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O.- INTRODUCCION

Objetivo prioritario de los Equipos Psicopedogógicos (S.O.E.V. y E.E.M.M.),

Servicios de Orientación Escolar y Vocacional y Equipos Mültiprofesionales,

es la mejora de la calidad educativa, mediante la Orientación Personal, Esco-

lar y Vocacional de los alumnos, sean cual sean sus características y diferen

cias, lo formación y asesoramiento del profesorado y lo información a padres

en el marco de una escuela integradora para todos.

Los Equipos Psicopeciagágicos provinciales en Badajoz, (S.O.E.V. y E.E.M.M.) -

iniciarona comienzos del presente curso y por propia iniciativa, que más tar-

de se vería apoyada en los encuentros regionales de Toledo, el camino de uno

actuación coordinada.

La experiencia ha ido desarrollándose durante el curso, avanzando en el cami-

no de la sectorización, programación conjunta de actividades, unificación en

estructuras departamentales, asunción de los mismos programas según las moda-

lidades y proyectos de los Centros, etc.,etc.

Se concibe la actuación de los Equipos Psicopedagógicos como un proceso de --

ayuda sistemática y continua a la comunidad educativa, dentro de un marco geo

gráfico que es el sector. La distribución territorial de distrito agrupa a -

varios sectores.

La estructuración organizativa de Departamentos permite la unificación de cri

terios y la puesto al día de las innovaciones que se generen.

I.- DEPARTAMENTALIZACION

Los Equipos Psicopedagógicos para el curso 86/87, planifican a través de los

departamentos las lineas generales de actuación a desarrollar en los centros

escolares y en otros contextos dentro del marco geográfico del distrito y del

sector.
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1.1.DEPARTAMENTO DE FORMACION E INVESTIGACION

El Departamento de Formación e Investigación es el encargado de planificar, -

coordinar y controlar el funcionamiento de todas las actividades que constitu

yen el objetivo propio del departamento: Formación, tanto de los componentes

de los Equipos como de los profesores tutores e Investigación.

DEPARTAMENTO

FORMACION E INNOVACION

SUB-DEPARTAMENTO

INVESTIGACION

SUB-DEPARTAMENTO

FORMACION

Objetivos generales:

- Planifica, coordina y controla las actividades de Formación e Investigación

- Estudia y coordina las tareas de investigación de otros departamentos

- Asesora en la linea ejecutiva a tenor de los resultados de los investigacio

nes.

- Asesora a la Coordinación Provincial de los asuntos específicos del departa

mento.

Funciones:

. Delimitar las funciones de los Subdepartamentos

• Estimular, potenciar y facilitar las tareas propias del departamento.

. Coordinar con otros departamentos.

• Interacción Interpersonal e Intergrupal

• Clarificación de objetivos: Inicial y continua.

1.2. DEPARTAMENTO DE ORIENTACION VOCACIONAL Y FAMILIAR

El Departamento de Orientación Vocacional y Familiar es el encargado de plani

ficar la información técnica a los padres para que participen activamente en

los centros como parte activa que son de la comunidad educativa y para que --

ejerciten lo más positivamente posible el papel que les corresponde en la edu

cación y elección vocacional de sus hijos.
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SUB-DEPARTAMENTO

EDUCACION ESPECIAL

EXP.INTEGRACION

DEPARTAMENTO DE

ORIENTACION DEL CENTRO

1.3. DEPARTAMENTOS DE NIVELES EDUCATIVOS Y EDUCACION ESPECIAL

Es competencia de este departamento atender el proceso orientador en los dis-

tintos Ciclos de la E.G.B., y en el diagnóstico, asesoramiento y seguimiento

de los alumnos, con trastornos de aprendizaje, de centros ordinarios (Atipi--

cos), alumnos de centros específicos, alumnos del programa de integración es-

colar, y alumnos de aulas de Educación Especial.

DEPARTAMENTO DE

NIVELES EDUCATIVOS

SUB-DEPARTAMENTO

PREESCOLAR, C. INICIAL

C.MEDIO Y C. SUPERIOR

Objetivos generales:

- Coordinar lo orientación personal 	 escolar y vocacional de los alumnos ---

atendidos en las distintas modalidades de actuación.

- Coordinación con los Departamentos de Orientación de los centros educativos.

- Coordinación e información con los Departamentos de Formación e Investiga-

ción y de Orientación Familiar y Vocacional.

- En colaboración con otros departamentos, marcar las lineas generales del --

plan de actividades anual.

Funciones:

. Coordinar la aplicación del modelo orientador.

• Promover las innovaciones orientadoras surgidas del propio proceso orienta-

dor.

• Unificar criterios de actuación.

• Proponer actividades: De formación, de perfeccionamiento, de realización de

documentos y material de apoyo, etc.

. Establecer las fases de actuación.

. Intercomunicar experiencias.
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1.4. ORGANIZACION DE LOS DEPARTAMENTOS

- Coda miembro de los Equipos Psicopedagógicos debe pertenecer a uno de los -

tres departamentos existentes, y sólo a uno. De esta forma en cada equipo -

de sector, están representados los tres departamentos por lo que la comuni-

cación interdepartamental es fluida y operativa a nivel de sector y distri-

to.

- La adscripción a cada departamento se realiza por acuerdo de los tres miem-

bros del equipo de sector, quienes deciden por aptitudes, conocimientos y -

preferencias.

- Las acciones del departamento están dirigidas por el Director del mismo y -

en coordinación con los coordinadores de los sub-departamentos.

- La coordinación interdepartamental a nivel provincial se realiza entra los

tres Directores de Departamento y el Coordinador Provincial de los Equipos -

Psicopedagógicos.

2.- SECTOR IZACI ON

El ámbito de actuación se estructura en:

2.1. DISTRITO.

Es una de las tres unidades geográficas en las que se ha dividido la provin

cia de Badajoz. Y con cabecera de distrito en Badajoz, Villanueva-Don Benito

y Zafra respectivamente. Estos distritos coinciden con los de Inspección y --

con los que la Unidad de Programas Educativos tiene previsto para la acción -

coordinado de Equipos Psicopedagógicos, C.E.P., Compensatoria, Permanente, --

etc.

El distrito se compone de varios sectores.
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2.2. SECTOR

Es el ámbito de actuación concreta y directa del Equipo, con unas localidades

y colegios bien definidos y con una población escolar entre 3.500 y 4.000 ---

alumnos aproximadamente.

3.- MODELO DE INTERVENCION EN EL SECTOR Y EN LOS CENTROS

3.1. EQUIPOS PSICOPEDAGOGICOS (S.O.E.V. - E.E.M.M.)

Conjunto de profesionales: Psicólogo, Pedagogo, Asistente Social y otros dedi

codos a las tareas de orientación y apoyo psicopedagógico y social a la escue

la.

3.1.1. DEFINICION DEL EQUIPO.

Es el conjunto de profesionales que inciden en un sector, actuando coordinado

mente según su especialidad. Cada equipo está compuesto por tres profesiona-

les (Psicólogo-Pedagogo-Asistente Social) y desarrollan su actividad en el --

centro escolar preferentemente.

En nuestra provincia y durante el proceso de unificación de S.O.E.V. y E.E.M.M.

y ante la falta de Asistentes Sociales en los primeros y hasta que se cubran

estas plazas (que por su importancia en el trabajo interdisciplinar esperamos

sea lo más rápidamente posible), los Equipos se han formado con /Pedagogo-Pe-

dagogo-Psicólogo/ ó /Psicólogo- PsicólogoPedagógo/, mientras que los asisten-

tes Sociales aunque adscritos directamente a su Equipo de Sector, atienden --

también a las demandas urgentes e imprescindibles de los otros Equipos del --

distrito.

3.1.2. FUNCIONES DEL EQUIPO:

Funciones de carácter general:

- Las que se derivan de los respectivos decretos de creación y demás disposi-

ciones legales, circulares y orientaciones de la Subdirección General de --

Educación Especial que regulan los principios de curso.
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- Los que se prevén de coordinación y se establezcan por parte de la Unidad -

de Programas Educativos.

Funciones del Equipo en su sector:

A) Organización y Administración.

Se dividen las funciones en tres bloques de los que se responsabiliza cada

uno de los miembros del Equipo.

1.- Coordinación

2.- Recursos y contabilidad

3.- Archivos, biblioteca, correspondencia, inventario.

B) Intervención en los centros escolares:

El Equipo es responsable de la orientación de todos los centros del sector.

Habrá acciones de equipo y acciones individuales, dependiendo de los pro-

gramas y de las profesiones de cada miembro del equipo.

El diagnóstico será preferentemente una acción de equipo.

Se tenderá a potenciar:

- Comunicación Equipo - Claustro de profesores

- Constitución de Departamentos de Orientación en los Centroi,

- Impulsión de Seminarios Permanentes y fomento del perfeccionamiento del

profesorado.

- Desarrollo de los programas establecidos.

- Información directa e indirecta a profesores y padres.

C) Coordinación con otros Servicios y Programas del Sistema Educativo, bajo -

la coordinación de la Jefatura de la Unidad de Programas Educativos.

D) Coordinación de cuantas actividades en materia de Orientación y Educación

Especial, promuevan otros equipos de apoyo, organismos oficiales e institu

ciones públicas o privadas, ajenos al sistema educativo y oue incidan di--

rectamente en la escuela.

3.2. ANALISIS DEL SECTOR POR EL EQUIPO

3.2.1. ANALISIS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

- Centros, estructura, número de alumnos, ...

- Experiencias educativas y proyectos de renovación pedagógica.

- Demanda de orientación escolar en sus proyectos educativos.
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- Demandas de formación y perfeccionamiento del profesorado.

- Historia de actuación de los Equipos Psicopedagógicos (SOEV y EEMM).

- Población escolarizada.

- Existencia de A.P.A.S. y Escuela de Padres.

3.2.2. ANALISIS SOCIO-CULTURAL Y ECONOMICO DEL SECTOR.

- Servicios sanitarios y culturales de Diputación y/o Ayuntamiento.

- Asociaciones e Instituciones de ayuda al minusválido.

- Otros recursos con incidencia en el campoescolar.

3.3. PROGRAMAS A DESARROLLAR EN LOS CENTROS

Se prevé que para el curso 86/87, se desarrollen los siguientes programas:

Ng 1: Prevención y Tratamiento de dificultades de aprendizaje

Ng 2: Segunda etapa y orientación vocacional

Ng 3: Educación Especial e Integración Escolar.

Se incluyen en cada uno de ellos las acciones oportunas con profesores, alum

nos y padres, y cuyo desarrollo seguirá los posos establecidos por los Depar

tamentos, Coordinación Provincial y Unidad de Programas Educativos.

A titulo de ejemplo y en el anexo I, se incluye el desarrollo de los progra-

mas que se han llevado a cabo en el curso 1.985/86.

Ng 1: Prevención del fracaso escolar

Ng 2: Orientación a profesores tutores

Ng 3: Orientación a Segunda Etapa y alumnos de Octavo.

Ng 4: Orientación e información a padres.

3.4. MODALIDADES DE ACTUACION PREVISTA EN LOS CENTROS

Cada centro y de acuerdo con su proyecto educativo, decide voluntariamente y

por unanimidad del Claustro adscribirse y realizar los programas y acciones

propuestas por los Equipos Psicopedagógicos contrayéndose un compromiso mu--

tuo, por lo que la opción elegida, depende tanto del Centro como de las posi

bilidades de atención que en base a las necesidades y prioridades en el sec-

tor los Equipos hayan determinado.

Se contemplaron en el curso 85/86 las siguientes modalidades:
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- CENTRO COORDINADO.— Centros que disponen de orientador, profesor licencia-

do en psicología o pedagogía y, que en el centro se compromete a desarro-

llar tareas orientadoras y a ser el responsable del Departamento de Orien-

tación 'en el mismo. Los Equipos Psicopedagógicos coordinan y asesoran. Ca4

.-da---centro de acuerdo con su proyecto educativo elige y desarrolla el pro--

gramo o programas propuestos por los Equipos citados en el punto 3.3.

- CENTRO DE ACCION DIRECTA.- Centros que tras elegir la modalidad de orienta

ción más adecuada a su proyecto educativo y al no contar con psicólogo o

pedagogo en el centro, son los miembros de los Equipos Psicopedagógicos -.—

los que realizan directamente las tareas orientadoras.

Centros de acción directa - completa: Realizan todos los programas.

Centros de acción directo - incompleta: Realizan sólo uno o dos de los pro

gramos citados.

- CENTROS EN REGIMEN DE CONSULTA.- Aquellos centros que no tienen Departamen

to de Orientación, ni realizan tareas orientadoras de forma sistemática, -

pero que en cualquier momento pueden requerir de los Equipos asesoramien-

to y consejo en acciones muy puntuales.

3.5. CRITERIOS DE SELECCION DE CENTROS

La selección de centros se realizará en base a las necesidades detectadas en

en sector, según prioridades determinadas en coordinación con la Unidad de -

Programas Educativos, y siguiendo el siguiente orden:

1. Centros ordinarios con integración

2. Centros Específicos de Educación Especial

3. Centros ordinarios con aulas de Educación Especial

4. Centros ordinarios con proyecto de renovación pedagógica.

5. Centros ordinarios.

Se respetará y tendrá en cuenta la experiencia y antigüedad en la adscripción

a los programas de orientación y a los Equipos para dar continuidad a los --

proyectos empezados.
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3.6. TEMPORALIZACION DEL PROCESO

3.6.1. A NIVEL PROVINCIAL:

- Calendario de reuniones de coordinaci6n provincial (dos o tres al trimes--

tre, de coordinadores de distrito y de directores de Departamento)

- Calendario de reuniones generales de departamento (dos o tres al trimestre)

3.6.2. A NIVEL DE DISTRITO:

- Reuniones de departamentos (Sub-departamentos) programación del trabajo, -

puesta en camón, coordinación,...), una o dos a la quincena.

- Reuniones de distrito para coordinar acciones de sector, sesiones clínicas,

(se simultanean con las de departamento)

3.6.3. A NIVEL DE SECTOR:

- Reuniones para funciones generales del Equipo (Coordinación, Organización,

y administración) una vez a la semana.

- Reuniones específicas a nivel de centro: Basadas en las siguientes conside

raciones:

. Presencia programada, sistemática y continua del Equipo o de alguno/os -

de sus miembros en el centro.

. Elaboración de un calendario mensual de reuniones, o acciones con Depar-

tamento de Orientación del Centro, profesores, alumnos y padres con noti

ficaci6n semanal al centro indicando dio y horario de permanencia y acti

vidad a desarrollar.

En líneas generales la temporalizaci6n expuesta se ha llevado a cabo este

curso en nuestra provincia, valorándose positivamente el res,.-var un determi

nado dia de la semana (en nuestro caso el miércoles) para programar estas --

reuniones o jornadas de trabajo de carácter provincial, de distrito, de de--

partamentos o generales de sector, ya que permiten a la coordinación provin-

cial hacer estas citaciones en un solo día de la semana y dejaba los otros -

cuatro a la libre disposición de los Equipos de sector para su programación.

Por otro lado al estar cada miembro del Equipo Psicopedagógico del Sector, -

adscrito solo a un Departamento de los tres existentes se pueden reunir en -

un mismo día los tres departamentos de forma independiente, conjunta o simul

t6neamente, según convenga.
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En el anexo II a) y II b) se incluyen a modo de ejemplo la temporalización y

el desarrollo de los tres programas en un centro de integraci6n y en centro

ordinario con aula de educaci6n especial y durante el primer y segundo tri--

mestre respectivamente.

21



ANEXO I

cr)

• • I	 I	 •
• • I	 I	 •
• o • 1	 a)	 •

• E • 0'	 •
• O • .-4	 •...4	 •
• L • OL	 •
• 0) • -00	 •
• 0 • O	 •
• L • 4-, 	 0	 •
• o_ • (I)	 •

• E0	 •
•--4 • 4-,	 •

I
I
1

1

•
•
•

•

I
1
1

•
•
•

I
1
1

•	 I-
•	 1

.0

tn
(1)
C

• ,--.i • .---I • UJ O
O • ci • o ••••

73 • •	 ,4 • •	 •4 • (f)
• 0 • 0 • o •	 .41

C • •	 ,•-• • •	 •-.1 • "-A >
+0 • C • C • -O 0
•--1 . •--4 • n--1 • 1) L
U
O • o • 0 • ...
U . .--I • ..--1 • O O

..-4
,---i

•
.

0
•	 ,-,

•
.

(_)
•	 n- 1

•
•

,--.4
()

4-,
C

O • 0) E 12 • O	 • L)	 • .,...,

	

U • D3---- O	 •	 .0
• 4-, .---1 .-.4	 • .-

	

O • 030  C	
^	 4 •
I- o • o • .4-1

• LOL 0	 1 -C3 • 73 • O
L •	 4-''-40O	 I,_)	 O	 •• 73
>	 •	 a, LOO	 U)	

.......eLLJ --tilo) 	.0• ---.	 .• __,O • U) L -0

(I)	 •	 30	 0	 > • > • (1)
.-.4	 •	 •• 0 •.-n 	 L	 L • .-1	 • ...-1 	• >
.--1	 •	 u)	 4-,	 4-, 	0 Z	 • Z	 • • .--1

. o .---1 U)	 C	 .--4	 •	 .Z
O •	 C O O	 (I)	 01- • 0 •
L • O	 C O	 U O • -O • 1-
O	 •	 • .-1 C 13)	 ¡E	 • C	 • 41)
o_	 o o O C	 O ,--1 • 3 • E

O	 -,-4	 0	 (I) L.	 • o) • •,-,
a) 1--	 E In -C3 LO_ • (I) • L

4-, 	 G (U	 O	 a	 • Cr) • O-
C I	 LCC	 4-, 	.--1 •
O 0) 0 ••0	 O	 (1) (1)	 • .-4	 • .-4.1CO	 0 - mi . ,--I	 0	 -0 -O • 0 • a)
O 1-1-1 	 L OO	 L	 • -O • -O
E
L CL 2 g

	 - '-i
	

(1) tn •
00	 • tí)	 • in

(1) o a, C -4--I	 c c	 o	 o
CL 1.-	 -C) O C3	 C

	

4-, 	• .-.1 > NO	
E E ^ C	 c
3 3 1- E 1- E

>,-	 OC	 C L• 0	 -,4	 .-• .--I 1313
• 0 4•0 0.--1

ci	 o •	 -C---
I	 •	 U) j 1--

0	 O • O .-• I
UJ	 _O •	 . -I

1-1-1C)

O	 LO	 . ..-i
..-n 	 u	 U)
-13 C-'	 3
3	 • •-•	 O	 •--1

(2
4-,	 E	 u
O	 O C	 C

W	 c.n	 (1.)	 1.1

O

0 0o	 O O .--.4 •-I

	

<13	 OU)	 UJ o 11.1 o
>, 73 -4 O < < ----

C _O	 <	 •

	

O U)	 a, a,	 • •	 •
O 0	 ...-I 3	 -1 CN	 ;70	 ,z1-

	

•.--1 - e-4	 L L	 •	 • • •

	

CD L O a -e- -e-	 -e-	 'o-

• •
1	 •	 1	 •	 1	 •	 •
o	 •	 1	 •	 •	 •
L	 •	 •	 ,	 •	 •
o) •	 U) • O	 •	 •
O • O • <	 •
L • L • 0	 •	 •
0.. •	 4_,	 •	 .—.	 •	 •

O • Z	 •	 •
U)	 •	 <	 ... •	 •
(I)	 •	 L-	 (0 tn	 •	 •

-o • o n	 0 •	 •
o • a	 _. c • •
-o •	 1 v 0 •	 •
•,-.4	 •	 o	 (r) c.	 •	 •
> • O O ct Q. .	 •
•,-t • 73 L11 WE 	 .
4-, 	•	 0- 	 (r) 4)	 •	 .
U • N	 Z4-' •	 •
0	 •	 • ,-1 0	 e-t	 •	 •

• .-.4 E --- c •	 •
U) •	 00	 ..0 •	 •
O	 •	 (1.3 L	 U) . ..I	 •
.-4 •	 L 0)	 0 (,) •

O -0 • in
O •	 cr, L.	 0-4 •	 i
o : .40 a •.-1 M • 1-

	

> E •	 1

.4-) 	•	 44-4 0	 L -,-i	 •	 0
C	 •	 3-4-'	 (L) 4-, 	•	 LLI
0 •	 0 tn cn tn •
•--I	 •	 Ca,	 111	 •

1:: 

L

::0>C3 4_,	 • L73(1)
	 •

•. E:

E • O U)

tr) •	 0 O	 O O •	 Q)
0 • O

U)	 •	 -.-I	 CL	 •	 L
0	 •	 0-4-'	 0-4-' •	 a

• 0	 L) C •
>... •	 0-'	 0 •	 0

• 4-, 0 CO • T3
O • CL • 0	 .

