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entrevista con los ; revrsron

Q ao en cuenta que la duración del curso es relativamente corta
y que la nafvraleza de las relaciones personales en la-escue-
i. et m.ry viva y dinámica, pueden encontrarse fácilmente

Lógi
camente,
final. En
sQüé un orden casi constante, que es el que se desarrollaráen
nuestra exposición. A pesar de ello, la situación del psicope-

realizar indi lao ya
p{ó6,Iéma y podemos o[re-

cer unas onen
Aquí hay que considerar que.en el diagnóstico psicopeda'

gógico no siempre es necesario esperar a obtener una infor-
mación exhaustiva del caso para dar prescripciones. Tenien-

puntos de anclaje para empezar a trabajar; a veces el psicope-
áugogo puede optar por detener el diagnóstico a partir del
momento en que considere que la información obtenida y,

por tanto, las orientaciones que puede ofrecer son suscepti-
tles de producir cambios en relación a la demanda inicial.
Posteriormente, durante el curso, irá complementando el
conocimiento del problema con el seguimiento del caso.

l- A continuación pasamos ya a comentar cada una de las
partes fundamentales del proceso diagnóstico.

qHe intervenir.
&Spet

ala
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3.1

caso, nuestra intervención va de la
contexto n

Desde nuestra óptica psicopedagógica hemos desarrolla_
do fundamentalmente el diagnóstico en aquellas situaciones
en que la demanda viene de parte del maestro. pensamos que
t.q qiluación de diagnóstico a parrir de la solicitud de los pa-
dres no es específica del diagnóstico psicopedagógico.'En
nuestra experiencia,las_-demandas que provienen de los pa-

--dres, a menudo, hacen referencia á problemáticas de tipo
emocional. Tanto si esta problemática tiene repercusión dán_
tro de la esluela, como si no la tiene, el planteamiento poste-
rior es diferente de cuando la consulta inicial parte del iru"r-
lro.

A partir de este punto desarrollaremos la situación de
cliagnóstico en el caso de que el agente de la demanda sea el
maestro. Pensarnos que ésta es la situación que da razón de I

ser al diagnóstico dentro del ámbito escolar y que lo vincula
estrechamente al proceso de aprendizaje y a la tarea educativa
de la escuela.

A grandes rasgos, podemos identificar dos temáticas im_
portantes, estrechamente vinculadas, que son objeto de
.cqnsulta por parte del maestro: dificultades de aprendizaje y
problemas de comportamiento o de relación. En uno y ;tr;

Derivación
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elementos del diagnóstico psicopedagógico
una situación definida en el tiempo' Así, por ejem-

para una buena corresponsabilización,

de intervención

dagogo en lapropia dinámica que ésta impone,
hace que a veces se

elementos. Así, por
efectúe una ordenación flexible de estos

caso
dependqrá

s

del tipo

5

ELEMENTo"??r'JrtáfI"TEI33

pñ, I€,,1 du*cic'we-.i41*¡, J¿l fou"l'.o!l

d¡¿4n6e hÉ I, 
\rd

üq
\e\

L.

angel
Typewritten Text
Bassedas, E., Huguet, T., Marrodán, M., Oliván, M., Planas, M., Rossell, M., Seguer, M., i Vilella, M. (1997). Intervención educativa y diagnóstico psicopedagógico. Barcelona: Paidós. 

angel
Typewritten Text



A partir de la demanda del maestro abrimos un proceso de
corresponsabilización estrecha sin el cual se hará dificil que
nuestro diagnóstico incida en la tarea educativa.

Para esta l9q S_EMAP_beg_"!&"_-
rado rellenay constitu-
ye el primer paso del diagnóstico

J r4rrd
Ia hoia
.-riñil;

que
de derivación en la medida
del maeitro un de concreción del lema
re

-§bbié 
iodo una

SO Nuestra expe-
demostrado la utilidad de este instrumento

para nosotros y para los maestros. Con frecuencia hemos visto

por lo menos, nó concebimob otro modo de iniciar el diagnós-
tico en la escuela, ya que para nosotros la información del
educador tiene un valor irremplazable.

Hay que decir que tenemos en cuenta la dificultad que a
menudo representa para el maestro tener que rellenar los
datos que le pedimos; a veces las informaciones nos
propor:c1ona-son.poco prec¡sas; y por
una entrevista posterior de clari.ficpción y

f)

ea:
I

? I

i
\

Pr&ñ
L:)TO
¡g&

AC{UA-
c¡.stJ

g3s*o, en la que incluso
de completar la hoja.

podemos ayudar al maestro a acabar
En esta entrevista hay que tener en

cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, es importante que los
educadores la tiene nosotros la ínfor-

CS que entiffidan que
constituye un punto de partida esencial para enfocar correc-
tamente la exploración del caso. Otra consideración es que en
esta entrevista han 4e-irse adecuando t1¡ e¡pgglltlya§-e-ntre
?!qb99.prof:sr-ol?les median te la--elabo¿@
iunto de actuación.

Una reflexión complementaria se refiere a que, en general,
el hecho de otorgar un marco má's claro y formal para derivar
alumnos con dificultades nos ha evitado en gran medida las
consultas "hechas en los pasillos" sin reflexión previa.

La hoja de derivación (véanse los cuadros 1, 2, 3) es el
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^*éJ
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instrumen

El tipo de información transmitida a partir de las hojas
de derivación viene determinado por las áiferencias propiu,
de cada maestro, la precisión de [a observación y la 

"u.irr._ción que éste ha podido realizar hasta el momento y también,
y sobre todo, si ha entendido el objetivo de la hoja y su lmpo._
tancia para el conocimiento del caso.

. _ 
A modo de ejemplo, exponemos diversas hojas de deriva_

ción presentadas por maestros diferentes. En ejlas se obser_
van diferentes grados de concreción de Ia problemática del
alumno.

En el ejemplo del cuadro I el maestro registra informacio_
nes que orientan adecuadamente sobre la naturaleza del
CASO.

En el ejemplo del cuadro 2 se expone, de otro modo, el
conocimiento que tiene el maestro del alumno como si fuera
un informe escolar, pero no nos indica cómo se presenta la
problemática ni en qué ámbito se sitúa.

. ^ 
Por último, el ejemplo del cuadro 3 nos ofrece un grado de

información todavia menor, y es casi imposible dellmitar la
concreción del caso y los tipos de dificultades que se presen_
tan.
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Cuadro l: Hoja de derivacióno

" Transcripción original de la información ofrecida por los maestros.
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Antes de iniciar la exploración del niño que nos has derivado,
necesitamos tu información sobre los puntos que te indicamos
más abajo. Te rogamos que seas lo más explicito posible, ya que
toda esta información nos resulta imprescindible para empezar a

trabajar con este niño. Si existen otras informaciones que no
quedan recogidas en estos puntos y que consideras pertinentes,
puedes anotarlas erl el reverso de Ia hoja.

Fechadehoy.. ....23-1-86
Nombre y apellidos del niño/a ......J.M.
Fecha de nacimiento .....1ó-2-81 ..... Edad .....4 años ....
Escuela ..Nivel ..Parvulario4años
Nombre del maestro/a .......Curso 1985-1986 ......
¿Desde qué curso viene a esta escuela? ......Este curso .....
¿Ha repetido algún curso? .no ........ ¿Cuál?
¿Qué es lo que te preocupa más de este niño en este momento?

a) Aspectos relacionales

- Necesidad de llamar la atención de los niños y del maestro haciendo
travesuras, simulando que se cae, molestando a los demás.

- Le cuesta compartir las cosas con los demás.

- Poco constante en los juegos en que participa, se cansa y fastidia a los
demás.

- Trabajo generalmente sucio.
- No acepta las normas de clase.

b) Aspectos de comprensión general y razonamiento

- No quiere que lo corrijan ni acepta sus equivocaciones.
- A veces se hace el sordo: su madre dice que no es que no oiga, sino que
quiere ir a su aire.
- Poca atención a lo que se solicita. Es capaz de comprender todo lo que
se dice, cuando el razonamiento esta al nivel de la clase.

c) Area de aprendizaje específica

- I.a problemática más importante está en el desarrollo del lenguaje
oral.
- No pronuncia ninguna consonante correctamente, tiende a Ia nasaliza-
ción.
- Observando el aspecto fisico de los órganos de fonación, pienso que el
paladar lo tiene muy alto y puede dificultarle la expresión.

sJo i^d¡B ,ÁA*
!:rateler.'.altfg ro" {.t

. ¡,1g nnf"r. la

;i* ¡.h te
6,¿ f
4ve'

,\5 A

Antes de iniciar la exploración del niño que nos has derivado,
necesitamos tu información sobre los puntos que te indicamos
más abajo. Te rogamos que seas lo más explícito posible, ya que
toda esta información nos resulta imprescindible para ...ri"ru. u
trabajar con este niño. Si existen otras inform^"ione. q.r" .ro
quedan recogidas en estos puntos y que consideras pertinentes,
puedes anotarlas en el reverso de la hoja.

Fechadehoy.. ....1-2-87
Nombre y apellidos del niño/a ...... F.R.
Fecha de nacimiento ...18-10-1925 ...Edad ...11 años
Escuela .....Nivel .....6.o grupo A
Nombre del maestro/a ....... Curso ....... 19g6-19g7
¿Desde qué curso viene a esta escuela?
¿Ha repetido algún curso? .no ........ ¿Cuál?
¿Qué es lo -que te preocupa más de este niño en este momen-
to?

- Es alegre, bondadoso, tiene amigos, es buscado por los niños problemá-
ticos por su buen carácter y docilidad.

b) Aspectos de comprensión general y razonamiento

- Es muy necesario repetir y repetir con é1, se distrae con mucha facilidad
y es lento en el razonamiento, quizá por falta de interés.

- Lenguaje (expresión oral, comprensión)
- Matemáticas (razonamiento)
- Idioma (expresión)

a) Aspectos relacionales

c) Area de aprendizaje específica

-(
(-t"

(

d,"

Cuadro 2:. Hoja de derivación"

" Transcripción original de la información ofrecida por los maestros.
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Antes de iniciar la exploración del niño que nos has derivado,
necesitamos tu información sobre los puntos que te indicamos
más abajo. Te rogamos que seas lo más explÍcito posible, ya que
toda esta información nos resulta imprescindible para 

".rrp"rui 
u

trabajar con este niño. Si existen otras informaiiones [r'r. .o
quedan recogida§ errestos puntos y que consideras perti;entes,
puedes anotarlas en el reverso de Ia hoja.

