 

3.~ FOR"ACION TEORICA-PRACTJCA DEL PSJCOLOGO EDUCATIVO 

Cama se ha vista en lo• puntas precedentes, Ja Jabar del 

Pslcdlo90 Educativo es diversa y requiere una alta participación 

en dlfer•ntas situaciones y ante diversa• personas, su 

preparación exlg• que enfrente los problemas, decida y proceda 

can adecuadas estrategias para la solución da los mismos. 

El dltimo punto que se aborda brevemente en este capitula •• 

•l referente a la necesidad de formación del futuro psicOlogo 

educativo (y en general del psicólogo) en dos aspectos: •l 

teórico y el prictlco. 

Actualment• en Latinoamfrica, dada las condiciones 

socioculturales y económicas de lo• paises que la comprenden, se 

espera que las universidades respondan a la problem.ttica 

nacional, a~ confla en que los conocimientos teóricos y 

metadoldglcos de las distintas profesiones sean susceptibles d• 

aplicación directa e inmediata !Ardila R. 1977), 

La Pslcolagla no es la excepción, se espera que el pslcOlaga 

utilice sus conocimientos teóricos y metodológicos as! como sus 
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capacidades para meJorar la vida humana 1 pero a la vez se duda 

del valor de las investigaciones cuyos resultados no se puedan 

emplear para la solución de problernas. 

Ne obstante, hay que tener en cuenta que la investigación es 

la base de la prActica. La pr<!.ctica por s! misma no siempre tiene 

sustentación vAlida, es a través de la investigación que se 

contrastan, verifican y se da valar a las teorías y reglas 

tecnológicas. Esto no sigriifica el divorcio entre el conocimiento 

cientffico y el práctico, mAs que eso, se trata de que el 

conocimiento aplicado se respalde cada vez más sobre bases 

cientfflcas. 

Bunge M. 119811 se refiere a este problema distinguiendo 

entre la lnvest!gaclOn aplicada y la lnvestlgaclOn bAslca. La 

diferencia entre ambas, más que en cornplej idad, especializaciOn o 

valor real, radica en las metas que persigue cada una. De esta 

manera, la investigación aplicada pretende solucionar problemas 

prilcticos e inmediatos, su campo de intervención es espec lf ice, 

mientras que la investigación bAsica tiene como prop6sito 

principal la extencidn del conocimiento, sus resultados no 

siempre son susceptibles de aplicación inmediata, pero 

contribuyen a aumentar el conocimiento de una disciplina en 

par-t.icular· y a cotnprobar o refutar teoí'las. 

Dado que las profesiones surgen cama respuesta a las 

demandas que 1 a sociedad p 1 aritea. 1 1 a creac i 6n de éstas debe 

contribuir a la solución eficaz de problemas reales. Es por esta 

que la formación de profesionales debe tener' en cuenta dos 

aspectos fundamentales: el TeOr!cc Informativo y el Pr<!.ctlco 
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Formativo. 

El primer aspecto se refiere a les conocimientos teóricos y 

metodológicos que recibe ~1 estudiante en los cuales basar~ su 

futura práctica profesional. 

El segundo aspecto constituye la base fundamental de las 

profesiones; la aplicación practica de los conocimientos teorices 

en diversos escenarios y el ejercicio preprofesional supervisada 

en escenarios reales. Sin embargo, la sociedad plantea que la 

Educación Superior en nuestro pa!s <Incluyendo la Psicolog{al na 

esta preparando profesionales capaces de aplicar sus 

cor1ocimiE-ntos para la soluci6r1 de los problemas de la sociedad. 

A este respecto, Lafarga (1977> asegura que existe una 

tendencia por considerar a la Psicología como una ciencia 

empírica, ya que los planes de estudio, los programas del curso y 

las prActicas de laboratorio pretenden formar al estudiante de 

Psicclog{a come un cientif ico e investigador de las ciencias de 

la conducta; dejando en un se9undo plano la preparaciOn de 

prof~sionales calificados para aplicar sus conocimientos en 

ben,.flclo de las necesidades y demandas del pa!s. Este problerna 

la d<>scribe ampliamente Lafarga ({deml en un articula que, debido 

a que toca el centro del problema, se transcribe un párrafo 

significativo: 

Los mejores estudiantes de nuestras escuelas salen 
con tal cúmulo de tearla y •11etodolo9(a• que se 
sienten mils capacitados para ensef'iar la disciplina 
que para practicarla. tluestras escuelas de 
Psicologfa estAn dando un entrenamiento que pone 
mii.s ~nfasis en la teorta y en la metodologta que 
en el desarrollo de técnicas de aplicación para la 
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soluclOn de lnnuHrable!i problemas que plantean al 
pslcOlo;o grupos e ln11tltuclonn. Por otra parte, 
los P•lcOlogos egresado• de nue•tra• HCU1tlas H 
encuentran con un repertorio tan reducido de 
conacl11lentos de tipa prActlco, que aprende, sobre 
la marcha, técnica• de dudan calidad o aprenden 
can c¡randes esfu.er10'5 1 aquf o en el 1xtranJero, 
ti&cnlcas profe5lonales de •eJ ores niveles o 
en9rue1an el ndl\ero de lo• 11ube11pleado• o se 
refugian en las universldad111 o •n 111 escuelas 
para en•dar una Pslcalo;la que ella• •i••a• na 
han Hblda practicar !p. 341, 

No obstante, el rnl•mo Lafarga 11976l conaldera que, sin 

abandonar la m1ttodolo9la cl1tntlfica y la formaclOn de prof1t11or•• 

e lnvestl9ador1t11, •e requiere radlse~ar los planes de estudio d• 

las escuelas, formando pslcOlogos con un entrenamiento &Olido a 

travi&s del contacto con las necealdades del pals y practicando 

tfcnlcas especificas bajo supervlslOn especializada. 

Garcla H. 1198Sl asegura que en gran parte los planes de 

estudio de la universidades provienen de E. U, debido a la 

cercan!a geogr4f lca y a la dependencia econOmlca y tecnolOglca 

principalmente. Por lo que dichos planes requieren su adecuacl~n 

a las condlclon1ts exlatentes de nuestro pals, capacitando 

profesionalmente al pslcOlogo para que sea ~tll a la sociedad 1tn 

4reas de competencia ml& especificas. 

Los resultados de la precaria formacidn prlclica del 

pslcOlogo se reflejan en el campo laboral, en dond• encuentra 

dif lcultades para aplicar los conocimientos ~ la metodologla que 

aprendlO en la carrera a problemas reales. 

Arrazola A. l1984l en un estudio de se<¡¡ul1ni1tnto a lot1 

egresados de la Facultad de Pslcolog!a de la UNAM para conocer 
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las funciones que desempeñan y la opinidn sobre su formac!On 

profesional en relac!On a su trabajo, encontró que la Mayorla de 

los egresados entiman que en la carrera sólo aprendieron parte de 

la lnformaclOn necesaria para desempeñar su labor. Un 22% de los 

entrevistados reportd que todos sus conocimientos los adquirieron 

en la licenciatura, pero un 71% considero que sOlo una peque~a 

parte de los conocimientos que aplica en el traba,¡o los aprendld 

en la Facultad. Las razones que expresaren los entrevi9tada& 

sobre esta dltlma opinión son: 

al 'Sdlo aprendl teorla' (31%l 

bl 'No adqulrl conocimientos aplicables a situaciones concretas• 

111%) 

c) 'Tuve que aprender en el trabajo" 142%> 

d) "MI aprendlzate fue superficial' 119%) 

el 'La leerla que aprend[ no puedo aplicarla en mi trabajo' 18%l 

fl otras <17%) 

Es ltnportante mencionar que del total de entrevistados, el 

29% d-. el los opino que en la carrera sdlo aprendieron lo bAslco y 

el 48% oplnd que la leerla que adquirieron no est& vinculada con 

la realidad! entre las vlas de desarrollo de la carrera que los 

egresados expresaron se encuentran el que Mta carrera debe 

hacerse más pr4ct lea• <62%> y que el persoroal docente terocaa 

formacldn basada en la experiencia y en el trabajo de campo 

(14%). 

El problema de la apllcac!On directa de los conocimientos 

adquiridos en la carrera al campe laboral lo encontraron también 
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Hartlnez L. y Ramlrez c. 119811 en una enc:uesta realizada a 

trescientos diez pslc:Ologos que trabajan en el Sec:tor Pl1blic:o de 

la c:ludad de Méxic:o. 

El 49.49% de las respuestas obtenidas en el tOpic:o de 

dlflc:ultades en el desempeno profesional se registro en el Area 

de conoc:lmlentos y habilidades. Las autoras c:oncluyen su eatudlo 

destac:ando que la preparaciOn que se ha venido dando al p&lc:Ologo 

durante la carrera no es suficiente en cuanto a cantidad, tipo de 

informaclOn Y prActlc:a necesaria, asimismo c:onslderan que la 

ense"anza de la Pslcologla se ha orientado a l~ transmlslOn de 

conoc:lmlentos y habilidades diferentes a las necesaria& en el 

c:ampo laboral !gener·alizan sOlo al Sec:tor Pl1bl lc:ol, 

Al parec:er, estos estudios apoyan la tesis de que la 

enseñanza actual de la Psicolog!a no est.i siendo eficiente al 

'!lnc1 1 lc.r l~. preparación profesional con la prtictica de ésta. 

Esta desvlnc:ulaclclr. de la teoría con el desempeño laboral 

requerirla de que la enseñanza en la Fac:ultad de Pslcologla 

obedec:lera a los avances de la disciplina, las prlorldade& 

sor.lales a las que pueda atender de manera 11tll y realista y a la 

vlnculaclOn de los aspec:tos teOrlco!I con programas de pr.ictica• 

que incidan en problemas realea. 

En relaclOn al tema de lnterts c:entral de esta tesis !la 

InadaptaclOn Escolar> se requiere tambl~n que el pslcOlogo 

educativo c:ontemple una formaclcln teOric:a y prAc:tica que asegure 

su utilidad profesional a la sociedad. 

Esta doble formac:iOn implica, por parte de la teorla -y 

espec:lfic:amente en el tema de la Inadaptac:icln Esc:olar- el 
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praporc ion ar la 1 nformac:i"n y la metodolagi a adecuada para 

aaluclonar prabl1t11aa y en el asp•ct.o pril.cllca, la apl lcaclOn de 

los canccimlentcs a casos reales en escenarios naturales bajo la 

supervisión de un pslcOlago especlallzado. 

A este respecto y en el plana teórica. Informativa, Dlaz N. y 

Ramlrez c. !1985l plantean la necesidad d1> que &I psicóla110 

educativa incida sobre dos esferas d&l desarrollo al traba.tar can 

nll'las que presentan problemas escalarea: la acad•mlca y la 

afectiva-emocional. 

Las autoras auguran qu• una terapia acad•mlca precedida a 

slmultil.nea a una terapia de tipo emocional cantrlbulrla a 

desarral lar en el nlno pasibilidades de re1>ducaclOn y 

rel!struc:turacton co11nlllva tanta en aspectos de aprovechamiento 

escolar como en la Imagen de ni mismo: 

El trabajo profesional dtl psicólogo educativo no 
concluyl! con I• apl lcaclOn d• una terapia 
educativa, es ntc•sar la &bardar canca•i tanta•tnte 
el aspecto afectivo-emocional, para Incidir tn 
forma Integral en la probl1utlca del ser huoano 1 
ad11il.tl ·de ostar profundannt• comprometido con su 
propio desarrollo !p. 1871, 

SI a esta concepción affad !eramos el aspecto 

pr4cllco--fortnativo, el estudiante tendría ur1a perspectiva rnAs 

amplia en su traba.to con los niffas inadaptadas escalares y por 

tanto, t.endrla mayores posibilidades de ayudar a cubrir las 

demandas del mercado laboral. 
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Con base en la informaclOn del primer capitulo sobre la 

relaclOn entre la InadaptaclOn Escolar y los problemas 

emocionales del nino 1 de acuerda con las funciones que la 

literatura Indica como actividades propias del psicOlogo 

educativo y ccn relación a la farmaciOn tedrlca-pr&ctlca del 

estudiante, cabe reflexionar y cuestionar sobre la preparaclOn 

del profesional de Pslcclogla Educativa y particularmente scbre 

su trabajo con ntnos lnadaplados escolares. A este respecto y en 

relacldn al currlculum del Area de Pslcologla Educativa de la 

UNAM nos formulamos las siguientes preguntas: 

LQué relevancia se da en el plan de estudios de Psicologia 
Educativa al trabatc con poblacidn Infantil? 

lEn que &reas del desarrollo humano ponen •nfasls las 
materias que se ocupan del trate ccn niffcs? 

ieué importancia se le da en el &rea de Pslcologla Educativa 
al desarrollo emocional del niño y como se considera que 
lnflu'le en la InadaptaclOn Escolar? 

tGué fundamentos teOrlcos se proporcionan al estudiante para 
conocer las causas y efectos de la InadaptaciOn Escolar 
lnfanll l? 

En el sistema de pr&ctlcas, lqué tipo de problemas se 
tratan y cdmo se abordan? 

ieué medidas de lntervenciOn Incluye el plan de estudios del 
área para tratar a niños con problemas escolares? 

En la intervencidn, ise hac• énfasis en lo• slntomas, en 
las causas o en ambos? 

lA qul> rdv&I laxonOm1co se plantean los objetivos para las 
materias y pr&cticas del &r•a? 

lincluye el plan de estudios del &rea medidas preventivas de 
los tres niveles para intervenir problemas? 

Las técnicas de interver1ciOn qµe se revisan en los 
programas de teo~ía y práctica ~estAn dirigidos a la acclOn 
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lndlvldual, grupal o social? 

ÍGut habilidades proporciona al psicólogo educativo su paso 
por el tronco bilslco en relaciOn a su trabajo con nino•? 

lQuf relación existe entre el tronco comdn de la carrera Y 
el plan de estudios del ilrea de Psicologia Educativa? 

En resumen: 

Lcómc se prepara al estudiante que cursa el Area de 
Pslcclcqla Educativa para trabajar con nlffcs que pres•ntan 
problemas de adaptación escolar len cualquier grade y de 
todo tlpcl? 

L.a respuesta a muchas de esta5 preguntas precisa de un 

an&ll•I• del plan de estudio• de la carrera de P&lcclcgla tanto 

en su tronco bAslcc come especlficamente en el Area de Pslcolcgla 

Educativa. No es nuestro prcpOslto realizar una amplia revlsiOn 

curricular, pero consideramos que un anAlisis de les prcgrUla• de 

estudie que tienen alguna relación con el tema d•l niño, ayudar&, 

por una parte, a contrastar el plan de estudios con las funciones 

que la literatura considera propias del pslcOl09c educativo, 

mientras que por la otra, ayudará a contestar al~unas de la• 

prequntas formuladas con el prepósito de conocer las virtudes y/e 

carencias de los programas, además de que pueden servir de 

indicadores de necesidades a cubrir en la formación de pslcOlcgcs 

educativos. 

En el siguiente capitule llevaremos a cabo un anAll&I• del 

plan de estudios del Area de Pslcolcgla Educativa y del tronco 

bl.slcc, pero adverlh•IDS que el an611&i5 e5tar! dlri<;¡ido 

principalmente al tema de Interés de esta tesis, por lo que serA 

m4s detallado er1 los temas directamente relacionados y •uperf luc 

en los proqramas que no tienen o es m!nima su relación con la 

Inadaptación Escolar 
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c¿qpzTULO 4 



EL PLAN DE ESTUDXOS DEL AREA DE 

PSXCOLOGXA EDUCATXVA Y SU RELACXON CON EL 

TEMA DE LA XNADAPTACXON ESCOLAR XNFANTXL 

Actualmente, la carrera de Pslcalagfa de la UNAH 

consta de 310 créditos¡ 216 bAslcas y 94 optativos, divididos en 

nuev& semestres de los cuales los primeros seis son cornune-s a 

todo• lo• estudiantes por constituir el tror1ca bAslco¡ en lo• 

~!timos tres semestres el estudiante puede elegir una Area d• 

especlallzacldn de la Psicología que puede ser: Social, del 

Traba.fa, Educativa, Clfnlca, Pslcoflslolog!a a Experimental. El 

plan de estudios se complementa can la presentacldn de un 

Servicio Social y la elaboracldn de una tesis que se defiende en 

un examen profesional o con la alternativa de elaborar una tesina 

y presentar un examen global de conocimientos. 