4-, "u	 0	 • '44 , •	 O
C O "44 >. o (l)	 4.0
(D LLI	 E	 o <	 • ,-.1

••-I -..---	 o u)	 Co30	 u
E LO • -1 D	 O
•--f UI	 OL -o Ln 1	 3
30	 U) 4-, 	 LO	 •--4
O)0 o c o 12 o o
cu o	 U) tl)	 O 0- I-U	 >
(f) E <o 0 -.2	 w

• •	 •

222



ANEXO I

I	 (I)	 •	 I	 64)	 G..	 •	 DL	 •	 o	 1	 o	 •	 •	 <	 1-000)	 •	 i	 •	 •
I	 U)	 0 I	 •	 II	 •	 III	 •	 .	 CC	 1	 O	 1.-	 C I	 •	 1	 •	 •

ad)	 0	 >	 a	 •	 (1)EO	 •	 (I)	 {1.)-4-.,	 •	 •	 J	 I	 0 ..1	 • .-1	 •	 •	 •
-P	 C	 4)	 O•O	 L .-4	 •	 (f)	 0	 •	 •	 O	 0 -4-,	 p	 E	 •	 u)	 •
COC)	 CLC	 •	 ^1030	 •	 O	 O	 •	 •	 U	 4-,	 o_ o	 o	 •	 o	 •	 •

1	 o .4-) s3	 •	 0-O	 •	 a --1	 •	 •	 (/)	 COLO	 •	 L	 •	 •
...I	 U 0	 ..-I	 0)	 •	 0)	 U)	 •	 0	 0	 0)	 •	 •	 (11	 O 73	 ..-4	 •	 4.1	 •	 •

• •

L o w	 LOO)  • -0 o o • -.-, c -o •	 •	 • ,-4 ° 0 .^, •	 O •	 •
O 0- O—U) •	 • n•1	 • WO	 •	 • Z L	 0) •	 •	 •

..-I	 0) LO •	 ...-1 Ul •	 •	 0	 0--O	 •	 L •	 •
(n ..-4 • (f) ..-1 (r)	 •	 0)0 U)	 •	 000 	 •	 •	 •-•n 	 • .-4 O	 •	 O	 •	 •
O -00 	 000 • LCD • -0 0 0 •	 • (-)	 a.)- 	 "4 • o_ •	 •

• •
O 3-4-'0 a_o • 0.-40 • coE •	 • < -o • O 3 •	 •	 •
- --I la (I)	 ..-I 3 0)	 •	 4-' E O	 •	 303 	 •	 I-

	

o -o cr) •	 in
C	 CL3 • 30)L • 0)>-4 • (I) Z O •

0 o) L • I- O 4- • 0)
• u-) c	

o •	 u •	 •
O CI)	 0 • •-- LO	 E a_ • L • -0 •	 •

.4) 73 C '.1)	 0_	 1	 •	 O •-i	 0	 nt	 •	 0 •
-4-,	 SO	 -P 0	 "•	 (f) .1 ,-i •	 SO O •	 N 3	 L	 • 0) •	 N •

(/) • .-I	 O 0	 0)0)0)(1)	 6	 O ---1	 •	 • •-I	 O-•-	 •	 o
C .4) 0	 C .-I 73 1.1)	 L 73 73 • -0 U C • 73	

0)o •,:to •	 •10 E. 
• .--I	 •

d.) > O	 CD O	 "---"	 O	 •O SO •	 C W	 L L cs, o	 o	 i
00)	 3C	 ID U) C •	 (/) -P • .-I •	 a) 0 CL 0	 3---	 0)-

L L ...-n 	 L 73 NO ---	 0.3 413 .0 •	 0) C U •	 L
4- 0 CrO L (21 1-O 4J 4,	 0 • ,I ...I • 4- > ...4 •	 L 0 o •	 a Lo -40)0 

-4-,	 u)	 -1-, > O O	 000  •	 0 • e-1 4-,	 •	 0<	 <I) C: O O 1	 (1)1	 i
3003	 3..-104-,	 LLC • 4-,L.0 •	 O	 -p •-n4	 O
I-	 > I- 73 0 0) O- 4) fl) • 3 O (U • 0)< COLL	 I- 4-, 0 0

I	 C	 I C • .-1	 ..	 >	 •	 1-	 -.4	 •	 -0	 Z	 n•n0 .--I 0 L	 .--4 LO	 LO
L O ..-.1	 L - A •-.1 ul	 0 0 (1,3 •	 I >-L	 •	 CK	 0)	 0-01

	

1	 3
O -4-'	 0	 0-41)	 L •	 (i)	 o •	 //) o	 03 0.3 0 a	 (n
U)0 •• u) o oc c	 a • 0)0	 • 0) --, in L	 0 CO O
0)0)00	 C1) 4-,	 0 VO 0	 •	 L • ,..• a) • -o	 ..r) —, CL) L1J	 o E	 E

4- L ...-I 4- O C ..-I ..-I .,-4 0) • 	 000  •	 O >>	 .j) 00)0-0	 00	 O
O ..-1 4-	 0 0 a) 0	 O -0 -0 •U)3	 • 4-, 1-1	 en -o 11.1	 L	 L
L 73 O	 L L	 3	 0 A	 •	 (1., 4_, ,-. • o-4	 a)

L	 •	 (I) (3)	 Cf)
3- CLL O_ ..-I o o E -� O • 4- U) 1-1 • 3 U) O C U) a) -0 00 O

.0 o -0 co .-f I.. L•..4 0)	 -0 ..--. c_	 L	 E	 •	 o 0)'-'	 •	 O	 0	 4-,
.--i	 0	 .--1	 3	 0 >.... O	 •	 L	 •	 • mi	 ....4	 D -,1 C	 .."•••

	

00 - 2 .....1. ODU1	

0 a a
O C--1C ...4	 OCO	 4-	 L • 1:1_ 0) 0 • 4.4	 1-

%0 .-.4	 SO	 C "4 0) •	 -0 E	 •	 --4	 41)	 41) .--t
O ..-1 13	 0

..4..> 0 • .4	 4.1 0-1 .-.10 ".'....	
1-1 O O	 O	 O • 10 -o	 OEO0	 o 4-)	 a)

.	 LOLO 4-, U) 73..4 L. .---	 Ul L.
C 0 -O CO	 0) 0 a 0 C O 0) ^ 0) C C O O 0 U/ CO)
0)0	 0) 0 O T..0 c .) o n	 L .0 ..0 4- ,4 • L	 (I.)	 C
•.--4	 .	 • ....1	 0	 C C .-I	 1	 • •-I ...-I L	 1)	 ..-t	 ...4 C -0 L 3	 ..-• 0	 ...0
E CU)	 EC4-' b-1 +O 1-1 0	 0 C a I	 O	 O	 0.-• C	 -o	 E	 - ,i
O 0) 0	 0 0.3 . •-4	 ...I	 -'0 H.	 00	 o	 0	 0	 -,-10	 0(1)	 u
L 4-,	 L	 O U)	 U U)	 4-, .4) ..-.4 0	 L	 4J 0	 --1	 L o	 o
o o o	 o u) --• o	 o o o 1	 c ....) o 1.1)	 01)	 c	 CaO)	 oc-	 3
U) o .--4	 cno>E	 E--4 4)	 cl)	 ..".	 (1)	 0)	 O C ,3 .--I 73	 U) 4-, •-•
0)L-4.-4 a) LO	 LOCO	 ,•. o c	 L .4 --1'00)CY)	 0 C	 O
(I) 0 0	 U)0 a) L	 0 . --4 0) LO	 L L3 0	 3	 a)	 L -•-n 0.3 CD O	 O 03	 >
< 73 4- < 73 13 13) U- U C ----* 0 -O (3) > U U O O U3 73 N < U 1.1.1

•
O

•• •	 •	 •	 •	 •
•zr	 •.0 N	 CO

23



ANEXO I

3

•
C1
O)

•	 I	 • •	 • 1.	 • I	 • • 1	 •
I	 •...4	 i	 •
ojo.

•
 •

•
•

•	 • CU)	 •	 • 1	 • L	 • "1-1	 • I-- .-IC	 • • •
•	 (0	 • '00	 •	 • • NI)	 • in	 • 101 o	 - e<	 • • •
•	 0)	 • •,10	 •	 • .-1	 • .4-,	• 01))	 0	 • tv	 1 • • •
•	 c	 • OH	 •	 • 0	 • • JDOC	 • DO CD	 • • ••	 O	 • OC	 •	 • • -9	 • O .A	 .A	 • 0W NO o	 • ^ ••	 •••1	 • E	 o	 • (0	 • O	 • D T)	 E	 • ..._-. .A	 • n •
•	 O	 • L ,a)	 •	 1— 1)	 • • (-Di..	 • O• U>...	 • i•
•	 ei	 • O 4) C	 • O	 • CL4-) NO	 • O 03 CL	 - I- •
•	 O	 • 4-	 I O	 • O	 • (04)	 • .--4	 • O O I— I •

0 1 • CO CO ».-I	 • C	 • 0)0)	 • 0 > --- O •
>1 O	 • ...I	 • • o	 • o	 • -C)	 ..-1	 • el)	 • 0-H LLJ •
< CO	 L	 • O	 I	 LU Cl	 • .9-1	 • ojo	 • -0 L1J .--1	 -I-) 	 03 ----" •
1—I 1	 _0	 • (1)	 73	 ----- O	 • 0	 • C 7)	 • o 0 •

O	 .-4	 • .,--1	 O • a • .0	 m	 • .0 00Ui a •0I Lu	 —1	 • c L UJ	 O O	 • 0	 • .,_.	 0	 0	 • ..--1	 ,. L D M •
• NO	 I)	 1) 4-	 • • U O C	 • O _O 73 Of CO •LLJ I .--.1	 • ...1 4-	 L _O	 • 1)	 • 000 	 • C1 O O	 (1) CO •

M I O	 O	 • C)	 O .--9	 O O	 • L	 • 00-4 	 • 3D (0 >-- •
(f)

E	 -0	 •
O

0	 L	 0	 -1-,
E	 C	 U

tn	 •
•

_o	 •
O	 •

..	 4-)	 0	 •
—4 ..a)	 a	 •

L
a)	 (1)

00)
U)	 C 73 O-

•
•0I L	 0 LOOO	 O (1)	• U)	 • O_ E	 O	 • O o L U_ •

cn	 -o 0 o	 o_ . .-f	 u) o	 • • a	 • >-C COL •
ZE1 O	 0 4-00 c	 • 0	 • a) a)	 • ••4 E -P O (1) •

I L	 NI 4->	 O	 L E (1)	 • CLL	 • — E DO7) -0 •
-JI
< I

a	 ,,-,
.-4 O

a) W00	 O
-o	 o	 a

3—
--1 H-

L	 •
-o	 •

000 	 •
o o O	 •

O	 4-
3	 .,(1)

.-4	 1)	 a
0	 4-, (1)

•
•

—u	 0 L1J 01	 > O O	 • cn	 ul	 • 73	 -1-) 3 C 1) •
<1 11	 3 0 09	 0 01 (3_	 • (1)	• •	 •-1 C O O L •

73	 -1-› .A	 C	 ..-1 O 03 Cl)	 • > •-.4 0	 .A O
I 0	 • 4-	 1) NO	 L CO O LO)-)0	 • -'-40 OCL Ul O

O' C	 O CO 0 -0 -4	0 NO LU 1- -1->	 (1.1	 LU	 • -O a)	 c) a) E9. I .0	 • C	 (.)	 C .. --- C C	 • CU) U) 4- 0
UI ---4	 CO -•-1	 f.t)	 O	 ..-1 O ‚01 0 01	 01	 • • -4	 Q) 0 -o O O L

U	 NO	 • E	 0 4-4	 E o	 • .. U N. CO C .-I	 O -^ L 0)
1-1 0	 ..-1	 LLI 1.)	 L	 C	 1) ECO 00 -O O 73 O a OI E	 (-) (n	 o 0	 V) L	 • 00) C	 11	 Q)	 1-- C	 ..-1 3 ..	 U1 L
LL1 I 0	 ....4	 0 ..4-1	 .A 00 E 0 -0 'ID 0)0 -o --1	 c c o_
—.1
cl

L	 -o .--1
0)	 O

.--4	 3	 L.	 ---1
11)	 0	 O

4-	 •
C	 11-1

L
O CO 0	 U)	 (0 CO

E a
3 O

. ..I	 .A	 O
> _13	 U

O
0 .-4O' 0	 0	 Q) 13	 1	 17. 9. 4- 0 .4-,	 o	 o 0 u) .A	 ci OL	 L 1D U)	 >.- 0 C UJ O C C UJ O O -O	 . .-1	 .--I C 73

O. Ca)	 C 0) '-4 '-. 0 E E L0 C	 >	 (1) NO
(,) >-0 NO 4- O	 '0 00)11) 0 L D D O ".1 .. C

>,	 C ....4 	 O	 .A	 .A -o 0 .-.4 .•.4	 .--I	 .--4	 .--4 >, 0 D C U NO
01 CH 0 O 2)	 U Ul -O -O 00 O o	 (0	 (1) o --(

O	 No E 0 0 3	 0 0 O 0 CV O .A M.... C U
..	..	 L L 4- 4-)	 N CC C 73 C < < 73 .. L C >-0 ..-4 0
-0	 U) NO 0	 0	 U)	 .. O	 ----I No NO 73 O O	 .. 73 33	 •91	 4-) Q_	 L U _I	 •--1 ••-1	 E •	 ..4	 0 •••	 •	 • 3C •.-100 L .-.4
.4-,	>
LI)	 0)-4

a) a.	 O
L	 0)	 1)

U)	 L.
O NO

(OC

(U	 ...-1
U •-4 C4
U	 •	 •

4-1	 O
«) -4

U) 1;)	 C
cu	 --i	 a)

O
o

O
>O 0)	 (Y 0 0_	 O 73	 (Y (f)	 4-) ( )	 E <	 I.-. r... UJ	 4-) (f)	 (3) -0 L) LuO

oC •	 • •	 • • • • • • •
o)	 "zt LC) •-•1

24



z I

b--I

ANEXO I 

I	 I	 I	 •	 cl.  o	 I-4	 •	 oh 1	 •	 1	 •	 i	 •
CC!) I	 •	 C(1)	 •	 O	 0 •	 C I	 •	 cu I	 •	 I	 •
di di	 •	 +O E •	 C	 •	 •

+O	 .a. O •	
0	 •	 -DI	 •	 C •

• ..4	 O	 •	 ..-1 1-	 •	 .--.1	 "-I C	 •	 •	 <1,	 •
L O a) •	 00 •	 •.-1 0 • .--I •	 Odi •	 0(1) •	 O •
0 -0 C •	 0 -,--1 • 0 L n 	 3 •	 C	 •	 -e-, O •	 .r. •

••-1 O	 •	 E L.	 •	
zt 

O 3 • CD •	 3(1) •	 C—' •	 cn •
O E ".",	 •	 L (I.)	 •	 E -1-' CV (1.)	 •	 4- O	 •	 a>	 •	 0	 •

-0 -•-n O	 •	 0-4-'	 •	 L-4	 L	 •	 L	 •	 • I-4 C	 •	 .-.4	 •
L C •	 4-- C • 	 •	 .--1 -0 •	 E C1) •O 0. 3  •	 CO • 4-	

•
0-1-'0 •

0, . .>" ' . 17t : •
•

1

• U .1-, •

 •

 •	

, c ,:

	 •

c• a: 7 :: ....••	 .4:00 - 0C:0- 1° ._ . .::: (.2uc' il •r ..•

 •

	

0 0 •	 O	 •	 L

-	

•

	

O_ •	 c II) •	 O •
O	 ••	 O d.) •	 o_ •

..-1	 U)	 •TI U)	 •	 ..-4 L	 .
	•-• O •	 00 •	 u)

..-4	 L .--• •	 CO •	 0
(1) Ul	 CD	 •	 30. •	 00

(1)
•-• +0 C (l)	 •
 • 
	

"1- (I)	 •	 4-	 •	 0 I
	Ii) -0 •	 u •	 NO.--• O •	 O C •	 O —I (1) -o	 L	 •	 .	 •	 •.• LU

11)	 (.1)	 •	 -1-) O	 •	 00	 C	 •	 • c	 •	 •-••
0-OO •	 CO •	 4-, O U) • I—	 O'0 •	 .--• +O •	 0

C	 •	 a)	 •	 C E O --I I	 >. ••••	 •	 • ••••	 •	 11) OOU33 •	 --4 (0 •	 a.) --1 73 0 In	 0 0 •	 00 •	 L E 	 O
> LU 0) .	 LO •	 •••• C 0 L I—	 0.0 •	 • 0 •	 O
•••• 0 •-•I •	 0U, •	 L 0 u 0 1 1O 4-

-• •	 0	 • ,	 0	 •-I	
0 a •	 o_ E •

	.1 	 •	 L	 •	 0 CI)_C Cr) 0 •	 •
O a.) E •	 11.) -0 • LU	 d) U •	 •-• O •	 •-, O	 O
L N •	 -C) O •	 d.) 73 C U	 -13 ...• •

	

o 4- •	 .--f L.	 LL1
O L. O	 •	 L	 •	 -0	 ••-n 11)	 .1-,	 • 	C • 	 3 0_	 -----

O -0 •	 O O- •	 O	 L ,C)	 .---n (. •	 o .--. •	 U)
CD . ^1 • nI 	 •	 E E	 cn E (II ..-4 CO	 00	 •	 1-	 •	 C(1)	 O

73 .--# E •	 00—	 (L) 0 0 n	 --4 0. •	 _o o •	 o -4-)	 E
'-4 3 •	 LU D 	 c L 4-)	 Ir)	 L	 •	 00 •	 0(1)	 0

.---1 E o) •	 cs)	 o cr) o o co	 di>- •	 o)	 •	 ,a)	 L
o o o ^	 00	 --1 0 1) --n 	 .4->	 •	 O •	 U)	 o)

•••• LL	 O	 L 73 •	 U) I- a	 o	 0 (/) •	 LO E •	 00	 0
L L'—	 C1 c 11	 ID a Uf 11) U)	 E< •	 00	 n-•4	 L
O O Cll	 O •	 u)	 0 73 L	 CL	 --i I- ----	 Ul	 a
4.1 > ta •	 .--.1 4-, LU	 .--4	 3	 •-•1 < ----•	 L 0) /—	 0 O

•0-'- 4,..-1 >-. >:	 7:30) ad) 0	 73d) O O L ()	 11.)	 0	 00	 >	 .--I
0	 -0 U)

-00 -4-).-4	731)O W	 O •	 C 0 .--• .--•	 0	 U
_C L I

0...
—4 00 •	 C 1.1.) (I)	 C ‘3 -4-' D 11)	 C •-•• U)	 0	 CO
d.) 3 •••• 0	 ••c› L	 •0 cr) c (_) -o	 ,c)	 o	 >, >. LU	 a) ,-.4	 C
0000	 •	 •r-I	 .--I	 .,-4 4.) D L.	 •-n (1) L	 "---	 • mi a)	 ‘0

L1J -.4 L0	 L) U) 11.)	 O U) --• • "e O	 O -0 -4- 	 LO	 •	 E L	 ••••
O >	 Odi	 O	 ON	 0	 c	 o u-) u)	 O	 U
•••• C L •-.4	 LLL	 N U) Ul	 c	 L o a)	 -o • o	 L>-	 O
T) ..0 CI.) (1.)	 000 	 ..-/ Il) 11) O Cl.)	 0 •-) O

0‹L 
O	 3

3 ..-I (.0	 -0 0 0.	 '-4 L 1- .-• ---1	 -O C	 C	 • 4-,	 U) u)	 •-n4
-1' O	 i..	 00	 00073	 E	 O O O	

L ci..c	
CD 0	 o

U) C) a) O	 u--I	 li)	 Cl.) O O a) O	 .--1 ..-/ O	 O	 • d.)	 U) L	 >
1.1.1 4-> 4-> la	 ID 0 -4-, 	 Q o_ o_ -o 0	 LL1 E •--t	 —1 < U	 < 4-,	 LL1

• •	 •	 •	 e	 •	 e
'Zt

25



o I
O O
a -O

O 0
•--4

<14	 O
L

E L
O O

•

•
CD

•

o c

U
O O
o >-

o o o
u >

•-•1 L
O 4-,

L ID

a) E
4_, •

L
E -P

O L
E -4)

• i• ll

-0 •

O 0	 0
4-, +0 0 U
C	 •.0
O U • H
•H 0
E L O• .0
--4 0 3 C
3 _O -4
op o o o

> ..-4

• W L1.1 C2

I	 I	 I	 I

O
CO

1

O

ANEXO I I a)

1
1

•
•-• 0

• E
o

• a)
O_ 73

-oo c	 o
-4-, ••0
CH
(1)	 •

0
E L	 O

• 

O ••0
	0 	 3LC

	

-• .12)

-	

O)
0)00 0 1.11

> --r
L LU E

1	 1	 1

U)	 1
0 ••0
L a)	 •	 >-
O o o

__I	 U) 73	 a	 ti)
< O O O	 O
Z	 ,-L	 O_ 4-)	 •	 U
0	 O	 O	 O	 U)	 •,--1

L U	 O C
a	 . .4	 01	 ,--1	 (.)

< r	 U) CV	 3 0,0
U	 0 a	 O -1-'
O	 -0	 Cll
>	 0 -1:3	 U)	 O

O O	 C3 L
Z	 a u u) .--n _o
O• ....	 •.-,	 o	 o	 .
••n-•	 3	 4-,	C	 O	 UI	 O
0	 (T U) E -o
<	 O ,--, 3	 00
1-	 L,	 .--1	 .--.4 	4-,	3
Z	 •--I	 O	 O	 0	 0 4-,
W	 O 4-,	U	 (1)	 U)
.-.	o	 (l)	 (I)	 L	 O
CC	 C	 O	 O	 C .•-n
O	 o L .--1 O -O O

O 0	 (3) C -O
>-	 U	 O	 • .-.4

O 7:3 O	 o
<	 ..--1	 U)	 • ,--1	 C	 O
a.	 -t) O u) -o No -o
<	 3 .-4	 0	 3 ..-1	 O
1-	 4-,	 U	 4-)	 U	 -1-,
1.0	 U)	 O	 • .-I	 U)	 0 NO

W -1:3	 O) 11-1 <	 E
01

O
41.)

3

-▪

 -0 13 O O
O C -O

C U) O
•-•4	 •s0	 0	 •	 •••-1

(1)	 • n-1	 0	 0	 O
-O U L O >

U 0 T)
O O 4-, C C

-O	 4-,	U)	 a)
O ID c E o .-n

N -O O O
• L U	 3
- 4-, O 0 -0

O CC 

• H

•-n 	 >
a)

•	

a)	 -o	 • •	 a)	 •••-1
C	 0	 41) ,0

C	 Cr)
er) 0.4 ,0	 O	 0

(/)	 • •-1	 N	 o
O 0 U	 O O

C
-C3	 C	 0 0
3 0 >	 U a

4-, 	 E	 L	 3
VIOL CL

•	

L
LU o 0_ O a 0)

1

1	 (4) 1 1	 1	 o
al	 _01 o I o	 o
4)	 I � L	 u)	 o
y	 E	 U) ID	 ..-•
U)	 30 •• O ,-1-	 a)
3	 -4 --4 U)0 O	 +0
U)	 O U	 3 L	 O)

•,-1 -C3 4-, 0_	 o
U) -Ou) U 3--
O

-1
O	 -1-, 4-, -1	 O

O .--4 ..--1 ,--1 O O	 O_
E o -I-' O	 O
3	 ev	 U	 T.	 U
.-1• •-1

O O

ID • ' - ' N . "-t 30 - C. - - 1	 1.4.)° - 4 - - '1 I )-

	

1 : (3/2	
O

U)
_

-0 LU L •-• O L) O	 o
• O 0 -O +O -I	 O

C
U
O U 1 Co -c. - 4 . .)3 e :3L 00

O
+.>••-• 730 0) 4-- ••-• U	 -r-1

.1-,	 .--1	 o
o oo e a -4 O
..0 U) . .4 3 < O	 -1-,
O CD -O Cr	 -0 O • 0
0) -433	 • •	 ..4 O O
O _O 4-, U) O U) U -O ••-,

-•-4 -,-4 U) 0 - •-4 0 0 0 L
Ci -4-' U-I C -O 0C L 0

26



ANEXO II b )

_J
<

(--)
W
CL
(f)
11.1

Z
oC
.--.
L)
<
U
D
O
I-U

ol
4-
O_

4-1
O

o
4-)

O	 O	 C
4-,	 U	 a)

•	 .-1	 -4-1
g)	 4_,	 E

•.-1	 tf)	 O
E	 ,o	 •	 L

•	 •-1	 C	 4---.	 OL
o	 o)	 •	 (n O
0,	 00	 a) U)
a)	 - ,-1	 •	 (n a)

en	 0	 CL	 < 4-

I	 I	 I	 1

•	 I	 4-	 u)
—o	 o o

•	 L	 4->	 -C)
0 CL	 C O

•	 • .-1	 4->
CL	 4-1	 4--1

O	 O	 D '-'•
a)	 Lo a,

-o	 O	 _O	 -,-4	 •-•
4-n 	 0 4-	 O

OC	 U)	 - 441	 N
o	 o	 a)	 O -A

-1-,	/-1	 • 4-4	 O	 :"	 "1.1
c	 4-)	 E	 .-4	 C
(1.)	 O	 0	 L	 01	 CU

•	 -4 se)	 L	 G O L
E C O L C 1.- a

•	 ,-1	 (3)	 01	 O	 .,-1	 -1->	 O
3	 O	 O	 4/1	 E	 c
0)---f	 u)(1)(1/011)
1) 0 <4- (f) 0 -0

u-)
I	 I	 I	 1

i
O
L
O.