Fecha de hoy .. ....23-2-85
Nombre y apellidos del niño/a ..... C.R.
Fecha de nacimiento .....10-10-1978Edad .....6 anos
Escuela .....Nivel .....1.o EGB.
Nombre del maestro/a ....... Curso 1984-1985
¿Desde qué curso viene a esta escueia? ...párvulos 4 años ,,.
¿Ha repetidolalgún curso? ........no . ¿Cuál?
¿Qué es lo que te preocupa más de este niño en este momen-
to?

b) Aspectos de comprensión general y razonamiento

- Comprensión general y razonamiento lógico.

c) Area de aprendizaje específica.

a) Aspectos relacionales

Cuadro 3: Hoja de derivación *

* Transcripción original de la información ofrecida por los maestros.
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3.2. Entrevista con el maestro

La
por parte de éste

información re el
en
.A la de deriva-

que

'-"Elti1ñgo del proceso diagnóstico contemplamos diferen-tes tipos de entrevista en función de su objetivo. En general,
Cr

devolu-
entrevistas se

información entre el maestro y el
Si bien generalmente las entrevistas se hacen con el maes_, hay que tener en .cuenta quer-4 lIlenudo.,¡r¡as . de*u¡l-

del niño. En estos casos 99-%o-H.Wn-

Del mismo modo que hemos considerado la derivación deun niño a través de la hoja de derivación como un canalde comunicación más formal, creemos que hay que conceder

las entrevistas
de Ia entrevista.

pasillos
En este nos

entrevista inicial. Las entrevistas deserán tratadas más adelante

Q;ü objetivos de Ia entrevista iniciat

A continuación
r. . ",.""i.i;;"á ?.Tl,'ffi ::r3: 

p rin c ipat es o bj e tivos d e

- Como condición indispensable se pretende, en primer

*tr"l,.r
+

{r,É5}r'üIt
aLt r-§
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Las tres
por un

psicólogo.
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lugar, q,p_t?.hlggglu!r_? relación clara, funcional y positiva con
el educador.

- Ampliar la infoqpS.cig-".qy.g.h--".=!Lg¡ recogido en la hoja
de deiivácté" t paóñ;ai;;' é; ];"aé.úáción ?el problema.
Situar laspoqibilida{e-g.y dificultades del alumn,o en relacjg¡n
al glgp_o_.1lap-e,

- Recoge4 la información que tenga el maestro sobre los
siguientes aspEctds

4§p-ectosrelaci_o_galgs;
que el maestro hace de

- Re*c g=g_er 
_l_a 

informació
padlq_q. actitüd dé'lós padre

sitúa el del niño

a la escuela yhábitos;
información a
las principales áreas de conocimiento.-

n que tenga el maestro sob los
v colabora-

ción y contactos de éstos con el maestro. Asimismo nos inte-
resa saber si el maestro ha hablado o no con los padres sobre
sll preocupación por el niño y la actitud de los padres hacia la
derivación al psicólogo.

-Desvelar-qué_ha-he-chp*-e-L$-agslre,hasaa_clrsglgglUlg39
l.a--defi.ypsfég_pa.f_A.?yUda,{ a,l-Aip-o= Nos será muy útil saber sj
previamente se han provocado cq¡gplos gp lassstraJ,sgias de
intervención y cuáigs han sido los resulta4.gg.

- Fija¡ ob-ie-ti.vgs -m-ín-i-geo¡. y compromi-qo*q ¡ggtuos en la
colaboración a establecer: qué espeJa el m-4esJ1o-É-gg*51
intervención y qué espg¡Agg.s-.gosolfq§. Aclarar cuáI._sera el
proceso del diagnóstico (observación de clase, explorací6ñ-
individual, entrevista con los padres...) y cúa!qg1?Ja_fu4Sié"y
la forma de colaboración mutua dentro del ceso
tico

- Captar los aspectos más vivenciales de la relación que
establece el maestro con la problemática del niño. Intentar
entenderlasvivencias,laslep¡e-9.g_!l?§|o-_q9§-y-Lpf pg¿!-gsde
pfeocupaói,ón qüé el máestro tiene en relaciór:-a la pr.oblemá-
tica del niño.

3.2.2. Desarrollo de la entrevista

Como hemos visto, el punto de partida inicial es la hoja de
derivación, tanto si está muy reflexionada, como si está poco
explicada y no informa demasiado. Para poder dar posterior-
mente unas orientaciones, estimamos impres delimi

la desde el qué nl se

82

en
,b

ten os que al maestro a
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con los padres.
En cuanto a las estrategias de intervención que ha probado

el maestro previamente a la derivación, queremos comentar
que cuando hahabido intentos de resolución del conflicto por
parte de éste, también suele haber una buena reflexión y un
alto compromiso durante el proceso, actitud que favorecerá
la posterior colaboración en el seguimiento del niño

Probablemente, la idea más importante que hay que tener
presente en la entrevista inicial es intentar transmitir que el
diagnóstico inicial tiene como finalidad ayudar al niño dentro
del aula ordinaria y gue, además, el maestro jugará un papel
muy importante en la evolución positiva del alumno Es cu-
rioso observar que, a veces, e§Ellplrrat¡¡al i.za ci ón -*despieÉa-

de entrada no suelen tener
-l

{
en los educadores

t
t
g.

t,

)
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1

¡it\

)

alumno
información que recogemos sobre los pa-

dres, importante tener que, si bien a menudo
"ia

presente
que nos facilita el

terapéutica del docente debe
maestros pueden

ros o ante



y escuela; estrategias de cambio utilizadas por el maestro' y'
*kiáffiüte, objetivos y compromisos mutuos'

/-las
5

Entrevista con los Padres

En un de diagnóstico como el que nosotros realiza-

mos, escolar, la entre-

vista con los Padres también tiene que estar por

esta contextualización. Es Por ello por lo que hemos podido

apreciar entre nosotros mismos diferentes estrategias y técni-

cas, incluso de un mismo Profesional, según Ia escuela donde

se está trabaj ando. Así, a veces, no se hacen entrevistas con

padres, otras se hacen al inicio Y al final de proceso, en algu-

nas ocaslones únicamente se realiza una Y , en fin, una última

posibiiidad es hacer las entrevistas conjuntamente con los

'- -- Esta'difeÍencia es ya pór sí como

para percatarse de que haY que elaborar Y tener un marco Y

unas Pautas diferentes, más adecuadas al contexto en que

trabajamos. A pesar de todo, Pensamos que en nuestro caso
y que

contribuir en la definición del
teniendo muY claro q

84

ue no se trata una definición ni de un
der
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p

modelo cerrado acabado, sino de una
tr con

otros
a pesar de flexibilidad que es

importante de , hemos estableciendo una serie
de criterios y pautas mantenemos en la de las
situaciones que a con

3.3.1. Obietivos de Ia entrevista con los padres

En las entrevistas que realizamos con los padres, los objeti-
vos que nos proponemos pueden ser diferentes según el caso
que estemos trabajando.

Con las familias es la cues-
tanto para

nosotros mismos, como cara a misma familia y ala
escuela; la familia tiene que saber qué pretendemos cuando
los llamamos para hablar con ellos y han de poder mostrarse
de acuerdo o en desacuerdo con nuestras intenciones.

A continuación enumeramos los objetivos que en general
nos planteamos, teniendo en cuenta que en una entrevista
pueden coincidir unos cuantos:

- Informar a los padres que, como psicólogos de la escue-
la de süh"ij6lé§A-mo§1ffiTñ-do colaborar con el maestro en

ver
del niño

den estas
ar a los cuál es la situación de

SU tanto
como aspectos relacionales y de comporta-

miento
er la de

que po
mos proponer,

v
SEel

t
t
I
I
I
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t

aspectos de rendimiento

- Escuchar lo que los padres nos qgi9^Ie-¡-.e¡plicar o con-

enten-

que mejoren

la colaboración de la familia



3.3.2. Tipos de entret¡istas

A continuación diferenciamos los-tipos de ent¡evigtas que
acostumbramos a realizar con las familias, según el momento
del proceso diagnóstico o según quién sea el que solicita
nuestra intervención.

lt-
a/ Según el momento del proceso diagnóstico:

- - fniciali primer contacto con los padres.

- D__:3.yglución: después de haber realizado el diagnós-
tico; se incluyen orientaciones o propósitos de cambios con-
cretos.

--#rtf+i cuando sólo realizamos una entrevista durante
el proc'e§ó del diagnóstico; se trata de informar y pedir al
mismo tiempo_ determinadas informaciones; se incluyen as-
pectos de devolución porque ya conocemos al niño y tenemos
determinadas hipótesis diagnósticas que confirmamos en esta
entrevis-ta.

- De seguimiento:"-l durante el mismo curso o en otros
cursos pt3t.Íar"S;-Fórma parte del proceso de seguimiento
de un caso determinado; en general Ia realizamos después de
ñábái óEseñado al niño ¡, de haber hablado con el maestro.
Los objeiivos específicos dependerán del análisis y la valora-
ción de cada caso.

De estos tipos de entrevistas, posteriormente nos centrare-
mos en la inicial, ya que es la que puede mantener una estruc-
tura más estable; las otras entrevistas no siguen una secuencia
determinada sino que se adaptan y varían más en función de
cada caso.

b) s:gq :L.tg:llp.-$e la -dem¡,!Ca:

- Demanda realizada por el maestro:
ComóIémos expli¿ad;áñtéiióiniénte, esto es lo que suce-

de en la mayorÍa de los caso§ en que intervenimos. En esta
situación somos nosotros los que solicitamos la entrevista, y a
menudo por -ótiuos que Ios padres desconócén o conoce,l
vagamente.

- Demanda realizada por los padres:

*!-9_s padres se han eniérado de nuestra presencia en la
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escuela y piden al maestro una cita para hablar con nosotros.
En estos casos el objetivo básico paia nosotros es escuchar lo
que los padres vienen a explicarnos y procurar hacer .o-p"-
tibles las orientaciones daáas a ra famiiia y ras actuaciore.'e,
la escuela.

3'3'3' 
!.:!!:".¡:!" in!9171 c'on los-pa.dres

Primeramente tenemos que decidir a quién convocaremos ala entreüsta. En la mayorÍa de los casos llamamos a
la pareja (padre y madre) y -aunque a menudo es solamente la
madre la que se presenta en la esóuela, a causa de los roles que
funcionan tradicionalmente- pensamos que es muy importante
insistir en que sean los dos los q,r. .rr..rgu.r, y. qrá la irrfo.-a_
ción es más rica y amplia para nuestro campo de observación.

A partir de Ia introducción en nuestroi equipos de algunos
aspectos y reflexiones de la teoría sistémica dá la co-,I.ric.-
ción, hemos empezado a citar en algunos casos a otras perso_
nas que conviven o que tienen un peso importante deniro de
las relaciones familiares ihermanos, abuelts, 

" ooo"¡-y, qrr.
nos ayudan a enrcnder lo que está pasando. De todas iór*ur,
actualmente se trata de entrevistai puntuales y dificilmente
generalizables, y pensamos que 

", 
,.ri de las cuástiones sobre

la que conviene reflexionar y profundizar.
f . A veces rambién, y en funóiO" de los objetivos de la entre_

yirl.., es aconseiable [_a presenqle dqj ryirryá:]g¡go, y es casi
-llg§pCtr§a0,l e,s1-es[e--ya*§s-mayor.