Particularmente, el Area de Pslcologla Educativa <PE> 

comprende quince asignaturas. de las cuales, el estudiante debe 

cursar como mfnfmo nueve para considerarlo como egresado del 

Area. Las materias del Area de PE y los créditos correspondientes 

a cada una son: 

CREDITOS 

* Cense.ta Educacional 06 

* Control Operante en ambientes 
educacionales I 08 
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HORAS 
TEORICAS 

2 

2 

HORAS 
PRACTICAS 
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* Control Operante en ambientes 
educacionales II 

* DiseNo y anillsls de 
lnvestigacldn educativa 

* Edl\cac ldn Espec 1 al 

* Educacldn Primaria y 
Pr-eescolar 

* Psicología Social d• la 
Educacldn 

* Orlentacldn Vocacional y 
Escolar 

* Pslcologfa Pedagd9ica 

* Pslco\og(a PedagOglca Il 

* Teorfa PslcolOgica de la 
tnstrui:ción 

* Tecnología de la Educa
cidn 1 

* Tecnolo9!a de la Educa
ción 11 

* Tecnclog(a de la Educa
clóro III 

* T~crdcas de Evaluac IOn 
en la Educacldn 

os 

os 

06 

os 

06 

06 

º" 
º" 
06 

os 

ºª 
08 

os 

2 ·4 

2 2 

2 2 

3 2 

3 

·3 2 

3 2 

3 2 

3 2 

El Plan de Estudios del área de PE tiene su complemento con el 

sl•terna de prictlca.s. El p.-ograma de pricticas se divide en des 

mod~l 11edes, dencmlna.d11s Unitaria• e lrite9rale11 

ree;pectivamente. M4s o.delante. se volverá. a este punlo. 



1. EL PLAN DE ESTUDIOS DEL AREA DE PSICOLOOIA EDUCATIVA Y EL 

TEMA DE LA INADAPTACION ESCOLAR 

El análisis del piar• de estudios de PE eslar.l orierolado 

principalmente al estudio de la conduela infantil, por lo que los 

a9pectos que se anallzar·.ln lendrA.n relaciOn directa con este 

propósito. No i ntentare•nos realizar un anA.l is is pre e iso de todas 

la!! materia.. del área ni taiopoco de lodo el tronco b.lsico, sir. 

embar90, tomaremos para su anilisis a aquellas que su contenido 

!!e relacione directa o Indirectamente con el tema de la 

Inadaptaclfln Escolar! roo •e incluir6n en este an.lli1>is las 

mate.ria-s que pu1ieran tener una r-elación remota o que 

proporcionen conocimientos muy generales, por consider•r que los 

principios globales de Psicología los maneja el estudiante de 

cualquier 4rea~ 

Para anal izar la relación del plan de estudios, tanto del 

tronco b;t.sico como del 4rea de PE, con el tema de la Inadaptaci6n 

Escolar Infantil se tomarán en cuerota los si<¡¡uientes puntos que 

se desprenden de la revisión teOrica del tema, de las funciones 

del psicólogo educativo y del nivel de intervención lpritnario, 

secundario y terciario> que se emplea o se le da prioridad: 

al Mat•rlaa qu• tl•n•n r•lacl6n con el e&tudlo del nlllo: En 

e!lte punto se lncluiril el nombre completo de todas las tnaterias 

que en su contenido tratan directa o Indirectamente del estudio 

del nl!lo o que proporciona.ro al estudiante conocimientos y/o 
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habilidades que tienen relacldn o son susceptibles de 

generalizacidn y aplicacidn al ni~o. 

bl S•m••tr• •n •I qu• •• lmpart• cada una d• las mat•rlaa, 

el ObJ•tlvol•l Q•n•rall•al: En est• punto se presentar& una 

transcrlpcidn del objetivo o de los objetivos generales que 

propone cada programa de estudio para determinar, de esta manera, 

los conocimientos o habilidades terminales que cada uno de los 

programas pretende que adquieran o desarrollen los estudiantes. 

dl Etapas del. d•sarrollo humano que los pro;ramas estudian o a 

tas que hacen referencia en sus contenidos: En este punto se 

determinan laG etapas del de&arrollo humano a las que los 

oro9ramas dirigen su contenido. Para el propdsitc de este 

arálisis dividiremos el de&arrcllo humane en las siguientes 

etapas: Prenatal, postnatal, preescolar, escalar, pubertad, 

adolescencia, adult•z y ~enectud. 

el Ar••• del d•sarrollo humano·o asp•ctos ••P•cftlcos d•I mismo 

que se estudian: En los programas, Ja tecrra, la metcdolog(a o 

los conceptos que se estudian frecuentemente ae dirigen a áreas 

especfticas del desarrollo hurnano como •on la cognoscitiva, la 

motriz, de len9ua¡e, social, autoculdado )' afectiva¡ e pueden 

en-iocar5e a aspectos par-t icular~s c:ort\o es el esludlo de l&s 

aptitudes, la personal 1 dad, e 1 <!..uarrcl lo rncral, les intereses y 

valores, entre Ot~ns. 
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fl Capitula• a unidad•• qu• estudian al nlftc: E•te punto 

determina en tlrmlncs cuantitativas las capítulas dedicados al 

estudia del nlNc. 

ql Tecrfa• y/a m•tcdclcgfas qu• fundam•ntan el programa: Este 

punta de análisis se refiere a la descrlpclOn del tipo de 

tecrfas, metodologías y/o t~cnlcas específica• que fundamentan el 

contenido de cada programa (principalmente en Jo referente al 

estudio del nlftal. 

hl Nivel taxcnOmlco al que •e plantean la• cbJellva•: En este 

punta se retoma Ja taxcnomfa de las abJetlvcs de Bloom <19811 

para el dominio ccgncscltlvcl par Ja que el an411sls de las 

cb.tetlvc• especificas de las prcgrarna9 de estudia para cada 

mat•ria y pr4ctica pueden caer, de manera 9eneral, en alguno(&) 

de las siguientes niveles: 

11 Conocimiento 

21 Ccmprensldn 

31 Apllcac!On 

41 An'11918 

!51 Sfntesl!I 

61 Evaluacldn 

11 T•cnlcas a mttcdcs de lntervenclOn a lnvestlgaclOn: Se 

r&flere a las acciones especÍf lcas de evaluaclOn, planeaclOn, 
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t~cnlcas preventivas, terapéuticas o rehabllitatorlas, ad cu110 a 

la Investigación a las que hacen referencia los contenidos del 

programa. 

J l Nivel de lntervenclOn: Desde la perspectiva del enfoque 

prev•ntlvc, se revlsari el nivel de intervención al que los 

contenidos de los programas dirigen, directa o Indirectamente, 

sus teorras, metodologías y técnicas para el eetudlo del nl~o 

<orevenclOn primaria, secundarla y terciaria). 

kl Orupo al que ae dlrl¡e la Intervención: En este punte se 

Indica ia población a }a que se orientan las acciones de 

Intervención que se Incluyen en los contenidos de lo& pro9ra1Ras, 

la cual ouede ser Individual, faml 1 lar, grupal o 

social-comunitaria. 

1 l Relación entre el tronco bblco y el ti.rea de PE: Muchas 

materias del irea de PE plantean como requisito para curaarlae el 

tener conocimientos sobre temas específicos o haber tomado 

ciertas mat•rlas. En este punto se Indica qu• materias son 

orecurrentes para otras o quf tipo de conocimientos -teóricos ylo 

or4ctlcos- se requieren. 

1 ll Hora• prActlcas: Se ·especifican aquel las 1nat11rias que •• 

co1nplementan con horae-prictlca¡ y en el caso en que la pri.cllca 

es comlln a varia~ mate,..las de un mis1no !Semestre ee indica el 

nombre de la práctica. 
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•> Tipa d• prictlca: La práctica ofrecida par las programas 

puede ser de lnvestlgaclOn, de aplicaclOn, a de abservaclOn. En 

este punta se Indica el tipa de práctica para cada materia. 

nl T•••• d• la prictlca: se refiere a las tOplcas a tear!as que 

frecuentemente se estudian a aplican en cada una de las programas 

de practicas. 

nl Lu9ar: Se se"ala el sitia en donde se toma la práctica cama 

Jaboratorfos, saldn de claGR&, escenarios reales <Escuel~s, 

Hospital••• Centras de Salud, etc.>. 

o) Observacion~s: Se incluyen en esta sección descripciones 

particulares de cada programa que no se contemplan en los puntos 

anteriores pero que son relevantes y se arnpl!an aquellos que así 

Las materias tanta del tranca cam~n cama del área de PE que 

d• al9una forma muestran tener relacidn con el tema de la 

InadaptaclOn Escalar san las siguientes: 

TRONCO BASICO 

Aprendiza¡e y Memoria 
Teorías de la Personalidad 
Pqlcopatalogfa 
Oe5arrallo PslcalOgica 
P~nsa~lento y Lenguafe 
D~sarrotlo PsiccJOgico 11 
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lntrcducciOn a la Psicclc9[a Cllnica 
Psi ccmetr fa 
Palcclo9fa Diferencial 
Análisis E~perlmental de la Conducta 
Evaluacldn de la Personalidad 
lntroducclOn a la Psicologia Educacional, 

Ar•a d• Paicolo;fa Educativa 

Control Operante en Ambientes Educacionales 
Educacldn Primaria y Preescolar 
Orlentacldn Escolar y Vocacional 
Tecrfa Pslccldglca de la lnatrucciOn 
Central Op•rante en Ambientes Educacionales 11 
EducaclOn Especial 
Ccnseto Educacional 

Los programas que se sornetieron a anillisis se obtuvieron en 

dos +uentes: en la mayor!a de tos casos en la ventanilla de 

Servicies Escolares de la División de Estudios Profesionales de 

la Facultad, y en otros, del les departamentos respective& de 

dende previene el programa de inter~s. 

Loe pro9ramas que se analizaron corresponden a los ciclo& 

escalares 8712 y 88/l pcr lo que se puede afirmar que la revlsidn 

'5e real i zd con programas actuales. 

El cuadre 4.1 agrupa los resultadas del análisis de cada 

una de las materias: 



Cuadro 4.1 Análisis del plan de estudios de psicología (tronco básico y educativa) en relación al estudio del niflo. 

llATERIA SEllESTRE NIVEL DE CAPITULOS QUE ETAPAS DEL ASPECTOS DEL ORIENTACIOll TECllICAS m 
OBJETIVOS ESTUDIAN AL - DESARROLLO DESARROLLO TEORICA INTERVlllCIOll 

Miilo 

TRONCO BASICO 

Aprendizaje 3• Comprensión Cognitiva Conductual/ 
y memoria Cognositiva 

2 Teorías de la 3• Comprensión 3 General Soc ioerrocicml Psicoanálisis 
personalidad 

3 Psicopatología . 3• Comprensión Trastornos en Psiquiatría Evaluación 
el desarrollo DSM-JII da la patn~a 

4 Desarrollo 4• Comprensión Todo el pro- Prenatal a Motriz, Cog- Psicoanálisis 
Psicológico I grama escolar nosci ti va Conductismo 

Lenguaje Cognosci ti vis 
Socio/afee t.!, mo, Biológica/ 
va Madurativa 

5 Pensamiento y 4• Comprens16n Cognoeci ti va Asociacionismo 
Lenguaje Esb'u:b.tralill!D 

PHI 

6 Desarrollo 5• Comprensión Tema 1 Escolar y Física, len- Cl'.Jg'loocitivlano 
Psicológico II _ Adolescencia guaje, cog¡tlt! Conductiemo 

vn, perocnalidad Paicoanál isie 

7 Psicología 5• Comprensión Sociel-afccti- Psicoanálisis 
Clínica va Psic. Comunit. 

B Psi come tría 5• CompreneiOn 1 Escolar Mltriz, lerliJ..laje Biológico- Evaluación 
Social Madurativa peicométrica 

9 Psicología 5• Aplicación Inteligencia Diversa Métodos de 
Diferencial Aptitudes Investigación 

Personalidad 



Cuadro 4.1 (continuación) 

NIVEL DE POBLACION HORAS TIPO DE LUGAR TEMAS NIVEL DE OBJETIVOS 
INTERVENCI:JN PRACTICA PRACTICA DE LA PRACTICA 

2 SUP 2• Investigación Facultad de Psicología Síntesis 
Nivel Experimental Psicologia Cognoscitiva 

2 

2 Aplicación Hospital Clasif. de a.ia- Aplicación 
Psiquiátrico droo n::eolégioos 

4 2 Investigación Facultad de Psicología del Síntesis 
(Proyecto) Psicología Desarrollo 

5 2 Investigación Facultad de Teorías de Síntesis 
SUP 2• Nivel Psicología Aprendizaje 

Social 

6 2 Investigación Facultad de Desarrollo Stntesis 
Psicología Psicológico 

7 Individual 
Comuni tarta 

8 4 Aplicación de Facultad de Medición Aplicación 
pruebas Psicología 

9 



Cuadro 4.1 (continuación) 

MATERIA SEllESTRE NIVEL DE CAP ITULOS QUK KTAPAS DEL ASPECTOS DEL ORIENTACION TECNICAS DE 
OBJETIVOS ESTUl>IAN AL DESARROLLO DESARROl.LO TEORICA INTERVENCION 

Niiio 

10 AEC 6• Comprensión Conductual Técnicos 
Operantes 

11 Eval. de la 6• Aplicación/ 2 Escolar Intelectual/ Psicometria Evaluación 
Pereonalidnd Síntesis Perc./Motriz Psicoanálisis 

12 Psicología 6• Anillisis Cognoscitiva/ 
Educacional Conductual 

AREA EDUCATIVA 

13 Control Oper. 7• Comprensión General General Conductuel Tec. Operantoe 

14 Educ. Primaria 7• Comprensión Todo el Preescolar y Cognoscitiva Cognoscitivi!! Métodos y té~ 
y Preescolar programa Escolar no y toorloo e<U::. nicas e<iattlWB 

15 <rientacUn !lscolar 7• />plicaciál Escolar, !\bel-- Intereses y Toorfo• para la l'litrevistas, IJl1J! 
y Voa!ciooal tad y B<hlesc. ~tilu:les clecclén vococ, l>io ¡:sicolq¡icoo 

caaü- in:llv • 

16 Teoría psicol6- 7• Comprensión General Cqp:eci ti va Toorlao del flt"!! 
gica de la Des. Moral ceso de""""""' 
Instrucción za-aprendizB'Je 

17 Control QJer. II s• Análisis .Todo el Preescolar y General Conductual Terapia 
programa Escolar Conductual 

18 Educación s• Comprensión Todo el Lactancia, General Conceptos de Diversa 
Eepecinl programa preescolar y Psicolog!a, 

escolar P~. y lhllclna 

19 Consejo s• Aplicaci6n Todo el General Emocional Psicoanálisis Consejo 
Educacional programa Conductiemo Psicopedag. 

( indirecta- Centnda en la 
nmte) perscro 



Cuadro 4.1 (continuación) 

NIVEL DE POBLACIOH HORAS TIPO D! LUGAR TEllAS llIVllL Dlli OllJKTIVDS 
INTERVENCION PRACTICA PRACTICA DK LA PRACTICA 

10 Secundaria Individual 

11 Aplicación Fac. de Pruebas Aplicación/ 
Psicologla Psicológicas Síntesis 

12 

13 Secundaria Individual 4 Aplicación Escuelas Problemas de Aplicación 
l'!rlc, F.soolar Primarias aprendizaje 

14 Individual Idem ldem Idem Idcm Idem 

15 Primaria y Individual y 2 Aplicación Escuelas Orientaci6n Aplicación 
Secundaria Grupal l'!rlc, Escolar Primarias y Sexual y 

Secundarias Vocacional 

16 

17 Secundaria Individual y 4 Aplicación Centros de Niños con Aplicación 
grupal Educ. Especial Educaci6n necesidades de 

Especial Educ. Especial 

18 Secundaria y Individual 2 Idem ldem Idem ldem 
Terciaria Educ. Especial 

19 Primaria y lndividual y Idem Idem Idem !dem Idem 
Secundaria Grupal 



4.2 TROHCO ..utlCO 

Aprendizaje y Hewlarla 

Haterta del t•rc•r •e•••tr•. Pert•n&e• al depta. de 

Pslcalagfa General Exp•rl .. ntaJ. 

