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RESUMEN 

Reporte Je trobajo en JonJe se JesCPibcn 'I anahzan las acliviJaJes ...,hzaJas 

por el Psicóloqo Jentro Je un Centro Psicvpedaqóqico perteneciente a la Secretaría 

Je Educación Pública, llamado "Or. Raúl HernánJez Peón", ubicaJo en Convenio 

Jel Carmen ./n, Los Re'I"' lztacafa, Tlaln"J'Ontla, que presta servicio a niños con 

ÜiÍicultaJes en el aprendizaje ./o allePOciones en su l.nquaje. 

El Centro está estructuPOJo Je la siquiente manero: existe un Üireclor Jel 

Centro, que riqe 'I coo..Jina las aclMJaJes del mismo, un AlminislroJor 'I una 

Secretaria que realizan trabajo aJministl'Otiw>, el personal Jocente que son los 

Maestros papa atención PeJaqóqica, que Jan teropias para supePOr las J¡ficukaJes 

Je apoe11<hzaje Jcl menor, 'I el Equipo Je ApolJD que está formado por Jos Teropislas 

Je Lenc¡uaje, un T PObajoJor Social 'I Jos Psicóloqo., quienes b..indan apoqo, cada 

uno en su ápea, a dicl.os niños 'I a lo. Maestros Je Alención Pedac¡óqica; Jurante la 
estancia en éste Centl'O se pe.leneció al Equipo Je Apoqo como Dsicóloc¡o, reahzando 

las aclMJades correspondientes al á"''" Jurante un perióclo Je 12 -. 



INTRODUCCION 

En México ~04 qron número de niños que necesitan Educación Especial, 

en cierta manera la maljoría de ellos forman parle de los qrupos marginados o 

poblaciones con bajos recursos económicos y con condiciones Je vida que de 

alquna forma Ira en como resultado el incremenlo de ciertas enfermedades lj la 

carencia de estímulos que aÍecfan Jiversas formas o niveles Je aprendizaje en los 

individuos. Es por éslo que halj una crecienle necesidad de dar educación a 

dichos individuos. Por lo cual en la década de los 70's se crea la Dirección 

General Je Educación Especial que liene como filosofía 
11 

faci/;lar el desarrollo Je 

las carencias Je /as personas, que por causas físicas, psíquicos o socia/es lienen 

allerorÍo su proceso Je apPenJizaje que imposibit'/a o Ji/icu//an que opPenJon con 

los mélorÍos nOl'males Je la Educación, a paPlir Je sus J¡ferencias 'I hmilaciones 

individuales, has/a donde sus posiÜt·Jades lo pePmilan paro loqrop su plena 

rrohzación como sePes humano." (Méndez, G. G., 1978). 

Dicha Educación es reconocida como parle del sistema de Educación 

Nacional en el arlículo 15 de la Ley federal de Educación, que tie~e por 

fundamento los arlículos 5, 48 lj 52 de la Lelj de Educación que se abocan o 

los Íines lj principios establecidos en el artículo 3 de la Conslilución de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

El objetivo qenerol de la Educación Especial responde a lo que plantea el 

orlículo 3 de la Conslitución polílica, que es: "la educación que im¡:x11'/e el 

Es!acla-Federoción, f:slarÍo-A4unicipio, lenderá a Jesapro/la,, aPmónicamen/e 

ladas las facul!ades del sel' humano 1/ lomen/aro en él a la vez, el amoP a la 
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Pa/ria tj /a conciencia de la-sdidaridaJ inlernacional en la /nJepenJenc:ia lf en la 
Juslic:ia

11
• (Bases para una polftica de Educación Especial, 1981). 

El Senado de la República clprobó la convención sobve los derechos del 

niño, que reconoce el derecho intr¡nseco a la vida para el infante, su protección en • 

todo abuso, maltrato IJ explotación; derecho a la educación 4 la sequridaJ social, 

lj que propuqna reqlamentaciones en el marco laboral que le exenten Je trabajos 

peliqrosos lj que entorpezcan su formación. Así la convención sobre los derechos 

del niño, aprobada en Nuevo Y or~ el 20 de Noviemb,,., de 1989, considero 

como pPincipios fundamentales que los Estados respeten los derechos ahí 

enunciados, osequren su aplicociOn sin Jiscriminación, indepenJienlemenfe Je la 
raza, el color, sexo, iJioma, r>ehqi6n, opinión política, oriqen nacional, éfnico, 

posici6n económica o impediementos Íísicos. (L, Jornada, 20.Junio-1990). 

Es decip, todo sujelo liene derecho a la Educación independientemente de 

que presente cualquier hmilación, lJO sea b;ol6c¡ica, psicolóqica o social, es por 

éslo que los Íines de la Educación no deben basarse en dichas hmilaciones, sino 

superarlas en cuanto sea posible, lJ así inteqrarlos a los principios de 

normalización e infeqroción Jel meJio social. 

EntenJiénJose como normalización que toJo inJiviJuo viw en conJiciones 
11 
normales" fonio como sea posible. Este principio responde a las necesidades 

exisfenciales que estas personas tienen, como cualquier ntro inJ¡v;Juo normal, 

necesidades de perlenencia, aceplación lJ participación dentro de una sociedad, lJ 

como inteqraci6n en el medio poP el cual se loqro la normalización Jel individuo 

duranle la eJad del desarrollo; la inleqraci6n liene una connolación más 

específicamente educacional, ya que fiene luqar con la formación sislemcllica de 
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las personas con requerimienlos de Educación Especial. (Bases paro una política 

de Educación Especial, 1981). 

Dentro del ámbito de la Educación Especial, existen servicios que se 

aplican a niños CUl.JO necesidad de educación es complemenforia a su evoluci6n 

pedaqóqica normal; estos servicios son los ofrecidos en los Centros 

Psicopedaqóqicos que fueron creados para dar apm¡o a los niños que presentan 

dificultades o problemas de aprendizaje lJ problemas de lenquaje que pertenecen 

a primarias regulares. Los niños que presentan dificultades de aprendizaje enlre 

sequndo lJ sexlo qrado lJ que inqresan a los Centros Psicopedaqóqicos, asisten 

dos o fres veces por semana, mienfras continúan acudiendo normalmente a la 

escuela común en ofro furno. 

Los Centros Psicopedaqóqicos son inslituciones en las cuales maestros 

especializados, psicóloqos, médicos especialistas lJ trabajadores sociales, laboran 

en equipo, realizan defección, diaqnóstico individual lj tratamiento 

multidisciplinario de los problemas de aprendizaje de dichos niños. Con respecto 

al área de Lenquaje, liene la parlicularidad de prestar apo40 a todas las otras 

áreas, de ahí que los objelivos de los proqramas que imparten los maestros 

especialistas de lenquaje se inleqran con los objelivos de cada sePVicio. Esta área 

atiende casos en que está alterada la adquisición o desarrollo del lenquaje, tanlo 

en lo que se refiere a la comprensión del sislema hnqüíslico como a su expresión. 

En el área de Psicoloqía se atienden niños con problemas de conduela; se 

aplica un proqrama psicopedaqóqico que provee los elemenlos necesarios para 

una reorienlación de su conduela en la familia lJ en la sociedad. En este senlido 

se adaptan los proqramas académicos complementándolos con proqramas 
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""troescolares que coadyuven al desarrollo y adaptación del sujeto. El objelivo es 

orientar a estos niños y jóvenes paro su inteqroción en la realidad social y 

capacitarlos a la vez, para una aclividad producliva. {la Educación Especial en 

México, 1985). Es aquí donde interviene la Psicoloqía en General, de la cual 

una de sus área más importantes es la de Educaci6n Especial y Rehabilitación; 

en ésta, hay diferentes corrientes psicolóc¡icas que han ido aportando qrondes 

beneÍicios a Jic~a Educación, lJ que o confinuoción se mencionarán algunas Je 

las más represenlativas: 

la Dsiccloqfo Ü¡fmmciol.- Las principales aportaciones de esta 

corriente psicolóc¡ica se basan en las pruebas psicométrica,s las cuales han sido 

cataloc¡adas como técnicas psicolóc¡icas de medida, construidas a través de 

estrateqias empíricas o Íacloriales; cuenlan con un material tipificado y presentan 

normas es fonda rizadas Je ophcación, de corrección y de wloración, (f ernández, 

en fernández 1¡ Carrobles, 1981). Se clasifican seqún su aplicación en, 

individuales o coleclivas, y seqún su interpretación en objelivas y subjeli\Os o 

proyeclivas. las pruebas objetivas consisten en prequntas de hechos que no se 

pueden interprdar en forma dislinta por diferentes sujetos, entre estas pru?bos se 

encuetran las que miden la capacidad inteleclual. Las pruebas subjetivas se 

consideran como instrumentos que ayudan a descubrir aspeclos ocultos o 

inconcientes de la conduela o para alentar una extensa variedad de respuestas 

inusitadamente ricas o profusas, y el sujelo casi no se da cuenta de la finalidad de 

la prueba, (Saroson, 1980). 

La finalidad que ha lenido aplicar pruebas para determinar la capacidad 

inteleclual de los individuos, es el defeclar a los niños que se desvian de la norma 
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'l que pcr lo tanto, requieren de los servicios de Educaci6n Especial, o así como si 

se delecla una posible invalidez en alqunas de las óreas (Ífsica 'l s.;.,iaO, 

corroborando si presentó alquna 
11 
Jehciencía menlaf', 4 sea un posible candidato 

de rehabihtaci6n. las pruebas psicométricas que miden el coeficiente inlelec!ual o 

Cf, suponen que la inleliqencio sique uno disfribución esladrslicomente normal, 

(Garrel, 1958; Salvia e Ysseld4ke, 1978). 

1 g P.icoloqía Üinámicg.- Su principal aportación a la Educación 

Especial 4 Rehabilitación se moniÍieslo en lo explicación de la "psique infan!;/', 

por medio de elapas de desarrollo sexual, que da o conocer el oric¡en de las 

relaciones que la persona establece con el medio que le rodea, 4 con la imaqen de 

los demás personas de su ambiente, además demuestra la imporlancio del 

elemento materno en su aporte af eclivo. 

La carencia de un suÍiciente aporte aÍeclivo en los primeros años de su 

vida es muy importante, y puede fener qraves consecuencias como se demuestro 

en los niños que requieren atención hospilalaria, (Erikson, 1966). 

De lo anterior se explica el comporlomiento emocional-social del niño en 

su relación con las demás personas que le rodean, a partir Je eto~s de 

desarrollo por las que el niño liene que pasar; 4 las cuales alqunas fnslituciones 

de Educación Especial 4 Rehabilitación las relomon paro establecer 

comparaciones con los niños que presentan siqnos posibles Je alteraci6n, y así 

deteclor los confliclos de índole emocional-social. 

1 a Psicoloqía Soy¡ética.- Uno de los parlicipanles de ésto corriente 

esTsevkova, quien ha intervenido en uno de las ramos de la Psicoloc¡ío que es la 
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Neuropsicoloqía, y ésla a la vez ha aportado qrandes beneÍicios a la Educación 

Especial y Rehabihlación. 

Los trabajos de Tsevkovo (1977), han reporlado la elaboración de 
métodos adecuados a la rehabililación, como el oral u óplico láclil cuando exisle -

pérdida del lenquaje expresivo con lraslornos asociados a una afasia molero; el 

mélodo conslruclivo en allerociones de la leclura y la escriluro, en alleraciones de 

la eslruclura qramalical compleja, ocasionadas por afasia semánlico, el mélodo 

de análisis qramalical; el mélodo de semánlica rehabililaloria en la afasia 

sensorial y méfodos rehabihlalorios para la alexia visual y la aqrafía óplica. 

Aclualmenle en México se han exlrapolado alqunos alqunos principios SO\liélicos 

denlro de los proqromas de Educación Especial, considerando la leería de la 

rehabililación de funciones alleroradas por las lesiones del cerebro, (Proqrama 

de Eslimulación Múltiple, 1984). 

