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INTRODUCCIÓN 



INTRODUCCION 

Según Valerio Ortoleni (1984), la tarea del hombre no se limita solamente 

a la supeivivencia fisica, sino también a la supeivivencia del modo humano 

de ser y desarrollo del verdadero esplendor de la existencia propia de las 

personas inteligentes, afectuosas e imaginativas, que viven con satisfacción 

y gozo estático en el universo, asu nlrededor, en comwtlón profunda con los 

demás y con una elevada capacidad para expresarse asi mismas en las artes 

y en las ciencias, en la música y en la danza, etc. Es una cuestión de riqueza 

interior de nuestra personalidad, de simpatía y comprensión en nuestros 

hogares y en nuestras familias. 

Todo ser humano tiene derecho y obligación de un constante 

enriquecimiento interior que provoque en él la satisfacción de un mejor 

desempeño de su tarea. No debe conformarse con los conocimientos qu~ 

tiene, pensando que no hay más que aprender, sino por el contrario, estar 

concientes de la vital importancia de conocer cada vez más, para ver 

recompensada su obra con el placer de dar a los demás lo mejor de sí mismo. 

Cada individuo es una persone digna y valiosa por si misma, que posee una 

motivación dada por la tendencia al crecimiento y autorealización orientados 

al desarrollo de sus potencialidades como ser humano. 

Debido alaconstanteconvivenciecon personas que requieren de educación 

especial ( especlficamente con deficientes mentales), se percibe la necesidad 

de atención, de que se les reconozca como seres humanos, con derecho a 

desarrollar sus potencialidades. Son s~res sedientos de cariño, del cual la 
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mayorin son privados, pues aún en estos tiempos en que la ciencia ha 

avanzado tanto y los aportes de la educación especial son mayores, se les 

niega esa oportwtidad de realizarse. Muchas de esas personas son escondidas, 

encerradas o incluso olvidadas, dándoles una mlnima atención, la indispen

sable para cubrir sus necesidades fisiológicas 

Afortw1adruncnte ésto no se puede generalizar, pues hay familias 

concientes de esa parte tWl olvidada de las personas con deficiencia mental, 

que son los scntinúentos y luchWJjunto con ellos para salir adelWlte, dándoles 

el apoyo que necesitan. 

El Enfoque Centrado en la Persona les brinda una alternativa para 

favorecer el desarrollo de sus potencialidades, logrwtdo superarse por si 

núsmos. 

La teoría en la cual se fundamenta el presente trabajo, enfutiza la confianza 

que se debe tener en el estudiwtte, para que logre por sí núsmo su aprendizaje, 

tomando en cuenta sus necesidades e intereses; detectando estos, las perso

nas con deficiencia mental moderada pueden lograr twnbién que su 

aprendizaje sea significativo, pues entonces se les estará tomando en cuenta 

como seres humWJos. 

Para lograr esto, se tomarán en cuenta las condiciones biopsicosociales en 

que se encuentran las personas, sin olvidar el cwnbio continuo al que toda 

persona está sujeta También aquellos factores personales que puedan 

facilitar o dificultar el aprendizaje, considerando que toda persona es única 

e irrepetible. 
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La presente investigación propone un programa con base en el Enfoque 

Centrado en la Persona, para Ja elaboración del cual se tomarán en cuenta los 

cuatro factores importantes que influyen en la integración y asimilación del 

aprendizaje: 

- Contenidos, información. conductas o habilidades a aprender 

- El funcionamiento de la persona como ente biopsicosocial 

- Les necesidades actuales y los problemas de diversa índole que son 

importantes para la persona 

- El medio ambiente en que se da el aprendizaje 

Para la aplicación del programa se considerarán les actitudes del maestro 

como facilitador del aprendizaje que propone el Enfoque Centrado en la 

Persona: 

- Genuinidad o autenticidad 

- Aceptación positiva incondicional 

- Comprensión empática 

Cada uno de los puntos antes mencionados se irán desarrollan-do alo largo 

del presente trabajo, con el fin de brindar a los lectores una alternativa para 

aquellas persones con requerimientos de educación especial, tendiente a 

favorecer el desarrollo de sus potencialidades como seres hwnanos. 
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CAPITULO! 

ANTECEDENTES DE LA 

EDUCACION ESPECIAL 



1.1 CRONOLOGIA EVOLUTIVA DE LA 

EDUCACION ESPECIAL 

Generalmente el concepto de educación especial se relaciona con la 
educación de deficientes mentales. Cabe mencionar que la educación 
especial abarca también otro tipo de deficiencias como son: motoras, de 
inadaptación, sensoriales. así como sobrcdotados.Sin embargo el presente 
trabajo se centrará precisamente en aquella educación que se ocupa de los 
deficientes mentales. 

El problema de la deficiencia mental desde el punto de vista histórico, no 
fué teoricamente defuúdo, sino hasta el siglo XIX. Los primeros intentos de 
resolver el problema de la deficiencia mental fueron de carácter médico, 
debido por una parte a la necesidad de dnr atención terapéutica a los sujetos 
que así lo requiriesen y por otra a que con frecuencia se relacionaban el 
término "loco" con el de "deficiente mental", siendo que el primer término 
se refiere a aquellas personas con falla de cordura y conducta disparatada y 
el segundo a las personas con una limitación significativa en la capacidad 
intelectual o cognitiva. La diferencia entre ambos términos fué determinada 
por los griegos. 

El primer trabajo reconocido en el campo de la deficiencia mental, fué 
realizado por el doctor Jean Marc Gaspard ltard (1774-1838) con un chico 
que fué encontrado en el bosque de Aveyron en estado salvaje. a quien llamó 
Víctor y en cuya educación trabajó con esmero, centrándose básicamente en 
las funciones sensorial es c intelectuales, así como en sus facultades afectivas. 
El Dr. ltard tomó como base los trabajos realizados por Locke y Condillac, 
en donde señalaban la importancia de la estimulación y desarrollo de los 
sentidos para el desarrollo intelectual. Esto lo comprobó el Dr. ltard durante 
su trabajo con Víctor, pues sobre la base de estos principios fué como una vez 
cumplidos los puntos principales que se había prefijado anteriormente, 
dirigió todos sus cuidados a ejecitar y desanollar por separado los órganos 
sensoriales de Víctor. 

El Dr. ltard planteó ladeficienciamental como un problema eminentemente 
social y modificable, tomando como base terapéutica la socialización de los 
individuos. 
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Mós turde el Dr. Edouord Seguín, perfeccionó el método educativo 
desll!Tollado por ltard y trabajó durrutte nño y medio con un niiio deficiente 
mental a quien enseñó a hablar, contar y escribir aplicando su método 
fisiológico, fundamentado en el desarrollo muscular y el adiestramiento de 
los sentidos. Destacó la importancia del esfuerzo y la voluntad encaminados 
a controlar el propio organismo. Al Dr. Seguín se le reconoce el mérito de 
haber logrado que un gran número de niños hicieran mucho más de lo que 
se había previsto que podían hacer. 

En 1843 publicó su obra "Hygiene et Educntion des Idiots", que es 
considemdn como el primer tratado de educación de deficientes mentales. 
Creó conciencia social aceren de la importancia de dar educación n estos 
individuos y en 1852 fundó In primera escuela autónoma para deficientes 
mentales. A Seguín se le considera como el verdadero fundador de las 
escuelas especializadas americanas. 

De acuerdo con w1 importante estudio que se realizó aceren del desarrollo 
de Ineducación especial en 22 paises de Europa Occidental, se destacaron los 
siguientes aspectos: 

- La convicción de que era deseable una educación obligatoria para todos 
- El reconocimiento de Inconveniencia de extender las ventajas educativas 

a los sujetos inadaptados y a los sujetos en inferioridad de condiciones 
- El desarrollo paralelo de servicios educativos e higiénicos con los 

problemas referentes a la integración de estos servicios. 
- Unaorgwtización local, provincial o nacional de carácter público paralela 

n los servicios y a las instituciones creadas y mantenidas por el sector privado 

Es preciso remontarse a 1896 para dar con los orígenes próximos de la 
pedagogía especial en Italia. A esta época pertenecen los tres precursores de 
la psiquiatría infantil, de In pedagogía terapéutica y de la educación de los 
deficientes. Estas tres personalidades son Sancte de Sanctis, Maria 
Montcssori y Giuscppe Ferruccio Montesano y se orientaron precisamente 
hacia aspectos distintos, pero complementarios acerca de cuestiones que 
atañen al desarrollo pslquico infantil. 

Moría Montcssori se dedicó al estudio de la deficiencia mental infantil y n 
los diversos métodos de curación y educación. En 1898, comenzó a trabajar 
en el Hospital de la Piedad en Roma y se interesó en la educación de los 
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deficientes mentales, así como en los diversos métodos de curación y 
educación, en especial, en los métodos fronceses de ltard y Seguin, logrando 
perfeccionarla con base en la estimulación de los órgonos sensoriales, 
ampliwido y mejorondo el materia1 educativo que éste último habla creado. 

Posteriormente María Montessori dirigió duronte dos años la Escuela 
Nacional Ortofrénica (escuela que "endereza mentes"), con el fin de 
demostrar que el problema de la deficiencia mental era básicamente de 
carácter educativo. 

Más tarde fundó el Instituto Pedagógico en donde desempeñó una gran 
labor gracias a su dedicación y aplicación de su método. A raíz de los 
resultados obtenidos en la educación de deficientes, surgió la idea de poner · 
en práctica el mismo método en la educación de niños normales. 

Para Sancte de Sonctis prevalecieron los intereses de la investigación 
científica. psiquiátrica y psicológica y en las instituciones que habla creado 
desde 1899, vió más que otra cosa una forma de asistencia psiquiátrica 
abierta. Se pueden reconocer los precedentes de los modernos centros 
medicopsicopedagógicos en aquellos consultorios que instituyó en 1903. De 
Sonctis quiso concretar con una actividad práctico., en los asilos-escuela 
romanos, las premisas científicas deducidas de sus observaciones y plwiteó. 
inmediatamente el problema de las deficiencias psíquicas bajo una triple 
perspectiva: psiquiátrica. psicológica y social. 

Con la ampliación de las consecuencias se ensanchaban Jos limites de un 
problema que hasta entonces se consideraba esencialmente médico y 
circunscrito a la descripción clínica de las formas más graves de deficiencia 
mental. Sancte de Sanctis dirigió su atención al estudio y a la educación de 
los niños anormales psíquicos de grndo más leve y de condición humilde y 
subrayó la necesidad de estudiar profundamente al sujeto individual según 
varias direcciones: médica, pedagógica y social. 

A Giuseppe Montesano cabe atribuir el mérito de haber mantenido el 
principio de la necesidad de formar al personal docente como condición 
especial para el funcionamiento delas diversas instituciones asistenciales. La 
actividad desplegada constantemente por Montesano con el fin de organizar 
una escuela para la preparación técriica del personal docente es, como 
observa de Sanctis la obra de mayor importancia que llegó a hacer. Cuando 
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fué creada en 1900 era la primera en su género en Italia y Europa 

Del trnto con los directores didácticos y los maestros de escuelas 
clementoles que segui1m los cursos anuales de ortofrenia, Montesano 
comenzó a interesarse especialmente por los anormales psíquicos leves, por 
subdotación intelectual o por irregularidades evolutivas transitorias, es decir, 
de los alumnos llamados retardados que, debido a sus dificultades en el 
aprendizaje y adaptación a la disciplina escolar, impedían el buen 
funcionamiento de las clases comunes y tarde o temprano debían de 
abandonar la escuela. De esta suerte nacieron, en las escuelas elementales 
de Roma las llamadas "clases diferenciales", la primera de las cuales se 
ren1onta a 1910. 

Con la. preparación profesional de profesores especiolizados y con la 
institución y difusión de las clases diferenciales, Mentesano estructuró una 
acción de prevención y de higiene mental sumamente beneficiosa, incluso 
por las repercuciones que tuvo sobre la mentalidad italiana en este sector y 
sobre el desarrollo posterior de toda la pedagogía especial. 

Sancte de Sanctis, Giuseppe Montesano y María Montessori pueden 
considerarse como los avanzados de la asistencia medicopsicopedagógica a 
los disminuidos pslquicos de Italia. Imitando su ejemplo, en el periodo que: 
precede a la primera guerra mundial, se ven aparecer las escuelas ''Traves 
de Sanctis" en Milán, las escuelas "E. Morselli" en Génova y las escuelas 
medicopsicopedagógicas en Turin y Bolonia La Scuola Mllj!istrale 
Ortofrénica, fw1dada por Mentesano en 1900, desplegó al mismo tiempo una 
obra de reeducación de los nil\os y una obra formativa de docentes 
especializados. 

Despues del paréntesis de la segunda guerra mundial se levantaron nuevos 
aires de renovación y estímulo en relación con la asistencia a la infancia 
disminuida no solo mentalmente, sino también fisica y socialmente 
inadaptada. 

Al crear el primcrtest de inteligencia AlfredBinet contribuyó a diagnosticar 
si el núio se enconlrabaadelantado o atrasado con respecto a los demás niños 
de su edad, sin tomar en cuenla si el atraso se debía a causas congénitas o 
postnatales. Además de ayudar a la determinación del CI, la prueba de Binet 
sirvió para. detectar a aquellos chicos que presentaban deficiencia mental. 
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El concepto de maduración del desarrollo con el aumento de esenias de 
tests de acuerdo a la edad cronológica, ha permitido que dur1U1te muchos 
años se considere la idea de orientar las inquietudes psicológicas en cuanto 
a los problemas de clasificación y etiología. 

A principios del presente siglo, empieza a institucionalizarse la educación 
especial y surgen métodos, progrwnas y técnicas con el objeto de facilitar la 
adaptación de los individuos, incorporándolos socialmente. 

Diversas investigaciones realizadas a partir de 1930 ponen de manifiesto 
la influencia tan importante que ejerce el medio wnbiente en la formación de 
la persona y en 1933 aparece el concepto de "debilidad subculturnl", tnnto 
por causas genéticas, como por errores educativos. 

A partir de todo lo anterior, empieza a cuestionarse la irreversibilidad y la 
etiología orgánica de In.• deficiencias, pierde importancia, principalmente en 
débiles mentales ligeros y moderados, pasando a un segundo término el 
origen de las deficiencias y dando prioridad ni proceso de desarrollo, con el 
fin de favorecer las aptitudes que en diferentes grados poseen las persona• 
deficientes. 

En muchos paises, a partir de 1945, los temas de lainfiµ1cia disminuida e 
inadaptada hwi sido tratados por un número bastwite elevado de congresos, 
seminarios y simposios, aumcntwido con ello considerablemente la 
sensibilidad pública y privada. 

En la década de los 60's, la educación especial toma más fuerza. tmlwldo 
de incorporar a los chicos con deficiencia mental ni sistema educativo 
ordinario, lo cual trajo como consecuencia el surgimiento de diferentes 
opiniones que causaron controversia con respecto alas ventajas y desventajas 
de una educación por separado o de una que integre a dichas personas al 
sistema educativo ordinario. 

Paulatinamente la deficiencia mental fué perdiendo el carácter 
psicopatológico que inicialmente tuvo, dwido paso a la idea de que las 
personas de educación especial son ante todo seres humanos, que 
posiblemente requieren de determinados cuidados médicos, pero que 
también tienen derecho a recibir educación. 
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En 1966, Glem1 Doman (fisioterapeuta) y Cnrl Delacato (psicólogo 
educativo), trnbttjnron en el Centro de Rehnbilitución de Northwood; en 
Filadelfio, elnbornndo programns de patrones de desarrollo para niños con 
dnño cerebrnl. Desarrollaron esquemns conceptuales y miu1eras de evnlunr 
a estos nil\os, ampliando y modificando las teorías de Temple Fay. 

Posteriormente, el Centro de Rehabilitación cambió y se integró al Instituto 
paca el Logro del Potencial Humruto (Institute for the Achievemcnt of 
Humrut Potencial, IAHP). 

La evnluación y tratamiento en el lAHP se fundamenta en el grado en que 
el cerebro ofrece al orgrutismo la capacidad que éste requiere para 
relncionarse eficazmente con el medio ambiente. Existen en el sistema 
nervioso niveles de jerarqula filogenética y ontogenética que evolucionan 
del nivel más primitivo, el más elevado. 

Crearon el perfil de desacrollo Doman-Delacato, con el fin de medir el 
grado de organización neurológico, el cual se divide en seis áreas, tres 
receptivus (visual, auditiva y tactil) y tres expresivas (movilidad, lenguaje y 
habilidad monual). De acuerdo con los resultados obtenidos de esta 
evaluación, se realiza el programa de tratamiento. La orientación y 
motivación a los padres son la clave para tener éxito con el tratamiento 
ofreciendo alternativas alentadoras para el futuro de sus hijos. 

En 1974, Kaim se pronWlció en contra de la exagerada importancia que se 
le daba ni CI, afirmwido que el test de Binet. que hasta entonces se había 
utilizado para medir la inteligencia innato, podría ser empica.do plll'adetectar 
a aquellas personas genéticamente inferiores, específicamente deficientes 
mentales. 

En 1980 Carpintero y del Barrio afirmaron que la concepción madurativa 
del desarrollo y el awnento de escalas y tests adaptados cronológicamente a 
la edad biológico, propician que las tendencias psicológicas en el campo de 
la educación especial se inclinen hacia los problemas de clasificación y 
etiología. 

En estos tiempos, se le ha dado mayor prioridad al repertorio de conductas 
que posee la persona, que al término de deficiencia mental en sí. Al re.~pecto 

10 



Carpintero y del 13urrio subrayan 111 importancia de detectar aquellns conduc
tas de lns cuales carece la persona y las probables alternativas de aprendizaje 
tendientes a la adquisición de lns mismas. 

Actualmente aquellos paises que han alcanzado un determinado desarrollo 
se han empeñado en realizar constm1tcs investigaciones, a fin de aplicar los 
resultados de las mismas, buscando mejorar la calidad de la educación 
especial. Como es el caso del Dr, Reuvcn Feuerstein, del Hadassah Institute 
de Jeru~alén, el cuul elaboró un Programa de Enriquecimiento Instrumental 
(PEI), que tiene cuma objetivo aumentar la capacidad de la persona para que 
ésta modiliqur su conducta, con base en los estimulas y experiencias que 
tenga en la vid a y con las aportaciones tanto del aprendizaje formal, como del 
informal. 

Feuerstein propone diseñar un modelo de evaluación que tenga como 
finalidad hallar el índice de la capacidad de aprendizaje que la persona tiene 
y que está oculto; además de que ésta aprenda a aprender y a emplear los 
nuevos conocimientos más eficazmente, preocupándose específicamente 
poi de;arrollar la cognición, es decir, el conocimiento por la inteligencia. 

En resumen. el PEI es un proyecto y plan específico paracambiary mejorar 
la estructura cognitiva de un sujeto que presenta problemas de aprendizaje 
y rendimiento, que pretende "transformarlo en un pensador autónomo e 
independiente''. 

Este proyecto porte de la idea de que todo ser es capáz de "modificarse" 
a pesar de las teorías pesimistas, genetistas o ambientalistas, pues afirma que 
toda persona puede adaptarse a los cambios del medio ambiente y que ningún 
deterioro puede producir daños irreversibles. 

Así pues, también ha surgido la inquietud de aplicar en educación especial 
(específicamente a personas con deficiencia mental moderada) el Enfoque 
Centrado en la Persona, con el fin de que tomando en cuenta lns necesidades, 
inquietudes e intereses de éstas, logren el máximo desarrollo de sus 
potencialidades. 
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1.2 DU'ERENTESMETODOS DE DIAGNOSTICO DE 
LA DEFICIENCIA MENTAL 

Como se mencionó ruJterionnente, durante mucho tiempo, el problema de 
la deficiencia mental se consideró 100% desde un punto de vista médico, 
dcjw1do de lado el aspecto educativo. Por esta razón, cn la clasificación de 
los métodos de diagnóstico de la deficiencia mental, se toma en cuenta el 
aspecto médico. A corllinuación se presenta dicha clasificación: 

-Métodos de exámen somático 
-Métodos de exámen mentnl 
-Métodos mixtos 

1.2.l METODOS DE EXAMEN SOJ\'IATICO 

Entre los primeros métodos médicos, se encuentra el del Dr. Wamer 
(1888), que consiste en un exhaustivo exámen flsico del niño. El Dr. Wamer 
se basó en el método fisiológico de Seguln y logró establecer una correlación 
entre los trastornos físicos y mentales. Warner enfatizó el exámcn. de las 
anonnnlidades craneanas, de desarrollo, de tipo nervioso y nutricional. 

El método médico. necesariamente implica la diferenciación entre la 
etiología y los síntomas. Desde este punto de vista, los síntomas son 
solamente manifestaciones y por lo tanto de menor importancia, por lo que 
se considera que no tiene sentido insistir en su tratamiento, ya que esto solo 
los elimina de manera temporal y parcial. 

Para que un tratamiento sea realmente eficáz, debe atacar directamente la 
raíz del problema, lo que consecuentemente provocará que desaparezcan los 
síntomas. Sin embargo, esto resulta ser poco útil con respecto a la previsión 
e incluso, de menor utilidad para profesionnles que se enfrentan en la práctica 
cotidiana: 

- Con problemas y patologías cuyo origen orgánico no es conocido 
- Con problemas cuya dinámica funcionnl sea interactiva (bidireccional) 
- Que se vean forzados a tomar tmadccisión, frente a situaciones no muy 

claras y en donde el aspecto cientlfico tenga que pasar a un segw1do plano, 
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por requerir resultndos eficaces inmediatos y/o asistenciales 

Los tres foctores antes mencionndos son de relevante importancia en el 
carnpo de In educación especinl, pues unn de las premisas básicas de que 
parte ésta, es q uc en toda persona, por profWldO que sea su nivel de 
deficiencia, siempre se puede lograr w1 avance, por pcqueiio que éste sea. En 
este sentido se puede decir que la educación especinl trabaja "en contra" de 
los diagnósticos médicos. 

Con respecto a la etiología orgánica se encuentran algunos inconvenientes. 
El primero consiste en que gran parte de los casos de deficiencia mental 
severa y prolimda., no tienen Wla causa orgánica conocida, aún cuando estos 
niveles representan menos del 25% de los casos de deficiencia genernl. El 
segundo inconveniente consiste en que muchas veces se conoce la lesión 
neuronal, sin embargo, ésta es irreversible y por lo tanto de nada sirve 
profWldizar en la investigación etiológica. El tercero consiste en que no es 
necesario conocer la cl.iología de wt problema para llevar a cabo acciones 
preventivas, lo cunl es una de las premisas importantes en educación especial. 

El segundo aspecto que se mencionó con respecto al ejercicio diario de un 
profesionnl en educación especial consiste en la limitación del método 
médico en relación a aquellos problemas cuya dinámica funcional es 
interactiva o bidireccional, esto es, algunos problemas son muy numerosos 
y las interacciones entre ellos también lo son 

Hay problemas psicopatológicos cuyo origen se encuentra en el tipo de 
relación que se establece con su medio ambiente y aquí no puede 
contemplarse la posibilidad de aislar a la persona. Ahora bien, en toda 
relación interpersonal, lo más importante es el tipo de interacción que se da 
entre los miembros del grupo, en donde la responsabilidad de dicha 
interacción es compartida., tomando en cuenta que tn.1 interacción está sujeta 
a cambios, es más conveniente ir modificando la conducta., que inquirir a 
nivel de etiologla de la misma. 

El tercer aspecto que se seiialó se refiere a la diferencia entre el significado 
de tratamiento y etiología por una parte, y a la necesidad de desarrollar 
estratégias de asistencia y prevención por otra. 

La significación de tratamiento y etiología en personas con requerimientos 
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de educación especial es algo bastante complicado, pues el tratamiento 
siempre debe ser multidimensionnl, es decir, a nivel familiar, instruccionnl, 
de socialización, laboral e incluso tomar en cuento los trntrunientos de tipo 
farmacológico y quirúrgico, así como lanplicacióndcprogramas educativos, 
con el fin de lograr la integración de dichas personas a la sociedad. 

Por otra parte se mencionó la necesidad de efectuar estrategias de 
asistencill y prevención pues lo que importaes que las personas que requieren 
educación especial existen y, por lo tanto, no se debe esperar a descubrir la 
etiología de su problema (en todos los casos), ya que hay ocasiones en que 
no es posible dar un diagnóstico preciso y lo más import!lllte es 
proporcionarles asistencia. 

1.2.2 METODOS DE EXAMEN MENTAL 

Dentro de los métodos de exámen mental sobresalen los siguientes: 

- Métodos interrogativos: Los cuales se centran más en la inteligencia de 
la persona que en su acervo cultural. El método Ferrari es un modelo, consta 
de 46 preguntes, divididas en seis secciones que son la orientación personal 
y objetiva, la conciencia individual, memoria, afoctivided, razona-miento y 
cálculo y sentimientos morales. Dicho método fué aplicado en Madrid, por 
Anselmo González sin tener éxito. 

Otros modelos son el método interrogativo de Scguin (1843), el de Voisin 
y el de Boumeville. 

- Métodos de cuestionarios: Estosno se reducen solamente alaelaboración 
de una serie de preguntas, sino también incluyen nlgunos reactivos de tipo 
mental. Aquí se pueden mencionar el método de Damnye (l 903), que está 
compuesto por 20 temas divididos en tres series que vwt ascendiendo en 
grado de dificultad de acuerdo con la edad. La primera serie es para niños 
menores de 1 O nños, la segunda para niños de 1 O a 13 años y la tercera. para 
niños para mayores de 13 años. Anselmo González introdujo en España el 
método Damaye para el diagnóstico de niños deficientes. 

