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I N-T R o D u e e I 6 N 

considero importante e1 estudio de la educaci6n especial pues 

beneficia a los individuos con algún tipo de limitaci6n físi

ca y/o mental tanto como a sus familias ya c'llE! los ayuda a lle

gar a ser personas capaces de valerse por sí mismas. 

La Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) señala crue aproxim~ 

damente el 10% de la poblaci6n tiene requerimientos de educa

ci6n especial. En gran parte los sujetos a este tipo de edu 

caci6n son aquellas personas cuyas condiciones de vida hanpr~ 

vocado ciertas limitaciones corno deficiencia mental, trastor

nos visuales, de audici6n, lenquaje, neuromotoras, y la caren 

cia de estímulos que afectan el aprendizaje. Por tanto," es in 

ju.sto que a estos niños se les prive de la oportunidad de asi~ 

tir a la escuela, con lo oue dejarían :ie recibir la educaci6n 

elemental y la formación para la vida y el trabajo a que todo 

ser humano tiene derecho. 

La atención a.e los niños con limitaciones se puede enfocar de~ 

de dos puntos de vista: el médico, cuyo objetivo es la rehab! 

litación del enfermo; o el educativo, donde el fin último es 

desarrollar al máximo las potencialidades del niño para lograr 

su integración al medio social que lo rodea. 

En México hasta los años treinta del presente siglo, un niño 

que nacía con cualquier limitación, y sobre todo con deficien 

'! 



cia menta1, no tenía nignuna a1ternativa, ya que además de no 

contar con 1os servicios necesarios para atenderlos, todas las 

teorías en cuanto a sus posibi1idades de desarrollo eran fat~ 

1istas, as~, estas personas permanecían ais1adas en sus casas 

o en a1guna instituci6n desa1ud, sinrecibir ninguna ayuda edu 

cativa que les permitiera superar su prob1ema. 

Algunos médicos y te6ricos en psico1ogíaypedagogía, a través 

de md1tip1es investigaciones, demostraron que 1a deficiencia 

menta1 no es una 1imitaci6n absoluta como antes se creía; que 

e1 desarro11o cognoscitivo de1 deficiente menta1 sigue las 

mismas pautas de1 niño norma1, y que además el desarrollo de 

1a inteligencia no so1o depende del coeficiente intelectual, 

sino también de otros factores corno la rnaduraci6n y la socia-

1izaci6n: de esta manera, las posibilidades de desarrollo de 

estos niños se han ampliado en forma jamás imaginada. Binet, 

Decroly, Freinet, Piaget, entre otros, han sido a1gunas delas 

personas que han realizado investigaciones en este campo. 

Alin cuando e1 campo de acci6n de .. "~Ci· educaci6n _especial está 

bien delimitado, enMéxico se ha venido _trabajando no .solo con 

los niños que presentan a1guna limitaci6n física y/o mental, 

sino ~ambién con aquellos que no logran alcanzar los objetivos 

que se señalan en 1os planes y programa~ de estudio, convir

tiendose en niños con retraso escolar. 
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El sistema educativo nacional ha mostrado año con año una ine 

ficiencia alarmante por el alto número de fracasos escolares 

los cuales se reflejan en los índices de deserci6n y reproba

c:i6n, sobre todo en la educaci6n primaria; ya que de los 3 649 724 

niños que se inscribieron a primer año de primaria en elciclo 

escolar 1.979-1.980, solo l. 933 161. lograron concluirl.apara 1984-

1.985, lo cual. significa que el 47% o desertaron o al.ÍIO. se en

cuentran cursandola por haber reprobado. 

Para el mismo ciclo escolar 1984-1985, de los 1.5 219 245 niños 

de primero a sexto grado de primaria, el 90% aprobaron y el 

10% reprobaron en sus respectivos grados;acentúandose estepr~ 

blema en el primer año, donde la reprobaci6n es del 20%, ya que 

de los 3 293 226 niños, 653 71.7 se encontraban repitiendo es

te grado. 

Es difícil aceptar como un hecho natural que 20 de cada cien 

niños necesiten educación especial y este ha sido un fenómeno 

que se da año con año sin presentarse mejoras sustanciales,e~ 

tos índices solo disminuy~n en unas cuantas décimas; esto nos 

hace pensar que existen problemas serios al interior del sec

tor educativo que no permiten que a pesar del al.to presupues

to que se asigna (un bi116n l.36 mil 500 millones de pesos para 

el ciclo escolar 1985-1986) no se logren alcanzar resultados 

positivos en este renglón. 
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En general se puede considerar que el rendimiento escolar no 

solo tiene relaci6n directa con el estado de salud física y/o 

mental del niño, sino también con factores del orden social, 

econ6mico, cultural e internos del propio sistema educativo; 

ya que estamos hablando de un 20% de reprobación cuando solo 

existe un 10% de la población que requieren de educación esp~ 

cial. 

Las causas del bajo rendimiento escolar puedenser muchas ymuy 

complejas, pero tal vez algunas de las más importantes se en

cuentran dentro de la estructura de la educaci6n primaria, b~ 

se de la pirámide educativa. 

1) El elevado crecimiento de la población y el alto indice de 

analfabetismo que arrastraba el país propiciaron que el si~ 

tema educativo, sobre todo la educación primaria, se expa~ 

diera, sacrificando la calidad dela educaciónquese brinda. 

2) El desarrollo de la inteligencia del niño, las diferencias 

entre las distintas regiones del país, el bagaje cultural 

de las familias, y la organización misma del sistema son 

elementos que no han sido considerados para la formulación 

de los planes y programas que operan en la educación prim~ 

ria. 
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3) La forma actual de evaluación que solo aprueba al n~ño que 

ha logrado aprender el conocimiento terminado, sin conside 

rar los aprendizajes intermedios. 

Todo esto ha traído corno consecuencia que existan un sinnú.~e

ro de fracasos escolares y ha propiciado el crecimiento de la 

educación especial corno un paliativo a los problemas que se 

han venido presentando dentro de la educaci6n primaria, con

virtiendo a las escuelas de educación especial en receptoras 

de todos aquellos niños que no logran cumplir con los objeti

vos de la primaria, independientemente del problema de que se 

trate. 

Son muchos los organismos públicos y privados que se han dado 

a la tarea de brindar educación especial corno por ejemplo: la 

Secretaría de Educación Pública, el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia {DIF), la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia, la Secretaría de Gobernación, Organismos Estata

les y Asociaciones de Padres de Familia, Asociaciones Civiles, 

Patronatos, entre otros, cada uno con objetivos específicos. 

Sin -embargo, el presente trabajo se refiere solamente a lapa;s 

ticipación de la Secretaría de Educación Ptlblica en esta labor 

por corresponder a ella la responsabilidad de atender desde el 

punto de vista educativo a los niños que requieren este tipo 

de educación. 
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Aan cuando l.a Secretar!a de Educaci6n Públ.ica ha l.ogrado itilpl.~ _ 

mentar un programa de educaci6n especial. con diferentes tipos 

de servicio para cada una de l.as l.imitaciones, no se ha l.ogr~ 

do atender l.a demanda de acuerdo con l.as necesidades real.esde 

l.a pobl.aci6n que l.os requiere. 

En l.a presente tesis se anal.iza l.a educaci6n especial. que pr~ 

porciona l.a SEP en l.os Estados de l.a Repúbl.ica yse excl.uye l.a 

que se brinda en el. Distrito Federal. por considerar que l.os que 

requieren educaci6n especial. en esta ciudad tienen más oport~ 

nidadas de recibirl.a, ya sea a trav~s de 1a SEP o de l.os múl.

tipl.es orga.~ismos que aqu! funcionan. 

Los el.evades costos que impl.ican al.gunos de l.os servicios de 

educaci6n especial., el. hecho de que por fal.ta de investigaci2 

nes l.os centros sol.o se han instal.ado en l.as áreas urbanas,l.a 

asignaci6n presupuesta]., que hasta el. momen~c s~~o h~ tomado 

en cuenta l.a demanda registrada en los mismos servicios y no 

l.a demanda potencial. existente en cada Estado, l.a poca dispo

sición de personal. especial.izado en cada Estado para atender 

el. servicio; son entre otras al.gunas de las causas para que: 

1) Los centros de trabajo hayan sido insuficientes para aten

der l.a demanda potencial.. 

2) Que la atenci6n a l.a demanda sea desigual entre losdifere~ 

tes Estados de l.a Repúbl.ica. 
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3) Que el crecimiento del índice de atenci6n no haya respond~ 

do a las necesidades reales de la poblaci6n querequiere el 

servicio. 

De esta manera los objetivos de este trabajo son: 

Tratar el tema de la educaci6n especial desde el punto de vis 

ta de la atención de la demanda, a través del comportamiento 

que ha tenido la demanda atendida con respecto a la población 

total que requiere el servicio, es decir, frente a la demanda 

potencial. 

Dar a conocer lo que la Secretaría de Educaci6n Pública reali 

za en los Estados de la República en este campo. 

Se incluyen cinco capítulos: en el primero se presenta un pa

norama de la política educativa de México, que por sus defi

ciencias ha generado demandantes potenciales de educación es

pecial. 

En el segundo capítulo, se presentan los fundamentos teóricos 

de la educación especial que proporciona la Secretaría de Edu 

cación Pública, la cual se ha consolidado en base a la teoría 

del desarrollo evolutivo de la inteligencia planteada por el 

psicólogo suizo Jean Piaget-
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En este capítulo no se pretende analizar desde el punto psic~ 

pedag6gico el tema de la educaci6n especial, ni hacer un aná

lisis sobre los planes y programas de trabajo que se manejan 

en este sistema por considerar que no corresponde alámbito de 

las ciencias sociales, sino más bien al de la psicología o la 

pedagogía. 

En el tercer capítulo, se define lo que es la educaci5n espe

cial, las áreas de atenci6n que se encuentran dentro de ella, 

y se hacen algunas consi:deraciones acerca de las causas que dan 

lugar a la existencia de niños con requerimientos deeducaci6n 

especial. 

En el cuarto capítulo se describen los servicios de educación 

especial. Y por último, en el quinto, se analiza el comporta

miento del índice de atención a l.a demanda y el ·presupuesto 

asignado a los Est.ados de la República para este fin. 
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CAPÍTULO I 

LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL CONTEXTO DE LA 
POLÍTICA EDUCATIVA MEXICANA 

RECONOCIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN LAS 
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES 

La educación especial tiene fundamento en dos sentidos: 

El primero es resultado de los postulados que emanan de la Ley 

Federal de Educación y de los docu.~entos rectores de las acci~ 

nes del gobierno federal. 

El segundo es un mecanismo que tiende a minimizar el problema 

del fracaso escolar que ha sido consecuencia de J.a política edu 

cativa seguida hasta la fecha por el sector educativo. 

La Ley Federal de Educación reconoce a la educación especial 

como parte del sistema educativo nacional en su articulo 15. 

" •.. El sistema educativo nacional comprende, además, la educa-

ción especial o la de cualquier otro tipo y modalidad que se 

imparta de acuerdo con las necesidades educativas de la pobla

ción y las caracteristicas particulares de los grupos que la in 

tegran." 1 

Tambi€in señala los fines del proceso educativo en el articulo 20. 

"El fin primordial del proceso educativo es la formación del 

1 Secre~aria de Educación Pública. NolUl!íU> 6undame~e.&. Página 24. 
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educando. Para que este 1.ogre el. desarrol.1.o armónico de su pe:=:_-·· 

sonal.idad, debe asegurársel.e 1.a participación activa en dicho 

proceso, estimul.ando su iniciativa, su sentido de responsabil.~ 

dad social. y su espíritu creador."2 

Fina1mente, el. derecho a 1.a igual.dad de oportunidades que es 

uno de 1.os principios fundamental.es de 1.a 1.egisl.ación mexicana, 

se hace patente en 1.os artl'.cul.os 1.0, 48 y en 1.a fracción prim~ 

ra del. artl'.cul.o 52 de 1.a misma Ley. 

El. artícul.o 10 dice: "Los servicios de 1.a educación deberán e!S_ 

tenderse a quienes carecen de el.1.os, para contribuir ael.irninar 

1.os desequil.ibrios económicos y social.es. n3 

El. artícul.o 48 establ.ece: "Los habitantes del país tienen der~ 

cho a 1.as mismas oportunidades de acceso al. sistema educativo 

nacional., sin m&s 1.imi tación .qu~·- satisfacer 1.os requisitos 

que establ.ezcan 1.as disposiciones rel.ativas."~ 

La fracci6n primera del artl'.cul.o 52 señal.a~ "Son derechos de 

quienes ejercen 1.a patria potestad o la tutel.a: Obtener 1.a in~ 

cripci6n necesaria para que sus hijos o pupil.os, menores de edad, 

reciban 1.a educación primaria."5 

2 Secretaría de Educación Pública. Op. e.U:. página 25. 
3 Secretaría de Educación Pública. Op. cu. página 23. 
4 Secretaría de Educación Pública. Op. dt. página 31. 
5 Secretax-1a de Educación Públ.ica. Op. e.U. página 32. 
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El Plan Nacional de Desarrollo, documento rector de las accio-

nes a seguir por la Administración Pública Federal, establece 

como propósitos fundamentales del sector educativo los siguie~ 

tes" "Promover el desarrollo integral del individuo y de la S9. 

ciedad mexicana; ampliar el acceso de todos los mexicanos alas 

oportunidades educativas y a los bienes culturales, deportivos 

y recreativos; y mejorar la prestación de los servicios rela

cionados con éstos".6 

Finalmente, el Programa Nacional de Educación, Cultura, Recrea 

ción y Deporte 1984-1988 señala como prioritarios: 

La atención a las zonas y a los grupos desfavorecidos, corr.o 

una estrategia para cumplir el objetivo de brindar el acceso 

de todos los mexicanos a los servicios educativos. 

Que la educación especial es "un servicio encaminado a lograr 

que los niños y jóvenes con algún impedimento físico y/o ps~ 

quico se realicen como personas autónomas y se incorporen a 

las instituciones educativas regulares." 7 

De acuerdo con estos principios, se hace patente el reconoci

miento del derecho a la educación de todos los mexicanos' y de 

esta forma, se reconoce el derecho de los niños que, por sus 1~ 

mítaciones físicas o mentales, requieren educación especial. 

6 Poder Ejecutivo Federal. P.fa.lt Ndc..lotuú'. de Üe6a!VtO.ti'.o 1983-1988. página2Qq 
7 Poder Ejecu-::ivo Federal. P.fa.lt Ndc..i.onal de Edu.c.a.c..i6'11., Cu.e:tulta, R(!.C)t.c.ac.l6n 

y OepoJt.;te, 1984-1988. página 74. 
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POLÍTICA EDUCATIVA 

De acuerdo con l.a pol!.tica del gobierno se ha rnanejadd la igua_! 

dad de oportunidades corno un objetivo que se propone para lo

grar una sociedad igualitaria, y reconoce que el derecho a la 

educación es indispensable para lograr el desarrollo armónico 

de todas las facultades del. ser humano y su participación en 

la vida en igualdad de circunstancias¡ por el.lo, el gobierno 

quiso expandir el sistema educativo aún a costa de l.a calidad 

de la educación que se brinda. 

Existen otras dos razones que explican la expansión · de los 

servicios educativos: el. el.evado crecimiento de la población y 

el enorme rezago educativo que arrastra el pa!.s desde la épo

ca de la independencia. 

Ese acelerado crecimiento no tornó en cuenta las desigualdades 

existentes entre los distintos grupos sociales y fue dejando, 

paralelamente a su expansión, un cúmulo de fracasos escolares 

que 'trajeron como consecuencia la multiplicación de los parasi~ 

temas educativos, de los cuales forma parte la educación especial. 

Aunque el número de niños afectados por deficiencia mental, pr~ 

·blemas de audición y lenguaje, trastornos visuales e impedimentos 

motores es considerable, la cifra de niños que presentan estos 

problemas es relativamente pequeña comparada con la de los ni 
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ños que presentan problemas de reprobaci6n o deserción que, fi 

nalmente, se traduce en fracaso escolar. 

Se debe reflexionar acerca de la reprobación poraue "es difícil 

aceptar como un hecho na.:tu4a..l que aproximadamente 20 niros 

de cada cien necesitan educaci6n especial. -En los últimos cin 

co ciclos escolares la reprobación inicial en primer año se ha 

mantenido entre el 16 y el 18%, lo cual indica un fracaso que 

oscila entre el 22 y el 23% de los niños de primer inareso. En 

cifras absolutas, la cantidad de reprobados va .en atL~ento: 539 

mil l.61 alumnos en el ciclo escolar 1976-1977 y 669 mil 668 en 

el ciclo 1980-19Bl"ft 

De esta manera, las escuelas de educaci6n especial se han con 

vertido en buena medida en receptoras de todos los alumnos que 

nQ han logrado el rendimiento escolar esperado en los sistemas 

regulares. 

El fracaso escolar es un problema cuya importancia resalta por 

la al.ta proporción en que se presenta, esto nos oblica a pensar 

que no se han logrado encontrar los medios adecuados para ele 

var la eficiencia del sistema educativo regul.ar. 

Que un alumno aprenda efectivamente y otro no, se debe a dos 

tipos de factores: 

8 Dirección General de Educación Especial. Al'l4Ll6-l6 de la.6 peJLtulr.baclon~ 
en e.l. PMc.uo de Ap11.eruilza.je de .la .tecto-uC/t.ltwta.. Página 9. 
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l. Externos.- Estos factores pueden ser de tipo econ6mico, so

cial y/o fisiol6gico¡ por ejemplo: alimentaci6n adecuada o 

deficiente, el. medio ambiente socio-cul.tural. en que se dese::_ 

vuel.ve el. niño, si este presenta o no al.guna deficiencia f! 

sica o mental, etcétera. 

2. Internos.-Los factores internos se refieren a la escuela y 

al. maestro¡ por ejemplo: pl.anes y programas de estudio, ce::_ 

tenidos educativos, técnicas pedag6gicas, cal.idad del maes

tro, y otros semejantes. 

De acuerdo con esto se puede deducir que el. hecho de que un ni 

ño tenga problemas en el. aprendizaje no significa necesariamen 

te que sea un niño con al.guna deficiencia f!sica o mental, sino 

que su fracaso puede provenir por otras causas. 

En este apartado se harán al.gunas refl.exiones acerca de l.as 

causas internas que son J.as que corresponden a J.a pol.!tica edu 

cativa seguida hasta la fecha. 

"El. fracaso escol.ar puede originarse en el niño, pero en la m~ 

yor!a de. los casos es el resultado del. fracaso de l.a escuel.a 

con el. niño. Este probl.ema se manifiesta específicamente en l.os 

campos de l.a J.ecto-escritura y el cál.culo y durante el. primero 

y segundo grado de J.a escuel.a primaria."9 

9 Dirección General de Educación Especial. Lo6 gJtU.poh .út.t:eg1Uldo6. página23. 

14 



Para confirmar asto, vale la pena retornar los Ca~os señalados 

anteriormente donde se indica un porcentaje de fracaso inicial 

de entre 22 y 23%, y de acuerdo ccn los datos proporcionados 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 

sólo un l0% de la población es sujeto de al~una patología. Por 

lo tanto, un niño con problemas en el aprendizaje es en buena 

medida el resultado de la aplicación del método pedagógico tra 

dicional que no torna en cuenta el desarrollo psicogenético del 

niño*, pues todos los niños son sometidos a las mismas activi-

dades escolares que establece el programa, sin considerar las 

necesidades y diferencias específicas de cada.alumno. 

La práctica educativa predominante en la enseñanza primari..=t l:a 

ce que el alumno sea pasivo y tenga poca responsabilidad en .:;uan 

to a la adquisici6n de los conocimientos, se considera al ~i~o 

como "una tabla rasa sobre la cual se van a imprimir los estí:-:i::_ 

los proporcionados por el maestro y establecidos en el proqra-

ma. No constituye ninguna originalidad decir que el niño pronto 

oivida lo que nunca comprendió y s6lo ~apt6 mecánica ~ parci~l 

mente. niO 

* Conceptos tomados de la -::eor!a de: ?!AGE7 ~ue. es la !Jase C.e .l.3. e.C.ucaciCr: 
especia2 para la SE?. 

10 Dora Ma. Antinori y col.aboradores ~ ''Experiencia de Inte~ación ¿e los::!. 
ñas con necesidades especial.es a la escuel.a primo.ria". P.Wne..'t c.ongJt.C.50-
l'lO.UOna.l .1iob11.e de6-C:.U:enc.út mentaL Memo-'Ua. página 157, 
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Además de que el método pedag6gico tradicional es una de las 

causas del fracaso escolar, hay que considerar también la or

ganizaci6n misma del sistema. 

El mantener una relaci6n alumno-maestro de más de cuarenta y 

disponer de un promedio de siete meses y medio efectivos de el!'!. 

ses para todo el ciclo escolar impide que todos los alumnos 

aprendan a leer y escribir y las operaciones matemáticas bás~ 

cas, convirtiendo a los niños que no lo logran, en retrasados 

escolares, con todas las consecuencias negativas sociales y em~ 

cionales, tanto inmediatas como mediatas. 

