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rNTRODUCCION 

La efectividad de la Educacion'Superior para gener~r 
profeaionietae aptos. capacea de solucionar loa problemas del 
pata no ha sido del todo lograda. Problemas de naturaleza Y 
alcances diversos inciden en eata situación. Bajo el orden 
estructural y económico por ejemplo, el presupuesto que se 
deetina a la educación~ la falta de infraestructura económica 
para generar lineas de investigación prioritarias, docentes 
mejor capacitados y remunerados, mejores instalaciones 
educativas... condiciones que provean en fin. una 
infraestructura económica adecuada para afrontar los 
caracteriaticas actuales de incremento del acervo de la infor
mación y la educación masiva.Otra categorías de problemas puede 
ubicarse en el ámbito de planeación y conducción del proceao 
educativo. Hasta donde loa planea y progrBlllae de eatudio 
contemplan un perfil·profeaional explicito y fundamentado que 
responda a las neceaü.~.adea del contexto?. Cómo ae garantiza la. 
coherencia de eae pl.9..1 de eatudlos~ a trnves de loa programas 
'lUe lo compou&n y de a\J ejecución en el aula?. Loa planea de 
estudio contemplan criterios prospectivos que permitan proveer 
aua alcances en futut?a mediatos y distantes?. Qué tan 
estrecha es la relación ontre el perfil de egreso del alumno y 
su potencialidad para el deaempefio profesional en la vida 
laboral?. 

Entre todas las inquietudes planteadas una merece 
especialmente nuestra atención. Consideramos que el proceso de 
educa.c.:16n urdveraiLe:t.rltt debe tenet• entre aua expectativas más 
altaa la de generar sujetos capacee de tomar decleionee. El 
proceso de P.nseíl.anza-aprendizaje corre el riesgo de !=>erdel' el 
rumbo ei enfatiza la adquisición de información sobre la 
habilidad para solucionar problemas; el estudiante que ingresa 
al aiatema auperJ.or, debería contar con un vaeto entrenamiento 
en análisis de aituacionee, identificación de problemas, 
planificación de alternativas diversas de solución y evaluación 
de soluciones propuestas. Una prioridad inatruccional en este 
aentido canalete en proporcionar cuaai-algoritmoa (Romiazowaki, 
1987) que loa aalstan en la tarea de analizar Y aolucionar 
problemas profesionales idAnt.icoe e áud.logoe a los que 
enfrar-,tcu.·d.n en el contexto de trabajo. 

Todo ello regueriria que loe docentes miemos 
una vasta experiencia profesional de campo y esto no 
coincide con la realidad docente. Nuestro profesores en 
mayor1a son expertoa en el er.fogue teórico-académico~ 
en contenido de la materia, sin embargo reeUita más 
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encontrar maestros especializados en el campo. Una solución 
práctica para estos problemas consiste en desarrollar paquetee 
tutoriales que suplan esta función. 

A peaar de la preocupación de las instituciones 
educativa3 al menos en el plano de lo intencional, por 
proporcionar una formación lo más completa posible, surgen 
problemas en relación a planes de estudio-contexto laboral. 
que llevan a planificadores y maestros realizar 
revisiones y modificaciones con la finalidad de proponer 
alternativas en las que se tome en cuenta a la comunidad en la 
que los egresados han de participar profesionalmente. 

El enfoque que uqui adoptwnos se deriva de una 
aproximación cognoswitlva del conocimiento, en la cual se busca 
por parte del estudiante, un aprendizaje participativo, signi
ficativo y por désrnbrimiento, en donde la rc!lponoab:Llidad ::¡ 
construcción de su propio aprendizaje lo llevan a la formación 
de un pensamiento critico mediante el empleo de lae diversas 
técnicas y estrategias instruccionulee que se han desarrollado 
dentro de la tecnologia educativa de las últimas décadas. Esta 
perspectiva enfoca las funciones de procesamiento de 
información del cerebro? los procesos cognitivos de 
razonamiento, toma de decisiones, etc.(Do Vega, 1986), y 
contempla la aplicación de tecnologia derivada de loe 
ordenadores en la educación. sistemas expertos y simulaciones 
(Breuer y Hahovy. 1987). 

Debido a que la concepción de la enseñanza y el 
aprendizaje ae han desplazado de lo que llamamos un sistema 
informativo a un sistema formativo, es lógico pensar que 
habrían de cambiar también los objetivos de la educación y loa 
sist.emat:s de insrtrucción y evaluación. 

Bajo el contexto socioeconómico del pala. este estado de 
coaaa, ha motivado a muchos maestros e investigadores a 
desarrollar o elaborar materiales que lea faciliten a loe 
rlocent~e la ~if!r:!l -:.c.rc.!:l :.!.e con;:;tru!.i: y cva.luu~: lC1b !1d.Llli
dadea de loa estudiantes para solucionar problemas de una 
menera más objetiv~ y realista que la que les ofrecen l~a 
pruebas de logro convencionales. Ejemplos de estos esfuerzos 
son loa trabajos realizados en el área de medicina. 
principalmente en los Eoto.dos Unidos de "Problemas de Manejo de 
Pacientes" (PMP~S) en lo~ cuales se examina en loa estudiantes 
la habilidad para manejsr e interpretar la información clínica 
para preescribir tratamiento y manejar lae consecuenciaa de sus 
eccioneo. 

Recientemente la metodologia de los PMP'S se hú 
extendido a otros medica que también exigen -~ª solución de 
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problemaa, desarrollandose una metodologla de SIMULACION 
ESCRITA la cual se centra en el empleo de analogías para el 
entrena.miento y evaluación de habilidades que implican la toma 
de decisiones para la solución de problemas que, debido a una 
serie de limitaciones, no pueden ser resueltos en eacenarioa 
naturales. Es por esto que la simulación ofrece una alternativa 
en la enseñanza y evaluación de este tipo de habilidades que se 
encuentran u un nivel coBnosc!tivo más elevado. 

En el área de Psicologia Educativa, la Simulnción 
Escrita ea un instrumento pedagógico que fortalecerá la 
competencia profesional de loa alumnos, al enfrentarlos a 
situaciones prototipicas entre la.a cuales ee empleen 
estrategias que impliquen lh toma de decisiones y f"omenten el 
desarrollo de un juicio critico que le permita resolver 
prohlemaa clínicos con los que enfrente en su campo 
profesional. 

La Simulación Eacrita proporciona la oportunidad de 
enseBar y evaluar habilidades necesarias para un buen desempeño 
profesional, utilizando información escrita para dar a une 
persona el papel de quien toma decisiones en una situación 
problema definida, con la misión de encontrarle solución. El 
estudiante ae enfrenta con una serie de actividades ante las 
cuales debe elegir aquellas que sean relevantes de acuerdo a la 
estrategia que emplee para solucionar t'1 caeo. Para cada 
actividad especifica, existe una respuesta que le proporciona 
retroalimentación acerca de sus acciones y las consecuencias de 
estas, hasta llegar a una solución eatisfactoria o 
insatisfactoria del problema. 

El presente trabajo~ tiene como finalidad el 
proporcionat• un SIMULADOR ESClHTO que sirva como material 
didáctico tanto para docentes como alumnos de la carrera de 
Peicolog~a. que facilite el aprendizaje de habilidades 
necesarias para la solución de caeos reales de niBoe Que 
presentan problemae de aprendizaje y que vincule, en la medida 
de lo poeible, la formación teórica con la práctica 
profesional a la que se enfrentará el estudiante. Su empleo ae 
sugiere como alternativa en el uso de las diversas estrategias 
inatruccionalee~ sin embargo, no concidera como único método de 
enseñanza y evaluación, eu aplicación deberá estar apoya.da por 
otros materiales didácticos y la práctica real que amplíen el 
campo de conocjmientoa y rango de habilidades que adquiera el 
estudiante durante su formación. 

Nos centramos en el campo de Problemas de Aprendizaje 
por considerarlo de gran interés para loa psicólogos educativos 
y al reto que repreaenta el trabajo en esta área; debido a le 
frecuencia con que ee presentan este tipo de traatornoa y a la 
necesidad de que el paleólogo cuente con el mayor número 
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posible de herramientas y habilidades profesionales que le 
permitan dar un adecuado tratamiento a cada caso. 

En el Capitulo 1 ae analiza la situación actual de la 
Educación Superior en México y la problemática existente en la 
formación del psicólogo educativo, para proporcionar el 
contexto del nivel educativo elegido. 

El Capitulo 2 se aboca a la revisión teórica del campo 
de los Problemas de Aprendizaje incluyendo loa diferente~ 
métodos da evaluoción, dio..;nóst:i.cc ~· t.ratamientc. E~te si:.
emplea como un marco de referencia en la elaboración del 
simulador escrito. 

El Capitulo 3 consiste en una revisión general del 
concepto de simulación y la técnica eietemática para construir 
simuladores eacritoB. 

El Capitulo 4 presenta el material didáctico elaborado 
que consta de las eapeclficacionee necesarias para el 
conocimiento y empleo del simulador, un plan de claee para el 
docente o inetructor y el SIMUI~DOR ESCRITO aobre caso 
especifico de problemao de aprendizaje. 

Por ultimo un apartado final 
conclusiones presentadas en este trabajo. 

4 

que incluye las 



CAPITULO 

LA FORMACION PROFESIONAL DKL PSICOLOGO 
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LA FORl1ACION PROFESIONAL DEL PSICOLOGO 

En este cdp1tulo se presenta und anaJisis de 
las -fn.1 las >' Cc..'lrencias má!'i comunes en la for
ma.ciCm del psicólogo educat.ivo. Se inicia con 
un anál is.is de la calidad de la Educación 
Superior en f'féxico relac.i..án los 
mét:ados pl.anes y programaf"' dt-. estudio. Se 
expone el estada ~ictual de la. Psicalog1a como 
ciencia. el curr1culum en la Facultad de Pgi
calog1a. de Ja U.N.ILH ,v a lQLtna!.'1 fJl J ... 1s que 
pre-sentan a nuestr.a con5ideración; el per-fil 
de ingreso y egreso.. Jos métodos de enseña.nzCJ. 
utili:r'ldos r l<El Tormación pr/J.ctica. S~ 
plantea la necesidad de una mayor integración 
pnfre tcort..:z y pr·.J~'liC.:ÍI )' lci ut.il.i.zac.ión de 
mc.'lteriale5 did.!lct.icos que Tac.i.Ji f:l'!!n el 
desarrollo de habilidados pro-fesionales. 

l. ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACION SUPERIOR EN MEXICO 

Dentro del sietema educativo, la Educación Superior 
representa un aspecto determinante para el crecimiento de un 
país al tener como objetivo principal el satisfacer las 
demandas gu~ la sociedad .impone, como reaultado ctel avance 
científico y tecnológi~o y del desarrollo de la sociedad, 
mediante la formación de recursos humanos capaces de 
desarrollar u.décuadamente la~ habilidades profesionales 
necesarias para enfrentarse a loe problemas a loa que se ve 
expuesto en el ejercicio de su carrera. 

En nuestro pal~~. dentro del sistema educativo ee han 
realizado grandeo eoÍuerzoa por aatisiacer las demandas 
educativas que. a c;-1uea del crecimiento demográflco. aumPnt,°"\n 
r-épid=.cr.to.. 

En mucho:: casc.s y dubido al incremento de las demandas 
de Educación Superior en un periódo corto de tiempo. el 
crecimiento sa dió sin una adecuada planeación. con 
insuficiencia de recureos financieroa. humanos y técnicos. pro
vocando, entre otras consecuencias~ que loa programas, metodos 
de enseñanza. materiales didácticos y sietemas de prácticae no 
fueran de la calidad y eficiencia necesarios. ref]Pj?.ndo lo~ 
rcsultaJo~ en el bajo rendimiento académico y en la deserción 
estudiantil. A este reto ae ha respondido a través de varioa 
intentos individuales, inatitucionalee y nsc!Onalea que dan fe 
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de la preocupación por superarlos (Arredondo y Hercado,1984). 

1.1. CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR 

En la situación de la Educación Superior actual de 
México, existe para Gago (1987). un factor que requiere mayor 
atención, en el descenso en la calidad de los servicios que 
ofrecen las instituciones universitarias y en general lae 
instituciones de Educación Superior. Este ea el eje central de 
la problemática de la propuesta del Sistema Nacional de 
Planeación Permanente de la Educación Su¡..erior. 

Para este autor, quienes planean la Educación Superior 
deben definir razonablemente lo que ae entiende por una "buena 
calidad" de le Educación Superior. y la concepción de lo que 
es eate término en los aervicioa y las tareas. o máe 
específicamente, el perfil de una "buena universidad". Conside
ra que la calidad de la educación estará en función de: 

a) La Eficiencia interna y externa del sistema 

Lo que se refiere a la evaluación, organización y 
sistematización del conocimiento, que hará posible su uso y 
productividad dentro de la sociedad. Esto, en relación con el 
objetivo de formar profeaionalea útiles a la sociedad. Para 
Gago (1987)~ las instituciones de Educación Superior deben eva
luar, organizar .Y sistematizar el concimiento diaponible t?.TI 
nuestro tiempo, con el fin de propiciar que loa individuos y la 
sociedad misma lo aprovechen con el beneficio máximo posible. 

b) Actualización del Conocimiento 

El conocimiento no algo único ni estático, ni 
absoluto, sino algo que aumenta potencialmente a la par del 
def'.larrollo eociAl, científico y tBonoló~ico4 cambiando de luEtar 
y de tiempo. Así, cada sociedad y cada individuo determinan. en 
su momento y circunstancia. el beneficio que obtendrán del 
conocimiento que reciben durante su formación~ para poder 
desenvolverse dentro de la sociedad de acuerdo a lo~ 
requerimientos del momento. 

De acuerdo al autor, una universidad ea de buena calidad 
en la medida que cubre los distintos campoe del conocimiento y 
que corr~eponde !! d~ respuesta, a los tt~os que la soci~ded hec~ 
del conocimiento y en la medida que produce egresados cultoa y 
expertos tecnólogos. 
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e) La metodología de la enaeñanza 

Es otro de los temas que tienen implicaciones 
importantes aobre la calidad de la educación. En la actualidad 
se ha dado un giro en la investigación sobre eata área. A 
principioe de la década paeada, el interéa ee centraba en en
contrar un método didáctico universal. aplicable a todo tipo de 
educandos, objetivos y contenidos. La tendencia actual, ee ex
perimentar metodologiae de la enseñanza gue se ajusten máe a 
las características especificas de cada situación de enseñanza
aprendizaj e. 

d) Mecaniemos de Evaluación 

Ea necesario que se den, en la medida de lo 
posible, avances teórico-metodológicos que integren la evalua
ción de la enseñanza· con la del aprendizaje, sin perder de 
vista la importancia de la evaluación como un proceso continuo 
(Arredondo y Mercado.1984). 

Esto consideramos que ea de suma importancia, ya que 
aolo de esta manera. puede tenerse una vieión clara de la 
medida en que ee alcanzan lae metas educacionales y de las 
necesidades exiatentea. Eato ayudará a mejorar el Sistema de 
Educación Superior y las demandas de la sociedad en este campo. 

1.2 FALLAS Y CARENCIAS EN LOS HETODOS DE ENSEílANZA PROFESIONAL. 

En la enseñanza tradicional y debido,tal vez, a las con
diciones maeivas de la educación, la mayor parte del 
aprendizaje es meramente verbal y se lleva a cabo dentro de lae 
aulas. Esto limita sobre todo en el nivel de la Educación Su
perior, el vinculo gue deberla existir entre los estudios 
universitarios y la realidad y problemática social a la que 
habrá de enfrentarse el estudiante en su ejercicio profesional. 

En el espacio universitario, la educación tradicional 
tiene como baee laa llamadas clases teóricas. cargadas 
generalmente de conocimiento enciclopédico, que euelen 
deear:r-ollar!Jc en un bé:1lón Ue claae:::s y parten de la dicotomia, 
incluso contradictoria, entre teoría y práctica. En eetas. los 
eetudiantea no actúan como eujetoa critico~ que participen en 
un proceso del conocimiento, eino que deaempefian un papel 
pasivo en el que reciben un saber ya digerido, teniendo solo 
que proseguir con la conservación de la información 
(memorización). Las aulas son muchas veces el lugar donde el 
profesor desborda su saber ante los alumnos (Freire en Escobar 
1987). 
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Se ha afirmado sobradamente, que la enseñanza no puede 
aer exclusivamente verbalista ni limitada a aapectoe puramente 
teóricos, no puede perderse de vista el propósito de la 
Educación Superior de capacitar profesionietas para solucionar 
problema~. para ejercer habilidades análogas o equivalentes a 
las que se enfrentará el sujeto en un medio laboral. Si bien, 
parte de la solución de un problema requiere de la aplicación 
del conocimiento surgido de diversos modelos teóricos, la mera 
extrapolación teórica a la práctica profesional no es 
suficiente. De ahi que el predominio de laa clases expositivas 
como ~nicae experiencias de enseñanza-aprendizaje, no conduzcan 
a generar habilidades terminales eficaces. 

Quizá la misma infraestrectura educativa determine &ate 
estado de cosas. La filoeofia subyacente a loa plan~s de 
estudio vigentes, tiende n conceptualizar al alumno -al menos 
implícitamente- como un sujeto receptor de información. Una 
ojeada a nuevos planea de estudio, bastará para reconocer el 
predominio de objetivos educativos dirigidos a la adquisición 
de conocimientos, condición miema que determina el reeto de 
elementos de la planeación '='duce.ti.va.. talea como uctividadc~ de 
aprendizaje y enseñanza y las formas de evaluación. 

Por otro lado, la enseñanza tendría que sufrir 
modificaciones aubatanclalea estableciendo como metas deseables 
y prioritarias de la Educación Superior, aquellas que se 
refieren a habilidades profesionales de transferencia del 
aprendizaje a la solución de problemas diversos, en un crunpo 
dado del conocimiento. 

La instrucción debiese organizarse a partir de la forma 
en que ee dá el aprendizaje, esto cs. a partir de modelos cie~
tificamente comprobados que den cuenta cabal de cómo y bajo 
qué condiciones ea que el eer humano aprende, para proponer 
modelos de ensefianza que provean lo que el educando requiere 
para aprender. Sin embargo, haeta hoy no hay en cuAnto 
modelos docentee, respuestas acabadas que satisfagan lea 
condiciones óptimaa de aprendizaje que orienten diferenciada
mente lae actividadee de eneeñanza cuando se trata de instruir 
a los alumnoe en la eolución de problemas. Habrá entonces. la 
necesidad de apoyar a loa alumnos en la adquisición de 
estrategias para la asimilación aigniíict:t.LivCt. <lt:::l c.:inc;,c.iwianto, 
dado que el aprendizaje es un proceeo individual y diferencia
do. "El proceeamiento de loe contenidos eecolares.puede ocurrir 
a nivel superficial o profundo. Esto plantea una diferencia 
importante entre el mero seleccionar información o elaborarla~ 
de manera que se genere una representación verbal que afiada 
información y apoye el aprendizaje~ Eato no ocurre de manera 
automática, más bien su uso requiere de un esfuerzo consciente, 
prepositivo y eficiente, ~a! como de un curriculo que loe 
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promueva (Castañeda~S.;López.M.;Gómez 1 T.;Orozco,C.;Bañueloa,M.y 
Cabrera,M.,1988). 

Otro de loe aspectos importantes dentro de la metodolo
gia de la enseñanza ea la falta de programas adecuados para la 
actualización del profesorado, tanto en la vigencia de los 
contenidos a enseBar como en el uso de estrategias pertinentes 
de enseñanza y la aplicación de tecnologia gue facilite en el 
estudiante la adquisición de habilidades profesionales. 

1.3. CARENCIAS EN EL ESTUDIANTE. 

Aún si ee reconoce el énfasis de las metas educativas 
orientadae mAe a los contenidos que hacia la generación de 
habilidades, el entrenamiento del alumno en cuánto a eu capaci
dad para realizar inferencias, deducciones,comprender, asimilar 
y retener información~ asi como una instrucción de carácter 
"adaptativo" que ae adecúe a lae diferencias individuales de 
loa alumnos en cuanto a eetiloa y preferencias cognoacitivaa, 
caracteriaticae afectivas. motivación, atribución de logro, 
perseverancia. enaiedad. etc., han sido dejados de largo. Desde 
el punto de vista del que aprende, no es ya la inetrucción 
formal que recibe lo máe importante, sino la clase de recureoa 
para aprender a loe que tiene acceso y la variedad de capaci
dadee que ad~uiere, para poder hacer buen uso de esos recuraoa 
en la solución de problemas reales. 

Si alguien ensefia. alguien debe aprender y tan importante 
reeulta aprender bien como eneeftar con eficacia. Sin embargo, 
en ciertoa casca. solo se ha capacitado a los docentes para 
enaefiar y no a loa alumnos para aprender. Aai como el maestro 
debe conocer au materia y saber enaeftarla, el alumno debe 
conocer y dominar la teoría y la práctica de las distintas 
aaignaturaa (Acuña, Quezada y Rojae, 1986). 

El aprendizaje debe ser entonces, un proceso dinámico e 
interactivo, del que aon vitales componentes: el papel y la 
experiencia del eatudiant~. Rl alumno debe de construir. con
tribuir y recibir, para lo que es importante que tenga la 
oportunidad y las basee para desarrollar au capacidad de apren
der y participar en el proceso de aprendizaje. 

Loa alumnos que ingresan a la Educación Superior. no 
poseen la capacitación necesaria para el aprendizaje de textos 
impresos. que es el que Prevalece en este nivel educativo; no 
se lea han proporcionado las condiciones necPrsarias paró 
desarrollar habilidades que implican, inferir el propósito de 
la lectura, detectar las ideas principalea, entender las rela
ciones de loa diferentes conceptos o ideas •... vincularlo con 
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experiencias previas. etc.; llegando al nivel de educación 
Superior con un repertorio de habilidsdea de aprendizaje defi
ciente (Acuña, Quezada y Rojaa. 1986)_ 

Se requiere además, el generar en el educando 
habilidades de pensamiento critico que le permitan analizar. 
re~lexionar y evaluar el conocimiento que recibe. Como ca 
evidente. loe alumnos aprenden a lo largo de au formación a 
llegar a tiempo a sua clases, prestar o!do para recibir la 
información, leer cantidades colosales de información y 
almacenarla, aei como repetir lo que aprendieron. Lo que 
interesa destacar, según Escobar (1987), ee que no existe un 
proceso cognoscitivo creador y recreador del conocimiento en la 
manera de aprender en loe estudiantes. 

De eata manera, las claeea teóricas -apoyada3 primor
dialmente con materiales impresos- constituyen caai siempre, un 
mero consumo de saberes que no guarda relación con la realidad 
concreta. No existe la creación de nuevos conocimientos, ya que 
el alumno no participa activamente, adoptando en cambio una 
actitud acrttica. A eate respecto, Freire (en Eecobar,1987) 
sostiene que ea mediante el conocimiento y la transformación de 
la realidad como loa sujetos desarrollan una actutud critica y 
que no hay práctica completa sin teoria. ni teoria coherente 
sin práctica, por lo que la unión entre éstas exige un 
pensamiento organizado. 

Se han descuidado también los aspectos aÍectivoa del 
alumno: su motivación, intereaee y su autoconcepto, componentes 
motivacionalea gue juegan un papel muy importante durante la 
formación académica. determinando en parte el esÍuerzo 9ue el 
alumno se propone realizar y las expectativas acerca de a1 
mismo (Caetelieda,S.1988). 

En su conjunto, eetoa factores Gatan ligados ~ l~ 
Yorm~ción ec~démicR, a lo que el alumno espera de la carrera 
cuando ingresa, lo que se eiente capaz de realizar y a los 
objetivos o metas que se cumplen o no eatisfactoriamente 
durante eu formación y al egresar. 

2. ENSEflANZA DE LA PSICOLOGIA. 

A pesar de que loa procesos de enseñanza-aprendizaje 
forman parte de nuestro objeto de estudio, paradójicamente no 
aomoa ajenos a todaa las condiciones previas eeñaladae, no 
obstante? en el campo de la psicolog!a actual. ha aumentado l~ 
preocupación por aplicar conocimientos cientiÍicoa derivados de 
la tecnología educativa a la propia metodología de la enseñan
za. En décadas anteriores este esfuerzo no se cumplió debido a 
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que el diseno de planea y programas de estudio de psicología 
dependían de especialistas ajenos al área, tales como médicos, 
psiquiatras, psicoanalistas, etc. que dotaban a loe planea Y 
programae de un enfoque restringido a áreas eepec1ficas y 
distante de metodologías educativas innovadoras y acordes con 
el desarrollo y contenidos propios de la psicología. 

Actualmente eata situación ha cambiado. Los propios 
paic6logoa se han encargado del diseño curricular Y la 
planeación educativa, haciendo es~uerzos por proporcionar una 
formación lo más completa posible, tratando de equilibrar y 
proponer alternativas con un enfoque más global e intradiaci~ 
plinario, logrando abarcar con nlayor equidad las distintas 
áreas del conocimiento. 

Sin embargo, loa cambios han sido lentos y prevalecen 
aún las condiciones referentes a la propia disciplina, 
dependientes de situaciones instruccionales gue obstaculizan la 
tarea. 

2.1. FRAGHENTACION DEL CONOCIMIENTO EN PSICOLOGIA. 

No se ha podido llegar a una formación consistente del 
estudiante de paicolog!a debido, tal vez, a la etapa histórica 
particutar de desarrollo cientlfico por la que atravieaa la 
paicología, en la que coexisten diversa.a aproximaciones en el 
estudio del comportamiento humano, que producen la falsa apa
riencia de una ciencia que dispone de múltiples puntos de vista 
opcionales, para abordar el objeto de estudio. Parecería que 
hoy en dia el campo está invadido por mucha.a paicolog1aa (de la 
motivación, del desarrollo, del aprendizaje, etc.). Aparente
mente el objeto de eatu<lio no ea específico, sino que puede 
uea~ae como un concepto eje, alrededor del cual se puede colo
car cualquier proceso, fenómeno o aplicación. Esto ea fel~o. y~ 
que nin~1mA rlo:!> e~t!'!.C o.o uu~ ciieciplina autónoma, sino campos 
especializados del estudio psicológico. Es por esto que la 
comprensión de cualguier teoría psicológica requiere de la 
comprensión total de aua aapectoa, de au articulación y las 
modalidades eepecificae gue asumen en loa distintos momentos 
históricos (Ribee, Fernandez, Rueda, Talento y López;1980) 

'"La psicología es de las pocas ciencias que 
aún discuten de la delimitación de su 
objeto de estudio, donde aue fronteras no 
están debidamente marcadas de las que con
tienen una variedad de teoriaa heterogéneas 
y de laa ciencias más auceptiblea de ser 
penetradas por loa juicios ideológicos de la 
clase dominante" (Guerrero, 1981). 
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Como consecuencia de esto, surge la necesidad de que el 
eatudiante sea erudito en todos los puntos de vista existentes 
y maneje información referente a los divereoe campos, lo que 
aupone que su formación esté fundamentada en una gran variedad 
de conocimientos, sin una inte~ración razonada y coherente. 
Esta fragmentación del conocimiento en campos especializados se 
ha convertido en una fragmentación similar en los programas de 
formación de profc:;ionnle!.3 e invcntigadores en p::ücolog.ia. 

Como consecuencia. el sistema educativo tradicional 
resulta ineficiente tanto en el aspecto teórico como práctico, 
pues loa planea de eatudio y actividades son demasiado 
dispersos y por ende, el entrenamiento práctico ea escaso. Loa 
estudiantes fragmentan su capacidad de trabajo debido a le 
multiplicidad de temas y poaicionea teóricas ordenadas de 
manera aeiatemática que difieren y aún se oponen entre si. El 
estudiante. ae ve obstaculizado en au labot.• de ordenar y 
concentrar aua esfuerzos en un aprendizaje sistemático de su 
campo de estudio y además su entrenamiento práctico deja mucho 
que desear, conviertienduae ~n un p1·of~cüonul mal informado y 
no formado; debido a que la revisión de temas diversos no puede 
ser exhaustiva, no existe la posibilidad de proXundizar en nin
guno de elloa (Medina, 1981). 

2.2 EL CURRICULUH EN PSICOLOGIA. 

a) En cuánto a su correspondencia con habilidades profesionales 

Algunos autores consideran que los objetivos de un 
curriculum univereitario deben formularse en función de las 
habilidades que requiere el estudiante para poder enfrentarse a 
eu trabajo profesional - 8:'1.n embargo, en lo referente al currí
culum del psicólogo, eate se plantea en términos de contenidos 
progresivos, independientes de laa conductas por establecer o 
de la relación de los contenidos mismos con su actividad 
profesional. Loe objetivos de la enseñanza no se especifican 
con base en las actividadea que el psicólogo debe desarrollar 
en el campo profesional, sino que aon consecuencia arbitraria 
de contenidos curriculares que eatan de acuerdo a loa puntos de 
vista rapré~bnl.al:.lvot:t, por lo que las materias y sua contenidos 
se encuentran desligados entre e!, no existiendo criterios de 
evaluación uniformee; dando como resultado un profesional con 
poca solidez metodológica, teoricamente confundido l" con una 
preparación teórica escaza y deficiente (Ribes,1979). 

Divereoa miembros del CNEIP (Consejo Nacional de 
Enseñanza e Inveatigacion en Psicologia) interesados en la 
elaboración ·de un curriculum profesional para el psicólogo, más 
acorde con laa neceeidadee del pa1e. se dedicaron a analizar 
las divereae curr!cula en vigor. Loe puntee importantes 
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encontrados fueron: 

- En au mayoría. e.stan elaborados de acuerdo con un marco 
teórico convencional, sin proporcionar al estudiante técnicas 
instrumentales indispennablee. 

- Los contenidos curriculares no especifican las actividades a 
desarrollar por parte de loa profesorea y alumnoe, y no 
contemplan modalidades distintas a la tradicional dentro del 
p~oceao enseñanza-aprendizaje. 

- No hay secuencia lógica ent~e loa contenidoa, ni una 
aeriación entre materias, ni una integración entre la5 materias 
que ee llevan eimultaneamente. 

- Falta de criterios de evaluación# 

- Heterogeneidad entre laa materias ofrecidas en loa diatintoo 
planea de estudio (Alcaraz, en CNEIP.1987)~ 

Otroa eatudioa (Walker. Newcomb y Hopkina.1987) indican 
que en relación a los conocimientos y habilidades adquiridas 
por el paleólogo en su formación escolar. existe ciert& 
preocupación del estudiante debido a la falta de preparación en 
la toma de deciaionea. lo cual requiere de una a!ntesia de la 
información~ Además enfatiza la necesidad de 9ue el currículum. 
incluya habilidades de comunicación, pensamiento critica y 
experiencia en inveatigación. Pa~tiendo de eatoa resultados~ ee 
desarrolló un modelo estructural para un nuevo currfculum, en 
el que se determinaron 4 áreas importantes pura favorecer la 
formación del estudiante: 

1) L6. base de conoc:imientoa: especificando gue el estudiante 
comience con la terminología básica y avance a través de la 
teor!a. 
2) Iniciar con una baae de datos emp!ricoa en diferentes 
aubdiaciplinaa para f in~lizar con un eetudio máa avanzado que 
la.a integre. 
3) Habilidades de comunicación: oral y eacrita gue abarca desdo 
la deacripción haata la integración, comparución y critica. 
4) Trabajo independiente: !nicia con el trabajo dieeñado por el 
inet~uctor, paea al trabajo dieeBado paralela.mente con el 
eatudiante y finaliza en la creación independiente del alumno. 

Con base en eete tipo de hallazgos. surge en loe 
responeablea de la eneefianza y formación del psicólogo, la 
necesidad de prepararlos con una amplia base de conocimientoa y 
una mayor capacidad para diacernir eobre lae alternativas. 
siendo primordial el que exieta una inte~ración teo~1a-praxia, 
ya que el estudiante generalmente egresa dominando loe 
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conceptos teóricoa, pero en el memento de llevarlos a ~na si
tuación prActica, se le dificulta, ya que en las situaciones 
reales, eatoa no ee aplican en la misma forma mediante pasos 
eapecificoa y secuenciados. 

b) En cuánto al perfil de ingreso y egreeo del psicólogo 

En la actualidad se han generado dif erentea 
inveatigacionea en relación a la preparación con la que egreea 
el estudiante de peicologia, las cuales han detectado la 
problemática relacionada con la eficacia de au ejercicio 
p't'o:feeional. 

Una de eetas, es el estudio realizado po~ L6pez, 
Barrera. Barrón, D1az, Hernández. Jaimea y Carrascal 
(1983) sobre el perfil profe~ionnl del p3icólogo y la utili
dad del curriculum en el campa de trabajo~ En eate, la mayoria 
de loe. entrevíatadoe . reportaron que loa conocimientos y 
habilidades del psicólogo, neceaariaa para desarrollar 
adecuadamente eu trabajo, han sido adquiridos en eua eacenarioa 
laborales, siendo la eneeftanza ad~uirida en la facultad pobre 
y deearticulada, provocando una mercada diferencia entre la 
enseñanza y la realidad p~ofeaional. Concluyen que la formación 
académica ee encuentra desvinculada de loe requerimientos del 
campe> laboral. 