1 o Ds;coloqío Genéhrn Evolufjvg,- Su principal represenlanle es Jean 

Diaqel, quien liene estudios sobre el desarrollo psicolóqico y lambién presenla 

varios elemenlos que ayudan a idenlificar como se va desarrollando 

inleleclualmenle el hombre. 

El desarrollo psicolóqico al que esla corrienle da prioridad, es de lipo 

infeleduol, donde el niño se ve transformado mediante lo experiencia, en un 

adulto pensante, dolado del habla y capaz de resolver problemas, es decir, la 

esencia del desarrollo coqnoscilivo eslá definido por la experiencia y no por la 

maduraci'5n. Todo aquello que el niño recibe del "exlerio,", aprendido por 

lronsmisión familiar, escolar y educalivo, lo que puede implicar un aspeclo 

psicosocial, y esfá relacionado con el desarrollo espontáneo, donde el niño 
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aprende por sí mismo, yo que él va descubriendo y adquiriendo por sí sólo los 

conocimienfos de uno manera infrínsica. Esta propuesta considera al niño como 

ser adive; y al conlado con el medio ombienle se establece la combinación de 

cualro faclores: la maduración, la experiencia, la lransmisión social LJ el 

ec¡uihbrio. Para poder enlender dicho proceso, se involucran dos aclividades: la 

asimilación y la acomodación, (Maier, 1979). 

Esla leería considera elapas secuenciales para el desarrollo, de las cuales 

se desprenden algunas aplicaciones al campo de la Educación Especial. En el 

área de los problemas de aprendizaje en el niño, se relomon dichas elapos, de las 

cuales surgen las Pruebas Üperalorias para evaluar las posibilidades 

inlelecluales de los alumnos. 

La adquisición de nuevos conocimienlos bojo eslo perspeclivo, depende en 

parle de la capacidad inlelecluol; el uso de los lesls de inlehgencia en el campo 

escolar con fines prediclivos reposa sobre esle principio. Según la exphcoci6n 

genética, fo adquisición de un conocimiento implica su asimilación o los esquemas 

inlerprelafivos previos del sujelo y uno evenlual modificación de éslos seqún el 
grado de novedad de los aprendido. El conjunlo de esquemas de asimilación que 

posee una persona en un momento determinado de su vida define su compefencia 

infeleclual. La Psicología genélico ha estudiado cómo se consfruyen y cómo 

evolucionan algunos de esfos esquemas, concrefamenfe los que corresponden a las 

nociones básicos y consfifulivos del pensamienlo cienlífico, proporcionando un 

modelo del desarrollo de la compelencio inleleclual en lérminos de capacidad 

operaloria. La capacidad operoloria de los alumnos es un faclor de gran 

imporfancia que hay que fener en cuenfa cuando se abordan nuevos contenidos; 
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d&f por ejemplo, los niños de, nivel preoperotorío no lienon lodovfa los 

fnsfrumentos inlelecluoles necesarios; del mismo modo, los niños que se 

encuenlron en el esladio de los operociones concretos no son todavía capaces de 

razonar sobre el azor, pues el manejo adecuado de lo posible aparece únicamenle 

con el pensamienlo formal; lambi6n la posibilidad de formular hipótesis y de 

proceder o su verificación sislemáhco confrolonJo los variables que intervienen, 

esló reservada al pensomíenlo formal, por lo que lo comprensión 4 ulílizadón del 

mé!odo experimental está fu era del alcance de los alumnos que no hayan lleqado 

a esle nivel de pensamienlo, ele. 

De este modo, surqe la idea de ulihzar las pruebas operolorias, las lareas 

o siluaciones experimentales que han servido paro estudiar la génesis de la 

competencia operotoría con el Íin de evaluar los posibilidades inleleduales de los 

alumnos anle la asimilación de delerminados conlenidos. La exploración 

mediante pruebas operolorios, se piensa, permiliró anticipar qué alumnos van o 

11 • " • d.r. 11 d 'I __ J • 11 • 11 • , • f . seguu sm 1t1cu o lJ cua es no puuran sequtf ; proporcionara m ormac1ones 

úliles poro consli!uir grupos homogéneos 4 adecuar los conlenidos; ayudará a 

evaluar la íníluencio de los aprendizajes escolares sobre el desarrollo operatorio y 

a analizar el Írocoso escolar. La ulihzación de los pruebas operolorias con Íines 

diagnósticos 4 evoluolivos esló reforzado por la exfensa goma de pruebas 

existenles y por lo wriedad de áreas concepfuoles que cubren. Exisle en lo 

acfuohdaJ varios recopilaciones de pruebas opero!orias que detallan los 

consiqnos, el maleriol y las conduelas jerorquizadas por niveles, las cuales don 

indicaciones expresas de las edades medias de aparición {cf., por ejemplo 

OCDE, l9n), (Gómez Palacio, 1\11., 1987). 
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La apol'faci6n · mós imporlanfe Je es fa COl'rienfe a la EJucación Especial 

es que marca fes criterios Je Ja enseñanza a sequir, f os cuales son reflejados en 

los llamaJos Grupos lnleqraJos. Esfos, establecen el Jesarrollo intelectual t¡ 

evolutivo como un proceso que el niño presenta para inleqrarse a la estructura t¡ 

Jinómica Je una escuela primaria regular, (Manual Je Ül"Janización Je los 

Grupos lnfeqraJos, SED, 1984). 

1 o Ps;coloqía CsmJuclual.- Esta cOl'rienfe ~a feniJo granJes 

ap<>Ftaciones a la EJucaci6n Especial t¡ Re~abilitaci6n, t¡a que ~a creaJo 

técnicas, proceJimientos, Jiagn6slicos t¡ lralamienfos para sujelos excepcionales. 

El Jiagn6stico permile averiguar en qué graJo esfó el sujelo en Jesvenlaja 

para vivir en el meJio Íísico, culfural t¡ social en el que se encuenfra. Es el meJio 

social no el diaqn6sfico, el que defermina si una pePSona es rehusada o no, ljCJ 

que establece normas Je comportamienfo para caJa eJaJ. 

El Jiaqn6sfico señala las lineas que Jebe sequir la rehabihlaci6n: ésta ~a 

Je concenfrarse en la enseñanza Je lo que el sujeto Jebi6 haber aprenJiJo seqún 

caJa eJaJ. 

El lratamienfo supone en primer lugar, un anóhsis Je caJa una Je las 

Jeficiencias conJuctuales en el que éstas se Jefinen funcional IJ topoqróÍicamente; 

es pcsible que el sujelo carezca Je ciertos repertorios aJaptativos {alenci6n, 

lenguaje, cuiJaJo personal, efe.) o que posea reperlorios inaJaplativos 

(l,iperacfiviJaJ, aqresiviJaJ, aufoeslimulaci6n, ele.), t¡ el anóhsis busca 

determinar en qué condiciones se da o no se da, se ~a dado o no se ha dado, la 

conJucla. Obviamenfe, a menuJo se encuenlra que los Íaclores biológicos 
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Oe~iones, limifaciones sensoriales o mofrices, efe) son o ~on sido de suma 

importancia para retardar el desarrollo, en este caso se estudia la posibilidad de 

compensar de alqún modo la deficiencia mediante un entrenamienlo intensivo, o 

mediante el uso de materiales lj aparatos de apoljo, o ambas cosas, pero nunca se 

considera que el sujeto esté incapacitado definilivamente. También, el tratamienlo 

supone una eslimaci6n de la importancia de las deficiencias condueluales para el 

desenvolvimiento del sujeto en su medio. Por último, se pasa al tratamienlo 

propiamente dicho, es decir, al establecimiento, el mantenimiento, al 

fortalecimiento o a la eliminación de los repertorios conducluales. Esto requiere 

Je una esfrafeqia Je intervención que, como yo se dijo, no es más que la 

aplicación de las técnicas de modificación Je conduela a la rehabilitación del 

..,tardo, (Galindo, Hinojosa, 1986). 

El conceplo de retardo en el desarrollo es la aportación para comprensión 

de la excepcionalidad entendida como deficiencia. 

El desarrollo psicolóqico va a enlenderse como la adquisición sucesiva de 

nuevos repertorios conducluales, o formas Je conduela cada vez más complejas 

cualitaliva lj cuanlitativamente por parle del individuo, en función de faclores 

orqánicos, ambientales lj psicolóqicos; lj cuando existe una alteración en esos 

faclores, el desarrollo sufre a su vez, una alteración lj produce el relardo en el 

desarrollo, (Hinojosa lj Galindo, 1984). 

Así, se dice que el desarrollo psicolóqico ideal, requiere de un equipo 

biolóqico adecuado estruclural lj funcionalmente denlro de condiciones físicas lj 

sociales que reunen, al menos, ciertas caraderísficos mínimas necesarias JXH'Cl el 
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bienestar humano, esas caroderísficas se traducen en condiciones ideales de 

salud, vivienJa y educación. 

las deficiencias orqánicas Cesiones, J¡sf unciones, enfermeJades, 

desnulrición, secuelas, ele.), del individuo alleron su relación con el medio Íísico t¡ 

social t¡ la alleroción puede redundar en el re/ardo en el desarrollo. Cuando las 

condiciones (higiene, vivienda t¡ educación) en que vive el individuo se aparlan del 

mínimo deseable puede producirse lambién retardo en el desarrollo, (Hinojosa t¡ 

Gahndo, 1984). 

Así la conduelo, refardado o no, es determinada por 4 Íaclo,,.,s bósicos: 

1) los delerminanles biológicos del pasado (faclores qenélicos, pre-peri t¡ 

poslnalales}; 2} los determinanles biológicos ocluales (estado nulricional, drogas, 

ele.); 3) la hisloria previa de inlerocción del sujelo con el medio, t¡ 4} las 

condiciones ambienlales momentáneas (Ribes, 1976, en Galindo e Hinojosa, 

1986}. Los Íaclores biológicos delimitan el equipo de res¡iuestas del individuo lj 

dan lugar a un ambienfe inlerno; en el retardado, el equipo de respueslas sufre 

hmifociones más o menos qraves y el ambienfe inferno puede ser anormal. 

lndependienlemenle de que exista un Íaclor biológico, el retardo lambién es 

causado por las condiciones Íísicas LJ sociales en las que se ha desarrollado el 

indi,i~uo, LJ a menudo únicamenle por ellas. Las condiciones Íísicas se refieren al 

lipo de eslimulación a la que ha sido sometido el sujelo (el número lj la calidad de 

los objelos que lo rodean, las condiciones generoles de vida, ele.), t¡ las sociales 

abarcan el modo cómo se le ha criado, la atención que ha recibido, el tipo de 

interacciones que ha manlenido con su familia o con la qenle enca"'lada de su 
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educación, ele. En el coso del relardo, el corácler exlraordinorio de uno o varios 

de eslos Íaelores determino la conduela, (Galindo e Hinojosa, 1986). 

El lralomienlo de rehabililación de los niños excepcionales se baso 

Íundamenlalmenle en la modiÍicaci6n de conduela, que no es más que la parle -

aplicada de la Dsicoloqía experimental; sus mélodos se han derivado 

principalmenle del análisis de la conduela animal lj humano en el laboralorio, 

análisis en el que ocupan un luqor prominente las lécnicas de condicionamienlo 

operante lj povloviano, lj CUIJO fundamenlo leórico ha de buscarse en las obras de 

B. f. Skinner, l. D. Davlov lj J. R. Kanlor. (Hinojosa lj Galindo, 1986). 

El análisis conduclual aplicado, como 'JO se dijo, emplea los lérminos, los 

conceplos, los métodos lj los análisis leóricos del análisis experimental de la 

conduela. Por lanlo, nada liene de extraño que en el trabajo de modiÍicoicón de 

conduela se hable a menudo de programas de reÍorzamienlo, ref orzamienlo 

condicionado, reforzador nofurol, moldeamienfo, encadenamienfo, control de 

estímulo, esfímulo discPiminafivo, qenerohzoción, discpiminación, exfinción, 

cosliqo, liempo-Íue~, cesio de respueslas, eslímulo insliqador, estímulo de 

preparación, imilación, ele. 