- Métodos de reactivos (Tests); Estos métodos se derivan de la psicología 
eKperimental e implican Wl gran avance científico en lo que se refiere al 
diagnóstico de la deficiencia mental. 
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Entre los más importantes se encuentran: 

Test de combinación de Ebbinghaus (1896) 
Test de comparación y diferenciación de Ziehen 

Test de ordenación de historias de Decroly 
Test de Binet y Simon (escala métrica de inteligencia) 

Este último se publicó en 1904y posteriormente, en 1911 fué modificado. 
Está compuesto de 4 etapas que son:periodo preparatorio, exámen 
pedagógico, exámen psicológico y exámen médico. 

Ln finalidad del exámen pedagógico es detectar las áreas en que el alumno 
presenta dificultad y abaren: lectura, ortografia y cálculo.El exámen 
psicológico trata de establecer el nivel mental, en correlación con la edad 
cronológica del sujeto por medio de reactivos mentales adecuados. Así 
como las W"eas emocionales afectadas. El test de Binet y Simon se enfonca 
alas edades entre 3 y 15 años, incluyendo a los adultos y éste sirvió como base 
a la escala por puntuación de Yerkes-Bridges (1914). 

San et e de Sanctis trata de medir la adaptación a la experiencia, la memoria 
inmediata de colores, la duración de la atención y la rapidez para percibir, 
retlexionnr y actuar. Pnra ello, emplea 5 bolas de cristal trnnsparentey varios 
colores, 5 figuras de madera (3 conos y 2 paralelepípedos), 12 cubos de 
madera de diferentes tamaftos y l cartón como pantalla 

Aún cuando los métodos de exámen mental presentan algunos 
inconvenientes como es el hecho de caer en el extremo de darle una excesiva 
importancia al CI, también presentan ventajas ya que los resultados pueden 
tomarse como punto de partida para la elaboración de programas 
encaminados a la estimulación de aquellas áreas en que la persona presenta 
mayor dificultad. 

1.2.3 METODOS MIXTOS 

Estos pretenden, mediante wia mezcla de los métodos antes mencionados 
dar origen a uno nuevo. El más conocido y representativo es el que Rodríguez 
Lafora menciona en su libro "Los Niños Mentalmente Anormales" (1933, 
pp.303-313), llamado Vermeylen. Este método es una modificación del 
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método de Rossolimo y agrupa la actividad mental en 3 clases que son: los 
actividades de adquisición, las actividades de elaboración y finalmente las 
actividades de ejecución. Los reactivos han sido seleccionados de diferentes 
métodos con las modificaciones y graduaciones correspondientes. El método 
de Verrncylcn consta de 15 series de pruebas, cuyo grado de dificultad es 
ascendente de 1 a 1 O y emplea 150 pruebas diversificadas. 

El método Verrneylen fuéadaptado pnrael diagnóstico de niños deficientes, 
tomando solamente 8 de las 15 series de pruebas, éstas son: atención 
perceptiva, atención reactiva, memoria, asociación, comprensión, juicio y 
habilidad práctica Los resultados de estas áreas se gradúan por edades y no 
por grado de dificultad, comprendiendo de los 3 a los 6 años de edad, este 
método tiene la limitación de que no puede ser aplicado a niños cuya edad 
mental sea superior a los 11 años. 

A lo largo del presente capítulo se describió la evolución que ha tenido la 
educación especial en el transcurso de la historia (especialmente de los 
deficientes mentales), así como los diferentes métodos de diagnóstico que se 
han empleado. Todo esto, con el fin de observar los cambios que se han 
logrado a través de muchos años de investigación, esfuerzo y dedicación de 
los estudiosos en la materia 

La presente investigación pretende ofrecer a la educación especial, una 
alternativa mediante la aplicación del Enfoque Centrado en la Persona de 
Carl Rogers, a personas con deficiencia mental moderada, por lo que en el 
siguiente capitulo se proporcionan sus datos biográficos, así como los 
elementos que propiciaron el surgimiento de dicho enfoque. 
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CAPITULOII 

ORIGENES DEL ENFOQUE 
CENTRADO EN LA PERSONA 



2.1 DATOS BIOGRAHCOS DE CARL ROGERS 

Car! Rogers nace en lllinois, el 8 de enero de 1902, en el seno de Wla familia 
de tradición religiosa, casi puritana. Cuando cumple 12 años, su familia se 
traslada a Wla granja en Wisconsin, pues su padre, w1 profosionista aiectivo, 
pero controlador, decide alejarse de la vida de la ciudad y dedicarse a W1a vida 
mós sana en el campo. En este lugar, Car! establece W1 contacto muy espednl 
con In naturaleza, por lo cual más tarde ingresa a In carrera de agronomía en 
la Universidad de Wisconsin. Dos años más tarde, influido por la educación 
religiosa que recibió, entra a la facultad de Historia, a fin de ingresar 
posteriormente en el seminario. 

En 1922, Rogers es elegido por sus compañeros como represent1U1te de la 
Universidad para asistir a la Confederación de Estudiantes Cristi1U1os en 
China. Los seis meses que reside en oriente, tienen un fuerte impacto en su 
vida. Gracias a que conoce a personas de diforentes credos y comprende que 
a pesar de sus distintas creencias eran personas valiosas, buenas y 
comprometidas con sus semejwites, puede librarse de la rigidez religiosa de 
su familia y, como él lo dice, empieza a ser él mismo. A su regreso, se casa 
con una joven a la que conocia desde la infancia. 

Rogers ingresa el seminario teológico en 1924 y permanece dos años como 
seminarista. Estos dos Riios fueron de grwi importancia e impacto en su vid1t, 
pero decide salirse, pues no puede realizar su estilo de vida y sus creencias e 
intereses no cabían dentro de las limitaciones que la vida religiosa le 
demwidaban. Entonces ingresa a la Facultad de Psicología., convencido de 
que Wlo de sus mayores intereses es ayudar a los seres humanos. Estos 
estudios, asl como los de filosofla, los hace en la Universidad de Columbia, 
en donde empieza, poco después, a trabajar en psicoterapia infw1til, bajo la 
supervisión de Leta Hollingworth. 

A partir de 1926, durante 12 años, Rogers trabaja en el departamento de 
prevención contra la crueldad infantil en Rochestercomo terapeuta., dedicado 
a la clínico, la diegnósis y la investigación con jóvenes y niños delincuentes. 
Con base en este trabajo y su experiencia inicia lo que más tarde llamará la 
Terapia Centrada en el Cliente, o Terapia Autodirectiva. En esta época inicia 
su libro sobre el tratamiento clinico del nifto problema, por el cual recibe Wla 
invitación a Ohio para impartir Wla cátedra en la facultad de psicología, con 
total libertad de acción. En la década íle los 40's y principios de los SO's, 
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Rogers se dedica a la psicoterapia que ya se puede llamar Rogeriana, a la 
docencia y a escribir sobre su teoría y experiencia. Aparece su libro 
COUNSELING AND PSYCOTIIBRAPY, el cual, ala vezquesientales bases 
de la psicoterapia centrada en el cliente, o la psicoterapia outodircctiva, 
revoluciona el tratamiento psicotcrapéutico y ofrece una aportación de gran 
valor a la corriente de la psicología humanista. 

Rogers considera que entre les décadas de los 50's y los 60's realiza su 
mayor investigación sobre las relaciones terapéuticas. Durante este lopso es 
invitado por 1miversidades de muchos estados a impartir cursos y a ofrecer 
seminarios y conferencias acerca de su teoría, que fué muy bien aceptada, no 
sólo por profesionales del ramo, sino también por cientificos y público en 
general. aún cuando también recibió muchas criticas, en especial por parte de 
psicoterapeutas ortodoxos y conductistas. 

Rogers aporta a la psicoterapia de grupo una gran riqueza teórica al iniciar 
en 1947, enlaUrúversidadde Chicago, lo que él llama "gruposdeencucntro". 
En estos grupos, cuya finalidad es obtener un aprendizaje no sólo cognoscitivo, 
sino también experienci"al, los participantes son corresponsables con las 
facilidades de la estructuración de los procesos individual y grupal. 

Otra.aportación de gran importancia la hace Rogers en el campo de la 
educación. Su teoría puede ser considerada como una revolución callada de 
los sistemas educativos. En su libro FREEDOM TO LEARN (Libertad y 
Creatividad en laEduc&clón), Rogers propone ul educando una liberación de 
imposiciones y programas concebidos que le permila buscar dentro de si 
aquellas potencialidades que lo condUZCB11 a adquirir el conocimiento que él 
mismo sienta que necesita para lograr la plenitud como persona. A lo largo 
de su obra, Rogcrs presenta nuevas modulidades para el desarrollo de las 
clases, analiza los fundrunentos filosóficos de su teoría y brinda al educador 
un programaautodirigidoy práctico para su aplicación en el sistema educativo 
actual. En esta última aportación de Rogers, conocida como "Educación 
Centrada en laPersona o en el Estudiante'', reconoce la influencia de Golstein. 
Angyal, 11.faslow, Allport, Masserman, May y otros autores que han hecho 
grandes aportaciones a la teoria de la personalidad y su dinámica dentro del 
campo hwnanista. 

Rogers muere el 4 de febrero de 1987. 

19 



2.2 EVOLUCION DEL PENSAMIENTO DE CARL 
ROGERS 

La psicoterapia de Car! Rogcrs cuestiona profundamente los métodos de 
terapia entonces en uso y ofrece perspectivas revolucionarias ala psicoterapia 
entendida en cuanto a ciencia. Ante las terapias intelectuales fundadas en el 
diagnóstico, consejo autoritario e interpretación, Rogers ofrece wias técnicas 
sencilla.~. no directivas, teniendo como objeto principal abstenerse de toda 
ingerencia externa al propio curso de la terapia marcada por la persona y 
reflejar lo más fielmente posible los sentimientos expresados en su discurso 
verbal. 

El interés de Car! Rogers no se centra únicamente en la terapia. sus escritos 
trascienden. con mucho, el ámbito pscoterpéutico y se extienden a otras áreas, 
tales como la educación (que en el presente estudio se ha lomado como 
elemento fwidamentnl de investigación), las relaciones interpersonales y 
conflictos entre grupon, sin embargo, la teoria psicoterpéutica ocupa W1 lugar 
preponderante, por lo que a continuación se presenta un planteamiento acerca 
de la evolución del pensamiento de Car! Rogers. 

Al inicio de sus estudios en psicología, Rogers sevi6 fuertemente influenciado 
por la psicología humanistadeJohnDewcy, por el ambiente fundamentalmC'llte 
científico y empiricista del Teachers College de la Universidad de Columbia 
de Nueva York, en donde estudió y por sus experiencias en cllnica infantil, 
estas Ultimas gracias a la beca que obtuvo para trabajar en el "Instituto de 
OriC'lltación Infantil", C'll Nueva York. 

Desde el principio de la formación psicológica de Carl Rogers, se presenta 
W1 fuerte contraste entre el pwito de vista clínico y el estadístico, mismo que 
más adelontc su psicoterapia tratará de conciliar. 

En 1928, Rogers ingresa a un departamento de psicología infantil en 
Rochester y en 1939, aparece su primer libro importonte, con el nombre de 
"The Clínica! Treatment ofthe Problem Child". 

La psicoterapia de Car! Rogers tuvo como bese lo influencio de la "Terapia 
de la Relación" o "Terapia Pasiva" de Otto Rank y un grupo conocido como 
"El Grupo de Filadelfia". La Terapia de la Relación pone énfasis en la 
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relación terapéutica y en el carácter de la persona como autora de su propio 
destino. 

Las características de la Terapia de la Relación son: 

- Su carácter voluntario y libre, lo que significa que solo puede aplicarse a 
personas que sienten la necesidad du ser ayudadas y que además aceptan 
voluntariamente la terapia. 

- Su insistencia en la eficacia curativa de in relación interpersonal. La 
Terapia de la Relación resalta el valor de la situación terapéutica presente, así 
como de las relaciones del cliente frente al terapeuta, que son el centro de la 
actividad terapéutica. 

- La vinculación emocional suficientemente controlada entre el terapeuta 
y el cliente, esto es, el terapeuta se mantiene hasta cierto punto alejado del 
cliente, de modo que éste tiene la suficiente libertad y confianza para expresar 
sus sentinúentos y pensamientos inlúbidos. 

- La obra del terapeuta consiste principalmente en crear una atmósfera de 
libertad. 

- Los efectos de esta psicoterapia consisten esencialmente en la clarificación 
de los propios sentimientos y pensamientos, a.~í como en la plena aceptación 
de sí mismo. 

- La terapia de la relación confin profundamente en el cliente. es decir, el 
terapeuta no impone, ni prescribe ningún tipo de terapia en especial, sino trata 
de producir un grado mayor de autoconocimiento e integración en la persona. 

- La terapia de la relación afinna que la situación terapéutica constituye en 
sí misma un aprendizaje y enseña a la persona a vivir en relación. 

- La terapia de la relación se propone restablecer el funcionamiento nomml 
del individuo, por medio de capacitarlo para resolver sus problemas (por lo 
menos de momento), colocándolo en un peldailo superior de crecimiento. 

Desde el punto de vista de Rogers, el aspecto más importante de esta teoría 
no es el número de casos ayudados, sino la no intcrforencia y la confianza en 
la tendencia al crecimiento que cada persona posee. 

Una de las principales utilidades que Rogcrs encuentra en esta teoría es la 
aceptación de que la persona en dificultad es la más indicada para determinar 
el grado de normalidad que puede alcanzar cómodamente. 
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R0gcrs msistc nd.:mn.• en la impurt:u1cin de la relt1cion emocional que se 
dcs1urnll:1 entre d ternpeuta y el cliente, plru1tc1ímlo!o como el reto de 
awrigunr !ns posibilidades de empuje emocionnl entre dos individuos. 

Pretende crear técnicas tcmpéuticas que pueden ser empicadas por todos 
los tcrapcutru., Jcscubrir w1 orden constru1te en el proceso <le latempia y poder 
medir los resultados de esta. 

.. El psicólog<1 clínico esta tom1U1do y tomará muchas cosa~ de la escuela de 
la terapia pRSi\'R. l'robnhlemente no adoptará su ideología RankiR!la. .. así 
mismo tampoco es probable que la rodee de misticismo, ni de culto a sus 
fundadores. Pero se aprovechará mucho de su acento saludable en la integridad 
individual. en la capacidad de independencia y elección del individuo y en su 
reconocimiento de In importancia de la relación personal en el tratwniento" 
(GONDRA.J.l\1., 1981, pp.27) 

De lo unterior se dcs¡ncnde que la terapia de la relación jugó un papel muy 
importl\tlte en el inicio de la creación de la psicoterapia de Car! Rogers. 

2.2.l LA TERAPIA NO DIRECTIVA (1939- 1943) 

La terapia de Car! Rogers surge de tres aspectos muy importantes, que son 

- L:n pw1to de vista tomado de la terapia de la relación 
- Un empeño porque la terapia sea accesible al análisis clínico y 
- Una polarización casi exclusivacn el campo de las técnicas de psicoterapia. 

La onginalidnd de esta terapia estriba en el cuestionamiento de las técnicas 
que hasta entonces se usaban y en los principios no directivos aplicados por 
el terapeuta. 

Dos de los aspectos de la terapia no directiva son: un punto de vista original 
de abstención, de no interferencia y de respeto a la persona, que es llamado 
.. no directivo" y tccnicas concretas que se emplean para instrwnentarlo. La 
oricntacicin representa la filosofia de la terapia de Rogcrs y la técnica 
representa el aspecto científico. 

Rogers elimum to<lo lo que en la práctica vaya en contra de la libertad del 
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cliente. Los :c~pccto~ mas import:mtes de los escritosrogerinnos no directivos 
son: !ns técnicas, el m1mejo de las entrevistas y los problemas prácticos de la 
acción del terapeuta. 

La terapia no directiva de Rogcrs intenta promover el crecimiento de las 
personas, desatar su potencial de crecimiento y desahogar las fuerzas 
constructivas ya presentes en la persona. La psicoterapia de Rogers es lit 
psicoternpia de la libertad, pues su objetivo es el crecimiento, libertad e 
independencia de la persona del cliente. 

Una parte de esa filosofia es el respeto a la integridad de la persona., detrás 
del cual existe Ja confianza en su capacidad de tendencia al crecimiento. 

La ·•no dirección" no significa abstenerse de intervenir en el curso del 
cliente, sino es un paso necesario para despertar en cada personal os .. impulsos 
hacia el crecimiento''. es wmnproximación pruvisiomú alllS fücrzas liberadoras 
de la persona, ya que para ayudarla a ayudarse a si misma.. es importante no 
caer en un manejo contrario a la autodeterminación del cliente. 

La terapia está basada en un gran respeto por el potencial del crecimiento 
de cada persona., así como en el respeto por su derecho a elegir en forma 
responsable. 

En esta etapa del pensamiento de Rogers, es de gran importancia la 
elaboración de hipótesis, de acuerdo con la experiencia del consejo, que 
pueden ser tratadas, comprobadas y mejoradas con base en el método 
experimental. Todo esto, con la esperanza de guiar a los consejeros y 
terapeuta~. tanto en el área práctica, como de la enseñanza, a la realización de 
investigaciones tanto teóricas, como prácticas que los lleven al 
perfeccionanúento de sus conocimientos para capacitar a Jos individuos en el 
desarrollo de una adaptación más satisfactoria. 

Posteriormente, Rogers se dedicó más a los aspectos técnicos de la 
psicoterapia, que a Jos científicos, sin embargo, la psicoterapia no directiva 
logra proporcionar w1a definición científica de la relación terapéutica. 

Si se logra un determinado tipo de relación, entonces se desarrolla un 
proceso tcrnpéutico ordenado y consistente, que se da en forma espontánea al 
proveer IRs condiciones necesarias y 1puede ser sometido al análisis e 
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tnVt!Stlgacton Ch!ntllicos. 

Rogers define a b tempincomo lUln "relnción ternpéuticn". Aquí coincide 
con \~1 terapia <k la relación, In cunl concibe u ésta como una relación 
mtcrpcrsonal. Sin embargo, Rogcrs no coincide en el carácter indeterminado 
Jd cnfoqu.o nmkitu10. él propone wm relación más estructurada., basada en 
tt!cnicas tcrnpcuticas concretas, in~istiendo en d carácter pennisivo de ésta. 

.-\si mismo enfatiza la diferencia que existe entre la relación terapéutica y 
otro tipo de relación. como la paterno-filial, en donde sed" una dependencia 
emoc1onal y aceptación de la autoridad del padre. Las carncteristicas más 
importantes de la relación terapéutica son las siguientes: 

- Es una relación emocional entre el cliente y el consejero. La relación de 
tcrnpia precisa determinadas actitudes iniciales frente al cliente, como son: 
~alor. intcres. acqitadón, acogiJa. lus cua\cs hacen posib\c el rnpport, para 
posteriom1ente cvolu~ionar hacia wut relación emocional más profunda. No 
obstante. esa relación emocional debe tener ciertos límites y estar sujeta a un 
control consciente por parte del ternpeuta. El término empleado por Roger.; 
para determinar \tn punto intermedio entre una excesiva lejanía y un 
compro!Tllso afectivo total es "'idcntiticacióncontrolada", postura que desde 
ese punto de vist:i. debe adoptar el terapeuta 

- Es una relación permisiva en lo querespectaalaexpresióndesentimientos. 
Entendiendo por permisividad algunas actitudes como la aceptación, 
comprensión y no juicio o crítica. con el fin de que el cliente pueda expresar 
libremente sus sentimientos. 

- Es una relación estructurada v con limites. Inicialmente, los límites en la 
relación tcrnpriutictt implicaron ~n problema en la psicoterapia de Rogers, 
pues el pensnbaque los limites ernn elementos vitales tru1to para el niño, como 
para el adulto, ya que convierten las situaciones tarepeuticas en w1 microcos
mos, en donde el cliente puede encontrar los aspectos mt\s importantes que 
caracterizan a la vida como Wl todo, los pueden afrontar abiertamente y 
adaptarse a ellos. Sin embargo, esto iba en contra de la pemúsividad de la 
terapia no directiva. de modo que pudiera convertirse en algo problemático 
y <le¡,tructirn. De 1J1i ""deriva la importancia de límites" las acciones del 
cliente. con respecto a "us conductas destructivas. mismas que no pueden ser 
permitida<;.,~,¡ como sus afün de nlnrgnr !ahora de la entrevista. El terapeuta 
debe indicar al cliente la naturaleza de la relación terapeutica, mediante una 
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breve explicación al comenzar la misma. 

Los límites de la relación afectan al terapeuta en lo que respecta a su 
actividad y a sus afectos. Deberá limitar su propia responsabilidad, quedando 
ésta en manos del cliente, así como poner una barrera a sus sentimientos, a 
fin de que el cliente sea independiente y funcione con mayor libertad. 

- Es wia relación libre de todo tipo de presión o de coacción. El terapeuta 
no debe manifestar sus deseos, ni sus prejuicios dentro de las relaciones 
terapéuticas, no debe presionar para que el cliente siga un curso de acción más 
que otro. 

El clima de libertad es muy imp()rtante tanto ni comienzo de la terapia, en 
donde el cliente empieza a manifestar sus sentimientos, como en las últimas 
etapas, donde empieza a tomar decisiones. La finalidad de esto es favorecer 
el crecimiento y desarrollo de Ja personalidad del clienlc, laelccción concienle 
y la integración autodirigida. 

"La función del consejero es amí.logaa la de un catalizador, más que a Jade 
un agente químico. Sin la aceptación y comprensión del consejero la terapia 
no tendría lugar. Pero sin embargo, el consejero entra en la situación, lo menos 
posible y no interpone ninguna de sus opiniones, diagnósticos, evaluaciones 
o sugestiones. Como cabe suponer, parallevaracabo este tipo de psicoterapia., 
el consejero tiene que imponerse las restricciones más desacostumbradas y 
desarrollar un método de discurso totalmente distinto al de la conversación 
ordinaria" (Idem., pp.60) 

El consejero debe procurar ser una. especie de espejo verbal, en donde el 
cliente pueda. observarse más claramente (técnica de clarificación), para 
permitir 11.~í. el retlejo del sentimiento. El terapeuta no directivo, lleva la. 
entrevista hacia un objetivo definido, que es el centro del confüeto emocional. 
No es lo mismo "no dirigir", que una ausencia total de dirección, la esencia 
de la no dirección es llevar al cliente ni encuentro consigo mismo y con sus 
propios sentimientos. Sin embargo, el término "no directivo" se presta a 
malentendidos, por lo que Car! Rogcrs se ve forzado a cambiar el término por 
otro que vaya. más de acuerdo con la esencia de su plw1tearniento. 
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2.2.2 EL PERIODO CENTRADO EN EL CLIENTE 
{1944- 1946) 

El crunbio de la psil:otcrnpin de Rogcrs, coincide con el cambio de éste a la 
Cm\ersi<lad <le Chicago en 19-lS. Su terapia "no directiva". será ahora una 
ternpin .. centrn<ln en el cliente". que "Está construida sobre una base 
Nofunda ,\.::observaciones minuciosas, intimas v específica~ de la conducta 
dd lwmhr.: en relación ... " (ROGERS,C, 1986: pp.20) . 

. .\ntenc-m1entc. 111 base de ésta era el manejo de técnicas por parte del 
:e:-J¡-euta.. ahora se pone todo el énfasis en la capacidad del cliente y In acción 
Je! tcrnpcuta se concibe como unn relación esencialmente cmpátiea "A 
:ncdiJa qu.:- ha pasado d tiempo hemos llegado a poner cada vez más énfasis 
"11 la naruralcza centrada en el cliente de 111 relación (SIC) ya que ésta es más 
die.u_ cuando má.s plenamente se concentre d consejero en intentar 
comprender al clie111<· tal como éste se ve a si mismo. Cuando repaso algunos 
de nuestros primeros CtlSOS publicados, (el de Herbert Brywi en mi libro, o el 
de :'\Ir.!\!. cnel de Snyder) reconozco que hemos ido dejando progresivamente 
los sutiles vestigios directivos, demasiado evidentes en estos casos. Hemos 
llegado a reconocer que si podemos ofrecer al cliente una comprensión de su 
modo de Yerse a sí mismo en este momento, él puede hacer el resto. El 
terapeuta debe dejar a un lado su preocupación y habilidad diagnóstica, debé 
desrnrtar su tendencia 11 hacer evaluaciones profesionales, debe abandonar 
sus mtentos de formular un pronóstico exacto, ha de dejar de lado la tentación 
Je dirig.ir sutilmente al individuo y debe concentrarse únicamente en un solo 
propósito: Ofrecer una comprensión y aceptación profundas de las 11.Ctitudes 
concientes del cliente en el momento en el que explora paso a paso las áreas 
peligrosa5 que ha estado negwido a su conciencia" (GONDRA, J .M., 1981, 
pp.63-64) 

El término .. centrado en el cliente" es un sinónimo de empalia. Las 
técnicas no directivas sufren una modificación. pues Rogers reconoce que 
algtmas de ellas eran una manera sutil de dirigir al cliente. La técnica de In 
clarificaciuu tiende a w1 e¡¡cesivo inete\ctualismo v además fomenta la 
Jepen<lcucia del cliente hacia el terapeuta.. por lo que.da mayor importancia 
a la habilidad <lel terapeuta. que a la cupaci<lad de crecimiento del cliente, en 
camhio. la !Ccnicadel reflejo es más congruente con la teoría y pnicticade una 
terapia queda mayorimportMciaat mundo interior del cliente. La psicoterapia 
de Rogers empieza a tomarse más "mística" y menos "tecnológica". 
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Asimismo, empieza a plantearse un concepto más humanista de In relación 
tcmpéuticn, que pone de relieve la importancia de la participación empntica 
de dos personas en diálogo, por lo que la relación terapéutica será unarclación 
eminentemente empáticn, esto es, centrada en el cliente, en donde se subraya 
la capacidad del cliente, f1Uldamcntada en la tcmia psicológicadc la motivación 
hwuana, adquiriendo mayor fuerza que antes la tendencia al crecimiento de 
todo ser hwuano. 

