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INTRODUCCiÓN 

El ser humano, en el transcurso de su existencia siempre se ha tenido que 

enfrentar a diversos obstáculos con tal de subsistir en su medio ambiente, sea 

este social, familiar, alimenticio, de organización, polltlco, etc. Es asl que en los 

momentos de mayor apuro, ha acudido en varias ocasiones a la ayuda de aquellas 

personas que considera más capaces que él en ese momento, con el fin de salir 

victorioso de la situación que vive. Por tal razón, la ayuda solicitada ha sido motivo 

de orientación y ésta ha existido desde tiempos remotos. Sin embargo, su 

importancia como tal para la sociedad tiene poco más de un siglo, Instituyéndose 

bajo el rubro de Orientación educativa. 

Considerando lo anterior, se tiene que el presente trabajo versa sobre la 

orientación educativa, abarcando los diferentes aspectos que la constituyen, como 

lo son -entre otras cosas- su definición, antecedentes históricos, 

• Institucionalización, funciones del orientador, ámbitos de intervención, etc. hasta 

una propuesta de intervención, la cual está dirigida a un grupo de padres que 

tienen la particularidad de tener hijos con necesidades educativas especiales, 

asociadas o no a alguna discapacidad. 

Por lo tanto, en el primer capItulo se abordarán temas como: ¿Qué es la 

Orientación educativa?, cuáles son sus antecedentes históricos, cómo fueron sus 

orrgenes como innovación educativa, cómo se Instituyó, asl como su surgimiento 

en México; otros apartados importantes consisten en sus principios, ámbitos y 

modelos básicos de intervención, sin dejar de lado los enfoques teóricos en que se 

sustenta. 

El segundo capItulo está enfocado al rol y funciones del orientador educativo, 

haciendo mención de los requisitos que algunos estudiosos sugieren para aspirar 

a ser orientador educativo, los cuales no sólo incluyen caracterlsticas personales 

idóneas, sino también una gran preparación profesional, antes de denominarse 



como tal. De Igual modo, se profundiza en los ámbitos de intervención del 

orientador educativo, los cuales son el escolar, el profesional, el personal, el 

vocacional y el familiar. 

El tercer capitulo versa sobre la etapa evolutiva. ~sta abarcará dos grupos 

etáreos: la edad adulta y la escolar. 

En este capitulo se considera importante describir brevemente como piensan los 

adultos, cuáles son sus caracterlsticas más importantes, etc., debido a que es a 

ellos a quienes está dirigida la propuesta de intervención .Asl, los aspectos que se 

incluyen son los siguientes: 

El afectlvo~emocional y estado civil. 

El biológico. 

El educativo. 

El económico. 

La inteligencia y 

El nivel cultural. 

La edad escolar, como ya se mencionó anteriormente, también es considerada en 

este capitulo, debido a que la información que se les proporcionará a los padres 

tratará sobre la situación de sus hijos. Es asl que se contemplan los siguientes 

aspectos: 

Estado flsico. 

Desarrollo motor. 

Desarrollo intelectual. 

Además, esta etapa etárea será abordada bajo tres enfoques psicológicas, como 

lo son: 

El psicoanálisis, con su máximo representante Slgmund Freud. 

El psicoanálisis ortodoxo, representado por Erlkson. 
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El cognoscitivismo, representado por Jean Piaget. 

En el cuarto capftulo se habla especfficamente de la Educación Especial, haciendo 

mención de sus antecedentes históricos, tanto a nivel mundial, como nacional, 

para de ahf mencionar cuál es su marco jurfdico en México, Otro de los 

componentes importantes de la Educación Especial, radfca en la definición de dos 

conceptos béslcos actualmente para la misma; estos son el de Integración 

educativa y el de necesidades educativas especiales, es por ello que son 

contempladas en este capftulo. De igual manera se define qué es la USAER, cuál 

es su visión y cuál su misión, asf como el organigrama que constituye a cada 

unidad de apoyo educativo a la escuela regular; la razón reside en que es en una 

~ de ella donde se planea impartir la propuesta de intervención elaborada para 

lograr el objetivo de este trabajo. 

En el quinto capftulo se hace una caracterización de la población, concretamente 

del entorno en que se circunscriben las escuelas a cuya población está dirigido el 

taller, la zona y sector escolar al que pertenecen, los objetivos que se pretenden 

lograr en los padres con dicho taller. Se especifica el principio, ámbito, tipo de 

atención, etc. en el que se basará el curso~taller. Otro aspecto al que se le da 

importancia reside en las máximas de la Integración educativa en que se sustenta 

el trabajo de Educación Especial dentro de las escuelas regulares de nivel básico, 

que en este caso corresponde a las de educación primaria. Finalmente, debido a 

que la población escolar de la cual se hablará con los padres presentan 

necesidades educativas especiales, asociadas preferentemente a alguna 

discapacidad, se consideró importante definir qué se entiende por discapacidad, 

asf como definir las que están registradas en la zona escolar a la que se impartirá 

la propuesta de intervención. 

Por último, en el apartado final de este trabajo se presenta la propuesta de 

intervención, con la cual se pretende lograr el objetivo principal de esta tesis. 
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CAP[TULO 1 

LA ORIENTACiÓN EDUCATIVA 

1. Definición de la Orientación educativa 

Definir a la Orientación Educativa es un gran reto desde hace muchos ar"los y 

desde su aparición hasta nuestros dlas, los intentos realizados han sido muy 

imprecisos y a veces contradictorios. por lo que continuamente resulta necesario 

modificarlos, En algún momento algunos investigadores la consideraron una 

ciencia y gracias a su continuo desarrollo ya es aceptada como una disciplina 

derivada de la Pslcologla educativa, particularmente de la Psicopedagogla. 

Desde su institucionalización a la actualidad la Orientación educativa ha tenido 

diversas definiciones y ya sea en una o en otra, aparece alguna de las palabras 

claves para su comprensión. Dichas palabras son: guidance, counseling, 

• asesoramiento, gula, ayuda y, en menor grado, gestión y gobierno. 

"Guidance" remite a palabras como: gula, gestión o gobierno, debido a que es el 

orientador el que dirige o gObierna a las personas que solicitan su ayuda 

(orientados) hacia la consecución de su desarrollo personal y madurez. Para ello 

el orientado esté de acuerdo en ser guiado, gobernado, dirigido. 

Otras términos con los que también se le ha asociado son: orientación 

Psicopedagógica, orientación educativa y escolar, orientación profesional, 

orientación vocacional, orientación personal, asesoramiento. educación para la 

carrera. psicologla escolar, educación psicológica, atención a las necesidades 

educativas especiales, orientación para la prevención y desarrollo, etc, 

Al respecto, Martlnez, Quintanar & Téllez, en SU libro: "La orfentaclón escolar. 

Fundamentos y desarrollo" (2002), comentan que: 
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Tanto en los Inicios como a lo largo de la historia el constructo orientación se 

ha caracterizado por un grado preocupante de indefinldón teórica, de 

imprecisión en la asignación de funciones y de escasa delimitación de 

campos especificas en el trabajo y en la profeslonalizadón de los 

educadores. p.17 

y serlalan que las razones de su indefinición son varias, entre las que destacan: 

Los cambios sociales y educativos que forzaron su aparición. 

La influencia de disciplinas clentlficas como la Pslcologla, la Pedagogla, la 

Soclologla, la Economfa, las Ciencias de la Salud, etc. 

• Aunado al punto anterior también están los diversos procesos que generaron 

su Institucionalización en distintos pafses".pág.17 

Por su parte Bisquerra (1991), define algunos de los términos considerados como 

sinónimos de la orientación, los cuales son: 

Orientación escolar: Proceso de ayuda al alumno en los temas 

relacionados con el estudio y la adaptación a la escuela, 

Orientación profesional: Proceso de ayuda en la elección profesional, 

basado principalmente en un conocimiento del sujeto y las posibilidades del 

entorno. 

Orientación personal: Proceso de ayuda en los problemas de fndole 

personal. 

Asesoramiento: Es una técnica dentro del proceso de la Orientación. 

Psicologla escolar: Término utilizado por los pSiCÓlogos para referirse 

principalmente al modelo terapéutico en Orientación educativa 

Cabe sel'ialar que estos ámbitos que abarca la Orientación educativa serán 

desarrollados en el siguiente capitulo, asl como la función que el orientador tiene 

en cada uno de ellos. 
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Los términos con los que se le asoció con mayor frecuencia y durante mucho 

tiempo a la OrientaciÓn educativa es el de Orientación vocacional, orientación 

remedial y orientación psicopedagógica. Blsquerra prefiere el último. 

1::1 se percata que la mayorfa de las definiciones Incluyen la palabra "orientación", 

por lo que sugiere que es mejor utilizarla para referirse concretamente a la 

OrientaciÓn educativa y asr evitar las confusiones. Menciona que hay una sola 

orientación, pero que su conceptualización ha tenido una larga evolución en el 

transcurso del siglo en que surgió, o sea el XX. Indica que si es necesario 

asociarle un calificativo éste debe ser el de "pslcopedagógica", para denominarse 

asr como Orientación psicopedagógica. 

Asr, la Orientación es concebida por Rafael Bisquerra como una IntervenciÓn para 

• lograr unos objetivos determinados dirigidos preferentemente hacia la prevención, 

el desarrollo humano y la intervenciÓn social. En el desarrollo humano considera 

el auto-desarrollo, como una consecuencia de la autonomra personal, como una 

, forma de educar para la vida. 

Por tanto, su definiciÓn de Orientación psicopedagógica es la siguiente: 

"Es un proceso de ayuda y acompal'\amlento en todos los aspectos del 

desarrollo. Esta Incluye una serie de áreas de Intervención: Orientación 

profesional, procesos de ensel'\anza-aprendizaJe, atención a la diversidad, 

prevención y desarrollo humano". Blsquerra (2005). 

Cabe indicar que se está de acuerdo con dicha definición. 

De igual manera set'lala que la mayorra de las definiciones Incluyen la palabra 

"ayuda", debido a que muchos de los autores coinciden en caracterizarla como un 

proceso que la implica. 

Otro aspecto que la mayorra de las definiciones recientes Incluyen es el de la 

educación para la vida, pues coinciden que el ser humano, requiere en algún 

momento de su vida de la orientación, por lo que ésta debe considerarse para 

todos, sin importar su edad o situación que orille a solicitarla. 
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Otras definiciones son: 

o "La disciplina que estudia y promueva durante toda la vida, las capacidades 

pedagógicas y socioeconómicas del ser humano, con el propósito de vincular 

armónicamente su desarrollo personal con el desarrollo social del pals". 

Nava. 

o "Proceso de ayuda y acompar"lamiento continuo a todas las personas, en todos 

sus aspectos, con objeto de potenciar la prevención y el desarrollo humano a lo 

largo de toda su vida. Esta ayuda se realiza mediante una Intervención 

profesionalizada, basada en principios cientfflcos y filosóficos". 

Bisquerra. 

o "Aportación directa de Información cara a cara, de asesoramiento o de gula por 

parte del orientador, a un grupo estudiantil o a un alumno Individual" 

Maher & Forman (1987). Pág. 8. 

o Una acción centrada en apoyar a los estudiantes dirigida hacia la conservación del 

desarrollo personal y de la madurez en la Interacción social y laboral mediante la 

identificación de sus competencias y el desarrollo de otras nuevas". Asenclo 

(2000). 

1.1 Antecedentes históricos de la orientación educativa 

La imprecisión teórica de la que ha sido objeto la Orientación educativa se debe a 

diversas concepciones, las cuales se han ido construyendo y/o modificando con el 

transcurso del tiempo. Por tanto, es conveniente remitirnos a sus antecedentes 

históricos asl como a sus causas de origen, las cuales se mencionarán a 

continuación. 

Muchos autores consideran que el surgimiento de la Orientación educativa en los 

paIses industrializados se da en la primera década del siglo XX, mientras otros lo 

ubican en la segunda. Sin embargo, Martlnez, Quintanar & Tél/ez (2002), 

consideran que su aparición como tal no fue únicamente en dicho siglo, puesto 

que si se concibe a la orientación como una relación de ayuda al ser humano en 

las distintas situaciones problemáticas a las que se enfrenta en el transcurso de su 
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vida, su origen es tan antiguo como la historia misma de la humanidad. Esto se 

debe a la peculiaridad social y gregaria que posee el ser humano, en donde el 

buscar u ofrecer ayuda en los momentos más dlflclles es una constante propia de 

la especie. 

Al respecto, Martlnez et al. (2002 citado en Martlnez, 1998, 3-4) comentan que: 

Desde las formas méglcas y religiosas utilizadas por el hombre primitivo 

hasta las técnicas y programas més sofisticados que se utilizan en los 

llamados pelses del primer mundo, el ser humano se ha esforzado en 

crear formas de ayudar a enfrentar problemas, liberar tensiones y tomar 

deCisiones; en cada etapa fueron las circunstancias históricas las que 

determinaron las distintas formas de llevar a cabo dicha ayuda. 

AsI, los orlgenes de la orientación son de tipo mltico-religioso y tienen relación con 

la antropologla. 

La figura del orientador era asumida por los magos, los brujos, los sacerdotes y los 

ancianos, con el fin de mantener el orden establecido en el grupo y su 

supervivencia. 

En la época clásica de Roma y Grecia, el estado fue quien asumió la función de 

orientador, ya que estableció las condiciones necesarias para que sus ciudadanos 

trabajaran en lo que era acorde a sus capacidades, tan es asl que el trabajo ya 

estaba definido según la clase social a la que se pertenecla. 

En ésta época la orientación se remite al cuestionamiento de los filósofos sobre la 

dualidad "ser o no ser" 

En la Edad Media europea se resalta a Carlomagno como el Iniciador de la 

orientación de clases, pues se preocupó por instruir a las clases bajas, con el fin 

de que abandonaran su trabajo servil. 

Santo Tomás de Aquino y otros retoman la visión clásica del hombre para crear su 

concepción del mismo. ~I dice que el hombre debe recibir educación, pero no 

como se daba en la época anterior, sino de una manera más individualizada y 

concreta. 
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· En esta época la función del orientador radicaba en seleccionar a las personas 

instruidas más capacitadas para convertirlas en asesoras del poder o ensenantes 

de la aristocracia. 

En el Renacimiento el eje fundamental de la ciencia es el hombre. 

En esta etapa surge la Psicologla diferencial, en donde el hombre es el objeto de 

estudio, pues se acepta que no hay uno Igual a otro y como todo somos diferentes 

entre sI, es necesario estudiarlo. 

Destaca Paracelso y Juan Huerta de San Juan. El primero estudió los factores de 

la personalidad y de la edad, asl como su relación con el trabajo en las minas. 

El segundo escribió la obra "Examen de los ingenios para las ciencias" la cual es 

considerada para algunos como un trabajo de diagnóstico en orientación. 

Con base en esa obra, las funciones del orientador conslsUan en el diagnóstico de 

las capacidades de los sujetos y su orientación hacia el trabajo, con el fin de que 

se capaciten en lo que son más aptos. 

En el Racionalismo destacan los presupuestos filosóficos de Locke, Leibnitz y 

Rosseau. El objetivo de la orientación es el desarrollo de las capacidades, con fin 

de dar una respuesta a las exigencias y objetivos de la clase burguesa y los 

industriales. 

En esta época (siglo XVIII) se sitúan los inicios de la Psicopedagogla. 

En el siglo XIX aparecen diferentes circunstancias que desembocan en la creación 

de la orientación como una disciplina formal. La revolución industrial genera la 

reformulación de los diferentes ámbitos de la vida social, al grado en que, de ser 

una sociedad agrlcola se convierte a una sociedad meramente productiva, que 

abandona el campo en busca de mejores oportunidades de vida, en las grandes 

urbes. Esto trae consigo nuevas necesidades, tanto para los Inmigrantes, como 

para los duet'ios de los medios de producción. AsI, la educación empieza a adquirir 

gran importancia -sobre todo a nivel técnico- pues urge proporcionar capacitación 

de este tipo, para que la implementación de la maquinaria recién creada tenga el 

éxito esperado en la producción. Con base a lo anterior, es como se crean primero 

las universidades, con el fin de lograr tal capacitación. 
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En el siglo XX aparece la orientación formal, aplicándose de manera profesional y 

cientlfica. Las Intervenciones son de modo extraescolar, pero Inciden fuertemente 

en los aspectos educativos. 

EUA es el pals en donde la orientación surge y se desarrolla de manera 

vertiginosa. 

Sin embargo, muchos investigadores coinciden en considerar a la revolución 

industrial y al nuevo sistema productivo (capitalismo) como el ·parte aguas" que 

vino a modificar no sólo los medios y modo de producción existente, sino también 

generó cambios importantes en la estructura y organización de la sociedad, 

trayendo consigo todo un caos social que desembocó en desempleo, 

analfabetismo, explotación laboral (principalmente en nlt'los y Jóvenes), conflictos 

sociales y laborales, pobreza extrema, etc. 

Debido a que estas situaciones demandaban una urgente solución, surge la 

Imperante necesidad de ser analizadas de modo sistemético, logrando reformar 

diferentes aspectos de la organización social, tales como: el educativo, el 

filantrópico, el polltico, el sociológico y el filosófico, 

En lo social, se modificaron los hébltos y costumbres, asl como surgieron nuevas 

clases sociales, con caracterlstlcas muy peculiares. 

La economla se vio afectada por el nuevo modo de producción capitalista, el cual 

se estableció de manera gradual y permanente. 

En lo laboral, surgió la necesidad de brindar atención a los Jóvenes con menos 

oportunidades, asl como atender las exigencias de las clases trabaJador¡:¡s y 

adaptarse al nuevo sistema económico y productivo, el cual demandaba una 

reformulación en la selección de personal, que conllevó a su vez, a la adecuación 

de las caracterlsticas personales a las exigencias de la tarea a desempet'lar. 

Asl, una de las primeras funciones de la orientaciÓn consistió en facilitar las 

posibilidades de los jóvenes para que pudieran acceder e Integrarse al nuevo 

sistema laboral. Por tal razón, surge como parte de una de las respuestas 

urgentes para solucionar el conflicto social y no como una oferta Innovadora 

concreta generada en los sistemas educativos. De hecho, los pioneros de la 

orientación fueron trabajadores sociales en su mayorla, 
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Martlnez et al (2002) mencionan que: 

"las Innovaciones en la educación parecen más bien surgir como una 

respuesta adaptativa a la aparición de nuevas necesidades sociales y no 

como causa primordial de las mismas" p.17. 

Ahora bien, considerando los antecedentes históricos de la Orientación 

educativa, se cree importante concretizar también desde qué momento -y 

cómo- la O. E fue adquiriendo un matiz Innovador, situación que se expondrá en 

el siguiente apartado. 

1.2 Orlgenes de la orientación como innovación educativa 

Varios autores coinciden en considerar que los orlgenes de la orientación, 

concebida ya como innovación educativa, aparecen bajo las causas siguientes: 

.:. Los progresos de la educación y las ciencias sociales a finales del siglo XIX, los cuales 

impulsaron los profundos cambios económicos, polltlc08 y 80clales de ese periodo. Dichos 

progresos a su vez 8e aceleraron con la8 d08 guerras mundiales. Con ello, la orientación 

surge como una respuesta al cambio (Fletcher 1980:7. Citado en Álvarez, 1994) . 

• :. El movimiento para la reforma social que surge en los paises Industrializados o en vla8 de 

lograrlo a Inicios del siglo XX, particularmente en EEUU. 

Con la creación de servicios sociales que realizan 105 gobiernos para lograr un "Estado de 

bienestar" surge, en EEUU, la figura de Frank Parlon, quien, en 1909 publica IU obra 

Chooslng liI Vocatlon, la cual adquiere Importancia por ser el primer tratado sistematlco de 

orientación. En ella aparece lo que hoy dla son 108 pasos y tareas basleas del proce80 de 

orientación. ti formuló los principios de la orientación profesional. 

A ralz de BU obra (en 1911) se Inicia la formación como orientador en la Universidad de 

Harvard y, en 1913 se funda la primera asociación profesional. 

Su principal aportación fue el "aterrizar" en la realidad el diagnóstico de cada sujeto como 

paso previo a toda elección asl como el Implicarlo en la búsqueda de trabajo. 

~. La psicotécnica y la selección de personal, las cuales se apllcl!n en II! Industrll! parl! 

realizar una adecuada selección de las personas que poseen la8 destrezas requeridas 

para desempel'\ar cada trabajo. 
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It 

Sobresale la figura de Munsterberg (1911 l, quien Inaugura la psicotecnia, particularmente 

la pslcometrra, como una disciplina para adaptar a las personas al trabajo. Se Impone el 

concepto de diagnóstico de las capacidades . 

• :. Desarrollo de la pslcometrla, la cual se constituye como dllclpllna con la aparición de los 

test mentales y el desarrollo de los métodos estadlsticol en los que le basan, Asr, por 

encargo d8 algunos gobiernos -sobretodo- S8 Intensifica la creación de telt mentales, los 

cuales cada vez miden proC6SOS mentales mih especlflcos del ser humano y no sólo su 

Inteligencia. 

Con ellos la orientación educativa se ve Impulsada considerablemente, debido a que se 

plantea la aplicación pedagÓgica de las nuevas metodologlas, con el fin de optimizar la 

educación 

En esa época destaca el test de Bidet y Slmon, entre otros, el cual mide la Inteligencia en 

nlnos y genera el Interés por conocer su capacidad Intelectual, con el fin saber quiénes 

requieren una atención especial. 

.:. Las Innovaciones Implementadas en el campo de la salud mental, las cuales 

concretamente son dos: 

./ El movimiento pro higiene mentaL 

./ El psicoanálisis. 

Sin embargo, Alvarez Rojo los considera sólo como factores colaterales 

explicativos del desarrollo de la orientación y no de su nacimiento y serlala que 

sólo le aportan las bases teóricas, unas perspectivas sociales y unas estrategias 

de intervención cuando ésta (la orientación) decide establecerse dentro de las 

instituciones educativas, en el ámbito de lo personal (problemas, disfunciones y 

desarrollo de la personalidad) pero no en sus inicios, en donde se preocupó sólo 

por el ajuste del trabajador como persona a un sistema de producción en proceso 

de cambio (destrezas individuales, oportunidades laborales). 

Asr, él considera como causas fundamentales del surgimiento de la orientación 

concebida como Innovación educativa a los siguientes: 

» La industrialización. 

» La urbanizaciÓn. 

» La escolarización. 
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}> La revolución clentlflca. 

}> El desarrollo del sistema capitalista de producción y de organización del 

trabajo. 

1.2.1 Institucionalización de la orientación 

Con respecto a su institucionalización, tanto en los paIses europeos como 

anglosajones, la orientación presentó las siguientes caracterlstlcas: 

Es un proceso hetereogéneo desde su origen, Il!s formas de concreción y de 

Institucionalización, debido a que los planteamientos, propuestas y realizaciones 

provienen de diferentes émb~os (educativos, gremiales, sindicales, asociaciones de 

profesionales, etc.) y se estructura también desde diversas plataformas Institucionales, 

ya sean públicas o privadas, oficiales, paraoflclales, etc. 

Es un proceso confluyente, ya que la Institución educativa es donde se localizan 

fécllmente a las personas Idóneas para la orientación (nlnos, adolescentes, jóvenes, 

educadores, etc.). 

Es un proceso Interdependlente, pues las condiciones en que surgió en distintos 

paises fue slmill!r, generéndose las mismas o parecidas necesidades, asl como 

soluciones también similares. 

Es asimétrico, debido a que respondió e la Idiosincrasia de los paises y de 108 propios 

desarrollos históricos. 

1.2.2 Orígenes de la orientación educativa en México 

Con respecto a México, la aparición de la orientación educativa también vivió 

situaciones similares, pero debido a las condiciones polltlcas y sociales en que se 

encontraba el pals, su surgimiento se dio de manera menos acelerada que en los 

paises industrializados. AsI, se resaltan dos etapas Importantes para comprender 

su trascender hasta nuestros dlas. !:stas son: 

}> La etapa liberal nacionalista. 

}> La etapa profesiogréfica. 
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La etapa liberal nacionalista representa la génesis de la orientación educativa 

formal contemporánea. Este proceso fue muy lento y cada vez más simbiótico con 

la formación y consolidación del Estado mexicano, hasta el perIodo de la 

educación socialista del régimen cardenista. 

La evolución de la práctica orientadora es la siguiente: 

Siglo XIX. ~poca Colonial 

1553: Redacción del documento: "Reglas para los estudlol de los colegios". Espana, pero 

aplicable a la Nueva Espana. 

Tiene elementos disciplinarios muy propios de la orient¡clón escolar, como "clases o 

conferencias de clases de conciencia". Eran clases de Teologla moral apllcl1d¡. 

También destacan los consejos o pasos a S/lgulr par¡ el aprendizaje. 

Destacan las "Reglas para las costumbres", con sus "correctores" (o prefectos en la 

actualidad). 

1794: "Discurso en el cual se propone crear la profesión de Inltltutor de la juventud". 

Considera las funciones de la práctica orientadora. 

1822: Se funda en México la Companla lancasterlana, de la cual se creó su propio método 

lancasterlano, (Joseph Lancaster, siglo XIX). 

Este método innovó la orientación educativa del pals, pues lO preocupó por la preparación 

de los monitores o "Instructores ayudantes del orden' y su papel en 01 proceso de 

aprendizaje de los educandos, asl como por trabajar mediante desplazamientos en 

"evoluciones" o semlclrculos. 

La concepción de aprendizaje de Lanc8ster conslslla en mantener y considerar lo que 

hace el nlno por motivación propia, por lo que habla que dotectar la razón que tenIa para 

hacer lo que hace. 

Ocl. 1853: Promulgación de tres principios que animaron la reformación de la instrucción 

pública. Jose Ma. Luis Mora, ideólogo Importante de la educación mexicana, Influyó 

notablemente para tal fin. 

Dichos principios son: 

Destruir cuanto era Inútil o perjudicial para la educación y la ensenanza. 

Establecer esta conformidad con las necesidades determlnllld¡s por el nuevo estado social. 

Difundir entre las masas los medios más precisos e Indispensables para aprender. 

1824 a 1857: Etapa de la anarqula. Se caracterizó por el equilibrio de las fuerzas entre los 

conservadores (clero) y los liberales, entre el partidO del progreso y el del retroceso. Esto 

generó una inestabilidad económica y polltlca en el pals que duró casi tres décadas. 
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Esta inestabilidad se superó con la consolidación del poder liberal, particulannente con las 

Leyes de Reforma, la consolidación del poder liberal (Juárez, 1862), 

La educación se convirtió en un proyecto liberal, aunque aún no hablan las condlclone8 ni 

la fuerza y estabilidad polltlca para emprenderlo. 

1857: Además de promulgarse la Constitución de 1857, la educación aún no formaba pllrte 

de un proyecto concreto del Estado. 

Los orlgenes de la orientación educllción formal tenia pocos rasg08 dlferencllldos de la 

préctlca pedagógica aún en manos del clero. Sus orlgenes se ubicaron més en la 

educación normalista, que de hecho las escuelas normales representan toda una tradición 

muy importante en la pedagogla mexlcllna. 

- 1882: Congreso Higiénico Pedagógico. (médicos y pedagogos para IInllllzllr IIIS 

condiciones higiénicas de los edlflclos escolllres). 

Fue un hecho histórico para la práctica orientadora. 

- 1890: Se cerraron las escuelas lancasterlanas, debido a la mlldurez politice y la fuerza del 

Estado liberal. Dlchlls escuelas representaron una experiencia educativa plagada de la 

contradicción que habla en la educación del Estado en ese momento: compromiso y 

participación Individual vs la disciplina y concepción clerical de la vida ... libertad vs 

represión. Sin embargo su Influencia perduraré aún por mucho tiempo. 

1910: Se Instaura el Servicio Médico Escolar. 

Régimen Maderista. Destace la encuesta aplicada por Indicación del subsecr8tarlo Albelo 

J. Pan!. Sobresalen las respuestas d8 Gregorlo Torres Quintero y, mb aún las del Prof. 

Rafael Ramlrez, que estaban encamlnedas e le educación tecnológica. 

1918: Desaparece la Srla. de Instrucción Pública y B811as Artes, 

1921: Se realizan más foros pedagógicos, con la apertura del Primer Congreso Mexicano 

del Nirlo. Su concepción es més estructurada del deaarrollo del nlrlo, con más Inlegrldad en 

sus aspectos biológicos,' pslqulcos y pedagógicos 

1923: Se crea el Departamento de Pslcopedagogla e Higiene Escolar. 

1935: Dicho Depto. cembia de nombre por el de Instituto Nacional de Psicopedagogla. 

1971: El instituto anterior cambia de nombre por el de Instituto Nacional de Investigación 

Educativa, que desaparece con el surgimiento d8 la Universidad Pedagógica Nacional, 

considerada como la Impulsora del proyecto educativo de nU8stro tiempo. 

Cabe sef"lalar que desde el siglo XX y aún en el actual, el burocratismo ha sido 

una caracterrstlca importante, de modo que los esfuerzos no sólo por impulsar a la 

orientación educativa, sino también otras tareas de la vida polftica, social, 

económica, etc. del pars han quedado sólo a nivel de discurso, el cual 
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generalmente no corresponde con la realidad que se vive cotidianamente y que es 

la que refleja la orientación educativa no formal, o sea la incidental, la que no esté 

oficializada, pero que actúa como el currlculo oculto. 

Considerando la evolución general de la Orientación educativa en todo el mundo, 

sobre todo en los paises industrializados de Europa y EUA y los que estaban en 

proceso de industrialización, como México, se tiene que las funciones que ha 

tenido la misma desde el siglo XX a la actualidad se concretan de la siguiente 

manera, según Martlnez et al (2002). Pág. 43. 

o Dimensión terapéutica o remedial. en donde la orientación se centra en investigar 

problemas de la escuela como lo son el rezago educativo, los problemas de 

aprendizaje, la comprensión lectora, etc. 

o Dimensión preventiva y de desarrollo, en donde se Implican a los agentes que 

participan en el proceso educativo. Va más allá de los recintos escolares. 

o Dimensión con carácter proactivo, ecológico y sistémico del proceso orientador en 

la escuela, el cual es el que impera en la actualidad. 

2. Principios de la orientación educativa 

Para que el orientador alcance los objetivos y realice las funciones que le son 

propias debe fundamentar sus Intervenciones en los siguientes principios: 

• Antropológic • Prevención • Intervención • Intervención 
O primaria. educativa. social y 

ecológica . 

.. 2.1 Principio antropológico 

Trata sobre el tipo de ser humano que se desea formar, por lo cual es concebido 

como un ser individual, pero a la vez social; es un ser portador de experiencias 

propias, únicas e irrepetibles, con experiencias y herencias. La persona es objeto 

16 



de valor y confianza, responsable de sus acciones, asl como capaz de asumir 

responsabilidades y enfrentar dificultades de manera exitosa con la ayuda de los 

demás. La ayuda es más necesaria cuando dichas situaciones son más complejas 

o de riesgo. También estén incluidos los momentos crlticos de la evolución, como 

los propios de la adolescencia, por ejemplo. 

Su visión es humanista. 

La actitud del orientador debe basarse en el respeto del libre albedrlo que el 

orientado tiene para decidir lo que considere més conveniente. También debe 

considerar las necesidades del orientado y actuar a partir de ellas. AsI, el apoyo 

que el orientador brinda puede ser de dos formas: permanente o transitoria, según 

sea necesario . 

... 2.2 Principio de intervención primaria 

Surge en el campo de la salud mental y progresivamente es adoptado por la 

Pslcologla, la educación, el counseling y Trabajo social. 

Su objetivo principal consiste en anticiparse a la aparición de determinados 

problemas que puedan ser un óbice en el desarrollo de una personalidad sana e 

integrada, en el ámbito educativo. Es asl que considera importante Ir a la ralz del 

problema, trabajar en ella y asl evitar intervenir cuando ya esté presente. 

Considera a la familia y a la escuela como agentes importantes del desarrollo del 

ser humano durante sus primeras etapas de vida. 

Dicho principio se basa en el diagnóstico, como primera instancia, pero también en 

la intervención. 

Al aplicar este principio de prevención en la educación se debe considerar lo 

siguiente: 

Poner atención especial a los momentos de transición del alumno en sus 

diferentes etapas educativas, como lo son: familia·escuela, enserlanza obligatoria· 

postobligatoria, escuela·trabajo, etc. 
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.. 2.3 Principio de intervención educativa 

En él se destaca la importancia que la orientación debe tener en los diferentes 

saberes. Para entender cuáles son esos saberes, Álvarez Rojo muestra el 

siguiente cuadro, en donde también se establece la relación que deberla existir 

entre la educación y la orientación: 

RELACIONES ENTRE EDUCACiÓN Y ORIENTACiÓN 

Saberes 

EDUCACiÓN Saber-hacer ORIENTACiÓN 

Ser 

En dicho principio se destaca que durante mucho tiempo, y aún en la actualidad, 

la intervención del orientador ha sido permitida sólo en el saber-hacer y el ser, 

más no en los saberes, propiamente, pues estos son desarrollados únicamente 

por los educadores dentro de las aulas, concentrándose en la mera transmisión de 

conocimientos y restándole Importancia a los otros saberes, olvidando incluso al 

ser del alumno, como ente filosófico, social y psicológico que es; también el saber

hacer no es abordado por los educadores, razón por la que estos dos tipos de 

saberes no son atendidos dentro del recinto escolar y, para obtenerlos, es 

necesario acudir a ayuda extraescolar. 

I:sta situación se ve reflejada en la resistencia por incluir a la orientación educativa 

como un agente Integral de la currlcula . 

.. 2.4 Principio de intervención social y ecológica 

Este principio se basa en los principios del paradigma ecológico-sistémico 

aplicado a las Ciencias sociales. 

Martlnez et al (2002) mencionan que "en el campo de la educación, los enfoques 

sistémico-ecológicos han puesto de manifiesto la escasa eficacia de los modelos 

centrados en los alumnos sin referencia a los contextos escolares y extraescolares 
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en los que su vida se desenvuelve. Por este motivo, hoy se presta mayor atención 

a la intervención activa sobre el entorno material y humano con el fin de evitar 

obstéculos y potenciar los factores positivos.· Pég. 52. 

Le da importancia al contexto socioeducativo en el que se desarrollan los 

individuos. 

Por tanto, este principio le da mucha importancia a las Interrelaciones. 

3. Ámbitos de intervención de la orientación educativa 

Álvarez Rojo propone el siguiente cuadro, en el cual aparecen los émbltos (o 

procesos) de intervención de la orientación educativa. Para ello hay que aclarar 

que él considera que la orientación debe estar integrada en el currfculo, pues no 

debe estar aislada. 

ÁMBITO DE INTERVENCiÓN DE LA ORIENTACiÓN EDUCATIVA 

INTERVENCION EN PROCESOS 

- Optimización y adecuación 

1.- DEL APRENDIZAJE - Trastornos 

- Compen.aclone • 

• Deurrollo 

2- DE LA AFECTIVIDAD - Conflictos 

- Procesamiento de información 

3.- DE LAS RELACIONES CON EL - Toma de decl81one8 

ENTORNO - Plane. de actuación 

4.- DE DESARROLLO DE LAS - Proce8os de cambio e innovación 

ORGANIZACIONES - SItuacione8 problemáticas 

INTERVENCION RESPECTO A DESTINATARIOS 

- Alumnos 

1.- INTRAESCOLARES - Profesore.- tutores 

- Institución 

- Familia 
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2- PARAESCOLARES - Entorno sociBI inmedlBto 

- AsociBciones (de padres, etc.) 

- Instituciones educativas (polltlco-

Bdminlstrativas) 

3.- INSTITUCIONALES - Instituciones no educativas 

- Jóvenes en busca de empleo 

- Colectivo de la Tercera Edad 

4.- EXTRAESCOLARES - Colectivos marginados o discriminados 

- Organizaciones 

A continuación se explicarán brevemente, pues en el siguiente capItulo se 

profundizará más en ellos, sobre todo en la función que el orientador tiene en cada 

uno . 

.. 3.1 Ámbito de aprendizaje 

Este ámbito destaca el hecho de que durante mucho tiempo la orientación 

educativa se centrÓ en el estudio de los trastornos y, como su consecuencia, del 

fracaso escolar. Esto permitió el que se abrieran nuevas pautas de investigación 

que posibilitaran el desarrollo de la orientaciÓn como disciplina pedagógica. Sin 

embargo, debido a que sólo se estudiaba al alumno, surgió la necesidad de 

considerar a los demás factores que Inciden en proceso de aprendizaje, como lo 

son 10$ profesores, los padres y la institución, 

Pérez (1986 citado por Álvarez, 1994, pág. 85) define al ámbito de intervención de 

la OrientaciÓn educativa como: 

"la adecuación de los Individuos a las exigencias de los diferentes programas 

educativos, la adecuación asimismo de los programas I!I lu peculiaridades de los 

sujetos, y la constante atenciÓn para que 101 alumnos puedan lograr un 

rendimiento académico óptimo a lo largo de todo su desarrollo eacolar" 
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... 3.2 Orientación y desarrollo socio-afectivo 

~ste tiene que ver con el desarrollo y ajuste de la personalidad, las necesidades 

afectivas, las motivaciones, los conflictos y problemas en el contexto social 

(sociedad o escuela). 

Su objetivo consiste en lograr el desarrollo afectivo equilibrado del ser humano (y 

el grupo), asr como su adaptación y participación satisfactoria dentro del contexto 

social en el que está inmerso. 

Debido a que en los recintos educativos estos objetivos generalmente han sido 

subordinados desde hace mucho tiempo a los cognoscitivo-curriculares, las 

dificultades que los Individuos llegan a presentar en el aspecto afectivo son 

remitidas por los educadores a instituciones extraescolares, perclbléndose asr a la 

orientación bajo una conceptualización sancionadora y con una función remedial

terapéutica. 

__ 3.3 La orientación en los procesos de las relaciones con el 

entorno 

Tradicionalmente se le ha conocido con el nombre de Orientación 

profesional/vocacional. Después de mucho tiempo éste término se cambió por el 

de "career education", en donde amplfa su campo de acción, ya que no sólo de 

aboca a los alumnos, sino que considera al entorno que lo rodea y que repercute 

directamente en el alumno. Del entorno considera a la familia, la comunidad, la 

escuela, las instituciones, etc. 

Asr, las intervenciones de la Orientación educativa giran en torno a: 

-/ La orientación profesional. 

-/ La orientación para la tnilnsición. 

-/ La orientación para el procesamiento de Información de cualquier tipo (no sólo 

ocasional), sobre el contexto social, familiar, académico, laboral y de ocio, la 

personalidad propia, etc. 
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,¡' La orientación para el aprendizaje y entrenamiento para la toma de decisiones. 

,¡' Orientación para la formulación, ImplementaciÓn y seguimiento de 

planes/proyectos de actuación . 

... 3.4 Intervención en el desarrollo de las organizaciones 

En éste aspecto, la Intervención de la orientación se da principalmente en las 

empresas y muy rara vez en los recintos educativos, debido a que no es 

reconocida ni aceptada. 

En las empresas ha sido notarla su demanda, razón por la que su Intervención se 

considera potencial. 

4. Modelos básicos de intervención de la orientación 
educativa 

Otro de los aspectos que definen a la Orientación educativa son los modelos en 

que se basa, los cuales son los cuatro que a continuación se describen: 

~ Modelo de servicios. 

.. Modelo clfnico. 

.. Modelo de programas. 

-.lo Modelo de consulta 

..... 4.1 Modelo de servicios 

Es el más extendido y aceptado socialmente, ya que procura la atención de las 

necesidades de los miembros de una sociedad. 