La modificación de conduela es un conjunlo de lécnicas mulj d;ferenles 

que se han aplicado, lj se aplican, a la solución de problemas de conduela en los 

campos de la educación, la Dsicoloqía clínica, la educación especial lj la 

rehabilitación. (Hinojosa lj Galindo, 1986). 

Va se observó cómo la Dsicoloqía ha hecl10 qrandes aportaciones a la 

Educación Especial, en parlicular el Cenlro Dsicopedaq6qico ha relomado de la 
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Psicología Diferencial algunas de las pruebas psicológicas, para realizar la 

Valoración Diagnóslica de los niños; 4 de la Psicología Genélica Evolutiva ha 

relomado lo que es la Teoría Psicoqenélica de Piaget como la base funcamenlal, 

en la que sustenta tocios sus principios teóricos, así mismo en el área de Lenquaje 

se retoman fundamentos teóricos sobre Psicolingüíslica de diversos aulores seqún 

sea conveniente. 

El trabajo denlro del Cenlro Psicopedaqógico relama la definición de 

Aprendizaje como el proceso que determina una modificación adaplaliw del 

comporlamienlo del niño. En consecuencia, se pueden distinguir dos lipos 

qenerales de Problemas de Aprendizaje. 

1. Aquellos que aparecen en la propia escuela común como resultado de 

1.a aplicación de mélodos inadecuados o de procedimienlos convencionales del 

cálculo o ledo-escrifura que pueden no cor~sponder al nivel de las nociones 

básicas que los alumnos han adquirido en su experiencia colidiana. 

2. Aquellos que se originan en alteraciones orqánicas ./o del desarrollo 

que inlervienen en los procesos de aprendizaje. (la Educación Espe~ial en 

México, 1985). 

El objelivo del presenle reporle es dar a conocer la función del Psicólogo 

en el Cenlro Psicopedaqógico, así como analizar dichas funciones en sus 

limilaciones, alcances, 4 proporcionar allernalivas. Este trabajo eslá basado en la 

experiencia obtenida duranle 12 meses de labor en el Cenlro Psicopedaqóqico 

"Raúl Hernández Peón 
11

, ubicado en los Ret¡e• lzlacala Tlalnepanlla, Edo. de 

México. 
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CAPITULO! 

LA EDUCACION ESPECIAL EN MEXICO. 

la primero inicialiva paro brinJar atención eJuCCJtiva a pePSonas con 

requerimienfos Je eduCCJcion especial corresponJe a Üon Benifo Juárez, quien 

en 1867 ÍunJó la Escuela Nacional Je SorJos. En 1870 se ÍunJ6 fa Escuela 

Nacional Je Cieqos. 

En 1914 ef DocfOP José Je Jesús Gonzáfez, eminente cienhÍico 

precursor Je fa EJucaci6n Especial paro Jeficientes mentales, comenzó a 

OPCJanizap una escuela paro Jébdes mentales en la ciuJaJ Je León, Guanajuafo. 

En el perioJo que fronscurre entre 1919 'I 1927 se ÍunJaron en ef D. f. Jos 

escuelas de orienfación JXIPCl wrones lJ mujeres, aJemás comenzaron a funcionar 

qrupos Je capacifación 'I experimentación peJaqóqica paro atención Je 

JeÍicienfes mentales en fa UNAM. Asimismo, el profesor SafvaJor M. IJma 

ÍunJó una escuela paro Jébiles menfafes en fa ciuJaJ Je GuaJalajaro. 

En 1929 el Doctor José Je Jesús González planleó la necesiJaJ 

UPCJenfe Je crear una escuela moclelo en fa ciuJaJ Je México. En 1932, un año 

anles Je su muerte, luvo la salisÍacción Je asislir a fa inauquración Je fa escuela 

que lleva su nombre 'l que ÍunJaro el Doclor Sanlamarfa en el fOCCJI anexo a fa 

policlínica No. 2 Je( D. f. 

El Doctor Sanlamarfa 'I ef maestro lauro Aquirre, que comprenJieron 

la necesiJaJ Je impfanfar en México fénicas eJucaliws acluahzaJas, 

reorqanizaron como Deparlamenlo Je PsicopeJaqoqía e Hiqiene escolar fo que 
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hasta esa fecha era la secci6n Je Hiqiene escolaP JepenJienfe Je Educación 

Pública. 

El Üepartamenlo Je Psico.,.,Jaqoqla e Hlqiene esc.JaP se avoc6 al 

estuJio Je las constantes Je JesaPl'Ollo Ílsico lj mental Je los niños mexicanos. 

fste estudio Jemost..S, entre olras cosos, que una parle imporlonle Je los 

alumnos Je escuelas pl'ÍmaPios en el D. f. sufrion Jesnutrici6n intenso que 

influía sePiamente sobpe el ap~mienlo escolar. 

Se juzqó opoptuno conlinoor estudiando este problema en sus ospeclos 

Dsicopedoq6qicos 'I sociales, para lo cual se resolvi6 crear un pequeño cenlro Je 

inwshqaciones. Consecuencia Je estas invesliqociones fue la apertura Je la 

Escuela Je Recuperoci6n flsica, que funcion6 en un anexo o la policfrnica No. 1 

a partir Je t\:ioslo Je 1932. 

En 1935 el Doctor Roberto Sclrs Quiroqa, quien fuero qron prometer 

Je la f Jucaci6n en Mm.leo 'I América, .,lante6 al enlences Ministro Je 

fJucaci6n Público, licenciado lqnacio Gorda Téftez, la necesidad Je 

inslilucionahzor la f ducaci6n Especial en nueslro poi s. Como resultado ~e esla 

iniciahw se inclulj6 en la Le'I Ürqánica Je Educación un aportado ...,ferenle o la 

prolecci6n Je los deficientes menfales por parle Jel EslaJo. El mismo año se cre6 

el lnslifufo Médico Pedaqóc¡ico en Parque Lira, f unJado 'l diriqiJo por el 

Doctor Solis Quiroqa para atenJer niños Jeficienles mentales. 

En 1937 se fundó la Clínica de la Conduela 'l Ürlolaha, lj durante casi 

20 años f undonaron en el país solamente estas lnstiluciones Je carácler oficial. 
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A fines Je 1940 el Doct.,.. Robe,,to Solis Quiroqa renunció a la 

Jefaturo Jel Depa.!amento Je Prevención Social t¡ l'Eql'<lSÓ a la ()¡f<!ttión del 

Instituto MéJico Pedaqóqico, JonJe pemianoció l.asla 1957. 

En 1941 el entonces Ministro Je Educación, l.JcenciaJo Üctavio Véjar 

Vázquez, intel'eSQJo en la experiencia Fe<Jhzada fl"I' la citada escuela lj 

acceJiendo a una pelición Jel DoctoP Solrs Quiroqa, propuso la cf'OOción de una 

escuela Je especialización de Maestf'OIS en Educación Especial. Paro loqro• ésfe 

objetivo l.acra falta moJ¡f¡cop la ~ Ürqánico de Educoci6n. 

En Dicieml,,.., Je 1941 se envió a las Cámaros l.,qislah\Os el pPOljecfo 

Je Refo.ma Je la lelj, que fue aprobaJo el 29 de Dicieml,,.., por la Úmaro de 

DipufaJos lj el 31 del mismo mes fl"I' la Cámaro de SenadOA!S. la lelj 

refOPmoJa enf..S en viqencia el año siquienfe, lj el 7 de Junio Je 1943 abrió sus 

pue•tas la Escuela de f o.mación Docente paro maestf'OIS en Educación Especial 

en el mismo local Jel lnsfituto Médico Peclaqóqico. la nue\11'.J lnslitución quedó a 

carqo del DoctOP 5Jrs Quiroqa lj contó inicialmente con las caweros de 

maest..,. especialistas en .Jucacioo J., deficientes mentales lj menOA!S inÍrocf~: 

En 1942, con carocter experimental, se instalaPOll dos qrupos 

diferenciales en la escuela anexa a la NOPmal Je maest..,.. En 1944 aumentó su 

número a Jiez, instalados en Jiferenfes escuelas primarias Jel D. f. En 1945 

se aq""'jaPOfl las carreras de Maestros especiahsfas en Educación de cieqos lj 

sordomudos. 
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En 1954 se creó la Üirección de Rehabihtación y en 1955 se ac¡reqó a 

la Es .uela Je Especialización la carrera de especiahsla en el lrolamienlo Je 

lesion dos Jel apara lo locomolor. 

1 En 1958 se fundó en Üaxaca una escuela de Educación Especial. al 

come+ar el año de 1959 se reliró el Dador Roberfo Solís Quiroqa de la 

Dirección de la Escuela Normal Je Especialización. El enlences oficial mayor de 
1 

la SEP, profe sor Manuel López Üávila, se inleresó en el problema de la 

Educa~ión Especial y creó la oÍicina de coordinación Je Educación Especial, 

depenJienle de la Dirección General de Educación Superior e lnvesliqaciones 

cienlífi~as; a carqo Je ella quedó la profesora Odalmira Mayac¡oilia. Bajo la 

orienfaj:ión de la profesora tv1ayac¡oifia ésla oÍicina se avocó a la afención 

lemprana de los niños deficienles menlales. Como resultado Je esla orienlación 

se f undtron en 1960 las escuelas primarias de perf eccionamienlo números l y 2 

y en 19rl las escuelas primarias de perf eccionamienlo números 3 y 4: 

f ºr olro lado, en 196.2 se inaquró la escuela para niños con problemas 

de apreldizaje en Córdoba, Yeracruz. El mismo año inició sus acfivid~des la 

escuela rnixfa paro adolescenfes y en 1963 se separó la de adolescenles mujeres. 

En 19+ comenzó a funcionar el cenlro por cooperación número 2, fonio el 

cenlro nl mero 1 como el 2, fueron creados para recibir aquellos casos que por 

sus cara¡leríslicas no podrían inc¡resar en las escuelas de perf eccionamienfo. 

~n 1966 se crearon dos escuelas más: una en Sonia Cruz Meyehualco 

y la olra en San Sebaslían Tecoloxlillan. Üuronle los 7 años en que la 

praf es ora\ tvlayac¡oilia esluvo al Írenle de la coordinación de Educación Especial 
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lcx¡ró la apertura de diez escuelas en el D. f. 4 12 en el interior def país, según 

el siguiente detalle: Monterre4, Aquascalientes, Puebla, Tampico, Córdoba, 

Sallillo, Culiacán, Mérida, Colima, Hermosillo, Chihuahua 4 San luis 

Potosí. 

Así, en Septiembre de 1966 la profesora Ma4agoilia se hizo carqo de 

la dirección de la Escuela Normal de Especialización, realizando una reforma en 

los planes 4 prcx¡ramas de esta inslitución. la sustitu4ó en la oficina de 

coordinación la profesora Guadalupe Méndez Gracida. 

la larqa secuencia de esfuerzos por consolidar un sistema educativo para 

las personas con requerimientos de Educación Especi~l alcanzó su culminación 

con el decreto de fecha 18 de Üiciembre de 1970, por el cual se ordena la 

creación de la Dirección General de Educación Especial. Más que un aclo 

administrativo, éste hecho representó un cambio de aclitud del Estado hacia la 

atención de este hpo de educandos. 