La ••t•rf a na taca t•••• ••P•cfflcaa aDt>r• •l nlfta pera 

afr•c• canacl•l•nta• t..Srlcas y exp•rla•ntal•• aabr• el 

d••arralla d•l apr•ndlz•Je y la ... arla. Pan• ••p•clal fnfa•I• •n 

•l d•aarralla cagnascltlva d•l ••r hu•ana fundU1•n"'ndas• en la 

T•arfa d•l Aprendizaje Operante y el Ca9naacltlvla100. 

La ••t•rla, •n su ••P•cta tedrlca, na plantea Dbjettvas 

g•nerales ni espec(ftcaa, pera • trav•• del prapOatta del curaa 

-qu• •• pu•d• le•r •n Ja lntraduccldn d•I pragrU>a- y d• •l 

cant•nlda •• deduc• qu• las abJ•tlvaa estarfan plant•adas a un 

nivel de camprensldn. La materia proporciona al estudiante de PE 

b•••• tedrlcas sabre el aprendizaje y la me•aria que tienen 

relacldn can ••ter!•• del Ar•• ca•a Teoría PalcalOgtca d• la 

lnatruccldn, Educación Prl••rla y preescolar, Control Operante 

y II. Las horas tedrlcaa de esta materia se Incluyen dentro del 

Slat••a Unlca de Prdctlcas ISUPI correspondiente al aegunda nivel 

"Individual aultldl••n•lanal" que se descrlblrd M&a adelante. 

Tearraa de Ja Peraanalldad. 

Materia del tercer semestre qu• pertenece al 

departU1enta de Pslcalagfa Clínica. Tiene cama abjellvaa 

general•• las atgul•nt•s: 

11 El alumno definir& y explicar& el ccmpartamienta humana 
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con base en las aproxlmaclone• t9drlcas y sus principias. 
21 Anallzar4 y organfzar4 las apartacfon•• d• la• autor .. 
revisadas y contrastar4 los niveles de d••arrallo noraal Y 
alteraciones de la personalidad. 

Estudia diversas teorías de la personalidad a la lar¡a del 

desarrollo humano. La teorra principal que fundaaenta el pro¡raaa 

ea la pslcaanal!tlca con diversos representantes CFreud s., 

Sulllvan H., Fraaa E., Jung G, y Adler A.J. La aateria na estudia 

partlcularaente al nlfto, aunque tearras caao la de Freud y la de 

SuJJ!van estudian etapas espac!flcas de la evoluciOn de la 

personalidad en el nlfto. Los abJetlvas específicos del pro¡raJDa 

se clasifican en los niveles de conocimiento y comprensldn. La 

materia na Incluya horas pr4ctlcac. 

Pslcapatolo¡fa 

Materia del tercer seaestre, pertenece al departBlllenta 

de Pslcalagra Clínica. Proporciona conocimiento• acarea da la• 

diferentes manifestaciones de Ja narmalldad-anoraalldad en el 

funcionamiento mental y la conducta, y afraca los criterio• da 

claalflcacldn y semfologfa de las principales cuadros nasolOglco. 

El objetiva general da la materia es: 

El alumna abtendr4 conocimientos teOrlcos acerca da la• 
manlfestaclonas normales y anormales dal funcionamiento 
humano, los cuales deberA aplicar en Ja presentaciOn de 
casas cl!nlcas. Identlflcar4 Ja aemloJag!a y cJaslflcaclOn 
d& les cuadros nosoldgicos, así ccmo un marca referencial 
para valorar Ja patología m4s frecuente en el Amblta de las 
enfermedades raentales. 

Aunque el prc9ramn nn se r~fi~re al estudio de tra5tornc• 

mentaltHJ en niños, l\n la unidad III 1 en el punlc de 
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"Claafflcacl4n y conceptuallzaclOn de los trastornos mentales 

••!llln •I DSH-III" se revl~an los traatornos d• Inicio d• la 

Infancia, la nl~ez y la adolescencia. Paro as Importante hacer 

notar que las sl9ulentes nueve unidades del programa se dedican a 

la revlslOn detallada de nueve clasificaciones d• trastornos 

••ntal•• ••9'1n el DSH-III antr• las que no •• lncluy• lo• 

trastorno• propio• d• lo• nlnos. La aat•rla proporciona al 

estudiante de PE criterio• clínicos para la claalflcaclOn de 

trastornos mentales, la cual pued• tener al9una relaclOn con 

•atarlas coao EducaclOn E•p•clal, Consejo Educacional y 

OrlentaclOn Escolar y Vocacional. 

Los objetivo& de la materia eatan planteados a un nivel 

taxonOmlco de comprenslOn. 

La materia Incluye dos horas practicas seaanales que se 

toman en un Hospital Pslqul&trlco. No existe un programa 

estructurado para estas practicas pero consisten en la 

reallzaclOn de entrevistas a pacientes pslqulatrlcoa y de acuerda 

a la aemlologla detectada, claslf lcar el trastorno del paciente 

se9'1n su cuadro nosolOglco. Por lo que se podría decir que el 

tipo de practica •• de apllcaclOn de conocimientos y por lo mismo 

loa objetivos de la misma se clasifican a un nivel da 

apl lcaclOn. 

Desarrollo PslcolOglco I 

Hateria correspondiente al cuarta semestre. consta de 

tres horas tedrlcas y dos practicas; p~rtenece al departamento de 

Pslcolog(a General Experimental. El objetivo general para la 
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materia plantea: 

El alumno explicara el pracellO y la• variables que Influyen 
en el d•••rrollo dei nlfto desde la fecundacidn hasta la edad 
escotar. 

En esta ••terla •e eatudla el desarrollo del nifto deade la 

concepciOn hasta la edad ••colar. Se revisan cuatro enfoques del 

deaarrollo que son: 

11 El palcoanal!tlco: El de .. rrollo palcoaexual aegdn Slgaund 

Freud y el d•••rrollo pslcosoclal de Erlckson. 

21 El cognosclllvls11a: La teoría operatoria de 3ean Piaget. 

31 El enfoque blolOgico ••durativo aegdn Gesell A. 

~I El Conductlsao: Aportaclone• de AEC a la Pslcologfa del 

de!larra! to. 

En cada etapa del desarrollo, el progr .. a •&ludia la• Are ... 

motrlz-ffalca, lenguaje, cognitiva y •acial-afectiva. 

E•t• aaterla proporciona al estudiante conocimientos 

tl>dricos en las diferentes Areas del de•arrollo d•l niño, por lo 

que se podrfa considerar a esta materia como b&slca para el 

••ludio de lo• probleaas de los niKos Inadaptados escolar••· La 

materia se relaciona prActlcamente con todas las materias d•I 

area de PE que eatudlan al nlRo, por proporcionar conoclaientos 

sobre el proceso de desarrollo del nlfto. 

El nlv•I taxcnOmlco de le• objetives es d• comprenslOn 

prlnclpalaente. 

La mat&rla se ccmple11ent" con des horas prAct leas, to11adas 

et'I la misma Facultad, que consisten en la elabcraclOn de un 

pr oyoctc de l nver;t i 'Ji.'/.: f1}n sobre al 9t1n aspecto del dena.rral la del 

1311 



nl~a y de la ravlsldn documental de las enfoques del desarrolla Y 

de Ja •etadala9fa de lnvestl9aclOn. El nivel taxanO.ica de lo• 

Dj&tivos para Ja practica es de srntesis (~.20: "ProducciOn de un 

plan o conjunta propuesto de oparaclonea"I. 

Hateria del cuarto semestre, consta de tras horas 

tedricas y das horas prActicas a Ja s1t11ana. Las objetivos 

generales para esta •ateria •an: 

11 Definir •I pen•a•lanto an t•r•lno• de un proceso 
ca9noscitiva y su relacldn can Ja percepción y Ja 
representacldn del conoci•ienta¡ el Jen9uaje, la for••clOn 
de conceptas y el razonB111ienta hu••no. 
21 Describir Ja •etadalogfa actual en el estudia de Jos 
procesas bAslcas ca9noscltivos. 
31 Introducir el estudia da Ja Pslcalin9il(stlca. 

E•ta materia estudia las aproximaciones experlaentales del 

estudio del pensaalento como el Asociacionismo, el aprendizaje 

Gestalt, la Memoria s""'Antlca, el Procesamiento Humano de 

Infarmacldn y el Pensamiento como desarrollo de Estructuras 

Cognitivas. La materia no se refiere al estudio del nlWa en 

particular pera ofrece descripciones sobre el desarrollo 

cognoscitivo. 

Los objetivas se plantean a un nivel taxonOalca da 

Coaprensldn. Las haras-prActica de la materia se cursan dentro 

del Slste•a Unlco de Practicas nivel •social Unidimensional" que 

se descrlblrA •As adelante. 
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D•••rralla P•lcalOgtca II 

Materia del quinta semestre que pertenece al 

departaaenta de Psicalogfa General Experimental. Consta de tres 

horas tl!drlcas y dos horas prActicas seaanales. Las objetivas 

generales para esta materia san: 

11 El alu11no describirA las funciones inherentes al procesa 
de desarrollo desde las aftas •scalare• ha•ta la 
adolescencia. 
21 Distinguirá algunas de las principales apraxiaacionea 
teOricas que han hecho aportaciones al estudio del 
desarrollo del nifto y del adolescente. 

Esta materia es la continuaciOn de Desarrollo Paicol09lco IJ 

se revisa el desarrolla humano en las 4reas física, co9noscitiva, 

social y de la personalidad. En este curso se e&tudia el proce&a 

de desarrolla comprendiendo desde las anos escolares hasta la 

adolescencia. 

l.as teorías que fundamentan el pragra11a son la 

psicaanalftica, la teoría del aprendizaje, la teorfa operatoria 

de J. Plaget y el desarrollo anatama-flslaldglca Ceste dltlao 

principalmente en la etapa de la adolescencia). 

Es importante resaltar que el tema I, •1os aftas escolares• 

Incluye un capítulo sobre el desarrolla de la personalidad y otro 

sobre el desarrollo social del nifta. En este dltima se revisa la 

relación del nifto con la escuela, el papel de la fa•illa, la 

ldentlf lcacidn sexual y el concepto de sf ais110 del nlfto. En el 

desarrolla de la personalidad se estudia el concepto y teorías 

sobre la adaptacidn, el d•sarrollo moral, el entrenaaienta d•l 

carácter y los trastornos de la conducta. 

Como se puede obnervar 1 estos subtemas se relacionan 
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dlrectaaente con el estudio de la desadaptacldn escolar del nlWo, 

paro dada la llllplltud del pro9rama 18 te•asl, ••tos subte11as •• 

revi•an superficialmente e Incluso la biblio9raf{a b&sica sólo 

prcpcrciona una referencia que trata aspectos de desarrolla 

9eneral!tl. Por otra parte, aunque se estudian conceptos y 

teorías 1obre adaptacidn !que se relacionarla con el teaa de la 

Inadaptacidn Escolar!, no se revisa en lo absoluto aproximaciones 

para el trata•lento. 

Por la revlsldn que hace esta materia del desarrollo del 

nlfto y del adolescente, se relaciona con todas taa materias del 

&rea de PE que estudian al nlfto y al adolescente. 

Les objetivos para eata •ateria est•n planteados a un nivel 

taxondlnlr.o de comprenaldn. 

La pr•ctica de la materia connist& en realizar una 

lnveatlgacldn y un reporte de la W1is11a de acuerdo al proyecto 

elaborada en la materia de Desarrollo Pslcaldgico I. Los 

objetiva• para eata pr•ctlca tienen un nivel taxonOnlico de 

síntesla. 

Materia que ae cursa en quinto seW1eatre, pertenece al 

departamento de Palcctog(a General Experi .. ntat. Consta de dos 

haraa t9drlcas y cuatro hora• prActicas a la semana. Los 

Objetivas Generales que plantea el pro9rama sen: 

11 El alumno expllcarA sus conocimientos teOrlccs de les 
constructas o construcciones IBils relevantes en la •edtciOn 
palcaldglca. 
21 Selecclonar4 tos criterios apropiados para la 
cla1iflcacldn de las pruebas pslcct09lcas. 

~ehler R. Intrnrl11rcj60 al rlqsarrollg jsl gjñn :néxico: 
Diana, 1980 l37 



31 Demcstrar4 su ccnccimientc y habilidad en la 
administracidn, calificac!On e interpretac!On de pruebas 
psicoldgicas. 

La materia consiste en la revisión y cla&if icaciOn de 

pruebas psico~tricas para peder administrarlas, calificarlas e 

interpretarlas en la práctica. El cursa se divide en: 

Generalidades de medlcidn en Psicología¡ Normas de medic!On en 

Pslcametr!a; Pruebas para medir inteligencia¡ Pruebas de medic!On 

de habilidades lllllltiples y específicas; y Medición del desarrollo 

Infantil. En este dltimo tema se estudian las teoría& del 

desarrolle Infantil y se revisan los Instrumentos de medlcldn de 

Gesell y de Cate!!. 

En relación con el tema de la Inadaptación escalar, esta 

materia proporciona al estudiante conocimientos y habilidades 

qenerales de mediclOn de lnteligencla y desarrollo, por lo que se 

puede relacionar con algunas materias del área de PE como 

EducaclOn Especial y Consejo Educacional. 

En su aspecto tedrico el nivel taxanOmica de los objetives 

es de Ccmprensidn, mientras que •n el práctica es de AplicaciOn. 

Conviene mencionar que la practica de esta materia consiste 

en la admlnistracidn, califlcac!On e interpretaciOn de les 

Instrumentes revisados a individuos que los mismas estudiantes 

eligen, los cuales generalmente son familiares, vecinos o amigos, 

pcr le que frecuentemente el individua evaluada se sitda dentro 

del par~metro normal seg~n las escalas de las pruebas, lo cual 

constituye una desventaja debido a la diferencia en la 

admlnlstraclOn, cnliflcaclón e lnterpretaclOn de las prueba& a 
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Individuas que verdaderamente tienen alglln o algunos problemas. 

P•lcoloQ{a Clínica 

Materia del quinto semestre. Pertenece al departamento 

de Pslcologfa Clfnica. Consta de tres horas teOrlcas semanales 

sin prácticas. Los objetivos generales de la materia san: 

ll El alumno explicará y analizará los métodos y t6cnicas 
que se emplean en el campo de la Psicología Clínica. 
21 Definirá los campos de apllcaclOn de la Psicología 
Clínica. 
~1 Distinguirá los diferentes niveles de lntervenciOn del 
psicólogo clfnico. 

La materia es una introducciOn a la Psicología Clfnlca, por 

lo que ofrece un panorama amplio y general de lo que estudia esta 

rama de la Psicologfa y su campo de acciOn. 

La materia se fundamenta principalmente en la teoría 

psicoanalftica, la Pslcologla Comunitaria y el concepto de Salud 

Hental. 

La principal &rea del desarrollo en la que Incide su 

contenido es la social afectiva. 

En esta materia se plantean niveles de prevención seg6n el 

Enfoque Preventiva y se revisan de manera general técnica~ de 

Intervención tanto en un plano de evaluac!On como de psicoterapia 

aplicables a nivel individual, grupal e Inclusive comunitario. 

La materia no incluye dentro de sus contenidos temas 

especfflcos sobre el estudio del niXo pero revisa concepto& y 

t6cnlcas generales susceptibles de apllcaclOn o adecuaciOn al 

nlffo como: el Enfoque Preventivo, el pslcodlagnOstico, la 

Psicologfa Comunitaria, el Hétodo Clínico, entre otros. 
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La materia podría tener una amplia relacidn con muchas 

materias del a.rea de PE, pero dado el enfoque de estA 111 ti•a, la 

relacidn es simplemente a nivel de ccncci•ientos generales. 