De acuerdo con los resultados de una investigaci6n realizada 

por la Direcci6n General de Educaci6n Especial en el afio 1982, 

denominada "Análisis de las Perturbaciones en el Proceso de 

Aprendizaje de la Lecto-Escritura", se logró demostrar que la 

dicotomta entre los aprobados y los reprobados no coincide con 

la dicotomía entre los que aprendieron y los que no aprendie

ron,. lo cual indica que el hecho de no aprender, no coincide 

con la ausencia de progreso evolutivo. 

Los sistemas actuales de enseñanza no toman en cuenta la evo

lución de 1a inteligencia del niño para la elaboraci6n de sus 

propios conocimientos, y parece que no pretenden desarrollar

la, ya que lo ünico que se logra es que los niños reproduzcan 

los conocimientos elaborados por otros. El proporcionar un co 
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nacimiento evita la difícil tarea de pensar. Por lo tanto para 

asegurar la eficiencia que ahora falta, los programas deben ser 

rncditicai:10s en lo esencial, para realmente desarrollar la inte-

ligencia de los niños enseñándolos a pensar. 

Además, si se lograra elaborar un programa que tomara en cuenta 

la progresi6n psico-genética del niño, los mecanismos de asimi 

laci6n durante el proceso de aprendizaje, y el carácter cons

tructivo del mismo; se lograría ubicar mejor el destino de los 

alwnnos y determinar los requerimientos específicos para el si~ 

tema de educaci6n especial. 

LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA 

Dentro de los postulados que integran la Revoluci6n Educativa 

considerada en el Programa Nacional de Educaci6n, Cultura, R~ 

creaci6n y Deporte, 1984-1988, vamos a mencionar uno de ellos 

por considerarlo fundamental, "La Revoluci6n Educativa deberá 

erradicar los desequilibrios, las ineficiencias y deficiencias 

que se han generado a través de nuestra evoluci6ri hist6rica. 

S61.o así se podrá lograr y preservar un alto nivel de calidad 

de la enseñanza, y ampliar el acceso a la educaci6n a todos los 

estratos y grupos sociales, nll ya que las desigualdades soci!:!. 

les, hasta la fecha, sólo han sido reforzadas por la política 

educativa. 

11 Poder Ejecutivo FederaJ.. Pl!.DgJtama l'lll.ci.Onal de e.du.c.a.ci.ón, c.u.l:tutui, ~e
CJteaci.ón y Depolr-te, 1984-1988. página 35. 
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para _que la igualdad de oportunidades no siga siendo sólo 

un mito o un buen deseo, la Revolución Educativa deberá gara~ 

tizar el derecho a la educación, tan ampliamente proclamado. 

El derecho a la educación significa mucho más que poder asis

tir a una escuela; es mucho más que aprender a leer y escribir 

y realizar las operaciones ari tm€ticas elementales. El. derecho 

a la educación impl.ica además garantizar el pleno desarrollo 

de la personalidad del niño para ayudarl.o a adaptarse a la v.!_ 

da social. 

LA NUEVA ESCUELA 

La educación en la actual.idad se ha convertido en un d~~~ogo 

en el. que interviene un adulto gue util.iza determ.!_ 

nadas categor~as para explicar al.ge y un niño que no 1.o entie~ 

de; por lo tanto, es de imperiosa necesidad que sa reconsideren. 

las t~cnicas pedagógicas existentes y se respete, en todo mo

mento para la transmisión de los conocimientos, las etapas de 

desarrollo de 1.a intel.igencia del. niño. 

La nueva escuela tiene que partir de 1.as diversas necesidades 

del niño para cada edad; sól.o así podrá facil.itar 1.a constru~ 

ción de nuevos conocimientos. 

~La nueva escuela debe pugnar porque el niño piense por si mi~ 

mo, a fin de que sea capaz de razonar, discutir y sopesar l.as 

diferentes soluciones a los probl.emas que se l.e presenten. 
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En la actualidad, hay tendencia a ir aumentando la cantidad 

de los conocimientos que se brindan a los niños, singue esto 

implique necesariamente, mayor aprendizaje. En la nueva es

cuela se debe dar mayor importancia aldesarrollo intelectual 

que a los conocimientos concretos, estos deben pasar aocupar 

un lugar secundario. Se debe preparar al niño para entender 

situaciones nuevas e ir adquiriendo nuevos conocimientos en 

forma gradual. 

Se deben programar aprendizajes relacionados coh la vida del 

niño para que respondan a sus problemas; así, el aprender se 

tornará placentero y no árido y difícil. 

Por lo tanto, los objetivos de la nueva escuela deben ser: 

1. Apoyar y contribuir al desarrollo psicológico del niño. 

2. Contribuir al desarrollo social de los alu.~nos, ~ara oue 

puedan relacionarse más plenamente con los demás. 

3. Contribuir a que el niño se convierta en un individuo au

t6nomo y crítico. 

El logro de estos objetivos requiere un cambio en la activi

dad de los alumnos, del maestro y de todo el trabajo que se 

realiza dentro y fuera del aula. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

El objetivo principal de la educación especial ha evolucionado 

con el tiempo; en sus orígenes se veía a este desde el punto de 

vista terap~utico-rehabilitador,hoy en día su objetivo va más 

alUi de la sirrple rehabilitación y alcanza los objetivos más <f!':. 

nerales de la educaci6n ~ue es el de desarrollar al máximo las 

potencialidades de cada uno de los niños con reauerimientos de 

educación especial con el objeto de aue se puedan desenvolver 

como personas independientes dentro de su medio ambiente. 

La .educación especial que imparte la Secretaría cJ.eEducaci6n PG 

blica se ha consolidado, considerando la teoría de Pia~et como 

marco conceptual. 

FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DE PIAGET 

En realidad Piaget no fue pedagogo, sino un psicólogo que se 

distinguió como "especialista en psicología evolutiva" sin em

bargo, toda su teoría se ha aplicado a la educación por tener 

como uno dé sus objetivos principales, determinar Ja forma ~orno 

se adquieren los conocimientos y los ractores que intervienen 

para ello. 

An~es de ver lo que es el proceso de conocimiento y el desarrs:_ 

lle de la ;nteligencia, se considera pertinente mencionar alau 
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nos conceptos que son fundamentales, ya que se manejan a lo lar 

go de toda su teoría. 

Esquema 

Estructura 

Asimilación 

Acomodación 

Adaptación 

Equilibrio 

Los conceptos que se van a describir son algunas de las partes 

fundamentales del proceso de adquisición de los conocimientos: 

y aunque se separen para la descripción de los mismos, en lare~ 

lidad no se dan asf, son todo un conjunto en donde los esquemas 

se conforman más adelante en estructuras mediante la interac

ción continua del proceso de asimilación y acomodación, proce

sos que si se dan en forma equilibrada se manifiestan como la 

adaptación a una nueva estructura, y por tanto, a una nueva si 

tuaci6n. 

Esquema.- El esquema es un grupo estructurado de acciones, el 

cual puede describirse, a su vez, como una subestructura diná

mica, ya que el individuo puede repetirlo en una situación dada 

y además aplicarlo a nuevas situaciones. Los esouemas interac

tuan entre sí para formar estructuras a trav~s de la asimilación 

de los mismos. Cuando los esquemas se asimilan mutuamente crean 

una nueva acción intelectual y por lo tanto, una nueva fonnade 



conducta sobre el medio. Cada sujeto posee sus propios esque

mas y aunque puede tener elementos comunes a los de otras pe~ 

sonas, los esquemas no son iguales. El esquema se conforma a 

través de la historia individual, ya que existen estrecha re

laci6n entre las acciones anteriores y la ejecuci6n de una ac 

tividad mental nueva. 

Estructura.- La estructura es el conjunto dinámico de esque

mas origanizados entre sr con capacidad de transformaci6n que 

la va enriqueciendo. Las estructuras crecen gracias a los nue 

vos conocimientos o a las nuevas experiencias. Lasestructuras 

se van formando de acuerdo con el periodo de desarrollo en el 

que se encuentre el individuo, este orden de sucesi6n es cons 

tante, aunque las edades en que aparezcan pueden variar de 

acuerdo con el grado de inteligencia y con el ambiente social 

que rodea al sujeto. Las estructuras son integrativas y nunca 

sustitutivas, ya que cada una es resultado de la anterior y a 

su vez es la base para la siguiente. Las estructuras se cons

truyen gradual.riiente dentro de cada uno de los periodos media~ 

te la interacci6n de los esquemas, y además, estas estructuras 

t~enden a elaborarse cada vez con mayor complejidad alo largo 

de la secuencia de los periodos. Las estructuras mentales de 

cada periodo tienen su propio equilibrio, el cual es más est~ 

ble respecto al generado con la estructura anterior; y además 

es el que dispone a la estructura para su desarrollo. 
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Asimilación.- La asimilaci6n es el Eroceso a través del cu~l 

se incorporan los datos de la nueva experiencia a los esquenas 

y estructuras existentes dentro de cada individuo; ~racias a 12~ 

asimilación las nuevas observaciones se ajustan a los esquemas 

internos que se poseen, v es necesaria porque tcCoenfrent~~ie~ 

to con la realidad supone algún tipo de estructuraci6n o rees-

tructuración de esa realidad de acuerdo con los esquemas y es-

tructuras que ya se tienen. Para resumir un poco estas iceis, 

la asimilación "consiste en amoldar un hecho de la realidad a:!. 

patrón de la estructura en desarrollo del sujeto".1: 

Acomodaci6n.- "La acomodaci6n es el proceso en vir-t::ud del cue.l 

el intelecto ajusta continuamente su modelo del mundo para aco 

plar en su interior cada nueva adquisición" .. 13 !..~ e.:::cmoda.cién 

permite la modificación de los esquemas y estructuras in~ern~s 

para adecuarlas a las nuevas observaciones. 

El trabajo intelectual siempre es un procese dinámico donde se 

asimi1a lo nuevo a lo viejo y se acomoda lo ' . .-iej o a lo nue• ..... c, 

son dos procesos que estan interactuando conti~uamente, por lo 

tanto, son complementarios a inseparables. La co~binaci6nde:a 

asimilación y la acomodación son la base para la construcción 

gradual de los esquemas y ambos procesos dan lugar a la adapta 

ción. 

12 Flavell, John H. La P6~colog.la. Evolu,t;.lva de Jean P-i.ag~t. ó3~ina 68. 
13 Richmond. P. H. 1nt,wdu.c.ú6n de. P.úzge..t:. Página 100. 
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Adaptaci6n.- La adaptaci6n es el proceso por el cual la inte

ligencia se relaciona externamente con el medio, ya que trans

forma los esquemas y ias estructuras mentales adquiridas dura~ 

te el proceso de crecimiento como resultado de incalculables 

adaptaciones y acomodaciones mentales. La adaptaci6n es un pr~ 

ceso que se continua a lo largo de toda la secuencia del desa

rrollo de la inteligencia. De la misma forma como no se pueden 

separar los esquemas de las estructuras ya que las estructuras, 

pasan a ser esquemas, que van a dar a nuevas estructuras, tam-

poco se pueden separar los procesos de asirnilaci6n,acornodaci6n 

y adaptaci6n, dado que esta dltima se logra solo gracias a los 

otros dos procesos, y el proceso de adaptaci6n trae como cons~ 

cuencia el logro del equilibrio. 

PROCESO DE ADAPTACION MENTAL 14 

Asimilación 
de la experiencia 

a l.a mente. 

Acomodación 
de la mente a la 

experiencia. 

ESTADOS DE EQUI~IBRIO 
DE ADAPTACION 

Progresivamente más 
estables. 

14 R.ich.~ond. P.H. Op. CLt. Página 102. 
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Equilibrio.- Finalmente el equilibrio que da lugar a la adap

taci6n no es otra cosa que el equiiibrio de las estructuras me~ 

tales; y esto es, en última instancia, un sistema equil~brado 

de relaciones entre las acciones mentales y los acontecL~ientcs 

ambientales y es~as relaciones se dan gracias a los procesos da 

asimilaci6n y acomodaci6n. La pérdida del equilibrio tiene lu

gar cuando los procesos de asimilaci6n y acornodaci6n no funcio 

nan adecuadamente, cuando domina la asimilación el medio se 3~ 

mete a la mente, cuando domina la acomodaci6n la mente se sorne 

te al medio. Por lo tanto~ adaptarse inplica un equilibrio de 

los dos procesos sin dorninaci6n de ninguno de ellos. 

En la teoría de Piaget sobresalen cuatro factores para explicar 

el nivel de adquisici6n y transformaci6n del conocimiento pre

sente a lo largo del desarrollo del individuo. 

1) El crecimiento orgánico y especialmente la maduraci6n del 

complejo formado por el sistema nervioso y .los sitemas end6 

crines. 

2) La interacci6n sujeto objeto. 

3) Las interacciones y transmisiones sociales. 

4) El constructivismo progresivo. 

ll El niño posee una serie de características determinadas por 

la herencia que son la base para que se empiecen a generar 
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las primeras estructuras, y esto depende del funcionamiento 

de algunos aparatos o circuitos que se manifiestan como re

flejos; más adelante la maduración abre nuevasposibilidades 

y constituye una condición necasaria para la aparición de 

las estructuras de cada período. 

Sin embargo, esto no es suficiente por si solo, ya que esn~ 

cesario que la maduración se acompañe de la experienciapara 

poder aprovechar todas las nuevas posibilidades y que estas 

se realicen. 

2) El objeto se conoce solo a través de las actividades que el 

sujeto realiza con el fin de aproximarse a este. El constan 

te acercamiento a los objetos pe.rmite la construcción de es 

quemas cognoscitivos cada vez más complejos que se originan 

en las estructuras biológicas más primitivas. 

Este factor permite actuar sobre los objetos para abstraer 

sus propiedades y encontrar las relaciones lógico-matemáti

cas que se pueden dar. Es una acción constructora ejercida 

por el sujeto sobre los objetos exteriores. 

3) No se pueda excluir la interacción social para explicar el 

desarrollo intelectual, ya que el mundo no sólo está forma

do por objetos sino también por individuos en mutua interac 

ción. En la interacción social el hombre está en constante 

intercambio. 
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La socialización es una estructura que el indivudo recibe y 

contribuye a el1a. El medio social afecta al desarrollo de 

las estructuras de la misma forma que lo hace el medio físi 

co, ya que ambos implican enfrentamientos con el exterior. 

Existen diversos factores del medio social <!Ue intervier.en 

en la formación de las estructuras en donde se encuentran 

principalmente el lenguaje, las creencias y los valores, la 

forma de pensar y las relaciones que se dan entre los inte

grantes de una sociedad. 

Piaget considera que existe una gran similitud entre µn gr~ 

po social y una estructura mental, ya que los dos implican 

interacción de acciones que propician cambios p'ero que sin 

embargo, siguen siendo un todo. 

Hay que reconocer que el medio social nos impone determina

das formas de conducta y de pensamiento aue no se pueden p~ 

sar por alto. Porque ya estan determinadas, de la misma fer 

ma que la herencia genética. El individuo no se puede salir 

(o intentar salir) de su grupo porque los factores sociales 

lo devuelven al mismo. 

En un principio el niño toma las reglas de conducta como le 

yes natural.es que sus padres l.e transmiten, "Piaget conside 

rando esta visión de las reqlas de conducta, habla deu."la mo 

ralidad represiva" .15 Más adelante el joven participa con 

1 5 Íb~dem. ?ágina 122. 
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1os adu1tos en una re1aci6n de igua1dad y en este caso las 

reg1as de conducta se van construyendo en mutuo proceso p~ 

ro siempre contando con la aprobación del resto del grupo. 

E1 estar siempre de acuerdo con 1o que el grupo acepta, es 

importante para 1ograr el equi1ibrio de la inte1igencia. 

4) La vida del individuo es la constante construcción de esqu~

mas y estructuras en donde cada esquema o cada estructura 

nueva solo se hace posib1e en función de é1 o 1a anterior, 

por 1o que para Piaget e1 conocimiento es un proceso de ere~ 

ción continua. 

P~rte fundamenta1 de la teoría de Piaget (y ta1 vez 1a más 

importante puesto que es lo que ha dado lugar a que se le 

reconozca como un especia1ista en psico1ogía evo1utiva) es 

la noci6n de 1a i.nteligencia como un proceso evolutivo. 

"E1 enfoque evo1utivo de la teoría de Piaget supone e1 cambio 

de1 comportamiento desde un funcionamiento menos avanzado ha~ 

ta otro más avanzado" .15 

También supone que el inte1ecto va evolucionando de acuerdo 

con 1os periodos por los que se esta atravezando, los cuales 

imp1ican un orden progresivo que nunca puede ser alterado. 

15 Flavell, John H. Op. Ci.-t. Página 97. 
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La inteligencia está continuamente creando nuevos esquemas,nu~ 

vas estructuras cada vez más complejas, que responden a nuevas 

realidades, dando corno resultado un progresivo equilibrio adaE 

tivo basado en periodos anteriores superados con ~xito. 

El conocirnien to es un proceso en construcción permanente de acue:::_ 

do con cada uno de los periodos por los que atraviesa el indi

viduo, o sea·, que interesa tanto el desarrollo infantil con:o el 

del adolescente para poder explicar el proceso de conocimiento 

en el adulto. De aquí que Piaget no considere adecuado queexi~ 

tan psic6logos que atiendan solo niños, o adolescentes o adul

tos, cada uno de ellos por separado. 

Cuando Piaget habla de la inteligencia como un proceso evolut~ 

ve reconoce la existencia de cuatro per~cdos por los que atra

viesa la inteligencia. para alcanzar su pleno desarrollo que son: 

1) Periodo de la inteligencia sensorio-motriz. 

21 Periodo de la inteligencia simbólica y preoperatoria. 

3} Periodo de la inteligencia operatoria concreta. 

41 Periodo de la inteligencia formal. 

Además de las propiedades que definen cada uno de los periodos, 

Piaget incluye un criterio cronol6gico para establecerlos, sin 

embargo, aunque los márgenes de edad utilizados comomedidasde 
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tiempo de l.os periodos pueden variar, de acuerdo con el. desa

rrollo de cada individuo, l.o que no se puede cambiar es su or 

den de aparici6n. 

Las propiedades que definen cada uno de l.os periodos deben íor 

mar un todo integrado, y una vez que estas propiedades alcan

zan su pl.eno .. desarrol.l.o y equilibrio, tienen interdependencia; 

sólo hasta este momento pueden entrar en interacción conel.p~ 

riodo que le sigue. 

El periodo de la inteligencia sensorio-motriz comprende desde 

el nacimiento hasta más o menos los dos años de edad. En este 

periodo el niño no tiene conocimiento de la existencia delmu~ 

do, ni de s! mismo, con respecto al entorno, ni diferencia. su 

experiencia del mundo con respecto al. espacio, el. tiempo yl.os 

objetos; pero si posee sistemas sensorio-motrices a través de 

l.os cuales recibe sensaciones procedentes tanto de su interior, 

como del medio ambiente que l.o rodea, y es así, es decir, a tr~ 

v~s de esta interacción, que el niño va adquiriendo nuevos m~ 

delos de conducta o adaptaciones, va construyendo gradual.men

te modelos de acción interna con los objetos que l.e rodean en 

virtud de las acciones real.izadas sirviéndose de el.las. 

Los progresos en el conocimiento durante este periodo son enoE_ 

mes, ya que al principio los objetos existen sólo en lamedida 

en. la que el niño. los tiene frente a él, y puede realizar ac

ciones con ellos, por l.o que l.os objetos no existen por s! so 
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l.os, al. final., ].os objetos ya son permanentes o independientes 

a él., tienen existencia propia y no son prol.ongaciones del. yo. 

En este periodo l.os niños no tienen noción del. tiempo y espa

cio y son eminentemente egocentristas. 

E]. periodo de l.a inteLigencia simból.ica ypreoperatoria compreE_ 

de más o menos de l.os dos a los siete u ocho años. En este pe

riodo a partir de ].as representaciones sensorio-motrices apar~ 

ce ].a representación simb6J.ica y nace porque ias representacis 

nes interiorizadas producto final. del. pensamiento sensorio~rno

triz pueden ser evocadas en ausencia de l.as acciones or~gina

l.es y l.as puede imitar. Estas imitaciones son ].os símbol.os que 

e]. niño util.iza en su pensamiento preconceptuai que permitirán 

a su vez, el. desarrol.J.o del. l.enguaje. Al. principio de este pe

riodo el. niño s6l.o usa l.as pal.abras para nombrar l.os objetos, 

nunca corno conceptos, al. final., el. niño rel.aciona más l.as pal~ 

bras con el. concepto en sí mismo, por io cual. el. niño puede co 

municarse más claramente con los demás, esto como respuesta a 

J.as exigencias que representa la interacción social. Los pre

conceptos utilizados por el niño en su pensamiento, son repre

sentaciones que no presentan ni auténtica general.idad, ni auté!:!_ 

tica individua1idad, sino que fluctüan entre ambos extremos 

·constantemente, ya que en este periodo el niño va dejando de ser 

egocéntrico y empieza ·a tomar conciencia de que pueden existir 

experiencias diferentes a las de é]. mismo. 
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Al principio de ·este periodo, para el niño el espacio yeltie~ 

po son conceptos invisibles e intangibles que no tienen propi~ 

mente existencia por si sólos, sino siempre referidos a accio

nes concretas como la hora de comer, dormir, jugar, etcétera, 

ya que siguen estrechamente ligados a los registros sensorio

motrices de la actividad f!sica. Al final, estos conceptos en 

su sentido abstracto están todavia fuera del alcance del niño, 

sin embargo, empieza·a entender que el espacio puede estar t~ 

to lleno como vacio y que el tiempo transcurre independiente

mente de·los acontecimientos. 