En relación a la pres-enci4 o no del maestro del aula en la
entrevista, de acueido conél iiité.io géñefál dé flexibilidad y
adaptación al contexto, estimamo, qi" u veces su presencia

*9s-!1gy_ú]¡t y nos porporciona.una gran áyrif,a;Ia n¿.-iáe
?ntender lo que está pasando y de haJlréntLnder'alo, o;á.;,la situación de iu hijo en la escuela. En la práctica coirstata_
mos que su presencia se ha relacionado con diferentes facto-
res: motivo y objetivos de la entrevista, características perso_
nales del maestro, tipos de relaciones que se establecJn con
los padres y relaciónpsicólogo-mu"rtro, entre otros... En ge-
neral creemos que es desaconsejable cuando no exiite "un

contexto de colaboración entre el psicólogo y el maestro o
cuando el tipo de problemu r. ..rt.. exch¡sivamente en la
situación familiar. Para que esta entrevista sea provechosa es

L



fl¡¡vr (S.r k^ €,*r'¿"iSla
--*.-'\*".:,

p¡eviqpeplg
de cadahan establecerse claramente

CS

o una máyor claridad, desde el

relación
ue

los llama motivo. Normal-

mente se en mlsma ,l horario

escolar. (Véase el cuadro 4.)

Cuadro 4: Hoja de citación

A continuación detallamos los pasos que han de seguirse en la

primera entrevista. Como hemos dicho, nos centramos más

'

v

iit

El maestro/a nos ha comunicado que estaba preocupado/a
por la evolución escolar del/la ..'" l
bon el fin de buscar vías de solución a la situación plantea-

da, creembs que puede ser útil una colaboración entre Ia

escuela, la familia y nuestro Servicio' Nos parece impor-

tante poder mantener una entrevista con ustedes para co-

.ro."i..l opinión respecto a la situación por la que pasa su

hijo/hija.
Pár'ellá les solicito que vengan a mi despacho, en la escue-

lade suhijo/hija, "l 
..... diu ....'de ""'alas

Si les fuerá imposible asistir a esta entrevista en la fecha y

hora señaladai les ruego que me llamen por teléfono para

concretar otro día para hacerla. ( " " " " Tel'
horario: .. . .")'

de 198 ..

Srs.

de

Atentamente,

Firmado

88

estamos

E^ffLúVl}TA .-ytt>o)

en este tipo de entrevista porque es más fácilmente generali-
zable a los diferentes tipos de problemáticas y porque se trata
del Bri¡terlc-ontacto cgn los pad-1gg. Algunos aspectos de las
entrevistas de devolución y seguimiento se tratarán también
más adelante.

Bl
en

nos a los como ólo-
un servlclo

concreta. a
realizamos (colaboración con la escuela y los

maestros, consulta para casos concretos, antes de que
los problemas que se han detectado se agraven...) y les comu-
nicamos los días estamos en la escuela

Les motivo
los hemos citado el SC en

momento proceso en que
problema estará básicamente definido por el

maestro (hoja de derivación-entrevista con el maestro) o, si
los citamos tras haber realizado ya una observación en la
clase, tendremos también nuestra propia visión sobre este

o

@

.-+
/r\,\v ^tr

N)l

.,\ ?Y
-+,

0*

coü:J
desu f

_j

oCS

o mas (ya sea del mismo niño o de
, etcotro

Se trata, sobre todo, de
existe entre el sistema

no les
trata

portante, ya que

nec

vele

la comunicación que
ver

la situación del

momento es muv
manifiesten en estos

para
y receptivos a todo lo que la familia nos re-

Tras haber centrado la entrevista y haber hablado sobre el

89
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motivo que nos mantiene reunidos en aquel momento, se

solicitan informaciones concretas sobre el ¡¡lñq-y le f.eryiliu.

Les expresamos nuestro relativo desconocimiento de lo que

puede estar pasando y-les pedlmos su.4¡¡-d4p-arap-oder entgn-

áerlo mejor y, por taniof para poder intentar encon[rar solu-
ciones.

Se procura que expliquen la situación y 9o¡1p=9:i-ql-¿¡Jgpi-
liar: miembros frlé éonüvén, édádes, ocÚpaciones, horarios y
ááios {-e".s--u

de origen. Estos datos son importantes
er on la que estamos hablando, Para

conocerffii;
tativas que tienen é1,

establecen. etcétera.
Después nos centramos en del solici-

tan algunos datos evolutivos; algunos
miembros de la familia hacen de é1 (carácter, relaciones,
diferencias con otros miembros de la familia...), datos -dé su

escolaridad, actividades extraescolares, ocupaciones y rela-
ciones extrafamiliares... Se intenta que lás difeientes pregun-
tas que se vayan formulando -aPq4gn .rnf,o¡rlg?-ciQ! qgbre l9s
límifes que hay dentro de la familia, entre los diferentes sub-

sistemas (pareja/hijos/otros...) y con el exterior, y muestren
fas Je-14¡quías que se establecen en los momentos de tomar
determinadas decisiones.-- iiñotllo 

"oJ 
uy"rd" a ve-r el tipq.de.rglaciones y,{e.leg,tas

q¡¡e tiqne-.e-sta..fumilia, hástá q"é ¡nntó són funcionalé§ y

claras o si, por el contrario, producen confusión Y, Por tanto,
inestabilidad.

A través de esta entrevista es n-q-qes4-riq+gigry1q
to se encuentra esta familia en relación a su ciclo vital y la

-r':-;.p;i auAA-. ádap-tación que maniñesta an te I os mome átos
de cambio.

que conceden a estas actuaciones
necesidad de su v

se procura que

if¡
¡'i

90

y expres en su oprnron so-

9l

bre el proceso que se está siguiendo y s_e lqlegtq $+-e_§_e-j!$p_lj-
quen y participen en é1.

Para
tros, es
momento; es

las
intenta, pues,

que se
y_modestos para evitar

nosotros tenemos propuestas co

tenga interés en colaborar con noso-
se sienta etada valorada en todo

e evt acti S

sln en ta
de la

procurando plantearse objetivos
el desáñ"iiñ<iy étHcasó; si
ncretas que hacer, les expli-

{,1

camos los cambios que se pretende conseguir en la escuela y
pedimos su colaboración

A
tar la Los acuerdos y compromisos que se

tomar ser muy diversos según el caso; desde la
derivación a algún centro pararealizar terapia o reeducación,
tareas concretas que tendrán que hacer en casa, norrnas o acti-
tudes que procurarán mantener, hasta quedar para posteriores
entreüstas para trabajar más el tema. En el caso de que poda-
_mos introducir cambios, nos despedimos con estos acuerdos
concretos v

! Si no hemos llegado a concretar
compiomiios, los invitaremos a volver y leJ indicaremos los
dias que estamos en la escuela y qué han de hacer si quieren
ponerse en contacto con nosotros en otro momento.

Como ya hemos dicho antes, seguimos este modelo de
entrevista inicial con padres en el caso de que sea el maestro
el agente de la demanda; si la solicitud de intervención la
\*-ql l"qs padres, el proce-só;; egi"4,J:**,:r¿*"qyé3
principiosuponemosqueSaáéiiiit§-ültnilüñáa-iH'óam*6ió.
En estos casos precisamente es más fácil qué las"fámilias
acepten la derivación a centros especializados que puedan
realizar una Iabor más continuada, ya que nuestá inlerven-
ción con las familias está muy condicionada por la escuela, y
no puede tener en general una periodicidad tan frecuente
como quizá convendria.

@ La observación \:

En este apartado haremos unas consideraciones sobre la
observación, ya que, como hemos dicho anteriormente, en-
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tendemos que se trata de un recurso muy peculiar del diag-
nóstico psicopedagógico.

Después de publicar el libro que trataba sobre la observa-
ción del maestro, nuestro interés se centró en la observación
de clase realizada bajo una perspectiva psicopedagógica. Du-
rante bastante tiempo, se han mantenido discusiones, conjun-
tamente con profesores de Psicología Evolutiva, en torno a la
técnica utilizadal'en estos tipos de obsevación, así como a las
valoraciones que se podían extraer. De esta forma, hemos
trabajado tanto a nivel de reflexión teórica como de utiliza-
ción práctica. En este trataremos casi exclusivamen-
te de la que es Ia utilizaremos con
mas

o el recreo, entre otros.

3.4.1 La alumno en la clase

La observación es un instrumento que nos permite reali-
zar un análisis del ,blema en la situación en éste se
muestra SE comen anterior-
mente, nos lnteresa porque nos pergU"tg h1cel

El aula será el contexto priorita-
ayudar al alumno con dificultades. Ade-

en CS consl-
derar los aspectos de comunicación y de interacción, así
como los factores y elementos que intervienen en la situación
de ens eñan za- apr endizaje.

A. Objetivos

La finalidad última que tiene la observación sobre la situa-
ción escolar es_4yudar al alumno a través del maestro.

Además, y derivados de este primer objetivo, podemos
señalar otros:

i'-,ConocerladináHiSe_X"1"?&eJaei.qiu.d"e:Ulg_d§LáH:k=
y,co"ñEáñérft€ffiÉ.ia*.ffi ü;ir""[rér.-o.aobserv-áñ

- Conocer las normas

en que llevarse a cabo

de n- o+

con
am

demanda concreta

93

É,Conocer la dinámica
v maestro.'--'- Conoóéilas=

tarse con una tarea concreta en
_Conocer

haceen en A SUS
yen

B. Tipos de observaciones

del a la hora de enfren-
de un

tra

-- Conocer la receptividad del maestro en relación a la
devolución que el psicólogo podrá hacer. Es decir, .orrr"*rrru_

lf g¡]t.Tslamqdelreb"ietlu:gr-?:1:19§_gl9ffiff§
al maestro.

- Conócer la capacidad que muestra el niño de recibir
ayuda iádiüilüálizada- -' -'-.

Las situaciones que nos encontramos en la escuela, y para
las que nos piden ayrrda, son muy diversas. Creemos que es
necesario adaptar nuestra intervención al análisis previo que
hayamos hecho para que podamos ser tan eficaces como sea
posible en nuestra práctica diaria. por ello,
largo de este apartado de la o
mente de un tipo de observación,

del
que plantear-De

entre las variables más

del en
,no

la
de observación ha de efectuarse , que-

siguientes:
onodela se estable-

con maestro que ya
en otros cursos o durante el curso

bservación
a pesar de
hablemos

que alo
básica-

ü

,)

ha motivado la observación; alumno/s
comportamien-

to; grupo-clase muy agresivo e imposibilidad por parte del
maestro de controlar el grupo; ayudar a cambiar algunos
aspectos de la práctica pedagógic a; ayudar a evaluar un traba-
jo psicopedagógico que ha de iniciarse con un grupo de maes-
tros...

en una de
o
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- Momento del
en (inicio, seguimiento en

cursos posteriores...)
(alumno de par-

Actualmente hacemos Pequeñas variaciones en el marco Y

en la organización
bles mencionádaS.

de la observación en función de las varia-
Así desarrollamos observaciones diversas

entre ellas tienen matices diferenciados:

casos considerarnos
con el niño

ver CS SU

nuestras su
l^a observa-

nos interesabasica-
mente retener y anlalizar a aspectos señalados en el
punto 1 (la actividad general del gmpo-clase) de "Delimita-
ción de los aspectos que consideramos importantes a obser-
y¿¡» (apartado D), es decir, la actividad del grupo-clase (el

apartado D se estudiará con detenimiento más adelante)
También podemos diferenciar en este punto si la situación
que vamos a observar interesa esté

entremos cuando concreta
que quereilos valorar) osi entrar en el en

En este tipo de observación

que
r+?

zaa

-la que y utilizado más- se trata de observar,
(h áctividadsobre todo, los aspectos señalados en el Punto 2

del alumno) del apartado "Delimitación de los asPectos que

consiaéramos importantes a observarr, sin olvidar la referen-
cia al punto 1 (la actiüdad general del grupo-clase dentro del

apartado D) En este tipo de observación también nos puede
(momento de juego, momentointeresar preparar la situación

éñ qrrá se haga resolución de problemas...) o bien entrar en

cg-?lquier momento del día.