Durante este periodo, la terapia se caracteriza también por la actividad 
altamente cientifica de Car! Rogers. 

El primer aspecto esencial de la psicoterapia es que se basa en un proftmdo 
respeto al potencial de crecimiento del individuo. 

Cada persona puede crecer por sí sola, pues posee el impulso al crecimiento 
por lo que fonua el elemento dinámico mús impot1nnte de la psicoterapia 
centrada en el cliente, ya que el cliente es capaz de dirigir su propio proceso 
terapéutico gracias a esas fuerzas de crecimiento, en las cuales, el terapeuta 
debe confiar plenamente. 

El terapeuta centrado en el cliente debe manejar ciertas técnicas, sin olvidar 
que éstas deben estar al servicio de una actitud orientada, por lo que cada vez 
se subordinan más a su condición de instrumentos. Rogers considera. que el 
consejo centrado en el cliente, para que sea eficaz, no puede ser un truco o 
herramienta 

Frente a la falta de autenticidad de algw1os terapeutas. Rogers tuvo la 
necesidad de insistir en los principios teóricos que regulan el uso de las 
técnicas, asi como hacer algunas recomendaciones con respecto a la filoso!ia 
del consejero. 

El proceso de conceptualización de los actitudes del terapeuta, puede 
observarse con base en la consideración de !ns distintas condiciones del 
proceso terapéutico, en donde se podrán visualizar las diversas actitudes que 
componen la hipótesis básica de confianza en la capacidad de la persona 

A partir de 1950. la terapia centrada en el cliente. empieza a poner mayor 
atención en los factores personales del terapeuta, que sean capaces de faciltar 
el cambio terapéutico del cliente. 
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Hny dos nctitudcs que fonnnn pnrtc importnnle del climn que el ternpeutn 
debe \'íCUr v cshts son: La occptac1ón plcnn y In comprensión del mundo 
interior del· cliente. Para facilitar el crecimiento del cliente, no solo se 
neccsitrut las técnicas, sino también la creación de un ambiente más humuno 
y personal. de wm atmósfera de comprensión, calor e interés que sólo se 
consigue 111cdi1u1tc dctcrminadus actitudes "Lus técnicus son decididamente 
secw1dwius a lus uctitud..:s y al puro.:ccr. wm mala técnico puede triwúiu- si las 
actitudes son adecuudas ... ·' (ldem .. pp. 77). La atmósfera terapéutica es una 
condición básica Je lil terapia. 

.. Todns l!lS capacidades que he descrito en el individuo son desahogadas si 
se ofrece una atmósfera psicológica adecuada... Sólo una condición es 
necesaria para que se desencadenen estas füerzas, a saber, la atmósfera más 
adecuada entre el clier;te y el terapeuta. .. una relación impregnada de calor, 
comprensión, seguridad de todo tipo de ataque, no importa su trivialidad, y de 
nccptación básica de la persona del cliente tal como ésta es" (Rev. Psicol. 
Gral. Apl.. 1949, pp..1 18-419) 

El ternpeuta centrado en el cliente, fundamenta su labor en un cálido interés 
por el cliente. creando una relación en la que éste logre sentir que cualquier 
expresión o actitud es permitida, es decir, la tarea del terapeuta, además de la 
empalia, implica mostrar calor, permisividad, aceptación y la creación de una 
atmósfera de seguridad y libertad para el cliente. 

El consejero debe posibilitar la obtención de desal1ogo emocional en 
relación con sus problemas y, en consecuencia, facilitarle el pensar más clara 
y profundamente en sí mismo y en su situación. La función del consejero es 
ofrecer tum atmósfera en la que el cliente, mediru1te la eKplornción de su 
situación, lleguen percibirse a sí mismo. 

Rogers insiste en el control técnico que debe existir en la relación entre el 
ternpeuta y el cliente, afirma que ambos trabajan juntos en un nuevo sentido. 
La relación personnl entre ellos es más füerte. Muy a menudo, el cliente desea 
conocer por primera vez algo persomú del clínico y expresa un típico interés 
amistoso y genuino. Sin embargo, la terapia de Rogers demanda un fuerte 
control de estos sentimientos. el terapeuta debe reconocerlos solrunente, más 
no evidenciarlos. además debe evitar cualquier mnnifestnción espontánea de 
los mismos. Jebe evitar que el cliente perciba lodo lo que pudiera darle a 
entender su participación emocional, por ejemplo, aceptar ínvita.cíones y 
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acudir a reuniones cxtmternpéuticas con sus clientes. Esto se debe a que entre 
más in"olucmdo emocionalmente se encuentre el terapeuta, menor será su 
capacidad pnra reconocer los sentimientos del cliente y por lo tanto menor será 
tnmbién pnra cumplir sus funciones de consejero. 

La terapia centrada en el cliente, pone mayor énfasis que la terapia no 
uirectiva en el ¡ispccto personal ue la inleracción humana. esto comprende 
tan lo el tL5pecto técnico. como la ptLrticipnción por medio de delemúnadas 
actitudes (como son la empatía, el interés y respeto por el cliente), que lleven 
a la creación de una atmósfera cálida y permisiva. 

En la terapia centrada en el cliente se da una relación impersonal en donde 
no existe w1 diálogo verdadero entre dos personas. El consejero se despoja 
de su "yoidad' ', pnra pemútir que el cliente entre en diálogo consigo mismo, 
ofreciendo solamente su comprensión y aceptación. 

La relación centrada en el cliente, es una relación empáticaal mismo tiempo 
que impersonal, parlo que corre el riesgo de caer en el olvido del diálogo que 
debe haber en una verdadera interacción hwnann, con la fuerte corriente 
emocional que ésta implica. 

En poco tiempo, el pensamiento de Rogers superará esta etapa 
fenomenológica, para descubrir el verdadero valor de la relación interper
sonal y dar mayor importancia ala participación y espontaneidad del terapeuta 
en la terapia 

2.2.3 PSICOTERAPIA DE LA RELACION INTER
PERSONAL (1950-1987) 

Esta es la última etapa de la psicoterapia de Car! Rogcrs y se caracteriza por 
el énfasis que éste pone en la relación interpersonal, deliniémlola como wm 
terapia de "persona a persona", esto es, ahora la lcrnpia va a tener un carácter 
más personal. místico y subjetivo. Car! Rogers descubre la importancia y 
necesidad de una intensa y humana relación interpersonal, besada en la 
autenticidad, espontaneidad y comw1icación interpersonal. De acuerdo con 
esto, el proceso terapéutico se concibe como WIB relación experiencia! entre 
el cliente y el terapeuta ... En mi relación con las personas he aprendido que, 
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en delimt1 vn., no me resulta beneficioso compor\llrme como si yo lileradistinto 
de lo que soy" (ROGERS, C., 1961, pp.26) 

En wia conferencia pronunciada por Rogers el 4 de septiembre de 19 50, 
siendo prcsiJcnte de la división de psicología clínica del Al'A (American 
Psvcholo1?-ical As.~osiation), presenta dos tipos de rdnción: uno más 
--¡;rofo•ionnl" y otro huslldo en un1trcl11ción más hwmu111entre dos personas, 
optiu1do !innlmcnlc (inílucneiudo por In !ilosofü1 existencial) por la segunda 
alternativa. 

Rogers toma en cuenta el pensamiento del filósofo judío Mnrtin Buber, 
quien dice que el individuo ha de ser tratado como sujeto y no como objeto 
y que lns relaciones humanos son relaciones de sujeto u sujeto, más que de 
sujeto aohjeto; quecnd:i persona es w1 "tú" y no w1 "ello". Esto es, Rogers 
asimilas u propio concepto delarelación tcrnpéuticn.nlnconccpción existencial 
de Buber. 

"No soy un especialista en filosolla existencial. Conocí por primera vez la 
ohrn de Soren Kicrkegru1rd y la de Mnrtin Buber ante In insistencia de algunos 
estudiantes de teologia deChicago que trabajan conmigo. Estaban seguros de 
que encontrarla wia gran afinidad con el pensamiento de estos hombres, y no 
se equivocaron ... "(GONDRA, J.M., 1981, pp. 184) 

Es así, como la terapia de Rogcrs, empiezan tomar un perfil más existencial, 
esto puede apreciarse claramente en w1 artículo presentado en 1952 con el 
nombre d.: "Una formulación personal de Ja terapia centrada en el cliente", 
en donde Rogers planten sus experiencias en "counseling" (consejo) y 
psicoterapia y afirmuquesu pensamiento con respecto alapsícotcrapiae!icaz 
permanece en un conshmte cambio ·'A medida que ha pasado el tiempo, creo 
que con"dero al cliente cada vez menos como un objeto y más como una 
persona... Estoy intcrcsudo por entrar en una relación subjetiva con él" 
(ldem., pp. 185) 

La relación tcrapéuticn., desde esta nueva concepción es una relación entre 
dos per~onas que se encuentran a 1m nivel significativo y profundo, no la de 
una per;una con un objeto, por lo que ahora, la participación del terapeuta en 
la misma es plena. 

El cliente es cnpa7:de experienciarde unaml\llera libre sus sentimientoseon 
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toda intensidad, sin preocupaciones o inhibiciones intelectuales y el terapeutR 
es ca paz de expericnciar con igual intensidad su comprensión de ese sentimiento 
sin ninguna preocupación respecto al rumbo que ésto lo llevará, sin nin¡,'1Íl1 
pensamiento de dingnóstico o de anruisis, sin burreras cognitivas o emocionales 
que le impidan sumergirse en la comprensión, lo cual lleva a una verdadera 
relación "yo-tú''. Además el terapeuta debe proporcionar al cliente lamayor 
libertad y seguridad posible, que son los elementos más importantes del clima 
terapéutico en estos momentos. 

Respecto a la seguridad, Rogers nfirrnaquees importante para que el cliente 
pueda relajarse, despojarse de su~ defonsas y así, empezar a comunicarse 
consigo mismo. 

Lalibertud muestra también unan uevaconccpción de la relación terapéutica 
en compnrnción con la rigidez de !ns concepciones anteriores. Según Rogcrs, 
se debe ofrecer al cliente la mayor libertad posible, una libertad total para: 
temer, amar, odiar, para desesperar, pensar y hacer lo que se desee y para 
lograrlo, el terapeuta debe ser antes que nada interiormente libre, sólo así 
podrá garantizar libertad al cliente. 

La relación emocional entre el terapeuta y el cliente es otro de los aspectos 
importantes de la nueva concepción de la terapia El terapeuta debe, además 
de aceptar al cliente, amarle con un amor cálido, lo cual es totalmente nuevo 
en la terapia de Rogers. 

Uno de los factores que se pueden reconocer en esta nueva concepción 
terapéutica, es la terapia vista como un aprendizaje, por parte del cliente, de 
aceptación libre y plena de los sentimientos positivos de otra persona Esto 
se debe a que el terapeuta se ha librado del temor de sus sentimientos 
transfercncialcs (muy distintos de la concepción psicoanalítica) con respecto 
al cliente y por lo tanto se da una relación emocional de compromiso afectivo 
entre ambos. Es el sentimiento humano que brota de una persona hacia otra, 
es un interés tal por la otra persona, que evita el deseo de interferir en su 
desarrollo. No es un amor posesivo y reciproco, sino un amor sin condiciones. 

Rogers no aceptalanaturaleza transferencia! de tales sentimientos, dado su 
cnrácter de reciprocidad. El fenómeno es mutuo y proporcionado, mientras 
que la transferencia y contratransferencia son fenómenos unidireccionales y 
desproporcionados con respecto a la realidad de la situación. 
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No obstru1tc, Rogers pl1U1tcaquc en el terapeuta puede present11rse el temor 
de que ni cnfrentllf con libertad esos sentimientos, llegue a verse atrapado por 
ellos y corno consecuencia adoptllf wia actitud "profcsionnJ", o más imper
sonnl, pues nfim1a que In dist1U1cia entre el terapeuta y el cliente, así como la 
impersonalidad de w1a relación, no son favorables a una verdadera relación 
intcrpersonnl, ya que la linútan. 

La relación terapéutica Jeja a un lado su concepción objetiva e impersonnl 
y ahora se concibe como un encuentro emocionnl entre dos personas diferentes. 
El terapeuta dispone de mayor espontaneidad interior, se compromete 
plenamente con In terapia y con el cliente, en reswnen, se puede decir que la 
terapia de Rogcrs llega a su clímax existencial. 

Los efectos principales del cambio en la concepción terapéutica de Rogers 
son principalmente: 

- La inclusión de la ¡•utcnticidad y congruencia del terapeuta dentro de las 
condiciones del proceso terapéutico 

- El descenso del intelectualismo de las etapas anteriores que llegará 
finalmente a la exclusión de las técnicas y conocimientos científicos, cuando 
se trata de dcterminllf las condiciones necesarias y suficientes en la relación 
terapéutica. 

Rogers establece wias condiciones terapéuticas completamente personales 
y subjetivas, que van de acuerdo con el carácter subjetivo de la psicoterapia, 
sin cmbllfgo, lo hace en térnúnos objetivos verificables en la práctica. 

Las condiciones no se refieren t1U1to a lo que hace el terapeuta, sino a la 
m1111eraen cómo lo hace. La autenticidad de una relación plenamente humana 
es la condición esencial de la psicoterapia y todas las demás condiciones se 
subordinan a ella. 

Rogers plantea wia serie de condiciones necesarias p11Ca promover un 
cambio constructivo en la personnlidad. éstas son: 

" a) que dos personas estén en contacto 

b) que el cliente se encuentre en un estado de incongruencia, vulnerabilidad 
o 1111gustia 
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e) que el terapeuta sea congruente en la relación con el cliente 

d) que el terapeuta experie11cie una consideración positiva.incondicionnl 
hacia el cliente 

e) que el terapeutaexperiencíe una comprensión empáticahaciael marco 
de referencia interno del cliente 

f) que el cliente perciba, por lo menos en w1 grado mínimo las condiciones 
d) y e), es decir, la consideración positiva incondicionnl del terapeuta hacia él 
y la comprensión empática que el terapeuta le demuestra'' (ROGERS, C., 
1978, pp.49-50) 

La teoría no establece que el terapeuta deba COMUNICAR ni cliente sus 
sentimientos de comprensión empética y consideración positivaineondicionnl, 
lo que importa renlmenie es que el cliente perciba la existencia de esos 
sentimientos en el terapeuta. 

Lamayornovedadconrespcctoalasformulacionesanteriores,laconstituye 
la congruencia o autenticidad del terapeuta. 

La terapia de Car) Rogers se vió enriquecida con su trabajo con 
esquizofrénicos y concluye con la afirmación de que lo más importante es la 
clase de encuentro personal que se logre establecer con el cliente, pues ésta 
será la que deternúne la medida en que se de una experiencia y promueva el 
crecimiento y desarrollo del cliente. Car) Rogers aprendió de los enfermos 
esquizofrénicos (por medio de sus silencios, distorciones de la realidad y la 
suceptibilidad de éstos) que la terapia es un encuentro auténticamente 
personal y que lo más valioso de ésta es la autenticidad y sinceridad del 
terapeuta. 

Con base en la evolución que tuvo el pensamiento de Rogers respecto alas 
relaciones terapéuticas a través de muchos ru1os de estudio, investigación y 
aplicación de sus ideas, llegó a la conclusión de que éstas también podrían 
aplicarse a otros campos de la vida humana, tales como el aspecto familiar, 
educativo, liderazgo entre grupos, así como los conflictos y tensiones que se 
presentan en estos. 
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De acuerdo con lo anterior surge la posibilidad de aplicación del Enfoque 
Centrado en la Persona al campo de la educación, por lo que en el siguiente 
capítulo se desarrollará la aportación de Corl Rogers a este campo. 
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CAPITULO ID 

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS 
DEL ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA 



3.1 EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El núcleo de la Educación Centrada en la Persona es precisamente el 
aprendiznje significativo, ya que parte de la idea de que para toda persona es 
más importante la adquisición de experiencias nuevas, que la mera acumulación 
de conocimientos. 

Si lo que se va a aprender cubre los problemas, necesidades e intereses de 
las personas, entonces se podrá asegurar que todo ese material en que ellos 
estén trabajando, va a formar parte de si. 

Para aclarar mejor esto, se puede tomar como ejemplo el aprendizaje de un 
niño pequetio, el cual es vivencial; ya que el nitio aprende si el hielo es frío, 
lasopacaliente, el caramelo pegajoso, si le hacen caso con el llanto, etc. el estar 
en contacto con los objetos o hechos, percibirlos e integrarlos a sus esquemas 
cognitivos, esto vaa quedarse muy dentro de él, debido a que es un aprendizaje 
basado en la experiencia de lo que ha vivido y porto tanto va a ser muy dificil 
que se le olvide. 

A lo que se quiere llegar, es a puntualizar que el aprendimje importante para 
cada uno es el que va a obtener y se puede aplicar, el que es útil. Aprendizaje 
quesedacoohechos,secontrastacoolarealidadyseacomodaaconocimientos 
previos, por lo que es más fácil adquirirlo y más dificil que se pierda 

Por ejemplo: si un niño tiene el interés de andar en bicicleta, él va a ser el 
primero en insistir en que lo enseñen y va a ser constante en su aprendizaje 
hasta obtenerlo. ¿Y por qué?, porque ese aprendizaje va a formar porte de su 
ser y es lo que Car! Rogers llama .. aprendizaje significativo.,. 

"Al decir aprendizaje significativo, pienso en unaformadeaprendizaje que 
es más que una mera acumulación de hechos. Es una manera de aprender que 
señala una diferencia (en la conducta del individuo, en sus actividades futuras, 
en sus actitudes y en su personalidad); es un prcndizaje penetrante que no 
consiste en un simple aumento del caudal de conocimientos, sino que se 
entreteje con cada aspecto de su existencia". (ROGERS, C., 1975, pp. 247) 

Hay cuatro factores importantes para que se dé el aprendizaje significativo: 

- Al aprender, ¿cuál va a ser la informai:ión o las habilidades a adquirir? Es 
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esencial que el contenido que se vaa ofrecer al estudiontesea importontey así 
sea considerado por él, ya que no es suficiente que el maestro asi lo crea y he 
aquí una de las labores del muestro-facilitador: ayudar 11 los.estudiontes a 
encontrar la significatividad que tiene para cada uno de ellos la materia con la 
que se vaa trabajar, ya que muchos maestros se limitan a dar su materia, y al 
que le gustó ... bien, y ni que no, también. Hay que ayudar a los estudiantes 
a encontrar el gusto por lo que estudian. 

- Se recordará que la persona no es solamente un ente biológico sino que 
también forman parte de él las áreas: psicológica, social y espiritwtl ya que es 
un ser que se relaciona con los demás; y mientras estas cuatro areas se 
encuentren en mejores condiciones y en estrecha relación e interdependencia, 
más significativo será su aprendizaje. 

También hay que tomar en cuenta que toda persona está en un proceso 
constante de cambio, no es un ser estático y por lo tanto, siempre hay algo que 
aprender, pero hay factores que pueden facilitaco entorpecer dicho aprendizaje. 

Otro punto importante es que toda persona es única, son individuos 
indivisibles e irrepetibles, no hay alguien más igual a otro, aún cuando se 
compartan características semejantes. 

- Cuando el estudionte descubre cuales son los problemas y necesidades a 
los que se enfrenta, entonces será más fácil para él descubrir aquel aprendizaje 
que desea obtener. 

- No se puede dejar a un lado el medio ambiente en donde se desenvuelve, 
tomando en cuenta elementos como: las relaciones entre los demás estudiantes, 
el material didáctico, los métodos, el lugar fisico, el clima y por supuesto la 
relación entre los estudiontes y el maestro, que apoya y alienta a sus alumnos, 
ya que hay otro tipo de maestros que por el contrario los ridiculiza y hasta los 
amenaza. 

Cuando los alumnos se encuentrw1 en un ambiente de aceptación, activo, 
con di versos recursos con los cuales trabajar, en vez de un ambiente monótono 
y pasivo, o peor aún, en una ambiente de hipocresia y burla, será más propicio 
para que se dé el aprendizaje significativo. 

Estos cuatro factores pueden compararse, como decía Salvador Moreno, 
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con el proceso de In digestión: 

" ... el aprendizaje significativo consiste en triturar bien los alimentos, 
descomponerlos en sus portes químicas, hacerlos pnsar ol torrente swiguíneo 
y finalmente, incorporarlos a las células y tejidos, de modo que pasen nforrnar 
parte del propio cuerpo, mwiteniéndolo y dándole energía". (MORENO,S., 
l 982,pp. 20) 

Así pues, el contenido seríwi los alimentos, los cuales podrían ser muy 
nutritivos, más o menos nutritivos, o sin nutriente alguno. Analizando este 
punto, los contenidos nutritivos serán totalmente aprovechados, mientras que 
los no nutritivos pasarían por el organismo sin provecho alguno para éste. 

Entonces se hoce la pregunta:¿ Cómo debe ser un olimento para que sea 
asimilado y pueda pasar a ser parte del cuerpo? Para responder a esta pregunta 
se deben tomar en cuenta cuatro elementos: 

- lo nutritivo del alimento 

- cómo está fi.mcionando el organismo 

- cuáles son las necesidades del mismo 

- las condiciones del medio ambiente; como el clima, el tiempo para comer, 
si el lugar es limpio, etc. 

Ahora bien: si esto se tronfiere al proceso de Educación Centrada en la 
Persona, quedaría de la siguiente manera: 

- el tipo de información o habilidades que sean de importancia para la 
persona 

- el estado general (fisico, mental y afectivo) en que se encuentra la persona 
en ese momento 

- las necesidades y problemas que desea resolver 

- el medio ambiente en que la persona va n aprender 
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En una educación !rndicional, el estudiante va a aprender porque tiene el 
interés de In cnlificnción u otras variables. En cambio, en la Educación 
Centrada en la Persona el estudiante aprenderá porque así lo .desea y por lo 
tanto, su aprovechamiento será más sustancioso, además se volverá más 
activo y comprometido con su aprendiz.aje. 

Siseobservancadaunadclaspartesqueintcgranelaprendizajesignificativo, 
se verá la importancia del maestro como "facilitador" del aprendizaje. 

En este trabajo se va a partir de la idea de Car! Rogers cuando afirma que 
"no podemos enseñarle a otra persona directamente; solo podemos facilitar 
su aprendizaje." (ROGERS,C., 1986,pp.,333), teniendo la seguridad de que 
toda persona es digna de confianza y valiosa parlo que es, con una motivación 
basada en su deseo de aprender y autorrcalizarse. A partir de esto, Rogers 
propone una lista de hipótesis en relación al aprendizaje significativo. 

- El hombre, por naturaleza, tiene el potencial para obtener el aprendizaje 
a través de la curiosidad que tiene todo ser humano desde que nace; aunque 
a veces esa curiosidad se ve bloqueada por el medio ambiente. 

- Tomando en cuenta que la persona aprende a su manera y a su ritmo, 
teniendo una forma personal de percibir lo que se está aprendiendo y 
asimilándolo para que forme parte de él, es por lo que Rogers afirma que no 
se puede enseñar a otra persona en forma directa, sino facilitar su aprendizaje. 

- El alumno solo va a aprender significativamente aquellas cosas que 
perciba como importantes o relacionadas con él mismo. 

- Todo aprendizaje provoca w1 cambio en la persona lo cual no es, a veces, 
aceptado con facilidad, debido al miedo de que esa modificación de conducta 
pueda crear en nuestras idees, valores, actitudes, hóbitos, etc., un concepto 
diferente del que se tenla y por lo tanto es rechazado por la persona 

Hay que analizarquesi el cambio es positivo, no debescrrcchezado aunque 
cause ansiedad o miedo 

- La Educación Centrada en la Persona promueve que ésta desarrolle su 
creatividad, su autorrealiza.ción y su responsabilidad; lo cual puede ser 
truncado en la educación tradicional por amenazas, exámenes y castigos, que 
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mils que desear nprenderdeseru1 evitarlos y obtener w1n "buena'' calificación. 

- La práctica es una de las formas en las que se puede obtener el aprendizaje 
significativo ya que de esta manera él se sentirá involucrado en éste. 

- Complementando lo ru1tcrior, si el estudiante se ve involucrado en su 
aprendizaje, entonces tendrá una responsabilidad propia con respecto al 
mismo. 

- Al estar involucrado y ser responsable de lo que se va a aprender, .dicho 
aprendizaje será mejor asimilado y duradero. 

- Si la persona deja a un lado las calificaciones otorgadas por el maestro u 
otras personas y pone en primer término la cvnluación propia, obtendrá su 
libertad, su creatividad y la confianza en si misma. 

- Para el hombre de hoy, es necesario aprender n aprender, ya que hay tantos 
cambios que es necesario que la persona sea observadora y aporte ideas. 

Pnra Carl Rogcrs, es importante lograr que la persona sea dinámica, con 
iniciativa e independencia; capaz de tomar decisiones sin ser dependiente de 
lo que dice el maestro o los demás, con deseo de aportar sus experiencias.a 
otros y utilizar dichas experiencias en beneficio de otros, ya que al vivir dentro 
de una sociedad se reconocen las aportaciones de otros y se trabaja en equipo 
cuando sea necesario; por lo tanto sabrá que si lo hace no es por obtener un 
reconocimiento de los demás sino en función de sus propias ideas. 