En este período el niño todavia no alcanza un razonamiento ló

gico· porque la imagen mental que tiene de los objetos es de acueE_ 

do con ·la imagen que tiene de ellos. Al principio el niño no 

tiene la idea del~todo y las partes que lo forman, siendo inc~ 

.paz de deshacerlo y hacerlo, por lo tanto, no tiene capacidad 

de análisis, s!ntesis, disociación y recomposición. Tampoco 

puede percibir que un conjunto de objetos permanezca invaría-

bl.e Ci se J.e quit~ o .:l~rega 1a m:tsma cantidad,o..:q~·~un conjunto 

de objetos de igual cantidad puedan cambiar de apariencia de 

acuerdo con la disposición que se haga de los objetos. Al final, 

el niño concibe ya todas estas relaciones sin poderlas desarr~ 

llar con precisión. 

El periodo de la inteligencia operatoria concreta, va desde los 

siete u ocho años hasta los once o doce. En este periodo el ni 
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ño va haciendo cada vez un uso más completo del lenguaje como 

resultado de las necesidades que impone la interacci6n social, 

es decir, cuanto más se relaciona el niño, y cuanto más usael 

lenguaje en sus actividades, más orienta su modelo mental del 

medio. 

Aquí el niño ya tiene la idea del todo y las partes y los pu~ 

de estar relacionando en ambos sentidos, puede combinar repr~ 

sentaciones para formar nuevas representaciones, sin embarco, 

en este momento su razonamiento, todavía esta guiado por lae~ 

periencia, lo cual significa que debe manipular las partesdel 

experimento para que pueda alcanzar el resultado, no obstante, 

ya pueden formar clases complejas o hacer d"claraciones con

catenadas. 

El pensamiento concreto está estrechamente ligado a la reali

dad empírica más una vez desarrollado, permite que la observ~ 

ciOn y eA'Perimentación se afinen para que a partir de este rn~ 

mento surjan, más o menos a los en.ce o doce ar.os, las operaci~ 

nes formales •. 

El periodo de la inteligencia formal es el último en el desa

rrollo de la misma y se extiende de los once o doce añoshasta 

la adolescencia. En este periodo se desarrollan todas las co~ 

binaciones posibles de pensamiento, en este momento, el joven 

es capaz de analizar, sintetizar y deducir: y no necesita pa~ 
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tir de la experiencia, ya que puede manejar supuestos porque 

ya cuenta con un razonamiento lógico. 

En este periodo el adolescente puede resolver problemas com-

plejos ya que puede utilizar hipótesis, experimentos y hacer 

deducciones. 

Sin que uno de los objetivos principales del presente trabajo· 

haya sido profundizar en toda la concepción teóricadePiaget 

(por poder ser esto motivo de una te.sis referente a ello ex

clusivamente}, en forma general se han tratado deplantear lo 

que se podría.considerar como los elementos fundamentales de 

su teoría, por el fuerte impacto que ha tenido enlosGltimos 

años, no sólo para la educación especial, sino para la educa 

ción en general. 

Por tanto, "vista a grandes rasgos, la teoría de Piaget ser~ 

fiere al an~lisis de la génesis de los procesos y mecanismos 

involucrados en la adquisición del .conocimiento, en función 

del desarrollo del individuo. Es decir, Piaget estudia las n2_ 

cienes y estructuras operatorias elementales que_ se constit!:_ 

yen a lo. largo del desarrollo del individuo y que propician 

la transformación de un estado de conocimiento inferior auno 

superior". 17 

17 RUIZ LARAAGUIBEL, Estel. "Reflexiones en torno a las teorías del apre!:. 
dizaje". PeJr.6.Uu Edu.cd.i.vo6. Página 40, 
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Todo esto nos permite ahora decir que la concepci6n piagetiana 

del proceso del conocimiento no lo explica a este comounasi~ 

ple adici6n de objetos nuevos, sino que la actividad me:i.tal 

consiste en incorporar los nuevos ele..TTientos a los ya existentes, 

a trav~s de un proceso de asimilaci6n y acomodaci6n. Esto nos 

permite comprender que la actividad mental del sujeto está si.em 

pre en desarrollo y que por lo tanto, ~ste es constructor ync 

sólo reproductor de conocimientos. 

En el primer capítulo se habló sobre los problemas cuali ta ti vos 

(deserción, reprobación, fracaso escolar, etc~tera) a los aue 

se ha enfrentado el Sistema Educat:. vo :'.'!acional, como resuJ:tado 

del modelo tradicional de enseñanza que se ha venido practi

cando. Las investigaciones realizadas por Piaget lograron ex

plicar la organización mental y las operaciones que se van d~ 

sarrollando desde el nacimiento hasta la adolescencia, y tarnbi~n 

lograron determinar los factores que intervienen para el des~ 

rrollo de la inteligencia, razón por lo cual, toda su teoría 

ha tenido una aplicación directa en elproceso enseñanza-apre~ 

dizaje. 

Por tanto, es de imperiosa necesidad, además de realizar madi 

ficaciones en la organización del sistema escolar,elaborar un 

programa que tome en cuenta las etapas de desarrollo de la i~ 

teligencia del niño, los. mecanismos de asimilación y acomoda

ción durante el proceso de aprendizaje y el carácter construc 

tivo del mismo por lograr la eficiencia que ahora falta en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO rrr 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La educaci6n especi~l en México, se inició en 1867, cuando se 

fund6 la Escuela Nacional de Sordos, y tres años despu€s, en 1870, 

se creó la Escuela Nacional de Ciegos; ambas a instancias del 

entonces presidente, Don Benito Juárez. 

Posteriormente, en 1914, el doctor José de Jesús González, uno 

de los precursores de la educación especial, organizó unaescu~ 

la para débiles mentales en la ciudad de León, Guanajuato, yen 

1932, a solicitud de el mismo doctor González se inauguró una 

escuela mcdelo de educación especial en un local anexo a la Po 

licl!nica No. 2 del Distrito Federal. 

Dos años más tarde, en 1935, el doctor Roberto SOI!s Quiroqa creó 

el Instituto Médico-Pedagógico en Parque Lira, para atender a 

_niños con problemas de deficiencia mental, y en 1937, se fundó 

la p~imer Cl!nica de la Conducta y la Ortotalia. 

Durante casi veinte años funcionaron exclusivamente estasescu~ 

las de carácter oficial, y no fue sino hasta 1960 con la crea

ción de la Oficina de Coordinación de Educación Especial,depe!:!_ 

diente de la Dirección General de Educación Superior e Invest!_ 
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yación científica. a cargo cie la profesora Qdalmira Mayagoitia, 

~ue se hizo ~atente el interés del gobierno federal por impul-

sar y uesarrollar el sistema ue educación especial. 

t>ilrante los si.ete aüos en .que la profesora Mayagoi tia estuvo ·3..l.. 

rrente cie la coordinación, losró la creación cie diez escueias 

eu e.l Distrito Federal y una en caua Uno a.e los estaO.os siguieE:_ 

tes: Nuevo León, AgUdscalientes, puebla, Tamaulipas, Veracruz, 

coahuila1 Sinaloa, Yucat~n, coJ.ima r Sonora I Chihuab.ua y san L':..l:..S 

Potosí. 

Sin embargo, la larga secuencia de esfuerzos ?Or consolidar u~ 

sistema educativo para los niños con necesidades especl,ales * 

alcanzó su culminación con el decreto de fecha 18 de diciemtre 

de 1970, por el cual se crea la Dirección General de Educacié~ 

Especial, dependiente de la Subsecretaría de Educación Básica, 

actualmente a cargo de la doctora Margarita Gó~ez ~alacies, a 

ia cuaJ. 1e corresponCe organizar, dir~gir, <lesarrollar, ad..~ini~ 

trar·y vigilar el sistema federal de educación ?ara niños con 

requerimientos de educación especial. (Ver anexo ~o. 1). 

Con la creación de la Dirección General se abri6 el camino ins 

titucional para coordinar y sistematizar acciones hasta enton-

ces dispersas y fragmentarias. 

* Término adop~ado por la Dirección General de Educacié~ E~pecial pa~a ~vi 
tar 2.os efectos negativos aue proCucen otros como 'a:nol"'r.!a.!.es'., 'at;picoS\ 
1 impedidos' ., . 'inadaptados ' : y ot:ros. 
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Quince años después, en 1985, la educación especial a cargo de 

la Secretaría de Educación Piíblica cuenta con 116 unidades de gr~ 

pos integrados, 4 5 centros psicopedagógicos, 94 escuelas de ed~ 

cación especial y 11· centros de capacitación de educación esp~ 

cial en el Distrito Federal, y 395 unidades de qrupos integr~ 

dos, 133 centros psicopedagó9icos, 238 escuelas de educación e~ 

pecial. y 39 centros de capacitación en 1os estados de la Repd

blica. 

DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

La educación especial, en cuanto constituye un deterreinado ti

po de educación, supone todos los atributos esenciales de la 

educación en general; pero supone además la presencia de atoras 

propiedades particulares, que son las que, precisamente, leca~ 

fieren la cual.idad de ser e.dLLc.a.c..lótt C.6 pe.c..la.l; por tanto, "más 

que una disciplina simple, l.a educación especial es un conjunto 

de materias y disciplinas, ya que su objeti,ro primordial. con

·siste en ayudar a aquel.los niños y adolescentes que experimentan 

dificultades de.aprendizaje, deficiencias visuales, auditivas, 

m~trices o mental.es. n1S 

La educaciGn _especial sistematiza la teor!a y la práctica del.a 

educación de acuerdo con l.asparticularidades· de. los niños con re

querimientos de educación especial y comprende programas espe-

1S P.icat'do Nervi., J. (~JJ. e.Le . ., página 345. 
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cíficos y adicionales o complementarios, para lo cual se apoya 

en la pedagogía, la didáctica y las ciencias auxiliares. 

OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

La educaci6n especial parte del hecho de que en todo individuo 

hay un ser humano, cualesquiera que sean sus limitaciones, al 

que se debe considerar canoa cualquier otro, c:on todos los. derechos 

a la educaci6n, sin fijar de antemano barreras infrancrueables. 

Por lo tanto, los fines de la educación que imparte este sist~ 

mano deben supeditarse a esas limitaciones, si:i.o que, superá!!_ 

dalas en cuanto sea posible, las nersonas que trabajen con es

tos niños deben asumir la responsabilidad y estar conscientes 

de que están i_§otz.ma~do 

inválido. 

a una persona y no \tz.ehab.{.ti.iartdo · a un 

La educaci6n especial no debe intentar -'temed.i.aJr. desadaptaci~ 

nes momentáneas o definit~vas, sino que, lo importante es que 

<L6 é.gutz.e. de manera permanente la adaptación de los niños, y .no 

s6lo en el interior de las aulas, sino también fuera de ellas; y 

que ésta perdure a1ln después de la edad escolar. El objetivo 

central es que el educando se realice como una persona autóno

ma, y que la educación que recibe posibilite su integraci6n al 

medio social al que pertence y su participaci6n activa dentro 

del mismo para que pueda disfrutar de una vida plena. 

Considerando los postulados anteriores, la DirecciónGeneralde 

Educación Especial señala los siguie~tes objetivos: 
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"l) C~pacitar al i~dividuo con necesidades especiales para re~ 

!izarse corno una persona aut6norna, posibilitando su integr~ 

ci6n y participaci6n·en su medio social para que pueda dis 

frutar de una vida plena, 

2) Actuar preventivamente en la comunidad y sobre el individuo, 

desde su gestaci6n y a lo largo_ de toda su vida, para lo

grar el máximo de su evoluci6n psicoeducativa. 

3) Aplicar programas adicionales para corregir o compen_sar las 

deficiencias o alteraciones espec!ficas que le afectan. 

4) Elaborar guías curriculares para la independencia personal, 

la cornunicaci6n, la social:i.zaci6n, el trabajo y el tiempo 

libre. 

5) Incentivar la aceptaci6n de los niños y personas con requ~ 

riniientos de educaci6n especial., por parte del medio social, 

haciend progresivamente vigentes .los principios de no1t.ma. 

.t.l z. a.c..l 6 Yt e -l.rt-':.egJta.c.i.6rt. "19· . 

Entre los objetivos que se asignan a la educaci6n especial no 

-s6l.o en M~xico, sino tambi~n· ·.en otros pa!ses podemos encontrar, 

i9 Dirección General de Educación Especial. Ba.óeó palr.a. ll.l'Ut po.e.ct.lc.a. ae edu 
c.a.c..l6Yt upec..la.l. página 20. 
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como fin último y comeín el de desarrollar al. máximo el. poten-

cial de cada individuo para que las personas con impedimentos 

puedan vivir entre normales y corno normales. n20 

Para poder lograr este objetivo es importante gue no se seor~ 

gue a los niños de su medio ambiente, ya que la experiencia ha 

demostrado que es la segregacii5n la que determina los efectos 

de una deficiencia en la vida cotidiana, y para evitarla,laed~ 

caci6n especial se basa en el principio de integraci6nparal2 

grar la normalizaci6n. 

Cierto es que no todos los niños pueden ser integrados, ya que 

existen algunos que requieren .un cuidado y atenci6n continua de 

su salud fisica y psicoafectiva, pero en este caso se debe ele 

gir el medio menos restrictivo para su educaci6n. 

EL SUJETO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

La educaci6n especial atiende a los niños que no loaran alean-

zar el nivel de desarrollo que se pide en el sistema repular, 

por la presencia de alguna deficiencia. 

La Direcci6n General de Educaci6n Especial define al sujeto de 

educaci6n especial como "un alumno. que por a.lguna de sus caras 

20 Bcrt:ha Braslavsky. "¿Hay una pedagogía especial?". P!Umvi. conr¡ILUO na.
c.ionat .!iob'1.e de6.lc.le.nc.ia men.ta.e.. Memo'<-la. página 298. 
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terísticas físicas o psíquicas, puede presentar dificultad de 

diferente naturaleza y grado para progresar con los programas 

de la escuela regular."21 

Estos niños se agrupan de p.cuerdo con el problema dominante en: 

alumnos con deficiencia mental, trastornos de audici6n y len-

guaje, impedimentos neuromotores, trastornos visuales, probl~ 

mas de lenguaje y problemas de aprendizaje. 

DEFICIENCIA MENTAL 

Son muchos los conceptos que se manejan en torno a la deficie!!_ 

cía mental, y ser.ía largo y tedioso mencionar cada uno de ellos: 

sin embargo, se puede dar uno que abarca a todos ellos. Defi

ciente mental es aquel sujeto que presenta una disminuci6n si~ ,, 
nificativa y permanente en el proceso congnoscitivo, acompañ~ 

da de alteraciones en la conducta adaptativa. 

A los niños se l.es clasifica en t~rminos de coeficiente inte-,. 

lectual, lo que implica la existencia de un determinado rango 

de ·c. r. que corresponde a las personas normales· y., por consi-

guiente, a las que se encuentran en rangos inferiores se les 

considera subnormales. 

21 Dirección Ganeral. de Educación Esp.;,,cial, Ba..\ M pMa. u.na. poU:tlc.a. de. e.d::_ 
cac.i.ón iu.pe.cia.l. página 12. 
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La clasificaci6n es la siguiente; 

Grado leve, corresponde a personas cuyo rango está comprend~ 

do entre los valores 50-70. Estas personas son capaces de d~ 

sarrollar habilidades para comunicarse y relacionarse social 

mente; tienen un leve retardo sensorial y motor, y muy difí

cilmente se distinguen de las personas consideradas normales. 

Grado moderado, su rango está entre los valores 35 y 50. Es

tas personas tambi~n son capaces de comunicarse, adquirir h~ 

bilidades e incluso pueden ser conductualmente autosuficien

tes, aunque presentan algunas dificultades para comunicarse. 

Grado severo, está comprendido entre los valores 20 y 35.Es

tas personas presentan escaso desarrollo motor y mínimas ha

bilidades lingüísticas, por lo que para ellos es muy difícil 

la comunicaci6n con los demás. 

Grado profundo, corresponde a personas cuyo coeficiente int~ 

lectual es menor que el valer 20; en este caso las áreas se~ 

seriales y motoras funcionan muy precariamente, y estas per

sonas requieren de cuidados generales directos. 

LOS grados moderado, severo y profundo se identificanconmayor 

exactitud proque presentan síndromes patol6gicos que los cara~ 

terizan; sin embargo, en el grado leve se.corre el riesgodeno 

diagnosticar correctamente, ya que a menudo son confundidos con 
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1os niños que por otras causas no se adaptan a las caracterís

ticas y exigencias de la escuela regu1ar. 

A los niños de grado 1eve se les atiende en 1os grupos integr~ 

dos y a 1os que tienen 1os grados moderado, severo y profundo 

asisten a 1as escuelas de educaci6n especial. 

TRASTORNOS AUDITIVOS 

La Direcci6n Genera1 de Educaci6n Especial ha adoptado 1a si-

guiente definici6n. "Sordos son·aquel1os niños cuya audici6n por 

causas cong~nitas, enfermedad o accidente, no es funcional pa

ra 1os requerimientos de 1a vida cotidiana, mientras que hipo~ 

cúsicos son 1os niños en 1os cuales 1a audici6n es defectuosa 

pero funciona1 pa,ra 1os requerimientos de la vida cotidiana, con 

o sin 1a ayuda de un auxil.iar auditivo. n22 

La p~rdida de la capacidad auditiva se mide mediante escalas de 

decibeles, una de 1as cua1es es 1a esca1a de l.a 'Internationa1 

Organization fer Standarization' (ISO) , aue es la·utilizada por 

1a Direcci6n Genera1. Mediante 1a aplicaci6n de estas escalas 

se obtiene e1 nive1 de audici6n de cada niño. 

De acuerdo con estas escalas, se c1asifica l.a pérdida auditiva 

en cuatro nivel.es (db}: superficial, entre 20 y 40 decibe1es.; 

Dirección General. de Educación Especial. La. e.duc.a.c.l611 ~pe.c.útl e.n Múl
eo. página 35. 
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1: 

_media, entre 40 y 70 db¡ profunda, entre 70 '.! 90 db y anacuasia 

de 90 db en adelante. 

Además, a los alumnos con problemas auditivos se les ~uede di

vidir en dos grupos: 

l)Los niños que desde su nacimiento tienen disminuida su audi

ción. 

2)Los niños que después de los dos años o más, sufren una disr.i 

nución en su capacidad auditiva. 

En estos dos grupos las repercusiones de su pérdida de audició.r. 

son muy diferentes, ya que los del primer grupo, nunca han oído 

bien, mientras que los del segundo han tenido la oportunidad ~e 

desarrollar otras habilidades, por ejemplo, el lenauaje. 

La educación del niño con alteraciones auditivas se realiza en 

las escuelas de educación especial. y depende en bue!!a 7r!ediCa, 

del descubrimiento oportuno del problema, pues en la TI'ayorfa C:.e 

los casos los alumnos son diaqnosticados tardíamente, cuando la 

adaptación de un aparato auxiliar es muy difícil y ya se han 

perdido los mejores años para realizar la estimulación auditi

va que propicie el desarrollo del lenguaje oral. ElentrenaITiie~ 

to oportuno y las experiencias significativas desde temprana 

edad propician en el niño el desarrollo integral de sus posib~ 

lidades. 
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PROBLEMAS DE LENGU~.JE 

En las limitaciones del lenguaje intervienen factores sumamen

te heterogéneos, 1os cuales pueden ser: orgánicos,fisiol6gicos, 

psíquicos, etc¡:;tera, por lo cual, aunque los 6rganos que inteE_ 

vienen en la producci6n de1 lenguaje estén' anat6micamente nor

males, éste puede funcionar defectuosamente. Se agrega también 

el hecho de que por existir una fuerte relación entre el len

guaje y los procesos menta1es, las perturbaciones en estos ú1 

timos pueden provocar alteraciones lingüísticas.Dependiendo de 

la magnitud del problema, 'los niños pueden ser atendidos en los 

,grupos integrados, en las escue1as de educaci6n especial,o en 

los centros psicopedag6gicos. 

IMPEDIMENTOS NEUROMOTOP.ES 

Las limitaciones motoras consisten en la incapacidad del niño 

para real,izar movimientos corpora1es, y pueden tener dos orig~ 

nes: 

En el primero, encontramos las 1irnitaciones producidas por las 

afecciones neur0motoras que perturban los centros cerebrales 

que intervienen en el movimiento y en la coordinaci6n de los 

rnúscu1os, y en el segundo se consideran las limitaciones orig~ 

nadas por las afecciones músculo-esqueléticas medulares que pr~ 

vocan parálisis corporal. 

El sistema de educaci6n esp~cial en esta área incluye a niños 

con alteraciones en 1os centros cerebrales que comprometen de 
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manera general o específica la motricidad val~ntaria y dificu! 

tan sus actividades básicas cotidianas, el aprendizaje escalar 

y su adaptación social. 

Este tipa de alteraciones pueden distorsionar algunas procesos 

nerviosos que influyen en el aprendizaje, mientras que otras pr~ 

ceses se mantienen intactas. También pueden aparecer asociadas 

a otro tipo de trastornos mentales, visuales, auditivos o de 

personalidad. 