/-41
•-•	 o
o
CL O

44)
O O C

-1-,	 U	 C1
C	 44-1	 -441
11)	 42	 E

•	 •-•	 VI	 o
E +0 L
---'COL
3	 C11)	 4/1	 O
O) O d)	 O
(1,)	 . ..4	 Ul	 el

i	 U) CI < 4-

I	 1

i
..4
‘44

4-)

.--.
o

-O
C

.40
4.4

U	 •
O 0DL

44-4	 44
04')
> 0

L1J	 E

-I<
Z
0
.--.
•--)
<
L.)
O
>-

z
O
•-•
(-1
<
I-
Z
w
—
CC
0

).-

<
CL
<
I-
UJ

04
CN

-4 1	 0
_f)	 Ul	 _C	 1
'O C)	 O C
_.	 -0	 ..-I

O	 O
>,	 -0	 L 0

-.-4	 _O -0
u)	 >	 o
o	 •	 ..-I	 U)	 0

-0	 tn	 -I-, 	o000 	 •	 N	 C..
-1-> -0	 C3	 O	 0)	 CD
-4)0	 --I L o
E E o -o O o

o 0 z O	 •
VI	 L	 >	 -4->	 a) OI	 u)
O	 CM O	 til 4- c0	 o

,--1	 O	 3	 0.)	 O	 --I
L	 C	 4-	 (1)	 O

O CL	 CL -0 C
1-	 11)	 (1.)	 0

_O	 u) 7:3 -0	 O	 VI	 ---4
00	 OU)
U)	 . .-1	 C	 O	 O	 C	 0.)

no vo	 O 4-'	 E 4-
C3-.-1-0CDO

+0	 -4->	0	 O	 0) .---1	 L
. -1	 tn	 O	 4-, 	 • •-4	 O	 a_
U	 CD -A +O	 E
0	 O E O C tn
L 0 C	 L O 0)
O "O	 0	 4.)	 O U	 o

4-1	 3	 L	 4.1)	 (1.)
CL U)	 O -O	 41)	 Ul	 L
X000004)
w 4_, (1)	 u) < -4 4->

1	 1	 1

0
L
3

-1-,
u
0)

--1

a)
-0

O
IC
o
a
E
o

(_.)

1

1i	 0

I	 3
!	 Oi	 L
1	 4-)
!

0
-0

1/1
0
O

••••
C
U

.4)
I-
z

a)
L

_O
O
(/)

O
-.4
L
O
C
--I
E
a)

(f)

1

o
L
44
Ul
a)
E

.4-1
L

4->

4-4
a)

-C1

C
se)
•-•
u
O
3

—u
O
>

L1J

cK
<
_1
o
(A
ti,

o
U)
<
0<ce
U_

Zo
.L,
U
Zw
>
UJ
cc
a.

o -0

U)	 o
O	 4.)
0U)	 73

4) 0 >,	 00	 0
>O	 00	 -o	 •
'	 L	 ...4 	•.-1	 --O
C	 O	 0	 >	 -I->	 > •--1

.--4	 • --1	 1/1	 ---4	 3
-4 00	 41-) .40	 4-)	 O
(I)N O	 OC	 O

-o	 C	 (/1	 00)	 0-4

O O	 o	 a)
(//	 U	 O	 U)	 -1	 In>
4-1 4-44	 L	 O -1:3	 O	 .,-1
VI	 O	 O-	 .-1	 .--1	 C
'-'	 C
--4	 OU)O	 •	 (1)	 O	 d)	 O
,0 	• .1 -0 /-44 -0	 •-13
C L 	 o	 in	 u)	 o
O	 O	 th • -1 001)00 0

.---f	 0	 U	 -4-' -0 ^1 	 4-' -O	 o
>,- 3	 C • -•	 C	 O	 O	 C	 O .,

-O	 E	 C	 O -0	 3	 O -O .4_,
0	 0	 3 .-1 	• •••	 C -10	 • -1	 C	 2,
•,	 o .--4	 E	 (1)	 ---n 	 E	 O ,0
-O	 O	 O	 O	 ',	 E	 > .-4	 E	 c
3>	 -430-1 30 co4-, 	 o	 u	 a) u 7:3	 Cr) 0	 a
U)	 O	 O 4,-4	 CD	 (1)	 C	 O	 0	 .,
w -r) --4 (._) (.1)	 L	 • •-n u-)	 L. z

i	 1	 1	 1

,.

a) a)
L —

_O o
ON	 O
U)	 4.-1 	 4-,

-0 ,--1	 C
LACCIC)
O	 O	 ''',	 •'"1
L	 L 4-	 E

«o	 CL	 (1)	 . ,--1
C	 O 4-'	 D
a)	 o	 0)
U	 C1)	 E	 tll
L -o	 o
a)	 a)

4-,	 In -0	 1
C a)

.--. -O	 C	 O
0 ,0 U

O	 4-'	 • '-,	 4-'
•-1 4-1	 U	 • .-I
4-	 D	 C/	 4/)
OOLO
C	 ---4	 O	 C

- 4-1 4- _0	 0)
E ' -4 	 0	 0
d) -O ^-I	--1

(/) ,--	 111 O

1	 1	 1

4-1

O
..-1
L
e)

4->
0
E
a)

COO
•,•0	 4-'	 U
•4-1	 C	 • 441
U	 O	 -4-)
O	 4-4	 U)
L E +O
O --4	 C

.10	 3 CD
0 0) 0

--I	 a.)	 --n
LIJ if) 0

1	 II

a)
L

4-)
o
a)
E
-4
L

-4-I

--1
a)

C
^40
..-1
U
o
3

---4
O
>

L1J

1

(../"
<
2
U
1-1-1U...

CD
C',

o	 1
L

a)	 o
C	 4--1

W	 ----

CO
O Cs4
L
0	 1
L

_o 4- 4

O
U_-

.--1

C")

01
N
L -1

§ '----*

--
0.-

-1
•	 el	 1
L

_C)	 4--1
< ---.

o
1—
z
Lii
u

27





DISEÑO DE UN MODELO DE INTERVENCION EN LA

INSTITUCION ESCOLAR

EQUIPOS PSICOPEDAGOGICOS DE FUENCARRAL (MADRID)

Javier Bordera Escolano

Elena Fernández Guardiola

Isolina Fontecha Fresno

Concepción Jimenez Puado

Mateo Martínez Isaac

Rosa María Melo Santos

María Montalbán Avilés

Montserrat Ortega Nevado

Rosa María Rodríguez Calvo

Jos Antonio Rodríguez Sánchez

Angela Tristán Solano

Juan Antonio Vinagre Oviedo





1.- INTRODUCCION

Aspectos o considerar en la INTERVENCION INSTITUCIONAL en la escuela

2.- ANALISIS DE LA INSTITUCION ESCOLAR

Lo manifiesto y lo latente

3.- EL EQUIPO DE TRABAJO; ROLES Y FUNCIONES

4.- PAUTAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCION





1.- I NTRODUCCION

En el Distrito de Fuencarrol venimos celebrando varios encuentros entre los

equipos S.O.E.V. y Multiprofesional que nos han ayudado en el aprendizaje -

del trabajo en equipo y también a esclarecer los objetivos y estrategias de

nuestro trabajo en las instituciones escolares.

En las primeras reuniones que mantuvimos aparecían términos que nos han ser

vido de fundamento a la introducción que presentamos: salud, prevención del 

fracaso escolar, dialéctica enseñanza-aprendizaje, rentabilidad y economía 

de nuestro trabajo; estos conceptos sirvieron, pues, para irnos aglutinando

en una tarea común grupo al que desarrollamos durante los meses de febrero -

hasta julio de 1.986. Pasamos a desarrollar lo que entendíamos por estos --

términos:

A.- Al reflexionar sobre modelos de intervención en la escuela, aparecía en

primer lugar el término de la SALUD y así se hablaba de promover los as

pectos de salud en la institución escolar, por supuesto, desde una pers

pectiva psicoprofilóctica, es decir, utilizando recuros que atiendan

los factores psicológicos perturbadores de la buena marcha de lo relati

vo a la escuela. Esto supone que lo concretemos en los objetivos de sa-

lud para el escolar, para el profesor, para los grupos de profesores,pa

ro la institución escolar en general y sus irradiaciones al entorno so-

ciocomunitario.

Lo salud mental para la escuela, significa que ésto ha de mantener un -

intercambio saludable con su propio entorno social paro que no se con--

vierta en un elemento extraño a la comunidad.

Hoy dio estamos asistiendo a la observación de algunos hechos que nos -

advierten de que algo de la salud mental en la escuela se est6 poniendo

en juego; vg. la relación de los claustros o grupos de profesores con -

las familias de los alumnos se vive a veces de manera incómoda, lo cual

denota que ha habido un aislamiento, o no se ha dado relación entre la

institución escolar y el entorno social de la misma; siempre que se da

una relación surge el riesgo de tener que pensar en el posicionamiento

de cada parte implicada en la relación y ello no deja de ser conflicti-
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vo debido a los estereotipos y rigideces que se asumen por la falta de

intercambio. El analizar estos conflictos podría ayudar a pensar en --

los lugares y en los roles de las partes implicadas para encontrar una

mayor plasticidad en el intercambio. Esto lo hacemos extensivo a cual-

quier tipo de relación que se produzca en el ámbito escolar, alumno-pro

fesor, profesor-profesores, relación interniveles, interciclos, etc., -

para no perder la pespectiva de promoción de salud como uno de los obje

tibos de nuestro trabajo.

B.- Intimamente relacionado con la noción de salud de la institución esco-

lar está el tema de la PREVENCION DEL FRACASO ESCOLAR.Cuando fracasa --

el aspecto de relación de la escuela con el propio entorno social, pue

de ocurrir una sobreestimación de los programas, los contenidos y la --

instrucción en general. El alumno que fracasa está evidenciando un fa-

llo en las instancias que deciden los contenidos de su educación y por

consiguiente en que la relación de las mismas no ha transcurrido adecua

damente o se ha interrumpido. Ad emás el alumno que fracasa está exore--

sondo a través de su síntoma de fracaso que la relación entre la ense-

ñanza y el proceso de aprendizaje se ha disociado, produciendo el estan

camiento de una y otro, es decir, se interrumpe la relación entre ellos.

El hecho del fracaso escolar dista mucho de una actitud saludable para

la escuela, porque al fracasar el alumno, se está evidenciando el fraca

so de la propia institución que lo alberga; por supuesto que al decir es

to, también estamos pensando en la institución familiar como núcleo de

donde emerge el alumno que luego tiene éxito o fracasa escolarmente; pe-

ro lo que ahora estamos planteando es el fracaso de la relación enseñan

za-aprendizaje, que invita a pensar en la relación profesor-alumno, la

cual posibilita o interrumpe el intercambio enseñanza-aprendizaje.Por -

ello pensamos que la prevención del fracaso escolar tiene que ver con -

el análisis de la relación enseñanza-aprendizaje y de las disociaciones

que suelen producirse entre una y otro, así como de las metodologias de

trabajo que pueden contribuir para que estas disociaciones se estanquen

o no progresen.

C.- Para que el binomio enseñanza-aprendizaje se instaure en una dimensión

de salud, pensamos que es necesario incluir el factor humano a la hora

de aprender, lo cual supone tener en cuenta los ingredientes afectivos
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que acompahan en el proceso de aprendizaje. Tradicionalmente el profe--

sor representa el lugar del que enseha y el alumno del que aprende; si

esto es así el profesor se va a encontrar en una dificultad a la hora -

de aprender algo distinto de lo que sabe, ya que se parte del supuesto

de que ya sabe y por ello enseha. Si pensamos en el alumno podemos de--

cir otro tanto, pero desde la perspectiva del que solamente tiene que -

aprender, lo cual le sitóa en una tesitura un tanto delicada y de difi-

cultad.

Esta dicotomia de roles yfunciones en la relacián profesor-alumno cons

tituye una de las barreras más destacadas en el avance de los procesos

de aprendizaje y al mismo tiempo frena la productividad intelectual que

dando ésto forzosamente separada de los factores emocionales y afectivos

que en este caso obstaculizan los procesos cognoscitivos y de aprendiza

je.

En experiencias que se vienen produciendo, en relacián a hacer flexibles

e intercambiables los roles, ocurre que el profesor deja de saber todo,

prescinde de la informacián cerrada y comienza aaprender lo que los --

alumnos le ensehan: sus actitudes, sus intereses, sus afectos, su modo

de percibir las cosas, sus secuencias de pensamiento y también sus difi

cultades para aprender o sus deseos de aprender mejor. Lo mismo ocurre

desde la perspectiva del alumno, si éste llega al convencimiento de que

su funci6n como tal no es solamente la de aprender, aparecerá con ins--

trumentos, bagajes y adquisiciones que permitirán abordar el binomio en

sehanza - aprendizaje de una manera dialéctica afrontando las disocia--

ciones que se puedan ir produciendo. Lo disociación hace que surja el -

fracaso de la relación alumno-profesor. El hecho de enfrentar esta di-

sociación supone que el que enseha ha de aprender al mismo tiempo y vi-

ceversa el que está aprendiendo ha de ensehar simultáneamente. Esto so-

lamente es posible cuando en el binomio ensehanza-aprendizaje se intro-

duce el factor humano; de hecho dicho factor ya está incluido, pero si

no se admite o se rechaza su influencia, entonces aparecen los conflic-

tos y distorsiones del aprendizaje.

D.- Dentro del modelo de intervención que referimos para trabajar en la es-

cuela, hemos de destacar un factor importante: LA RENTABILIDAD Y ECONO--
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MIA DE NUESTRO TRABAJO. Ello va íntimamente ligado con el concepto de -

salud al que hemos hecho mención. Aclaremos lo que esto significa: cuan

do surge un pedido o demanda en el ámbito escolar, ha de recogerse el -

mismo desde una perspectiva global y generalizada, lo cual nos llevará

necesariamente al análisis de dicho pedido o demanda. Si lo enfocamos

desde una perspectiva de "apagafuegos", es decir, de ir a dar una solu-

ción inmediata allí donde surge un conflicto, estamos en caminos cerra-

dos de intervención y las estrategias que organicemos pueden atentar de

inmediato contra nuestra propia salud mental y la de la propia institu-

ción escolar. Pongamos un ejemplo, a veces nos piden que resolvamos la

situación que puede producir un niiío conflictivo. Aparentemente ello su

pone un abordaje individual del sujeto; esto es viable si no perdemos -

de vista qué significación puede ir tomando el caso considerado indivi-

dualmente, ya que el mismo nos pone en vías de indagar sobre determina-

dos aspectos de la relación profesor-alumno, de la relación enselíanza-

-aprendizaje, de la relación en el grupo-clase, relación profesor-profe

sores i ciclos, interciclos, estamentos, etc., lo cual nos permitirá un -

abordaje abierto de los temas y evitaremos intervenciones innecesarias -

que cierren la investigación sobre los asuntos que se plantean.

Relacionado con el tema de la rentabilidad de nuestro trabajo creemos -

necesario plantear que cualquier intervención por parte del equipo ha -

de ir en la linea de no dar respuestas anticipadas a situaciones, como

hemos se'ríalado anteriormente y esto se puede conseguir planteando en --

cada momento el diagnóstico de la situación, cuando la intervención se

nos ha pedido; solamente de este modo se podrá saber cuáles son los re-

cursos de que se dispone para poder abordar y resolver una situación; en

el caso de no disponer de recursos suficientes daremos ii forme a la Ad-

ministración de la falta de los mismos para poder abordar la situación.

Las nociones con las que hemos fundamentado nuestra introducción se hacen -

operativas de acuerdo al diseiío da intervención en la escuela y que se basa

en los siguientes presupuestos:

1.- Análisis de lo que se presenta como demanda en la instituci6n escolar;

ello supone tener en cuenta los contenidos manifestos y los latentes de

dicha demanda.
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2.- Presencia del equipo de trabajo (S.O.E.V. y Multiprofesional) de acuer-

do a las funciones y roles de sus componentes.

3.- Pautas y estrategias de intervención.

2.- ANALISIS DE LA INSTITUCION ESCOLAR.- LO MANIFIESTO Y LO LA

TENTE

Cuando abordamos la institución escolar nosotros tenemos en cuenta dos as-

pectos:

a) La realidad concreta de los colegios a los que nos acercamos para reali

zar nuestro trabajo y

b) El esquema referenciol (supuestos teóricos, ideológicos, etc.) y carac-

terísticas personales de los componentes del equipo de trabajo (S.O.E.V.

y Multiprofesional).

SeFíalamos la importancia de ambos aspectos, puesto que cada colegio tiene

su modo peculiar de organización y funcionamiento. No hay un colegio simi-

lar a otro. Pensemos en las diferencias de intervenir en un colegio con --

alumnos de un sector demográfico con características suburbiales y de mar-

ginación, a otro cuya procedencia social es de profesiones liberales y ni-

vel socioeconómico elevado. Esto es tan importante tenerlo en cuenta que -

determina y condiciono lo existencia de recursos de intervención y de apoyo

para un colegio concreto. Pongamos un ejemplo: hay nifios con serios proble

mas de aprendizaje, en estrecha relación a un empobrecimiento de. personali

dad y que a su vez se vincula con el entorno familiar y social (ambiente -

de chabolismo). ¿Cómo podemos pensar en darle apoyos desde una lejanía de

la vivienda o desde la irrespondabilidad familiar ante la problemática del

ni -no?. Habrá que buscar procedimientos y recursos diferentes de otros si--

tuaciones en que los padres pueden ayudar al hijo e incluso desean parti-

cipar en su devenir escolar.

El entorno social que rodeo a la escuela marca, pues, la intervención se--

gön procedan los alumnos de la clase social alta, media, baja o carencia].

(chabolismo)
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Pero ya en el propio ámbito de la institución escolar también habremos de -

pensar en las peculiares características de la misma y en cómo articular es

tas de acuerdo a las diferencias que hay de un colegio a otro.

La institución escolar es un todo con sus objetivos específicos y su fun--

cionamiento propios que tiende o satisfacer los objetivos. En el modo de ar

ticularse cada institución es donde se inserta realmente nuestro trabajo, -

el cual consistirá entre otras cosas en ir diferenciando lo explícito o MA-

NIFIESTO de los objetivos, de lo implícito o LATENTE de los mismos.

Es decir que lo que es aparente y manifiesto es el resultado de algo gene--

ralmente desconocido (latente) para las personas o grupos de la institución.

Se puede concretar más nuestra intervención institucional cuando lo mani---

fiesto genera dificultad o conflicto; entonces es cuando surgen quejas, pe

didos y deseos manifiestos de salir de la dificultad.

A partir de esta situación puede presentarse lo demanda; es a partir de lo

"domando" donde podemos situar la realización de nuestro trabajo. Ante la -

formulación de una demanda uno se puede preguntar qué es lo que quiere de--

cir quien lo formula. Se trata de desentra'har el significado de la misma --

que irá apareciendo cuando vayan surgiendo los contenidos latentes. Un ejem-

plo nos puede ayudar a aclarar estos conceptos. Un director de un colegio -

nos puede pedir que trabajemos con un ciclo concreto, el cual presente difi

cultodes con determinados nin'os. Esto es el contenido manifiesto del pedido.

Después de nuestra intervención e indagación, descubrimos que el supuesto di

rector no ejercía su autoridad de hecho y pedía a "otro" que ejercitase en

cierta medida dicha autoridad. Esto seria lo latente que producía ansiedad

y originó la formulación del pedido.

El poder descubrir los contenidos latentes ayuda a que la tarea a realizar

se haga productivo o rentable y también evita esfuerzos innecesarios y es--

trategias cerradas de intervención.

El esquema referencial son los supuestos teóricos, ideológicos y de forma-

ción de que se dispone a la hora de intervenir en lo institucional. En el -

grupo formado por los dos equipos (S.O.E.V. y Multiprofesional), coexistían
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diversos criterios y opiniones para abordar el trabajo en la institución es

colar. Esta heterogeneidad producía dificultades en el momento de estable--

cer acuerdos. Para salir de la dificultad se procedió a lo discusión sobre

las diferentes expectativas y posturas que tiene el profesional al acudir a

la institución y que suelen tomar la siguiente forma:

a) La postura de creerse poseedor del saber, bajo apariencias de humildad y

encubriendo actitudes asistenciales de carácter proteccionista y de de--

pendencia.

b) La postura voluntarista en la que el profesional cree que mediante su de

seo y su ilusión va a transformar y resolver la mayor parte de las situa

ciones y dificultades que encuentra en su trabajo. Van unidas estas acti

tudes a ciertas posturas de idealización y de onmipotencia; de ahí que -

piense que cualquier técnica va a darle los resultados apetecidos profe-

sionalmente.

c) Otra postura puede ser la de pensar que la transformación de una persona

o institución tiene que partir de ellas mismas, bien porque ambas consi-

deran que algo no marcha bien, o porque una situación ha dejado de ser -

satisfactoria.

Ello hará surgir las quejas y formulación de pedidos o demarda paro po-

der resolver lo que resulta incómodo o insatisfactorio. Serán los profe

sionoles del equipo los que puedan escuchar o no dichos pedidos o deman-

das.