Por lo que crislahza de esta manera, un larqo sueño de todos aquellos 

que desde el ánqulo profesional o familiar eran tesligos de la marqinación de las 

personas con ""'jUerimientos de educación especial. Significó también la 4a 

insosla4able respuesta a las demandas de los maestros mexicanos, que en su 

práclica diaria comprobaban la necesidad de un tratamiento especial para estos 

niños a 

Por otra fXlrte, se abrió un camino instifucional (Xlrll sisfemahzar y 

coordinar acciones haslo enfonces dispersas y fraqmenfarias; siqniÍicó, por Íin, 

un l1ito imporlante en la evolución sociccultural de México, al incorporarlo al 
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qrupo de países que, de acuerdo con las recomendaciones de la UNESCO, 

reconocen la necesidad de la educación especial dentro del amplio contexto de la 

eJucación qeneraL 

El decreto de creación establecía que a la Dirección General de 

Educación Especial, dependiente de la Subsecretaría de Educación Básica 

correspondía orqanizar, dirigir, desarrollalr>, administrar 4 viqilar el sistema 

federal de educación de éstas personas lj la formación de maestros especialistas. 

Se hace carqo de la Dirección General de Educación Especial la 

profesora Üdalmira Ma4agoilia. la geslión de la profesora Ma4agoitia 

culminó en 1976. Durante este periodo se comenzaron a experimentar los 

primeros Grupos lnteqrados en el D. f. 4 Monterrey, 4 aparecieron los 

primeros Centros de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) así como 

las primeras ccXlrdinaciones de Educación Especial en los Estados. 

En el período de 1976-1978 fue la di redora general la profesora 

Guadalupe Méndez Gracida. Se consolidó la experiencia de los Grupos 

lnteqrados 4 los CREE, 4 conlinuó la instalación de coordinaciones en el. D. f. 
lj los Es lados. 

En Diciembre de 1978 se l1izo carqo de la Dirección General de 

Educación Especial la Üoclora Marqarila Gómez Palacio. 

Se exlendió la creación de coordinaciones en los Estados, hasta abarcar 

la totalidad del país. La úllima coordinación se creó en el Estado de Morelos, en 

Sepliembre de 1979. En Noviembre de 1980, lj de acuerdo a las polilicas de la 

Secrelaría de Educación Pública, se desconcenlra en las delegaciones generales 
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la operac1on de los servicios, los coordinaciones de educación especial se 

reslrucluron convirliéndose en jeÍaluros de deparlamenlo. la qeslión de la 

Doctoro Gómez Palacio es hisforio reciente, como las innovaciones 

psícopedaqé:qicos e institucionales lJ las investigaciones promovidas en éste 

período. (la Educación Especial en México, 1985). 

En la aclualidad, exislen aparle de los Grupcs lnleqrados y los Cenlros 

de Rehabililacion y Educación Especial (CREE), Escuelas de Audición y 

Lenquaje que brinda apoyo a los niños que presenlan deficiencias en su audición 

y por lo lanlo deficiencias en su adquisicón de lenquaje, Unidades de Atención 

Múltiple, que dan seo'Vicio a niños con Deficiencia Menlal, Problemas de 

Aprendizaje y/o Lenquaje, Problemas de Conduela, ele., así mismo se 

inslalaron los Grupos de Atención Psicopedaq6qica (GAP), que dan alención 

a niños CUlJO necesidad Je educación es complemenlaria a su evolución 

pedaq6qica normal, los GAP ~slan instalados denlro de las Escuelas 

Primarias, y pcr·úllimo exislen 8 Cenlros Psicopedaq6qicos, en donde al iqual 

qu~ el GAP, se brinda servicio a niños cuya necesidad es complemenlaria a su 

educación reqular, brindando apoyo en las áreas de Español y Malemálicas u/o 

Lenquaje. 

En el siquienle capítulo se describirán los Cenlros Psicopedaqóqicos, 

especialmenle el Cenlro Psicopedaq6qico 
11 Dr. Raúl Hernández Peón" ubicado 

en Convenio del Carmen sin, Unidad Hogares ferrocarrileros, Los Reyes 

lzlacala, Edo. de México. 
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CAPITUL02 

LOS CENTROS PSICOPEDAGOGICOS 

En esle capítulo se l.ablaró sob.., la forma de trabajo de los Centros 

Psicopedag6qicos, a continuación se da el objelivo general de dichos cenlros. 

Ob¡elivo General de los Cenlros Psicopedag6qicos. 

Apo4ar de forma ínleqro, a los niños que presenlan dificultades en el 

aprendizaje, paro que puedan reinleqraPSe académicamenle a su salón de clases 

de su escuela regular. 

forma de Trabajo de los Centros Psicopedag6qicos. 

la Educación Especial no se lia4a separada de la educación general. 

Por el conlrorio, loma de ésla úlfima sus concepfos principales. Su pecuharcliad 

consisle en las modificaciones 4 adiciones que debe introducir para compensar o 

superar alguna deficiencia. {Bases paro una polilica en educación especial, 

1985). 

Los niños que presenlan dificultades de aprendizaje enlre segundo -t¡ sexfo 

grados 4 que ingresan a los Centros Psicopedag6qicos, asislen dos o lres veces 

por semana, mientras continúan asisfienJo normalmente a la escuela común en 

olro furno. 

Los C.nlros Psicopedagóqicos son insliluciones en las cuales Maesfros 

especiahzados, Psicólogos, Médicos especiahsfas, T rebajadores sociales 4 

especiahsfas en Terapia de lenguaje, laboran en equipo, realizan defección, 
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Jioqn6slico inJiviJuol lJ trotomienlo multiJisciplinorio Je los problemas de 

aprenJizaje Je dichos niños. (la eJucaci6n especial en MéXico, 1985). 

la parlicipoción Je estos profesionislas debe ser inlerdisciplinaria, como 

le6ricamenfe eslá especificado, lJ con mil'\'.Js a la función fmnsdisciplinaria de cada · 

miembro. (Bases paro una polilica en educación especial, 1985). 

Pero el maestro especialista Jebe consef'\Or su aulonomla relativa en el 
contexto de la aclividoJ múltiple inle.Jisciphnoria Jel equipo Je apolJo 

(Psicóloqo, T rabajaJor Social, T eropisla Je lenquaje t¡ el Méclico) para 

sinqularizar su función, que no es la Je curar sino la Je eclucor a un niño para 

que se reincorpore en el ámbito acaJémico en su salón declases de su escuela 

reqular. 

Se trabaja Je forma interclisciphnaria realizando estudios en las áreas de 
Dsicoloqía, T roba¡o social lJ con el Maestro de qrupo a los niños de nuevo 

inqreso al centro. El Maeslro Je qrupo o especiohsla, delecla las diÍiculfoJes ue 

presento el niño en el área académico en las malerias Je motemálicos lJ español. 

El Psicóloqo Jeleclo los probables problemas emocionales, lJ alquna probable 

lesión cerebral que puedan iníluir en su aprendizaje, así como anlecedentes 

siqnificolivos sobre el desarrollo qeneral del niño. Al mismo liempo, el 

T raba¡ador Social Jeteclo las condiciones socio-económicos lJ culturales denlro 

Jel ambiente en donde se desenvuelve el niño. Cada uno con sus respeclivos 

instrumentos. 

Asr, uno vez realizada la evaluación Jioqn6slico en 

interdisciphnoria, se ubico al niño en las áreas o área en donde requiero apot¡o, lJ 
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una vez conformados los qrupos de alención peclaqóqica, el Psicóloqo lJ el 

Trabajador Social previamenfe obteniendo un panorama qeneral del niño sobre 

su sifuación psico-social, dan suqerencias de trabajo a los especiahslas de 

pedaqoqía en relación a las necesidades de cada uno de sus niños, previamenfe 

obtenidas de los resultados de la evaluación psicolóqica lJ de Trabajo Social, 

dichas suqerencias se dan de manera frecuenfe duranle el pe•íodo en el que el 
niño permanece en el servicio q fantos veces como el moesfro Je qrupo lo necesife. 

El pedaqóqo, una vez ferminada su evaluación .'I con base en sus resultados, 

puede decidir junio con el Psicóloqo ./o el Trabajador Social, qué niño necesila 

de lralamienfo psicolóqico ./o de frabajo social. Si así fuera, se da prioridad a 

dichos niños, fanfo en suqerencias como en obserwciones dentro del grupo, 

duranfe el período de alención pedaqóqica como parle de su lralamienfo, no 

obslanle que lodos los niños reciben suqerencias de ambas áreas, en qeneral. Por 

olro lado, si el niño asisle a ferapia de lenquaje, ésfe dará sus suqerencias de 

lrabajo para que el Pedagoqo lambién las lleve a cabo denlro de su qrupo con el 

niño que eslá en afención, lJ simultáneamanele el Pedaqoqo llevará su 

lralamienlo. Todo el personal que eslé en alención con el niño liene que realizar 

una carpelo de evolución, en donde se van plasmando los avances ./o 

observaciones más siqnificalivas duranfe el lranscurso lj al lérmino de cada 

lralamienlo frimeslral duranle el ciclo escolar, así lambién cada prof esionisla 

debe manfener acluahzados los expedienfes de sus alumnos. 

El Trabajador Social lj el Psicóloqo orqanizan las pláficas de orienlación 

a Padres, para !rolar adecuadamenle los problemas de sus l1ijos. También se 

realizan reuniones inferdisciphnorios, principalmenfe cuando el caso lo requiera, 

en donde cada prof esionisla dá resultados lj punfos de vis fa del niño en cueslión. 
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Se llewn a cabo análisis Je caso, en donde los Merentes profesionistas 

que esluvieron en alenci6n con el niño 'l el Direclor Jel centro, anahzan 'l Jan 

suqerencias, sobre el caso de alqún niño que así lo requiero, qa sea poro 

canalizarlo o darlo Je alta. Asr también, el Psic6loqo parlicipa en las · 

revaloraciones lj revisiones Je los casos que lo necesiten. 

Por otro lado, el tiempo máximo que el niño puede permanecer en el 

Cenlro Dsicop<lJag6qico son 18 meses, si el niño no es JaJo Je alfa Jurante ese 

liempo, meJianfe un análisis de caso será canahzado a aira 1nsliluci6n para 

continuar su afenci6n si así lo requiere o bien se dará Je alta, si el niño 'Iª eslá en 

conJiciones. Asimismo, l.a'l alumnos que SUp<lran su problema Je aprendizaje 

Jurante el lranscursos Je los 18 meses. 

Se realizan también Consejos Je Sup<lraci6n, en JonJe se preparan 'l se 

exponen lemas por los Jif erenfes especiahslas Jel Cenlro, Jichos lemas son 

eleqiJos con base en las necesiJaJes profesionales Je toJo el personal del Cenlro 

Dsicopedag6qico. 

Después de dar un panorama general sobre los Centros 

DsicopeJag6qicos, se hablará en f arma específica Jel Cenlro PsicopeJag6gico 

"Dr. Raúl Hernández Pe6n
11

• 

f arma de fraba¡o del Centro Dsicopedaqógico "Dr. Raúl HernánJez Peón
11

• 

El Centro Psicopedaq6gico está conslifuiJo por un Director Jel Cenlro, 

Maestros especiahslas en problemas Je aprendizaje, 'I un Equipo Je ªPº'lº• con 
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dos Psicólcx¡os, dos Terapistas de lenc¡uaje IJ un T raba¡ador Social, así como un 

Médico especialista. 

Director del C.P.P. 

Administrador 

Maestros para 
atención Pedagógica 

Terapista de 
Lenguaje 

Secretaria 

Equipo de Apoyo 

Trabajador 
Social 

Psicólogo 

Cada uno tiene una función diferente pero complementaria e inteqral a 

la atención del niño. Cuando el niño canalizado de la primaria inqresa al 

Centro Psicopedac¡óc¡ico, es atendido interdisciphnariamente, entre el Psicólcx¡o, 

el Maestro especialistas IJ el T raba¡ador Social, de lo cual el Psicólcx¡o aplica los 

fes! de la fic¡ura Humana para deteclar posibles problemas emocionales IJ el 

Bender para deteclar probable lesión cerebral, que puedan eslar interfiriendo en 
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su aprendizaje, osf también realizo una enlPeVista psicol6c¡ica al paJre, maJ.., o 

ambos, paro explorar dalos qenerales lj siqniÍicalivos sobre lo hislol'ia Je 

desarrollo Jel niño, JesJe su nacimienlo basta su .JaJ aclual, P"" consiquienle en 

fecha Jislinta el T raba¡ador Social f'eOhza otro entrevisla al o a los padres Jel 

niño, con el Íin de obtener un filtro Je datos que pu.Jan proporcionar una visión . 

qeneral del estado socio-económico de la familia donde proviene el niño, 'I 

lambién para corroborar dalos Je la enlPeVisla psicol6c¡ica. 

