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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo, es dar a conocer la 

labor del Psicólogo dentro de las Escuelas de Educación Espe-

cial, adscritas a la secretaría de Educación PÚblica (S.E.P. ), 

haciendo un recuento histórico universal de lo que fueron sus -

inicios en lo que corresponde a Escuela para Padres. 

La capacitación del Trabajo con Padres, en sus ini--

cios era proporcionándoles pláticas y/o conferencias, mantenie~ 

do así una actitud receptiva pasiva que generaba un bajo nivel 

de participación y su consecuente deserción por diferentes ca~ 

sas; por lo cual, se observó que estas limitaciones y falta de 

control hacia el programa, repercutía en el descuido y apatía -

hacia sus hijos deficientes mentales. 

Es así como reconsiderando la función del Psicólogo

al interior de la escuela, se vislumbra como algo importante, -

incidir en el aspecto psico-emocional con los padres, para vi~ 

cular el trabajo escuela-familia; proponiendo un MODELO INTE-

GRAL alternativo, para promover una actitud crítica en los pa

dres, creando un espacio de reflexión, de conocimiento y de c~ 

municación, para apoyar las acciones educativas y formativas -

de sus hijos. 
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P R O 1 O G O 

La elaboración del presente Reporte de Trabajo Profe

sional, es con el propósito de dar a conocer cual es la función 

del Psicólogo dentro de las escuelas especiales para deficien

tes mentales, específicamente en lo que se refiere a la Aten-

ción a Padres. 

Se eligió la presente opción para titulación de la ~a 

rrera de Psicología, por considerar que es una labor relevante 

dentro de las instituciones especiales adscritas a la Secreta

ría de Educación Pl1blica (S.E.P. ), y que de alguna manera par

ticipa dentro del ~mbito educativo, junto con profesores y pa

dres de familia para promover la integración de los educandos

atípicos, dentro de un contexto social más amplio, que les pe~ 

mita desarrollar su autonomía conformada a partir de la acep

tación y sensibilización de sus padres, propiciando así el de

sarrollo integral de sus hijos en la medida de sus posibilida~ 

des. 

Siendo ahí donde radica la labor del psicólogo, aten_ 

diendo la demanda particular y grupal de los padres de alumnos 

con necesidades especiales, por ser ellos quienes facilitan u -

obstaculizan el aprendizaje de sus hijos y en consecuencia su -

autonomía e integración a la sociedad. 



Hablar de familia y en específico de padres, es por -

ende señalar la importancia vital de un grupo primario en el -

que se forman actitudes diferentes, normas, valores, ruíbitos, -

etc; los cuales se internan y objetivizan en la conducta de sus 

hijos. 

En la antiUedad, la paternidad era perpetuada por las

relaciones de la comunidad familiar en su conjunto. Hoy la fa

milia se enfrenta a la crisis desintegradora que vive l a socie

dad: abandonos de hogar, madres solteras, rompimientos matrimo

niales, drogadicción, alcoholismo, nifios abandonados, violencia 

y abusos de todo tipo; situación económica deprimente, etc; por 

esto es necesario tomar en cuenta lo que significa la pat erni-

dad y promover la "Educación a Padres", en respuesta al momento 

histórico que vivimos. } 

~:i:__-~_?:'~imos de la premisa ~ue la Dirección General~\ 
Educación Especial (D.G.B.E. j per~ igue, 1 que se propicie la inte 

\____ --- __ ..,,, 
gración y participación de los niños atípicos en el medio so---

pial, es aquí donde resalta la gran import~ncia que ~iene el ig 

_ _ci~~~ ~1: -~~s- familias, .para _lo c_UB:l .. ~.~ -_!1Q c_~--~:1_a_~spen~bl~ la 

participación del . psicólogo. 

\ 

..• - =Yf-·-· "l"' e-.·-·•' 
La i-n-st4-tu~i-én .marca la f unción. de.l p.si c.ciJ.Qg_o en los~ 

si~uieIJ:~!_s ___ ~~1:'~iz:o~: c..olaborar en el proceso de atenci ~n ~e d.af?.i ( 
gica _9 e los alumnos mediante _¡a _ J:_ealización _del diagp6stico es

~; el apoyo al pers0na l doc; e.nte y -la orientación a pa_,.:-c.. .. 

~res de fa milia. Es así que el. - t.rabaj .o .... CQO.~ .• pa_d:r_es es para CO,E: 

plementar la educación integral . d e\ ~\.F'QA _.alumno ;!t. La aten-

<'.__i6n ª- mi,d r e.s es---llD-.I'.e.~_r-~to ara fome .ar la .a.c.e.p:l;ae i-cfo -



.d_e sus hijos con n.e_c_e_a_idade.s_es_p.e..c.ial.es._y_ a su ve.z_prom~a 

estimW:aci§rL~()_ciocuJ_ tural, co_mo pa..ri e de su aut_QD..om!a. 

Con éste trabajo no se pretende transmitir un amplio 

reporte, sino mds bien es para dar a conocer que las caracterís 

ticas del mismo, ya han sido implementadas y adecuadas a la po

blación con que se labora; aunque inicialmente en ese centro de 

trabajo se daban pláticas, pensando que cierta temática era la

que requerían los padres, permaneciendo receptivos pasivos; po~ 

co a poco fué adecuándose un mejor trabajo probando diferentes 

estrategias, hasta considerar el aspecto psicoafectivo , como --

una necesidad primordial de los padres. Bs as!, como al tomar 

en cuenta las limitaciones en el aspecto profesional, se sugie-

re un MODELO INTEGRAL como alternativa para trabajar con los P!. 

dres de la Escuela de Educación Especial Nmnero 5; promoviendo 

cambios encaminados a la mejor integración familiar y su cona~ ,,,o.-''',. 
\I'-' ~ :--, 

cuente aceptación y apoyo a sus hijos discapacitados. 0~~~ i ' ~~ \~ ,. 
~ u '\\ 

Haciendo un análisis de lJ.a rele~ancia socia_L'_qye~::-J" 
.ffl ~ntegra~q _en los siguient_e_s aspectqs: inicialmente la pa__!

ticipación universal de los padres en la educación hacia sus -
-~--··-·---~ ---- - -· ---

.?1:_j~s; se_ perpetuaba conjuntam~n~e en la comunidad; posterior-

.!De_E-te ~. ~ se ració~~ l_5>s sex_5>~- y la división del trabajo, 

sqrgió 41 educ~ci~n_in~titucional 11ª-J ª l~ s ~}jos y _de ahí nació 

lo que se llama Escuela par.!- P~dres, . donde eran .. ?rientados para 

la prevención_educati~~bJisiEamente; posteriormente se conside

ró oport\lllO proporc :i,__oI].ar conferencias informativas conforme al

cri terio de los instructores, principalmente en los servicios -
\t'U(\'i,,, _, t'\ 

de Educación Especial que at!i.enden niños con 'd:_-e::.::.~;;i.aj,,ené'i::::::·:::::.::~·~-El'-m::..:;:!:~·=-=i..., ·~,.. - )_\ (' '" 
A su vez, se describen las ~strategias y modelos de -

intervención implementados con padres en la Educación Especial, 



desde la década de los 50's, donde la actitud de los padres era 

receptiva pasiva y en los 80•s se les enseñaba técnicas de mane 

jo conductual parv sus hijos. Después se consideró importante 

educar a los padres para la paternidad, retomando diferentes es 

trategias, hasta llegar a conformar asi un MODELO INTEGRAL , 

dando apo yo bio-psico-emocional a los padres de niños discapac! 

tados. 

Como parte del análisis social 6 del marco teórico, -

se describe como es que la familia se ve abatida al enfrentarse 

a la discapacidad de uh hijo; ya que se degradan afectivamente-

y se destrozan sus expectativas. Es as! que viendo lo trasce~ 

dental en la ruptura interfamiliar, resulta apremiente tomar en 

cuenta el aspecto emocional de los padres (bajo la teoría de 

Grupo Operativo y de Reflexión), para poder encauzarlos positi

vamente y tomen as! conciencia de su situación, y aprendan a ~o 

brellevar ellos mismos su problemática, elevando su autoestima. 

Otro aspecto importante es dar a conocer en que con-

siete el papel del psicólogo en diferentes áreas y como es que-

se ha conforma.do al interior del sistema de Enseñanza Especial, 

y de lo importante que resulta ser su labor al interior del ti'!!. 

bajo con padres de familia, encaminándolos a la integración ~ 

pal por empatía, para que sean alentados a superar su problemá- .J 
tica, confrontando opiniones. 

Es as!, que en el reporte de práctica profesional de

Atención a Padres realizado durante el ciclo escolar 1993-1994, 

se destaca como se fué adecuando un Modelo de Intervención Int& 

gral, a raíz de las características propias de la población y -

de sus demandas psicoafectivas, para poder encauzar una mejor -

integración familiar, promoviendo el desarrollo integral de sus 



hijos, en un ámbito social más amplio. 

Con relación a la forma de intervención de la práctica 

profesional, se enfatizan las limi t aciones encontradas, como son 

la falta de control para mantener motivada a toda la población

para asistir consistentemente a todas las sesiones; así como la 

incompatibilidad de los responsables, algunas veces por atender 

asuntos personales y/o participación en innumerables actividades 

extraescolares, dando lugar a la deserción de algunos padres ó 

prórrogas en la programación de sesiones. 

Pero a pesar de las limitaciones encontradas, se pro

ponen algunos cambios al proceso de evaluación psicológica y se 

sugiere retomar aspectos viables como la implementación de es-

tra tegias de intervención y sensibilización, para elevar la au

toestima de los padres y por ende promover el desarrollo hacia

los hijos, haciendo énfasis en el aspecto emocional, considera

do mediante dinámicas grupales y de reflexión, para conformar -

así un MODELO INTEGRAL DB ATBNCION A PADRES. 



I - HISTORIA DE LA PARTICIPACION DE LOS PADRES EN LA EDU

CACION HACIA SUS HIJOS. 

Antiguamente, la paternidad que implicaba la discipl! 

na y ens~ñanza hacia los h~J~s, era perpetuada por las relacio 

nee de la~~__i. dad familiar en su conjunto; resaltando el po

derío masculino encaminado hacia la producción. Posteriormente 

se señala una marcada división entr mu er donde a es 

ta 1.U tima se le asi,gna_un _ pap~! ~J!!Pº1't~ie relacionado con la -

vida emocional, bás_~c': r::.ente para ia crianza de SUB hijos y como 

un refugio par~ los demas int_egran~~ª--ºe la f~milia; siendo el

padre el principal responsable de la manutención económica (Za-

_ retsky, 1916J. __ ~ -:z.ú¡~-ts r< 
1 

Li 1 (..,) y \'_1( , , , · 
~ar de fami~ia y en espec!fico de padres es por e~ - ----- ---· - - -

de señalar la importancia vital de un grupo primario en el que

se forman diferentes actitudes, :r:_~r_ll_l8.St valores,/ hábitos, etc ~ , 

los cuales se internan y objetivizan en la conducta de BUS hi-

jos. 

§ in embargo, de todas las -~rofesio~es_, _].a_ paterni~a_2.

consti tuye l i:__ más --~~~ge_:ite e importante, de mayor comprOJ!li_so ha 

cia la sociedad, ~ siendo tan fundamental, es la profesión a la 

~-menos se le ha dado importancia en el aspecto educativo; ya 

que ant eriormente los padres no eran educados para l a paterni-

dad e ensaba que en las instituciones escolares era donde -

el hombre se ~ducaba, ~-9-º-Q~j._de!-ªr la traf:l~~nd~pcia del papel 

_f~miliar como institución (Diez, 1989). 

Bil si, _~a familia es considerada como una verdadera -

entidad formativa ] a la vez como un a_gente de cambio que actúa 

como int er mediario entre el individuo y la sociedad; _transmi---



2 

tiendo la cultura, _normas y valores; ademds de aspectos socia

.~es, yo~!!i_co~, _ecopó~icQs religi_osos, _ etc_.; . que _ya J!lte_I'.re.la

objetivos y propósitos ( Morát{nos~ 

1í 1S'f-"--I, 1cqc~). 
cionados satisfacen §.i.~~rsos 

, , Nb ,.. 1 1 ·r ll..1'oW on i(, 1 1 

Ac..-\ La paternidad era perpetuada por todo un conglomerado 
...._. 1 

familiar y por_ la co~vi venci~ ~tid~a~, _y tras estos _Pri_~:_r~s

aBos "de influencia fami~iªE. .. Il~ra ·~ ~'ll:'~e-~-~- ~·educación ~n-~!_i tu-

cional escolar" como respuesta al momento en que se vive la in-.·-· .. --~~ - -- ------ --
dustrializaci~n _y su consecuente división del trabajo; todo es-

to entendido como una necesidad actual, viene a crear una impo! 

yancia inusitada, en unión de otros factores externos al n~cleo 

familiar (op~, 'C·i-t ). Por lo cual la familia queda en un se--

gundo plano, como resul.t~do de una serie de aspectos, como el -

trabajo de ambos cony:uges, las grandes distancias, los diferen

tes horarios y el pluriempl.e..o __ ent.re __ Qtrosx.l En consecuencia, -

se ha observado que tanto padres e hijos, al participar de este 

modo muy particular en la cultura moderna, aportan al hogar cU! 

turas distintas, fruto de su convivencia en ~mbitos desconecta

dos entre sí, acentuándose a su vez la separación eecuela=fami-

lia. 
\ti 1 ~ d l 1 \ .Q, 

En la actualidad se hace necesario tomar en consider! 

ción lo que significa la paternidad y promover la "Educación a 

Padr:_~", !~espuesta al momento histórico que vivimos, -~om~ 

- ~r~~~-integrantes de ~ª--~~:~edad .1!1UY particular como lo es la 

-~exic~, . misma que ha tenido_ que aIJropiarse de diversos enfo-

ques surgidos en otras culturas diferentes a la nuestra; :per<? -

que no obstante, nos ha servido para analizar sus resultados y -
reto~E .. alg~~-~o:tlj ltli.v:os afines. 

Es así, que en España (Moratiiloe, 1985 ), surge como -
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una necesidad a premiante el que los padres reciban orientaci6n 

familiar, implicando algunas normas preventivas para evitar las 

anormalidades y deficiencias de la educaci6n en la familia, las 

que se verdn reflejadas en el desempeño escolar de los educan~ 

dos. Bn este pa!s, las Escuelas para Padree, suponen un papel 

relevante en la urgente transformaci6n paulatina de los centros 

educativos. 

Ahora bi~n, si queremos saber que es una Escuela para 

Padres (atenci6n a padres), quizd sea dtil acudir a lo que han

sido sus orígenes; aunque evidentemente todo es algo convencio

nal los nombres cambian y su contenido toma otros rumbos. En 

este sentido, se describe brevemente los primeros datos que mar 

can hist6ricamente el or!gen de lo que se llama ESCUELA PARA P! 
DRES; donde Estados Unidos y Francia, fueron los que iniciaron

de una forma sistemática su organizaci6n (DGEB/SEP, 1984). 

Bn Estados Unidos de Norteamérica desde 1815 se cre6 

la primera Asociaci6n de Madres de Pamilia, con el objeto de ~ 

ser orientados sobre la mejor atenci6n hacia los hijos. Des-

pués en 1832 se edita la primera revista dedicada a la educa-

ci6n familiar de los hijos y después hasta 1840 son editadas ~ 

otras publicaciones con la misma finalidad. Bn 1897 se cele~ 

bra en U.S.A. el Primer Congreso Nacional de Padres y es hasta 

1923 cuando se funda el Consejo Nacional para la Educación de -

los Padres, con la finalidad de apoyar la creación de centros -

de investigación para formar especialistas en la Educaci6n de -

los Padres. 

En Francia, en 1929 se crea la primera Escuela de Pa

dres en el mundo y se comienzan a impartir los primeros cursos

sobre crianza y educación sexual de los niños, haciendo un es-



fuerzo para conciliar los principios antiguos de la "autoridad

pa terna", con las ideas de la "autonomía del niño", y la conci

liación de los métodos tradicionales de la enseñanza moral, con 

los métodos activos de formación personal. Además se publican 

los primeros libros inclinados hacia la necesidad de formación-

cont!nua de los padres. En 1938 se comienzan a im~artir de DI!: 

nera regular y sistemática los primeros "Cursos para Educadores 

Familiares". Desde 1953 se comienza a editar mensualmente la-

revista "L' Ecole de Parents", que hasta la fecha se ha manteni 

do bajo el auspicio de la Federation National des Ecoles des Pa 

rents et des Bducateurs (PNEPB) (op., cit.). 

Básicamente los objetivos que persiguen las escuelas

para padres sons 

"Que los padres tengan una mayor seguridad y confian

za en el desempeño de su función educativa". 

"Que logran conciliar los antiguos principios de la -

autoridad paterna con las ideas de la autonomía del niño". 

"Que cada nifio sea atendido por sus padres, no solo 

como un caso singular y distinto, sino además como un ser libre. 

"Que los padres además de recibir una instrucción psl 

cológica adecuada se entreguen a una labor personal de aplica-

ci6n y observación de lo aprendido en el campo de la relación -

con sus hijos". 

Moratinos (1985) exp1ica que la necesidad de preparar 

a los padres para su función educadora es evidente, por lo cual 

pueden y deben constituir un departamento prioritario de toda -

institución docente. Dentro de las prioridades de las Bscue--

las para Padres se encuentra generar la participación de los ~ 

dres para poder resolver problemas educativos concretos median-
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te técnicas de índole pedag6gica. 

La. Ley General de Bducaci6n Española, promulgada en -

1970, sostiene que la familia tiene como deber y derecho la edu 

caci6n de sus hijos. En un clima participativo, el centro edu 

cativo debe ser un ámbito de participaci6n de profesores, pa --o 

dres y alumnos, abriendo paso al concepto de Comunidad Escolar 

donde se favorece la integraci6n del niño en la sociedad, a pa~ 

tir de su pro ~io entorno. 

En México, en 1975 surgió la necesidad de hacer part! 

cipar a los padres de niños con requerimientos especiales, den 

tro de lo que es la Educación Especial (SEP). 

Ser padres es ardua labor que exige un compromiso y -

una comprensión que pocos reconocen, hasta que se encuentran C! 

ra a cara con un infante recién nacido; conforme el bebé crece 

su repertorio y sus necesidades se vuelven cada vez más compl~ 

jos, la realidad del papel y las resp0nsabilidades de los pa--

dres se ponen de manifiesto; ya que padres e hijos intercambian 

diversos mecanismos para balancear las necesidades y exigencias 

de su complejo sistema de interacciones. Sin embargo, es pecu

liarmente importante recalcar que, cuando se altera el balance

de este sistema, la relación entre el niño y sus padres puede -

ser alterada, esto es cuando en la familia nace un niño con de 

ficiencia mental (Bricker, D., 1988). 

Como ya se ha explicado, a lo largo de este capitulo, 

vemos que los padres no eran educados para la paternidad, ejer

cían su papel perpetuando a las generaciones precedentes. Pau

latinamente, con las exigencias de la sociedad moderna, se pro

mueve la educación institucional escolar para los hijos, donde

ª raíz de todo esto se aportan al hogar culturas diferentes, y 
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es asi como surge la apremiante necesidad de que los padres re

ciban orientaci6n familiar, encaminada a la prevenci6n de defi-

ciencias educativas. Pero la participaci6n de los padres en -

la Rducaci6n Especial, en el pasado constituía la excepci6n roda 

que la regla; siendo asi que durante la década de los años 70's 

en Estados Unidos, se dió un cambio drástico y radical tanto en 

cuanto a la filosofia como a la práctica de hacer participar a

los padree en el programa educativo de sus hijos i mpedidos; pr~ 

mulgándose en 1975 la Ley de Educación para Padres 94-142; con

la cual revolucion6 la Bducación Especial al hacer obligatoria

la participación de los padres, exigiendo a la vez u.nB evalua-

ción no discriminatoria, la aplicación de programas educativos

individualizados y la ubicación del niño en ambientes menos res 

tringidos (Bricker, op., cit.) • 

.Antes de la aprobación de esta ley, la participación

de los padres estaba restringida a asistir a reuniones durante

las cuales los profesionales explicaban los problemas o progre

sos del niño y solo ocasionalmente, se pedia a los padres que -

intentaran reforzar al niño cuando produjera en el hogar deter

minadas conductas que los profesionales empezaron a establecer. 

En este sentido, la participación de los padres se limitaba mé

ramente al manejo de contingencias, sin tomar en cuenta su esta 

do emocional. Es por esto que Morgan, 1982 (citado en Morati

nos, 1985), propuso la elaboración de un Programa Educativo In

dividualizado• para atender este aspecto; encontrando que te--

n!an poco éxito en hacer participar a los padres con menor cul

tura y que procedian de medios socioeconómicos bajos. 

Se ha visto (Ribes, E., 198•) que en los países subde 

sarrollados de América Le.tina, dadas sus limitaciones sociales-
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y económicas, entre otras que conllevan a una dotación biológi

ca deficiente de la población, conforme al ambiente empobrecido 

en que viven; las instituciones gubernamentales se abocan pri~ 

mordialmente a la atención de dichas necesidades bdsicas, antes 

que atender los problemas de retardo en el desarrollo de los in 

fantes y la atención a los padres es precisamente para orienta! 

les sobre la salud familiar y sobre nutrición. Pero las condi 

ciones sociales precarias (i~reso insuficiente, mala alimenta

ción, bajos niveles educativos, servicios de salud deficientes) 

impiden la mayoría de las veces que se puedan brindar oportuni

dades de atención especial y mucho menos preventiva, como se da 

en los Estados Unidos de Norteamérica. Es precisamente en és

te país donde se han llevado a cabo la implementación de los ~ 

Programas de Intervención Temprana, tanto en instituciones edu

cativas como en servicios de salud; incluyendo a los miembros -

de la familia en el programa del niño; reconociendo que este -

programa es parte de un medio social más amplio, "la familia"; 

en el cual un cambio en cualquiera de sus miembros puede produ

cir cambios en otros integrantes de la misma. Le. intervención 

que aquí se da, involucra a personal altamente especializado· ( 

maestros, médicos, psicólogos, etc) y también para profesiona-

les y no profesionales (principalmente los padres y parientes

cercanos del retardado). Le. Intervención Temprana se formula

dentro del contexto y de las metas de los familiares, para que

se pueda ajustar sin dificultad, En este sentido existen pru! 

bas (Saetarmoe, c. 1991; M.ahoney, G., 1990; Nadler, A., 1991)-

de que muchos padres son capaces de valorar, intervenir y eva-

luar con presición a sus hijos disminuidos, ddndoles aceptación 

y estímulo general. 
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Ahora bién, respecto de las investigaciones hechas 

con padres, es pertinente considerar el trabajo realizado en Es 

tados Unidos a nivel experimental por diversos autores; que es

a partir de estos que se ha retomado el trabajo de Entrenamien

to con Padres en México a mediados de 1970 y es en las Universi 

dades donde principalmente, se ha retomado este aspecto, por -

parte de los psicólogos y educadores. 