Esta tercera postura entronca con la que nosotros tratamos de asumir; es --

decir, que el profesional sin perder la perspectiva del trabajo global en -

la institución escolar, ha de revisar continuamente la demanda que se le --

plantea, así como de su propio deseo como técnico. Se darla como un entrama

do en el que el profesional de un equipo además de trabajar su campo especi

fico ha de traducir y restituir el sentido de las demandas y movimientos --

que se producen en la institución. Ello va a implicar la construcción de es

trategias parciales según las demandas parciales vayan apareciendo.
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3.- EL EQUIPO DE TRABAJO, ROLES Y FUNCIONES

Aquí nos vamos a referir no a un equipo en abstracto sino al equipo S.O.E.V.

y Multiprofesional adscrito al Distrito de Fuencarral, ambos dependientes -

del Ministerio de Educación y con un objetivo común de trabajo: la inciden--

cia en la escuela.

El deseo de coordinarnos y conocernos surgió por parte de ambos equipos; el

equipo S.O.E.V. era nuevo en dicho distrito; el equipo Multiprofesional lle-

vaba ya dos cursos en el sector; La disposición en intercambiar puntos de vis

ta fue reciproca para ambos equipos. La propuesta de coordinación formal se

produjo a iniciativa del Ministerio de Educación, aunque ya en las"Jornadas

de equipos de apoyo a lo escuela" organiladas desde la Comunidad Autónoma de

Madrid en 1.983, se puso de manifiesto la necesidad -sentida por todos los

equipos presentes- de coordinarse para aunar criterios y rentabilizar esfuer

zos en la intervención escolar.

De hecho esta coordinación la materializamos en nuestro distrito mediante en

cuentros periódicos de una vez por semana; la creación de este espacio de in

tercambio para ambos equipos permitía por un lado, la información de cómo -

se iban moviendo y organizando cada uno de ellos en sus respectivos trabajos,

así como de dar cuenta de los recursos de que se iban disponiendo tanto en -

atención primaria como secundaria.

Ademós de la información que va a determinar un aspecto de lo estructrua de

las reuniones, surge la posibilidad del intercambio relacional a través de -

hablar de determiandos temas:

• Historias diferentes de ambos equipos.

. En algunos momentos surge la historio personal-profesional de cada com-

ponente de equipo, aspecto que nos yo a dar mayor cohesión como grupo -

de trabajo.

• Se habla también de las diferentes funciones de cada equipo y de la his

torio de dichas funciones. El equipo S.O.E.V. tenía mayor incidencia en

la denominada educación normal; aunque el ejercicio de sus funciones no

fue contemplado dentro de un marco teórico que fundamentara la realiza-

ción de las mismas; solamente el marco legal contemplado en la Ley Gene

cal de Educación de 1.970 al referirse en uno de sus apartados a la ---
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"orientación... como una actividad esencial del proceso educativo que -

interes6ndose por el desarrollo integral del alumno.., le ayude en el -

conocimiento, aceptación y dirección de si mismo, para lograr el desa--

rrollo equilibrado de su personalidad e incorporación a la vida comuni-

taria.., ello hace necesario la creación de Servicios de Orientación Es

colar que asuman las funciones que en materia de orientación prev6n la

Ley General de Educación y las disposiciones complementarias..."

De ahí que cuando se crean los Servicios con carácter experimental en abril

de 1.977 y se redactan las funciones, se observa que los profesionales res--

pectivos (Orientadores Escolares: profesores de E.G.B. en Comisión de Servi-

cios con titulación en Psicología y/o Pedagogía) las aplican sin un marco --

teórico común, lo que produce multiplicidad de criterios y enfoques en la --

realización de su trabajo.

Por su parte los equipos Multiprofesionales tenían su incidencia en el campo

relativo a la Educación Especial. Creados por Orden Ministerial del 9.IX.1982

intentaban responder a los principios que establecía el Plan Nacional de Edu

cación Especial de 1.978 en el que se contemplaban los siguientes aspectos:

Sectorización de los Servicios, Normalización, Integración, EnseFlanza indivi

dualizada.

Pero en el momento en que dichos equipos empiezan a trabajar se produce el -

fenómeno de que desde la Administración se trato de encasillar a los mismos

en el marco restrictivo de la Educación Especial; ello contradecía el prin-

cipio de normalización contemplado por el mencionado Plan.

De este modo nos encontramos con el hecho de que la Administraci6n mantiene

dos tipos de equipos para atender a dos clases de sujetos diferentes: "alum--

nos normales" y "alumnos de educación especial"; incluso, a veces dentro de

un mismo colegio, unos servicios de apoyo prestarían ayudo a los niiíos de in

tegración y otros dentro de una misma clase a los niiios "normales".

Además la relación e Intercambio entre la Administración y ambos equipos no

se produce desde un punto de vista t4cnico; es decir, no se busca la rentabi

lidad ni el prestigio profesional de los equipos, los cuales solo se podrán

producir cuando se escuchen las opiniones de los mismos en base a los diag--
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nósticos emitidos acerca de un sector de población escolar determinado, para

ir cubriendo las necesidades que en 41 se originan.

• Otro aspecto que tenemos en cuenta es la puesta en marcha del Real De-r

creto de Integración. Esto se toma como un referente de la participación

conjunta de ambos equipos. En la práctica, dada la situación que señaló

loamos anteriormente, en la que el Ministerio mantenía la divergencia o

disociación de ambos equipos, se producía un solapamiento de funciones.

Lo insostenible de esta situación se nos muestra con todo el proyecto -

de integración, donde los alumnos que tradicionalmente han ido a Educa-

ción Especial comienzan a integrarse en las aulas "normales" por medio

del Real Decreto. De este modo, una vieja ilusión de los equipos toma -

visos de realidad: su unificación, aunque de momento sólo sea funcional.

Ello permitirá que se vayan destruyendo las barreras por medio de las -

cuales se mantenían disociadas lo Educación Especial de la Educación --

Normal.

• Por su parte el Ministerio de Educación a través de la Dirección Gene--

ral de Educación Básica aconseja la "coordinación operativa de los mis-

mos basada en la realización de similares funciones"...

. Se habla también del ámbito sectorial de actuación lo que posibilitaría

un territorio común y con unas características comunes para la interven

ción...

Todos estos temas de los cuales se va pudiendo hablar se suceden ininterrum-

pidamente en los espacios de reuniones conjuntas celebradas como hemos dicho

una vez por semana durante los miércoles.

Es necesario tener en cuenta que estos intercambios semanales entre ambos --

equipos producen menos roces que una tarea cotidiana compartida en un lugar

físico común; la relación es menos comprometida y por tanto menos conflicti-

va.

En un momento determinado de nuestras reuniones, se nos invita desde la Sub-

dirección General de Básica para que redactemos un"diseF)o de intervención en

la escuela" A partir de este momento hay una tarea concreta con la que se ha

ce más efectiva la coordinación e intercambio entre ambos.
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A partir de la propuesta del tema se produce una dinómica grupal entre S.O.E.V.

Y E.	 Multiprofesional, lo cual supone:

a) La existencia de una tarea, que en este caso sería el tema propuesto por

el Ministerio.

b) Un coordinador, aunque en nuestro caso no hubo coordinador de grupo; en--

tendemos como tal aquella figura lo suficientemente distante al grupo, pa

ro poder percibir las relaciones del mismo (grupo) con la tarea e ir sehä

lando las dificultades que se van produciendo para desarrollarla. El gru-

po se autogestion6 en la experiencia de abordar el tema. Explícitamente -

no se habían tomado acuerdos para decidir cómo podía ser lo estructura de

la organización grupal.

c) El ejercicio de roles (1) se produjo de acuerdo a una estructura grupal

democrótica, es decir, que se partía no de la igualdad, sino de diferen--

cias de todo tipo: personales; las referidas a lo propia historia profe--

sional de cada integrante; las referidas al rol asignado por pertenecer -

a los equipos correspondientes del S.O.E.V., con dos psicólogos y dos pe-

dagogos y del E. Multiprofesional, con dos psicólogos, dos pedagogos, una

profesora de apoyo, una logopeda y dos asistentes sociales; los diferen--

tes puntos de vista (presupuestos teóricos, ideológicos, etc.) que inter-

venían al opinar del tema. Todas estas diferencias producían discrepan---

cias para concretar la tarea. Uno de los momentos m6s importantes de difi

cultad y reflexión fué cuando referido al tema de roles y funciones se -

planteó QUE ERA UN EQUIPO DE TRABAJO Y COMO SE SEJERCIAN LOS ROLES corres

pondientes dentro de cada equipo. La dificultad mayor era debida a la su-

perposición de aspectos comunes a asumir por el equipo y aspectos especí-

ficos de cada componente del mismo; ello impedío_encontrar los limites al

ejercicio propio de cada rol de Psicólogo y Pedagogo fundamentalmente; se

suponía que el ejercicio del rol de Logopeda, Profesor de apoyo, As. So--

cial, estaban mós clarificados. Por ello fue necesario abordar el rol pro

fesional desde la noción personal que cada componente del grupo tenía ---

(1) Papel que íbamos jugango los componentes de los equipos. En ningön momen

to se explicitaron los roles que se desempehaban en torno o lo torea, pe
ro estos se iban desarrollando a costa de cierto desgaste psíquico.	 —
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acerca del mismo. Esta noción de rol hacia referencia al curriculum profe-

sional,del cual di6 cuenta cada persona del grupo; a la imagen del rol que

socialmente se consideraba más aceptado y valorado; a las implicaciones de 

los respectivos roles desde el punto de vista social y de intercambio en -

el equipo; a las funciones asignadas desde el Ministerio, pero con las que

no se definían las diferencias de cada rol correspondiente; a la angustia 

que esta indefinición suponía (la misma que impidió explicitar el rol ju-

gado respecto a la tarea propuesta) para la marcha del equipo. Finalmente

se apuntó el objeto de trabajo.La elaboraci6n posterior de este último as-

pecto fué la siguiente: Cada profesión toma un objeto de trabajo para ha--

cer su intervención correspondiente; en este sentido el Psicólogo que in--

terviene en la escuela tomará como objeto correspondiente, al sujeto en re

laci6n con el aprendizaje, en el marco institucional;para el Pedagogo su

objeto será lo enseñanza en relación al aprendizaje; el logopeda tomará el

lenguaje en relación al pensamiento; el profesor de apoyo pondrá en prócti

ca los recursos psicopedag6gicos que ayuden a compensar las disociaciones

enseñanza-aprendizaje de un alumno o de una clase; el As. Social tomará --

como objeto el entorno socio-familiar del sujeto. Para todos estos profe--

sionales el amplio marco es la institución escolar en el entorno socioco--

munitorio, por lo que consideramos necesario partir de ciertas nociones de

la Psicología Institucional y Grupal (1)

A través de esta dinámica expuesta surge la consideración de que para que un

equipo pueda trabajar coinunosminimos criterios de salud, se hace necesario:

1. Que el equipo pase por una experiencia grupal previa; la cual solo en si-

tuación óptima puede ser autogestionaria; lo más frecuente es que sea nece

sana la presencia de un coordinador distante al grupo para que pueda ir -

señalando los aspectos que dificultan la tarea en relación a lo grupal (es

pecialistas en técnica operativa de grupo).

(1)Aunque el objeto de trabajo para cada profesional pueda parecer restric-
tivo es con el fin de delimitar el ejercicio del rol que en su amplio mar
co de funcionamiento dentro de la instituci6n ha de tener referentes sufr
cientemente amplios para que no sean constreñidos sus radios de acción;
por ello hemos considerado oportuno delimitar los marcos de intervención
para poder hacer un intercambio dialéctico de roles en el amplio marco de
la Psicología Institucional.
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2. Que se puedan analizar los roles y las funciones para que de este modo se

hagan encuadres de trabajo precisos con los que poder diferenciar: TAREA

COMUN de equipo y TAREA ESPECIFICA según el rol correspondiente.

4.- PAUTAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCION

El equipo se enfrenta a un hecho real cuando ha de acudir a un colegio. Ello

tiene relación con la encomienda territorial que hace la Administración a los

equipos correspondientes. El territorio a que nos referimos coincide con los

distritos demográficos del área metropolitana de Madrid.

En nuestro caso correspondiente ya hemos venido sehalando la necesidad de es-

tablecer la coordinación entre el equipo S.O.E.V. y el E. Multiprofesional pa

ra atender los colegios correspondientes del Distrito de Fuencarral, lo cual

supone partir de la actual estructura y funcionamiento de cada equipo: hay di

ferente número de especialistas y especialidades y además, aunque el Ministe-

rio decide nuestra coordinación, a cada equipo le indica priorizar en unas ac

tividades, lo cual hace que sigan marcándose más las diferencias.

A pesar de estas dificultades hemos podido llegar a ciertos acuerdos en el --

abordaje institucional que corresponden a referentes de la Psicologia Institu

cional entre otros, para poder trabajar de modo más saludable y menos conflic

tivo.

El procedimiento a trav4s del cual entramos en contacto con la institución es

colar es el siguiente:

a) Contacto con el Director del Colegio, el cual doró su versión de una parte

del funcionamiento de la institución y que es preciso tener en cuenta para

decidir si realmente se puede plantear algón tipo de intervención en la --

misma. Si la versión del director implica algön pedido para que el equipo

intervenga, entonces se podrá establecer un plan inicial de actuación en

el centro correspondiente.

Esto constituye un aspecto importante de nuestro trabajo, ya que la forma

en que nos 11.9 . 15 e: pedido o demanda determina el modo de relación con la
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institución escolar. Si la relación inicial se ha dado nos podremos acer--

car a través del director, a los distintos grupos y Ciclos de Profesores.

b) Pensamos que una estrategia inicial adecuada es que el Claustro de Profeso

res conozca la existencia del equipo y tenga información de las activida-

des generales que podemos realizar, aclarando que ello no implica inicial-

mente la realización de un trabajo con todo el claustro. Asimismo, a tra-

vés de este encuentro con el profesorado, se irán formulando ciertos pedi-

dos por parte de los mismos y nosotros podremos percibir la versión insti-

tucional suministrada por el conjunto total de profesores, lo cual nos oyu

dará para ir determinando la estrategia o estrategias de intervención co--

rrespondientes.

c) Lo adecuado es ir estableciendo inicialmente estrategias parciales o de in-

tervención, para evitar falsas expectativas ene! profesorado, que se pue-

den concretar en reuniones con grupos más reducidos de la institución (vg.

ciclos) a través de los cuales se puedan ir explicitando más claramente --

los elementos manifiestos de la problemática y que sean prioritarios de --

atender.

d) Para abordar la problemática hemos de pensar en los RECURSOS de que dispo-

nemos desde el equipo, tanto en número de ESPECIALISTAS, como en TECNICAS

de intervención. Si el equipo está configurado con varios profesionales --

(ej.: psicólogo, pedagogo, logopeda, etc.) habrá que pensar en que la in--

tervención no sea un bombardeo de distintas opiniones, sino que la misma -

se contemple desde un ENCUADRE bien definido para poder trabajar y a tra-

vés del cual cualquier miembro de la institución escolar pueda referirse -

para plantear sus necesidades.

El ENCUADRE supone:

1. Una clarificación a la institución de las dependencias del equipo desde

el punto de vista administrativo: el trabajo del equipo es un servicio

público y que no se cobra directamente, sin embargo el dinero que perci

ben los miembros del equipo es público, lo mismo que el de los profeso-

res; por consiguiente la responsabilidad entre equipo y profesores es -

reciproca en función del trabajo.
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2. Una definición del rol del especialista perteneciente al equipo S.O.E.V.

y Multiprofesional (ya hemos definido en un aportado anterior el rol es

pecífico en función del objeto de trabajo).

3. Una definición del contrato de trabajo que supone:

- La responsabilidad de asumir el plan que se les oferto pa-

ra trabajar.

- Los tiempos estables de permanencia del equipo o profesio-

nales del mismo en la institución (vg.: días a la semana,

horas de permanencia...)

- Calendario de actividades para trabajar el plan (es decir,

especificación con flexibilidad de las tareas a realizar

a lo largo del horario de permanencia).

El PLAN DE TRABAJO con la institución tiene que ver con:

- El análisis de la demanda inicial, lo cual supone diferenciar los con

tenidos explícitos o manifiestos del pedido, de los contenidos laten-

tes.

- Con la instrumentalización del tema o tarea a tratar según el conflic

to explicitado; lo instrumentalización se acerca más a los contenidos

latentes; vg.: para un grupo de adolescentes cuyo problema es la dis-

ciplina en clase, se instrumentalizar6 el tema o tarea de las relacio

nes, pero no abordando directamente lo normativa disciplinaria.

- Con las funciones que los equipos tienen determiandas desde el ámbito

del Ministerio y que en síntesis son:

- Funciones generales en el Sector

- Funciones en los centros ordinarios

• Orientación a profesores tutores

• Orientación a alumnos de 82

. Orientación e información a padres y profesores.

. Prevención del fracaso escolar.

- Funciones especificas:

• Centros de integración

• Centros públicos con unidades de educación especial.

- Con las ACTIVIDADES a realizar tanto individual como grupalmente:
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diagn6sticos, entrevistas, orientaciones, informaciones (a profesores,

alumnos, padres, etc.), t4cnicas de dinómica grupal si se estima indi

cado, etc.

La exposici6n escrita realizada, corresponde a la reflexión y pr6ctica conjun

ta de los dos equipos del distrito de Fuencarral. A trav4s de la misma hemos

abordado algunas de las bases necesarias para la intervención en la institu--

ci6n escolar: amplio marco en el que confluyen disciplinas y profesiones di--

versas. Este marco es el PRELUDIO de un largo camino o recorrer por lo que es

susceptible de desarrollar e investigar desde los m6s diversos campos que con

fluyen en el mismo: Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Logopedia, Psico-

logia Grupal, Psicología Social, Psicología Institucional.
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1. JUSTIFICACION TEORICA

Unc característica especial de los EE.MM . ha sido siempre su atención prefe-

rente a la familia en todos y cada uno de los momentos de su actuación.

Así, en el Documento de régimen interno que elaboró el Instituto Nacional de

Educación Especial, al hablar de la relación Equipo-Familia se decía:

"Los equipos Multiprofesionales no padrón cumplir todas sus funciones,

ni ser eficaces en su cometido, sin la participación directa de las fa-

milias. Su presencia es insustituible a la hora de la detección, en el

momento de la valoración y en el proceso de tratamiento y seguimiento"

(1)

Reconoce este mismo Documento que la presencia activa e intervención de la fa

muja es fundamental en todo el proceso de formación, atención y educación de

los hijos. De ahí que:

...parte del trabajo de los EE.MM se concreta en responder a las nece

sidades de los padres al mismo tiempo que se les conciencia de los ver-

daderos problemas y necesidades de sus hijos" (2).

El documento citado tiene siempre presente que la mejora educativa de los ---

alumnos no podr6 ser un hecho real si no participan en esta tarea las dos ins

tituciones comprometidas, el Centro Escolar y la Familia.

La misma estructura de los EE.MM. responde a las exigencias fundamentales de

uno adecuada acción escolar, familiar y social y en las breas de atención pe-

dagógica, psicológica módica y social.

El modelo filosófico que inspiró a los EE.MM . se basa en un modelo "ecológico".

El fin es la Integración de la persona en su medio ambiente.

Este modelo "Ecológico" implica que no se puede valorar a la persona "aislón-

(1) Documento de Régimen Interno. "Los Equipos Multiprofesionales". I.N.N.E.

Madrid. Enero 1.980. F6ginas 83-84. Mimeo.

(2) Op. cit. P6 9 . 86
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dolo", y que en el seguimiento están implicados todos los elementos de acción

que inciden en la vida de aquélla.

Es por esto que la estructura de los EE.MM . cubre las breas que aseguran uno

mejor comprensi6n de la persona. Y es ésta una de las caracteri 'sticas esencia

les de los Equipos y que la diferencia de otros servicios existentes.

Unicamente los EE.MM. contemplan una interprofesionalidad más rica al contar

con Pedagogos, Psicólogos, Médicos, Asistentes Sociales, Logopedas, ...

Esto les permite incidir directamente en la Comunidad Educativa, Profesores,

Padres, Alumnos, e, indirectamente en la Comunidad Social, en cuyo sector se

ubican.

Por otra parte, la justificación de los EE.MM , nace de la contemplación y de-

finición real de la problemática del deficiente.

Si hacemos una aproximación al problema de la deficiencia, nos encontramos --

dos aspectos esenciales: Primero, la deficiencia en muchos de los casos, es -

algo crónico, estable en el tiempo, no puntual. El segundo aspecto es que lo

más central de esta problemática es que el sujeto afectado, deficiente, no va

a llegar nunca a conseguir su total independencia y/o autonomía. (Dadas las -

características de la sociedad en que vivimos).

Estas dos características convierten la problemática individual en una proble

m6tica social que se centra en una realidad concreta, la familia que sufre es

ta situación.

Este hecho rompe de alguna manera todo proceso natural de la familia en tanto

que la evolución normal de nacer, crecer, educar e independizar, nunca va a -

ser conseguida.

Esto es vivido así por los padres, desde el momento que nace un hijo deficien

te. Cuando nace un nifío en el sedo de una familia y le es diagnosticada una -

Ininusvalia" o "deficiencia", el mundo de los padres se derrumba. La noticia -

inflige una profundo herida y el shock les proyecta en un caos psicológico.

Después la forma de reaccionar de los padres dependerá de muchos factores: --
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ilusiones puestas en el hijo, estabilidad psicológica, vinculo y unión en la

pareja, y, sobre todo, de la forma en que los padres son informados del diag-

nóstico y del apoyo que van a encontrar.

Por todo esto las primeras vivencias de los padres ante la realidad de tener

un hijo deficiente, son muy variadas: "desconsuelo","desesperación","resigna-

ción", "inconformismo". La actuación familiar se inicia con los primeros sín-

tomas y el primer diagnóstico. Trago amargo para los padres que suelen llegar

en etapas y como es natural, con marcada resistencia para aceptarlo.

Dos son las actitudes básicas comunes que se presentan ante el problema:

- Ignorar el problema

- Sobreproteger al hijo

ninguna de las dos afronta la realidad ni ayuda a la integración real del de-

ficiente. Es aquí donde se plantea la necesidad de apoyo, información, forma-

ció, y en muchos cosos entranamiento familiar.

"Nunca serán suficientes las recomendaciones y las orientaciones facili
todas a los padres de retrasados mentales y es prácticamente imposible
hacerse cargo de las dificultades que tiene la familia de un retrasado
mental, si no se ha tenido personalmente esta experiencia". (3)

Ningön padre está preparado para recibir a un hijo deficiente mental. Por eso

es tar necesario elprestarles la ayuda que precisen a fin de que puedan adap

tarse al papel fundamental que han de desarrollar a lo largo de la vida y del

hijo y mientras dure la suya propia.