Asr, el Psicóloc¡o t¡ Trabajador Social revisaron •J disculirán sus 

resultados, para obtener como condusiónh un Jiaqnóshco siqniÍicalivo sobre las 

condiciones psicol6c¡icas lj sociales en las que se encuenlra el menor, 4 cada uno 

daP6 al Pedaqoc¡o sus suqef'tlncios Je trabajo sobre cado niño, dando pPioridad a 

los niños que así lo requieron, como parle Jel lralamiento psicol6c¡ico ./o trabajo 

social. 

Por airo lado, el Maestro especialista (Maestro Je qrupo), aphco al 

niño sus inslrumenlos pedaq6c¡icos, paro evaluar las áreas de malemóticas 4 

español 4 poder deleclar qué lipa Je dificultades presenta en ellas, t¡ después 

elaborar su plan de tralamienfo. Y asl, al término Je ésla elapa de diaqnóslico se 

conjuntan 4 analizan los Jatos obtenidos Je las d1fe..,nles Óf'eOs de inlervención, t¡ 

se JeciJe el lipo de opoi¡o que requiere el niño, 'I osf con cada niño 'I una vez 

teniendo cado uno de los profesionistas i¡o conf armado su qFUpo, reahzorón su 

pion de aclividaJes. Al tél'ITlino del Jiaqnóslico se conf omia el expediente del niño 

con tod~s los inslrumenlos aphcaJos en las dif ef'tlntes áreas, estudios del niño 

fu era del servicio, si liene t¡ su ficha Je idenliÍicaci6n Je datos qenerales, dicl.os 
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expedienles eslan abiertos durante el ciclo escolaP paro incorporar algún olro 

documento que se quiero. 

Una vez que el niño es ubicado en su qrupo, con el maeslro especiahsla, 

empezaro a recibir su alenci6n pedaq6qica correspondiente, si el niño fue 

deleclado candidato a Psicoloqro, porque pl'l?senta problemas emocionales t/o 

problemas de conduelo que esfén asociados en la dificultad de aprendizaje 

fombíén se incorporoPÓ a sus feropios en sus respedivos l10rorios, el Psicólcqo 

trabaja también en ler'Opios individuales con los padres del niño por lo genero!, 

Con lo que respecfa al área de T robo jo social, si el coso amerita reahzar un 

estudio social más profundo o un sequimienfo, el coso será frotado por el 

T ro bajador Social. Asr lambién, si el maestro de grupo delecla en alqún o 

algunos alumnos problemas de lenguaje, son remifidos al Teropista de Lenguaje, 

quien con el Íin de diagn6slico aplica al niño uno valoroci6n hnc¡üíshca LJ con base 

en los resultados, organiza su plan Je irolamienfo cada trimeslre LJ luego 

dislribu4e los l1orarios de lerapias de cada niño. Por consiguienle, si el niño 

requiere de alenci6n médica lo remilen con el dador del Cenfro, 40 sea porque 

eslé en alqún lralamiento médico, o lenqa algún problema neuro16qico, ele'. 

Cualquier alención que el niño recibo, el especialista debe elaborar la 

carpelo de evoluci6n del niño, en donde reqislre los monees lj observaciones m6s 

siqniÍicotivas durante LJ al término de cada lrolamienlo lrimesfral. 

Tocios los alumnos del Cenlro Psicopedog6qico inqreson paro recibiP 

una alención pedaq6qica, pero no tocios son remitidos al área de psicoloqía, 

frobo¡o social, lerapia Je lenguaje o al médico para lrofamienlo, quienes forman, 

como 4a se dijo, el equipo de apoyo. Algunos niños requieren la ofenci6n de tocio 
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el equipa de opot¡o, olros de uno o dos áreas o parle de pe<loc¡oqío, t¡ olros s6lo de 

alenci6n pedac¡óc¡ico. 

Se orqanizan reuniones por porfe de la supervisi6n q la dirección poro 

realizar el trabajo inlerclisciplinario, se dá prioridad o los cosos c¡ue así lo· 

requieran, en donde se comentan avances, resultados lJ aspectos importantes 

relacionados con el niño en cuestión, por los respedivos proÍesionisfos 9ue 

atienden al niño. Eslo se lleva o cabo con loJos los niños. 

El Psic6lcx¡o t¡ el Trabajador Social elaboran un calendario abarcando 

loJo el ciclo escolar poro llevar a cabo las plálicos u orienlaciones a los podres de 

loJos los niños del Centro Psicopedac¡6c¡ico, los lemas serán previomen!e 

eleqidos con base en las necesidades de los podres. El Terapislo de Lenguaje 

puede porlicipor en las pláticas, aunque su principal responsabilidad es alender 

los cosos, en donde eslá alterada la adc¡uisici6n o desarrollo del lenguaje, lanlo en 

lo que se refiere o la comp1>ensión del sisfema hnqüísfico como o su expr>esión. 

Se llevan a cabo consejos de superación, en fechas orqanizadas 

previamenfe por la dirección, en donde 40 seo por áreas, equipos o individual, se 

preparan, se parlicipo t¡ se exponen diversos lemas, eleqidos con base en las 

necesidades preÍesionales del personal del Centro. 

Por olro lado, conforme se vean los avances del niño en las áreas en 

donde eslé recibiendo alención, y así lo consideren los proÍesionislas responsables 

se dará de olla al niño mediante un análisis de coso, pero si el niño nada más 

recibi6 alención pedag6c¡ica t¡ considero darse de olla lo puede hacer el maeslro 

con el apotjO del Diredor, en algunos cosos que así lo reguieron, se lleva un 
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sequimienJo Je las Jiferenles áreas en Jonde esluvo el niño, paro reafirmar que 

ve..claJeromenle holjO superoJo su problema acaJémico. Por el conlrorio, el niño 

poJrá permanecer como máximo 18 meses en el Centro PsicopeJagóqico, si en 

ese liempo el niño no es JaJo Je alfa, se canalizará a olra inslitución para que 

continúe con su atención, previamente discutido mediante un análisis de caso, con 

los proÍesionislas que intervinieron en el coso IJ el Direclor Jel Cenlro, quienes 

deciden su conohzación. 

El niño recibe leropias 2 veces por semana con Juración Je J l4 de hora, 

Jurante la fa.Je en el horario que le sea asignado, si el niño aporte de recibir 

ferapias de pedagogía, requiere de opo!Jo psicolóqico IJ /o lenquoje, lambién sus 

terapias son dos veces por semana con la misma duración , caJa una en los 

horarios que le asignen. 

En lérminos globales ésto es lo que el niño recibe de olención en el 

Centro Psicopedagóqico. AJemás IJ por olra parle, IJº se mencionó alqunas de 

las aclividades laborales que realizo el Psicólogo; sin embarqo, es necesario ser 

más especíÍico poro detallar las aclividades letales que debe realizar Jentro Je su 

función profesional. Es por eso que o conlinuación se describirán en el siquienle 

capítulo. 
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CAPITUL03 
DESCRIDCION DE IAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR 
EL PSICÓLOGO DENTRO DEL CENTRO 
PSICOPEDAGóGICO. 

Se mencionan las funciones del Psic.sloqo estipuladas por el 

Departamento de Educación Especial. 

Ob¡etivo: la {¡na/iJaJ Je/ Psic6/ogo es co/aboror en e/ proceso Je 

alendón psicopec/agógica Je /os alumnos merlianle la realización Je/ J;agnósfico 

especí{¡co, apo1JD al pEPSOflal Jocen/e q la orlen/ación a paJros Je fam;/;a. 

A conlinuación se mencionan las funciones en Materia Je Dlaneación: 

El Psicóloqo elabora 4 presenta al Üirector del Centro para su 

autorización su proqrama anual de aclividades al inicio de cada períoJo escolar; 

sus requerimientos por cuanto al equipo, los materiales 'l mobiliario que necesite 

para la realización de sus aclividades; así también elabora 4 presenta al Üireclor 

los informes bimestrales de las aclividades desarrolladas en dicho perioJo. 

las funciones en materia Je recuPSos maleriales son las siquienfes: 

El Psicóloqo participa en las ac!ividades relacionadas en la conservación 

4 el mejoramiento de la planta física del Centro que promueva la Dirección del 

mismo; entreqa al Üirector del Centro al léMTiino del año escolar 4 mediante el 

inventario, el equipo, los materiales 4 bienes del aclivo Íijo que estuvieron bajo su 

custoJ;a. 
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Por olro lado, en materia de reqistro 4 control de alumnos, el Psicóloqo 

participa en el desarrollo de las aclividades relacionadas con el reqislro 4 conlrol 

de alumnos de ~cuerJo con los proceJimientos establecidos 4 enlreqor al Üireclor 

del Centro la información 4 documentación constanle; consiqna el resultado de 

los ei.oluociones practicados a los alumnos en los formatos establecidos por la 

Üirección General de Educación Especial. 

Por lo que se refiere a materia técnico, el Psicóloqo elabora 

conjunlomente con el personal docenle la evaluación dioqnóstico de los aspironles 

q participa en las revalorociones y revisiones Je los casos que así lo requieran, 

asesoro el personal docenle en los ospeclos psicopedaqóqicos derivodos del 

examen psicolóqico 4 de sus observaciones; mantiene ocluahzodos los expeJienles 

4 las carpelos de evolución en los ospeclos psicolóqicos conforme a los 

lineamientos establecidos por la Üirección Geneml de Educación Especial, osi 

como solicita al Üireclor del Centro o al Equipo de apo40 técnico, la revisión de 

los casos qm? a~í lo ~uieron, asiste lJ parficipa en las Reuniones 

lnterdisciphnorias o las que convoque el Üireclor del Centro; realiza 'J reqistra 

las observaciones continuos sobre el desarrollo del alumno que permitan deteclor 

los casos que requieran alención adicional a la establecido; también o~anizo 

conjuntamente con el T raba¡odor Social, el asesoramiento que se ofrezca o los 

podres de familia para trolor adecuadamente los problemas de sus hijos; osi 

también decide conjuntamente con el Üireclor del Centro sobre la canalización 

de los niños o otros lnsliluciones como Escuelo de Educación Especial; remilirlos 

a la coordinación para que se les realice una valoración más profunda o bien 
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manlene.los en el Centro Psicopedaqóqico, así como elaboro 'f manliene 

actual¡zaJo su r<!CJislro Je aclividades. 

Parlicipa lambién en los cursos Je acluohzación o capacilación T énico

pedaqóqica a los que convoque la Üirección General de Educación Espocial, la -

Unidad de Servicios Educativos a Üescentrahzar en el Eslado Je México, o los 

servicios coorclinaJos Je Educación pública seqún cOM'<!SpooJa, IJ por úlhmo 

asisfe a fas reuniones Je asesoría convocladas por el asesor técnico, la dirección 

Jel pro1Jeclo o los asesores especiahstas, 'f parlicipa en comisiones paro sushluir a 

un maestro que se ausente. 

Comunicaciónª 

lnlema: ascendente con el ÜiPOCIOP Jel Centro. 

Horizontal: con el personal docente lj Jel apolJD técnico. 

(Manual Jo Ür<Janizocioo J.t C..,¡,.., P.1ccpe<bqéqico, 198€) 
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CAPITUL04 

FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN EL CENTRO 

PSICOPEDAGóGICO. "Dr. RAÚL HERNÁNDEZ PEÓN" 

En este capítulo se describirán las adividades realizadas por el Psicológo, 

durante un trabajo de 12 meses (Noviembre de 1989 a Diciembre de 1990) 

en dicho Centro lj perlenedendo al Equipo de Apoyo CT ro bajador Social, 

Terapisla de Lenguaje y Psicólogo). 