Arrazola (1984) encuentra una situación similar en un 
estudio sobre la aituaci6n laboral del egresado de la Facultad 
de Paicologia de la UNAM~ En eate eatudio la mayoría de loa 
entrevistados reporta que la preparación que ae le proporcion~ 
para deeempe~a~ aue funciones profeaionslee. es insuficiente 
para dar respuesta ~atlefectoria a au ejercício profesional, 
teniendo que cubrir dichoe déficits aprendiendo por eu cuenta. 
Consideran que en su formación solo aprendieron teoria; no 
~dquirierOn conocimientoa aplioablea a situaciones concretas¡ 
que el apr~ndiz~j~ ea auperficial o que la teoria ~ue se 
aPrende no puede aplicarae en ~1 treb~jo. 

Aai, de acuerdo a la opinión de la mayoría, laa 
condicionee en laa que egreean no ~on óptimae, y ea hasta que 
terminan eue eetudioe. cuando comienzan a entrenarse en el 
análisis de situaciones para llegar a una adecuada solución de 
problemas realee. lo cual 5e lee dificulta y loa lleva a dar 
soluciones erradas. no satisfacen asi las necesidades de la 
sociedad ni inspiran confianza para obtener pueatoe 
importantes~ Otros egresados consideran en cambio. que la 
información proporcionada dentro de la facultad ee útil y lea 
ha servido en su ejercicio laboral~ que la ca~rera ha 
contribuido medianamente en la preparación para enirentar 
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problemas realea. pero que la teoria no se encuentra del todo 
vinculada a la realidad profesional, y conaideran que debe ser 
máa práctica., besándose en la experiencia y el trabajo de camprJ 
(Arrazola. 1984). 

El CNEIP ha centrado su interés en la n~cesidad de 
definir y determinar el perfil profesional del psir.ólogo 
mexicano, realiza un análisis a nivel nEtcion~l respecto a la 
formación y ejercicio profesional, partie de la opinión de 
estudiantes de paicologia y de directores de escuelas y 
facultA.dea de psicología.. Posteriormente analizan dicha infor
mación y elaboran un propueBL~. En rcsúmen, se encontró gue 
durante loa est..udioe no se imparten los conocimientos te6rico
prácticos suficientes, que la formación profeaional no se 
encuentra vinculada con la satisfacción de necesidades 
sociales, que quizA loa cambias curriculares que se han hecho 
son más de forma que de estructura y que a la. íechu no ~e ha 
logrado ningún cambio sienificativo en los planes de 
eetudio -(CNEIP,1987). 

Eate tipo de hallazgos nos dá la pauta para destacar 
otra de las caracteristican principales en la :forma.ción del 
peicólogo: la falta de conocimiento del pet•fil de ingreso que 
enmarque aquellas habilidades con las que ingresa el alumno u 
la facultad, ast como un perfil de egreso que señale aquellas 
habilidades con las que el estudiante ha de salir y 
desenvolverse en eu campo laboral. El desconocimiento del 
perfil profesional del psicólogo, dificulta gu proceso de 
formación y la eficacia del sistema, puea no ee 8abe con 
exactitud el total de habilidades adquiridas y no adquiridas 
durante ros años de estudio. Sin embargo, a este respecto ya 
existen investigadores preocupados por cubrir Batas 
d~íiciene;las, 1.~ealizando eatudios sobre el perfil profeaional 
del psic[oloso educativo. 

e) En cuánto a los métodos de enseñanza emp.Leado!:S c:Hl p~i.::ol~,'.:ia 

El avance en lo que ae reriere las estrategias 
educacionalea y al desarrollo de modelos curriculares más 
efectivos~ se ha convertido en uno de los principalee intereses 
de la psicología como disciplina. En 1973, un proyecto de la 
APA, enfatiza la necesidad e importancia de incluir l~ 
metodología como una forma de pensar y actuar y no como una 
aerie de hd:rro.mienta~ ( CENEIP ~ 1987) _ 

A este respecto, una investigación realizada por Cole 
(en Walker. Newcomb y Hopkine,1987) propone que loa departemen
toe de psícologia deben promover en loa estuOiantee el desn-
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rrollo de habilidades para identificar problemas y solucio
narlos. 

Igualmente. Chamberlain (1985) hace hincapié en que se 
asume en el estudiante la existencia de habilidades necesarias 
para lograr un desempeño exitoso en el campo laboral, sin 
embargo. la experiencia sugiere que no no encuentran desarro
llndae y que atrae incluso nunca fueron adquiridas. Por esto se 
debe, por medio de diferentes técnicas educativas, proveer al 
estudiante de experiencias de aprendizajP. que mejoren la adqui
sición y desarrollo de dichas habilidades_ 

Dentro de la Facultad de Psicologie de la UNAM. los 
métodos de enseñanza utilizados por lo.s profeeorea en 
diferentes aaignaturae te6ricaa, son principalemnte tradiciona
listas, abocándose a la revisión teórica y a aspectos exclusi
vamente verbaliataa, convirtiendo al alumno en un receptor 
pasivo. En realidad pocos aon Jos m~e~t!•os gue cmplc:in o!;ro 
tipo d~ metodolog!a para enseñar. 

Surge entonces la necesidad de implementar aquellos 
métodos que nos ofrece la Tecnologia Educativa. con el 
propósito de desarrollar en el estudiante las habilidades 
necesarias y al mismo tiempo convertirlo en un aprendiz activo 
y participativa. 

d) En cuánto a la fo~mación práctica del psicólogo 

Se hace evidente que en la actualidad, la formación 
práctica del profesional ee primordial, ya que lo ubica 
progreeivamente bajo programas bien· estructurados~ en las si
tuaciones reales que habrá de afrontar, facilitando la trans
ferencia de conocimientos y habilidades adquiridas en au 
formación a la realidad profesional (Martinez,1981). Sin em
bargo, a peaar de eata importancia. ea común encontrar que la 
mayoría de planea de estudio de las carreraa profesionalee, 
confieren una mayor- relevancia a la preparación teórica, 
olvidándoae de la lmpnrtP1nrl~ 'J.Ue tiene lo. co.p.::.cit.:;.ci~n e.h 
eacenarioe naturales. 

En el estudio realizado por Starke (1985), ee apoya el 
supuesto referente a la importancia del entrenamiento prá.c·tico 
a loa estudiantes de psicología. En dicho trabajo loa alumnos 
participaron como asistentes en la implementación y evaluación 
de un programa de aaertividad. tomándolo como una práctica de 
investigación. Se encontró que loa estudiantes lograron 
adquirir conocimientos gue de otra forma -en un cur~o tradi
cional- no hubieran adquirido, incluso se demoetró que un año 
después loa alumnos continuaban empleando las habilidades 
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adquiridas en sus respectivaa actividades laborales Y eran 
capaces de desenvolvero~ corno a3istenLes de investigación 
competentes. En el ci1e~tionaric entregado, loa participante~ 
o¡:•inaron que el cur.30 en el que se les di~· le oportuni?.o.d de 
participar~ aumentó sus conocimientos t inoisT..ieron en li:t 
necesidad de una integración tcoria-pr·áctica como elernenT..o 
fundrunental para pode1~ obtener e>:peciencia a base de pr:~u::t.ica. 

En lo que S8 refiert: a 1.J. formación práctica, el .;,;<:;t.udio 
hecho por e 1 CNEJ i-1 { l f..¡lJ?) , concluye que: 

- L::i. prep.sraciéin práctica que c0nt.~mplur. lo::: plan"'"R de b.ts 
carret~as de psicología, di!'.ieren del e,jercicio profesional del 
egreaad1..>. 

- El servicio social esté. desligado de lC:J.s actividadio:s 
requeridas para asegurar los conocimientos adquiridos Y 
beneficiar a la comunidad. 

- Lb.a prácticas tienen un papel 3Ubocdinado con respecto a la 
teoría. 

Son ev ld~ut.o:::s los e:::Jfue~z.os r~a l izado:: por imp J emf:'nt,or 
sistemas de prácticas que favorezcan esta integración. sin 
embargo, la realidad no3 muestra que los sistemas prácticos 
generalmente se abocan a rutinas demoetro.tivas y preestableci
das que si bien resultan útiles. estan asociados solam~nt;e 
materias especificas y la pt"áctica corresponde tempor~ilmBnt.e a 
los curaos teóricos, por lo que el estudiante adquiere un~ 
imágen disgregada de una serie de principios dispersos. 
aaociados a áreas de contenido particular. dando como resultado 
que el estudiante pocas veces tonga la oporr.unidad de ~nfr~n
tarse a un prrJblema real y elegir la est:-ategia' más acJecu~da 

pare aolucionarlo sati:~f::i.ctoriA.mente. 

En la Facultad de Psicolo~ia. se ha enfrentado este 
mismo problema. pués aun•,].ue el plan de estudios contempla la 
realización de prácticas casi desde los primeros semestres. 
estos se realizan en su rnayorla dentro de la facult.ad, 
limitando al estudiante en el conocimiento, desarrollo, aplica
ción y evaluación de ee~rategias para la solución de problemas 
propio~ de la disciplina en el ambiente de trabajo. 

Sin embargo. comu d.lt.en1.:iti·.·~ e~ h~n rl"":Rarrollado diver
sos sistemas de prácticas de i::ampo. cuyo funcionamiento es-r.á 
determinado por laa caractez.·isticas del ambiente en que ee rea
lizan, los alumnoe que participan y el avance teórico-metodoló
gico de la profeaión de que se trate. 

En una investigación realizdd&. por Her~= ~· Rodriguez. 
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( 1984), para evaluar 13. utilidad y las c.:onsideráciones 
evaluativas de los alumnos que cursan el Sistema Unico de Prác·
ticas (SUP) en la Facultad de PsicologJa de la UNAH. se report~ 
que en loa últimoe años han incrementado los quejas de lon 
estudiantes en el sentido de que la mayor parte de lo que se 
enseiia es anticuado, superfluo y generé.1.lmente fútil. Consideran 
que la critica externa a los sistemas educativos. radie~ 
principalmente en eu funcionalidad como eistemas para generar· 
profesionales capacitados, sin embargo, las criticas internue 
estan en relación nl funcionamiento adecuado de los elementos 
y sus relaciones dentro del sistema. Dan 5 suposicionee en baee 
a los resultados: 

a) El alumno si per·cibe que el SUP le es útil en su Lormación 
profesional. 
b) El implementar los cursos no fomenta. la motivación en el 
alumno. 
e) La funcionalidad del sistema depende de la manera como su 
personal docente implemente la planeación y programación de los 
cursos. 
d) Los primeros niveles son fundamentales en las expectativas y 
opiniones con respecto al sistema. 

Por otra parte. se observa que cu~ndo se realizan 
prácticas en escenarios naturales fuera de la Facultad, estas 
se llevan a cabo de manera independiente por cada profesor. 
guien tradicionalmente ha determinado los eecenarios, problemas 
y mecanismos de trabajo a su inter~e propio y sus contactos 
profesonalee. Los inconvenientes •JUe presenta est~ tipo d~ 

prácticas son: 

-'+- El acceso a_ instituciones y/o pacir:ntes e.:..~ igual p~r,~ 

todos los mae.el·.ros de una. .":l~igriatur~. ¡:":)r le., qur~ resulta uná 
prep'1.r~.1·.:Jón het1.::ro.r~énea dt::- lu:·: F:.sL•1diantes. 

• En el ¡.;t·.:>tt,ramo d•: una o::'; i.gnac.ura no es reguieito 
indiepeneo.ble la cétpac:::i.tar;i6n .:!O un sentido práctico. 

No siemp1•e ha existido una preocupación por datar FJ. la 
p1·áctica de un programa estructura.do. que guie paulatinamente 
las actividades del estudiante. 

:t. Lae práctica.2 requeridas se cubren, en ocasiones. mediante 
la simple observación en escenarios naturales y aü.n peor. por 
la realización de trabajos bibliográ~icos. 

No se cuenta con personal académico suficiente que supe1•vi
ce laa actividades del eat.udiante en el escenario de prácticas. 

Apoyando esto, Aguilar (en Melgar, 1985) señala que la 
calidad de los programas. de entrenamiento práctico es 
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generalmente int-erior a. la de los PJ'ograma~ teóricos, y gue en 
muchas ocasiones no existen programas sistemáticos, pues no se 
tlene- claro cuales son las tareaa básicas que debe poder 
realizar el estudiante. Existe además la esc&cez de eec.:-nFJ.rÜJS 
o instituciones para que lod estudiantes puedan participar en 
laa actividades y tarea~ p1·opias de la profesión. La formación 
de tipo prtlctico recibe menos atención y cuenta con menos 
recursos tanto humanoa como materiales.. 

3. LA FORMAGION DEL PSIC:OLOGO EDUCATIVO. 

3. l. PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO. 

El plan de estudios vigente. data de 1971, cuando se 
crearon para la carrera de Psicologia de la UNA11 áreas de espe
cialización, entre ellas la de psicologia educativa. Se 
contempla en el plan de esta Ultima. 15 asignaturas que deben 
eer cursadas en trea semestres. de las ~uales 11 requieren del 
cumplimiento de actividades de tipo práctico para su acredita
ción. De eeta manera, el plan de estudios del área se encuentra 
conatituido de la siguiente forma: 

* * * • * * 
, 

* * * '" * • * . • . • * * * • • * A * • • * "* t" • 
* HORAS HORAS 

' 
* CLAVE ASIGNATURA TEORIA PRACTICA Cr:EI>ITOS 
* 093" CONSEJO EDUCACIONAL 2 2 6 

* 094 CONTROL OPERANTE EN AE.I 2 4 8 

* 098 CONTROL OPERANTE EN AE. Il 2 '1 8 
155 DISEfíO y ANAL. DE INV.EI>. 3 2 8 

* 189 EDUCACIOtl ESPECIAL 2 2 6 

* 198 EDUC. PRIMARIA y PREESC. 3 2 8 

* 588 ORIENTACION voc y ESC. 2 2 6 
643 PSIC soc DE LA EDUC. 3 o 6 
654 PSIC PEDAGOGICA l. 2 o 4 

* 660 PSIC PEDAGOGICA 11. 2 o '1 • 
* 820 T. PSIC. DE LA INSTRUC. 3 o 6 * 
* 624 TEC. DE LA EDUCACION I 3 2 ti 

* 02[i TEC. DE LA EDUCACION II :J 2 ;:; 

* 626 TEC. DE LA EDUCACION III 3 2 B 
• 627 TECNICAS DE EVAL. EN LA 3 

,, 
8 

* EDUCACION. 
* * * * * * * . * * * * • '" '" • '" • "' '" .. * * • • • * , • • . . 

El eatudiante debe cursar como m!nimo, cinco materias 
de éstas durante loa tres semes.t.rea restantes, todas son 
optativas, y el estudiante puede cursar maceriaa 
correspondientes a atrae áreas, de acuerdo a aU.libre elección. 
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En la formación teórica del estudiante de psicologitt 
educativa, se presentan las miemas dif;.cultades que en el 
tronco común, ya que los métodos empleados son principalment.E
verbaliatas. ee carece en ocasiones de lae eetrf.l.tegias 
educacionales adecuadas, el alumno no cuenta eon iniormación 
acerca del contenido •.ie las materias. y de loa mt>todos de 
instrucción o procedimientos de evaluación que se o.plicarán en 
cada programa. (Castañeda,H.1984). 

3.2. EN CUAN1'0 AL CURRICULUM. 

Las materias que cursa el estudiante generalmente estan 
desvinculada.a entre s1. E;i:iate fle:·dbilidad d.el currículum quE-
ofrece a los !llumno.::::; u:10. pc:r~pecciv·a amplia~ pero esta decisión 
no puede dejarse a la elección del alumno ya que puede tomar 
unidades aisladas que no posean una dependencia real, adem4s no 
se capacita al alumno a fondo~ pues ea imposible q_ue conozca 
de antemano las funciones: que desarrollal'á como ps.''..cólogo y 
tome decisiones acertadas acerca de la relación entre las 
asignaturas y la combinación conveniente (Castafieda, H. 1984). 

El alumno entonces~ puede elegir diversas mat~rias de 
diferentes áreas de acuerdo ó su criter-io, que como se mencionó 
no siempre ea el adecuado, dado que desconoce lo~ programas y 
se orienta por Ja facilidad de las mot~rlas o el número de 
créditos. Esta serie de limitecione2 provoca que el estudiante 
tenga una formación teórica desorganizada y poco funcional en 
el momento de enfrentarse a problemas reales. 

3.3. EN CUANTO AL SISTEMA DE PRACTICAS 

Son evidentes las modiXicacionea que ha sufrido este 
sistema, con el fin de mejorarlo. Inicialmente la capacitación 
práctica de las materias que lo requerían. estaba a cargn rl~]. 
maestro 'llll! imp:irt.ic.. la uus.l.er.i.a teórica, lo cual presentaba una 
eerie de dificultades ya mencionadas. 

A pesar de las dificultades que implica la creación~ 
organización y funcionamiento de un eietema de prácticas que 
permita capacitar al estudiante en habilidades y destrezas del 
campo profesional, en el área de Psicología Educativa de la 
Facultad de Psicología de la UNAM muchos profesionales han 
buscado alternativas para proporcionar una buen& form~ción 
práctica a los estudiantes de dicha área. 

De eata manera~el sistema de prácticas creado ha sufrido 
cambios para satisfacer las: necesidadeo prácticas del 
estudiante, actualizando y mejorando las habilidade3 de los 
egresados. Aai surgieron primero las prácticas uni~ar.ias. 
posteriormente lae prácticas por bloques, después las 
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autocontenidas y por último el modelo que prevl:1lece en la 
actualidad de prácticas unitarias e integrales. 

Prácticas Unitarias. - Se ·imparten paralelamente ,:,¡. cada una de 
las materias teóricas, lo que elgnifica que cada seme~tre 
existen programae de prácticas unitRrias para cada materia gue 
aai lo requiera, sobre todo para alumnos de otras área~ gue 
aolo cursan una o dos materias del área educativa. Est~8 
prácticas son un medio para cumplir con los requisitos 
necesarios para acreditar las materias teóric~s. convirtiéndose 
generalmente en investigaciones pUz'emem:.e bibliográficas. 
desliGa<las de los demás contenidos teóricos. que además de 
conetituii, un apéndice del progrl:1m& teórico, pr-=9entoél una vi
sión muy limitada del campo de acción dül psicólogo educativo. 

Prácticas Integrales.- Pretenden dar al alumno una formación 
que integre loo conoclmi"'nt-.o::J teóricos adquiridos en diversas 
asignaturas, en la solución de problemas de índole divcr~e.. 
Ea tan agt•upadae en aubáreas de acuerdo a los di versos escena
rios y contenidos teóricos afines; combinando agf las activi
dades y etapas de incidencia propias del psicólogo educativo 
dentro de au campo de trabajo, alrededor de funciones comunes 
a diversas áreas de acción: diagnóstico, programación. 
intervención, evaluación y comunicación. 

A pesar de los esfuerzos por mejorar el sistema di:: 
prácticas. existen limitaciones tanto adminiatrativl'J_:~ y 
operativas como curriculares que impiden hacer cambios sinr1i
ficativoa acerca de la concepción gue se tiene d~ lns 
prácticas: 

* Falta de correlación del tiempo requerido pé.ra llevar a Cé~bo 
url pr·ogt·amr;1. f:iá.l.lf:líact.orit1ment~, con el tiempo dest.inndo en el 
calendario escolar. 
* Ausencia de programas y criterios de selece:ión. capacitH
ci6n. actualización y ~~valuación de instructores. 
-t. Inexistencia de mat.ei·ial didáctico de apoyo, gi::nerado expre
samente, intsl.1.·uu1.;:ntc~. cetr~tP.gi.as. documentos normat.ivos. ma
nuales de procedimiento .. etc., que fortalezcan el enLr.'t'110.•u.;..::<,t.o 
de loa alumnos. 
* Poca correlatividad entre t.eoria y práct.icc. lo. reali;:!J._ción 
de prácticas no siempre coincide, ni en el mismo semestre de la 
materia teórica correspondiente, el alumno no posee entonces la 
base teórica necesaria p~~a realizar adecuadamente las activi
dades pr~cticas. ni en el enfoque disciplinario adoptado, la 
vigencia en el conocimiento. etc. 
* Reatriccioni::e ett el campo de· Aplicación ejercida. No se 
propicia que el estudiante tenga la oportun.idad de eutt•euc:u-.3e 
en la variedad de areae que abarcan el campo de ~rabajo profe
sional. 
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~ Falta de instituciones disponibles, adecuadas lil 
entrenamiento especifico requerido. 
t- La escasa preparación con la que cuenta el estudiante al 
iniciar las prácticas, lo que obliga al instructor a :inv~rtir 
parte de su tiempo para do.rle las bases necesarias. 
·• Ausencia de indicadores que permitan t::valuar la calidad del 
servicio prestado y de la práctica miema. 

Dos limitaciones medulares de 
desprenderse todas las anteriores son: 

la~ que pueden 

a) La falta de programas sistemáticos de práctic~s. que 
permitan conocer e:x:plicitamente el modelo cie práctico.a que 
regula las acciones y los objetivos~ metodoa. recursos e 
indicadores de evaluación que lo constituyen. 
b) El dominio real de lo~ profesores de las habilidades y 
contenidos tan diversos que aburca la práctica educativa. 

4. LA PREPAI<ACION DEL PSICOLOGO EDUCATIVO EN EL AREA DE 
PROBLEl-!AS DE APRENDIZAJE. 

El entrenamiento de los estudiantes del área educativa 
en el campo de Prob1emas de Aprendizaje, tópico en el cual ~e 
centra el presente trabajo, consiste en cursar la aaignatura 
teórica de Educación Especial donde se estudia como un subtema. 
ya que corresponde a una de las múltiples atipicidades que 
comprende la Educación Especial. El entrenamiento práctico et:: 
realiza en el octavo semestre, siendo aua propósitos princi
pales: 

* .~ * * * * ~ ~ ~ * ~ * * * ~ * • * ~ * ~ * ~ * ~ * * ~ * * * ~ 
~ . 
* - Prestar un servicio de apoyo a las instituciones de Educa-~ 
* ción Eapecial. particularmente lag de bajos recuraos ._. 
* econ6mi.coa. .f. 

* - Capacitar y desarrollar en los alumno::s, habilidades para * 
* detectar y diagnosticar problemas en el área. 
·+. - Ela.bora.r p1·ogramae de rehabilitación y/o habilitación de -.. 

sujetos atípicos. ~ 

- Aplicación de dichos programas. * 
* - Evaluación de lo~ mlsrr.o:: :: r--nmunicación de los reeultadoa ~ 
* - Promover y difundir el trabajo realizado por ~1 F-~icól<:"en * 
* educativo en esta área (Martinez. 1981) ~ 

* * * * * * * ~ t * 14: * * ~: ~ ~ * * ~ * * * ~ * * ~ * ~ ~ ~ t ~ * • 

Como ea evidente, laa prácticas de Educación Es¡..ecial 
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estan dirigidas a una población variada. de acuerdo a la gama 
de atipicidadea que comprende, por lo que el alumno ee enXrenta 
a problemas de diversa indole como: alteraciones del lenguaje, 
audici6n, vis16n, mot~rices, retardo en el desarrollo 
(profundo, leve y moderado), dificultades de aprendizaje, 
condu~ta, autismo, sindrorne de Down. eatimulación temprana. 
etc. 

4.1 DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN 

En el conteY.to de las prác~icas de Educación Especial9 
las actividades del estudiante ee ven restringidae debido a loB 
siguientes aspectos: 

- Las limit.uci0nes propiuD de ca.da institución dentro de la. 
cual se realizan las prácticas. 
- El núme~o de alumnos que cada inati~uci6n puede recibir eh 
relación al número de pacientes y al eapacio. materiales y 
escenarios diaponiblee. 
- La escacez de instituciones en laa que ea posible realizar 
las prácticas. 
- La falta de eepeciíicaci6n de los conocimientos y destrezas 
que debe poseer el estudiante para llevar a cabo la 
intervención. 
- La falta de entrenamiento del estudiante en un proceso de 
toma de decisiones, desarrollo de juicio y pensamiento criticas 
lo cual resulta indispensable para poder llevar a cabo eu labor 
como profesionista. 
- La poca preparación y oportunidadesT para lograr una 
tranferencia de conocimientos para la solución de problemas en 
lae demás áreas relacionadas. 
- Léi. falt..éi. dt:: formación y entrenamiento especializado de los 
instructores. 
- Ca~encia de instrumentes. manuales de práctica, análisis de 
casos análogos, modelamiento de procediemientoeT estrategias 
inatruccionale~ y mate~i~lea acordes que faciliten la práctica. 

5. ALTERNATIVAS EN LA PREPARACION DEL PSICOLOGO 

Con la finalidad de desarrollar sistemas educacio
nales, que faciliten en el estudiante la adquisiciOn d~ 
repertorios necesarios para enfrentarse a problemas reales en 
su campo profe~ional y práctico, uno de los intereses 
primordie.lee h&. sido el de implement.ar c.:ambios en la 
metodología de la instrucción, que amplien la gama de e~perlen
ciaa de aprendizaje a laa que tiene acceso. que lo invGlucren 
más active.mente y que promuevan en él un pene~miento critico y 



que. hasta cierto punto puedan contemplarse como alternativas 
de autoaprendizaje. 

Con baee en la revisión de la problem6tica exislente 
dentro del sistema de Educación Superior y especificamente de 
la Carrera de Psicologia en el área de problemas de 
aprendizaje. resulta necesario poner énfasis en la bósqueda de 
alternativas~ entre otra~. una posible ree3tructuración. tanto 
del currículum como de los programas de ~atudi~; un camhi.n en 
la metodologia empleada dentro del sistema. la actuali~aci6n de 
los docentes, y en general la búsqueda de soluciones creativas. 

Se debe aspirar entonces, a una formación del psicólogo 
educativo tal, que proporcione una mejor capa.citación en la 
aolucióu de problemas reales y promueva el empleo de penAamien
to y juicio critico, propicie la transferencia del e.pt.·endlzo.
je. 

El propósito del presente trabajo es el de proponer un 
material didáctico corno alt...er"nati..,,·.:i.. en el ~ntrenrcimiento y desi:i
rrollo de aquellas habilidades que requiere el estudiante df'~· 
peicologia para poder dar un adecuado manejo a problemas de 
aprendizaje análogos al. campo laboral. En e 1 siguiente capi
tulo, se expondrá la reviai6n teórica que fundament~ esta 
propueata, cuya finalidad es proponer a la simulación escrita 
como uno de los medios didácticos más útiles para el docente. 
en cuánto a toma de decisiones se refiere, sin coneiderarlo 
como el único medio ni el más importante, pero si como una 
manera sistematizada e inductlva de facilitar el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje~ 
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C A P T U L O I I 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 
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EL CAMPO DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

En este capít:ulo se hilce un,1 rev.Lsión 
histórica de la evolución del c¿¡mµo hc.1st.;J su 
estado actual~ incluyendo 1.a evolución del 
término. Se descr.Lbe el proceso de identiTic~
ción de es tudirln tes con es ta i.ncapacid.ttd~ 

Jas principales cdr.acterlsticas y las diferen
tes métodos de didgnóstJ.CD. Se enfati=an los 
Bspectos mas siqn.ificativos de Jas diferentes 
aproximaciones para el tratamiento. 

l. ANTECEDENTES HISTORICOS: 

Dentro de la Educación Especial. el campo de loe Problemas 
de Aprendizaje ea uno de los más controvertidos. En au breve 
historia, eete campo ha enriquecido la calidad de la educación 
ofrecida a todoa los niñea con problemas de aprendizaje? esto 
gracias a una mayor apreciación de las diferencias 
individuales. Aunado a esto, se ha desarrollado un aaiplio 
marco de investigaciones referentes al tema, poniendo énfasis 
en la atencion individuali~adR y en la revisión cuidadosa de 
las expectativas curi-iculares y vocacionales. De la misma for
ma, el gran número de investigaciones y aproximaciones h~ 
creado ideas erróneas, frenando en ocasiones el desarrollo de 
una visión más integrada de los Problemas de Aprendiz~je. 
comprometiendo incluso el progreso de algunos niiioa, mientraa 
que innecesariamente se eatigmati~ó a otros 9ue solamente 
requerían un medio de aprendizaje mhs personalizado u or.gani
zado. 

A lo leirgu d~ ou dE:.s<;i..:c-:·vllc. ::e hc!1 e:nple~do 0j,1~rHr1R 
términos p~ra referirse a la variedad de manifestaciones 
relacionadae con las alteraciones del aprendizaje, lenguaje y 
comunicación; algunos de estos términos eran: "Dificultades 
para el Aprendizaje". "Problemas de Aprendizaje" o "Incapacidad 
para el Aprendizaje"; además, en sus inicios se ~mplearon otros 
términos como sinónimos de este. tales couao "DLslexia", 
"Afasia", º'Disfunción Cerebral M!nima". "Ceguera de Palabras". 
etc. Todos estos términos se empleaban para referiree o 
describir a niíios con una inteli~eucirJ. norrr.al que presentaban 
problemas para aprender. Optamos a.qui por el término "Problemas 
de Aprendizaje" ya que es el más empleado en 1:1éxico. además. 
los términos que enfatizan una incapacidad o inhabilidad. dan a 
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entender que pudiera no exis~ir ninguna manera de corregirlas. 
y en cambio el término "Problemas" implica que existe una 
alteración, pero sin embargo se cuenta con diferentes medios 
para corregir loa. Por ot~r-o lado, loa términos como "Dialex.ia", 
''Afasia'', ·'D.C.M.", etc .• corresponden cada uno. a caracterís
ticas especificas, por lo que no se lea puede englobar en uno 
solo. 

Existen tres gr-andes areas de estudio que constituyen l.y_ 
base histórica de loa Problemas de aprendizaje: 

; VISIJAL-PERCEPTUAL. 
< LENGUAJE HABLADO. 
* LENGUAJE ESCRITO. 

En cada una de estas e.rcag. los pionc .. ros sen1·,'"'-rr,n lat> 
bases de la investigación actual, en lo que se refiere a las 
diferencias individuales y a las técnicas de instrucción. aei 
como las actuales íiloeof!as y estrategias de intervención 
(Rath, 1886). 

Aunque el campo de los problemas de aprendizaje es un~ 
categoría relati'Jamente nueva dentro de ln Educación Especial. 
los orígenes de las investigaciones ae remontan a 1800. con 
estudios referentes a trastornos del lengun~ie hablado~ en 
adultos que presentaban duño cerebral. Entre estos ae 
encuentran los t-.rabajos de Gall { 1802), Boulliard ( 1825). Broca 
( 1861), Jackson ( 1864) ~· Wernicke ( 1881), quienes desarroll,>;:i.ron 
las primeras teorias sobre afasia, lo que hoy se conoc~ como un 
desorden especifico de lenguaje. 

Hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. 
aparccieL·on una ~erie de investigaciones sobre los trastornoe 
en el lenguuje escrita. asociados en particular. con problemas 
perceptivo-visuales; se comienza a tomar en cuent~ a p~rsonas 
con capacidad intelectual normal que presentaban dificultades 
pe.ro. aprer.de1- u leer ~· c.=cribir. S::· crc.::..ron l:J!! ¡:1ri:nero~ 
métodos educativos terapéuticos para loe problemas de lec~ura 
habla o lenguaje, entre estos trabajos se incluyen loa de 
Deferine ( 1887), Inselwood ( 1895 J, Hargan ( 1896), Keer ( 1899), 
Fernald (1921) y Ortan (1925). 

También se realizat·on estudios de 
asociadas a daño cerebral, que incluian 
procesos motores y perceptivos, Goldatein 
( 1933) Y Wern"'r ( 1933). 

manifest.nciune8 
trastornos de 

( 1927). Straues 

Partiendo de estns investigaciones se cieacubre que 
algunos niños presentan dificultades para leer, escribir o 
calcular y sin embargo su nivel intelectu~~ es normal o 
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superior. cambia entonces el sujeto de estudio, enfocando.se el 
interés en los métodos educativos y de tratamiento p&ra estos 
estudiantes. Por primera vez los psicólogos y educador~s 
aportan algo al campo de los Problemas de Aprendizaje. En esta 
etapa resaltan loB trabajos de Head (1955), Lehtein (1941>. 
Mykelbust Y Eisenaon (1964), Kephart (1965),Cruickehank !196l'i, 
Kirk (1961), Getman (1962) y Froetig (1964). 

A lo largo de estas investigacion•3a, tanto la 
designación como la intención y extensión del término empleado 
para referirse a estos trastornos, hn .3ufrido cambios 
constantes, abarcando diversas manifestaciones y alter9cion~a 
relacionadas con el aprendizaje, aeglln las concepciones y 
relevancia que la ciencia ~· la sociedad dan a esta 
problemática. Fué hasta 1963 que S.3.muel Kirk acuña el término 
"Problemas de Aprendiza,ie", pai~a referirse a nifios gue 
presentaban desordenes en las habilidades de lenguaje, habla., 
lectura y comunicación asociadas. neresóriaa p'"1.ra la 
integración social y excluía a niños cuyo problema primario 
fuera. retraso mental generalizado o deterloro sensorial como 
sordera o ceguera (Hallahan.1981). 