Par esta razón, los programas abarcan dos áreas: la del desarr~ 

lle que corresponde a las funciones que se mantienen intactas 

y pueden alcanzar un desarrolla normal, y la del área reeduca

tiva que corresponde a las funciones distorsionadas que alteran 

el aprendizaje y deben ser modificadas. 

Los programas del área reeducativa comprenden las procesos de 

coordinación motora gruesa y fina, desde los primeras reflejas 

hasta los ejercicios más complejos vinculados a laspracesos in 

telectuales. 

A estos alumnas se les atiende en las escuelas de educación es 

pecial. Cuando no presentan problemas de deficiencia mental; 

las de la segunda clase, se les aplica el programa de la prim~ 

ria regular, y cuando presentan deficiencia mental asociada, 

problemas visuales, auditivos o del len~uaje requerirán lospr~ 

gramas especiales de estas áreas. 
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TRASTORNOS VISUALES 

En esta área se atiende a los niños que porpresentar problemas 

de disminuci6n visual, les es difícil o imposible aprender con 

las técnicas pedagógicas que se utilizan en la escuela regular. 

Desde el. punto de vista médico, los niños se clasifican como si 

gue: 

"l.l Totalmente ciegos, son aquél.los niños que carecen de perceE_ 

ci6n luminosa. 

2) Parcialmente ciegos, aquéllos niños que percibP~ la luz¡ p~ 

ro no pueden discriminar a las personas de los objetós. 

3) Débil.es visual.es, los niños cuya visión en el. mejor de los 

ojos es 20/200 menos, con correcci6n o reducción en el cam 

po visual. menor que 20º. n23 

En educaci6n especial., la clasificaci6n se hace en rel.aci6n a 

las posibilidades de los niños de utilizar papel. y lápiz para 

el aprendizaje, de est~ modo, se considera como cie~o al niño 

que, ya sea que perciba o no l.a luz'" color y movimiento, no pu~ 

de usar papel. y lápiz para la comunicación escrita, y débiles 

23 Dirección General. de Educación Especial.. La. edu.CJ:tc.l6n upec..i.a..I'. en /.f~
cc. pá¡¡;ina 33. 
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visuales, a aquéllos niños cuyos restos visuales les permiten 

hacer uso de tales materiales. 

Los programas que se utilizan para estos niños son los mismos 

que en preescolar y primaria regular dentro de las escuelas de 

educaci6n especial, con adaptaciones en cuanto a recursos di

dácticos se refiere, con el objetivo de integrarlos a la escue 

la regular en el menor tiempo posible. 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

Se consideran problemas de aprendizaje aquellos r.rue provocan en 

el niño perturbaciones en los procesos de adauisici6n de los 

conocimientos. Se pueden distinguir dos tipos de dificultades. 

Al primer tipo corresponden las dificultades que se originan por 

las alteraciones de un conjunto de funciones nerviosas superi~ 

res, que intervienen en los procesos de aprendizaje. 

En el segundo tipo están las dificultades aue son resultado de 

la aplicaci6n de métodos inadecuados para aprender el cáiculo 

y la lacto-escritura; éstos pueden no corresponder al nivel de 

las nociones básicas que los alumnos han adquirido en su expe

riencia cotidiana. 

La experiencia indica que cuando se trata de la adauisición de 

la lecto-escritura y el cálculo, las dificultades pueden ser 

49 



de los dos tipos antes mencionados, y cuando se trata de cono-

cimientos más avanzados, los problemas pertenecen generalmente 

al primer tipo. 

A estos niños se les atiende en los grupos' integrados y en los 

centros psicopedagógicos, mientras asisten simultáneamente ala 

escuela regular. 

INCIDENCIA DE PERSONAS CON REQUERIMIENTOS 

DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y SUS CAUSAS 

Dos organismos han obtenido porcentajes de incidencia de pers~ 

nas con requerimientos de educación especial: r.a Organización 

Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) • La primera obtuvo para ],os países de América Latina ll.06%, 

y la OMS, alrededor de 10% de la población mundial. 

A falta de investigaciones completas en este campo, la Direc

ción General de Educación Especial, ha tomado los porcentajes 

dados por l.a OMS con l.a siguiente distribución por área de ate~ 

ción: 

Deficiencia mental., de 2.5 a 2.8%. 

Trastornos de audición y lenguaje, de 0.6 a 1.0%. 

Impedimentos neuromotores, de 0.5%. 

Trastornos visuales, q.1%. 
Dificultades de lenguaje, de 3.0 a 4.0%. 
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Dificul.tades de aprendizaje, en ésta área 1a Dirección Gene 

ra1 ha considerado para nuestro caso, aproximadamente 60% de 

l.os :niños reprobados en primer grado de primaria y 6. 0% de 1os 

egresados del. nivel. de preescol.ar. 

Sin embargo, cifras como ~stas no se pueden presentar aisl.a

das, sin hacer al.guna observación al. respecto, como sie1 he

cho de que ~ niños con requerimientos de educación espe

cial. fuera, de suyo, al.go natural.. No se pretende agotar el. t=. 

ma, sino sol.amente hacer al.gunas consideraciones general.es, 

pues un tema. tan ampl.io podría ser motivo de una investig~ción 

excl.usivamente enfocado en torno a él.. 

Si se tratara de buscar al.guna condición común que identifi

cara pl.enamente a l.a pobl.acíón de nuestro interés, posíbl.eme~ 

te sería su pertenencia a 1os sectores menos favorecidos de 

l.as el.ases popul.ares. Las privaciones econ6micas en 1as que 

viven:, la precariedad de l.a din:ímica famíl.iar en que están in 

sertas, el. aisl.amíento cultural. que deben afrontar, etcétera, 

se convierten en poderosos motivos que perturban su desa

rroll.o. 

Una inyestigací6n realizada en Buenos Aíres, .!'..rgentina, para 

demostrar la procedencia de los alumnos de· acuerdo con la oc~ 

pací6n de los padres, que versa acerca del estrato ocupacio

nal., dio como resul.tado que "el 74.75% de los niños provenían 
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de los estratos bajo y medio bajo, elll.50% del medio alto y 

el 13.50% no proporcion6 informaci6n."24 Esto refuerza lo ex

puesto en el p~rrafo anterior. 

Otras de las causas que determinan la existencia de niños con 

requerimientos de educaci6n especial son, sin lugar a dudas 

las que corresponden al factor salud." Enfocados al manejo de 

la mujer que procrea, del embarazo, del trabajo de parto, de la 

expulsi6n de la progenie del ama.~antamiento del nuevo ser, de 

su estímulo temprano y adecuado para un mejor desarrollo del 

sistema nervioso y de los procesos que conllevan a su mejor cr~ 

cimiento y desarrollo."25 

En el Primer Congreso Nacional sobre Défíciencia Mental reali-

zado en la ciudad de M~xico en el año de 1984, el doctor Edua~ 

do Jurado García, ekdireci:or del Instituto Nacional de Perinat~ 

log!a del DIF, apoyado en estudios realizados en otros pa!ses· 

por instituciones de reconocido prestigio dentro del ~rea mé

dica, y en investigaciones llevadas a cabo en M~xico señala 

que la prematurez y la hipotrofia son causa de losdefectos al 

nacimiento. Entendiendo por defecto al nacimiento "toda aque

lla alteraci6n org~ica o funciona! presente en el·momentodel 

nacimiento en forma notoria o latente, que impide la correcta 

2 4 Bras1avskys Bertha. "Normalización e Integración en Amé.rica Latina". 
PILimvr. cang~o naden.al ~oblt.e de.6.i.c.ienc.la. me.ri.ta.l. Memo."Úll. Página 30. 

25 Eduardo Jurado García. "Aspectos Cl.ínicos Ce la Perinatología". P.'Úme.'t. 
c.ong.1t.e.60 1Utc.lo11ll.l .!>ob.1t.e Ve~.i.clencút /!en.ta.e. Memc.1!..i.a.. Pá~i"a 234. 
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adaptaci6n al medio extrauterino en los aspectos: biol6gicos, 

psiqu!cos y sociales; ocasionando muerteoincapacidad limit<l!! 

te para crecer y desarrollarse en las mejores condiciones" 26 ; 

dando como resultado n.Cño6 que nacen en del>ven:taja. 

Se entiende por prematuro al niño, que nace antes de las 36 s~ 

manas de gestaci6n, independientemente del peso que tenga en 

el. momento del nacimiento, y como hlpotr6fico al recil'in nacido 

cuyo peso corporal es inferior a los 2 500 grms, independien-

temente del tiempo de gestaci6n. 

En este sentido se puede hablar d°- tres categor!as de prernat~ 

rez, y tres categor!as de hipotrofia: 

PREMATUREZ 

HrPOTRÓFrco 

H.Cpe~:t~66.Cea. Niño nacido antes de 37 semanas, 

con un peso mayor a los 3 500 grms. 
Eu:t~o6.Cea. Niño nacido antes de 37 semanas y con 
un peso entre los 2 500 grms y los 3 500 g.rms. 

H.Cpo:t~66.Cca. Niño nacido antes de 27 semanas y 

con u., peso inferior a los 2 500 grms. 

P~ema:tu~o. Es igual que el definido anterior-

mente, niño que nace antes de las 37 semanas 

con un peso inferior a los 2 500 grms. 
Ve :t~~m.Cno • El niño que nace entre la semana 

. 37 y 42 con un peso menor a los 2 500 grms. 
Pol>:tl.~m.Cno. El ni.F.o que nace despu~s de la se 
mana 42 con un peso menor a l.os 2 500 grms. 

26 Eduardo Jurado García. "Frecuencia e impacto de la Prematurez e Hipotro 
fía al Hacimiento". P4itn~ ccng~o naciona.t'. 6ob!t.e det{.Cc.lenc-Ca me.n:ta..C" 
Memo!Li.a. Pagina 255, 
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En México se han realizado estudios por diferentes investigad~ 

res y en diferentes épocas para encontrar la incidencia de pr~ 

maturez e hipotrofia. 

El primero (estudio A), llevado a cabo por el Dr. Jurado Gar

cía, en el cual tomo como muestra 18 mil 63 nacimientos cona~ 

cutivos registrados en l.a ciudad de México, en la década de 

los 60's. 

El segundo (estudio B), elaborado por el Dr. Franciso Javier 

Ledezma para el que la pobl.aci6n en estudio fueron 3 mil 8 r~ 

cién nacidos de 1973 a 1975 en l.a Hospital General de Tlal.ne-

pantla, Estado de México, perteneciente a la Secretaría de S~ 

lubridad y Asistencia. 

El tercero (estudio Cl, sobre los resultados obtenidos en el 

Instituto Nacional de Perinatolog!a en más del 60% de embara

zadas clasificadas durante su embarazo como "de al.to riesgo".* 

El cuarto (estudio D), se refiere a 50 mil 7 casos atendidos 

entre 1974 y 1976 en las Unidades del Instituto Mexicano del. 

Séguro social de la Repúbiica Mexicana. 

* Se considera embarazo de "aJ.to riesgoº a aque1 en e1 que la madre tiene 
un estado patológico que repercute en la salud del producto, y entre las 
causas mas frecuentes se encuentran: Toxemia, diabe~es, afecciones del 
corazón~ anemia. drogadicción, madre menor de 16 añoB y mayor de 40,ma 
dre con bajo peso o sobrepeso, entre otras. -
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Los resultados, obtenidos fueron los sig~~entes: 

PORCENTAJE DE PREMATUREZ E HIPOTROFIA 
EN DIFERE~ITES ESTUDIOS 

INVESTIGACIÓN NEONATOS EN PREMATUREZ DESVENTAJA 

A l9. o lO.O 

B 22.0 ll.. o 
e 20.0 10.0 

D 16.0 3.0 

HIPOTROFIA 

9.0 

11. o 
10.0 

8. o 

Fuen-ce: Eduardo Jura.:..-:i Ga!"CÍ-3. "E'recuencia e i:z::oac':..:: .:.-:? __ ;-:--¿:~;: :·.:=-~= ~ 

hipotro.fia al na-=ir:ücnto''. P"UJne./t C.O•tg" .... C.!i-O ;:.rtc.é.Onc:..f. ~0!> ..... 2.. dc.~.i.,,:t.;'.f:c_.~~~l 
me.n.ta..l. 1lfemo1t.la.. Página ::::57. 

En los cuatro estudios se pueden observar porcentajes si~il~ 

res de prematurez e hipotrofia aunque los parametros conside 

rados para cada uno de ellos hayan sido diferentes. 

De las cinco categorías de niños prematuros e hipot=óficos, 

tres de ellas tienen en común el bajo peso (menos de 2 500 qrn'.S.), 

en el momento del nacimiento. 

A falta de investigaciones hechas para el caso de México, el 

Dr. Jurado García utilizó diferentes investigaciones realiz~ 

das en otros países para demostrar que el bajo peso del niño 

al nacer, es una determinante importante para la apariciónde 

diferentes anomalías. 
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En una de ellas, llevada a cabo por Jacques Berger en 1955-

1963, se hizo e~ seguimiento durante siete años de 363 niños 

prematuros con un peso corporal inferior a los 2500 grrns.;r§:_ 

gistrándose las anomalías detectadas en estos niños al t~rmi 

no de este lapso de tiempo. 

"FRECUENCIAS DE ANOMALÍAS DETECTADAS 
EN 363 PREMATUROS HIPOTRÓFICOS 

SEGUIDOS POR SIETE A~OS EN LA CLÍNICA BAUDELOCQUE 
PARÍS, 1983"27 

FRECUENCIA 
CONDICIONES DEL NI~O 

NÚMERO PORCENTAJE 

l. Sanos 

2. con anomalías 

2.1 Con trastornos neurológicos 
sistemátizados 

2.2 Con perturbaciones oculares 

2.3 Con trastornos convulsivos 

2.4 Con retraso mental ligero 

140 

223 

19 
43 

59 
1.02 

39.0 

61..0 

5.0 
12.0 

ir.o 
28.0 

Como se puede observar, de los niños estudiados e.l 39.0~ re 

sultaron neurológica y corporalmente sanos al cumplir los sie 

te años de edad, y el 61.0% presentaron diferentes anomal.ías, 

un porcentaje que se puede considerar .elevado. 

27 .Edua~do Jurado García. Op. cltª página 265. 
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La National Foundation Marc.h of Dimes de los Estados Unidos de 

Norteamerica, publicó en 1976 que de los niños que nacieron con 

un peso mayor a los 2 500 grrns. el 6% presentaron anomalias:ce 

los que pesaron entre 2 001 y 2 500 grms. el 9% tuvieron anorn~ 

lias y de los que pesaron menos de 2 000 grms. el 30% tuviere~ 

defectos. En resumen, el 39% de los niños que registraronunp~ 

so menor a los 2 500 grms. en el momento del nacimiento prese~ 

taren diferentes trastornos. 

Aplicando los indicadores obtenidos por el Dr. Berger, el Dr. 

Jurado García presenta las siguientes cifras para el caso deM~ 

xico. 

IMPACTO DE LA PREMATUREZ Y LA HIPOTROFIA -DEFECTOS 
AL NACIMIENTO- A LOS SIETE AflOS EN LA 

REPÚBLICA MEXICANA 1978 

CONDICIONES DEL Nif;IO 

Sobrevivientes al mes de edad 
Niños en desventaja 

Prematuros 
Hipotr6f icos 
Sobrevivientes de los niños en 
desventaja a los siete años 

sanos 
con trastornos sistematizados 
con problemas de comunicaci6n 

con epilepsia 
con retrazo mental ligero 

Fuen~e: Eduardo Jurado García, Op. czt., pAgina 266. 
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NACIMIENTOS 

2 758 943 

529 166 

264 859 

264 307 

503 395 

194 210 

26 327 

59 602 

81 802 

141 454 



Con estos datos se puede apreciar lo que espera a -los niños 

prematuros e Íti.potr6ficos, los cuales desde el momento mismo 

de su nacimiento se encuentran en desventaja con respecto al 

resto de los niños, y estos son los que van a ser sujetos de 

una educaci6n especial. 
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CAPÍTULO IV 

SERVICIO~ DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

En el sistema de educación especial a carcro de la SEP, se pue-

den distinguir dos ámbitos de acción: uno considerado indispe~ 

sable, ya que es fundamental para la intecrración y nonraliza

ción de los niños con requerimientos de educación esnecial, 

el otro complementario porque ayuda a la evolución I'edae<óqica 

normal del individuo. 

En la educación especial indispensable, se encuentran las áreas 

de deficiencia mental, problemas de audición y lenouaje, tras-

tornos visuales e impedimentos motores, y los ni~cs oue pres~~ 

tan estos cuadros son atendidos en las escuelas de educnción e~ 

pecial y en los centros de capacitación de educación esnecial. 

Educación especial complementaria comprende las áreas de rro-

blemas de aprendizaje y lenquaje~ A los ni~os aue presentan e~ 

tos problemas se les atiende en los arupos intearados y en los 

centros psicopedaqógicos. 

r.as escuelas de educación especial, los centros de capacitación 

de educación especial y los centros psicopedaoó~icos, fun~ionan 

en edificios destinados exclusivamente a estos servicios. El Ce 
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mité Administrador del Programa Federal de Construcción de Es 

cuelas (CAPFCE) es el responsable de la construcción de las 

escuelas y del equipamiento de las mismas, que incluye, además 

del mobiliario escolar, todos los aparatos electr6nicos y me

.cánicos que requieren los servicios. 

Existen diferentes modelos de construcci6n y equipamiento de 

acuerdo con las áreas que se atienden. 

Los grupos integrados trabajan en un aula dentro de la escuela 

primaria regular, por ser este un servicio esDecial anexo. 

ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Las escuelas de educaci6n especial son instituciones educati

vas que proporcionan atención especializada que permite a los 

niños deficitarios desarrollar sus posibilidades, a ef.ecto de 

propiciar su integración y participaci6n en el medio social al 

que pertenecen. 

En estas escuelas se atiende a niños de O a 15 años que pre

sentan problemas de las cuatro áreas antes mencionadas, en ho

rarios similares a los de la escuela regular y en grupos redu 

cides. 

Se proporciona a los niños educación inicial, preescolarypr~ 

maria, y al término de sus estudios, la SecretaríadeEducación 
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PG.b1ica les otorga el certificado de estudies correspcndi~n~e 

que acredite el nivel educativo cursado. Posteriormente, los 

alumnos continúan su preparación en el área de capacitación :?~ 

ra el trabajo, la cual se imparte en los centros de capacita

ción de educación especial.. El programa educativo v2ria de 

acuerdo con la deficiencia de que se trate. 

En las áreas de audición y lenguaje, trastornos visuales e irn 

pedimentos motores, si los niños no presentan problemas de de 

ficiencia mental asociada, se les a?lican losprogramas ofici~ 

les del jardín de niños y de la primaria, con adaptaciones en 

los recursos didácticos y en l::>s objetivos por cada área; au-

4iliados de las técnicas de rehabilitación necesarias. 

Para los deficientes mentales y para los niños aue además de 

tener otras limitaciones tienen problemas de deficiencia men

tal, se cuenta con una guía curricular de preescolar y prima

ria especial.. 

Teniendo en cuenta que el deficiente mental. es unapersona que 

por sus características requiere una formación estrechamente 

vincul.ada a la vida práctica y a 1.as necesidades vitales que 

de el.1.a derivan, el plan de estudios cuenta con 1.as áreas cu

rricul.ares de: 

Independencia personal y protección de la salud. 

Comunicación. 
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Socializaci6n e información del entorno físico y social. 

- ocupación. 

Cuyos contenidos globalizan· la·s necesidades vitales del sujeto 

con deficiencias cognoscitivas. 

La secuencia del. proceso enmarca los ni:veles de preescolar y pr.:!:_ 

maria especial y se compone de cuatro etapas sucesivas; y a su 

vez, cada etapa comprende dos grados: l.a primera corresponde a 

1° ~ y 2 •. grados- de pr_eescol.ar; la segunda a l º. y 2 •. ; la ter

cera a 3°.y 4°. y la cuarta a 5°.y 6°. grados de primaria. Las 

tres primeras tienen una duración máxima de dos años y la cua~ 

ta hasta tres años, en l.os casos CTue así l.o requieran. 

El pro~rama se organiza por etapas para hacerlo más flexible y 

por grados para que exista una secuencia en l.os conocimientos. 

El paso de un grado a otro es f lexibl.e y la promoción no está 

determinada por el. calendario escolar, sino por los avances de 

los niños en el proceso de aprendizaje. 