Les objetives se claslf lcan a un nivel de Comprensión, 

Palcclc;ra Dif eranclal 

Materia del quinte s••estre, pertenece al departam1ento de 

Psicología General Experimental. S• ·cursa en t.res horas teOricas 

semanales. Objetives Generales: 

ll El alumno aplicar& el conocimiento de teor{aa existente& 
que- intentan canecer las causas de las dif-erencias 
Individuales. 
2! Desarrollará la metcdclcg{a pertinente a la 11ediciOn '.I 
ccntrastacidn de las diferencias individuales. 
3! Integrar4 la teoría con la prActica a t.ravta de la 
elabcracidn de una investigaciOn. 

En esta materia se pretende qu" el estudiante lnte9re el 

conocimiento de las materias de otras se~estres para realizar una 

lnvestlgacldn obligatoria. 

La 11aterta estudia teorías e investi;aciones sobre la 

conducta de qrupos e individues. 

Se revisan tt!cnicaa de investigaciOn y relaciOn entr" 

variables. 

Esta 11ateria no toca aspectos espec!ficcs sobre nii'los, pero 

proporciona al estudiante técnicas para el estudio de diferencias 

individuales entre grupos y personas, lo cual se puede relacionar 

directamente can materias del Area como EducaciOn Especial, 

Conseja Educacional y Orientación Vocacional y escolar. 

Los objetivos especificas d" la materia se pueden clasificar 
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en les niveles de comprensión y apllcaci6n. 

AnAllsls Exp•rimental d• la Conducta 

Materia del sexto semestre, pertenece al departamento 

de Pgicologfa General Experimental, consta de tres horas teóricas 

Y dos horas pr~cticas a la semana. Los Objetivas Generales que 

plantea son: 

11 Gue el alumno Identifique y maneje les principales 
procedimientos y conceptos teóricas del AEC tanto en la 
Investigación bAslca como aplicada. 
21 Que el alumna sea capaz de evaluar critlcaaente el 
sistema AEC seRalando las ventajas que ofrece en la soluc16n 
de algunos problemas pslcoldgicos asl como en cada area de 
Interés. 

La materia no trata espec!f icamente de niRcs ni de areas del 

desarrolla, pera tiene relacldn can el tema de la lnadaptacl6n 

escalar en el sentida de la aplicacidn de las técnicas 

conductuales a la solución del problema actuando, desde un aarco 

preventiva, en la prevencidn secundaria y terciaria y en le& 

niveles Individual y grupal. 

Esta materia tiene relación en su contenida con las materias 

del área de PE •control Operante I y 11", ya que sirve a éstas 

praporclcnanda al estudiante generalidades teóricas que en las 

materias del área Educativa se aplican al campa de la educación. 

Los objetivos para esta materia se plantean a un nivel taxonómico 

de Comprensldn. 

Evaluación d• la P•rsanalidad 

Materia que se imparte en el sexto semestre, consta de-
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dos lloras tedricas y cuatro horas prActicas se11anales. Perten.,ce 

al departBlllPnto de Pslcologfa CI (ni ca. El Objetivo General qu" 

plant"a es el sl9ulente: 

11 El alumno apl 1 cara, cal 1 ficar.a e lnterpretar6 las pruebas 
h1partldas en el curso IWAIS, WISC, Bender, HHPI y Fil; 
ade11As deb.,r6 Integrar Jos datos obtenidos en diferentes 
pruebas con los de la entrevista y conocer6 los ele•entos 
para lnhgrar una bat•rla de pruebas con el fin d" 
•stablecer un diagnostico pslcoldglco. 

Es una 11ater i a tedrl ca- prActlca que tlttne cC1110 propOsl to 

capacitar al estudiante en la apllcacldn, califlcaclOn e 

interpretacldn de pruebas psicológicas, asf co110 en la 

lnt.,gracldn de los datos con una entrevista para establecer un 

diagndstlco. 

La relacldn que tiene ttsta materia con el te•• de la 

lnadaptacldn escolar Infantil es aquella que se refiere a la 

revlsldn y aplicación de pruebas psicológicas para ntftos. En el 

programa se revisan dos pruebas aplicables a nlftos que 

constl tuyen respec:t i v...,ente dos- t'.,.as dal progrilSla: "El test 

Gest4Jtlco Vlso11otor de Bender• y "la escala de Intellc¡¡encla 

Weschler para n111os IWISCI •. 

En ambas pruebas se revisan las caracterfstlcas y principios 

t@drlcos, las apllcaclon"s y funciones que 11a exploran, la 

admlnlstracldn, calificación y las diferentes interpretaciones 

qu• •• les dan. 

Calla 11encionar que para la lntegracldn de la batarfa da 

pruebas y el eatablecislento de un diagndstlco el estudiante sa 

vale de la apJlcaciOn de diversas pruebas a adultos, por lo que 

la revlsldn y apllcacldn de Bender a nlffos y WISC se realiza en 
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forma aislada y sin Integrar la lnfar•aclOn obtenida. 

Las Areas del desarrolla estudiadas par el Bender y el WISC 

son b4slca y respectlva111ente la Perceptiva-Matriz y la 

Intelectual. 

Las objetives especificas para la materia tienen un nivel 

taxcndmlco de ccmprenslOn en la parte de revlsiOn teOrica de las 

pruebas, de aplicacidn en la ad•lnistraciOn, callflcaclOn e 

lnterpretaclOn de las pruebas y de sfntesls en la integraclOn de 

la batería. 

P•lcclag!a Educacional 

Materia dal sexto semestre, abarca tres horas 

semanales, pertenece al departBJ1enta de Psicclag!a Educativa. El 

Objetiva General que plantea es: 

El alumna anallzarA crltlca11ente modeles y teorías que 
conforman el campe de estudie de la PslcalcgÍa Educativa, su 
desarrolle y su sltuaciOn actual y sus relaciones can la 
Fllcscf{a la lnvestlgacldn y la Tecnología. 

El programa se dirige a la revlsidn de leerías del 

aprendizaje, de modelas y t•cnicas de lnvestigaciOn en PE y a la 

planeacldn educativa. 

Las tecrfas que se revisa.h en el cursa san b.lsica11ente la 

Psicalagfa Cognoscitiva de Plaget y la de Bruner, la teoría del 

aprendizaje, la teor!a de modelos de trabajo y la Inteligencia 

artificial. 

Se hace notar que aunque la materia. tiene como propOsito 

ofrecer una vlsldn general del campo de acciOn de la PE, se 

inclina por la revisión de teor!as de aprendizaje, planeaclOn 
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educativa e investigación, pero excluye por completa aspectos 

coma la Orlentacldn Escalar y Vacacional, la EducaciOn Especial y 

el Ccns•ja Pslcopedagd9lcc. 

Por otro lado, en el progratta no se incluye la revisiOn de 

las actividades a las que se dedica el psicdlo90 educativo en el 

campe de trabajo! el pro9raaa da mils impcr~ancia a la 

lnvestl9acldn que a la apllcaclOn de la PE. 

Los objetivas est•n planteados a un nivel taxonOalco de 

An .. I iai•. 

Slst .. • Unlca ds ~ractlca• 

La CaardlnaclOn de laboratorios de la Facultad de 

Pslccla9fa de la UNAH a de•arrollado un siste~a de prActlcas 

dividido vn cuatro nivel~s que corresponden a los semestres 20., 

3a., 4a. y 5a. 

Lo• programas de pr4cticas de cada nivel intentan ~antener 

el mayor grado de correspondencia posible con las programas 

acad6micos de cada semestre. El sistema se deriva de la 

comblnaclOn de dos factores: El sistema de estudie, que puede ser 

Individual e Social! y •l nlv•l d• an,llsis que puede ser 

Unldlaenslcnal o Hultldlaensional. Estos factores dan orígen a 

tos cual.ro ntv•l•• de prlctica• que carre!lponden • un s.-eatra 

cada uno, de la siguiente aanera: 

20. ••••!llre 

3er. seaeatre 

4o. t1@•••lre 

~o. ••m••lr• 

Nivel Individual-unidimensional 

Nivel lndlvldual-multldiaensional 

Nivel social unidimensional 

Nivel social multldimenslonal. 
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Los cbjetlvos generales de este sistema de pr4cticas son: 

lJ P~cporcionar al estudiant• un papel activo en el procese 
de aprendizaje hacl&ndole participar en el quehacer 
científico, en la medida de sus posibilidades. 
21 Mostrar una perspectiva dln•mica y constructiva de la 
ciencia psicológica que evidencie las dificultades de toda 
empresa científica. 
31 R•laclonar los fendmenos palcolOglcos a estudiar con la 
realidad que rodea al estudiante y •ntrcncar su estudio can 
las !reas de especiallzaciOn de les siguientes semestres. 
41 Fomentar en el estudiante el trabajo en equipo y la 
actitud crítica frente a lo que depend•. 

Las practicas d~ este slsteMa tienen una perspectiva 

clentff lca que pretende que el pslcOlo90 adquiera estrategias y 

desarrolle metcdolc9fas, por lo que en tos cuatro niveles la 

actividad principal es la lnvestlgacldn mis que la apllcac!On. 

El lugar en donde se toman laa pr•ctlcas pueden ser las 

labaratcrias de la misma facultad o escenarios real•• en donde se 

realice la Investigación Cesto depende del nivel de pr4ctlcas y 

del tipo de Investigación que ae lleve a cabal. 

Cada uno de las niveles de prdctlcas r•vlsa tecrfas y 

metodolag(as acordes al propOslto de la practica, 

matlvaclonales coma el Condlclona•lenta Cld•ica, los conceptos de 

Pulsldn, Hatlvac!On y Prlvac!On. 

El segundo nivel basa su practica en la P•lcalogfa 

Cognoscitiva, principalmente en la P•lcalogra Constructivista d• 

Plaget. La prictlca 9en•ralmente se llev~ •n las laboratorios d• 

la Facultad. 

U6 



El tercer nivel maneja las tecrfas de Aprendizaje Social de 

Bandural la de Ja Autcpercepcidn de Ben; la de Ja AtracciOn 

Interpersonal de Byrne y Ja de la Accidn Razonada de Fishbein y 

As zen. 

El cuarte nivel revisa tecrfas derivadas de la Psicología 

Social de acuerdo a seis enfaqu•s: 

11 Teorla de Campo de LeHin y lo• Procesos de Grupo. 

21 Aproximacldn EcolOglca. 

31 Aproxl•aclones Socioculturales. 

41 Aproximaciones Cognoacltlvas. 

~I Aproximaciones Psicoanalíticas de Ja Psicología Social. 

61 Aproxlaacidn de la Psicología Social Europea. 

Las Pr4cticas para estos dos niveles se llevan a cabo en la 

Facultad y ~n los escenarios r•ales en dende se realice la 

lnv••tigaci On. 

La• •atarlas que abarca cada nivel de practicas san: 

Primer Nivel: Hotlvacidn y Emoción, SensopercepclOn y Anatomfa 

y Fisiología del Sistema Nervioso. 

Segundo Nivel: Aprendizaje y Memoria y Neurofislolog(a. 

Tercer Nivel: Pensamiento y Lenguaje y Psicolog(a Fisiológica. 

Cuarto Nivel: Psicología Experi•ental. 

147 



AREA DE PBICOLOBIA EDUCATIVA 

Control Op•rante en Allbl•nt•• Educacional•• 1 

"ateria del ~ptlao se••stre, consta de dos horas 

tedrlcas y cuatro horas practicas a la semana. Los Objetivos 

1> El aluMnc analizara Jos conceptos y procedimientos 
b4slccs del AnAllsls CcnductuaJ Aplicado, ublcAndclcs en el 
contexto de ambientes educacionales. 
21 Establecer& Jlneaalentos para Ja detecclOn, diagnOstico, 
programacidn, interv&nciOn y evaluación de sistema& de 
fntervencidn. 

El prc9rama esta funda•entadc en Jos principies del AnAllsia 

Experimental de la Conducta, por Je que el tipo de diagndstlcc 

que se realiza es de tipo descriptivo/funcional para el cual se 

utilizan re9lstros observacionales, entrevistas y listas de 

ccmprobaclOn. 

El Programa de Intervención que se estudia se basa en 

t~cnlcas operantes y Ja EvaluaclOn del Sistema de IntervenciOn 

Incluye el control de variables en Dls•ffcs Exp•rimentalea 

Operantes y Ja ValidaclOn Social. 

En relación a Ja lntervenclOn y enmarcandcla dentro del 

Enfoque Preventivo, se pcdrfa decir que se revisan tacnlcaa a un 

nlv•I pr•ventlvc secundarle y de tipo Individual, •• d•clr, a 

acciones terapedtlcas tendientes a resolv•r un prcbl••• 

Individual que ya est4 dado. 

Aunque no se esp•clf lcan las 4reas del desarrolle humane a 

las que se dirige la Jnterv•nctdn, se presume que •• •nfaca al 

desarrolla en gen~ral excluyendo posiblemente al &rea e•acional 
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dado que no s• revisan las t•cnlcas terapéuticas especiales para 

••tos proble•••· 

Par otra parte, tampoco se especifican las etapas de 

desarrolla a las que se enfoca el pro9rama, pera se deduce qua 

dada •l. contexto educativa que enmarca, las t6cnicas son 

apllcabl•s a todas las etapas •n 9en•ral y en especial a las 

etapas preescolar, escolar y adolescencia y a individuos con 

n•cesldades de educacldn especial en todas las etapas. 

El nivel taxondmlco al que se plantean los objetivos es 

prlnclpalaent• de Comprens!dn. 

La practica de la materia, por constituir parte d• la 

Practica Inte9ral de Pslcolo9!a Escolar, se revisar& como una 

entidad aparte, 

Educación Prl•arla y Pr•escolar 

Haterla del s•ptlao y noveno semestre. Se cursa en tres 

horas t9drlcaa y dos horau practicas a la se•ana. El Objetivo 

General para la aaterla es: 

Evaluar los diferentes métodos de ense~anza propuestos para 
la educacldn preescolar y primaria se9dn contribuyan a un 
aejor aprendizaje a partir de las caracterlstlcas de los 
destinatarios y de los recursos disponibles. 

El contenido d• la materia consta de tres unidades que se 

dividen en temas. Las unidades y respectivos temas del pr09r8"'& 

san: 

Unidad I Perspectivas TeOrlcas en EducaclOn Prlaarla y 
Pr•••calar. 

Enfoque Hontessorl 
Apllcacldn de la Teoría Pla9etlana a la Educac!On. 
T•cnlcas Frelnet. 
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Tema q El Sistema de EducaclOn Primaria Abierta. 

Unidad JI Ens•ñanza de la L•cto-Escritura y las 

Tema 1 
Teraa 2 
Tema 3 

HatemAtlcas. 
ttétodos Sintéticos. 
Hoftodos Globales. 
Proceses Ld9icos y PstcolOgiccs que deban considerarse 
para la enseftanza de las •ate11ilticaa. 

Unidad III 
Tema 1 Programa Oficial ISEPI de EducaclOn Preescolar. 
Tema 2 Programa Oficial ISEPI de Educacldn Primaria. 

La materia tiene coao prapdslto revisar las diferente• 

metodologfas para los niveles preescolar y escolar describiendo 

aus concepto• prlnclpalea y su apllcaciOn a la educaclOn. 

Las etapas del desarrollo que se abordan son la preescalar y 

escolar! el &rea principal de desarrollo que se estudia es la 

cognitiva. 

No se dedica tema alguno a la educaciOn eaaclonal ni a la 

pslcomotrlz. El tipo de educacldn que •• planten es a nivel 

grupal. 

El nivel taxonO.lco de loa objetivo• e• de Coapr•n•IOn para 

las dos primeras unidad•• y de An&ll•I• para la ~!tima. 

Las horas-practica de esta materia ae Incluyen en la 

Pr•ctlca Integral d• Psicología Eacolar. 

OrtentaclOn Escolar y Vocacional 

Haterla del efptlmo semestre, consta de dos horas 

tedrlcas y doa horas prActlcas a la semana. 

La materia tiene coao objetivo: 

Determinar el significado, funciones y apllcaclonea de la 
Orlentacldn al contexto escolar, vocacional y laboral, 
revisando teorfas, método& y técnicas de orlentaclOn y 
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•l•baranda planea y pr09ra11as d• Orientación Vocaclanal para 
los diversa• nivel•s escolares. 