El término Problemas de Aprendizaje llegó como un con
glomerado de trastornos agrupados bajo un nombre, principal
mente por conveniencia administrativa, quedando agrupados los 
estudiantes que antes habían sido diagnosticados como hiperac
ti voa, con lesión cerebral. dialexia, trastornos perceptuales. 
diefunaión cerebral minima o dete~ioro neurológico. Fué asi 
como se delimitó lo que es ahora el campo de los Problemas do<:! 
aprendizaje y como se creó la Asociación Para Niños con Proble·
maa de Aprendizaje (ACLD)- (Gearheart,1987)_ 

No obetante la necesidad prioritaria de atención. t&nto 
de peicólogos como educadores y otros cientificoe que dicha 
area requiere. debido al número de niños que t•rest::ntan este 
tipo de alteracionee. todavía existe imprecisión en torno a 
diversos puntos nodales como son: 

a) Delimitación del ob,ieto de eRt.urlin 
b) Etiolog!a de dichos prc-blam&e. 
e) Diagnóstico. 
d) Métodos de intervención. 

2. DELIMITACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

La relativa juventud del campo, la diversidad de enfo
ques y técnicas, y el "."'arActer rnul tidi:.::ciplinario, eAPlica la 

- ACLD Asociation Tor Children with Learn1ng Disabilities. 
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dificultad de llegar a una definición que eatiaf'aga en eu 
totalidad a los profesionales relacionados con el campo, con
virtiéndose en un punto de controversia que al mismo tiempo 
propicia la investigación. con el fin de constat.ur aeevcr~1-
ciones hechas al re.spect.o: Esta controversia. ayudó 2 t.en>:>t~ un11 
mayor coo1prens16n de la naturaleza de los problemas de apren
diza.je. haciendo que el campo u.vanee haciB. 1Jna ciencia Y 
tecneilogia mús exar:t.:-•. 

Dad..) gue lrJG prob l1:_,mas en '=l c.:ampo se r-emor.t.an u lr_j, 
definición. r".-:Visa.remos las definiciones dadas en los últimos 
año3 para po:.Jteriormente. ~structu1·ar una definición que co
rre3ponda R los objetivos de este estudio, abarcando las carac
terísticas principales, gue dejen· clal.'o la difet"encia que 
exiete con otros trastornos. A nuestro parecer dicha revisión, 
aunque excesiva, se hace necesaria para tener clat"a la evolu
cion del término y loe aspectos que enfatiza cada autor, ya que 
esto detei:mina el jntet·es r,rinclp;:,1 de BU:3 estudios. 

Tarnapol (1976)., utiliza el tórmino "dificultades en el a
prendizaje" para referir:::Je a varioa tipos de problemas que 
aquejan a niños con dificultades leves del S.N.C. (Sistema Ne!~
vioso Central), que no son r~trasados mentales . 

.Johnson y Mykelbust (1971), sugieren el término "Dificultad 
Psiconeurológica en el Aprendizaje"~ señalando que en esto3 
casca existe una habilidad mental adecuada, es1 corno una ade
cuada integración sensorial y sin embargo. ee presenta una 
deficiencia ~n el aprendizaje. Este último autor define eetae 
dificultades como la discrepancia exiatente entre el po·t.encial 
que el niño tiene para el aprendizaje y su rendimient1_, real. 

Por otro lado, la To.sk Force One del Proyucl~o Nocionul 
sobre Defectos Cerebrales de Niríos en E.U., formuló un comité 
que se ocupó de la terminologia para este tipu de afecciones 
este encontró que el té:cmino gue describia mejor dicho 
trastorno era el de "Disfunción Cerebral Minima··. que se 
manifestaba en diferentes gradoa y podla abarcar todae t.J cual
quiera de l~t:i tÍ.l.'e..a.a c:;pc::ifice.~ ~mo+:nrA, sensorial o intelec
tual) e incluía a los niños con sintomatologia de este tipo 
pero en forma.leve, sin reducir el funcionamiento intelectual a 
niveles subnormales (Tarnapol, 1976). 

El término "Des.ventaja o Impedimento Educacional'' fué 
ut~ilizado por la legislé!.ción de California en E.U. para 
referirse a niños con trastornos en la conducta y/o un 
impedimento neurológico. que no presenta invalidéz fisica .ni 
retardo mental, pero ol una discrcpo.nc~a entr~ la habilidad que 
poseen y loa logro3 académicos. Se señala que son niños con 
intelígencia normal pero con un trastorno emocional o neurolO-
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gico (Tarnapol. 1976>. 

Como puede observarse~ en un principio los Problemas de 
Aprendizaje eran considerados como un trastorno o alteración 
reaultado de un daño especifico en el cerebro. 
desafortunadamente~ la neurologia no poseía una tecnologia lo 
suficientemente desarrollada para verificar la existencia de un 
D.C.M. en los niño~. no habia manera de especificar la 
localización exacta o la naturaleza del daño cerebral en niños 
que presentaban dichos sintomae. Rápidamente se llegó a la 
conclusión de que el término era obsoleto basandoae en dos 
puntos principales: 

l.- Loa resultados de las pruebas psicométricaa no eran 
suficientes para diagnosticar un posible daño. 

2.- No habia manera de comproba.r que los niños con dichas 
alteracionee, cierte.menl.e .tlUf:r:·lan un&"' disfunción cerebrY.l 
mínima (Bryan, Bay y Donahue, 1988J. 

A este respecto Azcoaga, Derman e Igleeiaa (1982) 
mencionan que es importante reconocer que existen 
manifestaciones sintomáticas que no son, necesariamente, 
consecuencia de una leeión cerebral, sino que esta última puede 
originar alteraciones pvimariaa o condiciones predieponentee 
que inciden en el daaarrollo del niño, tomando paz.~te en los 
procesos de aprendizaje. Eato obedece s que el aprendizaje y el 
comportamiento en general, responden a muchos factores que no 
son neurológicos, y cuyél. compleja .o.cción e interinfluencia 
requiere de un análisis sumamente cuidadoso. Por lo cual 
considera importante y hasta contraproducente. mantener este 
tipo de orientación, ya que existen casos en los que el daño 
neurológico es evidente y otroe en loe que no ae detecta una 
alteración neurológica, pt:·esentándoae sin embargo manifes.tacio
nea en el aprendizaje; se carece además de una demostración 
anatómica, ya que la correspondencia aintoma-lesión gue es 
bastante precisa en el adulto, no lo es en el niño debido a la 
plasticidad cerebral. 

Otroa autores prefieren emplear el término ··Impedimento 
perceptual", ya que describe un& de le.s caracter!sticas princi
pales que para ellos podría se la raiz de loo Problemas de 
Aprendizaje (Tarnapol,1976). Sin embargo, el referirse a estos 
nifioa con dicho término ea relative.me11te confueo, pues loe 
problemas perceptuales podrían ser solamente parte de la inha
bilidad del niño para aprender. 

Por ejemplo. Hyers y Hamill (l.8e5), mencionan que lo~ 
problemas de aprendizaje se refieren a: 
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·· Los niños con dificultades especiales en el 
aprendizaje, que manifiestan problemas al es
cuchar, leer; pensar y escribir, deletrear o 
contar''. 

Esta de~inición aún presentaba deficiencias considertt
blee y loa mismos autores sugieren que mientras no exista otra 
definición satisfactoria. es conveniente que los facultativos 
se conformen con identLficar a los niños con Problemas de 
Aprendizaje con base en criterios y procedimientos cllnicos~ 
los cuales se revisarán más adelante. 

La ::3igui.entc definición formal para este tipo de 
trastornos fué dada en 1969 en el Acta de Niños con Problemas 
Especlficos el~ Aprendizaje {L.P. 912-230) y en el Acta para 
Niños Impedidos en 1975 en E.U.(L.P.142). Esta definición 
considera que "Incapacidad para el Aprendizaje" .eignifica: 

"Trast.oC"no en uno o m6s de- loa procesos psicoló
gicos implicados en la comprensión o el uso del 
lenguaje hablado o escrito. lo cual puede mani
festarse en una habilidad imperfecta para hablar, 
escuchar, pensar. leer, escribir, deletrear o 
efectuar cálculos matemáticos." 

Incluye trust.ornos como: !mpedim~ntos perceptuales. 
leai6n cerebral, D.C.H .• diolexia, afasia del desarrollo. 
Excluye a niños con problemas de aprendizaje I'eeultantes de 
impedimentos visuales, auditivoe o motores, retardo mental. 
perturbaciones emocionales o deaventa. .. ias r:ulturalee, 
ambientales o económicas (citado en Gearheart.1987J_ 

Sin éU1Lacgo, est.a. dt'.flnlclón no ha logrado satisfacer en 
su totalidad, a los profesionales relacionados con el campo~ 
principalmente en 4 puntos: 

l.- La exclusión de los ~dultos. 
2.- La referencin qu~ se hace a proceso~ psicológicos besicos. 
3.- La inclusión de términos obsoletos diflcilee de definir. 
4.- La claúaula de exclusión. 

Dada la insatisfacción con esta definición. el Comite 
Nacional Asesor para Niiioa Impedidos adopta otra definición 
para referirse a eate trastorno: 

"Estos nihos muestran alguna perturbación en uno 
o más de loe procesos psicológicos fundamentales 
relacionados con el entendimiento y empleo del 
lenguaje hablado o escrito. Estas alteracione3 
pueden presentarse como anomalías al escuchar. 
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pensar. hablar. leer, escribir. deletrear o en 
aritmética. Se trata de condiciones que se han 
definido como impedimentos de tipo perceptual, 
lesiones cerebrales. D.C.M., dislexia, afasia 
evolutiva. etc. Sin embargo no se trata de 
problemas de aprendizaje debidos principalmente a 
impedimentos ..... " (Hyera y Hamill, 1987). 

El siguiente paso hacia el desarrollo de una definición 
mó.e aceptable, gi1A pudiera tener un uso más amplio. se dió en 
1981 por el Comit€ Nacional para Problemas de Aprendizaje 
(NJCLD). 

"Incapacidad para el aprendizaje ea un término 
genérico. que se refiere a un grupo heterogéneo 
di:: t.raatornos manife!Jtadoe por dificultrides 
significativas en la adquisición y uso de las 
habilidades para escuchar. hablar, leer. escribir 
razonar y en matemáticas. Estas perturbaciones 
eon intrinsecaa al individuo y se cree que son 
causadas por una disfunción del SNC. aunque un 
problema de aprendizaje puede euceder de manera 
concomitante con otros trastornos de 
minuavalidez (deterioro sensorial. retraso mental 
y perturbaciones emocionales y social} o 
influencias ambientales. culturales, de 
instrucción o factores peicógenoe. No ea 
resultado de aquellas condiciones o influencias·· 
(citado en Gearheart.. 1987) _ 

Esta definición no satisface aUn a muchas de las 
personas interesadas en loa problemas de aprendizaje, ya que 
deja fuera a un númtro de niños que no recibirán atención 
especial, esto si consideramos que pueden existir nifios con 
problemas de retraso muy leve o con problemas de desventaja 
cultural que presenten este tipo de alteracionea, factiblee de 
mejorar con ei miemo ~ipo dt= LL·aLo.uilento. 

Por eata razón. Gearheart (1987) propone una definición 
práctica. que concuerda en gran medida con lae anteriores y que 
al paracer ee máe adecuada para el entendimiento y manejo de 
loe Problemas de Aprendizaje en nuestro pais: 

"Lae Incapacidades para el Aprendizaj~ son 
discrepancia.a graves en el apt~ovechamient.o educa
tivo. entre la habilidad apa1~i::nte de ejecución y 
au nivel real. Puede ocurrir en forma 
concomitante con otros inpedimentoe y trastornos, 
y relacionarse en ciertos caeos. con causas 
médicas. Hay una implicación de disfunción del 
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SNC, pero no es necesario probarlo con el fin de 
diagnosticar. Son dificultades temporales o 
situecionales y la mayoria ~atan sujetaE 
perfeccionamiento o terapéutica." 

Resulta lmpot~tante diferenciar los Problemas de 
Aprendizaje de otron tr.1st<*1 rnns como p;on: La Par!i.lisi3 
Cerebral, en la cw~l predomina un trastorno motor; el Retardo 
Mental. en el que existe una baja habilidad mental generalizada 
y de los Problemaa Emocionales o Conductuales, en los que 
existe un trastorno funcional o psicológico. El niño con 
Problemas de Aprendiza .. ie tiene uutl coi,..d.cida.d mental adccuo.d.:1.. 
y presenta problemas perceptuales, integrativoe o expresivos 
alterando su rendimiento escolar. Al recibir estimulach"Jn o 
ayuda especial el niño puede reingresnr a su grupo. 

En resumen, podemos considerar que las definiciones 
mencionadas anteriormente, coinciden en cinco puntos principa
les: 

1.- El principio de disparidad: la discrepancia existente entre 
el rendimlen-r.o real y las habilidades que posee el nino. 
dándose uno. marcada diít:rencia en el u.provcchamiento si 
compara con au capacidad mental, el rendimiento de su grupc.i Y 
su desempeño en otras áreas. A pesar de ello, queda la interro
gante sobre el grado de discrepancia gue ha de considerarse 
como indicador de eston problemas. 

2.- Enfasie en las perturbaciones básicas de loD prc1cesos de 
aprendizaje como son: las. .funciones perceptuales y procesos de 
retroalimentación. memoria. atención, concen~ración y 
asimilación. etc., que tienen que ver con el éAito académico o 
lingüístico. Consideran gue dichos procesos puec.ien eu.{cir untt. 
alteración debido a tres motivos: Pérdidti del proceso ya 
eatablecido, inhibición en su de~arcollo o interf~rencia con su 
función. 

3.- Los ni~os excluidos por la definición: se excluye a niños 
cuyo problema primario ea la subnormalidad mental o algún 
déficit sensorial. 

4.- Algunos autores excluyen las desventajas culturales y 
problemae emocionales, sin embargo. otros consideran que dichas 
desventajas como son la falta de estimulación, por ejemplo. 
pueden inhibi1· el desarrollo del proceso de aprendizaje. 

5.- La existencia de una disfunción en el S.N.C. pero gu~ no 
requiere típicamente, comprobación para el diagnóstico. 
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Parece ser gue ciertos componentes baaicos de la detini
ción han recibido apoyo empirico a medida que el campo continú~ 
avanzando cient! fica y tecnológ ice.mente. ''estamos empeZ.8ndo a 
establecer la=oa entre la investigación que nos ex.plica la 
naturaleza compleja de loa Problemas de Aprendizaje y las 
técnicas de intervención y asesoramiento que formarán la 
estructura sobre lo cual pueden ser creados program9e efectivos 
de Educnción especial" (Bryan. Bay y Donahue, 1988). 

Mientras ne reconoce que la comprensión de los Pt·oblemc...s 
de Aprendizaje ha aumentado signifcativamente, sabemos que aún 
no existe la tecnología suficient6mente desarrollada. gue 
austente la definición y que facilite la operacionalización de 
los intentos y propósitos inherentes en ella, es decir, que aún 
cuando ae han desarrolla.do diferentes medios con el fin de 
diagnosticar, tratar y prevenir loa Problemas de Aprendizaje, 
no se ha logrado sistematizarlos para poder diferenciar entre 
los niños que presentan este trastorno, de aquellos con un bajo 
rendimiento académico debido a atrae causa.a Y además. lo~ 
alumnos que si pu':"den ser incluidos en un ealón de cl&.s1: 
regular, a diferencia de los que Re benefii..:1<:11-ian con lln 

trabajo dent.ro de grupos especiales. 

3. CARACTERISTICAS DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

Estos niños pueden mostrar retraso en una o mAs áreas 
especificas como son: Las iunciones sensoriomotoras, lenguaje, 
percepción, proceaos de pensamiento y desar-rollo emocional o 
social. Sin embargo, la característica principal es l~ 
discrepancia grave entre el aprovechamiento y la habilidad in
telectual en ciertas áreas, provocando uu patrón desigual de 
desarrollo. Se obsrerva un amp.ljo rango de habilidades, pero 
se preeent.a un bajo rendimiento en algunas áreas. mientras que 
en otras no. 

Bruckner y Bond (1986), afirman que ai se examin1;1 
cuidadosamente a un grupo de niños deficientes en lectura o 
aritmética, muchos resultarán intelectualmente bajos también~ 
posiblemente porque no sufren deficiencias especificas y su 
renaimient.o ca nort1!!1 r'li:> e.cuerdo con su capacidad. Para los 
sujetos con Problemaa di? Aprendizaje, ea neceeat·iu <.:1.UO ~c:::!'.:!::i.n 
un CI relativamente alt.o. pero que no progresen eficaz.mente en 
algunas materias. 

Conaiderar la inteligencia 
importante en el entendimiento dé 
ciertaa complicacionea. ya que la 
inteligencia y rendimiento académico, 
de la claae d~ prueba3 u5arlR5 para 
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algunas inve3tigacionee. En algunos test de inteligencia. el 
ni~o puede obtener un C! bajo, debido a las habilidades que 
estas miden. no pudiendo demostr.;:ir su verdader& capa.c:id<;1d 
intelectual (Eruckner y Bond, 1966J. 

Adem&s de esta particularidad básica, existen otras 
características, que pueden o no presentar~e 

simultáneamente; como se contrasta en la siguiente figur&. 

FIGURA 1: Caracterlsticas de loa Problemas de Aprendizaje. 

Demora en el desarrollo 
de lenguaje hablado. 

Problemas de habla y/o 
lenguaje. 

Orient&ción espacial 
deficiente. 

Conceptos de tiempo 
inadecuados. 

Dificultad en relacio
nes lógico-matemáticas. 

Coníu5i6n pd.t:'a relH.·..:.iv
na!' direccione!:J. 

Coordinación motorr.::t de-· 
ficiente. 

Labilidad emocional. 

Dietractibilidad. 

Sobre~tentividad. 

Vocabulario limitado. inmaduro; 
errores gramaticales y/o dificul
tad para relacionar ideas en se
cuencia lógica. 

Fonología, sintaxia o grnmática. 
semántica y articulación. 

Extraviarse con faGilidad, difi
cultad para orientarse en nue
vos ambientes, ate. 

Tardanza regular o pérdida del 
concepto de tiempo. 

Grón<le - pequeñc.. l igcr,::·- pe sedo, 
cerca-lejos, etc. 

lzquie~da-derecha. norte-sur, 
arriba-abajc,e~c. 

Dificultad para manejar arm6nic&
mente le.a partea del cuerpo 3 ni
vel grueso y fino. 

Cambio bru3co en el ~~cado Ue d
nimo sin e.par-ente moti va i·eal. 

Incapacidad para concentrarse y 
prestar atención a los bapectos 
relevantes de las tareas que se 
le solicitan. 

Atención exesiva e indiscriminada 
a los aspecto~ no relevan~es de 
tareas que ee le.solicitan. 
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Hiper o Hipoactividad. 

Incapacidad para seguir 
instruc~iones. 

Trastornos 
perceptualee. 

Perseverancia. 

Impulsividad. 

Trastornos del 
pensamiento. 

Problemas académicos 
eapecificoa. 

Actividad motora exQgerade o dis
minuida. 

Dificultad para ejecutar órdenes 
o lnd!caciones en una secuencia 
especifica. 

Auditiva, visual, 
kinestésica. cte. 

táctil, 

Conductas repetitlvas o reitera-
ti vas. 

Falta de control de impulsos. 

Dificultad para analizar, organi
zar e interpretar la información 
y la solución de problemas. 

Eacritur.a. lectura o matemáticas~ 

Estas características se derivan de escalas realizadas 
por algunos autoree para selección de ninos con problemas de 
aprendizaje y de literatura general revisada sobre el tema. En 
cada cbso, se .relacionan con ld::J. diferencias y los déficit::~ 
presentados por niños con esta alteración. al compararse con 
niños de edadee semejantes. Pueden servir como indicadores de 
la posible naturaleza del problema y por lo tant:..o indican la 
necesidad de mayor evaluación. 

4.ETIOLOGIA 

Otra fuente de controversia estriba en la etioiogia de 
loa problemas de aprendizaje. La gran variedad de enfoque5 
metodológicos para abordar el t~ma, han generado una lista de 
múltiples factores como causas posibles de dicho tras~orno, que 
en su mayoria funcionan de manera combinada por 19 que resulta 
dificil aislar los factores que en un momento dado afectan el 
aprendizaje. 

Entre las principales causas es~an las siguientes; 
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4.1. Orgánicas. 

a) Ueurológicas: De t.od"-1.s las revisiones hechas. los au
tores tienden a enumerar los mismos factores. con variacione~ 
en terrninologia más que er. conceptos. Los problemas de aprendi
za.je pueden estar relacionados con la falta de integración 
entre las funciones visuales. auditivas y motoras. Se afirma 
que en el caso de un niño con D.C.M .• presenta problemas 
perceptivo-visuales. se debe a que probablemente no ha desarro
llado una constnncia de objeto u tiene un problema de later•a
lidad, o puede deberse a un control motor inadecuado o~ en 
conjunto, a una integración deficiente de su percepciónm visual 
y control motor. También presenta retardo en el habla y desa
rrollo del lenguaje. debido a trastornos neurológicos, proble
mas anatómico$ o fisiológicos. 

b) Integración sensorial: Hardy afirma gue los sistema~ 
aenaoriales estan estrechamente ligados, y las fallas en el 
manejo de información intersensoriol y en la transducción a loe 
sistemas motores, constituye el mayor problema de los nif'103 con 
disfunción en el S.N.C., y que las funciones integrativaa 
parecen ser la base de loe problemas de aprendizaje (citado en 
Tarnapol, 1976). 

4.~. Pedagógicae. 

Est.us refieren a los métodos o procedimientos no 
compatibles con las caracterieticas funcionales de los nittos: 
las condiciones de educación inadecuadas; insuficiencia de 
recursos e interacción maestro-alumno, que no aon favorables. 

Eirtt:ib'=t'JS len Tat·napul, 1976) sugiere como causas 
educativas loa defectos en la enseñanza, de'ficiencjAa en loa 
eatimulos educacionales en los cinco primeros años de vida, 
falte. d-:.o mrit,lvHdnrf!a ambientales y falta de motivación por 
factores emocionales. 

4.3. Cognoscitivas. 

Las investigaciones en cuanto a los problemas de 
aprendizaje se han concentr~~o primordialmente en factores 
perceptualee. motores. de a::--ención y neurológicos. Há.s 
recientemente se ha prestado mayor atención aspectos 
co{;nO!':lcitivos como posibles cauet.a. Eataa aproximaciones se 
ocupan de las diferencias ~'!"'cHviduales en los mecaniamo::3 de 
procesamiento de información que pueden facilitar o inhibir la 
capacidad de aprender y procesar nueva información. 

La noción de que los déficits en las estrategias 
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cognoscitivas son en parte responsables de los problemas de 
aprendizaje, no es nueva~ Las investigaciones demuestran que 
estos individuos tienen estrategias deficientes en cuanto al 
procesamiento, sufren alguna falla en el procesamiento 
automático de información~ y puede manifestarse como una 
reducid~ tendencia para automatiza~ habilidades o información 
de una taren especifica, esto puede deberse a: 

Ac Inhabil~dad o renuencia para construir o m&ne,ia.r 
representaciones mentales especificas. 

* Inhabilidad o renuencia para recodificar cierta información 
en un órdcn superior. que haga posible el almacenamiento de más 
información. 

~ Aversión hacia cierto tipo de contenidos. 
* Falta de motivación. 
* Déficits neuropaicológicos eapecificos (Sternberg y Wagner, 

en Kolligian, 1967). 

t1yers y Hamill (19'/t3), afirtrmn ';).U<::- el S.N.C. se r.:rJmpone 
de cerebro y médula espinal. y sirve como conmutador regulando 
la salida y entrada de información asi como las asociaciones 
neuronales operan como procesador de información, entoncee. 
cualquier desempeño inferior en su proceso puede inhibir o 
retardar la capacidad que un nií'io tenga para aprender o 
responder. Cualquier al te1~aoión en estos procesos afecta e 1 
desempeño perceptivo, lingüistico o motor de una persona, ye 
que trastorna sus vlaa de decodificación (receptivas), de codi
ficación (expresivas) o las asociaciones gue combi~an ambas. 

En suma, los individuos con problemas de aprendizaje. 
tienden a tener dificultades o deficiencias en el procesamiento 
de información nueva debido a: 

* Funcionamiento deficiente de componentes de información 
internos. 
* Estrategias cogniti.vae deficientes. 
* Conocimientos básicos inadecuados. 
* Fallas en el procesamiento automático <le información. 

4.4. Psicosociales. 

Engloba aquellas c.<J.uses que 1nvoluctan una de~or-E_;.(aniz.a
ción del a~iuste armónico dr:l nirio en su entornv humano. Com
prende afectividad. base emoo:.: ion.al y personalidad del ni.ño. 
Dentro de tst.a :G.rea. se toman en cuenta las alterC;l.ciones afec
tivo-emocionales. el medio eoc:ial,. discriminación de diversa 
índole (racial. cultural,. etc.}, la aceptación del grupo. etc. 

Cabe aclarar que aún cuando en algunas definiciones no 
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se toma en cuenta los problemas emocionalea y motivacionales 
como causa principal. muchos autores como Einsberg, Azcoaga. 
Deci y Chandler, Cravioto. Hallahan y Cruickahank. si los toman 
en consideración como iactores que en algunos casos pueden ser 
determinantes y <le gran influencia. mencionan que los niños 
con alteracion"'s psicoaociales, tienen vroblemas de aprendizaje 
aimilares y que no ea una. condición para excluirtoa del 
tratamiento o servicio en cuanto a este problema. 

Bruckner y Bond ( 1978), atirman que los problem<:1.S Ue 
aprendizaje estan relacionados con factorea de adaptación 
personal y social, por lo tanto, los niñea presentan trastornos 
emocionales originados por falta de incentivos. situaciones 
conflictivas en casa, problemas entre loe padres y actitude~ 
hacia él negativas. Todoa eatoe factores por lo tanto generan 
en 61 angustia, depreaión, falta de atención. etc. Entonces, su 
estabilidad entocional puede aer causa y efecto de eat.e 
trastorno, pudiendo ¡..rovocar en el niño pérdlda de interés: por 
el estudio y actitud negativa hacia el aprendiza.je escolar. 

En genet'al, lea alteraclonea emociona.lea son reversibles 
en la medida que reciben atencJón adecuada; de no ser asi. es 
posible que se estabilicen como una neurosis. tomando como 
posible punto de partida los desequilibrios que el niño sufre 
en el hogar, en el medio social y el grupo escolar. Los 
problemas de aprendizaje pueden causar a s:u vez al't.eracionea 
sfectivo-emocionalea como cuadro secundario o reactivo a la 
conciencia de eu dificultad debido a la discriminación,. 
provoct1.ndo u:i.o baja considerE\hle en su au'toestimfa ( r .. zcon
ga, 1962). 

Si exieten aituacianee conflictivas en le familia. <e·l 
nii'í.o putalt::: er1conLrti.t• en la escuela un ambiente distint.u y 
ad~cuado para eobrellevarlas. pero por lo contr1-..i.r·io. puede 
arrastrar a la escuela presiones desfévorables y manifestarlas 
ahI como un desajuste emocional. el cual afecta primordialmente 
su diaposici6n para el aprendizaje. Además se ha encontrado que 
una de las car~cterlstic~s comunes a los individuos con 
problemas de aprenci.i.zo.je. ~s .!..::i c:':.per:i.~m::oiir:i: dP, r~petidos 
fracasos,. y es probdble que eato reduzca sus esfue~zon por 
aprender y su rhot.ivación por realizar tareas. Lae 
investigaciones han demostrado que esto los hace devaluarse y 
desmotivarse ya que tienden más a atribuir aus fallas a una 
inhabilidad propia y falta de esfuerzo (Kolligian y Sternberg~ 
1967; Deci y Chandler,19661. 

Como puede observarse. existen diversas contribuciones 
teóricas sobre la etiología de eet.us ¡.roblemo.~. las ene.les 
deben servir como nyuda para la elección del tratamiento más 
apropiado. Ciertas teorías se superpon~n y eetan dirigidas a 
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poblaciones diferentes por lo que deben tomarse como guia para 
la evaluación, planeación e intervención, y tomar asi mejores 
decisiones educativas. 

5. DIAGNOSTICO 

El diagnóstico deberá enfocarse a qué es lo gue tiene el 
niño gue no aprende normalmente y porqué tiene dicha 
dificultad. Deberá evaluarse el estado pediátrico, neuroló~ico. 
psicológico, social y pedagógico de cada nin.o y ee de suma 
importancia que se realize en la edad más temprana posible. 
Para fines de este estudio se abordarán las últimas tres áreas 
de diagnóstico ya que integran el aspecto psicosocial del 
problema de estudio y son las áreas en las que incide el psicó
logo. 

En el proceso de evaluación será importante emplear 
técnicas formales e informales, con la finalidad de obtener un 
panorama amplio del problema. La evaluación diagnóstica. en 
generd.l, forma parte del trabajo d0 un equipo ínterdiacipli
nario, que dirige y propone la intervención educativa, qu•.: 
dependerá de las conclusiones obtenidas en el diagnóstico 
(Sil verg, 1987 i • 

La discrepancia grave es un punto esencial para que un 
niii.o eea identificado con esta alteración, pero como se aclai.•ó 
en la definición, debe determinarse que esta discrepancia 
"NO'· ea de manera principal. resultado de impedimentos 
visuales. auditivos o moL.ores. retraso mental o perturbacione::; 
peicoeociales. Esto es algo que e 1 equipo debe decidir. ya <JI..:.-.· 
proporciona pistas d~ la posible naturaleza del problema 
indican la necesidad de una mayor evaluación. 

Loa criterios para determinar dicha incapacidad aon loa 
siguientes: 

1.- Que las habilidades en una o más áreas. no coincidan con la 
edad del niño. 

2.- Que exista una discrepancia grave entre el logro y la 
habilidad intelectual. en una o más de las áreas de expre
sión ui.:·d.l. comprcn~ió:n o:.l PAr:-1whar. expresión escrita~ 
habilidad básica en la lectura y cálculo razonamiento 
matemático. 

Algunos autores como Koppi tz ( 1977) • proponen la 
necesidad de evaluar áreas especificas como autocontrol, 
integración sensorial. razonamiento. adaptar::ión social. desa
rrollo y ambiente social. 

En gen~1·al, Uc acuerdo .:'.'1 la revieión hecha. las áreas 
que debe1~á abarcar la evaluación son: 
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a) Evaluación visual ;}• auditiva. 
b) Evaluación educativa. 
e) Historial clínico y de desarrollo. 
d) Evaluación psicológica. 

a) Evaluación Visual y Auditiva: Percatarse de que el niño no 
presente pérdida o disrninuciún de la. ngudezg, visual o auditiv&.. 
y que no haya posibilidad de corrección, en cuyo caso deberá. de 
remitirse a servicios educativos especiales. 

b) Evaluación Educativa: Se lleva a cabo con pruebas es
tructuradas, para cerciorars~ de cuáles son las funciones y 
logros actuales del niño en diferentes áreas; su objetivo es 
observar como aprende el niño en condiciones normales. as! como 
su capacidad para dominar nuevos conocimientos. Tratar de dea
cubrir loa obstáculoe que pueden aparecer en forma de deficien
cias específicas, proporcionan al profesional una guia y sirven 
como base para la elaboración de un programa basándose en los 
datos sistemáticos que se hayan recabado. Eata evaluación 
deberá incluir un registro de aeietenci& escolar, la clase de 
pruebas que se le han aplicado en la escuela, tipo de 
interacción social en ella y laa áreas en las que está 
presentando menor rendimiento~ 

c) Historial Clínico y de Desarrollo: Que nos proporcione 
información más especifica acerca de la historia familiar. 
social, de desarrollo y salud del niho~ 

d) Evaluación Psicológica: nos dará información del 
rendimiento del niño en áreas eapeciiicaa como inteligencia. 
lenguaje oral, lecto-eacritura, cálculo. percepción, laterali
dad, memoria, atención y concentración, orientación espacio
temporal, etc. Incluye también la valoración de tipo emocional, 
con la finalidad de comprobar al el problema del nif'io ea oca
aionado por alguna alteración de este tipo o si por el contra
rio, loa problemae de aprendizaje han creado Al~Pre~ionee 
ecr1üclont;1,.lee que han de tratarse de manera conjunta. 

La meta principal de la evaluación diagnóstica, es 
obtener la mayor cantidad de información concerniente al niño 
para tomar la mejor decisión en cuanto a si el estudiante tiene 
o no problemas de aprendizaje. la naturaleza de lon mismos, 
proporciona piataa par-a el posible tipo de rehabilitación. a.si 
como eatimacionea de la gravedad de la dificultad para poder 
decidir el programa óptimo para cada niño. 