- -abscruaeiéapru*jcipatlva' En algunos

un

94

individual, queremos ver

95

cómo sigue el alumno al principio de un curso escolar, etcétera.

C. Aspectos de técnica y metodologÍa

Una vez hechas las consideraciones y explicaciones nece-
sarias para poder entender el papel que nosotros otorgamos a
la observación, será el momento ya de pasar a explicar los
aspectos metodológicos concretos que hemos adoptado en
nuestros equipos. A partir de ahora, tendremos que centrar-
nos en la explicación de un tipo de observación. Señalamos
que necesariamente cada equipo y cada profesional ha de
adaptar el tipo de observación a su situación y contexto parti-
cular. Ello implica la que ob-

en la

fa
que slgue que haríamos

de un alumno que nos ha derivado el maestro de la clase por
dificultades diversas. Tenemos que recordar que esta obser-
rlación parte de la base de que el alumno pertenece al grupo-
clffieJ!-pltanto, sui acjuác.¡S,¡es ia-
rán en relación a la dinámica del entorno.

iomo una ofuervAcié!-de
inicio de diaepóstlco.

Empezaremos por mostrar algunos aspectos que hay que

te
o puede ser una entrevista con el maestro

También puede resultar útil tener datos de observaciones
del alumno

recibida determinará

presentes a la hora de realizar una observación: 6..i
11

*fl)}J

/q*

.bs¡a, en relación a
' 
tener datos previos r

rán á la hora de la

la actividad de clase. Si
el_ qigjqglft_o_*y-la
es posible, es útil

sobre la actividad que los alumnos realiza-
observación (si es la primera vez que la

realizan, si es una actividad repetida...
-'Contexto: Con ello nos referimos a

hay qüe téner presentes y que muestran
todos los aspectos que

el marco de la observa-
ción. Es importante que en la observación quede consignado el
número de alumnos en el aula y el número de alumnos que
observamos, así como su posición dentro del aula. En este

horá déa

,a/

iá

it
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de psicopedagógica

medio...).
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sobre

Hay que
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sentido resulta de gran utilidad realizar el plano de la
situando en él a los alumnos observados, al maestro y al
propio observador.

Asimismo es conveniente el día la hora en SC

a observar hacer a la activi
umnos realizando anteriormen te VA que

en el de entrar llegan de casa, si vienen del
recreo, entran a una

cuanto del aula sólo hay que
dentro de la observación los datos más significativos.

En el momento de entrar en el
al nos te a los alumnos. Cada

aula pedimos
maestro hace

una presentación con su percepción de la situa-
cercano alción. A continuación nos sentamos en un

nlno o no en
ningún momento, ni interferir en Ia dinámica de la clase. La
transc n de la observación tiene una forma narrativa e

intenta reco como se CS

una
e niño que ido a

Ello no que, a veces, no
conveniente anotar, dif'erenciándolas convenientemente, las
impresiones personales que percibimos como observadores
de aquella situación. La consignación temporal ha de hacerse
a intervalos regulares, centrándonos en las actividades que se
llevan a cabo en el aula. Hay que reseñar prioritariamgnte-s*u
idciqvfinal, así como las que se consl-
dere reflejar se anoten sobre las

que se

nas tan literales como sea
lr SO

propros

En la situación de inicio de diagnóstico, es aconsejable no
observar a más de dos niños simultáneamente. Hay que situarse
discretamente cuanto más cerca mejor de los ninásá observar.

Cuando durante.Ia observación no se pueden recoger da-
tos concretos sobre el desarroll o y realización de la actividad,

Aav que hacerlo al finalizarla.

C

tan vacomo sea

96 97

f'

Siempre que sea posible, importante obtener una mues-
tra del o realizado

, para un ,sise
un trabajo con papel y Lápiz.

Unavez finalizada la obser-vación de clase, consideramos
comentario no de valoración

con el Después,

, este tipo entrevista no siempre se
pero queremos remarcar su valor ya que

nsar con uilidad ctos de

i p; Delimitación de los

Como ya hemos avanzado, pensamos que para poder ofre_
cer orientaciones relativas a un alumno .ora."ü, hay que
conocer algo más q"."-"1 alumno, es decir, es necesario i4ptu.
Io más a fondo posible el ambiente y la organización d-e la
clase donde se sitúa.

ramos

Así,
nuestra servac

1)

una

2

conside-

ectos están entes en

a

existen dos

v

sus momentos de:* ' Inicio: es decir, se nota la manera en que se presenta
esta acíiiridád.

actividad del

actividad del
que retener

tiene en cuenta el
vidades en

tenemos observar:
vaa

actividades.
También hay que atención a las intervenciones del 1 »r;

tanto

ciones personales del alumno, a su actividad con respecto al

[,
[,
[.

l.

t.

I.

t

t

i

consideremos

las consig-

nos,

interac-



trabajo, al nivel de realización de las actividades planteadas y
a las intervenciones concretas del educador respecto a este
alumno. También consideramos pertinen te anotar la interac-
ción del niño con el observador.

,*ai&'f6a* .¡rlfu r_*É4
.tss e\,lclenle que, segun er npo oe

lndicadores

1 .1 . Proceso de la actividad

lnicio

¡ Nexo con actividades anteriores (existe/no existe)
r Consigna:

- presencia/ausencia

- general/por partes

- colectiva/individual/pequeños grupos

demanda y el motivo de la
observación, se pondnímas énhsis en unos aspectos que en otros.

A continuación, pasaremos.a comentar los elementos de
valoración de airálisis o indicadores.

E. Elementos de valoración de análisis

A partir de la práctica en valoraciones de clase y a través de
las discusiones mantenidas respecto a alumnos con dificulta-
des, hemos podido ir desglosando algunos aspectos que nos
sirven para explicarnos qué está pasando en el aula.

Nos parece muy importante señalar que tomar en conside-
ración estos aspectos y no otros está en relación directa con
nuestra manera de entender el proceso de crecimiento y
aprendizaje del alumno. Y, en consecuencia, también estos
indicadores nos muestran los puntos que pueden ser relevan-
tes en la génesis y en la manifestación del conflicto y, por
tanto, esenciales para su abordaje dentro del aula.

A continuación pasamos a exponer las dimensiones del
análisis.

1. Aclvroao GENERAL DEL GRUpo-cLASE

De scri pci ó n y orde n secu e[c'4_dC_las.-aclyjde{ejt : tema ; grado
dá globalización; nexó entre las actividades; ritmo ajustado a toda
la clase. a pequeños grupos, individualmente.

98

2.1 lnteracción con el maestro

99

- se asegura/no se asegura el grado de comprensión

- coherencia interna de la consigna (contradicciones)

Desarrollo

o Organización de grupo-clase
o Actividad;

- conjunta/pequeños grupos/individual/diferenciada

- existenc¡a/no existencia de otras actividades: pequeños
grupos/individuales

- centrada en el educador/alumno: autonomía e iniciativa

- tipo de actividad:
receptivai ejecutiva/reproduct¡va
¡ Actitud general del grupo-clase

- lnterés centrado en la tarea/concentración/dispersión

- Oscilaciones/estabilidad en mantener la atención

- Participación/no part¡c¡pación en la tarea
o Realización de las actividades

- Seguimiento/no seguimiento de la consigna

- Grado medio de ejecución; dif¡cultades. errores generales

- Ritmo medb de ejecución

- Hábitos en la presentación, pulcritud

Final

o Existencia/no existencia de una reflexión sobre la tarea reali-
zada (como elemento integrador de conjunto)

r Evaluación individual/colectiva/no evaluación

1.2 lntervenciones del educador

o No intervención
¡ lntervención de disciplina
r lntervención de organización y dirección
o lntervención de evaluación de la tarea
o lntervención de propuesta (ayuda que hace pensar al niño)
o lntervención de reflejo (repetir lo que ha dicho el niño)
o lntervención externa a la tarea.
o Valoración de distancia/sobreprotección

2. Acrvtono ALUMNo/S ouE oBSERVAMoS

I

L

t
t



.lniciat¡va de la interacción:

- alumno/maestro
o Frecuencia de la interacción
o Tipo de interacción del maestro:

- no intervención

- disciplina i, -

- organización

- evaluación

- 
propuesta

- refle.io

- explicación

- externa a la tarea
o Tipo de intervención del alumno:

- dependencia/autonomía

- distancia/sobreprotección

- externa/interna a la tarea

- solicita ayuda

- solicita" control: tarea/externo a la tarea
o Situación y posición del niño en relación al maestro

2.2 lnteracción con los compañeros

r lniciativa
o Frecuencia:

- poca/nula/mucha
o lnteracción pequeño grupo/mayoría de niños
oTipo de interacción:

- dependencia/autonomía

- distancia afectiva

- externa/interna a las tareas

- solicita ayuda/ofrece ayuda

- 
part¡cipación en conflictos, agresividad

r Percepción que el grupo tiene del niño

- rechazado/burla/aceptado

2.3. Actitud hacia las actividades

r lnterés/dispersión/concentración
o Oscilaciones/estabilidad
o Participación
o Tenso/relajado

I00 101

2.4. Realización de las actividades

r Seguimiento/no seguimiento de la consigna
o Ritmo de ejecución en relación al grupo:

- lento/rápido/igual
o Nivel medio de ejecución

- dificultades y errores generalizados/copia de los otros
o Hábitos de trabajo:

- 
pulcritud, presentación

o Finalización de la tarea:
.- sí/no/con ayuda

2.5. lnteracción con el observador

o Existencia/no existencia de la interacción
¡ Frecuencia
¡ Características:

- directa/indirecta

- centrada/no centrada en el trabajo
o Capacidad de ver los errores con ayuda

Pensamos que todos los indicadores que hemos enumera-
do son aspectos que puede ser útil interiorizarlos para poder
hacer un análisis y un vaciado de la observación lo más exac-
tos posible. Como ya hemos
.dores que para nosotros son

señalado se trata de unos indica-
enten#ñüt

SC en inte-
rior de la clase. Esta a
hacer el análisis de la observación, tal como explicaremos en
el apartado siguiente.

F. Pauta de análisis de la observación

Hasta aquí hemos expuesto un análisis exhaustivo del ma-
terial registrado en la observación de clase. Sin embargo,
muchas veces únicamente nos interesa hacer una valoración
más breve o, sencillamente, extraer las informaéiones más
esenóiáié3.'Con esta intención, en los últimos años hemos ido
desarrollando diversas pautas o guías que, recogiendo sólo
los aspectos fundamentales de las.-interacciones de clase, per-
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mitan, a pesar de ello, captar y valorar de una forma global y
relativamente rápida el comportamiento del niño. El guión
que seguidamente exponemos es una síntesis de los aspec-
tos que
ción.

se retienen en una valoración resumida de la observa-

0. Contexto de la observación.
1. Valoración general de la tarea.
2. Actitud del alumno durante la tarea.
3. Reaiización del trabajo.
4. Relación alumno-maestro.
5. Relación con los compañeros.
6. Interacción con el observador.
7. Comentarios del maestro y con el maestro.
8. Valoración global de la observación.
9. Conclusiones de la observación.