Se caracteriza -en cada campo profesional· por ser una oferta Institucional de 

"servicios o prestaciones" especializadas las cuales son proporcionadas si son 

demandadas por los usuarios. 
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Se han creado para atender determinadas disfunciones, carencias o necesidades 

de los grupos sociales implicados. 

Este modelo es realizado por especialistas (profesionales) del campo profesional 

en cuestión, de modo que, cuando son varios, cada uno Interviene de acuerdo a la 

función especffica que tiene, la cual ya está socialmente prescrita, 

institucionalmente asignada o disciplinariamente acotada. AsI, su actuación se da 

solamente en la parte del problema en el que puede intervenir. 

La función del orientador es: informativa, de diagnóstico, preventiva (en cuanto a 

la detección y la prevención), terapéutica, de apoyo (al profesorado y a la 

administración educativa) y formativa . 

.. 4.2 Modelo de consulta o counseling 

Este modelo utiliza la entrevista como la técnica más adecuada para la 

intervención, la cual es directa e Individualizada. Se centra principalmente en la 

relación personal orientador-orientado, tutor-alumno, orientador-padres y tutor

padres. Su objetivo prioritario radica en satisfacer las necesidades de carácter 

personal. educativo y socio-profesional del Individuo. Esta relación es 

evidentemente terapéutica pero también puede tener una dimensión preventiva y 

de desarrollo personal. 

Su referente teórico son los enfoques clásicos de la orientación (rasgos y factores, 

counseling no directivo). Sus bases caracterlsticas son: 

LII Iniciativa de solicitar ayuda surge del cliente. 

Es habitual realizar algún tipo de diagnóstico. 

Tratamiento en función del dlllgnóstlco. 

Seguimiento. 

Es una intervención especializada, donde el orlentadorltutor asume la máxima 

responsabilidad en el proceso de relación. Es inadecuado su uso exclusivo por 
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resultar insuficiente, por lo que puede ser empleado con el complemento de otro(s) 

modelos . 

.... 4.3 Modelo de programas 

Surge como superación del modelo de servIcios. Se estructura con las sIguientes 

fases: 

Análisis del contexto para detectar necesidades. 

Formular objetivos . 

. Planificar actividades. 

Realizar actividades. 

Evaluación del programa. 

Es un modelo actual y vIgente. Se caracterIza por: 

Ser una Intervención desarrollada en función de las necesidades dlBgnostlcadu (de 

los alumnos, centro, servlclol de la Institución) 

Actúa por objetivos a lo IBrgo de un lapso de tiempo. 

Se centrB en lu necesidades de un colectivo. 

Actúa sobre el contexto. 

Se dirige a todos los agentes implicados y usuarios. 

Su intervención es preventiva y de desarrollo. 

Tiene un carácter proactlvo. 

Álvarez, Glz. (1995, citado en Modelos de IntervencIón en orientación. 

htto ://www.tdxcesca,9slTesls urv(available/tdx-3231 04-135 4261!0c_ cap-vDef pég. 

112) asegura que para que las intervenciones de orientacIÓn por programas 

adquieran un carácter educativo y social, las instItuciones escolares donde se 

desarrollen deben cumplir con ciertos requIsitos, como: 
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1. Debe haber compromiso por parte del centro y de los responsables de orientación de 

potenciar programas dirigidos a todos los alumnos. 

2. La Intervención por programa de orientación ha de ser vista como una actividad més dentro 

de la tarea escolar y ha de tener un carécter procesual, evolutivo y comunitario. 

3. El personal que va a ejecutar el programa debe estar implicado, y disponer del tiempo 

necesario para su aplicación. 

4. Es Indispensable la presencia del Orientador en el centro educativo para que asesore, 

dlnamlce y dé soporte técnico, ademés de aportar recursos para a planificación, ejecución 

y evaluación de los programas. 

5. Es muy Importante preparar a los docentes que van a ejecutar el programa. 

6. El tiempo de la Intervención ha de ser previamente fiJado. 

7. Los recursos humanos y materiales han de ser suficientes. 

8. Es imprescindible crear canales de Información tanto dentro como fuera de la escuela. 

9. Debe entenderse al modelo por programas como un modelo orgsnizativo de orientación 

con una explicación de las funciones de los diferentes agentes Implicados. 

10. Es imperante la evolución del programa en todas sus fases y por parte de todos los 

agentes Implicados. 

Su implantación en un centro educativo no es fácil y es conveniente empezar por 

poco e Ir at'\adiendo más programas en la medida de sus posibilidades . 

.. 4.4 Modelo de consulta 

Caplan (1970) define a la consulta como una relación entre dos profesionales, 

generalmente de diferentes campos: un consultor (orientador, pslcopedagogo) y 

un consultante (profesor, tutor). La consulta tiene dos metas básicas: 

Aumentar la competencia del consultante en sus relaciones con un cliente (alumnos, 

padres); el cliente puede ser una persona, un grupo o una organización (todo un centro 

educativo). 

Desarrollar las habilidades del consultante para que sea capaz de resolver por si 

mismo problemas similares en el futuro. La naturaleza trlédlca de la consulta 

(consultor, consultante, cliente) es una caracterlstlca Inherente a este modelo. 
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Es un modelo cuyos campos de acción son varios, tales como lo es el campo de la 

salud mental, el de las organizaciones y el ámbito educativo, En cada campo se 

establecen los agentes que participan en el proceso de Interacción, para llevar a 

cabo el modelo, 

Los objetivos básicos que persigue consisten en: 

Ayudar a los consultantes a adquirir conocimientos y hl!lbilidades para resolver un 

problema que les concierne. 

Ayudar a los consultantes a poner en práctica lo que han aprendido parl!l que puedan 

ayudar al tercer elemento de la Consulta: el cliente (alumnos, profesores, padres). 

Por tanto, su Intervención puede ser proactiva y de desarrollo o remedial. 

Sus fases son las siguientes: 

Se parte de una Información y clarificación del problema, 

Se ejecuta y se evalúa ese plan de acción. 

Se dan sugerencias al consultanto para que pueda afrontar la función de consulta. 

Varios autores han creado otros modelos, pero todos ponen el énfasis en la 

resolución de problemas de forma colaboratlva en una relación colegiada entre el 

consultor y el consultante, 

... 4,5 Modelos mixtos 

Los modelos básicos se pueden combinar para lograr uno mixto que mejor 

convenga a las necesidades, lo cual es muy común actualmente, siendo dificil 

encontrar ya modelos básicos, debido a que por sI solos no logran muchos 

resultados satisfactorios. 

Bisquerra (1992, pp.196-212) realizó una categorización de modelos mixtos, que 

por razones de espacio sólo se mencionarán, pero no se explicarán, Éstos son; 
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Modelo socio-comunitario. 

Modelo ecológico. 

Modelo microscÓpico. 

Modelo macroscÓpico. 

Modelo comprensivo. 

Modelos hollstlcos. 

Modelos sistémicos. 

Sistemas de programas integrados. 

El modelo CESPI. 

Modelo psicopedagóglco. 

Modelos Institucionales. 

Modelos particulares. 

Cabe set'lalar que en anos recientes ha adquirido mucha Importancia el modelo 

psicopedagógico en la educación. Dicho modelo (basado en el enfoque 

psicopedagóglco) concibe al alumno de manera Integral, ya que aborda su 

problemática no sólo desde el émbito educativo, sino también el pslcosoclal, 

considerando a los agentes implicados en su desarrollo, como lo son sus padres, 

maestros, entorno social, dinámica familiar, etc. 

Es importante mencionar que desde hace algunos at'los a la fecha, muchos 

autores coinciden en un nuevo modelo, el pslcopedagóglco, el cual, además de 

ser mixto, concretiza la acción de la Orientación educativa dentro del émblto 

educativo, desde un enfoque psicopedagóglco, en el que Incluye a los diversos 

agentes y entornos que estén implicados en el proceso educativo. 

5. Enfoques teóricos de la orientación educativa 

En la Orientación educativa se distinguen los siguientes enfoques: 

~ Rasgos y factores. 

.... Enfoque psicodinémico . 

..¡. Enfoque evolutivo. 

27 



.. Enfoques no directivos. 

",¡. Enfoque conductual-cognltlvo . 

... 5.1 Enfoque de rasgos y factores 

Este enfoque considera que la orientación debe ayudar al Individuo para que logre 

el ajuste o equilibrio que requiere entre las habilidades e Intereses y cualidades 

personales y el mundo laboral. Para lograrlo, la función del orientador consistirá en 

facilitar el autoconocimiento en el sujeto, asf como el conocimiento del ámbito 

laboral y, para ello, deberá Identificar y cuantificar los rasgos de la persona y 

compararlos posteriormente con las exigencias de determinada profesión u 

ocupación. 

Su base teórica es la Pslcologfa diferencial y el análisis factorial. 

La aplicación de la Psicometrfa es su herramienta fundamental, pues la emplea 

para conocer el perfil aptitudinal y actitudinal, la personalidad e intereses de 

quienes solicitan su apoyo. 

Este enfoque se inspiró de los modelos médico y clfnico. 

Los objetivos que persigue son los siguientes: 

.:. Brindar la ayuda vocacional, pues parte de la Idea que el ler humano requiere de 

los demés para desarrollar sus capacidades . 

• :. Propósito da ayuda, para que el Individuo logre la autocomprensión y 

lautodlrecclón, conslderlando sus aspectos positivos y negativos en relación con 

SU!! metlas. 

-:. Alcance de la autonomla funcional . 

• :- La Individualidad obJatlvable. 

,. 5.2 Enfoque pslcodinémico 

Sus rafees se basan en el psicoanálisis. El objetivo principal que persigue 

consiste en 

28 



explicar la conducta humana en términos de necesidades y motivos, pues apela a 

lo más profundo del comportamiento analizable desde las elaboraciones verbales 

que realiza el sujeto de su conducta, buscando justificaciones y explicaciones que 

no están a la vista del propio sujeto. 

Sus teorfas son formulaciones conceptuales de la personalidad y destacan: 

El pslcoanélisis freudiano ortodoxo. (Freud y reformadores). 

La leorla de la necesidad y motivos humanos. (Anne Roe). 

A su vez son teorlas muy asociadas a la pslcologla vocacional. 

Las teorlas pslcodinámicas entienden el trabajo y la conducta vocacional como 

una sublimación de los Impulsos infantiles. 

El enfoque psicoanalftico contribuye más a la explicación global del fenómeno 

vocacional que a la estructuración de un proceso técnico que sirva de gula para la 

actuación técnica en el asesoramiento vocacional. 

La técnica especffica del enfoque psicodlnémlco es la entrevista psicoanalftica. La 

ruta que sigue es: 

Verbalización, clasificación y asociaciones libres del sujeto en la comunicación. 

Esto, juntos o separados, hasta llegar a la interpretación de los sistemas 

defensivos ante las opciones planteadas. 

Con respecto a la evaluación se tiene que no hay una gula que indique la vla a 

seguir en el proceso de ayuda, ni donde se Indique cómo combinar las diferentes 

técnicas, por lo que se contra en la experiencia y formación del asesor. 

Debido a lo dlffcil que es llegar a un consenso, el enfoque psicoanalftico se 

reserva sólo a la consulta del conflicto Individual y no a la intervención vocacional. 

Anne Roe intentó explicar la conducta vocacional en base a las experiencias 

familiares y la satisfacción de las necesidades, en donde la elección de carrera 

tiene que ver con el tipo de ambiente familiar que se vivió durante la infancia, de 

tal manera que si éste fue cálido, se optará por profesiones que tengan relación 

con las personas; pero si fue frio se elegirán profesiones que estén alejadas de 

ellas, como lo son las que implican ei manejo de datos. 
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.. 5.3 Enfoque evolutivo 

Este enfoque se fundamenta teóricamente en la Pslcologfa evolutiva, 

considerando el desarrollo psicológico del Individuo como un continuo en el que se 

hace presente la influencia o entrelazamiento de unas etapas con otras. También 

se fundamenta en los aspectos de maduración, cambio y desarrollo a lo largo de la 

vida. 

Es un enfoque ecléctico, pues considera parte de la metodologfa del rasgo y 

algunos principios de otros enfoques, sobre todo en temas como el autoconcepto y 

la autorrealización, etc., aunque no los concretiza como propios. en la dinámica de 

maduración, cambio y desarrollo a lo largo de la vida. Es asf que considera lo 

siguiente: 

La teorla del rasgo y la dinámica explicativa de las necesidades del enfoque 

pslcodlném leo. 

De Rogers retoma la realización del "si mismo" mediante actualizaciones en el mundo 

vocacional. 

Las formulaciones de la soclologla con relación a los elementos condicionantes del 

contexto socioeconómlco, etc. 

Su máximo representante es Super, quien considera importante el considerar 

varios aspectos especfficos y contextua les del individuo, como lo son el intelectual, 

el personal, el social, asr como los factores biológicos, económicos y sociológicos. 

1::1 destaca que todos ellos se combinan e interactúan de algún modo, afectando el 

desarrollo vocacional. El grado de afectación dependerá de la importancia que 

tengan según la edad. 

Su teorfa proporciona las siguientes aportaciones básicas: 

El concepto de si mismo y el desarrollo personal. 

La madurez vocacional. 
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Es un enfoque que establece relaciones de ayuda, mediante la combinación de 

los principios de la directlvidad (en la estructuración de toda la acción del 

asesoramiento) y no directividad (en la toma de decisiones y la aceptación de 

responsabilidades) según sea necesario, asl como de aceptación. 

Sin embargo, los roles que desempet'la el orientador y el orientado son activos, 

pues el asesor se encarga de establecer aproximaciones, mientras que el 

asesorado asume el compromiso que esto le implica. Sin embargo, el proceso es 

una oportunidad para la expresión de afecto y sentimientos; entre ambos hay 

intercambio de Información. 

Sus planteamientos no son directivos, pero si estructurados de las entrevistas, 

obtención de la información, etc. 

La obtención de sus metas es a corto y mediano plazo, planteándole las 

actividades e informaciones oportunas al Individuo, con el fin de incrementar las 

posibilidades de dominio de las destrezas en la etapa de la vida en que se 

encuentra; como meta lejana se plantea la planificación de carrera y el ajuste 

vocacional. 

La relación de ayuda en un principio es Individual, pero también se puede extender 

a un grupo o colectivos que estén en el mismo periodo de vida . 

..... 5.4 Enfoque no directivo 

Su máximo representante es Carl Rogers, quien le da valor a la reflexión del sujeto 

en la evaluación de sus propias metas. 

Considera a la comunicación como la clave de la ayuda, especlficamente 

mediante la técnica de la entrevista y el diálogo, a las cuales considera una 

oportunidad para establecer un clima cordial y afectivo entre el cliente y el 

orientador. 

Dicho enfoque está en desacuerdo con la aplicación de técnicas de Indagación 

preelaboradas, pero utiliza de manera muy restringida algunas técnicas de 

exploración psicológica basadas en la comunicación personal no estructurada. 
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El proceso que se realiza en este enfoque es similar al de ajuste personal utilizado 

en psicoterapia. 

Su teorra rompió los esquemas existentes a la fecha en los enfoques teóricos de la 

orientación, pues cuestionó su papel directivo sobre el orientado, lo cual genera un 

clima de tensión y temor en el cliente. 

Por lo tanto, es: 

No es directivo. 

Se centrll en el "cliente". 

Su herramienta básica es la comunicación. 

Su Intervención se dll de mllnera Individual. 

.. 5.5 Enfoque conductual-cognitivo 

Es un enfoque dual. debido a que se basa tanto en el enfoque conductual, como 

en el constructlvlsmo. Del primero considera el comportamiento observable 

(objetivo) y del segundo los procesos de pensamiento del Individuo (subJetivo). 

Es ecléctico. 

Es multidimensional, ya que aborda la problemética desde distintas dimensiones, 

tales como la social, la cultural, creencias del Individuo, factores familiares y 

económicos. situaciones externas adversas, aprendizajes anteriores a la situación 

problemética, etc. 

Considera algunos instrumentos de evaluación en la etapa Inicial, con el fin de 

obtener la información necesaria para establecer el plan a seguir. Con ellos 

investiga el nivel de ansiedad, asr como de la capacidad que tiene el sujeto para 

hacer pronósticos ante sr mismo o ante el problema que se trata. 

El problema es idiosincrésico, pues cada persona lo vive de manera diferente, en 

un contexto determinado. 

El trabajo es individual, donde tanto el asesor como el asesorado tienen un papel 

dinámico y activo en el proceso. Considera a la entrevista como una técnica 

importante. 
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CAP[TULO 2 

LA FUNCiÓN DEL ORIENTADOR 

En el caprtulo anterior se habló sobre qué es la Orientación Educativa, asr como 

de los diferentes aspectos que giran en torno a ella. En este caprtulo se abordará 

la función que el orientador tiene; de manera más concreta se tratarán los ámbitos 

que atiende la O. E .. haciendo un especial énfasis en el ámbito que es sustento 

del proyecto que se realizará para favorecer el compromiso de los padres con 

hijos que se encuentran en situación de necesidades educativas especiales, 

asociadas a alguna discapacidad. Por tal razón se iniciaré mencionando el rol y las 

funciones que el orientador educativo ha tenido desde hace tiempo y cómo 

gradualmente ésta se ha ido modificando a rafz de la Influencia que tanto la 

sociedad como el entorno educativo ha ejercido sobre él. 

Muchos autores coinciden en el hecho de que tanto la Orientación educativa, 

como el rol y las funciones de quien la ejerce han sido muy Inciertas; aún en la 

actualidad, pese a las diversos lineamientos que la rigen, sigue existiendo 

confusión (a nivel social y educativo) sobre cuáles son concretamente fas 

funciones que el orientador debe asumir, cómo las tiene que asumir, bajo qué 

modelo de atención, cuándo las debe asumir, etc. 

1. ROL Y FUNCIONES DEL ORIENTADOR. 

Martlnez, Quintanal y Téllez (2002) mencionan que el rol y las funciones del 

orientador tomaron importancia en el sistema educativo y la escuela integrada sólo 

hasta mediados del siglo anterior. Las razones que motivaron este hecho se 

deben a los múltiples debates y estudios que surgieron en torno a diversas 

situaciones que el sistema educativo no queda reconocer y que sin embargo 
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tenlan una fuerte influencia sobre él. Dichos autores consideran como factores los 

siguientes: 

a. Los fuertes y rápidos cambios sociales de las últimas décadas y su 

influencia en la educación: movimientos de salud mental, medios 

tecnológicos, despersonalización social y masificación. 

b. La normativa legal promulgada desde las distintas administraciones 

educativas que desarrollan el rol del orientador y las funciones de la 

orientación. 

c. El trabajo de asociaciones profesionales de Estados Unidos 

fundamentalmente, como la American Counsellg Association (ACA) y la 

American School Counselor Associatlon (AS CA) que han llevado a efecto 

numerosas Investigaciones sobre el rol y las funciones del orientador y han 

creado comisiones de estudio sobre el mismo tema. 

d. Los trabajos realizados desde enfoques teóricos como el de "rasgos y 

factores· o el "Counsellng como relación de ayuda" derivada de la teorla de 

Rogers. 

e. El desarrollo de las técnicas y programas derivados de los presupuestos de 

la corriente conductlsta. 

f. La adaptación a la intervención pslcopedagógica del modelo. consulta para 

optimizar el trabajo de los orientadores." (La orientación escolar. 

Fundamentos y desarrollo. Edit. Dykinson. Pág. 156) 

y al hacer una perspectiva histórica citan a Sobrado (199B) quien afirma que al 

orientador escolar tradicionalmente se le han atribuido tres funciones, las cuales 

son: 

1) De coordinación de los servicios Internos a la escuela y de la ayuda 

externa de los servicios de la comunidad. 

2) De asesoramiento grupal. 

3) De consulta. 
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Sin embargo, desde hace mucho tiempo, las funciones del orientador han sido 

muy diflciles de definir y aún más de cumplir, debido principalmente a que su 

figura como tal ha sido poco valorada permanentemente. Otro hecho también 

evidente es que tampoco son comprendidas por el sector educativo. Esta situación 

ha sido muy documentada por varios estudiosos, no sólo de Espar"ia, sino también 

de Estados Unidos, Canadá y algunos parses de Hispanoamérica. 

Las investigaciones que analizan los roles y las funciones de los orientadores, no 

sólo desde la percepción que tienen de sr mismos, sino también de cómo son 

percibidos por los profesores, coinciden en que no hay diferencias significativas en 

unos parses y otros, pues concluyen que las funciones que los orientadores 

realizan se basan en el asesoramiento (personal, académico, grupal), la consulta, 

el diagnóstico/evaluación, la coordinación, el desarrollo y la orientación para la 

carrera. Las diferencias encontradas radican en las funciones y roles de 

información, la formación de padres y la colaboración con los equipos directivos. 

Por tanto, los autores antes citados consideran que las funciones del orientador 

educativo dependen tanto de las caracterrsticas de los destinatarios, el proceso de 

orientación y la legislación vigente. Y definen cómo funciones las siguientes: 

• Informativa. En todos los aspectos que requieran los destinatarios, ya 

sean los alumnos, la familia, los equipos docentes y los equipos directivos. 

En este aspecto se resalta también la información sobre las opciones 

académicas, profesionales y laborales. 

• Diagnóstico evaluativo. De los aspectos, áreas o dimensiones que 

conforman la realidad escolar (necesidades educativas especiales, factores 

que influyen en el proceso de enser"ianza/aprendizaje, dificultades de todo 

tipo, necesidades del contexto, evaluación institucional). 

• Preventiva. Se consideran todo tipo de problemas y dificultades que 

presentan los alumnos, los equipos docentes, las familias y la propia 

institución. 
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• Remedial o terapéutica. Particularmente con las necesidades 

educativas especiales, los problemas de aprendizaje, de adaptación. de 

lenguaje, de autoconcepto, disciplina, etc. 

• Asesoramiento (apoyo) al profesorado y a la institución escolar. 

• Consultiva-formativa de alumnos, padres/madres, profesores y la 

propia institución. 

• De coordinación de programas, actividades, de la acción 

orientadora general del centro. 

Para Sánchez L & col., las funciones de la orientación pueden ubicarse en 

aspectos como: 

Un servicio integral, que abarca sistemas organizados y procedimientos 

útiles para ayudar al estudiante al conocimiento de si mismo. 

Proceso, que implica una serie de pasos progresivos hacia la obtención de 

un objetivo. 

Counseling, que es la orientación como ayuda personalizada o 

individualizada a estudiantes u otras personas que presentan problemas. 

Conlleva el propósito de prevenir, mejorar o solucionar los problemas y 

obstéculos ante los que se enfrenta el ser humano. 

Con respecto a nuestro pala, cabe mencionar que las funciones que realiza el 

orientador que labora en el nivel de Educación Especial, concretamente en las 

Unidades de Servicio de Apoyo a las Escuelas Regulares (USAERs), varia n de un 

Estado a otro. debido al nivel de alcance que cada uno ha logrado, pese a que a 

nivel nacional existe una linea técnica operativa. Otro aspecto Importante por 

mencionar radica en que el nivel de actuación de una USAER a otra también es 

variable. En lo que coinciden es que el maestro que esté en el érea de Pedagogla 

es en quien más recae el rol del orientador y, cuando estén presentes la psicóloga, 
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la maestra de comunicación y la trabajadora social del servicio el rol de orientador 

también recae en ellas. 

En la medida de lo posible y, de acuerdo a la situación que se presenta, se 

asumen las funciones que son más pertinentes. 

Sánchez, L. & col. (2008) senalan que en México existe una deficiente formación 

de los orientadores, además de que es común encontrar a diferentes 

profesionlstas realizando sus funciones sin tener la preparación pertinente para 

ejercerla. Entre ellos se encuentran a médicos, economistas, abogados, 

profesores normalistas y, de los que tienen una formación profesional más acorde 

está una gran cantidad de psicopedagogos y psicólogos. Sin embargo, senalan 

que todos carecen la formación especifica para ser orientadores, en donde se 

requiere una preparación especffica para: 

• Ayudar a un individuo para que sea capaz de elegir y prepararse 

adecuadamente para una profesión o trabajo determinado. 

· Ayudar a un estudiante a resolver los problemas que su vida académica le 

plantea, especialmente el de elegir los contenidos y técnicas de estudio. 

· . Ayudar a los estudiantes para que puedan trabajar eficazmente en la 

institución escolar y prepararse adecuadamente para la vida. 

Por tanto, consideran que en la formación del orientador es Importante Incluir dos 

aspectos significativos: los problemas académicos de los estudiantes y la asesorla 

integral del alumno. 

1.1 FORMACiÓN DEL ORIENTADOR ESCOLAR 

La formación del O. E. (en las universidades. sobre todo en la de Harvard). ha 

tenido varios intentos por conformar una currlcula que satisfaga las necesidades 

de la sociedad, la población a quienes va dirigida y el ámbito escolar. Sin 

embargo, la principal deficiencia encontrada en los primeros intentos radica en la 

gran desconexión entre la formación recibida y las exigencias del trabajo a 
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desempel'lar, asl como la lucha de las asociaciones por defender los puestos de 

trabajo. De ese entonces a la fecha ha habido varios intentos que sólo han logrado 

acercarse más la problemática real entre preparación y trabajo. 

Fossatl (1990) realiza un análisis importante sobre la formación del Orientador 

educativo en las universidades y concluye lo siguiente: 

a) Aceptación generalizada de que al orientador le hace falta preparación 

pedagógica, psicológica y sociológica. 

b) r::nfasis en los estudios de organización y programación. 

c) Formación permanente a través de cursos monográficos en función de las 

necesidades cambiantes de la sociedad y de las demandas. 

d) Control de la selección de los futuros orientadores. 

e) Supervisión del orientador en periodo de formación yejerciclo. 

f) Extensión y profundización de las relaciones entre pedagogla y psicologla. 

g) Creación de módulos multidisciplinares para evitar el aislamiento del 

profesional de la ayuda. 

Sin embargo, Codés, Quintanar y Téllez (2002) consideran que en la actualidad no 

han habido grandes variaciones al respecto. 

Por su parte, Sánchez, L. & col. (2008) expresan lo mismo en su análisis de la 

funciones y rol del Orientador educativo, ya sea que esté en proceso de formación 

o que esté ya ejerciendo el rol. AsI, mencionan que: 

"Es indispensable que la formación de los orientadores se mantenga de 

manera constante en evolución y perfeccionamiento obligado por tres grandes 

exigencias: por un lado, el Incremento acelerado y el cambio vertiginoso del 

conocimiento cientlfico y en los productos del pensamiento, la cultura y el arte de 

la comunidad social por otro, la evolución de la sociedad también acelerada de sus 

estructuras materiales, instituciones y formas de organización de la convivencia 

que ocasiona de manera inevitable un cambio de las formas de pensar, sentir y 

actuar de las nuevas generaciones y el desarrollo propiamente dicho del quehacer 

profesional del orientador, que lo obliga a capacitarse para intervenir, experimentar 
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y reflexionar sobre su propia práctica y sobre el valor y pertinencia del proyecto 

educativo que desarrolla (Departamento de Aplicación y Desarrollo de 

Instrumentos de Orientación Educativa)". 

En nuestros dras (siglo XXI), el orientador se sigue enfrentando a una sociedad 

con una dinámica cambiante constantemente, en donde incluso muchos 

conocimientos se han modificado y otros se han superado y sustituido por nuevos. 

Asr. las demandas que el orientador debe cubrir cada vez son más complejas y 

deben responder a la funcionalidad. Entre estas se encuentran las siguientes: 

• El poseer los conocimientos básicos y concretos para atender las 

demandas que existen en el contexto en el que se desenvuelva. 

• Desarrollar la capacidad de planificación, gestión y ejecución para lograr ser 

un agente de cambio. 

• Trabajar en sr mismo, con el fin de lograr un cambio en sus actitudes y 

comportamientos, para ser funcional y convincentes con sus clientes o 

situaciones a las que se enfrente, es decir, el contexto social y organizativo 

en que se desenvuelva (pues cada escuela, sector, etc. tiene su propia 

organización). 

Alex (1991, citado por Codés, Quintanar y Téllez, 2002), argumenta que para 

formar a los orientadores es necesario dotarlos de competencias que tengan que 

ver con las cuatro áreas del saber: 

1. "Saber". Adquirir conocimientos y capacidades. 

2. "Saber hacer". Tener expectativas de comportamiento en situaciones 

nuevas. 

3. "Saber estar". Desarrollar competencias técnicas referidas a la 

responsabilidad. 

4. "Saber ser". Es la competencia social, que Implica la identidad, referida a 

la madurez y desarrollo de la personalidad. 
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Sin embargo, desde 1991 a la fecha sigue siendo importante no sólo Incluir dichos 

puntos en la formación del orientador, sino que también es necesario que los 

orientadores en función frecuentemente se autoanalicen para conocer sus puntos 

fuertes y débiles y trabajar en ellos. 

COdés, Ouintanar y Téllez (2002: 71) agregan lo siguiente: 

"Con ello habremos conseguido orientadores competentes y 

eficaces en el plano teórico y el préctico; capaces de asumir 

responsabilidades, planificar su trabajo y desarrollarlo en función de 

las necesidades y demandas sociales, respetando las diferencias de 

cualquier tipo; serán más crltlcos, evaluadores de su propia actividad 

y fundamentarán su actividad en la Investigación propia y en la de 

sus colaboradores." 

Por su parte, López Franco (1993,200, citado por COdés, Ouintanar y Téllez. 

2002), set'\ala algunos componentes que considera básicos y que corresponden a 

la perspectiva de los saberes. Dichos componentes, a su vez, favorecen la 

autorreflexión en los profesionales de la orientación, pues no sólo los cuestionan, 

sino también les exige una permanente formación. 

Los componentes son los siguientes: 

1. Componente de "sI mismo". Considera la relación orientador

orientado, en donde el orientador debe tener mayor conocimiento del 

orientado, antes de aproximarse a él. El conocimiento debe versar 

en las creencias, valores, actitudes y estilo de vida del orientado. 

Durante el proceso de formación, el orientador debe trabajar --o es 

conveniente que trabaje- en la concientización y valoración de sus 

actitudes, creencia, valores y prejuicios. 

2. Componente de información y conocimiento. Es importante 

que el orientador profundice en sus conocimientos, considerando 

también las diferentes etnias o grupos culturales, pues puede 
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ayudarle a tener una mejor perspectiva, tanto cognitiva como 

afectiva de las mismas, 

3. Componente de relación, En él también se considera la relación 

orientador-orientado, pero considerando aspectos importantes como: 

la identidad cultural, el control y el poder que se da entre ellos, 

Aunque cabe senalar que los dos últimos aspectos son más 

ejercidos desde la figura del orientador, 

4. Componente de destrezas y habilidades. Este componente 

tiene mucho que ver con el ·cómo hacer", 

Los autores antes mencionados agregan a la lista anterior dos más, los cuales 

son: 

5. El conocimiento y entrenamiento en nuevas tecnologfas, 

6. El de la investigación. 

Ahora, pasaremos al plano práctico, que es donde se conjunta en lo posible con la 

teorfa, De hecho los autores consideran que es en el ámbito educativo donde la 

Orientación educativa tiene sentido, 

Existen principios básicos que debe considerar el orientador, sobre todo en el 

ámbito educativo, Estos son: 

• Principio de la prevención, Parte del hecho de que todos los 

estudiantes son sujetos potenciales de riesgo y, la intervención del 

orientador debe contribuir a que desarrollen su potencial humano, 

• Principio de atención a la diversidad. Habla de la importancia 

particular que debe tenerse a aquellos alumnos en situación de 

necesidades educativas especiales (n,e,e), Al respecto se menciona 

que se debe evitar el trabajo paralelo, en el sentido que las acciones 

que realicen tanto los profesores como el equipo pslcopedagóglco, 

se hagan de manera Independiente, sin la comunicación ni la 

coordinación adecuada para trabajar de manera conjunta, 
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• Principia de desarrollo, el cual tiene que ver con el desarrollo 

singular e integral del alumno. (Este principio es considerado sólo 

por algunos autores). 

• Algunos estudiosos del tema consideran al enfoque social como 

otro principio importante, debido a la influencia que el medio social 

circundante ejerce sobre el individuo sujeto a orientación. 

2. ÁMBITOS DE INTERVENCiÓN DEL ORIENTADOR 

EDUCATIVO 

Existen varios ámbitos de intervención en los que el Orientador educativo tiene 

una ingerencia directa. Estos son cinco: 

./ Escolar (o de enser'lanza-aprendizaje) . 

./ Profesional. 

./ Personal. 

./ Vocacional. 

./ Familiar. 

Para algunos autores los ámbitos de intervención no son cinco, sino que 

involucran unos en otros, reduciéndolos asr a tres básicamente: educativo, 

profesional y personal, pero para los fines de este trabajo se abordarán los cinco 

ámbitos antes mencionados, procurando darle más importancia al que es sustento 

del mismo. 

2.1 ÁMBITO ESCOLAR 

La orientación escolar (o de enset'ianza-aprendizaJe) es aquella que se desarrolla 

dentro del contexto educativo y tradicionalmente es en dicho contexto en donde la 

42 



actuación del orientador ha sido más notoria (de hecho, en la mayorla de la 

información documental existente sobre "orientación" se hace referencia al ámbito 

escolar y los diversos tópicos que lo caracterizan o lo afectan). 

Para Repetto (1983, 54) la Orientación escolar consiste en la ayuda que se 

proporciona ai orientado para que mejore su aprovech~miento académico. 

Por su parte, V. Álvarez Rojo (1998, citado por del Campo, R., 2003, pág. 94 Art. 

"Orientación educativa: propuestas de intervención para los psIcólogos en las 

escuelas medias". Citado en: Discursos y prácticas en orientación educativa. 

2003. Colección Ensayos y experiencias.) establece tres caracterlsticas que 

considera que definen a la orientación educativa. Éstas son: 

1. Un campo conceptual extraordinariamente amplio, el cual se refleja en el 

siguiente cuadro: 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS FACTORIAL SOBRE EL CAMPO 

CONCEPTUAL DE LA ORIENTACiÓN EDUCATIVA 

Factores segundo Factores primer orden orden 
Orientación personal • Acatamiento de la realidad objetiva vs. adaptación 
afectiva social. 

• Objetivación de la conducta e Intervención vs. 
desarrollo de metas y valores. 

• Autorreallzaclón personal y social. 
• Comprensión de sr mismo y ampliación del campo 

consciente. 
• Integración del self en las relaciones Interpersonales. 
• Sensltlvidad del sr mismo. 

Orientación personal • Autodirecclón vs. orientación sistematizada directiva. 
prescriptiva • Control proyecto personal va. no dlrectivldad. 
Orientación vocacional • Caracterlstlcas personales, laborales y elecciones. 

• Salud mental (pslcopetapia) vs. orientación puntual. 

• Adaptación y aprendizaje escolar. 
Orientación escolar • Dificultades de aprendizaje y educación compensatoria. 

(Pérez Boullosa, 1986, adaptado) 
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Con este cuadro podemos percatarnos que dentro del ámbito educativo formal (o 

escolarizado) también confluyen otros ámbitos propios del ser humano y su "saber 

hacer'. Sin embargo, esta orientación no es privativa del ámbito formal, pues 

también es asumida en las comunidades, en las que existen servicios especrflcos 

para ello. 

2. Se refiere a un objeto complejo, pues el agente de atención no es uno sólo, 

sino que son varios: el alumno, la familia, los profesores, los directivos, la 

organización escolar, la comunidad que rodea a todos y la realidad externa 

que los envuelve. Todos elJos son agentes de la atención educativa debido 

a que están dentro del mismo campo de acción. 

3. Exige una consideración interdisciplinar. El amplio espectro de su campo, 

la diversidad de objetos con los que se maneja, requieren un enfoque 

interdisclplinar. 

De lo anterior se desprenden los objetivos y funciones que el orientador debe 

llevar a cabo dentro de este ámbito. 

Dei Campo, R. sel'\ala los siguientes objetivos: 

• Ayudar al alumno; al conocimiento de sr, de las estructuras del sistema 

educativo, del ambiente socio-laboral, a descubrir su papel y situación en la 

comunidad. 

• Proporcionar al alumno un método de aprendizaje que le permita descubrir 

los conocimientos mencionados en el párrafo anterior. 

• Implicar, en el proceso de orientación, a toda la comunidad educativa. 

• Realizar una orientación continua y progresiva. 

• Desarrollar progresivamente la capacidad de crrtica. (Del Campo, R. 2003, 

pág. 94). 

A continuación se mencionan algunas de las funciones: 

• Ensel'\ar estrategias de aprendizaje al alumno, con el fin de que mejore su 

rendimiento académico. 
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• La orientación profesional. 

• La orientación en los procesos de enset'\anza-aprendizaje, favoreciendo la 

metacognición y desarrollo del pensamiento reflexivo. 

• La atención a las dificultades de aprendizaje. 

• La atención a la diversidad, sin considerar únicamente a las NEE, ya que 

también se encuentran los grupos de riesgo, que presentan diferencias 

culturales, étnicas, raciales, etc. 

• La prevención de situaciones de riesgo. 

• La atención de las necesidades emocionales del alumnado. 

• El desarrollo integral de los alumnos. 

• El apoyo a la institución. 

• La asesorla (alumnos, profesorado, padres de familia, institución). 

Con lo anterior se persigue que la intervención psicopedagógica se centre en el 

desarrollo integral del individuo, sin dejar de lado la atención personal (individual), 

que en algunos casos es indispensable. 

Los modelos de intervención varfan, pues a veces se actúa mediante el de 

programas, otras por el de counseling y otras por el de consejerfa. Sin embargo, 

el modelo de atención psicopedagóglca es el más frecuente. 

Muchos autores coinciden en set'\alar que la intervención en el ámbito escolar 

debe seguir un enfoque sistémico o ecológico, pues se parte de la concepción del 

centro educativo como un sistema de interacciones, en donde sólo se puede 

entender y modificar al individuo desde su interacción con el entorno, 

"individualizando" el planteamiento de la intervención, que no es lo mismo que 

realizar una intervención individualizada. De modo Institucional este enfoque se 

lleva a cabo con base a tres niveles de aplicación, los cuales son: 

En el aula (tutorlal). 

En el centro (Departamento de Orientación). 

En el sector (Equipos de orientación de enset'\anza 

pslcopedagóglca). 
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Mediante la tutorfa se pretende favorecer el desarrollo afectivo, Intelectual y social 

del alumnado y, debido a que los profesores también conocen las singularidades 

de cada uno de sus alumnos, los estudiosos en la materia creen importante que la 

función tutorlal sea ejercida por todo el profesorado y no se centre exclusivamente 

en el orientador educativo. 

En la literatura sobre el tema se hace hincapié en que para que el orientador sea 

un agente de cambio debe procurar que su actuación tenga un carácter proactivo 

en la medida de lo posible, aunque de momento continua desarrollando sus 

funciones bajo el carácter reactivo y remedlal. 

Santana, V. L. menciona que para que el orientador escolar pueda adaptarse a los 

constantes cambios socloeconómlcos y culturales a los que se enfrenta en la 

actualidad, es importante que reflexionen sobre el qué hace, qué significa lo que 

hace, cómo lo hace y que analice cómo puede hacer las cosas de manera distinta. 

2.2 ÁMBITO PROFESIONAL 

El tipo de orientación que se brinda en este ámbito es Identificado también como 

orientación para la carrera (o para el desarrollo de la carrera). Cabe serialar que 

desde el surgimiento de la orientación, ésta era más conocida como "orientación 

vocacional". Es una de las principales áreas de Intervención de la orientación 

psicopedagógica. 

La orientación profesional debe tener una estrecha relación con el marco 

socioeconómico y polltico de cada pals, pues depende de los frecuentes y 

acelerados cambios habidos en la sociedad, la economla, la polltlca, etc. 