Cuando el resultado de la evaluación demuestra gue el 
nifto presenta problemas de aprendizaje, el paso aiguiente es 
decidir cual programa de intervención particular lo ayudará a 
superar dichas deficiencias. Toda esta informa.cien obtenida 
debe ser cuidadosamente analizada y evaluada. Aqu1> la 
capacidad y destreza del examinador> tanto para sintetizar como 
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para interpretar loa hallazgos, resulta aer un 
determinante en la validez del diagnóstico realizado. 

Iactor 

El análieis debe abarcar todas las &reaa de evaluaci6n9 
evitando sobrevalor:·ar algunaa de ellas. lo cual impide una 
adecuada visión del problema en conjunto. En todo caso. el 
diagnóstico tendrá un caracter provisional, en tanto que su 
confirmación dependerá de lo efect.ivo del tra.t.amiento basado en 
él. 

6. TRATAMIENTO. 

Muchos de loe primeros esfuerzos para ayudar a 
eatudiantcs que en la actualidad podrian eer ~onsidertldo~ como 
individuoa con problema.a de aprendizaje, fueron iniciados o 
apoyados en su mayoría por médicos o prof eaionietaa 
relacionados con la medicina. Esto fué resultado de que los 
pioneros en el campa se interesaron en el funcionamiento 
cerebral, las capacidades de percepción visual y otraa áreas 
como el manejo de la Hiperactividad. 

Loa primeros métodos organizados con el fin de ayudar a 
estos estudiantes, datan entre 1900 y 1920, sin ser reconocidos 
como tales. Fué hasta la década de loa so~s cuando es aceptado 
el término que las teor1aa. trabajos clínicos e investigación 
son empleados para crear una metodología dentro del sal6n de 
clases. 

Todos los enfoques utilizados hasta entonces. eataban 
baeadoa en la teor1a percepto-motora, los métodos multisenso
rialea eran comunes y los programas de estudio se eniocaban ~ 
lo que los estudiantes podían aprender, más que a la edad y 
grado escolar. 

A mc<liá.duc. dc. lo.::; 70 '.3, e:.l ónf.:..:iic en e.!. 6.rcn de 
dificultades Pe1·cepto-motores diaminuye. y el proceaa.mlento de 
lenguaje y los deficits de atención .se convierten en los puntos 
focales para tratar eatoa problemas, aumenta el interés en loa 
aspectos socio-emocionales y surge la necesidad de evaluar para 
enaeñar, más que clasificar y acomodar a loa niños~ Al mismo 
tiempo. la inatruccion individualizada se vuelve máe 
sofisticada. gracias al desarrollo de los sistemas de 
observación del comportamiento y a la aplicación de técnicas 
de modificación de conducta. en la inst.rucción, Yd quia oír1::clan 
formas sistemáticas de observar y moldear el aprendizaje del 
nido. Se desarrollan medios de análisis de tareas como un 
criterio para determinar exactam~nte qué y cómo enaefiar? 
aumentando asi la posibilidad de la instrucció~. individualiza-
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da. A finales de esta ciéc~da, la investigación en el 
procesamiento humano de información siguió desarrollandose. 
para enfocarse en loa medios con los cuales el niño podia 
recibir y organi::ar la información. esto llevó a los eapecia
liataa a planear la instrucción baaándose en las destrezas Y 
habilidades cle los alumnos. para. superar loe déficits encontra
doa. Esta orientación es mejor conocida como modificación de le 
conduc-:t.a cogn0ac·i ti va. 

En años recientes, surge una mayor compreneión de dir..:hos 
problemas desde un punto de vista ecológico, se enfatiza que 
son las actitudes y demandas del medio las que determinan si 
loe problemas de aprendizaje aumentan o disminuyen, haciendo a 
la instrucción, responsable de alterar la naturaleza de las 
tareas de aprendizaje, las RstrateeiaA de inRtr11ccl6n y 10s 
factores de desarrollo; con el fin de aumentar la adaptación y 
el aprendizaje. 

El estudiante de la década de los 80~s resulta 
beneficiado de todos estos esfuerzos, ya que se emplean con 
mayor frecuencia, diferentes programas de trata.miento y lae 
opciones incrementan para aumentar la posibilidad de 
éxito (Roth,1986; Bijou.1970 y Gearheart. 1987). 

Sin embargo, es de primordial importancia considerar gue 
cad~ niño es diferente de cualquier otro. Si consideramos 
concretament.e el campo. nos encontraremos nuevamente con una 
gama muy amplia <le variaciones. En efecto, no existen dos casos 
iguales entre si o producidos por las mismas causas. El 
tratamiento correctivo habrá de ser diferente para cada nifio y 
para cada problema, sin dejar de lado que todo proceso correc
tivo se ajusta a un~ serie de principios b~eicos comunes. 
independientemente de su naturaleza y de la materia de enaeñan
za a q1.ie se aplique: 

~) EL TRP..TAMIEMTO DENE ESTA?. BP.SADCI EN EL D!P.G!?OS'I'ICC: pcr',t<.:c.: 
solo aai pueden localizarse los hábitos defectuosás gue impiden 
el progreso normal del niño y las áreas del programa ma 1 
aprendidas, descuidadas o demasiado acentuadas. La eneeñan=a 
correctiva serla imposible sin determinar previamente qué es lo 
gue el alumno debe corregir. 

b) EL TRATAMIENTO DEBE TOMAR EN CONSIDERACION EL SENTIMIENTO 
DEL PROPIO VALOR DEL ALUMNO: si el niño frecuentemente se 
siente fraca~ado e in~eguro en la escuela? desarrolla actitudéo 
negativas hacia el aprendizaje que le origina tales trastor
nos. Tomando en cuenta estos sentimientos debe evitarse estig
matizar a los niños mediante su agrupación con fines correcti
vos y tratando de modificar sus actitudes deafavorable3 hacia 
la escuela. 
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e) EL PROGRAMA TERAPEUTICO DEBE SER INDIVIDUALIZADO: paru 
aaesurar el progreeo rápido y constante en la superación de sus 
problemas educativos. El niño comprende y debe sentir la impor
tancia de su trabajo, comprobando que loa resultados de este 
tratamiento son aatiafactorioa. Algunas 1~ecomend&~ionea para 
lograr esto aon: el maestra debe ser optimista.. real::.ar y 
acentuar cualquie1~ éxito del nif':l.o, aef'lalar loa errores en f1..•rma 
positiva, poner de manifiesto lo:q progresos realizn.dos~ evitar 
incompatibilidades entre corrección y actividade~ agradables, 
tener propósitos ele.roa y no limitarse al mero entrenamiento, 
por ~ltimo, evaluar conocimientos y destrezas adquiridas. 

d) EL PROGRAMA CORRECTIVO DEBE SER ESTIHIJLAMTE Y W•Tl\/ADOR. 

e) Seleccionar EJERCICIOS y MATERIALES Et1 RE1,r,1;10M ias 
CARACTERISTICAS Y NECESIDADES DEL ALUMNO. 

f) El tratamiento debe IENER EN CüENTA LAS CIRCUNS'l'A.UCll'lS 
AMBIENTALES en las que e 1 niño ae deaenvue 1 ve dentro Y fuerci de 
la eecuela. Es necesario estudiar el programa diario de 
actividades escolares, y comprobar su compatibilidad con el 
tratamiento. 

g) EL PROGRESO DEL NiílO DEBE SER CONTINUAMENTE EVALUADO en caeo 
de existir la necesidad de h~cer modificaciones de acuerdo al 
progreso. Debe seguirse de cerca el desempeño d~l niño des¡•ué~ 
de euperada la dificultad, para evitar regreaione~. 

h) Los metodos que s~ emplf;:iE:n tlebc:rán de ser de probo.r:.la. 
eficacia. las actividades deben ser especificas, el aprendiza.,ie 
graduado y uniforme y el programa más controlado que en l;.J 

enseñanza ordinaria. 

Existen muchos profesionales, en múltiples diociplinas, 
que proponen aproximacionea para ayudar a niños Y adolescentes 
con problema~ de aprendizaje. El deasrrollo y comprobación de 
dichas aproximaciones requieren de esfuerzos interdiseiplina~ 
rioa para que loa diferentes tratamientos aean aceptados y 
mejorados. Las terapias generalmente aceptadas eeran revi5acitl~ 
brevemente a continuación: 

6.1. METODOS RELACIONADOS CON LA MEDICINA. 

Es necesario conocer este tipo de tratlimientoa ya que 
en algunos caeos, será necesaria la aplicación de algún fármaco 
que favorezca el aprendizaje. El tipo de eapecialietas con el 
que se ha de tener contacto. loa tratamientos máa comunes y 
cierto conocimiento acerca del cerebro humano y su 
funcionamiento, son neceaarios. 
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Loe paicólogos y maestros deberán cuestíonarse sin 
embargo, sobre el beneficio de lae drogae y si estas justifican 
realmente loa efectos colateralea, como eB el caso de loe 
tratamientos con peicotrópicas o anfe~amines. 

Otro tipo de tratamiento ea el basado en las diet~s. 
usados principalmente con niños hiperactivos. en el gue se han 
analizado gué tipo de alimentos afectan al niño o incrementan 
su hiperactividad. Dicho tratamiento fué propuesto por 
Feingold, sin embargo e2to.. supo.~ición se basa en su experiencia. 
clínica y no en alg~n dato de investigación publica0o. En 
cambio. estudios hechos al respecto aLirman que este tipo de 
dieta no es efectiva y que ea muy bajo el porcentaje de niños 
que responden posltivrunente (Kavale y Forneas; Hattles. citados 
en Silverg, 1987). 

Otro tipo de tratamiento es el que corresponde a la 
medicina ··artomolecular". que incluye tratemientoe 
megavitaminicoa, intentando mejo~ar el aprendizaje por medio de 
la combinaci6n de ciertas vitaminas y minerales. aún cuándo 
sus efectos son a largo plazo. Sin embargo, loa miembroe de di
ferentes aeociacionee que han revisado la historia y literatura 
relacionadas, han llegado a la conclusión de que no existe un~ 
base válida para el uso de megavitaminae en el tratamiento de 
deaórdenee mentales ni en el tratamiento de problemas de 
aprendizaje, reportan que el concepto y el tratamiento no 
tienen validez. Algunos inveatigadorea afirman que elementos 
como el cobre, zinc. magnesio y cromo, junto con otros 
elementos como el calcio, sodio y hierro, eon nutrientes 
necesarios. eeenclalee para el mantenimiento normul de la 
función ~isio16gica, pero no existen datos publicados que apo
yen la teoría que el déLicit de alguno de eetoe elementos sea 
caut:ia de los problema.5 de aprendizaje (Silverg, 198'/). 

Gtrú con~Ppción es la que afirma que los problemas de 
aprendizaje se deben a la 111¡;.osl'...!<::~mia. proponen como 
tratamiento una dieta hipogluoémicu. Sin embargo, ~~Ludio~ 
realizadoe con eetudiantee con problemas de aprendizaje. 
sometidos a una prueba de la tolerancia de la glucosa, no son 
concluyentes (Silverg, 1987). 

Es importante tomar en cuenta este enfoque relar.ionado 
con la medicina. ya que muchas posturas afirman la existenci~ 
de un~ relación ~strecha entre loe problema~ de aprendizaje y 
el funcionamiento orgánico. 

6.2. METODOS RELACIONADOS CON EL LENGUAJE . 

Dentro de eate tipo de tratamientos 3e ~ncuentran loa 
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trabajos de Mykelbust y Kirk. El primero de ellos ae basa en su 
teoria de laa dificultades psiconeurológicaa del aprendizaje. 
donde lo principal consiste en corregir los diveraoe trastornos 
siguiendo algunas pautas en relación al de8arrollo y 
adquisición del lenguaje. Para corregir trastornos auditivos. 
el niño deberá compagi.nar sonidos y eY.perienciaa en un ambien
te ausente de estimulas visuales. En relación con los trastor
noa de lectura. se deberá fomentar la integración de la expe
riencia de la palabra hablada y la impresa. Con las altera
ciones del lenguaje escrito~ ae trata de que dl niño adquiera 
loe patronea visuales y cinestésicoa necesarios para poder 
dominar la escritura. En cuánto a loa trastornos de aritmética. 
ee buscará la adquisición de deetrezaa en el empleo de rela
cíonea cuantitativas. Por tiltimo en loa trastornos no verbales, 
el autor sugiere buscar el reconocimiento de gestos y ademanes 
adecuados. dominar la imégen corporal y dominar la distracción, 
la perseverancia y deshinibición. Asi Mykelbuat sugiere en cada 
uno de eatoa trastornos una serie de actividades que faciliten 
la corrección del mismo (Gearheart, 1987). 

El entrenamiento paicolingüietico de S.Kirk. se basa 
en la prueba llamada ITPA. la cual trata de analizar las 
capacidades paicolingüiaticae y lingüiaticaa que ae consideran 
base del rendimiento escolar, manejando 3 dimensiones: 

- Loe procesos peicolingüisticoa (recepción. expresión y orsa
nizaci6n}. 

- Loe niveles de organización (automático y representativo). 
- Loa canales de comunicación (entrada y salida). 

Se plantean también en el tratamiento principios 
generales que ee dt!ben seguir en la terapia y actividadeo 
ejemplo, con el fin de estimular las capacidades gue ae señalan 
en loa aubtest de la prueba. 

6.3. HETODOS PERCEPTOHOTRfCES. 

Estos sistemas de tratamiento, dentro de loa cualea se 
encuentran loa trabajos de Kephart, Getman, Ayree y Cratty, ae 
basan en la suposición de que existe un proceso continuo entre 
la entrada sensorial, la percepción y la integración gue se 
manifiesta en una respuesta muscular. cualquier interferencia 
en esta secuencia dará corno resultado el problema de 
aprendizaje. El entrene.miento, también conocido como 
reentrenamiento neurofiaiológico. se basa en el concepto de que 
estimulando las entradas sensoriales o ejercitando patronea 
motores eapecificoe, se puede establecer un nuevo circuito y de 
alguna manera, mejorar el funcionamiento de alguna parte del 
S.N.C. (Gearheart,1987). 
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En la actualidad exieten según Silverg 
aproximaciones princlpelee: 

( 1987)' 4 

Entt-enamiento visu.~,1-optométrico; en el cual se emplean 
métodos de entrenamient.o visual. usando una variedad de t<'l.ree.s 
oculares y perceptuales para mejorar la habilidad de lectura. 
La autora mátS representativa es M. Frostig quien desarrolló el 
test. de percepción vieu;-.1). y un pr·nernma de remedio. La p:ru~b~ 
diagnostica ~spectoa perceptua}ea y los materlales forman un 
program~ bien estructurado p~r~ re~ediar determinadas áreas de 
deíicienciae perceptualee. El programa está dirigido a cinco 
áreas: oculo-motor, íigura-fondo. conetanciá perceptual. 
posición en el eeptiCio y relaciones espaciales. 

Sin embargo. algunos reportes han concluido que no 
existe evidencia de que eat.e tipo de proai.·amaa sean efectivoa, 
a peaar de ello, loa z.:.roB1'umao d>::• <?ntrenamient.o visual 
continúan utilizándose. 

- Modele.miento: Consiste en p~opwrcionar la estimulación gue 
normalmente se dá en el medio a;nbiente, pero con tal intensidad 
y frecuencie. que se obtiene une respuesta de los aistem&s 
moto~ee correspondientes. dando asi lugar a la actividad normal 
del cerebro, p1·opcrc.l< .. 1nando ~st.imulación sensor-ial, restricción 
de fluidos, sales e ingeetión de azúcares. Loe autoree de este 
tratamiento son: Doman :y Delnc-a.to, pero en 1983 la Academia 
Americana de Pediatrla publica un escrito concluyendo gue la 
eficacia de dicho tratamiento no ~stá comprobada. 

- Eatimulación veetibular: En la cual los in,rent,,igadoree 
e.firman Que existe una relación causal entr:-e los desórdenes 
vestibulares y el baja rendimiento académico. dicho desórden ea 
un factor pr·edicti.vo y preventivo de los pt'oblemas de 
aprendizaje. Se enfocan en proporciona~ eetimuleción mediante 
rotaciones. 

Nin~ufÁO de:- 1 os t.rabajos de estoe investigadores ha 
proporcionado evidencia de dich~ Jl~~un~ión vestibular en los 
niñoa con problemea de aprendizaje. 

- Cinesiclogia: El representante ee el Dr.K. Ferreri. guien 
afirma que dicho tre.tamiento puede dar como resultado una 
reversión de toda2 las condiciones que se pr:-esentan er: 1:,:. 
dislexia y probletnas de #;1prendizaje. Ectoe eon causados por \J:n 

daño en 2 huesos craneales: esfenoides y temporal. El 
tratamtent:o consist~ ~n la manipulación de los huesos po.re 
corregir la inhabilidad, haciendo que loa sintornas dese.¡•arezca.n 
para mejoi'ar- las deficienciaa del funcionamie-11to del cer-ebro. 
Por otro lado creen que ciertos reflejos ee localizan en la 
parte infe~lor y posterioi.~ de la pelvis y que ~~. estos no estaz1 
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sincronizados. la integridad quimica y mecánica del cuerpo está 
fuera de balance. manipulando este hueso. loa eintomas desapa
recerán. Propone igualmente la manipulación del músculo ocular 
como otro factor importante, ya que se encuentra adherido a }03 

huesos craneales. En suma. proponen un tratamiento que involu
cra manipulaciones especificas corporales para. corregir dichas 
dificultades. sin embargo. no se conoce ninguna investigación 
que apoye este tratamiento, además loa conceptos anatómicos 
manejados. no son apoyados por la mayoría de los anatomistas. 

6.4. HETODOS DIRIGIDOS A NIHOS HIPERACTIVOS. 

Dentro de loa primeros programas para nlnos con 
problemas de aprendizaje, se concedió gran atención al control 
de la conducta hiperactiva 7 ya que un alto número de 
estudiantes presentaba lesión cerebral y como característica 
principal la hiperactividad. En nuestros d!as~ sabemos gue la 
importancia de esto reside en que la naturaleza de la excesiv~ 
actividad motora~ interfiere con la atención y por lo tanto, 
con la adquisición exacta de la información, lo que hace 
necesario su control. Otro punto en el que pueden existir 
fallas es en el proceso de toma de decisiones, ya que estos 
nifioa deciden demasiado rápido y generalmente de manera 
errónea. 

Con este tipo de niños ae han empleado tratamientos 
médicos, como la farmacoterapia e incluso determinadas dietas. 
y loa método~ relacionados con la modificación de conducta, 
pero loe que son más empleados aon los de "Control ambiental", 
entre ellos uno de los más conocidos es el de W.Cruickshank 
(1961) quien establece una serie de técnicas que han resultado 
efectivas en el control de la conclucta en el ambiente educa.cio-
Til).l. f,oR 4 factores más importantes en el manejo educacional 
aon: la reducción de loa eet~mulos ambientales. el empleo de 
espacios reducidos. el contar con un programa estructurado y un 
plan de vida diaria y, el incremento del valor de loe estímulos 
para atraer la atención. 

Aai, loa programas basados en este enfoque promueven el 
orden y la estructura de manera gue el niño sepa qué hacer. 
cuándo y dónde . 

6.5. HETODOS MULTISENSORIALES 

Este tipo de métodos se refieren el empleo de 3 o más 
eiatemaa sensoriales dentro del aprendizaje? ya que 
generalmente ae emplean solo 2 {visual y el auditivo). 
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Dentro de eetoe mé~odos pueden mencionarse 2 que son los 
principales, el de Fernald y el de Orton-Gillingham-Steelman. 
A partir de es~os se desürrollaron numerosos eniogues relacio
nados como ccn: el VAC'T (visunl-auditivo-cinestésico-táctil). 
VAC {visual-auditivo-ci11e3tósicoJ, el de rastreo y otroe. 

Los enfoques de Fernald y Gillingham presentan algunas 
semejanzas import;antes com•.., son: ut,j liza el reconocimiento 
positivo antes de i.nici.:tr 1<:1.. terapia; usar los canales visual • 
.:i.uditivo y cinesté.=iico par.:l. enaeñar a leer; comprenden el 
rastreo (repasar i.~un el Jedo la. palabra mientras lo. repiten); 
usan la escritur.a cursiva. .11 p~ear de i:ato, presentan también 
diferencias oignific.:nt·.ive.s como son : Gillingham insiste en la 
enseñanza fonetica inicial y Fernald opta por la estimulación 
por todos lon sent::.do::i al mi~mo tiempo, empleando palabras 
completas desde el inicio del tratamiento. dejando que el ni.no 
elija cualquier pa.labré.l que desee aprender, mientras que 
Gillingham considera importante que el niño comienze con pala
bras de 3 let.ras (Gearheart, 1987). 

Existen ciertas variacionea en eatoe métodos que han 
sido aceptadas, pero todau basadas en las principales 
concepciones de estos 2 m~todos y en el pos~ula.do de que los 
mensajes sensorinle~ lleee.n al cerebro de m¿i.nera casi 
instantánea y s~ interpretan junto con la información s~nsorial 
recibida al mismo tiempo. La intención es proporcionar de 
manera simultánea tal informnciór. por ojos. oídos y dedo~. a::d 
como músculoe., tendones y articulaciones, aumentando de esta 
manera el l1prendizaje al involucrar canales dt: a1·1·endizaje 
adicionales, r.:on el obje-r.o de que el cerebro pueda integrar 
esta entrada múltiple de información. 

6.6. METODOS RELACIONADOS CON LA MODIFICACION DE CONDUCTA. 

Cnmo R11 nnmhrA lo indica, el interés primordial se 
centra en modificor o cambiar la conducta, prestando poca 
atención la etiologia de las conductas "problema". Los 
canductietae afirman que la conducta humana se aprende como 
resultado de las consecuenciaa de dicho comportamiento. por lo 
que sus técnicas se basan en la concepción de que un~ conducta 
inadecuada se aprende al igual que una adem.tEtda y de esta 
manera, un problema de aprendizaje se refiere a la existencia 
de conductas incompatibles con el aprendizaje normal. Estos 
sistemas de t.ratamiento irn .. ~1 uyen varias tecnicaa conductuales 
como: el uso de contrato de contineenciaa, nlodelamlento y 
análisis conductual aplicado~ L.:i.s técnicas principales se han 
empleado para incrementar o fortalecer conduct~s débiles, 
generalizar una conducta positiva a otra situación, limitar una 
conducta a situaciones especificao, moldear o formar conductas 
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nuevas, mantenet.' otras ye existentes y eliminar o reducir las 
indeseables. 

Para llevar a cabo cualquiera de estas técnicas. es 
requisito indispensable establecer objetivos conductuales muy 
precioas, con el fin ele determinar lut:i uc.mbioz que ::iea.n 
necesarios. Para ello, deberán establecerse clara y 
objetivamente, la~ metao y pRsn~ f:J seguir para tener unu 
visión clara del. progreso del niño. 

En resumen podrian mencionarse 4 etapas 
modificaciL·''m de condw.;tu: 

en la 

1.- Selección de objetivos: la conducta especifica gue ee 
desea modificar en base a prioridades establecidas. Deben ser 
específicos. observables y mensurables. 
2. - Exámen de los a.ntecedentee y couB1:H;uer,tc.s: enpf.!•:i ficar lac 
condiciones en las que hay probabilidad de que una conducta se 
dé, a.si como en las que se reduce. 
3.- Elegir las técnicas más adecuadas: para fomentar Uit 

desempeño aceptable y disuadir el inaceptable. Las más 
recomendables son el reforzamiento positivo y el modelamiento. 
4. - Registrar loe reBultados: Pe1·mi te verificar la ef icacla 
del programa y es esencial que el alumno y el maestro reciban 
retroinformación en base a ellos (Gearheart.1987; Clarizo y Me. 
Coy, 1981). 

Las técnicas contluc~uále& planeadas e implementadas con 
cuidado, pueden ser una herramienta poderosa en el tratamiento 
de estos niños. 

6.7. METODOS COGNOtiGi'l'lVOS. 

Estos métodos se enfocan en el niño, reconociendo el 
papel de procesos de control superiores en el aprendizaje. 
En-fe.tizF1n el que el niño llegua a la situación de aprendiza.je 
apoyado en lae experienc1.ae previf:i::i y c:l-, al ~~~ntficRdn que 
construyó de éstas. 

Los ninos interactóan con su ambiente, seleccionan la 
información a que atenderán y de esta manera. su conocimiento 
tiene un aignif icado privado en tanto que es percibido e 
interpretado con base en sus experiencias. Bajo e.et.e enfogue es 
indispensable que el niño sea expuesto a experiencias 
ambientales rlcaa y variadas, desde las cuales pueda construir 
conocimiento (Gearheart, 1967). 

Algunos puntos de vista sobre estos enfoques, ae han 
aplicado recientemente a loa problemas de aprendizaje, 
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resultando 3 enfoqueo metodológicos princip,:iles: 

1.- El modelo de capacidades especificas: Se enfoca en loe 
Jutentoa por identificar procesos psicológicos disfuncionales 
(atención, percepción. memoria y cognición) vistos como 
elementos saparados y diferentes. El tratamiento se centra en 
el entrenamiento directo de estas áreas~ observando al niño 
como aprendiz pasivo. 

2. - Procesamientn de informt:tción: Reccmoce gue el o.¡:..randizu5,..:: 
efectivo sucede cuándo los niños estan en control de y &ctivos 
en su aprendi..z;:;,je, para dar sentido a su entorno. Se basa en 
dos supuestos princip.~d.es: 
a) Que los procesos de percepción, atención. memoria 7 cognición 
y codificación, aon esenciales en el aprendizaje normal. 
b) Que los niños con problemas. de éiprenclizaje pueden tener 
deficite en estos procesos, presentando dificultbd en el 
procesamiento y organización de la información, asimilando 
información errúnea o distorsionándola sin saberlo. El 
tratamiento consiste ent~onces en enaei'larle estrategias para 
adquirir, organi=.:i.r. alrr..:iccno.:- y recupera!" l:J. lnformaci{•n. 
( Swa.naon. 1987; Samuels. 1987) 

3.- Meta.cognición: Se refiere a la conciencia y comp~ensión del 
conocimiento propio y se asocia a pro~eeoe cognoscitivos, es 
decir. el grado en el que el individuo está consciente de lo 
que conoce y como lo emplea. Los investigadores en esta área 
mencionan que con frecuencia, loa niños con problemas de 
aprendizaje no tienen acceso a la información necesa~ia para 
aprender y solucionar problemaa. Incluyen la enseilnza de 
estrategias de aprendizaje y la modificación de la conducta 
cognoscitiva (MCC), como aplica("': iones précti~a:3 para CiJnt.rolar 
el funclouamienLo cognoscitivo a nivel ejecutivo CKolliglan y 
Sternberg, 1987 y Gearheart. 1987). 

6.6. HETODOS PSICODINAHICOS. 

Aún cuando en la definición aceptada sobre problemas de 
aprendizaje se excluye a loa problemas emocionales como causa 
primordial, algunos profesionales apoyan el postulado de que 
~xi~t1;:1 uu entt·eld.ze1.dv el"t cs'Lo.s dos. sin llegar ;::,,. concluir ci 
loe primeros aon la causa de loa segundos o viceversa. sin 
embargo. estudios realizados por Davie, Butter y Goldstein 
(citados en Clarizo y Me.Coy. 1981) reportan que el tratamiento 
de uno u otro. conduce al mejoramiento del desempeño en loa 
nihoa. Me. Coy (1981), menciona que el éxito de estos métodos. 
en correlación con estos problemas eapecificoa de aprendizaje, 
es moderado y que loa estudios re:,lizadoe al respecto son 
confusos. 
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Entre estos métodos se encuentran el Psicoanálisis de 
niños, terapia de juego. psicoterapia individual y grupal~ etc. 

7.CONSIDERACIONES FINALES. 

Como se ha observado. el campo de los problemas de 
aprendizaje ha evolucionado hasta el punto en que las 
investigaciones, la teoria y la práctica. nc1 son ya dominadas 
por idea3 perteneciente~ a las últimas dos década. Se comprende 
ahora la complej~ nhturaleza de estos trastornos. y la 
necesidad de buscar nuevas y mejores soluciones para poder 
transformar sistemáticamente el campo. Por ello, los esfuerzos 
deberán enfocarse, de acuerdo con Adelman y Taylor (1986), en 
ampliar el sujeto de estudio y no solo centrarse en el estudio 
del niño; uv eo1pl~ac modelo.:; ¡:.cr:.:>onalizadoc úni-:::::e.mcnt.e '-J 
abarcar algo más que el diagnóstico y el tratamiento. 

Mucho queda por aprender y hacer. yG que ningun~ 
perspectiva teórica ha logrado hasta la fecha, integrar el 
conocimiento actual lo que ae refiere a causas, 
características. enseñanza y metodología dentro del campo. 
Surge entonces la necesidad de una aproximación con bases más 
amplias, lo cual implica, tal vez. el que múltiples disciplinas 
conjunten esfuerzos en lo relacionado a la investigación~ 
prevención e intervención de los problemas de aprendizaje. 

A pesar de los problemas que surgen, el futuro del campo 
es optimista. ya que la gran variedad de aproximaciones han 
contribuido a crear un marco de referencia útil para comprender 
dichos problemas, marcando un camino a seguir en lo que se 
refiere a la investigación y práctica. La investigación se 
convierte así, en un aspecto fundamental que nos ayudará a 
comprender mejor cómo aprenden loe diferentes individuos y 
mejorar las estrategias de intervención. 

Mientras tánto, eegu.iráu ~x.iHL.l'=w.lu ~.;:;, . .-1~ de 
concepcionea teóricas sobre lae causas y efectos de los 
problemas de oprendizaje. Es importante con3iderar que estae 
aproximaciones proporcionan (mientras se crea un coneenao 
general)p guias para la formulación de intervenciones 
educativaa 7 y una comprensión de todas ellas nos ayudar~ a 
tomar mejores decisiones educativas~ 

Debido al nivel actual de los conocimientos en este 
campo 7 será útil permanecer abier~os o ~tento~ ~1 valor 
potencial de cada una de las teoriae y continuar en la b~squeda 
de alternativas que respondan de manera más adecuada a las 
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interrogantes que surgen sobre las causas y tratamiento ·de 
eetoa problemas. 

La presente revisión teórica servirá como marco de 
referencia para incluir, en un simulador escrito, las posibles 
alternativas de identificación, diagnóstico y tratatniento de un 
caao de problemas de aprendizaje_ · 
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CAPITULO III 

SIMULACION ESCRITA 
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SIHULACION ESCRITA 

En este capitula se present~ una revisión 
general de la simulación, sus antecedentes. el 
marco de reTerencJ.a en el que se basa~ así 
como el tipo de investigaciones que se llevan 
a cabo en este campo. Debido al interes de 
investigación en este trabaJo, se dedica una 
parte mds extensa a ld Simulación Escrita, 
su descripción.. características y la 
explicacion sistemática de la técnica para la 
elaboración de simuladores escritos. 

INTRODUCClON 

Durante laa últimae décadas. han existido numerosos 
esfuerzos por optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje, 
incrementandoae el énfasis en la adquieición de habilidades 
para "utilizar la información y solucionar problemas··. Se 
pretende que en la medida que el estudiante va adquiriendo 
conocimientos, igualmente adquiera las habilidades cognosciti
vas que le permitan pensar, razonar y continuar aprendiendo. Se 
ha puesto mayor atención tanto al proceso como al contenido del 
currículum, ya que la transición en~re el mero conocimiento de 
hechos y relaciones y la capacidad que adquiere el estudiante 
para solucionar problemas reales ea un pe.so dificil en eu 
formación. Las esfuerzos hechos por maestros, investigadores, 
tecn6logos. etc., se derivan de algunas ideas conocidos: 

- La adquisición de habilidades en la solución de problemas~ 
requiere de una práctica eY.tenaa. A mayor práctica mayor capa
cidad de adquisición. 

- La solución de problemas debe aer practiue1.<la ::::¡ +ndna los 
dominios que sean relevantes, en el ca~o de que la habilidad 
vaya a ser tranaZerida a o~ra área. 

- Para aer efectiva, la práctica en solución de problemas debe 
estar acompañada de retroalimentación inmediata. no solo 
correctiva sino informativa~ dejando al sujeto conocer las 
partee de la respueata que fueron correctaB y también las 
incorrectas en cuanto a la aplicación del procedimiento 
(Reanick en Michael y Rovick, 1986; Caetarteda.S .• 198e). 

La solución de problem~s, aspecto de primordial 
importancia para el presente trabajo. ea consid~rado en 
general, como aprendizaje por deecubrimiento, porque el alumno 
emplea información que ha adquirido en expe;-~.encias pasadae 
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para aplicarla a nuevas situaciones, convirtiendose en un 
aprendizaje por experiencia. Es el tipo de aprendizaje más 
elevado, ya que el estudiante desarrolla principios por al 
mismo y loe objetivoe educacionales se plan~ean a nlvele3 de 
análisis, s1ntesis y evaluación tialas, 1977). 