"Para el nifío débil mental, el papel de los padres es mucho más impor-
tante que para el nio sano" (4)

En otros tipos de problemas, si bien la necesidad no se ve tan evidente, des-

de la experiencia de cinco aFlos de trabajo en los EE.MM ., constatamos que la

necesidad de orientación y apoyo se sigue planteando. En la mayoría de los ca

sos lo que falta es un "saber hacer" por parte de los padres.

(3) ILLNGWORTH. Conseils et recommendeations 6 forunir aux parents d'enfants
arrierés. Ligue Internationale des Societés d'aide aux handicappés.
Congrés de Paris. 1966.

(4) DOCTORA EGG. A niiios diferentes, educación distinta. Fundación Centro En-
sefianza Especial. Madrid 1.967.
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Nadie les asesora e informo adecuadamente y se ven en la necesidad de resol--

ver el problema desde donde saben, siguen sus impulsos, y eso no es siempre -

el camino acertado.

Otras veces utilizan experiencias ajenas de otras padres para salir de las di

ficultodes que el hijo les plantea, hasta que tropiezan con situaciones de --

conflicto, imposibles de resolver con los medios a su alcance.

A menudo, ningón profesional m4dico, pediatra, profesor ..., da una informa-

ción adecuada y cuando la reciben, la familia se encuentra con un "diagnóstie

co" que no entiende y que además no les resuelve nada.

De ahí que la desvinculaci6n de las familias es bastante automática, pues ni

saben, ni entienden qu4 es lo que está ocurriendo a su hijo. Esta desinforma-

ción impide obtener una verdadera colaboraci6n que, por otra parte, es esen--

cial en el proceso de intervenci6n. Al menos esto es claro para los profesio-

nales.

Es por esto que el primer objetivo de un E.M. sea lograr un proceso de coope-

ración continua con los padres.

Para conseguirlo es preciso ofrecer un apoyo e informaci6n sistemática a la -

familia.

La experiencia nos dice que cuando los padres conocen el problema y la forma

de ayudar al hijo, salvo en raras excepciones, no se niegan a colaborar y se

involucran en el proceso.

El cambio de actitud y la nueva mentalidad se originan progresivamente, si so

mos capaces de utilizar todos los resortes sociales posibles, que faciliten -

el cotice adecuado para su atención.

2. LA REALIDAD FAMILIAR HOY

Una de las pocas generalizaciones ampliamente aceptadas en las Ciencias Socia

les es lo de que "la familia" es una instituci6n que se encuentra en todas --

las sociedades.
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Se discute acerca de su naturaleza, composición, características, funciones,

pero la generalización misma, se considera válida.

En las sociedades euro-americanas modernas, se admite que la familia normal -

nuclear, es un grupo formado por un matrimonio y sus hijos que viven bajo el

mismo techo y separados de otros parientes.

Este es el modelo que se ha aceptado para el estudio comparado de la familia.

Se sostiene que en sociedades modernas y muy diferentes, la familia se ha con

vertido en una institución muy especializada, que presenta las característi-

cas esenciales e irreductibles que son realmente importantes a efectos de com

paración intelectual (PARSONS y BALES 1.955).

Cualquier investigación actual sobre la familia y por consiguiente, cualquier

actuación sobre ello, ha de tener en cuenta cuál es el contexto humano y so--

cial en que se encuentra actualmente esta institución.

Son un hecho real las constantes transformaciones de la familia a través del

tiempo, transformaciones que son el resultado de un incesante proceso de evo-

lución, la forma se amolda a las condiciones de vida que dominan en un lugar

y tiempos dados.

La familia hoy, está cambiando sus pautas con velocidad acelerada. Se acomoda

en forma llamativa a la crisis social que caracteriza nuestro período hist6ri

co (R.LINTON 1.970).

"La alternativa de la vida familiar ha contribuido también a complicar

el panorama de la crianza de los hijos, sometidos cado vez más al influ-

jo contrapuesto de modelos e influencias sumamente dispares, cuando no -
contradictorios... Jamás tantas transformaciones se acumularon sobre so-

ciedad humana alguna" (5)

La complejidad del mundo actual, la crisis de categorías y esquemas referen-

ciales, la aparición de la crisis económica, el trabajo de la mujer fuera de

(5) PINILLO, J.L. "Orientación y transformaciones sociales. Actas y trabajos
del II Seminario Iberoamericano. Tomo I. Instituto de Orientación Educati

va y Profesional. Madrid 1.983. Pág. 83 - 84.
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casa, lo crisis de la institución familiar, han producido un tipo de pareja -

especial. Esta nueva pareja es la encargada de la crianza y educación de los

hijos, sin apenas experiencia en tal tarea, sin tiempo para dedicarse a ello.

Es así como el mundo contemporóneo resulta mós complejo para el ser humano.

Sin embargo, es bien sabido, que la familia sigue siendo el mejor organismo -

para el cuidado del niho y para su socialización. Es ella la depositaria de -

un patrimonio cultural y educativo que ha de transmitir.

La familia, por su propia razón de ser,quiéralo o no, ejerce la mós importan-

te marcada y decisiva función educadora.

Es por esto que cualquier intento de actuación sobre la familia, debe tener -

en cuenta sus cambios, sus interacciones, sus influencias, el contexto humano

y social en el que se encuentra.

Una acción sobre la familia, supone acercarse a la realidad familiar, una rea

lidad "sencillamente compleja" (ARANA, 1.976)

Se habró de analizar también, el papel que la familia juega. como institución

sncial, y al mismo tiempo, ver en qué medida se ve ella misma influida por el

resto de las instituciones sociales actuales y por los cambios generales que

en ella se estón produciendo.

En el contexto social del Siglo XX, ha cambiado profundamente el papel tradi-

cional que la familia como institución social, ha mantenido durante siglos y

que se convirtió en toda una forma de ser de las personas.

Como característica de este contexto social en que la familia de hoy se mueve,

podemos sehalar:

1. Masificación de los medios de comunicación.

2. Bombardeo informativo y al mismo tiempo centralización de la información:

"Muchos reciben, pocos emiten".

3. Industrialización. La tecnología va mós alió de lo que el hombre puede ima

ginar.
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4. Preponderancia de lo publicidad, mercantilismo de cosas y de sentimientos.

5. Homogeneización de la cultura, debido a la producción de la cultura en ma-

sa.

6. Proliferación de lo imaginario e irreal por influencia del cine, tv. video.

7. Deformación de la realidad.

8. Transformación de lo cultura, que ya no es ordenada y 'lógica, sino que es

una cultura de mosaico, de posturas a'hodidas.

9. Alteración de las dimensiones de espacio y tiempo. Las "mass-media" se en-

cargan de ello.

10. Paso de una familia extendida a una nuclear.

En consecuencia, existe una filosofía de la vida concreta, que trae como con-

secuencia la existencia de un hombre muy peculiar, que va a vivir bajo esas -

coordenadas, sometido a su vez a grandes transformaciones sociales.

Estas transformaciones sociales han dado lugar o la llamada "crisis de la ins

tituci6n familiar", para unos, "muerte de la familia" para otros.

Cualquiera que sea la tesis mantenida, lo cierto es que estas transformacio--

nes se traducen en uno gran confusión en lo que respecta al papel desempeFíado

por la familia en la vida moderna.

La postura optimista respecto a esta situación vería a la familia como önica

salida y salvación del confuso hombre de hoy.

La postura contraria indicaria que la familia, ante todos estos cambios sufri

dos, ha perdido totalmente su validez, su función social, su valor para el --

hombre y que en consecuencia seria necesario suprimirla y reinventar nuevas -

formas de vida personal de relación con nuestros semejantes.

Si, la familia est6 en crisis, pero podemos afirmar con Rof Carballo (1.976)

que a su vez la familia "es un islote privilegiado déntro de una sociedad ---

despersonalizada".

La dinámico familiar se nos muestra ast como un grupo humano, una comunidad -

abierta a la gran sociedad que la renueva y la estimula. Y al mismo tiempo --

ur estructura informal que produce una relación interpersonal que es pecu---

liar de cada familia.
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Esta situación va a determinar la relación interpersonal, comunicación padres

e hijos, y las actitudes educativas familiares,fruto de la experiencia que -

cada cual haya vivido.

3. INTERVENCION DE LOS EQUIPOS MULTIPROFESIONALES A NIVEL FAMI--

LIAR.

3.1. Tarea real

Haciendo un análisis previo de las funciones que rigen la labor de los EE.MM/

encontramos:

Funciones: - preventiva 	 - diagnóstico

- informativa/formativa	 - orientación

- detección de problemas	 - seguimiento de casos

Desde esta simple enumeración observamos que, el proceso o la secuencia de ac

tuación, da un salto cualitativo provocando un rompimiento en la estructura -

del trabajo.

Desde mi particular punto de vista y confirmado por la experiéncia laboral, -

he podido constatar que esta distribución de funciones, sacada del modelo mé-

dico-psicológico, ha ignorado la función de tratamiento directo del problema.

Esto produce un rompimiento de la secuencia lógica del trabajo, debido a que

esa distribución de funciones básicamente inspiradas en un modelo médico, tie

ne y ha tenido E.sustento en la función de tratamiento.

Demostrándose esta contradicción principalmente en la función de seguimiento

como método básico paro verificar la mejora del individuo.

¿Qué seguimiento se puede hacer si no se ha llevado a cabo ningún tratamiento?

é Es el control a un tercero, ajeno a los Equipos una labor correcta de segui-

miento? ¿Tiene sentido plantearnos un seguimiento sin tratamiento?

Desde cualquiér rama de la ciencia, estos	 interrogantes nos llevarían a de-

ducir claramente que hay una falacia dentro del proceso. Por otra parte, la -
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carencia de un abordaje directo del problema, rompe con los más esenciales

principios de la Ley de Educación, que claramente dice, que no vale enunciar

un problema si no nos planteamos una mejora concreta y real de la persona.

Además, este P roceso es cuestionable desde la más elemental 4tica profesional.

Con la autoridad que la ciencia y la oficialidad de los Equipos nos otorgan,

profesionales de distintas ramas, invadimos la intimidad de un sujeto y su en

torno familiar, pata no ofrecerles a cambio m6s que una descripci6n sofistica

da y científica del problema.

Los EE.MM. actóan así debido a que no está contemplado el tratamiento dentro

de sus funciones de actuación limitando su trabajo a:

1. Recogida de datos exhaustiva, que aborda no sólo la circunstancia concreta

del problema, sino un análisis completo de antecedentes, consecuentes y --

forma de la problemática en si.

2. Una labor de recogida de datos concretos que valoren cualitativa y cuanti-

tativamente la realidad problemática.

3. Una síntesis de los procesos contenidos en lso puntos uno y dos, teniendo

como finalidad un diagnóstico, valoración y orientación del problema.

4. La elaboración de un Programa de Desarrollo Individual (P.D.I.) en aque--

llos casos que el sujeto lo precise.

5. Una labor de Seguimiento del proceso de valoración y de Orientación.

Si la labor de Tratamiento-Intervención estuviera contemplada en los Equipos

Multiprofesionales, 4stos deberían ser potenciados a dos niveles: Cuantitati-

vamente, con el aumento del nömero de profesionales er cada equipo y, cuanta

tivamente, incluyendo profesionales especializados en clínica, altamente espe

cializados en el tratamiento familiar.

3.2. Dificultades y Resistencias 

Las principales dificultades que los EE.MM . encuentran al desarrollar su ta-

rea real provienen de:

a) la Administración misma

b) Resistencias en el Sistema Escolar

c) Resistencias en el ambiente familiar

d) Fallas en la estructura y formación del propio equipo.
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a) Dificultades por parte de la Administraci6n.

En tanto no se den las condiciones objetivas y las normas claras y precisas -

por parte de la Administraci6n, el trabajo de los EE.MM . se verá afectado y -

mermado en su actuación.

Las buenas intenciones oficiales han de verse traducidas en realizaciones con

cretas que permitan una intervención de los EE. a trav4s de cauces operativos

que faciliten y mejoren su labor profesional.

Nos consta que la Administración está trabajando en este sentido y conflamos

que el futuro de los equipos sea mds esperanzador.

b) Resistencia en el Sistema Educeltivo

Cualquier profesión que haya tenido contacto con la Escuela, habrá podido ob-

servar que es una institución excesivamente estructurada por la burocracia ad

ministrativa.

Además y como dice Rios González, la Escuela es reacia a buscar un asesoramien

to porque tiene una cierta autosuficiencia que le impide aceptar la necesidad

de dar entrada a otros profesionales, que analicen en profundidad todos los -

factores que inciden en la problemática escolar.

Piensa la Escuela que tiene en si resortes suficientes para resolver los con-

flictos escolares y cuando esto no es así, "utiliza" a los profesionales para

que le "saquen" de las aulas el alumno que presenta problemas.

Esto ocurre porque la Escuela, como institución sigue pensando en teoría y en

la práctico, que la raíz del problema escolar está en el alumno, dentro del -

sujeto que lo padece.

El problema nada tiene que ver con lo que pueda ocurrir en el interior del --

aula o del sistema escolar, si algo ha de cambiar, es el nih-o'y su contexto -

familiar. De ahí que la demanda de ayuda vaya encaminada a que se "diagnosti-

que" al alumno, se le "ayude", se le "cambie". Otro tanto se espera de la fa-

milia, a quien una buena orientación, le hará cambiar de actitud.
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Esto indica que los documentos legales, Ley General de Educación, Ley Orgáni-

ca del Derecho a la Educación, Estatutos, Reglamentos, Idearios, ... acepten

la participación de los padres, y potencien los Equipos de Orientación y Ayu-

da a la Educación, la realidad nos muestra la escasa funcionalidad de esta --

normativa.

c) Resistencia en el Sistema Familiar.

Todas las Ciencias Sociales dedicadas al estudio del comportamiento humano, -

en etapas de formación de su persona, coinciden en la necesidad básica de un

ambiente dotado de las características y cualidades especiales para hacer po-

sible la aparición, desarrollo, adaptación, integración y progreso en orden a

la estabilidad de la conducta.

Este contexto que forjaun tipo determinado de personalidad, recibe en noestro

contexto cultural el nombre de familia.

Ya hemos visto cómo la familia actual padece una crisis de evolución en las -

funciones que tradicionalmente venia desempeñando en su contexto socio cultu-

ral caracterizado por la repetición acritica de esquemas y valores aceptados.

La actitud de la familia es de bösqueda, de ayuda que tienda a potenciar la -

realización de sus roles educativos. Ante un problema, pide orientación, es -

cierto, pero al mismo tiempo, rehuye la aceptación de la parte de responsabi-

lidad que pueda ella tener en dicho conflicto. Quiere solucionar la situación

al mismo tiempo que escamotea u oculta datos importantes que puedan iluminar

la realidad que somete a consulta. Lo paradoja es que quiere solucionar el --

problema del hijo, pero sin cambiar ella misma, sin cambiar la estructura, --

sin examinar qu4 está ocurriendo en su propia familia, cuál es el ambiente fa

miliar, qué actitudes educativas se dan en ella.

En resumen, las dificultades que nacen de la propia familia residen en dos --

rasgos principalmente:

- Dificultad natural que todo grupo humano tiene a la hora de desvelar -

sus más íntimos problemas.

- Dificultad para asumir que un problema individual le es sólo en apa---

riencia y que 4ste tiene su origen en el propio sistema familiar.
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Rasgos que el EE.MM. sólo podría modificar tras un largo, lento y laborioso -

proceso de intervención.

d) Fallas en la estructura y formación del Equipo

Los EE.MM. no cuentan con profesionales especializados en Zntervenci6n fami--

liar. Siendo sin embargo necesaria esta especialización desde el primer momen

to que se entra en contacto con la familia.

Esta carencia viene dada desde la no exigencia de un profesional de dicha es-

pecialización para formar parte de los EE.MM .

Otra dificultad es aquella que nace del coste en tiempo y dedicación que la -

intervención familiar conlleva, tanto para el Equipo como para la Familia.

También es preciso señalar la insistencia de los métodos clásicos de tratar -

los problemas no desde el contexto sino desde la vertiente puramente indivi--

dual.

A todas estas dificultades se unen la ausencia de formaci6n suficiente y espe

cífica en los profesionales para trabajar en Equipo y desde el Equipo, de una

manera conjunta e interdisciplinar.

4. FORMAS MAS USUALES DE	 I NTERVENCION EN LA	 FAMILIA

A pesar de todos los inconvenientes hasta ahora mencionados, la realidad fami

liar no ha podido ser ignorada por los profesionales cercanos al tema, y des-

de diversos puntos, se han intentado distintas formas de intervención. Veómos

las mós usuales:

- Intervención Individual. Empleada por las teorías psicoanalíticas y fe

nomenológicas. Para EYSENCK (1.960) no son modelos científicos-positivos, da-

do que no cumplen las reglas del método experimental.

Este modelo de intervención individualista que concibe que el individuo enfer

mo es uno y sólo uno, cuando dicho individuo tata el rol parental, o es un ni

ño de poca edad, todos los profesionales coinciden en que es necesario dar a
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la familia, al menos, una información o un asesoramiento de lo que esto va a

suponer para la vida familiar. Incluso algunas líneas contemplan la necesidad

de indicar pautas puntuales a seguir por los miembros no enfermos de la es---

tructura familiar.

- Intervención Comunitaria. El nacimiento de la Psicología Comunitaria y

sobre todo su base filosófica supuso una nultva manera de entender la interven

ci6n, la salud mental y la enfermedad psicológica.

El planteamiento fué totalmente revolucionario, b6sicamente se postulaba que

no podíamos quedarnos a esperar a las familias cómodamente en los despachos.

Era necesario salir a las realidades concretas y dar respuesta a las necesida

des que allí surgían.

Junto a esto estaba también latente que el contexto en el que el individuo se

mueve debe ofrecer y servir de entorno curativo.

Desde estos planteamientos, surgen distintas experiencias ligadas íntimamente

con el tema que aquí nos ocupa. Entre ellas podemos citar:

- la Escuela de Padres

- Padres como coterapeutas

- Familias de Apoyo o Padres Sustitutivos

- Empleo de Para-Profesionales

Todas estas alternativas, no abarcan de una manera global la realidad familiar

aunque cada una de ellas, pueda incidir positivamente en distintos casos con-

cretos.

Tuvo que pasar un tiempo para que surgiera un enfoque distinto, que contempla

se la familia como una realidad social especifica, ante la cual,habla que --

utilizar métodos específicos que recogiesen la realidad que encierra el siste

ma familiar. Todo esto sin intentar someterla a procesos ajenos a lo que la -

realidad familiar es. Nos estamos refiriendo al enfoque sistemático de inter-

vención familiar, que es el que proponemos como alternativa de intervención.
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5. UN MODELO ALTERNATIVO DE INTERVENCION FAMILIAR. TERAPIA FAMI-

LIAR SISTEMATICA.

5.1. Introducción Histórica : Orígenes, Corrientes y Escuelas

El Movimiento de la Terapia Familiar, tiene sus orígenes en el campo general

de la psiquiatría norteamericana y en el circulo de Asistentes Sociales en la

década de los cincuenta.

Ambos tipos de profesionales (Psiquiatras - Asistentes Sociales) comienzan a

Hacer terapia psicodin6mica individualizada, pero fracasen cuando el individuo

es "curado". Alguien enferma en la familia con la cura terapeótica del enfer-

mo. Comienzan a incluir a la familia del paciente en el tratamiento. Investi-

gan lo que sucede:

- La familia victimiza al paciente

- Los profesionales tratan de proteger al paciente de la familia.

- El paciente demanda que se le trate así.

Estas investigaciones son analizadas por los profesionales y ellas marcan el

cambio de la tarapia indivualizada a la terapia familiar, que nace como una -

necesidad de diferenciar la terapia familiar del modelo médico dominante en -

formas tradicionales del tratamiento individual y en la progresión lineal ---

causa-efecto.

Otra de las influencias que ha recibido lo Terapia Familiar le viene de lo --

Teoría General de Sistemas concebida por LUDWIG von BERTALANFFY (1.949).

Esta teoría parece proporcionar un marco teórico unificador tc-nto para las --

ciencias naturales como para las sociales que necesitaban emplear conceptos -

tales como organización, totalidad, interacción din6mica.

"La teoría General de Sistemas es una ciencia general de la totalidad, -

concepto tenido hasta hace poco como vago, nebuloso y semimetaffsico"(6)

(6) BERTALANFFY L. Teoría General de los Sistemas F.C.E. Madrid 1.981. 2g

edición. P6g. 37
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También recibe influencias de la Teoría de la Comunicación de PAUL WATZLAWICK,

el cual pretende demostrar que lo que habitualmente llamamos realidad, es el

resultado de la comunicaci6n.(7)

Vemos cómo la ciencia moderna intenta romper con el encasillamiento y el alto

grado de especialización de los profesionales que han escindido a la Ciencia

en numerosas disciplinas en donde la comunicación entre ellas, se hace casi -

imposible.

Estas evoluciones que abarcan diversas disciplinas llevaron al hombre a tener

una nuevo concepción de la condición humana y de la naturaleza del cambio.

La Terapia Familiar (TF) desde esta perspectiva, surge como consecuencia de -

esto"revolución" científica provocada por estos cuerpos teóricos.

Es por esto que en las öltimas décadas en Estados Unidos la TF ha dejado de -

ser un proceso experimental empleado en lugares especializados y 3e ha conver

tido en una de los modalidades terapeöticas que se practica en los Centros de

Salud y se imparte en las Facultades y Escuelas Sociales.

"La Terapia Familiar es un cuerpo de teoria y práctica que estudia al in
dividuo en su contexto social. La terapia basada en este marco de refej:
rencia intenta modificar la organización de la familia" (8)

La teoría de la T.F. se basa en que el hombre no es un ser aislado, sino un -

miembro activo y reactivo de grupos sociales.

Las figuras más importantes de la primera época, década de los cincuenta son:

- JOHN BELL,considerado el fundador de la Teoría Familiar.

- NATHAN W, ACKERMAN, autor que tiende el puente entre el psicoanálisis

y la T.Familiar. Publicó "La Familia como unidad social y emocional".

Trabajó en Nueva York y fundó el ACKERMAN FAMILY INSTITUTE.

(7) WATZLAWICK, P. ¿Es real la realidad? Confusión, desinformación y comunica
ción. Herder. Barcelona, 1.979. Pág. 7-8.

(8) MINUCHIN. S. Familia y Terapia Familiar. Ed. GEDISA. 1.979. 2 g Edición. -
pág. 20.
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Pero la consolidación del Movimiento de T.F. se consigue a raíz de la forma-

ción del Grupo de Palo Alto en California.La aportación de cada uno de los -

miembros por separado y del grupo en conjunto, ha supesto un hito dentro de -

la T.F., sobre todo, debido a la teoria de la comunicación humana y el enfo--

que de sistemas que crearon.