Hasta el segundo grado de primaria, o sea, lasdosprirneras et~ 

pas, el. proceso es i~ual para todos los niños, pasan a la ter

cera etapa l3~y 4°.de primaria! sólo aqu~l.los aue tienen pos:!:. 

biliqad de acceso a la lengua escrita y a las operaciones ari~ 

m~ticas; los que no pueden pasan directamente a la cuarta eta

pa (5°. y 6°.l donde se intensifica su preparaci6n laboral, com-
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plernentando el programa conlecto-escritura a nivel socio-utili 

tario y aritmética práctica? estrechamente relacionada con las 

tareas laborales, 

PLAN DE ESTUDIOS DE PREESCOLAR Y 
PRIMARIA ESPECIAL 

PREESCOU\R PRIMARIA 
ÁFEl\S a.rnru:c.v.i.ARES 1° y 2° lº y2º 3° y 4° 5° y 6° 

EDADES (ANO;} 4.5 a 7.5 7 a 11 10 a 13 11 a 16 

Independencia personal y 
protecci6n de la salud 30% 20% 15% 10% 

Comunicación 30% 30% 35% 25% 

Socializaci6n e inforrnaci6n 
del entorno f!sico y social 30% 25% 15% 15% 

Ocupación 10% 25% 35% 50% 

TIEMPO SEMANAL 100% 100% 100% 100% 

FUENTE: Dirección General. de Educación Especial. Gu.[a. c.u.ILl!.<'.cu.ialr. de p1r.ee..s
c.o!alt. y plLima/Li.a. e.6pec..la.t. 1982 

Por las características y capacidades de los deficientes ment~ 

les, los contenidos académicos, sin dejar de existir, pasan a 

ocupar un segundo lugar. 
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PREESCOLAR ESPECIAL 

OBJETIVOS 1u. y 2o.GRADO 

Objalhm l}eneral Rc.ilizar occioncs biisicas para el imcio Uel control motriz thn.lm1co ycn.i1al, con vista o la coordinación de ucdonescornp\ejbsy a la adaµta-
cfo la e1apa clón sociotJtlucatlva, que facihl~ 1:11 desarrollo de su indeµemfoncla pl'rsonal chm1cntal y la convivencia con OlJOs. 

áreas 

objetivos 
9em~rnl~s 

poc óeeas 

1. lntleptJndencia Penim.il y 2. Cornunicoci6n. 
Protección de la Sulud. 

1.1 Desarrollar la nutosuli· 
ciencia en t:I CllitJado per
sonal y h1 <idaptacibn 

2. í Ctansuui1.apar tirt..lu !Jin· 
lt.!r.icción, l!h:m¡:nlo¡ ~o
cialc.,, du comunicación. 

3. Soc1alilüe1ón e lnform.t· 
ción solm:i ul entorno fi· 
s.ico y sociul. 

3.1 lncürpu1a1s1? a un grupo, 
aceptm1do la pr<m:ru;:~tl dq 
ln"S otros y adoptando 

4. Ocup.ición 

4.1 Control.u coordinacio· 
ncs d111úm1c.is 91•nura\!:s 
y lum.i.nualus qutl 11'.t pe1· 

p1oyre .. 1va a lus no1n11u 001111.K t•lt:n1cnt.ilt?s IJc 1111rnn rc<1hL<11 ac1hdd.tdi:s 

------·--·----~~::.c!L~C:!l!~L------------·- .5_!:'!~~!,l~~'!__-------·- -~l!'..Jif!~_P_l.~!:!_I.!:'.~.;_ --·-- _ ---· __ _ 

objetivos 
par1icula1es 
por áre.:as 

1.1.1 lnic1a1s1.1 en 1JI út:spla· 2.1.1 U1ihzor Cll.Jh¡uit!r for- 31.1 l11ic1i1UC cnclprocoso 
Zdmien10 autónomo. rna de cu1nu11icacicm. lit! ad..ipldei611 nlasnor· 

ma .. dt• la comunid&d 
t•scul .. 1. 

1.1.2 lnyc1f1 u\imuntos ~in 2.1.2 Rt•crca1 Dccicmu~di:la 3.1.2 Usüt no11na .. ch:mcnl<l· 
ayulla. 

JUt."IJO 

les ik c:onv1vt!rn..11.1 su 
t:1..il 1·11•·lt1ll'tl1ol.Jfill 
lio11 y t·~C<)l."11 

l.1.:J Uulil<11 111ohu11tt,111u., "} 1. 1 P1<>¡J•11t·1u11111 ~•·1h.1I ·t 1 :( l·.u t1nfMI t'll llW•.10.,wll 
al 1111¡.·ni1 4111111.·111!1:, ti!/ 1111·111t-, 111lcu111,1t·1i>111"\ti 1 iilt.t'> i:ll t:11111p.1ílin 1lt-

acu~1llo ,1 111., 11~1 ... y 1111·111.11 ~,,¡.,, . .,11111~11111 •11111.,, ,1u111¡11 .. ''""'' 111 
l:O'.liUllollll'~ ddilh'!ho. 1111' 1:ul.1l11111· .. IO'Spt•IC 

--------------------·--·----·------------------

4.1.1 Acciu11a1 con oll1c1us 
st•111.:illus, con110\rn1do 
en lu11no.1 p1owesivi1, 
cooulindCiom.-.. uni o 
lmn.i.nu.:ilt.',. qu. .. · s.c 1c
<1u11~11~fl en <JClivitJ.i.dl·o; 
cut1d1,111,1~. 

4.1.2 Con11olo.11 cuo11hmu:iu 
111'5 >li11;UT11c,1'> t!li:Ull'll 

1.110:·. lS.t 1·t¡1.u\11.l11<1 Cllf· 

p111,1I (jlll! o,c ll'\IUIC!t'll 

cu ul"l1v1ct.11lcs cutidu1 

4.1 '.J IJ11\l.r,11 .1dccu.11l.i1ncn 
w loo, oh¡1·10~ de us.o 
tli.11io 1•11 "" r.1i;,1 y m1 
i.tl!SLUCl,1 

----- -------



3. Socia\11ación e i11fo11na· 
dó11 sobre el entorna H
sicu y social. 

4. Ocupación 

--·-· -~-- ·-··- --··----- -·- -- -··-·--- -- . -- ----·-·----·----·· --------~---------·-··---------·--·--------··-------. 
1. t.4 Rc.ilizur, bajo \Upe1vi 

sibn, accione$ dí!nlt!fl· 
tah.:s de amo t! higiene 
11ersonal 

1.1.5 Efectuar p1og1c~iv:r 
menlt! occioncs 1l·fcri· 
das a dcsvustirst! y Y.;)S 
tirse. 

1.1.6 lnit.:iam: en el 1cconoci· 
mwnto de sih.1¡¡r.:io1ll'S 
pcl1!JrOSílS. 

2.1 A ExprcsJr vcrbah1111nw 
nl!cesidadl.!i y tJrntos 
1cforitJus ni medio la 
miliar y l·scol.;ir. 

2.1.5 E><p1c,n1 dinámic.111wn· 
tu a tr .ivi!s dul movi
miento. lu pl.ística. la 
múslcH y las man11..1\i
dntles. 

2.1.6 Co111p1cmlc1, yraiJu<1I· 
mente. las cxpr"sinncs 
verh:i1cs de !;U mcrlio 
familiar y cscolm. 

1.1.7 Rix:unocetsímbulosdu 2.1.7 E~ucha1 y1ep1esl!nl,11 
pellgio. CU!!lllOS. 

1.1.6 R!!conoccr a t¡uét seico 2.1.8 lnterp1e1ar, u11lizumlo 
pertl'lll'ce. Uiveisas fo1mns de CJ<.· 

¡.ncs1ón, im.i\}t:nosdu li 
bro~. CUl.'ntos, lámul3S, 
t11Sl011l!li15• tUClllCfl!. 

1.1 9 Pon!H f"n 1l'l.tc-16ndrvt•r
so~ tipos dc ell.'ittcn1us 
para cs1.il..ilccf'1 cumpa 
raciu11t·'\yVl'1l1al11ml,1'>. 

21.1l1H:m.:m1or.1:1 simlmh•s 
11~11.1lt·~ l'fl .. u m•.,hn 
111111li1•1111• 

'} 111 Util11.u ,i111lmh;., tJ•u.t 
¡, h-1111 lio ;u cJ, ~'>1 •l.17 .1 
r11i1·11!11-:.11•·111•1w11.:1·,.,, 
11101tr11.1f1 .. , y u1Jw111,_ 
tl1v1•1•.11,. 

2 t 12Prnw1 l•1111•l.in1"u11hv1•1 
so., d1•nn.•ntc1·; ¡u\llli 

3.1 A ColdlJora1 en tarnusdo· 
niéstic~s sc11cillas. 

3.1.5 hlcnt1llcu1 tk-pc11~n 

ci..1s y \u¡¡.ues miis sil) 
riificali\IOS llul liu!}a1 y 
tic la l!,cucl.i. 

3, 1.6 Übo;crvar tos l'ic111~·n1ta 
del entorno ti.,icu p~ra 
d1•!.clllll ir ~th PI (l~lÍ•'
d,;dl!!. 

f'uc:nt:1~: Cui.1 Cut·t·i1..u.\.1r• <J, 1 i·,·~ ·u 1,.11 . .,:··
11

1
11

1
111

¡:,',':; 11'¡c1 :~'.1 '-'1
11

~'~-.-,.-, ,-;-,,,-.--

'1.1.4 fh:ul1.i:ar activ1di1deslll~
mt!ntalcs dt! llmpit1za 
en el louyur y t!ll la es· 
cuula. 

4.1 !l Pri!p,11a1 ~luncnt~sun· 
cillc..'i. 

4.1.6 RcJli~.11, indivhJu.il y 
cdect1vamonte. con ~U· 
pr.1vis1(111, ture;i~ slm 
ples lle el ía, cultivo y 
m.inlllnimienlo tJo nni 
malr; y phmt.i:s. 

4.1.7 Recilil'ar tareas de la· 
vallo ~te p1 endas senci· 
llas. 
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PRIMARIA ESPECIAL 

OBJETIVOS 1o. y 2o. GRADO 

Objetivo general 

áreas 

obJetlvos 
generales 
por áreas 

ot1jctivu1 
puticul¡ues 
por árnas 

( 

Actuar '°'" la comunidad con autosu licicncia v seguril.fad progu.'Si\'a, coordinando las accioru:s quo amplhm la posibilid,ad de establecer 
n:lacillncs cnlH• lo~ oüjlltivos del cntorno tísico v \OCial. ----------·-------·-··---·-----------------------------
1. lndl!pem.lcncia Pcr:.on.JI v 

Protección dula Salud. 

1.1 Ser capa~ du actuar en la 
comunid.Jd ir.mediata pre· 
vlcmJo situaciones dc pcli· 
g10, calla vc2.' cou menor 
supe1vhí6n. 

2. Comunicución. 

1.2 Realizar exµcritmci.n quo 
favornzcun la ampliación 
Uu estructuras lingUlsticos 
v el dc$arrol/o de nnciont!s 
do «..'1Jant1ficnc.i6n. 

3. Socialización e información 
solm:cl entorno fisico y so
cial. 

3._1 Explorar, en Jnteraccibn 
con tll grupo. los diferen· 
tes ehiinentoi del entorno 
físico y social, dl.lSCUbrien· 
do las propil.ldoldcs y rola· 
ciones de lo¡ rni1omus. 

4. Ocupacl6n. 

4.1 Coordinar uccioníll 
motrietis aplicSndoJu 
un la vida cotidiana. 

·-----------------·-------·---·-·--·--------------
1.l.1 Desplaza.rse e lu~arcs cer· 2.1.1 Proporcionar vmLalm~nte 3.1.1 Practic<1rel uso habitual e.le 4.1.t Co11trolar progresiva-

cancxdol hogar v de ta es· info1moci6n sobre sf mis- normas de co11vi111:ncia en m1m111 mo11imientos 
cuela, cadavczcunml!nor mo, su familia y activida· los diferentes medios en bruscos innucesarios. 
supervisión. des que realiza. QUl.l se desenvuolva. 

1.12Utihzar normas de urlJa 
nidad en las accionos re· 
laciom1das con la alinum· 
tación, de acuurdo a los 
usos y costumbres del me· 
dio. 

t.1.3 r.u.JiZéll l•.al>ilUol!flellUtUC· 
tlvldadcs dtl cuidado da sí 
misrno v d11 protección de 
la salud. 

1.1AVestlrse y d11svestirse. 

1.1.SPoner en pr8ctica normas 
de ~gurldad al desenvol
VllNU 1m la comunidad in· 
mediata. 

2.l.2Ejecu1ar acti11idades que 
han sido solicitadns vurbal· 
mente. 

L t.:i Exprt"Sar verbalmente mcn· 
wjes du complejid.-id cre
ciente. 

2.1.4 Expresarse dinámicnrnanto 
a través del movimiento, le 
plástica, l.l músu:il v las ma· 
nualld.Jdes. 

2. 15 Manejar v consuluu dife
rentes materiales escritos 
para hacer Interpretaciones 
diversas de las imá!1'mes y 
los textos. 

3.1.2P.a1ticipar en ju1:gos colee· 
füos de complejidad cre
ciente. 

3.1.3 Cooperar en tareas senci
llas~ orden doméstico. 

3.1.4 Aulizar recorridos dtt co
nocirniento y exploración 
dtt la comunidad inmedia-
ta. 

3.1.5 Experimentar con los ole· 
menlos c:kil untorno para 
inicia1se en el d-scubrimien· 
to d& los fenómenos r fsicos. 

4.12Dosarrollar proQ1esiva· 
mento la toma de con· 
ciencia de lai nociones 
espaciales v tompora· 
tes a partir do 111 acción. 

4.1.3 Desarrollar movimlen· 
tos corporal11s armo· 
ni osos. 

4.1.4Desarrollar las coordl· 
nociones espacl~tem
porales aplic.índoJasen 
actividadci de expre
sión ardstica y de la 
vida cotldi111na. 

4.1.5Aeall2ar actividadusde 
limpieza y orden espe· 
cUicas paro cada área 
do la casa. 



·----------··~·--------------- --------·--------
áteas 1. lndt!pcndC?nci.:i Pcrson;.I y 

Prowcción du la Solud, 

1.1.6 Atendur imiicuciones so
bre normas Lle seguridad 
un t!I hoya1 y ~H Id escuda. 

11.7Ele!]irconqué yconquiCn 
jueua y/o trab<1Jd. 

1.1.Bldentificur los clmncntos 
socinlt!squu cJraclcriz.m a 
ambos sexos. 

2. Comunicación. 

2.1.6Dcscubrir dónde !>U puede 
leer y paril quC se lct!. 

2.1.7 facribir su nombre y cum
rircndcr su valor socíé>I. 

2.1B0tiscubrir que la lec1ura es 
socialmente lmpor1an1e y 
¡¡pJicable a múlliples con-
lllKlOS. 

2l.9Ser capaz de comcnt.::ir lil 
lt:ctura de librm y cuentos 
con sus propias palabras. 

2.1.10Dcscubrlr la palabra escrita 
como un tipo de represen· 
tacíún del significado. 

2.1.11 Descubrir las nociones dt" 
cuan1lf1caci6n (algunos, to
dos, ninguno, más quu,me· 
nos que, igual. etcétera) 
usando los elementc.rs del 
entorno fí5ico y social. 

2.1.12Aealizar accion+11qutt11Tipfl· 
qucn cuantifü:xión heu· 
nir, separar, ordenar, po
ner en n=lación) u~nJu I~ 
L'IL•mentos del entorno fisi· 
ca V social. 

2.1.13Dt!Scubrir l.a necc:sid.:id de 
corrctspondencl11 término a 
término con elementos QIJI.! 
58 correspondan natural· 
rnuntt!. 

2.1.14A9rupar diuin101 elemen
to' por ~janzas y dife· 
rendas. 

2.1.15Utilizar les nociones d.: 
cuantificación en exµfzrien· 
cias de la vid.i práctic¡:i. 

f'uunt~: Cu:i<! C:u!'rlculdr de Pree.:.:eola.11 y 1-'rim.J.ria C·31'"-'Ci-.tl. 

3. Socialilaci6n i: infmmación 
soUreel c11tu1110 fisico V so· 
cl.il. 

4. Ocupación. 

-----------
3.1.6P<1rticip¡¡r t!ll lds activida· 

<k~ ~CX:Íi•IC'J: y ciVICi1Sdl? la 
comunidad. 

4.1.ü Ae.1lizar tareas dc la11a· 
do v µl.snch.;<lo di: 
prendas r.cncillas. 

4.1.7 Aealiz.u tvjidos y cos· 
turas sencillas. 

4.1 B Prt:parar comida castt· 
ra, utiliz.indo artofac· 
tos y Uhinsilio• propios 
defml!dio. 

4.1.9R~.;liur individual y 
col~ctivamente, dismi· 
nuycndo la suPtlrvi5lón 
turcaio de cría. cultivo y 
manumJmiL·nto de ani· 
males y Pldnuas. 



"' "' 

OBJETIVOS Ju. Y ~o. GRADO 

::;t.¡;~¡ Conocur e informar sobre el medio f{sico y socinl a través de signos y símbolos, partlclp.anlfo en la comunidad, 
~~-lit t:l<oP_•-----· 

áu:.-s 1. lndepcnd.ancla Personal y 2. Comunicaci6n. 3. Socialización e informoeión 4. Ocupac::i6n, 
Protección du fa Salud. del entorno físico y social. 

~·-~--------------------------·---------~-------------
obJetlvets 
generales 
por ilrnm 

ohfetlvos 
paniculares 

1.1 Actuar en la comunidad 
observando normas du hf· 
g/cncpe11ional, SfigtJridad y 
Urbanidud. . 

1.1.1 Oéspfazarso a lugares ha
bituales interpret<ndudi· 
versas seiiulu5 . 

1.1.2 Iniciarse en el i.JSO de mo· 
dios do transporte colee· 
livo. 

1.1.3 Utillzar normttS du urba
nidad bn acdones refelf
da, a alJmentacilrn, hlgia-
ne y presentación puno
nnl. 

1.1.4 Utilizar medldílS htglénl· 

~J~~Ld!~l~::.'u~~iJe~I 
rnedlc¡> embilm10. 

1.1.6 PractJcar reyfos sencillas 
do Primeros .auxilios. 

1.1.6 Practicar normas de .sr.gU· 
fidad al usar artefoctos 
eléctricos, gas y obJcl05 
pUllZO<:Ortuttfl", 

2.1 Utilizar la lengua escrita y 
el número, como mediodu 
da1 y reeibir Información. 

2.1.1 Expn·sarse dinimlcamen· 
to a tra..-t."s 1.fol rnovim/cn· 
to, la plástica y la música. 

2.1.2 Desorrolfar lo noción de 
palabra. 

2.1.3 Ccn>trulr el sistema du Hl· 
pnmmtaci6n aff11Wtico di: 
la palabra. 

2.1.4 Leer y a~tibir conltini· 
dos signiflcuth1os pura si 
mismo. 

2.1.6 leer y escribir textos en 
general. 

¡;:?·,.a :ir:~ra~r c~:~:~~~~d~ ~~:. 
tlnt41 maneras. 

3. 1 Cooperar C!n divenas·activi· 
dades socioarnbitm tales quu 
lo pcrmltan ampliar sus ex· 
pcrlC!ncias y mejorar las an 
dicionos dul medio. 

3. 1.1 Ut11li:<1r IOJLiLualmente nor· 
mas du convivencia, en los 
d/feretUcs medios en que 
debe de&enwolverse. 

3.1.2 Participar en actlvid&dos 
sociales y deportivas rvs· 
pelando las normas del 
grupo. 

3.1.3 Sl.!l'Ccia"laractivldadcs i:a· 
ra realizar en su 1im1po 
fil1re. 

:J. J .4 Pantciparo.:.apuratlvamlJ'l· 
le 11n actividado~de niante-
nimh:rtto y mejoramiento 
del hogar y la escuela. 

3.1.6 flca/izor hnl.JllUalmenta 
comprns divunas, 1a11to 
on et ho¡pr coma tm ltt os· 
cuela. 

3.1.ti fscuyl!1 sus objetivos por· 
sonalt:s dt.> ucue1do a 101 
roqu~rinlillntosdel mt1dlo. 

4.1 ~~~iªc'3!,~c7r~!~~=~~1y,,?J!: 
~~1a1~~~~~hlad."i~t!;!,~~ 
milCln la ekplora~ón ve> 
cacional. 

4.1.1 Controlar voluntaria-
mente odapliindotc a un 
rirmO. coordinaciones ge
nerales y visomotoras. 
de dific.ullad creciente. 

4.1.2 Conocer dir1o1ctame111e 
l1,1s p1incipalcs aclivfda· 
des l<ibur.a/cs de su ci> 
munidad. 

4.1.3 Rccillzar activldadet con 

Ca'":c.'~ió~!~~';ñ¡~;:·h'c~· 
mientas v máquinas. 

4.1.4 Ejecutar irnJividuaJ y/o 
co1L-ctivam1.:ntu ta rus de 
mantenimiento, cultivo 
V crili di! plauun y ani· 
males. 

4.1.5 Participar en ta1eus dtt 
manten/mlonlo, 1<1µd1tt
c/6n, r:icloramicoto y 
ornato en ,.¡ hogar y el 
edificio escolar. 

4.1.6 Ocsenipellar cumisiones 
que se le asignen en fo 
casa y fa escuela. 



1.1.7 Panicipar tm activid¡¡rJr.s 
deponlvu~ y recrco1iv11~. 
¡J1t~C1 IMJlLiU SU !.C!l\ll idatJ. 

1.1 B ConUt:cr lu utención 111~
dica que rcc¡uit.!hHl ltd•<t 
cur1s..:rv;u su s<ilutl. 

1.1.9 Conoc1n tus ~N~iclos pU· 
i.Jlicus d1~ su c:omunidJ1.L 

1. 1. 1 O Proponur actividades c11 
1clo1c:ión ¡¡) an1t1110 .~seo· 
lar V lmnilí<n 

2. t.7 Diferenciar las accione~ 
de ounwnlar, quitar y tk 
Jilr igual. 