Vale la pena resaltar que en la Universidad, particu

larmente en la RNEP IZTACALA (Galindo, Galguera e Hinojosa,198q 

se crearon los Centros de Educación Especial y Rehabilitación -

(CRER), tanto dentro de la institución como fuera de ella, en -

las comunidades marginadas, para ofrecer los servicios de reha

bilitación para niños "excepcionales" con retardo en el desarro 

llo. Siendo el objetivo de estos centros: 1) Poner a los estu 

diantes de la carrera de Psicología en contacto con la realidad 

social, dotándolos con las herramientas nece sarias para resol-

ver los problemas de rehabilitación que han de enfrentar en la-

comunidad. 2) Proporcionar a la comunidad un servicio de a sis 

tencia social, destinado principalmente a la rehabilitación de

niños que sufren de retardo en el desarrollo. 

Rl ler. objetivo se cumple enseí'íando al estudiante a

evaluar los problemas de niños excepcionales, a diseñar y a pli

car programas de rehabilitación de acuerdo con las característi 

cas socioecon6micas del afectado, a redactar y analizar infor-

mes de trabajo y a entrenar a los familiares del rehabilitado -

en la aplicación de t'cnicas de manejo conductual infantil. 

El 2do. objetivo se cumple participando directamente

en el diseño y l a aplicación de los programas de rehe,bilitación 

entrenando a terceros, familiares, maestros o paraprofesionales 
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en el diseño y aplicación de los programas y proporcionando as! 

sorfa a quien lo solicite, para diseñar y aplicar ~stos progra-

mas. 

Una manera de concebir el entrenamiento a padres (Ma

res y Hick, 1991), consiste en considerarlo como un elemento~ 

complementario del programa fundamental aplicado por el psicól~ 

go, de manera que el individuo con retardo en el desarrollo re

ciba un entrenamiento institucional, cuyos logros aumenten con

la intervención de los familiares; que es hacia donde se dirige 

el objetivo de entrenar a los padres. 

Rn M~xico el Programa de Asesoría Conductual Continua 

(ACC) (Mares y Hick, 1991), tiene como característica principal 

el adiéstrar a los padres para l!lodificar la conducta de sus hi

jos en el propio hogar; siendo ellos y no el psicólogo quienes-

aplican el tratamiento rehabilitativo. Este tratal!liento persi 

gue tanto la desinstitucionalización del problema, como la des

profesionalización de la intervención. Es decir, el tratamien

to del problema depende en menor medida del apoyo institucional 

y en mayor medida de los individuos que resulten afectados por

el (la familia). 

Puede decirse, que el Entrenamiento a Padres es el -

proceso mediante el cual estos ad~ui~~q una serie de cono~i~-

"l~.~r¡:t:.,2,.s y habilidades esJleCifi<?!l-S, qu.e l,es. permiten abordar --

ciertos problemas ):onductuales gue presentan sus hijos , Y ~P!lrt~.;-

cipa.r de e:sta manera en su correcci6p. Pues los objetivos a -

alcanzar con estos m~todos, son lograr el mantenimiento y la g! 

neralización de conductas tratadas, siendo los padres los prin

cipales terapeutas y educadores de sus hijos de manera continua. 

Es fundamental que los padres asuman una responsabil! 
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dad mas concreta respecto de las tareas de educación y reha.bili 

tación de sus hijos. As!, esta forma de intervención pued e r! 

sultar mds adecuada para la solución a largo plazo del problema 

social, sin necesidad de depender exclusivamente del servicio -

institucional. Cuando los padres son terapeutas , el proceso -

de tratami ento, ademas de cumplir su función correctiva, tiene

ciertos alcances preventivos, ya que ayudan a evitar la presen

tación de otros problemas conductuales. 

La ventaja de carácter social, es que ofrece la posi

bilidad de atender a un nilinero de individuos retardados mayor -

que el que pudiera atenderse a través de los servicios institu

cionales tradicionales. Con la DESPROFESIONALIZACION (entendi 

da conforme los autores Ribes y Talento, 1978, quienes señalan

que esto significa "socializar el conocimiento profesional, 

transfiriéndolo a sectores de la población marginados, para que 

tengan la posibilidad de acceder a él y a su empleo"), tanto --
1 

los profesionales como los no profesionales, conjugan sus cono

cimientos para entender su realidad y as! poder transformarlos. 

Es por esto, que en los países subdesarrollados como 

lo es México, el ejercicio de la desprofesionalización encuen-

tra las condiciones ideales para su desarrollo, dadas sus cara~ 

ter!sticas de pobreza e insuficiencia de servicios p~blicos mé

dicos y educativos (Ribes, E,, 1984). 

Otro ejemplo de lo que ha sido la participación de F!, 

dres para dar apoyo a sus hijos con retardo en el desarrollo, -

ha sido la Confederación Nacional de Apoyo a las Familias del -

Individuo con Deficiencia Mental (CONFE), que desde 1978 se em

pezó a gestar en México, para ofrecer apoyo a la s f amilias que

tuvieran un hijo con discapacidad mental; ya que normalmente el 
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nacimiento de un niño con deficiencia mental, tiene un impacto

profundo, afectando la dinámica de la familia a lo largo de su-

Vida. Pues se ha visto que la mayor parte de estas familias -

reciben apoyo de sus parientes y amigos; sin embargo, la expe-

riencia nos indica que ~sta ayuda informal no es suficiente pa

ra guiar a las familias en detectar las necesidades que plante~ 

rán las etapas de desarrollo de la persona con deficiencia men

tal. 

Por consiguiente, se consider6 urgente el contar con

Grupos de Padres, capacitados en ayudar a otros padres en base 

a lo semejante de sus experiencias y en forma coordinada, res~ 

paldarse para lograr una convivencia familiar gratificante, en

riqueciendo y manteniendo un ambiente cálido y lleno de afecto. 

Donde se ha comprobado que estas condiciones son determinantes, 

para hacer posible que la persona con deficiencia mental, desa

rrolle sus potencialidades al máximo, así como sus habilidades

de autosuficiencia e integraci6n a la sociedad, independiente-

mente de su nivel de discapacidad, logrando una vida de mejor -

calidad para todos los miembros de la familia. Esta asocia---

ci6n cuenta con la supervisión y el apoyo de la Dirección Gene

ral de Educaci6n Especial; con el objeto de promover la acepta

ción familiar y a su vez promuevan la educación y cai>f:citaci6n

de sus hijos, para que en el futuro se independicen e integren

socialmente; además de que tanto a los padres como a sus hijos

se les brinda apoyo emocional grupal e individual. 

En lo que respecta a la Secretaría de Educación PÚbli 

ca/ Dirección General de Educaci6n Especial SBP/DGEE, que es lo 

que se pretende destacar, se tiene información que desde 198~, 

esta institución empezó a promover la atención a padres de mane 
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ra mas sistemática, conformando as! lo que hoy en día es LA BS-

CUELA DE PADRES. 

Inicialmente la actitud educadora de los padres fue -

la seguridad que sentían estos al ejercer su autoridad, tenien

do pleno conocimiento de lo que se quería y como poder lograr-~ 

lo. se contaba con un historial de generaciones que habían --

querido y logrado lo mismo. Incluso, se apelaba a ese factor-

de sabiduría que mágicamente podría llevar consigo el simple h~ 

cho de constituirse en padres. Valores y sobre todo, princi--

pios claros, indiscutibles, eran los métodos avalados por la ~ 

práctica de generaciones. La autopresentación de los padres -

como modelos vivos de la eficacia de tales métodos, era la se~ 

ridad en sí mismos, 

Después llegó el desconcierto, al romperse las estruc 

turas sociales, al ponerse en entredicho los valores tradiciona 

les; al producirse una variedad de estratos de valores humanos, 

religiosos, sociales e incluso técnicos; siendo as! como comie~ 

zan a desarrollarse y propagarse nuevas concepciones de la met~ 

dolog!a en la educación. surgiendo una primera reacción en --

protesta a la costumbre y tradición; hasta que algunos padres -

al analizar lo que esta pasando, comprenden la necesidad de ca

pacitarse (o aprender) de manera razonable, aceptando la situa

ción de confórmarse en un grupo de educandos permanentes ( SEP

DGEE, 1985 ). 

No todos los padres aceptan la necesidad de una educa 

ción permanente, pero cada vez son menos quienes no comprenden

esta necesidad, aunque tambien es cierto que existen necesida-

des que nunca quedan cubiertas tle l todo, 

Una de las razones para trabajar con los padres, es -
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la consideración de que en los primeros años de vida de los ni

ños, la principal fuente de aprendizaje es el hogar, y algunas

veces los padres son un complemento eficáz o incluso una alter~ 

nativa en la educación de los niños, y como consecuencia, al -

existir un acuerdo entre las experiencias del centro educativo

especial y las del hogar, la influencia sobre el desarrollo del 

niño aumenta. 

Si comparamos lo que hacen otros países con respecto

ª ESCUELA PARA PADRES, podemos notar que en Estados Unidos el -

trabajo es a nivel preventivo o de intervenci6n temprana; en E~ 

paña es un requisito implementarla en todo sistema. educativo; y 

en México (a pesar de ser un país subdesarrollado), aunque no -

se cuenta con muchos recursos e instalaciones apropiadas para -

brindar una mejor atención a los niños con retardo en el desa-

rrollo, así como por carecer de suficiente personal especializ~ 

do para orientar y concientizar a los padres de estos niños; no 

obstante se ha hecho indispensable (desde mediados de los años-

80• e) el considerar el servicio de ATENCION A PADRES, sobre to

do en el Sistema Educativo Especial, al respecto de todo lo que 

implica dicha problemática. Además de que se puede decir que-

adn estamos en los inicios para atender este fín, y que hemos -

tenido que retomar diferentes estrategias y programas probados

ampliamente en otros países (como los mencionados a lo largo de 

este capítulo), así como en las Universidades y Centros de AteE 

ci6n y Rehabilitaci6n Múltiple; quienes han tenido que probar -

y cambiar sus estrategias de atención e intervenci6n en lo que

es Escuela para Padres, desde que se ha conforma.do este aspect~ 

que bién vale la pena recalcar que recientemente empieza a te...

ner mayor auge el hecho de implementar este servicio en loe di-
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ferentes centros educativos, privados y/o gubernamentales; da-

dos los resultados obtenidos y la demanda que se tiene, una vez 

que los padres de familia conocen y participan en estos grupos. 
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II - ESTRATEGIAS Y MODELOS DE INTERVENCION CON PADRES EN 

BDUCACION ESPECIAL. 

Tradicionalmente, la educación a padres era unidirec

cional, donde éstos adoptan una actitud receptiva pasiva, y fue 

hasta finales de la década de los cincuenta, que se empezó a es 

tudiar su participación en las estrategias de interVención y 

tratamiento a niños con problemas de conducta, donde surgieron

varios intentos que se derivaron en programas para la rehabili

tación y modificación de conductas del retardo en el desarrollo 

con la participación de los padres de familia. 

En este sentido, se han retomado algunos modelos o e~ 

trategias de Modificación de Conducta; como los elaborados por

diferentes autores Skinner, 1986; Williams, 1959, citado en Ma

res, 1988, donde se implementa el uso de la técnica de Extin-~ 

cidn o Reforzamiento Condicionado. 

En la década de los años 70's, la definición de Bntr! 

namiento a Padres fué producto de los procedimientos inclu!dos

en los programas como los señalados; dando como resultado un ~

proceso en el que el terapeuta enseña a los padres, un conjunto 

de procedimientos para atender y modificar exclusivamente la -

conducta de sus hijos. 

En los años 80•s, autores como Vargas, 1981 y Mares -

1984, sugieren el modelo de DBSPROPESIONALIZACION; con la fina- . 

lidad de crear conocimientos, habilidades y lo necesario para -

que los padree planeen, medien y aborden de manera adecuada el

problema del retardo de sus hijos, rehabilitándolos en ambien-

tes naturales. 

se ha observado que cuando los padres participan en -
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la rehabilitación de sus hijos, se obtienen mayores logros ~ue

cuando dependen exclusivamente de la atención institucional y -

profesional de manera aislada. 

Para facilitar el entrenamJiento a padres, se han he

cho indispensables los METODOS DE APRENDIZAJE, que a continua-

ci6n se seiíalans 

a) CONFERENCIAS - Serie de pláticas, dirigidas a un -

grupo de padres, con la finalidad de darles a conocer los pasos 

a seguir en ciertas tareas enfocadas a~ manejo de sus hijos (

Hoffman, 1976 ) • 

b) INSTRUCCIONES - Se les da a conocer a los padres -

grupal o individualmente una serie de pasos a seguir en rela--

ci6n con la conducta de sus hijos (7orehan, 1977). 

c) LECTURAS - Se dan textos impresos a los padres con 

información sobr e diferentes problemas y se sugieren activida-

des para que enseñen hábitos y actitudes a sus hijos (Me Doneld 

1988 ). 

d) AUDIOVISUALES - Se presentan pel!cuJ.as o gráficas

alusivas a la tarea por realizar. En este material se les --

muestra la aplicación de tácnicas con ejemplos (Johnson, 1972). 

e) MODELAMIENTO - Serie de demostraciones por parte -

del instructor hacia los padres sobre tareas a realizar; es de- . 

cir la forma correcta de ap~icar las t~cnicas (op. cit). 

f) JUEGO DE ROLES - En esta t~cnica se le asignan pa

peles espec!ficos a los padres, y se trabaja hasta lograr por -

medio de demostraciones y de modelamiento por aproximaciones s~ 

cesivas el desempefto de la conducta deseada. Esto retroalimen 

ta a los padres sobre sus errores. (op. cit). 

g) PAQUETES - Aqu! se emplean dos o mas m~todos, si--
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multdneos o consecutivos, para mejorar el aprendizaje, pr~ctica 

y retroalimentación. Con ésta técnica se compara el mejor uso 

de uno u otro método, para mantener y generalizar las habilida

des obtenidas.(Mares, 1984). 

h) MANUALES AUTOlORMATIVOS - Son instrumentos silinamen 

te ~tiles para el entrenamiento sistemdtico y personal de los -

padres. 

Las diferentes formas de capacitar a los padres de f!, 

milia para que resuelvan los problemas conductuales de sus hi-~ , 

jos, ha llevado a que se les de una clasificación : l) Los de -

KXTINCION. Bn éstos el tratamiento no solo se limita a aplica~ 

se a una clínica, sino que se lleva a cabo en otros ambientes, 

generalizando y manteniendo conductas. 2) De INSTRUCCIONES A

LOS PADRES. Para que funjan como modificadores de conductas es 

pacíficas. Las instrucciones pueden ser verbales, o escritas, 

formando así un grupo de entrenamiento (Johnson, op. cit). 3) 

De RBTROALilllBNTACION INMEDIATA O DEMORADA. Batas constituídas

por señales auditivas visuales, el contrato conductual, la ase

soría al entrenador, entrenamientos did~cticos con intervención 

indirecta, realizados con lecturas o conferencias en la clínica 

o casa (•ora, R. 1984). ~) LOS PADRES COMO TERAPEUTAS y entr! 

nadores de sus hijos en forma contínua; mediante el uso de mane 

jo de contint;encias y de procedimientos específicos, ademds de

la enseñanza de la forma y evaluación del tratamiento. 5) Los 

que tienen el objetivo de capacitar a loe padres, para que séan 

ellos los principales terapéutas y educadores de sus hijos de -

manera cantínua. 

Estos ~timos son los que ofrecen mds ventajas, en -

cuanto al tratamiento de los problemas originados por el retar-
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do en el desarrollo. EL PORTAGE PROYECT, modelo de entrena---

miento a padres, centralizado en el hogar (Shearer y Shearer, -

1972), constituye un ejemplo de esta clase de entrenamiento. 

Otro modelo lo constituye la ASESORIA CONDUCTUAL CON

TINUA (Mares y Hick, 1991). Este entrenamiento a padres, re-

porta ventajas metodológicas, ya que el tr~bajo es constante y

contínuo, dentro de situaciones ambientales propias de la con-

ducta meta; las conductas son realistas y funcionales al conte~ 

to, se identifican elementos y se propician generalizaciónes y 

mantenimiento-, ya que se entrena con estimulaciones naturales;

contribuye a las necesidades sociales como la desprofesionaliz! 

ción de l a la~or del psicólogo en el campo de la Educación Esp! 

cial y la desinstitucionalización del tratamiento del retardo -

en el desarrollo; tiene ciertos alcances preventivos, ya que -

ayuda a evitar la presentación de otros problemas conductuales

(Jlare s, 1991 ) • 

En México se han desarrollado estrategias de interve~ 

ción como las llevadas a cabo en los CBER (Centros de Educación 

Especial y Rehabi~itación) (Hinojosa, 1984), surgidas de los en 

trenamientos anteriormente citados. Dirigido a zonas margina-

das del Estado de México, con tendencia hacia la b~squeda de mo 

dalidades de intervención masivas, y de procedimientos de pre-

vención plausibles en nuestras condiciones; es decir, fundamen

talmente la Educación de la comunidad y la estimulación tempra-

na. 

Así también, se tiene conocimiento que en los años --

70• s y 80•s se editaron manuales de "Manejo de Contingencias", 

elaborados con características de fácil entendi!niento y aplic~ 

ción para los usuarios (Becker, B., 1971 y Becker, w., 1987). 
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Con el propósito de ayudar a los padres a ser mejores maestros

de sus hijos; mediante un vocabulario accesible para todos lo s

niveles. 

Como hemos venido describiendo, muchos autores se han 

preocupado por sefialar la necesidad de educar y entrenar a los

padres de familia, ya que se ha visto que regularmente los pa-

dres se limitan simplemente a convivir con sus hijos y confían

en que todo se resolverá por sí mismo, careciendo de un propós! 

to claro hacia el futuro y sin poder identificar la problemáti

ca actual. 

Al respecto, Diez, 1989, sugiere que cada madre y pa..., .. 

dre deben precisar que es lo que se proponen en la educación de 

cada uno de sus hijos. Deben establecer en primer término sus. .• ~ 

aspiraciones, ademds de que la conducta personal de los padres- ' . 

es decisiva, ya que predican con el ejemplo ante sus hijos, y -

este es el método educativo. 

Por su parte Meneses (1988), refiere que es necesario 

concientizar a los padres de que los nifios constituyen el "tes~ 

ro más preciado para la humanidad". Considera paradógico que-

el hombre se prepare para cualquier profesión y llegue a la pa-

ternidad de la forma más ignorante. Esta ignorancia se agrava 

con creencias y prácticas culturales, relegan el trabajo de edu 

car a las escuelas, 6 solo a lH madre, extienden pr1foticas ant! 

guas, apresuran el desarrollo del niño, le tratan como adulto -

en miniatura. El define a la educación como el proceso que --

proporciona al niño habilidades para bastarse a sí mismo y to~ 

mar su lugar en el grupo cultural al que pertenecen. 
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LA ESCUELA PARA PADRBS 

En este sentido, se considera pertinente precisar que 

si bien los padres no son educados para la paternidad, bien va

le la pena, centrarse en ello y discernir cual va a ser el rol

que cada uno de los integrantes de la familia desempeffe, depen

diendo de sus expectativas personales y hacia los hijos; que es 

una de las finalidades que persigue el dar Entrenamiento a l os

Padres, independientemente del modelo o de las estrategias y -

programas implementados para ello. 

Es importante puntualizar que las consideraciones de

los autores, así como sus programa.e y las técnicas de otros, -

han nacido de la necesidad detectada de que los padres se preIJ! 

ren para educar a sus hijos. Es decir, requieren de habilida

des y capacidad para abordar el problema de la educacidn. 

Por consiguiente, tanto el modelo de Modificacidn de

Conducta de manera extrínseca, como el Aprendizaje Emocional 

Efectivo y la Conscientizacidn a Padres para el mejor manejo y

educacidn de los hijos, son importantes de mencionar y a su vez 

de retomar, pero no de manera simple y aislada, sino que al s er 

conjugadas todas estas estrategias y otras mds, que se describi 

nín en lo sucesivo; es así como se ha llegado a elaborar e im-

plementar un modelo (integral) a seguir dentro de las Escuelas

Pdblicas de Educacidn Especial. 

Si bien es cierto que la Educacidn a Padres, llá mese

Escuela, Orientación, Atenci6n, Apoyo a padres, etc., no es re

ciente como ya se describid en el apartado anterior; no podemos 

negar que en México apenas recientemente en la década de los --

80• s se ha intentado de manera más sistemdtica, dentro del Sis

tema Educativo Especial S.E.P., darle a este t6pico un lugar --
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primordial como parte esencial de la atención a los niños disc~ 

pacitados y/o deficientes mentales; para conformar así una int~ 

gración familiar y su consecuente socialización para que estos

niños puedan conseguir su autonomía. 

Es así como se ha visto que Escuela y Familia no pue

den estar desligadas, sino que deben trabajar en conjunto para

que tanto los niños como los familiares puedan desenvolverse f~ 

vorablemente a nivel social general, dependiendo de su equili-

brio y armoría individuales, desde el punto de vista BIO-PSICO

EMOCIONAL. 

Es por esto que ha habido varios intentos respecto de 

una gama de t~cnicas y programas, para ser implementados dentro 

del Sistema Educativo Especial S.E.P. 

Regularmente se ha visto que algunos maestros y/o es

pecialistas en un intento loable por motivar a los padres a que 

se vinculen al proceso educativo pe.ra que colaboren, participen 

y apoyen las acciones que en la escuela se realizan; organizan

ciclos de conferencias con la finalidad de orientar a los pa--

dres de familia en diversos tópicos relacionados con el desarro 

llo del individuo; realizando esta actividad de acuerdo a un mo 

delo de "Escuela Tradicional", convocando a los pe.dres de fami

lia cuando quieren, el tema tratado solamente parte del interés 

de unos pocos. La información que se brinda esta dosificada,-

la comunicación se dd en un solo sentido, la relación del maes

tro y/o especialista con los padres es impersonal, etc. Aun-

que esta forma de trabajar con los padres de familia ha ido con 

la mejor intención de brindarles una ayuda en lo que partícula! 

mente el profesional considera que necesitan, es necesario to-

mar en cuenta como necesidad básica para ambas partes, el prom~ 
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ver que los padres acepten a sus hijos con deficiencia mental,

que conozcan su desarrollo y que a su vez aprendan actividades

y programas diversos, para promover la estimulación general de

sus hijos y de esta forma, comunicarse con ellos, etc. 

se tiene conocimiento que algunas formas tradiciona-

les para brindar ayuda a los padres, han sido (DGEE/SEP, 1984): 

l ) ACONSEJAR - En muchas ocasiones se adopta la acti

tud de mostrar una imagen de "sabelo todo" y se dan consejos a

toa.a la problemática que presentan los padres, donde ellos tie

nen que mostrar una actitud pasiva, escuchando pacientemente to 

dos los "consejos". 