De acuerdo con Rogers (citado en Patteraon, 1982) este 
tipo de aprendizaje es significativo y más unificado, combina 
elementos tanto cognoacitivoa como afectivos. La participación 
de la experiencia en el caso de problemas prácticos o reales. 
fomenta el aprer.dizaje enfre11tando al estudiante con 
situaciones significativas o importantes. La función del 
maestro ea diferente a la enseñanza expositiva., ya que pa1~a 
facilitar el aprendizaje, debe propicie.r laa condiciones en las 
que eate ocurre significativamente. contribuir a la libertad 
del estudiante para aprender, reconocer y hacer girar la ins
trucción alrededor de problemas que, sean reales. proporcionan
do todos loa recursos posibles, incluidos sus propios conoci
mientos. 

La simulación ea considerada como un tipo de aprendizaje 
por descubrimiento, sin embargo, Gagné (en Arlegui,1985) señala 
que las estrategias por descubrimiento no ee aprenden nece
sariamente por descubrimiento, el descubrimiento dirigido puede 
ser entonces mucho más eficaz. 

Al enfocar loe objetivos de la educación. en el proceso 
de solución de problemas, cambian por coneiguiente los sistemas 
de evaluación, ya que es necesario evaluar al estudiante de una 
manera más integral. Durante loa últimos 20 años han sido 
implementadas diferentes herramientas educacionales: reportes 
de prácticas de campo, listas de cotejo en la presentRCión de 
productos, registros anecdóticos, protocolos de investigación, 
etc., ofreciendo otras aproximaciones en el desarrollo y 
evaluación de habilidades cognoacitivaa. La simulación, es un~ 
herramienta poderosa en este sentido. porque implica una meto
dologia educacional que permite involucrar al estudiante acti
vamente er. el proceso de aprendizaje, le permite aplicar cono
cimientos y hacer uso de habilidades de razonamiento y 
análisis; dándole oporl,u11iJa.d d.:: c::pc:-im~nt!'lr r:i""' 'lTIR maner,J. 
realista las consecuencias de sua decisiones ( Powf'";>l l, 1984). 
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l. SIHULACION. 

l. l.. ANTECEDENTES DE LA SIMULACION 

La historia de la simulación tiene gran conexión con la 
Teoria General de loa Sistemas, que fué concebida a fines de la 
década de loa 30~s. A continuación se presenta la manera en que 
se fueron dando loe avance a en el campo. 

AflO AUTOR 

so·a Vannevar Bueh 

Norbert Winer 

Harold L.Hazen 

Gordon S. Brown 

so·., S.W.Forreater 

CONTRIBUCIONES 

Construyó un analizador 
di.ferencial como modelo par&. 
describir las reglas gu~ 
gobiernan el comportamiento 
de un sistema. 

Desarrolló el concepto de 
retroalimentación de un sis
tema. 

Generó controles de retroa
limentación mejor conocidos 
como aervomecaniemoa. 

Creó un laboratorio de "ser
vomecanismos". Se difundie
ron loa sistemas de retroa
limentación. 

Empleó por primera vez las 
computadoras digi~ales como 
aistemao simuladores. 

A fines de loa eo·s y principios de loa 7o·s, la si
mulación surge como un campo bien definido dentro de la 
metodología inatruccional. Una diversidad de cursos en todos 
loe niveles educativos incluyeron una gran variedad de estas 
técnicas instruccionalcs (juego de I'oles. ejercicios de grupo 
estructurados, etc.) (Becker,1980). 

Sin embargo, a Íin~B de los 7o·a y principios de los ao·a, 
el uso de la simulación instruccional declinó en un número de 
campos debido tal v~z a: 

1) Mayor énfasis en las habilidades básicas en todos los nivles 
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de instrucción. 
2) Disminución de los recursos destinados para deaarrollar Y 
experimentar con nuevoB métodos instruccionalea. 
3) Menor énfaaia en loa componentes afectivos y conductuales 
de la instrucción en favor de aspectos verbales-cognoscitivos. 
4) Ausencia de evidencia documental acerca de la instrucción 
basada en la experiencia. 
5) Falta de entrenamiento en el uso de t~cn:icas de simulación 
por parte de los maestros (Ruben y Castigan. 1982). 

En épocas más recientes, princlpalmente los sistemas 
educativos y evaluativos en Medicina, exploran los modelos 
analógicos dentro de la educación y evaluación. Principalemente 
el uso y construcción de simuladores para la enseñanza de la 
medicina, tiene sus orígenes en loe trabajos de la Dra. 
Chriatine Me. Guire en el colegio de medicina de la Universidad 
de Illinoia al incio de los años 60~s. Se utilizaron los 
problemas de manejo de pacientes (~MP-S) para simular (lo máa 
cercano posible a la realidad) problemas cl1nicoe a loa que ae 
enfrentaban los estudiantes de medicina y poder examinarlos en 
laa habilidades parn identificar e interpretar la información 
clinica y prescribir un tratamiento. Más tarde ae encontró gue 
eatoa metodoa podían aplicarse a otras áreas en las que se 
requiere de simulación de problemas y toma de decisiones com
plejas. Con la introducción de métodos tridimenaionalea que 
incluyen el simulador automatizado de un paciente (SIM I) un 
robot emple&do en la enseñanza de aneatesiólogoa; el CASE 
(Computer-Aided Simulation) que simula la entrevista con pa
cientes y problemas clínicos, simulaciones de escenarios 
médicoe para el entrenamiento con situaciones de desastre o 
emergencia (Negrete, 1985; Cloutier y Cowan, 1986; Norcini. 
Meekauakae, Langdon y Webster, 1986). 

Las técnicas de eimulación han Bido utlizadae en áreas 
como el entren&miento aereo de pilotos, cursos de gerencia, 
habiliadee clínicas, etc. Sin embargo, su uao en la educación 
ea nuevo. 

Se han dado importantes avances en este campo, haciendo 
una distinción entre loa modelos de simulación conceptuales y 
emp1ricoe. señalando como ideal una combinación de ambos;loe 
modelos conceptuales son amplios en contenido y teorie~ pero no 
pu~d~n f'~r pr('lb~d-:i~ amp] iem?nte> -por medie de predic~icn!?!:!; :!.0~ 
modelos empiricoD, en cambio, se ubican en un nivel opreacional 
Y pueden ser empleados como mE-dios predictivos. Actualmente. 
existe un mayor énfaaia en obtener una base empírica con base 
en eetudioa longitudinales en el deaarrollo y la aplicación de 
técnicas para construil.~ modelos sociales asi como en el 
desarrollo de métodos para con.::;;!.:.rUcción de simuladores 
(Becker, 1980 J _ 
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1.2. DEFINICION DE SIMULACION 

La simulación por definición es la representación o 
imitación de algo. Es un modelo, imágen o abstracción de un 
objeto, que reconstr·uye o representa un fenómeno o evento. 
uaudo para compre11derlo mejor por medio de la experimentación. 
Ea operativo. demuestra el estado de un sistema en un momento 
dado y la manera: en que el alatema cambia. Vincule. la abastrac
ción r.on la representación del sistema (Islas,1977: Regan. 
Yaseldyke y Algozzln,1981). Esta definición general, adopt.a 
vat'iaclones segl1n el marco de referencia en •aue ea le ubique. 

1.3. MARCO DE REFERENCIA DE LA SIMULACION 

La técnica de simulación se basa en un ENFOQUE COGNOS
CITIVO del aprendizaje: donde se enfatiza su modalidad signi
ficativa o por descubrimient.::>, t.omando a la experiencia y la 
motivación como factores importantes~ Este enioque, considera 
al individuo como un ser activo que procesa, almacena y 
recupera la información recibida del medio ambiente. Sus ac
ciones estan determinadas por la interpretación que él hace 
de la.a propiedades objet.lvae de las cosas, wn base a su es
tructura de conocimiento, a sus expectativna y motivaciones. 
Es un enfoque interesado en la teoria de la información y en 
las computac .. h_,1 u.:.;, quG invcstig3. a.mplinment:? lr-iP. prc.ce::-.~1~ de 
codificación, representación y rer:!uperación de 11"' 
información 0:-1 la rnemori;..1. hum;-..1.nu \ t\gui lar y Dla:::.. j.988 J 

Este enfoq1...ie tiene entrF> sus objetivos principales: 

La nece.:ddad de métodos de enaeñanza que se basen en 
"Cómo Aprender" más gue en solo pt'oporcionar información gue 
generalmente, cuando el alumno egresd yo es obsoleta; promover 
la curiosidad, el con:proniiao por el aprendizaje y maneras dl~ 
percibir eventos y proct!t:1ui:i; lct ..i.Jcu J.;; qu..:: le::; c.::t.udi!:!.!'1t:e!"' 
aprenden porque el aprendizaje les permite actuar eobrt.~ ~· 
transformar su realidad, más que por ser unn. meta en st miBm'9; 
(Islas, 1977 J. 

La simulación parace constituir una 
inatruccional apropiada para procesos de aprendizaje 
debido, tanto a au facilidad para proporcionar 
extensiva en la toma dP. decisiones, como al 
integrador en el proceso de recuerdo (Gagné, 1985). 
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A) LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL VS. LA SIMULACION 

La aplicación de la tecnologia computacional a la 
educación ha generado tanto programee tutOrialee inteligentee 
como aietemae expertoa y simulaciones, no obstante al menos en 
au inicio, lae simulaciones ee han empleado sobretodo para 
adquirir habilidades diversas en una aproximación de 
aprendizaje por deacubrlmiento (Breuer y Hahovy. 1987). 

Como ae mencionó anteriormente~ la simulación parte de 
la Teoria de Sietemaa en la que un aietema ea concebido como: 

"Un ensamble de elementos directa o indirec
tamente interrel~cionndoe entre si, por lo que 
ae establecen interrelaciones mutuas~ uuldi
reccionalee, linealea, o intermitentes que son 
máa o menoa eetablea y que constituyen la es
tructura del eiatema en ese momento" {Pawell,. 
1964). 

En eate contexto, aquello que a~ecta directamente el funcio
namiento de un sistema que pertenece al mundo real, se denomina 
AMBIENTE del sistema. Se le llame ENTRADA. a la acción del 
ambiente aobre el eietemn y SALIDA a la reacción del eietema. 

Tanto el ambiente, como la entrada y la aalida aon, ba,io 
esta perspectiva, problemas de movimiento y comparten 3 carac
teristicaa báaicaa. un·eatado inicial definido, un eetado meta 
definido y un conjunto bien definido de movimientos u operu
cionea permieiblee para cambiar de un eatado a otro. La 
secuenciación de movimientos del estado inicial al eetado meta 
está definida por el modelo que ae emplee. 

Un 1uodolo, tientro de la teor1.a de aietemaa, es una lista 
de inatrucciónes que eapaci'fice. lu que e1 Riatema hat•á a conti
nuación en cada uno de aua posibles estados. Bata lio~a de 
inatrucciónea ae dá en forma de propoaici6nes gue tienen la 
estructura de $! ... ENTONCES o de ejecución condicional. 

Dicho en eatoa términos. UNA SIMULACION ES UNA MINIATURA 
O MODELO QUE REPRESENTA UNA SITUACION REAL, por lo que una 
experiencia de eimulación requiere conocimientos del sistema y 
una preparación previa. La experiencia como tal, presentará 
ciertos problemas o aituaciónee que le oon inherentes, pero el 
proceso y reaultadoa finales serán determinados, en parte, 1,X)r 
laa reacciones y decisiones gue tomen loa participantes, y las 
diferentes consecuencias que de ahi ae desprendan. 

Uno de loa objetivoa máa peraiatentee de la Inteligencia 
Artificial (IA) ea la creación de p~ogra.mae que comprendan el 
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lenguaje humano. Estos programas aportan una fuente de conoci
mientos a los psicólogos cognitivos sobre la organización de la 
memoria y loa procesos de cognición. El programador de los 
modelos de JA está interesado en reproducir comportamientos 
inteligentes, centrándose en la eficiencia de su modelo de modo 
que é~te, represente un algor-it.mo adecuado que resuelva lbs 
tareas con el mínimo costo de recursos de procesamiento. A 
diferencia de l~ IA, la simulación está sometida e un mayor 
número de restricciones psicológicas, ya que el cienti~ico que 
elabora un simulador, pretende que el programe mimetice con 
fidelidad el comportamiento humano, incluyendo los errores, 
buscando que el programa ae parezca al si eterna coeni t. i vo huma
no (Vega, 1986). 

As!, existen dos tipos de modelos que utiliza la 
poicologia cognitiva, dependiendo de si se admiten o no 
restricciones psicológicas: 

a) Modelos de IA: Su ejecución ea análoga o euper.ior al rendi
miento cognitivo humano en tareas idénticas, sin que exista una 
intención expresa de que el programa reproduzca loa procesos 
cognitivos humanos. Por ej. se puede diseñar un programa de IA 
gue juegue al ajedrez, pero empleando estrategias y mecanismos 
internos totalmente diferentes al de loa humanos. 

bJ Modelos de Simulación: Son progrmaa que además de mimetizar 
el comportamiento inteligente humano (con sus mismas limitacio
nes) pretenden emular los procesos y mecanismos mentales. Por 
ej. un programa de simulación que juegue al ajedrez, deberá 
cometer el mismo tipo de errores que laa personas y tener la 
misma latencia. de reapueata,. pero aobre todo debe basarse en 
los miemoe principios que el jugador humano (Vega, 1986). 

B) SOLUCION DE PROBLEMAS Y SIHULACION. 

Entre loe mayores problemas de la educación está el de 
la reprobación escolar. Una de las causas pr1n1cipalee. rilu~c~ 
en la deficiente habilidad de loe alumnoa para solucion&r 
problemas, ya que la mayoría denmeetra un e~tilo de aprender 
más dependiente del contexto escolar, requiriendo orientación y 
apoyo externo. El desarrollo del proceso de solución de 
problemas CSP) ea, junt..o con el pensamiento critico y la.a 
capacidades creativas. una de las metas centrales de la 
educación (Acuña y Batllori,1988). 

La solución de problemas como estrategia educativa 
permite ubicar al proceso educativo en contacto con la realidad 
que viven loe estudiantes, promueve la motivación intrinaeca y 
facilita la integración del conocimiento de distintas ciencias 
y dieciplinas (Moreno,1984). 
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Un problema es una situación de incertidumbre donde se 
presentan datos, condiciones e incógnita, que guardan 
relaciones entre el, dando lugar a una estructura o contexto 
(Vega, 1986; Acuña y Batllori.1988). 

De ahl que s~ entienda por resolución de problemas 
aquellas tareas que exigen proceso a de razonamiento 
relativamente complejos y no una mera actividad asociativa y 
rutinaria. Consiste en la utlización de reglas de 
transformación (instrucciones) y la derivación de nuevél. 
información (inferencia o expresión de lo implícito en los 
datos) para la modificación de la estructura del problema 
(traneformar las interrelaciones de sus elementos) (Vega,1986; 
Acuña y Datllot~i,1988). 

En loa últimos 20 años, el grupo de la Universidad de 
Carnegie-Hellon. dirigido por Newell y Simon, ha desarrollado 
una Teoria d~ procesa.mi enLn de i nfromación sobre solución de 
problemas, loa principales componentes de esta teoría aon: 
(Vega, 1986): 

- El Sistema de Procesamiento de Información Humana: Que 
incluye una MCP {memoria a corto plazo)~ con capacidad y 
velocidad de procesamiento limitado; una MLP (memoria a largo 
plazo) con gran capacidad de almacenamiento relevanto para la 
aolución de problemaa y un procesamiento de tipo serial. 

- La Estructura del Medio de la Tarea: Las caracteristicas 
objetivas de la situación problema como son el estado inicial, 
la meta y las restricciones en la estructura del problema. 

- El espacio problema: es la representación del medio de la 
tarea qua elabora el eolucionador. La dificultad o facilidad de 
un problema depende de la medida en que este espacio refleje 
fielmente las características criticas del medio de la tarea. 
De esta manera, el grado de dificultad o complejidad de los 
problemas es muy variable. 

Se plo.ntcc. ln. c::i::::tr.-=i::. d.':!' 3 dif~!'."~nt~~ ~0mrt:in":'nt,~R qn,,. 
intervienen en el procesamiento de información, que son la base 
de la conducta inteligente y de la solución de problemas. Estos 
se encuentran en diferentes niveles. Los primeros. son los 
responsables de la planeación, monitoreo y evaluación de la 
propia conducta, lo cual implica el definir la tarea, 
seleccionar eetrategias, represeritaclones mentales~ la 
ejecución de la tarea y su evaluación. Los segundos, de nivel 
inferior, que son loa encargados de ejecutar dichos planes y 
estrategia:;, que ya han sido diseñadoo parn. resolver un problema. 
determinado, lo cual implica inferir relaciones entre 
estimulas. comparar soluciones, decidir cual e~ .. la má.B adecuada 
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y responder a los estimulas. Los terceros, que son loa de nivel 
más bajo, se utilizan para aprender nueve información mediante 
la codificación, combinación, organización, asimilación Y 
comparación de la información, con estructuras cognitivae ya 
existentes. De esta manera las diferencias individuales en 
dichos componentes juegHn un p.;i.¡..el muy impcrtant~. ya qu~ ¿.¡.e 
involucran activamente en los mecanismos de procesamiento de 
información que pueden inhibir o íaci.litar la capacidad dP. 
eolucionur problemas, procesando nuP.va información de un&. 
manera adecuada, por medio de conductas estratégicas (Kolligian 
y Sternberg,1987). 

Diversos autores han propuesto diferentes procedimientos 
en la solución de problemas. Eetos se basan en concepciones 
distintas y oin embargo incluyen como paaos centrales loa 
siguientes: {Acuna y Batllori.1988). 

a) Identificación del problema. 
b) Formulación de modos posibles de abrodar la solución (a 

manera de hipóteaia por comprobar). 
e) Aplicación de cada solución propuesta a loe datos <l~l 

problema_ 
d) Selección de la mejor alternativa. 

Se acompañan de sugerencias para hacerlos más aplicables 
y operativoa (explorar, planear una estrategia de solución, 
variar el enfoque, proceder primero por ensayo y error y 
después lógicamente) (Acuña y Batllori.1988). 

La actividad mental del solucionador de problemas, 
partiendo de un estado inicial de incertidumbre e información 
inconsistente, se dirige a una meta o etJt.a<lo final que 
denominamos SOLUCION, en el que las inconaiatencias se han 
reducido o eliminado. Nuestra actividad de resolución eatá, sin 
embargo 7 Bujeta a las limitaciones del sistema cognitivo. En 
primer lugar, el acopio de información relevante e.•stá media
tizado por el carácter selectivo y los recursos limitados de la 
atención Y la calidad de los datos. En segundo lugar, la memo
ria operativa es el espacio donde se aplican las estrategias de 
SP Y está t.ambién sujeta a limites. En tercer lugar, mucha 
inform~~iñn rP.levente procede de la MLP. pero a veces~ loa 
procesos de recuperación son muy complejos y exigen recurso5 
atencionalee consider&.blee, por lo que la información releva.nte 
y pertinente no siempre ae recupera (Vega,1986}. 

Existen doa tipos de estrategias en la resolución de 
problemas_ Loa ALGORITMOS, que son métodos que conducen a una 
solución segura. Son procedimientos secuenciales que garantizan 
el logro de la solución. Pertenecen a dominios altamente 
c3tructurados (matemAtic~e y geometria). Su dificultad radica 
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en que algunos problemas no poseen algoritmos y en la mayoria 
de los casos el procedimiento ea muy lento .(Por ej. en un 
juego de ajedrez donde se buscan todas laa jugadas 
posibles) (Vega, 1986). 

La HEURISTICA consiste en reglas o instrucciones 
generales de comportamiento, que permiten un acceso más rápido 
en la solución, reduciendo P.l número de estados de espacio 
problema. Son aplicables a una variedad de dominios y solamen
te representan una ayuda para la búsqueda de la información 
(Vega, 1986). 

Uno de los principales heuristicos es el método de 
ANALISIS-HEDIO-FIN, que guia al sujeto en la construcción de un 
espacio problema en una amplia gama de problemas, ee basa en la 
reducción de diferencias entre el estado actual y la meta 
deseada. La selección de operadores que producen un cambio de 
eatado se determina por el grado de acercamiento aparente que 
produce la solución. Es por esto que en general es eficiente, 
pues produce en efecto un acercamiento a la solución~ 

Ea necesario considerar que para algunos autores las 
habilidades de solución de problemas, se desarrollan SOLO 
mediante la práctica extensa. Hientras que para otros, esta 
práctica solo es eficaz para loa sujetos que pueden descubrir e 
interiorizar procesos. lo que nos lleva a la necesidad de pro
porcionar al sujeto una secuencia de tareas que lo entr~nen en 
la habilidad de solución de problemas (Acuña y Batllori.1968). 

Asimismo, Vega ( 1966), menciona la necesidad de 
pt·oporcionar o facilitar al sujeto, la tarea de solución de 
problemas mediante una "ayuda exte1·na ... ya que la eficiencia se. 
incrementará, debido a que está limitada por eu MCP y no tiene 
acceso a todos loa estados del espacio problema, además que los 
procesos de recuperación son lentos para muchos sujetos, no 
pudi.~nrl.r• ROll.1~innar el problema con rapidez y eficacia. 

Otra de las limitaciones al resolver problemaa ea que 
loa sujetos tienen capacidad para comprender un problema, pero 
no todos logran penetrar en él de la misma forma o en el mismo 
grado. La comprensión en ocasiones queda retrasada o impedida 
por la FIJACION en una solución inadecuada (-fijeza funcional). 
El tener directamente a mano un modo habitual de responder 
puede hacer mucho más dificil responder y poder enfocar el 
problema en un contexto nuevo. De esta forma. se puede vencer 
la fijación y alcanzar la comprensión mediante un cambio brusco 
en el modo de contemplar el problema o loo elementos del mismo. 
"Aqui la retroalimentación resulta entonces un factor importante 
para ayudar al sujeto a lograr este cambio (Scheerer.1975). 
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Deade un punto de vieta metodológico, el aprendizaje 
basado en la SP, ae centra en la vivencia y confrontación de 
aituacionee de la vida real, planteadas como problemaa que 
demandan una reapueeta del aolucionador. En la formación de 
profesionistaa, estas situaciones problema son e~trateglas que 
ae apoyan en la heurística y en un método de análiais-medio
fin, se eligen dentro del univerao de eituacionee o espacio 
problema con las que puede enfrentarse en'el campo profesional; 
ae presentan en la misma forma en que suceden y varían solo en 
la forma de presentación con el fin de facilitar el 
aprendizaje. pero el contenido y loa elementos del problema son 
reales (Moreno,1984). 

En este sentido, el empleo de un simulador es una 
herramienta ú1-.il en la enseñan?.&. de la solución de problemas, 
ya que no se busca el que cada individuo recorra el mismo 
camino. errorea y aciertos que otroe sujetos eiguen para llegar 
a la ao"lución, sino que persi.crue la finalidad de propiciar las 
capaciciadee que subyacen a la solución de problemas como un 
medio de lograr una solución racional, dandole la oportunidad 
de utilizar aua habilidades e información que posee para buscar 
una solución determinada. En otros términos, delimita el 
espacio problema. induce las representaciones o esquemas 
cognoecitivaa pertinentea. presenta al aujeto diversas opciones 
para la fase de producción del problema, incluye algoritmos en 
dominios estructurados del conocimiento y heuristicoe en campos 
disciplinares que presentan problemas indefinidos en cuyo caeo 
pueden conciderarae loa heuriaticoa a.náliaia-medio-fin. las 
analogiaa. la eliminación de causa, etc .• para la conatrucción 
de las opciones del proceso de deciaión. 

1.4. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA SIMULACiUN 

La caracteriatica Frincipal y común a todos loa 
simuladores, ee que loa elementos centrales e importantes del 
aiatema dentro del mundo real. son elmplificadoa en una 
especie de "econou1la. cc.igniti~J!l." -:,• enfetizadoR para que operen 
de manera similar, mientras que aquellas menos importantes se 
eliminan. La aelcción de tales elementos dependerá de los 
propósitos para loe que el modelo va a servir. 

Las principales caracterieticaa de un simulador aegún 
Becker(1960} aon lea siguientes: 

a) La existencia de roles para loe componentes. 
b) Interacciones entre los ralea 
e) Reglas que gobiernan dichas interaccionee 
d) Metas con respecto a lae cuales ocurren las interacciones. 
e} Criterios para determinar el cumplimiento dt:? .. las metaa y la 
terminación de la actividad. 
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1.5. TIPOS DE SIMULACION 

Exieten diferentes maneras de simular situaciones reales 
dentro de las cuales, la diferencia radica en el medio que se 
emplea para exponerlas: lialaa,1977) 

1) Fiaica: predice el comportamiento de un objeto real 
mediante una representación fisica. (simulador de vuelo) 

2) Analógica; se emplea un medio que se comporta 
análogamente al fenomeno real con fines de investigación. (Un 
tablero con circuitos eléctricos que funciónan analogamente al 
sistema de tránsito de una ciudad). 

3) Digital: experimentación con un modelo a base de 
teclados (computadoras) como un proceso en términos numéricos, 
basado en una serie de operaciónes ejecutadas paao a paso. 

En el campo de los sistemas de instrucción ada~Lativ~ 
(Bandura,1984, Seidel,1975; Tennyson,1984 en Breuer y 
Hahovy,1987), las categoriaa de aumulación se especifican según 
sea eu uso inatruccional en la adquisición de procesos 
cosnoscitivoa: demostración de un fenómeno, entrenamiento en 
procedimientos, modelanüento en el aprendizaje del método 
cientlfico o representación ambiental. Existen tres maneras en 
que pueden operarse loa diferentes modelos de simulación: 
(lalaa,1977; Burgos, 1981) 

* Por computadora o algún dispositivo. 
* Por participantes humanos. * La combinación de una computadora o dispositivo y parti

cipantes humanos. 

Independientemente del tipo de simulación y del modelo 
empleado, la simulación ea participativa, ya que en todos los 
casos ea el ser humano quien Loma las deciaiónes y las 
comunica al simulador, el cual a su ve~ regresa loa resultados 
o conccc~cn~ie~ d~ ~~A~ O~cieionea y Bobre la base de estos, la 
persona toma una nueva decisión. repitiendoae el. c1cio una y 
otra vez hasta que. deapués de operar el modelo cierto tiempo, 
se pueda predecir como es que funcionará en la realidad (Isla~. 
1977)~ Incluso, ae ha demostrado recientemente (Breuer y 
Hahovy, 1987) que la modalidad de aprendizaje cooperativo 
logrado por grupos homogéneo3 que par.t.icipan con,iuntarnente en 
la solución de problemas, es muy efectiva. 
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1.6. EVIDENCIAS EXPERIMENTALES DE APOYO Y RECHAZO. 

Rxiate cierta dificultad para establecer conclusiones 
claras respecto a laa ventajas gue ofrece la si.mulac.ión, Reid 
(1980), opina que las técnicae de simulación no ofrecen gran
des ventajas en el logro de objetivos Cognoacitivoe ai ae 
comparan con atrae técnicas . Para él, loa resultados de tipo 
no cognitlva, derivados del empleo de la simulación como son el 
cambio de actitudea o aapectoa motivacionalea, son más 
aignificativoa. 

Sin embargo, otros autores como Regan~ Yaeeldyke Y 
Algozzin ( 1981); Re id ( 1980); Becker ( 1980); Powell. ( 1984); 
Norcini, Meekauakas y Langdon (1986); Hichael y Rovick (1986) Y 
Cloutier y Cowan (1986) que han desarrollado diversas investi
gaciones, en cuanto al uso de la simulación. encontrando reaul
tadoa significativos que apoyan la utilidad de la aimulaci6n 
como una herrameinta tecnológica efectiva en el entrenamiento 
de habilidades de tipo cognoscitivo a nivles de análisis, 
síntesis y evaluación. 

·2. LA SIMULACION ESCRITA COHO ESTRATEGIA INSTRUCCIONAL 

Lg simulación escrita es un tipo de simulación 
analógica en la que el sujeto opera sobre un modelo que tiene 
semejanza funcional con la realidad. Se caracteriza porque el 
planteamiento, la escena inicial, laa alternativas y las 
soluciones. se proparcionan al sujeto por escrito, 
convirtlén<lot:H;:: en un ejercicio de papel y lápiz que permite 
enaefiar y evaluar una eerie de habilidades neceaariae para dar 
solución a problemas como: conseguir y procesar datos, 
interpretarlos, usar diferentes recursos. +,nm:g_r dccicioni:::d., 
manipulcr una biLuación para alterarla, monitorear los efectos 
de sus manipulaciones y tomar decisiones de reajuste o que 
respondan a la situación modificada (Bur-gos, 1981). 

El presente trabajo se centrará en el uso y descripción 
de la SU::IULACION ESCRITA, ya que a nuestro parecer ea un medio 
que por ser económico, es más adecuado a las condici6nee de 
educación superior que prívan en el país, presenta mayores 
ventajas en el manejo. tanto para profeaoreo como alumnos 
dentro de las eecuelaa de psicolog!a. Otra de las razones es 
que ee ha demostrado. mediante la investigación, gue la 
simulación escrita, en comparación con la simulación por 
computadora, permite una mayor interacción entre el estudiante 
y el maestro, dandole retroalimentación inmediB,t_~ y contextual 
de loa errores que comete, permitiendole daree cuenta en· que 
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cometió el error y le dá oportunidad de corrección (Hi~hael y 
Rovick,1986; Burgoe,1981). 

2. l. PROPOSITOS 

Este tipo de simuladores representan una herremientli 
ütil en la metodologia de la enseñanza, ya que son una 
alternativa en dos áreas importantes: 

a) EN LA INSTRUCCION: El uso de aituacionea simuladas para. el 
entrenamiento de habilidades, ofrece muchas ventajas sobre los 
métodos tradicionales de instrucción. Como un recurso 
instruccional. la simulación tiene un amplio potencial para 
propiciar una participación activa del estudiante en el proceso 
de aprendizaje. Permitirle al estudiante confrontar una parte 
de su futuro rol como profesional y aprender máe de sus 
capacidades y limitaciones al darle la oportunidad de cometer 
errores y corregirloap además de que les proporciona expe
riencia en aquellos procesoe complejos de la vida real a loa 
que en la mayoria de las ocasiones no tienen acceso. L& 
importancia de estos factores para la toma de decisiones se 
queda muy grabada en los al~\mnos que hacen suyo el problem~~ 
aprenden mAa y la responsabilidad de todo lo que implica la 
simulación queda en aua manos. El aprendizaje a través de 
simulaciones adaptativas. se emplea tanto para el aprendizaje 
de tareas especificas como en el aprendizaje de estrategias 
cognoscitivas. 

El diseño inatruccional de una u otra incluye un plt..1.n 
curricular que parte del análisis de contenido y del análisis 
de la tf'rea. 

b) EN LA EVALllACION: Permi t~ la nutoevalut::1.ción, ya que ~s el 
estudiante quien se dá cuenta hasta qué punto alcanza las metas 
y es consciente de sus ~rrores. Por otro lado. permite al 
maestro observar y deter-minar de una manera objetiva.. qué tipo 
de estrategias utiliza el estudiante, qué habilidadea ha 
desarrollado y de cuáles carece en la solución del problema. ya 
que laa respueataa del alumno y la ruta que siga. quedan por 
escrito. permitiéndole al maeatro constatar la manera en que el 
alumno responde al entorno fiaico, social y afectivo, lo gue 
produce diÍerencias en el manejo de información y en el 
dt:u:stU'J.'ollu de hci.billdadas o o::Z>trategi.:i.:; cog;;o.:::ci "t:i ·.·:i..:::. 

En reeúmen, la simulación escrita permite al maestro, 
tanto en la instrucción como en la evaluación, darse cuenta de 
qué alumnos carecen de las estrategias para "auto-orientarse·· 
hacia la solución final y que por consiguiente actúan por 
ensayo y error, para a partir de ello programar ac~ividades 
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que desarrollen las habilidades necesarias para que el 
estudiante oriente su atención hacia componentes clave del 
problema y a la producción de estrategias de análisis Y 
solución de problemas. 

2. 2. CARACTERISTICAS DE !DS SIMU!,ADORES ESCRITOS 

De acuerdo con Islas (1977) y Burgos (1981), las carac
terísticas principales de un simulador escrito aon las aiguien
tea: 

l. Es un ejercicio de papel y lápiz. 
2. Plantea un problema realiaticamente. 
3. Incluye una secuencia de decisiones interdependicntes. 
4. D~ información al sujeto de loa resultados de cada decisión. 

como base para acciones subsecuentes. 
5. El sujeto no puede retractarse de una decisión, deberá en 

todo caso e:legir otra. 
6. Permite varias alternativas para la solución y la re~roali

mentación se adecúa a ellas. 
7. Permite hacer modificaciones en el problema, disponibles 

como respuestas a acciones especificae. 
8. Se utiliza un concepto único para la organización de cada 

una de las secciones que incluye. 