El pro9ra•a se divide en echa unidades que san: 

Unidad Antec•dent•s 9enerales de Ja Orientación. 

Unidad 2 Fundam•ntas t~rlcas y ••tadaló9lcas de la 
Orl•ntacldn. 

Unidad 3 Orl•ntacidn E•colar y Vacacional. 

Unidad 4 Deter•lnacldn de las funcione• d• Ja OrientaciOn. 

Unidad S Hlttados general•• de OrlentaclOn y aalstencia peraonal 
al alumno. 

Unidad 6 Hlttadas y t•cnlcas p•ra Ja OrlentaclOn Escolar y 
Vacacional. 

Unidad 7 PlaneaclOn y pra9ra11as de Orientación Vacacional en 
las diversos niveles escolares. 

Unidad 9 ElabaraclOn de lnstru•ento• dtiles en la Orlentac:IOn. 

Las etapas del de•arralla que abarca el contenido d•I 

pragra~a son Ja escolar, pubertad, adclescencla y adultez. 

Principalmente estudia ras9as de personalidad, Intereses y 

aptitudes de la persona. 

El pra9ra•a se funda•enta •n tecrlas sabre Ja elecciOn de 

carreras como ta tearra d& Ja Personalidad de Roe, la teoría de 

Glnzb•r9, Glnsburg, Axelrad y Her•a, la tearra d• Ja Tlpolu9fa 

Praf••lcnal de Ja conducta vocacional y la teor(a del Desarrollo 

d•l Autaconc•pta. 

Las t•cnlcas a ••ladas de Intervención que se plantean en el 

prcgraz1a carrespand•n b••fcamente a •ValuaciOn can pruebas 

P•iccllllftrlca• y escalas e Inventarlo• de aptitudes e lnter•••sJ y 

a la a•l•t•ncla personal y 9rupal par ••dio de entrevistas. 
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De acuerdo con et enfoque preventivo, las •edidas de 

intervencidn q~e se revisan en este prc9rama tienen una tendencia 

preventiva Primaria y Secundarla. 

At•.nque la materia no se diri9e específicamente al estudio 

del niño, se revisa la función de la Orientación a nivel de la 

educacidn bAslca. 

La relacidn que puede tener la materia con el estudio d•I 

niño inadaptado escalar, radica en la Unidad cinco en dond• se 

estudian ~•todos generales de Orientaci6n personal al alumno, en 

la revlsldn de las tecrfas, principal•ente la teorfa de la 

Personalidad de Roe en donde se maneja que la aceptación y 

satisfacción de necesidades bAslcas por parle, de los padres hacia 

el niño, llene r•lacldn con la elecciOn vocacional y ocupacional 

de •ste <D•ipow s. 19761 por lo que la Ori•ntaciOn pu•de servir 

como psicoterapia. Y en la octava unidad en donde s• proponen 

batería~ de pruebas para el nivel escolar. 

El nivel taxcnó•icc de les objetivos •• plant•• a un nivel 

de Comprensión y AplicaclOn Cdltlmas unidad••>· 

La prActica d• la nat•ria •• incluy• dentro d• la PrActica 

Inte~ral de Psicolo9ra Escolar. 

TecrCa P•lccl1!19lca de la ln•trucclOn 

H•t•ria del "'pti•o s .. •stre que consta d• tres horas 

tedrica• •esanale• sin hora• prActicas. El Objetivo Gen•r•l e•: 

El alumno identiflcarA, ejesplificarA y harA ccntrast•o de 
principios psicoló9lco• en que se ba•an al9una• teorfa• de 
la instrucción ••í CDlllO la• aportaciones qu• a ••t•• •• han 
hecho con base en al9unas lnvestl9aclon••· 
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El conl•nldo del programa se divide en cinco t ... as que 

respectivamente son: 

Te•a 1 Revlsldn de alguna• categoría• d• anAllsls de 
teorfas y modelo• en Psicología. 

Tema 2 For•ulacion•• tedricas en la Instrucci6n 
al Auaubel 
bl Gagn• 
el Bruner 

Te•a 3 For•ulaclon•• l•drlcas en la InatrucclOn II 
di Glaa•r 
el Sklnn•r 

T••a 4 Teorías del Deaarrollo y la MotlvaclOn 
al T•oría del desarrollo Pslcosoclal de Erickson 
bl Teoría de la Cognlcldn y del desarrollo Moral de 

Plaget 
el Teoría del desarrollo Moral de Kchldberg 
dl Teoría de la Hotlvacldn y el Apr•ndlzaj• de Maslcw 

T•ma ~ Investlgacldn en principie• palcoldglcos de la 
Inatruccldn. 

Las principales etapas del desarrolle que toca el programa 

son !a preescolar y escolar. La~ 4reas del desarrollo en las que 

•1 prcgra•a hace aayar dnfaals son la ccgno•cltlva y la 

aoclal-•cral (esta ~ltlma •n el t .. a cuatro!. 

La Materia no se ref l•r• al ••ludie del niño, pero revisa y 

contrasta teorías y principie• palcoldglcos qu• tratan de 

explicar el proceac d• enseftanza-aprendlzaje !que se relaciona 

directamente con el aprendizaje escolar! asl como teorías del 

deaarrollo y aotlvacidn, aunqu• no se Incluyen teorías d•l 

deaarrollo emocional a de la per•analldad que se relaclan•n con 

••l• procese. Lo• objetivas eapecíflcos para esta •al•rla ae 

engloban dentro del nivel taxcndmlco de CcmprenslOn. 
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Cantrol Op•,ante •n Ambient.•• Educac !anal•• II 

Materia del octavo semestre 1 consta de das horas 

tr:dri::a.s y c:uat""O horas teOr-icas semariales .. Los Objetivos 

Generales para la materia indican que el alumno: 

! l Analizará Jos procedimier.tos derivados de la Terapia 
Conductuat con el objeto de plantear soluciones a problemas 
relaciona1n'5 c:on la Educación Especial. 

2l ~ralizará !es alcances y limitaciones de la aplicaciOn de 
! a Te!'apia Conductual. 

Uad~ -cwe !.'1 aplicación de las técnicas c.onduc.tuales que se 

revisan s~ dirigen a individuos con nece~idades de Educación 

Especial, se considera que independientemente de su edad 

t""'Onot OgtcC1, <::.•.! etapa de desarrolla es preescolar 'Y escolar, por 

ln que el programa se enfoca a estas etapas de desa..rrollo. 

Las t~cnicas que se revisan intentan modificar conductas en 

difere-ltes á.reac:; del desat""rol lo pero es importante mencionar que 

et programa no incluye técnicas terapéuticas conductuales para 

tratar problemas e1nocianates (aunque si de conducta>. 

L~ teorfa que fundamenta el programa es evidentemente 

cnnductuat !AEC-ACAI. 

El 'lvel de intervenc!On, desde el punte de vista del 

enfoque Preventivo, se da a un nivel secundario; individual y 

grupal e can la partlcipac!On de la fami l la. 

La claslf icac!On de les abJelivas es a nivel de Anilis!s. 

Las horas-prictlca de esta materia se toman •n la Pr.ictica 

Integral de Educac!On Esper:iat que se expcndri aparte. 
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Educac16n E•p.cial 

Hat•ria d•l octavo &e•••lr•, can•t• de dos horas teOricas 

y dos horas pr•cticas se•anales. 

La materia tiene como objetiva: 

Ofrecer al estudiante un panorama general con respecto al 
papel d• la Psicalogfa •n la EducaclOn Especial IEEl, 
ubicando sus pasibilidades profesional•• priaordlala•nt• 
dentro de los niveles de detecclOn, trat .. lento y 
prevencldn. 

El programa esta dividida en cinco unidad•• bAslc .. con •u• 

correspondientes te••• o subunldad•s. El contenido del progr .. a 

es el siguiente: 

Unidad I 
al Panorama hlslOrlco de la EE en Htxlco y otros pa(•••· 
bl Prevalencia y probleaas lnh•rent••· 
el Políticas oficiales de la EE en Htxlco. 
di Tendencias actuales da la EE. 

Unidad II 
al Idenllflcacldn, evaluaclOn y dlagnOstlco. 
b) Hedida• con referencia al criterio y can referencia a 

la norma. 
el Hodelo• dlagndsllco-prescrlptlvo•. 
dl An•llsis de tareas. 
el lntervencldn diferencial de prafe•lanal•• an Pslcologfa, 

Hedlclna y Educacldn. 

Unidad Ill 
al DeflnlclOn y contaxtuallzaclOn del Area de Problemas da 

Aprendizaje. 
bl Etlalogfa y caracterf•tlcaa. 
el twtada• dlagnO•tlcos. 
di Hitados de trataalenta. 

Unidad IV 
al DeflnlclOn y contexluallzaclOn del Area de Retardo an 

el Desarrolla. 
bl Etlalogfa y caractarrstlcas. 
el twtodos diagnosticas. 
di twtodo• de trat .. lento. 

Unidad V 
Atlplcldade• diversas abarcadas por la EE. 
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Las etapas del desarrolla que abarca Incluyen la pastnatal, 

preescolar y escolar. El programa incide en todas las Areas del 

desarrolle, esto lo hace al revisar diferentes problemas de EE en 

donde los Individuos llene principalmente una de las lreas 

afectada !Parálisis Cerebral, Proble•as del len9uaje, Problemas 

emoctcnales, Retarda •n el desarrolla etc.I. 

El pro9rama se fundamenta en tecrfas y conceptas extraldc• 

de la Pslcalc9fa, la EducaclOn y la Medicina. 

Las modelog de evatuacidn que propone el programa san les 

dla9nO•llcas funclonales-pre•crlptlvcs y los diferencial••· Para 

el tratamiento se revisan faraas generales de intervención pera 

el programa no las especif fca aunque se teca la particip•ciOn de 

diferentes prcfeslcn•les en el tratamiento. 

El nivel de lntervenclOn de acuerda al enfoque preventiva •• 

slt~a en la PrevenclOn Secundarla y Terciaria. El programa hace 

referencia al trataalenta Individual principalmente. 

En relaclOn con el tema de Ja InadaptaclOn Escalar, el 

pragr1111a aborda el teaa de las Dificultad•• de Aprendizaje en la 

Unidad tres, y aunque na especifica la relaclOn de •stas can 

problemas de tipa eaaclanal, se estudia su etlologfa y 

caracterrslic••· 

Por otro lado, en la ~lll•• unidad se pr•••ntan catare• 

temas de atlplcldad•• ••pecfflcas Ccaao las llaaa el prograaal 

que requieren de EEI el trabaja que se d•••nda •• que las 

estudiantes foraen equipas y escojan un tema para desarrollarla y 

presentarla en •••lnarla y par escrita abordando seis punta• que 

sen: 
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al D•finlcHm 
bl Causas 
el Preval .. ncla 
di Dlagndstlca 
el tratamlenta-prevencldn 
fl Papel del Pslcdlago. 

Entr• 1DB catare• te~•• s~ encuentra el de Prabl ... as 

Eaaclanál"s d•l nlñol pera dado que el tema es opcional, los 

estudiantes pueden na escog•rlo para desarrollarlo y por lo tanto 

pasarla por alto en el cursa. Esto es un Indicador de la 

l•portancla secundarla que tienen los problemas eaoclonales 

El nivel taxondalco de loa objetivos del programa es de 

Coaprensldn. La practica de le materia se toaa en el slsteaa d• 

PrActlcas Integrales d• EducaclOn Especial. 

Cans•JD lducaclanal 

Hat•rla del octavo semestre que se cursa en do& t.ar•& 

tedrlcas y dos horas prActlcas a la seaana. El objetivo que 

plantea el cursa es: 

Ofrecer al alumna diferentes tecnlcas y melados 
dlagndstlcos, orlentaclOn y evaluación surgidos del Conseja 
Educacional. 

La materia ofrece una revlslOn de diferentes teorías en 

Consejo Pslcapedagdglca y de la habilidades que deba poseer el 

consejera en una relacldn terapeutlca. 

El contenida d•l programa s" divide en tres unidades: 

1, Definición de Conseja Educacional 

2. Teorías en Conseja Educacional 
a, Pslcaanal(tlca 
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b. Conductual 
c. Centrada en la p•r•ona 

3. La foraacl~n del consejera 

Aunque na se e&peclffca, pera de acuerdo can la bibliograf{a 

prapueata, el contenido del pragr .. a se dirige a la aplicación 

del Con&ejo a nl~as en edad escolar y a adalasc•nt•• abordando 

aspectos emcctanales y de personalidad. 

Dentro de un marco preventiva, se podrla considerar que 

el programa maneja al Consejo can fine& terapéuticos IPrevenciOn 

Secundftria) pera tamblfn 5e puede enfocar a acciones preventivas 

<Prevencldn Prtmarta>, aunque este enfoque no se considera ni &• 

especifica en el programa. La intervenciOn que se prepone es 

bAslcAllante a nivel Individual. 

Las teorfas en tas que se funda.11enta •1 programa san: la 

Pslcoanal(tlca, la Conductual, la Centrada en la Persona y el 

Modelo para la Ayuda Sisteta4tlca y la Relación Interpersonal de 

Egan o. 

En relación can la Inadaptación Escolar, y aunque el tema no 

se taca, la materia ofrece una panor4mica general de tres teorfas 

que pueden s•rvir coma técnicas lerap6uticas para ayudar a 

resolver problemas, adem's de revisar algunas destrezas 

necesarias que debe poseer ~l consejero en una relación 

terap~utlca. Ne obstante, las teorías y destrezas del consejera 

se revisan de manera general y a nivel superficial con pocas 

Los objetivos especfflco& que Incluye el pragrBlla se 

encuentran en un niv•l taxondmico de Comprensión para las do& 



primeras unidades y de Apllcacldn para la tercera. 

Las hcras-prActlca de la materia se teman en la PrActlca 

Integral de Educacidn Especial. 

8l8TEl1A DE PRACTICAS 

El departa••nto de PE, a trav6s d• su CoordinaciOn d• 

Pr4clicas, organiza las prActlcas de las materias teOrlcaa en do• 

modalidades: Integrales y Unitarias. 

PrAclica• Unitaria• 

Estan conformada& por once bloques que corresponden a cada 

una d~ la& materias del 4rea que Incluyen hcras-prActlca. En este 

tipo de práctica la labor de les estudiantes es realizar y 

participar en actividad•• directamente r•lacionadas con el 

contenido del programa teorice como presentaciOn de seminarias, 

rev!sidn documental, elaboraciOn de materiales, asi&lencia a 

conferencias, etc. 

Estas practicas sen tomadas principalmente por estudiantes 

que previenen de otras 4reas y cursan materia• aisladas. 

Prictlca• lnt99ral•• 

E•ta prlctlca• son d• aaycr intert• para •l prcpO•lto 

de esta te•I• ya que son las que se destinan a los e•tudiante• 

del Ar•• de PE. S• dividen •n tr•• bloque•: 

ll Pr4cticas d• P•lcolcgfa E•cclar IBloque Al atpll81J .... stre. 

21 Pr4cticas de EducaclOn E•peclal o de Tecnología Educativa 
IBlcque DI octavo •••••lre. 
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31 Prácticas de Seminario de tesis <Bloque CI noveno semestre. 

Antes de entrar en detalle, queremos aclarar que dado el 

t.ema de interés de esta tesis, se dejará de lado el análisis de 

tos Bloque~ B en s•i rubro de Tecnolo~fa Educativa, t C de 

Se~fnario de tests, por considerar que, de manera 9eneral, 

man9jan tOplcos diversos y diferentes a la InadaptaciOn Escolar. 

Tambl~n, en el Bloque A, se excluirá el anAlisis del 

programa para el tOpicc de OrlentaciOn Sexual en escuelas 

secundarlas. 

Los objetivos generales del sistema de prActicas son los 

siguientes: 

11 Capacitar Integralmente a los alumnos en habilidades 
necesarias para enfrentar y resolver problemas educativa& en 
situaciones reales que le conciernen. 
2J Realizar una labor social can poblaciones de escasos 
recursos econOmicos. Con ello se brinda un servicio 
profesional especializado a personas que diffcllmente 
podrfan recibirlo de otra manera. 
31 Promover la Imagen del psicOlogc educativo en diversas 
Instituciones, para que conozcan su utilidad y las 
actividades que realiza. De esta manera, se espera 
contribuir a ampliar el campe ocupacional del pslcOlcgc 
educativo. 
41 Finalmente, se ayuda al logro de los objetivos de las 
lngtftuciones que permiten el acceso para realizar las 
prActlcas. 