2) JUZGAR - Se refiere a la manifestación de juicios

valorativos, lo "bueno y lo malo" que hay en una determinada si 

tuación, sin considerar la opinión de los padres y bajo nuestro 

muy particular punto de vista, anulando la posibilidad de esta

blecer una auténtica comunicación y negando automáticamente que 

los padres son el producto de una cultura y que también poseen

valores, conocimientos, actitudes, etc. 

3) DAR EXCESIVA ATENCION A LOS ACONTECIMIENTOS HISTO/ 

RICOS. Es com'1n. que en cualquier problema que presenten los -

padree nos centremos en su historia personal, la forma en que -

han convivido con sus hijos, como se han conducido en relación

al centro escolar, su diruímica familiar, etc., relegando la im

portancia que tiene el problema inmediato para el padre. 

4) REACCIONAR AL TONO APECTIVO DE LOS PADRES. Cuan-

do se tiene poca experiencia en atender padres que tienen un hi 

jo con necesidades de educación especial, se puede caer en el -

error de involucrarse demasiado en su problemática emocional, -

lo cual nos limita a brindarle una ayuda efectiva, perdiendo de 
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vista la objetividad. 

Cabe aclarar que en la propuesta de trabajo para vin

cular a los padres de familia al proceso educativo, se ha.ce én

fasis en el trabajo grupal en virtud de consi dera r que los cono 

cimientos, valores, actitudes y experiencias de los participan

tes son necesarios de rescatar, ya que en muchas oca siones a -

través de la int eracción del grupo, un padre puede tener roayor

información y/o experiencias respecto de un tema o problema y -

poder brindar ayuda efectiva a otro padre que carezca de la in

formación o que se encuentre con una probleim!tica semejante. 

Es por esto que resulta indispensable que los padres

se preparen para ejercer su paternidad; aunque se ha podido -

atender la problerm!tica de manera aislada (conducta, problema.s

de relación familiar), es necesario atenderla de manera inte--

gral. 

' Se ha comprobado que algunas razones para trabajar -

con los padres, dentro del Sistema Educativo Especial (DGEE/--

SEP, 1986), son porque en los primeros años de vida de los ni-

ños la principal fuente de aprendizaje es el hogar; y los pa~

dres son un complemento eficáz o un acuerdo entre las experien

cias del centro educativo y las del hogar, por lo cual la in~

fluencia sobre el desarrollo del niño aumenta. 

( Existen 4 dimensiones a ser consideradas dentro del -

trabajo con padres : 

ORIENTACION PSICOLOGICA. El nacimiento de un niño -

disminuído es una crisis potencial dentro de una familia; a P! 

sar de que los padres se empeñen en cumplir satisfactoriamente

sus roles, con frecuencia van perdiendo confianza en sí mismos. 

Es así, que el objetivo del programa. de orientación -
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psicológica, es el aumento de las actividades de los padres ha

cia su rol como educadores de sus hijos y lo que es mas impor-

tante, la intensificación de la noción d e su propia i mportancia 

como seres huma.nos. 

INTERCAMBIO DE INFORMACION. Las actividades en e.sta 

área deben estar destina.das a: dotar a los padres de los objet! 

vos y las actividades del programa en el que el niño se haya i!!_ 

volucrado. Se informa a los padres sobre el crecimiento y de-

sarrollo de sus hijos. Se da al personal docente descripcio--

nes de las actividades del niño en su casa, con el fín de p erc~ 

tarse de los avances del niño, fuera del ámbito escol ar. 

Ademds es importante que l os padres est~n informa.dos

acerca de lo que el centro espera llevar a cabo durante el año, 

el tipo de cambios que puede experimentar su hijo; con el fin -

de que perciban los propósitos de las actividades que se desa-

rrollan durante el año escolar. De igual manera, la informa

ción sobre el hogar y el niño es importante para el personal do 

cente; por ejemplo, la información acerca de lo que le gusta o

disgusta al niño, de las cosas que llenan su tiempo libre, de -

las relaciones con sus hermanos (esto se detecta en las entre-

vistas personales con los padres). 

INTERACCIONES PADRE-NINO. Da.do que el padre es la -

fuente principal de información para el niño, este debe ser ca

páz de interactuar significativamente con ~l, para estimular su 

desarrollo emocional y social. 

Para facilitar la interacción padre-niño, se tiene 

que brindar al padre la oportunidad de adquirir habilidades en

lo que concierne a promoción y fomento del desarrollo social y 

emocional; promoción del desarrollo cognoscitivo. 
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Este programa tiene que ver con el desarrollo en el 

padre, de la comprensión de las razones por las que el niño se

comporta como lo hace; poniendo ánfasis en la solución de situa 

ciones conflictivas, mediante el conocimiento de l a s causas que 

lo originan. Pláticas, películas, etc., sobre el desarrollo -

del niño sirven para estimular esta comprensión. 

PARTICIPACION DB LOS PADRES EN ACTIVIDADES DE LA ES~ 

CUELA. El objetivo de esta participación es el involucrar a • 

los padres en las actividades regulares de la escuela. Al in-

corporarlos en diversas actividades y roles se les permitirá -

que dispongan de un repertorio mayor de experiencias qµe le - - 

sean ~tiles para interactuar con su propio hijo. 

Si bien es cierto que el maestro o especialista que -

conduzca las sesiones con los padres de familia debe poseer y/o 

adquirir algunas tácnicas concretas (como las descritas a lo -

largo de este capítulo) para ayudarlos efectivamente; tambián -

es necesario que los padres aprendan estas t~cnicas para compa~ 

tir la responsabilidad de avanzar juntos pera lograr su crecí~ 

miento personal y la educación integral de sus hijos. 

Algunas \~cnicas que facilitan establecer una adecua

da relación de ayuda con los padres, podrían s er las siguientes 

a) Escuchar con interés, atención y un profundo respeto que nos 

permita entender lo que no se dice y hacer esfuerzos por com--

prender en lugar de enjuiciar. b) Observar la conducta total

del individuo para poder interpretar correctamente la miís sutíl 

comunicación; es decir, observar sus movimientos, postura corp~ 

ral, entonación de voz, etc., para atender su lenguaje verbal y 

no verbal, c) Centrarnos en las necesidades reales de la per-

sona o grupo y trabajar con ellos al ritmo que deseen y puedan-
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lograr. d) Facilitar con la pro pia conducta y actitudes la 

forma.ci6n de un clima propicio a la libre expresi6n e intercam

bio del grupo. 

Procurando en la mayor medida de cubrir estos requeri 

mientos, es factible de poder brindar a los padres, la ayuda -

que necesitan. 

Ahora bién, en las sesiones con los padres de familia 

existen dos formas fundamentales de brindar ayuda. Una es dar 

orientaci6n o consejos objetivos de acuerdo a nuestra propia e.! 

periencia, preparación profesional, valore s , conocimientos, et~ 

Esta forma. puede ser válida en la medida en que puede ayudar a

los padres a r esolver su problema de inmedi ato o prop0rcionar -

una respuesta a la demanda actual; sin embargo, se puede come-

ter el error de fomentar la dependencia, l i mitando l a s posibili 

dades de su crecimiento personal. La otra que s e podría consi 

derar la más efectiva, es la de cuestionar al grupo o al padre, 

lanzando preguntas alusivas al tema. o problema. detectado, ejer

ciendo una función retroalimentadora, con la finalidad de que -

el que r ecibe ayuda sea capáz de buscar por sí mismo respuestas 

a sus inquietudes o dudas. Esto evidentemente estimulará poco 

a poco su capacidad reflexiva, de análisis, de síntesis, de to

ma. de decisiones, de autocrítica, de búsqueda de información -

que le facilite el ensayo de nuevos métodos y finalmente de ha

cer uso consciente de su autonomía. 

Todo esto se ha abordado de muchas maneras, dependie~ 

do de la población con la cual se trabaja y de la preparación -

y disposici6n del personal que se aboca a este fín. Es a s! co 

mo recogiendo una serie de experiencias sobre ESCUELA PARA PA-

DRES (DGEE/SEP, 1988), estas podrían sintetizarse en 5 tenden--
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cias que suelen predominar según su funcionamiento real y el ob 

jetivo que con ellas se busca: 

ACADEMICA - Con esta tendencia, se eligen temas que -

se imparten por m6todos magistrales, de ahí que las conferen--

cias, las pláticas, la invitación a expertos en diversas mate-

rías, y en todo caso, las preguntas para aclarar diversas in--

quietudes de los padres, sean la base de su funcionamiento. 

GRUPAL - Se busca la comu..~icación de las personas en

tre sí, con la intención de que ello conformará un grupo. se

parte por tanto, más de la experiencia propia y de la partici~ 

ción de los propios sentimientos, que del mundo de las ideas y

Opiniones que pueda traer un libro o presentarse en un programa 

previamente escrito. 

PROSELITISTA - Se forman grupos que, apa~te de apren

der contenidos y quizá actitudes educativas, lo que importa es

que se apeguen activamente a ciertas maneras de pensar o de ser 

en la vida, discutiendo sobre preguntas reflexivas. Sirviendo 

de apoyo y elemento activo para el desarrollo y fomento de ---

ideas de la propia institución. 

PARTICIPATIVA - Aquí es necesario seguir un programa 

temático algunas veces, otras conviene insistir más en las t6c

nicas grupales y quizá algunas veces el grupo sienta la necesi

dad de hacer algo por alguien, colaborar con cualquier entidad 

defender una idea o proporcionar una acción eficáz por un sist~ 

ma. determinado; pero esto surge como fruto de su determinaci6n

Y libertad de elección en cada caso y nunca manipulado desde -

fuera. Esta escuela implica un grupo heterogeneo de aprendiz~ 

je, libre, democrático, informal que genera autocrftica y toma

de decisiones. 
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BUROCRATICA - Suele achacarse a los padres la falta -

de interés en formarse, aunque siempre quedan restos que, de 

vez en cuando intentan de nuevo ponerla a flote; se presenta de 

una forma muy poco participativa, o se asusta a la gente con te 

mas y situaciones de comunicación grupal que promete demasiado

Y finalmente no les aclara, ni resuelve sus expectativas. 

Ahora bién, conjugando las características de Escuela 

para Padres: Académica, Grupal y Participativa, es la manera -

que se ha considerado más eficáz de atenc i ón a padres, dentro -

de Escuela Especial, tomando como referencia esta experiencia -

profesional. Aunque también se hace uso de los siguientes mé-

todos de trabajo: 

KNTREVISTA PSICODINAMICA - Para conocer a los padres

y sus necesidades, el or!gen de éstas y la repercución en su -

forma de adaptación; además de que se les explica el funciona-

miento del centro de trabajo. 

GRUPOS DE RR1LBXION - Que tienen su origen en la téc

nica de GRUPO OPERATIVO, iniciados por Pichón Riviere y Blejer. 

Los orígenes de Grupo Operativo, se encuentran en la enseña.nza

y se aplicaban para detectar las ansiedades inconscientes que -

obstaculizaban el aprendizaje. El grupo operativo tiene su --

fundamentación en el Psicoanálisis; método que busca descubrir

el inconsciente de la conducta y permite entonces, que el indi-

viduo maneje lo que basta el momento le era desconocido. De -

esta manera el grupo operativo consistirá en la r eunión de indi 

viduos para resolver una tarea común. Cualquiera que esta fue 

se, y mediante el desempeño de esta tarea, la b~squeda de ansie 

dades inconscientes que obstaculizan el a prendizaje. As! ve--

mos, que tiene una gran ventaja implementar el grupo de refle--
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xi6n, puesto que permite considerar además del elemento educa

tivo, también el emocional. 

BL GRUPO DB RBFLBXION - Consiste en una serie de indi 

viduos que se reunen para el logro de un objetivo en co~ún, con 

la exposici6n de sus vivencias, por parte del grupo y del coor

dinador del grupo. Este método, permite una mayor comprensión 

y elabora ción de procesos inconscientes, no acepta dos por el i~ 

dividuo, ya que actúa disminuyendo su culpa, cambiando por ende 

la represión al dominio del problema, a través de l a inteligen

cia. Además el grupo corno grupo, tiene efectos terapéuticos 

en la disminución de la culpa y predominio del raciocinio, ya -

que se comparten y generalizan los problemas en un ambiente de

aceptaci6n. 

Po demos notar que el mayor auge para el trabajo con -

padres de manera sistemática, ha sido en la década de los año s-

80•s; en virtud de que se les capacita y entrena en el mane jo -

de diversas técnicas. Incluso los padr es son capaces de agru-

parse y crear diferentes asociaciones de padres como l o es la -

Confederación Nacional de ayuda en pro del Deficiente Mental ( 

CONFB): quienes d esean ofrecer apoyo a familias que tienen un -

hijo con discapacidad; trabajando en forma similar a lo que son 

los GRUPOS DE REFLEXION, donde son los mismos padres quienes a

base de lo semejante de sus experiencias y de manera coordinada 

comparten sus experi encias, para lograr una convivencia fami l iar 

gratificante, enriqueciendo y manteniendo un ambiente cálido y

lleno de afecto. Puesto que se ha comprobado que éstas condi

ciones son determinantes, para hacer posible que la persona con 

deficiencia mental, desarrolle sus potenc'i!alidades al máximo, -

así como sus habilidades de autosuficiencia e integración a la-
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sociedad, independientemente de su nivel de discapacida d, lo--

grando una vida de calidad y autonom:fo para todos los miembros~ 

de la familia. 

Haciendo un recuento de todo lo anteriormente descri

to a lo largo de este capítulo, se puede reiterar que antigua-

mente la participación de los padres en la educación ~cia sus

hij os era solo unidireccional y de manera inforlll8.1 1 para impo-

ner la disciplina por medio de la fuerza, creando así niños --

quietos y callados¡ perpetuándo s e este ciclo de generación en -

generación. 

Posteriormente con la llegada de la industrialización 

y su consecuente división del traba jo, surge la educación insti 

tucional escolar, y al participar en éste modo muy particular -

de vida, se aportan al hogar valores , normas y culturas diferen 

tes. Por esta razón se hace necesario tomar considerac i ón en

lo que significa la paternidad y promover así l a EDUCACION A P! 

DRES, en respuesta al momento histórico que vivi mos. 

Anteriormente a los padres se les capa.citaba para re

gistrar y modificar la conducta de sus hijos¡ sin tomar en cuen 

ta sus emociones y la forma en la que esto repercute en el con

glomerado de sus relaciones familiares. Siendo así, como se -

empieza a gestar la capa.citación a los padres de manera sistemá 

tica, involucrándolos más activamente, ya no de manera recepti

va pasiva, como fue en sus inicios ante pláticas y conferencias 

sino que se ~grupa a los padres, para que participen ampliamen

te a la par de todos los presentes en las diversas estrategias

º dinámicas grupales¡ las cuales pueden ser: Sociodrama, Juego

de Roles y/o Grupos de Reflexión; para que se atienda la probl!, 

mática real, dando prioridad al APOYO EMOCIONAL para que mejoren 
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sus actitudes y autoestima. personal y a su vez fomenten mejores 

afectos y aceptación hacia sus hijos deficientes mentales; cosa 

que anteriormente no se retomaba como eje central y determinan

te del desarrollo y manifestaciones conductuales de los hijos -

principalmente. Puesto que además de que se les orienta sobre 

como educar a sus hijos, "aprenden" a sobrellevar ellos el pro

blema, manejando así sus emociones. 

Describiendo las características esenciales de la con 

formación de los GRUPOS DB RBFLBXION, con los cuales se trabaja 

actualmente (en la Escuela Especial No. 5; DGRB/SRP, 1988}. 

Se dice que una persona esta integrada a un grupo, 

cuando realiza una actividad, movimiento o intercambio. Grupo 

es una reunión mas o menos permanente de varias personas que i~ 

terfluyen entre sí, con el objeto de lograr ciertas metas comu

nes, en un tiempo limitado y previsto. 

Las Tácticas Grupales, son movimientos que van a con~ 

truir una técnica; variando segi1n el contexto y lleva a que las 

personas integrantes participen libre y espontáneamente, cu---

briendo sus objetivos; ademds de que aprenden a pensar libremen 

te y se da la cohesión del grupo por empatía. 

TACTICA DB INICIACION Y CO!IUNIOACION - Saludo y pre~ 

sentación de los integrantes del gruno; estableciendo un buen -

raport. 

TACTICA DE ACBPTACION - Se llevan a cabo prácticas d! 

mímicas de juego, para conocimiento y ruptura de hielo, que sir 

ve para que los integrantes se acepten mútuamente. 

TACTICA DE ALIENA•IENTO - Se anima y se exploran las

ideas que surgen de los miembros del grupo participante, se --

aprueba o rechaza algunos modos de conducta. 
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TACTICA DB RB1LBXION - Se confronta al grupo con dife 

rentes preguntas para dar como resultado una mayor comprensión

y cohesión entre los miembros del grupo; clarificando algún pr.2, 

blema. 

"Bn el grupo la comunicación es un instrumento de a-

prendizaje por medio del cual los participantes condicionan re

cíprocamente su conducta en forma de intercambio de ideas, act! 

tudes, conocimientos y experiencias, con los que los individuos 

piensan y actda.n; es lo que E. Pichón Riviere llamó 'Esquema Re 

ferencial' "· 

TACTICA DE TERMINACION - Se hace una recapitulación -

del material con el que se ha trabajado y se dan pautas a se--

guir en la sesión siguiente. 

Con la implementación de éstas dinámicas s e promueve

la libertad para pensar, expresarse e intercambiar e xperiencia~ 

el coordina dor no enseña, propicia el aprendizaje; confrontando 

a los integrantes del grupo con sus esquemas refernc i ales, en -

función de las experiencias de cada situación. 

Así, con todo esto se pretende que en forma lógica y

conciente los padres intercambien experiencias y aprendan for- 

mas dtiles para educar a sus hijos deficientes mentales; mejo-

rando así sus interacciones. 

Es por esto que el marco teórico del cual se parte, -

para el presente reporte de trabajo es la teoría de Grupo Oper~ 

tivo, en su modalidad de GRUPO DE REFLEXION (aunque no de mane

ra pura, ya que se implementan además otras técnicas y dinámi-

cas grupales; conformando así un modelo integral); tomando en -

cuenta que este trabajo se inscribe dentro de una institución -

donde los fines se enfocan en torno a la Educación, se ha cen--
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trado el objetivo de este trabajo, ofreciendo un espacio grupal 

a los padrea de familia, para que en un limitado número de se-

siones, reflexionen en torno a aquello que les preocupa, al -

mismo tiempo que comparten sus experiencias, inquietudes y ex-

pectativas con otros padres y que los ha llevado a buscar apoyo 

u orientación en la Institución, es decir, en torno a lo que -

significa "ser padres y tener un hijo que requiere de una Educa 

ción Especial". 

La gran ventaja de todo esto, es que una vez que los

padres de éstos niños se reconocen como tales y elevan su auto

estima, toman conciencia de que sus nifios requieren un mayor -

apoyo y aceptación; para que de esta manera logren su indepen

dencia y por consiguiente su mejor integración familiar; apren

diendo a su vez a menejar la conducta de sus hijos y encauzánd~ 

los con las actividades sugeridas por el personal escolar. 

Todo lo anterior, son las bases que sustentan el tra

bajo diario y cotidiano dentro de Educación Especial; conforma~ 

do as! un MODBLO INTEGRAL de A!BNCION A PADRBS de niBos discaP!!, 

citados; siendo la relevancia de éste modelo, el permitir la -

consideración de otros elementos que facilitan la intervención

en las necesidades de los padres como son: los sentimientos, -

emociones y su autoestima; además del elemento educativo básico 

del menor, que se compone por los niveles escolares y la tera-

pia de lengua.je. 

De aquí se parte para describir otro aspecto que in~ 

fluye de manera determinante, para brindar aceptación y apoyo a 

éstos niños con discapacidad; lo que da pie al siguiente cap!t~ 

lo, donde se tratará el área afectiva y emocional. 
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III - UN HIJO CON RETARDO EN LA PAMILIA. 

Bn este apartado, se pretende dar a conocer algunas -

de las manifestaciones emocionales, que por lo regular se han -

visto reflejadas en los familiares, cuando se enfrentan a una -

limitación física y/o psicológica, aparente o no; bien sea en -

el momento del nacimiento de un hijo, como un retardo en el de

sarrollo psicomotor o por lento aprendizaje, en el momento de -

ingresar a la escuela. 

En la familia existe el ciclo acostumbrado de amor, -

odio, celos y rivalidad entre hermanos; así como la protección

Y defensa de los padres contra los extraños; poniendo así en -

juego una gama de sentimientos y reacciones diversas alrededor

de un niño con deficiencia mental y/o cualquier atipicidad. 

Bricker (1991), refiere que el nacimiento de un niño

disur.lnuído, suele producir al menos dos sucesos fuera de lo co

mdn; una evidente separación física entre padres e hijos y la -

alteración emocional de saber que el hijo esta mal; generando -

sentimientos de culpa y dolor. 

Cuando nace un nino impedido tiende a destrozar las -

expectativas no solo psicológicas, sino también físicas de los

¡Edres. Puede presentar anomalías físicas, un impedimento mo

tor, un déficit senso~ial o características atípicas como el -

síndrome Down, que resultan claramente visibles para los padres 

así como para el resto de la sociedad. Dichas diferencias fí

sicas evidentes, así como las manifestaciones conductuales, pu! 

den afectar la capacidad de los padres para interactuar con el

niño. Es así, como es posible que si han experimentado perío

dos en los que estaba en juego la supervivencia del niño, ad---
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quieran sentimientos y reacciones hacia este, contrarios al de

sarrollo de sus conductas adaptativas. 

Al respecto, diversos autores como CUnningham, Clif y 

Da.vis, 1988; y Barbarane, J., 1988, coinciden en describir una 

serie de estad!os emocionales que se experimentan típicamente,

no por etapas, sino como una secuencia general ante el nacimie~ 

to de un niño discapacitado; así como ante la pérdida de un ser 

querido. La situaci6n varía constantemente, así como nuestros 

sentimientos cambian, cuando reaccionamos ante estas nuevas si

tuaciones. 