2.3. DESr.RIPCION 

Un 
eaencle.lt:"a: 

simul~dor escrito conata de cinco 

1.- Escena inicial 
2.- Opciones 
3.- Secciones 
4.- Reepueataa 
5.- Fin del problema (ver fig. 1) 

l) ESCENA Il~ICIAL 

componentes 

El oimulador comienza con la preaent~ción de una 
situación problema definida, con la misión concretu de 
encontrar una solución. Incluye solo aspectos de la situación 
que identifican el papel del estudiante, especifican la tarea, 
indica loa recursos que puede utilizar el eujeto que lo opera y 
las limitaciones bajo las cuales trabajará. Incluye información 
que le permitirá al sujeto tomar una primer~ decisi~n para 
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FIGURA l. 
DIAGRAMA DE UN SIHUf..ADOR ESCRITO 

ESCENA INICIAL--[ 

[
INSTRUCCIONES~ 
ENI..ACE -{ 

~-1 SEGMENTO 
OPCIONES 

"'-f SEGHENTO 
ENI..ACES 

L 

De~cripc ión de ln ni tu"1.ción problem'!I. 

Enlace 

SECCION A · TITULO 
Usted en eee momento 
{aeleccione solo una) 

Opción ( item) 
Opción (1.tem) 
Opción ( item) 

Respuesta 
Respuesto. 
Respuesta 

SECCION X ; TITULO 

I na true e ionea 

Opción ( item) Respuesta 
Opción ( item) Respuesta 
Opción ( item) Respuesta 

Instrucciones 

Opción ( item) Respuesta 
Opción ( item) Respuesta 
Opción t i~emJ Rt::::!-¡.>Utot:Sl.é:I. 
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comenzar a avanzar por una de las rutas alternativas. 
dependiendo de su criterio en base a los datos que la escena 
inicial le proporciona. 

Ejemplo: 

"Siendo usted un joven detective comisionado a la divi
sión de homicidios. es llamado pAra investigar una muerte. Al 
llegar a la casa, lugar de loe hechos. encuentra muy perturba
dos a sus habitantes: un matrimonio, el hijo y la hija del 
mismo, el mayordomo y la criada. La abuela fué encontrada 
muerta eobre la cama. Junto a ella sobre el buró? eatA un vaso 
parcialmente lleno de liquido parduzco. La familia solo le pre
gunta la fecha en que podrán discutir el tostamento con el 
e.bogado de la abuela. Usted principia. la investigación." 

2) OPCIONES 

El sujeto debe decidir la manera en que se apruximará nl 
problema. por lo que se le dá la oportunidad de seleccionar 
entre varioB tipos de acciones plausibles en cada punto del 
problema. El decide qué tipo de acciones debe realizar y ésLa 
queda registrada. Su selección produce una respuesta que pro
porciona retroalimentación. mostrando las coneecuenciae de su 
indagación o acción~ Las opciones consisten en posibles 
preguntas o decisiones de manejo que el examinado puede hacer. 

Ejemplo: 

Para conseguir datos acerca del c~ao uotcd:(eacoja 
tantas opciones como sean necesarias) 

l. Preguntaría que fué lo qu~ comió 
la abuela la nacha anterior~ 

2. Preguntarla por lo gue hereda ca
da uno de loa prestantes. 

3. Preguntarla cual rué el estado de 
ealud de la abuela en loa últimos diae. 

4. Compararía. lé:ia huell:i:: die,it.RlP.a en
contradas en el vaso~ 

5. Interrogarla a cada uno sobre sus ac
tividades del d1a anterior. 

3} SECCIONES 

Cada problema contiene varias secciones, referidas a un 
tipo general de inv~stigución o acción que es la apropiada en 
alguna etapa de la solución del problema. En cada aeccióH 
debe tomar una decisión estratégica (opciones) a cerca de su 
aubaecuente enfoque o aproximación. Esta determinará la 
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siguiente aección a la cual debe dirigirse. De esta manera el 
problema puede ser llevado a través de diferentes etapae. Las 
secciones se ordenan al azar. evitando sugerir la secuencia de 
acciones y decisiones, de hecho, algunas no son necesariamente 
relevantes para la solución óptima, pero se incluyen como 
posibles actividades que ae encontrarían en la vida real. 

Cada sección de una simulación contiene 2 partee: 

1) Una lista de preguntas o acciones enpec1fica3 
2) Una lista de alternativas estratégicas abiertas que son un 
enlace para las siguientes secciones y que pueden ser lineales, 
forzadas. libres o modificadas. 

La opción y el segmento de enlace, son esenciales para 
toda simulación escrita. El segmento que corresponde los 
enlaces, puede consistir en: 

a) Un enunciado que dirige al sujeto a la síguiente sección 

b) Una lista de alternativas eatratégicaa que dirige al sujeto 
a la siguiente etapa (ranlif'icaciones). Cuando el sujeto reali.::::a 
au selección de entre las ramificaciones, la respuesta apropia
da le dará instrucciones para dirigirse a la siguiente sección. 

Ejemplo: 

Sección A 

Para conseguir datos acerca del caso usted: 
opciones como considere necesarias) 

opcionec: 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
B. 

(escoja tantas 

En este momento .usted decide: (escoja una sola opción) 

opciones: 
9. 
10. 
11. 
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4) RESPUESTAS 

Toda la información o instrucciones que se dan como 
retroalimentación después de haber elegido una opción, se 
llaman RESPUESTAS y pueden darse en forma de datos o instruc
ciones y presentarse en la misma hoja o en hojas separadas. Se 
pueden preaentar como se den en la vida real (tabla2. gráficas. 
fotografías, radiografias y otros métodos de reporte). No se 
debe dar ninguna interpretación de estos datos y solo 
proporcionar loa que el sujeto solicita para que pueda actuar 
sobre ellos como lo h&ria en la realidad. 

Ejemplo: 

OPCIONES RESPUESTAS 

l. Preguntarla qué fué lo que 1.Té y pan tostado 
comió la abuela la noche ante-
rior. 

2.El marido le dice que el ga-
2. Preguntaría por lo que he- to de la familia heredará 
reda cada uno de los presentes. todo. 

3. Compararía lae huellas di- 3. Las huellas examinadas se 
gitales encontradas en el vaso. parecen a las de la abuela. 

4. Preguntaria cuál fué el 
tado de salud de la abuela 
loa últimos diaa. 

Si no ha re.c.i.bido 
respuesta 11. 

5) FIN DEL PROBLEMA 

es
en 

otras 

4.El nieto afirma que ella 
era fuerte y ~aludable. 

inoLruccionea 7 revele la 

11) Pase a la sección "C'' pag.2 

Las respuestas pueden llevar al sujeto a través de una o 
más secciones. Esto dependerá de que su elección sea adecuada o 
no. En el caso de que su elección sea inadecuada. las 
respuestas pueden dar inatruccionea de que se dirija a una sec
ción especial en donde podrá rectificar sus errores.o si las 
medidas de remedio son l.nadecuadas se le indicará que ha dado 
fin al problema. dado que se enfrenta a complicaciones 
irrreaolublea. En el caao de que au elección sea adecuadaa, re
cibirá instrucciones de gue salte una o mAa 'secciones del 
problema para evitar complicaciones potenciales, permitiéndole 
as! llegar a la solución del problema por la ruta óptima. 

Ejemplo: 
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Opción: 

31. Ordenarla un exámen 
post mortem 

31. Los resultados de la au
topsia revelan un infar
to agudo al miocardio.Sus 
superiores le comunican -
9ue eso significa gue la 
abuéla falleció de muerte 
natural. FIN DE[, PROBLEMA. 

2.4. ETAPAS EN LA CONSTRUCCION DE UN SIMULADOR ESCRITO 

Islas (1977) presenta una técnica aistemática para la 
construcción de un simulador escrito, la cual fué utilizada en 
el CfilJTES (Centro Universitario de Tecnologia para la Salud) en 
la elaboración de un Taller de Simulación, el cual era 
impürtido por ese centro. EeLa t~cnica consiste en una serie de 
paaos secuenciados y que deben seguirse en el órden gue ee 
indica a continuación: 

1) Eapecificación del uso y población a la que será dirigido. 
2) Establecimiento de las habilidades a evaluar o enaefiar. 
3) Selección del problema. 
4) Delineación del problema. 
5) Desarrollo de la escena inicial. 
6) Organización de las secciones. 
7) Diseño de opciones. 
8) Construcción de enlace entre secciones. 
9) Depuración del problema. 

ll USO Y POBLACION A LA QUE SERA DIRIGIDO. 

Es importante determinar con anticipación el uso que se 
le dará al simulador. ea decir, ai será utilizado como medio 
de instrucción o evaluación, y la población a la que se 
destina, ya que estos factores determinan en gr~n medidc el 
t:i pn de !!eccicnoa _y· u~cionee que se incluirán. la mane"?:' a en que 
ee redactarán las opciones, el tipo de iniormáción irrelevante 
que se incluirá, etc. 

2) HABILIDADES QUE SE DESEA EVALUAR O ENSEf.lAR 

Esto ae refiere a que ee deben identificar las conductas 
particulares que requeriría una pert:1on11_, para resolver 
favorablcmentd el problema dentro del área d~ .. contenido del 
simulad,:ir. Son loa objetivos generale.:;i y\o específicos que es-
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tablece el autor del simulador y que pretende se logren al 
finalizar la instrucción o evaluación. 

3) SELECCION DEL PROBLEHA 

Elegir un ejemplo particular que incluya el contenido 
que ae determinó y las conductas ya especificadas. 

Los problemas en los que ea útil aplicar un simulador 
son aqu~llos, en los que existen variao :faacs de recolección de 
datos. zeeDidas necesariamente de una acc~ón cuya utilidad 
dependt:::: ,-¡,,., los datos obtenido a previament~e. 

Se habrá de modificar el problema hasta que evalúe el 
contenido mediante el uso de condu~tas verdaderamente 
relevantes, ee decir, que el contenido. laa conductas y el 
problema sean congruentes entre ei_ 

4) DELINEACION DEL PROBLEMA 

Se refiere a esbozar o delinear la ~ecu.~ncio. de eventos 
que ocurrirán, desde las primera6 etapas de la recolección de 
datos haata la aolución del problema, considerando errores que 
el sujeto puede cometer y las consecuenciaa que pueden 
deriva.rae de ellos. 

De eota manera. ee especifica la secuencia principal de 
eventoe y laa consecuencias de decisiones alternativas en el 
desarrollo de su solución. Esto permite empezar a desarrollar 
cada una de las secciones que contendrá el sio1ulador, la llVlneru 
de enlazarlas y visualizar varia.e rutas o alternativas posi
bles. 

Es conveniente elaborar para ello, un DIAGRAMA para 
aclarar o facilitar el tipo de opciones y reapueatae que se 
incluirán, las complicaciones que pueden presentarse, la forma 
en que el sujeto puede equivocarse, las consecuencias de esos 
errores y las maneras en que puede terminarse el problema. 

5) DESARROLLO DE LA ESCENA INICIAL 

Incluye el ubicar el pr0Llc::ir1a. e~ situación 
especlÍica~ por lo que se debe: 

a) Describir la si tuaci6n fiaica en donde se ·desarrolla el 
problema (caaa, escuela. institución, etc.) 

b) Describir el papel del alumno (maeatro, padre, terapeuta, 
etc.) 

c) Describir la tarea del aujeto (consult.u.r. d:l.ngnosticar .etc.) 
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d) Describir loa recursos y limitaciones tanto materiales como 
humanoa y fiaicoa. {pruebas, tiempo, escenarios, etc.) 

e) Proporcionar la información esencial para poder tomar la 
decisión inicial. También debe incluiree alguna información 
irrelevante con el fin de evitar dar augerenciaa Y pistas 
al sujeto. 

6) ORGANIZACION DE LAS SECCIONES 

Esta etapa en la conatrucción del simulador requiere de 
diversas acciones por parte del autor que irán conformando cada 
una de las secciones y la eatructura que ae lea dé dentro del 
simulador. 

a) Identificación de las secciones: Esto incluye la cona
trucción de las diferentes. secciones que componen el problema, 
para ello, ea útil reunir los bloques de datos y loa tipos de 
deciaionee en tarjetas u hojas independientes. 

Cada una de las secciones puede clnsificarae dentro de 
las siguientes 4 categorías: 

1) Búsqueda de datos: Se refiere a loa datoa que el sujeto 
puede necesitar para la solución o toma de decisiones. Se iden
tifican lae diferentes categorías de búagueda de datos o faeee 
en el proceso y ae elabora una tarjeta para cada una de ellae 
que contenga una lista de loa tipos de acciones apropiadas a la 
categoria o en la etapa en la evolución del problema, junto con 
otras referidas al material iluatrativo (fotografias, gráficas, 
etc.), que se requiere para preaentnr realisticamente loa dutoe 
en reel..Jueata al cueat.ionru.11iento del sujeto. 

2) Oeciaionee de Manejo: Aq,ui ae incluyen las tarjetas que se 
refieren a loa tipos de decisiones que eatan disponibles pnr& 
el aujeto junto con las intervencionea y accionea que éste 
podria considerar como ceminoa para alterar la situación 
original y solucionar el problema. 

Laa opciones inc~uld~e en e~ta ~atego~ia son aquellas 
con la.a que ee pretenae a.iterar .la e1tuac1on o encaminaciaa a. 
solucionar el problema y solo para obtener información. 

Esta sección debe titula.rae de manera gue 
categor1a única de deciaionee de manejo o una 
proceeo de manejo. Por ej. consulta a loe padrea. 
pruebas, etc. 

indique una 
etapa en el 
aplicación de 

3) Consultas: Esta sección proporciona al sujeto la aaeeori& 
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de expertos en la recolección de datoe, su interpretación y en 
la toma de deciaionea para la resolución del problema. Se de
termina el número de expertos disponibles. el tipo de expertos 
y el tipo de conaejoe y/o asiatencia que ofrecerán. 

Estas secciones con frecuencia aparecen repetidamente en 
el desarrollo del simulador. ya que eon indicadores de la 
capacidad del estudiante para reconocer eus habilidades, para 
buacar ayuda, aceptarla y obtenerla. 

4) Actitudes: Eeta sección incluye la evaluación de las 
actitudes mediante una de laa dos opciones siguientes: 

- La incorporación de aeccioneo especiales con eee propósito 
específico donde se titula una tarjeta con una descripción de 
lo que ae intenta evaluar. 
- La inclusión a las secciones regulares de opcionea que 
representen diferentes posicione~ en cuánto a valoree y actitu
dea. 

7) SECUENCIA DE LAS SECCIONES 

Deapuéa de haber dLaeñado la eerie de tarjetaa completa 
para que el aujeto pueda hacer todas lae indagacionea y tomar 
las acciones deaeadaa en cada sección, ea necesario hacer un 
mapa en donde éataa tengan eea organización de acuerdo a la 
secuencia previamente delineada en el diagrama del problema. Se 
debe identificar primero la ruta óptima para entonces elaborar 
el mapa de acuerdo con la delineación del problema~ incluyendo 
aquellas aeccionea que forman otraa posibles ruta2 para ou so
lución. Poeteriormente ae asignan letras al azar a cada una de 
las tarjetas que repreaentnn las secciones. dándoles posterior
mente un orden alfabético ya que esta ee la manera en que se 
presentarán laa secciones en el simulador. 

Un ejemplo de la manera de ordenar la secuencia de las 
secciones ea el que se aprecia en la figura 2. 

8) DISE!lO DE LAS OPCIONES 

La.a opciones pueden claeificarec dentro del simulador en 
tres diferentes categoriaa: 

1) De ayuda (a~ropiad~~) 
2) Que perjudican (inapropiadas) 
3) Que no contribuyen (irrelevantes) 

Laa funciones de las opciones dos y tres ea con base en 
el análisis de errores plausibles, consiste en indagar proceeoa 
inadecuados de selección o precedimiento. 
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FIGURA 2. 

MAPA DE UN SIMULADOR LINEAL 

Escena Inicial 

Recolección de 
datoa 1'ipo I 

Recolección de 
da.toe tipo II 

Deci5ión de Manejo 
I 

Conzulta 

Decisión de Manejo 
II 

SOLUCION 

MAPA CON LAS SECCIONES IDENTIFICADAS 

Escena In!ci.al 

Sección A 
Datos tipo 

Sección C 
Da.toa tipo II 

Sección D 
de Solución 
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Ademas de eetae categoriaa que son gene~ales~ pueden 
también incluirse categoriae intermediae y/o categoriae 
extremas, por ejemplo en opciones que perjudican se pueden 
incluir aquellas que sean destructivas o algunas que 
simplemente representen algunos obstáculos para el sujeto~ 

Ea importante que estoa tres tipoa de opcionee ee 
incluyan en cada aecci6n ya que ee evita el dar pistas y por 
otro lado, aaegura que el sujeto haga una discriminación 
adecuada. cometiendo a veces errores comunes. Se deberán 
incluir opciones que sean plausibles, que abarquen acc·ionee 
desde las más inapropiadas h~eta las más apropiadas para l~ 
resolución del problema. 

En lo gue se refiere a la fa~mación gram~tical, lae 
opcionee: deben llevar la. mioma conetrucclón. Por ej# en la 
büsqueda de datos en forma de preguntas o procedimientos 
dieeffndoa para obtener información; en la de manejo, en forme 
de accionea, intervenciones o recomendaciones para alterar ln 
eituaci6n, y en la de conaulta, en forma do nombrea. de 
personas, instituciones o tipoe de individuos que pueden 
proporcionar la ayuda. 

Posteriormente se &ñadirán las reapueetae ap~opiadaa 
para laa opciones en forma de datos conc~ctos. siendo 
reapueetaa directas gue no constituyan interpretaciones, ee 
decir, que loa datoa ae reporten lo más realieticamente posible 
en forme verbal, vieual o auditiva. para dar validez ul 
simulador. 

En laa aeccionee da manejo, ee debe rePortar la alte
ración en la situación o coneecuencia~ de lat:J. de:ciaionea del 
aujeto 1 o una deecripci6n de las circunstancias alteradns en el 
caeo de haber tomado varias decisíonea y ai es neceaario, darle 
iae instruccionee que lo di~ijan a otra sección del problema en 
donde se enfrente a laa. consecuencias de eu decisión. 

Lae reepueetaa en las aeccionea de consulta~ ae darán en 
forma de información y/o consejo del experto_ 

"En general~ una reapueata debe enfrentat:" al examinadC> 
con las conaecuenciaa de au decisión o de su aQci6n, 
permitiéndole inferir ei ha procedido adecuadamente o no 
exactaaii;,ute como lo tendr1a gue hacer on la vida· real"(Burgoe .. 
1961). 

Después de diseñar las opciones, ee ordenan en cada 
aección. Ea conveniente coloca~ lae opciones en ei lado 
izquierdo de la hoja y laa reepueetae en el lado derecho, en 
for·ma vertical, entremezclando loa diferentes tipos de opciones 
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(adecuadas. inadecuadas e irrelevantes). 

La extensión de una sección (tamaño y número de itema 
que contiene) dependerá de la cantidad de datos que se 
requieren y la variedad de decisionea de manejo que sean 
realiataa. Ea importante evitar el abarcar toda un Area de 
conocimiento en un problema extenso que implique muchos 
aspectos del área para que cada sección ae limite a un solo 
punto y que el eimulador se enfoque a un solo problema con un 
limitado nómero de complicaciones~ pero eyitando al mismo 
tiempo que ae pueda'caer en la eobreaimplicidad. 

9) CONSTRUCCION DE ENLACES ENTRE LAS SECCIONES 

Se refiere al segmento de enlace que contiene inatruccio
nea que dirigen al alumno a la subsecuente sección o a la ter
minación del problema. 

La selección del tipo ~propiado de enlace, dependerá de 
loa requerimientos del problema y de laa habilidades que se 
desean evaluar o eneeílar. 

E.~isten 3 maneras distintas en que se pueden construir 
loa enlaces entre aeccionea: 

* Lineal 
* Forzado * Libre * Libre modificado 

ENLACE LINEAL ea en el que se pretende evaluar ei el 
aujeto realiza inveatigacionets y accio!ltss adecuadas, ein 
importar el enfoque que le dé o el estilo para reaolver el 
problema. Todos loa aujetoe aon dirigidos a lb siguiente sec
ción de la miema forma, independientemente de la opción 
seleccionada por ellos. Ea importante restringir el ueo de 
enlaces lineales a lae secciones en las que la variedad de 
opciones seleccionadas no altera el f.lujo de eventoe. 

ENLACE FORZADO ea en el que se dirige al sujeto a 
secciones diferentes dependiendo de las acciones y opciones que 
ha elegido y que tienen diferentee conaecuenciaa. Cuando el 
.aujet.o eli&c un5 orc:i.6n inapropiada. se le dirige a otra 
ee.cción que le obliga a enfrentarse n complicacionea o que lts 
indica el fin del problema como resultado de su elección. &n el 
caso contrario, aaltará estas eeccionea, siguiendo la 
ramificación adecuada. 

ENLACE LIBRE ea aquel que permite ~µe el sujeto 
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seleccione libremente el siguiente paao en au estrategia, ea 
decir, que elija au propia ruta a través del simulador, pasando 
de una aecci6n a otra en el orden que deaee. Permite evaluar el 
estilo de resolver problemas de cada sujeto y las habilidades 
cosnoscitivaa que utiliza para aplicar en su estrategia. 

Cuándo se utlizan eatoa tipos de enlaces en un problema 
completo, es útil describir un grupo de acciones comunes, 
haciendo modificacionef.l. menoreo a través del simulador, 
evitando dirigir.• o.1 sujeto por una sección por lo ~cual ya héL 
pasado anteriormente. 

ENLACE LIBRE MODIFICADO es una variación del anterior y 
permite evaluar la estrategia del eujeto para aolucionar un 
problema. controlando ous aeleccionea. Ofrece alternativas que 
podria tomar en la vida real, pero g,ue el autor, pOI.' una rn::6n 
u otra, no pretende ampliar, asegurando que el aujeto ee diriga 
a la eolución del problema. 

10) DEPURACION DEL PROBLEMA 

Después de haber elaborado el simulador, debe hacerse 
una revisión critica del material para evitar una invalidación 
por fallas como: 

a) Errores de contenido: Revisar las opciones y corregirla~ 
para asegurar su aceptabilidad y plausibilidad. Revisar que laa 
reapueataa aean apropiada.a a la situación total~ 

b) Errorea técnicoa: Eato a~ puede evitar deearrollando un 
mapa det.tt.llado y co1nplet.o del elmultidor, que muestre a dondE:I 
conduce cada enlace y que evidencie todas las combinaciones de 
secciones que loe alumnos pueden seguir. verificando si todas 
laa secciones eatan incluidas. Identificar todas las rutas 
posibles. el tipo de retroalimentación que va teniendo~ ai el 
tipo de reapueata ea adecuada y ei u"n .fin del problema ha sido 
previsto para cada eecuencia elegida. 

P.evieAr el mapa del problema y aaeguraree que: 

- Todas las aeccionee tensan entrada. 

- Todaa laa eeccionea tensan salida 

- No haya cicloa ein salida. 

- Trazar con una linea puntada la ruta óptima. 
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2.5 CALIFICACION DE LOS SIHULADORES 

La calif icaclón de un simulador en términos de puntajee, 
se realiza cuando el simulador ha sido empleado como medio de 
evaluación y que por lo tanto exige la descripción de la 
actuación del sujeto. 

Cada itero se calificarA dandole un puntaje que entre en 
un rango de cinca valores (-2.~1.0.1,2). Deapuéa se 
deearrollarA un sistema de criterio en el que cada itero ee le 
pueda aeignar un puntaje dependiendo de la categoria en la que 
puede eer clasificado. Posteriormente se computa la 
calificación máxima posible que puede ser obtenida siguiendo la 
ruta óptima. Debe asegurarse que ningún nujcto que se deovie de 
la ruta óptima obtenga puntos extrae por haber entrado e rnáe 
aeccionee que las que requiere en la ruta óptima. En tal caso 
ae deben ajuetar loe puntajea de lae opcioneo. 

Se pueden obtener dietintoa tipos de calificación: 

a) Eficacia Global: El puntaje que obtiene el a~jeto de aua 
eeleccionea, ee compara con el de la ruta óptima. Para ello ee 
suman loa puntajee en loa iteme positivos y negativos 
seleccionadoa y Be divide entre el puntaje máximo posible _ 

( + ) + ( - ) 
E.G. = --------------- X 100 % 

puntaje má.ximo 

b) Errores de Omisión: Ea el porcentaje de la auma de laa 
opcionee poaitivaa que el sujeto no eligió, entre ei puntaje 
máximo. 

(+) 

R.O. = (100)- --------- X 100 
puntaje 
máximo 

e) Errores de Comisión: Re la suma de loa puntajee negativos, 
dividida entre el puntaje máximo y convertida a porcentaje_ 

(-) 
E.e. = ----------- X 100 

puntaje 
máximo 

De eata manera. ai el sujeto no alcanza el 100 % de efi
ciencia, ee atribuye a la combinación de errores de comisión y 
omiei6n. 

100. % ( E.O% + E.C % ) = E.G. (Ielae,1977) 
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2. 6 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS SIMULADORES 

Una aproximación para evaluar la utilidad y eficacia de 
métodoe inetruccionalea basados en experiencia. consiste en 
utilizar un marco de referencia común a todos los métodos de 
investigación, dentro del cual la validez ,Y confiablldad de los 
instrumentos es de especial relevancia para lograr llevar 

·cabo una evaluación sistemática. 

AJ VALIDEZ 

Dado que la simulación ea un modelo del mundo real o 
algún aspecto de él, ·de manera que el alumno 1-o capta como tal 
y lo comprenda, es necesario gue posea validez tanto de 
contenido como de constructo (Burgos, 1981). 

Para la aelecci6n, complementación o disefio de la 
actividad incluida en el simulador, se requiere de la VALIDEZ 
DE CONTENIIX>. La cual se basa en las características 
estructurales y funcionales de la simulación {loe roles, 
reglaa. interacciones, metas y criterios)_ Para que la simula
ción tenga eate tipo de validez, requiere el cumplimiento de 
los siguientes criterios: 

* Una articulación clara entre la aecuencia de la historia y 
sus caracterieticae·eetructurales. 

* Asesoramiento de laa experiencias de la vida real y de las 
percepciones del alumno gue participa en la actividad. 

* Correspondencia entre loa dos criterios anteriores que 
a.aegu?.~e 11;;1. transferencia del a.pr~ndiztt.Je(Ruben y Ledorman, 1982) 

El segundo punto impartante ee la VALIDEZ DE CONSTRUCTO. 
que ee refiere a la identificación de las habilidades y/o 
conceptos que ee deaean enaefiar y la congruencia entre ellos y 
~l dl~oño d~ 16. 6.cLlvlU~U-

Para que el aimulador. obtenga la validez de constructo 
requiere del cumplimiento de loa siguientes criterioe: 

* Una articulación clara del paradigma o márco teórico y el 
contenido y las habilidades a eer enaefiadas. 

* Clara especificación de loa roles, interacciónea. reglas, 
metas y criterios de la simulación. 

* Correapondencia entre loa dos criterios anteriores (Ruben y 
Lederman, 1982) . 
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B) CONFIABILIDAD. 

La confiabilidad se refiere a la capacidad de replicar 
la situación del simulador y la capacidad de predicción gue 
tenga el simulador. Para determinar si se cumple con este 
requisito ea necesario diÍerencíar aquellas simulaciones ~ue ae 
basan en parámetros externua, de aquellas que se basan en 
parámetros internos {Ruben y Lederman,1982). 

1) !.e.a SIMULACIONllS CON PARAMETROS INTERNOS son aqu.ellae 
actividades en que los resultados no aon especificados o 
predeterminados por el diseñador, pero gue depende de lo gue el 
sujeto decide hacer y la manern en gue llega a tomar una 
decisión determinada (Proceeo). 

2) Laa SIMULACIONES CON 
actividades que se diseñan 

mente definidos y que por 
( Reaul te.do) • 

PARAMllTROS EXTERNOS son aquellas 
esperando obtener resultados total
lo tanto ya están predeterminados 

~n resumen, loa criterios para determinar la 
confiabilidad de un simulador son los aiguientee: 

*De PRODUCTO : (1) Un diseño basado en parámetros externos. 
(2) Consistencia de loa reaultadoa de una 

simulación a otra. 

* De PROCESO (1) Un dieefio basado en parámetros internoe. 
(2) Conaietencia de loa resultados en términos 

de proceso de una simulación a otra. 

No queda duda de que la 
tecnología inetruccional útil. 
conocimiento y domino d~ loe 

simulación 
gue permite 

procesos de 
conceptea y habilidades. 

constituye 
adquirir 

aprendizaje 

une. 
el 
de 

El asesoramiento riguroso y sistemático en la selección 
y ueo de loa aimuladorea, aai como en el diseffo de loa miemos, 
más un marco de referencia basado en loa criterios de validez 
y confiabilidad, eon condicione a indiaperiaablea para introducir 
de una manera aietemática, un mayor control en lo que puede 
convertirse en una actividad dirigida por mera intuición. 

Er propósito de eate trabajo ea el conetruir~ baaandonos 
en la técnica sistemática propuesta por Islas (1977), un 
simulador eacrito,que ail'Va como medio didáctico para enfrentar 
al alumno de la Facultad de Psicología, a un caso real de pro
blemas de aprendizaje. en el que tendrá que poner en juego las 
habilidades necesarias para obtener la información pertinente~ 
para elaborar un diagnóstico y un método de tratamiento 
adecuado para au solüci6n. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN EL EMPLEO DE LOS 
SIMULAOORES ESCRITOS. 

La Simulación Escrita, presenta ciertaa particularidadee 
que la hacen atractiva como una herramienta inetruccional en el 
desarrollo de habilidades para la aoluci6n de problemas. Entre 
las principales ventaja.a se encuentran lae siguientes: 

a) Como recurso instruccional tiene un amplio potencial para 
fomentar la participación activa del estudiante en el proceso 
de aprendizaje. 

b) Puede aer empleada en grupo o individualmente, en el que la 
preaencin del docente permite la interacción con los alumnos. 
ein embargo, no ea indispensable. 

e) Su empleo resulta alta.mente interactivo al propocionar 
retroalimentación inmediata en cada punto. Su éxito como 
herramienta instruccional, reside en su capacidad para inducir 
el aprendizaje activo y al mismo tiempo corregir errores, 
permitiendo que la experiencia eea individualizada. 

d) Permite a loe estudiantes confrontar gran parte de su futuro 
rol como profeaionieta y aprender de sua capacidades y 
limitaciones, al dejarles cometer errores, corregirlos y 
conocer las consecuencias de sus decisiones. 

e) Contribuye al desarrollo y mejoramiento de las habilidades 
de análisis y sinteeis en loa eatudientea. Representa una 
herramienta de enseñanza que permite enfrentar al eetudiante 
con·aituaciónes reales en distintos escenarios, lo cual seria 
dificil realizar de una manera práctica, por la variedad de 
Atipicidad~e y la eacacea de inetitucion~a en las que pu~da 
entrenaree. 

A peear de ser una herramienta educacional útil, la 
simulación eecrita preaenta aún ciertas desventajas: 

a) Ea un campo poco estudiado, existiendo la necesidad de mayor 
investiiación que demuestre la utilidad y la posibilidad de 
extender au uso. 

b) La mayoría de loe estudios existentes sobre simulación, son 
realizados en E.U. por lo no se sabe mucho de au utilidad en 
nuestro pais, lo que resulta necesario para que loa materiales 
sean adecuados a las necesidades de nuestra sociedad y a las 
caracteriaticaa de la población estudiantil. 
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c) El tiempo que se requiere para la elaboración de un 
simulador eecrito ea largo y eupone un entrenamiento para 
familiarizarse con la elaboración de loa miemos, siendo eato un 
obstáculo para el docente, ya que cuenta con poco tiempo para 
dedicarse a la preparación de estos materiales_ Es necesario 
por ello que, en la medida de lo posible ae sistematice la 
tecnica y se impartan talleres para aer empleada tanto por 
maeetroe como por estudiantes-

La utilización de loa métodos de simulación para la 
solución de problemas en la educación, es todavia un campo 
nuevo, ein embargo, la aplicación de estas técnicas ha 
proporcionado información valiosa para un aspecto crucial e 
importante del proceso educativo: la formación práctica del 
estudiante. Es importante que ee fomente una mayor utilización 
y refinamiento de actividades educativae que impliquen el uao 
de la eimulación. y~ que permitirán mejorar la calidad de la 
enee5anza y la formación de profeeionalee~ asi como la calidad 
en la atención a iaa demandas de la sociedad. 

No considerll!lloe, sin embargo, que aea la Unica alterna
tiva como técnica inatruccional y no eabemoa aún aus verdaderos 
alcances dentro de la eneefianza de la Psicologia. Proponemos 
la realización investigaciones posteriores que sometan a prueba 
ia eficacia de loa simuladores escritoo, en el empleo directo 
con loe eetudiantee de psicologia dentro de la Facultad de 
Paicologia de la UNAM, de tnanera que ee pueda generalizar au 
uso en otras atipicidades e incluso en otraa areaa de la Psico
losia. 
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C A P I T U L O I V 

UN CASO DE EDUCACION ESPECIAL 
(SIMULADOR ESCRITO) 
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SIMULADOR ESCRITO. 