El Psicólogo realizó Valoraciones a niños de nuevo ingreso al Cenlro, 

aplicando los siguienles les!: el les! Gesláltico Visomotor de L. Bender, que 

delecla indicadores de probable lesión cerebral, y el les! de la figuro Humana, 

que delecla posibles indicadores de problemas emocionales en el niño, y para 

concluir lo que será la Evaluación inicial del niño, se llevaron a cabo enlrevislas 

psicológicas a Padres de familia, las cuales están estruduradas para identificar 

posibles causas en varios aspeclos que pudieran haber dado origen al problema 

que se reporla del menor. Cabe aclarar, que depende de una buena enlrevisla la 

obtención de un buen diagnóslico, es por éslo que se debe lomar especial cuidado 

en rescalar !oda la posible información que proporcionen los Padres sobre el 

niño, al finalizar la aphcación de las valoraciones correspondienles y la enlrevisla 

psicológica se vacían los resultados más siqnificalivos en los formales llamados 

f:¿eporle Psicokx¡icc (Anexo 1, Evaluación Inicial). 

La enlrevisla se encuenlron eslrudurada de la siguiente manera: 

Se inicia con la ficha de idenliÍicación, en donde se anclan los dalos 

generales del menor, se pregunta el motivo de consulta, que es el que reporlan los 

padres o el del personal que lo eslá remiliendo; después se uncia cómo eslá 
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eslrucfurada la Íamiha del niño, desde el padre hasla el hermano menor 

incluLfendo al niño en estudio. se anolan sus edades, esfudios, ele. 

Posferiormenfe en un aparfado más, se explora lo que es la concepción, 

embarazo y nacimienfo Jel niño, en el cual se anofan las sifuociones siqniÍicafivas ~ 

de la Madre, anles, duranle 'I después del nacimienlo indu.,endo el parlo. Se 
invesfic¡a el desarrollo psicomolor, en donde se reunen dalos sobre el desarrollo 

evolutivo del niño J1osfa su eJad adual, así mismo, en escolariJaJ se recuperan 

dalos sobre la hisloria académica del niño, si ha lenido problemas, qué lipo de 

problemas, qué re parle dó el Maeslro de c¡rupo sabre su desempeño, ele. 

El sic¡uienle aparlado denlro de la enlrevisla lrala de las adividades 'I 

socialización, en donde se exploran las adividades que el niño realiza en su casa 

y con quiénes se relaciono, cómo es la sociahzación del niño fonio en su caso 

como en la escuela, ele. de ic¡ual manera denlro del rubro, un día lípico, se le pide 

a la Madre que nos describe lo que hace normalmenfe el niño en su coso desde 

que se levanla haslo que se duerme, 'I así deleclar hábila> 'I coslumbres de dicho 

niño; lambién se explorar cómo es la independencia en el menor, qué lipo de 

adividades realiza por sf sólo, ele. Así mismo, se inveslic¡an los aspeclos 

sensoriales: en audición, se explora si fiene o lm feniJo problemas en dic~a área, 

o anfeceJenfes médicos; en comunicación se explora si el niño ha feniJo o 

presenta problemas para comunicarse con su alrededor, cómo expreso sus 

necesidades, qué fon completa y co~erenfe es su inf ormoción de acuerdo a su 

edad, si entiende instrucciones, lj si no las entiende, en qué situación se dá, si es 

capaz de inlec¡raroe a uno plálica, o eslablecer un d;áloc¡o, ele.; en visión: se 

realiza una exploración para deleclar si el niño liene o ha fenido problemas en la 
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visla o si liene anlecedenles médicos. Complemenlando la información anlerior, 

se invesliqa lo que son los aspeclos neuromolores: se rescala información de la 

!\'ladre o lulor, sobre cómo ha sido 4 es su desarrollo neuromolor éslo es, si 

realiza la aclividad molero qruesa, o presenla alquna dificultad, ejemplo correr, 

saltar, caminar, subir escaleras, lomar objelos, ele., lambién se explora sobre la 

molricidad fina en el niño, si la realiza bien o presenla alquna dificultad, por 

ejemplo, en recortar, delinear, escribir, dibujar, iluminar, efe.; en manerismos: se 

explora qué moñas presenta el niño, si es que tiene alguna. 

Por olra parle, se invesliqa el aspedo emocional, 4 se oblienen dalos 

acerca de cómo es requlormenfe el esfado emocional del niño en su cosa durante 

lodos los días; denlro del as pedo familiar, se prelende obtener información acerca 

de la relación del niño con respeclo a los inleqranles de la familia, 4 qué lipo de 

relación, con quiénes si la hay y con quiénes no, y porqué, asimismo, se explora 

si el problema del menor ha afectado a los miembros de la familia, si es así en 

qué forma¡ en eslado Íísico: se explora cómo ha sido en general su desarrollo 

Íísico, si ha padecido enfermedades, accidenfes, posibles consecuencias, ele. 

Para concluir la enlrevisla con el Padre, es imporlanle prequnlarle sobre 

el concepfo de sí mismo del menor, en dónde se invesfiqa, cómo se percibe o se 

sienfe el niño así mismo, si es seguro o inseguro en cualquier sifuación, o alguna 

olra circunslancia, él lo lia manif es lado a sus padres o no ele. Cuando se 

prequnla acerca del f uluro del niño, se inlenla obtener dalos de cómo los Padres 

o alquno de ellos percibe a su l1ijo, l1asla dónde lo creen capaz de lleqar a 

realizarse como persona, en iodos los ospedos: escolares, personales, familiares, 

ele. Al lérmino de la enlrevisla, se encuelro lo que es la impresión diaqnóslica, en 
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donde a manera de conclusión se especiÍica la impresión 9ue luvo el Psicóloqo, 

sobre uno o unos posibles causas acerco del problema que se reporlo del niño, las 

causas más siqniÍicalivas que se rescalen de toda la enlrevisla psicolóqico. 

Denlro de lo que es observaciones: se observan y reqislran las conduelas 

./o comporlomienlos de los podres duranfe la enfrevisla, eslados de ánimo, 

disposiciones para con el niño, etc. 

Confinunado con las funciones que se realizaron en el Cenfro 

Psicopedoqóqico, se llevaron a cabo pláticas o podres en coordinación con los 

maesi ros de qrupo, Trabajador Social y Terapisla de Lenquoje, los femas fueron 

eleqidos con base en el inlerés u apoyo para los Padres de familia, dichos femas 

fueron acerca del !ralo, manejo y conocimienlo del niño con problemas de 

aprendizaje y conduela. los plólicas se dividieron paro su exposición enlre los 

maeslros de qrupo (Pedaqoc¡os), la T rebajador Social y los Psicóloqos que 

laboramos en el Cenlro. (Anexo 11) 

En pocas ocasiones se llevó a cabo obser\'aciones en el grupo con el 

Maestro especiohsfa Je los niños que se afenJieron, con el fin Je obsel"\lor cómo 

era su comporfomienfo lj Jesenvolvimienfo fanfo con sus comrxiñeros como con el 

Maeslro. Se trabajó de manera lnlerdisciphnaria en lo 9ue Íué la evaluación 

diaqnóslica de los aspiran les, cada profesional evaluaba a los niños con respeclo a 

su área, T rebajo social Lj Psicoloqía es el Íillro de información para iodos los 

niños que requieran el apoyo de Pedaqoqía y Terapia de lenquoje sólo si el niño 

presenfa problemas en ésla área, una vez 40 ferminada la evaluación inicial se 

plasmaron los dalos en los f ormalos ya eslablecidos por Dirección General; así 

mismo, se asesoró o los Maesfros Je qrupo en los ospecfos pedagéqicos sobre los 
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resultoJos JeriwJos de la l!\Oluación Psicolóc¡ico, dándoles suqe,,.,ncias de 

lrob.:.¡o acordes a las necesidaJes Je cada niño; lambién se lleqó o Jor orienlación 

o olqunos Podres de familia sobre el !ralo en qeneral del niño denlro de su casa. 

Por olro lado lj durante el lraljeclo del ciclo escolar se parlicipó en 

Análisis de coso, en Jonde interviene el Üireclor del cenfro, el Maestro 

especiohslo lj el T robo¡ador Social además del Psicóloqo en ésle caso coJo uno 

de los especiohslos aporlamos resultados lj observaciones siqniÍicohvas del 

alumno en cueslión, lo Íinohdod que tuvieron eslos análisis Je coso es para haber 

dado de alta al alumno o para canalizarlo a olro inslifución o servicio. Asimismo, 

se parlicipó en uno Junio lnlerdisciplinara en donde se reunieron por áreas 'I 

hubo infercombio de ideas, conocimienlos, ele., enlre ellas, en donde 

posleriormenle coda proÍ esionislo puede re loma.las si consiJero necesario poro 

m'1jorar su Jesempeño. 

Para concluir las labores desempeñadas, se parlicipó en un curso de 

copocilación, que !roló sobNl el manejo Je las Pruebas Üperalorias en niños de 

fer. qraJo Je primarias (Grupos lnleqrodos), ésle luvo luqar en el Centro 

Psicopedaqóqico de Alizopán, con duroción de 4 horas duronle 4 días. 
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CAPITUL05 
LIMITACIONES V ALCANCES ASI COMO ALTERNATIVAS 
DE TRABAJO DEL PSICÓLOGO. 

En el capílulo anlerior se explicaron las funciones que se llewron a cabo . 

en el Centro PsicopeJaqéx¡ico, 'I en el presente capílufo se anahzarón dichas 

funciones. 

Tanfo el Psicóloqo como los demos profesionislas que labol'On en el 

Centro PsicopeJaqóqico (C.P.P.) eslón reqídos por lo que son los lineamientos 

eslipulados por Dirección General de Educacion Especial, dichos hneamienlos 

presentan hmifaciones 'I afcdnces paro el desempeño del personal. 

El principal objetivo 'I venlaja de eslos hneamienlos es la buena 

orqanización que propician denlro del C.P.P., así como prelender el buen 

Jesempeño de cada uno de los profesionales, pero se anahzarón algunas 

limitaciones en lo que respecla al desarrollo profesional del Psicóloqo. Una de 

ellas es el marco leórico que establece Dirección Genel'OI de Educacion Especial 

basándose en el enfoque Psicoqenélico, ésle enfoque funciona muy bien con 

respeclo al desarrollo del niño en su proceso coqnifivo, pero en muchas ocasiones 

es necesario retomar o complemenfor de otros enÍcques, como conJucfuales, 

humanistas, ele. pal'O poder apo4ar mejor la inlervención del niño ./o a su 

familia; por ejemplo: cuando el niño presenla problemas emocionales o problemas 

Je conduela, ele., 

Además, tenemos formación condudista, lo cual puede proporcionar 

muchos beneficios al área de lrabajc,sin embarqo, se nos hmila al respeclo. Por 

ejemplo, si algún Psicóloqo realiza una alención con un enfoque leórico dislinto, 
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hace sin que el Di-redor se de cuenla, 4a que !odas las aclividades Je atención en 

las diferenles áreas se realizan con el enf ogue Dsicogenélico. 

Por otro laJo, consiJero que una verdadera función Jel Dsicóloc¡o es 

realizar un buen diaqnóslico lj después dar tralamiento 4 pláticas inJiviJuales a 

padres de familia de manera Írecuenle, pero éslo no se lleva a cabo o se realiza 

en una mínima proporción, ya que el Psicóloqo requlormenfe se encuentra 

realizanJo solamente diagnóstico Jurante el ciclo escolar, debido a la gran 

cantidad de demanda de esle servico en el Centro, lj por aira parle el Psicólogo 

no liene tiempo de Jor una atención más específica al niño t/ o orienlaciones 

individuales a padres, si así se requiere; 4a que también orqaniza junio con el 
T raba¡ador Social, las pláticas anuales a los Padres Je loJos los niños que 

asislen al Centro, pero aún éstas pfálicas que son lan imporlantes, porque 

equivalen a lo que sería el lratamienlo o apot¡o psicológico a los niños, 

principalmente Je los que lo necesitan más, son mut¡ escasos Juranle el ciclo 

escolar 4 no son suÍicienles a la demanda de los padres, debido también a 

diversas actividades que el Psicólogo tiene que realizar, lo cual limila llevar o 

cabo dicltas plálicas más frecuentemente. 