2.1.U Hcp1csc11ta1 en fonnas11CJ 
convcnciondle'.i las ~cc1n· 
nes dt! aument;u, qui tm, y 
dejar igual, 

2.1.U B.:prnsentnr en fo1111.:1con· 
vencional la~ ;ict.:ionc'li de 
aurnentar, quitar, dciilr 

. i~JUal, utilizando uuid<illcs. 

2.1.10 Comp1"ndt1rla11ocióndc 

1.1.11 Co11occr lusc.i1nlliu~ bio- 2.1. 11 Cun1prendcr IJ noción 
lóyicus dula pulw1 tild. de dN:una, r1:prcscntun· 

tlo conjuntos du difc1 l"ll· 
les rtlilncrns. 

1.1.12 l11h.um111scsnl.11t.•lusm11 
nif1•stadoru•s f1~ioló!1lc1r~. 
dC l!!Sl'MU,llirf.id. 

2.1.12 Hcsol-:cr p1ublcmils 1fo 
lii 11itJa di.tria que impli· 
ljlH.'11 ;,J u~u dr. l.i mlición 
v ~Uil1o.1cci6n. 

l. l .13 Oµc1a1 t.oncu11iu11111s lle 
dcccn;1s V u111.l,1dci cu 
fornl.l 1110.¡11-~iva, r.ú11 
ml1c10111•s v sustracc1n
ru!".i, u1ili1.indu <li1wrn. 

:l.1.14 U1ilr1;11 1•11 1m11i.1pr.1cli· 
Cd, lllUllt'll.1~ V l11fleh·~ 
dla.:111.-11luc;;unlJ1us •(itll 
1111h:llll''> di• 11 .. lme' l111s 
1a sr;on.ou 

') 1 .1 !J lJ 11111.:11 1~11 1111111.1 ,11.lt: 
IU:.¡ ¡,¡•, llll'•hd;¡~ flt• llW• 

tlu, l.'111111,¡lrnl, lil1•• V 
',\I', :.11l111111\t1¡¡!.1·. 111:1.,, 

11-.11,1IH'> 

:/ 1.lli l11l<'llJl•"l1ll l,1 lt•1.HH.1 
dt'l tl'lui 

: 1 . l .1'/ ( 1.1~·1• li1w,1'> V 1i11111.1'> 
lllthl,111•111 hHlllllllL'lllO'i 

3.1.·1 E.xpc1imcnta1 con lo~clc· 
nu~n1us d1!I t'lllmno p.ua 
descubrir los p1oc1~sos na 
turnle~ focrmfnaciOn, IC· 
JU(x.fucción, c1ccirnicnll•, 
etcétera). 

3.1.U EMpluliU su curnunid;1d 
p.11.i cJcscul..Hi1 ~us c11r.1c
tcr{sticas quowilhcas. 

3.1 9 Con•lCl~I la CHgilíl!liJ<:!Óll 
su•:inµulílicJ de su co 
munjd,HJ. 

:J 1 10 ld1·111ifJc<tr a!IJ•!lla~ c-'1 
l...Ch!ri~liCJS dr> la l\.JciO• 
n.ihd.icl V !u-; slmhulc>s 
patrios 

.... ~~··--------~~~~-·'·--·-----·----------
111 •. 11t(' ~ ¡·,¡¡ Í.t l'.,H'I' j <...'l l·ll ,j,. l 1·• '• '" 1 •·i1.:.1; 1 1' i .. J. 

4.1.7 íleaJi.wr uucas domósti· 
t:J~ fU[ll\ilti.JS. 

4.1.8 Culatmnu l.'11 ul cuidado 
d•: niílos en el houar y 
lu est:ueta. 
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·PRIMARIA ESPECIAL 

OBJET•vos 5o. V 60. GRADO 

oblctivo wencral 
da la etapa 

A1iLnzar las capacidades laboralt1s en ta:oas ocupacionales definidas, en func\On de las podbilithdt!s rt1alos dul alumno V d1l hu caracteris· 
tica\de Id comunidad l<ibo1al. 

érua 

obJetivos 
genuralc.s 
por án.i1is 

objutivos 
partit.-ulares. 
por áruas 

1. lndcpondenclo Personal y 
P1otecci6n de la Salud. 

1.1.Parlicipar en la comuni· 
dad cumpliendo l~s nor· 
JTliJS socialoi; en diferente<.; 
situaciones de la vida co
tidiana. 

1 1 1 Desplazarse en'° comu· 
nidad c:ad" vez con me
nor super.tis.16n. 

1.1.2 Utilizar los mcdiO"S da 
trans.pona colecth10 ha· 
IJitu.llo:s. en w comunl
dod. 

1.1.3 Uti\iurnormasdou1ba-
nidad un lus. acciom:s 1&

fcridus a alimeotaci6n, 
higicnu y pn:sentaci6n 
PllllOOa\ 0 

1.1.4 Practicar rutinariamen
te mcdtd.1$ higiénicas y 
prriventivus para el cui· 
ciado d& su s..iud y el 
mudio ambiente. 

1.1.6 PrllCtíc<U mi;dldas d\! pri· 
meros auxilios. 

'J.. Comunlcacl6n. 

2. t Ampliar, a partir de sus 
logros, diversas formas da 
comunicacibn que le pcr· 
mltan Informarse de los 
wcesos más.slgnilicativ()'¡ 
M su país y del mundo. 

2.1.1 Expresarte dlnAmlca
monte a través del movl· 
miento, la plilstica V la 
mUsica. 

2. 1.2 loterpret1u ..,.¡¡.,¡e~ -;/u 
utxtos. 

2.1.3 Elaborar mensaJes v re· 
cado-¡. 

2.1.4 Utilizar habiwalmenu 
el reloj. 

2.1.6 At.'1olv~r problemas de 
la vida práctica que lm· 
Pliquen ..:\ uso de la adl· 
ci6n y la 51utr-acci6p 

3. Socialización c1 Información 
del entorno físico y social. 

3.1 Participar cooper11tiva· 
monte en la vida sociola
bor~I e:erclendo ws deb&-
105 y dorechos a informán
d05e sobre el entorno u,¡. 
co y •OCial 1ogún sus. m't• 
cetidadtl$ o int1uttses. 

3.1.1 Establecer por iniciativa 
propia rnlaciones socia
les. 

3.1.2 Utilizar '°' ~'l"rYiclo-; pú. 
blicos de su comunidad. 

J.1.3 Pa1ticipar, por iniciativa 
propia, en actl.,id3de5 
sociales, cultur11lcs y d1;t
porti'l<>S. !r..rlividualmei't
te o en grupo. 

3.1.4 Col;:.bora1 "'º'. i11ici.;itlv.a 
propia en actividades de 
mantt.·oimlento y ml.'jO· 
ramiento d.i Ja escuda v 
de la comunidad. 

3.1.5 Organizar comp.ras ne· 
cu~arias de acuerdo a un 
pn1supu1.'lto. 

4. OcullBci6n. 

4.1 Realizar individual o co
lectivlmenlb tareas relcri· 
da~ a unJ oicth1idad labo
rul O.:finíUa. Ui~ninuyun· 
do potlh:'itlnamun1~ la su· 
potvi~i6n. 

4.1.1 Adaptarse prO{}rcsiva· 
menta a un ritmo irn· 
puesto, al remlitar t.-oor· 
dinaclones dinámico-gtr 
nera\es. 

4.1.2 ReallZar con eliciencia 
progresiva coordin..-..;i'"'" 
nes complejas, del acucr· 
do a los requerimhmtos 
de la tarea. 

4.1.3 Participar, de acut1rdoa 
sus capacidad.J.s, un la 
realizncl6n de uab>1ios 
en línea de producción. 

4.1 A Ejecutar trabaj0$ espncJ. 
ficos, acorde •un anill· 
sis 00 tarea propios dt! 
un puesto di:!' uabnja. 

4.1.5 Reulizar de acuerdo a·la 
orientxi6n laboral, prác
ticas en pues.tos de tro
bajo de !:i comunjd•~ 



1. lnd1:pcnd•!ncia Persom1I y 
Ptot1.cción Llt1 l..1 Salud. 

1. 1 .6 P1 acticar normas de se· 
guridad en el u~a· de hc-
1ramicnta1>. maquinmi¡,s 
V !.U5l3flCÍ!i~ pcligrl.1~J~ 
en el desempeño laboral. 

1. 1. 7 Participar •m actividades 
deportiv.is v rccrc..itivas, 
tomando en t:ul.'nta su 
seguridad V la de otro~ 

1. 1 a Decidir pusrblPS 
ocupacimialcs. 

1.1.9 lntl.'rpretur la informa· 
ciOn subre la sci.-ualidad 
y el proceso de repto· 

"cJucción humana según 
el nivel individu.¡il de in· 
terés de C<tda ulumno. 

2. Cornunic.lC'iíll• 

2.1 6 [fcctu.:lr 1•1 t:wuli111 de 
di111:ro en l\itla·; Sll~ lrn· 
1113~ y V.illlll'~. 

2.1.·1 M.mujaf el c<1n1l11odc 1li· 
no.:10 p.u.ill'iarn•mh: .i l.J 
j11forin<1CIÓIL dt~ ¡llt.'C:IU~ 
dP. dihHc111u~ ¡11ticulus. 

2.1.B lhil!lar pr.ict1c.m11:nt!'. 
las unil...lal..l"s mt.'11ic,1o;, 
mi"Jluplus V sulJmúlli· 
pto~ de uuJ común. 

2 .1 .9 lnformarsl! <;t!!JÚn sus po
sibilidacfos ~uh1c l.i ru.i· 
lidad lla<;IO!lill 

1iac1onJI. 

3. SncializaciUn e 1nluunaclón 
úd t:111u1ou fis1cu y ,uc1dl. 

3. 1.6 Adquiri1 su vestimenta 
de acuurdo i.I su t.illu, 
yustu y 11t!ccsidad. 

3.1 7 Curnpanir pcrttmencias 
y acti'fid.uJ.!s, inlcrnc· 
luantJu con ouos. 

3.1 H Conoct?r sus dcbc1c~ \' 
dcrt!chos como ciudad.1· 
no y t1aUajador. 

3.1 .9 ApliC<H medidas dt! pro· 
t~ción del nwdio arn· 
b1cnte. 

3.1.10 Diferenciar las cmacte
rísticas de la flora 'f la 
fauna de su comunidild. 

3.1.11 Reconocer las ca1uctu
'fs.tiC<Js gc()(.1raficas. del 
medio que beneficien la 
\/ida humana. 

3.1.12 Conoc.ir las manilcsta
cione:.. cultu1alt!S dtt su 
comunidad. 

3. 1.13 Comcnlar los princip11· 
les ~ucusos di!! país y dt.:'I 
mundo. 

4. Ocupoción. 

4.1.6 EjQCutar or93nizadomen· 
te tareas durmhticas. 



CENTROS DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Estos <.:entras tienen corno objetivo "capacitar laboralmente aj~ 

venes, que por sus características no pueden hacerlo en insti-

tuciones regulares. 0 26 

Estas instituciones atienden a jóvenes de 15 a 20 años que ti~ 

nen limitaciones físicas y/o psíquicas cuyo coeficiente inte-

lectual se encuentra dentro del rango 30-70 y/oquepresente a~ 

gún defecto orgánico. Para atender a este tipo de jóvenes los 

centros cuentan con talleres donde pueden capaci~arse en ~no o 

más oficios. 

Los alumnos que desean ingresar a estos centros deben de haber 

cumpl.ido con la primaria especial, y el. proceso de capaci taci6n, 

en cualquier especialidad, tiene una duración máxima de cuatro 

años. 

Dado que la capacitación laboral es la última fase de su esco

laridad, la ubicación de los alumnos en los talleres deberá ha 

cerse con mucho cuidado, y para ello interviene todo el equipo 

de apoyo. 

28 Direcci6n General de E:ducación Especial. L&team<'.entc.s .t(!c.n..<'.co.s p<Vta. el. 
cent'lto de ca:pa.clta.clótt de edu.cac<'.ótt upec..ia.l. México, SEP, 1984. pág~ 
na 2. 
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Por lo que respecta a la ubicaci6n de los alumnos deben seguir 

blisicamente tres .pasos: 

l) Revisión del expediente del alumno, el cual muestra las ha-

0bilidades que ha desarrollado y los logros que ha alcanzado 

en su historia escolar. 

2) Entrevista con el alumno, a través de la cual se conocen sus 

gustos personales, el tii;io de actividad. con ia c¡ue se sien

te identificado y el por qué, así como el conocimiento que 

ºtiene acerca de las posibilidades de trabajo. real a que pu!'!. 

de aspirar. 

3) Entrevista con los padres, por medio de la cual informan so 

bré las expectativas y posibilidades ·1aborales contempladas 

por ellos en su medio ambiente social. 

Una vez que se hayan seguido estos tres pasos, se seleccionan 

los talleres que se consideren adecuados para el alumno y des

pués de una rotaci6n durante un tiempo limitado, el psic6logo y 

el equipo de apoyo deben hacer un pron6stico acerca de la acti 

vidad en la que se espera un mejor desenvolvimiento del alumno. 

Dado que el objetivo final de los centros de capacitaci6n de 

educaci6n especial es que el alumno se incorpore al mercado 

de trabajo, debe hacerse una selección a conciencia de los ta

lleres que van a operar y de los puestos para los que se les ha 

7J 



de preparar; para esto la escuela debe realizar los siguientes 

sondeos: 

1) A1táU6.i6 de R..a.6 e.o nd.ic..io ne& R..a.boJta.le& de la. c.cm1rn.ida.d, el cual 

permitirá conocer los sectores de la producci6n que predom~ 

nan en ella, sus tendencias y el tipo de trabajadores que son 

necesarios (oferta de empleos) . 

2) A1iáU&.i6 oc.u.pa.c..iona..f., que permitirá detectar los conocimien 

tos técnicos, habilidades y destrezas que son necesarios p~ 

ra desempeñar los empleos que <;ó ofrecen. 

3) PJtogJta.ma. de c.a.pa.c..i~a.c..ión, que dependerá fundamentalmente de 

las condiciones globales que se encontraron y analizaron en 

los pasos anteriores.· 

.Además del resultado de los sondeos anteriores, los talleres se 

seiecqionan ta,¡'"Ilbign e~ fur..ci6~ de la cnpacidad que puedan des~ 

rrollar los alumnos y van desde talleres para oficios realmen

te sencillos hasta algunos más complejos; como por ejemplo: e~ 

paque y envcltura de productos terminados, selecci6n de prÓdu~ 

tos al~menticios para 1a venta, jardinería, pa.~adcría, costura, 

cocina, carpintería, soldadura, etcétera;en.generaloT.icios que 

requieran habilidad manual y no tanto el dominio de conocimien 

tos técnicos avanzados. 
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Los alumnos asisten al centro en jornadas similares a las de las 

empresas. La estructura pedagógica del programa se elabora uti 

lizando el sistema modular, ya que éste facilita la adaptación 

del proceso de capacitación a las características especiales de 

los j6venes. 

La capacitaci6n que se brinda a los alumnos se encamina tanto 

al desarrollodelaprendizaje de habilidades propias del oficio 

que se enseña, comoa la adquisici6n de hábitos y conductas peE 

sonales y sociales que facilitarán su desempeño laboral ¡:ios

terior. 

GRUPOS INTEGRADOS 

Los problemas m&s frecuentes de aprendizaje se presentan en pri

mer año de primaria y están vinculados directamente con la ad-· 

quisición de la lengua escrita y/o el cálculo. Esto constituye 

una de las principales causas de la reprobación, por lo que los 

grupos integrados brindan atención educativa a los niños repe

tidores de primer año y eventualmente a los de segundo. 

El objetivo del servicio es brindar atención especializada para 

reincorporar al proceso regular de la enseñanza primaria a los 

alumnos que habiendo cursado el primer grado, no adquirieron la 

lengua escrita y/o el cálculo, o aquellos que habiendo inicia

do su primer año en la escuela primaria, no progresan. 
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El grupo integrado funciona en una escuela primaria requl.ar a 

cargo de un maestro especialista, y está compuesto por un mí

nimo de l.8 alumnos y un máximo de 20; la edad de los niiios flu~ 

túa entre siete y diez años. 

• Diez grupos forman una unidad de grupos integrados; esta uni-

dad a su vez, está constituida por un director y un equipo de 

apoyo que comprende un psic61.ogo, un maestro de lenguaje y un 

trabajador social. 

En los .grupos integrados se utiliza el programa de primaria r~ 

gular, a partir del cual se define un programa sintético y fl~ 

xibl.e. Para definirlo se seleccionan nociones fundamental:es de 

cada área, se, organiza el. contenido del programa de acuerdo 

con el proceso natural. de las nociones y se ajustan los cont~ 

nidos conforme al. nivel de desarrolio de los· alumnos, vincul.~ 

dos a las áreas curriculares de: independencia personal. y pr~ 

tec~i6n de la salud, comunicación, ~ócial.iz~cién einformaci6n 

del entorno físico y social, y ocupaci6n. 

El objetivo de este servicio es la i~te~raci6n del deficiente 

·mental leve a la escuela común, y por tarito, al proceso reau-

lar de la enseñanza primariai y a diferencia de las escuelas 

de educaci6n especial para deficientes mentales; en arupos i~ 

tegrados se da mayor importancia a los contenidos académicos 

del. programa. 

76 



'Lo.s grupos integrados se iniciaron en el ciclo escolar 1970-

1971 en forma experimental¡ para el ciclo escolar 1975-1976,t~ 

les grupos ya se encontraban funcionando en Campeche, Coahuila, 

Distrito Federal, Michoacán, Nuevo León, Puebla Y.Quintana Roo. 

Los resultados obtenidos demostraron que entre las siete enti-

dades mencionadas, se alcanzó un 70% de eficiencia terminal,m~ 

dida ésta en términos de índices de promoción, lo cual determ~ 

nó que. el. servicio se extendiera al resto de los Estados. 

CENTROS PSICOPEDAGÓGICOS 

El objetivo es "brindar atención psicopedaqógica a los al.umnos· 

de segundo a sexto grado de la escuela primaria, aue presentan 

dificultades específicas en el aprendizaje y/o en el lengua

je. •29 

Los niños que presentan dificultadas de aprendizaje entre se

gundo y sexto grados, ingresan a los centros psicopedagógicos 

a los cual.es asisten dos o tres veces por semana; simultáneame~ 

te continúan asistiendo de manera normal a la escuela regular 

en otro turno. 

2 '3 Dirección General. de Educación Especial. MrotUcr1.. de ope.lta.c...lonu de. to.6 
Cen..tlto.6 P<i . .:c.ope.dag6g.lco.~. 



Los centros psicopedagógicos son unidades en las cuales maes

tros especializados, psicólogos, médicos especialistasytrab~ 

jadores sociales trabajan en equipo. 

El equipo realiza investigación para localizar a los niños con 

problemas, posteriormente elabora diagnósticos individualiza

dos y determina el tratamiento multidisciplinario de los pro

blemas de aprendizaje de cada niño. 

7B 



CAPÍTULO V 

LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN LOS ESTADOS DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA 

DEMANDA ATENDIDA 

De acuerdo con los fines del presente trabajo, entenderemos c~ 

mo demanda potencial, ál total de la poblaci6n -aplicando los 

porcentajes correspondientes- que es sujeto de educaci6n es

pecial. 

Para calcular la demanda potencial de educaci6nespecialindi~ 

pensable, se utilizaron los porcentajes señalados por la Org~ 

nización Mundial de la Salud que son: el 4.0% de la poblaci6n 

0-15 años para las escuelas de educación especial; y el 4.0% 

de la poblaci6n 16-20 para los centros de capacitaci6n de edu 

caci6n especial. 

Para obtener el total de la poblaci6n 0-15 y 16-20 afios, base 

de nuestro cálculo, se utilizó la información del cuadro esta 

dístico 'Población Total por Grupos Quinquenales de Edad y E~ 

tidad Federativa•, presentada en el X Censo General de Pobla

ción 1980 de la Secretaría de Programación y Presupuesto; para 

hacer la proyección a 1985, se utiliz6 tambi~n la información 

del IX Censo, 1970. 
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Para el cálculo de la demanda potencial de educación especial 

complementaria, se aplicaron los porcentajes definidos por la 

Dirección General de Educación Especial que son: el 6. 0% de los 

egresados de preescolar más el 60.0% de los reprobados de pr~ 

mer año de primaria para los grupos integrados; y el 60.0% de 

los reprobados de segundo a sexto grado para los centros psi

copedagógicos. 

Los egresados de preescolar y los reprobados de primero a se~ 

to grados de primaria, se tomaron de la Estadística Básicadel 

Sistema Educativo Nacional, 1983-1984, de fin de cursos. 

Por demanda atendida, entenderemos los niños que asisten alos 

servicios dependientes de la Dirección General deEducaci6n Es 

pecial de la SEP. 

Índice de atención es la relación que se dá entre la demanda 

atendida respecto a la demanda potencial, medida en t~rminos 

de porcentaje alcanzado; y este es el resultado de dividir la 

demanda atendida entre la demanda potencial • 

. Meta, son los niños que serán atendidos para el ciclo escolar 

1985-1986 en los servicios existentes hasta 1984-1985 más los 

nuevos que empezaran a operar en el próximo ciclo escolar. 