10. Orientaciones.

4. Relación alumno-maestro.
Hay que fijarse en quién toma la iniciativa en la relación,

con qué frecuencia se da, qué tipo de interacciones existen
entre los dos, cuál es la situación y la posición del niño en
relación al maestro, y hacer una comparación de las interven-
ciones en general y con el niño observado.

5. Relación c

intentar ver cuál es la percepción que tiene el grupo del niño
observado.

6. Interacción con el observador.
Dado el caso de que exista este tipo de interacción, cree-

mos conveniente explicar de qué tipo es, la frecuencia y las
características.

7. Comentarios del maestro y con el maestro.
Además, al final recogemos nuestros comentarios y los del

maestro en relación al alumno observado durante aquel
rato.

8. Valoración global de la observación.
Una vez hecho todo esto, intentamos realizar una valora-

ción global recogiendo los indicadores y las valoraciones más
relevantes en relación al motivo de la observación. Hay que
obtener datos de la actividad del grupo-clase y también del
alumno que hemos ido a observar. Se intentará hacer una
valoración y una interpretación que incluyan tanto los aspec-
tos que informan sobre el buen desarrollo, como los que
pueden entorpecer esta buena dinámica.
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0. *Cp-+-Ie-+fo, de la observación.
Retenemos-La,lora del día en que se realizala observación,

el núr_nero de alumnos y la situación del alumno observado.
Asimismo, la actividad que están realizando los alumnos en el
momento y antes de la observación.

1. Valoración general de la tarea.
En e§G*ápffida-Tlót*ré8ffñiñ-á la actiüdad general del

gmpo y cómo se estructura y organiza la tarea. Así, interesa
valorar el grado de

del

de la tarea, el nexo con actiü-
la

de
tarea.v la

2. Actitud dglAlu*¡lg durante la tarea.
Aquí nos interesa mencionar la actitud que muestra el alum-

no durante el inicio. el desarrollo v el final de la actividad.
E_.ry,Ét¡#@ f .* -,-{*@ú. i¿$ñ.%¡-< 6,ffi*B¿ffi ffi

3. Realización del trabaio.
enefficeruna la observación.

que extraer unas conclusiones que
. É¡r É_"J-\.Itlq'*"'i_.. +'"'?,. ffi+¿¡r.et

Ios datos de la observacion con Ia

9. Conclusiones de
A continuación, hay

consistirán en in
del traba-

con cto al ni
que grado de

segurmrento de las consignas y sobre todo el desarrollo y
finalización de la actividad.

{rré ñiüei iÉIéiE iióiá'á ffp é¿t5§ que hay que seguir investigan-

t02

do para poder continuar
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10. Orientaciones.
acabar, las conc uslones extraídas al final de la obser-

servrr
con eso. a

este punto es sería, de
entre todas las informaciones recogidas, la de asimilación
más fácil por parte del maestro y que, por tanto, tendría que
transmitirse en piiimer lugar. Asimismo habría que establecer
un programa de seguimiento del caso que fuera integrando
progresivamente las demás informaciones. Hay que señalar
que
lao
que ir introduciéndose de forma matizada y en relación con
los mencionados aspectos positivos,

Seguidamente, presentamos un protocolo de observación
y una pauta de vaciado de una observación de clase. (Véase el
cuadro 5.)

1^

PRorocolo DE oBSERVACIoN*

Observación: Josep (es catalanoparlante).
Escuela: C.P.
Curso: 5 años.
Maestro:
Fecha de observación: 17llOl85.
Observador:
Número de niños: 27.
Motivo de la observación: Seguimiento de un niño observado
el curso anterior.
Curso 84-85: niño muy desconectado, con problemas de len-
guaje y muchos problemas básicos de aprendizaje.

*Transcripción original de la observación de clase.

Observación

9.30. Los niños entran en la clase

9.40. Entro en la clase. Josep está en el centro de la clase,

104

toda devolución ha de basarse en los aspectos positivos de
bservación y, los aspectos que hay que modificar tienen

en la alfombra. El maestro le pone la bata. El maestro hace
salir a un niño para que ponga el tiempo que hace en el
calendario. (Es un niño que ayer no fue a la excursión que
hicieron todos a Sant Sadurní d'Anoia, a las cavas.) El maestro
habla con él de su enfermedad de ayer, qué le pasaba... Habla
también del tiempo que hace hoy.

oVamos a explicarle a Josep Manuel la excursión que hici-
mos.» Algunos niños empiezan a comentar cosas desordena-
damente (tren en que se subieron, autobús).

«Vamos a ir en orden a explicar lo que vimos. ¿Qué fue lo
que vimos antes de parar el autobús?" El maestro quiere que
recuerden que vieron «cepas y parras», pero se lo tiene
que decir é1. Josep está sentado, muy calladito, pero parece
distraído, no escucha lo que va diciendo el maestro. De cuan-
do en cuando se vuelve para mirarme. Sonríe. Cuando ve que
lo miro, se gira. El maestro se dirige hacia Josep y le enseña
postales de ayer, de la cava. Josep le dice: .El tren,. Josep
habla con un compañero de mesa. El maestro va explicando y
haciendo recordar todas las fases por las que pasó la excur-
sión de ayer. Josep me mira de cuando en cuando. El maestro
se dirige, a veces, a Josep expresamente y le pregunta si se
acuerda de lo que hicieron (en catalán). Josep le contesta
cualquier cosa. Continúa la explicación para la clase en caste-
llano.

Josep se pone los dedos en laboca, babea un poco, se mueve
intranquilo. Escucha de cuando en cuando. El maestro conti-
núa dirigiéndose a menudo a Josep. Le pregunta a quién le
regaló la nbotella que trajeron»: «A papá». o¿Y las fotos?,: oEn
casa». El maestro va repasando las cosas que üeron.

Josep sabe que lo estoy observando y me mira.
9.50. "Ahora vais a hacer un dibujo libre; bueno, libre,

algo de lo que vimos ayer; que se vea algo de donde estuvisteis
ayer y que se note que era una cava.»

Los niños dicen: "Yo haré el tren». El maestro dice que
hagan algo más que el tren.

"Los del material", y va una niña. Coge hojas y lápices.

"Cada uno ha de poner su nombre, los agujeros en su sitio. Si
alguno no se acuerda del todo, puede mirar las fotos, las
cogéis de aquí."

Un niño pregunta si está el tren. Dice que dibujará el tren.
Josep dice que él también. Algunos niños han ido abuscaruna
postal y se la llevan a su sitio.
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Josep mira mucho lo que hacen los niños de la mesa,
Copia los colores. Habla mucho con el niño de al lado. Hace
garabatos a la hora de pintar. No cierra las figuras. El maestro
va y le pregunta dónde están las ruedas, le pregunta si él iba al
principio o al final del tren, si corría. Josep le contesta a las
preguntas. Yo no llego a oír bien.

Josep todavía babea un poco.
Los niños van:'dibtr¡ando, pidiendo y viendo las fotos, sa-

cando punta allápiz. "¿De qué color eran las botellas?» «Ver-
d¿s», cont€stan. El maestro va hacia Josep. Josep le dice: "I-a
oreja". Un niño de al lado dice que era de la señora que
conducía el tren. El maestro le pregunta qué habia a los lados:

"Botellaso, dice Josep.
Josep tiene el papel bastante mojado. Va haciendo garaba'

tos con el mismo color amarillo, bastante despistado. Se le'
vanta y lleva la hoja al maestro.

El maestro le dice a Josep que se siente. Después va hacia
él:

uExplícame\lo que has dibujado». <<IJn tren.»
u¿Qué hacía el tren?» ulba por la vía."
«¿Fue mucho rato o poco?, «Poco rato...r», «No, que fuimos

mucho rato», dice el maestro.
Al mismo tiempo va hablando con los otros niños de la

clase. Josep le dice: «Este es el señor,. "Si no había ningún
señor... era una señora muy guapa que conducía el trenr, dice
el maestro.

"Y las botellas, ¿de qué color eran?"
Josep intenta buscar el color. El maestro le trae la postal.

uEl verden, y la coge. Pinta una cosa de color verde. El maes-
tro va hablando con é1... Josep contesta que había un señor
que conducía un tren... Josep va haciendo pintarrajeadas.

Habla muy deprisa y como a borbotones.
El maestro le va preguntando cosas: «Si nos daba el sol...r.

Y él dice que si.
Ahora pinta de color negro sobre el trozo verde que habia

hecho. "¿Estaba oscuro?,
1 0.05. El maestro le pone el nombre en la hoja y se dirige

hacia otros niños. "El túnel, el túnel, es el túnel", explica al
maestro, que está cerca de é1, pero con otro niño (no sé si se lo
ha oido a un compañero).

El trozo que hace solo lo hace mal. Josep va pintando
ahora garabatos con el color negro.
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"El que haya terminado que se siente y ahora paso por
allí., Josep ha hecho más garabatos y ahora va a enseñárselo
al maestro, que eslá en otra mesa. Ahora va a guardarlo en su
pupitre, pero no lo hace, se lo enseña a los otros niños y dice
que es el tren.

10.10. Al final lo guarda.
Coge la hoja de otro niño de la mesa. Va a enseñársela al

maestro. El no lo ve, una niña se la coge.
Va hacia el armario, lo abre, lo mira. Le dice a otro niño

que hay una pelota. La coge. Un niño se lo dice al maestro. El
maestro le dice a Josep que se siente en su sitio.

10.13. "Los que hayan enseñado el dibujo y lo hayan
guardado pueden ir a buscar plastilina y hacer algo de lo que
vieron ayer.»
- Josep va deprisa, empieza a intentarlo. Un niño quiere

cogérsela, él le pega, el profesor dice que aquél no es su color.
El lo acepta y coge otro color (tenia que coger amarillo y coge
rosa). Todos los de la mesa tienen el color rosa (parece que es
una norma de clase). Toca un momento mi papel (estoy cerca
de él). Da un golpe fuerte y corto a mi hoja como haciéndome
ver que está ahí.

Juega con la bola. Antes había empezado un churro con la
amarilla. Ahora no. Le da la plastilina al niño de al lado. El lo
mira. Los niños hablan con é1. El niño de al lado se la devuel-
ve. Hablan de quién tiene más plastilina, le piden que les dé
un poco de la suya. El se la da (una niña me explica que
cuando tiene poca, Josep le da, burlón, pero de buena fe).

Ahora hace una especie de churro con la plastilina. Me
dice algo que no entiendo (quiere relacionarse conmigo, se
emociona, vuelve a tocarme el papel).

El maestro anda por las mesas hablando con los niños del
dibujo que han hecho.

Otro niño le pide plastilina y se la da. Otro dice que tiene
muy poca (pero esconde la que tiene engañándolo).

"¿A ver quién se acuerda de cómo se llamaban las bolitas
que salían de las botellas?" Algunos niños dicen: "Burbujas".