Con lo que respecla o la observación Je los niños en el grupo (parle 

imporlonte para tener una 'isión qlobal Je cómo es el niño, 4 cómo se comporla 

dentro del qrupo para dar mejores suqerencias al maestro de la manera de 

trabajar con él}, se encuentro un fonio limitada, al igual que la orientación 

pedaqógica /o psicológica que se les brinda a los maestro• de qrupo 

(Pedagogos) con base en los resultados del esiudio psicológico. Debido o la 

excesivo demanda del servicio, como yo se mencionó, el Psicólogo se encuentro en 
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elapo de diagnóstico, lo cual le impide reqularmenle inlercambiar resultados 'l 

sugerencias de las valoraciones psicol&¡icas a los maeslros de grupo, de manera 

frecuente, si lo llegara a hacer; así como también dialogar con el Pedagogo sobre 

los cosos específicos que requieran apoyo psicolóqico; se hmifa asimismo el poder 

corroborar dalos de enlrevislas con el T robajador Social y oblener una visión 

general sobre el niño. 

Algunos hneamienlos de Educación Especial producirán alcances en el 

profesional, si no se limitaran en llevarse a cabo de forma regular, ya que son 

buenas normas, pero su falta de frecuencia produce su hmilación, algunas de 

ellas son: la capacilación 'l asesoramiento que se brinda al personal del Cenlro, 

pero la escasa capacilaci6n que se dá a dicho personal, da como resultado el que 

ésle no esle acluahzado lj en ocasiones por falta de asesoramiento no se liene en 

orden ,/o completos los documenlos técnico-pedag&¡icos que conforman el 

expediente del niño, por lo que es necesario que ha4a lanlo capocilación como 

asesoramiento frecuenlemenle. Ülro de esos hneamienlos son las Junios 

lnlerdisciphnarias 'l Reuniones ln!erdisciphnarias, en éslas últimas se produce 

un infercambio de información acerca ele un caso, y se hace un resumen del 

mismo. Así como cuando se realizan Junios lnterdisciphnarias de zona con 

olras unidades de Ira bajo, hay relroahmenlaci6n de conocimienlos enlre cada una 

de las áreas. Pero es fas Junfas y Reuniones lnferdiscipoinarios son muy escasas 

duranle el ciclo, 'l es convenienle que se den más frecuenlemenle para resolver 

alguna duda del caso y relroohmenlar con ideas o conocimienlos. Por olro lado, 

también los análisis de caso son muy imporfanfes, cuando el caso lo requiero; 

poro decidir sobre una canalización, estudio fino (\Vise -que desearla probable 

deficiencia mental-), para dar de alta o re\'isar qué avances o no ha lenido el 
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niño; sin embarqo, se deberían llevar o cabo con la mayoría de los niños, ya que 

sólo eslán prescrilas cuando el caso lo amerila, pero aún así no se llega a dar 

éslo. 

Una aclividad eslipulada por los hneamienlos, y que considero como 

inconvenienle, es que el equipo de apoyo en donde se incluye al Psicóloqo, deberá 

sustituir a alqún maesfro o maestros que se ausenfen a laborar, y si ésto sucede, 

es liempo que se le res la al Psicóloqo para Ira bajar en su área. 

Allernalivas de trabajo del Psicóloqo. 

Es recomendable que el Psicólogo propicie, de acuerdo con el Üireclor 

del Cenlro, una buena orqanización con el equipo de apoyo reslanle para 

dislribuir y aumenlar de manera salisÍacloria el número de plálicas a padres con· 

base en las necesidades de la población, ya que son de suma imporlancia, porque 

los padres de familia necesifan de una orienfoción consfonfe y eÍicoz acerco del 

!ralo a sus hijos con dificultades académicas, no obslanle l1ayan superado sus 

dificultades 'J se hayan dado de alfa, ya que muchas de las dificultades que 

presenta el niño a nivel académico lienen su oriqen en su ombienfe Íamiho.r. Por 

olro lado, si el niño ·ya superó dichos problemas se requiere de un sequimienlo 

para prevenir que vuelva a presenlar dificultades en su aprendizaje, y así en vez 

de acaparar sólo con atenciones al niño, podemos propiciar un cambio también, 

dentro de su ambiente familiar. Así mismo, las pláticas se enriquecerían más si 

fueran acompañadas de malerial didáclico como películas, lransparencias, 

láminas, ele. De iqual monerq, sería con,enienfe realilar uno orqanización de 

,rfi,idades de diaqnóslico y d11lribución del liempo, para que no acaparen lodo el 

quehacer del Psicóloqc, pre' lamen le consultado con el Üireclor del Cenlro, y así 
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poder oumenfor el trabajo interdisciphnorio con los olros especiolisfos y dar de 

. manera más frecuente las orienfaciones t/o terapias a fos niños que lo requieran, 

yo que debido o faifa de hempo por exceso Je otros adividades se descuida,en la 

mayoría de los cosos, dicho atención. 

Es necesario que los podres fenqon responsabilidad poro la olención del 

menor, poro ésfo se suqiere que se elabore una carla compromiso en donde se 

especiÍiquen todos les ospecfos en los que el padre liene que cooperar junio con el 
personal del Centro, poro que el niño pueda l'ecibir el servicio, pcr ejemplo: 

osisilir punfualmenle o las cilos que se le haqon, procurar uno bueno 

ahmenloción al niño, llevarlo comido al Centro, 40 que la atención es en la ia,,Je, 

monlenerlo oseado, osislir o las pláticas o paJ,,.,s esloblecidas, realizar loreos en 

coso que le deje el especiohsla, entre olros. Üicha corlo, autorizado previomenfe 

por el Üireclor, fendrá que ser Íirmoda fonio por el padre como por el equipo de 

opotjo, moeslro de qrupo lj Üireclor del Cenlro, 'l en dado coso Je que el podre 

se nieque o Íirmor, por lo fonio sic¡niÍico que se niego hacerse responsable del 

niño en lodo su sentido, el personal del Cenlro tampoco se hará responsable, en 

consecuencia, del menor. Esto pueJe llevar a que el niño no l'E!ciba el servicio que 

requiere, pero es la único f armo Je que el padre coopere con la olención del niño 

lj de que ya no haya fanfa inasislencia en las plálicas o podres. 

Por olro lado, se suqiere solicifar al Üireclor del Cenlro la capocilación 

que se consi~ere conveniente, aparfe Je la estipulada por Üirección General, o 

buscarla por cuenfa propia, J., iqual manero sclicilar la asesoría que se considere 

necesario Juronte el ciclo, así mismo sugerir al Üiredor, las reuniones 

lnferdisciphnarias que sean necesarias para revisión de casos, así como también 
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proponer que los análisis de caso se haqan para tocios los niños del Centro sin 

excepción 4 si ésto se dá, propiciar una orqanización para distribuirlos durante el 

hempo necesario. 

Es importante que el Psicóloqo se introcluzca más en lo que es el 

ambiente en el salón de clases, 4 analice cómo se comporta el niño dentro de éste, 

tanto con la maestra especialista como en su salón de su escuela regular de 

preferencia, previamente orqanizando alqunas aclividades para llevar a cabo una 

mejor observacifu del niño, lJ así poder tener mejores bases poro sobe~ cómo es el 

niño 4 dar adecuadas suqerencias a los maestros. 

Es conveniente hacer hincapié que un seguimiento de atención debe 

ef ecluarse tanto a los padres como con el niño, aún ya dado de alta en el servicio, 

a Íin de qarantizar que haya superado completamente su problema. 
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ANEXO 1 

(Evaluación Inicial) 
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FICHA DE IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL ALWvL"JO: _________________ _ 

GRADO: ___ _ GRUPO: ___ _ SEXO: ______ _ 

FECHA DE NACIMTENTO: ________________ _ 

NO!\IBRE DEL PADRE O TUTOR: ______________ _ 

00!\f!CILIO PARTICULAR:-------'----:•._· ·_: ·-··:_·:_·''""'"'-· ,_::: .. _)_: ._:'_:·'--, 
·:: .. : :· .... ~ .. -- '~ ; .,,,~-;. 

; -< ·-_.:~''.·· ... ~ ~.;:¡":;:;>'"~º: ... 

FECHA DE INGRESO A G.A.P. ____ · .. _·· ·._'··_: _x,_;;_Z,__;'i,_·'.•_''.z_~i_'.;.;...,Yi.,..}_>_:c·~· ._ .• ,._·:·:_: _· _· -

OBSERVACIONES: --------·-"'_··:_· .,..,..;_\:,,.0,_if,.,':;_;;~_·,..,:: • .,.,;;: __ ;_.~ ..... <_'··'_, ._. __ 

Finna del Profesor 
G.A.P. 

··:'_·::·· ::::;\~'. ~,.-,·,n_~';•:" 

Vo.Bo. 
Director de Unidad 
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚl!LlCA 
DEPARTA~!ENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL ESTADO DE MExlCO 

CENTRO PSICOPEDAGóGICO "DR. RAÚL HERNÁNDEZ PEÓN" 
CLAVE: !5FPP0017Z 

CONVENTO DEL CARMEN S/N; LOS REYES IZTACA LA; TLALNEPANTLA, Mtxrco 
TEL: 38241-22 

CARNET DE CITAS 
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NOMBRE DEL ALUMNO: ________________ _ 

FECHA DE NACIMIENTO: ________________ _ 

¡···---·----------



FIGURAS DEL BENDER 

•••••••••••• 

: : : : o .: :: ~ : ::' ·= 
·:,::::::::::J:::::: .-

'- . - - '- ~ 

F'lfC'.JIS'• 2. 
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... ···· ..... . · ··. { ': 
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Pl~a7 
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TEST GUEST AL TICO Y VISOMOTOR DE BENDER 

Figura Calificación de ltems Punta Je Notas 

Dist~m::ióo di! la fQana a 
b 

A 2- Blltacióo 
3- Integración 
4- Distarcióo d11 la faana 
5- Batacióo 
6.- Perseveración 

z- Balacióo 
2 a- Integración 

9- eer~e~ei:ación 

Hl Dislarcióo da la farma 
3 ll - Blllacióo 

j2- lategracióo a 
b 

j3.- Blllat:ióo 
4 :14- lat11grat:ióo 

15- Distarcióo da la fQrma 
:16- Blllat:ióa 

5 :IZ- lategracióo a ,.-

b 
:1!1- DislQrcióo da la fgrma a 

b 
6 :19- lategracióo 

20.- Perseveraci6n 

2:1 - Dis!Qrciáa de la fllrma a 
b 

7 22- Blllaciáo 
23.- Integración 

8 24- Di!ilarcióo de la fQrma 
25.- Rotación 

p B 



PROTOCOLO DE RESPUESTAS DEL DIBUJO DE LA 
FIGURA HUMANA 

(VARONES Y NIÑAS) 

ltc:ms Etpendo& S A.o\:05 6 A.9'05 7 Afias 8 ~0519 A.o;:os O ASOS 1MZ AROS 
V N V N V N V N V N V N' V N 

oj.,. !1l11i¡l<Hl1l1<Hl!l ¡ ¡l¡~¡l 1ll 
Nariz !( l ( J\< l ( )( l ( ll( l ( lil l ( ( l ( ll ( l ( l 
~~rpo ¡¡ l ¡ li1 l ! l¡! l ! l! l qi ll 1! l ! ~ ! l ! l =!· ·¡< 1Hl l! l11¡ l! l1 lH1-! ll 1! lll¡ ! l ! l 
Pies J_ ()(l()(l()(l( (l(~(l (l 