Durante mucho tiempo la orientación profesional estuvo muy ligada a la 

vocacional, asignándosele como tarea principal la preparación del orientado sobre 

su elección vocacional, lo que le permitirá seleccionar la mejor opción profesional 

que le ayude a prepararse para la vida. Sin embargo, a mediados del siglo 

anterior, dicha concepción se modificó, por lo que dentro del objetivo que implica 

el "desarrollo para la carrera" no se considera propiamente el proceso de asesorfa 
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vocacional y profesiográfica, toma de decisiones, etc., sino que le da Importancia a 

la comunidad y el desarrollo de su carrera, pero de la vida, por lo que la atención 

es brindada a personas de todas las edades. 

Algunos de los aspectos que aborda éste tipo de orientación son la toma de 

decisiones y la orientación en los cambios de las etapas de la vida, etc. Esto hace 

que la orientación profesional se concentre en la orientación para lo largo de la 

vida. Con esto se encuentra una estrecha relación de la Orientación profesional 

con la Orientación personal, aunque tampoco carece de vlnculos con la familiar, la 

escolar y la vocacional, debido a los contextos en los que interviene (profesional, 

familiar, social, escolar y laboral). 

Manuel Alvarez y 50fla Isús set'lalan que la Orientación profesional es: 

a) "Un proceso de ayuda. 

b) Con un carácter mediador y con un sentido cooperativo. 

c) Dirigido a todas las personas en periodo formativo, de desarrollo 

profesional y de tiempo libre (ciclo vital). 

d) Con la finalidad de desarrollar en ellas aquellas conductas vocacionales 

(tareas vocacionales) que le preparen para la vida adulta en general y 

activa en particular (preparación para la vida). 

e) Mediante una intervención continuada, sistemática, técnica y profesional. 

f) Basada en principios de prevención, desarrollo e intervención social. 

g) Con la implicación de los agentes educativos y socio-profesionales, es 

decir, la orientación profesional asume como meta o finalidad última el 

desarrollo de la carrera del individuo a lo largo de toda su vida". Pág. 234 

Dichos autores concluyen que la Orientación profesional es una relación del 

hombre con el mundo del trabajo, en el periodo de formación (contexto educativo), 

en el trabajo propiamente (contexto de las organizaciones) y en el periodo de su 

desarrollo personal (contexto del tiempo libre). Pág. 238. 

Los principios en los que se basa son: 
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Prevención, sobre todo de tipo proactlvo, no reactiva ni remedial que, 

como ya se ha expuesto en apartados anteriores, prevalece más la última 

debido a que la costumbre es atender al problema cuando se presenta y no 

asumir las medidas necesarias que eviten su aparición, o bien, enfrentarlo 

con elementos ya analizados y/o simulados previamente. Por ello hay que 

anticiparse a la situación conflictiva y no atender una situación concreta que 

demande la atención. Con respecto al alumno, hay que prepararlo para 

que tome decisiones concretas ante situaciones conflictivas, como lo 

pueden ser: la elección vocacional, su formación para el trabajo, trabajo

trabajo, trabajo-desempleo-trabajo, trabajo-retiro, etc. Esto Implica el 

prepararlo para que viva y enfrente estos cambios sin tanta angustia. 

Lo anterior se da dentro del ámbito escolar, pero en el comunitario es 

donde se incluye al medio en el que se desenvuelve el individuo, como lo 

es la familia, los amigos y el área laboral. Es importante considerar estos 

contextos, debido a que no sólo se desenvuelve en ellos el alumno, sino 

también actuará sobre ellos a futuro. 

Desarrollo: Incluye tanto al desarrollo personal del sujeto, como el 

académico y profesional. En él es Importante la creación de contextos 

motivadores que estimulen al sujeto a trabajar en su desarrollo, pues es 

importante recordar que este proceso se da a lo largo de toda su vida. 

Intervención social. En él, tanto el orientador como el orientado 

deben identificar los aspectos del contexto social que favorecen u 

obstaculizan el desarrollo de la persona, pues no sólo es él quien tiene que 

adaptarse al medio, sino que también el medio en el que se encuentra debe 

modificar algunos aspectos que inciden en el adecuado desarrollo personal 

y vocacional del orientado. Asf los aspectos que deben considerarse del 

medio, según 

Álvarez e Isúz son: 

a) La posibilidad de poner a prueba las potencialidades del sujeto, a 

través de experiencias reales o simuladas. 

48 



b) Abrir la intervención s los agentes sociales. 

c) La conexión del individuo con la vida real y el mundo productivo. 

d) La Implicación y control de los factores ambientales (familia, 

compar'leros, comunidad). 

e) La constante interacción individuo-sociedad que pasa por afrontar las 

situaciones de forma comprensiva. (pág. 236). 

Las funciones del orientador son, según los autores antes citados: 

- Función de organización y planificación. 

- Función de diagnóstico. 

- Función de información/formación. 

- Función de ayuda para la toma de decisiones. 

- Función de consejo. 

- Función de consulta en relación con la institución educativa, los 

padres y profesores y en relación con las organizaciones. 

Función de evaluación e investigación (Op. Clt. Pág. 237). 

Los contextos en los que interviene la Orientación profesional son: 

• El educativo, donde se enfatiza la propedéutica y termlnalldad de la 

formación escolar. 

• Organizacional y laboral. Periodo de desarrollo profesional y 

permanencia o retiro del trabajo. 

• Tiempo libre. Considera tres etapas: pre-Iaboral, entre laboral (con 

formación profesional continua) y post-laboral (el manejo del ocio en el 

retiro). 
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Las áreas de intervención del orientador son: 

La motivación. 

El conocimiento de si mismo, tanto en el orientado como en el 

orientador. 

La información académica y profesional. 

La ayuda en el proceso en la toma de decisiones, as! como de 

su ejecución. 

2.3 ÁMBITO PERSONAL 

Contempla el desarrollo de los distintos aspectos de la personalidad, favoreciendo 

su crecimiento y progresiva madurez. 

Repetto (1983,56 la concibe como una ayuda que al sujeto "le permite llegar al 

conocimiento de sr mismo y al mundo del entomo", para resolver los problemas 

que se le plantean". 

La orientación personal también es conocida con nombres o denominaciones, 

como: Habilidades de vida, educación psicológica, orientación psicopedagógica 

para la prevención y el desarrollo, etc. 

Al igual que los demás ámbitos de la Orientación educativa, éste ámbito de la 

orientación se basa en los principios de la prevención y el desarrollo, los cuales ya 

fueron descritos en diferentes sitios de este trabajo. Sólo baste agregar que, 

dentro de la prevención se destacan tres niveles: 

a) Prevención primaria. Su objetivo consiste en evitar lo que más se pueda 

la aparición del problema, o bien, de reducir la incidencia de nuevos casos 

problemáticos. Es un concepto comunitario, pues trata de aminorar el riesgo 

en toda la población. Puede dirigirse a padres, profesores, alumnos y a 

toda la comunidad. 
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b) Prevención secundaria. Su finalidad radica en descubrir y acabar con 

un problema, trastorno o proceso lo antes posible, o bien, remediarlo de 

forma parcial. Se focaliza principalmente en hacer el diagnóstico precoz del 

problema, asr como de darle la atención Inmediata. 

c) Prevención terciaria. Su objetivo radica en detener o retardar la 

evolución de un proceso, trastorno o problema, disminuyendo sus 

consecuencias, aunque persista la situación (o dolencia) básica. Está 

dirigida a quienes ya presentan problemas, por lo que la Intervención se 

basa en terapias, rehabilitación psicológica, relnserción social, etc. 

El Grup de Recerca en Orientació Psicopedagóglca (GROP) resume los tres tipos 

de prevención de la siguiente manera: 

"La prevención primaria es la intervención que se realiza antes de que su~a 

el problema; la prevención secundaria interviene desde el mismo momento 

en que se sospecha un problema (aunque no tengamos la seguridad de su 

existencia y la prevención terciaria se da después de la aparición del 

problema" (pág. 283). 

El desarrollo es definido como un proceso que introduce cambios importantes con 

carácter permanente y que no se debe a factores estrictamente madurativos. 

Incluye aspectos como el crecimiento, la maduración y el aprendizaje. 

También se destaca que el fin de la orientación y de la educación es el desarrollo 

personal del individuo, por lo que persigue su madurez y logro de un autoconcepto 

positivo, en la medida en que lo ayuda a adaptarse a las exigencias de la 

sociedad, el desarrollo de sus potencialidades, etc. 

Por tanto, este tipo de orientación supone el desarrollo adecuado de las relaciones 

intra e interpersonales del sujeto, con el fin de lograr una personalidad armónica, 

en la medida de lo posible. 

Dentro der aspecto Intrapersonal se encuentra el autoconcepto y el equilibrio 

personal. 
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En las relaciones Interpersonales está la interrelación con el entorno. 

Rodrlguez Espinar (1993/61) set'iala que la función básica del orientador en este 

ámbito radica en brindar (o asegurar) una actuación personalizada a todos los 

sujetos, principalmente de aquellos que más lo necesiten. 

Autores como Santana (1993,60) y López Solá (1999,34) coinciden en que este 

tipo de orientación está demasiado ligada a la orientación profesional, debido a 

que el sujeto también está Inmerso en otros contextos, como el laboral, cultura, 

social, etc. 

Quintanar, Codés y Téllez (2002) creen importante enlazar el ámbito personal con 

el desarrollo vocacional. 

Ahora bien, el modelo en que se basa la orientación para el desarrollo es 

fundamentalmente el ecológico, aunque para otros es el ecléctico. 

La orientación personal (orientación psicopedagóglca para la prevención y el 

desarrollo) considera varios aspectos, tales como: 

La educación psicológica. 

Las habilidades para la vida. 

Habilidades sociales. 

Educación emocional. 

Temas transversales. 

2.3.1 Educación psicológica 

Su propósito consiste en ayudar a los alumnos a adquirir competencias 

psicológicas para que afronte los retos de la vida de la manera más acertada 

posible. Procura ser parte del currlculo, con el fin de favorecer el desarrollo de la 

persona en todos sus aspectos. Considera temas como: El aprendizaje personal. 

la competencia psicológica, la personalidad saludable, etc. 

Los programas emanados de este tipo de educación coinciden en ayudar en la 

mejor comprensión del comportamiento humano y del desarrollo cognitivo, asl 

como del dominio afectivo. 

52 



2.3.2 Habilidades para la vida 

Se refiere al uso de comportamientos apropiados para la resolución de problemas 

relacionados con los asuntos personales, familiares, de tiempo libre, de la 

comunidad y del trabajo. 

Hopson y Scally (1981 :25, Citado por GROP), destacan contenidos que se 

relacionan con las habilidades para la vida y cuyos puntos se mencionan a 

contin uación: 

1. Yo. 

Habilidades que necesito para organizarme y desarrollarme. 

2. Tú y yo. 

Habilidades que necesito para relacionarme contigo de forma efectiva. 

3. Yo y los otros. 

Habilidades para relacionarme ~ñ los demás en forma efectiva. 

4. Yo y las situaciones especificas. 

Habilidades que necesito para mi educación. 

Habilidades que necesito en el trabajo. 

Habilidades que necesito en la casa. 

Habilidades que necesito en el tiempo libre. 

Habilidades que necesito en la comunidad. 

2.3.3 Habilidades sociales 

Tanto éstas, como las de comunicación Interpersonal, dice GROP, pueden 

considerarse como integrantes de las habilidades de vida. Sin embargo, su 

Importancia radica en que muchos de los problemas Interpersonales se deben a la 

falta de comunicación entre sus agentes. Los programas para el desarrollo de 

estas habilidades se basan principalmente en Carl Rogers (1951), de quien 
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retoman la importancia de la empatfa y la autenticidad en la relación interpersonal, 

asr como de los actos de escucha, la mirada, la atención, el respeto, etc. 

Por su parte, Goldstein et al. (1989), proponen un método basado en: 

1. Modelamiento. 

2. Representación de papeles. 

3. Retroalimentación del rendimiento. 

4. Transferencia del adiestramiento. 

Con respecto a los adolescentes contemplan los siguientes aspectos, los cuáles, 

por razón de espacio sólo se mencionarén. Estos son: 

1. Primeras habilidades sociales. 

11. Habilidades sociales avanzadas. 

111. Habilidades relacionadas con los sentimientos. 

IV. Habilidades alternativas a la agresión. 

V. Habilidades para hacer frente al estrés. 

VI. Habilidades de planificación. 

2.3.4 Educación emocional 

El objetivo primordial de la educación emocional se basa en el desarrollo personal 

del ser humano. Es por ello que contempla tres conceptos claves: 

1. Autoconcepto. 

2. Autoestlma. 

3. Autoconflanza. 

Autoconcepto (self concept). Es la parte Informativa de la concepCión de sr mismo. 

Es lo que sabemos o pensamos de nosotros mismos. Es la descripción que nos 

hacemos sobre nuestras habilidades e Intereses. 
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Autoestima (self esteem). Es la parte emocional que implica el cómo nos sentimos 

nosotros mismos. La autoestima puede estar alta o baja. 

La autoestima alta conlleva el sentirse satisfecho de si mismo, pues existe una 

visión saludable de si mismo y hay deseos de mejorar los puntos débiles que se 

tienen. También es un importante factor en el ajuste emocional y social. 

La baja autoestima genera un comportamiento inseguro y de desconfianza ante el 

mundo. Hay temor al rechazo, al Intentar relacionarse con los demás. Esto a su 

vez puede producir comportamientos de timidez extrema, o bien, agresividad. 

La autoconfianza (self confidence) se refiere a la confianza en las propias 

potencialidades. 

2.3.5 Temas transversales 

Son temas propios de la orientación, pero que se ha logrado Integrarlos en el 

currlculo académico. Algunos ejemplos de ellos son: 

Educación para la salud. 

Educación sexual. 

EducaciÓn moral y clvlca, 

Educación vial. 

EducaciÓn para la paz. 

EducaciÓn del consumidor. 

EducaciÓn ambiental. 

EducaciÓn para la Igualdad de oportunidades entre 108 sexos. 

2.4 ÁMBITO VOCACIONAL 

Como ya se mencionó en el primer capitulo, una de las causas del desarrollo de la 

orientación educativa se debió principalmente a la necesidad de formar 

trabajadores capacitados que se adaptaran a los constantes y acelerados cambios 

que la revolución industrial generó en el mundo laboral. AsI, la orientación 
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vocacional fue adquiriendo cada vez más importancia, al grado de ser el objetivo 

principal de la orientación educativa, por mucho tiempo,. Sin embargo, fue con 

Parsons (1908) que se logra asentar las bases para que la OrientaciÓn Vocacional 

considerara a las técnicas psicológicas y sociológicas como fundamentales para 

evaluar la relaciÓn entre los rasgos del trabajador y los requisitos de las 

ocupaciones. A esto se le agregó el concepto de si mismo (autoconcepto) y la 

propia aceptación personal (autoestlma). 

Holland, fue un estudioso del tema y dio grandes aportes relevantes al mismo. 

Uno de ellos consiste en afirmar que la personalidad del Individuo es de gran 

Importancia, pues dependiendo de ella es como decidirá su vocación. Para ello, ya 

muchas Investigaciones concluyeron que la elecciÓn de carrera no consiste en una 

simple decisión que se hace cuando llega el momento, sino que Involucra 

aspectos inconscientes, que tienen que ver incluso -para algunos- con el tipo de 

ambiente familiar que se vivió durante la infancia. 

Aguirre Baztán (1996, citado en 

(htto:l/www.monografjas.com(trabajos140rlenyocac.shtmD comenta que la 

elección de una profesión o trabajo apunta no solo hacia una actividad u opción 

profesional, sino también hacia una forma de vida; por lo tanto, la elección debe 

hacerse estando conscientes de que con ella formamos parte de nuestra 

identidad, de nuestro yo y que a través de ella asumimos un rol, un estatus y 

hasta elegimos pareja. 

La define como: un proceso de ayuda al orientado para que al conocerse a si 

mismo y al mundo del trabajo, se prepare y acceda ala profesión adecuada a sus 

aptitudes, Intereses y rasgos de personalidad, considerando las posibilidades de 

estudio y trabajo existentes. 

Mira y López (citada en: http://wwwluventicus.org/articulos/02AQ13/index.html) la 

definen como: "la actuaciÓn cienl/fica, compleja y persistente destinada a 

conseguir que cada sujeto se dedique al tipo de trabajo profesional en el que con 

menor esfuerzo pueda obtener mayor rendimiento, provecho y satisfacción para si 

y para la sociedad" 
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Asr, la Orientación vocacional ha tenido muchos cambios y modificaciones en el 

transcurso de la historia. En sus primeras etapas y, por casi medio siglo, era 

concebida sólo en la escuela, pero en la actualidad se basa en el uso de test. asr 

como considera la influencia que el ambiente tiene en el individuo. Dentro de los 

factores ambientales se ubica tanto a la familia, como a los amigos, las fuentes de 

trabajo existentes en el contexto del individuo. etc. 

Como objetivos de la Orientación vocacional se encuentran los siguientes: 

1. El conocimiento del alumno: describir sus capacidades, rendimiento, 

motivaciones e intereses, su Inteligencia, aptitudes personalidad para que 

descubra su propia vocación y tome una libre decisión, acorde con sus 

caracterlsticas y las del entomo. 

2. Hacia los padres, pues deben colaborar y participar en el proceso de 

orientacl6n, siendo debidamente informados de la realidad educativa y 

laboral existentes, para aconsejar y apoyar a sus hijos. siempre y cuando 

no haya interferencia en la libre elección de los mismos. 

3. Hacia la escuela, que debe prestar a sus alumnos un verdadero servicio de 

orientación y asesoramiento permanente, preparándolos para la diversidad 

y movilidad de empleos e informándoles sobre el seguimiento de nuevas 

tecnologras, la demanda laboral, etc. lo cual le permitirá adaptarse a las 

nuevas formas de empleo o a las ya existentes. Se han de buscar 

estrategias que posibiliten el paso de la escuela al trabajo. pues existe un 

gran desfasaje entre el mundo educativo yellaboral. 

4. Preparar al joven para la toma adecuada de decisiones. 

Las funciones del orientador se basan en los principios de prevención y desarrollo. 

Prevención, en el sentido de que debe anticiparse al momento de la elección de la 

carrera, por parte del alumno, para lo cual debe prepararlo para la toma de 

decisiones. Desarrollo, pues su función no termina una vez que el individuo ellgl6 

la profesión o trabajo a realizar, sino que también hay que brindarle el apoyo y la 

información necesaria que le permita crecer y consolidarse como persona. 
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Las técnicas que emplea son: 

La entrevista. 

La técnica del reflejo. 

La Información. 

Finalmente, cabe mencionar que muchos estudiosos coinciden en que la 

orientación vocacional no debe darse justo antes de enfrentarse al momento de 

elegir la profesión para la cual se crea tener más aptitudes e Interés, sino que 

debe darse desde que el nlt'lo Ingresa al sistema educativo, mediante el 

conocimiento de las diferentes profesiones y trabajos, ya sea con 

representaciones, visitas guiadas a centros laborales, descripciones, 

Investigaciones, etc. 

2.5 ÁMBITO FAMILIAR 

Desde hace algunas décadas, la sociedad a nivel mundial, ha vivido una serie de 

vertiginosos cambios, generados en gran parte por los constantes y novedosos 

avances tecnológicos y clentfficos; pero si bien, estos valiosos avances que han 

contribuido tanto al alargamiento de la vida, como al óptimo aprovechamiento de 

los nuevos recursos para facilitar más el trabajo, también han producido otros 

problemas, los cuales apuntan crecientemente hacia la indiferencia, 

deshumanización de la sociedad y, por ende, a la disminución o falta de los 

valores universales amistad, responsabilidad, confianza, amor, lealtad, 

comunicación, etc.) .. Algunos de estos problemas son: el crecimiento de la 

población, el desempleo, la Influencia cada vez más fuerte y dat'llna de varios 

medios de comunicación, el aumento de la violencia, asl como de problemas de 

abandono, depresión, abuso, discriminación a la diferencia (de género, raza, 

preferencia sexual, la discapacidad ... )etc. Si bien, estas situaciones son 

observables en la sociedad, su origen se localiza en la base, es decir: la familia. Si 

dentro de la familia se vive un ambiente saludable (cooperativo, armónico, de 
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comunicación entre sus miembros, etc.), su integración a la sociedad será más 

satisfactoria; más si se pertenece a una familia en donde prevalece la Indiferencia, 

el abuso de poder, la faita de apoyo, el abandono, una mala formación de la 

personalidad del ser humano, la violencia intrafamiliar, etc. es muy probable que 

surja la desintegración en la misma, asl como actitudes negativas hacia los 

demás. De este modo, la sociedad se convierte en un reflejo de lo que sucede en 

la familia y en la historia de la familia es donde se localiza la ralz de los problemas 

que generalmente se vivencian a nivel personal. 

(www.ubollvariana.clljndexohp?id=1767.html). 

!:ste fenómeno ha sido preocupante para algunos sectores de la sociedad, por lo 

que no sólo ha sido necesario analizarlo, sino también buscar posibles alternativas 

de solución. Asf, la Orientación educativa le ha dado importancia a la familia, no 

sólo por ser uno de los agentes que contribuye a prevenir o remediar posibles 

dificultades a las que se pueden enfrentar los alumnos (bajo rendimiento 

académico, reprobación, problemas de conducta, problemas de aprendizaje, 

deserción escolar, etc.). La importancia que le ha dado radica también en el 

interés por conocer qué es lo que pasa dentro de la familia, de qué manera sus 

miembros se encuentran afectados, cómo repercute el problema en los contextos 

en que todos sus miembros se desenvuelven y qué pueden hacer para 

modificarlo. 

Las preocupaciones descritas en el párrafo anterior han hecho que su~a la 

Orientación familiar. Pero ¿Qué es? Existes diversas definiciones, siendo algunas 

de ellas las siguientes: 

La Orientación familiar "es un proceso de ayuda que trata de potenciar 

o favorecer los recursos de la pareja, de forma que mejorando la calidad 

de sus relaciones sean capaces de encontrar soluciones a sus 

conflictos" . 

(http;larjoja,org/web/centrales/servicios sociales/famllia/medicion famlllar,btm). 

Es una ayuda directa que se proporciona a la familia. 
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La orientación familiar es la "acción preventiva" y el "apoyo pre-terapéutico" 

a los problemas familiares. Incluyendo el asesoramiento y derivación 

especifica a especialistas en los casos particulares. 

Es un servicio de ayuda a las familias, para mejorar las relaciones de 

convivencia familiar entre sus miembros y el contexto que les rodea. La 

ayuda que se brinda es en las relaciones conyugales, filiales y fraternales. 

(http://www.matrjmonjQvtamilia.org.ar/lndlce%20rjentacion.htm) 

En dicha página web se agrega también que: 

"A nivel operativo es "el conjunto de técnicas, métodos, recursos y 

elementos encaminados a fortalecer las capacidades evidentes y 

latentes que tienen como objetivo el refuerzo de los vinculas que unen a 

los miembros de un sistema familiar para que puedan alcanzar los 

objetivos que tiene la familia como agente o Institución educativa" (Rlos 

Gonzáles, 1984). 

Considerando que la familia es la unidad básica de la sociedad y que desde 

siempre ha estado ligada a su cultura imperante en cada época, en la página web 

http://www.rincondelvago.com/orientaclÓn-familiar.htmlmenclonan que algunas de 

las funciones que se le han asignado a la familia radican en: 

• Solucionar las necesidades afectivas de sus miembros (unión familiar). 

• Solucionar las necesidades de la pertenencia (derecho a un nombre y un 

hogar, etc.) 

• Solucionar las necesidades de seguridad (alimentación, protección, salud, 

educación, etc.). 

y agregan que en la actualidad las funciones de la familia son: 

• La procreación. 
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• La protección y cuidado de sus miembros, tanto a nivel flsico como 

psfquico, 

• Socialización de los hiJos. 

• Educación de los hijos, en donde los padres deben orientarlos y ayudarlos, 

• Cubrir obligaciones y necesidades económicas. 

• Brindarles una formación adecuada para el manejo del ocio y del tiempo 

libre, 

• Cubrir las necesidades de seguridad, afecto, estimación pertenencia. 

Por tanto, cuando existen dificultades en el cumplimiento de las funciones antes 

mencionadas, los miembros de la pareja y/o la familia se enfrentan a situaciones 

de conflicto, las cuales pueden generar mucha inestabilidad, tensión y desajuste. 

Es ante estas situaciones en donde el apoyo que brinda la orientación familiar es 

fundamental. Sin embargo, cuando el conflicto se ha convertido en un problema 

es necesaria la ayuda del pslcoterapeuta. 

Considerando lo anterior, se tiene que el objetivo principal que la Orientación 

familiar persigue consiste en fortalecer los lazos afectlvo-emocionales dentro de la 

familia, asf como también de la pareja, lo cual contribuiré a la solución de sus 

conflictos internos y/o de las relaciones con su entorno y, como consecuencia, el 

contribuir al logro de una familia saludable. 

Sin embargo, coincido con el esquema presentado en la péglna 

http://www.jebem.edu.mxllndex.php?actjon=prlnt&artid=47.html. proveniente de 

Cuernavaca, Morelos, México, quien dice que la Orientación familiar ayuda a: 
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LI comunicación 
on lo parej_ 

Ejercer 
adeculldllment 
6 111 autoridad 
paterna Robre 

loa hilos_ 

La connarlUl 
entre padros 11 

hlJos-

La Orientación 
familiar ayudll 11: 

La Orientación familiar basa su intervención en el desarrollo, la prevención y la 

modificación, los cuales son explicados por Ausin, López & Martfn Izard (artIculo: 

"La intervención familiar') de la siguiente manera: 

Desarrollo. En él se destaca que el desarrollo de la familia se da 

principalmente a través de la información que recibe de las diferentes 

estructuras de la comunidad, la cual se da en forma de programas (de 

salud, de educación, de cultura, el trabajo, el ocio, la participación 

ciudadana, etc.). Estos programas están dirigidos a brindar atención a la 

familia en los diferentes ámbitos, asl como le permite fortalecerse, pues la 

información que recibe le ayuda a cuestionar su funcionamiento interno y 

modificarlo, si hay la disposición para hacerlo, o bien, permanecer en la 

homeostasis (el "estatismo"), sin generar ningún cambio en su forma de 

vida. 

Prevención. Ausln, López & Martln Izard (artIculo: "La intsIVsncl6n 

familiar". Pág. 396.) sel'ialan que: "la Información que llega de los 

programas -desarrollo- facilita la conexión familiar y la capacita para dar 
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respuesta a las demandas de la cultura", Sin embargo, se ha observado 

que la mera transmisión de la información por sI misma no logra el 

adecuado funcionamiento en las diversas dimensiones de la familia, por lo 

que es necesario que reciba el apoyo y orientación de un profesional 

capacitado, que en este caso es el orientador, Con base a lo anterior, 

resulta que el objetivo principal que persigue el orientador familiar va a 

consistir en lograr una familia saludable, en el sentido que establezca lazos 

fuertes entre sus miembros, sin dejar de lado la Individualización de cada 

uno, E:ste tipo de familia debe procurar el bienestar y la calidad de vida de 

sus Integrantes, 

Modificación, La intervención en este aspecto está dirigida a las familias 

desestructuradas, en las que no funciona ni la intervención mediante el 

desarrollo, ni tampoco mediante la prevención, 

Los autores antes citados aclaran que el término "modificación" es 

empleado en la orientación educativa, pero en el aspecto cllnlco es 

sustituido por el de "terapia" 

y set'\alan siete niveles de Intervención, los cuales conforman todo un proceso, en 

el que se orienta a los padres en diferentes aspectos, los cuales abarcan diversos 

aspectos, como lo son el apoyo académico que deben brindar a sus hijos en edad 

escolar, conocimiento de sus hijos, implicación de los padres en programas 

educativos, escuela para padres, consejo, apoyo terapéutico, etc, Estos niveles 

son: Información, elaboración grupal. participación e implicación, formación, 

consulta, consejo e intervención comunitaria, 

Por su parte, en la página web 

http://www, mon 09 ratl a5, CQmltraba jos 16/orientaciqn-fam i I iar/orlentacio n

familiar,shtml, presentan otro cuadro en donde se establecen otros niveles de 

atención, las cuales dependen de las situaciones presentadas, Dicho cuadro es el 

siguiente: 
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SITUACIONES INTERVENCiÓN 
Familias en etapa de crecimiento Nivel de Orientación educativa: 
Involucra: Sobre las decisiones, elecciones y 

alternativas en lu distintas etapas de la 

• a un miembro de la familia vida. 

A • a toda la familia Evolución: 

• atención en general, charlas, 
cursos, tallen". 

• en particular, asesoramiento 

Familias particulares que responden a Nivel de Orientación y gula (método y 
motivos peculiares (conflictos, Intimidad). técnica especlflcos). 
INVOLUCRA: iI c6lda miembro y a toda la Orientación especifica cuando Iils 
famlll61 generalidades de A ya nO son v~lIdas. 

B 
Cambio: 

• supone acompllnllmlento y 
seguimiento 

• atenciÓn particular 

Familias con complejidad y Nivel terapéutico: (Instrumentación 
dlsfunclonalldad (en uno o vllrlos de sus especifica) 
miembros Orientación y gula p6lra posibilitar ha 

e Involucra a cada miembro y iI tod6lla derivaciÓn especifica y/o atención conJuntil. 
familia Cambio: 

• trat6lmlento 

• atenciÓn pilrtlcular 

FamlllllS con matrimonios en situación Nivel de asesoramiento y mediación: 
de ruptura Inmlnante o concl'lilta. 
Involucril a los cónyuges • Orientación y gula par61 Intentar 

D recuperar 

• Asesoramiento legal y canÓnico 

Acomodllclón: Atención conjuntil 

Cabe mencionar, que con relación al nivel de Educación Especial, el nivel de 

intervención en el que laboran las USAERs, de acuerdo al cuadro antes 

presentado, se ubica principalmente en el primero, es decir, en el A y, 

ocasionalmente en el segundo (B). 
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CAPrTULO 3 

PSICOLOGfA EVOLUTIVA 
(Edad adulta y escolar) 

Como ya se mencionó en capltulos anterIores, el objetivo de este trabajo reside en 

generar o favorecer el compromiso en el proceso educativo de los padres para con 

sus hijos con n,e.e., princIpalmente con alguna discapacIdad. Es asl que se 

considera importante describir brevemente la etapa adulta, con el fIn de ubicar de 

modo más concreto cÓmo son los padres de estos nlnos, cuáles son sus 

caracterlsticas más importantes con respecto a su estado civil, nIvel educativo, 

cultural y econÓmico, principalmente. Respecto a las caracterfsticas psIcológicas, 

se mencionará a grandes rasgos cÓmo es su nivel de inteligencia y su situación 

afectivo-emocional. Esto a su vez servirá de base para fundamentar cÓmo pIensan 

con relación a las dificultades que tienen sus hijos y asl elaborar un proyecto que 

les permita conocer qué es la discapacidad y cuál es la discapacidad a la que se 

enfrentan como subsistema (familia). 

Los padres a los que me refiero son jóvenes adultos en su mayorla, pues sus 

edades oscilan entre los 20 y los 45 anos. Lo anterior indica que se ubican en una 

etapa productiva en varios aspectos, como lo son: 

• Afectlvo-emoclonal y estado civil. En este aspecto están en una edad 

reproductiva, en donde las probabilidades de embarazo están muy 

presentes. Cabe senalar que la actividad sexual es realizada principalmente 

dentro del matrimonio, aunque también existen los casos de los cónyuges 

solteros, los cuales tienen parejas ocasionales o simplemente carecen de 

ellas. Algunas madres están en la búsqueda del companero, lo que ha 

generado que -en algunos casos- tengan hIjos de diferentes padres. Se 

detectan crisis en la mayorla de las parejas, producto del machismo, falta 
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de comunicación y apoyo en la pareja, asl como violencia intrafamiliar (sea 

ésta en cualquiera de sus niveles: flsico, verbal y/o psicológico). 

• Biológico. Aún hay fortaleza en sus cuerpos, situación que les permite 

funcionar lo más adecuadamente posible en los contextos sociales en los 

que se desenvuelven, pues las enfermedades que se presentan en casa 

generalmente son las comunes: gripas o problemas gastrointestinales. En 

algunas familias está presente la drogadicción y el alcoholismo. 

• Educativo. Aqur se encuentra que el nivel alcanzado en promedio es el de 

primaria, pero aunque la mayorra sabe leer y escribir, se aprecia cierto 

grado de analfabetismo funcional, el cual se ubica en el segundo nivel, 

según la clasificación que Klntgen, Kroll & Ross (1988) lograron concretizar. 

Estos niveles son: 

PrImer nIvel: Donde las personas realizan tareas muy simples, 

como lo es el escribir su firma en los formularios. 

Segundo nIvel: Elección de la información correcta de varias 

respuestas posibles, localizar localidades en un mapa y usar una 

tabla para calcular posibles beneficios. 

Tercer nivel: Requiere la habilidad de responder preguntas que 

impliquen encajar múltiples caracterrstrcas, deducir información, etc. 

Esto es, tener un mayor análisis y srntesls del texto, lo cual le 

permite relacionar mejor la Información contenida. 

Con base a la anterior Información, se tiene que los padres arriba descritos 

logran seleccionar la Información adecuada del menú de posibilidades, 

aunque no siempre pueden realizar las abstracciones necesarias para 

realizar el análisis y srntesis de los textos. 

Cabe set'ialar que actualmente ninguno de los padres estudia y si acaso lo 

hacen sus estudios están relacionados con la religión e iglesia a la que 

pertenecen. 
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• Económico: Cuando aún viven en familia, el cónyuge que trabaja fuera de 

casa y de manera remunerada es el hombre, pues la madre se queda a 

cargo de las labores domésticas y del cuidado de los hijos. Si los padres 

estén separados es la madre quién trabaja fuera de casa para mantener a 

los hijos. 

En su mayorfa de las familias pertenecen a la clase baja y pocas a la media 

baja, pues sus trabajos son de empleados en tiendas comerciales, fábricas, 

el ejército o Inclusos son subempleados, en pequenos comercios. 

• Inteligencia. El tipo de inteligencia que predomina en ellos es la práctica, 

pues han desarrollado diversas habilidades para funcionar lo mejor posible 

dentro del contexto social en el que se desenvuelven, sea éste el trabajo o 

situaciones de la vida diaria. Pocas veces sienten la necesidad de recurrir a 

lo que aprendieron en la escuela y, si esto sucede, se da principalmente 

cada que se enfrentan a la tarea de sus hijos, en donde no siempre pueden 

brindarles la ayuda que requieren, ya sea porque no tienen los 

conocimientos frescos o porque ya son diferentes, debido al cambio de 

planes y programas escolares. 

• Nivel cultural. En él se detecta que existe poco el hábito de la lectura, 

pues la televisión y la radio (en menor grado), son las fuentes de 

información con el mundo externo más frecuentes. Los libros que más 

prevalecen en casa son de dos tipos: 106 escolares, que son de los hijos 

que están en la primaria o la secundaria y los religiosos (La Biblia, por 

ejemplo). Las revistas de espectáculos también forman parte del acervo 

cultural de las familias. 

1. Edad escolar 

La etapa del desarrollo en la que se encuentran los hijos de los padres antes 

mencionados es la escolar o preadolescente, debido a que están Inscritos en el 

67 



nivel de primaria, además de que sus edades oscilan entre los 6 y los 11 al'los. 

Esta edad se caracteriza, a grandes rasgos, por lo siguiente: 

• Es la etapa más tranquila de la infancia, debido a que los problemas que los 

nil'los tienen, en general, no son tan importantes. Esto es más evidente en 

los nil'los de 2do. a 5to. de primaria. 

• El nil'lo ya tienen un concepto más real de si mismo, debido a que hay más 

coherencia entre su "yo real" con su "yo Ideal", pero siguen dependiendo 

mucho del concepto que los papás tienen de él. 

Otros aspectos Importantes a considerar son el flslco, el motor, el intelectual y el 

cognoscitivo, lbs cuales se expondrán a continuación. 

1.1 Estado flsico 

En él se ubica el crecimiento, la nutrición y la salud. 

Con respecto al crecimiento, los investigadores coinciden en que es más lento, en 

comparación de como sucede en los primeros aflos de vida, la edad preescolar y 

la adolescencia. Asr, los nlflos son un poco más altos que las nil'ias al Inicio de 

este periodo y, posteriormente, las nll'las se enfrentan súbitamente a los cambios 

frsicos y emocionales de la adolescencia a una edad más temprana que los 

varones, ocasionando que sean más grandes que los nil'los al final de la edad 

escolar. 

En lo concerniente a la nutrición, tanto médicos como nutriólogos y profesionales 

afines, coinciden en que una buena alimentación (rica en nutrientes, balanceada y 

en la cantidad adecuada), es un importante factor para que el nll'lo no solo tenga 

un crecimiento adecuado, sino también un desarrollo intelectual y cognitivo 

favorable, esto aunado también a otros factores como los afectivo-emocionales, 

comunicación entre padres e hijos, apoyo en tareas, etc. 

Con relación a la población estudiantil que asiste a las escuelas primarias, se tiene 

que hay carencias en este aspecto, ya que la mayorla acude a la escuela sin 
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comer, o silo hacen, su alimentación no es balanceada, pues generalmente faltan 

nutrientes como lo son las protelnas que la carne y los lácteos proporcionan. Por 

otra parte, se observa que muchos padres prefieren darles dinero a sus hijos, en 

lugar de enviarlos con fruta u otro alimento nutritivo para el momento del recreo; 

esto se debe a lo práctico que resulta este hecho, provocando que los niflos opten 

por comprar dulces y alimentos chatarra, como lo son las frituras, las sopas 

instantáneas. refrescos, etc. aunque también los hay que sI procuran enviarlos con 

refrigerios nutritivos. Esta situación ha generado el aumento de la obesidad en 

muchos de ellos, ocasionando también problemas de desnutrición, bajo peso y 

talla y bajo rendimiento escolar. Sin embargo, también hay que ser.alar que hay 

menores que aunque les envlen con buenos refrigerios no se los comen, o los 

tiran, o los regalan a otros nlflos, o bien, los intercambian por dulces y alimentos 

chatarra. 

Otro problema que también se observa en el tema de la salud consiste en el 

sedentarismo, el cual se ha apropiado no solo de los adultos, sino también de los 

nlflos, los cuales ya no gastan la misma energla en Juegos al aire libre (futbol, 

stop, encantados, etc.), pues están muy influenciados por la televisión y/o los 

videojuegos. Esto contribuye a la falta de agilidad corporal y mental, asl como a la 

reducción de las interacciones y convivencia que puedan tener o desarrollar con 

los demás. 

Las enfermedades más recurrentes en esta etapa son las respiratorias, asl como 

estomacales, pero su duración no es permanente, más sin embargo en algunos 

casos si llegan a ser incapacitantes por periodos cortos, según sea el caso. 

En la actualidad ya existen muchos servicios de salud que atienden tanto estos 

problemas, como los dentales, visuales e Incluso auditivos, opción que ha 

beneficiado a muchas personas de escasos recursos, que no son 

derechohablentes de Instituciones como el IMSS, ISSSTE, ISSEMYN, Hospital 

Militar, etc. Y, pese a ello, no todos acuden a esas Instancias, debido a que tienen 

que pagar tanto la consulta como los medicamentos u otros estudios sugeridos. 