El incremento de la demanda atendida se dá en porcentajes y se 

obtiene dividiendo la meta 1985-1986 entre la demanda atendida en 

l.984-l.985. 
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TOTAL DE LOS SERVICIOS 

DEMANDA POTENCIAL Y ALUMNOS ATENDIDOS EN LA 

REPUBL!CA MEXICANA 
1984-1965/1985-1986 

Demanda Demanda Índice 
Entidades potencial atendida de Meta 

1985 1984-1985 atención 1985-1986 

Aguas calientes 20 139 3 676 13.25 4 171 
Baja california 39 460 3 957 lC.03 5 337 
Baja California sur 8 586 1 260 14.67 l 770 
campeche 18 516 2 22~ 12.02 2 325 
Coahui la :s 991 9 520 17 .00 lC i05 
Colima 12 987 2 099 ., ~¿:; 2 639 
Chiapas 66 958 54·, o.o~ 3 201 
Chihuahua 65 081 3 719 5. 7! 5 439 
Distrito Federal 287 418 39 758 13.83 43 710 
ourango 39 535 3 885 9.83 ~ 380 
Guanajuato 110 774 4 167 3.76 827 
Guerrero :·3 502 3 761 5.12 4 721 
Hidalgo 52 315 2 488 4.76 2 998 
Jalisco 139 069 3 392 2.44 8 047 
Estado de México 307 888 8 399 2. 73 13 824 
Michoacán 102 948 3 500 3.40 5 425 
More los 35 864 l 461 4.07 3 001 
Nayarit 25 074 2 308 9.·20 3 028 
Nuevo León 81 736 6 646 8.13 8 631 
Oaxaca 70 217 3 373 4.80 4 263 
Puebla 113 479 3 368 2.97 5 723 
Querétaro 27 916 25!; O.ll 2 75~ 
Quintana Roo 11 671 2 077 17.80 2 572 
San Luis Potosi 59 383 2 754 4.54 3 679 
Sinaloa 63 374 3 383 5.34 4 878 
Sonora so 372 6 502 12.91 7 222 
Tabasco 37 sao 2 499 6.60 3 179 
Tamaulipas 65 728 4 50:~ 6.85 5 732 
Tlaxcala 17 886 1 744 9.75 2 294 
Veracruz 171 938 5 894 3.43 9 239 
Yucatán 35 768 z 581 7 .22 3 501 
Zacatecas 36 633 2 047 5.59 2 632 

TO TA L 2 312 608 151 750 6.56 196 752 

Fuen;:e: Subdi=-ecc1ón de ?rogramación Region.;i.l. ?rog:::-amn ?resupuesto 
DirecciOn General. de ProgrumaciOn, SEP. 

Gl. 

~ de 
Incremento 

Demanda 
atendida 

13.46 
34.37 
40.47 
26.96 

5 .14 
2s.n 
25.97 
46. 2~ 
9.94 

12. 74 
39 .83 
25. 52 
20.49 

137 .23 
·64.59 
55.00 

!05.40 
31.19 
29.86 
26.38 
69.92 
21.85 
23.83 
33. 58 
44.19 
11.07 
27.21 
27 .32 
31.53 
56. 75 
35.64 
28.57 

29.65 

1985. 



ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

DEMANDA POTENCIAL Y ALUMNOS ATENDIDOS EN LA 
REPÚBLICA MEXICANA 
1984-198S/19B5-1986 

Demanda Demanda Índice % de Incremento 
Entidades potencial atendido de Meta Demanda 

198S 1984-1985 atención 1985-1986 atendida 

------
Aguascali entes 11 597 831 7 .16 981 18.05 
Baja California 20 837 l 082 5.19 1 607 48.52 
Baja Ca 1 iforni a Sur 4 714 . 21S 4.56 365 69.76 
Campeche 9 690 273 2.86 503 80.93 
Coahui1a 30 932 163 . 3.7S 1 388 19.35 
Colima 7 093 286 4.03 468 63.63 
Chiapas 37 563 452 1.20 752 66.37 
Chihuahua 35 41S 899 2.53 1 SB9 76. 7S 
Distrito Federal 140 496 12 414 8.83 14 200 14.39 
Ourango 23 883 714 2.98 864 21.01 
Guanajuato 61 551 206 l.9S 1 791 48.50 
Guerrero 42 981 459 1.06 1 029 124.18 
Hidalgo 31 090 543 l. 74 693 27.62 
Jai isco 84 894 620 º·ºº 3 155 408.87 
México 189 587 757 0.93 4 667 165.62 
Michoacán 48 320 57B 1.20 1 553 168.68 
More Jos 19 573 349 l.78 979 180.51 
NaYari t lS 110 190 l.26 53S 181.58 
Hue~Q.León so 120 966 1.93 2 226 130.43 
Oaxaca 41 649 264 0.63 729 176.13 
Puebla 67 551 375 O.SS 635 336.00 
Querétaro 17 012 310 l.82 460 48.39 
Quintilna Roo 7 013· 205 2.92 35S 73.17 
San Luis Potosi 33 979 340 1.00 820 141.18 
Si na loa 39 441 1 055 2.67 1 460 38.39 
Sonora 28 73S 1 sas S.53 1 918 20.78 
Tabasco 22 384 322 1.44 622 93.17 
Tamaulipas 35 457 1 677 4. 73 1 827 8.94 
Tlaxcala 11 216 339 3.02 489 44.25 
Vera cruz 105 947 1 186 1.12 2 776 134.06 
Yucatán 17 269 546 3.16 921 68.68 
Zacatecas 23 458 318 1.35 558 75.47 

1:0 T A L 1 316. 557 33. 52.7 ?.55 SJ 91S 60.81 

Fuen'te: Su!>direcci6n de Programación RegionaL P=-ograma Pl:'c:.n.:.pueGto 1985. 
Dirección General de Programaci6n., SEP. 
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CENTROS DE CAPACITACION OE EDUCACIÓN ESPECIAL 

DEMANDA POTENCIAL Y ALUMNOS ATENDIDOS EN LA 

REPÚBLICA MEXICANA 
1984-1985/ 1985-1986 

Demanda Demanda Índice l> de 

Entidades potencial atendida de Meta Incremento 
1985 1964-1985 atención 1985-1986 Demanda 

atendida 

Aguas calientes 4 345 75 l. 73 120 60.00 
Baja California 9 583 165 l. 72 240 45.45 
Baja California Sur l 896 60 
Campeche 3 427 75 
Coahuila 12 189 165 1.35 225 36.36 
Colima 2 824 30 l.06 90 200.00 
Chiapas 16 085 75 0.47 135 80.00 
Chihuahua 15 717 120 0.76 210 75.00 
Distrito Federal ~4 399 708 2.65 2 332 36.53 
Ourango 8 706 180 2.07 225 25.00 
Guanajuato 22 287 60 0.27 195 225.00 
Guerrero 15 636 45 0.29 135 200.00 
Hidalgo 10 642 60 0.56 120 100.00 
Jalisco 31 129 90 0.29 330 266.66 
Estado de México 76 042 150 0.20 465 210.00 
Michoacán 21 446 150 
Morelas 8 645 . 45 0.52 135 200.00 
Nayarit 5 251 75 
Nuevo León 20 863 210 1.00 315 50.00 
Oaxaca 15 839 134 o.as 179 33.58 
Puebla 23 616 75 0.32 210 180.00 
Querétaro 5 956 60 1.01 105 75.00 
Quintana Roo 2 400 45 1.87 90 100.00 
San Luis Potosi 11 860 60 0.51 105 75.00 
Si na loa 14 557 90 0.62 160 100.00 
Sonora 11 583 75 0.65 165 120.00 
Tabasco H 411 45 0.53 105 133.33 
Tamaul ipas 14 824 60 0.40 !SO 200.00 
Tlaxcala 4 258 60 
Veracruz 41 040 105 0.26 300 185. 71 
Yucatán 7 610 120 1.58 165 37.50 
Zacatecas s 111 114 1.41 159 39.47 

T O TA L 521 177 4 161 0.80 7 635 83.48 

Fuente: Subdirección de Programación Regional, Programa Presupuesto 1995. 
Dil:"ección General. de ?l."O~ramación, SEP. 
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UNIDADES DE GRUPOS INTEGRADOS 

DEMANDA POTENC!.~L Y ALUMNOS ATENDIDOS EH LA 

REPÜBL!CA MEXICANA 
1984-1985/1985-1986 

Demanda Demanda Índice 
Entidades potencial atendida de 

1985 1904-1985 atención 

Aguas ca 1 i entes 1 863 1 990 106.82 
Baja California 4 038 l 790 44.33 
Baja Cal iforniaSur 911 785 86.17 
Campeche 2 473 1 447 58.51 
Coahuila 6 682 !> Tº '" 86. 38 
Colima l 481 l 443 97 .43 
Chiapas 6 324 l 574 24. B9 
Chihuahua 6 402 l 520 ¿:J.30 
Distrito Federal 31 164 13 960 44 .so 
Ourango 3 086 2 271 73. 59 
Guanajuato 8 647 701 !9.ó7 
Guerrero 6 741 2 357 34.97 
Hidalgo 3 916 1 505 38.43 
Jalisco 12 768 2 522 19. 75 
Estado de México 15 857 5 172 32.60 
Michoacán 15 350 2 022 13.15 
More los 3 372 807 23.93 
Nayarit 2 235 l 798 80.45 
Nuevo León 5 739 4 910 SS. 55 
Oaxaca 7 715 2 735 35.45 
Puebla 10 121 2 538 25.08 
Querétaro 938 l 514 78.12 
Qu 'i ntana Roo 961 l 557 163.06 
San Luis Potosí 5 703 2 154 37.77 
Sir.nloil 4 758 1 618 34.01 
sonora 4 594 3 136 68.26 
Tabasco 3 085 l 792 58.09 
Tamaulipas 6 270 2 545 42.19 
Tlaxcala 1 089 l 325 121. 67 
Vera cruz 11 496 4 083 35.52 
Yucatán 5 171 1 495 28.91 
Zacatecas 1 978 1 235 52. 44 

T O T A L 203 948 83 283 40.34 

Meta 
1985-1986 

2 190 
2 390 

985 
647 
9i2 
543 
774 

2 420 
16. 450 
2 471 
2 501 
2 557 
1 705 
3 722 
6 572 
2 622 
1 407 
1 998 
5 310 
2 935 
3 138 
1 il4 
1 767 

354 
418 
336 
992 
245 

1 525 
5 083 
1 895 
1 435 

99 173 

Fuen~e: Subdi.:.o.ecci.O::i. de Pro.~a'nación Regiona2. ?rograll".a ?resupuest:o 
Dirección Genera.l da ?::-ogramac:ión. SEP 

84 

% de 
Incremento 

Demanda 
atendida 

10.05 
33.52 
25.48 
13.82 
3.46 

13.86 
12.71 
49.38 
17.84 
8.81 

47 .03 
8.48 

13.29 
47.58 
27.07 
29.67 
74.34 
ll.12 
8.15 
7 .31 

23.64 
13.21 
12.76 
9.23 

49 • .+4 
5.3e 

11.16 
22.68 
15.09 
24.49 
26.76 
16.19 

19.08 
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Entidades 

. CENTROS PSICOPEDAGÓGICOS 

DEMANDA POTENCIAL Y PLUMNOS ATENDIDOS EN LP 

REPÚBLICA MEXICAHP 
1984-1985/1985-1986 

Demanda Demanda Índice 
potencial atendida de Meta 

1985 1984-1985 atención 1985-J98E 

Aguas ca 1 i entes 2 334 780 34.92 BSO 
Baja California 5 002 920 JB.39 l 100 
Baja California Sur 1 065 260 24.41 360 
Campeche 2 926 500 17.09 600 
Coahuil a 6 188 2 420 39.11 szo 
Colima l 589 340 15.10 440 
Chiapas 6 986 440 6. 30 540 
Chihuahua 7 547 J 080 14.31 l 220 
Distrito Federal 51 359 11 676 22. 73 JO ;ze 
Ourango 3 860 720 ~J.oj 820 
Guanajuato líl 289 zoo 6.56 340 
Guerrero 8 144 900 11.05 l oco 
Hidalgo 6 667 380 5.67 480 
Jalisco JO 278 )60 l. 56 S40 
Estado de México 26 392 J 320 5.00 2 J20 
Michoacán 17 822 900 5.05 lOC 
More los 4 274 260 6.08 480 
Nayarit 2 478 320 12.91 420 
Nuevo León 5 014 560 11.17 7EO 
Oaxaca 11 736 240 2.05 ~20 

Puebla 12 191 380 3.12 740 
Querétaro 3 010 380 9.97 ll80 
Quintana Roo l 297 260 20.04 36Q 
San Luis Potosí 7 841 200 2.56 o!OO 
Sinaloa 4 618 620 13 .42 820 
Sonora 5 460 703 31.19 SOJ 
Tabasco 

4 ººº 340 a.so 460 
T<tmaulioas 9 177 120 l. 31 480 
Tlaxca1a 1 323 80 6.05 z:: 
Veracruz 13 455 520 3.86 OBC 
Yucatán 5 718 420 7 .34 52(1 
Zacatecas 3 086 380 12. 31 480 

T O T A 271 ~26 30 779 11.35 36 031 

F'.Jent:e:_ Subd.irección de P:!'ogrnmación Regi..::na.l.. ?!"ogr.:i.r.~"l :res:.ir~es"":,,:; 

Direcci.ón G~het-al.. tlc. P:-o~:-::i:r:.:i.cié: n, C~'t' 

as 

~ e 
Incremento 

(lemanda 
atendida 

J2.e2 
19.Sé 
38.C6 
20.00 

4.13 
23.41 
22. 72 
¡z .96 
-S. l ¡ 
13.38 
i¡ .66 
:l.11 
26. 31 

•25.00 
60.6C 
2:.z:: 
s.;. o::. 
3J. 25 
39. 28 
75.00 
?d. 73 
26. 31 
3i:L~6 

100.00 
32. :s 

5.57 
:;5. zg 

3CC .00 
!75 .QC' 
!C7 .69 

23 ªº 26. 31 

17 .06 
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La demanda potencial de educación especial para 1985, está i!:. 

tegrada por: 1 millón 316 mil 557 niños para las escuelas de 

educación especial; 521 mil 177 jóvenes para los centros de c~ 

pacitación de educación especial¡ 203 mil 948 niños para los 

grupos integrados y 271 mil 126 para los centros psicopedagó

gicos; lo que nos dá un total de 2 millones 312 mil 808 alum

nos (ver anexo 2}. 

En los mismos servicios se atendieron en 1984.-1985 a 33 mil 527, 

4 mil 161, 83 mil 283 y 30 mil 779 niños respectivamente, que 

dieron un total de 151 mil 750 alumnos¡ 21 mil 760 niños más 

que los que se fijaron en la meta para este ciclo escolar en 

el Programa Nacional de Educación, Cultura, RecreaciónyDepoE 

te, 1984-1988, que fue de 129 mil 990 alumnos por atender. _ 

El análisis del comportamiento del ~ndice de atención se hace 

en dos sentidos: 

l) Atendiendo a su distribución entre los Estados. 

,2) Atendiendo a.su distribución entre los servicios. 

En cuanto a la distribución entre los Estados, se puede seña

lar que ~sta no ha sido equitativa, ya que se observan gran

des diferencias en ella¡ mientras Chiapas atendió al 0.04% de 

·su demanda potencial, ·Aguascalientes brindó el servicio al 

18.25%; lo que depende en cierta forma de: 
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Proporción de población urbana y rural en los Estados, ya que 

el servicio por falta de investigaciones, sólo se brinda has

ta la fecha en las áreas urbanas, lo que significa que a ma

yor poblaci6n urbana, mayor índice de atención, y a mayor p~ 

blaci6n rural, menor índice de atención. 

La disposición de personal especializa~o en cada Estado para 

la atención del servicio. 

La asignación presupuestal, que hasta el momento, ha tomado 

en cuenta solamente la demanda registrada en losrnismos servi 

cios, y no la demanda potencial existente en cada Estado. 

En· cuanto a la distribución entre los servicios, los grupos in 

tegrados son los que han alcanzado un índice de atención mayor 

t40.84%}. En segundo lugar se encuentran los centros psicoped~ 

g6gicos (11.35%} ¡ en tercero las escuelas deeducaci6n especial 

(2.55%), y por último los centros de capacitación de educación 

especial (0.80%): esto se debe en gran medida a: 

ll Los requerimientos pedagógicos. 

2 l Los requerj.mientos técnicos. 

3) Las necesidades de presupuesto. 

l.} . Requerimientos pedag6gicos. - Tanto en los grupos integrados 

como en l.os centros psicopedagógicos se atiende a 20 alumnos 
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por maestro, mientras que en las escuelas de educación esp~ 

cial y en los centros de capacitación de educación especial 

se mantiene una relación de 8 alumnos por grupo, lo cual si'l 

nifica menos grupos para más alumnos en los dos primeros 

servicios, y más grupos para menos alumnos en los otros dos 

tipos de escuelas; 

En las e.scuelas de educación especia]. y los centros de cap~ 

citaci5n J.os al.umnos r~quieren de la atenci5n constante deJ. 

equipo de apoyo, en cambio, en las unidades de grupos inte-

grados y en los centros psicopedagógicos el equipo de apoyo 

presta servicio a más grupos dado que la atención es compl~ 

mentaría. 

·2) Requerimientos t~cnicos.- Las escuelas de educaci5n espe

cial y los centros de capacitación de educaciónespecialad~ 

más de contar con instalaciones adecuadas al servü::io, requi~ 

ren aparatos, equipos e instrumentos que son básicos para la 

atención de los alumnos, en cambio los grupos integradostr~ 

bajan en las mismas instalaciones de la escuela primaria r~ 

g•.il.ar y los centros psicopedagógicos, aunque si cuentan con 

instal.aciones propias; ambas sol.o requieren, fundamentalmente, del 

apoyo de materiales didácticos para atender a los niños. 

3} Necesidades de presupuesto.- Todo esto se traduce en que 

las escuelas de educación especial. y los centros de capaci-
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taci6n requieren de mucho más presupuesto para atender ame 

nos niños, mientras que los grupos integrados y los centros 

psicopedagógicos necesitan menos presupuesto para atender 

a más niños. 

Sin embargo, aunque hablemos de índices de atención realmente 

bajos, el esfuerzo que la Secretaría de Educaci6n Pública, a tr~ 

vés de la Dirección General de Educación Especial, ha realiza

do, ha sido muy significativo, sobre todo a partir del prese~ 

te ciclo escolar 1984-19 BS, ya que se logr6 que esté índice 

creciera del 4.0% alcanzado en 1983-1984 al6.56% enl9B4-1985. 

Estos esfuerzos se veran reflejados en el crecimiento de lad~ 

manda atendida para el próximo ciclo escolar 1985-1986 en cada 

uno de los servicios, ya que se espera alcanzar un incremento 

del 60.81% en las escuelas de educación especial; del 83.48% 

en los centros de capacitación de educación especial; del 

19.08% en los grupos integrados.Jy del 17.06% en los centrospsf_ 

copedagógicos. Con esto se puede observar que precisamente se 

le ha tratado de dar un mayor L~pulso a los servicios que pr~ 

sentaron un menor índice de atención. 
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PROGRAMA PRESUPUESTO 1984-1985/1985-1986 

No se puede hablar de incremento en el índice "de atenci6n, 

sin mencionar que esto se dá estrechamente ligado con el pr~ 

supuesto que se asigna, ya que en la misma medida en que se 

incremente el presupuesto a un Estado será el au.~ento en su 

índice de atenci6n. 

Para el ciclo escolar 1984-1985 el sistema de educación esp~ 

cial cont6 con 6 705 millones 4 77 mil pesos para los 31 Estados 

de la República, de los cuales la asignaci6n ~~nor fue para 

Cplima, correspondiéndole el l.:!.'.' . '.' la mayor para Nuevo León 

con 9.2% respecto al total. 

Para 1985-1986 se otorgaron 1199 millones 786rnil pesos másp~ 

ra cubrir las nuevas necesidades, lo cual significó un incre 

mento del 17.9% en relaci6n al ciclo anterior; con esto el 

presupuesto total para los Estados ascendió a 7 905 millones 

26J mi.l pesos.* 

De.l presupuesto asignado para las nuevas necesidades 1 199m.:!:_ 

llones 786mil pesos, el 53.1% (637 millones 178mil pesos) son 

para las escuelas deeducación especial, el 9.4%. (112"millones 

677 mil pesos) para los centros de capacitación, el 19.8% 

El presupuesto ~ot~l Cel sector educa~ivo pura 1985-196ó ¿5 Ce u~ bi
J.lón 136 mil 500 millones ·:!e p-:.scs, de los· cuales, C'..)n:;:;idcrando tam
bién al Distrito Federal 11 614 mi!.lon~s 585 mil ;iesos son ;iara -=dt.<.ca 
ción especial~ o sea, el 1.03% re~pec~o al ~otal. 
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(237 millones ll.9 mil pesos) para grupos integrados, y el 17. 79; 

(212 mill.ones 812 mil. pesos) para l.os centrospsicopedagógicos. 

De acuerdo con l.a distribución del. nuevo presupuesto por Est~ 

dos, se vuel.ve a observar que a Colima l.e tocó el porcentaje 

más bajo {.l.21}, y al. de Nuevo León el más al.to (8.55%). 