Siguiendo a MINUCHIN y desde un punto de vista general se podria hablar de --

tres corrientes en la T.F. en Estados Unidos.

l g . La corriente transicional

Es una amalgama de conceptos nuevos de sistemas, con conceptos dinámicos tra-

dicionales y que en el tratamiento tiene un objetivo, la reestructuración psi

cológica del paciente. Esta representada por ACKERMAN.

2. Corriente existencial

Su objetivo es el crecimiento y expansión de la persona. Pone énfasis en la -

experiencia presente, entre el terapeuta y la familia, como instrumento de --

cambio de ambos. VIRGINIA SATIR, es una de sus representantes. Ella incorporó

conceptos gestálticos (Fritt Peris) y técnicas de grupo de encuentro.

3. La corriente sistémico

Tiene como objetivo el cambio del sistema familiar como contexto social y psi

cológico de los miembros de la familia.Esta corriente pone elénfasis en la -

transformación de los procesos interpersonales en disfunción.

Dentro de esta corriente o enfoque sistémico , se pueden encontrar tres ---

grandes escuelas, aunque la mayoría de sus autores han trabajado juntos en --

proyectos de investigación.

A) Estratégicos y la Escuela de Palo Alto:

Su creador fue G. BATESON. Son representantes de esta escuela: J. HALEY, -

P. WATZLAWICK, B. MONTALVO, V. SATIR y D. JACKSON. Todos han dedicado su -

tiempo al estudio de lo comunicación y su aplicación a la familia.
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B) Estructuralista:

La terapia estructuralista está representada por su creador, S. MINUCHIN,

quien dirige en la actualidad el "Philadelphia Child Guidance Centre". Su

enfoque que él denomina "estructuralista" es un conjunto de técnicas y --

teorías que analiza al individuo en su contexto social.

Su terapia se dirige a cambiar aquellas demandas que establece cada fami-

lia y que organizan las formas en que sus miembros interactöon.

Este modelo estructuralista está más unido a la Teoría General de Sistemas

que a la Teoría de lo Comunicaci6n. A los estructuralistos les interesa más

conocer c6mo se comunican entre sí los miembros de la familia, que el men-

saje que comunican.

Por su gran eficacia, por la simplicidad de recursos que ofrece, el modelo

estructuralista puede aportar una gran ayuda a la intervenci6n con la fami

ha.

C) Escuela de Milán:

Representada por MARA SELVINI, que organizó el Instituto de Estudios para -

la Familia en Milán.

El modelo de esto escuela pretende la modificaci6n del sistema familiar, --

por medio de la intervención terapeötica. Se intenta dar un empuje a la fa-

milia con el fin de que sea ella misma capaz de comenzar un proceso de rees

tructuración. Es decir, quieren conseguir que los miembros del sistema fami

liar sientan la necesidad del cambio terapeötico y así comiencen el proceso

de reestructuración.

Teoría de MURRAY BOWEN:

Un gran terapeuta y dificil de encasillar en ninguna de las escuelas antes men

cionadas, es din duda M. Bowen.

Actualmente vive en Washington, imparte clases en la Universidad. Su teoría es

t6 recogida en cintas "Georgetown, University Washington".

Este autor da mucha importancia a la historia familiar y trabaja con tres y --

cuatro generaciones.
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Es optimista, admite que la persona puede aprender a mejorar. Devuelve a la --

propia familia lo responsabilidad de sus problemas. Considera que la comunica-

ci6n es el punto donde más visiblemente se constata la forma y el mantenimien-

to de las interacciones familiares.

5.2. Principios generales de la Teoría Sistémica

1. Contemplación de la familia como un sistema. Una transformación de su estruc

tura permitirá el cambio.

2. La Familia es un sistema de feurzas interdependientes que tienden a perpe L

-tuarse en el tiempo por puro principio de equilibrio y homeostasis.

3. Para perpeturar esta homeoszasis, la propia familia crea y genera en algöno

de sus miembros "el síntoma".

4. La supresión del "síntoma" genera otro nuevo síntoma y confirma que la pre-

sencia de dicho síntoma perpetöa la continuidad del sistema.

5. La curación o superación del problema vendrá dado por la transformación y -

adaptación del sistema familiar a nuevas normas, reglas y principios poten-

cialmente constructivos.

6. Una vez que se ha producido un cambio, la familia lo perseverará proveyéndo

se de una matriz diferente, modificando el feed-backque continuamente cali-

fica o valida la experiencia de sus miembros.

5.3. Diagnóstico terapeötico 

En la Terapia Familiar, la unidad de diagnóstico no es el individuo, sino la -

familia.

En el modelo médico-cleisico, la causalidad era lineal, en la terapia de siste-

mas, la causalidad es circular, el diagnóstico es un proceso.

En el concepto de causalidad circular se enfatiza en el aquí y el ahora, por--

que es aquí y ahora cuando todo el sistema familiar puede operar.
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La cuestión diagnóstica consiste en saber qué clase de situación está provocan

do el síntoma. Interesa conocer cómo lo vive la familia y qué está dispuesto a

cambiar coda miembro de la familia para que el síntoma remita.

5.4. Evolución y cambio

Con esta terapia, la familia se transforma, se producen cambios en el conjunto

de expectativas que gobiernan la conducta de sus miembros. (MINUCHIN).

La familia evoluciona porque:

1. Se cuestiona su percepción de la realidad.

2. Se les proporcionan posibilidades alternativas que les parecen adecuadas.

3. Una vez que se ensayan pautas alternativas, aparecen nuevas relaciones que

se refuerzan a sí mismas.

4. En la medida en que aprenden a aceptarse, desarrollan un sentido de respeto

por la diversidad de enfoques de la gente ante problemas humanos.

5.5. Ventajas de esta intervención

Las ventajas de intervención en este sistema frente a otras alternativas son:

1. No se parte de personalidades patológicas, sino de sistemas enfermos o gene

' rodares de inestabilidad.

2. Existe un mayor compromiso de todos los miembros con el proceso terapéutico.

3. Al no trabajar con patologías sino con sistemas inadaptados, lo mejora es -

un hecho real siempre.

4. Esta forma de intervención genera lasolución de posibles problemas futuros,

dando de pleno en el tan ansiado tema de prevención. Se proporciona a la fa

milia instrumentos eficaces de adaptoción.

5. Todos los miembros salen beneficiados tanto en relación con el sistema mis-

mo (la familia) como con el entorno.

6. Supone ahorro de tiempo y dinero.

7. Al trabajar básicamente con el sistema de comunicación, posición que facili

to una forma de intervención, favorece la rapidez hacia el cambio.
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5.6. Inconvenientes.

1. Las sesiones han de ser llevadas por más de un profesional, preferentemente

de distinto- sexo.

2. El coste por sesión en tiempo y dinero es mayor que en la terapia individual

(a corto plazo).

3. Exige un nivel mayor de especialización. Actualmente los profesionales no -

están todos preparados para este modo de intervención. Se precisa por parte

del terapeuta un gran dominio de procesos individuales y colectivos.

4. Esta terapia presenta problemas de infraestructura sociol, horarios de tra-

bajo, tiempo, .

La consideración de éstos y otros muchos incunvenientes, nos ha llevado a la -

reflexión, después de una larga experiencia en el trabajo, de que es preciso -

contar con un Equipo de Profesionales entrenados en la teoría y práctica de --

este sistema.

Como aportación y sugerencia, indicamos lo que a nuestro parecer podría consti

tuir el perfil profesional de un terapeuta familiar.

5.7. Perfil Profesional

Por todas las razones que hemos venido exponiendo, lo deseable sería que un te

rapeuta cumpliera un perfil profesional lo más apropiado posible a estas corac-

teristicas.

1. Formación de nivel superior, con especialización en la Teoria General de Sis

temas.

2. Ampliar conocimientos teórico-prácticos en los siguientes áreas:

- Teoria y técnicas de la comunicación.

- Teorías de aprendizaje

- Técnicas de entrevistas y manejo práctico de todas sus variantes.

- Trabajo en grupos aplicados a la Orientación y Ayuda.

- Manejo de contingencias dentro del grupo.

- Prácticas supervisadas.

- Manejo de los técnicas de intervención.

3. Inteligencia superior o la media.
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4. Una gran estabilidad, seguridad, autoestima personal.

5. Gran dosis de osertividad, quedando totalmente descartado cualquier profe--

sional ogreivo.

6. Gran flexibilidad mental, puesto que lo que se potencia es una adaptación

al cambio continuo

7. Agilidad y rapidez mental con una gran capacidad de análisis y síntesis.

8. Adiestramiento en el análisis del aquí y el ahora.

9. Gran cooperador y entrenado en trabajo de equipo compartiendo información.

10. Gran comunicador.

Justificación

La formación general del terapeuta ha de contener la Teoría General de Sistemas

ya que es ella la linea que proponemos de trabajo.

La ampliacián de conocimientos teórico-prácticos tal como seFlalamos en el pun-

to dos, se hace necesaria en los áreas especificas, debido a que son esta y no

otras las herramientas básicas de la teoria de sistemas.

Aludimos al factor inteligencia porque pensamos que es un factor principal de-

bido a que:

- En la Terapia Familiar se maneja un proceso grupal y no individual, lo que

complejiza cualquier f'prmo terapeötica.

- Además la problemática familiar es presentada por personas que no forzosamen-

te debe ser poco inteligentes.

- Es más, estos problemas tienen un mayor grado de sofistificación, tanto en -

cuanto la pareja es más inteligente y/o culta

Es por esto que M.Vowen dice que en los procesos de cambio que se introducen -

en la Terapia Familiar, nunca una familia llegará más lejos de aquellos limi--

tes que el terapeuta sea capaz de ofrecerles.

En cualquier caso, siempre es deseable que los dirigentes sean al menos tanto

o más inteligentes que la media, aunque todos tenemos sobradas experiencia de

que esto está bastante lejos de la relaidad.

En cuanto a la necesidad de que los terapeutas tengan unas ciertas carocteris-
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ticas de personalidad, puntos 4, 5 y 6 no es más que lo que desde otras formas

de terapia aconsejan C. ROGERS, KAPLAN, MASTERSy JOHNSON , BOWER, CARKHUFF,pe-

ro muy especialmente pensamos que aquí deben cumplirse, puesto que el terapeu-

tu cosi siempre soporta a la vez, su propia experiencia personal. (Cosa que no

ocurre con otro tipo de terapia donde no siempre el terapeuta tiene por qué ha

ber tenido experiencia de los problemas del paciente).

Por eso M. Bower exige a los profesionales en formación, que intenten primero

el estudio y cambio en su propia familia.

Pedimos también agilidad y rapidez mental, característicos de una buena inte-

ligencia. Así como capacidad de análisis y síntesis, debido fundamentalmente a

que es lo que el terapeuta hace en un proceso familiar. Analiza lo que allí se

ve, poro devolver uno síntesis de lo que en la familia se está produciendo.

De aquí que el adiestramiento en el análisis del aquí y el ahora, punto 8, sea

imprescindible, puesto que la síntesis del terapeuta nunca se refiere a asun-

tos que ei mismo no esté viendo.

Señalamos que lo deseable en esta terapia era la intervención de dos terapeu--

tos, a ser posible de distinto sexo. Dicha necesidad se debe a que básicamente

los terapeutas deben ser modelo de interacción para lo familia, muy especial--

mente en la discusión de temas "tab6", negociación de acuerdos, devolución de

datos positivos y negativos, ... De lo cual se deduce que debe ser un equipo -

de trabajo, con una comunicación tan clara que el hecho de ser dos resulte una

ventaja y no una interferencia.

Por último el terapeuta ha de ser un gran comunicador porque debe enseñar mode

los de comunicación claros, abiertos y directos, modelos sin los cuales no hay

caminos para el cambio, al menos para el cambio grupa' y lo familia es un gru-

P o •

6. CONCLUSIONES

Terminamos el trabajo con lo confianza de haber aportado algo de luz en el co-

nocimiento, comprensión y análisis de los Equipos Multiprofesionoles en su re-

lación con el mundo familiar.
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B6sicamente han quedado destacadas las dificultades de los EE.MM . paro abordar

lo complejidad familiar siendo las principales:

- La ausencia de intervenci6n

- La no capacitación especifica de los profesionales de los

Equipos.

- La dificultad misma de lo familia.

Indicando que el mejor modelo de aproximaci6n a la familia se soporto en la --

Teoría General de Sistemas, que presupone que lo familia es un conjunto de ---

fuerzas que intentan permancer en el tiempo, pudiéndose producir por ello des-

ajustes en lo adaptación o los distintos cambios.

Concluimos con un "somero" perfil profesional que intenta recoger aquellas va-

riables que desde la Teoria General de Sistemas tienen uno mayor incidencia en

la Terapia Familiar.
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1.- INTRODUCCION

Lo experiencia que se ha venido desarrollando en torno al plan de trabajo pre

sentado por el grupo de Informática y Equipos Multiprofesionales, (actualmen-

te incluye un pedagogo del S.O.E.V.) se ha centrado sobre todo en la forma-

ción del grupo, objetivo prioritario de este primer tiempo y que no ha cubier

to toda lo misma como esperábamos en un comienzo. La falta de los ordenadores

prometidos para el C.E.P. de Leganés desde hace varios meses ha ocasionado --

que durante la mayor parte del tiempo el grupo haya trabajado con un solo or-

denador, y posteriormente con dos. Esta deficiencia está no obstante subsana-

da para el próximo curso, al estar llegando dichos ordenadores en estos momen

tos a los C.E.P.

Esta formación se ha centrado en el lenguaje LOGO por un lado, y el paquete -

integrado OFEN ACCESS como paquete de gestión.

En el LOGO, se ha detectado la necesidad de una mayor profundización; hemos --

trabajado incluso con varios logos para llegar al más adecuado. Se trata de -

un lenguaje de muchas posibilidades para el trabajo con alumnos de Educación

Especial.

En el OFEN ACCESS se han trabajado fundamentalmente el procesador de textos,

y la base de datos, habiéndose realizado distintos informes escritos tanto de

alumnos como trabajos, artículos, etc... Junto al incuestionable uso del pro-

cesador, se han realizado distintas pruebas con ficheros de alumnos, en el in

tento de encontrar qué tipo de fichero es el más adecuado para el uso de los

equipos Psicopedogógicos segön los datos que del mismo se necesitan.

Un factor muy importante durante todo este tiempo ha sido la propia constitu-

ción y consolidación del grupo de informática. Si en un comienzo eran dos per

sonos de los equipos, más tarde cinco, y finalmente seis, con lo incorpora-

ción de un miembro del S.O.E.V. es ahora, después de unos meses de rodaje ---

cuando podemos afirmar que este grupo existe, y se ha posicionado en una acti

tud crítica desde la realidad del trabajo de los equipos en torno a lo infor

mática y a sus posibilidades educativas.

Et_problemo más grave que nos hemos encontrado está referido a lo continuidad

en el trabajo. El hecho de trabajar con un equipo técnico específico y un ---
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sotfware muy concreto, el dedicarle un día a la semana o la experiencia, no -

ha permitido una continuidad y por tanto un rendimiento óptimo en la forma-

ción.

Es este un problema que estamos pensando en resolver, y que tiene visos de po

der hacerse desde el momento en que los ordenadores lleguen a los CEP, ya que

permitirá a cada uno de los miembros integrantes del grupo trabajar a nivel -

individual en el CEP correspondiente en la aplicación práctica de lo trabaja-

do los martes a nivel grupol, con lo cual el problema quedarla resuelto.

Todo el trabajo que el equipo ha desarrollado, tanto en el campo de la gestión

como en el de la aplicación didáctica ha sido pensado y critidado desde bases

teóricas psicopedagógicas, estudiando su utilidad con los alumnos, según las

edades, características de las deficiencias, etc... Ha sido un trabajo muy --

interesante que ubica al grupo en su posciión como profesionales de la asido-

pedagogía en torno a esta actividad.

En esta dirección es fundamental el nuevo paso para el próximo curso, donde

todos los trabajos que se realicen o estudien van a ser desarrollados con

los alumnos de educación especial, a fin de que las conclusiones sean contras

todas prácticamente, y no queden como meros resultados de tipo teórico.

El grupo se ha integrado además en la comisión que para lo informática y la -

educación especial ha organizado la Subdirección General de Educación Espe-

cial, que asesora técnicamente Elena Veiguela. En esta comisión hemos respon-

dido plenamente a la demanda de la misma contribuyendo con la búsqueda y cap-

tación del sotfware educativo existente, arriculos, libros, etc, que sobre -

el temo interesan.

Papel fundamental ha sido en el grupo de informática el de José Moría Arias,

que de una manera voluntaria, se ha prestado o coordinar técnicamente al gru-

po, así como impartirles desde el CEP de Leganés la formación adecuada que --

sus distintos miembros necesitan.

Para el curso próximo preveemos un periodo aún de formación más fructífero po

ra el equipo desde el momento que ya contamos con todos los ordenadores,y cal

culamos que para el mes de octubre - noviembre podremos presentar un nuevo --
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plan de trabajo que no se centre exclusivamente en la formación del equipo, -

sino que ponga en juego en torno al nio y al trabajo especifico en los equi-

pos los resultados de la misma.

Este plan ha sido presentado en la Subdirección General de Educación Especial

a Andrés Hernández Zalón, al que desde aquí mostramos nuestro agradecimiento

por el interés que ha mostrado en todo momento por este grupo y porque la exis

tencia del mismo ha sido posible gracias a su gestión.

2.- REFLEXIONES REALIZADAS

Introducción

Este apartado va a intentar ser un resumen de los muchos temas que se han tro

todo en el grupo y un esbozo de síntesis de las diferentes posiciones que se

han mantenido.

Lo vamos a estructurar en torno a varios temas:

a) Clarificación de los objetivos del grupo a largo plazo

El primer objetivo de este grupo de trabajo ha sido el de su propia formación

pero esto no ha sido obstáculo para que frecuentemente se haya planteado el -

futuro a largo plazo.

La primera cuestión planteada estaba en relación directa con el lenguaje LOGO.

Estaba claro que debíamos conocer un mínimo de este lenguaje. Para aprenderlo

dentro de un contexto significativo para nosotros comenzamos a desarrollar --

unos programas pensando en la educación especial: de ahí surgieron los progra

mas sobre laberintos que analizaremos más tarde.Y se produce el conflicto: de

bemos prepararnos para ser capaces de materializar programas didácticos o más

bien debemos realizar los análisis que como pedagogos y psicólogos debemos ha

cer, y remitirlos a los programadores y que ellos con el lenguaje que más les

apetezca los realicen.

A última hora hemos recibido informaciones incompletas, en el sentido de que
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el Centro Nacional de Recursos de Educación Especial, se encargará, en parte,

de generar software, y no conocemos con seguridad qué alcance tendrá esta me-

dida.

La segunda cuestión planteada ha sido la del papel de los ordenadores en la -

educación y más concretamente en lo educación especial. Inicialmente parecía

claro que los ordenadores estaban destinados a permitir tareas que sólo se --

podrían hacer con éllos, pero después de un tiempo hemos flexibilizado esta -

postura. Por ejemplo, un niño puede recorrer un laberinto con lápiz y papel

o en lo pantalla del ordenador y es posible que los aprendizajes sean equiva

lentes. Esto nos induciría a pensar que el ordenador es innecesario, pero si

resulta que el ordenador es más motivante paro el niño que el papel y el 16--

piz entonces bienvenido el ordenador.

b) Gestión de los Equipos.

Dentro del paquete OREN ACCESS lo que más nos ha interesado ha sido el Gestor

de Bases de Datos y es el programa que aparentemente puede ser más ötil en la

gestión interno de los Equipos Psicopedogógicos.

Nuestro grupo de trabajo tiene "in mente" extender las experiencias desarro-

lladas, pero no por ello ha cuido en la pretensión de diseñar un modelo de fi

cha para ser utilizada por el resto de Equipos que puedan utilizar ordenadores.

Creemos que cada Equipo debe diseñar su propia ficha y debe pasar por la prác

tico de manejar la base de datos, y con ello a la larga verificar qué informa

ción es la más útil y qué es lo que compensa o no introducir en el ordenador.

Con esta práctica colectiva podremos llegar a una situación en la que al me--

nos parte de los datos utilizados en las B.D. sean comunes en diferentes zonas,

lo cual podrá parmitir realizar estudios sobre las demandas de plazas escola-

res especiales que se van a presentar en los siguientes años.

Sin embargo, creemos que la base de datos del OFEN ACCESS carece de una carac

teristico necesaria para reflejar las situaciones con las que nos encontramos

habitualmente : supongamos que en las fichas hemos definido un campo en el --

que se escribirán las patologías orgánicos que actualmente influyen en el su-
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jeto. Imaginemos que un sujeto Síndrome Down presenta una cardiopatía y ade--

más una pérdida grave de visión. Podríamos estos tres datos en el campo "pa-

tologías orgánicas", pero a la hora de hacer bösquedas en el fichero resulta-

ría que al buscar sujetos con pérdidas graves de visión no encontraríamos el

ejemplo mencionado, ya que esta característica está enmascarada entre los --

otros dos datos.

Se puede diseh-ar una ficha para que no ocurra esto, pero se limitaría la ca-

pacidad total del fichero o no se podrían incluir algunos datos importantes -

en dicha ficha. De todos modo esto no invalida la utilidad del OFEN ACCES

pero si incita a buscar otros programas de bases de datos que sean simples de

usar pero con una mayor potencia.

No se ha podido explorar suficientemente programas que abarquen el campo de -

los campos estadísticos quepuedan realizar los Equipos, así como programas -

que pueden permitir una gestión de recursos bibliográficos apropiados a nues-

tro trabajo.

c) Diagnóstico por ordenador

La única referencia útil que hemos encontrado sobre este tema lo constituye

el trabajo de Silvya Weir en el M.I.T. sobre paralíticos cerebrales y el LOGO.

En él se describen una serie de tareas basadas en la psicología del Piaget de

carácter diagnóstico y utiliza el ordenador como medio para anular el efecto

negativo de la deficiencia motórica.

Hemos descartado por completo la posibilidad de adaptar pura el ordenador ---

pruebas yo existentes, ya que el esfuerzo que exigirla no compensaría las ven

tjas que tuviera.

3.- TRABAJO EN LOGO.