Esto hace que la salud se vea mermada en un porcentaje de la comunicad, cuya 

situación económica es menos favorable que la del resto de la población. 
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1,2 Desarrollo motor 

En comparación con los menores en edad preescolar, los escolares presentan un 

marcado desarrollo en las habilidades motoras finas y gruesas, La primera (motora 

fina) les permite mejorar la coordinación visomotrlz, tan necesaria para el acto de 

la lecto-escritura, La segunda (motora gruesa) les permite un mayor control 

corporal (equilibrio, disociación, fuerza, resistencia, empuje, etc,), Y el desarrollo 

adecuado de ambas les genera un estado de confianza en sI mismos, de 

competencia con los otros, de fijación de retos entre ellos, con el fin de "saber" 

quien es el más hábil para talo cual actividad, Por lo tanto, los nll'los de esta etapa 

escolar tienen un mayor desarrollo motriz, 

1 ,3 Desarrollo intelectual 

En este apartado se destacan varios aspectos, tales como la memoria 

Respecto a la memoria, los estudiosos del tema han coincidido en que ésta mejora 

mucho durante la preadolescencla, pues la capacidad de 106 nlt'los para desarrollar 

la memoria a corto plazo aumenta con gran rapidez, logrando ser más hábiles que 

en los perIodos anteriores, Este hecho se ve fortalecido por las estrategias que 

emplean, las cuales también son utilizadas por muchos docentes durante sus 

clases al momento de trabajar los contenidos académicos, Estas estrategias 

mnemotécnicas tienen que ver con la repetición, la recitación, la organización de 

los contenidos y su elaboración, AsI, algunos docentes se valen de estrategias 

pedagógicas, como lo son los cuadros sinópticos, resúmenes, la exposición, 

esquemas, las "planas" (escritura repetitiva de palabras con mala ortografla, o de 

letras, silabas, enunciados, etc,) y resulta importante el utilizar también otras 

estrategias diferentes que ayudan a fortalecer tanto la memoria, como la 

comprensión de los contenidos, sobretodo, éstas son los mapas mentales y la 

"uve", por ejemplo, 
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Por lo anterior, Papalia (2000) senala que la memoria se desarrolla con gran 

velocidad durante la edad escolar, al igual que la metamemoria (conocimiento del 

proceso de la memoria), ~sta última se hace más evidente en los nll'los mayores 

que en los pequel'los, 

2, La edad escolar y Sigmund Freud, Erikson y Jean Piaget 

Ahora bien, con relación a los enfoques para abordar el desarrollo, algunos 

psicólogos de gran importancia dentro del campo de la Psicologla, como lo son 

Slgmund Freud, Erlkson y Jean Plaget, ,definen esta etapa de la siguiente 

manera: 

2,1 Sigmund Freud 

Lo caracteriza como un perlado de latencia, en donde el nil'lo manifiesta sus 

potencialidades, las cuales son más percibidas por los adultos que por él mismo, 

Está más centrado en competir con sus campaneros, por quién tiene lo mejor o es 

el mejor, Freud le da poca Importancia a dicha etapa, pues sel'lala que: 

• El Yo está fuerte, 

• El Ello está tranquilo, 

• El Superyo está introyectado, 

• Toda la energla libidinal es canalizada al estudio, 

• Hay un buen equilibrio entre el Yo, el Ello y el Superyo, 

• La sublimación es el mecanismo que más está presente en el nil'lo del grupo 

etáreo mencionado, ~sta consiste en convertir la energla negativa en 

positiva, razón por la que muchos nll'los subliman en demasla a sus padres, 

Ejemplo de ello es decir: "Mi padre es el mejor del mundo·, En general, es 

una etapa bonita entre padres e hijos de esas edades, 
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• Hay ambivalencia, debido a que el ni!'lo siente amor y odio contra sus 

padres, pero a la vez se siente culpable por experimentar dichos 

sentimientos. 

• Hay una enorme curiosidad por aprender y saber, pero ese Interés tan 

fuerte por hacerlo sólo enmascara la curiosidad sexual suprimida O 

desplazada. Esto indica que el aprendizaje contiene su propia energla. 

• Para Freud, una de las caracterlsticas más importantes de este periodo es 

que hay una inactividad sexual, la cual es sustituida por la libertad para 

concertar su atención y aprender. Al respecto, Engler (: 49), seriala lo 

siguiente: 

" ... Freud crela que habla un periodo de calma sexual comparativa de 

alrededor de los siete arios de edad hasta la pubertad. Durante el periodo 

de latencia se desarrollan fuerzas psfquicas que Inhfben el impulso sexual 

y reducen su dirección. Los impulsos sexuales, los cuales son inaceptables 

en su expresión directa, son canalizados y elevados a niveles Intelectuales 

y las relaciones con compa!'leros. Freud guardó un silencio relativo 

respecto al periOdO de latencia. No lo consideraba una etapa psicosexual 

genuina debido a que no surgfa nada dramáticamente nuevo. En la 

actualidad, el periodo de latencia como tal es cuestionado por la mayorla 

de los crfticos, quienes sugieren que es más correcto observar que los 

ninos aprenden a ocultar su sexualidad de los adultos que la reprueban". 

2.2 Erikson 

1::1 es uno de los que está en desacuerdo con Freud, pues considera que en esta 

etapa sf está presente la sexualidad, solo que el impulso sexual es canalizado por 

los nll'ios hacia la adquisición de un sentimiento de laboriosidad (productividad) 

contra un sentimiento de inferioridad. La industrlosidad (laboriosidad-productividad) 

se da desde los seis al'\os hasta la pubertad. Durante este tiempo, los ni!'los 

empiezan a experimentar (y desarrollar) una sensación de orgullo por los logros 
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que va obteniendo. Es asr que inicia proyectos y es persistente hasta lograrlos; 

aprende a manejar sus talentos básicos para ajustarse socialmente, por lo que -al 

relacionarse con sus amigos- abandona cada vez más los juegos aislados para 

sustituirlos por los de equipo. Los padres y profesores adquieren gran importancia 

para el nl~o, al grado que si estos lo animan en su iniciativa el menor adquirirá 

confianza en sr mismo y en los demás, fijándose nuevas metas cada vez; más si es 

al contrario, le generará un sentimiento de frustración e inferioridad que le hará 

dudar de sus capacidades, además de no desarrollar su potencial y ajustarse 

adecuadamente al medio social en que se desarrolle. 

Otras caracterrstlcas que presenta dicha etapa escolar, para dicho autor son: 

• El nit'lo empieza a dominar la socialización y sus compal'\eros le ayudan a 

lograrlo. 

• Debe a aprender a competir sanamente para hacer bien las cosas. 

• Los Intereses de género son diferentes, pues los nil'\os juegan con los nil'\os 

y las nir'\as con personas de su mismo género. 

• Se percatan de la existencia de otros modelos familiares, debido a que los 

nil'\os empiezan a conocer cómo son las familias de sus compal'\eros, 

percatándose -en muchas ocaslones- de las diferencias que existen con la 

suya. 

• Es la época de adquirir buenos hábitos hacia el trabajo. 

2.3 Jean Piaget 

Él menciona que los nil'\os entre 7 y 11 al'\os .(grupo etáreo que abarca gran parte 

de la edad escolar a nivel mundial), se ubican en el periodo de las operaciones 

concretas. Este perlado se caracteriza por la presencia del pensamiento lógico 

concreto, en donde: 
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" ... el ni~o es capaz de mostrar el pensamiento lógico ante los objetos 

trslcos." (Labinowlcz, Ed. "Introducción a Plaget. Pensamiento. Aprendizaje, 

Ensel1anza." Edit. Addlson-Wesley Iberoamericana. EUA. 1987. 

• En esta etapa los nil"los atraviesan por tres estadios de dominio de la 

conservación para adquirir la facultad de la reversibilidad, la cual les 

permite invertir mentalmente una acción. Dichas fases son: 

1. Fracaso en la conservación, pues sólo se centran y enfocan en un 

aspecto de la situación y no consideran que al modificar las demás 

partes pueden encontrar sus relaciones. Esto se debe a que no 

comprenden aún el concepto de reversibilidad. 

2. Este estadio es transitorio. Papalia (2000:270) menciona que "los 

nl~os vacilan algunas veces en la conservación y a veces no. Pueden 

notar más de un aspecto de una situación -como altura, largo y 

espesor- pero pueden fallar en reconocer cómo están relacionadas 

estas dimensiones". 

3. La conservación, donde los nit'los mantienen y dan Justificaciones 

lógicas para sus respuestas, que pueden tomar la forma de la 

reversibilidad, como lo son la identidad (donde Identifican que no se le 

ha at'ladido o quitado nada a la masa) o la compensación (donde se 

percatan que la forma de dos figuras ea diferente pero es la misma 

cantidad de masa que se empleó en ambas). 

• Los nl~os también pueden retener mentalmente dos o más variables 

cuando estudian loa objetos y reconcilian datos aparentemente 

contradictorios. 

• Son más sociocéntrlcos, por lo que consideran cada vez más la opinión de 

los otros. Estas capacidades mentales adquiridas les permiten incrementar 

rápidamente su habilidad para conservar ciertas propiedades de los objetos 

(número, cantidad, volumen, peso) mediante los cambios de otras 
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propiedades y realizar clasificaciones y ordenamientos de los objetos. Es 

por ello que las operaciones matemáticas surgen en este perIodo. AsI, se 

vuelven cada vez más capaces de pensar en objetos flsicamente ausentes 

que se apoyan en imágenes vivas de experiencias pasadas. Pese a ello, su 

pensamiento infantil está limitado aún a cosas concretas en lugar de ideas. 

Esta disminución del egocentrismo (caracterlstico de las etapas anteriores) 

también les permite desarrollar su socialización, pues ya aceptan cada vez 

más la presencia de los otros (sus compal'\eros principalmente), logrando 

tal grado de Interacción que prefieren más SU compal'\la que la de sus 

papás. 

• Piaget sel'\ala que los nll'\os en edad escolar se ubican en el estadio de las 

operaciones concretas (7 a 11 al'\os) , en donde ya pueden emplear 

slmbolos (representaciones mentales) que les sirven para realizar las 

operaciones, sobre todo las básicas, como lo son la suma, la resta, la 

multiplicación y la división. 
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CAPrTULO 4 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

El proyecto que se pretende desarrollar, denominado: "La orientación a padres 

para favorecer una participación comprometida en el proceso educativo de sus 

hiJos. Proyecto para USAER", está dirigido al nivel de educación básica, 

particularmente el de primaria regular, pero se circunscribe en el subsistema de 

Educación Especial. Al respecto, se considera Importante conocer cuáles son los 

antecedentes históricos de la Educación Especial, tanto a nivel mundial como 

nacional, con el fin de comprender mejor cómo ha sido su evolución y el 

fundamento de las polfticas actuales. 

1. Antecedentes históricos de la Educación Especial 

En el ámbito social, la norma establecida durante muchrsimos at"ios consistió en 

que los seres humanos funcionaran dentro de su comunidad de acuerdo a como 

ésta lo esperaba. Sin embargo, esta situación aún presenta resistencias en 

algunas personas y sectores de la sociedad. Lo "anormal" es visto con 

desconfianza y miedo, por lo que es rechazado. Desde siempre la diferencia la 

han establecido algunos grupos marginales, como lo son los homosexuales, los 

indlgenas, los ancianos y las personas con alteraciones trsicas, sensoriales e 

intelectuales, entre otros. Con respecto a éste último grupo, la sociedad ha 

atravesado por diferentes concepciones y actitudes, que abarca desde su 

eliminación y rechazo social, hasta la sobreprotección y la segregación. Sólo en 

las últimas décadas, a nivel mundial, se está luchando por lograr su Integración a 

la sociedad. 
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AsI, la concepción que se ha tenido de este grupo marginal, desde tiempos 

remotos al actual ha presentado muchos contrastes y toda una trayectoria plagada 

de muchas resistencias al cambio. 

A continuación se hará una breve reset'la de cómo han sido estas concepciones. 

La razón estriba en que servirán de fundamento para contextuallzar este trabajo. 

Durante la época prehispánlca, sobretodo cuando los pueblos eran nómadas, las 

personas con alteraciones trsicas, sensoriales o Intelectuales, al igual que los 

nll'\os, los ancianos, los enfermos, etc. eran eliminados o abandonados a su 

suerte, debido a que no podran seguir el mismo ritmo del grupo, ante la búsqueda 

de un lugar con mejores condiciones de vida. Lo mismo se hacIa si escaseaba la 

comida, si ten len enfrentamientos bélicos con otras tribus, clanes o pueblos. 

A medida que se desarrollaron mejores formas de organización fue cambiando la 

concepción que la sociedad tenra sobre estas personas. 

Con relación a las personas con discapacidad se tiene que algunos pueblos les 

asignaron facultades mágicas y divinas, razón por la cual eran elegidas para 

participar en ceremonias y rituales; además también creran que eran "protegidos 

de los dioses" y, por tanto, los adoraban. En algunos casos, creran que tenran 

poderes demoniacos, por lo que los consideraban como "malditos de los dioses". 

Gradualmente el trato hacia ellos fue variando, hasta establecer diferencias en las 

discapacidades. Es asl que los ciegos eran merecedores de respeto y por ello 

incluso eran dignos de recibir educación de parte de su comunidad. Los sordos se 

consideraban defectuosos y con falta de entendimiento. Las personas con 

problemas tIslcos (neuromotores) o lisiados eran rechazados totalmente y, por la 

repulsión que les generaba a la comunidad, eran abandonados a su destino. 

Finalmente, el caso de los discapacitados Intelectuales fue el peor de todos, pues 

siempre fueron motivo de burla, abandono, rechazo y persecución. Al respecto, 

Garcla, C.I., Escalante, H.I., Escandón, M.M.C., Fernéndez, T.L.G., Mustri, DA & 

Puga,v.1. (2000, p.20) comentan lo siguiente: 

"En t~rmlnos generales, se pensaba que las personl!ll con dllcapacldsd erl!ln 

incapaces de aprender". 
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Durante la Edad Media prevalecieron dos posturas creadas por la influencia de la 

Iglesia Cristiana. Estas fueron: 

La apllcllclón de los vlllores cristianos, en los que se resaltó el respeto por la vida humllnll. 

Dichos vlllores condujeron a la sociedad a adquirir actitudes de compllslón y CIIrldlld hllclll 

los discapacitados, condenando el Infanticidio. Por eSII razón los religiosos crellron 

hospitales y casas, en donde 108 alojaban y proteglan. 

La otrll posturll rlldlclI en que los religiosos haclan comentarlos negativos de la 

discapacidad, pues en sus explicaciones Inslstlan en que la discapacidad era algo 

"sobrenatural" que tenia matices diabólicos. E8ta concepción generó que la 80cledad 

tuviera cierta tolerancia con algunas discapacidades, pero la Ignorancia y el pensamiento 

super8tlcloso y dogmatlco que prevalecla produjo el rechazo socllll y temor hacia los 

discapacitados. 

Desde el pensamiento del siglo XVIII se destacan dos aspectos importantes ante 

la discapacidad. 

Por una parte, los religiosos continuaron con su postura de brindarles aloJllmlento y 

protección, mientras las IIdmlnlstraclones civiles creyeron que era mejor "protegerlos" en 

Instituciones sólo 81 la8 per80nas con esa situación perteneclan a la comunldlld, pues en 

caso contrllrio erlln expulslldos de la misma o encarcelados., 

En 108 siglos XVI y XVII surgió un cambio rlldlcal en la concepcl6n que exlsUa desde 

siempre de los dlscllpllcltados. En 9808 siglos empezaron a surgir Intentos por educarlos. 

Se destacan la slstemlltlzllcl6n de 10111 primeros métodos educativos para los nlnos sordOIll, 

por lo cual se cre6 la primera escuela públlclI para su atención. 

Educadores Importantes que sobresalieron por sus esfuerzos y de8cubrlmlentos fueron: 

El monje espllnol Pedro Panca de León, quien desarroll6 el método orlll con 12 

nlnos sordos. Su trabajo fue pionero y por ello es reconocido como el que originó la 

Educacl6n Especllll. 

John Bulwer desarroll6 la Lecturll Labio Facllll (L,L,F.) en Inglaterra. 

Rampazzetto y Francisco LUCIIS, Hllrsdorffer, Plerre Moreau, Schonberger, 

Welssemburg y ValenUn HaOy incidieron en el trabajo con ciegos, 
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• El abate Charles- Mlchel de L'Epee, que creó la primera escuela pública para 

sordos. 

• Jea n Marc -Gaspard Itard, qulanes trabajaron Ilstemó'ltlcamente con un nino con 

discapacidad Intelectual. 

Todo lo anterior contribuyó para que la sociedad modificara su postura ante los 

discapacitados y aceptara que sf pueden aprender. De Igual manera reconocieron 

el papel tan Importante que las Instituciones tienen para lograrlo. 

Desde el siglo XVIII ya existfan avances en la educación de los nlnos sordos y 

ciegos, pero eso no sucedió con los discapacitados intelectuales, debido a que 

aún no se conocla la diferencia la diferencia entre el retraso y la enfermedad 

mental. Por tal razón es que se crearon escuelas para sordos y ciegos y otras para 

deficientes mentales. Por otra parte, las pruebas pslcométrlcas empezaron a 

adquirir importancia, debido a que empezaron a clasificar la inteligencia. 

El siglo XIX fue identificado como el de la era de las instituciones, pues cada vez 

predominaba más la Idea de que la discapacidad era educable. 

El enfoque que caracterizó a esta época fue el médico-terapéutico y las personas 

con discapacidad eran consideradas como pacientes, razón por la que debran 

estar hospitalizados o internados en hogares-asilos. Los médicos y las enfermeras 

se encargaban de supervisar su estancia en esos lugares. 

Toledo (1981, citado en Garcla, C.I et al (2000) senalan que: 

"Su biografla era lB historilll cllnlca, al programa de vida se le llamaba tratamiento y al 

trabajo se le denominaba terapia laboral. La recreación también era considerada terapia 

y la escuela terapia educacional. Se les consideraba como enfermos y se les cuidaba 

para evitar riesgos" Pág. 23 

El objetivo que persegufan era el de compensar las deficiencias sensoriales, a fin 

de que algún dfa regresaran al mundo de los "no discapacitados' 

Siglo XX. Durante las primeras siete décadas de este siglo predominó una 

concepción organicista y psicométrica de la discapacidad, basado en la medición 

de la inteligencia. La Psicometrfa permitió determinar que los ninos con 
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discapacidad son educables. Por lo que se creyó conveniente crear escuelas 

especiales, donde estos nil'los recibieran la atención acorde a su discapacidad. 

Asr, se crearon escuelas para nil"los con trastornos sensoriales y otras para los 

limltrofes y discapacitados Intelectuales. 

GÓmez Palacio (1996) considera que ésta es la causa del porqué los docentes 

prefieren los grupos homogéneos y rechazan a los nir"los especiales. Esto también 

podrla generalizarse a la sociedad, en general. 

Después de la década de los setentas surge el enfoque nonnalizador, que 

defiende el derecho de las personas con discapacidad de tener un ritmo de vida 

como el de la mayorla de las personas, estableciendo y respetando rutinas en 

todos los ámbitos: familiar, escolar. laboral y social. 

Este principio de nonnalización fue Impulsado fuertemente por las personas con 

discapacidad, sus familiares y simpatizantes y, pese a la resistencia de muchos, 

ha logrado modificar gradualmente la concepción que la sociedad tenIa sobre la 

discapacidad. 

Cabe aclarar, que este movimiento se dio a nivel mundial, logrando la 

reformulación de las leyes existentes, asr como la creación de otras. 

2. Antecedentes de la Educación Especial en México 

Los movimientos mundiales mencionados en el párrafo anterior también influyeron 

a nuestro pars. Algunos de los cambios más importantes que se dieron en las 

pollticas educativas fueron los siguientes: 

o 1970. Se creó la Dirección General de Educación Especllll por decreto presidencial. Su 

objetivo: organizar, dirigir, desarrollar, adminlstrllr y vigilar el sistema federal de educación 

especial y 111 formación de maestrolll especlalistu. 

o Mediados de 10111 setenta. Se Implementlln en las primarias regulares los Grupos Integrados 

de primer grado. Su propósito: apoyar 11 los nlnos con problemas de aprendizaje. Las 

asignaturas trabajadas eran: 111 adquisición de la lecto-escrltura y 11115 mlltemétlcas. 
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o Principios de los ochentas, La Dirección General de Educación Espllclal (DGEE) Incluye en 

sus polltlcas los principios de normalización, Individualización de la IInsenanza e 

IntegraciÓn. 

En los ochentas, se clasifican los servicios de Educación Especial (EE) en dos 

modalidades: Indispensables y complementarios. Los Indispensables son: Centros de 

Intervención Temprana, Escuelas de Educación Espacial y Centros de CapacitaciÓn de 

EducaciÓn Especial. Se pretendla también el cambiar el modelo de atención, de médlco

terapéutico a un modelo educativo. Atendlan a los nlnos, nlnas y jóvenes con 

discapacidad. Su funcionamiento es similar al de las escuelas regull!lrlls, pero con 

funcionamiento paralelo. Los Grupos Integrados B (atendlan a nlnos con deficiencia mental 

leve) y Grupos Integrados para Hipoacúslcos. Estos funcionaban en las escuelas primarias 

regulares. 

Los servicios complementarios son los Centros Pslcopedagóglcos y los Grupos Integrados 

A, las Unidades dll Atención a Nlnos con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes (CAS), 

Estos servicios atendlan a nlnos y nlnas Inscritos en la escuela regular, en el nivel bblco, 

que presentaban dificultades de aprendizaje, aprovechamiento escolar, lengul!je y 

conducta. 

o Inicios de los noventas, la DGEE elaboró un proyecto de integración educativa en el qUII 

consideró cuatro modalidades: 

Atención en el aula regular. 

Atención en grupos especiales dentro de la escuell! rllgular. 

Atención en centros de educaciÓn especial, 

AtenciÓn en situaciones de Internamiento. 

Q 1991. surgen los Centros de Orientación para la IntegraciÓn Educativa (COIE) a nivel 

nacional. (En el D. F. no funcionan desde 1992, pero si en otros Estados del pals). 

Q Como consecuencia del Acuerdo Naclonl!l para la Modernización de II! Educación Básica, 

en 1993, se realizaron modificaciones en el marco legal, concretamente en el Art. 3ro. de la 

Constitución y la Ley General de Educación, en la que hace refenlncla a la integraciÓn 

educativa de los ninos con discapacidad en las escuelas regulares (art. 39 y 41). 

Q En el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 se plasma II! filos afia de Integración. 

Esto se hace més especlflcamente en el Programa Nacional para el Bienestar y la 

IncorporaciÓn al Desarrollo de las Personal con Discapacidad. Algunas de las acciones que 

se plantean son el Registro Nacional de Menores con algún Signo de Discapacidad. 

Q A ralz de esos cambios, los servicios de educación especial se reorganizan y surgen los 

Centros de Atención Especial (CAM), cuyo fin es brindar atención en los diferentes niveles 
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de educación bésica, realizando las adecuBclones necesarias B 105 planes y programBs de 

estudio generales. Se organizaron an grupos/grados de acuardo a la edad de los alumnos, 

los cualas presentan dlferantes discapacidades y estén congregados en un mismo centro. 

La modalidad complementarla se cambió B las Unidades de Apoyo a la Escuela Regular 

(USAER), cuyo objatlvo consiste en promover la Integración de nlMOI y nlMas con 

necesidades educativas especiales en las aulas y escuelas de de nivel béslco. 

Los Centros de Orientación, EvaluBclón y Canalización (COEC) y 105 Centros de 

Orientación para la Integración Educativa (COIE) se transformaron en UnldBdes de 

Orientación al Público (UOP), con la función de brindar Información y orientación a las 

familias y maestros sobre al proceso de Integración educativa. 

Se promovió al cambio de los Centros de Atención Pslcopedagóglca de Educación 

Preescolar (CAPEP) a los servicios de apoyo a la integración educativa en los jardines de 

niMos. 

a En 1997 se raallzó la Conferencia Nacional, Atención Educativa B Menores con 

Necesidades Educativas Especiales: Equidad para la DlversidBd. SEP-SNTE. 

a En 1995, la Dirección General de Investigación Educativa de la Subsecretaria de 

Educación Básica y Normal desarrolló una linea de Investigación sobre la Integración 

educativa, que consiste principalmente en la aplicación de tres programas: actualización, 

seguimiento y experiencias controladas de Integración. Ya en 2000-2001 pBrtlclpan 22 

estados de la República. 

a Se incluyó la asignatura: Necesidades Educativas Elpeclales, ligada a las asignaturas de 

Desarrollo Infantil, en las Escuelas NormBlel. 

a A partir del aMo 2000, el Programa Nacional de Actualización Permanente (PRONAP) 

ofrece el Curso Nacional de Integración EducativB. 

a En el aMo 2000 se crean tres Centrol Regionales de RecurlOS de Información y 

Orientación para la Integración Educativa (CREO), en Campeche, Baja Callfomla y Nuevo 

León. 

2.1 Marco jurfdico 

México firmó diversos acuerdos internacionales para promover la atención de las 

personas con necesidades educativas especiales, tales como: 

a Los derivados de la Conferencia MundiBlsobre Educación para Todos ·Satlsfacclón de las 

Necesidades BlIsicas de Aprendizaje." Jomliem, Tallandla. 1990. 
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o Declaración de Salamanca, en donde se establecieron 108 ·Princlplos, polltlca y préctica 

para las N.E.E.". 1994. 

o Normas Unlforme8 sobre Igualdad de Oportunidades para personu con Discapacidad. 

ONU, 1993. 

o Convención Interamerlcana para la Eliminación de Todas las formas de DI8crlminaclón 

contra las personas con Discapacidad. OEA, 1999. 

o Convenio Intarnacional del Trabajo sobre Readaptación Profesional y Empleos de 

Personas Inválidas (num.159, OIT, 1983). 

o Convenio Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ONU, 2006. 

A nivel nacional, el marco legal es el siguiente: 

o Articulo 3ro. constitucional, que dice en el primer pérrafo: "todo Individuo tiene derecho a 

recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Dlstr~o Federal y Munlclplos- Impartiré 

educación preescohn, primaria y secundarla. La educación preescolar, primaria y 

secundarla conforman la educación béslca obligatoria, La educación que Imparta el Estado 

tenderá a desarrollar armÓnicamente todas las facultades del ser humano y fomentaré en 

él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad Internacional, en la 

Independencia y en la justicia". 

o Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Define a la discriminaciÓn como 

toda distinción, exclusiÓn o restricción que tenga por efecto Impedir o anular el 

reconocimiento o el ejercicio de los derechos y 119 igualdad real de oportunldlldes de IlIs 

personas, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, dlscapecldad, condición 

social o econÓmica y condiciones de salud, entre otras. (11 junio 2006). 

o Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oflclal de la 

Federación, el10 de Junio de 2005. Establece las bases que permitan la plena Inclusión de 

las personas con discapacidad en un marco de igualdad, equidad, justicia social, 

reconocimiento a las diferencias, dignidad, Integración, respeto, accesibilidad y 

equiparaciÓn de oportunidades, en los diversos émbltos de la vida. En lo educativo, la ley 

ser'lala que "la educación que Imparta el Estado deberá contribuir B su desarrollo Integral -

de las personas con dlscapacldad- para participar y ejercer plenamente sus capacidades, 

habilidades y aptitudes." 

o Hay 32 leyes estatales en materia de disCQpacidad, una por cada entidad federativa del 

pals. 

o La Ley General de EducaciÓn marca dos articulas: el 39 y el 41. En el 39 se menciona que 

"en el sistema educativo nacional queda comprendida la educación Inicial, la educación 

especial y la educaciÓn para adultos" 
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El arto 41 dice que "hil educación especllll está destinada 11 Individuos con discllpllcldades 

trllnsltorlas o definitivas, asl como aquellos con aptitudes sobresllllentes. Atenderé 11 los 

educandos de manera adecuada asus propias condiciones con equidad socllll. 

Tratándose de menores con discapacidades, esta educación propiciará su Integración 11 los 

planteles de educación regulllr mediante le aplicación de métodos, t6cnlcas y mllterlllles 

especlflcos. Para quienes no logren esa Integración, esta educación procuraré la 

satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia 

social y productiva, para la cual se elaborarán programas y mlllterlllles de apoyo dldéctlcos 

necesarios. 

Esta educación Incluye orientación a los plldres o tutores, 1111 como también a los maestros 

y personal de elllcuelas de educación bhlca regular que Integren IIIlumnos con 

necesidadelll especiales de educación." 

o Subsecretaria de Educación Béslca (enero 2005), Realizó varias acciones en pro de 111 

atención de los alumnos con n.e.e. 

o Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR), estllblece las 

Normas de Inscripción, relnscrlpclón, acreditación y certificación para lal escuelas oficiales 

y particulares incorporadas al sistema educativo nacionlll (IRAC), en las cuales se 

mencionan los criterios con los que se asegura la IItenclón educativa en los planteles de 

nivel básico de los alumnos con n.e.e., mediante la elaboración de a evaluación 

pslcopedagóglca -y su Infonne- y 1111 propuesta curricular adaptllda y su seguimiento. 

o Dirección General de Planeaclón y Programas, que elllbora y anexlI el Cuestionario de 

Integración Educativa, en el fonnato 911. 

o Algunas entidades federativas han elaborado progrllmas estlltllles para el fortalecimiento 

de la integración educativa. 

3. Concepto de integración educativa y necesidades 

educativas especiales 

Antes de continuar. es importante definir concretamente dos conceptos 

recurrentes en este trabajo, estos son: 

Integración EducativlII 

Necesidades Educativas Especiales. 
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El primer término está inmerso en uno más amplio, que es el de "Inclusión". ~ste 

concepto surge del interés por atender a la diversidad de los alumnos, con el fin de 

brindarles una adecuada respuesta educativa especial desde un planteamiento 

global de trabajo en la escuela y el aula. Por tanto, la educación inclusiva es la que 

Identifica e intenta resolver las dificultades que se presentan en las escuelas al 

ofrecer una respuesta pertinente a la diversidad, en donde el personal que en ellas 

labora está de acuerdo en dicho objetivo y asumen las responsabilidades que 

implica. 

Por ello lograr lo anterior, es necesario promover la integración educativa, la cual 

consiste en realizar las acciones necesarias que permitan brindar una respuesta 

educativa satisfactoria a los nil'\os con n.e.e., con o sin discapacidad. 

Dentro de estas acciones está el generar el cambio en la escuela en su conjunto, 

desde la gestión y organización, hasta la capacitación y actualización del personal 

docente. 

AsI, las escuelas integradoras son aquellas que promueven la Integración de los 

nif'ios con n.e.e., con o sin discapacidad. 

Las acciones a realizar son: 

Sensibilización a la comunidad educativa. 

Actualización permanente del personal de la escuela regular y especial. 

Trabajo constante con la familia y/o tutores. 

Trabajo conjunto entre el personal de la escuela regular y el de especial, pl!ra planear y dar 

seguimiento a los alumnos con n.e.e. 

Elaborar la Evaluación Plcopedagóglca, para determinar los apoyos y/o recursos que estos 

nlnos requieren para participar y acceder a los propósitos educativos, I!sl como pl!rl! 

determinar si un alumno presenta n.e.e. 

Elaboración conjunta de la Propuesta Curricular Adaptada. 

Las máximas que la Integración Educativa y la Inclusión persiguen son, a grandes 

rasgos, las siguientes: 

Normalización. 

Accesibilidad y diseno universal. 
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Respeto a las diferencias. 

Equiparación de oportunidades. 

Autodeterminación y vida Independiente. 

Participación ciudadana. 

Calidad de vida. 

Educabllidad. 

Derechos humanos e Igualdad de oportunidades. 

Escuela para todos. 

Con respecto a las necesidades educativas especiales, se tiene que: 

"Partiendo de la premisa de que todos los alumnos precisan a lo largo de su 

escolaridad diversas ayudas pedagógicas de tipo personal, técnico o 

material, con el objeto de asegurar el logro de los fines generales de la 

educación, las necesidades educativas especiales se predican de aquellos 

alumnos que, además y de forma complementarla, pueden precisar otro 

tipo de ayudas menos usuales. Decir que un determinado alumno presenta 

necesidades educativas especiales es una forma de decir que para el logro 

de los fines de la educación precisa disponer de determinadas ayudas 

pedagógicas o servicios. De esta manera, una necesidad educativa se 

describe en términos de aquello que es esencial para la consecución de 

los objetivos de la educación" (Bautista, Rafael. 1993 "Necesidades 

educativas especiales", Edic. Aljibe pág. 12) 

Por su parte, Ruiz (citado por Giné, 1987), concretiza los rasgos comunes del 

planteamiento anterior como sigue: 

"a) el énfasis en las necesidades educativas concebidas como un 

"continuum" que comprende desde las más generales a las más 

particulares y especfficas; 
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b) el concepto de necesidades educativas especiales como el hecho de 

precisar ayudas pedagógicas especfficas para el logro de los fines de la 

educación; 

c) la asimilación de estas ayudas pedagógicas especfficas a recursos 

personales, materiales y técnicos, provenientes del marco educativo." 

(op.clt. p.12) 

Por tanto, las Necesidades Educativas Especiales son: 

"los apoyos y recursos especlflcos que algun08 alumn08 requieren para avanzar 

en su proceso de aprendizaJe; por ello, 8e dice que un alumno o alumna presenta 

necasidades educativas especlale8 cuando lIe enfrenta con barreras en el 

contexto ellcolar, familiar y/o social que limitan su aprendizaje y el acceso a los 

propósitos generales de la educación." 

"Gura de Orientaciones Generales para el funcionamiento de los servicIos 

educativos especiales.' (2006, Pág. 18). 

AsI, se dice que un nil"lo o nil"la presenta necesidades educativas especiales cuando 

su ritmo de aprendizaje es más lento que el resto de sus companeros de grupo y 

requiere de apoyos especlficos para acceder a la currlcula del grado que cursa. 

Las necesidades educativas especiales (n.e.e.) tienen las siguientes 

caracterl sticas: 

.,¡. Son relativas . 

..,¡. Interactivas. 

... Temporalell o permanentes. 

Son relativas debido a que, con los apoyos psicopedagógicos necesarios y 

pertinentes, pueden desaparecer o disminuirse. 

Son Interactivas en el sentido en que la causa de las dificultades de aprendizaje del 

alumno en situación de n.e.e. no se encuentra exclusivamente en él, sino que 

también se localiza en el contexto escolar, llámese escuela, los docentes, la 
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metodologfa empleada, etc. Es asf que surgen de la dinámica que se establece 

entre las caracterfsticas personales del alumno y las barreras u obstáculos que se 

presentan o no en el entorno educativo en el que se desenvuelve. Esto significa 

que es la sociedad quien las impone. 

Las n.e.e. pueden ser transitorias o permanentes. Las transitorias son aquellas que 

con una intervención psicopedagóglca adecuada pueden desaparecer. Dentro de 

ellas se ubican los problemas de aprendizaje, generados probablemente por una 

metodologfa inadecuada; problemas emocionales y problemas de deprivaclón 

sociocultural principalmente. Las permanentes son aquellas que con dicha 

intervención psicopedagógica pueden disminuir. Éstas últimas generalmente están 

asociadas con alguna discapacidad, aunque no necesariamente todo aquél alumno 

que presente discapacidad presenta necesidades educativas especiales. La 

atención que dichos alumnos requieren es de tipo constante y permanente. 

Son temporales o permanentes, debido a que los apoyos y recursos que un alumno 

o alumna requieran para lograr los aprendizajes pueden ser por poco tiempo, o 

bien, durante todo el proceso escolar. 

El siguiente cuadro esclarece más el concepto. 

CONCEPTO DE NECESIDADrS EDUCATIVAS ESPECIALES 

'*' • I Tmnlkllrj()n~.~ I rRrllrt~rldirR~ I 

• E. "J" .. ,,,, "Lo""",,,o< .. ,'"0011", L .. """,,1 .. ed"""', •• 
peyorativo. especiales son relativas. especiales tienen un carácter 

• Todos los alumnos pueden Interactivo. 
tenerlas, no sOlo los que Depende de: 
tienen discapacidad. 

• Reclama nuevos recursos 
educativos parla la escuela 
regular. 

• Pueden ser temporales o 
~ermanentes_ 

• El nivel de competencia 
curricular de los 
componeros. 

• Los recursos disponibles en 
la escuela. 
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El proyecto de este trabajo se realizará en las escuelas primarias del Sector IV, de 

la Zona 23, que cuenten con el servicio de apoyo USAER (Unidad de Servicio de 

Apoyo a la Escuela Regular). 

4. ¿Qué es USAER? 

El objetivo principal que persiguen las USAERs consiste en brindar un servicio de 

apoyo psicopedagógico en aquellas escuelas donde hay mayor Incidencia de 

nlt'los con n.e.e., primordialmente asociadas con discapacidad y/o aptitudes 

sobresalientes. 

La misión y visión que tienen para este ciclo escolar 2007/2008 es: 

4.1 MISiÓN 

Favorecer el acceso, la permanencia y el egreso del sistema 

educativo a los nit'los, las nll'ias y los Jóvenes que presentan 

necesidades educativas especiales, asociadas principalmente con 

alguna discapacidad, proporcionando los apoyos indispensables 

dentro de un marco de equidad, pertinencia y calidad, que les 

permitan desarrollar sus capacidades· al máximo e Integrarse 

educativa, social y laboralmente. 

4.2 VISiÓN 

Constituirnos en una Institución Educativa que Impulse la Integración 

escolar, laboral y social a través del fortalecimiento de las escuelas 

integradoras en los niveles de educación inicial, básica y/o 

capacitación laboral, que den respuesta a la diversidad con respeto, 

tolerancia, responsabilidad y compromiso, para lograr una formación 
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Integral, que permita a los nil'los, las nil"las y los jóvenes realizar su 

proyecto personal de vida. 

Su intervención en la escuela regular se da en diferentes aspectos: 

• Organización. 

• Formas de ensenanza. 

- Funcionamiento . - Trabajo en el aula. 

- Relaciones entre la escuela y las familias de los alumnos 

con n.e.e. 

El personal que labora en la USAER es el siguiente: 

DIRECCI6N 

1 1 
APOYO MAESTRO DE EQillPO 

ADMINISTRATIVO APOYO INTERDISCIPLINARIO 

(PEDAOOoIA) /+---lo (Psicolollfll, 

SECRETARIA Traba.jo Social. 
Ma.estro de comunicación) 
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CAP[TULO 5 

CARACTERIZACiÓN DE LA POBLACiÓN 

1. Caracterización de la población y su entorno 

El proyecto pretendido se realizará en las escuelas que pertenecen a la Zona 23, 

Sector 4 del Estado de México. Éstas se rigen por la SecretarIa de Educación 

Pública (SEP), particularmente por los Servicios Educativos Integrados al Estado 

de México (SEIEM). El tipo de atención que 'brlndan es formal, público y regular, 

pues no pertenecen al subsistema de Educación Especial. 

El turno en que laboran es matutino --en tres de ellas· y vespertino en las otras 

tres. 

Las escuelas que pertenecen a este sector son seis: "Salvador Allende", 

"Francisco Márquez", "Jaime Torres Bodet", "Heróico·, "Anáhuac· y "Othon P. 

Blanco". Tres de ellas se localizan dentro del Campo MIlitar No. 1, dos se localizan 

por el Toreo y la otra en Tecamachalco. Todas ellas se ubican en el municipio de 

Naucalpan, Estado de México. 

La población estudiantil que asiste a ellas posee una situación económica baja 

generalmente. pues muchos de los padres son militares (soldados principalmente); 

otros son obreros, otros dependientes en comercios formales, otros trabajan en 

comercios Informales, otros son subempleados, algunas madres de familia 

trabajan como sirvientas en las casas que se ubican en las zonas residenciales 

aledal'las a algunas escuelas, etc. 