En rcswnen, puede decirse que Rogcrs promueve el desarrollo integral de 
la persona. 

3.2 LAS CONDICIONES 
FACILITADO RAS DEL 
SIGNIFICATIVO 

Y ACTITUDES 
APRENDIZAJE 

Cuando una persona se encuentra con alguien nuevo y quiere entablar una 
buena relación, primero debe haber una aceptación, es decir, acoger a la 
persona tal como es, tomando en cuenta que es un ser digno de confianza, 
valorando cuda una de sus cualidades y aceptando sus defectos. Al mismo 
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tiempo que hny un encuentro cuando la persona se presenta tal como es, con 
ese deseo de ser nccptadn y constrnyendo unu relación verdadera sobre bases 
firmes, pnrallcgnr después a un entendimiento tal que la persona puede captnr 
las experiencias y vivencias de tal forma que las sienta como propias. 

Así, el maestro también debe buscar estas actitudes pura facilitar el 
aprendizaje significativo. Los alumnos deben encontrar en el maestro u una 
persona auténtica, sin máscaras. ··De esta mru1era llega u ser unu persona real 
en su relación con sus alumnos" (ROGERS,C., 1975, pp.253), sintiéndose 
aceptados de muncra que perciban que son aceptados por él en sus problemas, 
alegrías, dudas, tristezas, etc., como si fueran ellos mismos. Que sea una 
relación en donde In piedra ungular sen la confiunza. 

Así como ya se habló de las actitudes, se verá que las condiciones también 
son importuntes pura que se logre el aprendizaje significativo y una de ellas es 
que lu persona que esté en contacto real con las posibles opciones de 
aprendizaje que estnr:\n relacionadas con los problemas que intervienen en la 
vida de esu persona. 

Por ejemplo, un cstudiuntc que va a In escuela y acredita una materia ·'por 
obligación" va u tener 1m aprendizaje meramente memorístico. En cambio, 
cuundo asiste u un seminario, curso, cte. por inquietud e interés propios va u 
adquirir un aprendizaje significativo que podrá incorporar a aprendizajes 
previos y aplicarlos a situaciones prácticas. 

Por eso se insiste en que lo que se va a aprender esté renlmente en contacto 
con las necesidades de la persona 

Otra condición para facilitar el aprendizaje significativo, es el proporcionar 
recursos suficientes a la persona o personas que desean aprender para que 
logren su objetivo. Al mismo tiempo, hacer que estos recursos también sean 
significativos pura su aprendizaje, como puede ser el acudir a bibliotecas, 
laboratorios, vidcotccas e incluso al mismo maestro. Todos estos recursos no 
deben ser impuestos, sino ofrecerse pura que aquella persona que desee 
utilizarlos, le sean de gran ayuda para facilitar el aprendizaje significativo. 

Pnra terminar este inciso se recorduriu1 las pul abras de Juan Lafarga (1982) 
con respecto al aprendizaje significativo "Puede el maestro condicionar, 
modificar, nlterur y hasta inhibir algunos comportamientos del estudiante, 
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como podría hacerlo un experimenlador en el laboratorio con animales, pero 
no así el impulso vital del crccimienlo en Jos organismos vivos que es 
innovador y creativo en el ser humano. Esle solo puede ser facilitado o 
bloqueado por el maestro y otras circunstancias ambientales, extinguido 
únicamente por Ja muerte.'' 

3.3 EL EDUCADOR COMO FACILITADOR DEL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Se puede decir, que bajo Ja premisa de lo que se presentó en el inciso anterior 
acerca de las condiciones y actitudes que facilitan el aprendizaje significativo, 
Car! Rogers ennumeralas condiciones por las cuales el maestro se convertirá 
más que en un instructor en un facilitador ·del aprendizaje significativo. 

- Aulenlicidad o Gcnuinidad, es decir, que el educador deja de reprcsentnr 
su papel para mostrarse como una persona igual que Jos estudiantes como 
todo Jo que integra a un ser humano nonnal, como serán sll~ cualidades y 
sentinúentos a la vez que sus defectos y pensamientos, " esto significa que 
debe ser exactamente Jo que es, y no un disfraz, un rol, una simulación" 
(ROGERS, C., 1975, pp.249). Se presenta como una persona en quien se 
puede confiar, es decir, como un anúgo que Jos quiere ayudar a resolver sus 
necesidades y problemas, IUl ser real que puede llegar a equivocarse y a 
aprender de ellos. 

- LaAccptación Positivalncondicional, que es aceptar ala persona tal como 
es, como un ser especial y único. '.'No se trata de aceplaral estudiante porque 
sea inteligente, obediente, disciplinado, colaborador, desordenado, inquieto, 
etc., sino que más bien se Je acepta porque es persona Listo o tonto, rebelde 
u obediente, estudioso o flojo, inquieto o tranquilo, platicador o callado, el 
estudiante es por encima de todo eso IUla persona con IUla dignidad y valor 
intrínsecos a su ser persona" (MORENO, S., 1982, pp.52). 

La aceptación positiva incondicional es manejada cuando el alumno es 
aceptado y querido por el educador como unserdifercnley único, con valores, 
pensnrnicnlos, senlimientos y disposición propios, con vivencias y formas de 
ver la vida diferenles a los de él, en sí, una persona independiente y valiosa por 
él núsmo, tomando en cuenta su individualidad. 

- La Comprensión Empática se define como el poder sentir profundamente 
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In experiencia de In persona como si el maestro fuera el estudiante. "Es un 
intento por ver las cosas a través del cristal de In otra persona para conocer cual 
es su percepción de la realidad del proceso educativo y cuál es .el significado 
y la importancia que dicha realidad y proceso tienen paraelln." (Idem.,pp.53) 

De estas tres cualidades se va a derivar la confiwtZa entre el maestro y los 
estudiantes lo cual va a traer como consecuencia una relación firme y 
duradera. 

Bien dicen que .. no hay que dar el pescado, sino enseñar a pescar" y esta 
frase, aplicada a la vida práctica, consistiría en propiciar que las personas 
aprendan a buscar los medios para satisfacer sus necesidades vitales y no 
satisfacerlas sin que haya de su pnrte el menor esfuerzo ni el conocimiento 
acerca de dónde provinieron. En educación consiste en propiciar que en los 
estudiantes se despierte la necesidad de aprendery que ellos elijan sus medios 
de aprendizaje, de modo que éste sen vivencia! y no memorístico, como ocurre 
cuando se les dan los conocimientos digeridos. Esto es precisamente lo que 
el maestro tratará de hacer con base en las funciones que tienen en un grupo 
centrado en la persona, que son: 

- El maestro hará una invitación a los estudiantes para participar en un curso 
en donde serán corresponsables de los logros a obtenerse; explicándoles cuál 
es el fin del aprendizaje que se dese11 llevar ll cabo, exponiendo la filosofía de 
la Educación Centrada en la Persona a fin de crear un runbicnte adecuado para 
que se logre el aprendizaje sigificativo y sobre todo dando testimonio de esa 
filosofia. 

- Animar al grupo para que de acuerdo a sus necesidades e inquietudes 
planeen y desarrollen el curso con el fin de lograr un aprendizaje significativo, 
comprendiendo la angustia y conflicto que todo esto pueda llegar a provocar 
en los estudiantes. 

- Es importante que el maestro confie en el deseo de autorrealizaeión de los 
estudiantes como el motor que los va a impulsar hacia su aprendizaje, por lo 
que buscará los recursos necesarios para que se sientan motivados de manera 
intrínseca para dejar a un lado las presiones exteriores como exámenes, 
calificaciones, etc .. 

- El maestro deberá organizar y poner al alcance de los estudiantes los 
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recursos que pucdm1 utilizar para su aprendizaje significativo y así tendrán la 
facilidad de escoger el material con el que vayan a trabajar. 

- El maestro puede ofrecer su persona como un recurso más en el 
aprcndiz1~c signilicntivo; ya sea como orientador, conferencista o amigo, una 
persona a la q uc se le puede pedir w1a opinión y él de una manera sincera y 
honesta, escucha y hace su comentario tomando en cuenta a cada estudiante 
con sus propius característieas. 

- Reconocerá las relaciones que se den en el grupo y las inquietudes que 
surjan del mismo, sin olvidar los nspectos afoctivo y cognoscitivo. 

- Conforme se vayacr.tnbllllldo un ambiente deconfilUlZ<I., libertad, aceptación 
y corresponsabilidad por el curso, entonces el maestro podra incorporarse al 
grupo como un elemento más de éste, estableciendo un ambiente de igualdad. 

- Les hará ver a los <.studiantes que sus comentarios y aportaciones son Wl 

recurso más y no w1a imposición. Pueden tomar lo que les sea útil y dejar a 
un lado lo que no lo sea. 

- Ayudará a los estudiantes asacar conclusiones de su aprendizaje significativo 
y ni mismo tiempo les mostrará nuevos criterios para evaluar su aprendizaje. 

Es importnr1tc, para que este inciso esté completo, mencionar también las 
fw1cioncs a desarrollar por los estudiantes, para que esa corresponsabilidad 
del curso marche adecuadamente, ya que ellos son, como se ha mencionado 
a lo largo del trabajo parte activa e importante de la Educación Centrada en 
la Persona, es decir: 

- El aprendizaje y las metas que se desee obtener, VIUl a ser determinadas por 
el estudiante. 

- Cuando se desea llegar a algo, se debe elaborar un plan de trabajo, por lo 
que el estudim1tc, solo o en compañía de otros, se involucrará activamente en 
su elaboración; yaq ue a través del mismo obtendrá su aprendizaje significativo. 

- Usará los recursos que le hayan sido presentados y buscará aquellos que 
puedan hacerle falta. 
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- Ningún csludianle es llll ser 11isludo, sino forma pm1e de llll grupo, por lo 
que será corresponsnble de In ren.liznción de los objetivos personales y 
grupn.les, llevándolos n término por medio de su colnbornción activa 

- Nadie sube cu:'tl es el trabajo y el aprendizaje de olros, por lo que el mismo 
estudinnlc cvalunní éste y ln significntividad del mismo. 

A lrnvés de la descripción de cslus funciones se puede palpar ese ambiente 
en donde todos son irnportru1tes y coeducndores, ya que todos aprenden de 
todos nadie educ11 a nadie, simplemente hay un cambio en donde los 
cstuditmles se convierten en investigadores, dcjnndo n un lado esa actitud 
pasiva a la que ya todos estaban acostumbrados. 

De csla mru1cra se planteM los elementos teórico-metodológicos del 
Enfoque Centrado en la Persona a partir de los cuales se desarrolló el 
programa educativo como una n.ltemaliva de mejorar el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes en la modalidad de Educación Espe
cial, dirigido a personns con deficiencia mental moderada, presentando la 
aplicación del mismo a un caso, el cual se aborda en el siguiente capitll!o. 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO DE UN CASO 



4.1 JUSTII<'ICACION Y PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

En la educación especial, el proceso de enseiianza-aprendizajc ha tenido 
por objetivo. dunmte mucho tiempo "entrenar" a la persona para que 
aprenda a dar determinadas respuestas ru1te determinados estímulos, lo que 
trae como consecuencia el hecho de ver a los nlumnos que requieren de 
eduCl\ción especial como seres sin voluntad, sin intereses ni motivación, por 
lo que es importante buscar nuevos horizontes para los maestros, que los 
ayuden a ser más que maestros, facilitadores del aprendizaje, tomando en 
cuenta que toda actitud positiva, da origen al surginúento de elementos que, 
con el paso del tiempo van a obtener efectos positivos en la persona 

Según Carl Rogcrs, con frecuencia se limita el crecimiento y desarrollo de 
los sujetos educandos. lo que propicia un deficiente rendimiento. En nuestra 
sociedad, las personas con deficiencia mental han tenido serios problemas en 
cunnto a la integración de sus necesidades con sus deseos. la necesidad de 
ayuda, educación y comprensión es mayor que la de aquellas personas que 
pueden expresarse, ya que muchas personas con requerimientos de educación 
especial no pueden hacerlo. De nJú el énfasis que se ha dado en este tipo de 
educación al trabajo especifico con sus necesidades particulares, desatendiendo 
las que tienen en común con los demás miembros de la comwúdad. Además 
se ha descuidado el rol de conciencia que todo ser humw10 tiene con respecto 
a sus derechos y que por consecuencia tambien tiene el deficiente mental. 

Conforme se vim descubriendo y empleando nuevas metodologías que más 
se relacionan con las potencialidades y motivaciones genuinas del proceso de 
crecimiento individual y social del alwnno, se estácolaborando en la búsqueda 
de un aprendizaje que responda mejor a las necesidades dé cambio y 
crecimiento de los alumnos. 

Probablemente, la verdadera medida del progreso del hombre está en la 
calidad, cru1tidad, madurez y eficaciadesu amor por los demás, con esto surge 
la pregunta: ''¿Qué sucede cuando no se toman en cuenta las necesidades del 
alumno como ser humano?" A este respecto, con frecuencia se enfatiza lo 
negativo del ser humano; considerándolo flojo, irresponsable y sin deseos de 
superación; por eso hay que considerar que ante todo, cada individuo, sin 
importar las limitaciones que pueda tener, es una persona digna y valiosa por 

47 



sí misma y que su motivación básica estádnda por una tendenciaol crecimiento 
y a Jn autorrcalización orientados al desarrollo de sus potencialidades como 
ser humano. 

Todo ser humano tiene el derecho y Ja obligación de un constante 
enriquecimiento interior que provoque en él Ja satisfacción de un mejor 
desempeño de su tarea. No debe confonnarse con los conocimientos que ya 
tiene, pensando que ya no hay más que aprender, sino por el contrario estar 
más conciente de la vital importancia de conocer cada vez más para ver 
recompensada su obra por el placer de dar a los demás lo mejor de sí mismo. 

A menudo, en educación especiol, semenosprecialacapacidaddel deficiente 
mental en este sentido, limitando así su posibilidad de dar a los demás lo mejor 
de sí mismo.de experimentar el placer que esto representa y así, alcanzar la 
felicidad a Ja cual todos tenemos derecho. 

El presente trabajo pretende, mediante la aplicación del Enfoque Centrado 
en la Persona a personas con deficiencia mentol moderada, ofrecer una 
alternativa de cambio, en donde se tomen en cuenta sus necesidades, intereses 
e inquietudes, permitiéndoles elegir entre varias opciones sus contenidos de 
aprendizaje, así como los medios para obtenerlo y llevar a cabo una 
autoevaluación, con el fin de que las personas alcancen un mayor grado do 
adaptación personol, una mayor creatividad y responsabilidad de sí mismos. 

La inquietud de la propuesta de cambio se debe a que por mucho tiempo se 
consideró a los deficientes mentales como seres sin voluntad, ni sentimientos, 
capaces sólan1entedeser "entrenados". Lo que ahora se pretende es tomarlos 
en cuenta como seres humanos, voliosos por sí mismos y dignos de confianza 
y mediante actitudes facilitadoras, propiciare! desarrollo de sus potenciolidades 
a través del aprendizaje significativo. 

De todo ello se desprende el problema eje de la presente investigación, el 
cual se enuncia de la siguiente fonna: El deficiente mentol moderado, dentro 
de sus limitaciones tiene la capacidad de elegir los contenidos y medios de 
aprendizaje de una serie de alternativas que se Je proponen, así como llevar 
a cabo su autoevaluación. 
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4.2 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer tm programa nltemntivo de educnción especial con un Enfoque 
Centrado en In Persona bnjo la propuesta de Car! Rogers, con el fin de que una 
personn con dcficicncin mental modcradn logre de una mnnera pnrticipativa 
el máximo desarrollo de sus potencialidades, adquiriendo un aprendizaje 
significativo y sea capaz de llevar a cabo su autoevnluación. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Describir los elementos teórico-metodológicos del Enfoque Centrado en 
In Persona. 

- Detectar la~ necesidades, intereses e inquietudes del sujeto de estudio. 
-Proporcionar opciones al sujeto de estudio para que elija la alternativa o 

actividad de apren<li:i.aie a desarrollar. 
-Elaborar un programa (y la metodología) bajo las premisas del Enfoque 

Centrado en la Persona. 
-Elaborar los instrumentos y material de trabajo. 
-Aplicar el programa diseñado al sujeto de estudio. 
-Evaluar Jos avances cognitivos, psicomotrices y emocionales del sujeto de 

estudio. 
-Proporcionar los elementos para que el sujeto de estudio efectúe la 

autoevalunción de su aprendizaje. 

4.3 IIIPOTESIS Y VARIABLES 

4.3. I El deficiente mental moderado tiene la capacidad de elegir los 
contenidos y medios de aprendizaje de entre una serie de alternativas. 

VARIABLE DEPENDIENTE: El sujeto de estudio 

VARIABLE INDEPENDIENTE: La capacidad de elegir los contenidos y 
medios de aprendizaje. 

4. 3. 2 El deficiente mental moderado es capaz de autoevaluarsu aprendizaje. 
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VARIABLE DEPENDIENTE: El sujeto de estudio 

VARIABLE INDEPENDIENTE: La autoevalunción de su aprendizaje. 

4.3.3 El programa propuesto de la Educación Centrada en la Persono, 
coadyuba a desarrollar en el deficiente mental moderado la capacidad de 
seleccionar contenidos y medios de aprendizaje de entre varias alternativas, 
así como la capacidad de efectuar 111 autoevaluación del mismo. 

VARIABLE DEPENDIENTE: El progrema propuesto 

VARIABLE INDEPENDIENTE: La capacidad de elección 

VARIABLE INDEPENDIENTE: La autoevaluación 

4.4 SUJETO DE ESTUDIO 

Se trata de una paciente del seKo femenino, nacida en la ciudad de Torreón 
Coah.; el 16 de noviembre de 1957. Tanto en el embarazo de la madre, como 
en el parto todo transcurrió en forma normal y así se desarrolló hasta los 2 años 
de edad. 

A principios de 1959, Cristy empezó con síntomas de gripe, teniendo fiebre 
muy alta. A pesar de estar bajo vigilancia médico, Cristy convulsionó y fué 
llevada en estado critico al Sanatorio Español de dicha ciudad, en donde 
permaneció durante 8 días sin diagnóstico alguno. 

Después de dicho término se volvió a presentar el estado convulsivo sin 
habérsele controlado la fiebre elevada, por lo cual cayó en eomn, sin que se 
tuviera la certe7.a de que sobreviviera al día siguiente. Se le practicó un 
e11ámen cefalornquídeo que dió como diagnóstico meningitis tuberculosa por 
contagio, (adquirido de una asistente doméstica). Las secuelas inmediatas 
fueron: incapacidad para ver, sentarse, comer por sí misma e incluso para 
caminar. 

Cristy permaneció un mes hospitalizada dentro de la misma institución en 
estado comatoso, habiendo sido alimentada y tratada médicarnente por vía 
intravenosa Asl mismo tenía dificulta<l para respirar, teniendo que hacer uso 
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continuo de oxígeno y pulmotor pnm extraerle las flema~ que le impedían 
respirar con regularidad. 

Fué tratada con nltns dosis de estreptomicina y hasta 8 meses después se le 
controló !aliebre alta /\1 irse desinflamando las meninges, dejaron de oprimir 
el nervio óptico <lúndosc inicinlmcntc un reflejo muy pequeño en su retina, 
hacien<lose evidente que el ojo derecho respondla mejor que el izquierdo, 
conforme fué recuperando la vista. empezó poco a poco n desplazarse. Al 
mismo tiempo fué recuperando sus facultades del habla, control de 
esfinteres,etc. Desde el momento en que empezó a caminar se notaron claros 
síntomas de hiperactividad. 

A los 4 años ele edad y al enviarla por primera vez n In escuela se notó que 
estaba muy inquieta y 3 pesar del empeño que la directora porúa en ella era 
evidente que algo no marchaba bien, pues convivía bien con sus hermanos, 
pero no con sus compw1eros, por lo que tuvo que salir de la escuela y 
permanecer en casa durante algunos años. 

A los 8 mios, su m11má le detectó una anormalidad; se desvanecía sin causa 
aparente y en la clinica del IMSS no tenian los aparatos adecuados para poder 
dar un diagnóstico. Por esta razón, en 1965 emigró con su familia a la ciudad 
de México, en donde se le iniciaron varios estudios en el Instituto .de 
Neurologfo, posteriormente en el Hospital Infantil de México, donde le fueron 
practicados exhaustivos estudios neurológicos y psicológicos nprox.imadwnente 
durante 5 meses, sin recetar otra cosa que un tranquilizwite que no tuvo mayor 
efecto en Cristy. 

A los 1 O años fué aceptada en el Instituto Nacional deNcurologladependiente 
del Centro Médico Nacional, para recibir atención tanto neurológica como 
psicológica en donde por primera vez se dió un diagnóstico que füé retraso 
psicomotriz y epilepsia por secuelas de meningitis tuberculosa. La situación 
vivida durante todo este tiempo generó wigustia y trajo como consecuencia un 
ambiente familiar critico, por lo que se consideró conveniente dar un tratamiento 
psicológico a toda la familia tratando de ayudar a Cristy, pero por diversas 
situaciones no fué posible llevarlo a cabo. 

Posteriormente le fué otorgada a Cristy una beca para ingresar al colegio 
América Mayorca (que es WtR escuelR normal), en la cual estuvo por w1 lapso 
de 2 !Úlos, en donde hubo cierta mcjori11. Debido a la suspensión de la beca, 
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Cristy tuvo que dejar de asistir a ésta; sin embargo, sus padres continuaron 
buscando mm escuela adecuada pnra ella y que estuviera dentro de sus 
posibilidades económicas, por lo que un nño después ingresó auna escuela de 
educación especinl en donde se trabajaba con el sistema Montessori. Ahí 
aprendió a leer y a escribir. Desafortunadamente después de 2 años la escuela 
fué cerrada y la directora continuó trabajando con ella en su consultorio del 
Hospital Mocel durante algun tiempo. 

A los 15 años fué transferida del Hospital de Pediatría del Centro Médico 
Nacional a la Clínica de Epilepsia, sin haber logrado controlar las crisis. En 
este tiempo recibió clases particulares en su casa mostrando buena conducta 
y buenas relaciones con los quelerodeaban. Sin embargo las crisis continuaban 
presentándose, aunque no de manera constante. 

Después asistió a una escuela noctwna para adultos, permaneciendo poco 
tiempo en ella debido alas.constantes burlas y agresiones que recibía por parte 
de sus compañeros. 

Siendo la segunda de 4 hermanos y al empezar a entrar en la etapa de la 
adolescencia, comenzó a darse una separación entre ellos, ya que ahora, los 
intereses entre los 3 hermanos y Cristy eran diferentes, sin embargo, logró 
adaptarse a esta nueva situitclón (ver anexo 1 ). 

En 1980, sus 2hermanos varones terminaron la carrera de pilotos aviadores 
y fueron contratados por una aerolínea comercial, al mismo tiempo que su 
hermana ingresó a Ja Universidad, lo que cambió totalmente el panorama de 
Cristy, pues los temas de conversación en (a familia eran aviones y la próxima 
boda de su hermana, pasando ella a un segundo término. 

A pnrtirde todo esto, su conducta empezó a cambiar, mostrlÍlldoseagresiva, 
tanto con objetos (avcntandolos y rompiendolos) como con su persona 
(mordiendose el brazo, golpeándose la cabeza contra la pared o rasgándose 
la ropa); por lo que en 1982 fué llevada a Neurología del Hospital de la Raza, 
en donde al ver la gravedad de Cristyse contempló la posibilidad de practicarle 
la lobotonún. No obstante, antes de llegar a tal extremo, se transfirió al 
departamento de psiquiatria euyodirector la canalizó con el Dr. Manuel Vélez 
Becerra, quien había sido compwiero suyo en la Facultad, para tratarla en 
consulta privada. 
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L::l Dr. VClcz empezó a hacer "'cuctelcs" de diforentes mcdicrunentos (ver 
ru1cxos 2,3 y 4), lognmdo controlnrpor primern vez IBS crisis epilépticas, pero 
como su ngresividnd crecía füé internmla en la Clínica Snn Rnfncl de la cual 
él era director. Cristy permaneció nhí durante 15 dí ns y posterionnente, a los 
2 meses volvió n ser internada por un mes más, lo que sirvió pnrn determinar 
que su problema era de tipo conductual y no psiquiátrico, de modo que fué 
remitida con la doctora en PsicologínMildredFarley, quien inicialmente ledió 
w1 tratamiento conductunl logrando así controlar l!lsiluación. Aunado a esto, 
el manejo liuniliu.r y el control fommcológico favorecieron la mejoría de 
Cristy. (ver anexo 5) 

Ln Dra Farley abrió un Centro de Educación Especial, en donde Cristy 
continuó trnbnjnndo. Alú mismo ofreció varios cursos pnrn las fnm.ilias de los 
sujetos que nsistfou al Centro, con el fin de proporcionarles elementos para 
facilitar el manejo de estos. La familia de Cristy asistió a dichos c=os, 
nlcanzru1do en poco tiempo Wln notable mcjoda con respecto ni manejo 
conductual de Crisly e11 casa (ver anexo 6) 

A partir de su ingreso al Ccmro de Educación Especial, se le hRll efectuado 
evaluaciones periódicas (cada 6 meses), en lns que pueden apreciarse los 
avances que pmtlntinamente ha tenido tanto en el aspecto académico como 
emocional. 

Algwms de los programas relevantes en la educación de Cristy fueron el de 
cuidado personal, en donde se trabajó In aceptación de sí misma, el manejo de 
agresión y el de tolerancia a la frustración de los cuales se obtuvieron 
resultados muy satisfactorios. 