1~r:ic:.;~. 
1 

( )( 
1111 ii ild1 i ii »I i 1 i i 

Cabello ( 1 ( l ( l ( l ( ( 1 ( 1 
Cuello ¡ ()()( ()() 
Brazoe h. abajo 1 ( )( n ) ( ) 
Brazoe u. hombros ( l 
Ropa: 2 prendas J ( l ( 1 _____ J 

. • 1 ~ ( 1( ( ll( 1 ( l Perfil (l(~(l( (l()()()(l( 
Codo j<l(~()()()(ll{)( ()( {) 
Doslabloo { ){ ~{ )( l( )( )( l ( l 
Foon Nasaie1 ¡< l { M< 1 < l ( l ( 1 { 1 
Brazoe u. homtxoel( l q< l ( )( ) 

¡Ropa: 4 ttemo ( l ( ~( l { l 
~~~ _ll(~(l(l 

Tot•I• __ + __ + __ • __ . _ 
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL ESTADO DE MÉXICO 

CENTRO PSICOPEDAGÓGICO "DR. RAÚL HERNÁNDEZ PEÓN" 
CLAVE: 15FPP0017Z 

CONVENTO DEL CARMEN 5/N; LOS REYES IZTACALA; TLALNEPANTLA, MÉXICO 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA 
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PERSONA ENTREVISTADA: PARENTESCO:----
FECHA: ENTREVISTADOR: _________ _ 

1 - FICHA DE IDENTIFICACIÓN. 

NOMBRE: ____________ _ 
FECHA DE NACIMIENTO: _______________ _ 
LUGAR DE NACIMIENTO:_______ ESCOLARIDAD: __ _ 
NOMBRE DEL PADRE:_________ EDAD: ______ _ 
OCUPACIÓN: ____________________ _ 

NOMBRE DE LA MADRE:________ ED~D: _____ _ 
OCUPACIÓN: ____________ --'--'-----~--
DIRECCIÓN: __________ -'-----'--'-~--'"~~-'-

·:'¡:·:· 

TELÉFONO: 
MOTIVO DE CONSULTA: -----"'-'·-··.:... . .;...'"'"-':·...e·:'.:....<.;..>·_· . .c."_.;_;.:..·-"·:"'"'·.:...·; ·;"'-_:':..e· ·...;' __ ... '-.. -' 

¿ESTÁN BIEN O TIENEN PROBLEMAS DE SALlJD g·~~::a ~si::~i. Y A 
QUÉ GRADO ASISTEN? . . . · , ... .-.i.' ·•.•.::(·,:,,<.:<"•e "' . · · · · · 
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IT- CONCEPCIÓN EMBARAZO Y NACIMIENTO· 

111- DESARROl lO PSICQMOTOR· 

IV- ESCOIAR!DAD· 

V-ACTIVIDADES Y SOC(ALIZAC/ÓN: 

VI.- p(A Tf PICO· 



Vil - INDEPENDENC!A· 

V/11- A SPECTQS SENSORIA! ES· 

AUDICIÓN: 

COMUNICACIÓN: 

VISIÓN: 

NEUROMOTORES: 

IX - MANER!SMOS· 

X - ASPECTQ EMOCIONAL: 

XI - ASPF:CW FAMll.IAR· 
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. ;·L~:~:-~:/~~·: ·.-:_:~.;L :.~~>::5·_1::\ .-;_·;~'.'.' 
,• 



XII - CONCEPTO DE Sf MISMO· 

X///- ESTADO E/S/CO· 

XIV- FllT!IRO· 

XV- IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA-

XVI - OBSERVACIONES· 

_·,.: ·>:-,. 
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.•.. ,.:'.;'···-'~ . ...--~'~;;-(:;:~y;'!";;,;.;~;;-,~,"'::::;_·;: 

'·:tt;,,:!~·}.~-I~:J'.~~~': .;:~; :'.'ú:T::-0::.- .... 

. -. ,-.¿1··.: .; : ':'!~Y,··y.",,1•--~~,-.-.. -. 
. :,:,:.::·· ~-;;~~'j,¡ :.<z:i:.,;~·.;·:.:o_ :.· .. ,~, , ... ', :. 1 • 

.-, ... ;_ ;; .;,':~ ' ;-:~;~.o-;.,!'~:::'-~\:::::::\~:-.• '-~-~;;: --. 

.f.~'~\; '.··.~_i-;~,' ... '· ~·¿~,-;.":':··:~·< 

,,..-,.c:t:J ·.•iC.i-~ •. ;-. '.:,.·::f.'.\IJ,. '!·,:· •• \.,; 

·:;.·.>. •-:~;_· ":''.:;•,;;. <'·~'.;/,:'.::'?,:f(r:/~~~::' ~ 

: ·. - : . ~-- ' -. 

• .'• '.L' ' ~- ·: 
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REPORTE DE ESTUDIO PSICOLÓGICO BÁSICO 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE: ___________ FECHA DE NAC.: ____ _ 

EDAD:---- GRADO ESCOLAR: ____ No. EXPEDIENTE: ---

FECHA DE ELABORAOÓN: _______________ _ 

INSTRUMENTOS APLICADOS: 

TEST GUEST ALTICO VISO MOTOR DE L. BENDER (KOPPITZ) 
TEST DE LA FIGURA HUMANA (KOPPITZ) 

1 BENDER· 

1) COMPRENSIÓN DE LAS CONSIGNAS:----------

. ; .. -, 
2) DISPOSITIVOS BÁSICOS DEL APRENDIZAJE: ___ . ,_·,e::_' ___ .. ,_::._.-_.,._ .. _ 

3) NIVEL DE MADURACIÓN: 

. _.·~;,:,,·~·:•::·'t)">'~:;:~.;::(i;;-.:, " , .. ·: -.• 
. -. :~,•'l?···~'-':~,;.7'1 ; .. ,;·:.,:< .'.,:,: .. :.: ·. :~ ·~ :)· .~ - :·•. 

4) INDICADORES DE LESIÓN CEREBRAL:-------~;-·._--_';_>'_._>_·_-_ 
.- ' •• :-·.~ ,¡. 
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5) INDICADORES EMOCIONALES: ___________ _ 

11 FIGURA HIJMANA· 

"'-:~"'·~·,:·.~?·~~·-": :--.:Y:'.':-7;'-'." ··-:~ -~ 
-----------------~--.-"--"~.-.,~ .. -o_-,-_c-,,'-,.,'-,,,,-,,~.,-.,.--· " ; 

11/ PRUEBAS OPERATORIAS· 
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2) SERIACIÓN: __________ ---'--'-----'--

4) NNEL DE PENSAMIENTO: ___ :_•·•··--···_f_·s_n_;.¡:_.if_,q __ g1_¡~_~¡,..;$_f _{_f ;_: _._. :_· ··_. ---
.' ' . ~~ ;::-. 

IV OBSERVACCONES GENERA! ES W DAIDS S!GN!E!CATCVQS (ÁNAMNES!Sl 

,,._:,· ' ._· . ~ , -~ .. '·!,'--;·, 



tST 1\ lES\S NO DEN: 
U\.\R nt U BIBUOTE&A 59 

Nombre de la Escuela:---- Nombre del Alumno: ____ _ 

Asoecto: 

,~~;;r.rl~L-=,,~~~,,~.~::..~~= .. ,,~~.~~:,::~:.~: .:.:::=:::: 
1 
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ANEXO u 



SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
DEPARTAMEN10DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL ESTADO DE MÉXICO 

CENTRO PSICOPEDAGÓGICO "DR. RAÚL HERNÁNDEZ PEÓN" 
CLAVE: ISFPP0017Z 

CONVENTO DEL CARMEN S/N; LOS REYES IZTACALA;TLALNEPANTLA, MÉXICO 

CALENDARIO DE PLATICAS A PADRES DE FAMILIA 

Pl.AT/CdS GENERAi ES· 

l. Dinámica Familiar 

II. Problemas de conducta en la Infancia 

IIl. Problemas de conducta en la Adolescencia 

REIJNIONES POR GRIJPO· 

Profra. Mercedes González 

Adolescencia 

Desarrollo del niño 

Profra. María Teresa Ortiz C. 

Noviembre 10 

Febrero 

Mayo 

23 

23 

17 de Noviembre 

2deMarzo 

Cómo manejar en forma adecuada los fármacos ' 24 de Noviembre 

Cómo manejar al niño con Problemas de Conducta 18 de Noviembre 

Profra. María Antonieta Sánchez P. 

Neurosis 

Tratamiento Psicopedagógico 

Profra. Patricia López P. 

Motivación en casa para el Trabajo Escolar 

El papel del Castigo y la Adversidad en el niño 

Cómo manejar en forma adecuada los Fármacos 

12 de Enero 

18 de Mayo 

17 de Noviembre 

2 de Marzo 

24 de Noviembre 

61 



Profra. Hilda González M. 

Neurosis 

Dinámica Familiar 

Profra. Gloria Andrés A. 

Drogadicción 

Sexualidad 

Profra. Esther Anzurez Q. 

Drogadicción 

Dinámica Familiar 

Profra. Patricia Valencia 

Cómo manejar en forma adecuada los Fármacos 

Motivación en casa para el Trabajo Escolar 

Profra. Hilda González M. 

Neurosis 

Dinámica Familiar 

Profra. Gloria Andrés A. 

Drogadicción 

Sexualidad 

Profra. Esther Anzures Q. 

Drogadicción 

Dinámica Familiar 

12deEnero 

9deMarzo 

26deEnero 

30deMarzo 

26 de Enero 

9deMarzo 
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24 de Noviembre 

30deMarzo 

12 de Enero 

9deMarzo 

26 de Enero 

30deMarzo 

26 de Enero 

9de Marzo 

LA DIRECCION 
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LA DIRECC!ON 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL ESTADO DE MÉXICO 
CENTRO PSICOPEDACÓGICO ''DR. RAÚL HERNÁNDEZ PEÓN" 

CLAVE: 15FPP0017Z 
CONVENTO DEL CARMEN 5/N; LOS REYES IZT ACALA; TLALNEPANTLA, MÉXICO 

CALENDARIO DE PLATICAS A PADRES DE FAMILIA 

90 - 91 

1.- funcionamiento del Centro Psicopedagógico 

2.- farmacodependenda y Delincuencia 

3.- El manejo del niño Hlperactivo 

4.- El niño y la Televisión 

5.- Educación Sexual en la Familia 

6.- La importancia de la Interacción padre-niño 

7.- Relaciones familiares 

a) La pareja 

b) La familia 

e) Manejo de roles dentro de la familia 

8.- Bienestar familiar 

a) Alimentación 

b) Higiene y Salud 

e) Gasto familiar 

9.-Análisis y fa·alttación de las Pláticas a Padres 

18y19sep. 

16y17 oct. 

27 y 28 nov. 

22 y 23 ene. 

19 y 20 feb. 

19y20mar. 

23 y24abr. 

21 Y22may. 

11y12jun. 



64 

LA DIRECOON. 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PúBLICA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL ESTADO DE MÉXICO 
CENTRO PSICOPEDACÓGICO "DR. RAÚL HERNÁNDEZ PEÓN" 

CLAVE: !SFPP00!7Z 
CONVENTO DEL CARMEN S/N; LOS REYES IZTACALA; TLALNEPANTLA, MÉXICO 

ANALISIS DE CASO 

NOMBRE:___________ FECHA DENAC.: ____ _ 
ESCOLARIDAD: EDAD CRONOl.ÓGICA: ____ _ 
FECHA DE ANALISIS: -----

l.- RESUMEN: __________________ _ 

PROFR. (A) PSICO 

T. LENGUAJE T. SOCIAL 

Vo. Bo. 
LA DIRECCIÓN 
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