El nivel educativo de los padres es básico, debido a que la mayorfa tiene concluida 

la primaria. Un porcentaje menor estudió la secundaria y pocos son los que 

realizaron estudios a nivel medio superior, nivel superior o postgrado incluso. 
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Con relación a las áreas de distracción y esparcimiento se tiene lo siguiente: 

Tres de las escuelas se encuentran dentro del Campo Mllltlllr No. 1, en donde existen 

pocas áreas con juegos infantiles. Hay un cine, un centro comercial (Sedena) y dos cllnlcas 

de salud. En la zonlll més próxima al Campo sólo hay comercios propios de las colonias 

populares (tiendas de abarrotes, carnicerla, estéllcas, panaderla, etc.). En esas colonias 

casi no hay áreas juegos y, si los hay, estén en mal estado, en zonas con Inseguridad 

pública, etc. 

Las otras tres escuelas se ubican en zonas residenciales, en donde además también hay 

edificios con oficinas, comercios poco accesibles para personas con baja economla, 

colegios particulares, etc. 

Cerca de ellas se encuentran plazas y centros comerciales, como lo son Perlcentro, el 

Hipódromo de las Américas, la Granja "Las Américas", etc. 

De las seis escuelas sólo cuatro cuentan con el apoyo de USAER (Unidad se 

Servicios de Apoyo a la Escuela Regular). 

Con respecto a la dinámica familiar, una situación que se detecta mucho en la 

mayorfa de las familias es la falta de comunicación entre sus miembros, al grado 

de existir violencia Intrafamlllar Incluso, en algunos casos, ya sea trsica o verbal. 

Las discapacidades que predominan en las escuelas antes mencionadas y que 

presentan los nit'1os con n.e.e. permanentes son: 

Discapacidad intelectual. 

Discapacidad audlllva. 

Autlsmo. 

La discapacidad intelectual es la que más predomina, pues en cada escuela se 

detectan de 5 a 10 (o más) nlt'1os en ésta situación. 

La discapacidad auditiva se presenta en casos aislados, alcanzando una 

frecuencia de uno o hasta dos nit'1os, y no en todas las escuelas. 

Los casos de nit'1os con autismo son más aislados, existiendo un solo caso 

reportado. 
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El objetivo principal que persigue el proyecto consiste en dlsel'\ar estrategias que 

favorezcan la participación comprometida y activa de los padres en el proceso 

educativo de sus hijos, sobre todo de aquéllos que tienen hijos con n.e.e. 

asociadas a alguna discapacidad. Para lograr tal fin, la orientación es considerada 

como una herramienta básica. Como los destinatarios directos son los padres de 

familia, sobretodo aquéllos que tienen hijos en situación de necesidades 

educativas especiales, se estará trabajando directamente con seres humanos, que 

tienen varias caracterfsticas: 

v' Son adultos, JOvenes en su mayorla, con necesIdades e Intere.es propIo •. 

v' Son padres de 1 o más hIJos, de lo. cu¡;¡les uno o todo. incluso tienen necesidades 

educativBs especlBles. 

v' La mayorla son trabajadores, ya sea del eJército, de comercio. flJos, 

subempleados, obreros, emplead¡;¡s domé.t1C.i1S, etc., razón por I¡;¡ que no pueden 

brindar mucha atencIón a sus hijos. 

v' Su nivel educativo es bajo, debido a que la primarIa .s el nIvel que poseen 

generalmente . 

./ Su nIvel cultural también es bajo, pues la televisión es su mayor contacto con el 

mundo. 

v' La literatura que exIste en casa le basa gener¡;¡lmente en revllt¡;¡s de moda, libros 

de texto de prlmarl¡;¡ o secundarla, debido ¡;¡ que alguno de sus hIjos estudia alguno 

de esos niveles, o si hay libros de otro tipo, éstos 80n de la religión que profesan. 

Tomando en cuenta lo anterior, se considera que el Principio más adecuado para 

este proyecto es el ecológico, ya que desea contribuir a que los padres adquieran 

una actitud de aceptación y compromiso en el proceso educativo de sus hijos, 

particularmente con aquéllos que presentan N.E.E. Esto Implica el concebirlos 

como seres individuales, que por genética o factores adversos al nacimiento, 

tuvieron uno (o varios) hijos especiales, lo cual provoca en ellos diversos 

sentimientos. Por tanto, hay que reconocer sus experiencias (cómo cada quien ha 

vivido la situación de sus hijos); con ello es probable que en la medida en que las 

compartan puedan conocer más a sus hijos y apoyarlos, no sólo en los aspectos 

académicos, sino de manera integral (afectivos, de salud, de atención, etc.). 
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También es importante respetar sus creencias y valores, respetando las 

decisiones que han tomado o que consideren pertinentes, sin forzarlos a realizar 

acciones con las cuales no estén convencidos, pues han logrado enfrentar sus 

retos ante la discapacidad como mejor lo han creldo. 

Debido a que el problema detectado consiste en la escasa o nula participación de 

los padres en el proceso educativo de sus hijos, el ámbito en que está inmersa la 

problemática detectada es el de aprendizaje, en el sentido en que la situación se 

da dentro de los recintos educativos en donde -de alguna manera- los padres 

deben cumplir con la parte que les corresponde en dicho proceso, para que sus 

hijos no solo se adapten, sino también funcionen y se integren satisfactoriamente 

a la escuela. Sin embargo, debido a las peculiaridades de la situación que viven 

con respecto a cómo han enfrentado la discapacidad de sus hiJos, en donde han 

vivido el duelo en alguna(s) de sus fases, se considera al ámbito afectivo como el 

más adecuado para este trabajo, pues es el que se aboca al estudio de los 

procesos del desarrollo socio-afectivo, algunos de los cuales serán tratados con 

los padres, principalmente aquellos que tienen un hiJo especial. Los ámbitos 

concretos en que también se circunscribe el proyecto son el familiar y el personal. 

La intervención orientadora que se brinde será paraescolar, pues se trabajará con 

los padres de familia. 

Es paraescolar porque los padres no se encuentran dentro de la escuela, pero sI 

inciden en el proceso de aprendizaje de sus hijos, asl como forman parte de la 

comunidad escolar. 

De los modelos de orientación educativa, se considera que el más adecuado para 

el desarrollo de este proyecto es el Modelo de Consulta, debido a que es el que 

considera dos aspectos importantes del proyecto: la atención remedial y la 

atención grupal. 

Remedial en el sentido en que el problema que existe consiste en la falta de 

compromiso de parte de los padres en el proceso educativo de sus hijos, 

particularmente de aquellos que presentan n.e.e., asociadas o no a alguna 

discapacidad. 
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Grupal, en el sentido que el proyecto pretende tener una actuación grupal, ya sea 

con grupos medios (de hasta 15 personas en cada escuela) o grupos pequet'los 

(de 3 a 5), según se presenten las condiciones para su ejecución. 

La intervención que se brinde será directa, tanto de manera grupal como 

individual. según sea necesario. Seré grupal en el sentido en que el proyecto se 

trabajaré directamente en el grupo de madres que se conforme. Seré individual 

cuando las madres soliciten orientaciones más particulares, o bien, si se considera 

pertinente a favor del apoyo que sus hijos requieren. 

Los tres agentes que participarén en este modelo son: El orientador, representado 

por el érea de Pslcologra, Pedagogra y Trabajo Social de la USAER, los padres de 

familia, que son los destinatarios directos en quienes se pretenden varios 

objetivos: 

1. Promover un cambio en sus concepciones con respecto a la problemilltlca de sus hiJos, 

2. Potenciar el que se conviertan en mediadores directos para mejorar el proceso educativo 

de sus hijos (se incluye dentro del término "proceso educativo" no 8Ólo 108 aspectos 

cognitivos. sino también y de ser posible, la mejora en las relaciones Interpersonales que 

con ellos establecen). 

3. Establecer compromisos, en pro de una adecuada Integración educativa de sus hiJos. 
I 

El tercer agente son los nit'\os con n.e,e, con alguna discapacidad, principalmente, 

aunque también lo pueden ser aquellos que no la tengan. Ellos son los 

destinatarios indirectos, 

Considerando la información proporcionada anteriormente, se cree que el Enfoque 

evolutivo es el más conveniente para desarrollar dicho proyecto, Las razones son 

las siguientes: 

Es un enfoque que permite trabajar tanto a nivel Individual como grupal. y hasta con 

comunidades. En el caso del proyecto, la atención individual so da en la medida en 

que se brindan las orientaciones de éste tipo a los padre8 de familia. que generalmente 

son mujeres, o sea. madres de familia. 

Permite abordar problemáticas que no únicamente corresponden a la orientación 

vocacional. En el caso del proyecto, el problema se relaciona con la falta de 
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compromiso en el proceso educativo de los padres con hijos especiales y por lo tanto, 

el tema a tratar tiene que ver precisamente con la relación entre la discapacidad y el 

Impacto que crea en los progenitores. El compromiso en el proceso eduC41tlvo sera lo 

esperado una vez que 8e trabaje la relación antes citada. 

El enfoque trata los problemas que se pueden presentar en cualquier momento 

durante el transcurso de la vida, sin Importar la edad. En el proyecto se pretende 

trabajar con padres cuyas edades oscilan entre los 22 y 45 anos aproximadamente, 

que es el grupo etéreo que tienen los padres con hijos con n.e.e. asociadas a alguna 

discapacidad y que estén inscritos en las escuelas que pertenecen al sector de 

primarias 23, de la zona 4, de Naucalpan, Estado de México. 

Se considerarán los principios directivos, no directivos y de aceptación, que son una 

caracterlstica de los enfoques evolutivos. 

Debido a que el enfoque evolutivo es ecléctico, en el desarrollo del proyecto también 

se consideraré dicho aspecto, 

Ahora bien, con respecto a la situación que presentan los nil'los en edad escolar y 

que se pretende que sus padres asistan al curso-taller disel'lado para Incrementar 

el compromiso en el proceso educativo de sus hijos, es importante definir varios 

aspectos que se relacionan con ellos, tales como qué son las necesidades 

educativas especiales, quienes las presentan, qué es la discapacidad, los tipos de 

discapacidad más frecuentes en la zona mencionada y cuáles son sus 

caracterlsticas más relevantes, pues con esta información resultará más fácil que 

los padres conozcan más a sus hijos, los comprendan y probablemente 

incrementen su compromiso en el proceso antes mencionado, como el afectivo-
i 

emocional. 

Con base a lo anterior, en México existen varias modalidades de atención, las 

cuales se describirán brevemente a continuación: 

a) Los Centros de Atención Múltiple (CAM), que brinda atención educativa 

en los distintos niveles de educación básica, empleando los planes y 

programas de estudio generales y formación para el trabajo, pero con 

las adaptaciones pertinentes. La organización de los grupos está dada 

en grupos/grado en función de la edad de la población, criterio que 
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congrega a alumnos con distintas discapacidades en un mismo centro 

y/o grupo. 

b) Los servicios complementarios, transformados en Unidades de 

Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), cuyo propósito 

consiste en promover la integración de las nlnas y ninos con 

necesidades educativas especiales a las aulas y escuelas de educación 

básica regular. 

c) Los Centros de Orientación, Evaluación y Canalización (COEC) y los 

Centros par la Integración Educativa (COIE) se transformaron en 

Unidades de Orientación al Público (UOP), las cuales están destinadas 

a brindar Información y orientación a las familias y maestros sobre el 

proceso de integración educativa. 

d) Se promovió la transformación de los Centros de Atención 

Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP) en servicios de 

apoyo a la integración educativa en los jardines de nlnos. (2006. 

"Orientaciones Generales para el funcionamiento de los servicios de 

Educación Especial" p. 8-9). 

Por otra parte, los principios en los que se basa la Educación Especial son cuatro: 

de normalización, sectorizaclón, y requieren de un ambiente Inclusivo e integrador 

y no excluyente y desintegrador dentro de la escuela. Por tanto, se habla de 

escuela para todos, integración educativa, escuelas integradoras, no sólo 

inclusivas, etc. En el texto "Orientaciones generales para el funcionamiento de los 

servicios de Educación Especiar, 2006: 19-20, se mencionan las máximas que 

fundamentan los términos antes mencionados. Dichas máximas son: 

Normalización. Establece el derecho de toda persona de 

llevar una vida lo más normalizada posible. Es decir, la 

sociedad debe poner al alcance de las personas con 

discapacidad las condiciones de vida lo más parecidas a las 

del resto. 
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Accesibilidad y dl8enO universal. Establece el derecho a 

que no exista ningún tipo de barrera que excluya a las 

personas con discapacidad de la participación. 

Respeto a las diferencias. Aceptar las diferencias y poner al 

alcance de cada persona los mismos beneficios y 

oportunidades para que desarrolle al máximo sus 

potencialidades y tenga una mejor calidad de vida. 

Equiparación de oportunidades. Reconocimiento de que el 

sistema general de la sociedad, como son el medio trslco y la 

cultura, asl como los bienes y recursos estén a disposición 

de todas las personas en Igualdad de condiciones. 

- Autodeterminación y vida Independiente. Se plantea como 

las aspiraciones de todos los seres humanos y constituyen la 

base de la propia realización. En ese sentido, es muy 

importante atender las necesidades de todas las personas 

con criterios de oportunidad y calidad, en un contexto de libre 

elección y participación en la toma de decisiones. 

Participación ciudadana. Se propone como medio para que 

todas las estructuras de la sociedad reconozcan la 

participación de las personas con discapacidad en la 

elaboración y puesta en marcha de las pollticas, planes, 

programas y servicios sociales. 

- Calidad de vida. Este principio está relacionado con las 

condiciones de vida óptimas como resultado de la 

satisfacción de las necesidades y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las personas. 

Educabllldad. Se fundamenta en la idea de que todo ser 

humano, Independientemente de sus caracterlsticas, tiene la 

posibilidad de educarse. La educación es un derecho que 

beneficia a todos. 
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Derechos humanos e Igualdad de oportunidades. Todos 

los seres humanos tienen derecho a ser considerados 

personas y a la igualdad de oportunidades para ingresar, en 

este caso, a la escuela, independientemente de sus 

condiciones personales, sociales o culturales. 

Escuela para todos. Se garantiza que todos los alumnos, 

sin importar sus caracterlstlcas, reciban una educación de 

calidad a través de reconocer y atender a la diversidad, 

contar con un currrculo flexible que responda a las diferentes 

necesidades, preocuparse por la actualización del personal 

docente, y promover la autogestlón. 

Lo anterior forma parte de las bases filosóficas de la integración educativa, 

pensadas para los nif'los que están en situación de necesidades educativas 

especiales. Dentro de éstas, como ya se mencionó en pérrafos anteriores, estén 

las permanentes, las cuales generalmente estén asociadas a alguna discapacidad. 

Antes de hablar de las discapacidades detectadas en los ninos que corresponden a 

la zona escolar, se considera importante mencionar que en 1980 se intentó una 

aproximación conceptual para referirse a los ninos "especiales". Se determinaron 

tres términos: deficiencia, discapacidad, minusvalfa. 

Se habla de deficiencia cuando hay una pérdida o anormalidad de alguna 

estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Ejemplo: "Juanito tiene 

problemas de audición"; los problemas de audición, son intrrnsecos a Juan y 

constituyen una limitación personal. 

La discapacidad se da cuando, debido a la deficiencia, hay restricción o ausencia 

de ciertas capacidades necesarias para realizar alguna actividad dentro del margen 

que se considera "normal" para el ser humano. Asr, cuando Juanito se enfrenta a 

una determinada situación, presenta ciertos problemas, principalmente una 

dificultad para comunicarse de manera adecuada. 

La minusvalfa es una consecuencia de la deficiencia y la discapacidad, y desde el 

punto de vista de los demés, Juanlto tiene limitaciones para desempet'lar un 
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determinado rol (el que se esperarla de acuerdo con su sexo, edad, factores 

sociales, etcétera) y, por tanto, se encuentra en una situación desventajosa. 

(Garcfa C., 1. Y cols. 2000. "La Integración educativa en el aula regular. Principios, 

finalidades y estrategias. " SEP-Cooperación espat'iola-Fondo mixto de cooperación 

técnica y cientfflca. México-Espat'la. Pág. 47. 

Sin embargo, se considera que dichos términos son más útiles al sector salud que 

al educativo, pues en éste último pueden favorecer la etlquetación de los Individuos 

que presentan limitaciones personales. Es esta una de las razones por lo que se ha 

optado el uso del término "Necesidades educativas especiales", pero, ya sea por 

costumbre, O por fines prácticos, aún se sigue utilizando el término "discapacidad" 

para referirse a aquéllas personas que alguna(s) deficiencias. 

Las discapacidades más frecuentes en la zona escolar hacia la cual está dirigido el 

presente trabajo son: la Intelectual, cuya incidencia es mayor; el autlsmo y la 

auditiva. A continuación se mencionará en qué consisten las discapacidades 

detectadas en la zona escolar a la cual está dirigido este trabajo. 

2. Discapacidad intelectual 

¡::sta es definida por Luckasson et al. (1992), como: 

"El retraso mental hace referencia a limitaciones sustanciales en el 

funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, que 

generalmente coexiste junto a limitaciones en dos o más áreas de 

habilidades de adaptación: comunicación, autocuidado, vida en el hogar, 

habilidades sociales, utilización de la comunidad, autodirecclón, salud y 

seguridad, habilidades académicas funcionales, tiempo libre y trabajo. El 

retraso mental se ha de manifestar antes de los 18 arios" 
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Sin embargo, esta novena definición, que la Asociación Americana de Retardo 

Mental consideró como suya durante mucho tiempo, ha sido analizada y criticada 

en el 2002, por Ruth Luckasson y colaboradores, sugiriendo cambios Importantes, 

como: "una nueva concepción de la conducta adaptativa; una nueva dimensión de 

Participación, Interacciones y Roles Sociales; la expansión del proceso anterior de 

tres pasos a una estructura de evaluación con tres funciones; la ampliación del 

modelo de apoyos; una presentación mejor de lo que es el juicio cllnico en esta 

población ... ( ). Se critica el mantenimiento del uso de la expresión retraso mental, 

las limitaciones en los cambios propuestos en la dimensión de salud al no Incluir el 

concepto de calidad de vida, y otros aspectos." Verdugo, Miguel Angel. Art. 

"Análisis de la definición de Discapacidad Intelectual de la Asociación Americana 

sobre Retraso Mental de 2002. O). 

AsI, dicha autora y sus colaboradores, pretendieron lo siguiente: 

1) Operacionalizar con mayor claridad la naturaleza multldlmensional del 

Retraso Mental. 

2) Presentar directrices de buenas prácticas para diagnosticar, clasificar y 

planificar apoyos. 

Pese a la discusión del uso del término "Retraso mental" y la sugerencia de su 

sustitución por el de "Discapacidad Intelectual", se considera Importante concebir a 

la Discapacidad Intelectual bajo un enfoque que le dé un lugar Igualitario a la 

persona que la presenta como a cualquier otro individuo de la sociedad. 

La nueva definición parte de cinco premisas esenciales, que son: 

1. Las limitaciones en el funcionamiento presente deben considerarse en el 

contexto de ambientes comunitarios trpicos de los iguales en edad y cultura. 

2. Una evaluación válida ha de tener en cuenta la diversidad cultural y 

Iingülstlca, asl como las diferencias en comunicación y en aspectos 

sensoriales, motores y comportamentales. 
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3. En un individuo las limitaciones a menudo coexiste con capacidades, 

4. Un propósito Importante de describir limitaciones es el desarrollar un perfil 

de los apoyos necesarios, 

5. Si se ofrecen los apoyos personalizados apropiados durante un perlado 

prolongado, el funcionamiento en la vida de la persona con retraso mental 

generalmente mejoraré. 

2,1 Dimensiones de la Discapacidad Intelectual 

Por lo tanto, se parte de un modelo teórico multidimensional, que a su vez propone 

un nuevo sistema con las siguientes dimensiones: 

Dimensión 1: Habilidades Intelectuales. 

Dimensión 11: Conducta adaptativa (conceptual, social y 

práctica). 

Dimensión 111: Participación, Interacciones y Roles Sociales. 

Dimensión IV: Salud (salud tlslca, salud mental, etlologla). 

Dimensión V: Contexto (ambientes y cultura). 

2,1.1 Dimensión 1: Habilidades intelectuales 

Ruth Luckasson y cols, (2002), mencionan que "la inteligencia se considera como 

una capacidad mental general que incluye razonamiento, planificación, solucionar 

problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender 

con rapidez y aprender de la experiencia" (Luckasson y cols, 2002, p.40, Citado en 

op, Cit. Págs,8 Y 9), 

Con ello indican que la inteligencia no puede medirse sólo con el rendimiento 

académico o la respuesta a los test. Además también consideran que la 

determinación de la Inteligencia en una persona no debe ser el único criterio para 

el diagnóstico, sino que debe acompar'larse también de las cuatro dimensiones 
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restantes de las cinco antes mencionadas, El CI sigue siendo la mejor 

representación del funcionamiento intelectual de la persona, pero debe obtenerse 

con Instrumentos apropiados de evaluación, que estén estandarizados en la 

pOblación general. Se continúa considerando como criterio válido para diagnosticar 

la discapacidad intelectual el de "dos desviaciones tlplcas por debajo de la media", 

2,1,2 Dimensión 11: Conducta adaptativa (habilidades conceptuales, 

sociales y prácticas) 

~sta se refiere al "conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas 

aprendidas por las personas para funcionar en su vida diaria" (Luckasson y cols, 

2002, p, 73), 

Miguel Angel Verdugo Alonso set"lala que: 

"Las limitaciones en habilidades de adaptación coexisten a menudo 

con capacidades en otras áreas, por lo cual la evaluación debe 

realizarse de manera diferencial en distintos aspectos de la 

conducta adaptativa, Además, las limitaciones o capacidades del 

individuo deben examinarse en el contexto de comunidades y 

ambientes culturales tlpicos de la edad de sus iguales y ligado a 

las necesidades Individuales de a poyo." (Op, Cit. Pág, 10), 

También se deslaca que para diagnosticar las limitaciones significativas en la 

conducta adaptativa se debe hacer con el uso de medidas estandarizadas con 

baremos de la población general, Incluyendo a personas con y sin discapacidad, 
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Algunos ejemplos de las habilidades conceptuales, socales y prácticas son las que 

aparecen en el siguiente cuadro: 

Conceptual 

I Lenguaje (receptivo y expresivo) 
• Lectura y escritura 
• Conceptos de dinero 
• Autodlrección 

Social 

I Interpersonal 
I Responsabilidad 
• Autoestima 
• Credulidad (probabilidad de ser engal'lado o manipulado) 
• Ingenuidad 
• Sigue las reglas 
• Obedece las leyes 
• Evita la victimlzación 

Práctica 

• Actividades de la vida diaria 
• Comida 
• Transferencia /movilidad 

• Aseo 
• Vestido 

• Actividades Instrumentales de la vida diaria 
• Preparación de comidas 
• Mantenimiento de la casa 
• Transporte 
• Toma de medicinas 
• Manejo del dinero 
• Uso del teléfono 
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2.1.3 Dimensión 111: Participación, Interacciones y Roles Sociales 

En ella se resalta, al igual que en la definición de 1992, el papel destacado que se 

presta a analizar las oportunidades y restricciones que tiene el Individuo para 

participar en la vida de la comunidad. Por tanto, no evalúa lo mismo que las otras 

dimensiones (aspectos personales o ambientales) sino las Interacciones con los 

demás y el rol social desempel'lado, resaltando la Importancia que estos aspectos 

tienen en relación con la vida de la persona. Su participación es evaluada 

mediante la observación directa en las interacciones que establece con su mundo 

material y social en las actividades cotidianas, 

Miguel Angel Verdugo ser'iala que: 

"Un funcionamiento adaptativo del comportamiento de la persona se da 

en la medida en que está activamente involucrado (asistiendo a, 

interaccionando con, participando en) con su ambiente. Los roles 

sociales (o estatus) se refieren a un conjunto de actividades valoradas 

como normales para un grupo especIfico de edad. Y pueden referirse a 

aspectos personales, escolares, laborales, comunitarios, de ocio, 

espirituales, o de otro tipo. 

La falta de recursos y servicios comunitarios asl como la existencia de 

barreras trsicas y sociales pueden limitar significativamente la 

participación e interacciones de las personas. Y es esta falta de 

oportunidades la que más se puede relacionar con la dificultad para 

desempel'lar un rol social valorado." (Op. Cit. P. 12). 

2.1.4 Dimensión IV: Salud (salud flsica, salud mental y factores 

etiológicos), 

Aqul se destaca que la AAMR (Asociación Americana de Retardo Mental) ya evitó 

la enumeración de patologlas y etiologlas existentes, como lo hizo en 1992, y 
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relacionó acertadamente la etiologfa con la prevención. La etiologfa es vista de 

manera multlfactorial, compuesto por cuatro categorfas de factores de riesgo: 

biomédico, social, comportamental y educativo. Sin embargo, sólo ubica en esta 

dimensión los problemas de salud mental y formula una propuesta general del 

concepto de salud de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Un aspecto que 

se esperaba de dicha asociación era el planteamiento de una comprensión más 

amplia del bienestar emocional y psicológico, evaluando las necesidades de apoyo 

de la persona. 

En esta dimensión se set'iala que tanto los familiares, como los profesionales, 

Investigadores y los propios Individuos, son los que deben tener una mayor 

participación e intervención, tanto en la identificación de las caracterrsticas 

particulares del funcionamiento emocional de cada persona, como en la toma de 

decisiones sobre su vida. 

Finalmente se menciona que los enfoques recientes sobre la calidad de vida 

(Schalock y Verdugo, 2002) y las investigaciones realizadas recientemente en la 

psicologfa cHnica cognitiva y comportamental pueden servir como punto de partida 

para lograr un mayor desarrollo de instrumentos y planes dirigidos a mejorar los 

apoyos en los aspectos emocionales. 

2.1.5 Dimensión V: Contexto (ambiente y cultura). 

Considera la descripción de las condiciones Interrelacionadas en las cuales las 

personas viven diariamente. El planteamiento parte de una perspectiva ecológica, 

que contempla al menos tres niveles diferentes: 

a) Mlcroslstema: el espacio social inmediato, que Incluye a la persona, familia 

y a otras personas próximas; 

b) Mesoslstema: la vecindad, comunidad y organizaciones que proporcionan 

servicios educativos o de habilitación o apoyos; 
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c) Mlcroslstema o megaslstema; que son los patrones generales de la 

cultura, sociedad, grandes grupos de población, paises o influencias 

sociopolltlcas. 

Los ambientes incluidos en estos niveles pueden proporcionar oportunidades y 

fomentar el bienestar de las personas. 

Los ambientes integrados educativos, laborales, de vivienda y de ocio favorecen el 

crecimiento y desarrollo de las personas. Las oportunidades que proporcionan 

deben analizarse en cinco aspectos: 

1. Presencia comunitaria en los lugares habituales de la comunidad. 

2, Experiencias de elección y toma de decisiones. 

3. Competencia (aprendizaje y ejecución de actividades). 

4. Respeto al ocupar un lugar valorado por la propia comunidad y 

5. Participación comunitaria con la familia y amigos. 

Los aspectos ambientales que favorecen el bienestar se refieren a la Importancia 

de la salud y seguridad personal, comodidad material y seguridad financiera, 

actividades clvlcas y comunitarias, ocio y actividades recreativas en una 

perspectiva de bienestar, estlmulaclón cognitiva y desarrollo, y un trabajo 

interesante, con recompensas y que valga la pena. Es Importante que el ambiente 

sea estable, predecible y controlado. 

Esta dimensión no debe considerar únicamente los ambientes en los que se 

desenvuelve la persona, sino también a la cultura, debido a que muchos valores y 

asunciones sobre la conducta están afectados por ella. Se considera relevante la 

relación con la naturaleza, el sentido del tiempo y orientación temporal, las 

relaciones con los demás, el sentido del yo, el uso de la riqueza, el estilo personal 

de pensamiento y la provisión de apoyos formales e Informales. 

El contexto no debe evaluarse bajo medidas estandarizadas sino bajo el Juicio 

cllnlco e integral, pues sólo asr se logra la comprensión del funcionamiento 

humano y la provisión de apoyos individualizados. 
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Finalmente se tiene que el modelo multldlmenslonal que propone la AAMR plantea 

que la discapacidad intelectual no es algo que tiene el Individuo, ni algo que el 

individuo es, asr como tampoco es un trastomo médico o mental. Por lo que aclara 

que: 

"Retraso mental (discapacidad Intelectual) se refiere a un estado 

particular de funcionamiento que comienza en la infancia, es 

multidimensional, y está afectado positivamente por apoyos 

individualizados" (Luckasson y cols, 2002, p. 48) 

3. Discapacidad auditiva 

!:sta es definida propiamente como la disminución en la audición. A su vez y, 

dependiendo del tipo de pérdida y nivel de audición, es como el lenguaje se verá 

afectado en mayor o menor medida, sin que necesariamente existan anomallas en 

el aparato fonoarticulador del individuo, que es donde se encuentran los órganos 

que permiten la fonación (el habla). Cabe aclarar, que existe mucha confusión e 

ignorancia en la mayorra de la población, pues al hablar de las personas que 

presentan problemas de hipoacusia o sordera, las nombran como "sordomudas", 

sin saber que su dificultad radica en que al no poder escuchar al igual que la 

mayorra de las personas, no tienen la retroalimentación IingOrstlca necesaria e 

inmediata que les permita desarrollar su habra (comunicación verbal). 

Por hipoacusia se entiende a la disminución de la audición, en donde la presencia 

de restos auditivos permite su adiestramiento y lograr asr que el individuo 

adquiera una mayor consciencia y discriminación del sonido, ruidos ambientales, 

el habla humana, etc. 

Se habla de sordera cuando no hay restos auditivos que permitan su 

adiestramiento. Otro término sinónimo de la misma es la anacusla. 
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A continuación se mostrarán algunas tablas en donde se esclarecen los diferentes 

criterios con los que se puede hablar de la audición (es decir, los tipos y los grados 

de audición). 

3.1 Clasificación de las pérdidas auditivas según su localización 

y dependencia del canal de compensación . 

• 
Criterio general Clasificación 

Posible dependencia del 
canal visual 

Locllllzaclón del dal'lo o Oldo externo y oldo medio Conductivas Menor 
lesión Oldo Interno 

Corteza cerebral Sensorineurales Mayor 
Oldo externo o medio y ardo Centrales 
Interno Mixtas Mayor 

Grado 16-25dB Ligera Menor 
26-40 dB Superficial Menor 
41-S5dB Media Variable 
56 -70 dB Medllllevera Varlablll 
71 - 90 dB Severa Mayor 
91 o més Db Profunda Mayor 

Oldos que afecta Un oldo Unilateral Menor 
Ambos oldos Bilateral Mayor 

Momento de Inicio Delde el nacimiento Congénita Menor 
Después del nacimiento Adquirida Mayor 

Efecto en el desarrollo Antes de los 3 al'lol y hasta 101 5 PrelocutivlI Mayor 
a 1'1 08 
Después de 101 3 hasta 101 5 Poslocutlva Menor 
a1'l08. 

3.2 Clasificación de los tipos de pérdidas auditivas según la 

localización del dat'io o lesión. 

Localización del dano o posibles danos o Tipos de pérdida 

lesión lesiones auditiva 

Oldo externololdo medio Malformaciones De conducción o conductiva 
Presencia de objetos extral'los 
Infecciones 
Prelencla de liquido 
Endurecimiento de tejidos 
(otoesclerosis) 

Oldo interno Malformaciones Neurosensorlal 
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(Cóclea nervio auditivo) Disfunción 
Corteza cerebral Disfunciones Central 

Lesiones 
Oldo externo o medio y oldo Diversos Mixta 
interno 

3.3 Clasificación del nivel de pérdida auditiva. 

En la S.E.P. D.G.E.E., 1984, pág. 21 "Diagnóstico audiométrico" se maneja la 

siguiente clasificación por nivel de pérdida, que a la fecha es considerada como 

oficial en nuestro pars: 

NIVEL DE PÉRDIDA CLASIFICACION 

AUDITIVA 

O - 15 dB Audición normal (nlnos) 
O - 25 dB Audición normal (adultos) 

26 - 40 dB Pérdida superficial 
41 - 55 dB Pérdida media 
56 -70 dB Pérdida media severa 
71 - 90 dB Pérdida severa 
91 o m~s dB Pérdida profunda 

Sin embargo, para algunos autores después de los 110 d8 ya se llama anacusla, 

debido a que consideran que el Individuo no tiene restos auditivos. 

El cuadro siguiente que muestra corresponde a la clasificación de las pérdidas 

auditivas relacionado a las frecuencias del habla, la cual está comprendida de 500 

a 2000 Hz. 

3.4 Relación entre el nivel de pérdida auditiva y el habla. 

PTA Nivel de Discriminación del habla Implicaciones psicológicas 

dB pérdida 

O Ninguno Excelente Nlngunlll 

25 Superficial Dificultad para el susurro. Los nlnos puedon mostrar un ligero 
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40 Madla 

55 Media 

severa 

70 Severa 

90 Profunda 

4. Autismo 

déficit verbal. 

Frecuente dificultad con al habla Los problemas psicológicos son 

normal a un metro de dlstBncla. detectables en los nlnos. 

Frecuente dificultad con el habla a 

una alta Intensidad. En general, los ninos presentan un 

retardo en su educación si no 

reciben eyude especial. 

Son frecuentes los problemllls 

emocionales y sociales. 

Puede entender gritos o el habla Los nlnos con sordera congénita y 

amplificada, pero esto dependeré de pre-lIngolstlcB generalmente 

otros factores como el tipo de muestran un marcado retraso en su 

Impedimento, etc. educación. 

Los nlnos prasentan problemas 

emocionales yaoclales. 

Los nlnos con sordera congénita y 

Generalmente no entienden el habla, pre-lIngUlstlca muestran un sevaro 

aún amplificada. retraso en su educación y un bajo 

desarrollo emocionBI. 

El autlsmo no es considerado una discapacidad por sI sola, como tal, debido a que 

las personas que lo padecen pueden realizar muchas de las actividades del 

común de la gente, con la diferencia que su capacidad de concentración en las 

partes (o detalles sin mucha Importancia) de las cosas es mayor; no siempre 

tienen asociada alguna discapacidad. 
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4.1 Definición. 

Existen muchas definiciones del autismo, tales como: 

"Es un desorden del desarrollo del cerebro que comienza en los ninos 

antes de los 3 al'\os de edad y que deteriora su comunicación e 

interacción social causando un comportamiento restringido y repetitivo. 

Puede clasificarse de diversas formas, como un desorden en el desarrollo 

neurológlco o un desorden en el aparato pslquico." 

http://es.wikipedla,Qrg/wikIlAutismo 

"Autlsmo: Trastorno cerebral que comienza en la nifiez temprana y 

persiste en la edad adulta; afecta tres áreas cruciales del desarrollo: la 

comunicación, la interacción social y el juego creativo o Imaginativo." 

https://my.inova.com/publjc/healtheresearch/content display full.cfm7doc Id"P05 

143 

Autlsmo: Es un trastorno cerebral que afecta a la capacidad de una 

persona para comunicarse e Interactuar socialmente. También se 

caracteriza por la preocupación con actividades repetitivas, apego 

excesivo a ciertos objetos y cortos perlados de atención. 

hUps://familyhlstorv.hhs,gov/spanich/lnforIGlossarv.cfm 

Autlsmo: Trastorno mental que afecta especialmente a los nlrios. El 

sujeto se aisla del entorno, encerrándose en si mismo y concediéndole 

una atención cada vez menor a la realidad que lo rodea. 

https://usuarlos,lycos.es/doliresa/index-19.html 

Con base a las definiciones anteriores se puede concluir que se habla de autismo 

cuando existen tres áreas del desarrollo afectadas, las cuales son: 
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• Problemas con la comunicación verbal y no verbal, pues no entienden del 

todo el significado de los gestos, las expresiones faciales o el tono de voz. 

• La interacción social limitada, debido a que se muestran distantes e 

Indiferentes. 

El juego creativo o Imaginativo y actividades e intereses limitados o poco usuales, 
pues hay dificultad en el desarrollo del juego e imaginación. De hecho 

• su gama de actividades imaginativas es muy limitada y frecuentemente 

tienden a copiar a los demás, asl como a realizar las actividades de este 

tipo de manera rlgida y repetitiva. 

http://www.cepvl.com/artlcuIOs/autlsmo.shtml 

No es una enfermedad, sino un desorden en el desarrollo funcional del cerebro. 

Sus slntomas aparecen durante los 3 primeros at'los de edad y prevalecen durante 

toda la vida. Se presenta más en varones que en mujeres, en relación de 4 a 1; no 

respeta raza, nacionalidad, ni nivel socio-económico. 

Por otra parte, durante mucho tiempo se consideró que todas las personas que 

presentaban autismo también tenlan discapacidad intelectual. Actualmente esto se 

ha desmitificado y se ha logrado distinguir que efectivamente existen personas 

que tienen autismo con discapacidad intelectual, principalmente; pero también hay 

otras cuyo nivel de inteligencia es normal y a veces hasta superior al de la norma, 

razón por la que logran los aprendizajes que se les brindan. 

4.2 Clasificación del autismo. 

Existen diversos grados de severidad, los cuales van desde los leves a los 

clásicos. En los leves el diagnóstico puede confundirse con un desorden de la 

personalidad, que puede ser percibido como una dificultad en el aprendizaje. Ésta 

leve severidad del autismo puede pasar inadvertido para la mayorla de las 

personas, pues toleran más el contacto trsico de los otros, establecen un mayor 

contacto visual con ellos, tienen un lenguaje más desarrollado, etc. 
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En los clásicos se hacen presentes los slntomas con los que comúnmente 

conocemos al autismo, como lo son: los movimientos extremadamente repetitivos 

y no usuales, los cuales consisten en el balanceo, enrollarse el pelo, rechinar los 

dientes y gruf'\idos repetitivos. También es frecuente la conducta auto dal'lina y 

agresiva, como lo es el golpearse levemente la cabeza u otra parte del cuerpo o 

morderse. Para ellos la rutina es de suma importancia y los cambios en ella, sin 

habérselos notificado previamente y de manera gradual, les genera alteraciones 

muy contrastantes en su comportamiento. Debido a su gran apego a las rutinas, 

desarrollan su memoria de manera notable, lo cual les permite recordar eventos 

que ya acontecieron hace tiempo, mientras los demás ya los olvidaron. 

Hay problemas de comunicación, pues desarrollan más la parte receptiva del 

lenguaje y no la expresiva; al respecto, cabe set'lalar que el procesamiento de la 

información que realizan aparentemente es lento y esto se debe a que se centran 

más en las partes del todo que en el todo, razón por la cual dan la respuesta 

esperada después de mucho tiempo incluso en que se les solicitó y cuando ya 

nadie recuerda el evento. A diferencia de los leves, pueden hablar más tarde que 

otros nit'los y se refieren a si mismos en tercera persona, por lo que dentro de su 

proceso educativo también es conveniente dirigirse a ellos en tercera persona y no 

en segunda o primera, pues ellos se perciben como si fueran otra persona y no si 

mismos. 

En general, su umbral al dolor es amplio, por lo que pueden Incluso lacerarse y no 

sentir el mismo grado de dolor que una persona que no está en su situación. 

Hay fuertes dificultades para comprender los conceptos, debido a su centración en 

las partes que en el todo. De cierto modo se puede decir que tienden a ser muy 

mecánicos, pues para comprender un concepto deben comprobar que cada uno 

de sus pasos (o partes) cumpla con las leyes que lo rigen. Para ellos, los 

conceptos abstractos y las emociones, como ei amor, la pasión, la alegria, el 

enamoramiento, etc., son muy diflciles de comprender. 