En la evaluación de junio de 1985 su desarrollo visomotriz se encontraba 
rindiendo a un nivel inferior ni esperado para su edad. A pesar de percibir 
adecuadamente, su pobre coordinación motriz fina le dificultaba Ja copia 
correcta de figuras geométricas. Su capacidad intelectual se reportó como 
deficiente, por lo que sus respuestas eran poco precisas. Sin embargo, su 
escritura era aceptable, Cristy era capnz de realizar sumas y restas sencillas, 
así como 

multiplicaciones de w1 solo dígito, pero sin recordar cuw1do "lleva" un 
número en resta• complejas. 

Las relnciones interpersonales de Cristy eran muy pobres, pues interactuaba 
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a un nivel muy concreto (ver anexo 7). Además, su lnbilidad emocional le 
causaba muchos problemas. Se observaban conductas autodestructivas 
(como morderse, golpearse, etc.) ante situaciones adversas, así como muy 
bajo nivel de tolerancia a la frustración. 

En 1986, Cristy poseía yaw1amcjorcapacidad para abstraer las características 
comunes de objetos conocidos, para formar conceptos verbales, para 
comprender situaciones Je la vida cotidiana y para realizar tareas que 
requieren coordinación visomotora 

En esta época, Cristy presentaba especial dificultad para resol ver problemas 
aritméticos en forma oral, asl como para analizar y sintetizar un todo en las 
partes que lo componen. Su memoria acorto plazo se encontraba disminuí da, 
su nivel de tolerancia a la frustración aumentó, sin embargo contú1uaba 
presentando dificultades de integración con el resto del grupo. 

Se reportó que Cristy expresaba sus sentimientos y emociones por medio 
de gestos exagerad os de caru, mordiéndose o haciendo gestos bruscos, debido 
a su incapacidad para expresarlos de otra manera. Todo esto fué tratado 
mediante programas conduetuales. 

La evaluación de junio de 1988 reporta una notable mejoría, pues logró 
realizar con mayor facilidad sumas, restas y multiplicaciones. Su lectura de 
comprensión fué buena en general. Se recomendaba trabajar en caligra.fia, 
pues su escrilW'a no era muy buena 

En el área emocional se recomendó a los pndres no admitir la manipulación, 
ni involucrarse en los estados de ánimo de Cristy, por presentar ambivalenci11 
en este aspecto. 

En noviembre de 1989 se mencionó como aspecto sobresaliente que en el 
área intelectual, Cristy logró puntuaciones bastante más elevadas (el doble) 
que 6 meses antes. En matemáticas y espafiol se reportaron también 
resultados muy satisfactorios. 

Su socialización mejoró, pues en este periodo comenzó a relacionarse, 
jugar y convivir con sus compafieros. aún cuando la autoagresión continuaba 
aunque en menor grndo, ya que dejó de golpearse la cabeza y rasgarse la ropa, 
no así el morderse el brazo. Su tolerancia n la frustración continuó siendo baja, 
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sin emb[lrgo se mostraba con mayor disposición y apertura al diálogo. Cabe 
mencionar c¡ue de mimern construtlc hubo comunicación entre los padres y 
maestros de Cristy, a través de un sistema de "control" por medio del cual 
había un intercambio de informnción de las actividades y conducta de ella 
tanto en la escuela como en la casa Esto habla del apoyo y el deseo de los papás 
de Cristy de sacarla adelante, ya que fueron constantes en el trabajo con ella 
en casa., el reporte que de éste se hacía en el control y en la asistencia a cursos 
que se impttrtieron en la escuela. En general tanto sus relaciones familiares 
como escolares mejoraron, porlo que afines de 1989 se empezó a aplicar un 
enfoque mas humanista., en donde Cristy comenzó a participar en forma más 
activa en su proceso de oprendiznje y en el control de aquella~ conductas que 
afectaban sus relaciones interpersonnles, observando un mayor control de sus 
impulsos y emociones, así como mayor tolerancia a In frustración, también 
hubo avances académicos y a partir de este momento empezó a expresar sus 
preferencias por determinadas actividades. 

Enjwtio de 1991 se reportó que su C.!. aumentó notablemente, lo mismo 
ocurrió con su percepción visual en donde alcanzó ya un nivel promedio (CP= 
100). 

Dur1111te este período se trabajó intensamente en actividades relacionadas 
con el aprendizaje de la Jecto-escritura., con el fin de facilitar su aprendizaje 
en todas las áreas. 

En el área emocional se reportó una mayor integración psicológica., mayor 
control de impulsos y a sugerencia de ella misma se trabajó por medio de 
gráficas (queellamismaelaboró con la ayuda de su madre), para evitar hablar 
sola, para suaviz.ar sus reflejos y aumentar su tolerancia a la frustración, 
obteniendo en general muy buenos resultados. (ver anexos 8 y 9) 

Como puede observarse, paulatinamente se fué retirando el enfoque 
puramente conductunl con respecto nJ manejo de Cristy, para ir tom1111do una 
postura mas humnnista que ha tenido repercusiones favorables en ella Bajo 
estas premisas se decidió aplicar, de manera mús formal el Eiúoque Centrado 
en Ja Persona a su educación Jo cual permitió acelerar su desarrollo cognitivo 
y mejorar el aspecto afectivo-actitudinal y es por esto que se elaboró un 
programa surgido de la inquietud de ella misma. después de ofrecerle 
diferentes alternativas de aprendizaje, que fueron: Mejorar el cuidado de sus 
objetos personales, cuidado des u aspecto personal (control de peso y cuidado 
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de sus mi ns), mejorar el mru1ejo del dmero y mejornr su escritnrn; de los e un les 
eligió éste último, que es el temn a tmbnjar en el progrnmn untes mencionado 

4.5 DISEÑO DE INVESTIGACION y 

l\IETODOLOGI.A 

Ln presente investigación se llevó a cabo con un sujeto del sexo femenino 
(Cristy), de 34 ruios de ednd, con diagnóstico de deliciencia mental moderada, 
cuya desc1ipción y características se detallaron en el inciso anterior. 

Se trata de w1 estudio de caso de tipo longitudinal, ya que se tomaron en 
cuenta como w1tecedente los 3 wios previos a la introducción del Enfoque 
Centrado en In Persona en la educación de Cristy, y los 3 mios siguientes en 
donde se aplicó este enfoque puulutimunente hasta llegar al estado presente de 
la paciente. 

Asimismo es un estudio de tipo exploratorio-descriptivo, debido a que este 
enfoque no había sido aplicado a personas con deficiencia mental moderada 
y lo que se pretende es describir las caracteristícas más sobresalientes con la 
finalidrul <le que más adelw1te el presente estudio pucdasertomado como besé 
para In renlización de investigaciones postc1iores, razón por la cual es 
considerado también como un estudio de tipo prepositivo. 

Este estudio es también de tipo evaluativo debido a que durante los 6 años 
que comprende se realizaron cvnlunciones periódicas con el fin de observar 
los cnmbios que se fueron dundo en Cristy en los aspectos intelectual, 
perccptivomotor de maduración pnrn el aprendizaje de la leeto-cscritura, 
académico y emocionnl. 

A continuación se presentará la metodología que se empicó· con Cristy 
dcsdejw1io de 1986 hastajunio de 1992. 

Laevnluación dejw1io de 1986 comprendió las áreas intelectunL emocional 
y académica. El árenintelectwtl fué evalundaaplicando laescnlade inteligencia 
revisada para el nivel escolar de David Weschler (WISC-R). Esta prueba se 
divide en dos partes la escala verbal y la escala de ejecución. 
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Ln escnln vcrbnl se subdivide en: 

-INFOI~L\CION: Comprende la cnntidnd de información genera] que la 
persona ha tomado de su medio ambiente 

- SEMEJANZAS: Cnpacidnd para ver las relaciones básicas existentes 
entre hechos e ideas de su medio ambiente 

-AIUTMÉTICA: Capacidad para utilizar conceptos numéricos abstractos 
y operucioncs numéricas, así como razonruniento u.ritmético 

- VOCA IJ ULA IUO: Capacidad para formar conceptos verbales y utilizar 
el pensamiento concreto y abstracto 

- COMPRENSIÓN: Cnpncidad parn solucionar problemas a partir de 
leyes dadas 

La escala de ejecución se subdivide en: 

- FIGURAS INCOMPLETAS: Capacidad de atenc1on visual, 
observaciones e iclcn;ificación de características esenciales 

- ORDENACIÓN DE DIBUJOS: Sensibilidad social y sentido común 
-DISEÑOS CON CUllOS: Cnpacidnd para la organización de objetos con 

base en la percepción visual 
- COMPOSICIÓN DE OBJETOS: Capacidad para realizar 

ymuaposiciones sencillas, así como capacidad de anticipación y planeación 
- CLAVES: Capacidad para comprender un material nuevo presentado en 

W1 contexto asociativo 

En el iirca emocional no se mencionaron las pruebas empleadas, pero se 
consultó el reporte del especialistn al respecto. 

Finalmente la evnlunción académica se realizó con base en los registros 
observncionalcs de las actividades diarias realizadas por Cristy, encontrando 
que con frecuencia tendía a olvidar los conceptos que no empleaba 
regularmente. Se enfatizó el trabajo de comprensión del mecanismo de las 
sumas de llevar y restas complejas, con el fin de que la memorización pasara 
a w1 segw1do plru10 y procurar w1 mayor entendimiento de dicho mecanismo. 

En comentarios generales se mencionó la importru1cia de implementar un 
programa de control de peso para fo.voreccrtanto su salud como su autoestima. 
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En junio de l !J8 7 se empleó el WISC-R pnra evAJunrel lirea intelectual y el 
test de npcrccpción intimtil (CAT) pnm el áren emocional, que consiste en ln 
presentación de diez liuninns que muestran diversas situaciones.a partir de !ns 
cuales la persona debe narrar una historia 

La siguiente evaluación se realizó en jwtio de I 988, ésta comprendió las 
áreas intelectual, emocional y porprimem vezsecvaluó el árcaperceptomotora, 
empleando pnra ésta última el método de evaluación de la percepción visuul 
de Mnrirume Frostig. Esta prueba mide los siguientes a~pcctos: 

- COORDINACION MOTORA DE OJOS: Capacidad para coordinar 
la visión con los movimientos del cuerpo o de sus partes 

- DISCERNIMIENTO DE FIGURAS: Habilidad pnra discrintinar el 
estimulo visual relevante y desechar los que no lo son 

- CONSTANCIA DE LA FORJ\IA: Capacidad para percibir los 
objetos a través de su cualidad inalterable, como puede ser 
color, t.nmaño, fonna, etc. 

- POSICIÓN EN EL ESPACIO: Habilidad para percibir la 
posición que tienen los objetos en el espacio en relación 
con el observador 

- RELACIONES ESPACIALES: Capacidad de un observador pnrn 
percibir la posición de dos o más objetos en relación 
consigo mismo y respecto unos de otros 

El área emocional se evaluó empleando las pruebas CAT y Bender. La 
primera prueba fué descrita anteriormente y la prueba de Bendcr consiste en 
presentarle al sujeto nueve láminas, cada wia con diferentes figuras q uc 
deberá reproducir, ésta proporciona información acerca de algunos razgos de 
la personalidad del mismo. 

En el mes de junio de 1989 se aplicaron las pruebas de WISC-R, Frostig 
y CAT para evaluar las áreas intelectual, perceptomotora y emocional 
respectivamente. 

La evaluación de I 990 comprendió las áreas intelectual, perceptomotora, 
de maduración pnrael aprendizaje de lalecto-escritura (evaluada por primera 
vez), emocional y académica. La~ pruebas empleadas fueron: WISC-R, 
Frostig, Test ABC de Filho para las tres primeras área~; para el área emocional· 
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el C.l\'.f, el Bcnder y el Test de Cosa, árbol y persona (HTP) y para el área 
académica, registros observacionales. 

Paraevalunrcl árcade maduración para el aprendizaje de lalecto-escritura, 
se utilizó el test ADC de Filho, que comprende los siguientes aspectos: 

- COORDINACIÓN VISOMOTORA: Consiste en la copia de figuras 
iguales a un modelo 

- MEMORIA VISUAL: Consiste en recordar figuras que se le 
mostraron con anterioridad en un cartel 

- MEMORIA MOTRIZ: Explora también resistencia a la inversión 
en la copia y consiste en dibujar figuras en el aire por 
imitación y después dibujarlas en el papel 

- MEMORIA AUDITIVA: Consiste en recordar una lista de 
palabras que se le nombró con anterioridad 

- MEMORIA LÓGICA Y ATENCIÓN GENERAL: Consiste en lu 
reproducción de un relato 

- PRONUNCIACIÓN: Consiste en la reproducción de polisílabos 
poco usuales, tales como: familiaridad, consituciona-
lismo, etc. 

- COORDINACIÓN MOTRIZ: Explora atención y resistencia a la 
fatiga, consiste en el recorte de figuras 

- RESISTENCIA ALA FATIGA Y ATENCIÓN DIRIGIDA: Consiste 
en puntear una hoja cuadriculada 

En esta ocasión, paraevaluac el área emocional se incluyó una prueba más, 
que fué el Test de Ca.5a, árbol y persona (HTP), el cual consiste en pedir al 
sujeto primeramente que dibuje una casa, una vez realizado e.5to, deberá 
voltear la hoja y escribirunahistoriancercade lacasaq ue dibujó. Posteriormente 
en otra hoja se le pide que dibuje un árbol y después que escriba la historia, 
luego se le da otra hoja pidiéndole que dibuje una figura humana completa, 
también con su historia y finalmente se le pide que dibuje una figura humana 
completa, del sexo opuesto a la anterior y que narre su historia. 

La evaluación académica. comprendió tres áreas: matemáticas, español y 
ciencias. 

En junio de 1991, In evaluación de Cristy abarcó las áreas intelectual, 
perceptomotora, de maduración para el aprendizaje de lu leeto-escritura, 
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emocional y ncndémico, en donde se empleoron los mismos inslrnmentos de 
medición que el niio nnlerior. Con bnse en esln evaluación, se elabomron 
nuevos programas académicos bnjo las premisas del Enfoque Centrado en la 
Persona, abarcando !ns áreas de matemáticas, espaiiol y ciencias. 

A continuación se prescntru1 los contenidos de dichos programas: 
El programa de malem8ticas abarcó los siguientes temas: 

I Numeración consecutiva ni 250 
11 Sumas, restas y multiplicaciones 
Ill Seriación Numérica 
IV Urúdades, decenas y centenas 

Las actividades para el desarrollo de este programa comprendieron la 
utilización de cuentas, unión de puntos para dibujar figuras, llenar un frasco 
con agun., empicando w1 gotero y contando una a una las gotas, completar 
series incompletas de números, hacer pliu1as de numerucíón,juegos con cartas 
queticncnimpresasJif..:rentcsoperacionesylosresultadosdeéstas,operaciones 
en recta numérica y cuadernos de trabajo con ejercicios y problemas. 

En el área de espruiol se incluyeron los siguientes temas: 

l Grafismo 
lI Copia, vocabulario y dictado 
llI Uso del diccionario 
IV Lectura de comprensión 
V Uso adecuado de los géneros masculino y femenino 
VI Conjugación de verbos 

Los tcmns de esta itrea se trnbajnron realizando ejercicios de grafismo 
consistentes en el trazo de figuras sencillas que fueron desde lineas hasta 
figuras geométricas. Se utilizaron- también libros con historias cortas y 
amenas, diccionario y cuadernos de !ro.bajo con ejercicios. 

En ciencias se incluyeron temas como: 

l Los Sentidos 
lI Aparato Respiratorio 
111 Aparato Circulatorio 
JV La Independencia de México 
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. V La Revolución Mexicana 
VI El Medio Urbano y el Medio Rurnl 
VII El Trabajo en el Campo y el Trabajo en la Ciudad 

El matcrinl, empleado para trabajar en los temas w1tes mencionados, 
consistió en láminas, experiencias con los sentidos (probar, oler, sentir, ver y 
escuchar diferentes cosas), monografias, audiovisuales, visitas al campo y a 
algunas fábricas y elaboración de resúmenes. 

Para llevar a la práctica sus programas, se le explicó aCristy que por ser una 
personadignadcconlianza,participnriademanernmásactivaensueducación, 
siendo responsable de la realización de las actividades contenidas en sus 
programas, por lo que se le dió la opción de elegir aquéllas con las cuales 
trabajwía diariamente llevando registros observacionales de sus avances, 
aunque hubo actividades (como las visitas al campo y n las fábricas), que 
tuvieron que ser programadas previamente. 

Después de haber tenido resultados tan alentadores con el nuevo enfoque 
en sus programas, en febrero de 1992 se platicó con Cristy, planteándole 
diferentes contenidos de aprendizaje, que füeron: mejorar el cuidado de sus 
objetos personales, cuidado de su aspecto personal (control de peso y cuidado 
de sus uñas), mejorar el manejo del dinero y mejorar su escritura. Se le pidió 
que pensara cuál de estos podría tener repercuciones más favorables para ella. 
Después de pensarlo, decidió mejorar su escritura. Al preguntarle cuáles 
fueron sus motivos., respondió que porque le gustaria tener comwlÍcación por 
carta con su fan¡j[ia del norte y además para continuar ayudw!do a sus padres 
a tomar recados cuwtdo ellos no estuvieran, ya que 111 mejorar su letra, serla 
más fácil que los demás le entendieran. 

Es importwitc mencionar que Cristy siempre ha sido muy afocta a escribir 
cartas y recados para sus seres queridos. 

Una vez conociendo los intereses e inquietudes de Cristy en ese momento, 
se procedió a detectar aquellos aspectos de maduración para el aprendizaje de 
lalecto-cscritura que requerlwi estimu!ación y con base en dicha información 
se elaboró el programa que a continuación se presenta 
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PROGRA.l\L\ PARA EL ME.JORAMIENTO DE LA 
ESCIUTURA 

1 PARTE 
1.1 Iluminar dibttjos grandes de contomo grueso 
1.2 Recortar líneas rectas y curvas 
1.3 Llenar un frasco con agua, empleando un gotero y dejando 

caer una a una lns gatos 
1.4 Seguir secuencias de trumuio, formn y color con cuentas 
1.5 Ejercicios de grafismo primario 
1.6 Evaluación (registros observacionales) 

IIPARTE 

2.1 Iluminar dibujos grandes de contornos delgados 
2.2 Dibttjur figuras geométricas sencillas (cuadro, círctúo 

y trióngulo ), iluminarlas y recortarlas 
2.3. l Trazar figuras con su dedo en el aserrín 
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2.3.2 Repasar con el dedo letras de lijn 
2.4 Ejercicios de grnlismo intermedios 
2.5 Trnznr figuras con plantillns, iluminarlas, recortar

los y pegarlas sobre un molde igunl n In figura respe
tWJdo contornos 

2.6 Trazo de letra5 minúscul11S y muyúsculas 
2.7 Evaluación (registros observacionales) 

111 PARTE 

3.1 Iluminar dibujos mediWJos y pequeños con contornos 
delgados 

3.2 Dibujar figuras geométricas que requieren mayor preci
sión de movimientos (rombo, pentágono, hexágono y 
estrella), iluminar y recortarlas. 

3.3 Ejercicios de grafismo avanzado 
3.4 Copia de lecturas amenas a su elección 
3.5 Dietado 
3.6 Uso del diccionario (para buscar las palabras no 

comprendidas en la lectura) 
3. 7 Escritura de sus actividades del fin de semana 
3.8 Escritura de recados 
3. 9 Escritura de cartas 
3.1 O Evaluación (registros observacionales) 
3.11 Autoevaluación 

4.6 ANALISIS E INTERPRETACION DE 
RESUU'ADOS 

De acuerdo con las pruebas que le fueron aplicadas a Cristy en cada 
evaluación desde junio de 1986 ha5ta junio de 1992, se reportaron 
periódicamente los siguientes resultados. 

En junio de 1986, en el área intelectunl se reportó que Cristy poseía mejor 
capacidad de abstracción de coracteósticas comwies de objetos conocidos, 
por ejemplo supo que una rueda y wta pelota tienen como caracteóstica en 
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comun que amhns son rcdondns. Se reportó tamhién una mayor capacidad 
para fommr conceptos verbales, por ejemplo, al preguntarle "¿qué es tm 
paraguas?", Cristy füé capnz de responder "parn que no se mojen". Lo 
mismo ocurrió con su capacidad para comprender y resolver situaciones de 
la vida cotidirurn., por ejemplo, al prcgtutlarlc "¿qué haces curu1do le cortas lUl 

dedo?", ella respondió "le aviso u mi nuuná., a Mari la o a Mari carmen". 

Su habilidad parn resolver probk1111L' aritméticos plimtendos en forma oral, 
presentnba una evidente dificultad. De igual mru1ern pasó con su capacidad 
parn nnnliznr y sintetizar un todo en l:L' partes que lo componen. 

Con respecto al 1irca emocional hubo una leve mejorín en su nivel de 
tolerru1cia a la frustración en relación con los errores que cometía., pues al 
marcarle un error, volvía de buena grurn n su lugar y lo corregía tnntas veces 
con10 fuera necesario; no así en su relación con sus compmicros. pues en 
ocasiones no toleraba que la mirnnu1 siquiera., sin que ella respondiera con 
mucctL' o monliéndo'e el m1lebrnzu. debido asu incapacidad paraex1m.:sarse 
de otra mm1enL 

En este periodo se observó una nrnrcada dependencin y cnnstnnte dcmandn 
de aprobación del maestro y si en algún momento no se le podin prestar 
atención cuando clln lo pedía se quednbn como pnralizada., sin saber como 
solucionar In situación o rcnccionabn lmcicndo gestos. 



Cristy mostrnba serias dificultades para integrarse al grupo y rara "cz 
conversaba con sus compañeros o participaba en actividades recreativas con 
ellos. 

En el área acadénúca, con respecto a la lecto-escritura se informó que se 
introdujo la utilización de margen. fecha y título de lo que Cristy escribla, as! 
como respetar el renglón y tamaño uniforme de la letra, pues sus textos 
escritos mostraban una evidente desorgarúzación. La lectura de comprensión 
requería ser reforzada, lo núsmo que la secuencia temporal de las lecturas. 

Todos los trabajos empleados en el trabajo con Cristy durante este periodo 
tuvieron un enfoque predominantemente conductual, ya que se empleó el 
sistema de economía de fichas a fin de acumular puntos para ganar prenúos 
y el cuadro de honor. 

En jwúo <le 1987, en el área intelectual se reportó que la iufonnación 
tomada.Je su medio ambiente aumentó; por ejemplo, al pregWttarle "¿quién 
descubrió América?", fué capaz de contestar "Cristóbal Colón". Otro 
aspecto relevante fué su capacidad para formar conceptos verbales, por 
ejemplo, al preguntarle'• ¿quéesaposter?", ella respondió·· cuando apuestan 
dinero en un juego''. Su capacidad pam comprender y solucionar situaciones 
de la vida cotidiana también mejoró, por ejemplo, al preguntarle "¿qué herias 
si perdieras la mufteca de una amiga tuya?" ella respondió "le diría no te 
preocupes, yo te compro otra". Asl también su capacidad para identificar 
ca.racteristicas esenciales, pues aquí observó que al dibujo de un elefante le 
faltaba una pata 

En el área emocional se reportó que su nivel <le tolerancia a la frustración 
mejoró ligeramente y empezaron a disminuir la.~ mucca.q y berrinches, sin 
embargo, aún no se logró integmr y participar en actividades de grupo. 

La siguiente evaluación se realizó en junio de 1988. En el área intelectual 
se reportó cierta dificultad para incrementar la adquisición de información 
tomada del medio ambiente, asl como para realizar operaciones aritméticos 
planteadas en fom1aoral. Sin embargo, en general estaárease vioincreme.ntada 
en comparación con la evaluación anterior. 
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Los resultados en d :irea pcrccptomolorn (evaluada por primera vez), 
indicaron la necesidad ele estimular su coordinación visomotorn, su capacidad 
de discernimiento de ligums, así como In percepción de la posición de los 
objetos en el espacio. 

En fuunit gcncrnl se rcpo1ió cicrtu graúo de <lcpendcncia ns! como 
inestabilidad cmuciunaL :uisicdad y depresión. También wmactítuúobsesivo
compulsiva, con gnu1 rigidez en su orgmtiznción. Proyectó un deseo de 
dominio y manipulación lmcin el medio ambiente circundante. En esta época 
se infonnó que Crisly solo respondía posilivmnenle en nctivídndes liiciles que 
no implicaban mayor eslilcrzo <le su parle, rcaccionrutdo de manera infantil. 

En este periodo, el manejo dcCristy continuó siendo bósic:unente conductua! 
(economía de fichas, cuadro de honor, premios y castigos, etc.). 

En el mes de jmiio de 1989 se reportó que Cristy en el arca intelectual 
continuahn prcscnt1u1<lo cierta dilícul tad parasol ucionar problemas aritméticos 
presentados en forma oral. De igual numera presentó cierta dificultad con 
respecto a su cnpacidnd pnrn la organización de objetos con base en Ja 
percepción visual, en cuanto a sensibilidad social y sentido común. 
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En el úrea pcrccptomotorn se reportó cierta mejoría con respecto a su 
capucidnd paro coordinar la visión con los movimientos del cuerpo. 

Finalmente en el úrea emocional se reportó haber logrado controlar 
notablemente la agresividad, tanto con objetos como con su persona; una 
disminución considerable cn lacmi~ión de bcrrú1ches, así como w1 ú1cremc11to 
en su nivel de tolerancia a la frustración. 

Por primt:rn vez se mencionó que Cristy comenzó n integrarse con SlL"i 

compnñcrns para r<'"lizar actividades de gmpo. 
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Tnmbién füé mÁs toler1U1te en el trnto con los niños más pequeños y en 
general se moslró más paciente y dispuesta a aceptar bromas. 