El Logo es un lenguaje ideado por Papper en el MIT en 1.964. Como él decía es

un"objeto con el que pensar" y como tal pueden utilizarlo tanto los niiios pe-

que'r-los (por su sencillez y configuración a través de unidades significativas)
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como adultos en tareas tan complejas como su imaginación le permita (dada -

su potencia como lenguaje informático). Los datos en la investigación actual

indican hacia el lago como una herramienta para desarrolla destrezas, habi-

lidades y conceptos. En los trabajos de programación libre el usuario (niño/

adulto) desarrolla estrategias de aprendizaje, y en el diseño de micromundos

puede ver simulaciones y exploraciones de las estrategias cognitivas desarro-

lladas ante una situaci6n de aprendizaje.

Las investigaciones actuales tudavia no indican hacia un desarrollo general -

cognitivo, quizá porque todavía su uso se reserva a aprender o programar. En

nuestro aprendizaje del "lenguaje logo" hemos procurado no incurrir en este -

error, "investigando" las cosas que podíamos hacer. Dejando la utilidad pr6c-

tico para el momento del análisis.

Iniciaci6n

Conocimientos básicos

- Carga del programa

- Identificación de la tortuga

- Teclas necesarias: retorno, barra espaciadora, cursores, del, back/space

Primeros pasos

Primitivas: palabras con significado propio dentro del Logo.

Primeras primitivas: Centro, Av, Re, Gd, Gi.

Con esto creemos que podemos empezar a realizar pequeños dibujos, pero al

escribir AV. la pantalla nos da un mensaje de error "faltan datos para Av."

"Descubrimos" los "parametros de entrada", valor que sigue a algunas primi

tivas. E. Av 50. Estos parámetros pueden ser: un número positivo, negati-

vo, decimal e incluso una operación.

La tortuga empieza a dibujar lo que nosotros le vamos indicando, aunque la

tortuga no gira hacia donde nosotros esperábamos, con lo que "descubrimos"

que los giros son relativos a la tortuga. Tenemos la pantalla llena de di-

bujos y rayas, necesitamos una primitiva nueva para poder seguir trabajan-

do, BP borra pantalla. Empezamos a realizar una serie de dibujos geom6tri-
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cos y vamos "descubriendo" que existe una primitiva que nos permite hacer

las cosas que se nos van ocurriendo.:

- Que la tortuga se desplace, pero no deje rastro: SL y lo contrario BL.

- Que borra cuando nos equivocamos: GOMA

- Que escriba donde no está escrito y borre lo escrito: IL

- No tener que repetir sentencias iguales: REPITE. Ej..Repite 4 (Gd 90 Av.

50) con lo que nos dibujará un cuadrado.

- Podemos dibujar con colores: PONFONDO, PONPALETA, PONCL,RELLENA,

- Utilizacián de la pantalla:VENTANA, ENLAZA, LIMITA.

Con todo esto nuestros dibujos ya empiezan a tener un sentido y una estéti

ca, pero resulta algo pesado tener que repetir las mismas órdenes cada vez

que queremos realizar una figura. Descubrimos que estamos trabajando en un

"Modo Directo", es decir, damos una orden y al pulsar la tecla retorno se

realiza; ya estamos en condiciones de dar un paso más.

Procedimientos

Lista de órdenes de acciones para conseguir alguna cosa.

Los procedimientos se construyen en el editor, para acceder a él se teclea

ED, nos aparece entonces toda lo pantalla para texto; escribimos Para...

(nombre del procedimiento) y ya podemos empezar a escribir el procedimien-

to. Ej. para rectángulo repite 2(fd 90 rt 90 fd 45 rt 90). Fin.

En la pantalla nos aparece un mensaje que dice "Rectángulo definido", aho-

ra cada vez que digamos rectángulo, aparecerá éste en la pantalla. Rectán-

gulo se ha convertido en una primitva de logo, luego nosotros etamos "en-

seh'ando" al ordenador. Por un lado nos lleva a "ense'r -larle" todas las impli

cociones Psicopedagágicas que tienen este nuevo "descubrimiento" y que ano

lizamos en otro apartado.

Tecleando ED"... (nombre del procedimiento) podemos modificar dentro del -

procedimiento los datos que queremos, con lo cual nuestros figuras pueden

modificarse de tomah- o. Est resulta de todos modos un poco pesado por lo -

que nos lanzamos a averiguar un modo más sencillo y más rápido de cambiar

el tamaíío de nuestro dibujo "Procedimiento de entrada" que consiste en no
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dar un valor concreto a los lados de nuestro dibujo, sino en convertirlos

en variables. Ej. ed . Para tri6gnulo: lado. Repite 3 (gd 120 ay: lado).

Fin.

Ahora cada vez que digamos tri6ngulo nos dibuja un tri6ngulo tan grande o

pequeííos como el valor que demos al lado.

A estas alturas ya no recordamos el número de dibujos que hemos enseiíado -

al ordenador, lo que tenemos en nuestra "Area de trabajo": conjunto de to-

dos los procedimientos y variables que existen en la memoria del ordenador.

Las operaciones que existen en el brea de trabajo son:

- Imprimir o listar títulos de procedimientos IMTS

- ImFbrimir o listar título de un prodedimiento IM

- Imprimir o listar títulos de varios o todos INTODO

- Borrar un procedimiento BO

= Borrar todos los procedimientos BOTODO

Para que nuestro trabajo no se pierda lo guardamos en un disco con la pri-

mitiva Guarda "... (nombre fichero) Un fichero es el conjunto de procedi-

mientos y variables que bajo un nombre se conservan en un disco. Cuando --

empezamos nuestro trabajo en otra sesi6n solo tenemos que escribir DIR = -

Directorio: conjunto de nombres de los archivos que hay en un disco, y sa-

bremos todo lo que tenemos guardado. Después solo tendremos que escribir -

Cargando "... (nombre fichero) y voler6 a ser una primitiva de Logo.

Si queremos una repr«sentación en papel de nuestro trabajo solo tendremos

que conectar la impresora mediante: ECO "LPT1 Envía una copia de los carca

teres que escribe a la impresora

NOECO Desactiva el eco de pantalla hacia la impresora.

Con todos los procedimientos que ya tenemos en el ordenador podemos hacer

una composici6n mediante las técnicas de Modularizaci6n: top-dawy bricola-

gista.

Top-dow (método del	 planificador) que consiste en empezar por los proce-

dimientos más globales para terminar en subprocedimientos o procedimientos

más sencillos.



Ej. una casa

casa 	  tachada 	  cuadrado

puerta 	  rectángulo

ventana 	  cuadrado

tejado 	  triángulo

Bricologista: que consiste en empezar por los subprocedimientos, para ter-

minar en 1 superprocedi m ie n to global.

Ej. Molina

Rectángulo 	  puerta 	  fachada

Rectángulo 	  aspa 	  aspas

Triángulo 	  tejado

molino

Recursi6n y condicional

Recursión: Consiste en llamar dentro de un procedimiento al mismo procedi-

miento; para poder ejecutarlo necesitamos nuevas primitvas.

PONPOS:Lleva a la tortuga al punto que se le indica. Ej. PONPOS (60 100)

ALTO ;Hace un alto parando la ejecuci6n y devuelve el control al procedimien

to del que venia.

AZAR: Obtiene un nömero al azar entre O y uno menos del de entrada

PREDICADO: Es una condici6n cuyo resultado es cierto o falso.

La primitiva necesaria en este caso es:

SI Tiene que ir seguida de un predicado y de una o dos acciones, si el pre

dicado es cierto, se ejecuta la acci6n.

Ej. Cuadrado 100. Si: L 160 (Alto). PONPALETA AZAR 2. PONCL 1 + Azar 3;

cuadrados: L. Cuadrados: L + 10.	 Fin.

Cuando ya hemos realizado toda esta serie de "descubrimientos" pasamos a -

plantearnos un objetivo concreto de trabajo: realizar una copia de los la-

berintos WPPSI lo cual supone tres pasos:

- Disehar el laberinto

- Conseguir que la tortuga se desplace por él. Crear un procedimiento de -

error que nos indique cuando la tortuga sale del laberinto y contabili-

ce los errores y pasos.

En el primer paso no encontramos dificultades con lo que ha yabiamos "des
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cubierto" en logo, era suficiente. Los pasos dos y tres requerían nuevos -

"descubrimientos". A estas alturas, esto ya no nos preocupaba. Estóbanos -

de acuerdo con Papper en que el logo es un objeto para pensar y esto es lo

que estábamos haciendo; no aprendiendo un lenguaje de programación. Las im

plicaciones Psicopedagágicas que de esto se derivan se analizan en otro -.

apartado.

4.- EL OFEN ACCESS

Introducción

El OFEN ACCESS está considerado, dentro de lo que se denomino "PAQUETES IN

TEGRADOS", ya que son programas que "integran" en un solo producto varias

funciones.

Se trata de un conjunto compacto donde cada programa independientemente -

puede intercambiar información con los restantes.

EL OFEN ACCESS posee programas de:

- Tratamiento de textos	 - Hoja electrónica

- Base de datos	 - Agenda

- Gráficos	 - Calculadora

- Comunicaciones

Este"paquete integrado" es el que está utilizando actualmente el Ministerio

de Educaci6n y Ciencia en su Proyecto "Ateneo".

El trabajo realizado dentro de este "Paquete integrado" ha sido fundamen--

talmente en:

- Dominio teórico de los programas

- Tratamientos de textos

- Base de datos.

Tratamiento de textos o proceso de textos

El tratamiento de textos es un programa que nos permite crear, reformar e

imprimir un texto.
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Es de gran utilidad en las tareas en que se debe escribir a máquina, o tra

bajos administrativos como por ejemplo, una ficha de datos de diagnóstico

que sistematice a nivel general de los Equipos Multiprofesionales los da--

tos más significativos de un niFío.

Ventajas de este programa:

1. El texto se puede guardar en un disco, por lo tanto, un ahorro conside-

ble de espacio.

2. En el texto ya escrito se pueden realizar cambios de fondo sin tener que

volver a escribirlos. Puede mover un párrafo, copiar de otro fichero,etc.

3. Estéticamente mejora un texto, justificando automáticamente los márgenes,

cambiando el formato, resaltando partes, imprimiéndolas en negrita, subra

yando en itálica.

4. Este proceso de textos está configurado dentro de un "paquete", así se

puede integrar la información de diferentes aplicaciones, como por ejem

plo con el Gestor de Datos y la Hoja Electrónica.

Realizaciones dentro de este programa:

1. Dominio del teclado y comandos que posibiliten realización del programa

de Proceso de Texto.

2. Impresión de un Informe de Síntesis Multiprofesional de un niFío concreto.

3. Impresión de una Ficha de Presentación del Grupo nuestro.

4. Impresi(1 de un artículo especializado para revistas de Educación e Infor-

mática del grupo "LOGO" Madrid.

Bases de datos

Las experiencias realizadas con este Programa especifico integrado en el -

OPEN ACCESS han sido:

1. Aprendizaje y experiencia de su utilidad a través de una BASE DE DATOS

de GEOGRAFIA HUMANA, presentando datos sobre: PAIS, EXTENSION, POBLACION,

DENSIDAD y CRECIMIENTO VEGETATIVO. Posteriormente hubo una utilización

de estos DATOS, comparando paises por densidad, población, etc, y a lo

vez solicitando datos que permanecen en el disco, en ficheros particula

res, a los cuales se accede desde los periféricos.
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2. Aprendizaje de creación de ficheros: a) Máscara de pantalla, que contiene

el formato con el que aparecerán los datos en la pantalla; b) Fichero de

Base de Datos que contiene la información, los datos.

3. Sobre este aprendizaje se presentaban dos ficheros que serán de utilidad

para el manejo de datos relevantes de niF)os valorados por los Equipos Mul-

tiprofesionales.

BASE DE DATOS	 Ficha de diagnóstico

FIDIAG 

APELLIDOS	 NOMBRE

FECH.NAC.	 DIREC.

COLEG.	 CURSO	 An.ACAD.

DIAGNOSTICO 

DI.DEF.FIS.	 D2. DEF.MENT.

D3.DEF.SEN.	 D4.DEF.ASOC.

TRATAMIENTOS

TR.MED.	 TR.Ps.

LOGOtp	 TERAp.FAM.

NOM. PADRE

NIVEL CULT.PADRE

ORIENTACIONES DEL EQUIPO 

CENTRO DE EX.

SEGUIMIENTOS 

I. FECHA

2. FECHA

OBSERVACIONES:

TR.Fistp.	 REC.APR.

NOM. MADRE

NIVEL CULT.MADRE

CEN.EXPER.INTEG.	 AULA EE
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FICHA DE ASISTENCIA

FECHA DE LA DEMANDA: 	 . FECHA DE LA I.° ENTREVISTA_._..
APELLIDOS: 	 	 NOMRRF.

DI	 ,	 TELEFONO:	 . ....

PROFESION DEL PADRE: 	 ID. MADRE.
NUMERO DE HERMANOS: 	 LUGAR QUE OCUPA: —.— 	
COLEGIO: 	 	 — CURSO
NOMBRE DE 1. PROFESO k
MOTIVO DE CONSULTA: (ho paitteAS 0E 100401/.9,3E

INICIATIVA DE LA DEMANDA .	 12.1)1Ekt4
NUMERO DE ENTREVISTAS PADRES:	 5	 ID. PROFESORES.

ALUMNO.
DIAGNOSTICO: tut,qg	 cLI ;t'Ultima ID ViDay01	 Witlikt4,, a4ketio
kv\ wt;,1	 04,4 ccheit cumea	 vaw Hise) a-v430/4111» 14 eakut44 bat°
come	 \gthet

ORIENTAÇ ION PROFESES: SA. ria COA X.14.A.9mki , cif

k VD,Väi t hui c;.A 1	 - QAA	 0,	 .-lü.l	 11

4 wio L0 cho cerAo (+tila() at

Sta 0.4441	 I» 6, &u.) (Ji

e Ts '	
1,4,	 . iað).Ci

SEGUIMIENTO (FECHAS) PADRES.	 vo. - Bu
ID. PROFESOR: 	 tete _16 	 ID. ALUMNO . 	 141e-16 

x ,,;G, (emami el gua Clentitm A

NECESIDADES DEL CASO NO CUBIERTAS:

5‘(,)111.0e ietu

O R I ENTACIO PADRES: WAKJAkite Cr (111- A • te, edil	 (.4.43 wour VatomAix•n

t.A	 Wn492 ti IN" pea	 Vitlgte04 \IV>	 1.4.4 O 5i4 *Alu
1.1.*;	 unto., cO.Atvoo,nfre	 Gefietc

Wed-o DA)* tu X4 i'lee»ttiA•

Wo im(hodiuotte.,	 cientaun tule»	 + tkLesfI4 (4441.u,t,Ävzo J gwrollCk Vti attJ 	 OCIAD e Ndeduca,,

DE RIVACION:

1~442 esA uttAIN	 )i4va1A;A cuitat
M 5.24 ello vietme.,‘

OTROS DATOS:

%l'UN ty on-

9,1(St -	 ¿L 	 um e

ItH DU -	 6ESezo

1bV- Pkteremecte eneL

ret teoll _ lEil‘ motee eimut
Ä
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FUNDESCO

Participación, a petición de Fundesco, dentro de la relación de

grupos de trabajo en el campo de la inform6tica, para ser incluí

dos en una base de datos sobre personas- recursos, en el 6mbito

del Consejo de Europa.

PERSONA-RECURSO

Equipo de 6 personas y un asesor técnico

Asesor Técnico: José Mario Arias

Equipo:Daniel Rubio Guerrero; Pedagogo

Andrés Gomis Pérez; Psicólogo

Montserrat Cortada y Cortés; Psicologa

Maria Jesús Sedano Alvarez; Pedagoga

Guillermo Carrizo Encia; Pedagogo

Rodrigo J. Garcia Gómez; Pedagogo

PERSONA DE CONTACTO

Jose Maria Arias

REDACTOR DE LA EXPERIENCIA

Todos los miembros de la experiencia

LOCALIZACION DE LA EXPERIENCIA

Centro: C.E.P. de Leganés-Fuenlabrado

Dirección: Alfonso X el Sabio. Leganés. Madrid

Teléfono: 6.86.06.00

A QUIEN SE DIRIGE LA EXPERIENCIA

1. Equipos Psicopedagógicos de apoyo a lo escuela.

2. Alumnos de Educación Especial, Integración y Fracaso Escolar

3. Profesorado de Educación Especial, Integración y Fracaso

Escolar.
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AMPLITUD DE LA EXPERIENCIA

Pretendemos atender esta experiencia, al menos en su parte de gestión al res-

to de Equipos psicopedagógicos a nivel nacional.

En cuanto a la investigación psicopedagógica, dependerá de la aceptación por

parte del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) el proyecto que presenta-

mos para el aho que viene.

COSTES

Hasta el momento no ha habido ningún gasto especifico para esta experiencia,

salvo la dedicación de tiempo de trabajo de los componentes de este equipo.

CALENDARIO DE LA EXPERIENCIA 

Fecha de puesta en marcha: Se inicia en el mes de febrero de 1.986

Duración: Reuniones periódicas de trabajo de carácter semanal de una duración

de 6 horas. Se realizan otras reuniones al margen de estas.

Cronología simplificada: Desde febrero al final de este curso, el objetivo es

el de la formación de los miembros del grupo en el OPEN ACCES y LOGO para rea

lizar una memoria final y un nuevo proyecto de más largo alcance.

ORGANIZACION ESPECIAL DE LA CLASE

Los componentes de este grupo de trabajo somos especialistas en orientación -

psicopedagógica y no trabajos directamente en el aula escolar.

La aplicación práctica con los alumnos se va a relaizar junto con el profeso-

rado de . E.E. en el.centro de E.E. en el que está ubicada esta experiencia.

COSTO DEL EQUIPAMIENTO Y OTROS RECURSOS

En este primer momento, la experiencia se está realizando con ordenadores y -

locales del Centro de Profesores de Leganés, por lo que no ha sido necesario

realizar ninguna inversión específica.
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FUENTES DE FINANCIACION

Solo hay que señalar en este apartado, que estamos a la espera de una pequeña

subvención por parte del Ministerio de Educación y Ciencia.

LISTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA EXPERIENCIA

Dos ordenadores compatibles con IBM-PC, con 256 K, pantalla de color e impre-

sora. Open Acces y Acti Logo, como software de base.

CUANDO Y COMO INTERVIENEN EN LA EXPERIENCIA

Los ordenadores y sus programas son utilizados desde el primer momento y las

experiencias con ellos son la base de todas las reflexiones, en y en torno a

lo que se articula

ORGANIZACION DEL TRABAJO

Por grupos de 2 personas a la hora de trabajar con el ordenador. Cada grupo -

se encarga asimismo de un tema especifico: Open Acces, Logo y cuestiones teó-

ricas y metodológicas de la aplicación del ordenador a la educación especial.

BIBLIOGRAFIA DE BASE

Estamos trabajando basándonos en las publicaciones de varias escuelas relacio

nadas con nuestra temática:

1. El grupo LOGO del M.I.T.

2. La escuela de Psicología basada en los trabajos de Piaget.

3. La psicología del aprendizaje de orientación experimental.

OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA Y RESULTADOS

Esta experiencia ha sido dividida en dos etapas, que obedecen a dos modalida-

des distintas a nivel de investigación, en la aproximación al uso del computa

dor en la adquisición de dominios prácticos específicos o aprendizajes funda-

mentales.
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Etapa primera: Modalidad de investigación exploratoria 

1. Aproximación al computador

2. Adquisición y dominio del lenguaje LOGO y el paquete integrado OPEN ACCES,

como instrumento de trabajo para investigaciones con niños con handicaps.

3. Experiencia de una dinámica grupal investigativa y adquisición de un len--

guaje operativo como base de futuras investigaciones.

4. Dominio de una bibliografía básica acerca del lenguaje LOGO.

Etapa segunda: Modalidad de investigación descriptiva o experimental

Inicio: Septiembre de 1.986

1. Realización de investigaciones con objetivos muy específicos tendentes a -

medir efectos concretos de la variable independiente: el computador en las

adquisiciones básicas por parte de niños con handicaps, a nivel de lengua-

je, adquisición del cálculo, dominio del e s quema corporal, adquisición de

técnicas madurativas...

2. Evaluación de las técnicas investigativas.

3. B6squeda de nuevas metodologias.

Resultados

En la etapa primera ha habido un cumplimiento básico de los objetivos progra-

mados.

La segunda etapa se iniciará a partir de septiembre de 1.986

POSIBLES EXTENSIONES DE LA EXPERIENCIA 

El campo de la Educación Especial en la línea de incorporar nuevas tecnologías

es vasto e inexplorado.

Los condicionantes que tenemos para realizar cualquier extensión será siempre

el problema económico ya que en la actualidad solo contamos con dos computado

res cedidos por el Centro de Profesores y el asesor técnico presta sus servi-

cios de experto en calidad de "ad honorem".
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Las aportaciones econ6micas serian un gran empuje para que este Equipo adquie

ra el material necesario, amplie sus investigaciones a otras 6reas de la Edu-

caci6n Especial, extienda sus servicios a los centros de Educación Especial y

a los Equipos psicopedagógicos, y pueda adquirir conocimientos de nuevas t6c-

nicas.
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POSIBLE USO DEL ORDENADOR EN LA REALIZACION
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Colaboraci6n:
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I. INTRODUCCION

Son numerosas las casas comerciales que se dedican a la corrección de tests y

elaboración de informes a partir de los resultados obtenidos en los mismos. -

El ordenador para ellas es un elemento fundamental. A los informes así reali-

zados -que no a la simple aportación de datos- se les ha hecho una fuerte cri

tica. La atribución rígida de una serie de rasgos de la personalidad, o la -

realización de una serie de orientaciones a partir de datos parciales, suele

carecer de una valoración global, sintética, que hace el orientador en su ta-

rea diaria, y que no son capaces de realizar, de momento, los programas exis-

tentes.

El ordenador, sin embargo, podria permitir, bien empleado, un gran ahorro de

tiempo ...

Antes esa situación , me brotó la preocupación de lograr un programa lo sufi-

cientemente flexible para evitar una asignación rígida, y por otro lado capaz

de aligerar el trabajo y tiempo de realización.

PASOS DADOS EN LA ELABORACION DEL PROGRAMA

ANALISTS DE LOS INFORMES REALIZADOS por-cado uno , de Ios orientadores a lo

largo de dos cursos. A partir de ello se constata que cada persona va repi

tiendo una serie de orientaciones en un gran número de informes. Como con-

secuencia de ello se entresacan las orientaciones m6s comunes.

2. ELABORACION DE UN FICHERO con una serie de frases -unas treinta, con posi-

bilidasd de cualquier ampliación deseada o modificación necesaria- que re-

cogían cerca del 70% de las orientaciones realizadas, sobre todo en lo re-

ferente a aptitudes...