Una niña de la mesa dice que uahora Josep se va a quedar
sin nada", y le da (realmente quedaba poca). Josep habla con
los niños de la mesa haciendo tonterías y riéndose. Va hacien-
do un churro. Un niño se ha hecho unos cuernos y lo persi-
guen. El le da un puntapié. Dos niños están llamando a Josep
todo el rato. El está de pie y va haciendo el churro más largo.
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Todos le llaman Josep y lo persiguen con los cuernos. Al final
se los quita de encima. Se levanta otravezy hace como si se
pusiera un cuerno, pero no lo hace bien.

El maestro le dice que se siente. pone orden. «¿por qué no
hacéis algo entre todos?, Luego se da cuenta dá que tiene
poca plastilina y le dice a la niña dulcemente que tiene poqui-
ta. Los niños de la mesa le dan. Todos un poco, también el
niño que ahora ilené más. Todo el rato va áiciendo: «Josep,
Josep... Se la he dado yo, dásela a Josep».

Hacen un juego.
El maestro: .No os podéis levantar. Tenéis que hacer algo

de lo que visteis ayer: botellas, trenes, camionisr.
10.23. "Id terminando», va diciendo el maestro por las

mesas. Ahora vuelven a estar todos sentados y hacen .hu.ros.
Hablan mucho entre todos. Hablan mucho dL si tienen más o
menos. Juegan a si tienen o no.

10.24. uAhora haremos todos una bola redonda.,
Josep se levanta de cuando en cuando y va a abrazar al

niño de al lad6, con excitación. uAhora, si ya tenemos la bola
hecha, la aplastamos en la mesa, como lo ha hecho RaúI.,

1"0.25. ..Vamos a hacer un racimo de uvas con la plastili
na.» Jessp va haciendo la "tarta, como todos los niñoi. Sigue
la consigna general. «Ahora mirad., Lo va haciendo. .Coi el
rotulador que os voy a dar ahora, ¡le quitamos el tapón...!r.
- «Josep, mira., Le explica: uEsto lo hundiremos en laplasti-
lina y haremos uvas. ¿Cuantas uvas tienes?, Josep va haáendo
el pastel. Se lo enseña al maestro. El dice: .Muytien,. Repar-
te los rotuladores. Josep lo marca con el tapón al revés.Los
niños van preguntando. Les interesa mucho. Cuando Josep lo
hace se ernociona. Josep marca uno y se cansa, lo vuelve a
borrar. Lo vuelve a hacer. Muchas veces no mira lo que hace.
Va mirando a los niños y al maestro. "Un día de estos lo
haremos con barro y lo pintaremos.» Josep dice; *Bien, con
barror. «No os lerra.rtéis.r, Todavía hay algunos niños que no
han acabado el dibujo.

_ Josep se lo enseña al maestro y se lo da. El le dice que le
haga "el rabito". Josep lo hace, pero no sabe dónde tienl que
engancharlo. F.n un momento determinado, pega al niño dá al
lado. Va a enseñárselo al maestro otra vez. Sé ló enseña a una
niña de la mesa. Va jugando con el trozo de plastilina por la
clase,_andando, pregunlando cosas a los niñoi y aplastando la
plastilina. Se va a su sitio otra vez y hace lo mismo en el otro
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lado. uVais a recoger la plastilina y los colores, los cogéis y los
dejáis encima de la mesa.» Josep se lo enseña. El les dice lo
mismo que a los dernás. Josep va hacia el sitio y lo hace. Hace
la bola con mucho detenimiento.

*José, siéntate, y Vanesa pasará a recogerla."
De vez enLuando, Josep se pone contento, me mira, se tira

al suelo, pega al niño de al lado, se levanta, corre, va hacia la
puerta, coge la pelota, toca mi hoja...

El maestro intenta que los niños se sienten en la mesa.
oBien sentados. Los encargados de recoger.»

"Josep, Santi, sentáos». «José Manuel, de cara a la pa-
red.,

ulsaac, siéntate, Santi..." Josep se ha sentado y se ha levan-
tado. Cuesta que se sienten todos, se lo tiene que ir diciendo
personalmente.

10.38. nEscuchad, ishh!"
uHabía una palabra que era dificil de decir. Eran las tablas

inclinadas donde estaban las botellas. Era pupitrs» (antes
habÍan hablado). Les pide a algunos niños que la digan. Les
cuesta hacerlo, a veces. Josep se pegajugando con un niño. Se
ríen los dos. Luego le da besos. Est,á levantado.

u¿Os acordáis de lo que transporhba la uva?" "Trastor», di-
cen.

«No, tractor. Trac/tor. A ver, Juan Diego, dilo." Los niños
lo repiten con ganas.

10.45. Toca el timbre. Josep va enseguida a coger lapelo-
ta. Todos se van animados. "A ver la fila cómo la hacemos; que
no se os olvide el bocadillo.» Josep lo va a buscar y se lo da al
maestro.

Una niña le cierra la bolsa. El la guarda en su sitio. Se va
deprisa y contento.
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PAUTA DE ANALISIS DE LA OBSERVACION.

Motivo de la observación: Realizar seguimiento Fecha: 17 l1Ol85
Niño/s: José. Observador: E

Clase P. 5 Escuela: M

.t¿

9.40 -10.45
27 niños
Cuando entra a la clase hace 10 minutos que ha llegado de
casa,

1. Valoración qeneral de la tarea.V(

Hay un tema común: la excursión a las cavas. Las actividades,
desunidas entre ellas. El tema es complejo.
Consignas claras. Actividades abiertas, no pautadas. Luego, el
maestro las va pautando. Tareas colectivas.
En Ia observación no queda claro el nivel y el grado de calidad de las
realizaciones de los alumnos.
Evaluación individual en la tarea «dibujo». En las otras no hay.

2. Actitud del alumno/a durante la tarea.

Se mueve, intranquilo (inquietud psicomotora). Está bastante aten-
to pero se distrae fácilmente, sobre todo al final del rato de obser-
vación. En general, sigue las act¡vidades y consignas dirigidas al
grupo. lmita y copia lo que hacen los otros (dibujo). Toma con
interés las propuestas del maestro (<<bien, con barro»). Se mueve
por la clase con inquietud.

O. Contexto de la observación

Cuadro 5: Pauta de análisis de la observación*

* Transcripción original del análisis realizado por el observador.

110

(

3. Realización del trabajo.

Dibujo: Dificultad de representación. No representa. Sólo hace ga-
rabatos. No hace figuras cerradas. Poco control de la

mano.
Lenguaje oral: Habla deprisa, a borbotones. lnquietud. Contesta las

preguntas que le hacen. Sigue una conversación. Habla
catalán y castellano.

Plastilina: Sigue bastante bien las consignas, pero se equ¡voca un
poco. Precipitación a la hora de la realización.

4. Relación alumno-maestro.

Bidireccional. El maestro ayuda a Josep: le da consignas, Intenta que
haga los trabajos, a veces se lo hace é1. También valora su trabajo e
¡ntenta controlarlo. Le habla en la lengua materna.
Josep enseña los trabajos al maestro. Atención bastante adecuada.

5. Relación con los compañeros,

Josep busca la relación: de colaboración, a veces; otras, provoca
el juego. Busca contacto corporal. Afectivo. Los compañeros tam-
bién se relacionan con él; le toman el pelo de forma amable; a veces
le protegen.

6. lnteracción con el observador,

Hay interacción por parte de Josep: mira y sonríe. Le va a ver y le
llama la atención.

7. Comentarios del maestro y con el maestro.

No hay.

l
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8. Valoración global de la observación.

En general se ve que la tarea propuesta es demasiado compleja
para Josep. Josep no tiene el nivel evolutivo adecuado. Aunque va
siguiendo a base de imitar el trabajo de los compañeros. se ve poca
implicación en el significado global de las actividades. lnquietud e
inestabilidad
Por parte del maestro, se observa buena actitud y relación hacia
Josep. Posibilidad de ayudarle.

9. Conclusiones de la observación,

La observación confirma el motivo de derivación: retraso evolutivo
e inestabilidad en las relaciones. A pesar de ello, se observan
aspectos positivos que hay que destacar: adaptación a las consig-
nas de clase y al funcionamiento general, relación interpersonal,
actitud positiva hacia el trabajo.
Creemos que el núcleo del problema radica en la dinámica familiar
más que en la escuela donde se le acoge bien y se le estimula. De
todas formas, la escuela puede ayudarle mediante un programa de
trabajo individualizado.

En primer lugar, abordaremos este caso mediante entrevistas con
la familia y probablemente aconsejaremos la derivación a un Centro
de Salud Mental.
En segundo lugar, confeccionaremos un programa en relación a los
aspectos siguientes:

-Hábitos: 
bata y «fila».

-Representación 
gráfica: dibujo.

-Juego: 
construcciones y juego simbólico.

-Habilidad 
manual.

Seguimiento bimensual.

1O. Orientaciones.
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3.4.2. La observación del alumno en el recreo

Aunque para nosotros se sitúa en otro nivel, querrÍamos
comentarbrevemente la observación del alumno en él recreo. A
veces descubrimos que para entender mejor las dificultades y la
situación personal del alumno hay que hacer una obserwación

seitációri éñ eliéiiéó-'óuando se trata de una demanda de un
alumno con dificultades de relación.

A continuación señalaremos los aspectos que habrá que
retener en la observación:

en un contexto muy diferente al del aula. Así, el objetivo que
damos a la observaciÉ*ry gL 9!. lgcrep .es, el..d-e. sg¡¡rple-e.rr# I"
inf6ññaci6ñ quüñ^é¡; h realizada en el aula. S" ,."rtá. ,.,
cüál es la actirud"y los tipos de reláciones qúé"etrablece el
alümno cuando no háy unáactiüdad pautada por un adulro, ni
t11qo99 $rg¡-3.4!l}" que márque los lÍmites dé.ün riiodo muy
pfóÍimo y Coditarite. -C6n inúcha frecuerrila realizamos h od-

1. Actividades a la hora de Juego
Se trata de señalar hace el el de

, con arena,Juegos agresivos,JUego: correr,Jugar con mate
- pelearse...

2. Actitud en el juego

i:r

""'

Aquí nos referimos a cómo se te el
inquieto,

intranquilo, va a remolque,
propone cosas, tiene poca iniciativa, busca pelea, interfiere el
juego de otros.

3. Relación con compañeros
Enesteaparradohabría.queano-tarqy§-f9.].1g3"%.S":jeb],.-qg

.9,9,!,19.s n!ñ,os e4 el.¡q.q¡gg: juega solo, eñg.upó pequéño,'bo"
un niño, cambia de compañeros de juego, juega con niños de
otras clases, busca a un hermano, se engancha a los niños, los
sigue, es dependiente, es agresivo...

4. Relación con adultos
Aquí se trata de prestar atención sobre la relación que el

1i!o eslabtece gon Jo5 a{ultos que esráp enel pátio: démanda'
de atención, frecuéncia, r. q"é¡á, pide'piotección; respuesta
que da el maestro.

i
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5. Normas y hábitos
Nos referimos aquí a la tiene el alumno de

las normas y hábitos que rigen en recreo:.áiTan¿á 
flófes; haóé caso delrecreo

timbre cuando suena, acepta las normas, tira papeles al suelo...

En el cuadro § presentamos un ejemplo de una observa-
ción de un niño tle parvulario en el recreo.