Regularmente los sentimientos de culpa y las reaccio

nes ante la discapacidad de un niño influyen en la relación que 

se establezca con él. Estas reacciones de enfado e insatisfac 

ci6n son considerablemente menores cuando se informa a los pa-

dres lo antes posible sobre la discapacidad de su hijo y la ma

nera como se puede intervenir en su apoyo. 

Fase de Shock - Tener un hijo con una discapacidad es 

un fuerte golpe, provoca una conmoción y un bloqueo a la vez 

que se muestran los padres psicológicamente desorientados, irl'!:, 

cionales y confusos; puede ser breve o prolongarse esta r eac--

ción. 

Fase de Reacción - Surgen manifestaciones de enfado, -

rechazo, resentimiento, incredulidad, ansiedad y culpa. Los -

padres se niegan a aceptar que su hijo pueda tener un problema.

( cuanto más tiempo se niegue que exista un problema, el niño -

tardar~ má s en recibir el cuidado adecuado); también se si enten 

responsables y se culpan mutuamente o a terceras personas. S~ 

breprotegen al hijo o se da el divorcio. Surge el s entimiento 

de ira, que R su vez genera energía pare a ctuar y hac er algo --
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útil para su hijo. Esto marca el comienzo del proceso de re--

construcción de ideas. Aquí los padres requi eren asesoría, --

mientras sus reacciones pueden modificarse. 

Fase de Adapta ción - Surgen los sentii!lientos ambiva -

lentes de proteccionismo (dando amor y cuioados en exceso) y r~ 

pulsión (falta de preocupación por el niño); rechazo (mostrando 

indiferencia ante la s ituación) y resentimiento (a ctuando en b~ 

neficio del niño o con hostilidad). Se puede sentir ineptitud 

reproductora, temiendo tener otro hijo igual. Hay también de!!_ 

concierto y culpa al notar que la gente cercana, lejos de alen

tarlos los evade. 

La ac eptación del problema del hijo no es para confo! 

maree, sino para que los padres reconozcan sus limitaciones y -

así puedan ayudarlo a superar su problemática y es aquí donde

radica la importancia del papel que juegan los psicólogos, al

igual que otros especialistas en proporcionar apoyo y guí a a - 

los padres de niños excepcionales, para que puedan desarrollar

todo su potencial y así sean independientes. 

Aquí cabe aclarar que cuando uno de lo s padres es el

que mas se inclina en atender y sobreproteger al menor discapa

citado, regularmente surgen problemas interfamiliares con los

otros miembros de la familia y tanto los herma.nos como el otro

progeni tor pueden volverse hostiles hacia el menor; ya que sien 

ten que les roba el afecto de uno de los padres. 

Muchas veces los parientes y amigos de la familia, -

con niños discapacitados, lejos de apoyar y alentar a salir ade 

lante, juzgan y critican esta situación; por lo cual se han 

creado organizaciones de padres de ninos con características si 

milares (como lo es CONl'E), quienes se reunen periódicamente y-
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de ~sta manera se ayUdan a seguir adelante. 

En un estudio experimental, ,realizado por Nadler, --

Lewinstein y Rahav, 1991, con un grupo de madres de niños con -

retardo mental, para darles mayor aceptación, encontraron que: 

La necesidad de ayuda refleja deficiencia en el ajuste emocio-

nal, asociada con inferioridad y dependencia; ya que las perso

nas con incapacidad tienen que someterse a un cambio de valores 

para que la incapacidad sea aceptada. Pues cuando se tiene un 

niño con deficiencia mental, es una amenaza a los sentimientos

Y expectativas de los padres y ~etas familias tienden a su vez

a etiquetarse como familias deficientes. 

Los padres que aceptan el retardo mental de sus hijos 

es mas probable que busquen ayuda. 

Estos autores evaluaron por medio de cuestionarios el 

grado de padecimiento de la deficiencia mental, visto por los -

padres; la percepción de su rol como padres , la aceptación y --

disposición para buscar ayuda. Encontrando con ~sto que los -

padres que más aceptan a sus hijos defici entes mentales, tienen 

mayor disposición para buscar ayuda. Los hermanos llevan una-

relación negativa regularmente con sus hermanos deficientes men 

tales y difícilmente los aceptan. 

Los padres de fami~ias pequeñas y con mayor nivel ed~ 

cativo, aceptan mejor a sus hijos deficientes mentales y buscan 

ayuda; aunque inicialmente sienten culpa y amenaza en su autoes 

time.. 

Los padres tienden a buscar parejas que tienen el mis 

mo problema, como una motivación para evitar la presentación n! 

gativa de s! mismos. Por su parte, las madres son mas vulnera 

bles para los efectos adversos del retard0 de sus hijos. 
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Autores como Saetarmoe, Widama.n y Bortwick, 1991, re~ 

lizaron una investigación sobre los estilos de paternidad hacia 

sus hijos deficientes mentales; midieron percepciones, baja au-

toestima y asertividad. Encontrando que, los niños con defi--

ciencia mental son regu.Larmente rechazados y sobreprotegidos; y 

en consecuencia tienen pocas habilidades para resolver proble

mas. Encontraron 3 patrones de paternidad : 

1) Paternidad Permisiva - Los padres que estimulan y

permiten mayor libertad, hacen que sus hijos sean socialmente -

inmaduros y adaptativos, con escaso control. 

2) Paternidad Comprensiva - Buena aceptación e induc

ción de los padres, tiende a hacer ma s socializados a los hijos 

independientes y maduros. 

3) Paternidad Autoritaria - Con un control firme y p~ 

co afecto, los padres generan niños inseguros y poco sociables. 

Un estudio realizado por Mary, N., 1990, sobre las -

reacciones de las madres ante sus hijos di scapacitados, encon-

tr.ó que las reacciones de las madres son de sentimientos ambiv!!; 

lentess cólera, confusión, negación, rechazo, depresión, decep

ción, dolor, culpa, aflicción, shock e impulsos suicidas, ante 

casos de niños con retraso profundo y/o crónico. La dolencia

subsiste permanentemente y a medida que pasa el tiempo o bién -

los aceptan o por completo los rechazan y abandonan. 

La reacción de los padres depende de cuando reciben -

el diagnóstico, de recién nacido el hijo, a los meses, años, o-

cuando entra a la escuela y tiene fracasos. Las reacciones no 

son universales, depende de la cultura, el grado de retardo de

los hijos. 

Las familias de niños severamente retardados son las-
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más impactadas emocionalmente, llegando incluso al suicidio; 

hay depresión y después viene la resignación y el autosacrifi-

cio. 

Bricker (1991), asegura que la falta de un razonamien 

to mutuo entre padres e hijo puede llevar a la frustración, al

descuido e inclusive al maltrato; es por esto que, mientras más 

pronto se dé atención a éstas familias y a sus hijo s dismunídos 

dentro de lo que es la Intervención Temprana y Educación Centra 

lizada en el Hogar, más pronto los padres tomarán conciencia de 

la importancia de su apoyo para con sus hijos, previa acepta---

ción de los mismos, y a su vez, los niños más pronto se rehabi

litarán sin importar sus limitaciones más que sus posibilidades 

de aprendizaje y desarrollo. Para obtener el rráximo benefic i o 

de la intervención, es necesario que todos los elementos del me 

dio ambiente del niño actden en armonía. Es por esto, que las 

metas de la intervención deben basarse ante todo en las necesi

dades de la familia y en segundo término en la información y - 

las habilidades que los profesionales creen que deb erían tener

los padres de un niño disminuido. 

Mahoney y O'Sullivan en 1990, comprobaron que con la

Intervencidn Temprana se puede mejorar la educación de los ni-

ños discapacitados; ya que dependiendo del apoyo de la comuni-

dad es como los ni ños aprenden e imitan; alcanzando mayores lo

gros con niños de temprana edad. Se mejora la discapacidad, -

aumenta la autoestima y se promueve el desarrollo de habilida--

des específicas. Estos autores enseñaron métodos de instruc--

ción e interacción afectiva a los padres, para que les ayudara

ª identificarse y buscar el origen del rechazo y las preferen~ 

cias hacia sus hijos. 
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Con éste trabajo se incrementó la aceptación y se pr~ 

movió la fraternidad; aunque cuando los padres son de estratos

sociales bajos, requieren de mayor apoyo y conscientización pa-~ 

ra aceptar a sus hijos discapacitados. 

Tanto en los nifios retardados como en los normales, -

la actitud de los padres determina su seguridad y estabilidad. 

Muchas veces los padres no reconocen la deficiencia mental del

niño, hasta que comienzan sus fracasos en el colegio; donde la

reacción más común es reprocharle a la escuela 6 la falta de es 

fuerzo al niño. Para lo cual recurren a cambiar al niño de e~ 

cuela, castigos o separación de compañeros que consideran pue-

den ser mala influencia. Pocos son los padres que reciben --

orientación respecto al crecimiento y desarrollo del niño, así

como la posible existencia de un retardo mental. 

Para algunos padres, el impacto emocional de saber -

que su hijo es deficiente mental, representa una amenaza para -

su ego como reflejo de sus propias insuficiencias o una frustra 

ción de sus aspiraciones. 

La naturaleza y el grado de insuficiencia del nifio, -

la presencia de otros niños en la familia y los recursos inte-

lectuales y emocionales de los padres se consideran como facto

res importantes que influyen sobre el grado de aceptación de -

los padres. Deben tenerse en cuenta la fortaleza y debilidad

de los padres, los temores, angustias, sentimientos de culpa y

frustraciones; ya que de ésto depende que se unan~as familias o 

se desintegren ante una situación así. 

Según Erickson (1973), la aceptación del retardo del

niño por los padres, es un proceso evolutivo que se cumple a -

través de cinco etapas: a) darse cuenta del problema, b) recono 
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cerlo, c) buscar su causa, d) buscar una solución y e) acepta! 

lo. 

Las familias de bajo nivel socioecon6mico pueden en-

contrar difícil aceptar un diagnóstico de retardo para un miem

bro de su familia, que no demuestra mayor incapacidad que otros 

miembros de la familia, o de quien la familia espera tan poco

que su insuficiencia no es reconocida. 

Los padres más cultos recurren a fuentes profesiona~ 

les en busca de una respuesta. Los menos cultos tienden a bus 

car la causa en factores ambientales tales como enfermedades, -

accidentes, sobresaltos emocionales o rasgos familiares del con 

yuge. 

La aceptación esta lograda cuando los padres y la es

cuela se ponen de acuerdo sobre la ubicación más conveniente ~ 

ra el niño, y cuando el padre pregunta que puede hacer para a~ 

dar más adelante a su hijo a alcanzar su máximo potencial. 

Osman, B. 1988, refiere que, independientemente de 

que los hijos te~an problemas o no para aprender, si los pa--

dres no tienen buena autoestima, ésta la trasmiten a los hi--

jos {incompetencia, culpa, desesperanza, enojo}. Muchas veces 

por ignorancia también desprotegen y estimulan a los hijos. 

La aceptación por parte de la familia es lo suficien

temente difícil como para que la herida se ahonde aihi más cuan

do los vecinos notan la deficiencia, sino que también es posible 

que deba asistir a una clase o Escuela Especial, para niños con 

problema de aprendizaje. 

Bs por esto que si los niños sienten la aceptación y

el apoyo en el hogar, les resultara mas fdcil enfrentarse a lo

que pudiera parecerles un mundo hiriente y hostil. 
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Reiterando lo ya tratado, éste es el punto medular P!:_ 

ra el trabajo con los padres, ya que si no identifican su baja

autoestima, difícilmente s e puede lograr que acepten a sus hi-

jos reconociendo antes su culpa y frustración, para que se equi 

libre emocionalmente, y al ser informados de las característi-

cas de retardo en el desarrollo es más fácil que se puedan abo

car en el apoyo y estimulación integral hacia sus hijos defi - - 

cientes mentales (siendo ésta la finalidad del trabajo con pa-

dres, dentro de la escuela especial número 5). 

Rea lmente, a lo largo de esta experiencia profesional 

se ha comprobado que, generalmente los padres que t i enen un h! 
jo con necesidades de Educación Especial, son per sonas que emo

cionalmente se encuentran muy deterioradas y confundidas; pues

se sienten culpables, marginados, señalado s . Ant e tal s itua--

ción esconden al hijo eliminando así cualquier posibilidad de -

que séan estimulados, otros dejan al azar la suerte del menor,

algunos más esperan ilusoriamente que sus hijos se curen en la

medida que vayan creciendo, otros en forma intuitiva acuden a -

diversos sitios buscando desesperadamente encontrar una solu--

ción mágica a lo que piensan que es un problema i r remediable, y 

son pocos los que llegan a un lugar en donde se les pueda reali 

zar diversos estudios por ejemplo, médico, psicológico, pedagó

gico, etc. Sin embargo, se ha observado que algunos especia-

listas cuando dan el diagrióstico de los estudios aplicados lo -

hacen manejando un lenguaje tan técnico y sofisticado que real

mente se hace inaccesible a los padres de familia, ésto lógica

mente provoca consecuencias nefastas en su forma de actuar, se_!! 

tir y pensar en relación con sus hijos; pues ahora se encuen--

tran tan confundidos e inseguros, creándose expectativas que es 
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tan muy lejos de su realidad. DGEE/SEP, 1990. 

Una vez que logran que au hijo ingrese a una escuela

de Educación Bspecial, los padrea ai~en ignorantes de las ac~

ciones y objetivos que se persiguen en el centro escolar, así 

como lo que pueden esperar de la misma y en que forma podrían -

ayudar a sus hijos. Siendo prec!samente el psicólogo, el que

junto con los demás especialíatas del equipo de apoyo, quienes

coordinan el programa de Escuela para Padrea; abocándose a tra

bajar con los padres (de la manera como ya fue descrita ante--

riormente en otro capítulo) para que se vinculen al proceso ed~ 

cativo, acepten, respeten y estimulen integralmente a sus hijoa 

Haciendo hincapié en la reflexión para que ~rogresivamente los

padres adquieran conciencia de su papel como padrea de niños -

atípicos conforme a sus necesidades, actitudes y valores especi 

ficos. 
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IV - BL PAPEL DEL PSICOLOGO EN LA PAMILIA. 

Durante las dltimas décadas, la psicología científica 

ha reflejado datos de investigación sobre la forma en que el -

ser humano percibe, procesa, almacena y recupera la información. 

Ademds de como ocurre el aprendizaje, como opera la motivaci6n

y como ocurren los procesos cognoscitivos. También ha contri

buído con diferentes metodologías para investigar y evaluar los 

fenómenos relacionados con el comportamiento humano (Hernández, 

L., 1987). 

A continuación se describirán de manera breve algunas 

apreciaciones de diferentes autores, sobre como ha sido el de-

sempefio laboral del psicólogo en diferentes ámbitos, y as! con

cretar como se desenvuelve en las escuelas especiales (SEP). 

Autores como García, V., 1987; Rueda, Quiroz y Her~ 

dez, 1980 , coinciden en referir que el psicólogo y su quehacer 

es considerado como profesional del comportamiento huma.no, est~ 

diando al individuo en interacción con su ambiente social y fí

sico, integrado a una historia particular que lo determina. 

Bl psicólogo deberá tener las siguientes habilidades: 

l) Detección y evaluación de problemas 2) Planeaci6n de pro~ 

mas de instrucción o modificación 3) Investigación 4) Rehabi

litación y 5) Prevención. 

Cuyos sectores de trabajo son : 1) Educación 2) Sa

lud Pl.iblica 3) Producción 4) Organización Social y 5) Bcolo 

gía y Vivienda. 

Los destinatarios son todas las clases sociales y de

todas las edades. 

Su método de trabajo consiste 1) Análisis del pro-
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blema 2) Bspecificaci6n de metas 3) Diseño de int ervenci6n. 

4) Implementaci6n 5) Rvaluaci6n (retroalimentaci6n) 6) Corre~ 

ci6n y 7) Reporte de trabajo. Su capacidad de trabajo es -

institucional y no institucional, a nivel de un solo individuo, 

de un microgrupo y de un macrogrupo. 

Todas éstas características se van ajustando constan

temente, conforme las demandas; independientemente del área de

trabajo. 

La necesidad del trabajo del psicólogo en los plante

les de ensei'lanza, responde al índice de crecimiento demográfico 

de la naci6n, que se refleja en los problemas de la educaci6n. 

Bato obliga a planificar el sistema de enseñanza de una manera

científica y el autor, Pernández, G. 197~, refiere que aquí la

presencia de un psic6logo es indispensable. 

La t a rea del psic6logo en general, es la de crear, m~ 

dificar o predecir conductas, bien sea en la industria, a nivel 

social, clínico o educativo. Si el problema particular exige

la manipulación de una variable, se usard el mét6do experimen-

tal, si lo que se requiere es predecir la conducta sin necesi-

dad de controlarla, existen infinidad de sistemas multivaria--

bles. Pero lo esencial es que el psicólogo debe recibir la __ 

preparación adecuada para aplicar, al caso concreto, las armas

de su arsenal metodológico. 

El trabajo del psic6logo en la escuela, es el mismo -

que de cualquier otro psic6logo, crear, modificar o predecir -

conductas y la de practicar la psicometría. Ademds de elabo-

rar junto con los maestros un programa de aprendizaje y adies--

tramiento de técnicas de reforzamiento. Puede ser también fa-

cilitador de las relaciones humanas, en manejo de grupos. To-
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das las técnicas y programas que implementa, no son puros, sino 

que puede crear una variedad que le fecilite lo mismo crear,que 

eliminar conductas; así como entrenar a otras personas en dife

rentes métodos y programas de aprendizaje. Asímismo, diseña -

programas de contenidos académicos y estructura sistemas motiva 

cionales para mejorar loa distintos repertorios educativos par

ticulares, implementando manejo de contingencias y dinámica de

grupos; con los cuales proporciona entrenamiento a no profesio

nales, para profesionales y profesionales, empleando técnicas -

como: conferencias, talleres, modelamiento, retroalimentación y 

asesoría individual; a la vez que trabaja en el desarrollo de -

repertorios específicos, como los motores y los verbales, los -

sensoperceptuales, sociales, juegos y los académicos. 

Ahora bién, en los inicios de la Educación Especial 

(JJGBB/SEP, 1992), la influencia del psicólogo se circunscribía 

al hecho de obtener un coeficiente intelectual, y una explica-

ción de su significado, para lograr una adecuada canalización -

de la persona. Sin embargo, éste diagnóstico acentuaba más ~ 

las limitaciones del alumno que sus potencialidades y el maes-

tro de grupo difícilmente podía planear un adecuado programa de 

trabajo (por ésto, en base al presente reporte de trabajo, rnás

que ver al niño etiquetado en base a un nilinero, se propone que

padres y maestros aprendan a manejar las conductas y emociones

de los niños). 

Sucesivamente, la orientación de la educación espe--

cial para establecer estrategias educativas, propició que el ~ 

pel del psicólogo se confundiera con el del maestro, al propo--

ner que una de sus funciones fuera el apoyo pedagógico. Por -

tal razón, se hizo necesario replantear su presencia en este --
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contexto, así como el abordaje que debería instrumentar, sin en 

cacillarse 'linicamente en la psicometría, sino encausarse en la

comprensi6n de las capacidades de los niños, a pesar de su defi 

ciencia. 

Bl psic6logo en Bducaci6n Bspecial, forma parte de un 

equipo técnico que apoya el proceso educativo del sujeto de 

atenci6n, para que en forma conjunta con otros profesionistas,

logren proporcionarle una atenci6n integral; ya que al alumno -

no se le concibe como una totalidad indisociable dividida dnica

mente para su andlisis (Piaget, 1975). 

Bs así, como desde esta perspectiva, la instituci6n -

marca la funci6n del psic6logo, para colaborar en el proceso de 

atenci6n pedag6gica de los alumnos, mediante la realizaci6n del 

diagn6stico específico; el apoyo al personal docente y la orien 

tación a padres de familia. 

Bl método empleado dentro de éstas instituciones, en

el área de psicología es para obtener datos y tomar decisiones

respecto del individuo, conforme a los siguientes sef'lalamientos 

(DGK.E/SEP, 1984) : 

l - Identificación del motivo de atención o demanda -

de las necesidades del alumno. 

2 - Recopilación de datos : a) Observaci6n directa 

b) Bntrevista, para solicitar información y corroborar hipóte-

sis c) Psicometría, con fines estadísticos y para control ad

ministrativo. 

3 - Análisis e interpretaci6n de los datos recabados; 

dando explicaciones sobre el motivo de atención y además se --

plantean estrategias de intervenci6n. 

4 - Toma de decisiones, además de emitir una opinión-
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del caso se sugiere que hacer sobre el alumno en cuestión, para 

apoyarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje e integración

social; así como para su permanencia, egreso, canalización o in 

tegración a otros servicios de apoyo. 

Esta metodología, de alguna manera corresponde a la -

descripción de los autores antes citados (Garcíat 1987; Rueda,

Quiroz y Hernández, 1980); aunque quizá aquí no se fomenta la -

investigación, y cuando se llegan a parcticar proyectos piloto 

en los cuales el psicólogo y los maestros hemos participado; -

nunca se concluyen, por responder a los cambios en la política

administrativa al interior de la DGEB. 

La. atención psicológica se da a 3 niveles s 

Diagnóstico, Intervención y T~cnico - Operativo. 

El diagnóstico como un proceso dentro del ámbito edu

cativo, parte de la observación, donde el psicólogo plantea una 

hipótesis del grupo en general y del individuo en particular y

de la intervención sujeto-objeto de conocimiento, haciendo ano

taciones en una hoja de evolución como registro continuo, ano-

tando sucesos importantes. 

Por la observación en el aula, el psicólogo empezará

ª familiarizarse con los alumnos e irá recabando elementos t~c

nicoe para conocerlos en los aspectos cognitivo y afectivo, que 

me.tizan sus interacciones y su intencionalidad en el marco de -

eu propia historia y contexto social. 

La. entrevista es el principal instrumento de trabajo

para el psicólogo y dentro de la institución se impLementa la -

modalidad de entrevista abierta y semiestructurada; con la cual 

se pretende conocer a fondo la problemática familiar, el lugar

que ocupa el niño en la familia y las expectativas que los pa--
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dres tienen hacia el futuro del mismo; recopilando datos de su

desarrollo con relación al contexto que los determina. 

Las entrevistas se realizan en forma inicial, as! co

mo para hacer seguimiento y evaluación del caso, y para cuando

los alumnos egresan. Como resultado de la entrevista inicial

se desprende la bater!a psicológica a emplear dentro del proce

so de diagnóstico y de acuerdo a los liniamientos establecidos. 