PrActica Integral de Psicologfa Escolar !Bloque Al 

Se cursa en s~ptimo semestre; consta de doce horas 

semanales! incluye la practica de las materias Control Operante 

I, Orlentac!On Escolar y Vocacional, Tecnología Educativa I y 

Educacidn Primaria y Preescolar. 

Objetivo General: El practicante manejar& técnicas y 
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procedimientos de deteccidn, diagnostico, prcgramaciOn 

Cprevencidn, promoción o remedio>, intervención, evaluaciOn y 

comunicacidn. para abordar las necesidades psicceducativas. 

l•Jqar: Escuelas preescolares y primarias oficiales aleda'Xas a la 

Ciudad Universitaria. 

Contenido del Programa: 

~l Detecc!On y Diagnostico 
f:i1 P""o-aramacidn 
e) Intervención 
1l EvaluaclOn 
el Comunlr.acidn 

TOplco~ mas comunes que se abordan !depende de las necesidades de 

la escuela o de las caracterrsticas de cada niño en particular>: 

Entrenamiento en precurrentes para la lecto-escritura y el 

calculo aritmético¡ P~oblemas de aprendizaje¡ Problemas de 

co"ducta escotar; M~todos de enseftanza de la lecto-escritura y el 

c41r.ulo aritmético¡ Dificultades en Ja articulaciOn del habla¡ 

Implementac!On de h4bltos de estudio¡ entre otros. 

Fundamentos Tedricos: Se sigue un modelo conductual para cubrir 

todas las etapas pero acepta tdcnicas particulares en la etapa de 

Intervencldn. 

Nivel de Intervencldn !Enfoque Preventivo!: Principalmente 

prevencidn secundaria. 

Poblac!On a la que se dirige la IntervenciOn: Individual y 

grupal. 

Areas del Desarrollo: Principalmente Cognitiva y Motriz y en 

menor grado L~nguaje. 

Etapas del Desarrollo: Preescolar y escolar. 

Nivel Taxonómico de los Objetivos: ApllcaclOn. 
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Observaciones: En prácticas se trabaja principalmente con niños 

que presentan algtln tipo y diferente grade de InadaptaciOn 

Escolar qu~ puede deberse a muchos factores. El prograaa no 

consid~ra a los f~ctores emocionales como una posible influencia 

en el problema 1el niño y por lo tanto no se explora ni se 

interviene este punto. 

Prictlca Integral de EducaclOn Especial !Bloque Bl 

Se cursa en el octavo semestre; Consta de doce horas 

semanales¡ Cubre las siguientes materias: Control Operante ti, 

Consejo Educacional, Educación Especial y Tecnclog!a Educativa. 

Objetive General: El estudiante manejar.a. técnicas y 

procedimientos que lo habiliten para la realización de las 

siguientes fases: Detección, Diagnostico, PrcgramaciOn, 

Intervenci~n, Evaluación y ComunicaciOn de un problema. ElaborarA 

y presentará por eser i to un expediente acumulati ve· por cada 

sujete atendido, cubriendo tedas las fases antes mencionadas. 

lugar: Instituciones y escuelas p~blicas de EducaciOn Especial. 

Contenido del Programa: 

al DetecciOn y Diagnostico 
bl Prc<:ira1naclOn 
el tntervenciOn 
di EvatuaciOn 
el ComunlcaclOn 

TOplccs mAs comunes que se abordar (depende del Centre en dende 

se realicen las pr&ctlcasl: Deficiencia mental¡ Problemas de 

aprendizaje! Problemas de lenguaje; EstlmulaciOn temprana¡ 

Problema~ sensoriales. 

Fundamentos Teóricos: Sigue un modelo conductual para cubrir 
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todas tas etapas pero se apoya en ldcnicas particulares de 

EducaclOn Especial. 

Ntvel de Intervención <Enfoque Preventivol: Secundario t 

terciario. 

PoblaclOn a la que se dirige la InlervenciOn: Individual. 

Areas del desarrcl lo: Intelectual 1 Wlclr iz, lenguaje y 

perceptual. 

Nh!el T11Y.cnOmlcc 1., les Objetives: Apl icac!On. 

Obse•vaclor.es: El programa es muy slml lar al de Pslcclcgfa 

Escolar y aquf tampccc se leca el factor emccicnal en ninguna 

etapa de la pr4ctica. 

4.4 CARACTERISTICAS ESPECIALES DE LOS PLANES DE ESTUDIO 

Del an411sls de les programas anteriores se desprenden 

varios aspectos que consideramos importante hacer notar. 

TRONCO BASICO. 

•> No es nuevo se~alar que en el tranco comdn se tiene una 

orlentac!On cientfficc-experimentall de las treinta materias que 

ccmpcnen el Plan de Estudies del Tronco B4sico, tenemos que la 

distribuclOn seg~n el Area de procedencia es: 

19 pertenecen al area de Psicología General Experimental. 

4 pertenencen al 4rea de Psicología Clínica. 
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4 pertenecen al 4rea de Psicofisioloc:¡!a. 

pertenece al 4rea de Psicoloc:¡!a Educativa. 

pertenece al ;!rea de Psicoloc:¡!a del Trabajo. 

pertenece al 4rea de Psicola9!a Social. 

En t~rminos porcentuales se puede decir que un 63.3% de las 

'naterias del Tronco Comtln pertenecen al 4rea de Psicaloc:¡ía 

General Experimental; 13.3% al 4rea de Psicología Cl!nicaf ic:¡ual 

porcentaje al ;!rea de Psicafisioloc:¡!a y 3.3% para cada una de las 

4reas Educativa, Social y del Trabajo. 

En cuanto al sistema de pr4cticas del Tronco Com~n, tenemos 

que el tipo de pri!ctica que se lama en los diferentes semestres 

es de das tipos: rnveati¡ac!On o AplicaciOn de conocimientos; 

la dlstribuc!On del tipo de pr4ctica de acuerdo a los diferentes 

semestres ~· materias es la siguier,te: 

4'lUP Nivel Individual Unidimensional: 

SUP Sivel Individual Multldimensional: 

SUP Nivel Social Uroidir•1>nsional: 

SUP Nivel Social Hultidim1>n,.ional: 

Psicopatologfa: 

Psicomet,..fa: 

Desarrollo Psicoléc:¡lca I: 

Desarrollo Psicológica II: 

Estadística Descriptiva: 

Estad f st lea Inferencia!: 

Pslcologfa Diferencial: 
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WVESTIGACION. 

INVESTIGAClON. 

INVESTIGACION. 

INVESTIGACION. 

APLICACION. 

APLICAC ION. 

INVESTIGACION. 

INVESTI GAC ION. 

INVESTIGACION. 

INVESTIGACION. 

INVESTIGACION. 



~valua=i6n de Ja PErscnalidad: APLICACION. 

r.nmo se pu~de obseP"var 1 nueve de las p~áclicas del tronco 

~;1~icc {~ue ~n-;lctü"' =..catorce materias) consister1 en realizar 

!tl'1estigac:ión Experimental 't tan solo en tres de ellas <que 

corre5ponden a tres materias) se realiza aplicación de la 

t~oría. 

Entnnr.es. si a la inclinación Experimental de las materias 

ted~icas le agregamos que la practica que se toma en el tronco 

comt.Jn consiste principalmente en realizar investigaciOn, podemos 

asegurar que la formación del psicólogo en los semestres básicos 

h~ce ~nfasis en la InvesligaciOn como actividad prioritaria de 

este profesional y consijera a la Psicologra como una ciencia 

A$e~cialmente empfrica. 

bl Los objetivos que se plarotean para las diferentes materias 

tedP"icas ijel 'tr·oncc b.isico }' que se revisaron estAn formulados a 

un nivel taxondmic:o de Comprerosidn 177% de las materias 

revfsadas1 ven muv pocos cases a nivel de Aplicación y AnAlisis 

!P9lc:ologfa Diferenc:ial y Evaluac:idn de la Personalidad y 

Psfc:ologfa Educ:ac:ional respec:tivamentel. 

F.I nivel de Ccmprensidn de ac:uerdo c:on Bloom <19811 es parte 

de las habi l !dades y destrezas intelec:tualesf es el nivel 

inferior 1~J entendimiento. Se refiere a un tipa de entendimiento 

e apre~ensidn tal que el individuo sabe lo que c:omunica t puede 

ut.tttzar- el '.naterial o ideas sin relacionarlo necesariamente con 

otrns ~ale~i3les para ~lc~nzar una finalidad particular. 
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Lt:ls obJettvos de c~mprensión se plantean a un rd;,;el en el 

cual los ~atertales deben ser recordados¡ abarca lres for~as de 

m~n~iar o?! ~a+.erial: Tr'adJcciOn, InlerpretaciOn y E;r;trapolaciOn. 

la l"ayorra. ':le las objetivos para el Tronco Bi:\sico de la carrera 

sP. plantean a un nivel de Ccmprensi6n-lnterpretación <2.10) • lo 

que Implica que adem4s de transmitir el material, el estudiante 

debe reordenarlo o reorganizarlo. 

Para tas prácticas del Tronco Básico. los CbJetivos se 

clao;lflcan a un nivel taxoro<lmico de AplicaciOn 'I S!ntesisl de 

Apllcac!On en pr4ctlcas de Pslcopatolog!a, Psicometr!a t 

Evatuacidn de la Personalidad, en donde se espera que el 

estudiente recuerde principios técnicos, ideas ~ leerlas que 

deben ser apJ icadas a situaciones particulares y concretas. A un 

nivel de S{ntesis en todas las practicas que demandan la 

reallzac!On de un prorecto de InvestlgaciOn. Bloom ({deml indica 

que la srntesis es •et proceso de trabaJar los fragmentos, 

partes, elementos, etc. ~ organizarlas y combinarles de tal 

manera que r:onsti tu~·ari 'Jn modelo o estructura que no se 

pr"'i;~""taba clarame~te con anteirioridad•. Particularrnente, los 

o~¡et!vo~ para estes p~!ctlcas se en~loban dentro del nivel 5.20 

de 1~ ta~cnomfa d~ Bloom denominado S(ntesis-ProducciOn de un 

Plan o Conjunto Propuesta de Operaciones, en donde se pretende la 

elaborac!On de un plan de trabajo o la propuesta de un plan de 

operaciones. 

C) En aspectos relativos al estudio del niño, en el Tronco 

B~sico se dedican solamente dos materias a este tema: Desarrollo 
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PsicalOgica 1 y 11; en ambas se estudia al nifta desde diversas 

puntas de vista y abarcando las areas del de5arrolla 

ffslca-~atrlz, cognitiva, lenguaje y soclo-a~ectlva. Ne obstante, 

ctras materias dedican una o más unidades de su prcgra11a al 

estudie del nli'io, tal es el caso de Teorías de la Personalidad, 

Psicometrfa y EvaluaciOn de la Personalidad. En la primera de 

el las se revisa el desarrol lc de la personal ídad desde diferentes 

tear(as ccmo la de Freud S. y Sulllvan s.¡ ~ en la segunda y 

tercera con la medición del desarrollo infantil a través de la 

· aplic:ac:!On de pruebas pslc:cl09lc:as. 

De esta manera, podemos afirmar que en el tronco básico se 

estudia de manera qeneral los principios, t.eorlas y etapas del 

desarrollo humano desde la c:onc:epc:lón hasta la adolesc:enc:la y 

algunas pruebas para medir el desarrollo del niño. 

d> Teorías que se revisan en el tronco bAsico. A lo lar~o del 

trence básico el estudiante ·se enfrenta a una gran cantidad de 

teorfas que pretenden explicar de manera general el 

comportamiento del ser humano o sus aspectos especfficos. Muchas 

de estas teorfas se revisan en varios pr·ogramas de estudio y 

otros se tocan aisladamente. De acuerdo con la frecuencia con que 

se en:uentran las diferentes teorías en los pro9ram.as de estudia 

tenemos que el orden JerArquico que alcanzan es: 

ll Teorfas Ccnduc:tuales CAEC-ACAl !seis programas), citando 
principalmente a autores corno Skinner, Watson, Pavlov, 
Ulric:ll. 

2> Teor(as Cognoscitivas (cuatro programasl, revisando 
principalmente a Plaget J. y Bruner :J. 
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'.?> 1"e"lrfa: Psic.oanalíticas Ccuatrc programas), en donde 
prlrc!palmente se revisa a Freud s., Sullivan H. s., Erikson 

"· 
4) T~or(a BiolOqico-Madurativa (dos programasl, revisando a 
G~s~l l P. .. 

•> Jnter"Jel"CIOn: En el tronco b.isico son aislados los proo¡¡ramas 

de estudio de las materias o les lemas que tratan dlreclamente de 

la l~tervenc!On del psicO!cgc con la pcblac!On. Como 1a vimos, la 

mavorf-:\ de las materias al inclinarse por la experímentaciOn, 

prcp~nen que la lntervencidn del pslcOlcgo sea a nivel de 

Investlga~idn. 5010 algunas materias inclu~en la intervenciOn a 

nivel de Evaluacidn y revis!On de técnicas '/ metodalog!as. Tal es 

Pl caso de las materias Psicometr(a, Evaluación de la 

Perscn3Jl1ad, Psiccpatclco¡¡fa, Psicolco¡¡{a Clínica~ AEC !tres de 

ellas del departamento de Pslcalogfa Clfnlcal. Es necesaria 

Indicar que las t~cnlcas metodolOgicas para intervenir son 

~ene~ales y no especff icas pa~a el trabajo con niños. 

fl M!vel ~e !nlervenclOn: Específicamente, las materias qu"' 

Incluyen en sus programas técnicas terapéuticas son AEC y 

Pslcalog(a Clínica. En la prlrnera, el nivel de intervención que 

se propone ca~rfa principalmente dentro de la PrevenciOn 

Sect:ndarla, mientras que en la materia de Pslcolo9fa Cltnica, par 

Incluir dentro ~e su programa el tema de Psicolog(a Comunitaria, 

revisa los tres niveles de prevención. 
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AREA DE PBICO~OGIA EDUCATIVA 

En relación con el anAllsls del plan de estudios y los 

programas de las diferentes materias del área de PE podemos 

resaltar la siguiente: 

al De las quince materias que componen el plan de estudio del 

área, siete de ellas <Control Operante I y II, EducaciOn Primaria 

Y Preescolar, Orientación Escolar y Vocacional, Educacibn 

Especial, Consejo Educacional y Teorfa Psicológica de la 

.Instrucción>, que corresponden a un 46.6% del total de las 

materias del á~ea, se dirigen directa o indirectamente al estudio 

y trabajo con ni~os en edad preescolar y escolar principalmente. 

~~em~s que tanto las prActicas de Psicología Escolar y EducaciOn 

Especi~l se diri~en a proporcionar un servicio a una población de 

r.·nt··c· =inc:.o }' quir1ce af'íos. Esta puede r·espaldar el concepto 

r.:fo1 er.le a que el psicólogo educativo se ocupa principalmente 

del trabajo con ni~os. 

bl Las materias que estudian al nlllo lo hacen abarcando 

principalmente el ~rea cognoscitiva y en menor grado la •otriz, 

ocupándose superficialmente de las Areas emocional y social. 

Sólo la materia de Consejo Educacional se relaciona con los 

problema~ emocionales del niño, pero lo hace a través de la 

revlsl~n de principios y técnicas metodolOelcas de tres teorías 

!Pslcoanalft!c:a, Centrada en la persona y Conductual> y de las 

habilidades que debe poseer el terapeuta, por lo que no se 

•=u~tudi:n el dr::oBetr'rr'!11~ emr.<":'i.0~31 ni todos los factores que 
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inter\'ie"len en el problema del niño, asf como tampoc:o la 

inf luencla de los problemas emocionales del nlffo en otras Areas 

del desarrollo. 