El presente capitulo incluye un simula
dor escrito sabre un casa de Problemas de 
Aprendizaje para ser empleado como un medio 
de instrucción para las procesas de evalua
ción, di.agnóstico y tratamiento ele es;;t:os 
problemas. 

Se presentan Jos datos necesarias para 
Tacilitar Ja tarea del profesar qu~ emplee 
este material, especiTicando el contenido, 
sugerencias en cuanto a procedimiento y r~

cursos que se pueden emplear para el maneJo 
del mismo .. 

L DATOS PARA LA IDENTIFICACION . 

. Materia: Educación especial-Problemas de Apendizaje. 
Prácticas de Educación especial. 
Prácticaa de Educación primaria y preescolar. 

Facultad de Paicologla UNAM. 
Psicologia Educativa. 
Plan de clase. 
Duración: 2 Hra. 

2. REQUISITOS. 

Para el empleo de este simulador. el alumno debe poa~er 
loa aiguientea conocimientos en el área de Problemas de Apren
dizaje: 

* Definición del término. 
* Principales caracteriaticaa del trastorno. 
* Etiología. * Principales enZoquea metodológicos. 

3. PROPOSITOS GENERALES. 

Eete material tiene como finalidad entr.enar a loe 
aluumoa del area de Paicologia educativa. en el manejo de casos 
de Problemas de Aprendizaje mediante la presentación por 
escrito, de un caso expuesto de manera realista y sistematizada 
que pretende el desarrollo en 1oe educandos. en laa habilidades 
generales·para solucionar un caso en la vida real. ccn base en 
lo que ha aprendido en el curso teórico. 
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El empleo de eate material puede realizarse en una eola 
aeción de 2 horas, puede aplicarse de manera grupal o 
individual. Ee un medio para facilitar la motivación Y el 
aprendizaje significativo. ya que el estudiante ee enfrenta a 
un caao real y debe poner en juego aue habilidades Y 
conocimientos anteriorea para elegir las alternativas que lo 
guien por una ruta óptima, deade la evaluación previa del niño~ 
hasta proponer un tratamiento adecuado al ca.~o. 

4. DESCRIPCION DEL SIMULADOR. 

El simulador está compuesto de: 

ESCENA INICIAL: en la gue ae establece el papel del alumno 
en el simulador. la descripción del caso o la situación a la 
que se enfrenta y loa recursos y limitacionee que tiene para 
solucionarlo. 

SECCIONES: son acciones o decisiones que el alumno aegirá 
para la solución del caso, estas se encuentran ordenadas de 
manera aleatoria para evitar dar pistas al sujeto. 

OPCIONES: Cada sección presenta al alumno opciones rcale~ 
con laa cuales podría enfrentarse en au trabajo profesional. 
Debe elegir la más adecuada para el caso, de no ser así. cada 
elección er1·ónea le proporcionará retroalimentación para asegu
rar la elección adecuada. 

ENLACES: existen elementos de enlace para cada seceión. son 
lnetruccionea precioas que recibe el alumno para dirigirlo a 
través del simulador hasta llegar al fin del problema. 

HOJA DE REGISTRO: puede ser utilizada en coso de que el 
maestro desee aaber el número de errores cometidos por lo~ 
alumnos antea de encontrar ln solución adecuada, le pern1ite al 
profesor dar a 2us aluDU1oB retroalimentación adecuada 
posteriormente o ampliar algún tema eapeciifico en el que loa 
alunuioe presenten dcficienciae. 

5. OBJETIVOS TERMINALES. 

Al término de ln claee el alumno aerá capaz de: 

l. Determinar le.a paaoe a aeguir en la evaluación de un ni.ño 
con problemas de ap1·endizaje. 

2. Analizar la información recabada en la 
finalidad de diagnosticar un Problema de 

3. Elegir un método de tratamiento 
caracteriaticae de un caso esp~cifico 
aprendizaje. 
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6. CONTENIIXJ TEMATICO. 

A) Procedimiento de Evaluación. 

- Revisión preliminar del caso. 
- Evaluación de Areaa especificas. 
- métodoe de evaluación. 

B) Diagnóstico. 

- Análisis de datos. 
- Identificación de caracteriaticaB. 

C) 'l'ratamiento. 

- Neceeidadea particulares. 
- Tipos de tratamiento. 

7. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Al emplear el eimulador el alumno: 

1.1. Realizará una revisión preliminar de la situación actual 
del nifio. 

1.2. Det~rminará 
la información 

1.3. Seleccionará 
áreas que debe 

las áreas espec1Xicaa a evaluar con base en 
obtenida anteriormente. 
los métodos de evaluación adecuados para la~ 
evaluar. 

2.1. Analizará los reeultados de la evaluación. 
2.2. Identificará las caracterieticas escenciales del caso 

específico gue se le preaenta. 
2. 3. Estn.blecer8- el t..ipo <le t.L·o.~tui.:n.:.. .:!.:.. .::.cuc:-d.o ~:!. -=~.e-<J. 

3.1. Identifica1·á laz necc.f;idades pa't'ticulares del niño. ba
sándose en los datos 't'ecabados. 

3.2. IdentiÍicará el tipo de aervicio especial que satisfaga 
las necesidades del niño. 

3.3. Establecerá los métodos de intervención más adacuados a 
laa neceeidadea particulares del nifio. 

8. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE. 

Este material presenta la poaibi 1 idad de emplearse de 
manera grupal o individual: 
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A) Trabajo grupal: 

- Expoaición de carácter introductorio a cargo del maestro. 
- Diapoeici6n de los alumnos en equipos de 3 a 4 integrantes. 
- Entrega de un simulador por equipo y elección del moderador. 
- Determinar 1 hora para la realización del ejercicio de 

simulación. 
- Debate y conclusiones en grupo. 

B) Trabajo individual. 

- Exposición de caracteri introductorio a cargo del maestro. 
- Entrega del simulador a .cada alumno. 
- Determinar 1 hora para au solución. 
- Diapoeición de los alumnos en equipos de 3 a 5 integrantes. 
- Diacuaión y elaboración por equipo de un esquema de loa pasos 

esenciales en la evaluación. diagnóstico y tratamiento de 
problemas de aprendizaje. 

- Debate y concluaionea en grupo. 

DESCRIPCION DE LA SESION. 

Al comenzar, el maeotro explicará los pasos a seguir en 
la sesión. iniciará con una plática para motivar e interesar a 
loa alumnos, explicándoles que en el material que ae les 
entregará se presenta el caso real en el área de Educación 
especial y que deben fungir como paicólogoa educativos para 
enfrentarae a él y Bolucionarlo4 Poeteriormente ae organiza a 
loa alumnos de acuerdo a la elección del maestro (grupal o 
individual) y repartirá el material correspondiente ( einmlador 
y hoja de registro). 

Durante el trabajo con el material el profeBor estará 
disponible para aclarar dudas y propor•cionar retroalimentación 
neceaat'ia en t!l caso dt:i que t1.lgún alumno no cmnpronda latJ 
instrucciones o procedio1iento, o en ol caeo de diecutir algún 
tipo de decisión u opción. Es importante por lo tanto que el 
pofeeor ee familiarice con el material# 

9. EVALUACION. 

La evaluación de la sesión y del material es de tipo 
formativo4 Durante el proceso de resolución del simulador y la 
diacuaión del mismo, tanto el ~natructor como los alumnos, se 
percatan de loa errores y aciertos. recibiendo la información 
necesaria para guiar el proceao de aprendizaje hacia una 
solución adecuada del caso que se le preoenta. 

Esta evaluación se realizará tomando en cuanto 4 
aspectos fundamentales: 
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a) La resolución adecuada del problemas. 
b) La autoevaluación par parte del alumno de eua decisiones, a 
partir de la retroalimentación que se le proporciona en el 
simulador. 
c) El debate en grupo que permite la discusión y evaluación 
acerca de las estrategias empleadas para lea poaiblea 
soluciones. 
d) La hoja de registro que permite al maestro observar los 
errores que ae presentan con mé.s frecuencia, a partir de los 
cuales puede modificar el método de enseñanza empleado, ahondar 
en un punto determinado, añadir información relevante, etc. 

10. VALIDACION DEL SIMULADOR. 

Para dar validez de contenido y 
complementar y diae~nr la actividad incluida en 
que ee presenta en eete trabajo se procedió de 
manera: 

seleccionar, 
el simulador 
la eiguiente 

Se elaboró el instrumento siguiendo loa paaoo 
presentados en el capitulo 3 de este trabajo, procurando que 
fuera un caao lo máa cercano posible a la vida real. Se diseñó 
un tipo de preaentaci6n que facilitara au manejo. 

Posteriormente ae entregó un ejemplar del simulador a 
7 maestroe e instructores que trabajan actualmente dentro del 
campo de la educación especial. Se lea solicitó que al 
resolverlo anotaran eua obaervaciónes eobre loa siguientes 
puntos: 

a) Si lae opciones ~reaentadae son realistas y adecuadae al 
caso. 

b) Si la 't'Uta por la que lo dirige el o:i.mula.dor. ea la que se 
sigue en la prActic3 real. 

e) Si exiet~ infc?"m~~i6n o datos ~ue en la práctica profesional 
resultan irrelevantes. 

d) Si loa pasos seguidos y su aecu~ncia son adecuados. 

A partir de las observaciones que hizo cada uno de loe 
profesores se modificaron principalmente las respuestas dadas 
en algunas de las opciones~ errores en loa enlac~e y ee afiadió 
información en el área de evaluación, que ae consideró 
necesaria para una mejor solución del caso. 

El presentar eate material a maestros e instructores de 
la facultad de Peicologia para ser validado. presentó ciertas 
ventajas y deaventajaa. 
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Por una parte, ae concideró importante en relación con 
loa objetivos da la teaia. ya que el simulador ae elaboró como 
un material didáctico que fuera empleado en el adiestramiento 
de estudiantes del área educativa durante su formación: par 
eato era importante la opinión de maestros e instructores ya 
gue estos son los encargadoe de formar a los alumnoe en este 
campo. Por otro lado. el que no ae incluyeran a profeaioniatae 
dedicados exclueivrunente al area de Problemas de Aprendizaje 
influyó en el tipo de estrategia a seguir para la solución del 
caso. Este ea un punto importante que deQe concideraree para 
trabajos posteriores que empleen el material que aqui ae 
propone~ 

A continuación se presenta el Simulador en ~a versión 
corregida. 

NOTA: 
Para fines de encuadernación se presentan las hojas 

de cada aección enteras, LA LINEA PUN~EADA INDICA DONDE DEBE 
SER CORTADA CADA HOJA EN CASO DE SER UTILIZADO. 
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SIMULADOR E S C R I T O _ 

( UN CASO DE EDUCACION ESPECIAL ) 
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INSTRUCCIONES. 

Ee~e material ea un Simulador Escrito que presenta un 
caeo de Educación especial. el objetivo consiste en que usted 
encuentre el mejor camino para resolverlo¡ 

El material eetA organizado en secciones que representan 
las diferentes acciones que ee llevan a cabo durante la 
resolución del problema. Las aeccionea están en orden 
alfabetice, pero al reaolverlo, la secuencia que usted siga no 
llevará ese orden, eaté dependerá de las desciaionea que "usted 
tome. Al elegir la o laa opciónea que se presentan en cada 
sección, recibirá instrucciones para dirigirse a la sección que 
corresponda. 

Para resolver el Simulador~ lea cuidadosamente la escena 
inicial que ae encuentra en la página i. Posteriormente elija 
la o laa opcionee que crea convenientes de acuerdo con las 
inctrucciones. y levante la hoja que ae encuentra encima, en 
ella encontrar~ la iníorm~ción neceaaria. Siga las 
inatrucciónes que ae le proporcionan en cada sección, fijandoee 
cuidadosa.mente en la sección y número de página a la que ae le 
env1a. No olvide regiatrar cada una de aus elecciones en la 
hoja de registro. 
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H O J A D ¡¡ R E G I S T R O 

INSTRUCCIONES: En la hoja que ae presenta a continuación ae 
encuentran ordenadas las Secciones que contiene el Simulador. 
Uated deberá anotar en el renglón correspondiente a cada una de 
ellas. cada una de laa opciones que elija (el número). Anote 
todaa y cada una de aus elecciones al paear por cada sección. 
no importando si son correctas o incorrectas. 

j3ECCIONES OPCIONES ELEGIDAS OBSERVACIONES 

Escena 
inic. 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

o 
p 

Q 

R 
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UN CASO DE EDUCACION ESPECIAL. 

Es usted un Peicologo Educativo que forma parte 
del equipo de trabajo de un centro paicopedagógico en el 
que se atiende a nifioa con proble~aa académicos, 
emocionales y/o conductualea. Laa actividades de eete 
centro están a cargo de dos paic6logoa educativoa, dos 
paicólogoa clinicoa, un terapiata de lenguaje y un 
terapieta fiaico. El director del centro le asigna el 
caao de Sergio, un niño de 8 años que cursa por segunda 
ocasión el 2o. año de primaria en una escuela públiGa 
del D.F .. Le informa que ae trata de un niño delgado, de 
estatura mediana, arreglo personal modesto y que en 
apariencia ea timido e inseguro. . 

La madre del niño solicita la ayuda debido a que 
Sergio no trabaja en la escuela, ae le diÍiculta re
lacionarse con aua compañeros y paan la mayor parte 
del au tiempo en casa, armando rompecabezas. Ella eetA 
preocupada e interesada en que ae le ayude al ni~o para 
que no repruebe año, ya que faltan ochoe·meaee para que 
finalice el ciclo escolar. Ea la primera vez que el 
niño aeiate a este tipo de servicios. 

En eate momento ueted decide: ELIJA SOLO.UNA OPCION. 

CORTE LAS HOJAS EN LA LINEA PUNTEADA. 
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El pedagogo le informa que antee de hacerse cargo 
del caso. necesita saber cuál ea el problema especifico 

del nifio. La ayuda que el pedagogo proporcionarla seria 
inadecuada. ELIJA OTRA OPCION. 

1) Carializar al nifio al departamente de Pedagogía. 

(2) 



1 
Este podría ser un paso cerrecto, pero 

visión más amplia del caso le aeria de 
Ea necesario que encuentre otrn forma de 
datoe acerca del caao. ELIJA OTRA OPCION. 

2) Evaluar al ni~o. 
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el tener una 
II\uch.ri ayuda. 

obtener más 
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CORRECTO. El tener má información le proporciona una 
vleiOn máe clara del problema. de Sergio y del contexto 
en el gue se preeenta. PASE A LA SECCION M PAGINA 66. 

3) Recopilar más información. 
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Usted aplica un programa mal fundament~do, por lo que 
pierde el control en el manejo del caao. ELIJA OTRA 
OPCION. 

4) Aplicar un programa de intervención para nifioa de 
bajo rendimiento académico. 
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(6) 

SECCION A . 

En este momento usted decide: ELIJA SOLO UNA 
OPCION. 
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Cuidado. Ee importante conocer en cualquier caso 
como as deaempefla el nifio en la escuela. ELIJA OTRA 
OPCION. 

5) Paear por alto esta inXormaciónw 

104 

(71 



Ea una posible alternativa. Uated observa al niBo y 
tarda en recabar la información varias aemanaa. Puede 
obtenerla por medios más eficacea y confiables. ELIJA 
OTRA OPCION. 

6) Observar directamente al niño-
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El maestro se jubiló el año pasado. ELIJA OTRA 
OPCION. 

7) Entrevietar al maestro con el .que Se.rgio estuvo en 
el afio·anteriorª 

106 

(9) 



MUY BIEN. Usted obtendrá de eata manera información 
eapec!ica acerca del comportamiento del niño en la 
eecuela. PASE A LA SECCION R PAGINA 91. 

8) Pedir a la maestra gue conteste un cuestionario y lo 
entregue a la mayor brevedad posible. 
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SECCION B . 

Los padrea de Sergio eatan muy aatiefechoa con au 
trabajo, por lo que le piden que eiga atendiendo al 
ni~o. En ese momento usted decide: ELIJA SOLO UN OPCION. 
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CORRECTO. Esta ea una decieiOn acertada usted 
tiene que elegir aquel tipo de tratamiento que ae adecae 
a lae neceaidadee del niBo, que eea posible aplicarlo de 
acuerdo a la edad del nifio, aue caracteriaticaa y a loe 
recuraoa f!eicoa y materiales con loa que usted cuenta. 
PASE A LA SECCION I PAGINA 46. 

9) Elegir el tipo de tratamiento que empleará para 
trabajar con Sergio. 
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Recuerde que el programa de intervención gue usted 
aplicaría debe pertenecer a un determinado tipo de 
tratamiento que ae adecóe a las neceei~adea del niño y 
eua caracterieticae y que sea el mAe conveniente para el 
caso de Sergio y para el área en la que usted desee 
intervenir.Debido a que usted todavía no cuenta con este 
programa. ELIJA OTRA OPCION. 

10) Aplicar un pro~ram~ de intervención ~ara árcao 
eapecificaa. 
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Ya no ea neceeario que recopile máa información, 
eino que empiece a intervenir y trabajar con el niño 
para que el problema no ee agrave y empiece a ver 
reaultadoe en el nifio. Con la información que usted 
cuenta hasta el momento ea suficiente.ELIJA OTRA OPCION. 

11) RecoPilar mayor información. 
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Ea coveniente que dadas las caracterlsticas del 
niBo. continúe en la misma escuela. ya que ea posible 
que reciba tratamiento adicional sin tener QUe dejar su 
escuela, ya gue esto podria ocasionar.un retroceso en 
lugar de una mejoria. ELIJA OTRA OPCIONc 

12) Mandarlo a que reciba la inetrucCión en une escuela 
de Educaci~pn Especial. 
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SECCION C. 

En eete momento usted decide 
OPCION. 
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Antes de evaluar estas áreas. ea conveniente que 
descarte un problema que sea de tipo orgánico o físico. 
ELIJA OTRA OPCION. 

13) Evaluar áreas ed~cificaa. 
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La información que usted posee en ste momento aún 
ea inauficiente. ELIJA OTRA OPCION. 

14) Aplicar un programa de intervención. 
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CORRECTO. Ea importante saber ai las alteracionea 
del niBo son o no debidas a un daBo orgánico o a 
problemas auditivos y/o visualea. El neurólogo informa 
que el EEG del niño ea normal al igual¡ que eua reflejos 
En vista y oido no se encontraron alteraciones, por lo 
que puede usted descartar eetoe trastornos como causa de 
la problem~tica que está presentando Sergio. PASE A LA 
SECCION Q PAGINA 86. 

15) Consultar a otroa eapecialiatae. (Neurólogo. Optome
trieta y Audiometriata) 
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El pedagogo ae declara incompetente para atender el 
caso de Sergio, debido a que no tiene ninguna 
información acerca de aua caracteristicas ni de sus 
déficits, por lo que le pide un informe psicológico para 
poder trabajar con el niflo. ELIJA OTRA OPCION . 

16) Enviar al nifio a que reciba atención pedagógica. 
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SECCION D . 

A continuación usted decide evaluar las áreas 
Académica e Intelectual y decide emplear: ELIJA LAS 
OPCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS. 
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Existen pruebas que a diferencia de las 
proyecti•J"aa, le pueden proporcionar datos especlf'icos 
para estas áreas. Las pruebas proyectivas se someten a 
interpretación y nunca le dan un puntaje o calificación 
exactaa. ELIJA OTRA OPCION. 

17) Pruebas Proyectivas 
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Para el área Académica. esta es una decisión 
acertada, sin embargo, usted no tiene tiempo sufivientr 
para elbo1•ar une lista cotejable de acuerdo a la 
información que necesita ni tampoco para aplicarla~ Para 
el área Intelectual, usted requiere de un prueba que le 
proparcione el IQ del niño e información máe especifica 
en diferentes áreas. ELIJA OTRA OPCION. 

18) LISTAS COTEJABLES. 
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Para obtener datos en estas áreas, este tipo de 
registros no son adecuados. ya que son instrumentos que 
requieren de una aenaibilidad, confiabilidad y validéz 
demoatradaa. ELIJA OTRA OPCION. 

19) Regiatroa.Obeervacionaiee. 
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CORRECTO. En eataa áreas las pruebaa 
estandarizadas eon el método más confiable, práctico y 
que le proporciona datos objetivoe y eapecificos. Además 
de que existe una gran variedad de este.tipo de pruebas 
a las que usted· puede tener acceso.Usted aplicó : * El IDEA ( Inventarlo de Evaluación Académica ) 
* El WISC-R 

Para observar loa reaultadoa que obtuvo al 
aplicar eataa pruebas pase al ANEXO 2 PAGINAS 95 Y 100 
y continde en la SECCION P PAGINA 82. 

20) Pruebas Estandarizadas. 
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SECCION E . 

Deapuéa de determinar el problema que presenta 
Sergio uater decide: ELIJA SOLO UNA OPCION. 
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Usted aún no tiene la autorización de los padres y 
no les ha comunicado cual ea el problema de Sergio. 
El director lo reprende por no darle impartancia a este 
punto. ELIJA OTRA OPCION. 

21) Aplicar un programa de intervención. 
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CORRECTO. Ea importante. antes de aplicar cualquier 
programa, informar a loa padres sobre el problema y laa 
opciones que existen para solucionarlo. y obtener a.o1 su 
consentimiento. Ud. cita a loa padres y les comunica que 
Sergio tiene problemas de aprendizaje, que su 
inteligencia ea normal y requiere de entrenamiento para 
Ciaminuir o eliminar dichae dificultades. Les informa 
que es un niño con capacidades adecuadas, pero que sin 
embargo requiere de atención especial en ciertae áreas. 
PASE A LA SECCION B PAGINA ll. 

22) Comunicar loa reaultadoa a loa padres~ 
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Ee útil a veces saber que fué lo que originó el 
problema. pero usted tiene la suficiente información y 
conoce loa deficits eapecificoa del nifto. El conocer la 
causa no cambiarla si decisión para dar tratamiento al 
niño por lo que no r6sulta indiepeneable. ELIJA OTRA 
OPCION. 

23) Determinar la causa del problema. 
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Uated sigue aplicando pruebas que le dan 
información muy variable. loe padres al ver que usted no 
lea dá reaultados concisos y ha pasado demasiado tiempo 
sin que el niño muestre mejoría. dejan de llevar al 
niño. ELIJA OTRA OPCION. 

24J Recopilar mayor información. 
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SECCION F . 

Uated decide iniciar la evaluación de Sergio en las 
áreas de Desarrollo, Perceptual y de Lenguaje. Para ello 
usted elige: ELIJA TANTAS OPCIONES COHO CONSIDERE 
NECESARIAS. 

(31) 



Las pruebas proyect.ivaa nos ayudan a obtener 
generalmente caracterlsticas de la personalidad del niño 
que eatan sujetos a la. interpretación de quien las 
aplica, pero no ·1e proporcionan datos eapecificos aobre 
las áreae de Lenguaje, Desarrollo y Perceptual.ELIJA 
OTRA OPCION. 

25) Prucbae Prnyectivae. 

129 



Ea posible emplearlos para obt.':;!ner datos muy 
específicos acercá de las conductas que presenta el 
niño. ain embargo el utilizarlos requiere de mucho 
tiempo, ya que necesita observar al niño en eu ambiente 
durante un cierto tiempa, para que los datos sean 
confiable. ELIJA OTRA OPCION. 

26J Rdgieeroa Observacionales. 
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MUY BIEN. Este tipo de pruebas le propo?.··.:- ionan 
datos objetivos y confiables. son fácilea de aplicar y 
usted puede obtener información relevante. Dado que en 
el centro donde trabaja no cuenta con todas. usted 
aplica solamente : 
* BENDER para evaluar el é.rea perceptomotriz y observa 
que su nivel de madurez eaté por debajo de su edad. Para 
observar la ejecución del niño en eate. pru~ba pase aJ 
ANEXO 1 PAGINA 94 y regrese a eeta sección del aimuladur 
ALa prueba de Habilidades PeicolingUistices y observa 
que Sergio no preaenta problemas aignificativ·:is la:5 
habilidades de comprenaión, expresión. sin.táxia. 
etc. Encuentra problemas que tiene el niño para 
pronunciar y articular algunas coneonantee que en este 
caao aon: R,S y D en expresión oral libre. Su 
vocabulario ea exteneo y tiene buena capacidad de 
expresión. 
* Para el área de desarrollo usted no cuenta con un 
prueba estandarizada que ae adecúe a la edad del niOo. 
ELIJA OTRA OPCION. 

27) Pruebas Formales. 

131 



HUY BIEN. Las listas cotejables son medio útil para 
evaluar y/o co!'roborar cierta información en estas 
áreas. Usted las evaluó asi y pudo observar: 

Que el niño presenta un desarrollo psicomotri~ por 
debajo de su eda.d. Ya que no ea capaz de realizar 
actividades que otro8 niilos de su edad r~3.lizan 
adecuadamente por ejemplo en lateralidad, estructuración 
y organización espacio-temporal,etc. Presenta problemas 
para pronunciar y articular las consonantes R,S y D en 
expresión oral libre. En el área perceptual no encontró 
ninguna alteración, sin embargo, pudo notar que ante 
eatimuloe complejos o sobrepuestos el niño tiene 
dificultades para identificar figuras. Para continuar, 
PASE A LA SECCION D PAGINA 21. 

28) Listas Cotejables. 
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SECGION G . 

Usted decidió evaluar áreas especificas y centra su 
evaluación en las á:r-eae de; ELIJA SOLO UNA OPCit)t·i 
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CORRECTO. Eatoa son los datos que abarca una 
adecuada evaluación para este caso y de las que usted 
obtendrá datos relevantes para un mejor conocimiento del 
caso. y a partir de los cuales usted podr~ partir para 
trabajar con el niño. PASE A LA SECCION F PAGINA 31. 

29} Lenguaje, Emocional-Social, AcadBmica, Psicomotrlz, 
Intelectual y Perceptual. 
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Usted no tiene datos para poder elbaorar un 
diagnóstico en el área emocional o determinar un déficit 
intelectual. Las habilidades úrtist.icae no son 
relevan te e. no .son da toa de los que ust.ed pueda sacar 
ninguna conclusión re levante. ELIJA OTRA OPC)ION. 

30) Lenguaje, Habilidttdba Sociales, Académica, 
Paicomotriz,Habilidadea Artiatioaa y PercePtual. 

l38 1 
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Usted 
del niño. 
serla la 
precarias. 

no tiene datos sobre la capacidad intelectual 
ni acerca de su desempeño académico. Esta 

evaluación para un niño con habilidades más 
ELIJA OTRA OPCION. 

31) Lenguaje, Preacadémicaa. Repertorios Básicos. 
Memoria, Discriminación vieual y auditiva y Deaarrollo. 
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No obtiene usted información sobre como se desempeña el 
niño académicamente siendo eete el problema que le 
reportan principalmente. Sin embargo. obtiene 
información del desarrollo del niño, qur:.- ya obtu·.10 
anteriormente en la entrevista. ELIJA OTRA OPCION. 

32) Emocional, Psicomotriz, Intelectual. Perceptual, 
Desarrollo y Autocuidadó. 
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SECCION H. 

En este momento usted decide. ELIJA SOLO UNA 
OPCION. 
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Le información que usted posee en este momento 
puede darle ya una visión amplia y Buficiente acerca de 
las caracteristicas del. niño y su situación. ELIJA O'l'Rt-. 
OPCION. 

33) Recopilar más información acerca del sujeto. 
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Un buen programa requiere de determinar previamente 
el problema que ae presenta para 7 a partir de ello. 
establecer loa objetivos que pretende alcanzar.ELIJA 
OTRA OPCION. 

34)·Diseñar un programa de intervención para lae áreas en 
que detectó deficiencias~ 
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CORRECTO. Este es el paso que se sigue despué.s de 
haber realizado la evaluación inicial del caso.PASE A LA 
SECCION K PAGINA 57. 

35) Integrar e interpretar loa·resultadoa obtenidos para 
identificar que tipo de,problema presenta Sergio. 
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El director le pide que juatifique loa objetivos de 
au programa, lo cual usted no puede hacer todav la. Al 
aplicar un programa con tan poca información podría 
confundirlo en los objetivos del mismo. ELIJA OTP.A 
OPCION. 

36) Aplicar un programa de intervención. 
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SECCION l . 

Usted a partir de la evaluación y diagnóstico que 
ya tiene del niño, decide que el tipo de tratarniento que 
resulta más adecuado para ~1 niño es: ELIJA TANTAS 
OPCIONES COMO CONSIDERE NECESARIAS. 
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La formación gue usted tiene como PaicólogQ 
Educativo. no lo capacita para poder aplicar un 
tratamiento farmacológico. ni para de.cid ir cual es e 1 
máa adecuado para el niño. ELIJA OTRA OPCION. 

37) Farmacológico. 
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CORRECTO. Eate es uno del métodos que se emplean 
con mucha frecuencia en el entrenamiento de nif'ios con 
Problemas de Aprendizaje. Se refieren al empleo de 3 o 
más siatemaa aensorialea dentrv de la situación de 
aprendizaje, proporcionando, de manera aimultánea. 
información por diferentea canales sensoriales 
aumentando con ello el aprendizaje. al integrar la 
entrada m~ltiple de in~ormación. 

Ueted emplea este método junto con programas de apoyo 
en caea Y'º en el salón de clases. Después de unos 
meeee de trab&jar con el niño, ueted observa que ha 
habido muchas mejorias. Para corroborarlo, realiza otra 
evaluación y encuentra que loe problemas de Sergio en el 
Area académica han dleminuido al igual que loa problemas 
perceptualea. Loe padree eetctn muy agradecidos. Usted da 
de alta al niño. 

FIN DEL PROBLEMA . 

38) Multieeneorial. 
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CORRECTO. Usted proporcionó entrenamiento directo 
en las áreas de atención, percepción, memoria y 
cognición, junto con programas de apoyo en casa y en el 
salón de clases. Le enseñó al niño estrategias de 
adquisición, almacene.miento y recuperación de 
información y Sergio responde muy bien al tratamiento. 
Desde entonces, ha logrado mejorar sua calificaciones Y 
au conducta tanto dentro del salón de clases como en 
caaa ha mejorado.Usted obaerva también, que sus 
autoestima ha aumentado ante loa logros eacolarea. 
FELICIDADES! 

FIN DEL PROBLEMA. 

39) Cosnoacitivo. 
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Las técnicas conductualea planeadas e implementadas 
con cuidado pueden ser una herramienta poderosa como 
auxiliar de algunos tratamientos, incrementando o 
fortaleciendo conductas débiles, generalizando conductas 
positivas a atrae situaciones, limitando conductas a 
situaciones especificas. modelando conductas nuevas y 
eliminando o reduciendo aquellas que sean indes~ttUles. 
pero dado las caracteriaticaa intelectuales y de 
aprendizaje del niílo, contribuiría poco en el 
tratamiento. ELIJA OTRA OPCION. 

40) Relacionado con la Modificación.de Conducta. 
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Los problemas emocionales en muchas ocasiones eaten 
entrelazados con problemae de tipo académico. Existe 
evidencia de que el trate.miento de uno u otro conduce 
al mejoramiento del deeempeño del niñq, El éxito de 
eatoa métodos en el tratamiento de nlfioa con Problemas 
de Aprendizaje ea moderado~ (Ej, Palcoanelitico, Terapia 
de Juego, Psicoterapia individual y'º grupal.etc.) 

Uated aplicó un trata.mienta Peicodinámico a Sergio 
y loa padree y el maestro le reportan mejoria en su 
comportamiento y eatado emocional, ein embargo. loa 
déficite en Lecto-Eecritura aiguen preeentándoaa~ El 
n15a deja de aeieti~ a terapia. ELIJA OTRA OPCION. 

41) PaicodináMioae. 
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SECCION J 
Usted decidió utilizar la entrevista. ¿A quien 

entrevietaria? ELIJA TANTAS OPCIONES COMO CONSIDERE 
NECESARIAS. 
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MUY BIEN. Ea importante oir la opnión del niño con 
respecto a la situación que eetá viviendo. 

Usted entrevista al niño y este se rehusa a 
contestar. la única información que proporciona es su 
nombre. el de sue padrea y que no le gUsta la escuela~ 
EL.JA OTRA OPCION. 

42) A Sergio. 
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MUY BIEN. Ellos pueden proporcionarle mayor 
informaciln sobre el niño. Cit~ a los padres PASE A LA 
SECCION L PAGINA 62 . 

43J A loa padree de Sergio. 
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Usted habla con el médico y este le reporta que el 
niBo ha presentado un desarrollo normal ein alteracioneB 
de acuerdo a au edad~ en reaúmen, el niño goza de buena 
ealud. ELIJA OTRA OPCION. 

44) Al médico 
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Usted no logra hablar con la maestra debido a que 
ae encuentra muy ocupada. por lo que no puede obtener 
este tipo de información. PASE A LA SECCION A PAGINA 6. 