Eslo último lmbln del ulcancc que Cristy tuvo en su nivel de madurez 
emocional, el cual dió la pauta para ir rclimmlo paulatimuncntc el enfoque 
predomimuitcmcnlc conduclual que hn~la entonces había tenido e introducir 
poco a poco Wl enfoque más hunrnnisb~ en el que se lomó más en cuenta su 
opinión, sus sen ti mientas e inquietudes para la progn unación de sus actividades. 

Ln evalunción de junio de 1990 reportó en el riren inlelectunl un notable 
avance con respecto ni nmncjo de conceptos numéricos y n In realización de 
operaciones sin necesidad del uso <le ábaco, lo que habla <le una mayor 
capacidad deabstrncción, incluso se reportó que sus puntuaciones aumentaron 
notablemente en comparación con la evaluación ruilcrior. Esto muestra que 
la introducción del nuevo enfoque tuvo efectos sorprendentes en su dcsw-rollo 
intelectual. ya q uc se le alentó, mostr>ui<l ole absoluta co11firu1za en su capacidad 
para realizar sus actividades. Cristy, al senlir ese apoyo, trabajó con mayor 
entusiasmo. 

Aún cuando en el :írea perceptomotoracontinuó presentnndo problemas en 
las mismas áreas que en la evaluación anterior, obtuvo incrementos muy 
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significativos en ht' ¡nmtuaciones, •iendo más evidente en su capacidad para 
percibir In posición de dos o mtis objetos en relación consigo misma y respecto 
unos de otros. 

De acuerdo a los avru1ces que se observaron en las evaluaciones desde 1986 
hasta la presente, se consideró que Cristy poseía los elementos suficientes para 
trabajar en forma má.~ intensiva y directa en el área académica con el fin de 
propiciar w1 dt.'SlllTollo más integral. es decir, se dwiaestimulación a las áreas 
intelectual y pereeptomotora con la intensión de favorecer el área académica 
y consecuentemente mejorar su desarrollo general como persona, confiando 
en el potencial que todo ser humano posee para desarrollarse. 

En maduración para el aprendiwje de la lecto-escritura los resultados 
indicaron que las árcm: en las que Cristy se encontraba en mejores condiciones 
fueron: coordinación visomotora, atención dirigida y resistencia a la fatiga. 
De igual manera se indicó que las áreas en las que requerian mayor cstimulación 
ernn: memoria auditiva, memoria visual y comprensión general. Es pertinente 
mcnciomir el entusiasmo con que Cristy participó en la programación y 
realización de esta.~ actividades, eligiendo algunas de ellas y manifestando la 
importancia que tenia para ella el hecho de mejorar y superarse. 

En el área emocional se reportó que Cristy poseía mayor autocontrol de la 
agresión, es decir, mayor facilidad para controlar sus impulsos agresivos. 
Otro aspecto sobresaliente fué la adquisición de mayor independencia con 
respecto tl sus padres, mostrando cierto grado de conciencia de que cuando 
se le castigaba era debido a la importancia de corregir aquellas actitudes que 
laperjudicabru1. Esto indicaque emocionalmente empezó aadqwrir madurez 
como rcllejo del nuevo enfoque que se introdujo en su educación y como 
consecuencia del apoyo y estímulo que sintió por parte de sus padres. 
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En general se informó que Cris1y se moslró alegre, cooperadora y más 
interesndn en trabajar en sus diferentes nctivi<lndcs: su atención mejoró 
conforme se fué involucrando en su proceso de aprendizaje y debido a su 

interés por aprender. 
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Todo esto tntio como consecuencia una mayor scguri<lnd en si misma, lo 
cual se rcllejó en su proceso <le socinliznción, en donde se notaron cambios 
importantísimos, como fué el hecho de comunicarse más con sus compañeros, 
participar con ellos en juegos 

y cua11do no le prestab!1Jl atención por estar ocupados en ese momento, ella, 
sin enojarse y con tono runnble les decía, "¿les puedo decir 1U1n cosa?". 

Durwite este periodo füé la persona que obtuvo más veces el cuadro de 
honor, Jo que In motivó a realizar un mayor esfuerzo, pero lo más importante 
fué que cunndo otro compniiero lo gnnó. Crisly se ncercó n felicitarlo con 
mucha alegria y en forma esponti\nca, lo que d~notn tumbién un sentido de 
justicia y madurez emocional pnru aceptar y alegrarse de los logros de los 
demás. 

En el ns pecto ncndémico se informó que en matemáticos su rendimiento fué 
bueno gracias a su esfuerzo y dedicación. Uno de los aspectos que más se le 
dificultó fué el manejo <le w1idades y decenas, sin embargo, trabajó 
insistentemente en eslu actividad, q uc pusó a ser una especie de reto a superar, 
ya que con litlibertad de elección que se le dió, pidió en varias ocasiones que 
se le dejaron trabajos relacionados con esta actividad. 
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Hspaiinl tue el 1\ren preterida por Cnsty y debido ni interés c¡ue puso en éstn, 
alcruizó logros importmltes. Los aspectos más sobresalientes fücron: la 
conjugnción de verbos, las partes de la oración y lectura ele comprensión. En 
el área de ciencias, cuyo progrrunn comprendió temas como: seres vivos y no 
vivos, impot1ancia del agua, aparatos digestivo y circulatorio, cte.; tuvo un 
buen nprovcchrunicnto en general. Se le preguntó a Cristy si le gusttuia 
explicar a sus comp1uieros el fw1cio111uuiento del aparato digestivo, a lo que 
n.:spondió 1úirm11tiv1uncntc y con g11u1 cntusi11Smo. Con ayuda de su mnmá 
elaboró una ltimina y preparó el temu. La experiencia fué muy gratificante y 
la motivó a participar más activnmcnte en sus progrnmas. 

En j miio de 1991 el área intelectual tuvo incrementos importantes. Como 
aspecto sobresaliente se encuentra su capacidad para comprender y resolver 
situaciones de In vida cotidiwia. 

En el área pcrccptomotorasc obtuvo un logro importantísimo que consistió 
en alcanzar w1 cociente de percepción de 100, es decir, Cristy logró entrar 
dentro de la norma. 

En maduración para el aprendizaje de la lecto-escritura se reportó un 
incremento en la puntuación, que situó a Cristy en iut nivel medio de 
maduración, resaltando el trabajo intenso que ella realizó y que facilitarla el 
aprendizaje en las demás áreas. 

En el aspecto emocional Cristy se cncontrabacn w1 momento dcinestabilidad 
familiar, ucbido 11 problemas de trabajo de los papás, que como en toda 
familia. se reJ]cjuron en casa por lo que el infonne de la evaluación reportó 
cierta rc!)rcsión con respecto a su tolenmcia a la frustración y su autocontrol 
de ngresión: (mor<licndose de nuevo el hrazo) esto trajo como consecuencia 
que en ncnsioncs tuvicrn alguna< prohlcmns con sus compañeros, sin em
bargo, la relación con su mncstrn continuaba siendo de confianza recíproca, 
ya que Cristy plnticnba con ella nccrctt de sus relaciones familiares y éstn a su 
vez In escuchnbn y nconscjnhn., lo que representó el apoyo que necesitaba en 
ese momento, motivo por el cual los problemas faniilinres no túcctnron su 
desarrollo en las demás áreas. 

Es importm1le seiinlnrque a pesiu de las regresiones antes mencionadas, en 
el áreacmocionnl. participó satisfacloriamenteenditercntes eventos renlizados 
en su escuela, como füé el caso de la SEMANA DEL NIÑO, en la que 
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parlicip•• •:n cc•ncmso' de pintura. cnnlo y bnilc, cnm:m de obstúculos, hucnn 
con<iuc.ln y composi,·ión librc, obteniendo el primer lugar en lns dos últimas. 

En c~ta ac-nsiún .-1 :i1<'a :ic-adémica fue rcportnda por medio de gnlficas de 
b"rrns en In' que 'C pudn nprecinr que en matcmnlicns su rendimiento fué 
excelente, pues los porcentajes lhcron del 80% nl 95% en las diferentes 
actividades. 
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Los gnilicas de español mostraron porcentajes altos en general, sobresaliendo 
la conjugación de verbos, dictado y copia entre otras. 

En el úrea de ciencias se obtuvieron también porcentajes muy altos en todas 
las actividades, entre las cuales sobresalen el estudio de los opnmtosrespiratorio 
y circulatorio. 

MA TEi\L\ TICAS 

ONUMD.\CIONCONSRCUIIVA 
----1 

ISU>Wl 
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D MULTIPUCACIONE.~ 
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Durnntc este periodo. Cristy fué teniendo oportunidnd de elegir nlgunas de 
sus acl!vtdadcs rclucionadns con \a, i\reas contenidas en sus progrnmas, 
asumiendo la rcsponsnbilidad de llcvrulas a cabo. Esto tuvo resultados 
sorprendentemente positi\'os en din, ya que poco a poco los estímulos 
materiales fueron pa.sru1do a un segundo plru10 y Cristy se mostró más 
interesada en su trabajo por el placer de c.•pcrimcntnr la satisfacción de un 
trnbujo bien hecho y de poder nplicllflo a situucioncs dc su vidu cotidiana, 
como fué el ctLW de la n.:sponsnbilidud que se le asignó en casa de contestar 
el teléfono y 1moltlf los recados. ya que iunbos padres tmbajabtu1. Todo esto 
provocó que sintiera que puede ser útil a los demás. 

Habiendo observado tales adclnntos en Cristv, como consecuencia de la 
introducción de un enfoque mas humtmista, s~ consideró que su nivel de 
desarrollo y maduración en general crnn ndecuudos pnrn la aplicación del 
Enfoque Centrndo en la Persona. l'or lo que sus progruma.s académicos pura 
el periodo de agosto a diciembre de 1991, fueron elaborados con bnse en !ns 
premisas de este enfoque. tomando en cuenta lainfommción que proporcionó 
la última evaluación. 

Los logros c¡ue se obtuvieron con el cambio del enfoque en los programas 
de Cristy fueron excelentes, no sólo n nivel académico, sino en su desarrollo 
personal. A continuación se presentan las gráficas de las tres áreas que se r:--
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Cll!NCL\S 

--------1 Ot.ossumnos 
•APAJtATOU1il'DtA.ToaJO 

.APAJl.ATO Cll.ClJl.AToaJO 

-------- DlNDU.l.Nllll'fCL\D&MUJCO 

Corno puede observarse. todos los porcentajes de Cristy van de 80% en 
adelante. lo que comprueba que su rendimiento fué alto y esto también se vio 
rellejnd<' en las actitudes que mostro con respecto a la realización de su 
trabajo. Su área favonta ti.té español. mostrando especial preferencia por 
hacer ejercicios de grnfismo y buscar pnlnbrns en el diccionario. 
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En nrntcrn:iticas trahnjó con hucnn disposición, procurrutdo cwnplir con el 
progrnma. Sin embargo, no mostró un evidente entttsinsmo, por lo que füé 
necesario que recibiera motivación por pnrte de su macstrn, es decir, no se 
negaba a realizar estas actividades, pero tampoco las solicitaba muy a 
menudo. 

Con re5pccto a ciencias, Cristy trabajó con c11tusiasmo e incluso hacia 
prcgwlltL~ c11 rclnciún a dudus que tenia., m1uiifes1tu1du un gusto especial por 
conocer su cuerpo y In mnnern como éste funciona. Esto lo demostró 
manteniendo limpios sus lentes para no dañar sus ojos y cuidando su 
alimentación pam que ésta fuera nutritiva entre otros a.spectos. 

Durante este periodo, hubo adelantos. en su aprendizaje y desarrollo 
general. Se observó mayorconfianzaen si mismapnmc.xprcsnrsus preferencias 
por realizar determinadas actividades y confianza en lnmacstra para mnnifostnr 
aquéllas que no le enm agradables, aún cuando las realizó con rcspo115abilidad, 
teniendo la madurez para reconocer que a pesar de que ésl.ll.s no Je gustaban, 
en algún momento podían serle de utilidad en situaciones de su vida cotidiana. 

Su atención en general mejoró notablemente, de igual manera ocurrió con 
su tolerancia a Ja frustración y su capacidad para expresar mejor sus 
sentimientos. Aquí se vio retlejadn la importancia de crear un clima de 
libertad y aceptación de las personas tal cwil son, que facilita la adquisición 
de wiaprcndizajesignificativo, pues todos los contenidos que Cristy aprendió 
en este periodo, se progromaron tomrutdo en cuenta sus intereses, necesidades 
e inquietudes, es decir, lo que para ella era realmente importante. 

Enjwtio de 1992 los resultados obtenidos en el árc11inteiectuul indicaron 
que Cristy mejoró con respecto asu capacidad para tomar información de su 
medio ambiente, parafonnarconceptos verbales y pnra utilizarel pensamiento 
concreto y abstracto; lo mismo ocurrió con su capacidad de atención visual, 
observación e identificación de caracteristicas esenciales y en cuanto a 
sensibilidad social y sentido común. 

En percepción \'isual, su cociente de percepción bajó ligeramente, esto se 
reflejó en su habilidad para discriminar el estímulo visual relevante y desechar 
los que no lo son. 
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En m:td11n1ci1.1n parn el nprcndi711jc de In lecto-e~criturn. l 'nc.;1y se m:111tuvo 
en un nivr:l mcdio, sobresaliendo en mcmorin lógicn y atención gcncrnl, esto 
indicn que su cnpacidnd para comprender el contenido de unn lectura se 
incrcmcntú, lo cunl repercutió favorablemente en el dcscmpciio de las 
a•::i1·idndcs c·onlcnidns en su progmmacle mejoramiento de la escritura., ynque 
se oboc1 vú una mayor calidad de ejecución de dichas actividades. Es 
impulla11te .:nliltizar 4uc el interés genuino que Cristy mostró desde el 
mumcnlo ~11 qu..: eligió su prognuua auna<lo a los logtos que pnulalinruncnlt! 
füécXpCl'illlCll(:UldO, ltt lllUÜVlll"Oll ll COlllillUlll"Cll Jnbúsqucdadc SU aprendizaje 
significativo. 

Acontinunc1ún .,c prcscntnn k's ª'JlCctos mús sobresalientes de la evolución 
que Cristy lll\'O en el trab:~o con su prognunade mejonunicnto de la escritura., 
de acuerdo con los registros obscrvacionnlcs llevados u cabo. 

Los ejercidos de la primera p:u tc cunstituycron tm prcm::quisito llmdamcu
tal pm a. la rculizaciú11 pu~lc1 ior J..: udi v iJaJ..:~ rdaciom.ulas míe, tlircctwncntc 
con la csc1iturn. 
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en donde se observo que Cristy mostró mm especial predilección por 
realizar los ejercicios de coordinación visomotom .... 
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y g1:i.Ji""''i.'cr a11c"'º' l O y l ll.pidicmlo trabajar en ellos constantemente. 
Su habilitia<l purn ilu111i11ar dibujos grandes <le contorno grueso se vio 
notnblementc fovnrecidn en roen tiempo, no así con respecto al recorte de 
líneas curv"s ya que óstus udctllÚ~ d•, implicar un alto grado de dificultad para 
clln. no cr:111 de "' "~:r:!•.I". "" cmborgo. después de sugerirle esta actividad, 
la realizaba de buc11:t i::u:a. 
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Una vez: tnm~c11rri<lo el mes que se determinó para trabajar con esta parte 
del progrnmaseefectuó una evaluación informal que consistió en la realización 
de cada una de las nctiYida<les que comprendían esta primera parte, con el fin 
de obsen·ar si la cali<la<l de ejecución alcnnza<la era suficiente para pasar a la 
segunda purlc del programa. Los resultados determinaron que estaba apta 
para seguir adelante. 

En lu s<!gw1<la parte. Cristy continuó mostrando especial interés por realizar 
ejercicios <le gnúismo, que al10ra habían aumentado su grado de dificultad 
(ver anexos 12, 13 y 14). 

U nade las actividades propuestas en este programa consistió en repasar con 
el dedo letras de lijo, la cual se realizó tma sola ''ez, debido a que Cristy ejerció 
demasiada presión sobre la lija, lastimóndose el dedo, por lo que para trabajar 
este aspecto (memoriamotrizy cstimulación tnctil) se trabajó únicamente con 
el trazo de figuras sobr·~ aserrín. 

Olra <le hL~ actividades preferi<l1L~ por Crisly, fué el trazo <le figuras con 
plantilla• ....... . 

, .. ~ 



para después iluminarlas, recortnrlns y pegarlas, sobre un molde igual a la 
figura, aunque es importru1te menc10nnr que este ejercicio sólo se realizó hasta 
la etapa del recorte debido a que Ja calidad de ejecución era muy mala y se 
perdía la forma del dibujo por lo que al quererlo pegar en el molde, no 
coincidía, sin embargo, se debe tomar en cuenta que el tamaño de las figuras 
era muy pequeño y consecuentemente implicaba una coordinación motora 
fina mucho mayor a Ja que Cristy poseía en ese momento. 

En esta parte se trabajó también con el trazo de letras mayúsculas y 
minúsculas con el fin de que Cristy percibiera la diferencia de tamaño que 
existe entre amba~. encontrando que ni principio se Je dificultó notablemente, 
no obstante, debido a la iniciativa que Cristy habia desarrollado y sin perder 
de vista Ja meta que ella misma se había fijado logró mejornr en forma 
considerable en este aspecto. 

lgual que en Ja etapa anterior, se efectuó una valoración de los avances de 
Cristy, comparando los trabajos que realizó durante los dos meses que duró 
ésta Al observar los logros en sus trabajos se consideró pertinente pasar a Ja 
Ultima etapa del programa 

En esta tercera y última parte Cristy se encontraba muy motivada debido a 
los alcances obtenidos por Jo que se involucró más y trabajó en forma más 
comprometida y responsable. 

En esta ctapadel programa se trabajó directamente con la escritura, Jo cual 
hizo que el interés de Cristy creciera. 
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tndic1011al111cnte ver Rnexo 15) Se mostró muy contento con la copia y 
dictado de cuentos dL' su preforcncm y ver que su escntura era legible. A raíz 
de esto, se <lió cuenta que hnbin pnlnbras que no conocin, por lo que se 
introdujo el uso del diccionnrio. 

Poco a poco y gracias a su iniciativa Cri~ty fué capaz de aplicar su programa 
a nctiviJaJes tnlc> como hacer resúmenc~ de lo 4ue había hecho el fin de 
~ellllUta. 

Al senlir miis conliRnza en si misma. Cristv comenzó a mRnifestar In alegria 
y satisfílcci<in que scntia por medio de regalar recaditos cariñosos a sus seres 
queridos, h1t~taque llegó el momento en que por !in alcanzó su meta al escribir 
curtas a su familia del norte. 

La evaluación que se cf~bi~ó en esta tercera parte, fué precisamente a través 
de los recados y cartas q~.Cristy escribió. mostrándose satisfecha de haber 
logrado su objetivo (ver;¡¡l1exos 16 y 17). 

~. -· 
Después del trabajo in)':;itsivo con su programa. se observaron cambios 

sorprendentemente positivos en Cristy, ya que mostró mayor confianza en si 
misma que se vio reflejada en wia mayor independencia para conducirse en 
general. se obsen•ó que tenía más seguridad para tomardecisionesy asumirlas 
con responsabilidad e incluso fuécapazde emitir juicios de \'al oral determinar 
por ella misma la calidad de sus trabajos. 

Sus 1daciones interpersonales mejoraron tambié11. al lograr un mayor 
control Je sus impulsos e incrementar su nivel de tolerancia a la frustración. 
por lo que su convivencia con los demás fué más agradable y altamente 
gratificante, incluso fué capaz de hacerse responsable de coordinar a niños 
más pequeños en actividades recreativas, 
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llegnml11 nlgrmlo d·' quecslos la huscarnn con frecuencia parajugnrconclla 
y hacerle -..·:iricin~. 

En cnsn.. su frm1ilia observó con :igrn<lo estos cmnbios~ pues notaron que 
poseía mayor iniciativa para rc:iliznr algunus activi<la<lcs y que era más liícil 
C.'tlablcc~r un <li:'i..logo cun ella., yaqut.:: c.mu1J.o se prcsl.:nt.abm1 situaciones con 
las que Crisly no l!!)laha <le acuerdo i.:ra capaz Uc cuestionar y comprender 
razones. En 1cm1inos generales puede decirse que el desarrollo integral <le 
Cristy se vio alt11111cnlc lnvorecido. ,\ conlinunción se pres.,nlan los cuadros 
con1parutivos que nmestrnn los avances c1uc l'risty füC experimentando en 
to<lns las :ircas. 
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ARrA INlrll!:l\JAI 
l 'rnr.t1cr Wl~iC-1·: 

l'ltHi 

Pll:l'.)e .111.ej\11 cop\1c.iJt11l 1.ll' 1Jl.J~l1tKdón Je 
111111 li:n~li1:11:; comulli'!i de ulJJelos i:on(l 

' . iil1 l~i 
lit.:m: unu 111oyu1 i:.upuLiJ1.1d IJUlll íurrnur 

.:onccplo:; vcrbalc5. 
Au1111~nh1 :.u cnpmiJnd ¡1mn ~·,J111¡11ender 

1 11:~a1lver siluncioncs de 111 'Jidn ca idionu. 
-l're::e11lt1 11110 cvidc11lc 1lilicrrllud µmu re-· 
,.,1vc1 problcrnos orilmelicos pl<Jntcodos en 
1u1111•J oro\. 

':iu 1.1111ucidml \1U111 111111\i1111 v si11h!li1u1 
111 \1.11J1.1 1:11 \1JS pu1h:::. qu·~ l1J '~omµon·~n 
11111hi1.'n pr1~5cnló difku\lnd('~. 

Si:- 1ncr:i1?nló d('rl!J dilkollod por11 incu:i·· 
1111?111111 In ndqui!;it:iim de irilnrmni:iirn 
h1111111lu tle :;u 11rn1li11 11111lti1!11l1:. 

- también ~e prcsenlmon Jlroblernos poro 
r~uliwr lo::; opcracionc::; m1tmé\ico:J plon
lcado::; en formo mol, ~in cmborqo, eslo 
1ne11 se vi(l incrementado en cornparoción 
nm lu r'loluncion on\r.rim. 

198 / 
L>J inf ormod>in to modo de su medio 

qmhi.-·nli~ oum~n\.J. 

- Su l:11¡111ddull ¡nnu h11111ur t:uncr.11lu~i 
ver~1rles so~re~olió. 

- lomhién mejoró su copocidod poro 
cC1mµ1 endr.r y ~olucionor :;iluociones de la 
vidu colidiorro. 
·- IMuvu una muyur cuµucidud µur a iderr
tifiw coroclerrsticos esenciales. 

- C@tinuó prcsenlrmdo cierto diticullod 
poro solucionar problemas oritrncticos 
flrl!Sl~n\ndos en Ínrmn ornl. 

.. Oe iquol monero presentó cierto dificul
l'ld ton rcsp('c\o •l su OJPiJdílod poro lo 
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lií\l"A ltHmCTl!AI 
l 'rnr.ho: Wl'.iC-1< 

19~Hl 
- Hubo un no1ohle nvonce r.nn res 
pedy. ul 111u11eio. dt;. co11Ceplol; 
numem:os y o In rr.ohrncmn de opern
ciones sin necesidod del uso del 
úboco, lo que hublo de uno moyor 
copo~1dod de obshoc~i.bn en ~om
poroc1!Jn con lo evol11ur.1on nnlermr. 

1991 
1 n qenernl luvo im:rr.mr.nlm; imprir · 

lunles, como ospeclo souresolienll' o;c 
encumlru ~u cupui:idud ptn<J rn111·· 
P.render . v. resolver sil uoc1ones de lo 
vida co\ld1ono. 

1992 

- Mejoró su copocidod poro lomar inlormocion de ~u mrdio ombir.nlr.. 
- To111bién se viú i11t1cmcnlodo su rnpucidod puro fr11111u1 1.:c.111cq1lo·.: vc1uuk· 
y poro u1ilizor el pensomienlo concreto y auslroclo. 
- flumen1b su copocidod de olencion vbuol, observación e idenli!icocion de 
r.mncteristicos esenr.inles y en r.uon1o o sen:;ibilidod sor.iol y >~nlidn r.omu~) 
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Como se puede observar Cristy presentó durante IM primeros años 
dificulludes en su cnpncidnd pnrn resolver problemas nritméticos planteados 
en fomia ornl, sm embargo, en 1990, cuando se introdujo un enfoque más 
hwnrmistu se reportó w1 notable anu1ce en este aspecto. 

Siendo cspruiol el área favorita de Cristy, se puede apreciar que los aspectos 
relacionados con esta área en general ~on mencionados como sobresalientes, 
como en el <.:<fü> d.: su cupacidad parn fonnnr conceptos verbales. 

Otro R.~pecto sobresaliente en la mayoria de los reportes fué su capacidad 
para comprender y solucionar situaciones de la vida cotidiana.. observando 
que esta capacidad se tité incrementando paulatinamente. 