En cuanto a las prActlcas de Psicología Escolar se trabaja 

con niños que presentan alglln tipo de problema para adaptarse a 

la escuela, pero el modelo que se maneja es da tipo Conductual 

por Jo que na se investi9an las causas te~ternas e internas> del 

problema 1el niño y tanto el diagnOstlco, el programa y la 

inter•JenctOn no a.bordan el A.rea emocional como un posible factor 

que explique la inadaptación del nlWo. 

e> Las principales técnicas de intervenciOn que fundamentan el 

Area son las derivadas del AEC <ACA> y los métodos educativos en 

un nivel de Evaluación y Tratamiento. 

d> En el area de PE, a diferencia del Tronca BAsico 1 se le da 

prioridad a la aplicac!On de la teoría y metodología 1114s que a la 

lnvestlgac!On, ya que en las prAct!cas Integrales se pretende que 

el estudiante aplique la teoría para la soluclOn de problemas en 

escenarios educativos o de salud reales. 

•> De acuerdo con el Enfoque Preventivo, las acciones de 

intervencidn que se manejan en el Area se dirigen a la PrevenciOn 

Secundarla y Terciaria (sobre todo en prácticas! y sOlo en la 

teorfa de la materia Conseja Educacional ~e puede considerar que 

se maneJa la Prevenci~n Primaria. 

Por otra part~ la población a la que se orienta la 
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Intervención en les programas de estudie de tecr(a y pr4ctica es 

a nivel Individual y Grupal Cccmc la familia> pero de nln9una 

.manera COWIUnitaria. 

f) Las principales teorías que fundamentan a los programas de 

lecr(a y pr4clica son la Ccnduclual y la Cognoscitiva 

principalmente. Adem4s de leerías que se incluyen en algunos 

capftulos de programas come sen las Teorías para la ElecciOn de 

Carreras, la Tecrfa PslccanalÍlica y la Teoría Centrada en la 

Persona. 

Otro fundamento de les programas son las melodolc9fas 

educat i 'las revisan do a autor·es como Montessori 1 Kami i 1 Freinet, 

Frostig, entre otros. 

qi) Los objetivos para las materias revisadas y las practicas 

del ~rea estAn planteados en los niveles taxonOmicos de 

Comprensión 144.5%1 y AplicaciOn t44.5%l principalmente. Lo cual 

demanda un entendimiento de principies técnicos, Ideas y teorías 

que deben ser recordadas, comunicadas y aplicadas a si tuacicnea 

particulares y concretas. 

4.5 RELACION ENTRE LAS FUNCIONES ATRIBUIBLES AL PSICOLOGO 

EDUCATIVO Y EL CURRICULUl1 DEL AREA DE PSlCOLOGIA EDUCATIVA 

En el cap(tulc des, después de analizar la literatura 

en espaftol del tema •Psicologla Educativa•, se puede concluir que 
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las funciones del psli:dlogo educativo se podrlan en<¡lcbar en 13 

puntos. 

Estas f•""ciones atribuibles al pslcOlogo educativo podrían 

relacionarse con el plan de estudies del área para determinar si 

1a fo~mar.idn que recibe el estudiante de PE es acorde con lo que 

se espera que real ice en el campo profesional se9'].n la literatura 

~~ister.te 1 pero debido a que la clasificación que realizamos de 

las funciones del psicdlcgo educativo es muy general, no se puede 

establecer una correspondencia directa, de tipo uno a uno, con 

las materias del plan de estudios del área de PE, ~a que muchas 

de:- tcii:: "•.int:iones se relacionan con todo el pr·agrama de una o más 

ma~eria~ e con contenidos específicos de éste. Es por esta razOn 

que a!9t1 nas de las funciones atr-ibuidas al psicólogo educativo se 

P.studtan directamente en al~una o algunas asignaturas, mientras 

que Ja preparacfOr para otras es superficial y/o indirecta. 

Fl cuadro 4.2 ofrece una visión de las materias que, a 

travds del contenido de sus programas, se relaciona directa o 

indirectamente can cada una de las funciones del psicdlogo 

edi.1cativo que identificamos en el cap(tula anterior. 

Al parecer, algunas de las funciones propias del psicólo¡a 

educativo tiene mas peso que otras en el plan de estudias del 

4rea. Esto se observa en ta cantidad de materias dedicadas a 

prepar8r al estudiante en los diferentes aspectos señalados. Este 

es el caso del punto •tdentificaciOn de variables que se dan en 

una situación práctica de ense~anza-aprendizajen en donde de 

a1'3'una manera, el contenida de cinco materias se r·elaciana con 

11sta funciOn. 
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Cuadra 4. 2 RELACION ENTRE LAS FUllCimES DEL PSICOl..000 EDUCATIVO 
Y LAS HATERil\S DEL AREA DE PE. 

FunclanH: 
al El .. tudlo d• nlRos que presontan dificultades de 
a.daptaclOn a la escu.la.1 para lo cual utiliza dlvl!r1&1 
tecnlcas dla9nOstlcas y terapfutlcas. 
bl ld•ntlflcaclOn de varlablH que se dan tn un.o altuaclOn 
prictlca de •nnhnza·a.prendlza¡o. 
el EvaluaclOn de Individuos, pro9ruu y slstt11a1 
tduca.tlvo1, 
di Estudio de dlf•r•nclas Individual••· 
•I Pla.neaclOn • Innovaclon curricular. 
fl A1htencla a Individuos con nocHldadH de Educa.clOn 
Espoclal. 
gl Or llntaclon Escolar y Vaca<:lonal. 
hl SlshutlzaclOn de la Ens•fianu. 
1 l Tfcnlca. d• Motlvaclon y cublo de actltudH. 
j 1 Producción y Eva.lua.clon de aahrlales dldktlcos. 
kl Prevenclan y Proaoclon de li Salud Mental •n la 
•&cuela. 
11 lnvHtlgacl6n. 
ni Conseja y Capacltaclon al por1onal que labora en la 
•scu•la 

FUNCIONES 

Funclon lal 

Fu~clon lbl 

Funclon le> 

MATERIA 

Centra 1 Operante I. 
Can trol Operant& U. 
CanHJo Educacional. 
Educacldn E•P•clal. 

Tecnol0<:1la Educativa I. 
Educacldn Prl11arla y Preescolar. 
Tecnol ogf a Educat l va II. 
Tecnolo<:1fa Educativa III. 
Tearfa Pslc. d1t la InstrucclOn. 

Educacton Especial. 
Control Operante I. 
Control Operante II. 
Ps icolo<:1fa Peda90<:1ica J. 
Pslcolo<:1fa Peda90<:1lc:a II. 
T~c. de Evaluación en la Educ. 
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Funcion ldl 

Funcion <•> 

Funcion lfl 

Funclon tgl 

Funclon lhl 

Funclon 111 

Funclon IJ 1 

Funclon tkl 

Funclon t 11 

Funcion Cri\I 

Educacion E•p•clal. 
Orl•ntacldn E•calar y Vacacional. 
can••Ja Educacional. 

P•lcalagia PedagOglca. 
PslcaJagfa Pedagógica II. 

Educacldn E•p•clal, 

Orientación Escolar y Vacacional. 
Consejo Educacional, 

TecnoJogla Educativa I. 
TecnoJagfa Educativa II. 
TecnoJogfa Educativa III. 

Orientación Escolar y Vacacional, 
Can•eJo Educacional. 

Educación Primaria y Pree•colar. 
T•cnoJogfa Educativa III. 

Dls•~a y anAll•I• •n lnv•stlgaclOn 
Educativa. 

T•cnalogfa Educativa I 
T•cnoJogfa Educativa II 
Tecnalogfa Educativa III 
Orlentaclon Escolar y Vacacional 
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Otra funclOn que tiene 9ran aceptación en el plan de 

estudios es la evaluación de lndlvlduoa, pro9r .. as y slsteeas 

educativos, a la cual se destinan seis materias para cubrir tal 

fin, aunque es preciso aclarar que las distintas aaterias se 

orientan a la evaluac!On en dlstintoa niveles. 

TaMblén la función de 'slstematizaclOn de la enseaanza' 

tiene particular influencia en el plan de estudios del 4rea, ya 

que tres aaterias se ocupan especlflcaaente de preparar al 

estudiante en esta funclOn (Tecnolo¡!a Educativa I, 11 y IIII 

adealls de otras que lo hacen Indirectamente <Psicolo¡Ca 

Peda<¡¡dglca l y tt y Técnicas de EvaluaciOn en la EducaciOn. 

Existen otras funciones a las cuales no se dedica •ateria 

alguna, pero que de cualquier forma el contenido de los programas 

contribuye a la formaclOn del futuro pslcOlogo educativo en dicha 

actividad. Este es el caso de 'el estudio de las diferencias 

Individuales• y de la 'lmplementaciOn de técnicas de motlvaclOn y 

cambio de actitudes•, las cuales se abordan indirectilllente en el 

contenido de programas de varias asi9naturas como Orientación 

Escolar y Vocacional, Consejo Educacional, Educación Especial y 

Tronco BAsico. 

De acuerdo can el tema de particular lnteré& de esta tesi& 

podeWIDS afirmar que los puntos tal y (flJ 'El estudia de nlRos 

que presentan dificultades de adaptación a la escuela, para lo 

cual utiliza diversas técnicas dla~nOstlcas y teraptutlcas• y 'la 

asistencia a individuos con necesidades de EducaciOn Especial' 

respectivamente, parecen estar relacionados principal••nte con 

las siguientes materias: Control Operante I y 11, Consejo 
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Educacional y EducaclOn Especial. 

Aparente•ente y en t~rmlncs cuantitativas, estas 11alerias 

cubr.,n ta preparaciOn del estudiante para el trabaja con niftos 

Inadaptadas escalares. Sin embarga, al analizar el cantenldc de 

las programas de estas materias podemos descubrir el aspecto 

cu ali tat 1 ve de esta f or•ac IOn. De esta mnnera tenemos que: 

1> Las materias de Control Operante estan fundamentadas, co•o su 
nombre to Indica, en la teor!a Conductual, por lo que los 
principios, tas t~cnlcas de evaluaciOn y de intervenciOn se 
ocupan de conductas observable& y cuantlf lcables, dando prioridad 
a factores e~ternos que influye-n en la conducta del niño y 
dejando de lado a los factores internos co~o el aspecto 
emocional, que como vimos en el primer capftulo, trecuent•mente 
Influye directa o Indirectamente en ta lnadaptaclOn escolar. 

2) E'n Consejo Educacional aunque se revisan tres tecr-Cas para el 
estudie del nlllo y que son la Psicoanat!llca, la Conductual y la 
Centrada en la Persona, no se aborda precisamente el le•a de la 
lnadaptaclOn escolar ni la relaciOn que existe con problemas de 
tipo emocional, por lo que no se evidencia la apllca.cidn de 
dichas teorfas para ta soluclOn de los problemas del nillo en la 
escueta. 

31 La materia de EducaclOn Especial trata en general de las 
t~cnlcas de evaluaciOn y tratamiento a los individuos con 
diferentes necesidades y aunque uno de les tOpicos es "nlffos con 
problemas emocionales• dste se revisa dentro del óltimo tema ~ es 
opcional dentro d~ 'J!"I 'iJ:"'lp::: oj~ catorce problemas que los 
estudiantes pueden escoger para desarrollar. 

Por otra parte, aunque se dedica un capftulo entero al tema 
•Problemas de Aprend!zaje• 1 que se puede considerar coma una 
~r:irma c!e ina1?ptac!Or. e~c:c!z.r, e! programa no e:sf)eC:i-f {ca el 
estudio de los problemas emocionales en relacidn con las 
dlf lcultades de aprendizaje. 

Parece enlences que el plan de estudios del Area prepara 

parclal .. ente al estudiante para el trabajo con niños inadaptados 

@scolar•s, dejando de c:onsiderar factores internos 

(frecu•nt.,mente de tipo emocional! y explicando el prable•a 

bAslcamente desde ta perspectiva de los factores externos. 
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Esto conduce a una seria limitante en la formación del 

futuro psfcOl090 educativo debido a que, como vimos en el 

cap!tulo uno, los factores internos y externos se interrelacionan 

para producir la !nadaptac!On del niffo, lo que precisa que el 

plan de ayuda al niño Incluya el estudio de ambos factores y la 

lrnptementac!On de técnicas de intervenclOn que consideren el 

problema desde varias áreas del desarrollo. 

Esta carencia detectada en et plan de estudios del 6r•a de 

PE de la Facultad de Pslcotog(a concuerda perfectamente con tos 

. postulados de diversos autores !tlletzet G. 1976 1 tiara J. 19791 

11éndez A. 1984, Diaz N. y Ramlrez A. 1985, Rueda ti. 19861 quiene!i 

lndlcan·ta necesidad de que et psicOtogo educativo trabaje con 

estos niños Incidiendo en lo cognitivo y en la •moclonal en 

calaboraclOn can el medio familiar y escolar. 

41 Otra caracterfstlca de las materias del érea que tocan de 

al9una Manera el tema de la Inadaptación Escolar la constituye la 

tendencia de los pro9ramas !tanto de teor(a como de pr&ctlcal por 

favorecer el tratamiento desde un punto de vista terap~utica o 

rehabtlltatorlo, es decir, desde un punto de vista de los niveles 

de prevención, Jos pro~ramas manejan técnicas preventivas 

secundarias y terciarias principalmente. Esta tendencia olvida 

1:1ue una de las mAs importantes .funciones del psicOla90 <en 

cualquiera de sus ramas) es prevenir los problemas y promav•r la 

S~lud Mental. Esto Implica que una mayor parte de la pcblaciOn ae 

beneficie de los servicios del psicólogo y se evit•n proble•aa 

que sin la intervención oportuna evolucionarfan acelerad ... ente en 
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detrla•nta del Individua misma y de las personas que le rodean. 

Particularmente en el m•dla escalar, la preparación da! 

psicóloga educativo con una visión preventiva antes que 

terapéutica ayudarla a. disminuir la incidencia de problemas de 

adaptación escolar de cualquier tipa como son las dlflcultad•s de 

aprendizaje, los problemas canductuales, la deserción, el baja 

rendimiento académica, las altos fndlces de reprobaclon, la 

lnad•cuada elección vocacional, etc. AdemAs de que •starla 

Interviniendo con todos los mle1nbros de la comunidad escalar coma 

san las •studlantes, maestras, trabajadarea y padres d• faallla. 

El plan de estudios del Area na maneja el enfoque preventivo 

coma tal pero se podrfa considerar que algunas de las tearlas 

revisadas en las materias de Consejo Educacional y Orientación 

Vacactcnal y Escotar servirFan como acciones preventivas 

primarias, ~unque creemos que el revisar las mis•as teorías y 

relacionarlas con el Enfoque Prevantivo en sus tres niveles da 

prevención proporcionaría al estudiante una visiOn llAs amplia y 

clara de la funcionalidad y aplicación de tales canacialentas. 

178 



CONCLUSXONES 

De teda el anterior análisis de la relación entre la 

Inadaptacldn Escalar y los problemas emocionales de los niños, 

las funciones del Pslcdlo90 Educativa y los planes de estudia& 

del Tronca Básica y del Area de Pslcologfa Educativa, hemos 

detectado que existen caracter·fsticas especfficas en Ja 

prepara.cidn que se ofrece al estudiante par·a el trabajo con niiio& 

que presentan al<,¡tln tipo de Inadaptación a la' escuela, De &st,. 

manera podemos cene: 1u1 r que: 

* En el Tronco bAslco, el estudiante adquiere Información 
gener-al sobre el campo de la Psic:olc9fa en un nivel taxonOt11ico de 
Ccmprens ldn. 

* Tanto en la teorfa como en la practica del Tronco BAslco 
existe una tendencia por producir cientlf icas e investigadore& en 
Psi:olcgfa más que profesionales capaces de aplicar tfcnica• 
e•pecfflcas para la solución o prevención de problemas que 
plentean Individuos, grupos e Instituciones, 

* La teorfa y m .. todologfa predominante en el Tronco B.tsico es 
la Conductual, dejando en un segundo lugar al Cc9noscltlvismo y 
al Pslcoa.nA!lsls. 

En el Tronco Bclslco soto se dedicar1 dos materias al estudio 
particular del nlRo (en dende se revisa. el desarrollo en todas 
las áreas) )' algunos capftulos en los progratnas de otr-as 
rr..ater-tas. 