45) A la maestra. 
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SECCION K • 

De acuerdo con loe resultadas obtenidos de la 
evaluación que usted ~ealizó a Sergio~ las 
caracteristicas más significativaa de au prablem~tica 
aon: ELIJA SOLO UNA OPCION. 
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CORRECTO. 
información 
problemática 
PAGINA 73. 

Usted detectó adecuadamente aquella 
importante y logró identiricar la 
principal del niño. PASE A LA SECCION N 

46) CI normal, patrón desigual de desarrollo, 
coordinación motora deficiente, dietractibilidad, pro
blemas académicos en lecto-escritura y baja autoestima~ 
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Aún cuando Sergio es timido y su autoestima es 
baja. no puede considerarse como un problema emocional 
grave o significativo. Usted no tomo en cuenta 
información sumamente relevante como son los problemas 
académicos. No existen problemas perceptualea, sino solo 
distracción. ELIJA.OTRA OPCION. 

47) Cl. superior al término medio. problemas 
emocionales.coordinación motora fina deficiente. percep
ción visual deficiente y desintegración familiar. 
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Al parecer~ la información que tomó en cuenta no es 
la adecuada. ponga máe atención en los resultados que 
obtuvo de la evaluación. CONTINUK EN L.A SKCCION F PAGINA 
31. 

48) Hiperectividad, CI. normal. orientación espacial 
deficiente y demora en el dee&rrollo del lenguaje. 
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Algunas de sua obeervacionea son oorrectac, pero 
existe información importante que pasó por alto. REGRESE 
A LA SECCION F PAGINA 31 PARA RECTIFICAR. Ponga mAa a
tención en el Cl. y en el patrón de desarrollo que el 
niffo presenta. 

49) CI. inferior al término medio, patrón de desarrollo 
bajo, distractibilidad, coordinación motora y 
orientación espacial deficientes y bajo rendimiento 
académico 
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SECCION L • 

A la entrevista solo ae presenta la madre de Sergio 
y le informa que el padre está trabajando. ¿Que tipo de 
información le lntereearia eaber? ELIJA SOLO UN OPClON. 
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CORRECTO. Estas sou la3 áreas qur· dr~bi:::. incluir ~u 
entrevista. La info1·mací.ón relevante q1v.: usted c:ht,iene 
al realizarla es la siguiente: 
DATOS GENERALES. Sergio tiene 8 afies y cursa el 2o.de 
primaria. Vive con ambos padres. Su padre de 3B años de. 
edad, es técnico en Turismo,trabaja de 8 a 18 hrs. Y 
recibe el snlario mlnimo. La madre es profesora de 
secundaria con un horario de 8 a 14 hre. y su salario es 
de 260,000.00 mensuales. 
DINAMICA FAMILIAR. Sergio es el mayor de 2 hermanos 
varones y la relación entre ellos no presenta mayor con
flicto. La relación entre su~ padrea ea buena aunque no 
muy estrecha afectivamente. Con el padre no reporta 
ningún conflicto y aunque este es estricto con el niño 
y conviven poco 9 Sergio lo obedece la mayoria de lae 
veces. Con au madre se pesentan continuas fricciones 
debido a que Sergio no quiere cunplir con sus tareas 
eacolaree y en el hogar. Pocas veces la familia sale a 
aleún lado juntos. Amboo padrea son exigentes con 
Sergio pero no dembaiado enérgicoe9 lo regañan mucho y 
lo amenazan con quitarle algunos privilegios. El trato 
que dan a au hermano es diferente y a que es máe 
manejable. QWuien disciplina al nifio ee la madre e in
forma que lo oobreprot.ege mucho por temor a que ae 
lastime porque no ea muy hábil por lo que no le Pt:t'líd.to 
realizar muchos juegos y actividades. 
ANTECEDENTES Y DESARROLLO. El embarazo de Sergio fué 
planeado,el parto fué natural y nació 2 semanas después 
de término. La madre informa que el niño nació amarillo 
Y estuvo 2 die.a en incubadora~ loe médicos no reportaron 
ningún trastorno. El desarrollo del niño fué normal y ha 
sido un niño eano. ain embargo, tardó en hablar. se 
comunicaba con gestos y gritoa (2 años).Su alimentación 
es normal y tiene buen apetito.Reporta que es timido y 

(continóe en la pagina siguiente.) 

50) Antecedentes prenatales y desarrollo del 
niño, datos generales, comportamiento. dinámica familiar 
e hiatoria escolar. 

160 



retraído pero dificil de manejar por ser caprichoso. ~~ 
muy activo y nunca ae está quieto y no le gu9tg. que le 
den ordenes. 
HISTORIA ESCOLAR. Asistió al jardin de: nihoa y la 
maestra nunca reportó problemas significativos. Ingresó 
a la primaria a loa 6 añoe. En el ler. año la ma€stra 
nunca observó ningún problema,. era una maeeT.ra gue 
faltaba mucho y era '"muy consentidora". En 2o. año 
cwnbi6 de maestra e informa que el niño nunca pone 
atención y es muy ''latoso", tlUS calificaciones fueron 
muy baj&a durante todo el año excepto en Ciencias 
Natura.lee y Sociales. La maestra in:forma que e:l niií.o se 
expresa muy bien oralmente pero no lee ni escribe, por 
lo que reprobó año. En este año cambia por segunda ve~ 
de m&eetr& y desde el inicio se niega a trabajéil':", 
incluso a eacar aue cuadernos aún cuando la maestra le 
ha dado clases particulares y se ha esforzado por 
motivarlo. La relación entre ello3 es buena y por estú 
recomendó a la mamá que lo lleve a un psicólogo. Además 
reporta que Sergio no quiere leer y su escritura 
deficiente. 

Si conaider~ que ya realizó las entrevist&s 
pertinentes, pase a. la. SECCIONO PAGINA 81. De no eer 
as! regrese a la SECCION J PAGINA 52. 
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Cuidado. Uated indaga sobre estoa aapectoe pero no 
obtiene información sobre el nacimiento y desarrollo del 
niño que son importantes para el conocimiento de 
posibles alteraciones fiaicaa o fisiológicas que nos 
darían la pauta para evaluar aspectos más específicos y 
que son necesarios en todo estudio. ELIJA OTRA OPCION. 

51) Comportamiento, datos generalee, dinámica familiar, 
historia escolar y socialización. 
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Usted averigua sobre eatoa datos y no obtiene 
información sobre datos generales importantes como son 
la edad del niño, nombre de los padres, edades y otros 
datos importantes. Además, las t·elaciones conyugales 
formen parte de la dinámica familiar. ELIJA OTRA OPCION. 

52) ComPortamiento, dinámica familiar, historia escolar, 
relaciones conyugales, interacción personal. 
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¿Averiguarla usted si el niño asiste a la escuela. 
que tipo de escuela es y como se desempeña en ella? Es 
información rlevante gue no debe pasar por alto. ELIJA 
OTRA OPCION. 

53) Antecedentes prenatales y desarrollo. datos 
generales~ dinámica familiar y actividades recreativas. 
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SECCION M . 

Para obtener mayor información sobre Sergio. usted 
decide: ELIJA SOLO UNA OPCION. 
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Loa padre9 le informan que no existe hietorial 
clinico. Recuerde que ea la primera vez que Sergio 
recibe atención eapecialízad~. ELIJA OTRA OPCION. 

54) Revisar el historial Clínico. 

166 

(69) 



CORRECTO. La entrevista ea la mejor forma de hacer 
una reviaión preliminar de la situación del niño y una 
de las maneras de obtener mayor información. PASE A LA 
SECCION J PAGINA 52. 

55) Utilizar la entrevista. 
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Ea un medio ótil~ ain embargo usted no está seguro 
de cuales son las conductas especificas que debe 
observar en el niño. Ea mejor que ae apoye en otros 
medios de recopilación de inZormación. ELIJA OTRA 
OPCION. 

56) Obeervar al ·niño en la escuela y en· la casa. 
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En el caeo de no contar con otras fuentes de 
información, como loa padres, la evaluación es la 
alternativa adecuada. En este caso usted si cuenta con 
estas fuentes. ELIJA OTRA OPCION. 

57) Evaluar áreas eapecificae. 

169 

C72J 



SECCION N . 

En relación al estudio que usted realizó, concluye 
que el problema de Sergio ea:. ELIJA SOLO UNA OPCION. 
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Sergio presenta una autoeatima baja. sin embargo no 
es el problema principal. dadas las caracter~sticae del 
caso ee posible que esta baja autoeatima sea 
consecuencia de otro problema mayor. ELIJA OTRA OPCION. 

56) Emocíonal. 
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Recuerde que el electroencefalograma (EEG) no 
reportó ninguna alteración. ELIJA OTRA OPCION. 

59) Neuro16aico. 
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Sergio eolo ea un nifio inquieto y ··1atoeo". sin 
embargo su conducta? se(tlln lo que reporta la maestra no 
ea el problema principal. ELIJA OTRA OPCION. 

60) De conducta. 
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Sue problemas de articulcación no cauearian tantae 
irregularidades en el patrón de desarollo gue presenta 
Sergio. el dar un diagnóstico de eate tipo ea demasiado 
arriesgado. ELIJA OTRA OPCION. 

61) De len¡¡uaje. 
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Usted acude a la escuela de Sergio y observa que la 
relación con la maestra ee buena y que las técnicas que 
emplea con todo el grupo aon adecuadas en cuanto ~ 
instrucción y control del grupo_ ELIJA OTRA OPCION-

62) De manejo de la maestra-
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CORRECTO. Las características que encentro en 
Sergio corresponden a las de un peoblema de 
aprendizaje: Discrepancia srave entre au capacidad real 
y el rendimiento en algunas áreas.", habilidades no 
acordes con au edad, diatractibilidad, actividad 
exagerada (sin llegar a la hiperactividad), problemas 
eapec~ficoa de escritura y CI. normal.PASE A LA SECCION 
E PAGINA 26. 

63) De aprendizaje. 
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En el retardo mental, el rendimiento que ae observa 
en laa diferentes áreas es bajo y generalizado, por lo 
que au diagnóstico es incorrecto. ELIJA OTRA OPCION. 

64) Retardo mental. 
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SECCION O . 

Las personas que haata eate momento usted debe 
haber entrevistado son: Padres y Maestro. Si posee toda 
eata infromación PASE A LA SECCION C PAGINA 16. Si no 
ea aai REGRESE A LA SECCION J PAGINA 52 Y E!,IJA LAS 
OPCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS. 
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SECCION P . 

Para obtener información en las áreas Emocional y 
Social ueted decide emplear : ELIJA TANTAS OPCIONES COMO 
CONSIDERE NECESARIAS. 

179 

(tl2J 



Este tipo de pruebaa no le proporcionan ningún dato 
acerca de la eatructura de la personalidad del niño, 
sino eolo puntajea y calificacionee .. ELIJA OTRA OPCION .. 

65) Pruebas de Ejecución. 
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Estas pruebas le arrojarían poca información sobre la 
personalidad y vida afectiva del niño. y en cambio 
ahonda~ian poco dado que aon demasiado especificae. 
ELIJA OTRA OPCION. 

66) Lietae Cotejables. 
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MUY BIEN. El mejor medio para obtener ínformación 
eobre la personalidad del nifio. au vida afectiva y la 
problemática social en la que se deaenvi.ielve, asi como 
datoe de la estructura familiar y relaclonee familiares. 
son las pruebas proyectivas, las cuále~ son fáciles de 
aplicar y no necesitan (la mayoria) máa que lápiz y 
papel. Usted aplicó en eete caso 
* HTP * Teet de la Familia 
* Teet de Frasea Incom.pletaa. 

Para obRervar los reeultadoe. PASE AL ANEXO 3 
PAGINA 101. 

67) Pruebae Proyectivas. 
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SECCION Q. 

En este momento usted ya tiene una visión más 
amplia del problema de Sergio y decide: ELIJA SOLO UN 
OPCION. 
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CUIDADO. Loa programaa de tratamiento eatan 
dirigidoa a áreas eepec1ficaa y usted no tiene aún la 
suficiente información.ELIJA OTRA OPCION. 

68) Elaborar un pro6ra.ma. de intervenci6n. 
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El director del centro le informa que su 
diagnóstico ee incompleto. ELIJA OTRA OPCION. 

69) Emitir un diagnóstico y comunicarlo al director del 
centro y ª· loa padree .. 
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Muy bien. Usted necesita corroborar la información 
que ha podido obtener haata el momento.trabajando direc
tamente con el nifio para ampliarla. Pase a la SECCION 
G PAGINA 36. 

70) Evaluar áreas eapeci~icae. 
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La información que usted tiene aobre las 
caracteriaticaa del niño ea insuficiente, por lo que no 
puede dar aeeaoria al maeatro ya que no puede darle 
información sobre los puntos especificas sobre los que 
tiene que poner mayo~ atención. ni puede darle 
alternativae para el manejo del nifto_ ELIJA OTRA OPCION_ 

71) Asesorar al maestro en el manejo del nifl6. 
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!i:SCCION R. 

La mnestra flCCer!e rlc bur-:oi.:t r.:in,,rn y n la ·:~~'lntt sj~1Mnt.e le cn'.rt!r:a 

el CU<?stion:1rjo con lov ~ii::uinnt"n d<:1t.or.: 

:JQ;·wnc O(L ALUmND ---~BQ_I_Q.: .. :}Jill~Dg_B.~·--------- ---
~Eill8º q-lCJl'.JOUJGICA o años 6 'llP.SE?S crlADO [5CClLAn__y¿~-

[5CU[LA __ -.EJ.f!L.~-----·--
tJo. 0( AÑOS ftEPl"109ACOS __ um ____ _ 
í[CHA [H QU[ S[ COrJTE.STO (L CU[STJOt:nnro __ •• 

no!lene con lápiz el cosilloro con el nGmorn qua r:icjor ditsiaiba le conducta 
del Íllumno dnntro d.ol D:Jl6n de cl3scs. 
Torr.;:;ndo en cu~nl~ 0J1r lo uur: lti Vi1 da ~e ccrrospondo a '.'!U!IL:A A ~.:.::. 

1.,- Cuundo ont! nunl~do co• muavo 
• ox1:isoradar:iant11-

2c- So lo t,.{cno.-qur n~potir las ins
'• truccionor. V~l"la:i vacos 

3 .. - Cont!nu3mc11to pini:do u olvido 
• ou matoriol de L.-abajo 

.C.,- Se ~nlt,, r1al.,bros o l!nn~~ onto-
.• roo "l copinl" o luor 

.o l 

Y. 

s .. · .. Lo gueto mucho llarmar h.1 atcncio .. !\ y ,. 
6.;.:... So le va colH . .:arlo (a) 
7~-- ~a.lo tic:no qun r~rzar., piu·ticip 
· "• on lll::i actlvlaadcs oc<:id6mic.8S 
u ••. Sus co:i1paflcros no quejon do dl po 

... poloonoro (o) 
g.,..:·.su lovimto co~stante?munto do au 

.; lugnr. 
10 .... Co torpo on lil ruolizaci6n do -

· • actlvid2dos no:lnualefli 
11.~ So tJfotrnn con foc.!.l!.dad 
12.- So lo olvidan leu !notruccinncw 

"• qco lo .:n:1 dud..io.urulmonto 
1J;~ Su vcr.abulorio os r.1uy pobro 
11, ••• Tiono problomns porr. nrtlculor 

pal3br.8n · 

X 

1 :i 
l( 

)< 
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o 12 .3456 713910 

15.- Lo forma df! !lUG lolroG C!i muy 
!rrogulor 

16."-Invicrto h:i lclr~rn (b,d p,q ) 
17.:.. tJo lo 9u:;ta rcclbir t'írdoncs 
18.- Cuando !Je lo prcgunt:.i nlgr., ~o -

peno r.:uy n1:rvioi>o 
19,- So c;,nnn fácJ !mento y doja lafJ 

{¡,nhorcs cscol<lres) 
20:·- S enr\j'a f.1'c1lr.ionlo 
21 .. - cOn facilidad :io tropieza, 

se ln:ilima •· 
22.- Jrolmja r.iuy dGsp.icio cn e orr.pnra

c16n con el rosto do .!IU:J cc:r.pnlio• 
ros. 

23 .. - Cuando !lO lo praguntn ::iJgo sobre 
lo quo so r!lt<f hobl::Jndo, cc.ntonta 
con et ra e ose 

2~ .. -So l.-, olvidan ln!: con~!: quo y11 -
h;;,b!a aprendido 

25.-Lo cuo:.ta trabujo CXP.licar~o 
?.6.- So lo va sucio y dr~rnlHiado 
27.- [o do.acuid;,1do con su :natcrfal do 

lrubajo . 
29 .. - lo cuesta mucho trbb3jo di.:ilin-

guir do la mano derecha "dQ la izq 
29.- Confunde las lclr;:io que S'"! par.-.ccu 

(n,h.-<i, o ) 
JO. - Omito lclrn!I al cncribir 
31 • ._ Pldticn dur:Jnto l.o c~tic 

J2.·- rnvito ol grupo ol dc.sordcn 
33."- So i.1UCH>li-.::i Jnd!rci--nt:-: .o 1:::=> !.:::·

roas ese ola r"1S 
34 .. - Dr.ol:ruyc lo;s co:ia:i qur. cstdn a 

olcan20 
JS. - (s voluble 
36.- sE como l~'S uf'fos o tinn tics 

-

X 
X 

X 
)( 

')( 

X 

)( 

)( 

PilOr.lEDIO DE CALifICACiar~rs ___ s ___ ~_ 

¿ CUa!"JtO tiempo lleva Ud. a cargo del grupo? 

-tx- -- '!- --
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X 
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X 
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LObscrva Ud. clgein ot~o prpblom,11 en c~r;:::c!.:;l .JO.O.l'Cü oc! nli'l"o (a) qun "no ~o hoyo 
nlllnCi-:.Jnodo tiqu1? Le Qustcn mucho los cúonto:;, guo Le Je lNt~~~~· __ _ 

si10ncio, los librns en lloll(?r-el la !lam:!n :.a rt"p .. 1r'in · ¡ 
(st.d' Ud. de llCt.s::rdo ..:n qua t!l nlna osfotn a t.r..ir~pfu? si 
¿ Cuenta la O!;Curüa con ln coop::::-oc!On do los p:?drns porn 101J p;:obf;;;~~Ü;--, 
h1jo9 (n) 1 

Para continuar, p;.<;E .', LA SECCIOU C P . .;.GI~T;. 81. 
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o 

'"" 

.. . . . 

OBSER\',tCIOJE'S: 51 niño C':lopera en lu ronl.ización de ln prueba pero co
ticnta que olgunnll rle lna figur:'la eotán muy dif:Seilen y que no lna 
po-irá realizar corr~C"tamente., · 

¡.ret.1rnl1t rul.<•i;lé111u;;, i:r• l .. :.. !it;t:rao '.: y 5, el ;u~~rlj~ ..,ht .. ni
do c3.1ific:rndo con r:ci~;ii t:z: e:J de 8 corrc:::pon·H!>ndo D!Jls n una <e"dnd 
"!'roximada de 6.0 a 6. 5 l\iios. 
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ANEXO 2 . 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 
IDEA '\ CEPE UNAM. 

Loe reaultadoa máe significativos de Sergio en eata 
prueba aon loa aiguientea: 

* ACTIVIDADES QUE DOMINA 

-Eecritura: 
Copia ntlmeroa de 3 digitoa. 
Comprende enunciadoa y textos. 
Toma dictado de nómeroe de 3 digitoe cerca de 100 (ver 
ejemplos en la p6~ina 98) 
Comprende textoe y enunciados cuando ae le dicta. 

-Lectura: 
Reconoce n\\meroe hasta 3 disitoe. 
Retconoce fracciones hasta tercioe. 
Reconoce y relaciona con el dibujo correepondiente, 
enunciados de 6 elementoe. 
Lee en silencio un texto y lo comprende. 
Lee oralmente palabras de una. doe y tree a~labae. 

- Matemáticas: 
cuenta figuras 
Reconoce entre 2 nümeroe cercanos. el mayor y el menor. 
Asocia conjuntoa·con el numeral. 
n~conoce y asocia 'fre.cciones con la figura 
correspondiente (l'\2 y l'\4). 
A,arupa figuras en decena.e .. 
Identifica unidades y decenae. 
Realiza operacionen de euma y reata con cifrae de doe 
disitoa sin llevar.(ver ejemplo pag. 99) 

* ACTIVIDADES EN LAS QUR SE OBSERVARON FAC.LAS 

Preeenta errores al copiar enunciados y textoe (ver 
ejemplos en la página 97). 
Errores de omisión al tomar dictado de n'1m.eroa de 3 
digitoe cercanos a 1000. (ver ejemplo pag. 98) 
Presenta errorea de escritura al tomar dictado de 
enunciados y textos .. (ver ejemplo pag. 98) 
No lee oralmente enunciados ni textos. pero loe 
comprende .. 
No completa secuencias numéricas .. 
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No reconoce signos de operaciones de suma y de resta. 
(ver ejemplos pag.99) 

OBSERVACIONES ; 
Murmura al leer y no emplea gula visual al leer. 
Es dificil hacer que Sergio centre su atención al 
comenzar a trabajar, posteriormente se muestra atento 
aunque ee mueve mucho. Lee rápido, pone pretextos para 
no leer oralmente. dice gue no eabe. pero se muestra 
intereeaado cuando otra persona le lee un texto. 
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C O P l A• 

fo s 'l 7'1 9;>{ g 11"6 
(105) (2?4) (931) ('155) 

LovV Je S u s rJ... j( i r->o "º 
Lourdcs vs~ k:iJ'riono. 

f /)G.. o m<? 
Ella cerno chac:;olntc. 

ch· e olu.. \e 

(n-ri<>.. ex- pf;co... P'!Pe. /o. 
lrim expliC!l a Pepo . lo.s SU11!1Sl. 

L.,.uro. l/<?.V"-' bv/ces <;u C\dv(!/iia.. 
Lauro lleva dult:.l":!3- o. su e.bui:!li tn. 

Hoy "" uM Ple o,,..-º s .Je zc ; 1 °' 

(97) 

')u Yf)o. rn!J \e P..,-e """ u VJ<>. fíe;;f-"' · 
5->s. o..1>1'•907 5e coa Pe1-a.Y-"Mf"'-'<c:>- ve_gc,../cz,... 
un J US:Jeie · 
toJos c¡ut'e.ven Pc..<jo.YIE' a. lo. 'Pe h""t"' fornil(de. 
J:,vrri1o C\V-o. bCS pu<?5' C.o,.,,,e.- bvhle/0:; Con~,,·ic/ 

l-by es c~;>luoi"ioS d~ Zoile, 

SU m'.°1mLf le prr.pa.r6 UhO fic.st:o. 

Sus u::ügos e.a coop11raron para regnlQJ"le 

un Jucruato. 

Tado9 quiorun pegm·.~o a la oiñata e~ form:1 

de burrito p!l.rn dcspu& COl!(1r bufxJ1Jlos con miel. 
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r;JCTAOO 

(98) 

(:x>l) 

{005) 

Joraa e9 explorador. 

Júrdees ~sP!or"1Jor 
El agua. corra. 

f\o..a"°'car-e 
¡ Luchl viaja un avión a Tokio. 

IU Ch"" Vro.. j O...Q"' t.\ V f o r¡ °' fd qv; o 
Luis atna.rrti los zapatos a . Pedrito. 

/us vrio. ralo Sc..fb.1o"' P,-c.,..; ..¡."' 

195 



·u A T E U A T I G A S (99) 

1 ' 26 3L] 97 85 
+ 53 -Lli + 04 + 37 

]'Cj .10'5 
-;--¡-or ---rrr 

36 96 85 

-~~- -47 -38 
\3 -'i<¡ ----cr-f 
~ j"'.2 

OBS~RV~Glúf..E.S: No rP.c.~noco loo ~ignos da suma y resta. 

PruuuntL itlu6 05, sumó. o n:nt67 entes t1a rculiz. rlo. 
Si se lé inii~n que tiro rle opern.ción eG, la ronli::3 

corrcct:i.mcnte. 
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Mfl 
r,11:.xo 2. 

(continu11.ción) 

NOMBRE 
10-4 EDA0_~8~·~'º~"~-SEX0. ::: ~~.~UT~.J=::('~----

WISC-R-ESPAÑOL 
OIRECCION _____________ _ 

NOMBRE OEl PAOAE 
O TUTOR S;:;RGtO W'3N\lt.~c~-----

Escala do lntcligcncla Revisada 
para el Nivel facolar 

ESCUELA~'""'"' ---------

GAl\00 g-:Gur;no,~·----

LUGAR DE APLICACION ___ _ 

Protocolo 
APLICO ______________ _ 

" " 17 

REFE~IDO POR_. 

PERFIL WISC-R 

ESCALA VERBAL ESCALA DE EJECUCION 

" 17 
16 16 16 

,,~ .... ,, ...... ,, 
1• • • • • • 1.C ••••• '" 
13 •••••• 13 •••••• 13 

t2 • • ·• • • IJ • • • • • • 12 
11 • • • • • • 11 • • • • • TI r.¡s~~ .• :: :;.··,• .... ';:;:::¡.. ... ·,.~;.~;" :;.:;,,·,;;..:·1o"'i<~?~-~:q.~~-r-::-~l':C'.~;i..o;b:, •q:: · r¡o:,s 
'-=~--- "' ,....,..~_ ......... _ ...... •.w.-.·.i,:;,.~ ................ ~-" • -~ ' . . . . . ' . . . . . . ' 

1 • • • • • • •• "i..--"1J(". • • 
7 7 

OBSERVACIONES Du:-zmt e! tC>l'1a !O ¡JT\J<'!ba IJl niño s::: m.JSt1·6 
sunarn 1n!:c.i inqu:..oto, µ:!.at.icn .-nuch.l uol.J~-n ot •.ti crni;:.11 aJ1~no:a 

a la ;.ruaba y cc.r.cntc.. un al~un .::; :;ubt:;.st que no 53b:t h:.c~rlo 
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l'vn1u1d6n ru•Uu1clbn 
n;11u1al "otm.i 

L--1 l---J 
s ...... _so_ 
Pvnlu. 

:'5!L---3!L 
__m_. --1.J&_ 

__9_L ---3-6... 



ANEXO 3 • 

H.T.P. 

Relaciones familiares frias. 
Necesidad de interacción con el medio ambiente. 
Dibuja a au hermano máa grande que él mismo. 
Madre que protege. 
El dibujo ae realiza al centro y abajo. 

FAMILIA. 

Padre, figura máe importante. 
Dificultad para relacionarse. 
A¡¡resividad. 
Fiaura materna más diato.nciada sin oidoa. 
Hermano máe cerca de los padree y de su mismo tamafio. 

FRASES INCOMPLETAS 

Actitud hacia la madre : Agresiva y presiona mucho. 
Sobreproteae y no deja actuar. 

Actitud hacia el padre 
poco con elloa .. 

Ea bueno, platica con él. Está 

Actitud frente a la familia: Nunca salen juntos. 
Conviven poco. Expresa deseo de mayor convivencia. 

Actitud hacia eua compafteropa : Creen que ea burro. 
Juegan con él. 

Actitud hacia el maestro: Está contento con élla. Se 
interesa por él. Ea buena. 

Actitud hacia la escuela: Lt:i t:tuttta. No le gu:::to. h~cer 
laa tareas. Ea dificil. 

Actitud hacia aue capacidades : Se esfuerza. .Tiene que 
hacer aunque no le guate. No sabe hacer tarea. 

Actitud hacia situaciones problemáticas: Hamá hace todo. 
En tarea pide ayuda a mamá. Si lo regañan no obedece, 
si no cunple lo castigan. 

(CONTillUA) 
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Metas~ Ser más estudioso. Más inteligente y más bueno. 

Afectiva : Se divierte con su hermano. Quiere jugar y 
comer. Está orgulloso de su papá. 

En este momento uated ya paaee la información de loa 
instrumentos de evaluación que aplicó· a Sergio~ para 
continuar PASE A LA SECCION H PAGINA 41. 
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CONCLUSIONES. 

A partir del ªºªlisia sobre la formación profesional del 
psicólogo educativo. del estado actual de loe problemas de 
aprendizaje, de la aimulación escrita como herramienta 
didáctica y de la elaboración del material presentado. ae 
detectó que existen deficiencias especificas en la preparación 
teórico-práctica que se ofrece al estudiante de p5icologia en 
el campo de loe problemas de aprendizaje, por lo que concluimos 
lo siguiente: 

* No existe un. vinculo estrecho entre la formación teóricé:L Y 
práctica que recibe el estudiante de psicologia, convirtiendose 
en un estudiante carente de habilidadee adecuadae para 
enfrentarse al campo laboral y satisfacer lea necesidades Y 
demandas de la sociedad. 

* La inetrucción dentro de la Facultad de Paicologia de la 
UNAM~ se aboca principalmente a la creación de habilidades en 
investigación y no especificrunente a la formación de 
profeaionalea capaces de aplicar metodologlaa que den solución 
a problemas especificas del campo laboral. 

* Existe l.::t necesidad de crear materiales didácticos de fácil 
acceso para el docente que le ayuden en la tarea de fomentar en 
el estudiante el desarrollo de habilidades profesionales de 
manera que se optimice el proceso de enaefianza-aprendizaje. 

* Ea necesario que el docente tenga como finalidad en su labor 
de instrucción, el formar al eatudiante y no aolo la de 
transmitir c~mulos de conocimiento, haciendo uso de loe medios 
y estrategias que le ofrece la tecnologia educativa, con la 
objetivo Uc fomentar h~bilidades de más alto nivel cognocitivo, 
como aon las de análisis, ainteais y jui~iw critico. RA 
importante que se enfatice el deaarrollo de habilidades 
esenciales par.a resolver problemas? en lugar de aquellas que 
aolo implican la simple recuperación de info~mación y que se 
encuentran a loa niveles máa bajos de dominio cognoscitivo. 

* Surge la necesidad de que loa docentes se apoyen, para 
mejorar el proceso enocñanza-aprendizaje, en otra~ técnicas de 
instrucción diferentes a las utilizadas en el aiatema 
tradicional. Para ello ea necesario. que ee p~9porcione a loe 
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docentes e instructores la capacitación que se requiere para el 
conocimiento y empleo de dichos materiales. 

* La simulación constituye una herramienta instruccional ~apaz 
de fomentar procesos de aprendizaje en loa niveles mas altos. 
Su efectividad sin embargo. no debe ser tomada a la ligera. 
un aeeeoramiento riguroeo y sistemático en la selección uso y 
diee5o de los simuladores eacritos, asi como un marco teóri~o 
basado en criterios de validez y confiabilidad. ee el medio 
adecuado de introducir mayor control en lo que pudiera 
convertirse facilmente, en una actividad por mera intuición. Se 
convierte en una necesidad prioritaria para el empleo eficaz de 
esta técnica, que se difunda la utilidad de los mísmoe, las 
implicaciones que tiene su uso y las ventajas que ofrece en la 
instrucción. 

* Ea necesario sustentar la elaboración de un eimulador, en un 
marco teórico para delimitar de esta manera, el contenido y 
habilidades que se pretende enseñar o evaluar, pues en esto 
radica la relevancia educativa que este posea. 

* El empleo de la Simulación Escrita para la solución de casos, 
presenta ventajas sobre loa métodos tradicionales de instruc
ción. La clave radica en la variedad de escenarios en que los 
estudiantes experimentan las consecuencias de sus decisionee, 
lo cual es un punto importante que ayuda en la problemática d~ 
la formación práctica del estudiante, ya que las técnicas de 
simulación pueden ser empleadas en otros campee o áreas de la 
Peicologla. 

Estamos concientes de que la Tecnologia de la Simulación 
tal como aqui se plantea, excluye la concepción de un modelo 
del alumno que reeponda a la amplia gama de difeencias 
individuales que pueden presentars~- Para ello, tendría que 
tomarse en cuenta tanto un modelo cognitivo (que incluya por 
eJemplo est:.iluti y l-'n::~f._,.L'Cfo.:..io..:; cc¿;n~.::::- !. ti·.~:!:::), ~':!!!!-0 1J!1 mnrl,,. l n 
afectivo capo.z de responder a las caracterlsticas 
motívacionales de per3everancia y personalidad del alumno 
(Tennyson,1987)_ De eate modo se contemplaria asimismo el 
conocimiento que el estudiante tiene (asociativo. prerrequerido 
y de contexto) con respecto a la información o base de 
conocimientos que el simulador le proporciona~á. EeLo dará 
lugar a incluir algunas etapas no consideradas en la estrategia 
de diseño gue este trabajo presenta: 

a) Organizadores avanzados. 
b) Formas de representación de conocimientos. 
c) Inclusión de opciones que atiendan a diferencias indivi

duales más finas requeridas por el alumno momento a momento. 
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Esta propuesta constituye t:n aspecto enteramente nuevo 
de la simulación para mejorar el aprendizaje de creatividad. 
pensamiento productivo, formulación y solución de problemas. 
Todo ello requiere de investigaciones ulteriores que permitan 
sentar las baaea para el desarrollo de eatrategiae cognitivas 
más precieae. 
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