3. DISEÑO. Con los elementos anteriores, es ya f6cil pensar en un programa --

que ayude al orientador, pero que le permita a éste continuar siendo el --

protagonista, no un mero enlace entre ordenador y tutor. Los elementos m6s

importantes los podemos agrupar, de un modo simplificado, en tres apartados:
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3.1. Entradas: Existen una serie de datos que elprograma va a solicitar,

como necesarios, antes de realizar los procesos y organizar la salida.

Un resumen de los mismos lo tendríamos en los apartados siguientes:

- Datos personales: nombre, edad, fecha, colegio...

- Pruebas realizadas, con los resultados de cada una de 611as. Tanto

en este aspecto, como en el anterior, hay posibilidad de introducir

los datos directamente por el teclado, o de que sean recogidos de -

un fichero de datos, almacenado previamente en un disckette.

_ Observaciones de todo tipo que se desee realizar.

- Orientaciones: Un primer menö principal deber6 mostrar una serie de

aspectos globales que puedan despu6s diversificarse en menás poste-

riores para llegar a lo problemótica concreta del alumno.— De este

modo, se puede ir seleccionando las frases adecuadas a cada caso

concreto.

Cada individuo, sobrepasa, sin embargo, -sobre todo en lo referente -

a aspectos motivacionales, de adaptación.-- lo posblemente acumulado

en el fichero elaborado (frases disponibles). Para solucionar- esta di

ficultad se posibilita el escribir, a trav4s del teclado, las orien--

taciones que se crea conveniente.

De este modo se permite una reflexión global sobre la problemótica --

del individuo , siendo siempre el orientador quien selecciona o escri

be las frases deseadas. El ordenador lo que hace es facilitar un ma-

terial que puede ser seleccionado rópidamente, así como evitar la or-

ganización de la presentación...

3.2. Proceso : Los datos recogidos de las pruebas realizadas pueden, si se

desea, ser transformados en una valoración cualitativa -en siete ca-

tegorías, desde muy alto a muy bajo- al ser baremados con respecto a

unas medias y desviaciones típicas aportadas anteriormente. El resto

de los datos introducidos son guardados a la espera de ser organiza-

dos en un modelo de salida.

3.3. Salida: La salida está] organizada de tal modo que quepa en un folio,

ajustados los textos en ambos márgenes, con una distribución por apar

todos: - Datos personales	 - pruebas realizadas

- Observaciones	 - orientaciones
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C. P.	 (el que se desee)

FECHA:

I. DATOS PERSONALES

Nombre
	

Informe de prueba

Nivel
	

l g E.G.B.

Edad
	

6 AF)os

II. RESULTADOS EN LAS PRUEBAS REALIZADAS

Intelig. General (PMC)	 MEDIO BAJO

Vocabulario (PRIMARIA I) 	 MEDIO BAJO

Conceptos relacionados	 BAJO

Concep.Difer. (Clasificoc.) 	 MEDIO BAJO

Concept.cuantitativos	 MEDIO

Modurac.Percept.Visual (RT)	 BAJO

Coordinación Visomotriz	 BAJO

Organizaicón rítmica	 BAJO

Lateralidad mano	 DIESTRA

ojo	 ZURDA

III. OBSERVACIONES

El Profesor observa fuertes dificultades en el aprendizaje de la

lecto-escritura, pidiendo, por ello, ayuda y orientación.

IV. ORIENTACION

Es conveniente trabajar con él todos los niveles de maduración co

mo base previa al aprendizaje de la lecto-escritura. Tiene fuer--

tes dificultades en la coordinación visomotriz. Le conviene reali

zar ejercicios de discriminación perceptivo-visual, así como de -

control de la motricidad final de la mano (recortado,picado,cami-

nos gróficos...).Se muestra inmaduro en la organización de su pro

pio espacio, siéndole incluso dificil la discriminación entre iz-

quierdo - derecha. Ejercitar su desarrollo, en primer lugar sobre

su cuerpo para ir progresivamente penetrando en la discriminación
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sobre el plano gráfico. Estimular tombi6n el dominio del ritmo, -

tanto motriz, como gráfico y simbólico.

Necesita desarrollar hábitos de trabajo... Le faltan puntos de --

referencia claros de lo que se espera que haga. De ahí la necesi-

dad de constancia y claridad en las exigencias que con 61 se ten-

gan. Proponerle objetivos asequibles a la vez que firmes.

FECHA	 OBJETIVO	 ACTIVIDADES	 OBSERVACIONES
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ORIENTACION ESCOLAR

Por _jc's4 L145 BARROSO MORENO
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INFORMÁTICA Y ORIENTACION

ORDENADOR YORIENTACION ESCOLAR

Venimos utilizando el ordenador desde hace tres aflos (primero durante
los dos últimos gPios de nuestra pertenencia al SOEV de París y
posteriormente en el SOEV de Benavente), porque dicha máquina nos
parece de gran ayuda en la organización y práctica de la orientación
escolar, en la medida en que esta última se puede beneficiar de las
tres aplicaciones b gsicas para las que han sido concebidos los
ordenadores profesionales y semiprofesionales, a saber:

- BASES DE DATOS
- TRATAMIENTO DE -TEXTOS
- CALCULO ESTADISTICO Y PSICOMETRICO
- PROCESO DE DATOS

Hemos	 constatado	 que	 algunos	 compaPieros	 de	 varios	 equipos
psicopedagógicós	 (tanto	 de	 S.O.E.V	 como	 de	 equipos
Multiprofesionales),	 vienen	 utilizando	 desde hace algún	 tiempo
microordenadores propios, en un intentn de mejorar y organizar mejor
su trabajo. Ideas no faltan, pero por una parte las posibilidades del
microordenador personal son bastante limitadas en este terreno, y por
otra los equipos necesarios no han estado (por lo menos hasta ahora,
dado su alto precio), a la altura de las posibilidades del "amateur".
Nosotros, como muchos de ellos, comenzamos con maquinas de poca
memoria y escasa potencia de procesado, que r gpidamente se quedaban
pequeflas o ni siquiera llegaban a 'permitirnos organizar un fichero
mínimamente vglido.
Por otra parte, el microordenador no suele tener mas lenguaje de
programaciA que el pAsic (dada su poca memoria), y no dispone
normalmente de	 unidades de disco de mediano almacenamiento (dado el
precio). Por último e independientemente del ordenador, es necesario
contar con unos buenos periféricos, y en particular la impresora, que
nos proporcione un buen acabado final en la elaboración de los
trabajos	 (tratamiento de los textos en particular), y que sea
competitiva con una buena máqu'ina de escribir eleetrica.

LENGUAJES DE PROGRAMACION

A lo largo de estos tres anos hemos visto que el BASIC como lenguaje
de programación, no nos servia apenas para el tipo de tareas que la
maquina debe realizar. Los programas en dicho lenguaje son normalmente
demasiado largos, ms dificiles de realizar y, desde luego, mucho
menos eficaces y ms imperfectos que los realizados en otro tipo de
lenguaje.
Existe además otro problema no menos digno de ser tenido en cuenta;
los equipos psicopedagógicos, aun teniendo todos la misma normativa y
filosofía de funcionamiento, han desarrollado y personalizado
estrategias y métodos diferentes de trabajo, teniendo cada cual su
propio tipo o tipos de informe, diferentes ficheros con diferentes
categorias o campos, diferentes modelos de ejercicios de reeducación,
diferentes contabilidades, etc.
En este sentido sería necesario hacer un programa informático (por lo
menos en algunos campos tales como el tratamiento de textos), adaptado
a las necesidades de cada equipo, lo cual no es factible, lógicamente.
AdemA, dicho programa no podría modificarse más que por la persona
que	 lo haya concebido o un especialista en inform gtica, con lo cual
los	 equipos podrían dificilmente 	 introducir cambios en caso de
necesidad.
Lo que si	 es evidente a nuestro parecer, es que todos los equipos
deberian tener el mismo modelo de ordenador, ya que en el caso de
un	 intercambio de	 información,	 los discos de almacenamiento solo
pueden ser leidos por maquinas ide'nticas o compatibles.



INPORMATICA Y ORIENTACION

La solución a nuestro enterder pasaría por la adquisición de un tipo
de	 ordenador	 con	 programas	 base	 ya elaborados por la casa

constructora, de tipo "abierto".(1) Tales programas permiten el
desarrollo de "miniprogramas f gciles" dentro del mismo "programa
base", para los cuales no se necesitan apenas conocimientos de

informg tica, y que con muy pocas lineas permiten la adaptación del
programa base a las necesidades del usuario (en este caso cada uno de

los equipos psicopedagdgicos).

CARACTERISTICAS DEL ORDENADOR 

Dado el volumen de archivo de datos con que trabajan los equipos, se
debería contar con una mgquina de al menos 500 Kilobytes con su
correspondiente monitor y una unidad de disco duro de almacenamiento
externo de al menos 20 Megabytes de capacidad (20 megas equivalen a
una capacidad de almacenamiento de 10.000 folios escritos a simple
espacio). Este sistema de almacenamiento ofrece las siguientes
ventajas:
- aumenta la productividad, accedierndose a la información dos o tres
veces con mayor rapidez, eliminando el intercambio de discos pequeflos.
- incrementa la relaciarn coste-efectividad, dándole más de diez veces
la capacidad de almacenamiento que se obtendría con unidades de disco
pequeflas.
- ocupa muy poco espacio.
Por último, se debe disponer de una buena impresora de tipo matricial
de puntos por impacto o similar, con el fín de obtener una excelente
calidad de impresión de gráficos y caracteres.

ELABORACION	 DE INFORMES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS MEDIANTE UN
PROGRAMA DE TRATAMIENTOS DE TEXTOS 

Nosotros	 venimos	 utilizando	 un	 programa	 de	 textos	 abierto

(concretamente "applewriter"), en el interior del cual hemos
programado nuestros mends de confección de informes utilizando el
lenguaje sencillo de programacion W.P.L., ya incluido en el editor de
textos. Un ejemplo de dicho programa es el siguiente:

menu 1 pnd
ppr L
ppr	 «PROGRAMA DE ELABORACION DE INFORMES PSICOTECNICOS»
ppr	 *** WPL.Copyrhigt JOSE LUIS BARROSO MORENO ***
ppr	 Paris 1984 
ppr
ppr
ppr
ppr	 Siga atentamente las instrucciones de la pantalla.
ppr	 Que es lo que desea?
ppr
ppr	 (1) Elaborar un informe con el standar.
ppr	 (2) Elaborar un informe con el standar 1.
ppr	 (3) Elaborar un informe con el standar 2.
ppr	 (4) Imprimir un informe.
ppr	 (5) Abandonar el programa
ppr
ppr
pin	 Escoja una opcion por favor	 ->=$a
pcs/$a/5/
pgo aband
pcs/$a/1/
P g0 a

(1). La marca APPLE esta especializada en este tipo de programas.
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pcs/$a/2/
pgo b
pcs/$a/3/
pgo c
pcs/$a/4
psr cat

let	 pin	 Escriba	 el	 tipo de	 letra que desea (N=normal	 y
G=grande):=$l

pin Le presento los informes existentes en memoria.Presione
RETURN

No
OAD1£

ppd0
PNP
pin Escriba a continuación el nombre del fichero que desea

imprimir :$c
no
L$c
ppdl
pnp
pgo aband

a	 L standar,d1
pgo aband
L standarl,d1
pgo aband
L standar2,d1

aband	 pqt

Este programa permite la elaboración de informes con varios standarts
(según las pruebas que se apliquen, las caracteristicas de los alumnos
y la modalidad de	 los centros donde se	 intervenga), pudie-ndose
introducir previamente en el 	 ordenador cualquier tipo de standar 
previo,	 e	 imprimiéndolo a continuación a la velocidad de 90 o ms
caracteres por segundo, y en 20 tipos de letra diferentes que, por
supuesto, pueden combinarse facultativamente a lo largo del escrito,
según se puede apreciar en el ejemplo siguiente:

NOMBRE:
APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:
NOMBRE DEL COLEGIO:

FECHA DE EXPLORACION:
EDAD: 10 ANOS

MOTIVO DE LA EXPLORACION

El niño se encuentra escolarizado en el aula de educación especial.
Aunque hace algún tiempo fue visto en Salamanca, los padres no tienen
informe diagnóstico alguno, por lo que se desconoce el potencial y la
situación actual del
A fin de confirmar la existencia de alteraciones en algunas aptitudes
generales o especificas le han sido aplicadas las siguientes pruebas:

-TEST DE MATRICES PROGRESIVAS DE RAYEN
- TEST DE LA FAMILIA
- TEST WISC
-PRUEBA PERCEPTIVA PARA NINOS
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Existe una gran	 labilidad de atenci gn que le impide concentrarse
debidamente al	 realizar este tipo de pruebas. El rendimiento obtenido
es inferior al	 exigido por su edad y de acuerdo con su capacidad
general.
Debido al esfuerzo continuado que ha de realizar para superar sus
dificultades perceptivas especificas, se presenta un alto grado de
fatigabilidad y un componente de atención inestable y poco continuada,
a pesar del esfuerzo que realiza por obtener resultados positivos.
Le atraen las actividades escolares, pero los estímulos que encuentra
en el grupo en que esta inserta son insuficientes y proporcionan poco
atractivo a sus realizaciones.

4-MEMORIA

Relacionado con la capacidad de grabar y retener mentalmente figuras,
fragmentos y relatos para identificarlos posteriormente.
Su capacidad mnemg tica esta( sometida a grandes fluctuaciones en el
campo de la atención que le impiden fijar contenidos para evocarlos
posteriormente. Se olvida frecuentemente de las palabras (inluso
palabra espontánea), series de dígitos, etc., siendo incapaz de
retener contenidos.

CONCLUSIONES

Como puede observarse son muchas las zonas deficitarias detectadas en
el niño a las que conviene dedicar todos los esfuerzos didácticos
posibles. No obstante, y teniendo en cuenta el problema de base, el
aprendizaje sera muy lento y se alcanzaran muy dificilmente valores
normales (tengase en cuenta que la E.M. actual del niño	 es de
aproximadamente 6 aflos.
En el	 grá'fico adjunto se refleja un perfil por elementos con los
niveles obtenidos por el 	 nifio; es preciso trabajarlos todos dando
prioridad a los mas deficitarios.

Benavente, 1 de Junio de 1986

Fdo.

A continuación el ordenador nos propondrá una serie de ejercicios en
ficheros,	 clasiticados en función de las distintas áreas deficitarias,
que serán adjuntados al informe. La inclusión de tales ficheros de
ejercicios (en numero prácticamente ilimitado) en el programa W.P.L.
no plantea ningdn tipo de problema, y cualquier usuario con pocas
horas de formación informática puede llevarla a cabo (según el sistema
que proponemos).

BASES DE DATOS

Existen numerosos programas en el mercado que permiten organizar las
bases de datos que se requieran (agenda, fichero de alumnos, fichero
de centros, etc.). Nosotros utilizamos habitualmente varias de ellas.
La funcionalidad de las bases de datos esta en funcioA de la capacidad
de	 memoria	 viva	 del ordenador, as( como de la capacidad de
almacenamiento	 de datos. Un sistema de las caracteristicas del
expuesto en pg. 22 es ampliamente suficiente.

Ejemplo:

AULA DE EDUCACION ESPECIAL DE LUMBRALES. SITUACION DE LOS ALUMNOS A
PRINCIPIOS DE CURSO.
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Nombre y Apellidos	 F. NAC.	 WISC MCSA RAVEN	 OTROS	 INFORME
P.D.I.

77	 *	 *	 *	 VARIOS 31-V-83

	

83	 *	 VARIOS 17-X-85

79	 *	 GOODEN.	 NO

	

76	 *	 NO

	

78	 *	 NO

76	 *	 NO

74	 26-4-84

	

80	 *	 A.B.C.	 NO

73

78
82

OTRAS POSIBILIDADES

La contabilidad del equipo o equipos, los c‘lculos en general
(estad(sticos y otros), los gr gficos e incluso la correccidn de test y
pruebas de elecciA multiple, son factibles con el tipo de ordenador
que proponemos, aunque esta última prestacio6 estä'condicionada a la
compra de un lector de protocolos (precio medio de un lector=300.000
pts).



MODELO DE FICHA INDIVIDUAL

SERVICIO DE ORIENTACION
DIRECCION PROVINCIAL DEL M.E.C.

SALAMANCA
	

ESCOLAR Y VOCACIONAL

NOMBRE Y APELLIDOS SEXO EDAD N.HERMANOS L.QUE OCUPA CURSO
Só--,

COLEGIO POBLACION NIVEL SECCION N.
2—PRE

PERCENTIL=P.C.= Indica	 el	 porcentaje de la muestra por encima
de	 la que se encuentra el	 sujeto.
Li: E/	 percentil	 75	 indica que ha obtenido una
puntuación superior al 	 75 . de los alumnos.

100
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P.C. M.Bajo Bajo Medi o Al to M.A1 to

FACTOR	 Capacidad para comprender y uti lizar
VERBAL	 símbolos verbales.

_J
CENCEPTOS DE	 Expresa el conocimiento y dominio de

CPNT IDAD	 los conceptos básicos que	 indican
cantidad. 1

!

MEMORIA	 Mide la capacidad para retener z evo—
AUDITIVA	 car p alabras y conocimientos que se

le ofrecen por via auditiva.

CDORDINACEN	 Indica la capacidad para percibir
VI SPIOTORA	 figuras y reproducirlas grif i camen te.

PERCEPC I CN	 Detecta la capacidad de distinguir
objetos, semejanzas, simetr ras o
posiciones.

PRCNLNC I AC I CN	 Explora la calidad en la expresión
oral	 de fonemas y palabras.

LATERAL I DAD	 Indica el predominio de la mano de -
recha o izquierda en	 la ejecución
de tareas.

MOTRICIDAD	 Establece la calidad y habilidad de
»O DERECHA	 los ejercicios real izados con la

mano derecha.

MOTRICIDAD	 Establece la calidad y habilidad de
»O IZQUIERDA	 los ejercicios real izados con la

mano izquierda.



PERCENTIL=P.C.= Indica el porcentaje de la muestra por encima
de la que se encuentra el sujeto.
Ej: El percentil 75 indica que ha obtenido una

I

puntuación superior al 75% de los alumnos.
P.C.

1"-CD -	 20	 30 e	 60	 so	 10	 so	 1K	 t

1	 1	 1	 1 

e '
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M. Bau
	

Bajo Medio Alto M.Alto

INTELIGENCIA	 Indica la capacidad intelectual bisica

SERVICIO DE ORIENTACION
DIRECCION PROVINCIAL DEL M.E.C.

SALAMANCA
	

ESCOLAR Y VOCACIONAL

NOMBRE Y APELLIDOS SEXO EDAD N.HERMANOS L.OUE OCUPA CURSO
E›,--87

COLEGIO POBLACION NIVEL SECCION N.
2

GENERAL
	

global, sin especificar factores.

RAZONAMIENTO
	

Mide el razonamiento referido a per-
CONCRETO
	

ce ctones de ob etos concretos de la
realidad.

RAZONAMIENTO
LDGICO

Detecta el	 razonamiento en aspectos
figurativos y abstractos.

ATENCION
PERCEPCION

Evalua la capacidad de concentrad&
para realizar	 una	 tarea determinada.

MEMORIA
VISUAL

Aptitud para recordar formas, 	 figuras
y relaciones espaciales.

I
'	 MEMORIA

AUDITIVA
mide	 la capacidad para retener y evo-
car palabras y conocimientos que se
le	 ofrecen por	 vía auditiva.

PRCNLNCIACION
	

Explora la calidad en la expresión
oral	 de fonemas y palabras.

I
DOMINIO
LECTOR

Mide el	 rogreso en	 la lectura de
palabras con	 sílabas directas,	 in-
versas o mixtas.

VELOCIDAD
LECTORA

Mide	 la automatización	 en	 la	 lectura
mecánica.

COMPRENSION
LECTORA

Explora la capacidad de 	 captar	 e
interpretar	 un	 texto escrito. 1

I
CALIDAD
GRAFICA

Detecta la corrección	 y claridad
de	 la	 escritura.

DOMINIO DE
LA ESCRITURA

Indica el progreso del alumno en la
ortografía natural.

CALCULO Mide el dominio en la resolución de
ejercicios con operaciones indicadas.



PERCENTIL=P.C. = Indica el porcentaje de la muestra por encima

de la que se encuentra el sujeto.

Ej: El percentil 75 indica que ha obtenido una
. ,

puntuacion superior al 75% de los alumnos.

10 I O O
, o .L

1	 111	 1	 I 

P.C. M.Bajo Bajo Medio Alto

TELIGC1A
	

Indica la ca p acidad intelectual básica

SERVICIO DE ORIENTACION
DIRECCION PROVINCIAL DEL M.E.C.

SALAMANCA
	

ESCOLAR Y VOCACIONAL

NOMBRE Y APELLIDOS SEXO EDAD	 N.HERMANOS L.OLIE OCUPA CURSO

86-87

COLEGIO POBLACION NIVEL SECCION N.

5

,	 .
GENERAL	 global,	 sin	 especificar factores.

RAZONAMIENTO	 Capacidad para resolver problemas lógi-

ABSTRACTO	 cos no verbales y para descubrir rea-

clones de	 causa-efecto.

 41
I

RAZONAMIENTO	 Capacidad para utilizar	 la	 información

VERBAL	 que nos llega a través del 	 lenguaje

oral	 o escrito.
f

RAZONAMIENTO	 Capacidad para comprender relaciones

NUMERICO	 numéricas y habilidad para el manejo

rápido y exacto del	 cálculo.

ATENCION	 Eva/ua la capacidad de concentración
para realizar	 una tarea determinada.

MEMORIA	 Aptitud pa r a recordar formas, figuras

VISUAL	 y relaciones espaciales.
1

MEMORIA
	

Mide la capacidad para retener y evo-

AUDITIVA car palabras y conocimientos que se
le	 ofrecen	 por	 vía	 auditiva.

VOCABULARIO Indica el	 uso y dominio de	 las pala-
bras de	 la	 lengua.

1
I

VELOCIDAD

LECTORA

Mide	 la	 automatización	 en	 la lectura

mecánica.

COMPRENSION
LECTORA

Explora	 la capacidad de captar e

interpretar	 un	 texto escrito.

CALIDAD

GRAFICA

Detecta	 la correccio
,
n	 y claridad

de	 la	 escritura.

DOMINIO DE

LA ESCRITURA

Indica el	 progreso del	 alumno en	 la

ortografía	 natural	 y de	 reglas.

CALCULO Mide	 el	 dominio en	 la resolución de

ejercicios con	 operaciones	 indicadas. I
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