En el reporte de 1987, se informó que su capacidad para tomar información 
de su medio runbicnte fué satisfactoria y a pesar de que el siguiente año 
presentó cierta dilicullad, en la evaluación de 1992, después de haber 
introducido el Enfoque Centrado en la Persona se reportó c¡ue mejoró 
nuevamente dicha cupacidad. 
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Ali!/\ 1)rnc11-'IOMOIOllA 

l'111clio: lrrdiq 

[_!'"_'";~~'""do_ J 
-----------------

- Meccr;idod de cr;limul·a :;u rnurdinución 
visonwlun.J. 

tJrccJidad di~ c:1li111ul1u ~u 1:1JptJÓJad de 
di:;1~1~miniienl1) 1fo ·¡¡,111111" 

- f.11:u!~;i1hl d1? 1!~1lir1rnt.11 :.1 111:11.•:j11.ii111 di! 
u pu~iciú11 tle lo:; ol1jd11·1 "11 d •.!:•pm:iu_. 

l'l'.lli 
A pi::::.111 dt:: liJ diliL.Ull•i.l ~U•; 1a1::,c11l11 1:1 

l.;::, r11i::.1!'1•J!:. 1Jt•.;•J:, qui; 1;ft /u •.:v•JlueJdlJI 
onlerior. obtuvo incr1?men(Qs muy signifk1J
tivo5 en lun punl11ndo11e5. 

- Su cupu_cidod puPJ pe1cibir lu_po~icion_.J 
do~ o rnr.is ob¡dos f'll 1~/11i:1i111 cn11~:1q11 
rnisrnu y re~µ~du uno:-. 1h: olru:~. fue mU: 
1~videnk 

-- :.,, e1tt:u1_1l111 1.ie:l:,(:,~'.:~11 11111 .'~"I~~~, 
1J ::.u (•Jl.J•J(ld•Jd ~11Jl•J 1_1,01r1J111•H l•J \/19'."' ,_.u. 
In•_; m1.wimiPnl1J'.; •.l•? íl.lf'.'fp•• ! 

1 

1 
j 

1'1'11 
llldufü urt lucJI 11 Í111¡1111 lt111~J?,i11111 l/•i'" • ; '. 

.j::,{j1J 1,;n 1Jk•Jl1fl!I Ult (IJl_jl;'./ll•: 1J1:: ~11~11.o:¡_•:-· :· ¡ 
•fo l IJIJ. es •forn. IO•Jr•J enlr1Jr 1fonl11_1 •1•! 1·~ '"'""" J 

[

-· l'.l'.J;' 
- Ln pí;'rci:ipdon vislhJI. fjtJ CQd('nlr dí:' 
¡11:1.ci.:¡idur1 l111ju li1¡t:r u1111:11h~. 1:~lu ~i!! r t.:
lleiQ c11 ~u ha~ilidod pmo di!lcriminm d 
1::~)in1lu/u· 'isulll ldt!vunli-: y t.lt::>Udhll lus 
'llh"l ru) 1(1 ~on. 

----------------
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Como puede observarse, esta área fué evaluada a partir de 1988, en donde 
se mencionó la necesidad de estimular su coordinación visomotora, su 
capacidad de discernimiento de figuras y su capacidad de pe(cepción de la 
posición de los objetos en el espacio. 

En 1989, se mencionó que segula presentando dificultades para coordinar 
la visión con los movimientos de su cuerpo, es importante seiialar que una de 
las áreas mús afecladus en Cristy fué el área mol ora en general. Sin embargo, 
en 1990, se reportó que a pesar de que segula presentando dificultad en las 
mismas Áreas, hubo U11anotoriamejorin, lo que refleja el esfuerzo y constancia 
con que ella trabajó en este año. Estas áreas fueron mejorando hasta que en 
1991, Cristy alcanzó Ul1 cociente de percepción promedio y en el afio siguiente 
bajó ligeramente; no obstante, esta disminución fué tan pequefia que no tuvo 
mayores repercuciones en su desenvolvimiento. 



Am 1\ or f.111rit11~111.1\J1.11·¡.,1;i1¡1 1\i'ki 11i1ihi..11 iii 1;.,1 ¡ Li\i 1:-.rn111mA 
l'111.·1>o1· f\1:1 . .J .. 1111 ... 

\ 11:; IJI 1•11:; t:ll lu~; \111!' :,1• 1.'llt.UlllllllHI 1:11 

r11Pjrlf1•;. 'nnrfi·~inn":. lr11111n: t'n11rdi11ririón 
"Ji~;11111ulu111, ule111·ic111 1li1i11i1l11 ·-¡ 1m;i~.lt!11t:Ít1 
lj l•J l11li1pJ. . 

D1} iq111d 1111JHf•fl1 ~·(' iiulid1 q111:: l1J~ 1Jr1;1J'i 
1¡1w "~IJll"11m1 nrnynr ••!di11111l111:iun mmr 
111•:111111i11 q11olili'l1/, 1111•111•.'liii vi!.u•JI y i:u111-

~~-::i1111 •1•·1u•1u~. 

19füJ 
No ltH! fJV<Jluo<lu 

1991 
'.~1: 11:¡11nlú ur1 im:re111c11!11 1:11 lo r1u11-

h1.¡ciw1 . .,ue 11.1 :.ilt1i.J en un 11ivel medio de 
111111hn11Liun. 1t~:.llllq.>t1lu ·f:I lru~llji1 iriltnsu 
qll(· ..11,1 rN1li[li y qui~ 1.1dliloriiJ 1;1 (tpr1Jndi-
111j1! '!11 los tlmmis Últ!ll!i. 

,. 
l~Hl'.I 

'.il)br1::;11h· rn mcn1ori11 luqico y ulc11ciun 
•l•'lh'l11I. h1 qw~ irnlirn '!'"' !al 1·11pcu-id11ol 
1 11 11~1 'º"'l"'~mh~1 m11.1 l•:•.:lrnu :•·~ iw.1·~ 
1111.~11!ú. 

Lslo luv!J reper.;udün ·~n $U µroqromrJ 
d1• 11wj11rm11ic11lo de la r~1:riluro, y11 QUP. 
:;e u~:;crvu una mayar calidad de 
·~ji-:1:1u:il111 di-! tlidm~; m:livitlrn/~s. · 
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E.~111 :ir•!:t fu~ cvnluada por primera ve7. a partir de 191JO, en donde se 
informó que los nspcclos que se cnconlrab:m en mejores condiciones eran 
coordinación visomotorn, alención dirigida y resislencia a la fatiga y que 
uquéllos que rcqucriru1 mayor eslimulación fueron memoria uuditivn, visual 
y comprensión gencnd. 

En el •iguienle rulo la evaluación reportó w1 incremento en general, que la 
siluú en un nivel medio Je ma<lurnciún. esto fué el resullmlo Je! constru1te 
empc1io que Cris1y pu~o en su trabajo y que permitió mruttener su nivel de 
maduración en 1992, lo cual favoreció el trabajo en su programa de 
mejornmienlo de la escritura, ya que las actividades contenidas en esta área, 
como su nombre lo dice, son 1ma preparación muy importante para facilitar 
la adquisición de aprendizaje en el área acndérnicn, principalmente (para 
c!Cctos del presente e,;tudio de caso) en lo que respecta a escritura 
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/\l~F/\ /\CADLMICA 
h11;1~illiO'.i OfffRVAt:llJNAI f ~; 

1986 

• L11 esle ur1u :;~ evuluú u11ic:u111c11le lu mulcriu tle esµuilul. 

~SL' 1cporlb lt1 11ci:c:;itlm.J Je rclu1;111 :m c:ioilu1u y :m lcdu1u. 

1987 'J 
No fué evoluodo_ 

M~f[llWCAS 

- Su rendinienlo fue Loenu 
gro~ias o su esfuer7CJ y deili
cacrbn. 
- Uno de los osJJKlos ll'Je 
mus s• le difü:ullú lu• el 
111u111:{u Je uuiiJotles y Jt:L~ 
nos, sin embmqo, hobojó in 
sish~nlemenle er1 eslo 
nr.fividod que po5ó n -;er 111111 
.1pccic de rclo a supc1m. 

1 ( 
[TAllOL 

~ ud 3u urca prctcridn. 

- Debido u su inlerCs, uh:unLil 
lu~rus imporlunles. 

lo:J o:Jpcclo:; má:; :mhrc:m·· 
lienfes fueron: lo r.onjuqnr.iñn 
rlr. verhos, loo parir.,. rle lo 
ura\ion y lo lccluro de com
JHcrr.tón. 

95 

J<¡g9 - .. 1 

ltH! <.~vciluod<J / 

UUK1A> 
- Tuvo un Luc11 uµrovechomienl•J 
en y1:11t:1ul. 

~g~~r~~º º c~u~~n~~mic~gfo~.º\~ 
cuol fur. muy qmlif1cnnle v lo 
mulivU vu1u pwlidpu1 mús m:
livomenle en ~us proqromo~. 



MAlíMAllChS 
~.1.1 1cm.li111icnlu luC 1.•1c 

1;11~~;1~ ~~l~o~~1'9º~te~~ºl~~ 
1lilr.1rnle'l nc:livirlorles. 
- lus rui1~ suL1c~;ulie:1k!i 
1Jernn sumos y reslas. 

Llh\\MAllC/f, 

Al?EA ACADI MICA 
1111a:1mus OB0.1 RVAClllN/111 s 

.JUNIO 1991 
l~l'Affül 

- lomhit'!n huhn porr.enloies 
ullus en 4e11erul, sulire!iuliernlu 
lo rnniuqocion de ve1ho!'i, dic
lmJu y t:uiiiu c11he uhos. 

l llCll Mili<! 1~l~l1 
l~:l'A~Ol 

-~-u rrndimi~lo fue t"rclcn\c. -Su uµtovec:humienlo loe e•e
lrule. 

Sol.11esuliu en sumas y rcs-
los. -l 11 11í.lividn1lí:S c:n los que 

sohresolit1 luerrn•: grolhmc1 y 
Jiclo11L). 

1992 

ClrnC1A~ 

- AqtJi lomhién ohluvo por-

~~fLf J~fdc~~I~~ d~nJ~d~°obr~~ 
oulcn el coiudio de luo 
u¡iuru\us 1t:s¡1irulrniu y c.:i1-
1.:Ululuriu. 

-1 ns porcentn¡e5 en todo5 
los nclivirlorh~s lueron rlel 
fil)~ en nrlelnnlc. 

- [11 eslu evaluucion solo se lomo l'f1 cuento la evoludbn que tuvo en !:U prog1arno poro el 
11u:ju1umic11lu JI.' lo c'J1..'1i\1.1r1J, '.iiemfo 1.!'.ilU muy si411ilitt1livu. 
- Mo:;lrlJ e~pcciol prcdilcccitm por lo~ ejercicio~ de grofi:;mo durante el dc~orrollo del programo. 
- Lstuvu muy i1ivuluc1od1J t'll d ~1u•JrU111u y huLojó en 1011110 111ús co111pll1111etidu y 1espu11suLle. 

~I ~ic~~Ín~~ i~~~n~"~~~~~ºi~ºc~IT~~dv~~o~~~lr~ba'f:."r. hu~ r.oph1 dr. c:milir juic:io!i de volor 

- '311 1Jes•J11ollo inle•J•ul '.il' vi•.1 ollo11u:r1\e luv1J1ed.Ju. 
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En l <J8li, ul igual que en los demás rulos, su evnluaeión fué por medio de 
registros observacionales; comprendiendo únicamente la materia de español, 
en donde se reportó la necesidad de reforzar su escritura y su lectura. Después 
de este oño no se volvió a evaluar estnáreasino hasta 1990, laeual comprendió 
tres materias: matemáticas, español y ciencias. Estas fueron evaluadas en 
junio <le 1990 y en jwiio y diciembre de 1991. 

En la materia <le matemáticas se puede observar la dificultad que presentó 
durante el primer año y el excelente rendimiento que alcanzó en el siguiente, 
obteniendo aünmejores resultados en laevaluacióndediciembre, sobr~iendo 
en sumas y restas. 

En ciencias se menciona wi buen aprovechanúento en general, reportando 
In participación activa y entusiasta de Cristy en esta materia, siendo la 
evaluación de diciembre la más satisfactoria. 

En las evaluaciones de jwúo de 1990 y jwúo de 1991, en Ja materia de 
español se reportó como aspecto sobresaliente la conjugación de verbos, 
obteniendo nün mejores resultados en diciembre de 1991, destacando en 
gratismo y dictado. 

En la evaluación de 1992, se tomaron en cuenta específico.mente aquéllos 
aspectos relacionados con su programa de mejoranúento de la escritura, en 
donde se reportó un desarrollo altamente satisfactorio, llegando al grado de 
lograr Wla autoevaluación cualitativa de su trabajo. 
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198i) 
PrucbU!;: 11u se 111cm:iu11ur 011 lu:; le~l, 

pero se consulló el reporte del csp>!tiol-
1sta. 
- 1 r.Vt! mcjuriu t!ll su 11ivd de lule111111:iu 
•J 111 frustración en rcl•1dún con lus ·~r·~ 
rores que rnmelio. 
- M1111:11du tlt!11e111lr.~11:iu y 1:um1l1111lt-! de-
111onJo 1le uµruLué1u11 del 111ue5hu. 
- llificullad poro inlcqrm se al· qrupa. 
conver!ior con !iUZ compañeros y poro 
participar en oclividodc$ recrcolivos con 
ellos: rcaccionondo con mucr.05 o mor ·· 
dicndu~c r.1. untehrnrn 
- Incapacidad poro resolver situaciones 
ol no ser ontendido por lo moeslro. 
1 uedomln r.orrro pnrnli1111tn. 

19B8 
l'ruebas: CAi y IJender 

- Dependencia e incstohilidad emocional, 
ansiedad y depresión. 
-: ,Actitud obsesivo:Col)lpulsivo, con qr an 
ng1dez en su orqomzor.ion. 
- Proyedó un deseo de dominio v mo
nipuloción hocio el ml'.'.-fio omhi,~nk dr
r.undonl1~. 

- Se informó !l~e sulo 1esponJiu pusili.vo 
mente en achvrdades fociles que na 1m 
plicaban mayor esfuerzo de su parle. 
reaccionondo de manero intotil. 

19B7 
Pruebo: CAT. 

- Su nivel de lole11111óu u lu lru,\uóim 
mejoró ligeramente. 
- Í!llJlf!Smnn n ,füm1i1111i1 lns muer.ns y lns 
ln!11111d11~s. 

- 1}il,11 flll SI! lntjf ÍI inh!IJllll y fHH lic:ipm f'IJ 

nrl1v11liule:; 1h1 11111¡m. 

,_J 
1989 

Prueba: ~Al 
- l m11ú r.onlrnlnr uolnhle111H11lf? In 
nqrnsiv1dnd, lnnln en uhjelns cc111111 en ~u 
persu11u. 
- f)isminucii1n c;1111sid1fr nl1lr. c11 In 1?rni!:im1 
de lmrrim:hes, u~1 1.:1111111 1111 im:umnmlu t~n 
MI 11ivel tle lult:111111:iu 11 111 h ush m:ilrn. 
·- 1'.or primero vez r.c menciona que 
comienzo o mtcgror!ie con !iU!i com
paiieros poro reoli10r oclividodes de 
grupo. 
- ~ ur. mas tolerante t:n el Ir ulu cun lo~ 
niños mos pequeños y en general se 
mostro mas paciente y dispues!o o acep
tar bromas; lo cual hablo del alcance que. 
lmJrn r.n su nivel de mndure1 eumc:innnl. 
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Al~t /\ [MOCIONAI 

1000 
P1uebus: CAT, fJenJc1 y lllf' 

Mayor outoconlrol ~e lo oqrcr.ión. 
Mayor 1.tdquisiriim 1\1• imh•¡wmlPntin. ron 

l1!!il1t:1:l11 11 :iu:; 11111lr1:~;, 11111:;11111111!11 t:ICI lu 
tJIUdu Ut! i.:u11t.:icm:iu Ut• qtJ1? L:uu11Uu :;e le 
castiq•Jbo. era debiJo u l•J importancia Je 
o:orreqir o•wdlas actitudes qu·~ le pcrjudi
c:nhnn. rsln imlir.ú 111 mndurl!/ rn11ndonol 
qtm l'm¡wsn n odq11i1i1 •:1111111 1pf11?jn !11?1 
IH!t!t'll 1:11f11qtH! qtw :." 111limlu1u 1:11 ~u 
cdU(UdU11. 

- l 11 tjt:11t~1ul ~;e i11hu11111 1¡~w ~a! 11111~;\iú 
11le1Jlt!, cu11¡1t!1utlur11 y 11nrn 111h!lt!:;mlu t-!11 
lrulíajor en sus dife1e11tos oclividoJes. 
- ~u atención mejoró conforme ~e fué 
involuc:rondo en su 11pr,.nOiz11jc y rn su 
i11te1es poi aprender. 

1991 
l'rucbo5: Chl, Ucndcr y 1111' 

)e cnconlrobn en un momenlo de ines 
\11hilidml fomili11r, ¡1m 111 r¡ur. lo C\IOluodün 
w¡1111l11 i:iedu 1e1111!!iin11 cun rnr.¡11!dn 11 till 
lo 1!11111ciu u lu liu~\nn:ii111 y ~;u uulm.:unhul 
de 041 esiOn. 
- r.umo c:m1s1!CUP.lll:io lle lo 1111lmior, nen-· 
~iur1ú qtw luvit~ru uh1u11os ¡u olil~mm; cun 
su:~ 1.uinµoi'1t:rn5. 

- l n 1elm:il111 r.011 ~;u 1unr.slrn 1:m1linuubo 
!ii1)mlu lle 1;u111it111/t1 1 ec1¡11m:t1, pur lu que 
lu~ µ1uble111us furniliu1cs no ufeduron su 
desarrollo en los demos orcos. 
- h pesar de lo regresión, participó sotis
locloriomenle en d1ferenles eventos reoli · 
zod<>S en su escuelo, como íuC lo scmono 
1lc:l 11iiio. 

1992 

- Uuym c:nr1limvo 1~u :a mh_a1111, rnll11jndn 
e11 .111111 111uyu1 1111l~pemlmn:1u prn n 1:u11-
llucu se t:n qene1 al. 
- Mó~ ncquridod poro \o,rpar dcd~ioncn y 
or;um1rla!: con rer;ponr.ob1hdod. 

Copocidod ¡JOro ('milir juicio;. de valor 

Muyur control de sus impulsos e incre 
mcnhi de su {olcrancio o lo ruslrocion. 

Se desarrollo cicrlo copocidod poro 
coordinar o niños pcqueilos en oclividodes 
rr,crr,olivas, o lol fjrrJdQ r¡uo r,:;lo:; llJ bus-· 
r.ohnn. 
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En lus úus primeros rulos, su tolerancia a la frustración mejoró ligeramente 
y en 1989 s.:repo11ó w1 incremento notablecontinmmúo así hastaqueen l 991, 
úebiúo a problcm:t' li1mili11re' se reportó cierta regresión, sin embargo, en el 
siguiente nño, como rcllejo del Enfoque Centrado en la Persona, se informó 
que hubo una notable mejoría en este aspecto. 

En las primeras evaluaciones se mencionó una marcada dependencia, la 
cual fué superada en 1990, al introducir un enfoque más humanista y después 
de la aplicación directa del Enfoque Centrado en la Persona se reportó que 
poseía mayor confianza en sí misma.. la cual se vió reflejada en una mayor 
independencia para conducirse en general. 

lnicinlmcnteCristy presentaba serios problemas para integrarse al grupo. A 
pru1ir de l 9!19, se mencionó que por primera vez comenzó a integrarse en 
actividades de grupo, lo cual fué mejorando hasta que en 1992 se reportó que 
sus relaciones interpersonales mejoraron notablemenle e incluso desarrolló 
cierta capacidad para coordinar a niños pequeños en actividades recreativas. 
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INFORME PSICOLOG!CO. 
Junio Bb 

Crlsty es una persona trabajadora y canatanta. Una vaz que as.le 
asigna una taraa permanece haciendola hoete ter•inatla ain ni~gdn -
momento de interrupcidn. 

su nivel de tolerancia a la ristracidn es m4s alto por lo que -
a veces con solo marcar su error, vuelve a su lugar y lo corrli& ta!!. 
·tas veces sea necesario. 

Es muy dependiente y busca la aprabacidn d,,1 maestro per•anenta
mente. Sus comentarlos sobra lo que trae de luch- ea una Manera de -
buscar aprobecidn. 

Si en algOn •amanto alguien no puede praetarla atencidn queda ca 
mo paralizada, no puade·r•aolver por e! mi•me la situacidn. de ·conti: 
nuar sola cuando logica~ente a8to se posible. 

Tiene dificultades de intagracidn con el resto del grupo. 
Rara ve~ conversa con sue compaMeroa. 
No se int•gra a lae juego• en la hare·d•l-lucb. 
Expresa mucho sus emocionas y sentimientos a travaz de.loe gastos 

exagerados de cara y a v•cee mordiendose O con gastos b~uscoa. 

Eato corresponde a una incapacidad de expresar sus sentimientos -
de otra 11anera. 

Su capacidad de conceptualizaciOn y exprealdn.verbal (oral.y ea~
crita) ha mejorado mucho P•~o habrla qua eegui~~trabajendo mucho so -
bre asto .. 
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Todo :;e hiv.o n traváe de jue~os con lo cufil OriRty logr6 

tener .-uchos ttlcmcntos parJ.1 au dt.?sarrollo r1uo se réflejnn en -

ol AprernliYnja y en lm1 :·ctivitlr>t\eo de ll·J vidu dü:ria. 

OtrH ~ren fuo la Socinliv.11ci6n, donde a lP hor~• de recreo 

o en algún ·innncio en l.r--t clf.\sc se le ir.lpul.saba A Oriaty a ser 

tolerm1te y uocitiblc por~ con loo Uemés, lo cual obtuvimoo re

sultudos l'''nitivos. 

A lo lrlrr,o de óetoe mesen RC hR observrdo que '-"riaty es -

muy cariño~u:1 y aolici tunte de cnrUio y de palAbrr.s de halago. 

En muy trf"bnjndorr y er1prendcdor::i de sus octividocles. No acel! 

ta el castigo sin unr. explic~ci6n, pero un~ vez dada lo acepta 

y lo corrige. 

Es poco tolornnte a la frustrF"1Ción y al 11.al trnto, pero -

uuc se le punde 1D.A..n~1jar a trav&o de la indiferenci.;a y del tra

to cariñoao. 

Ha dcu-•rrollado lH cupocidf'd de ser oocifll pues al princ!, 

pio no accptabn. "juear" o convivir con los niños, pero o trav•s 

de ''juego A" cducr:ttivos lo ha ncoptado e incluso ella m.is•a l.ee 

pide jugar. Tm11bi~n, cu~11do lR hocen "algo" no hAce berrinche 

sino r;uo rvian pura c:ue uno solucione la situaci6n, salvo a1S!! 

nns l muy cscnGas) veces que si hncc berrinche, pero se logr6 

con trr:>larli:i. 

Aaí miHrrao se hn notfldo inuy Afectiva con sus cor1paiieraa 

pues lleco y loR sAlud~ de ~nno, o curndo ella llega pri•ero -

y despuéo ulg\in co~n~ffero ella es la priNere en saludarlo. 

Le encanta hr•cer ejercicios de GrRfisMo 1oa cu1:1lea le han 

ayudRdO A ou coordinaci6n viaomotora y al mejoramiento de la -

letra; ta1,bi..Sn le fClRCinr. ilurninar y las clases do l'sicomotri
cidnd, 
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. ' · 1 l • '. \ '-~ ' ·, •• ' .,. ' .• ~ ·11 

llESUl.1'AOOli: 

F.n el {arca lnlclcclual rm uli l izó la escala de lnlcligcncia, rcvi

amla pura el Nivr.l 1-:scolnr de Uavid Wcuchlcr, la cual se divide en 2 C,!! 

c.al;m. 

t.-:n la t:scnln vtirbul Crlaty obtuvo 22 puntos, que corresponde a un 

C.1. de 66, uba.Jo de la Norma. 

En la esenia de cjccuci6n obtuvo 20 puntos, que corresponde a un -

C.!. de 66, aba.fu de la norma. 

En la cacula total obtuvo, 50 puntos que corresponde n un C.I. de -

ü?, abajo de la norma. 

B1~ f.!Ullo ol.mcrvar <IUC en a Ir.unan úrcns dr. esta prueba Criaty con te!! 

la corrcclamcnlc lodof; loi; reaclivus, por ejemplo, en composici6n de o!! 

jetan y en urdcmici6n de dibujos. Pero también hny áreas que aún sigue 

con ~lgunas dificultadca. 

Si se compara esta evaluación con la anterior. se ve que Cristy va 

nlcanzando mejor puntuación gracias a su esfuerzo y a su empeño en su -

trabajo. 

Evaluación anterior 

1-:scala Verbal C.l. 65 

Encala Ejecución C. I. ·10 

t:ccnln Tolal C.l. 6t> 

Evaluación actual. 

C.I. 66 

C.I. 71 

C.I. 67 

Como roe puede ver t;u Coef'icicntc de Inteligencia va aumentando 

cadu evaluación r1ués su educación es frecuente y consistente. 

1-:n el ;'irea l'erceplomolora se ulilizó el método de Evaluación de la 

Percepción Visual de Mariannc ¡.·rostig. Tonto en la prcscnlc r.valuación 

como en la nnlcrlor Crisly alcanzó un Coclenle de Percepción de 100, lo 

cual representa estor dentro del Promedio. 
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CONCLUSIONES 



, \ tra vc1. <le los ruios, la Educación Espt:cinl ha ido cambi1u1do. En un inicio 

tuvo w1 ~nfoque 1 OO'Ya médico, por lo que se atendía a las personas con 

deficiencia mental cstrictamente en relación a los desórdenes fisiológicos 

que prescntabru1. l\lás adelante, hubo estudiosos que se interesaron por 

mejorar In calidad ele vida de estas personas y aportaron técnicas de 

cstimulaciún ele los sentidos, cuyo fin era mejorar su desarrollo general. 