Siendo las pruebas psicológicas que se implementan, -

las siguientes: Dibujo de la Pi.gura Huma.na, con criterios de -

Koppitz; Test Guest,ltico Visomotor de Lauretta Bender; Bscala

de Inteligencia Stanford-Binet (forma L M) de Terman Merrill y

la Bscala de Inteligencia Weschler para niños, estandarizada en 

•éxico. 

De éstas escalas de inteligencia, nos permite obtener 

un valor numérico que ubica al nifio en una norma estad!stica; -

ademais de que en cada una de las pruebas se puede ver reflejado 

el estado emocional en condi~iones preestablecidas; por lo que

si en mis manos est' el encaminar al alumno a la solución de di 

chos problemas lo hago, si no es remitido al especialista mas -

adecuado para la atención de su problema. 

As!, la integración del informe psicológico presupone 

la descripción del funcionamiento del niño y su siDlificado, la 

repercusión de su historia y la influencia de su entorno socio

cultural; aunque la observación y la entrevista constituyen el

principal medio para obtener información general y determinante 

del psiquismo de cada alumno. 

INTBRVBNCION PSICOLOGICA 

Se ha tenido la tendencia a conceptualizar la labor -

educativa como la transmisión de conocimientos y valores al --
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alumno, descuidando las influencias interpersonales que se eje!. 

cen en la situación pedagógica y que sirve de soporte a las con 

diciones que permiten el aprendizaje; esto es dentro del salón 

de clase. Es por esto, que el trabajo del psicólogo con el --

alumno, tendrá que centrarse en la relación maestro-alumno; 

alumno-alumno, y padre-alumno, para el entendimiento de las ac

titudes que éste asume con cada uno y así de estas derivar las

alternatívas de intervención; ya sea trabajo directo con el 

alumno, apoyo al maestro y trabajo con padres. De acuerdo a -

las necesidades detectadas en la actividad diagnóstica, el psi

cólogo podrá trabajar cualquiera de éstas alternativas de ínter 

vención, de manera secuenciada o simultánea. Con el alumno se 

trabaja la verbalización, el juego, el dibujo, la dramatización 

etc. 

Apoyo al Maestro 

Se le proporciona información derivada del diagnósti

co psicológico sobre los aspectos cognitivos y afectivos que -

pueden facilitar o interferir el proceso enseñanza aprendizaje-

y comportamiento de sus alumnos. Esclareciendo a que responde 

el comportamiento del alumno, dando sugerencias al maestro para 

el mejor manejo individual o de grupo y propicie así un clima -

facilitador de aprendizaje. 

Abrá casos que se analicen en Reunión Interdiscipli~ 

ria, donde las propuestas de manejo y comentarios, se acuerdan

entre la terapista de lenguaje, la trabajadora social y la psi

cóloga, ademl:Ís del maestro, sin desviarse del objetivo ya seña

lado. 

Trabajo con Padres 

Bs para ayudarles a esclarecer el grado de participa-
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ción conciente que les ayudará a promover la aceptación hacia -

sus hijos y así colaboren para su mejor integración e indepen-

dencia social; el trabajo se da a nivel individual y/o grupal,

como ya fue descrito en el capítulo II. El trabajo individual 

consiste en la entrevista psicológica pera mantener actitudes -

de cooperación por parte de padrea, hacia la vida escolar de su 

hijo (DGEE/SEP, 1992). 

Cuando la opción es el trabajo grupal, este deberá -

planearse conjuntamente con el resto del equipo t~cnico, direc

tor y docentes de la escuela, para propiciar actitudes de coop~ 

ración; con el objeto de atender las necesidades detectadas, -

las cuales pueden ser: desintegración familiar, alcoholismo de

los padres, abandono, mal manejo conductual y falta de orienta

ción hacia los hijos, etc. 

TBCNICO OPERATIVO 

Corresponde a la elaboración de un programa anual de

acti vidades, que permita la organización del trabajo del psicó

logo; considerando los alcances y limitaciones que marca la re~ 

lidad de la institución, lo cual sirve de parámetro para eTa-

luar y replanificar en caso necesario, así como para incluir su 

participación en un sinnilinero de actividades de ill.tima hora. 

Como se puede obeel"Var, el papel del psicólogo dentro 

de escuelas especiales es la aplicación de la psicometría y de

los resultados obtenidos, asesora a maestros para implementar -

un mejor programa de aprendizaje conforme a las posibilidades -

individuales de sus alumnos. Bl trabajo con padres es para --

orientarlos sobre como fomentar la socialización e independen-

cia de sus hijos; siendo tambi~n facilitador de las relaciones

huma.nas en manejo de grupos, para lo cual implementa una varie-
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dad de técnicas y programas para facilitar y/o eliminar conduc

tas; pero en la experiencia personal, se vió que lo emocional -

es particularmente decisivo en el proceder de los individuos, -

sobre todo cuando se observa que la mayoría de las familias de

éstos niños los rechaza y agrede, porque no cubrieron sus expe~ 

tativas o porque refleja la parte negativa de sí mismos o de -

sus cónyuges 6 familiares; por esto se consideró necesario reto 

mar éste aspecto, aunque pudiera caer en el quehacer del psicó

logo clínico, pero cuando se atiende a las familias dentro de -

una institución escolar, no se puede dejar de lado este aspecto. 
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ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL NUMERO 5 

DIAGRAMA DE ORGANIZACION Y PUESTOS 

D I R E e e I o N 

1 

1 1 

PBRSONAL DOCENTE 
1 

EQUIPO DB APOYO TECNICO 

+ PSICOLOGO 

+ TRABAJADOR SOCIAL 

+ TBRAPISTA mi 

LBNGUAJB 

+ llA.ESTBO DB 

EDUCACION PISICA 



NIVEL DE 
PARTICIPACION 

DiaWlÓstico 

Intervención 

C U A D R O No. 1 

EL PAPEL DEL PSICOLOGO 

OIUETIV~ DF.L NIVEL nE 

PARTJCIPACJON 

- Identificar los aspectos 
del psiquismo del alumno 
que inciden en la educación 
del mismo, con el fin de 
aportar elementos para la 
elección de las estra tegias 
de atención. 

OB.Th"IO DE 
SU PARTI
CIPACI~ · 

All.lllTIO 

Elaborar y operar estrate- 1 Alumno 
gias de cambio en situacio -
nes disfuncionales uue coad 
yuven a mantener o recupe--
rar la disposición del a ltm 
no en su proceso de aprendí 
zajc e integración social. 

~IF.DIOS 
DE PARTI
CIPACION 

AltlllOO 

Padres 

Altunno 

TECNJC\S 

Observación 
en el aula 
Entrevista 
al all.lllTlo 

Entrevista 
a los padres 

Batería de 
Evaluación 
Psico16~ica 

Observación 
individual 
en el gru

po. 

GENERALID.4.DES 
PARA EL 
PR<X'.EDMFNfO 

Realiza observación ~n.mal to
mando en cuenta elementos del 
método clínico . 
Deriva de esta observación al~ 
nas hio6tesis exnlicativas so-
bre la particularidad del alum
no en e·l contexto grupa l. 

Cuando se cuenta con dia~sti
cos previos, es conveniente su 
contrastación en el contexto de 
la observación f!Tupal. 
Decide la i nclusión de otros me 
dios para precisar :;u imnresión 
diapnóstica . 
Elabora o continúa un infonne 
d ia~nóstico que coadyuve a iden 
tificar las capacidades y nosi:
bles obstáculos para el anrendi 
zaje, la interacción en el aula 
y la int~praci6n social del 
alumno. 
Abre hoja de evolución en el ex 
nediente del alumno. -

Se l e demanda, o establece en 
el diagnóstico, la necesidad de "' 
anoyo nara el alumno. ¡_.. 



NIVEL DE OBJETIVOS DLL NIVEL DE ORJEro DE MEDIOS DE 
SU PARTI- PMTICTPA- TECNTCAS 

PMTIC!PACION PMTICJPACTON CJPACION CION 

Fntrevista 
con el al1.J11-
no, indivi 
dual o en 
gruno. 

Alumno M.'lestro Observaci6n 
del nif\o en ~ 1 
el aula. 

r.ENERAL I TWlFS 
PARA EL 
PROCl-'.DINIEN'ID 

- Analiza los elementos con los 
nue cuenta nara realizar su 
intenrenci6n. 

- Decide si es el pronio alllllllo 
el medio más indicado para 
realizar su intenrenci6n. 

- Se vale de la técnica de l a 
entrevista para ayudar a l ni-
f\o a externar o identificar 
lo oue le aoueja y oue, en un 
momento dado, ocuna predomi-
nantemente su atenci6n, le ~ 
ne en conflico y le resta dis 
posici6n al aprend i zaje . -

- Se vale de la técnica de la 
entrevista para or ientar a l ni 
f\o hacia la resolución tenta--
tiva de su conflicto. 

- Determina la conveniencia de 
atenci6n al niño por el equi-
!'° de apoyo o por especialis-
tas fuera del contexto educa-
tivo. 

- Lleva el se~imiento de su tr~ 
baj o nor escri to en la hoja 
de evoluci6n. 

- Recibe la solicitud del maes-
tro sobre la necesidad de apo 
yo para el manejo del niJ'lo eñ 
el aul a. 

- Realiza la observaci6n y aná -
lisis de los asnectos de la 
interacci6n maestro-alumno -oh 
jeto de conocimiento'y lo re~ 
p.istra en la oo_ia de evolu-
ci6n . 

'-" 
'-" 



NIVEL DE OBJETIV()S .DEL NIVEL DE OBJETO DE MEDIOS DE 
PARTICIPACION PARTI CIPACI 00 SU PARTI - PARTICIPA- TJ:CNICAS 

rTnArr~ CION 

Alunno Padres Entrevista 
individual o 
de pareja. 

GENERALIDAflE.S 
PARA EL 
PROCED IMI FNID 

- Of rece al maestro, en la junt; 
técnica, elementos que expli-
quen el comportamiento del 
alunno para a:noyar la decisi61 
oue habrá de tanar al respec-
to . 

- Contribuye al establecimiento 
de una relac i6n maestro-altun-
oo que pronicie un clima faci 
litador del aprendiz.aje. -

- Ofrece una oninión fundamenta 
da respecto :a: e?,resar al 
alumno del servicio; canaliza1 
lo a otro servicio; integrar--
lo a la escuela regular o re-
comendar su permanencia y ubi 
caci6n en el servicio. -

- Lleva e l seguimiento de su 
trabajo por escrito en la bo-
ja de evoluci6n. 

- Detecta obstáculos familiares 
para el adecuado deserrm.;ño de 
alumno en la escuela, ya sea 
en el proceso diagn6s tico psi 
col6gico; en junta técnica o-
por solici tud manifiesta de le 
los nadres . 

- Hnplea la técnica de la entre 
vista nara proporcionar a los 
nadres la oportunidad de ex-
temar o identificar aquellos 
conflictos cuya causa atribu-
ven al miembro familiar con 
necesidades educativas esnc-
ci a les. tendi entes a reforzar 
ác titudes de acentaci6n v com 
nraniso hacia el alumno. 

V1 
O\ 
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Nl\'T:I. Of: 01\JETJVO.c; OLL N!VT'J. DE Ol\JF.TD llE '!EJJ!(1S !JE GENETW .. TDMES 

- PMTICll'ACION PAHTICIP,\CION ~~p~~ib,~- ::;~:~!Cl"i\- TEO\TlAS f,~~Fg~wnrrn 

- Decide con el couino de apoyo 
la conveniencia de abrir gru
ros de trabajo tendientes a 
propiciar en Jos nadres acti
tudes de aceptación y cannro
mi so hnci;1 el alumno. 

- An:iliza los elementos dia<'.nós
ticos con l os oue cuenta nara 
nl:mtc:ir sc C'stratc11i:1s de n:ir
't icin:1cicín en el Pnmo tic na
<lres : 

- Elabora conjuntamente con e l 
C'm1ino rcsronsahle el nrol'ra
ma de tr:ibajo con nadres. " 

Observación - Define su rol clentro del roui-
particinati no responsable como obsen·a-
va. dor ele la din'imica (!runa] . y 

t r ansmiso r dp es t e ha c ia e.l 
r rupo en los c.1 sos <le oue es t:i 
di n(l!T1i ca se convirtiern en obs 
tiículo por el trabaj o . -

- Tr'tcrvicnc en el .l'rupo ofre
c ii'mlole sus observaciones na 
r:i nropiciar e l an'1li s i s , la
cumnrensi6u v e l C3Jllbio de ac 
r itu<l. · -

- Pronone al couipo res nonsable 
el empleo de :11.punas térnic:is 
para inducir Jos cambios pro
puestos. 

- Ofrece al equino resnonsab l e 
e J cmcntos p:ir:1 favorecer l :J 

comnrens i6;1 de 1:i din:ímic:1 pn1 
na l v l:i intC'Prac i6n del cnui : 

· P" Je t r:i baio·. 

- !'.labo ra una minut;i de l Hs se
s iones de t r :1h:1.i o . 

"' ....¡ 



NIVEL DE ORJI::TIVOS llF.L NIVEL OB.JI:!'O DE 
PARTICIPACION DE PARTICIPACICXll SU PARTI-

CIPACION 

Técnico- - Elaborar lD1 programa de ac- Ahumo 
Operativo tividades que pennita la or· 

ganizaci6n de su trabajo, -
considerando los alcances 
y limitaciones, que le mar-

... ca la realidad de la insti-
tuci6n que le sirva de par! 
metro para evaluar lo acer-
tado de su participaci6n y 
reprogramar en caso de nec~ 
sldad. 

MEDIOS DE 
PARTICIPA- TECNIC:iS 
ClON 

Manual de 
Organiza-
ci6n del 
Servicio . 

r.ENETW.,JilAJlES 
PAHA EL 
PROCEDIMIFNrO 

- Decide con el eauipo responsa 
ble la conveniencia de canalí 
zar a los padres a tratamien:-
tos especializados fuera del 
contexto educativo. 

Cfr. Manual de Organizaci6n del 
Servicio. 

\.11 
en 



V - ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CICLO 

ESCOLAR 1993 - 1994. 
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Con el presente reporte de trabajo profesional, se -

pretende dar a conocer la funcidn del Psicdlogo, dentro de Es-

cuelas para Deficientes •entales, en su modalidad de Atencidn a 

Padree, por considerar que ésta es una labor trascendental; ya.

que persigue la sensibilización y capacitación de los padres -

de familia, para lograr Una mejor integración familiar y por e~ 

de promuevan el desarrollo integral de sus hijos, en el ~mbito

social. 

Sabiendo que la tarea educativa no puede restringirse 

dnicamente a la formación del nifio, a través del proceso de en

sefianza aprendizaje, sino que ésta necesariamente debe incluir

también al medio familiar y social; as!, el sistema educativo -

podría realmente promover la autonom~a y la integración social

del sujeto (DGKB/SBP, .1980}. 

:sn los servicios de Educación Especial una constante

que aparece cotidiana y reiteradamente, es la demanda de los P!. 
dres de familia para obtener orientación por parte de la Insti

tucidn, con miras a apoyar el proceso educativo; en este senti

do ha correspondido al psicdlogo atender a esta demanda y lo ha 

hecho sirviéndose de varias estrategias. La más comtln de ella 

es la atencidn personal y directa a quien lo solicita, por me-

dio de una ó varias entrevistas; otra ha sido la de colaborar -

al interior del programa de "Escuela de Padres" en la que la -

Institución en su totalidad (Director, maestros, Trabajadoras -

sociales, Terapistas de Lenguaje y Psicólogos) se propone inte

grar a los padres en el proceso educativo, organizando para --
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ello diversas actividades tales como pláticas que giran en tor

no a temas de interés común, dinámicas grupales y reflexi6n de

grupos (DGEE/SEP, 1982). 

Generalmente los padres que tienen un hijo con necea.!, 

dades de educaci6n especial, son personas que emocionalmente se 

encuentran muy deterioradas y confundidas, ya que al tener un -

miembro en la familia que se aparta de lo que comunmente se con 

eidera como "desarrollo normal", se sienten culpables, margina

dos, señalados, en f!n se perciben diferentes a las demás fami

lias. Los padres ante tal situaci6n adoptan diversas actitu-

des, algunos prácticamente esconden a su hijo eliminando cual-

quier posibilidad de que sean estimulados, otros dejan al azar-

. la suerte del menor, algunos más de acuerdo a diversas informa

ciones esperan i lusoriamente que sus hijos se "curen" en la me

dida que vayan creciendo; otros en forma intuitiva acuden a di

versos sitios buscando desesperadamente encontrar una soluci6n

mdgica a lo que piensan que es un problema irremediable y son -

pocos los que llegan a un lugar en donde se les pueda realizar

di versos estudios por ejemplo médico, psicol6gico, pedag6gico,

neurol6gico, etc; sin embargo, se ha observado que algunos esp~ 

cialistas cuando dan el diagnóstico de los estudios aplicados,

lo hacen manejando un lenguaje tan técnico y sofisticado que -

realmente se hace inaccesible a loe padres de familia; esto 16-

gicamente provoca consecuencias nefastas en su forma de actuar

sentir y pensar en relaci6n con sus hijos, pues ahora se encue~ 

tran totalmente confundidos e inseguros creándose expectativas~ 

que están muy lejos de la realidad (DGEB/SEP, 1982). 

Una vez que logran que su hijo ingrese a una escuela 

de Educación Especial, los padres siguen ignorantes de las ac--



61 

ciones y objetivos que se persiguen en el centro escolar, así 

como lo que pueden esperar de la misma y en que forma podrían -

ayudar a sus hijos. 

Ahora bién, el ob~etivo particular del área de Psico

logía en estas escuelas es evaluar a los niños que demandan el

servicio de Educación Especial (comprendidos entre las edades -

de cinco a quince años y medio y distribuídos en los diferentes 

niveles desde preescolar basta sexto grado de primaria); para -

lo cual una vez precizado el diagnóstico de su retardo en el de 

sarrollo, el psicólogo procede a dar las indicaciones correspoE 

dientes de cada caso a padres y maestros, para su adecuada est! 

mulación; teniendo como finalidad promover la integración y no.!: 

malización de éstos niaos en la medida de su posibilidades. 

Después de haber hecho la detección de necesidades en 

la revisión de expedientes, se da la atención a padres, que pu~ 

de ser a dos niveles: l) a nivel individual, para darles indic~ 

ciones específicas sobre el adecuado manejo de sus hijos. 2)a 

nivel grupal, donde se trabaja conjugando diversas dinámicas -

grupales de integración y sensibilización; además de contar con 

el apoyo del sector salud; siempre atendiendo a la demanda que

prevalece en cada ciclo escolar. Es por ésto que el papel del 

psicólogo básicamente cuando se aboca a la atención de los pa-

dres es con el propósito de incidir específicamente en la cons

cientización y sensibilización de éstos para lograr y/o garant! 

zar de alguna manera el desarrollo de sus hijos (DGEE/SEP, 1982) 

Las escuelas de educación especial y en particular la 

Nilinero 5 "Tihuitl" de la que aquí trataremos, está conformada -

por un Director, una secretaria, una maestra adjunta para la -

elaboración de material didáctico. Un equipo técnico confor~ 
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do por dos psicólogas, dos trabajadoras sociales y dGs terapis

tas de lenguaje, atendiendo a una población de 130 niños. Ad~ 

más de diez maestros de grupo, distribuídos desde preescolar, -

hasta sexto de prima.ria; así como cinco maestros de adiestra-

miento que se encargan de la capacitación prelaboral de los 

alumnos, con actividades manuales; también se cuenta con tres -

intendentes y un vigilante. 

El plantel se encuentra ubicado entre la calle Pre.y -

Sebastián de Aparicio y Pre.y Vasco de Quiroga; esto es en la c~ 

lonia Vasco de Quiroga, correspondiente a la Delegación Gustavo 

A. Madero; cuenta con bienestar econ6mico y social en forma in

tegral y está dotada de los servicios básicos de urbanismo y v.!_ 

vienda, así como de un sistema escolar integrado. 

Si partimos de la premisa que la DGRB persigue, que -

se propicie la integración y participación de los niños atípi- 

cos en el medio social, es aquí donde resalta la gran importan

cia que tiene el incidir en las familias, ademds de en el ámbi

to educativo, de los nifios con requerimientos especiales; pe.ra

lo cual se hace indispensable la participación del psicólogo. 

En la propuesta de trabajo para vincular a los padres 

de familia al proceso educativo, se hace énfasis en el trabajo

grupal en virtud de considerar que los conocimientos, valores,

actitudes y experiencias de los participantes son necesarios de 

rescatar, ya que en muchas ocasiones a través de la interacción 

del grupo, un padre puede tener mayor información y/o experien

cias respecto a un tema o problema y poder brindar ayuda efect.!_ 

va a otro padre que carezca de la información o que se encuen~ 

tre con una problemática semejante. Si bien es cierto que el

maestro o especialista que conduzca las sesiones con los padres 
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debe poseer o adquirir algunas técnicas concretas para ayudar-

los efectivamente; también es necesario que los padres aprendan 

estas técni cas para compartir la responsabilida d de avanzar jll!: 

tos para lograr su crecimiento personal y la educaci6n integral 

de sus hijos. 

Bs por ésto que Ribes y Talento (1978), aseguran que

la mayor parte de casos de retardo en el desarrollo provienen -

de condiciones adversas de crianza, producidas por determinan-

tes socioeconómicos y es en éste sector de las clases margina-

das en donde el psicólogo puede realizar la tarea de desprofe -

sionalización; entendida esta última como una forma de sociali

zar el conocimiento profesional, transfiriéndolo a sectores de

la población marginada. 

A continuación se dará a conocer el plan anual de tr!!. 

bajo realizado dentro de la Escuala Especial No. 5 turno matuti 

no, en el ciclo escolar 1993 - 1994, a manera de resúmen. 

Regularmente en cada ciclo escolar se lleva a cabo 

una evaluación entre padres y coordinadores respecto de la tellllÍ 

tica tratada y a su vez se dan sut;erencias para tomar en cuenta 

en el siguiente ciclo; es por esto que una vez que comienza el

período lectivo en cuestión, ya se cuenta con las propuestas de 

los padree, la detección de su dinámica familiar (en la revi-

sión de expedientes) y así se elabora el programa anual a se-

guir. 