Flsicamente pueden ser extremadamente sensitivos a otras sensaciones, como 

puede ser el percibir el polvo, el viento o el roce de algún objeto o persona como 

algo muy agresivo, situación que puede explicar el porqué no aceptan fácilmente 
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el contacto ffsico de los otros (ser abrazados) y mostrarse muy ariscos y hasta con 

sorprendentes alteraciones de comportamiento. 

4.3 Algunos criterios para diagnosticar el autismo. 

Para establecer un diagnóstico de autlsmo, muchos Investigadores y terapeutas 

han establecido algunos criterios, tales como: 

• Juego Imaginativo y social ausente o limitado. 

• Habilidad limitada para hacer amistad con sus iguales. 

• Habilidad limitada para iniciar o mantener una conversación con otros. 

• Uso del lenguaje estereotipado, repetitivo o no habitual. 

• Patrones de Intereses restringidos que son anormales en intensidad y foco. 

• Aparente inflexibilidad y apego a rutinas especfficas o ritos. 

• Preocupación por las partes de los objetos. 

http://www.autismo.org/aytismo.htm 
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PRESENTACiÓN 

Desde hace ya algunas décadas, la situación económica del pafs ha generado que 

las familias vivan cambios importantes en su Interior, al grado en que ya no 

solamente es el padre quien tiene que salir a buscar el sustento para la misma, 

sino también la madre tiene que trabajar para contribuir en la economla familiar. 

Esta situación ha provocado modificaciones importantes, tanto en la dinámica 

familiar, como en su organización, la comunicación y la convivencia, entre otros 

factores. Asl, el qué hacer con los hijos se ha vuelto una dificultad para muchos, 

optando por diversas opciones para su cuidado, las cuales van desde el enviarlos 

a la guarderla -si están en edad- o el encargarlos con alguna de las abuelas, la 

vecina, la amiga, etc. La escuela no es la excepción, pues resulta evidente que en 

los diferentes niveles formativos muchos de los padres ocupan el tiempo en que 

sus hijos están en ella para trabajar o concentrarse en otro tipo de actividades 

(hogar, estudio, etc.) y, debido a estas ocupaciones, se preocupan poco realmente 

en el cómo apoyar a sus hijos en casa. 

La concepción que los padres tienen de la escuela es variable, encontrándose 

algunos criterios. 

• Percibir a la escuela como una Institución que permite la movilidad social, 

es decir que a base de esfuerzo y estudio se puede lograr un mejor empleo 

y cultura. En esta postura se concibe al maestro como el que sabe y los 

padres se ven a sI mismos como ajenos a la escuela. 

• Percibir a la escuela como producto de la práctica y experiencia que la 

familia ha tenido en ella. Éstas pueden ser o no contradictorias con la 

postura anterior. 
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• Percibirla bajo ideas impugnadoras, en donde hay oposición y crItica a la 

visión que la educación persigue. AsI, los padres creen que "la escuela 

separa a los nil'\os de sus padres y de la comunidad", "los padres 

desconocen el contenido de la educación de los hijos y no entienden sus 

tareas". 

• Una cuarta postura implica una actitud comprometida de los padres, debido 

a que expresan sus opiniones, partiendo de las acciones y fines de la 

educación. Los comentarios existentes al respecto tienen que ver con: "La 

escuela no deberla separar el conocimiento de los padres del de sus hijos, 

pues ellos también les pueden ensel'\ar algo". "La escuela también deberla 

ensel'\ar a los padres cosas nuevas para que puedan ayudar a sus hijos en 

sus estudios". 

~sta última postura es menos frecuente, por ser la menos cómoda, pero es la que 

se pretende. 

SI bien es cierto que la educación de los hijos compete primordialmente a los 

padres de familia, ha sido una constante que cada vez esta responsabilidad sea 

delegada a la escuela. Esto se ha observado en los diferentes niveles educativos, 

sobre todo en aquellos en donde los alumnos todavla están en una etapa de 

fonnación, como lo son el preescolar, la primaria, secundaria e incluso en nivel 

medio superior. En el nivel de Educación Especial también es frecuente esta 

situación, existiendo -además- una problemática emocIonal en los padres que les 

impide asumir realmente el rol que les compete. Dicha problemática radica en la 

negación y no aceptación del problema que su hijo presenta (sobre todo si tiene 

n.e.e. permanentes, como lo es alguna(s) discapacidad(es)). 

Por tal razón, se consIdera Importante que en las USAERs se realice el trabajo de 

Escuela para Padres, con el fin de que ellos adquieran los elementos necesarios 

para detectar qué sucede en su familia y puedan modificar las situaciones 

negativas. Esto también ayudará no sólo a favorecer una actitud comprometida en 
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el proceso educativo de sus hijos, sobretodo con los que presentan n.e.e., sean 

éstas permanentes o transitorias. 

El presente curso-taller es un intento para lograr los objetivos antes planteados, en 

la población que pertenece al nivel de primaria, de la Zona 4, Sector 23, de 

Naucalpan, Estado de México. Será trabajado por la maestra del área de 

Pedagogla de USAER, primordialmente, aunque también es recomendable que 

participe la Psicóloga, como parte del equipo de apoyo de cada USAER. El taller 

está conformado por 7 sesiones teórico-prácticas, en donde se propiciará la 

participación y reflexión de los padres de familia, con el fin de motivar la acción 

hacia una actitud comprometida en el proceso educativo de sus hijos y de si 

mismos, en la medida de lo posible, Dicho curso-taller se desarrollará en alguna 

de las escuelas de la zona y sector antes mencionado, dos veces a la semana, 

con un horario de 14 a 16 horas, En dicho espacio se abordarán temas 

relacionados con un acercamiento al conocimiento de si mismos, de su familia y 

de sus hijos. De igual manera se tratará la función de la escuela y la familia en la 

educación de sus hijos. 

Cabe aclarar que se considera importante partir del conocimiento que tienen los 

padres de si mismos, debido a que resulta dificil exigirles un mejor y mayor 

compromiso con los otros -que en este caso con sus hlJos- si ellos ni siquiera 

están bien consigo mismos, Esto ha sido evidente en las diversas orientaciones 

que se les han dado durante varios a/'los que tengo ya de experiencia en el trabajo 

con padres, en el nivel de Educación Especial, donde generalmente son las 

madres de familia quienes manifiestan mayor preocupación y tensión por la 

problemática que viven en casa, al grado en que vivenclan situaciones de baja 

aut09stlma, subdevaluación por parte de sus maridos o familia parental, etc, De 

Igual modo experimentan sentimientos contradictorios al enfrentarse a la situación 

que viven con sus hijos con necesidades educativas especiales, principalmente si 

tienen agregada alguna discapacidad, sea esta Intelectual, auditiva, etc. 
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JUSTIFICACiÓN 

La propuesta de intervención que a continuación se presenta se circunscribe en 

la metodologla cualitativa, particularmente en la Investigación participativa y la 

investigación acción. Esto debido al hecho de que ambas parten de una 

concepción social y clentrfica holfstlca, pluralista e Igualitaria. Dicha metodologla -

y tipos de Investigaclón- consideran que el ser humano es cocreador de su propia 

realidad y que su experiencia, imaginación, intuición, pensamiento y acción, tienen 

gran importancia para generar una participación activa y productiva, no sólo para 

51 mismos, como Individuos que son, sino que también inciden directamente en el 

colectivo, en la medida en que se generan los cambios en si mismos. 

Para dichas metodologlas la visión activa de los sujetos en la sociedad es 

fundamental. AsI, la participación viene a ser una estrategia clave que permite la 

articulación de la práctica con la teorla. Su base es el método clentlfico ortodoxo, 

tanto a nivel conceptual como metodológico. 

Se fundamentan en la acción, la práctica y el cambio y sus postulados son los 

siguientes: 

• La ciencia de la acción, cuyo objetivo radica en la identificación de las 

teorlas que emplean los actores para guiar su conducta y predecir sus 

consecuencias. Las teorlas pueden hacerse explicitas mediante la reflexión 

sobre la acción. 
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• El conocimiento se centra "en" y "para" la acción, razón por la cual no le 

interesa desarrollar una ciencia aplicada, sino darle a la acción el valor que 

tiene. AsI, la teorla se comprueba sistemáticamente en los contextos de 

vivencia-acción. 

• La construcción de la realidad empieza a manifestarse a través de la acción 

reflexiva de las personas y las comunidades. 

• Se enfatiza la importancia del conocimiento experienclal, que a su vez se 

genera a través de la participación con otros. 

De las metodologlas que conforman la metodologla cualitativa se considera a la 

investigación particlpatlva como la que más se adapta a la realización de este 

curso-taller, debido a que se parte de las necesidades que los padres presentan 

para favorecer el compromiso en el proceso educativo de sus hijos. Su finalidad es 

la transformación de la situación-problema que está afectando directamente a las 

personas involucradas. Dichas personas -los padres y el facilltador- son los 

principales agentes del cambio pretendido, en la medida en que se logre una 

mejor comprensión de la situación que se vive. Es por ello que la experiencia y 

conocimientos existenciales son básicos para lograr una mejor comprensión y 

reflexión de la problemática que se vive, potenciando asl la acción real, 

comprometida y más eficaz y duradera en el logro de los objetivos generadores de 

esta propuesta. 

Debido a que tanto la experiencia como las vivencias de los participantes son muy 

importantes, es fundamental que sean tratadas con sumo respeto y, por ello, es 

prioritario que el facilitador asuma un rol que no se base en ser el que más sabe, 

ni el que tiene el poder. A continuación se mencionan algunos aspectos que el 

facilitador debe considerar al desarrollar este diseno de Intervención: 

- Aceptar al grupo tal y como se establece, favoreciendo la unión y el 

compromiso compartido, asl como promoviendo la colaboración en la 

medida de cada uno de los integrantes. 
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Generar un clima armónico que favorezca el funcionamiento del grupo. 

Mantener el respeto y la atención a los miembros del grupo. 

Respetar los acuerdos logrados en el grupo facilitando su realización. 

Crear un clima de confianza, a través de la escucha atenta de las opiniones 

y comentarios, evitando lo más posible la impaciencia o el "cortar" las ideas 

de los demás. 

Evitar los interrogatorios directos o forzados a las personas del grupo que 

menos participan, debido a su personalidad poco comunicativa. 

Aceptar las crrtlcas, sugerencias y observaciones que se hagan los 

participantes de su comportamiento. 

Evitar los roles directivos, ya sea con actitudes moralistas, coercitivas o 

tendencias que obedezcan a su interés personal, por lo que debe procurar 

la comunicación entre Iguales en la medida en que se ubica más como un 

elemento más del grupo. 

No ser Impositivo ni monopolizar la palabra frente al grupo. Mucho menos 

debe establecer conversaciones privadas o hacer afirmaciones rotundas 

que corten la participación. 

Procurar eliminar las barreras en la comunicación, ya sea de manera verbal 

o no verbal. 

Integrarse al grupo, emplear un lenguaje claro y accesible. 

Estar atento ante las conductas de aburrimiento, fatiga o poco interés de los 

participantes, con el fin de detectar sus causas y modificarlas para atraer 

nuevamente su atención. 

Preparar con anticipación los materiales que se vayan a emplear en las 

sesiones, asr como las técnicas grupales. 

En el caso de las personas que no saben leer ni escribir, les brindará 

directamente el apoyo, solicitándoles únicamente que den sus comentarios 

verbalmente para que el tallerlsta lo escriba. 
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FICHA TÉCNICA 

NOMBRE. 

DESTI NATARIOS: 

MODALIDAD: 

NÚMERO DE SESIONES: 

HORARIO: 

SEDE: 

NÚMERO DE HORAS: 

MA TERIALES: 

Curso-taller: Escuela para padres. "Los 
padres y la integración familiar y 
educativa". Proyecto para USAER. 

Un grupo de aprox. 30 madres y padres de 
familia, que preferentemente tienen hijos con 
n.e.e. y que están escritos en alguna de las 
escuelas primarias correspondientes al Zona 
23, Sector 4, ubicadas en el municipio de 
Naucalpan, Estado de México. 

Curso-taller. 

6 de 2 horas cada una aprox. 

Martes y jueves, de 14 a 16 horas. 

Escuela seleccionada de la Zona 23, Sector 
4 del nivel de primaria, ubicado en 
Naucalpan, Estado de México. 

12 horas 

Propuesta de Intervención: Curso-taller 
para padres. 
El manual para el participante, el cual se 
Irá conformando en el transcurso de las 
Sesiones con el material que se les 
proporcione. 
Videoproyector. 
Acetatos. 
Láminas. 
Papel bond. 
Marcadores. 
Diurex 
Hojas blancas. 
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Plumas y/o lápices. 
Gises. 
Borrador. 
Pizarrón. 
Televisión. 
Pellcula. 
Cuestionarios. 
Lecturas. 

Resúmenes. 
Hojas de Inscripción y evaluación. 
Material fotocopiado. 
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TEMAS A DESARROLLAR 

o El arte de ser persona, 

o El valor permanente de la familia. 

o Las relaciones y la comunicación en la familia, 

o ¿Cómo se viven las n,e,e. en la familia, principalmente las asociadas 

a alguna discapacidad? 

o La familia y la escuela en la educación. 

o Recapitulación. 

METODOLOGIA: Investigación partlcipativa. 

T~CNICA: La observación participante. 
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o B JET I V O GENERAL 

Que los padres de familia reafirmen su compromiso en el proceso educativo de 

sus hijos, principalmente con aquellos que tienen n.e.e., sean éstas 

permanentes o transitorias, mediante el curso-taller de orientación familiar: 

"Los padres y la Integración familiar y educativa". 

OBJETIVOS ESPECrFICOS 

• Que los padres de familia se identifiquen como los principales agentes en el 
proceso educativo de sus hijos, mediante su participación activa en las 
diferentes dinámicas vivencia les que se disenen para tal fin. 

• Que los padres de familia analicen la información que se les proporcione 
sobre el arte de ser persona, la familia y su relación con la educación, con 
el fin de formular las acciones que consideren pertinentes para construir 
una maternidad y paternidad responsable. 
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Curso-Taller de Orientación Familiar. 
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SESIÓN 1 : "El arte de ser persona" 

Objetivo general: 

Examil'lar el significado de ser persona, con el fin de identificarse como tales y exigir ese trato, tanto para si mismos, como para 
sus hijos y qlienes les rodean_ 

No. Actividades Objetivos TIempo Procedimiento Material Evaluación 
1 Bienvenida . Da" la biefNenida al ~, asi como se 15 mino BienYenida aJ curso-taJ a-. Gáe4es Interacción. 

Presentación del Q.I"SO- exponer ~ SlJ temario Y objetiYOS, Presemaci6n. FoIders 
tajler para que bs asisentes estimen SlJ Interés. 

2 T écOCa: • Me pica aqI.I ~ . Genera" un dima de acercamiento en el g~, 15 mino I nstru:ciooes de la d ináorr»ca AlJa anpia. Obsefvación de La 
para c:ornenza- a trabajar con el mismo Dflárnica. ~para di sposici:ln e i1teracción 
posterion"nen1e . adultos. entre bs participaf11es. 

3 ¿Cuáles son sus Conocer las ~ que !os partícipantes 15 mino Diálogo de expectalivas del Hojas Listado de ~ 
~? tienen del CUfSO-taIler, para procurar ClBSO-taI ief (parejas, eq u ipos blancas. 

adaptarlas a las ac:tMdades del mismo. y Qrl4IO). Pk.mas. 
lápices. 

4 ldentñ:aci6n Y Definir al ser Ilumano de ~ 15mh Aq:1J pam ien1os. AlE. .!denti\caci6n de las 
~delas biops i::osod:aI, para irlefRficar sus DeiemIinación y desa ipciá I Sllaspara caparid ares del ser 
capacidades del ser d imeo ISÍOO oes y ,eca Tocarlas en si mismos, de las capacidades del ser adlftl. ~ 
/unano. me:iante el iI iteI cambio de oprilnes en hurn<rO. !rJIe¡ igencia.. 

equipo. Vol u n1sd 
Decisión. 
Creatividad. 
l-\aI:j idades, ~ 

5 lecU"a:~y I denfi5car la i1T portanc:ia d e ser persona y no 20 mino ~ dicaciot oes. Ma:IeriaI de Listado de palabras. 
personal dad". cosa. para prt:Jfu!dzar en su signiicado y Come¡ ,tal ios Y acuerOOs. 1ec!J.n. 

feco! lOCeI se corno tal. Ccndusiones. LiIpices 
Cierre. Hojas 

blancas. 
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6 Técnica • ¿ Quién St3f?" 

7 Técnica • ¿Cómo soyr 

8 I Evaluación de la sesión 

Desaüse, pa fa identificar !ivefsos aspeá:Js I 15 m ¡,. 
de si misrroos Y recoiloce.-se corno seres 
lJnicos e ~es 

I dentiicar en si mis mas 9 usk)s. metas. I 1 O mi n. 
defedos, ~., para recooocerse como 
personas que sienten, tienen ~emas 
necesidades. ~.. mt!<ianIe el ejercicio 
prop <IeSD. 

Aplicación : 
I nstrucc:iooes. 
ResoIYef. 
Coodusiones. 
Cierre. 

AP icación.: 
Instrucciones. 
ResoIYer. 
Diálogo. 
Conclusiones . 
Cierre. 

E YaI uar la sesión, con el fi n de determi nar W 
apocIaciOI_ obtenidas Y estatecer 
compromisos, median1e la ~ de evaluación. 

10 mi;. I Si ntesis de la sesión. 
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ConcIu siones. 
Valorar por escrito el 
~ e in1pac:Kl 

I petsonal. 

Hojas de la 
dinámica 
Lápices 

MaIeriaI 
fotocopiado 
Lápices 

Formato de 
~uación 

I dentiticación de 
c:uahelades, defectos, 
habiI idades, ca pacidad es, 
ele. 

I GelItif.cacióo L de 
prefet eo ocias . metas, ele. ,sen1i m ie rotos, 

S Lmesi s de la sesión. 
Coodusiones. 
E vaJ uación Y 
autoevaIuaci6n escita .. 



SESIÓN 2: "El valor permanente de la familia". 

Objetivo general: 

Discutir el signifICado de "familia", asi como la importancia que tiene para la sociedad, mediante el socicxlrama y algunas 
estrategias pedagógicas, con el fin de examinar la situación de la propia Y formular los cambios necesanos para mejorarta. 

No. Actividades Objetivos Tiempo ProcedHniento Material Evaluación 
9 Demición de D tscutir por eq uipo sus coocepciot ~ 25 mil. Agrupamientos. Pape! bond. Detinión de "fam iIIa" con al men os 

"famiia". de "fami ta", con el fi n de diseñar un Discusión. Marcadores. !res aspecbs lJ.le la ccdonnan. 
solo concepto. S fmesis esaita en eq ui po. 

Exponer sus ca-.dusiones. 

10 E xposición sobre el Evaluar la cerlCel*J de "1amija", 20 mino a reYe exposición sobre el Aceta10s Ueo::ionar !res aprend izajes y 
concepkJ de "ta mil ia". mecian1e La inIon'naci6n q LJe se les concepiD. v~ semejanzas d iJe-rentes. 

proporcione, con el fi n de u bicaOO a su ConckJsiones. 
si!laciá; famiI iar. Cierre. 

11 Teen"=<!: "La Anal 'zar !os valores Y antiYaIores en el 35 mino [)(amatización del coe nto Fo!ocopia del ~ tres ..ajores deedados 
carpdella coo1enido de un cuento, con el fin "1.a cap;¡ te ía". cuento "La (CCJIaboració.n, ce nfianza. 
Dramatimci6n. determ >na- su importancia, para la lIINia de ideas sobre el carpin!eria" respecID, apoyo, empaña, elc.) 

fami ia Y La sociedad porqué d e los 'IIIiores Y 
antivaJores . 
Cierre. 

12 AnáI isis de las Anaizar!as~ que los 15~n. Ag~ientos (tres Revistas. ldet lific:a:::ióo1 de dos o más 
resp:xlS8biI idades de padres tienen, con el fin de resaltar su personas). rifef3S-. responsabiidade de cada 
los paQ-es i ,¡poo1:eo lCia en el funcionamiento Tarea: A.rtot:aI !as ResirtlI. ~ (economía. 

integral de la misma responsabii dades del padre Pape! bond COfl'lUlicac:ió orgaf1 ización, 
Y madre en figu ras DiLrex. educaci6n, sal ud, recreaó6n, 
Unb6icas. wIaes, ~). 
CondllSiooes por~. 

13 Tarea a casa ApI icar lo aprendido en La actiYidacI 5min ExP icaci6n de La tarea F oIrx:opias con La ~miento de la tarBa 
anterior, ÍI'MlI ocrando para ekI a su (Ilacer lo mismo q LJe la siuetade ....a soIicí1ada 
pareja y/o fam ha. con el prop6sjIo de actividad anteoior pero con farrWia 
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reafi:ma r la com lricación, a nalizar su s u pareja y/o fa miha). 
situación familiar y ~ecer T r&erIo para la sig c.; ente 
compronüsos. sesión. 

14 E vaJuación de la EvaJ uar la sesión. con el fi1 de 10 mino Síntesis de la sesión. Formato de Sí n!esis de La sesión. 
sesión determ i'lar las aportaciooe:s obtenidas Y Conclusiones. evajuación Conclusiones . 

estabIecer~. mediante la Valorar poc esaiIo el E valuación Y a LrtoeYaI LJaCÍÓn 
1'10 ja de evaI LIaCÍÓn. desempeño e impacto escrita .. 

~. 
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SESIÓN 3: "Las relaciones y la comunicación en la familia". 

Objetivo general: 

Conocer una clasificación sobre los tipos de familia, así como los niveles de comunicación, con la finalidad de compararlos con los 
existentes en la propia familia y proponer las acciones pertinentes a su interior, para moclifi.car las deficiencias; tocio esto mediante 
la dramatización y análisis de las actividades propuestas. 

N. Actividades Objetivos Tiem~ Procedimiento Material Evaluación 
15 Revisión d e La tarea Exp'esar Las ~ aJ 30 min. Presentación de tareas. T atea de la sesión Tarea: 

de La ses Ión anterior realw La tarea Y las com~ Comentarios de la experieflcia. anterior. • RespD<"IS3N id acles ele los 
(las al gru po, con el lYl de detecta r Cierre. pacres". 
responsabiIid acles de su n ive! de corntJ n icación y 
los padres j. <ioám k:a farn iIiar. 

16 lista de Listarán aIg u nas 10 mino Cada u no escribirá una Papel bond Al menos diez 
responsabiid acles. responsabi idades que tienen respoosabiidad en el papel de Marcadores respons.aba idades que 

dentro dej OOQar, para evaluar la La pared abarquen aspectos cano: 
tarea. Las I\ojas permanecerán en la .La salud, aI<rnentaoon, 

pared du'a me el resIo de las COI1'lI6licació ed ucación, 
sesiones como 00 racordaIO! io etc. 
de lo trabajado 

17 6reYe exposicióI , Da- una lJre>.oe ~ al 10 rrnn. Se les mostrarán acetatos con Acetatos Observación del grado de 
sobre los tipos de grupo sobre los ~ tipos la j rtormación re!a:Iiw. a los VIdeopI 0I'J'&d0f aEnción e inIerés por 
farn«"1a de famiI ia, sagú n los atIerios ~ de familia que !lay. según paI1e de los as islentes al 

sigljenIes: !os atterios si¡pJ ien1es: taller. 
- 1JWlámca. - Dnámica 
- No. de inIegrames. No. de j niegra mes. 

para dar a conocer sus 
ca<adet ísticas. 

D<amaizaf los ~ Ornrna:tizar los tipos de fam i!ía, 20 mino .A¡¡ rupamienDs. s.as EsTaIegias para resct.oer 
18 de~ia con e fu de expefimenlar sus Acordar La .. I qu1l Mesas La tarea Y criIerios 
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caracterí sOCas. al azar I es tocó. (com LII'Iicación, 
tipo de re aciones, 
tipo de autoridad. 
0f!l3 nización, etc 

19 ¿Cómo so n las ~izar a tpo de familia a la 15 mino I ndicaciooes. Material Cuestionario ~Io. 
relaciones que se perteoece, de acuerno a Aplicación d e un ruestiooario. fotocopiado 
in1erpefsa\a!es e n mi cómo son las relaciones en s LlS 

familia? hogares, rneáankl la resoI.ución 
de un cuestionocio. 

20 Trabajo en equipo. Represeotar -can diferentes 3Omin. Agrupamientos en eq~. Cu airo sobres, tres M eoción de cuatro 
téc:nicas- los niYeIes de Representación ~, con ~ niYeI criIerios fuodamen!aJ es 
~i:ación, con a fin de dramática, ~ etc. de los ~yacuarto para la com unicación 
identificar cuál es a que n M!Ies de COfTU1 icac:ión, asi con: "COf1Iiciooes 
prevao'ec:e en su ~ia. como d e las cond iciones q lJe para u na adecuada 

facilitan la adecuada com lTIicación" . 
com u rM:ac:ión en La fam i!ia.. 
CoocIusiooes. 
Cierre. 
Ma:IefiaI para casa (re5Ú menes) 

21 E YSIuación de la E val uaf" la sesión, con a I\n de 10 rrOn. Si nIes ~ de la sesión. Formato de Síntesis de la sesión. 
sesión de!emlinar las aportacioo_ Coodusjones. INaILlIIci6n Conclusiones. 

obtenidas Y estabIecei'" Valorar por esaiIo el E...aIlSCÍÓn Y 
~, meáante la Iloja ~eimpacto ~esciia. 
de evaka::ión. pefSOOai. 
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SESIÓN 4: "¿Cómo se viven las n.e.e. en la familia, principalmente las asociadas a alguna discapacidad?". 

Objetivo general: 

Examinar la concepción que se tiene sobre la discapacidad, con el fin de reformularlo y mostrar empatía con quienes la presentan 
(y sus familias), proponiendo las acciones y compromisos que pueden realizar para contribuir a su integración familiar, educativa y 
social. 

No. I Actividades I Objetivos I Tiempo 
22 I Lectura: I Reconoce..- cómo piensa un I 20 min. 

• ¿ Qué es se.- n.i1o ni'Io o n na con 
o niña ce n ciscapac idad, con el fin de 
dl scapacidad? j nducir ~ cambio en la 

manera de concebir a la 
ciscapac idad. 

23 I Ejerci::ios 1~1a 30 min. 
relacionados con ~ scaparidad, rne:áanIe s u 
la d~ '11 "" idac!. dramalizac:ión, con el ti n de 

comprender Y vsIo..-ar a quien 
la padece. 

24 I L.ecUas: Atender" a las Iectu<as sobre 10 min. 
¿alié es la d iscapacidad Y n.e.e., con el 
djs;c ""1 oacidad? Y prop6sio de disting.JW" a los 
¿ a lié son las meoores que la presentan, 
n.e.e.? así COITIO las acciooes que 

se realizan pam favorecer su 
. . ed ocativa. 

Procedimiento 
I ntrod.ucción aj tema 
lectIsa 
Comentarios. 
Cierre. 

~1Íei11os en equipos. 
Indicaciooes . 
Ejecución de la tarea. 
Conclusión . 
Cierre. 

Cuestionamiento sobre menores con 
cisc ap8' ;,ia<j, 

acciones realizadas e n la fam iia, 
escuela Y ccrno.rid.ad para l<Norecer la 
i1!egración ed ucalíYa. 
Cierre. 
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Material 
Acetak> 
VIdeoproyedor 
Pizairón. 
Gts. 
BomIdor 
F oIocopias de 
lectura 

Sobres CQ1 

indlcaciooes 
especificas. 
Mascadas. 
Gis. 
Papel boocI. 
Marcadores. 

Ac:etaD 
VIdeopro;oedoI 

Evaluación 
0tIset'wción de 
comportamientos ames, 
duraoIe y des pués de la 
leciJ.n. 
Palabras empleadas en 
los ccmen1arios. 

AdíIud mostrada anIes, 
áooutIe Y al final de la 
actMdad. 
TipO de esTategias para 
resoI>.er la tarea. 
Aportacia les. 

Observación de las 
reac:ciOI teS corpomIes Y 
ac:itudi1aIes de los 
participanies asile el lema 
kIet I ti".cacióo, de al menos 
3 accion es por cada 
aspecto. 



25 C uesticnario: E~ sus opiniones 2Omin. Indicaciones. MaterlaJ Cues1iooario contestado. 
¿Qué tanto sobre los cooceptos: ~ icación de cuestiona río. fob::opia.do del 
aprendí? "discapacidad'" y "n. e. e.", con Comentarios. cuesfunafio. 

el 00 de ewllIaI' si cambió la Cierre. lápizo~ 
percepci:'l n que tienen ~ Oaslficar ~ op< n iones en 
respecIo, med Ea me la forma posbva. Y 
resokJc:ión de lI1 cues1io naoio neg ati...as, seg ú n sean 
e i n1ercam bio de opiniones. éslas. 

26 C ueslionario. ReliWizar L.I'I3. a.utoeval uaci6n 20 min. I ooicaciooes. Material C uesfionario resuelto. 
sobre la di sea pacidad, con el AP icacíón de cuestionario. fr*x:opiado 
fin idefTffrca r cuáles sa1 sus CoocI usJ:oes. lápiz 
fortalezas Y neces idades Cierre. Hojas ~ancas. 
ante su hijo. 

Z7 Reflexiona ndo un Anal izar la im por1ancia q lIe 10 ".,.,. ~guiaclas. CD. Melodía No. Observación de la acitud 
poco. Iieoe el a po'fO en casa, paf'!I 9. "El mar". de los participan1es ante , 

qL>e su hijo logre una la actividad y las 
nteg ración ed ucativa Y propuestas que 
social exiIosa. establezca n. 

26 ¿C6moagan~ Conocer !FoIl guia q lIe puede lOmin. ElIpIicación de la iTtpor1ancia del arctWo Ma1eriaI EJaboracjón del arcIWYo. 
un buen ardWo? servir parn. organlzar- el de i nfomlación de sus hijos. fob::opiaóo. 

arcIWo del in'omlación da Elaboración del ardWo. 
sus~ 

29 Ewruación de la E...ajuar la sesión, con el m 5 mio.. Se repartrin las Itojas de evaluación y Hojas C ere de la sesión, (qué 
sesión. de dele<mi'lar las conIestarán las preguntas que se les fc*x:opiadas se le't3n a casa, qué 

aportaciooe:s ~ y ha¡¡ an, las ruaIes lencIrán re!ación con de la aval uación. apre¡Qeron y a qué se 
establecer c::ompromisos. los CXlOOcim ientos acIq uiridos, lo que compromelen). 

más les gum, dudas, desacuerdos, 
sugerencias, valoración geoercII de la 
sesión y la a.utoevaj uación. 
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SESiÓN 5: "La familia y la escuela en la educación". 

Objetivo general: 

Reflexionar sobre el papel de la escueta y los padres de familia en el proceso educativo de los hijos. 

No. Actividades Objetivos TIempo Procedimiento Material Evaluación 
30 Técnica: I n1eractuao'" entre sJ, péI"a 10 mino AP~: Fotocopias Buscara las personas con las 

'Nos conocemos'. reca~ como personas I rlStrucciones. de la c:ar.tcIeristic sol iciadas. 
diJeren1es LlfI3.S de otras Y Real iza" la di rlámica. di1ámica. RespUestas dadas a las preg untas. 
fortalecer su pera ~ ~ al Plumas. 
grupo. Lápices 

31 ReIIe»ón: ¿Qué Em pIear las preg untas de la 15 mi1. I~e;: Ho;ias Desai~ in1egraJ de su hijo. 
tanto se de m ¡ hijo? Iécnica paf3 id entiíicar Y Relacionar" las pregu1Ia:s con su bIaoc:a.s. 

cIesa"ü a su hijo, con el hijo. Lápices. 
propósilo de esIi lila'" qué ReI\exión. I"bnas. 
tanto lo cooocen. Cierre. 

32 l.ectIn.: 't..i:Iemor'. Proponer aIg.mas acOOnes 20 min. Se real izará la Iectu ra 'L.bemor" Fotocopias Mencionar 8 o más acciooes, asi como 
que ~ el desam:Jlfo Reflexión. de la lectura. compromisos. 
adecuado de SlB ~, Proponer acciooes yesati1as. Papel bond. 
rneIÉIlte la valoración que el Cierre. Marcadores. 
amor, la CO! lStao lCia Y la 
paciencia tienen para 
lograrlo. 

33 l..kNiá de ideas sobre Analizar" el rol ~ la escuela 10~n. Reallza" pregurtas cerno: ¿Qué es Pizarrón. Concretiza r al menos cinco C8.l <ida fs ticas 
el papel de la escuela Iiene corno auxiiar en el educar? , ¿Quiénes educan? Gis que la escuela debe cu m pi ir para apoyar 
enelproces.o proceso ed t.eafM:l de su s ¿Cómo educan? ¿En Quién debe Borrador en el proceso educaIi\Io de los hijos Y 
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ed ocatiYc d e s LIS hj jos, con ~ fin de dís Iing u ir recaer la maya respoo sal>i1 idad de Papel bond cinco acciones en q lII! eIos pu ede n 
hijos. Las acciooes que lleva a cabo la educaci50 de los hijos? ¿ Cómo Mafcadores. i~r. 

pare contri!xI a su pueden a~rIo? 
edocación. U uvia de ideas. 

34 SociOOrnma de una O bservar ....a situación 20 m". Organización de los asistentes AW. Extemar por lo menos tres eIemen10s 
situ ación escoI ar. esco(ar, con ~ fin de para su pa-tic:ipación (9 SiIas. teóricos y tres beneficios. 

comprender I a relación eoIre dramatizarán u n a situación Mesas. 
Ioobserwdoylos escolar). MaIeriaIes 
apreod izajes desarrollados. Trabajo en equ ipos cidácticos 

(aná! isis de la situación, 
determ!nación de los aspados 
teóricos observados Y beoeficios 
peIf3. los niños.). 
p, ese! ,tación de condusion es. 
AcI aración de d tidas Y e;.;p icación 

20 mino de la situaci6n. 
Cierre. 

35 La rueda: un Dar a ca-oocer ~a rueda en 15min. Se les dará u na copia del Ma:IeriaI Concreción de tres acciones al menos. 
pro;¡ rama de doode aparecen diYersas programa. fokx:opiado. 
participación de ~ acciones en que los padres Leer las acciones con1enidas, a la 
padres. poedef1 apoyar a sus hijos, vez q!le se a;estiona en cuáles de 

rnedia.n1e el ".¡ ncuIo q lII! eIas participa cada qUen. 
es lablezcan con la escuela 

36 EYakaci6n de la E\131 Llar la sesión, con el fi n 10 mino SínIesis de la sesión. Fornlatode S intesis de la sesión. 
sesión de deErm irIar Las Conclusiones. evaluación Conclusiones . 

aportac:ioI.es obtenidas y Valorar por escrik:I el desem peño e E\131 uaci6n Y a utoevaIu lIción escri;a. 

es1:ab'ecer COI t ipI 01 t lisos I irnpackJ perscnaI. 
rneIÉn:Ie La hoja de 
eYaI LJaCién 
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SESiÓN 6: "Recapitulación". 

Objetivo general: 
Hacer una recaoitulación de todo I - ---- -~ ~ ~ -- --------- -- -- -- - dido durante el - - - --- - - -- --- - -- -- talle el fin de dart . - -- - - - - - --- _.- - -~ --- - ---

No. Actividades Objetivos Nivel Ttempo Procedimiento Material Evaluación 
37 AlgJnas P roporciooar ag LIn3.S 1 20 mio. Re partir el material ~ MaIeriaI EstabIeci mierto de acuerdos. 

sugerencias de sugerencias de trabaj:l AnáI isis de I as sugereocias~ fotocopiado. 
trabajo. posibles de realizar. para 

apoyar a su hijo en s u 
proceso ed ocativo. 

38 Reca.pitLjación de E Y8I uar los aspectos 2 15min. Mostra" el temario del CU"SO. Aula Listado de: 
lo aprend ido. positivos y lleQ"Iivos de Solicitar a cada persona que diga s.as para ad tfiJ. · A.spedos po:siti;o= 

Las actMdades real iz.acIas u n aspecto positivo y airo n ega::tiYo · Aspectos negativos. 
I 

dura me el cu rso-taller. del cu~. así cano ¿alié les · Aportac:iones . 
apori6? 

39 Hagamos lIfl trato. FormWlf un compromiso 3 10 mino Repartir La Iloja <le ~isos. Hoja de ~ de compromisos~ 
para hM:lrecer el apoyo a Ped ~ q [le en ella escriban el ~. bposición a lite e! 9fU po. 
sus hijos en casa. cornprtrniso que real mente puedan S!.gefencias . 

cum~r. 

40 ConvP.oeocia Realizar Lna con-.oiYeocia 4 40 mio. Cada parIic:i pame raerá o..l pIatWo, .AJ irneo"'ms. I nEracci6n con los 
~. con el ~. con el fin <le refresoos. o pastel. Refrescos o ago.¡a. pampantes. 

celebrar" los esfuefzos ~generaI. de sabor. 
real izados para tratar de 
ser mep-es patRs. 

41 Entrega. de VaIorér el esfuefzo Y 5 15 min. DafIe a cada paI1iciparñe su R~ienDs Entrega. de ,eCDi PDCir1'jet ,tos. 
recor.ocimiento dedic:aciÓi , terido por los reconoc:mien1o, no y-¡ ames ínirtoidoaIes. 

pacns dLnnte el curso- agracIecefIes su paricipación y 
taller. decis.ón por darse la opat¡..-1 idad 
AgracIeceraLas de ser mejores padres. 
auIoridacles Las faciidades AgracIec:im ams. 
prestadas para la Cierre. 
i~delcu~. I 

Cierre. 
42 E wIuac:ión general lden:Iiic:ar las lortaIezas Y 4 10 mio. Se les ~ que escrhI.n los Hojas blancas. Idei Itiicación de al menos LrI8 

del 1a!Ier Y cierre. debiidades del taIer y/o aspedos posiINos y negativos del Lápices. tortaIeza Y debi idad del aIrSO-

lid iiacIor. ctnO-IaIer. así cano de los Ganas. ~. 
materiales e!'i'Ip!eados Y del 
taci itador. 
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SESiÓN 1 Actividad 5 

PERSONA Y PERSONALIDAD 
(Ejercicio) 

Objetivo: 

Identificar la importancia de ser persona y no cosa, con el fin de 
profundizar en su significado y reconocerse como tal, mediante la lectura 
y sus preguntas. 

Procedimiento: 

• Proporcionar a cada participante una copia del ejercicio. 
• El expositor leeré las indicaciones. 
• Solicitarle a alguno de los participantes que lea el primer punto relacionado 

con la diferencia entre ser persona o cosa. 
• Favorecer la participación del grupo pidiéndoles que analicen el aspecto 

lerdo y externen su opinión, argumentando su respuesta. 
• Lo mismo se hará con los demés aspectos. 
• Posteriormente se les pedirá que cada quien analice y responda a las 

preguntas que aparecen al final de la hoja. Se darán 5 mln. aprox. 
• Se expondrén sus conclusiones, tratando de establecer acuerdos en el 

grupo, sobre la trascendencia del concepto "persona" y qué debemos hacer 
para ser considerados como tales. 

• El expositor concluiré este apartado invitando a los asistentes al taller a que 
reflexionen sobre la importancia de ser personas y no cosas y que cada 
quien debe hacer lo posible por recibir ese trato, el cual se lograré en la 
medida en que demos ese trato a los demés, incluyendo a sus hijos, 
familiares, vecinos, etc. 
Les pediré que en un papelito anoten cómo les gustarra ser tratados y que 
se lo prendan en el érea del pecho, con el fin de que los demás lo lean en 
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los diferentes momentos e Identifiquen en cada persona cómo le gustarla 
ser tratada. 