~ Las materias que de alguna manera estudian al ntno lo hacen 
abarcando, en orden jerárquico de frecuencia de aparición en los 
pro9ramas de estudio, las Areas Cognitiva, Flsico-Motriz, Social, 
Afectiva y Lenguaje. 

J SOio en una materia !Pslcolog!a Clfnlcal s• r•vlsan los· 
conceptos de la Pslcologfa. Preventiva y la asistencia del 
psicólogo a Individuos, grupos y comunidades. 

* El Tronco Básico proporciona al estudiante de Palcologla 
Educativ~ co"oci~ienlo5 ge~erales ~e Psicclc9fa sobre teor[as de 
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dlf•rentes aspectos del desarrollo y comportamiento humano, 
t•cnlcas de •valuación y de lnvestlgaclOn. 

* En el area de Pelcalagla Educativa se da mayar importancia 
a la aplicación del conocimiento que a la investigaclOn. 
principalmente en el sistema de Prácticas Integrales. 

* Gran parte de las materias y prácticas del Area se orientan 
al estudio del nlfto (m'• del SO% del total>, lo que fortalece la 
aseveracldn de que el psic01090 educativo tiene como una de sus 
funciones m4s Importantes el trabajo con población infantil. 

* Las áreas del desarrollo en que se pon~ mayor 6nfasls son la 
cognoscitiva y la motriz, dejando en un segundo plano a las áreas 
afectiva y social y al estudio de la Personalidad. 

* Las t•or!as Conductual y Cognoscitiva dominan el fundam•nto 
teórica del Plan de E&tudlo• del Area. 

* Los objetivos que se plantean se clasifican prlr.cipalmente en 
los niveles de Compr•n~lón y Aplicación. 

* El tema de la Inadaptacldn Escolar, pese a estar r·elacionado 
directamente con el trabajo del psicólogo educativo, no se 
Incluye como tal en el contenido de los programas del plan de 
estudios del &rea, sólo se revisa de manera aislada y parcial en 
algunas materias. 

* A través del contenido de los prograroas de estudio del Area, 
ae considera que los factores internes del nifio que influ'len en 
su lnadaptaciOn escolar son aquellos referidos a las 
lnsu-f le lene las mentales )' or9ilr1 teas, y los factores exter·nos se 
rl!fl@ren al medio scclccurtural y a las condiciones escolares, 
pero no se toman en cuenta factores afectivos ni el media 
familiar como parte del problema de adaplacldn. 

* Para el trat.amier1to, el Plan 1e Estudies propone básicamente 
aproximaciones terapéuticas de tipo conductual y acciones 
pedagdglcas con tendencia a la reeducación cognitiva. 

* En el tratamiento, las programas de teorfa t práctica se 
orientan al área cognoscitiva y motriz, excluyendo casi por 
completo el Area emocional. 

* La intervencidn que preponen los programas de teorla y 
pr~ctlca se dirigen principalmente a acciones de tipo terap~utlco 
y rehabllltatorlc, por lo que no se loman en cuenta aspectos 
preventivos. Lo cual indica, dentro de un tlarco Preventivo, que 
el Plan de Estudio del área Incluye medidas preventivas en los 
niveles secundaria ~ terciario, olvidándose del p1'imario. 

* A nivel de la población a la que el pslcOlogo edu:ativo 
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dirige sus esfuer<cs, en el área se revisan principalmente 
tt!cnlcas y m•todo11 para la Intervención Individual y en alguno• 
cases !como en Educ:ac!tln Especial! con la par·tlc:lpación de la 
familia, pero en ning~n memento se considera la necesidad de 
intervención a nivel ~omunlta~io. 

Esta carencia del Currlculum del 4rea de PE conduce a la 

necesidad d• una reestructuracicn del mismo, Incluyendo dentro de 

sus materias el tema de la Inadaptación Escolar del niffo y 

preparar al futuro pslcdlcgo educativo con técnicas terapéuticas 

que incidan globalmente en la problemática, para que actue 

abarcando diferentes 4reas del desarrollo como la cognitiva, 

motriz, social y ~mcclcnal. 

Come parte de un Ane•o de esta tesis, proponemos un programa 

de estudio para una materia que Incluya el lema de la 

Inadaptación Escolar )' su relación con los problemas emocionales 

del ntffo, diversas técnicas terapéuticas y la revisión de la 

aprcxlmac:ión de la Pslcolog!a Preventiva aplicada a les problemas 

de adaptación en ambientes educativos, 

Consideramos que este prc9rama podría servir ccmc base para 

la lnclusitln de una materia e11 .,¡ currlculum de área que Incluya 

lo!!. puntos anteriores e como un cursa complemenlar-ic 

extra-currtculum; o también se podrfan tomar algunos de la& temas 

pa~a Incluirlos en materias ccmo Consejo Educacional y Educación 

Especial, 

Queremos a.clarar que la prepuesta que hacemos de dicho 

programa de est•1dlo se basa en la revisión del l1>ma de la 
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lnadaptacldn Escolar, las funcionas dal psicólogo educativo, al 

Enfoqu• Prev•ntlvo y •l an&llala del Plan de Eatudloa d•l Araa da 

PE. No obstante, al programa qu• se propone e• una primara 

aproximación al tema, ea lenlatlvc y de tipo pllotcl por le qua 

••perfectible y susceptible de modlflcacldn de acuerdo a 

lnt•rese• Particular••· 
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LIMITACIONES V SUGERENC%AS 

Entre las llmltaclane• que •e encontraran para 
realizar esta tesis se tiene que: 

El an~ll•I• practicado al Plan de E•tudlos de la carrera de 
Licenciada en Pslcalag{a fue de tipa de•crlptlva, el cual se 
r•alizO con •pro~ramas oficial•e• d•J•nda de cansid•rar lo• 
programas propias de prafe•are• y aspecto• coma la variedad 
de arientaciana• e Importancia qu• las miamos pueden dar!• a 
una part• e•p•clflca del contenida. Par otra parte, el 
anAlisis practicado tomo •1 pro9rama compl•to1 cuanda •n 
alguna• ocasione• el perlada ••colar na permite cubrirla en 
su totalidad. 

Toda esta puede influir en que la• resultada• del 
an&lisis dejen de considerar aspectos de la realidad 
educativa en la Facultad, ya que una misma materia pu•d• 
revisar diferentes contenidas al ser impartida por 
profesare• distintas, turna• o cicla• ••colare• diferente•. 

Otro problema •• r•f i•re a qu• •n alQunos caso• el cont•nido 
de las materias canbia de un aemestre a otra, par la que a 
p~sar de que al an6Jisis &e realizó can programas de lo• 
ciclas escalares 87/2 y 88/1 1 para al cicla 88/2 aparecen 
algunas variante• que en ocaaicnea son mfnimas,mientras que 
en atra• el cambia es total. Esta evidentemente repercuta en 
las resultadas del an61i•is realizada. 

Una llmltante m•s ae ocupa de la bibliografía, ya qua 
principalm•nte en la r•vl•ldn de las funcione• del Palcólaga 
Educativo •• consultaran la• obra• •xiatent•• en div•r••• 
Biblioteca• d• EducaclOn Superior y Centra• d• 
Investigacldn, p•ra s• •ncanlró que la mayar parte da la 
literatura e• traduccidn de otras paí&es <principalmente de 
E. U,) Y en algunas casos data de varias ana• atr••· Esla 
puede uugerlr que el an4lisi• d• la• funciona• d•I P•icólaga 
Educativa prabablement• na coincidan exactamente can la• qu• 
desarrolla &1 Psicólogo mexicano. 

Esto conduce a que para futuras trabaja• •abra el teaa 
a• consideren los si9uientea aspectos: 
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Ll•var a cabo un •n&Jlsls del plan de e5tudlos con base •n 
una lfcn!ca d• An&l!ala Curricular cbJ•tiva y 
funda•enl•ndo•e, de ••r pc•ibl•, en !nvest!gaclcne• sobre el 
p•rfll prcf••lonal del psicólogo m•xlcano. 

Se realicen encuesta• a profesores, aatudtantes y e9resado• 
d• la Facultad sobre I•• carencias y virtudes del currlculu• 
actual de la carrera con •I propósito de tener mayor 
lnfor•acldn en la detocc!On d• necesidad••· 

En •l an&l!sla del Plan de Estudios e• to•en •n cu•nta 
pra~r•••• •no cflciala•• que imparten profeaor•• can 
orl•ntaclon•• leOrlcaa particular••· 
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Curso: 

ESTUDIO, PREVENCICN Y TRATAMIENTO DE LA INADAPTACION ESCm.AR 

INTRDDUCCION 

La InadaptaciOn Escolar d•I niño es une de las 
problemas que se presentan can •ayer ~recuencia en las escuela& 
prl••rias y se manif i~stan a través de una div•rsidad de 
conductas. 

Esta InadaptaclOn tiene su origen en la interrelaciOn de una 
pJuraJidad de factores tanta interno& coma externos al niño, 
ade•As de Jos problemas que se desarrollan coma consecuencia. 

Debida a que cada vez con una mayar frecuencia las es~uel&a 
requieren de servicias psicolOgicos para sus inte9rantes, la 
labor prcfeslcnal del pslcOlcga educativa se aaplia debida a que 
corresponde a este profesional, Junta can las d•Dls •iembros de 
la comunidad escalar, dirigir las acciones para solucionar las 
prablelftils de adaptaciOn escalar de los niñas. 

Esto conduce, por una parte a la necesidad de que el 
psltOJogo educativo cuente con una preparaci6n que le permita 
abordar vi prcbl•Ma del niño actuando sobre diversas áreas del 
deearrollc y particularmente sobre la emocional debida a que en 
la Mayoría de Jos cases estA presente un proble•a de est& tipo 
quv exp1ica el ar{q~n e surse como consecuencia de la 
Inadaptación. Por otra parte, debido a la frecuenr.ia con que 
estas problemas se presentan en la escuela y a las repercucianes 
que pueden tener en la futura adaptaciOn laboral y social del 
niño, se justiii~a y se hace prioritaria una iormacidn preventiva 
del psicdlagc educativa que c:nntrlbuya a disminuir la incidencia 
de la lnadaptacldn Escalar y/a la gravedad de la misma 
interviniendo oportuna y eficientemente. 

PROPOSITO 

Este curso persigue analizar Jos factores que pueden 
Influir en la Inadaptacldn Escolar del ni~c¡ aslmisma, pretende 
Introducir al alumna del ~rea a diversos modelas 
pslcoterapdutlccs que permitan abordar el aspecto emocional del 
problema¡ y por ~lti111D ofrecerle el enfoque de la Psicalogfa 
Preventiva y su aplicacidn a los problemas escalares. 

RELACION CON OTRAS MATERIAS 

Este curso se relaciona con materia~ que tratan acerca 
del ni~c, de su educacidn y de sus problemas en el deEarrollo 
como: Desarrollg Pslcaldglcc I ~ II, Educación Primaria y 
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Pr•escalar, Orientacidn Escalar ~ Vocacional, Educación Especial, 
Control Operante en Ambientes Educacionales I y 11 y Consejo 
Educacional. 

OBJETIVOS GENERALES 

El alumno: 

- Analizara lo& factores que lnfluren y explican los diversos 
problemas de lnadaptacldn Escolar del nlffo. 

- Explicara la• características de diversos modelos de 
Psicoterapia y su apllcacldn para el tratamiento en los problemas 
de Inadaptacldn Escolar. 

- Ubicar• a la PsiccloQfa Preventiva co~o una opción para el 
psicdlogo ~ducativc en la inlervenciOn de proble•&& d~l niña en 
a•bientes educativos. 

Unidad I LA !NADAPTACION ESCOLAR DEL Nt'ÑO 

Objetivos: 

El alumno: 

1. Def lnlr4 la Inadaptación Escolar identificando los diferentes 
tipos que existen. 

2. Distin~uirA un problema conductual y emocional •normal• de uno 
·~normal• de acuerdo con los diferentes criterios para definir la 
nor•alldad. 

3. ldentff icar~ los factores interno~ y externos que originan la 
lnadaptacldn Escolar en el ni~o se~alando su influencia en 
diferentes 4reas del desarrollo. 

~. Analizar' al papel que juega al desarrollo emocional y los 
factores de tipo afectiva en los problemas de adaptación escolar 
del ni"º· 

5. Con base en la información recabada, elabcrarA un perfil de 
características de personalidad y conducta del n!Ro inadaptado 
S9COJar. 

11 DeflniciOn de Inadaptac!On Escolar. 
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2) Criterios de Normalidad. 

31 Causas y efectos de lá InadaptaclOn Escalar. 

4J Influencia de factores emocionales. 

5) Caracterí&ticas ccnductuales y de personalidad del ni~c 
inadaptada escolar. 

BIBLIOGRAFIA 
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Héxlca: El HanuaJ Hodernc, 1981 p. 1 - 38 CB). 
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l<apelusz, 1947 p. 43 - 90 IBI. 

BIMa H. )1 Schlavcnl C. IU-lllUll...U....lLIUliluLll Héxica: Prisma, 
1980 p. 21 - 33 lS). 

Héndez A. Problemas de conducta y aprendizaje en la educaci6n 
preesc.clar )1 primaria Bll.lt.IJiU-JIL.l!sll.ilUllÚ& <Mdxlco> 1984, Vl 
(2). 

Unidad II APROXIHACIONES PSICDTERAPEUTICAS PARA EL TRATAHIENTO 
DE LA INADAPTACIDN ESCOLAR 

Objetive&: 

El alumno: 

1. Enunciara las definiciones, propósitos )1 limitaciones de la 
psicoterapia para niffas. 

2. Explicara las diferencias senerales entre las psicoterapias 
para nfffos )1 las practicadas a adultas. 

3. Identificara las diversas aproximaciones terapéuticas para 
ntRos revisadas, diferenct&ndolas par su propOsito, bases 
tedrlcas, técnicas y prccadimfentos y apllcac!On a diversas 
proble~as de Inadaptacidn Escolar. 

4. Anall%ar~ la viabilidad de aplicaciOn de cada una de les 
modelos psicaterapéuticos revisados, a niños en edad escalar de 
escuelas oficiales en t~rminos de tiempo 1 dinero, cantidad de 
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población at•ndlda y recursos humanas y materiales. 

Subunf dades 

l) Consideraciones generales sabre psicoterapia para niftos. 

21 Hadela Psicaanal(tica 
- Helanie Kl•in 
- Anna Fre11d 

3) Terapia Conductual 
- Psicoterapia por Inhibición Recíproca 
- Terapia Asertiva 

41 Terapia Raclanal-Cognitlva 
- Terapia Raclcnal E11ativa 

SI Psicoterapia Centrada en la Persona 
- Terapia de Jllega na directiva 

61 Conseja PslcopedagOglca a Padres 
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Barcelona: EspaxB, 1973 p. 97 - 112. 

Dreikurs R. Psicoterapia Infantil •ediante el consejo pslco16glco 
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Unidad 111 LA PSICOLOGIA PREVENTIVA EN LAS ESCUELAS 

Obj et!vos: 

El aluW1no: 

1. Deflnlr4 las conceptas de Salud Mental, Pslcalagía 
Comunitaria, Prevención, Tratamiento y RehabilitaciOn. 

2. Explicará el continuo de AdaptaclOn-InadaptaclOn can base en 
la definición de Salud-Enfer11edad. 

3. Explicará los conceptos de PrevenclOn Primaria, Secundaria y 
Terciaria. 

q. ExplicarA el modelo conceptual de Caplan para la prevenclOn 
primaria describiendo las elementos qUa la componen. 

5. AnallzarA la susceptibilidad de apllcaclOn del •odela 
conceptual de Caplan para Ja prevención de las problemas de 
adaptación escolar. 

6. Elaborar4 un prc9ra1na preventivo en cualquiera de sus niveles, 
para alg<ln problema espec(f lca de InadaptaclOn Escolar, e•pleando 
los concepto& de la Psicología Preventiva y alguno!sl de las 
enfoque& terapt!utlcos revisadas en la unidad JI. 

Subunldades 

11 Concepto de Salud Mental¡ Salud-Enfermedad y 
Adaptacldn-InadaptaciOn. 

2> Los niveles de prevención. 

31 Modelo conceptual de Caplan. 

q) La prevención de la Inadaptación Escolar. 
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