Haciendo un recuento histórico, del programa a padres 

inicialmente en ésta institución se capacitaba a los padres pa

ra registrar y modificar la conducta de sus hijos, sin tomar en 

cuenta sus necesidades reales; posteriormente, s e l es daban pl! 

ticas informativas, abordando temas como el niño hiperactivo, -
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el juego y el juguete, la alimentación y prevención de plagas e 

infecciones; por nombrar solo algunas. Ante ésta forma de tra 

bajo, su participación era mínima, solo se limitaba a ser receE 

tiva pasiva y no se tomaba en cuenta el problema familiar de ca 

da padre; así como la forma como ésto repercute en el conglome

rado de sus relaciones familiares; ya que con esta forma de tra 

bajo se observaba un limitado alcance en lo inmediato, por la -

apatía y desercidn de los padres, y a largo plazo no había re--

percusión generalizable en el apoyo de sus hijos. Ademds, coE 

forme pasaban los años, los asesores s~erían cambios al inte~

rior del trabajo con padres, dependiendo de su corriente ideoló 

gica, modificaban o reestructuraban el trabajo, repercutiendo -

en el desinterés y poca asistencia de los padres. Así también 

el cambio constante del personal interdisciplinario de la escue 

la, provocaba un trabajo inconcluso en la Atención a Padres; y 

al ver que los objetivos no se cubrían, se considerd pertinente 

que los padres evaluaran el programa y la forma de trabajo en -

sí, proponiendo algunos de ellos loe temas que deseaban. Por -

lo que poco a poco se ha ido organizando una mejor programación 

y se han probado diferentes diruimicas grupales, de integración, 

información y participación; conformando as! un Programa Inte~ 

gral de Atención a Padres. 

Ademds, sabiendo que el objetivo general de Educación 

Especial, para el trabajo con padres es orientarlos para fomen

tar la autonomía e independencia de los niños discapacitados; -

para lo cual es necesario vincular el trabajo escuela-familia;

quedando libre la elección de las estrategias para conseguir es 

te cometido; así como la programación de nuestros objetivos, de 

pendiendo de lo que se pretenda lograr a corto y largo plazo. 
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Es asi como se ha dado prioridad al Apoyo Emocional de los pa

dres, para que mejoren sus actitudes y autoestima. personal y -

por ende fomenten mejores afectos y aceptación hacia sus hijos 

deficientes mentales. Siendo éste el punto medular para el -

trabajo con padres; ya que anteriormente no se tomaba en cuen

ta este aspecto como eje central y determinante del desarrollo 

y manifestaciones conductuales, de los hijos principalmente. 

Por todas las limitaciones ya descritas, se desarro-

116 el presente programa de trabajo, donde la motivación prin

cipal fué la necesidad de vincular el trabajo escuela-familia, 

dando prioridad al área afectiva, además de considerar la in-

formación médica práctica para prevenir riesgos en el desarro

llo del niBo. 

Bl presente trabajo enmarca teóricamente la teoría de 

Grupo Operativo, en su modalidad de Grupo de Reflexión, aunque 

no de manera pura, ya que se implementan además otras técnicas 

y dinámicas grupales, conformando as! un modelo integral; sie~ 

do así como se empieza a gestar la capacitación y/o atencidn a 

padres, de manera sistemática, involucrdndolos más activamente, 

ya no de manera receptiva pasiva, como fué en sus inicios ante 

pUíticas y conferencias informativas. 

Se pretendid conformar las funciones y actividades -

que realizan el equipo de apoyo de ésta institucidn (Escuela 5) 

donde se detectaron situaciones tales como desconocimiento del 

servicio que presta la escuela, e ignorancia de los padres so-

bre las limitaciones y posibilidades reales de sus hijos; fal-

ta de información sobre estrategias de apoyo en el hogar; as!

como otras más que influyen desfavorablemente en el desarrollo 

del niño; dando lugar a la planeación de objetivos y realiza--
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ción de actividades de es t e programa, para atender lo ya detec 

tado. 

A continuación se describen los objetivos general y -

específicos, bajo los cual es s e progr Rmó la presente forma de

trabajo con padres (dµrant e el cic lo escolar 1993 - 1994), pa

ra contribuir al desarrollo integral de nuestros alumnos. 

OBJETIVO GENERAL 

Sensibilizar a los padres de familia en relación a -

la importancia que tienen como figuras centrales de la misma y 

para fomentar el desarrollo integral de sus hijos. 

OBJETIVOS BSPBCIPICOS 

++ Propiciar la participación de los padres, creando una 

actitud crítica; examinando y evaluando su particular gama de

experiencias de convivencia familiar y educación de los hijos. 

++ Dar a conocer a los padres, las etapas de atención -

del educando, dentro de una escuela de educación especial, pa

ra propiciar el desarrollo cognoscitivo y socioadaptativo de -

los educandos. 

++ Informar y hacer partícipes a los padres en el desa-

rrollo e integración del le~je del alumno. 

++ Contribuir en la bdsqueda de alternativas que favore~ 

can la integración y aceptación del menor con requerimientos -

especiales. 

++ Proporcionar información m~dica para preservar la sa-

lud. 

DESCllIPCION DB LA POBLACION 

Se integró al curso de padres a un grupo de 39 a 80 

padres de familia aproximadamente (con asistencia variable a -

lo largo de las doce sesiones realizadas), con una edad prome-
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dio entre 18 y 50 años; provenientes de un nivel sociocultural 

medio bajo y bajo. su escolaridad promedio es de tercero a -

sexto de primaria y algunos son analfabetas y otros nás tienen 

estudios técnicos. No obstante, son padres que comparten la

misme. dolencia de tener uno o mis hijos con retardo en el desa. 

rrollo. 

ESCKNARIO 
Se contd con el espacio físico de un saldn de usos -

Dlliltiples, ubicado dentro del inmueble escolar; en regulares -

condiciones de alojamiento; con aproximadamente 40 mesabancos

antiguos; adaptado a las condiciones de cada sesidn, como plá

ticas o di:wímicas de juego. 

Los materiales comprendían desde hojas de papel di-

verso, revistas, tijeras, pegamento, material didáctico propio 

del ~rea de lenguaje, juegos de mesa, folletos informativos -

propios de salubridad, una grabadora, un televisor, una video

rreproductora 1 cassettes. 

PUi DB !RABAJO 

Para llevar a cabo el plan de trabajo, se realizaba

todo un procedimiento que consistía en que todos los integran

tes del equipo de apoyo, nos reuníamos cada semana; tanto para 

elaborar material propio de cada eesidn, llenar citatorios y -

acordar la mejor forma de intervencidn, previendo quien eería

responsable y como colaboraríamos los demis. Posterior a ca

da una de las sesiones, eval~bamos y comentábamos como se ha

bía visto la participacidn de los padres dentro de las sesio-~ 

nes y si era necesario se discutía algi1n caso de los niños, so 

bre su desenvolvimiento al interior de la escuela. 

Se contd con el apoyo del centro de salud s.S.A. de-
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la colonia Nueva Atzacoalco, de donde nos enviaban trabajado-

ras sociales para retomar los temas médicos informativos y de

campafla.s de vacunacicSn. 

La programacicSn de las sesiones de Escuela para Pa-

dres se planeó que fuera de una hora en promedio cada 15 d!as. 

Para controlar la asistencia, se pasaba lista; anti

cipdndoles que se entregarían constancias a las personas que -

asistieran del 80 % al 100 ~ de todas las sesiones. 

Las actividades llevaban una programacidn de acuerdo 

a los objetivos del presente programa; las cuales esquematizan 

el siguiente cronograma. 

C R O lf O O 11 A • A 

SBP OCT NOV DIC BNB l"KB MAR ABR mAY JUi 

REUNION INTERDISCIPLI

NARIA. 

RBVISION BIBLIOGRAPI

OA. 

BLABORACION lJB CUBS

!IONARIO. 

INTBGRACIOJI GRUPAL. 

IN10RJIACION/PLATICAS. 

DINAJIICAS/ANDlACION. 

AFOlO JJB s.s.A. 
PRBGUNTAS REPLBXIVAS 

PROYBCCION / VIDBO 

COIIVIVIO 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X X 

X 

X X 

X X 

X X 

X 

X X 

X 

X X X X X 

X X 

X X X X 

X X 

X X 

X X X X 

X 

X 

Aparte de los objetivos de algunas de las se-

siones, al finalizar se proponía la discusicSn de algunas pre--
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guntas reflexivas con el propósito de confrontar opiniones y -

obtener el enriquecimiento mutuo de lo expresado, a partir de

las experiencias propias de las personas participantes (comen

tando alguna inquietud espontánea o sugestiva). 

Se consideró la opción de presentar una película 

ilustrativa del caso de una persona con deficiencia mental, la 

cual había tenido avances de socialización e independencia pa

ra demostrar a los padres, lo que pueden lograr sus hijos, si

cuentan con todo su apoyo. 

lis así como, partiendo del objetivo particular de C!, 

da área y una vez que se identificó la problemática general de 

los niños, se acordó a nivel interdisciplinario la elección de 

la temática a tratar; con la finalidad de integrar a los padres 

en el proceso educativo de sus hijos, para que as!, estos ad-

quieran socialización y autonomía. 

! 11 • A ! I O A 

SBS PBOHA 
l 6 oct. Reunión informativa sobre la atención que brinda 

la institución en las diferentes áreas. 

Asistencia 80 padres. 

2 20 oct. Relaciones Humanas. Dinámica grupal de integra

ción y ruptura de hielo. La !elaraña. 

Asistencia 66 padres. 

3 3 nov. 

4 17 nov. 

Información sobre las etapas de atención escolar. 

Asistencia 72 padres. 

Responsabilidad de los padres. Pli:itica y soci2_ 

drama, simulando a una familia con un hijo que -

requiere del servicio especial; al final se con

frontaron opiniones sobre lo que fué su primera-
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reacción al saber que su hijo era deficiente. 

Asistencia 51 padres. 

5 13 ene. Autoestima. Dinámica de juego y reflexión. Po-

6 27 ene. 

7 10 feb. 

3 mar. 

9 17 mar. 

10 12 may. 

tomural; los padres buscaban en revistas alguna

imagen que los representara y se ped!a al grupo

que tratara de identificar a la persona que re--

flejara. Asistencia 65 padres. 

Apoyo de S.S.A. Tratamiento Neurológico. Re~ 

calcando la importancia de la dosificación del -

medicamento, ante padecimientos de disfunción c~ 

rebral. Asistencia 89 padres. 

Estrategias de Lenguaje. Información y Juego; -

se explicaron los ejercicios de terapia y se les 

invitó a representar como se da la estimulación

orofacial y aprendizaje de onomatopeyas. 

Asistencia 82 pedrea. 

Apoyo de S.S.A. Desarrollo, crecimiento y nu-

trición. Se les dió a conocer la tabla de desa

rrollo infantil, haciendo una comparación con 

los niños con retardo en su desarrollo y como es 

que influye su alimentación. Asistencia 48. 
La importancia de vincular el trabajo escuela f~ 

milia. Dinámica, se les invitó a representar en 

que consiste este apoyo, tomando en cuenta lo 

trabajado antes, recalcando la actitud para ense 

ñar y la aceptación y apoyo del hogar. 

Asistencia 60 padres. 

Apoyo de S.S.A. Enfermedades virales sus cuida 
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dos y complicaciones. Asistencia 93 padres. 

26 may. sexualidad. Película ilustrativa sobre como se 

puede fomentar la autonomía e integración labo-

ral de los deficientes mentales. 

Asistencia 57 padres. 

19 jun. Bvaluación y clausura. Se preguntó a los padres 

si se habían cubierto sus expectativas, si habían 

llevado a la prdctica las propuestas, si cambió

su actitud y relaciones al interior de la fami--

lia. Asistencia 69 padres. 

A continuación se describe la esencia del programa -

de Atención a Padres, y como incide el psicólogo en el trabajo 

con maestros, alumnos y padres, a lo largo del ciclo escolar. 

Como ya se mencionó, la temE:itica del programe. fué la 

propuesta por los mismos padres y las técnicas implementadas -

en éste, se adecuaron tratando de informar e integrar a un ~ 

po de 130 padres de familia, de los cuales se logró mantener -

el interés de una asistencia fluctuante entre 50 y 90 personas 

por lo que se considera que se obtuvo la integración grupal de 

un 90 ~ de las personas con asistencia constante. Sin emba.r. 

go, solo se tomó un pequeño porcentaje de personas como mues-

tra representativa en base a la elección de 10 padres de fami

lia, con los que se llevó a cabo seguimiento de caso. 

Kn el CUADRO I , se detalla el caso de cada uno de -

los alumnos en base a la revisión de expedientes, aplicación -

de batería psicológica {entrevista a padres, Figura. humana, -

Bender y Terma.n), observación grupal y apreciación diagnóstica: 
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conforme a la cual se sugirió a éstos padres, asistir con re~ 

laridad a las sesiones grupales. 

Es así como se describe a grosso modo en el CUADRO 2 

la intervención del psicólogo ante maestros, padres y alumnos

ª lo largo del ciclo escolar, tanto a nivel individual como -

grupal. 

En en CUADRO 3 , se puede apreciar de manera conjun

ta los efectos observados en alumnos y el reporte de los pa-

dres, después de un año de intervención psicológica; comparán

dolo con la evaluacidn inicial que aparece en el CUADRO I de -

deteccidn; reflejando los cambios observados tanto en la fami

lia como en el alumno. 

En sí, los objetivos específicos del programa. se cu

brieron de manera integral,~l observar la disposicidn de los

pa.dres para asistir a la mayoría de las sesiones y atender a -

las mismas, así como participar activamente el intervenir en -

el desarrollo de éstas; cada persona menciond lo benéfico que

les parecid .el desarrollo de las diferentes sesiones, así como 

que tanto fué su aprendizaje y como es que pudieron llevarlo a 

la pr~ctica fuera del ámbito escuela; así también, como inten 

taren cambiar su forma de ser o de pensar a lo largo del pro--

grama. 

En general el 80 '1> de los participantes, expersaron -

y confrontaron sus opiniones sobre su autoestima propia, refi

riendo que la forma como se valoran a sí mismos es como lo re

flejan ante los demás y es por esto que no aceptan en ocasio-

nes a sus hijos, porque hay algo en ellos que les recuerda sus 

limitaciones y/o errores. Siendo fundamental l a aceptacidn y 

apoyo familiar para promover el sano desarrollo y desenvolvi--
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miento de sus hijos. 

Las madres que en su mayoría se asumieron como port~ 

voz del grupo, refirieron que obtuvieron mayor información, -

perdieron el miedo para hablar, se relacionaron con otras per

sonas e intentaron conocerse un poco más a sí mismas, agregan

do que al compartir sus experiencias ya no se sentían tan so

las. 

Resumiendo, a lo largo del programa., las respuestas

se proponían al interior del grupo, para que compartieran sus

sentimientos de manera em:¡x{tica; por lo que se considera, que

sí hubo integraci6n del grupo, intercambio de experiencias y -

aprendizaje. 

Uno de los aspectos del programa oficial de la S.E.R 

es promover la socialización y autonomía del niño, pero se ha

venido observando que los padres no poseen una información y -

mucho menos una preparaci6n que les permita estimular adecua~ 

mente a sus hijos; por lo que se fijó como meta a largo plazo, 

promover el desarrollo integral de sus hijos, bajo la perspec

tiva de Grupo Reflexivo e Informativo; pretendiendo con esto -

que los padres aprendan a mejorar sus conductas e int.enten ma

nejar sus emociones, sensibilizándose a s! mismos y conociendo 

a los demás, teniendo contacto directo con los padree de niños 

con diversas problemáticas. 

Bl programa en general se considera bueno, ya que se 

logró un 80 ~ de los objetivos planteados, en la mayoría de ~ 

dres asistentes; pero cabe mencionar que se utilizaron diver~

soe medios (citatorioe, carteles informativos, avisos, etc) pa 

ra lograr su asistencia y por ende su inter~s en cada una de -

las sesiones. 
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En las mismas y durante el desarrollo de cada una de 

las sesiones, había un grupo (forma.do por el equipo de apoyo)

el cual pretendía romper el hielo y poder iniciar adecuadamen

te la sesión. 

No obstante, en un 10 % de la totalidad de los padres 

no fue posible lograr despertar su interés por asistir a las -

sesiones, ya que son únicos proveedores económicos para el so~ 

ten de la familia (o trabajaban ó asistían a las reuniones,con 

la debida sansión en su centro de trabajo). R1 otro 10 ~ son 

padres totalmente apáticos o desinteresados ó con problemas fa 

miliares que les impedían asistir; dichos problemas son: un en 

fermo grave, otros hijos que requieren de su atención a costa

del descuido y/o rechazo hacia lo que involucre su participa-

ción con su hijo dentro del sistema de Bducacidn Especial. 

Por otro lado, debe mencionarse que la planeaci6n de 

éste programa. sufrió diversos cambios y adecuaciones, debido -

al interés de los padres, a las necesidades del personal de la 

institución y a los ponentes o participantes, debido a la dis

ponibilidad de sus horarios o retrasos. 

Así también, cabe recordar que se inició con un pro

grama. ya planeado y aprobado por las autoridades, retomando -

los principios básicos de la institución, que sugiere trabajar 

con niños que presentan diferentes problemas o atipicidades; -

por lo que dicho programa o planeaci6n anual no se limita a un 

solo cambio, ya que las necesidades de cada uno de los alumnos 

de los padres y maestros es diferente, por lo que se considera 

que éste programa es un MODELO INTEGRAL que contiene diversas 

estrategias , reflexivas, informativas, de integración y de de~ 

prof esionalizaci6n. 
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Rn base a todo lo anterior, se considera que es pri

mordial que los padres tomen conciencia de su labor como prog~ 

nitores de niños atípicos, para garantizar un desarrollo emo-

cional menos severo (tanto en los alumnos como en su familia)

y as! lograr que continúen dando apoyo y aceptación a sus hi-

jos y no deserten del servicio, por la falta de información y

forma.ción como padres de niños con necesidades especiales; ya

que para lograr la mejor aceptación hacia estos y un adecuado

me.nejo y estimulación social que les brinden sus progenitores, 

depende bdsicamente de la concepción que de ésta problemática

tengan los integrantes de la familia, y es hacia donde incide

principalmente el psicólogo. 

Por consiguiente, se propone captar a la población -

de padres de alumnos de nuevo ingreso y formar grupos de 18 -

personas, de sensibilización y reflexión, para que se integren 

como grupo; compartiendo de alguna manera una dolencia similar 

a tener hijos atípicos, ya que regularmente son padres rechaz11 

dos, cargados de angustia e ignorancia, por lo que no saben ea 

causar debidamente a sus hijos. Para lograr ésto, es apre--

miante que desde un principio el psicólogo se aboque a dar -

a tencidn a los padres y lograr as! que puedan e~ernar su de-

manda implícita (historia personal), para lo cual se hace in-

dispensable el trabajo en grupo, donde se cuestione a la gente, 

facilitando la confrontación de sus propios juicios de valor y 

puedan expresar alternativas entre ellos mismos. 

Entendiendo esto no como técnica terapéutica, sino -

de aprendizaje, donde se les enseñe a los padres a pensar, en

tender y reconocer su problemática personal-familiar, y a su -

vez puedan elevar su autoestima. y quedar motivados a partici--
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par en un grupo de padres de manera lll!Ís amplia, como la descri 

ta en esta experiencia de trabajo. 

Ya que en el desenvolvimiento general de los alumnos, 

se ha visto reflejada la utilidad y eficiencia que tiene la im 

plementación del programa de Atención a Padres, dando cobertu

ra a una mayor población y de manera complementaria sería con

veniente la formación de grupos de reflexión. 

Pero vale la pena ampliar la temática, tomando en -

cuenta la sugerencia de los padres, con temas concretos y de -

interés como ~stos: Paternidad Responsable; Maltrato al Menor

(emocional, físico, sexual); Masturbación y Exhibicionismo. p¿ 

ro de una manera manera más consistente (sin tanta interrup--

ción) y sistemáticamente, para tratar en la medida de lo posi

ble, de controlar las variables que pudieran interferir en el

cumplimiento de dicho cometido, como la participación en dive.r 

sas actividades escolares y extraeacolares de \Utima. hora, por 

disposición de las autoridades, adn a costa de causar la p~rd.!, 

da del interés de los participantes, por la abrupta suspención 

y/o prórroga de las sesiones anticipadamente programadas. 



CUAOl<O l E V A L U A C I O .N p s I e o L o G I e A I N D I V I D U A L 

CASO EDAD GRADO BENDER TERMAN PROBLEMA DETECTADO DINAMieA FAMILIAR 

1-FEM 7.2 PREESe -4 o.e. C.I.18 Lenguaje escaso Hija no deseada y abandonada. Madre 

2 - FEM l O • O 1 o • 

3-MASC 9.7 lo. 

4-MASC 14.6 60. 

5-MASC 13.6 So. 

6-MASC 13.2 So. 

7-MASC 11.5 lo. 

desadaptación, aut~ despreciativa y padre apático. 

agresiva, infeccio'n. 

-4 o.e. c.I. Pasividad excesiva, Madre añosa, al trabajar todo el dÍ• 

sin lenguaje, torp~ abandonaba en casa a la niña, sin la 

za motora, desnutr~ protección de otras personas. 

'f 
da y desadaptada. 

C.I.56 Retraso psicomotor Desintegración familiar por la no 

agudo y conducta-- superaci6'n del hijo. Sobreprotec-

agresiva. ción materna, para compensar la --

falta y cariño del padre. 

o.e. e.I.41 Crisis convulsivas, Familia ignorante y desintegrada;

sin atención médica negligencia en no darle la atenci¿n 

8.6 

y desnutrido. médica. Sin tutela específica para 

el hermano. No vive con los padres. 

C.I.6S Desadaptado, rebel- Familia desintegrada por rechazo al 

de, mutismo select~ producto durante la gestaciÓn.Prob~ 

vo(autista). ma emocional no superado en la madn: 

-4 o.e. C.I.47 Rebelde, retraso 

mental severo 

Rechazo paterno y sobreproteccioñ m~ 

terna para compensar la falta de --

afecto del padre. 

-4 o.e. C.I.53 Desadaptado y rebe! Padres sobreprotectores; fomentan -

de: requiere apoy.o afición-enajenación en juegos de v~ 

constante. deo. Sin adecuado control y manejo 

para el niño. 

-.J 
-.J 



8-MASe 13.11 5o . -4 o.e. e. r. 36 

9-MASe 1 3 .0 5o . -4 o.e. e.I.37 

1 0-FEM 12.4 5o . 'f. 8 e. r. 55 

Desadapdado y agr~ 

sivo agredido; sin 

lenguaje, demandan 

te de afecto y des 

nutrido. 

Retraso mental se-

vero; sin lenguaje 

y desnutrido . 

Voluntariosa y -- -
G:g r es iva. 

Madre soltera, hij o producto d e -

abuso sexual; rechazado y agredido 

además de abando nado por las tar

des. 