Posteriormente, aparecieron las pruebas de inteligencia, q uccontribuyeron 

en Ja detección de la deficiencia mcntnl; ~stas, básicamente se cmpleabru1 

pura determinar cuál era su repertorio de conductas o hnbilidndcs y en cuítles 

debían ser --entrenadas" pnrasu adquisición, sin importar sus sentimientos, 

ni el valor que todo ser humano tiene por sí mismo. 

Conforme la ciencia ha ido avanzando, se ha ido reconociendo In parte 

afecti1•n de éstas personas y nWlque con limitaciones, se les ha concedido W1 

Jugar dentro de la sociedad, pero esto ha sido parte de un proceso de 

evolución de In sociedad en general, hasta llegar a aportaciones tan 

importantes como la del doctor Reuven Feuerstein con su Programa de 

Enriquecimiento Instrumental (PE!) que pretende cambiar y mejorar Ja 

estructura cognitiva de las personas con problemas de aprendizaje y 

rendimiento, con el fin deque se conviertan en seres pensantes independientes. 

Otro aporte muy importante y bajo las premisas del cual se llevó a cabo In 

presente mvestigación, es el de Car! Rogers, quien con su Enfoque Centrado 

en Ja Persona resalta el valor que todo ser humano tiene por sí mismo, 

confiando en su potencial para obtener el aprendizaje a través de la curiosidad 

innntnque rodos poseemos, tomando en cuenta que todo ser humano es único 

e irrepcrihle y por lo tanto aprende ns~ manera y a su ritmo, teniendo una 
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forma P""onal 1k percibir lo que aprcnuc y •t,imihufo para que 11..:gue a 

formar parte <le sí. <lcbi<lo al intcr~' particular que para cn<la uno tiene el 

ai1rendi7,'\_je. Rogcrs afirma que no se puede enscfütr <lircctnmente a otra 

persona. 5ino facilitar su aprendizaje y para que éste sea significativo, es 

necesario que la persona lo percilm como algo importru1te y relacionado 

consigo misma. 

Cristy, el sujeto de estudio en la presente investigación, ha experimentado 

a lo largo de su vida. cambios evolutivos muy similares a los que se han dado 

en Educación Especial. pues en un inicio tuvo atención básicamente médica 

Posteriormente ingresó en una escuela Montessori, en donde aprendió a leer, 

escribir y a contar, mediante wm filosofia basada principalmente en la 

estimulaeión de los sentidos, sin embargo, más adelante hubo serios 

problemas con respecto asu conducta, que entorpecieron los intentos que su 

familia hizo para que continuara recibiendo educación. Después de ser 

sometida a varios estudios y de ver a diferentes especialistas, se llegó a la 

conclusión de que su problema requería un manejo de tipo conductual. Esto 

fué algo muy importante en su vida, pues la agresión hacia los objetos y 

nutongresión. complicaban cada vez más In situación. Por fin, mediante un 

excelente programa conductual elaborado en su escuela y un entrenamiento 

adecuado a sus padres, se logró superar poco a poco esta etapa, pnradarpaso 

paulatinamente a la mtroducción de un enfoque más humru1ista, en el cual se 

empezó a confiar en ella como persona tendiente al crecimiento, hasta que 

finalmente se llegó a una aplicación más directa del Enfoque Centrado en la 

Persona, que permitió fncilitRr su desarrollo integrnl, ya que todas lRs áreas 

se \'icron favorecida.~. Esto fué evidente en su desenvolvimiento en general, 

pues sus relaciones tii.miliRres mejoraron, C:risty adquirió mayorcontianzRen 

si mismn. se mostró mlÍs pnrticipativa e interesnda en su nprendizaje, llegó 
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u uk,u1.wr la muú urc1. ¡¡¡u·a to mur J,,;i;iolle!> )' asu111i1 lus con rct.pousabilidml, 

además MI proc.:.~o de so.:i1úizadón se aceleró en forma nutabk. 

Su plll tkipación cu el p10grnmn purn d m~jornmicnto de la escritura fué 

total y comprometida, pues de acu.::rdo con los factor.::s que intervienen en la 

adquisición de llll aprendizaje significativo, ella fué capaz Je elegir el 

contenido <le aprendizaje que consideró import1111te y útil. Debido a que se 

encontraba muy motivada., trabajó con entusiasmo y fué muy constante. Su 

necesidad <l" tener wm mejor comwticación por carta con sus familiares y 

mru1dar rccaditos que todos pu<licrnn cnten<ler fué w1 aliciente muy 

imporl:mh: pnrn ell:L 

Se procuró rodear a Cristy de un entorno de libertad, confianza, aceptación 

y comprensión, alentándola mediante el reconocimiento de sus logros. 

El hecho de haber provisto a Cristy de las condiciones ncccs:uias pará 

favorecer ~u aprendizaje signiticati\'o, se víó reflejado en una mayor calidad 

de ejecución cn lns actividades relacionadas con su programa y en general en 

otras nctividades, tanto académicas, como sociales, mnnifcstando la alegria 

de sentirse útil a los dcmós; llegando incluso al punto de efoctuar Wla 

nutoc\'alunción de su nprcndizajc. nn desde el pW1to de \'ista cuantitativo, 

pero si cunlitntivo, lo cmú implica laclubornción dejmeios de valor, en donde 

ella misma fué cnpaz de <letcrminar si estaba satisfecha con su trabajo o sí 

pensaba que éste requería redoblar esfuerzos. 

Todo lo tuitcríor pcnnite 1úirmnr que ln nplicnción del Enfoque Centrado 

en la Persona a In educación de Cri5ty, efectivamente propició unn mejor 

ndnptnciún n ~u medio ambiente. 
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Cabe mencionar que en su momento, el enfoque conductual que tuvo su 

educaciim, jugó un papel muy importante como parte de. un proceso 

evolutivo, L¡ue la preparó para la aplicación de un enfoque más humanista, 

hasta llegar al Enfoque Centrado en la Persona. 

Los ol>j e ti vos de la presente investigación se lograron, pues se Jcscribieron 

los clcm~ntos teórico-metodológicos del Enfoque Centrado en la Persona, se 

detectaron las necesidades, intereses e inquietudes de Cristy y se le propor

cionaron diferentes opciones de aprendizaje, de entre las cuales ella eligió la 

que consideró más útil e importante. Postcrionnentc se elaboró el programa 

y la metodología de éste, con base en las premisas del Enfoque Centrado en 

la Persona, se le proporcionoron diferentes instrumentos y materiales de 

trabajo, relacionados con su programa, mismo que se dcs111Tolló durante 

cinco meses, a traves de los cuales se fueron tomando registros 

observacionales que sirvieron para efectuar la evaluación de sus avances 

cognitivos, psicomotriccs y emocionn!es. Finalmente se logró proporcionar 

los elementos sufientes para facilitar la realización de una autoevaluación de 

su aprendizaje por parte de Cristy. 

A través de todo esto, se vieron comprobadas las hipótesis, pues se observó 

que Cnsty füc capaz de elegir sus contenidos y medios de aprendizaje de entre 

una serie de :dtemauvas, así como de efoctuar una autoevaluación de su 

aprendizaje que, como ya se mencionó, no fué cuantitativa, pero sí cualitativa, 

lo cual es muy significativo, ya que implicalaclaboración de juicios de valor 

y esto habla de un nivel de madurez neurológica, emocional, etc. 

Finalmente, se puede atirmnr que el programa propuesto mediante la 

Rplicac1ón del Enfoque Centrndo en la Persona a una rer.mna con deficiencia 
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mental muJcrnda. cuaJyubó a Jc,,anolltU· en c"lalacapacida<l J., 5Cl<!ccionar 

conlcnidc" y m.:dios de apr<!ndizaj.:: d.: .:ntrc varias allemutivus, así como la 

cupacidaJ Je cleduar la aulo.,valuación del nJi5mo. 

Todo cnmbin, nada es estático. nsí ocurre con las personas y Cristy no es 

la cxcqJd<in. 

Siendu ella y en gcn.:rnJ todas lns personas con deficiencia mental, seres 

ávidos de cnriiio. Je ser reconocidos y cscuchndos como seres hwmmos, con 

un lugar úcntro de la sociedad a la que pertenecen, de que se les brinde 

confüu1za y la oportunidn<l de demostrarse y demostrar que pueden aportar 

iúgo de sí, en la medid1t en que estas necesidades sean satisfechas, serán 

cnpnccs de corresponder y de alcanzar logros inimaginables. 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO 



Dunu11c la '"'1lim.:iün Je la l" "scnll! i1wl!stigación si! l!llcunlrarun algWlas 

limita.:i.111.:,. cumll fu~ d h.:cho Je que las evaluaciones que se efectuaron 

pcrióJic1unc:nt" (v qu" ful!ron tomnJ>L~ en consideración como antecedente 

dd pwcc'll l!Yoluti' o de Cristy) fueron realizadas por diforentcs personas. 

por lo tanto. en nlgw1os reportes se proporciona mayor información que en 

otros y Je acucrJo a <liforcntcs crikrio:,. 

Los resultados de la aplicación del programa propuesto en la presente 

in\'esrigación a otros sujetos, pueden variar dependiendo de algunas 

condiciones externas. como son las actitudes del maestro-facilitador del 

aprendizaje, ya que éstas propician u obstaculizan la adquisición de un 

nprendizajc significativo. El medio ambiente familiar es otro aspecto 

li.mdamcntal que debl! cuidarse, para que haya congruencia y reciba apoyo 

tanto en la escuela.. como en casa, ya que como se mencionó, las personas con 

deficiencia mental son seres muy sensibles emocionalmente hablando. Es 

determinante la confianza que se tenga en el potencial de crecimiento de la 

persona, ya que ésta es Wla condición primordial para que se dé el aprendizaje 

significati,·o. 

Asi cerno se menciona en los postulados del Enfoque Centrado en la 

?crnma. cada uno tiene su propia manera y su propio ritmo de aprendizaje. 

ya que todo ser es único e irrepetible y los resultados también pueden variar 

en fünc1on de estos aspectos. 
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SUGERENCIAS DE NUEVAS LINEAS DE 

INVESTIGACIÓN 



Dd1ido a que la uplicución ,¡..,¡ p1ognuna con lut~e en las pr<!misus del 

Etúaquc c~ntrado en h1 Persona resultó ser una experiencia altamente 

gratili~1u1l~. se sugierl!n otros alternativas ¡mm reali.lur investigaciones 

posterior~>. 

La prim~rnaltcmativaconsiste en la realización de un estudio comparativo 

de la aplicación de w1 programa con base en el Enfoque Centrado en la 

Persona y otro con base en el Enfoque Conductual, a sujetos con 

rcq ucrimicntos de educación cspccinl, con el fin de observar cuál de éstos 

proporciona resultados más satisfactorios para el desarrollo de estas persa-

nas. 

Otra altcmntivn imeresantc es la elabornción de un programa dirigido a 

pudres de familia interesados en aplicar el Enfoque Centrado en la Persona 

en In educación de sus hijos con deficiencia mental moderada en el hogar. 

Una altcmativa más seria la elaboración de lut programa dirigido a padres 

de niños ··normales", con el Enfoque Centrado en la Persona, para su 

aplicación en el hogar. 

Otra sugerencia consiste en realizar una investigación, empleando dos 

muestras igunles de niños del mismo nivel eseolary socioeconómico, con el 

fin de aplicar a una de ellas un programa mediante las premisas del Enfoque 

Centrado en la l'crsomt y a la otrn, un programa con llll enfoque tradicional 

que comprenda el mismo contenido de aprendizaje y realizar una 

compnrnción de los resultados en ambos casos. 
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-ABSTRACCIÓN: Es wiaopcrnción mental de elaboración conceptual, 

que consiste en aislar o separar wia parte del todo, reteniendo los caracteres 

generales de un objeto. 

-ACEPTACIÓN: El término "aceptación" se emplea como sinónimo de 

aprobación. aprobar, dar por bueno ... Implica wiaactitudpositiva, de acogida, 

hacia algo (wia situación. wtas creencias, wias ideas, etc.) o hacia alguien (ya 

sea uno mismo -autoaceptación- u otra persona). Para Car! Rogers la 

aceptación es el resultado de .. la combinación de las actitudes de tolerancia, 

respeto y comprensión empática" que se.fusionan en wia actitud de acogida. 

La nccptnción origina conductas de ncercnmiento o aproximación y procesos 

de identificación con lo-aceptado. 

- ADAPTACIÓN: Adaptar significa litemlmente "hacer opto para" 

capacitar para el desempeño de algún menester y, asimismo, lograr que algo 

destinado a cumplir wia función pase a ejecutar otra distinta. En este sentido, 

adaptación equivale a capacitación fwicional. 

- AFECTIVO: Adjetivo genérico usado para denotar cualquier voriediid 

de sentimiento, experiencia emotiva o concomitante emotivo. 

- AGRESIVIDAD: El cuadro básico es W1 patrón persistente y repetitivo 

de conducta caracterizado por el ejercicio de la fuerza con la intensión de 

causar daño o perjuicio a las personas y a los bienes, y en el que destaca la 

violación de los derechos fwidamentales de las demás o las reglas y normas 

sociales adecuadas a la edad. La acción violenta (fisica o verbal) puede ir 

dirigida contra uno mismo (autoagresión) o contra otros (ya sean personas, 

animales u objetos). 

- ANGUSTIA: Reacción efoctive momentánea caracterizada por la 

incertidumbre y el pavor, acompañada por lo general por alteraciones 

neurovegetativas como palpitaciones cardiacas, disnea, sudoración, temblores, 

etc. 
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- ANSIEDAD: Reacción compleja del individuo frente a situaciones y 

estímulos actual o potcncialmenlc peligrosos, o subjetivamente percibidos 

como cargados de peligro, aunque sólo sea por la circWlStancia <le aparecer 

inciertos. Incluye componentes psíquicos, fisiológicos y conductuales. 

-ASil\llLACIÓN: Término utilizado por J. Piagetparaexplicarlagéncsis 

y desarrollo de la inteligencia infantil y definido como .. la incorporación de 

los objetos en los esquemas de conducta, no siendo tales esquemas más que 

la trama <le las acciones suceptiblcs de repetirse activamente". 

-AUTOAGRESIÓN: Langrcsióndirigidaaunomismohasidoconsiderada 

como unn característica patológica. 

- AUTOCONTROL: Según Knnfcr, seria un caso cspccinl de capacidad 

<le autorrcgulación del ser humnno. Un comportamiento estruia autorrcgualdo 

cUMdo el propio sujeto observo, evalúa y admirústra consecuencias a ese 

comportamiento. 

-AUTODETEilMINACIÓN: Dcterrrúnación u orientación propiadewt 

individuo respecto asu conducta y comportamiento, por medio de la iniciativa 

interna.y personal, y distinta de ladetcrrrúnación por medio denorrnos sociales 

o del medio general. 

-AUTOESTIMA: Término acuñado por Car! Rogers. Actitud valorativa 

hacia uno mismo. Consideración, positiva o negativo, de si mismo. 

- CATÁLISIS: Alteración en la velocidad de una reacción químico, 

producida por una sustnncia que puede no tomar parte en la reacción, o que 

puede combinarse con uno de los reactivos sólo durante una fase intermedia 

de la reacción. 

- CATALIZADOR: Sustnncia productora de catálisis. 

- CEFALORRAQUÍDEO: Relativo a la cabeza y al rnquis. 
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- COGNOSCll'lVO: Referente a los procesos comprendidos en el 

conocimiento. Referente al conocimiento. 

- COl\IA: Pérdida de h1 conciencia, de la sensibilidad y de la motilidad 

voluntaria, persistiendo las fwiciones respiratoria y circulatoria. 

- COMPUl.SIÓN: Impulso patológico irresistible que lleva. a. realizar 

actos repetitivos y estereotipados (rituales) en relación con ideas obsesivas, a 

pesar de que el sujeto conoce la irracionalidad de los mismos. 

- CONCIENCIA: Conocimiento reflexivo que acompaña. determina.das 

actividades humanas, y por el cual el sujeto no sólo obra, sino que sabe que 

obra, objctiviza. y analiza su propia conducta. 

- CONTRATRANSFERENCIA: Conjunto de reacciones emocionales 

conscientes e inconscientes del analista. hacia la persona del analizado, y más 

particularmente hacia los afectos transferidos o proyectados por el paciente en 

el terapeuta. 

-CREATIVIDAD: Capacidad de realizar innovaciones valiosas, mediante 

el establecimiento de nuevas relaciones, recombinación de las anteriores; 

adopción de medios y métodos originales. 

- DEFICIENCIA MENTAL: Término que hace referencia, en su acepción 

general, a. una. significativa. limitación en la capacidad intelectual o cognitiva. 

Los deficientes mentales difieren de los enfermos mentales, primero, en que 

la enfermedad mentnl suele incluir trastornos conductuales, nfi:ctivos y de In 

comunicación, y no sólo alteraciones cognitivas y de In representación; y 

segwido, en que, aún dentro del ámbito de la.actividad intelectual o cognitiva, 

la enfermedad mental aparece bajo el modo del trastorno, de la altcmción o 

del deterioro, mientras caracteriza. a. la deficiencia mental el modo de In 

limitación, de la incapacidad, de la carencia. de algo que nwica se ha llega.do 

a tener. Ello no basta para que los deficientes mentales puedan desarrollar 

trastornos conceptuados como enfermedad mental. Es más, algunas formas 
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de deficiencia.se hayiu1 tan vincule.das a psicosis infantiles que en ellas resulta 

dificil deslindar la deficiencia propiamente dicha de la enfermedad mental. 

- DEFICIENCIA MENTAL l\IODERADA: En la cle.sificación 

ampliamente aceptada por la OMS (Organización Mw1dial de le. Salud), 

deficiencia mental moderad aes la que afecte. a los individuos cuya capacidad 

intelectual se cifra en W1 cociente intelectual situado por encima de 50 y por 

debajo de 65. Se considere. que el CI de 50 traza una decisiva frontera. dentro 

del grnpo de las deficiencias mentales. Los individuos superiores e. esa linee. 

son capaces, aún con dificultades, de integración escolar, inserción laboral y 

relativa independencia en sus actividades de vida diaria. 

- DEPRESIÓN: Trastorno afectivo hacia el polo de la tristeza y de los 

sentimientos negativos. 

- DESARROLLO: Incremento que muestra wia cosa o persona, ya sea de 

orden fisico, intelectual o moral. Un concepto íntimamente ligado al de 

desarrollo es el de maduración, que se define como el proceso e.través del cual 

un sistema funciono! alcanza el grado máximo de adecuación. 

-ECONOMfA DE FICHAS: Progromademodifica.eión deconductaque 

se apoya en los principios del condicionamiento operante y del análisis 

funciono! de le. conducta, incribiéndose en el área. de lo que se he. dado en 

llamar ''Análisis Aplicado de la Conducta". Tiene como objetivo modificar 

conductas previamente seleccionadas alterando las contingencias que les 

controlan (o que fallan en controlarles). Básicamente consiste en entregar 

reforzadores condicionados generalizados (pwitos) o fichas contingentes a 

determinadas conductas. Estos reforzadores generalizados pueden 

intercambiarse posteriormente por refuerzos de distinto tipo, dcnominados 

reforzadores de apoyo. Resultan especialmente idóneos para aplicarse en 

ambientes institucionales. 
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- EDUCACIÓN ESPECIAL: Abarca en el momento actual un conjunto 

de sectores que, desde un enfoque intcrdisciplinario, procuran buscardivenias 

soluciones a los problemas de aprendizaje y adaptación que presentan los 

sujetos afectados por una o varias deficiencias. 

- EMPATiA: Capacidad de experimentar en uno mismo los sentimientos 

de otra persona, de ponerse uno mismo en el lugar de otro. Constituye una 

forma de comunicación de valiosísimo interés pera la comprensión de los 

sentimientos, pensamientos y conducta de otra persona, pues nos acerca a la 

manera de cómo esta persona se vivencia ':'sí misma 

- EPILEPSIA: Afección crónica, de etiologia diversa, caracterizada por 

crisis recurrentes debidas.a una descarga excesiva de las neuronas cerebrales 

(crisis epiléptica) asociada eventualmente con diversas manifestacionescllnicas 

o pa.rnclinicas. 

- ESTÍMULO: Evento que tiene lugar en el interior de un organismo o 

fucmde él, y que contribuye a desencadenar una respuesta (conducta). En un 

momento determinado, pueden intluJr sobre un individuo estímulos con 
distintos grados de complejidad: desde la tempemturn, hasta los füetores 

presentes en una situación social o los patrones culturales. 

- FILOGENIA: Nombre que designa la formación sucesiva de las 

especies. 

- GRAFISMO: Expresión gráfica mediante trazos de un acto motor. La 

finalidad de todo grafismo es la escritura entendida, según J. Ajuriaguerra, 

como "una forma de expresión del lenguaje que implica una comunicación 

simbólica con ayuda de signos escogidos por el hombre. Dentro de los 

ejercicios específicos se distinguen desde los grafisrnos espontáneos, pasando 

por el dibujo, hasta los ejercicios de grafia, preescritura y escritura de 

palabras. 
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- INTEGRACIÓN: Proceso por el cual se organiza W1 material de 

cualquier clase, o se WTcgla sistemáticamente en unidades de W1 orden 

superior 

- INTRÍNSECO: Caracteriza el valor de un objeto o dato determinado sin 

tener en cuenta sus relaciones con otros. 

- LABILIDAD EMOCIONAL O AFECTIVA: Inestabilidad de ánimo, 

tendencia el cambio frecuente de humor. El sujeto presenta una docilidad 

excesiva ante los estlmulos y condiciones ambientales. 

- LIBERTAD: Capacidad de un individuo para tomar decisiones y actuar 

de acuerdo con normas valiosas de In conducta o principios de justicia y 

rectitud accptndas por él. 

-LOBOTOMÍA: Intervención quirúrgica, que consiste básicamente en la 

sección de una porte del cerebro (las zonas e"tirpadas con más frecuencia se 

hayan en el área frontal y prefronuil, eliminándose las conexiones con el resto 

del cerebro). Ha sido wm técnica utilizada para el trotamíento de trastornos 

mentales. Tal práctica, introducida en el sño de 1935 por Egos Moniz con la 

finalidad de eliminar el componente emocional de las alteraciones psicóticas 

(ilusiones, alucinaciones), está nctualmcnte en desuso por las repercusiones 

negativas gmemlízndase irreversibles de dicha operación (deterioro intelectual 

o de la personalidad). 

- LOCURA: Privación del juicio o del uso de la razón. 

-MENINGITIS: Inflamación de las meninges, membranasfibro-conectivas 

que en número de tres (duramadre, arocnoides y piamadre) envuelven el 

cerebro y la médula espinal. El término incluye un conjwito de afecciones 

patológicas de diversa etiología, entre las que destaca en primer lugar la 

meningitis cerebroespinnl epidémica provocada por el meningococo, que 

penetra en el organismo a través de las vías aéreas superiores. La enfermedad 

aparece de manera aguda con fiebre, vómitos, cefalea, convulsiones. 
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alteraciones ¡isíquicas y delirio, pudiendo afectar en todas la edades, pero 

sobre todo a niños. El diagnóstico se establece con el onólisis del liquido 

cefulorraquideo, y con tratamiento adecuado y precocidad en el DÚllmo se 

puede obtener una curación completa Otras meningitis bacterianas son 

debidas al neumococo, al bacilo de Koch (tuberculosis, etc.) y, por último, 

otras son de origen viral. 

- MÉTODO EXPERIMENTAL: Estudio de la. conducta humana. o 

onimal en condiciones artificialmente dispw:mis. 

- MOTIVACIÓN: Conjunto de variables intermedias que activan la 

conducta y/o la.orientan en WI sentido determinado para la.consecución de wt 

objetivo. 

- NORMALIDAD: Cara.cteristica. de ser un valor representativo o patrón 

para. los miembros de una clase determinada de dalos. 

-OBSESIÓN: Aunque la.acepción más simple considera.como obsesivos 

los pensamientos, ideas, representaciones, recuerdos y temores, el fenómeno 

obsesivo es, en si mÍllmo, mé.s complejo, incluyendo además el ·impulso 

irrefrenable y la. compulsión o acción inevitable que toma. forma. en los 

llamados rituales o ceremoniales. estos últimos con sentido de evitación de lo 

no desea.do o temido. 

-ONfOGENIA: Desarrollo del individuo, considerado con independencia. 

de la. especie en oposición a la filogenia. que ha.ce referencia. a. Ja especie sin 

limitarse al individuo. 

- POTENCIAL: Se refiere a. cara.cterlsticas que no están presentes o 

manifiestas en un organismo en el momento, pero que pueden desarrollarse 

o aparecer más tarde. 

- RAPPOllT: Palabra inglesa. utilizada. en el conteirto de las ciencias 

psicológicas como sinónimo de comunicación, relación y conexión. Designa. 

el clima genernl de comunicación (producido por la interacción) en el curso 
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d~l contacto entre personas. 

- REGRESIÓN: Retomo n W1 nivel de funcionnmiento psíquico anterior, 

arcaico, motivndo por In dificultad para resolver los conflictos actuales. El 

individuo, 1tmcnnzado por la situación presente e incapaz de superarla, opta 

por refugiarse parcial o totalmente en pnutas o comportnmientos propios de 

etapas de desarrollo psicológico ru1teriores. 

- TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN: Expresión acw'lada por S. 

Rosenzweig parn designar la capncidnd de un individuo de soportar las 

situaciones frustnmtes. 

- 'lllANSFERENCIA: Desarrollo de unn actitud afectivn por parte del 

paciente hacia el psicoanalista, en forma de reacción cariñosa u hostil que 

procede, en ambos casos, de relaciones anteriores del enfermo con WlO de sus 

progenitores (o con runbos), y no de la situación analíticn nctunl. 
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