• ¿De qué se dieron cuenta? ¿Qué descubrieron? ¿Qué tanto lo Identifican 
en sr mismos? 

Evaluación: 

La evaluación se basará en el significado de las palabras escritas en el 
papelito. 
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SESION 1 

Objetivo: 

¿QUIÉN SOY? 
(Ejercicio) 

Actividad 6 

Describir cómo son, mediante las preguntas de la técnica, con el fin de 
identificar diversos aspectos de sI mismos y se reconocerse como seres 
únicos e irrepetibles. 

Procedimiento: 

• Se repartirén las fotocopias del ejercicio entre los asistentes. 
• Se les pediré que se ubiquen en sI mismos y que contesten las preguntas 

que el ejercicio contiene. 
• Al finalizarlo se les preguntaré cómo se sintieron y qué inquietudes les 

generó el ejercicio. Para ello se les invitará a que quien asl lo desee externa 
sus comentarios. 

• Concluir sobre la importancia de conocernos y valorarnos como seres 
únicos e irrepetibles. 

Evaluación: 

Identificación de cualidades, defectos, habilidades, capacidades, etc. en sI 
mismos. 
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SESiÓN 1 Actividad 7 

¿CÓMO SOY? 
(Ejercicio) 

Objetivo: 

Descubrir en sr mismos los sentimientos más frecuentes, algunas 
emociones, gustos, ideales, defectos, etc., con el fin de Identificarse como 
personas que sienten, tienen necesidades, problemas, etc., mediante el 
ejercicio propuesto. 

Procedimiento: 

• Proporcionarles una hoja blanca y lápiz con goma, 
• Pedirles que en el centro de la hoja se dibujen a sr mismos. 
• Una vez realizado lo anterior, se les pedirá que escriban a un lado de la 

parte del cuerpo que se les indique sus principales defectos, ideales, 
gustos, habilidades y virtudes, en donde está, hacia donde va, etc, 

• Responder a las preguntas: ¿De qué se dieron cuenta?, ¿Qué 
descubrieron?, ¿Qué aprendieron? 

• Concluir todos los seres humanos somos únicos e Irrepetibles, con 
defectos, virtudes, habilidades, etc. y por lo que es importante conocernos, 
aceptarnos como somos y tratar de trabajar en nuestras deficiencias. 

Evaluación: 

Identificación de preferencias, sentimientos, metas, etc., en sr mismos. 
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SESiÓN 2 Actividad 10 

LA FAMILIA 

Objetivo: 

Interactúen entre sr para comentar qué entienden por familia y acordar 
una definición que más la represente. 

Procedimiento: 

• Repartir entre todos los participantes dulces, los cuales tendrén la 
caracterrstica de tener envolturas de diferentes colores. Se lea pediré que 
no tiren la envoltura. 

• Pedirles que se agrupen de acuerdo al color de la envoltura. 
• Posteriormente se les pediré que, por equipos, comenten qué entienden por 

familia, para después crear un concepto de la misma. 
• Después se les Indicaré que nombren un representante, quien expondré su 

definición. 
• Una vez que todos los equipos externaron su concepto, se hará una 

plenaria en donde se acorde un concepto único del grupo. 
• Se expondrán brevemente los acetatos en donde aparecen algunos 

aspectos importantes que forman parte del concepto. 
• Se repartirán una hoja blanca a cada quien y se les pedirá que definan por 

escrito a su familia. 

Evaluación: 

La definición debe contener al menos tres aspectos importantes que 
conforman la familia. 
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SESiÓN 2 Actividad 11 

LA CARPINTERfA 
(Lectura) 

Objetivo: 

Examinar el contenido del cuento representado, con el fin de distinguir la 
presencia --o no· de valores y valorar su Importancia, tanto para la 
familia como para la sociedad, 

Procedimiento: 

• Solicitar la participación de algunas personas para que dramaticen el 
cuento "La carpinterfa", 

• Pedirles que lo representen ante los demés, 
• Mediante una lluvia de Ideas expresarén sus comentarlos de la lectura, 
• En caso de ambigüedad, les solicitaré que determinen al menos tres 

valores observados y digan por qué consideran que es ese valor y no otro, 
• El coordinador anotaré los comentarios en el pizarrón y destacaré los 

valores encontrados en caso de no ser mencionados, 
• Pedirles que cierren los ojos y mediten en qué se parece dicha situación a 

la de su familia y qué pueden hacer para mejorarla, 

Evaluación: 

Expresar al menos tres de los valores detectados, tales como: 
• La colaboración 
• La confianza 
• El respecto 
• Elapoyo 
• La empatfa, etc, 
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SESIÓN 2 Actividad 13 

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 
(TÉCNICA) 

Objetivo: 

Aplicar lo aprendido en la actividad de dramatización, involucrando para 
ello a su pareja y/o familia, con el propósito de reafirmar la 
comunicación, analizar su situación familiar y, de ser posible, establecer 
compromisos. 

Procedimiento: 

• Se les proporcionaré una fotocopia de la silueta de una familia. 
• Se les pediré que, en casa y en compat'\la de su pareja, analicen cuáles son 

las responsabilidades que cada cónyuge tiene para mantener unida y 
funcionando a su familia. 

• El siguiente punto que se les pediré seré el que reflexionen sobre cuáles 
son las responsabilidades que si realizan como padres para procurar el 
logro del objetivo presentado. 

• Solicitarles que lo traigan en la siguiente sesión, pues serán comentados 
brevemente en plenaria. 

Evaluación: 

Cumplimiento de la tarea solicitada, sobre las responsabilidades que 
realizan como padres para el funcionamiento armónico de la familia. 
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SESiÓN 3 

Objetivo: 

TIPOS DE FAMILIA 
(CUESTIONARIO) 

Actividad 18 

Analizarán el tipo de familia al que pertenecen, de acuerdo a las 
relaciones interpersonales que viven en sus hogares, mediante la 
resolución de un cuestionario. 

Procedimiento: 

• El expositor proporcionará a cada participante una fotocopia del 
cuestionario, en donde tendrán que plasmar por escrito el tipo de familia a 
la que pertenecen y porqué asr lo creen, según su número de Integrantes y 
dinámica existente. 

• También les pediré que escriban las implicaciones que pueden tener las 
dinámicas negativas en el desarrollo integral de todos sus miembros. 

• Pedirles que concreticen de las acciones que pueden realizar todos los 
integrantes de la familia para mejorar sus relaciones. 

Evaluación: 

Tipo de respuestas al cuestionario, en donde se incluya: tipo de familia, 
porqué y el establecimiento de compromisos 

150 



SESiÓN 3 Actividad 20 

RESÚMENES 

Objetivo: 

Proporcionar a cada participante un resumen de los temas: "Los tipos 
de familia y los niveles de la comunicación", con el fin de que los 
puedan compartir con su familia -en casa- y entre todos determinen 
qué tipo de familia son, cómo es su comunicación y establezcan 
acuerdos para mejorarla. 

Procedimiento: 

• Proporcionarles a cada uno de los integrantes una fotocopia de los 
resúmenes. 

• Sugerirles que lo lean con su esposo y resto de la familia. 

Evaluación: 

Los comentarios de los asistentes en la siguiente reunión, en donde se 
destaque si fue compartido con su familia. 
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SESiÓN 4. Actividad 22 

¿QUÉ ES SER UN NIÑO O NIÑA CON 
DISCAPACIDAD? 

(Lectura) 

Objetivo: 

Reconocer cómo piensa un nil'\o o nil'\a con discapacidad, con el fin de 
comprenderlos, valorarlos y aceptarlos como personas que tienen los 
mismos derechos que los demás nil'\os y, que por lo tanto, también 
deben ser tratados bajo los principios de: normalización, accesibilidad, 
respeto a las diferencias, escuela para todos, etc., mediante lecturas, 
cuestionarios y dinámicas vivencia les, 

Procedimiento: 

• Cuestionar a los asistentes sobre qué es un nit'lo (a). 
• Preguntarles qué es un nll'\o(a) con discapacidad. 
• Cada vez escribir en el pizarrón las palabras claves de sus comentarlos. 
• Realizar la lectura que trata sobre qué es ser un nlt'lo o nit'la con 

discapacidad. 
• Preguntar a los asistentes si cambió en algo la concepción que tenran al 

respecto yen qué, asr como ¿Qué reacción les provocó el tema? 
• Repartir una copla a cada uno para que la lean con calma en casa. 
• Cierre: Hacer mención de que todos los nil'\os por igual tienen los mismos 

derechos, sin importar su condición trsica, de género, económica, etc. 

Evaluación: 

La evaluación se hará con base a la observación de las reacciones 
mostradas por los participantes, asr como de las palabras empleadas en 
sus opiniones. 
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SESiÓN 4 Actividad 23 

EJERCICIOS SOBRE LA DISCAPACIDAD 

Objetivo: 

Experimentar la discapacidad, mediante su dramatización, con el fin de 
comprender y valorar a quien la padece. 

Procedimiento: 

• Formar equipos equitativos. 
• Repartir a cada equipo un sobre con las actividades a realizar. 
• Pedirles que las realicen. 
• Responderán a las preguntas: ¿Cómo se sintieron?, ¿De qué se dieron 

cuenta? ¿Qué sugieren al respecto? 
• Cierre: Breve explicación del porqué se da la discapacidad, asl como de 

que todos estamos propensos a padecerla, ya sea ante alguna enfermedad 
o un accidente. 

Evaluación: 

Observación de: 

Actitud mostrada antes, durante y al final de la actividad. 
Empleo de estrategias utilizadas al Interior del equipo para resolver la tarea. 
Aportaciones. 
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SUGERENCIAS PARA CASA: 

• Tratar de desplazarse por la casa con los ojos vendados. 
• Hacer el ejercicio de caminar en un solo pie. 
• Cortar un pedazo de pan con una mano. 
• Frente al televisor ver un noticiero, bajando todo el volumen y tratar de 

entender lo que se dice. 
• Resolver operaciones matemáticas sin calculadora y en poco tiempo. 

Ejemplo: 839 + 347 - 100818 = 
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SESiÓN 4 Actividad 26 

PUNTOS DE REFLEXiÓN 
(Cuestionario) 

Objetivo: 

Realizar una autoevaluación sobre la discapacidad, mediante un 
cuestionario, con el fin identificar cuáles son sus fortalezas y 
necesidades ante su hijo, 

Procedimiento: 

• Se les dará un cuestionario para ser contestado individualmente, haciendo 
la aclaración que aunque no tengan un hijo con n,e,e" ni que estén 
asociadas a alguna discapacidad, pueden adaptar las preguntas a lo que 
saben del tema o a los nil'los que conocen y las presentan, 

• Anotarlo en una hoja blanca para analizarlo permanentemente en casa, 
• Cierre: Pedirles que mediten en los resultados y que cada quien evalúe 

cómo están ayudando a su hijo(a) o al compal'lerito de su hijo que se 
encuentra en situación de n,e,e, 

• Hacer las preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendieron? ¿Qué se 
llevan a casa? 

Evaluación: 

Se pegarán diferentes hojas de papel bond en la pared: una con la palabra 
"QUi: APRENOI", otra con: "Qui: APORTO", otra con: "A QUÉ ME 
COMPROMETO" Y se les pedirá que quien quiera elija una de ellas --o 
todas- y anote lo que considere conveniente, 
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SESiÓN 4 Actividad 27 

REFLEXIONANDO UN POCO 

Objetivo: 

Analizar la importancia que tiene el apoyo en casa, para que su hijo 
logre una integración educativa y social exitosa. 

Procedimiento: 

• Iniciar la actividad solicitándoles a los participantes que se pongan cómodos 
y se relajen. 

• Poner el CD con música de la naturaleza (melodla No. 9. "El mar"), en tono 
quedo, a la vez que va diciendo lo siguiente: 

- Ahora que nos encontramos relajados, en contacto con la naturaleza y con 
nuestra persona, te pido que sientas tu respiración, poco a poco, ... cómo 
inhalas y exhalas el oxigeno. Siente los latidos de tu corazón. Ese corazón 
tan grande, noble, generoso y que ama a su hijo. 
Recuerda cómo es tu relación con él, qué te ha ofrecido y qué te ha pedido. 
Qué le haz podido dar y qué cosas no le haz proporcionado, no sólo 
porque en ocasiones no contamos con los suficientes recursos, sino porque 
no le hemos dedicado el tiempo suficiente para conocerlo. Sin embargo, 
ahora lo podemos hacer, aún es tiempo de hacerlo, de mejorar nuestra 
relación, apoyarlo en lo que más necesita, porque queremos que sea una 
persona feliz, satisfecha y orgullosa de si misma y de sus padres. 

- Trata de pensar como tu hijo, cuáles son sus Intereses y necesidades 
personales, familiares y escolares. Esas causas por las que presenta, 
dificultades. Es sólo porque no puede hacerlo Igual que los demás, porque 
no le gusta la materia, porque no entiende o porque no ha encontrado la 
manera de aprender en la cual pueda comprender lo que se le ensena. Te 
haz puesto a pensar cómo se siente cuando nota que nosotros estamos 
molestos por los pocos logros, cuando lo reganamos o castigamos porque 
no aprende, porque no trabajó en clase o porque no entiende cuando le 
explican. 
Yo como padre, también tengo una gran responsabilidad para con mi hijo, 
porque yo soy su gula, su orientador, su maestro, pero sobretodo su padre. 
Nadie más que yo tengo el Interés, necesidad y obligación de apoyarlo y 
ayudarlo para superarse dla a dla. Recuerda que la educación de nuestros 

156 



hijos implica un compromiso y constancia de parte de padres, maestros y 
alumnos, siendo una responsabilidad compartida, 
Con esa percepción y muchas ganas de cambiar, te pido que pienses en 
algunas acciones que vas a realizar en casa para mejorar la relación con tu 
hiJo, para apoyarlo en el desarrollo de su personalidad, para que en familia 
se proyecte y practique bien la comunicación acción, pero sobretodo qué 
puedo hacer en mi casa para que en la escuela le sea más fácil 
comprender los conocimientos que le transmiten sus maestros, para que 
pueda superar sus necesidades, sus barreras de aprendizaje, 
Medftalo, plénsalo y proponte metas que puedas alcanzar y sinceramente 
las lleves a cabo, es por el bien de tu hijo, recuerda, él te necesita, 
Poco a poco trata de regresar a nuestro lugar de trabajo, ubfcate en el aquf 
y en el ahora, Lentamente abre tus ojos y plasma en esa hoja tus 
compromisos para con tu hijo, 

Evaluación: 

Observación de la actitud de 105 participantes ante la actividad y las 
propuestas que establezcan, 

FUENTE: 
Tesis: Albarrán, G, E. (2006:170·171), "Taller de orientación para padres: el 
apoyo en casa para facilitar el aprendizaje de los alumnos de 12 a 13 anos con 
necesidades educativas especiales en la Escuela Secundarla 17, Constitución de 
1917", 

157 



SESiÓN 4 Actividad 28 

¿CÓMO ORGANIZAR UN ARCHIVO? 
(Ejercicio) 

Objetivo: 

Darles a conocer una gula que puede servirles para organizar el archivo 
de información de sus hijos. 

Procedimiento: 

• Explicación de la importancia del archivo de Información de sus hijos. 
• Elaboración del archivo. 

Evaluación: 

Elaboración del archivo. 
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SES ION 5 

Objetivo: 

"NOS CONOCEMOS" 
T~CNICA 

Actividad 30 

Interactuar entre sI. mediante la técnica: "Nos conocemos", con el fin de 
reconocerse aún más como personas diferentes unas de otras y 
fortalezcan su pertenencia al grupo. 

Procedimiento: 

• Repartir las fotocopias de la técnica. 
• La técnica consiste en pedirles a los participantes del taller que se levanten 

de su lugar y que caminen en el salón, con el fin de que busquen a la 
persona cuya respuesta se adecue a la pregunta que le tienen que hacer. 
Al momento de encontrar a la persona que corresponda con lo solicitado. se 
les pedirá que inmediatamente anoten su nombre. 

• Pasado el tiempo destinado se les pedirá que ocupen nuevamente sus 
lugares (asientos) y que brevemente digan los resultados de su búsqueda. 

Concluida la técnica, se hará al grupo las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo se sintieron? 
• ¿Qué aprendieron de la dinámica? 
• ¿Qué pueden rescatar de ella. 

En otro momento se les pedirá que Intenten relacionar las preguntas con su 
hijo, tratando de describir cÓmo es él, es decir, que digan cuántos at'\os 
tiene, cuáles son sus cualidades, cuáles sus defectos, quién es su mejor 
amlgo(a), qué le gusta o no comer. qué le gusta o no hacer, cuál es su ropa 
y Juguete favorito, etc. 
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Finalmente se les repartiré una hoja en blanco y se les pedirá que escriban 
una carta a su hijo en la que le expresan sus mejores deseos para triunfar 
en la vida. 

Evaluación: 

La evaluación se haré considerando la búsqueda de las personas con las 
caracterlsticas solicitadas, asl como las respuestas a las preguntas arriba 
elaboradas. 
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SESiÓN 5 

Objetivo: 

LIBEMOR 
(LECTURA) 

Actividad 32 

Proponer algunas acciones que favorezcan el desarrollo adecuado de 
sus hijos, mediante la valoración que el amor tiene para lograrlo. 

Procedimiento: 

• Repartir las fotocopias de la lectura a los asistentes al taller. 
• El expositor hará la lectura, procurando hacer las variaciones tonales 

pertinentes, con el fin de enfatizar más en aquellas partes que asr lo 
requieran 

• Pedir que cada quien proponga una acción y pase a escribirla en el papel 
bond pegado en la pared. 

• Cierre: Pedirles que cierren 108 ojos y que Imaginen cómo serra el futuro de 
sus hiJos, familia, persona y sociedad 51 fuéramos protegidos por la 
"L/bemor", pero sin caer en la sobreprotección. 

• Finalmente, a cada uno se les pedirá que expresen en voz alta y con una 
sola palabra cómo se sintieron, evitando repetir lo mismo que otros ya 
hayan dicho. 

Evaluación: 

Pedir a los participantes que mencionen al menos ocho acciones que 
pueden llevar a cabo para fortalecer los lazos de amor dentro de su familia 
ya qué se comprometen. 
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SESiÓN 5 Actividad 35 

LA RUEDA: UN PROGRAMA DE PARTICIPACiÓN DE 
LOS PADRES. 

(Ejercicio) 

Objetivo: 

Dar a conocer una rueda en donde aparecen diversas acciones en que 
los padres pueden apoyar a sus hijos, mediante el vinculo que 
establezcan con la escuela. 

Procedimiento: 

• Se les dará una copia del programa. 
• Se leerán las acciones contenidas. 
• Preguntarles en cuáles de ellas participa cada quien. 
• Concluir sobre a importancia de establecer el vInculo con la escuela para 

apoyar a sus hijos en su proceso educativo. 

Evaluación: 

Concreción de tres acciones al menos 
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SESiÓN 6 Actividad 37 

SUGERENCIAS DE TRABAJO 

Objetivo: 

Proporcionar a las madres y padres de familia algunas estrategias de 
trabajo, con el fin de que las analicen y determinen cuáles sr realizan, cuáles 
no, asr como cuáles se proponen realizar. 

Procedimiento: 

• Proporcionarles una copia de la lectura. 
• Pedir a cada quien que lea un párrafo, con el fin de que determine si lo 

realiza o no. 
• Pedirle a cada uno que vaya tachando o palomeando sus respuestas, 

según éstas sean, con el fin de que determinen cuáles se proponen 
realizar. 

Evaluación: 

El producto de trabajo, en donde se anoten las estrategias que sr estén 
dispuestos a realizar. 
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SESiÓN 6 Actividad 39 

HAGAMOS UN TRATO 
(Ejercicio) 

Objetivo: 

Formulará un compromiso para favorecer el apoyo a sus hijos en casa 

Procedimiento: 

• Repartir la hoja de compromisos. 
• Pedir que escriban en ella el compromiso que realmente pueden cumplir. 
• Lo mencionarán ante el grupo. 
• Se darán sugerencias, en caso de ser necesario. 

Evaluación: 

• Hoja de compromisos. 
• Exposición ante el grupo. 
• Sugerencias. 
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SEGÚN EL No. DE INTEGRANTES 
Sesión y tema 2. Actividad 2. 

COMPUESTA O 
RECONSTRUI DA 

• Padres 
divorciados. 

• Los hijos de 
cada cónyuge 
cohabitan en 
el mismo 
techo. 

" 

EXTENSA 

• En la misma 
casa 
cohabitan con 
otros 
familiares 

169 

NUCLEAR 

• Se conforma 
únicamente 
por los padres 
y sus hijos. 

INCOMPLETA 

• Es cuando 
falta uno de 
los cónyuges 
(= madres o 
padres 



NUTRICIA 

• Afecto entre sus 
integrantes. 

• Comunicación. 
• Se le da una 

importancia 

SEGÚN SU DINÁMICA 

CONFLICTIVA 

• Cortesía 
aparente. 

• Aburrimiento. 
• Secretos. 
• Ambiente tenso. 
• Desesperanza. 
• Impotencia. 
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OTRAS: Integrada
desintegrada. Funcional
disfuncional. 

• Con base a la 
calidad de la 
comunicación 
existente en el 
sistema familiar es 
como se define el 
tipo de familia. 



SESiÓN Y TEMA 4. Actividad 1. 

¿QUÉ ES SER UN NIr\JO O NIr\JA CON 
DISCAPACIDAD? 

Las nit'1as y nil"1os con discapacidad somos, ante todo, personas con deseos, 
intereses, necesidades y suel"1os; nlt'1as y nil"1os que disfrutamos jugar, ir al 
parque, ver cine; nos gusta también asistir a la misma escuela que nuestros 
hermanos y amiguitos, como cualquier otra nit'1a o nll"1o. 

Somos nlf"las y nil"1os que necesitamos, sobre todo, ser amados y respetados 
por las personas que nos rodean; nos damos cuenta de todo lo que acontece 
a nuestro alrededor, aunque algunas veces no lo podemos expresar. 

Sentimos la aceptación y respeto de nuestras familias, maestras, maestros o 
de las personas que nos encontramos en la calle, pero también sentimos 
cuando nos rechazan. 

Las nit'1as y los nil"1os con discapacidad no queremos ser discriminados. 

• Como nif"las y nit'\os tenemos derecho a ser Incluidos en todos los 
espacios de la sociedad y hacer uso de sus servicios. 

• Como hijas e hijos tenemos derecho a pertenecer a una familia, a ser 
alimentados adecuadamente y a ser atendidos cuando presentemos 
algún problema de salud o de otra rndole. 

• Como alumnas y alumnos tenemos derecho a asistir a la escuela más 
cercana a nuestra casa y recibir los apoyos educativos que 
necesitemos. 

• En fin". tenemos derecho a "recibir el tratamiento, la educación y el 
cuidado especiales" que necesitemos, adecuados 
a nuestras caracterrsticas Individuales (CHDH). 

El principal derecho que 
tenemos las niMas y los ninos 
con discapacidad es a recibir 
un buen trato de todas las 
personas y, sobre todo, 
tenemos derecho a que nos 
brinden los apoyos necesarios 
para desarrollamos 

FUENTE: López, A. & Montes, E. "Familia" SEP. 
México, 2006, p.26. 
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SESiÓN Y TEMA 1 Actividad 3 

¿QUÉ ES LA DISCAPACIDAD? 

La discapacidad se presenta cuando hay ausencia o limitaciones de ciertas 
capacidades necesarias para realizar alguna actividad que el resto de los 
nl"'os y ninas de nuestra misma edad pueden realizar sin dificultad, por 
ejemplo: 

Desde que nacf no oigo, por lo cual me cuesta trabajo 
comunicarme con las personas, Por eso dicen que tengo 
problemas audItivos que se traducen en discapacidad audItIva. 

Existen también otros tipos de discapacidad, como la visual, la Intelectual 
y la motora. 

Es importante saber que la discapacidad se puede acentuar si no tenemos 
los apoyos necesarios para funcionar adecuadamente en la sociedad; 
ejemplo: 

• Si tenemos discapacidad intelectual, nuestro aprendizaje escolar va a 
ser más lento y va a depender de los apoyos que nos brinden dentro 
y fuera de la escuela, nuestra familia, maestros, maestras, 
campaneros, compafieras y, en general, toda la comunidad 
educativa, para que el ritmo de ese aprendizaje se mejore. 

• Si tenemos discapacidad motora podremos asistir a cualquier lugar, 
siempre y cuando no existan barreras ffsicas, esto es, cruzaremos las 
calles si existen rampas y las personas no las bloquean al estacionar 
sus autos. 

• Si tenemos discapacidad visual podremos viajar en transporte público 
si hay los sefialamlentos adecuados en sistema Braille. 

Esto quiere decir que, Independientemente de nuestras discapacidades y 
caracterfsticas ffslcas, sensoriales o intelectuales, podemos realizar 
nuestras actividades, siempre y cuando contemos con los apoyos 
necesarios que nos permitan desarrollarnos en todos los ambientes 
(escolar, familiar y social). 

Nir'las y ninos somos todos diferentes y tenemos necesidades individuales 
distintas de cualquier miembro de nuestra comunidad, sin Importar a qué 
familia pertenezcamos o qué religión profesemos. 
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En la actualidad existen leyes que nos protegen y promueven, por 
ejemplo, que asistamos a la misma escuela donde estudia el resto de los 
nit'\os y nlt'\as. 

También tenemos derecho a que la escuela realice las adecuaciones 
curriculares y de acceso para desarrollar nuestras potencialidades y 
alcanzar un aprendizaje significativo. 

FUENTE: L6pez, A. & Montes, E. "Familia" SEP. México, 2006, p.27 Y 28. 
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SESiÓN Y TEMA 4 Actividad 3 

¿QUÉ SON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES? 

Algunos nit'\os y nil'\as tenemos un ritmo y un estilo muy diferente para 
aprender, por eso en ocasiones nos llaman flojos, apáticos o rebeldes, hoy 
se sabe que no somos flojos, apáticos, ni rebeldes, sino que aprendemos de 
manera diferente del resto de nuestros companeras y companeros del mismo 
grado, por ello la escuela necesita ofrecernos recursos diferentes que 
apoyen nuestro aprendizaJe, es decir, tenemos necesidades educativas 
especiales. 

Pero no todos los nit'\os y nit'\as con discapacidad requerimos que se realicen 
adecuaciones curriculares para, por ejemplo, aprender a leer, escribir, sumar 
o multiplicar. 

Las necesidades educativas especiales se evidencian cuando nuestro 
entorno no nos ofrece los apoyos o ayudas que requerimos. 

En ocasiones necesito: 

... que me den las instrucciones una por una, de manera más 
concreta, si tengo srndrome de Down . 

... que existan rampas, bat'\os adaptados, puertas un poco más 
anchas o bien que coloquen una tabla sobre una silla de ruedas y asr 
poder escribir . 

... que el examen esté en sistema Braille para que yo pueda leer, o 
bien que me evalúen de manera oral. 

... que mr maestra o maestro utilice otras estrategias de enset'\anza 
congruentes con mi estilo y ritmo de aprendizaje. 

FUENTE: López, A. & Montes, E. "FamJJJa" SEP. México, 2006, p.29. 
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SESiÓN Y TEMA 1 
Actividad 5 

PERSONA Y PERSONALIDAD 

NOMBRE: __________________________________________ _ 

FECHA: ____________ __ 

Detecte en qué casos una persona es tratada como persona y en qué 
otros como persona. 

Argumente su respuesta. 

1. Un chico invita al baile a una chica porque no puede ir sin 
acompar'lante. 

2. Un chico invita al baile a una chica porque cree que es una muchacha 
interesante. 

3. Se le asigna un asiento fijo a su hijo en la escuela. 
4. Una empresa de publicidad ofrece a una bella joven salir en un 

anuncio de promoción de un coche. 
5. Usted es el número 101 de una compar'lra de soldados. Le toca callar 

y obedecer. 

Analice las siguientes preguntas: 

-¿Qué es una persona? 
- ¿Pueden ser personas los animales? 
- ¿Son personas algunas máquinas? 
- ¿Todos los seres humanos son personas? 
- ¿Puede una familia, un pars, ser considerados como personas? 

FUENTE: Jiménez, G. A. "Enseflar a pensar". Colección Ser Familia, 
México, 1995:15-16. 
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SESIÓN Y TEMA l. Actividad 6 

¿QUIÉN SOY? 

NOMBRE: ______________________________ __ FECHA: ________________ ___ 

1. Mi persona;e favorito(a) es __ .,----_________________________ _ 
2. Si pudiera tener un deseo, sería : ____________________________________________ _ 
3. Me siento feliz cuando: __ -;--________________________________________________ __ 
4. Me siento muy triste cuando: _______________________________________________ _ 
5. Me enojo cuando: ______________________________________________________ _ 
6_ La fantasia que más me gustaría tener es: _____________________________________ __ 
7. Un pensamiento que habitualmente tengo es: ___________________________________ _ 
8. Cuando me enojo, yo: ___________________________________________________ _ 
9. Cuando me siento triste, yo: _______________________________________________ _ 

10. Cuando tengo miedo, yo: ___ ----,-____________________________________________ _ 
11. Algo que quiero, pero me da miedo pedir es: ___________________________________ _ 
12. Me siento valieote cuando: ________________________________________________ _ 

13.Amoa: __ ~~--~_:__----------------------------------------------------14. Me veo a mi misma (o): ___________________________________________________ _ 
15. Algo que hago bien es: ________________________________ _ 
16. Si fuera anciano (a): _______________________________________________ ___ 
17. Si fuera niño (a): __________________________________________________ _ 
18. Lo mejor de ser yo es: ____________________________________________________ __ 
19.Dffi~0: _____________________________________________________________ _ 
20. Necesito: _____________________________________________________________ _ 

FU ENTE: Rodríguez, E. M. "Manual. Autoestima: Clave del éxito personal'. Edil Manual Moderno. México, 1998. 
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I~MDnc ______________________________________________ _ 

FECHA: SESIÓN Y TEMA 1. Actividad 7 

~"l.ES 

Ho'.EIl..DODES Y 
""TLa'S 

"'-'" TE fW::E 
FE.lZ 

r.a::GlJ-....qA 
0t.ER 

1-WOI.<0CN:e 
V>S 

COMO SOY 

LE GUSTA 

93'fT.....a-rrccs ......:> 

f ' ~ , 

... ~ 
EST,>,S 

FUENTE: Rodríguez, E. M. "Manual. AutoesUma: Clave del éxito personar. Edil. Manual Moderno. México, 1998. 
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SESiÓN Y TEMA 2 
Actividad 3 

LA CARPINTERfA 
Lectura 

Cuentan que en la carpinterra hubo una vez una extraordinaria asamblea. Fue una 
reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. 

El martillo asumió la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenIa que 
renunciar. ¿La causa? IHacra mucho ruldol Y además se pasaba el tiempo 
golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el 
tornillo; dijo que habra que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. 

Ante el ataque, el tornillo aceptó su culpa también, pero a su vez pidió la expulsión 
de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenIa fricciones con 108 
demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, 
que siempre se la pasaba midiendo a los demás, según su medida, como si él fuera 
el único perfecto. 

En eso entró el carpintero; se puso el delantal e hizo su trabajo. Utilizó el tornillo, la 
lija, el martillo y el metro. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo 
mueble. 

Cuando la carplnterla quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación 
y fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: 

"Se"'ores; ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja 
con nuestras cualidades y eso es lo que nos hace valiosos. AsI que no pensemos 
más en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos 
buenos". 
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La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, que el tomillo unfa y daba 
fuerza, que la lija era especial para lijar y limar asperezas y observaron que el metro 
era preciso y exacto. 

Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron 
orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. 

¿Ocurre lo mismo con los seres humanos? Observen y lo comprobarán. En las 
empresas se observa que el personal busca a menudo defectos en los demás, 
generando que el ambiente laborar se vuelva denso y negativo. En cambio, cuando 
tratamos de percibir con sinceridad los puntos fuertes de quienes nos rodean, lo que 
estamos haciendo es que florezcan los mejores logros humanos 
Es fácil encontrar defectos, cualquier tonto lo puede hacer; pero encontrar 
cualidades, eso es para espfritus superiores, que son capaces de inspirar todos los 
éxitos humanos. 

StO 
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SESiÓN Y TEMA 3 
Actividad 5 

TIPOS DE FAMILIA 
(CUESTIONARIO) 

NOMBRE: __________________________________________ ___ 
Fecha: ____________________ __ 

Según el no. de integrantes, mi familia es de tipo: 

Porque: 

Según su dinámica, mi familia es de tipo: 

Porque: 

Las implicaciones negativas que puede tener una mala dinámica familiar en el 
desarrollo integral de sus miembros son: 

Porql,le: 

Acciones y compromisos que podemos establecer en mi familia para mejorar sus 
relaciones: 
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SESiÓN Y TEMA 3. 
Actividad 6 

... 

TIPOS DE FAMILIA 
(RESUMEN) 

La familia es un ámbito natural fundado por el hombre y la mujer al contraer 
matrimonio u optar por vivir juntos y tener hijos. 

• TIPOS DE FAMILIA 

1. Con base a sus integrantes: 

• Nuclear. Es aquella en la que cohabitan dos generaciones: los 
padres y los hijos. 

• Extensa. Es cuando, además de la familia nuclear, cohabita otro 
(u otros) mlembro(s) con ellos, los cuales pueden ser tros, 
abuelos, sobrinos, etc. 

• Incompleta o monoparental. Es cuando alguno de los cónyuges 
ha fallecido, o bien, existe el divorcio en la pareja y uno de los 
cónyuges ya no cohabita en casa con el restb de la familia 
(padres solteros). 

• Compuesta o reconstituida. Es cuando los cónyuges tienen otro 
matrimonio y los hijos de la nueva pareja cohabitan en el mismo 
techo. "Tus hijos. mis hijos, nuestros hijos". 

2. Según su dinámica: 

• Nutricia. Existe afecto y respeto por la vida, por lo que se brinda 
comodidad y placer a sus miembros; se escuchan y se aman; se 
comunican los sentimientos. La autoridad es flexible pero 
democrática. 

• Conflictiva. El clima puede ser cortés, pero prevalece la tensión y la 
falta de comunicación. Los sentimientos que predominan son: 
desesperanza. impotencia, agresión, soledad, etc. 

• Otras: 
Integrada - desintegrada. 
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Funcional - disfuncional. 
El tipo de familia se define con base a la calidad de la comunicación, 
por lo que es importante que ésta sea clara y directa en la pareja, aal 
como de ésta hacia sus hijos. 
También es importante que la pareja ejerza la paternidad y 
matemidad responsable. 

FUENTE: Material elaborado en el Diplomado: Orientación familiar para maestros. 
Alianza de maestros, A.C. 
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SESiÓN Y TEMA 3 
Actividad 6 

NIVELES DE COMUNICACiÓN FAMILIAR 
(RESUMEN) 

La comunicación es el arte de transmitir información, Ideas, creencias, 
sentimientos y pensamientos de una persona a otra. Comunicarse es entrar en 
contacto con alguien, es penetrar de algún modo en el mundo del otro, Es darle al 
otro participación en lo mIo. Las formas de comunicación son varias (verbal, 
escrita, con gestos, con la postura ffsica, el tono de voz, lo que decimos y lo que 
no decimos, etc.). El fin de la comunicación se logra cuando realmente se produce 
un cambio en la manera de pensar, sentir o actuar de la persona que recibe mi 
comunicación. 

Cuando la comunicación familiar es grata se convierte en una necesidad para la 
familia misma. La comunicación es una fuerza que acerca y une todo. La 
sensación de bienestar que produce facilita una actitud de confianza hacia los 
demás y hacia la vida misma. 

Nivel superficial: 

• Los miembros de la familia habitualmente no coinciden durante las 
comidas. 

• Padres e hijos están reunidos para ver la T.V., pero no entablan 
comunicación entre sI. 

• Las preguntas son superficiales. por lo que no se penetra en las 
necesidades, vivencias, emociones y sentimientos de sus integrantes. 

• El padre proveedor no dedica tiempo al resto de los integrantes por estar 
trabajando la mayor parte del tiempo. 

• La madre generalmente se dedica a las labores domésticas o de otro tipo. 
• Los hijos tienden a hacer lo que mejor consideran. 
• Prevalece una falta de unión entre sus miembros. 

Nivel intermedio: 

• La comunicación que existe en la familia es más personal. 
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• De vez en cuando se entablan conversaciones, se dan opiniones 
personales y se da cierto Interés por los demás. 

• No existe la apertura suficiente para expresar lo que le sucede a cada 
quien, pues hay reservas en lo que se dice o se opina. 

Nivel profundo: 

• Hogares plenos en donde se hace vida familiar. 
• Generalmente se comparten los horarios de comida. 
• Se comparten las impresiones del dla. 
• Se escuchan entre si y se ayudan mutuamente con opiniones personales, 

colaboración, actitudes de solidaridad, empatla, etc. 
• Se producen las confidencias entre los hermanos. 

CUALIDADES Y CARACTERrSTICAS DE LA 
COMUNICACiÓN 

• PERMANENTE. Siempre es posible realizarla. 
• ABI ERT A. Pues hay disposición para dar y recibir. 
• INTIMA. Se establece de tú a tú, de un "yo" a un "nosotros". 
• EQUIVALENTE. Permite la relación de Igual entre quienes se 

comunican. 
• SINCERA Y AUT~NTICA. Facilita una entrega sin dobleces ni 

engal"ios. 
• DESINTERESADA. No busca el beneficio propio. La donación 

desinteresada recibe la gratificación de la propia mejora. 
• INTENCIONADA. Ambas partes deben querer comunicarse. Cuando una 

de las partes falla deja de existir comunicación. 
• COMPRENSIVA. Sabe aceptara al otro. 
• HUMILDE. Quien se comunica sabe ceder y olvidarse de si mismo. 

CONDICIONES: 

La comunicación familiar necesita de un clima abierto en el que se perciba la 
libertad para expresarse en forma espontánea. Esto será posible si: 

• Hay respeto mutuo. 
• Hay acogida hacia el otro. 
• Amistad. 
• Sinceridad. 
• Naturalidad. 
• Sencillez. 
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ELEMENTOS QUE FACILITAN LA COMUNICACiÓN 
FAMILIAR. 

• Espfritu de servicio. 
• Adelantarse a las necesidades de los otros. 
• Complacerles en sus gustos. 
• Descubrir los deseos de los demás. 
• Animar al que está triste. 
• Hablar positivamente. 
• Poner un toque de alegrfa y buen humor. 
• Organizar y estar presentes en las reuniones familiares. 
• Convivir Juntos, ya sea mediante paseos, juegos, comidas, etc. 
• Escribir a la familia cuando se está de viaje. 
• Avisar ante la demora inesperada. 
• Reconocer las cosas bien hechas, etc. 

FUENTE: Material elaborado en el Diplomado: Orientación familiar para maestros. 
Alianza de maestros, A.C. 
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SESiÓN Y TEMA 4 
Actividad 6 

SOBRES CON LAS SIGUIENTES ÓRDENES: 
(Lectura) 

• Un profesor guiará a sus alumnos ciegos a llegar a los banos de la escuela. 
Un participante será el profesor y el resto del equipo los alumnos ciegos. 
Los alumnos podrán interactuar entre si para solucionar la tarea. 

• Todos los participantes del equipo serán alumnos con discapacidad motora, 
para lo cual deberán vendarse distintas partes del cuerpo para simularla. La 
tarea consiste en dibujar con gis y en el piso la silueta de cada participante. 

• Un profesor dictará a sus alumnos con baja audición una lista de palabras 
(beso, peso, tuna, cuna, cara, para, mano, mono) que deberén escribir. Un 
participante seré el maestro y el resto del equipo serén los alumnos con 
baja audición. Todos podrén interactuar entre sI. 