Madre ignorante y analfabeta, no 

sabe estimular a los hijos y des 

conoce bases alimenticias y de nu 

triciÓn. 
, / 

Padre alcoho l1eo - ma d re neu rotica, 

sobreproteqe a la h ij a y el espo sP 

la culpa del proble1t1e que pre sen -· 

ta la niña , 

-.1 
CX> 



CUADRO 2 ATENCION PSlCOLOGICA A TRAVES DEL CICLO ESCOLAR 

APOYO PSICOPEDAGOG J: CO 

MAES'l'HU/ALUMNO 

1 - se sug~ere a ia maes-
~ 

tra tecnicas de manejo --

conductuai y para fomen-

tar su ienguaje y socia-
. , 

iizacion. 

2 - Se sugiere a ia maes

tra actividades de psico-. , 
motricioao, sociaiizacion 

y ienguaje. 

3 - Se sugiere a ia maes

tra oar ejercicios de mo

trícioao y visopercepción. 

PROPUESTA TERAPEUTICA DESEMPEÑO DE LOS PADRES AL 

INDIVIDUAL INTERIOR DEL PROGRAMA GRUPAL 

sesiones con ia madre, pa- Fue necesario condicionar su asis -

ra orientaria sobre manejo tencia y con mucha resis tencia se 

famiiiar y se canaiiza a psi iogro que oiera apoyo a su nija,

quiatr{a para controiar ia- manteniendose inconstante ; requi--

agresión de su hija. 

sesiones con ia madre para 

orientarla soore manejo y 

estimuiaciÓn en casa y --, , 
atencion medica. 

Orientací6n y apoyo a ia

madre para superar ei pr~ 

biema efectivo y fomentar 

ia independencia de su hi

jo; se canaiiza a terapia 

iocomo tora. 

riendo de vígiiancia méo í ca constante. 

Por incompatÍDiiÍdad con ei norar i o 

de su trabajo no permanecía todo e l 

tiempo de ias sesiones; pero mostr a . ,, . . . " 
ba interes y participacio n. 

Participó y apoyó a su ni j o oura nte 

todo ei cicio, aunque en tiempos -

compartioos, porque ouscÓ enpieo 

para afrontar ei aoanoon o ae su es 

poso. 

,, / , 
4 - Se sugiere estimuia-- se o riento a 2 nermanas -- No se iogro ia des i cio n oe tuteia-

c iÓn generai y se canaiiza aoo iescentes para que deci- dei menor y por tanto ia responsa

ª neuro iogÍa por daño cer~ dieran i3 tuteia y dieran - OÍiÍdad fue osciian t e; a unque ei- -

orai severo . 
. , "' . . atencion medica por crisis. aiumno tenía buen desempeño . 

5 - Refieja c.I.normai,pe- sesiones constantes con ia 

ro con pro biema emocionai madre para Índicarie como 

Participó durante tooo e i cicio, -

apoyando a su níjo, danoo a cono c er 

a otros padres, como nabÍa iogra o o 

sacario aoeiante. 

severo y rasgos autistas. 

se orienta a ia maestra 

para f ome ntar su expresion 
. . , 

y s o c i aiizacion . 

manejar y estimuiar a su-

nijo; se canaiiza a tera--. ,, . 
pia psicoanaiitica. 

~ 
l.O 



6 - Se sugieren tecnicas -

de maneJ O conductuai a ia 

maestra. 

7 - Se sugieren técnicas

de manejo conductua! a !a 

maestra. 

8 - se sugiere a !a maes

tra aar apoyo en todas ias 
., . ; 
areas con aceptacion cons-

tante. 

9 - se sugiere a !a maestra 

dar apoyo y reforzamiento -
, 

en todaas ias areas a! a!um 

n o . 

10 - se sugiere a !a maes-
, . 

tra tecnicas ae maneJO con-

auctuai . 

Sesiones con la madre para 

orientarla en maneJO con-

ductuai y fomentar ia ind~ 

pendencia de su nijo. 

Sesiones con ambos padres-. 
para orientarios soore ei-

manejo ae su nijo y encau

zarlo en actividades depo~ 

tivas. 

Sesiones con !a madre y -

nermano adolescente para -

orientarlos en como dar es 

timulacÍÓn/aceptaciÓn ai -

niño. 

Se orienta a la madre para 

ia meJor estimuiaci~n ael 

men o r y se le sugiere a -

ella aifaoetizarse. 

se or ienta a la madre so

ore como fomentar la comu-
. " nicacion con su espos o y-

1a independencia de su ni

j a. 

Particip~ constantemente !a espo 

sa y refíri~ que estaoa logrando 

pequeños cambios en la actitud-

del esposo, aceptando ai niño. 

Participaro n amoos padres, a! p~Q 

cipio inseguros, pero sin aesist~r 

y comentando io oenéfico que na= 

oía sido para su nijo y que nao Ían 

aprendido de !as experiencias de 

los demás. 

se logró mayor participació n aei 

nermano, no así de !a madre, JU~ 

tificando sus fal t as por incompª 

tioilidad con e1 norario de su 

traoajo;intentando atender a1 ni~o . 
~ • I • Participo durante todo el ciclo, 

denotando Ígnorancia; pero al fi 
nai refiri¿ que naoía aprendido 

a leer y atender & 3US niJOS. 
. , 

La madre participo durante todo 

ei cicio y a1 menos z vece s !a -
- , 

acampano e! espo s o, mostrando-

i nterés en lo que se c omentaba. 

co 
o 



CUADRO 3 EVALUACION FlNAL oe LA INT.E:RVENClON PSlCOLOGlCA 

CAM810S OBSERVADOS EN EL NÍÑO AL 

INTERIOR DE LA ESCUELA. 

., 
1 - Toao e1 curso requirio vigilan-,, . 
cia constante y apoyo neurologic o 

con meaícamento, para controlar su 

agresiviaaa y encauzar la socia1Íza 

ciÓn. No se aaaptÓ de1 toao. 

2 - A oase ae apoyo y reforzamiento 
1' • • I • 

constante, se i nicio en la sociali-

zación, carecienao ae iníciativ a 

y fuerza nasta para comer. 

3 - Mej or~ su e1asticiaaa y espon--

t;neamente se empezó' a aesp1azar -

por toaa la escuela, hacie'naole re

coraatorios para no agreair. 

4 - Logr~ su inaepenaencia y aespl~ 
zamiento por sí solo, a pesar ae 

sus crisis constantes y 1a fal ta ae 

apoyo fam i1iar. 

5 - ~e logró' que mínimamente s e com~ 

nicara con la maestra y perm{t iera -

el contacto f{sic o ae otros, refle -

janao avances académicos notao1es. 

6 - MeJoró' su socia1izacio'n, s ienao 

m;s cooperativo a base ae reforza-

miento constante. 

7 - Hasta que e1 alumno estuvo meai 

CAMBIOS EN LA ACTITUD DE LOS PADRES, REFERTDO 

POR SI MISMOS. 

Fu; necesario citar inaiviaua1mente a la maare para 

verificar e1 control méaico y crearle conciencia de 

la importancia ae su apoyo: al final refirió que se 

sentía menos coníunaiaa y que trataría ae no aescuí

aar a su nija. 

Aseguró la señora que con la estancia ae l a nina en 

la escuela y con la informacio'n que haoía recioiao -

anora sabía manejar mejor a su nij"a, para que ya no 

fuera tan pasiva. 

TNformÓ la maare que con e1 apoyo recioíao, nab{a m~ 
joraao su ánimo para aar apoyo a su nijo, distribuye~ 

ao su tiempo con e1 trabajo. 

, . 
Regularmente se intento crear conciencia en los ner-

manos ae1 a1umno, pero aaaas sus costumbres arra{ga

aas. no 1e dieron tratamiento méaico, creyenao en -

remeaios caseros. 

Hefírio la señora que le hab{a serviao mucno, pero-

que constantemente requerír{a ae ser orientaaa para 

manejar a su nijo. 

Informó la maare que con lo traoajaao, aprendi¿ a1-

gunas formas para mejorar la comunicación con su es -- ex> 
~ 

poso, aanao meJor trato a su nijo. 

Aseguraron los paares que gracias a la escuela tuvie 



caao aaecuaaamente, mostro mayores-
, . / 

perioaos ae atencion nasta por 10 -

minutos con activiaaaes noveaosas-

y breves. 

8 - Soio orinaanao afecto y acep

taci;n ai niño se iogrÓ su aaapta

ciÓn y cooperaci~n en ia escueia. 

9 - Mejor; su alimentaci6n gracias . . " .. 
a ia orientacion nutricionai que 

. . , 
recioio ia maare, asi como su so-

cÍaiizaci¿n. 

10 - La niña mejoro su actitua agr~ . / . 
siva, aanaoie ia oportuniaaa ae ser 

ei moaei o a seguir por sus compañe-

ros. 

ron oportuniaaa áe ser canaiizaaos a psiquiatr{a, p~ 

ra maneJO ae su nijo, y que aprena{eron áe ia expe.

riencía ae ios aemás. 

. . , 
Por ia escasa participacion ae ia maare, no nuoo --

cambios en eiia; sin embargo, su n1jo mayor s{ tomo 

conciencia y se apropi; momentaneamente ae ia respo~ 
sabiiiaaa áei menor, reneganao ae su maare. 

Hefirio ia señora que sin ia aifabetizacidn, no nubí~ 
ra aprena~áo a orientar, aiimentar y apoyar a sus ni 

jos aaecuaaamente. 

, . . . , 
~e observo ia participacion ocasionai áei esposo y 

ia señora reportó que ya no ia cuipaoa ae ia aefi--

ciencia ae ia n~ña. 

CD 
1\) 



A manera oe res~men se cuantifican ias activioaaes en promeoio reaiizaoas durante 
un año en esta institución. 

ACTivlDAOES 

Revisión oe expedientes 

Diagnósticos psicoiÓgicos 

Apoyo psicopeaagÓgico 

Entrevista a paares 

PLáticas 

Dinámicas grupaies 

Socioaramas 

CANTIDAD 

70 

38 

42 

33 

4 

5 

3 

OBSERVACIONES 

~ara registro en cuaoros oe concentra
ción y oetección de necesidades y evo= 
lución. 

Como requisito para controi estaaÍst i= 
co y ae diagnóstico presuntivo. 

Para dar inaicaciones y asesoría a maes 
tros y ooservar evolución de ios aiumnos -

Para recabar información y a su vez o== 
rientar a los padres sob:r:1e manejo y es= 
timulación oe sus hijos . 

SE di6 información de interés generai, 
invitando a toda ia pobiación escolar . 

Para romper el hieio y fomentar la co= 
municación, participació n y sensibiii= = 
zación de los padres. 

Para representar situaciones de ia vida 
cotidiana, con relación a tener un hijo 
con deficiencia mentai. 

Apoyo aei sector ;aiua 8 Se recibieron visitas de este sector.~~~~ 
brinoar pláticas para el c on trol y pre= 
vención ae enfermedades. 

Canaiización a otras instituciones 3Z Fue necesario canalizar a ciertos alum= 
nos para que recioie ran atención ínter= 
institucionai. 

En generai toao esto se lleva a cabo como una manera de dar atención a la demanoa 
del servicio propiamente dei área ae psicología: pero cabe aclarar que a su vez no se puede 
descuidar un sinnúmero de actividades extr~escolares , mucnas veces no previstas o planeaoas 
pero que es necesario no oescuidar. 

CD 
VJ 
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VI ANALISIS DE LAS LIMITACIONES EN ESTA EXPERIENCIA 

DE TRABAJO. 

Haciendo un análisis de la población con la cual se

trabajó, se observa que el tipo de familias que predomina son

de clase media baja y baja, con mínimas posibilidades económi

cas, culturales y de esparcimiento; son familias desintegradas 

y/o disfuncionales que denotan ignorancia, maltrato, sobrepro

tección y evación de la situación, a lo que implica sus respo!! 

sabilidades paternas con hijos deficientes mentales; los cua-

les demandan el servicio en Escuela Especial por no contar con 

los repertorios bdsicos de lengua.je expresivo, motricidad 

gruesa/fina, manifestdndose con conductas perturbadoras comos

rebeld!a, agresión dirigida a otros o hacia s! mismos, pasivi

dad, torpeza motora e incluso por desnutrición y otras causas

de dafto cerebral, padecen crisis convulsivas y de ausencia. 

Bn suma, la población general de alumnos de la Bscu! 

la 5, padecen alglin tipo de alteración cerebral o dafio biológi

co, con su consecuente reflejo en apariencia deficiente y sa-

lud precaria, reflejando un coeficiente intelectual de Defi---

ciencia Mental Severa a Moderada. Les familias de origen es-

tdn desintegradas o conllevan una dinámica familiar alterada,

mostrando apatía y recha~o latente o manifiesto a los hijos -

por no ser deseados y/o no cubrir sus expectativas padeciendo

cualquier déficit o alteración. 

Ba as! como en un intento por atender a lo que se -

consideró necesidades prioritarias y para trabajar a nivel ~ 

pal con toda la población, se llegó a la planeacidn del progr!:_ 

ma anual llevado a cabo en el ciclo escolar 1993 - 1994. Oby 
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servando que el programa fué un tanto limitado en cuanto a la

temática elegida, aún siendo la propuesta en base a las necesi 

dades de los mismos padres, en este período escolar; ya que la 

información pedagógica referida quizá no fue necesariamente lo 

primordial para ser tratado por el equipo de apoyo, pero nos -

sirvió como punto de partida sobre la temática y para informar 

a los padres sobre las características esenciales que brinda ~ 

el servicio; logrando as! la participación de por lo menos un-

80 ~ de la mayoría de los asistentes a cada una. de las sesio-

nes; ya que sin dar apoyo y capacitación a los padres, difícil 

mente adquieren el compromiso de responsabilidad para estimu--

lar a sus hijos. Por consiguiente, considero importante 

orientar a los padres para que sepan reconocer y valorar su a~ 

toestima y por ende se conozcan y acepten la problemática de -

sus hijos con requerimientos especiales. 

A lo largo de la experiencia en éste servicio, se ha 

notado que no es posible planear un programa. largo, ya que los 

padres no tolleran la constante asistencia en la escuela; pues

asisten a las juntas mensuales de sociedad de padres, al inte

rior del grupo, entrevistas para tratar asuntos diversos y pa.r 

ticipacidn en cooperativa. As! también hay padres que no P8.!: 

ticipan por incompatibilidad con el horario de su trabajo, 

siendo proveedores 11nicos de la manutención familiar; por apa

tía y falta de motivación, asi como por atender a sus otros hi 

jos antes que a los de requerimientos especiales; por asistir

ª consultas médicas, recoger la dotación de leche, atender 

asuntos personales, etc.; por esto el personal escolar inter-

preta que la participación de los padres a l interior de la es 

cuela, es lo 1ll.timo para ellos y en ocasiones se les tiene 



que condicionar su asistencia, para la permanencia de sus hi-

jos en la escuela. 

A su vez, el tiempo de cada maestro, especialista o

directivo, a participar como apoyo o coordinador, muchas veces 

no es accesible de compartir entre s! para participar al int_! 

rior del programa de padres; ya que muchas veces hay inasisteE 

cias por enfermedad, problemas personales, participación en iE 

numerables actividades escolares, paseos, recorridos, partici

pación en festivales, comisiones; reuniones por áreas con ase

sores, etc., juntas t~cnicas o interdisciplinarias para tratar 

asuntos diversos y casos espec!ficos. Es as! que Escuela para 

Padres no es el único quehacer del personal y tampoco es a lo

único que asisten los padres a la escuela~ por lo que se com-

probó que lo rll!Ís factible es la programación de 2 sesiones por 

mes. 

:Bn cuanto a la tenática "divergente" a partir de los 

diferentes niveles escolares, se consideró oportuno retomar y

especificar la información directiva del servicio por áreas y

etapas escolares, para aclarar dudas y un tanto diluir falsas

expectativas sobre el acceso a la lengua escrita y los n'lhneros 

y especificar la forma de trabajo para la socialización e inde 

pendencia, entre otras cosas. 

A su vez, el hecho de haber agregado temas para pre

servar la salud, respondió a que los padres en general están -

confundidos en cuanto a la situación real de sus hijos, creyen 

do que por el hecho de ser deficientes "estan enfermos" y no -

pueden ni deben hacer rll!Ís de lo mínimamente esperado; aclarán

doles que solamente son mas vulnerables a ciertos padecimien-

tos. 
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A diferencia de la información anterior, la implem!:.n 

tación de las dinámicas grupales y juegos o sociodramas, fue~

ron de mayor utilidad en virtud de que se eligieron a raíz de

l a detección de neoesidades en: ent revistas, observa ciones y -

comentarios del maestro, apreciando que la media poblacional -

de padres reflejaba demasiada baja autoestima, por lo que nos

sirvieron para retomar ~ste aspecto no de manera tan formal, -

sino mas bien práctica y concreta; iniciando a los padres por

medio de juegos, para que fueran cape.ces de reconocer y expre

sar sus sentimientos y hasta cierto punto, intentando ver como 

lo proyectan y/o reflejan ante los demás. 

Por todo lo anteriormente descrito, se sugiere no -

descuidar el aspecto paico-emocional de toda la familia, tanto 

de los padres como de los hijos con deficiencia mental; siendo 

fundamental que el psicólogo se aboque a dar mayor apoyo a las 

familias en crisis (al ser padres de nuevo ingreso, desorienta. 

dos, desintegrados, apl{ticos, etc.) para sensibilizarlos y que 

tomen conciencia de su realidad afront~ndola, en un primer 

acercamiento individual, implementando entrevistas abiertas y

exhaustivas para que logren manifestar parte de su situación,

y de manera complementaria a nivel grupal, promover la inte~ 

ción de padres, mediante dinámicas grupales y de reflexión, P!!. 

ra fomentar el autoconocimiento, actitudes y valores; compar-

tiendo experiencias y expresando sus expectativas, favorecien

do la convivencia familiar, comunicación entre esposos, herma

nos y padres e hijos; así como lograr que los padres se invol~ 

eren mas y mejor en el proceso educativo, para que sus hijos -

adquieran socialización y autonomía. 

Es así que se sugiere sistematizar el programa de Be 
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cuela para Padres, dando mayor importancia a lo trabajado y -

que de alguna manera resultd favorable para el mejor desenvol~ 

vimiento interfamiliar, el cual se vid reflejado al interior -

de la escuela con nuestros alumnos; aunque más valdría la pena 

reconsiderar el papel profesional del psicdlogo, ya que muchas 

veces por cubrir funciones extraescolares, se traslapan varias 

actividades escolares en un mismo día. 

Siendo necesario atender las de mayor demanda o pri~ 

ridad para las auto~idades, seg11n lo vayan requiriendo. A p~ 

sar de que todo se programa anualmente por anticipado, no se -

puede evitar cubrir con todos estos requerimiento~, por lo que 

en ocasiones, se tiene que dejar en segundo plano lo que co-

rresponde a su quehacer estrictamente psicoldgico, no pudiendo 

promover el cambio al interior de la familia en beneficio de -

nuestros alumnos. 
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VII CONCLUSIONES ALTERNATIVAS Y PROPUESTA DE TRABAJO. 

Tomando en cuenta el análisis de las limitaciones e~ 

contradaa en ésta experiencia de trabajo, se puede considerar

que si en lugar de que el Psicólogo tuviera tanta carga de ac

tividades institucionales y se replanteara su papel y funcio

nes al interior de la Escuela Especial Ndxnero 5i éste, tendría 

la oportunidad de centrarse estrictamente en su quehacer, a 

efecto de promover el cambio al interior de la familia y en b~ 

neficio de nuestros alumnos, involucrándose de manera más pro-

fesional. Por lo que se considera que esta alternativa-.a ser 

factible, siempre y cuando se pueda reestructurar el exceso de 

actividades extraescolares, ajenas a el papel del psicólogo,-

6 por lo menos que nuestras autoridades nos permitan dar mayor 

tiempo a la atención de nuestro quehacer méramente psicológico 

y sin anteponer otras responsabilidades que nos hagan suspen-

der las sesiones de Bscuela para Padres; ya que esto provoca -

el desinterés y apatía en loa participantes. 

Considerando esta posibilidad (del replanteamiento -

del papel del psicólogo), se propone ampliar y/o modificar el

proceso de BVALUACION PSICOLOGICA, tratando de que sea más re

presentativo y que arroje información relevante y precisa como 

se describe a continuación y se detalla en los cuadros corres

pondientes. 

ENTRBVISTAS - Se har~n entrevistas lo más amplias p~ 

sible con los padres de nuevo ingreso, para obtener datos des

criptivos del niño, de la interacción familiar, tratando de de 

tectar las actitudes y expectativas de los padres, así como 

las variables ambientales que rodean éstas, con relación al de 



90 

senvolvimiento de nuestros alumnos y de esto ver que esperan -

de la escuela en lo inmediato. Así, dependiendo de lo que se 

detecte, identificar que familias requieren mayor apoyo emoci~ 

nal, al estar viviendo una situación crítica ó si solo nec esi-

tan orientación e información, Por lo que de aquí se determi 

naría a que grupo de atención a padres se debe incorporar du-

rante el ciclo escolar; conforme a las características que re~ 

na cada familia, en base a sus necesidades, interes es y dispo-

sici6n. Y para evaluar los cambios al interior de la familia 

se haría al menos en 2 momentos antes de terminar el ciclo es

colar, para detec~ar de manera individual junto con cada padr~ 

cuales fueron los cambios que obtuvieron y/o reflejaron al in

terior de X grupo; para poder incorporarse a un grupo de re--

flexión más específico (ver CUADRO 1). 

BATBRIA PSICOLOGICA - Para obtener mayor y mejor ca

lidad de información, sería conveniente sustituir algunas pru! 

bas como el Terma.n llERRILL, por otra imís representativa, como

el ABC de KAUP:PKAN estandarizado en M~xico, que sería funcional 

de aplicar a los pre-escolares y deficientes severos y modera

dos, carentes de lenguaje; para que reflejen un c.r. más evi-

dente de sus capacidades y en cuanto a lo emocional, emplear -

pruebas como el DIBUJO DE LA P.AMILIA, para detectar los pro-

blemas de relación interfamiliar y carencias a f ectivas; inten

tando todo esto de una manera lo más precisa y eXl:lhustiva pos! 

ble; aunque no se ahorraría tiempo en la aplicación de la bat! 

ría psicológica, pero lo más importante es que se ganarían el! 

mentos para analizar, que en lo sucesivo s ervirían para poder

encauza r l a probl emática de nuestros alumnos (ver CUADRO 2). 
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ESCUELA PARA PADRES - Se ha comprobado que cuando se 

tiene un niño con Deficiencia Mental se conflictt1an los senti

mientos y expectativas de los padres, quienes a su vez se asu

men como familia~ deficientes; por lo que tienen que someterse 

a un cambio de valores para que la incapacidad sea aceptada. 