3.5. Revisión de los trabajos de clase

Como un elemento más dentro del diagnóstico psicopeda-
gógico, la revisión de los trabajos de clase es un instrumento
que nos ayrda a completar la observación, ya que

alumno, ast como
que utiliza.

'----üñó*¿rá CS

de de
tes.

tipo son.
Vemos, pues, que revlsar

tanto sobre
como otros

nos

o ue sus errores
una sus

ala
una respuesta

casos, sobrepasando al

trabajos es él trabajo real que se realiza en la clase, cuáles son

las taiea§ que sé hacen con más frecuencia y cuáles se hacen
muy esporádicamente o casi nunca. Además, podemos obser-

,.r 1. implicación del maestro en los trabajos de sus alumnos,
cómo lol evalua y valora, si se hacen correcciones y de quá'-

SC

.riry amplia al maestro
alumno en concreto para entrar
organización escolar.

Cuadro 6: Pauta de análisis de la observación en el recreo*

* Transcripción original de la observación en el recreo.

PAUTA DE ANALISIS DE LA OBSERVACIÓN EN EL RECREO

Nombre J.
Fecha 28-4-1986
Escuela: Clase: Parvulario, 5 años
Tiempo de observación 10. 15 h. a 10.3O h.

1. Actividades a la hora de juego.

Habla con una señora que está en la verja del recreo (la abuela).
Corre detrás de un niño. Este.iuego dura sólo unos segundos. J. no lo sigue
Da vueltas y saltitos por el patio.
Vuelva a hablar con su abuela.
lmita al maestro: «A clase», tocando las palmas (lo hace 2 veces).

2. Actitud.

Distraído. Va sonriente.

3. Relación con los compañeros.

Va detrás de un niño corriendo por el patio.
Un niño lo llama un momento. J. va, no establece juego y vuelve con la
abuela.
Está en la verja con una niña rubia.

4. Relación con adultos.

Habla conmigo, Me dice que su abuela está en la verja. Le digo que vaya a jugar.

La abuela se muestra amable (besos, se dan la mano).
En ningún momento se dirige al maestro.

5. Normas y hábitos

Entra en clase cuando lo dice el maestro
Le enseña las manos sucias.

il4

aspectos de metodología Y
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PAUTAS DE REVISION DE TRABAJOS DE CLASE (Parvulario y
Ciclo lnicial).

Nombre
Clase ..
Escuela
Fecha ..

Soporte de los trabajos

Material base que utiliza: cuaderno. libreta, carpeta, hojas.
Regularidad de los trabajos.

Orden y organización

lmpresión general de la calidad de los trabajos: orden del cuaderno,
colocación de las hojas en la carpeta, pulcritud, tareas acabadas/
incompletas...
Presentación de las tareas: encabezamiento, márgenes...

Dibujo

Colocación de los dibujos: llena toda la hoja, el centro, una esqui-
na...
Colores: riqueza de colores, utilización que hace de ellos, realis-
mo...
Nivel de representación: madurez respecto al grupo, realismo,
transparencias, detalles, figura humana...
Rellenar figuras: perfeccionismo, rayadas. impulsivo.

Cuadro 7: Pauta de revisión de trabajos de clase
(Parvulario y Ciclo lnicial)

ll6

aprendizaj e.

tt7

Copia / I mitació n grafismos

(cenefas en los pequeños; escritura en los más grandes)
Direccionalidad. paralelismo entre líneas, uniones, medida. trazo
sinuoso...
(papel pautado/papel sin pauta/tipo de pauta...).

(recortar, pegar adhesivos, collages, trabajos manuales. plastilina,
rompecabezas...)
Habilidades y dificultades respecto al grupo.

Habilidad manual

Contenidos

furv, ac I .Tu-eial

I

3

4

-sqrgrial: los otros
desde los aspectos más globales, dibujos,

están a que van- ?
, sobre

todo en los alumnos de cursos bajos, hasta áreas concretas de
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PAUTA DE REVISION DE TRABAJOS, (Ciclo Medio y Ciclo Supe-
rior)
Nombre
Clase .

Escuela
Fecha .

Sopone material

Si tiene los libros y todo el material que hay que traer.
Tipo de libreta, cuaderno... donde se hacen los trabajos
Periodicidad y regularidad de los trabajos.

Orden y organización

Título, márgenes, fecha, distribución del trabajo en la hoja.
Tipo de escritura.
lmpresión general de los trabajos (pulcritud, calidad, orden...)
Trabajos inacabados.

Anotaciones del maestro

Notas, correcciones, tachones, valoraciones

Contenido

Actitud del nino/niña

En el momento en que se miran sus trabajos: comentarios, justifi-
caciones, lo ordena en el momento...
Recuerda los trabajos que ha hecho, sabe explicarlos.

Actitud del maestro

Comparación con otros niños.
Comentarios, justificaciones, valoraciones... tanto positivos como
negat¡vos.

Orientaciones

Anotar tanto las que se refieren al maestro como al niño/a
Aspectos que hay que trabajar.
(Próximos encuentros.)

Cuadro 8: Pauta de revisión de trabajos (Ciclo Medio y Superior)

ll8

Para los alumnos de los Ciclos Medio y Supefior hemos
introducido unos apartados@, tanto
del maestro como del niño,,al relGarTGTláffiofróomenta-
riol jusüElaciones, explicaciones sobre algún lrabajo deter-
minado...).

En la idea ya expuesta anteriormente de ir avanzando
pequeños comentarios y sugerencias antes de la devolución,
incluimos un apartado de orientaciones donde creemos que
pue den c on c retarse aque llETü686ñ6ilirigidas al maestro
o al alumno que pueden ser.
de aquel momento.

Para acabar, diremos que, si bien
de clase está

resulta de mscha ud[da*s!^-LqS."Spg ri-
mavores cea

Jos y nos con tamente

, nos
que revrsaremos posteriormente.

me que vayamos introduciendo estos elementos
de una manera más generalizada tendremos más criterios de
valoración y mas de actuación.

En los v presentamos extraída
de la revisión de los trabajos de clase de una niña de 2." de
EGB (cuadro 9) y de un niño de 4." de EGB (cuadro 10).
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PAUTA DE
(Parvulario
Alumno ..Eva

Maestro
Clase 2 Escuela

.i-

Soporte de los trabajos.

Un cuaderno de trabajo (libro, Ed. Vicens Vives) para cada área: lengua
castellana, lengua catalana, matemáticas y experiencias. Cada tema que se
trabaja tiene bastantes ejercicios que hacer. Ritmo lento, pero acaba los
trabajos, excepto el cuaderno de matemáticas.

Además de los libros tienen un cuaderno grande de hojas blancas para
dibujar y una libreta pequeña (cuadrícula) para trabajos extra que pone la
maestra en clase.
No se trabaja con hojas sueltas.

Orden y organizac¡ón

En general los ejercicios de los libros (que vienen bastante pautados a nivel
de espacios para escribir, líneas...) los hace bastante limpios, con grafismo
claro: en el de matemáticas, sin embargo, ha borrado mucho, hasta llegar a
agujerear la página en algunos casos.
En la Iibreta de trabajos «extra» (e.lercicios concretos de lengua y matemáti-
cas escritos por la maestra) hay orden y organización.

Dibujo

Bien elaborado, pulido. Detallista. Bien coloreado: util¡za colores variados
(rotuladores) y tiene precis¡ón al pintar espacios cerrados. La figura humana
que dibuja contiene las partes importantes del cuerpo y de la cara.
Nivel medio respecto al grupo.
Centra los dibujos en la hoja.

DE

Cuadro 9: Pauta de revisión de trabajos de clase *

(Parvulario y Ciclo lnicial)

120

lnformación recogida de los trabajos de los niños Cuadro 9

t2l.

Copia/lmitación grafismos

Es correcta. Hay pocos ejercicios de copia. En Ia libreta tiene la copia de
palabras que ha escrito mal y que la maestra le hace repetir varias ve-
ces.
Grafismo: se ent¡ende; direccionalidad correcta, enlaza bien.
Medida media, trazo redondo (relajado): presión del lápiz normal.

Habilidad manual

No se han observado los trabajos manuales

Contenidos

Lengua- En el cuaderno de trabajo hay ejercicios rbferentes a un texto:

- comprensión lectora (preguntas): lo hacen solos

- vocabulario: se explica al grupo.
o Junta palabras.
oOmite letras y sílabas (dificultades en el lenguaje oral).

Matemáticas- Cuaderno de trabajo:

- Operaciones de suma y resta.

- Problemas: se hacen en grupo.

- Faltan trabajos por hacer.
o Borra con frecuencia en las operaciones: se equivoca en el cálculo: no

se fija eñ si es suma o resta cuando las operaciones están mezcladas.
¡ Le cuesta colocar cantidades.

)
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3.6. Trabajo individual con el alumno

Es evidente que un momento te dentro del
proc CS conoc

en nivel
realiZamos éntrevista y exploración del niño, ya que conside-
ramos que aportan una información básica para la valoración
correcta de las dificultades que presentay parala orientación
posterior.

Queremosdestacarque,antes_-dq-f nieja-r,_e*qqq-_t-rabajoindi-
vidual, ya disponemos de un r6Tr-en .o"riááiiiiletádátos
s ob re e-l niñ o. Oü e h e m o s i do obtenÍ6ii dó"á'r}áiés dé'1á frbp-de
derivación, lái énirévlslas con el máestro,lá'óbi€rváci'¿ñ a"t
niño en la clase y también á partir de sui trabajos escolares.
Co.-noqe,mos".p.ugs
cómo aprende en
presenta y cómo

cretar los aspectos en la
momento

yA,tqp_e,m..gs

la

de trabajo individual con el alumno
como una situación de observación en un contexto bien diferen-
te al de la clase, ya que allí el niño constituye uno de los elemen-
tos del Brupo, se interacciona con el maestro y el resto de los
alumnos, y habitualmente se le plantean situaciones de ense-
ñanza-aprendizaje colectivas. En cambio, en el trabajo indiü-
dual fuera del aula, se da una interacción dual con el psicopeda-
gogo, quien plantea al niño diversas tareas de forma
indiüdualizada. nos
manifiesta el niño en una comunicativa con un adulto

Cuadro 10: Pauta de revisión de trabajos (Ciclo Medio y Superior) *

* lnformación recogida de los trabajos de los niños
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BEVISION DE TRABAJOS (Ciclo Medio y Ciclo Superior).
NOMBRE .. O.L. .

CLASE .4.O EGB
ESCUELA
FECHA ... 10 diciembre 1988

Soporte material\.

Carpeta con separadores.

Orden y organización

Desordenado. Hojas boca abajo.
Fechas mezcladas; algunas hojas no corresponden a la materia concreta.
Se respetan el margen y Ia fecha.
Aspecto general: desordenado, trabajos poco exactos.

Anotaciones del maestro

De tipo B. o Mal, no en todas las hojas

Contenido

Lenguaje: muy basado en ejercicios del libro de texto- Casi no hay produc-
ciones propias, 1 o 2 textos libres.

Actitud del niño/niña

Dice que algunos dibujos de plástica están por acabar

Actitud del maestro

En estos momentos no está presente: previamente me ha comentado que
es desordenado y sucio, y con poaos hábitos de trabajo.