• Sin papel ni lápiz, tratar de resolver la siguiente operación: 839 + 347 -
1008/8= . 
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SESiÓN Y TEMA 4 
Actividad 7 

¿CÓMO ORGANIZAR UN BUEN ARCHIVO? 
(Ejercicio) 

Llevar un buen archivo, un registro preciso, es una forma de tener siempre a la 
mano todos los recuerdos y la experiencia que hemos acumulado. No se necesita 
mucho esfuerzo y sr nos ahorrará mucho trabajo. Es cuestión de hábito, 
acostumbrarse a ser sistemático y de valorar nuestra experiencia e información. 

Enseguida encontrará una gura que puede servirles como base para organizar el 
archivo de información sobre sus hijos. 

1. Teléfonos de emergencia. Médico, terapeuta, hospital, ambulancias, 
farmacia, proveedores de productos y servicios que puedan ser esenciales 
para el nil'io. 

2. Datos generales. No. de credencial del Seguro Social, seguro médico, 
cartilla de vacunación. 

3. Historia médica. Si su hijo nació con una discapacidad es Importante anotar 
toda la Información prenatal, los antecedentes familiares, no sólo del bebé 
sino del resto de la familia. También detalles sobre el parto, el peso del 
bebé, su apgar (primera prueba que se hace al ni!'lo al nacer), pruebas de 
reflejo, qué tan pronto lloró, si estuvo en Incubadora o recibió algún otro tipo 
de tratamiento y por qué. Desde luego todo es más fácil si Iniciamos el 
archivo desde los primeros dras del bebé, pero nunca es tarde para 
reconstruir la historia cirnica de la manera más fiel posible. Más adelante 
esta historia se Irá nutriendo con cada estudio, diagnóstico o tratamiento 
que reciba el ni/'lo. 

4. Registro de medicinas. Anote cada una de las medicinas que le receten a 
cada uno de sus hijos: nombre, quién se la prescribió, para qué, en qué 
dosis, quién se la prescribió, con qué regularidad y durante cuánto tiempo, 
el laboratorio que la produce, contenido, que efecto tuvo, si se suspendió el 
tratamiento y por qué razón. 

5. Diagnósticos, evaluaciones y tratamientos. Es necesario hacer hincapié en 
lo siguiente: probablemente recibirá el gran número de diagnósticos y 
evaluaciones -muchas veces diferentes y aún contradictorios- es 
importante que guarde las copias de estos documentos. Si a pesar de 
solicitarlo el médico no se lo da por escrito, haga anotaciones de los 
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aspectos fundamentales, apunte las condiciones y los instrumentos de las 
evaluaciones (tipo de pruebas, resultados), asr como sus preguntas, dudas 
y respuestas que obtenga, pronósticos, recomendaciones y observaciones 
del especialista. Las notas le servirén para analizar serenamente la 
información recibida. 

6. Profesionales a quien consultar. Haga un directorio de los profesionales a 
los que haya consultado y de otros que le hayan recomendado o de los que 
tenga información positiva, contactos institucionales, escuela, asociaciones 
y padres con los que pueda compartir experiencias. 

7. Observaciones. Suyas y de otras personas -nanas, abuelas, tros, 
hermanos, amigos cercanos- que puedan ser significativas sobre la 
conducta o progreso del ni/'lo. 

8. Historia sobre el desarrollo y la educación del nlrio. ¿Sabe a qué edad 
sonrió por primera vez? ¿A qué edad se sentó? ¿Gateó? .. SI su hiJo aún es 
pequel'\o usted sentirá que nunca va a olvidar esas fechas, pero se 
sorprenderra cuántos padres han olvidado cuándo sucedieron esos 
momentos "inolvidables". Es importante llevar a cabo un registro del 
desarrollo de nuestros hijos. Una buena idea puede ser continuar el álbum 
del bebé, hacer uno por al'lo. Si el nil'lo ya esté en edad escolar y requiere 
educación especial, archive los programas, evaluaciones y muestras de sus 
logros. 

9. Durante su optimismo tome fotos y haga anotaciones de los logros. Hay 
dras en que uno siente que a pesar del trabajo no avanzan. Esas pruebas 
objetivas de las metas alcanzadas son un estimulo importante y algún dla 
podrá compartirlas con él. Son triunfos, atesórelos y compértalos. 

FUENTE: 
De Uslar, E. "Discapacidad, enfrentar juntos el reto". Edlt. Trillas, Citado en: 
Antologra: "Aspectos básicos y estrategias de apoyo para el trabajo con padres de 
nil'los con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad en el 
ámbito de los jardines de nil'los integradores". (2003: 74-75), Pronap, SEP, 
México. 
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SESiÓN Y TEMA 5. Actividad 2 

NOMBRE: __________________________________________ __ 

Fecha: ____________________ __ 

¿QUÉ TANTO APRENOr? 
CUESTIONARIO 

¿Quién es un(a) nit'\o(a)? 

¿Cambió tu forma de ver a las personas con discapacidad? ¿Por qué? 

¿Qué significa para ti la discapacidad? 

Escribe por qué la discapacidad es un fenómeno social. 

Argumenta por qué la discapacidad no es una enfermedad. 

¿Qué son las necesidades educativas especiales? 

¿Qué diferencia existe entre un nit'\o o nit'\a con necesidades educativas 
especiales y un nll"lo o nll"la con discapacidad? 

FUENTE: López, A. & Montes, E. "Familia" SEP. México, 2006:30-31. 
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SESION y TEMA 5. 
Actividad 5 

NOMBRE: __________________________________________ __ 
Fecha: ____________________ ___ 

PUNTOS DE REFLEXiÓN 

SI NO 
¿Requieres orientación para saber más acerca de las necesidades 
educativas especiales de tu hijo(a) con discapacidad? X 
¿Consideras que la información que tienes sobre la 
discapacidad de tu hijo(a) es real y objetiva? X 
¿Consideras que es suficiente el conocimiento que tienes de las 
caracterfsticas de tu hijo(a) con discapacidad para apoyarlo en X 
su proceso educativo? 
¿ Tianas disposición para aprender a educar mejor a tu hijo(a) 
con discapacidad? X 
¿Favorecer el desarrollo de actitudes, hábitos y habilidades de 
tu hijo(a) con discapacidad? X 
¿Aprovechas las actividades diarias y los intereses de tu hljo(a) 
con discapacidad para propiciar y promover nuevos X 
aprendizajes? 
¿Auxilias a tu hijo(a) con discapacidad en la realización de sus 
actividades escolares? X 
¿Consideras que puedes aportar experiencias que enriquezcan 
el trabajo educativo de la escuela? X 
¿ Tienes habilidades para dlset'\ar y elaborar material didáctico 
que apoye la educación de tu hijo(a)? X 
¿ Tienes la facilidad de aprovechar los recursos de la 
comunidad? X 
¿ Te interesa participar en la organización de grupos de padres 
y madres que permitan hacer propuestas de cambios en la X 
escuela de tu hljo(a) con discapacidad? 
¿Conoces los objetivos que persigue la escuela a la que asiste 
tu hijo(a) con discapacidad? X 
¿ Te interesa participar en la escuela para la toma de decisiones 
acerca de los aspectos concemientes a tu hijo(a) con X 
discapacidad? 
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¿Crees que eres escuchado? X 
¿Necesitas estrategias para enfrentarte junto con tu hijo(a) con 
discapacidad a los problemas cotidianos? X 
¿Necesitas Información acerca de la polftlca de la escuela la 
que asiste tu hlJo(a) con discapacidad? X 
¿Necesitas orientación para optimizar los recursos de tu 
familia? X 

Nota: Las respuestas del cuestionario son las que se esperan de los padres. 

FUENTE: Rodrlguez, E. et. Al. "Hacia una escue/a/ntegradora". SEP. Monterrey, 
México, 1997:110-111. (Citado en: López, A. & Montes, E. ~Familia· 
SEP. México, 2006:39-40). 
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SESiÓN Y TEMA 6 
Actividad 1 

SUGERENCIAS DE TRABAJO 

• Formar un equipo de trabajo (maestro regular·maestro especialista y padres 
de familia), 

• Participar el) el taller de escuela para padres, asl como en pláticas que 
impliquen el desarrollo humano. 

• Comprometerse a acudir a los llamados de la escuela para la atención de 
su hijo (firmar reglamento escolar). 

• Permitir a 'l>u hijo ayudar con las tareas domésticas. ~stas pueden aumentar 
su confianza y destrezas concretas (mantenga las Instrucciones simples, 
divida las tareas en casos pequet'\os y recompense los esfuerzos de su nlt'\o 
con elogios). 

• Asegurarse de que el nlt'lo entiende qué es lo que tiene que hacer; es mejor 
que declrselo, demostrarle cómo tiene que hacer algo. 

• Realizar actividades en casa que fomenten actitudes, valores y formas de 
favorecer la aceptación, potenciar el conocimiento y respeto mutuo, y 
favorecer la autoestlma de los alumnos. 

• Propiciar en el nir'lo la adquisición de hábitos básicos de autonomla y 
cuidado personal. 

• Utilizar un patrón de reforzamlento positivo de sus logros (felicitarlo, 
abrazarlo, aplaudirle, etc.). 

• Permitir que se relacione con otros nlr'los de su edad (averiguar cuáles 
cosas le gustan a su nit'\o, tales como: bailar, jugar futbol o trabajar con las 
computadoras ... ). 

• Motivarlo y darle bastantes oportunidades para desarrollar sus fortalezas y 
talentos. 

• Motivarlo con alegrIa para que realice las actividades. 
• Ayudarle siempre a aprovechar todos los hechos que ocurren a su 

alrededor y su utilidad. 
• Haga de las tareas escolares una prioridad (pregunte al maestro acerca de 

cómo puede ayudar a su nlr'lo a tener éxito con las tareas). 

• 
FUENTE: Cardona, A. Arámbula, L. Vallarta, G. (2005:15·16). "Estrategias de 
atención para las diferentes dIscapacidades". Edit. Trillas. México. 
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SESiÓN Y TEMA 5. Actividad 1. 

"NOS CONOCEMOS" 
(DINÁMICA) 

NOMBRE: __ ~ ________________________________________ _ 
Fecha: ________ __ 

Instrucciones: Busque en el grupo a la persona o personas que cumplan con la consigna 
que se le pide y anote su nombre. 

Alquien que cumpla aBos el mismo mes Que alguien te mencione algún defecto 
que usted. que tenga. 

Alguien que tenga la misma edad que tu Que alguien se describa como persona. 
hijo. 

Alquien que viva en la misma colonia que Alguien que no pueda comer chile. 
tú. 

Alguien que le guste el color rojo. Alguien que su comida favorita sea el 
mole. 

Alguien que tenga $100.00 en la bolsa. Pide a alguien que te escriba sus buenos 
deseos para ti en este curso. 

S/D 
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SESiÓN Y TEMA 5. 
Actividad 3 

"LIBEMOR" 
(Lectura) 

Viajaba yo en un tren en el vagón <fumador>, y venia absorto observando cómo 
en el sillón de enfrente una set'lora jugaba con su hijo de más o menos un arlo de 
edad. Ella estaba casi recostada en el cómodo sillón del tren y su hijo yacia 
encima de ella. Sus rostros se hallaban frente a frente y mantenlan un Juego 
secreto que a los dos hacia reir con ganas: se platicaban, se hacia n gestos, se 
hacian cosquillas, se escondlan. Y yo descaradamente los vela porque su juego 
también a mi me acariciaba. De repente escuché una voz que me sacó del trance 
en el que venia. 

Le están tejiendo su <LlBEMOR> - dijo la voz. 

Me di la vuelta para ver quién me habla hablado y me encontré con una muchacha 
bonita (después supe que era un Hada). 

Sr. - me dijo ¿no puedes verla? 
No. -le respondl atónito. ¿Cómo dijiste? 
<dije que al nit'lo le están tejiendo su libemor> 

y después de una breve pausa, arladló. 
- <Ya casi está terminada> 

Como en los trenes uno siempre tiene ganas de platicar (especialmente yo), 
pregunté intrigado. ¿Explicame qué es eso de <Libemor>? 

El Hada, que ya sabia que lo iba a preguntar, estaba lista para revelarme un gran 
secreto (las Hadas no se aguantan las ganas de revelar secretos), y comenzó asl: 

- <El Mago Supremo le dio a la humanidad un don maravilloso ... Ie entregó las 
agujas <Alfada> que son las agujas mágicas con las que S9 teje la <Llbemor>. 

Yo la miraba y escuchaba asombrado. 

<La Libemor >-continuó el hada- es la capa mágica que cada padre teje a 
sus hijos y con la cual les confiere un enorme poder; el poder de amar. 
Cada vez que una madre acaricia a su hijo, le hablan, le atiende, lo 
alimenta o Juega con él, vuelan las agujas <Alfada> y dan una puntada; y si 
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el empe,",o no ceja o la tarea no se Interrumpe, más o menos a los dos 
ar'\os, la <Libemor> cubre ya por completo al nir'\o, Como la capa es 
invisible nadie se explica por qué el nir'\o de repente se siente tan confiado, 
tan seguro de sI mismo, ni por qué de buenas a primeras ya no le importa 
separarse de su mamé. Obviamente -dIJo el hada con suficlencia- es el 
enorme el poder de su <Llbamor>, lo que les permite actuar de esa manera; 
aunque no siempre es asl -ar'\adió el hada con tristeza, 

¿Por qué? - le pregunté, 

Para tejer la <Llbemor> de sus hijos las madres tienen que amarlos y 
atenderlos con ternura y solicitud y la tarea no debe Interrumpirse hasta que 
la capa esté terminada, Si por alguna razón la madre y su hijo se separan 
antes de que esto ocurra, la capa se desteje", se le van los hilos, 

¿ y de qué son los hilos? -pregunté, 

Son hilos de energla vital que las madres toman de SU propia <Llbemor>, 
Ellas destejen su capa para tejer la de sus hiJos, No hay forma más perfecta 
de amar, 

¿ y si no tienen <Llbamor>? -pregunté atemorizado-, 

No deben tener hijos, -respondió fulminante el hada-, 

¿ y se quedan sin nada al destejer la capa? -volvl a preguntar, 
Eso a el/as les Importa un comino -me respondió el hada-, Ademés, a ellas 
las abrigan las <Llbemor> de sus hijos y la de su amado, 

¿De su amado? 

SI - me dijo- si ellas se sienten amadas pOdrán cumplir mejor con su tarea, 
Para que la <Libemor> te cubra toda la vida debe tener un número exacto 
de puntadas, no debe quedar ni chica ni grande, Cuando se atiende 
solamente al nir'\o para que sobreviva", sin alegrIa, ni esperanza, las 
<Alfaga> darán muy pocas puntadas y la capa quedaré muy cortita, el nir'\o 
no se sentirá protegido, no tendré suficiente confianza en sI mismo, Y si su 
madre lo sobreprotege porque tiene le miedo a la soledad ° porque ella 
misma necesita amor, entonces las agujas <Alfada> darán demasiadas 
puntadas, la <Libemor> quedaré demasiado grande y se le enredará entre 
las piernas al nir'\o y no podrá caminar solo, 

¿ y cómo saben ellos cuántas puntadas dar? 
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No te preocupes - me dijo· cualquier madre sensata lo sabe muy bien. Un 
detalle muy importante que no habla mencionado --continuó el Hada·, es 
que hay una clave secreta para que las agujas tejan. 

¿Cuál es? - me apuré a preguntar-

La clave es que la madre mire a su hijo a los ojos, asl es como se 
comunican entre ellos. Si esto no ocurriera serIa muy preocupante claro 
que generalmente las madres aman a sus hijos y les tejen unas <Libemop 
preciosas que harán posible que sus hijos puedan amar y confiar en el 
amor. Si no tienen <Llbemor> no podrán amar. 

- Ar'ladió el Hada muy seria. 

¿ y los nlr"los que no tiene mamá? - pregunté muy preocupado. 

Esa es una pregunta muy importante - diJo el Hada-, porque todos los 
hombres necesitan una <Libemor>; sin embargo, otra persona puede tejerle 
la suya a un nir'lo si lo ama Incondicionalmente, es decir, si el nir'lo 
encuentra amor de madre. Te voy a explicar bien - dijo el Hada-. SI un nir'lo 
no encuentra a alguien en especial que le dé amor de madre y crece 
rodeado de <puras tras> o sea, de personas que lo atiendan por turno, las 
agujas darán puntadas pero tejerán sólo retazos, no una <Libemor>. Sin 
embargo, si el nlt'lo tiene a sus padres tejiéndole la suya y además tiene 
abuelos, tros o gente que lo atiende parte del dla en una estancia infantil, 
todas las puntadas de las agujas <Alfaga> van a dar a la <Libemor> que la 
madre está tejiendo y el resultado será una <Llbemor> de gran lujo. 

¿Y los papás qué hacen? 

Cuando los papás atienden a sus hiJos, también vuelan las agujas y dan 
unas puntadas muy vigorosas que producen unas capas muy resistentes y 
vistosas. Esos nir'los tendrán una enorme confianza en ellos mismos -
ar'ladió el Hada. 

¿ y cuando los nil'los crezcan? -No me cansaba de preguntar-o 

IPues podrán amarl Amar no es otra cosa que quitarte tu <Libemor> y 
ponerla sobre los hombros de la persona que amas. Ese es el mayor don 
que los hombres pueden otorgar. Oleen, -continuó el Hada- que la persona 
que recibe una <Libemor> siente un enorme bienestar, que es tanta la 
energla que recibe que hasta cosquillas le hace, y también dicen que la 
persona que tú amas coloca su <Libemor> sobre tus hombros te hace 
profundamente feliz, eso se llama reciprocidad y no hay nada mejor en este 
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mundo, Sin embargo, es muy importante saber que hay gente que sólo 
desea ser amada, son personas encantadoras y obsequiosas hasta que te 
despojan de tu <Libemor>, Como no tienen amor necesitan el tuyo, Hay 
que entender que uno sólo tiene amor cuando lo da, no cuando lo recibe, y 
que es rico en amor el que da mucho no el que recibe mucho, El problema 
es que cuando consiguen tú <Libemor> buscan otra porque le tienen un 
miedo enorme a la soledad y te convierten en un fantasma que ronda a esa 
persona tratando de recuperar su capa, dicen que eso es muy triste, -
Contestó el Hada, 

¿Y cÓmo pueden saber cuando una persona tan sólo desea tu <Libemor>? 

Es muy sencillo -repuso el Hada- porque te hacen sufrir, No les importa ser 
crueles pero no por maldad, sino por miedo, el miedo adultera su energra 
de vivir y por desgracia, en algunas personas es el único sentimiento 
arraigado, El miedo lo arruina todo, IPobre gente que por miedo al futuro no 
goza un solo dla de su existencial Un dla te dicen que te aman y que tú 
eres todo lo bueno del mundo y al otro dla ya no se acuerdan de cÓmo te 
llamas, ILa crueldad tiene un terrible efecto paradójlcol ¿Lo sabes? Por qué 
te resiste a aceptar una visión tan pobre de la vida y .. , IVuelves por un 
nuevo desprecio! La crueldad les da poder sobre ti y no pueden renunciar a 
ese poder porque no nace de su fuerza sino de su debilidad .. , quizá porque 
alguien en quien confiaron las despojÓ de su <Libemor>, Cuando tienes 
amor no haces sufrir a nadie ni provocas celos, ni necesitas que te 
necesiten, - Terminó diciendo el Hada-, 

¿Pero no lo haces a propósito? - comenté, 

- No- me dijo compasiva el Hada- Lo que sucede es que no han aprendido 
a amar, La Biblia ordena <ama a tu prójimo como a ti mismo> y esto a la 
vez orden y sentencia, porque sólo podemos amar a los demás como nos 
amamos a nosotros mismos, Ni más ni menos, Sólo los hombres que 
gustan de la vida y se aman a sr mismos pueden ensenar a sus hijos lo que 
son el amor y la alegrfa, No se trata de ocultarse bajo la máscara de la 
virtud sino de aprender a amar a la vida, Un hombre llamado Meister 
Eckhart sintetizó estas Ideas espléndidamente: <Si te amas a ti mismo, 
amas a todos los demás como a ti mismo, Mientras ames a otra persona 
menos que a ti mismo, no lograrás realmente amarte; pero si amas a todos 
por igual, incluyéndote a ti mismo, los amarás como una sola persona y esa 
persona es a la vez Dios y el hombre, Asf pues, es una persona grande y 
virtuosa la que amándose a sr misma ama realmente a los demás>, SI 
amas a la gente siempre recibirás amor, Es una ley, 

¿Pero .. , podrfan amarte y sin embargo tener miedo? - pregunté-, 
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INOI - Respondió en forma terminante el Hada.- Si un dla te aman 
apasionadamente y al otro dra amanecen llenas de dudas es que no te 
aman. Te explicaré -me dijo-o Amar de verdad es confiarle plenamente tu 
<Llbemor> a la persona amada, sin miedo. Al confiar en ella le haces 
crecer, la vuelves libre, y tú también quedas en libertad. Los niflos que se 
sienten amados no reclaman amor, son libres, los adultos también. 

Entonces amar verdaderamente es dar confiando en la Integridad del otro -
dije yo, pensando en las palabras del Hada-. 

IExacto! -me respondió ella con una sonrisa. La <Llbemor> no se pone con 
una mano y se quita con la otra. La <Libemor> se pone con las dos manos 
y la gente, agradecida y plena, Ilntegra gracias a tu amorl La devuelve a tus 
hombros junto con la suya, sin esperar nada a cambio. 

¿Las personas adultas pueden aprender a amar verdaderamente? -Le 
pregunté. 

sr, sr pueden - respondió- si las amas Incondicionalmente aprenderán a 
amarse y podrán amar. IPero hay un Ifmltel -sentenció el Hada-, si sientes 
que has perdido la libertad y la integridad debes renunciar a tus deseos. El 
amor propio te devolverá tu <Libemor>. 

¿ y cuando alguien te ama y tú no puedes amarle ... no siempre las personas 
se pueden amar? -pregunté-o 

INo es verdadl-me respondió el Hada-. Las personas se pueden amar toda 
la vida cuando no esperan nada, excepto el bienestar de las personas que 
aman. 

¿Y si creyendo que amabas despojaste a alguien de su <Llbemor>? -
pregunté tfmidamente-. Los hombres tenemos tanto que aprender ... 

En estos casos hay que devolver la <Llbemor> recibida. Para que su dueflo 
pueda amar a otra persona. Cuando dos personas se amaron los hilos de 
sus capas se enredan y se hacen nudos fuertes, m{as fuertes que el 
famoso <Nudo Gordlano> -dijo el Hada erudlta- estos nudos deben 
desatarse para que cada quién conserve su <Libemor>. No pueden 
romperse, solo desatarse. Si tú deseaste ser amado y te esforzaste en 
conseguirlo adquiriste un compromiso muy grande. No es sólo halagar tu 
vanidad. Es una tremenda responsabilidad recibir una <Libemor> ... hay que 
entenderlo muy bien para no dejar desnudo a nadie. 

¿ y cómo desatan la <Libemor> -pregunté muy interesado-

¡Pues hablandol -me dijo el Hada-. ¿Qué no sabes que las palabras sirven 
para desatar nudos? Es muy fácil, las mismas ganas que pusiste para que 
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te amaran debes ponerlas ahora para que te dejen de amar. Sólo puede 
renunciar al amor el que tiene amor. Cuando deseabas ser amado, querlas 
ser escuchado. Ahora, ponte en lugar de la otra persona y escúchala. Ella 
sólo necesita decirte cuánto te ama y sentir que te interesa saberlo, eso la 
hará feliz y podrá recuperar su <Libemor>. 

ICómo me gustarla poder amar! -suspiró el Hada~. 

¿Por qué dices eso? -pregunté alarmado~ IQué tú no puedes amar? 

No, me dijo con profunda tristeza. Solamente pueden amar las mujeres de 
verdad. Yo soy un Hada. Mi nombre es <Angelfer>. Las Hadas solo 
concedemos favores. 

IConcédeme a mi uno! IYo estoy enamorado! -le confesé al Hada con gran 
emoción y ella me sonrió con enorme dulzura con la que le sonrlen olas 
Hadas a los que creen en ellas. 

Tú también tiene que aprender a amar -me dijo~. No hay tarea más ditrcil ni 
más Importante que aprender a amar: amar sin miedo a la Infelicidad; con 
espontaneidad; amar a la humanidad; a la vida; amar con responsabilidad; 
trabajar por lo que se ama. Mientras se aprende a amar se cometen errores 
que duelen y que lastiman, pero los errores son parte de la vida y se debe 
tener el valor de corregirlos. No importa como los hombres empiezan a vivir 
sino como terminan. Si vives inspirado por el amor aprenderás por fin a 
amar con todo el corazón, con alegrfa, sin reproches. 

¿Y es posible? -pregunté~ ¿No es sonar con una utopfa? 

¡Los grandes hombres suer"lan con utoplas y se esfuerzan por hacerlas 
realidad! 

Me dijo ~ ¿Tú no quieres crecer? 

¡Claro que quiero! -respondl~ ¡Pero concédeme un favor! 

¡Tú eres un nino sabes! - me dijo el Hada~ Y nos relmos los dos con ganas. 
IY súbitamente senU que nos amábamos!. 

FUENTE: Antologfa. "Aspectos básicos y estrategias de apoyo para el trabajo 
con padres de ninos con necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidad en el ámbito de escuelas integradoras." 
Pronap. SEP, México, 2003:29~34. 
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Sesión 5 Actividad 35 

LA RUEDA: UN PROGRAMA DE PARTICIPACiÓN DE 
LOS PADRES 

Fuente: Wolfendale, S. Primary schools and speclal Needs, London Cassell, 1987 
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SESiÓN Y TEMA 6 
Actividad 3 

HAGAMOS UN TRATO 

Establecimiento de compromisos. 

SI yo 
(Escribe aquf tu compromiso) 

Lograré con mI hIJo 
(En el aspecto personal) 

FIrma 

Por dlas consecutIvos 
(escribe el número de dfas) 

Lograré con mI hIJo 

Fecha 

FUENTE: Adaptación de la Tesis: Albarrán, G. E. (2006:209). "Taller de 
orientación para padres: el apoyo en casa para facilitar el aprendizaje de los 
alumnos de 12 a 13 al'los con necesidades educativas especiales en la Escuela 
Secundaria 17. Constitución de 1917". 
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FICHA DE INSCRIPCiÓN DE PADRES DE FAMILIA PARA LA 
"ESCUELA PARA PADRES· 

Fecha: ____________ __ 

Nombre: 

Dirección: 

Edad: Sexo: 

Estado civil: 

Ocupación: 

Escolaridad: 

Religión: 

Número de hijos: 

Edad Sexo Escolaridad 

¿Qué espera de este curso? 

Nota: Se llenará en la etapa de inscripción y como requisito previo para Ingresar al 
curso-taller. 
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CUESTIONARIO PARA PADRES 

Nombre del padre: ______________________ _ 
Edad: ___ _ 
Nombre de la madre: ______________________ _ 
Edad: ___ _ 
Último grado de estudios ______________________ _ 

Ocupación: _________________________ _ 
Fecha: __________ _ 

Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuál es el número de Integrantes de su familia? 

2. ¿Cuál es la edad y ocupación de cada uno de los integrantes? 

3. ¿Qué situaciones considera que estén afectando actualmente a su familia? 

4. ¿Qué espera de su familia? 

5. ¿Considera que está desempel"lando bien SU papel como madre o padre de familia? 

Si. No. ¿Por qué? 

6. ¿Qué espera de sus hijos? 
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7. ¿Sabe cuáles son sus derechos y obligaciones dentro de su familia? 

8. ¿Quién ejerce la autoridad y toma las decisiones en su familia? 

9. ¿Cómo es la comunicación en su familia: buena, mala o regular? 

10. ¿Considera que es fácil educar a sus hiJos? ¿Por qué? 

11. ¿Cómo considera la educación que reciben sus hijos: buena, mala, regular? ¿Por 

qué? 

12. ¿Cuáles valores considera Importantes para su familia? ¿Por qué? 

Gracias por contestar. 

FUENTE: Material elaborado en el Diplomado de orientación familiar para maestros. 

Alianza de maestros. A.C. 

Nota: Se aplicará durante el proceso de inscripción. 
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HOJA DE EVALUACiÓN 

Nombre y apellidos _______________________ _ 

TItulo de la sesión _____________________ _ 

Fecha: ___________________ _ 

1. Aprendizajes significativos del dla. 
Qué fue lo que aprendl (conocimientos): 

• 1.2 Lo que más me gustó fue: 

2. Las dudas o desacuerdos que tengo con el tema son: 

3. Qué sugiero para el desarrollo de las sesiones: 

4. Valoración general de la sesión: MB B R S 

5. Autoevaluación: MB B R S 

. . 
FUENTE: Material del Diplomado de: Onentaclón familiar para maestros . 

Alianza de Maestros, A. C. 

Nota: Se aplicaré al finalizar cada sesión y será llenada por los participantes. 
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CONCLUSIONES 

La orientación, como ya se mencionó en el primer capitulo, ha existido desde 

que el hombre vMa en la época de las cavernas; sin embargo, con el paso del 

tiempo, sobretodo con la revolución Industrial y la aparición dal modo de 

producción capitalista, fue cada vez más necesario conformarla, de manera tal 

que respondiera a las nuevas demandas a las que la sociedad de aquél 

entonces se enfrentaba. Es asl se profundizó en su estudio, definición, 

concreción y delimitación. Con base a lo anterior es como surge la Orientación 

educativa. Su definición y conformación no ha sido fácil, razón por la que 

desde su surgimiento como tal, o sea, desde mediados del siglo anterior, 

hasta la fecha, han existido muchos intentos por lograrlo, pero en la mayorla 

de los esfuerzos hay imprecisiones y/o desacuerdos. Este hecho ha Impedido 

coincidir en una sola concepción. Pese a ello, actualmente se considera a la 

Orientación educativa como una disciplina propia de la psicopedagogla que 

abarca varios ámbitos, tales como: 

.¿ El vocacional. 

.¿ El familiar . 

.¿ El personal. 

.¿ El prOfesional. 

.¿ El escolar. 

Cada uno requiere una preparaclón especifica de parte del orientador, lo cual 

genera una situación conflictiva hasta cierto punto, debido a que dicho 

profesional no puede atender todos los ámbitos a la vez como es debido, 

pues dentro de cada uno hay que atender sus especificidades muy 

particulares. Esto viene a ser una de las causantes del porqué la figura del 

orientador educativo no tenga el reconocimiento que se merece. Al respecto, 

cabe senalar que en algunos paises se han creado licenciaturas y estudios de 

postgrado, cuyo objetivo consiste en formar un profesional de la Orientación 

educativa, con un nivel de preparación muy alto. Para ello también se exige un 

perfil de Ingreso muy elevado, pues los aspirantes deben poseer varias 
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caracterlsticas personales que posibiliten la creación de ese profesional 

eficiente de la orientación, Lo mismo sucede con el perfil de egreso, en el que 

no pasta con cumplir con los requisitos que la currlcula exige, sino también 

debe existir un trabajo personal que haga que ese futuro orientador educativo 

tenga las virtudes y capacidades necesarias pare desarrollarlo. 

Sin embargo. en México es más Incierta la figura del orientador, pues existen 

varias problemáticas a las que se enfrenta, de las que se destacan las 

siguientes: 

No existe una preparación profesional tan especifica 

para el mismo, 

El profesional que desee superarse y convertirse en 

orientador educativo (en este caso) muchas veces tiene 

que trabajar de manera aislada, pues no siempre se 

cuenta con el apoyo Institucional. debido a que el costo 

corre por su cuenta, no son reconocidas aquellas 

instituciones que no son afines a las pollticas de la 

institución gubernamental (SEP) en la que se trabaja. 

Existen diversos profesionales que desempenan el rol 

de orientador, cuando su preparación profesional ni 

siquiera es afin al mismo. Tal es el caso de algunos 

médicos. maestros de educaciÓn básica (educadora, 

primaria o secundaria), trabajadores sociales Incluso, 

muchos psiCÓlogos y, en menor grado, pedagogos, 

- Aquellos que si tienen asignado dicho rol, 108 cuales son 

pocos. generalmente no realizan las funciones técnico

pedagógicas relativas al mismo, debido a que en la 

práctica les son asignadas funciones de tipo 

administrativo. Por otra parte, los que tienen 

encomendadas las funciones técnico-pedagógicas 

alusivas al rol del orientador, deben atender a un 

número elevado de población estudiantil, lo que no 

permite que se les brinde la atención de calidad que 

cada estudiante necesita. 
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Las orientaciones brindadas a la poblaclón deben 

considerar las polltlcas de la Instltuclón en la que se 

labora, pues de lo contrario carecen de validez. 

En EducaciÓn Especial, hablando especlficamente de 

USAER, se tiene que la Orientación educativa es 

llevada a cabo por cada profesional que forma parte del 

equipo Interdiscipllnario; 8Sto es positivo en el sentido 

en que cada cual da la orientación desde su punto de 

vista, según el área cognitiva en la que desemper'la su 

labor, sea esta lenguaje, pslcologla, trabajo social o 

pedagogla. Lo Importante aqul radica en lograr la 

transdisciplinarledad, que Implica el compartir las 

opiniones de los profesionales Involucrados 

con el fin de proponer las altematlvas de solución que 

pueden favorecer la Integración e inclusión educativa 

del menor cuyas n.e.e. se estén determinando. 

Otra situación consiste en que los demás profesionales 

(docentes de educación regular principalmente) no 

reconocen fácilmente la labor y funciones del orientador 

educativo, debido a varias razones: 

a) Consideran que no hacen nada y/o no pueden 

entender la problemática educativa que viven ellos, 

pues no se enfrentan a ella. 

b) No perciben cambios significativos a corto plazo en 

los estudiantes con los que trabajan y que 

presentan alguna discapacidad principalmente. 

Sin embargo, pese a todas las situaciones anteriormente citadas, resulta 

importante que el orientador educativo realice las funciones que tiene 

asignadas, las cuales ya se expusieron en el capitulo dos -principalmente- de 

este trabajo. Dichas funciones son Importantes, pues contribuyen al 

mejoramiento del ser humano en los diferentes momentos de crisis por los 

que atraviesa y el objetivo que este trabajo se propone no es la excepción. 

Asl, para lograrlo se elaboró una propuesta de curso-taller, dirigida a padres 
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de familia, en la cual se Incluyen dos manuales: uno para el expositor y el otro 

para el participante, que en este caso serán las madres y padres que asistan 

al mismo, En dicho manual se marcan los objetivos que se pretenden alcanzar 

en cada sesión, asl como las sugerencias de trabajo y materiales a emplear. 

Cabe se~alar, que en cada sesión se tratará un tema, el cual está 

concatenado con los demás, para lograr el objetivo principal. También es 

Importante se~alar que los temas iniciales pretenden sensibilizar primero a los 

padres sobre quiénes son ellos, tanto como seres Individuales, como padres, 

analizando para ello al núcleo fundamental de la sociedad, o sea, la familia. 

Gradualmente se abordará la discapacidad y cómo es vivida por la sociedad y 

la familia, 

Con esta propuesta es probable que no se logre un cambio radical en la forma 

de pensar con respecto a la discapacidad, asl como tampoco se alcance el 

objetivo principal del trabajo, sin embargo, se considera que es un intento por 

contribuir en algo al mismo, pues se cree que para obtener un cambio 

Importante en la forma de pensar y actuar de la sociedad y padres de familia 

con respecto a la discapacidad, es necesario realizar acciones sistemáticas y 

diversas, que apunten hacia la conclentlzaclón y el sentido de responsabilidad 

que se debe tener para apoyar a las personas que la padecen y asl contribuir 

a su desarrollo integral. 
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GLOSARIO 

Actitud: 
Disposición de ánimo que las personas tienen en un momento dado y que se 
manifiesta mediante su comportamiento y/o forma de pensar. 

Adaptaciones de acceso al currfculo: 
Son las modificaciones o recursos especiales que facilitan que los alumnos(as) 
con necesidades educativas especiales desalTollen el currlculo ordinario, o 
según el caso, el currlculo adaptado. 

Adecuaciones curriculares: 
Es la respuesta especifica y adaptada a las necesidades educativas especiales 
de un alumno que no quedan cubiertas por el currfculo común. 

Alumno con necesidades educativas especiales: 
Es aquél que presenta su ritmo de aprendizaje menor al del resto de sus 
companeros, situación que le impide acceder a los aprendizajes académicos de 
la currfcula de grado y que corresponden a su edad. Para compensar dichas 
dificultades requiere adaptaciones de acceso y/o adaptaciones significativas a la 
currfcula. ya sea en una o varias asignaturas. 

Antivalor: 
Es lo opuesto al valor. 

Compromiso: 
Es la responsabilidad que cada quien se Impone para hace~le frente a cada 
circunstancia que se le presenta. 

Discapacidad: 
Restricción o ausencia de la capacidad de reellzar una actividad, dentro del 
rango normal. 

Educación: 
Proceso bidireccional por medio del cual se trasmitan conocimientos, Ideas. 
valores, costumbres y formas de actuar. 

Educación Especial: 
Educación que se da a los nlnos y jóvenes en edad escolar que presentan 
necesidades educativas especIales transitorias o permanentes. 

Evaluación: 
Valorar. Fijar valores. En educación especial se refiere al proceso sistemático y 
permanente que sirve para ajustar, reorientar y mejorar el trabajo que se realiza. 
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Evaluación psicopedagóglca: 
Proceso mediante el cual se conocen las caracteristicas del alumno en 
Interacción con el contexto social, escolar y familiar al que pertenece para 
identificar las barreras que Impiden su participación y aprendizaje y asi definir los 
recursos profesionales, materiales, arquitectónicos y/o currfculares que se 
necesitan para que logre los propósitos educativos. 

Familia: 

Tiene su origen en el matrimonio y es concebida tradicionalmente como aquella 
que se constituye por el padre, la madre y los hijos, los cuales están unidos por 
lazos de parentesco y consanguinidad, asi como legales, económicos y 
religiosos. En ella se trasmiten valores, formas de pensar, conocimientos, 
hábitos y costumbres. 

Integración educativa: 
Se refiere a las acciones que se realizan para que los menores con n.e.e. 
asistan a la misma escuela que sus hermanos o vecinos, en donde se respeten 
sus derechos y obligaciones, potenciando sus capacidades 

Integración social: 
Supone la inclusiÓn individual de un alumno considerado deficiente en un grupo
clase ordinario. 

Necesidades educativas especiales. 
Son los apoyos adicionales que requieren algunos nh'los con o sin discapacidad 
para acceder al currlculo. 

Necesidades educativas especiales transitorias: 
Son aquellas que desaparecen en la medida en que existe una Intervención 
psicopedagóglca adecuada por un tiempo. 

Necasidades educativas especiales permanentes: 
Son aquellas que no desaparecen, por lo que es necesario brindar el apoyo 
psicopedagóglco durante todo el proceso de escolarización. 

Persona: Ser humano biopsicosoclal, que, por el solo hecho de existir, tiene 
derechos y obligaciones ante la sociedad. Es un ser que se distingue de los 
demás por su Inteligencia y voluntad. 

Propuesta curricular adaptada. 
Es la herramienta que permite especificar los apoyos y recursos que la 
escuela brinda al alumno que presenta necesidades educativas especiales 
para lograr su participación y aprendizaJe. Se elabora a partir de la 
evaluación psicopedagóglca y de la planeación del maestro de grupo. 
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USAER: 
Unidad de servicio de apoyo a la escuela regular. 

Valores: Son las caracterlsticas morales positivas que toda persona posee en 
mayor o menor grado, tales como la solidaridad, el amor, el respeto, etc .. que 
le sirven para adaptarse a la sociedad en la que vive . 
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