Pero esta experiencia de trabajo demuestra que los -

padres de estratos sociales tan bajos, requieren de mayor apo

yo y conscientizaci6n para aceptar a sus hijos discapacitados; 

ademds de que si éstos padres no tienen buena autoestima, esa 

devaluaci6~ la transmiten a los niftos, negando así toda posib! 

lidad de estimulo y desarrollo integral de sus hijos. 

Es por esto, que viendo la apremiante necesidad de -

atender a los padres en el aspecto emocional, se propone un MQ_ 

DELO INTEGRAL, donde ademds de considerar estrategias informa

tivas y de desprofesionalizaci6n, también se sugieren estrate

gias de reflexidn, sustentadas por los Grupos Operativos, para 

atender de manera más precisa las necesidades de equilibrio -

emocional en los padres de nuestros alumnos. Is gran ventaja 

de implementar los GRUPOS DB B'BPLBXION, es que permite conside 

rar además del elemento educativo, también el emocional, pero

no de manera terape~tica, porque las condiciones escolares no 

lo permiten, sino de aprendizaje (ver CUADRO 3). 

XI. objetivo de formar estos grupos con un máximo de-

18 personas es para que compartan y generalicen sus problemas

y vivencias de manera empática, en un ambiente de aceptación -

por parte del grupo y del coordinador; logrando así una convi

vencia familiar gratificante, enriqueciendo y manteniendo un -

ambiente c~lido y lleno de afecto. Puesto que se ha comprob~ 

do que estas condiciones son determinantes, para hacer posible 
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que la persona con deficiencia mental, desarrolle sus potenci~ 

lidades al máximo, así como sus habilidades de atosuficiencia

e integración a la sociedad; independientemente de su nivel de 

discapacidad, logrando una vida de calidad y autonomía para to 

dos los miembros de la familia, ya que además de que se les 

orienta sobre como educar a sus hijos, "aprenden" a sobrelle.;;

var ellos el problema, adoptando formas positivas para manejar 

así sus emociones y cambiar sus actitudes. 

PLAN TRABAJO 

La. metodología del trabajo, será activo-participati

cipativa donde el grupo a partir de su propia realidad, expe-

riencias, ideas, valores y opiniones, reflexionará acerca de -

sus problemas, tomando conciencia de sus propias capacidades y 

recursos para movilizarse y actuar frente a los problelilas fam,i 

liares; descubriendo nuevas alternativas viables solo en la m~ 

dida que cambien sus actitudee y asuman el desafío de iniciar

un trabajo conjunto, donde el principal responsable de sus pr~ 

pias acciones son ellos mismos. 

Así como los manuales autoformativos, los de trabajo 

conjunto (de profesionales) y los programas de entrenamiento a 

padres en general, ~ste programa o modelo de trabajo tiene ob

jetivos comunes con ellos, que son los de constitur herramien

tas para ayudar a los padres a educar y aceptar a sus hijos -

c.on retardo en el desarrollo. 

La. población con que se contará, será de padres de -

niffos con diferentes atipicidades, que rindan como deficientes 

mentales. Las familias podrán ser en su mayoría disfunciona

les y/o desintegradas; con una edad promedio entre 20 y 50 

a.fios, provenientes de un nivel sociocultural medio bajo y baja 
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El ENCUADRE de la problemática y el METODO utilizado 

en el trabajo con Grupos de Orientación a Padr es de Familia , -

sigue los lineamientos y funcionamientos de l a escuela de Pi-

ch6n Riviere de GRUPOS OPERATIVOS; pretendiendo con esto que -

los padres cambien sus actitudes, retomando su ESQUEMA REPERE!i 

CIAL, que es el conjunto de experiencias que reflejan cier ta -

estructura, segilll la cual el sujeto piensa y actúa sobre el -

mundo. El COORDINADOR observa que hace el grupo con su tarea, 

haciendo señalamientos, NO INTERPRETACIONES, para detectar co 

mo los participantes aprenden juntos a interrogarse diferentes 

situaciones cotidianas, NO a pensar lo mismo. En este mismo

proceso se sefialan los OBSTACULOS que dificultan el acceso a -

la tarea como la NBGACION o la RBSISTKNCIA. 

Btísicalliente se les enseña a los padres a pensar, en

tender y reconocer su problemática personal familiar y elevar

su autoestima; donde el coordinador de las sesiones modera las 

intervenciones, escucha y hace reflexionar a los participante~ 

llO resolviendo sus preguntas, sino haci~ndolos pensar grupal-

mente. 

A continuación se describirán los objetivos bajo los 

cuales se pretende llevar a cabo la propuesta descrita. 

OBJB'lIVO A LARGO PLAZO 

Promover una actitud crítica en los padres, creando

un espacio de reflexión, de conocimiento y de comunicación, ~ 

ra apoyar las acciones educativas y formativas de sus hijos. 

OBJETIVOS BSPBCIPICOS 

++ Propiciar la sensibilidad y flexibilidad, para -

adecuarse al grupo en el proceso de análisis y búsqueda de so

luciones. que respondan a sus necesidades, logrando así una --
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comprensión empática. 

++ Despertar la reflexión en los padres a partir de

su realidad, ideas, valores y opiniones; confrontando y anali

zando sus experiencias. 

++Proponer acciones en base a sus propios recursos y 

medios, movilizándose frente al problema.. 

++ Contribuir en la bdsqueda de alternativas que fa

vorezcan la integración y aceptación del menor con requerimie~ 

tos especiales. 

++ Encauzar positivamente las expectativas de los P!: 
dres hacia sus hijos (necesidades, intereses, aspiraciones). 

OBJETIVOS COllPLBllENTARIOS 

++ Dar a conocer a los padres las etapas de atencidn 

del educando dentro de la escuela de Educación Especial, para

propiciar el desarrollo cognoscitivo y socioadaptativo de los 

educandos. 

++ Informar y hacer partícipes a los padres, en el -

desarrollo e integracidn del lenguaje del alumno. 

++ Proporcionar informacidn m~dica para preservar la 

salud de nuestros educandos. 

Así, el plan de trabajo al interior de ~eta Propues

ta, sería Permanente; ya que dependiendo del historial y repe! 

torio acumulado de los padres al interior de la escuela (ya -

sean de nuevo ingreso 6 tengan uno 6 más años dentro del serv! 

cio), cada uno de ellos se distribuirá en tres diferentes gru

pos. Considerando oportuna y funcional la atención a padres

ª partir de estos grupos, debido a que a lo largo de nuestro -

trabajo cotidiano, ya se conoce la trayectoria de la mayoría -

de los padres (dicha información aparece asentada en los expe-
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dientes de los alumnos), y se puede presuponer cuales son sus

necesidades, dependiendo de la evolución/adaptación del alumno 

y de la participación de los padres al interior de la escuela

en diferentes ámbitos, con disposición espontánea, ocasional ó 

nula. 

Para lo cual después de clasificar y captar a una p~ 

blación de padres no mayor de 20 personas por grupo, se proce

derá a implementar las estrategias y procedimientos específi-

cos para cada grupo; promoviendo ~eaiones informa.tivas1 exposi - -
tivas, dinámicas y reflexivas; con una duración promedio de 6 -

a 8 sesiones~ 

Asl , viendo que los padres necesitan información, -- ~ 
asesoría y apoyo, requieren sugerencias específicas, concreta~ 

y prácticas sobre como promover la adaptación de sus hijos. 

Aparte de proyectar una autoestima baja, sentimientos de culpa 

y vergUenza por tener hijos con deficiencia mental, son padrea 

confundidos por la falta de información objetiva y asesoría 

profesional y/o estan frustrados por los escasos logros de sus 

hijos, a pesar del apoyo y esfuerzo que les brindan. Por é~-

to, considerando la situación práctica tradicional del trabajo 

con padres, es dtf!cil emplear un solo modelo o estrategia; ya 

que se descuidan aspectos bdsicos importantes de la vida dia-

ria, como los ya mencionados; por consiguiente, se considera -

vital dar atención al aspecto emocional. 

De ésta manera, se pretende implementar las siguien

tes BS!RATBGIAS que conforman un MODELO INTEGRAL : 

DINAMICAS - Por medio de juegos se propiciará que -

los padres rompan el hielo y fomenten las relaciones humanas,

para que sean capaces de hablar con otros padres, sentirse ---
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aceptados y se integren compartiendo la misma dolencia; que se 

reconozcan y eleven su autoestima para mejorar sus interrela-

ciones familiares. Se proponen las siguientes dinámicas, en

virtud de haber sido las más funcionales (en la experiencia - 

previa, con una población similar). 

++ PRESENTACION Y ANIJIACION 

La Telarafia. 

++ RRLAJACION Y DBSAHOGO DE TENSIONES 

A la vio vio cargado de •••••• (expresar sentimientos y em~ 

ciones). 

++ AUTOCONOCIMIENTO Y CLARIPICACION DE VALORES 

Prases incompletas : Estoy orgulloso de ••• Lo más difí--

cil para mí es ••• Quisiera poder 

== !U Autorretrato 

++ CLARIPICAOION DB VALORES Y COllUNICACION 

Las 10 palabras más importantes 

Que te gustaría ser Que preferirías tener •••• 

Que ha sido más dtil para t! como persona. 

++ AUTOBS'f IllA Y CORCIBNCIA SOCIAL 

La tienda mágica de deseos, cualidades y sentimientos. 

Quien soy hoy... Por qu~ te gustaría ser esa persona •• 

Que harás y como te sentirás de ser así •••• 

++ CAPACIDAD PARA ESCUCHAR 1'BNSAJES VERBALBS Y NO 

Bl tel~fono descopuesto 

Narrar una historia a partir de una secuencia de imágenes. 

SOCIODllAJIAS - Representar y analizar algunas situa-

ciones problemáticas, para reflexionar y discutir en grupo, ~ 

giriendo posibles acciones a realizar; como el modelo de rela

ción interfamiliar, además de como se puede fomentar el afect~ 
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la confianza y la seguridad. 

Representar una familia con un hijo que requiere del serví 

cio de Educación Especial. 

Expresar las necesidades primarias y secundarias, con len

guaje no verbal. 

== La importancia de vincular el trabajo escuela-familia. 

Estos sociodramas ya han sido representados y sirven 

para concientizar a los padres sobre su proceder, a partir de

representaciones espontáneas y de su realidad. 

GRUPOS DB R:JllPLEXION - Con el propósito de que los P! 
dres pierdan el miedo para comunicarse, se sientan parte de un 

grupo, donde sean aceptados y alentados a salir adelante, nu-

triéndose de las experiencias de otros; eleven así su autoesti 

ma, clarifiquen sus valoree y adquieran conciencia social. 

Encaminados específicamente a mejorar las expectati

vas con relacidn al futuro de sus hijos, partiendo de comenta

rios particulares sobre los logros obtebidos por sus hijos; r! 

conociendo el esfuerzo de los padres para interactuar ef ecti

vamen te con ellos • 

.Después de cada sesión, se hará un exhorto para po-

ner en práctica lo aprendido, tratando de cubrir sus expectat,! 

vas y mejorar sus relaciones interfamiliares. Retomando esto 

para ver que tanto fueron capaces de intentar un cambio y como 

es que se sintieron con ello. 

I~RJIATIVAS - Se darán sesiones informativas sobre-

desarrollo del niño. Técnic~s de manejo conductual. Suge-

rencias de apoyo educativo conforme al nivel escolar, para ser 

generalizadas en situaciones de la vida hogareña. Plan de --
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tratamiento para casa, con ejercicios que estimulen el desarro 

llo del lenguaje. Todo esto como complemento, para las pers~ 

nas que así lo requieran. 

APOYO MEDICO - Se ofrecerá informaci6n sobre tra-

tamiento nutricional, neurológico, enfermedades virales y desa 

rrollo sexual. 

En suma, todas las estrategias a seguir, han sido re 

tomadas de lo trabajado en la experiencia laboral previa, como 

ya fue descrito en el capítulo anterior; ademds de que los pa

dres fueron capaces de reconocer y valorar esta dindmica de -

trabajo, como favorable, en comparación a la forma de trabajo

en años anteriores. 

Ahora bien, la distribución de la población en los -

diferentes grupos, será conforme a la descripción de las si-- 

guientes características 

GRUPO l 

Padres de nuevo in&reso, que no tienen conocimiento

de la problemdtica de sus hijos, ignoran cual es el servicio -

de la escuela y/o no aceptan la situación. 

Con este grupo, se pretende que sus integrantes ad-

quieran confianza para ser capacee de expresarse libremente, -

con el propósito de dar apertura a la adquisición de informa-

ción, sobre la problemdtica de sus hijos; sobre el servicio -

que les ofrece la escuela y de esta manera sean capaces de --

aceptar y/o recibir la ayuda y un tanto contrarrestar la deser 

ci6n escolar. 

Procedimiento - Se realizarán diruímicas de ruptura -

de hielo, sensibilización y se daría información general. 
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G R U P O 2 

Personas que aceptan tener un hijo con problemas pe

ro no saben cual es la causa, ni tienen información de como en 

cauzar diferentes atipicidades y/o son padres que tienen algo 

de conocimiento sobre la problemática de sus hijos, pero no es 

muy clara y están confundidos. Aquí se pretende agrupar a 

los padres que ya llevan cierta trayectoria escolar, donde se

ha visto disposición y trabajo, el cual se refleja en el apoyo 

a sus hijos, fomentando el vínculo escuela-familia. Además -

de los que todavía no les queda muy claro por la divergencia -

de información; no comprenden la realidad con respecto a su -

problema, por lo que se pretende que los padres adquieran in-

formación precisa, y conozcan el problema de sus hijos y se -

percaten de como esto influye generando problemas familiares -

severos, como separación de los padres, rivalidad entre herma.

nos, etc. 

Procedimiento - Se realizarán dindmicas de animación 

e integración, como lluvia de ideas para que confronten sus -

opiniones y experiencias y aprendan de sí mismos para afrontar 

su situación. 

Se implementanln sociodrama.s para representar dife-

rentes relaciones familiares y como vincular la relación escue 

la-familia. 

Se formarán grupos de reflexión para que se de un Dla. 

yor aprendizaje, en base a las necesidades del grupo, promo- -

viendo la sensibilizªcidn. 

G R U P O 3 

En éste grupo se concentraría a los padres que ya -

tienen más información (sobre la deficiencia mental, trabajo --
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escolar y del vinculo escuela-familia) porque la han buscado -

siempre, aceptan totalmente la problemática de sus hijos y los 

han apoyado promoviendo su socialización e independencia; pero 

requieren aprender a manejar otras situaciones que se van sus

citando con sus hijos, sobre maduración personal, evolución y 

egreso de la escuela. 

Procedimiento - Se formarán grupos de reflexión para 

saber encauzar las expectativas sobre el futuro de sus hijos,

tanto laboral, como de maduración personal, para mayor adapta

ción y desenvolvimiento social y control farmacológico. 

Cabe reiterar, que al interior de cada grupo se ob-

servard y evalua.rd el desenvolvimiento de los padres, quienes

se asumen como portavoz y cómo se proyectan ante los demás; a

su vez los padres se evalua.rdn a si mismos, expresando si hubo 

aprendizaje, cambios en su autoestima y relación familiar; es

perando que sean capaces de encauzar sus expectativas en pro -

de sus hijos. 

Se espera que conforme se d~ la superación de los P! 
dres en cada uno de los diferentes grupos y tomen conciencia -

de su problemática, puedan reconocer que ahora sus necesidades 

son otras. 

Con todo esto se pretende que loe padree dejen de ser 

pasivo-receptivos y sean capacee de cuestionar y analizar su -

propia realidad para percibir las alternativas que han sido 

confrontadas al interior del grupo y de esta manera, asumir un 

papel activo y creativo. 

Es así como se ha visto que Escuela y :Pamilia no pu~ 

den estar desligadas, sino que deben trabajar en conjunto, pa~. 

ra fomentar un equilibrio Bio-Psico-Emocional, para que los ni 

ffos y sus familias se desenvuelvan favorablemente. 



CUADJ:<O 1 

FORMATO ANTE"RlOR 

1 - Ficha ae Identif 1caci6n 

II - Quienes viven en casa. 

lII - Motivo de entrevista. 

IV - Esco1ariaad. 

V - Actividaaes y sociali 
zación. 

Vl - OÍa típico. 

VII - Independencia y auto 
cuidado. 

VIII - Aspectos sensoriales. 

IX - Manerismos y ansiedad. 

x - Como expresa sus senti
mientos. 

XI - Estado de salud común. 

XII - concepto de sí mismo. 

XIII - Futuro. 

P R O P U E S T A D E E N T R E V I S TA 

ANEXOS A INCLUlR 

• Proo1emas ae sa1ua actual de 
los familiares y/o adiccio
nes. 

, . . 
• Re1acion de pareJa e inter-

fami1iar. 

• Historia personal, sí es hijo 
planeado y deseado; primera , , 
impresion al ver a1 bebe.etc. 

• Eventos significativos. 

VENTAJA::; 

·Aunque son entrevistas 
semiaoiertas , se sugie 
re profundizar s oore el 
Aspecto Fami1iar. 
como se da la relación 
de pareJa; entre herm~ 
nos y padres e hijos; 
historia del embarazo; 
primera impresión a1 
conocer a1 bebé; cu i dª 
d os, desarrollo y evo= 
1uc i6n. 

Ya que es trascenden
tal conocer esta infor 
mación; puesto que los 
d etermina, y a la vez 
n o s sirve par~identifi 
ca~sí hay rechaz o,cu1f)a 
o sobreprotecci6n y de 
ésta manera saber como 
s e podría intervenir 
con esta familia. 

.... 
g 



ENTREVISTA A PADRES PROPUESTA 

I - Ficha de Identificación 

Nombre 
Edad 
'1'. nacimiento 
Bscolaridad 
Domicilio y tel,fono 
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II - Informaci6n JPamiliar - Quienes viven en casa, edad, ocupae 
ci6n y escolaridad 

•• III - Problema de salud actual de los familiares y/o adicciones 

IV - Motivo de Entrevista 

V - Escolaridad - Historia de adaptacidn y aprendizaje. 

VI - Actividades y socializacidn 

VII - Día típico 

VIII - Independencia y autocuidado 

IX - Aspectos Sensoriales 
Audición 
Comunicacidn 
Visidn 
Neuromotores 

X - llanerismos 1 reflejo de ansiedad 
' ,/ 

XI - Aspecto emocional - Cdmo expresa sus sentimientos 1 como -
lo maaejan. 

u XII - Aspecto familiar - Relaci6n de pareja, entre hermanos; - .__) 
con relación al problema del ni~o. Quien impone la disci
plina. 

XIII - Historia personal - Evolucidn de embarazo, hijo planea- ~ 
do, primera impreeidn al ver al beb4; cuidados desarrollo 

... 
y evolucidn. ActitUdes ante situaciones críticas de alto 
- ries~o. 

XIV - Estado de salud comdn, a qu4 servicios ha asistido y que - / 
apoyo extraescolar recibe. 

XV - Concepto de sí mismo - Se acepta, compara, quisiera cambiar 
•• Eventos sif;llificativos, defuncidn, separacidn- efectos. 

XVI - Futuro - Expectativas con relacidn al hijo. 



CUADRO 2 B A T E R I A p s I e o L o G I e A 

PRUEBAS ACTUAL~S 

oioujo ae La ~lGUHA Humana 
con criterios ae evaLuaciÓn 
según Koppitz. 

I , 
Test GuestaLtico vlsomotor 
ae L. ~enaer: con criterios 
ae evaLuación seg~n Koppitz. 

wrsc-RM , estanaarizaaa en 
Mlxico. 

Terman - MerriLL, estanoari= 
zaaa en I '}60 en otro país. 
OosoLeta. 

PROPUESTA 

A B C DE KAUfFMAN 
Estanoarizaoa en México 

O!BUJU DE LA FAMlLlA, prue 
oa proyectiva, que refLeja 
como se percioe a la famiLia. 

INVENTARLO DE HABILIDADES 
BASICAS. 
MacoteLa, s. y Romay M. 
vaLioaaa en México, 1992. 

VENTAJAS 

con una prueoa visopercep= 
tuaL, se evaLÚa La inteLi= 
gencia sin La necesiaaa ae 
un Lenguaje expresivo; sino 
mas oien evaLÚa como se p~ 
cesa La información de ma = 
nera secuenciaL y simuLtá
nea, a fin de resoLver pr~ 
OLemas. 

sirve para detectar probLe 
mas ae relación interfami
liar y carencias afect ivas. 

EvaLÚa Las areas ae Comuni
caci6n, Repertorios Básicos 
Autonomía, SociaLización y 
Cognitiva; mediante un aná
lisis de tareas, hace un -
Diagnóst1co descriptivo ae 
la aeficiencla deL niño. 

1-' 
o 
VJ 



CUADRO 3 

INTERVENCION TRADICIONAL 

Pláticas 

Coordinación unidireccio
nal. 
La actitud de !os paares 
es receptivo pasiva. 
Se atienae a una pobla--
c ió'n ae más ae bÜ perso
nas. 

E S C U E L A P A R A P A D R E S 

.PROPUESTA 

MOOELO lNTEGHAL 

Grupos ae Het!exión. 
La actitua ae 1os paares 
es ectivo participativa. 
Se integran grupos ae 18 
personas. 

Din,micas ae integración. 

Socioaramas. 

Desprofesiona1izaci~n. 

Conferencias informativas. 

Escalas/Cuestionario ae-
Autoestima, Asertiviaaa y 
Comunicación. 

VENTA.TAS 

Contempla el aspecto EMOCIONAL 
1a poo1ación se in tegra grupal
mente ae manera empática; donde 

los padres aprenaen a soore11e
var e! proo1ema ae la aiscapaci 
aaa ae sus nij os; manejanao así 
sus emociones y camoianao sus
acti tuaes. 

Sirven para romper e! hielo y 
y que los paares se re1acionen 
entre si. 

POr meaio ae juego ae roles, 1as 
paares interpretan situaciones 
comunes, confrontan opin i ones y 
aprenaen entre sí. 

Se 1es enseña a 1os padres al
gunas tecnicas ae maneJO y con
trol conductua1, para que las 
implementen en casa. 

SÓ10 como complemento en caso 
necesario, invitando a 1os pa~ 
ares a participar. 

Aplicación breve para nacer a
grupaciones por afiniaad ae º1? 
ciones contestaaas. 

..... 
o 
~ 
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