Orientaciones

Le comento a O. que sus trabajos están un poco desordenados y que
estaría bien que los arreglara.
Parece que no ha archivado sus hojas en la carpeta de anillas de la clase, le
recomiendo que lo haga.

9 febrero 1987: El mismo dice que t¡ene trabajos sin archivar; también se ven
trabajos sin terminar. Desorden en las fotocopias de sociales y naturales.

hn$i¡-^i..d"_*,.-i.

muestra haciálaí
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planificamos uno o varios encuentros con el niño. Estas sesio-
nes se concretan en entrevistas

no en con
aspectos

c

3.6.1. La entreyista con el alumno

Generalmente la entrevista con el niño la realizamos fuera
{,el au!-4,- excepto en los niveles de Parvüiáño,' e¡ "qüe'é'ñ

ffiñ'i Üliscámb§ uñé§pá¿ió'dé ñüi6'Ae iá' ólasé'qr" ro, p 
".-mita estar con el alumno sin interferir demasiado ni ser inter-

feridos por la dinámica del grupo. Ello lo hacemos porque
pensamos que el marco físico de la clase constituye el ámbito
de la escuela mas conocido y familiar para el niño pequeño;
consideramos que quedándonos a trabajar en el aula se favo-
rece el establecimiento de una relación más espontánea con
nosotros. En Ia entrevista con el alumno estimamos

ES

una o seslones
&+q#:É.?f+rF,-;
teamos la entrevrsta como cuyo curso,
amplitud y contenido se van definiendo progresivamente a
partir de la situación interactiva entre el psicopedagogo y el
niño. Nos interesa establecer una buena relación con el alum-
no en un clima tranquilo que favorezca su colaboración.
Nuestras intervenciones al no

en
una nota, v Drocuramos mostrarnos como

J-i-**.*+"¡:+\es'+*^%v

dificultades o problemas. Intentamos obtener una visión am-

SI

plia del niño mediante de
en

y maestros, intere-
ses...), en la famili-a (relación con padres y hermanos, organi-
zaciónTárñiliar, normas, conflictos...) y en el núcleo de
relaciones sociales en que se mueve. Todos estos datos
nos proporcionan un conocimiento más rico del sujeto y nos

124

alumno y a las estrategias
.-'-Ádr...ñ-sai! ri.,
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permiten obtener una üsión de sus necesidades en los dife-
rentes niveles mencionados.

La entrevista con el alumno tiene para nosotros una enti-
dad propia, independientemente de si a posteriori se realiza
,rrru é*pioración o no. Por otra parte, hay que destacar que la
configuración y el tratamiento de la entrevista varían mucho,
tanto en función de la edad del niño como del motivo por el
cual nos ha sido derivado. En general, los alumnos mayores
entienden más la problemática que viven y son más capaces
de comunicar sus vivencias al psicopedagogo, al mismo tiem-
po que se muestran más receptivos en el momento que se les
hace alguna indicación.

3.6.2. La exploractón individual

Tal como hemos comentado, la entrevista individual tiene
sentido por sÍ misma, ya que es el momento que permite un
conocimiento más amplio del alumno, que hasta ahora sólo
habíamos observado en el marco del aula. Sin embargo, des-
cubrimos con frecuencia que nos falta completar los datos
obtenidos en la entrevista con la información que nos aportan
algunas pruebas psicológicas y pedagógicas. La

SE en

elé
Slls

lel, .Es
estos tres rela-

mutuamente parte de un
todo En consecuencla,
q remarcar que no existen análisis aislados, sino más
bien todo lo contrario; en la exploración de un ámbito deter-
minado obtenemos a la r¡ez,infoimaciones sobre los demás
qu_e n os, ap o rtal upa, ¡4isi (¡ _g¡4s_!_n-te grada ; p o r ej e mpl o, c uan -

do se analizan las capacidades del niño, se exploran en rela-
ción a unos contenidos determinados y entonces también
podemos analizar los aspectos de personalidad que influyen
en esta situación.

El primero de los tres de
los entendidos como actitudes,

referencia a lo sabe el
que

tareas

anotar la actitud que mues-
tra ante nuestro interés por- óiiriééfai 

-cón-éI, 
asi

como se establece y el grado de
o que en relación a las

nivel



de valoración de aprendiza-

como nos
unatarea: cómo

SC

que remarcar que, cuando le proponemos
tareas, hemos de tener presentes los objetivos y

contenidos del currículum que sigue el alumno en el nivel
que está cursando.

La interacción con el

nos inte-

interesa ir
grado de asimilación de

un contenido determinado y valorar la movilidad del aprendi
zaje y la respuesta del niño a la ayuda que se le ofrece, cómo
tiene que ser esta ayuda, si le sirve en última instancia para
comprender y resolver la tarea o situación que se le ha pro-
Puesto.

En este supuesto, pues, el psicólogo deja al margen su
papel objetivo, de observador, para implicarse en la secuencia
de aprendizaje en que la interacción con el niño cobra gran
entidad, y es el psicólogo quien facilita, prornueve, ayuda,
contrasta, hace reflexionar, es decir, interviene adoptando un
papel de agente de cambio parecido al del educador.

ámbito de los
e del

ecanlsmos ,que
situaciones le resultan más gratificantes y en cuáles se mues-
tra bloqueado, qué capacidad de frustración tiene... Esta in-

cionados -el de los evolutivos- la
anotamos nos conocer
nlno en CS ue
Ias

en nos puede interesar tanto
conocer del área motora, como, por
ejemplo, identificar las competencias representativas del
alumno y su rendimiento escolar, entre otros aspectos.

Para o sobre los tres ámbitos ,ta
rac SC

mencronar diferen-
tes pruebas que utilizamos habitualmente, no sin decir
previamente que no disponemos de un conjunto fijo, sino que
ante del las
que vez

SU COITE

sino que, según el contexto, la demanda inicial y el tipo de
datos que queremos obtener, las utilizamos diferenciadámen-
te: realización total o parcial de la prueba, con intervenciones
de ayuda o sin...

las pruebas estandarizadas más habitual-
mente son e72),
i981¡ y el -prue
como la prueba de Bender
(Zrzzo,1979) -prue lon , que nos
informan sobre las niño; pro-
yectivos, como el test de la familia HTPP 197 6),
que nos aportan datos sobre del niño;
pruebas psicomotoras como el
Head (Ztzzo, 1979) ,
dS pjgg:*Yjy-*".X_0977), que nos dan información so
ñlfei"éüóiüilvo dét ni¡o.

Existen otras pruebas que hemos utilizado en determina-
dos momentos; no las incluimos porque actualmente no son
de uso habitual en nuestros equipos.

Las pruebas estandarizadas nos ofrecen una infbrmación
ponderada, y en cierto modo universal, sobre los aspectos
psicoevolutivos del niño. Además de obtener un resultado
final, nos interesa observar los aspectos más cualitativos -no
incluidos en los baremos- que se refieren a la actitud del niño
v a las estrategias que utiliza.

,bas de inteligencia-, así
, 1981) y lá de Sai-iucci

una
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con respecto al tercero de los ámbitos men-
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maestro

casos,
mas información sobre el

¡
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La práctica cotidiana y la reflexión sobre nuestro trabajo
nos há llevado a considerar la escasez de instrumentos de

valoración adaptados al marco escolar. Por este motivo, a 1o

largo de los últimos años hemos adaptado y/o elaborado otras
pruebas. Los factores que hemos tenido presentes en esta

iarea han sido, además de la adecuación a la realidad escolar
en que nos hallamps inmersos, la funcionalidad y la rentabili-
dad de las pruebas.'Hdmos de tener en cuenta que una.de las

características del diagnóstico psicopedagógico es la breve-
dad del tiempo en que hay que ofoecer una valoración del
caso al agente de la demanda (maestro o padres). Ello nos

obliga a seleccionar aquellas pruebas que, con una inversión
de tiempo más reducida, nos proporcionan un volumen de

informaciones más importante y significativo.
Las pruebas elaboradas por los respectivos equipos se re-

fieren mayoritariamente al ámbito pedagógico más que al
psicológico. Es evidente que estas pruebas no tienen la signifi-
Lación ponderada y contrastada propia de las pruebas estan-

darizadis, peroten cambio su adecuación al entorno escolar y
social de los niños diagnosticados es superior.

Consideramos que nos extenderíamos excesivamente si

nos detuviéramos a explicar con detalle cada una de las prue-

bas elaboradas y/o adaptadas por nosotros; las citaremos con
un breve comentario de cada una de ellas:

- Prueba de lenguaje oral para los niveles de Parrrrlario y
Ciclo Inicial; estructurada en tres grandes apartados que inclu-
yen diversos aspectos que hay que valorar: a) aspectos anátomi-
co-fisiológicos (tono y relajación, respiración, voz, órganos arti-
culatorioi, percepción auditiva); á) lenguaje expresivo (foné-

tica, morfoslntaxis, contenido, uso); c) lenguaje receptivo (foné-

tica, morfosinta,xis, contenido, uso). En un protocolo individual
registramos todo lo que va haciendo el niño, a partir de las

situaciones presentadas, para un análisis posterior.

- Prueba de lecturay escritura, fundamentada en las investi-
gaciones de A. Teberos§ (Fennrrno, 1979); permite conocer el

momento en que se encuentra el niño en el descubrimiento y
aprendizaje de la lengua escrita. I-as tareas que se proponen se

incluyen én los apartados siguientes: escritura de nombres, cla-

sificación de material gráfico, dictado de palabras y oraciones y
erscritura espontánea (letras/números)' Disponemos de unos

indicadores y niveles de construcción de la escritura para la
intcrpretación de lo que ha hecho el niño.

- Prueba de la retención de cantidades y razonamiento
lógico, que analiza diferentes contenidos matemáticos: el
concepto de cantidad, la caracterización de objetos a través
de las propiedades y las operaciones lógicas a que dan lugar.
Se han tenido presentes para su elaboración los estudios e
investigaciones realizados por Piaget y Dienes (PIAGET, 1967 y
Drr,Nr,s, 1984).

- Prueba de estado inicial para los niños susceptibles de
atención individualizada a través del maestro de apoyo; inclu-
ye una serie de pruebas de elaboración propiay algunas prue-
bas estandarizadas. Las áreas que explora son: organización
perceptiva, orientación espacial y temporal, psicomotroci-
dad, lenguaje oral, lectura y escritura, matemáticas y persona-
lidad.

- Prueba de nivel en el área de lenguaje; la hemos elabora-
do para diferentes niveles. Las pruebas que incluye son lec-
tura, lectura silenciosa, comprensión de lectura, grafismo,
dictado (preparado/no preparado), textos (descripción/
narración). Nos sirven para conocer el dominio de los conte-
nidos referidos al área de lectura y escritura.

- Prueba de nivel en el área de matemáticas, para el final
del Ciclo Inicial: incluye los apartados de lógica, cálculo,
operaciones de suma y resta, resoluciones de problemas. En
cada uno de estos apartados se proponen al niño diversos
ejercicios a nivel oral y a nivel escrito. La información obteni-
da nos permite saber qué contenidos matemáticos domina el
niño.

Para finalizar, queremos mencionar que consideramos
que la exploración es también sujeto de posibles cambios y
replanteamientos a partir de las sucesivas reflexiones y análi-
sis sobre la práctica cotidiana.
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