Sin embargo, anal.izar la forma como se ha repartido al. presu

puesto entre los Estados en forma aisl.ada, sin considerar con 

juntamente l.a demanda potencial de cada uno de ellos, nos con

duciría a concl.usiones que no s~rían del todo válidas. 

En este sentido se tendría que anotar que debería de existir 

una .rel.ación directamente proporcional. entre la demanda pote~ 

cial. de l.os servicios y l.a distribución del presupuesto; a ma 

yor demanda potencial. mayor cantidad de presupuesto. 

Pero en la realidad se puede observar que el. presupuesto no se 

ha asignado en una forma adecuada y esto l.o comprueban los ín 

dices de atención alcanzados, l.os cuales no son semejantes en 

todos l.os Estados. 

s·i tomamos el cuadro estadístico •Indices de Atención en los 

Servicios en l.a Repúbl.ica Mexicana, 1984-1985, se puede ver 

que estos van.desde el. ·a.04% de Chiapas, hasta el. 18.25% al.

canzado en Aguascal.ientes. En este caso no fueron ni Colima ni 
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Nuevo León como en e]. caso de La distribución de]. presupuesto, 

1o que indica que no existe una re1ación entre presupuesto e: -'É 

dice de atenci6n (ver anexo 31. 

Para corregir estos índices sería necesario tender a una re1a 

ci6n inversamente proporcional, a menor índice de atención ma 

yor asignación presupuestal. En este sentido, tendríamos que 

esperar que para ei sigúiente·prograrna-presupuesto, ai Estado 

de Chiapas que tuvo e1 índice de atención más bajo fuera· a c:¡uien 

le tocara una mayor parte· de]. presupuesto, ya1 Estado de Agua~ 

calientes ·1a menor proporci6n. 

Hay que tener en cuenta que la asignación presupuesta]. es un 

mecanismo muy complejo en ei que participan muchas instancias 

administrativas, y en el que se reflejan los intereses po].ít~ 

cos, sin embargo, se pa~te de la solicitud elaborada por el 

Estado, y si ésta manifiesta menos necesidades o pocas posib~ 

J.idades de atención, . eso e:: lo que se 1e asigna, ·por lo que 

los directamente responsables para lograr una asignación pre

supuesta1 acorde con Las necesidades de cada Estado, son la D~ 

rección General de Educación Especia1 como área normativa y 

1os Jefes de Departamento de Educación Bspecia1 corno respons~ 

b1es directos _de la prestaci6n de]. servicio. 

La distribución equitativa de]. presupuesto ha sido uno de los 

problemas más atacados por la opinión púbJ.ica. " ••• ei círcuio 
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vicioso por el que las regiones más pobres reciben menos edu

cación y las más ricas más educación, tendría que ser roto por 

una intervención compensatoria del gobierno federal. Todo es

to indica que es necesario revisar a fondo la asignaci6n de los 

recursos a la luz de un criterio de mayor equidad." 3º 

Precisamente romper este círculo vicioso es una de las metas 

por alcanzar dentro del sector educativo, y para lograrlo se 

pretende adoptar criterios de racionalidad, mediante la deter 

rninación clara de objetivos y prioridades, así como las estra 

tegias necesarias para alcanzarlos. 

30 P.abl.o Latapí. TemM de po.f.Ui.ca. e.duc.a.t.i.va.. Página 29. 
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Aguascalientes 
Baja california 

INDICES DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS 

EN LA REPÜBLICA MEXICANA 

1984 -1985 

Centros 
Escuelas de Capacitación 

Educaci6n de Educación Grupos 
Especial Especial Integrados 

7 .16 1.73 106.82 
.5.19 1.72 44.33 

Baja California Sur 4.56 86.17 
Campeche 2.86 58.51 
Coahuila 3.75 1.35 86.38 
Colima 4.03 1.06 97 .43 
Chiapas 1.20 0.47 24.89 
Chihuahua 2.53 0.76 25.30 
Oi strito Federa 1 2.83 2.65 44.BO 
Durango 2.98 2.07 73.59 
Guanajuato 1.95 0.27 19.67 
Guerrero 1.06 0.29 34.97 
Hidalgo l. 74 0.56 38.43 
Jalisco o.oo 0.29 19.75 
Estado de México 0.93 0.20 32.60 
Mlchoacán 1.20 13.16 
More los 1.78 0.52 23.93 
Nayarit 1.26 80.45 
Nuevo León 1.93 1.00 85.55 
Oaxaca 0.63 o.es 35;45 
?uebla 0.55 0.32 25.08 
Querétaro 1.82 l.01 78.12 
Quintana Roo 2.92 l.87 163.06 
San Luis Po tos f. 1.00 0.51 37.77 
Si na loa 2.67 0.62 34.01 
Sonora 5.53 0.63r. 68.26 
Tabasco 1.44 0.53 58.09 
Tamaulipas 4.73 0.40 42.19 
Tlaxca1a 3.02 121.67 
Vera cruz 1.12 0.26 35.52 
Yucatfin 3.16 1.58 28.91 
Zacatec3s 1.35 1.41 62.44 

TOTAL 2.55 o.so 40.84 
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Centros 
Psicopeda 
gógicos- Total 

34.92 18.25 
18.39 10.03 
24.41 14.67 
17 .09 12.02 
39.11 17 .oo 
15.10 15.16 
6.30 0.04 

14.31 . 5.71 
22.73 13.83 
18.65 9.83 
6.56 3. 76 

11.05 5.12 
5.67 4.76 
1.56 2.44 
5.00 2.73 
5.05 3.40 
6.08 4.07 

12.91 9.20 
11.17 8.13 
2.05 4.80 
3.12 2.97 
9.97 8.11 

20.04 17.BO 
2.56 4.64 

13.42 5.34 
31.19 12.91 
8.50 6.60 
1.31 6.85 
6.05 9.75 
3.86 3.43 
7 .34 7 .22 

12.31 5.59 

11.35 6.56 



PRESUPUESTO ASIGNADO A EDUCACIÓN ESPECIAL 
EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

1994-1985/1985·19Sú 
lMUos do puod 

NUEVAS NECESIDADES 1985·1986 1984·1986 lflESUPIJESIO 
CuntJusdo 

Escuulat d• Cupoclta.:lón Porcentuju 
TOTAL Educación do Educación GruPQ• Cantros do 

E1peclal Espacial lntagr0d0t Púcopecbgóglcos Subtotul Prciupuu•to Incremento 1985-1986 ·-·------ ---------------·---------.--. 
Aguascalientc1 9 054 1 776 3 593 4 126 lB 549 219301 B.45 237 850 
Bnfa C111llfornlo 17 509 2 369 10 551 4 617 35 040 359 891 0.73 394 937 
Bala C1Ufurnta sur 5 452 2 065 3 524 4 100 16 141 107 180 14.12 122 321 
Campechu e 444 2 358 3 562 4 111 18475 03 3tt7 19,78 111 862 
Couhullil 15 ·105 3999 3 777 5 108 '8679 400 539 5.89 515218 
Colimo 9 350 2 067 3 55? 4 103 19072 76 345 24.08 05 417 
Chlupns 10726 2 070 3 b67 4 340 20 709 144 987 14.28 16&600 
Chihuahua 22 140 3 772 14 0213 4 148 44086 249 25!3 17.68 2U:J :144 
Ouranuo 5 693 1 783 JGOB 4 122 15206 241 !)(i0 0.28 257 1"12 
Gu11naj1.1ato 25 120 5 035 14 025 4 154 4& 340 281 727 17.16 3JO 007 
Guerroro 17 761 3 760 3 608 6 410 31 5"7 121 730 25.91 153 277 
Hid;:i!go' 5409 2 070 3 559 4 105 15 233 101 404 1502 116637 
Jalisco n 001 9099 21 043 22 201 125 147 175 424 71.33 3006"/1 

"' Estado do M1b.icn 83 017 11 174 24 son 22 049 140909 473 988' 29.72 614 mH 

'" Micho.«:6n 29977 5831 10 56!.i 6 430 52803 HlO 405 31.73 219 200 
Murcios 20470 3 760 10 504 7 104 41 0·10 86 151 40.57 127 99·1 
Naya1it 11 353 2 359 3 572 4 102 21 3BG 128 391 Hi.6[i 149·1n 
Nu!"vo l.•ón 37 ?51 4 61R 7 225 12874 fi? O'}fl li14 171 10.09 676 109 
Oaicuca 14 064 1 781 3628 6 393 75 UGb lh2 014 17 G1 111 euo 
Puebla 30 148 66·12 10 684 9U64 62 2:.tu IU!l uoa 33.49 248 U46 
Out11ét1:uo 7 012 1 776 3 564 4 105 lG .p-¡7 120 186 13.G~ l:JG 643 
Quintana Roo 7 214 1 776 3 565 .¡ 099 16 ti:.03 132971 12.52 149624 
San Luis Pntusi 15380 1 776 3601 6 629 27 :JBü 136 025 70, 13 163411 
Si11;:ilm1 14 602 5 448 14 022 6 6ti0 '10 tl12 208 628 19 5G 240 440 
Sonoru 19 212 3 TIO 36fA 4 171 30 807 4Gll G'.JO u uu 491 421 
Tatuisco 10 538 2 009 3 567 4 107 20 '281 152 423 IJ.3U 172 704 
Tam;:iulipos 17 403 6 653 10 585 11 G5B 4~ 2U9 341 :me 13.76 386 607 
Tlaxcala 1397 2 006 3 550 4 WG 17 !JBB 03 700 IB 7f> 111 374 
Vcrm:rur 48019 7 32'1 17 6'35 13 590 ª' 167 317 1175 27 O!i "'ºº nt12 Vucatün 17 ü35 1 780 7 07'1 -1 575 31 ·~4 1G3 004 18.9!3 104 068 
Zeeatoces 1'16'31 1 77!J 3 fi51 4 105 ,.-a.1 •Jrn; l 1Ci 574 ;?O fi& 140!;40 

TOfAL 037 178 112 677 237 119 1111112 1199 /dti o 705 471 O.B!J 7 905 263 
Fll•nle: Sllbdirec:cit'ln lle l"ro111ainaclt'J11 fl11g1011,1I, l'm1Jr.im.J l"11nupu~1U> 1905, Uir1:<.:clón '.~mn11ol 1lu l'r<>lllJ1na(.i(•o. ~ir"P 



CONCLUSIONES 

El Sistema Educativo Nacional adoptó una política de expansión 

de los servicios en detrimento de la calidad de laeducaci6n aue 

brinda enfrentándose a un problema de ineficiencia aue se ref le 

ja, sobre todo, en la educación primaria, donde de cada cien ni 

ños que ingresan a este nivel s6lo 50 llegan a concluirlo, y es 

sobre todo en los primeros años donde se presenta el fracaso es 

·calar, ya que aproximadamente un 20% de los niños reprueban el 

primer año. 

La Dirección General de Educación Especial se ha encaraado de 

atender a estos niños donde muchos de ellos no presentan ninau

na deficiencia, sino que son el resultado a.e los planes y procrr~ 

mas establecidos, del mi!!itodo pedaq6gico que se ha venido ac.op

tando, y de la organización.misma del sistema. 

Esto ha determinado que en educación especial, aún cuando se de 

biera trabajar exclusivamente con los niños aue presentan alau

na deficiencia física y/o psicológica, se está atendiendo a los 

niños que sin presentar ninguno de estos problemas, no han lo

grado tener el rendimiento que se establece en los proararnas. 

A los maestros se les forma un concepto del alumno aue esta de

terminado por una serie de expe-::tativas sobre su rendimiento, y 

los problemas surgen cuando los niños no presentan en la reali-
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dad las cualidades contenidas en la imagen que tiehe el maestro 

del alumno, convirtiendo a los niños que no logran adauirir los 

conocimientos en retrasados escolares con todas las consecuen

cias negativas sociales y emocionales tanto inmediatas como me.

diatas. 

De esta manera, las escuelas de educaci6n especial sehanconve~ 

tido, en buena medida, en receptoras de todos los alumnos que no 

han logrado el rendimiento escolar esperado en el sistema regu

lar. 

Por tanto, es de imperiosa necesidad realizar modificaciones de 

fondo en los planes y programas de estudio, en el método yen la 

organización del sistema; para lograr la eficienéia .que ahora 

falta y que de esta manera, educaci6n especial cumpla con su ob 

jetivo de atender solamente a los niBos con limitaciones f!sicas 

y/o psicológicas. 

En este sentido, la contribuci6n de la teor!a de Piaget, en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, ha .sido fundamental, ya que, en 

el momento en que determin6 los procesos que se dan a lo largo 

del conocimiento y los factores que intervienen en el desarrollo 

de la inteligencia, sentó las bases para una revisi6n de lospr~ 

gramas que se han venido operando y en "eneral de la practica ed~ 

cativa que se ha realizado; generando con esto alternativas de 

solución a la deficiente educación crue actualmente se proporciona •. 
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La educación especial se deb~ encargar de atender exclusivamen

te a aquellos niños que por presentar problemas de orden f~sico 

y/o psicológico no han logrado progresar con los programas de la 

escuela regular, teniendo como objetivo principal que el educa!!_ 

do se realice como una persona autónoma, y que la educaci6n que 

recibe le permita su integración al medio social al que perten~ 

ce y su participación activa dentro del mismo para que pueda di~· 

frutar de una vida plena, como persona normal en la medida delo 

posible; educación entendida en su carácter formativo más que 

corno acumulación de conocimientos, los cuales en algunos casos 

están fuera del alcance de estos niños. 

Dentro del sistema de educación especial se pueden distinguir 

dos campos de acción: uno considerado indispensable, ya que es fu:!, 

damental para la integración y normalización de los nifios con ne 

cesidades especiales, y el otro complementario, porque ayuda a 

la evolución pedagógica normal del individuo. 

En educación especial indispensable se encuentran cuatro .áreas 

de ·atenc:i.ón que son: deficiencia mental, problemas de audición y 

lenguaje, trastornos visuales, e impedimentos motores. En estas 

áreas a excepción de la de deficiencia mental, se proporciona a 

los alumnos los programas de la primaria regular con diversos 

serv:i.cios de apoyo de acuerdo con el grado y naturaleza del pr~ 

blema de que se trate; para deficiencia mental se realizan aju~ 
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tes y modificaciones a Los prog~amas para cue operen confor~e a 

las necesidades de estos alu.~nos. 

Para ellos el proceso educativo comprende educación preescolar y 

primaria y se proporciona en las escuelas de educación especial 

a los ni.ñas que tenqan entre 3 y 15 años para que puedan inte

grarse, en la medida de lo posible al medio escolar y social. Po~ 

teriormente se dá capacitación para el trabajo especializado a 

jóvenes entre 14 y 20 años, a .fin de propiciar su incorporación 

al medio laboral. 

Educación especial complementar~a abarca las áreas de pr~blemas 

de aprendizaje y lenguaje y el servicio se brinda en Grupos In

tegrados y en los Centros Psicopedagógicos. 

El grupo. integrado es un servicio especial anexo a la escuela pri 

maria destinado a la atención de los niños con problemas de apr8!!_ 

dizaje que se presentan en el primer año de primaria, aquí se 

reestructura el programa de la primaria para crue al término del 

ciclo escolar el niño pueda ser reincorporado al curso normalde 

la escuela. 

En los centros psicopedagógicos se detecta, diaqnostica y se dá 

tratamiento multidisciplinario a través de diversas terapias, a 

los niños que presentan problemas de aprendizaje entre sequndo 

y sexto grado de primaria, van al centro dos o tres veces pors~ 
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mana, mientras continúan asistiendo simultáneamente ala escuela 

regular. 

Sin embargo, aún cuando se cuenta con diferentes tipos de servi 

cios para atender cada una de las áreas, sólo ha sido posible 

atender un escaso porcentaje de la demanda potencial de los Es

t~dos de la República, ya que para el ciclo escolar 1984-1985,se 

atendió únicamente al 6.56%. 

La atención a la demanda ha tenido un comportamiento desiguale~ 

tre los Estados, considerando que mientras Chiapas sólo atendió 

al 0.04% de su demanda potencial, Aguascalientes brindó elservi 

cio al 18.25%. 

En el caso de educación especial el índice de atención está en 

función de diferentes factores que son: presupuesto asignado,ya 

que se puede dar el servicio en la medida del monto del presu

puesto con que se cuente para ello; la formacióndelpersonal e~ 

pecializado, dado que el servicio depende del número de especi~ 

listas con que ~e cuente para atenderlo; y la proporción encada 

Estado de población urbana y rural, debido a que el servicio se 

presta actualmente sólo en las áreas urbanas. 

En este sentido debido a que: ll la asignación de recursos no se 

ha apoyado en investigaciones que permitan conocer conmayor pr~ 

cisión los requerimientos de educación especial en cada Estado; 
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2) que la formación de personal especializado esinsufLcien=te en 

cantidad y calidad; y 3) que debido a la falta de investigacio

nes que permitan conocer las características de la población r~ 

ral e indígena, los servicios se han establecido principalmente 

en las áreas urbanas; el crecimiento de la atención a la deman~ 

da no ha respondido a las necesidades reales de la demanda po

tencial. 
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ANEXO I 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pablica, p~ 

blicado en el V.i.a.11..i.o O ó-lc.-lal de la Federación del. martes 23 de 

febrero de 1.982. 

Artículo 1.9.- Corresponde a l.a Dirección General de Educación 

Especial: 

I. Promover normas pedagógicas, contenidos ymétodos para la 

edücación especial; y difundir los aprobados; 

II. verificar que las normas pedagógicas, contenidos y méto

dos aprobados para esha educación se cumplan en los pla~ 

teles de 1.a Secretaría; 

III. Formul.ar disposiciones técnicas yadministrativas para la 

organización, operación, desarrollo, supervisi6n y eva

luación de los servicios a que se refiere este artículo; 

IV. Organizar, desarrollar, operar, supervisar y ·evaluar la ed~ 

caci6n para niños y jóvenes atípicos o;ue se imparten én los 

planteles especializados de la Secretaría; 

v. Organizar, desarrollar, operar, supervisar y evaluar 1.as 

clínicas psicopedagógicas, de la conducta,. de la ortolalia 

y de otras especialidades que dependen de la Secretarí~; 

VI. Promover y.apoyar el establecimiento de servicios de ed~ 

cación especial de los sectores público y privado desti

nados a la atención de ·niños y jóvenes atípicos; 
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VII. Supervisar, conforme a las disposiciones correspondientes, 

que las instituciones educativas incorporadas a la Seer~ 

taría que impartan la educación a que se refiere este ar 

tículo, cumplan con las normas aplicables; 

VIII. Impartir orientación a los padres de los educandos, de acuer 

do con los programas de educaci6n especial; 

IX. Llevar a cabo investigaciones para el desarrollo y la s~ 

peraci6n de las tareas de la educaci6n especial y fomen

tar las que efectften los sectores pftblico y privado; 

X. Diseñar y desarrollar, de acuerdo con los lineamientos· 

aprobados, programas para la superaci6n académica del peE_ 

sonal docente de la Secretaría que imparta educación es

pecial; 

XI. Desarrollar tareas de divulgación y sens.ibilizaci6n diri

gidas a la comunidad nacional para la mejor comprensi6n 

de los atípicos, y 

XII. Realizar aquellas funciones que las disposiciones lega

les confi~ran a la Secretaría, que sean afines a las se

ñaladas en las fracciones que anteceden y que leencomie~ 

de el secretario. 
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Entidad 
Federativa 

Aguascalientes 
Baja California 
Baja California Sur 
Campeche 
Coahuil a 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jal i seo 
Estado de México 
Michoacán 
Morelos 
llayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Si na loa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Vera cruz 
Vucatán 
Za ca tecas 

TOTAL 

DEMANDA POTENCIAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
EN LA REPÚBLICA MEXICANA 

1 9 8 5 

Centros de 
Escuelas de Capacitación 

Educación de Educación Grupos 
Eseeci al Especi;i.l Integrados 

11 597 4 345 1 863 
20 837 9 583 4 038 

4 714 1 896 911 
9 690 3 427 2 473 

30 932 12 189 6 682 
7 093 2 824 1 481 

37 563 16 085 6 324 
35 415 15 717 6 402 

140 496 64 399 31 164 
23 883 8 706 3 086 
61 551 22 287 8 647 
42 981 15 636 6 741 
31 090 10 642 3 916 
84 894 31 129 12 768 

189 587 76 042 15 867 
48 320 21 446 15 360 
19 573 8 645 3 372 
15 110 5 251 2 235 
50 120 20 363 5 739 
41 649 15 839 7 715 
67 551 23 616 10 121 
17 012 5 956 1 938 

7 013 2 400 961 
33 979 11 860 5 703 
39 441 14 557 4 758 
28 735 11 583 4 594 
22 384 8 411 3 085 
35 457 14 824 6 270 
11 216 4 258 1 089 

105 947 41 040 11 496 
17 269 7 610 5 171 
23 458 8 111 1 978 

1 316 557 521 177 203 948 

llO 

'b.ne:<o 2) 

1 

Centros 
Psicopeda Tota1 

aógi cos-

2 334 20 139 
5 002 39 460 
1 065 8 586 
2 926 18 516 
6 188 55 991 
1 589 12 987 
6 986 66 958 
.7 547 65 081 

51 359 287 413 
3 860 39 535 

18 289 llO 774 
8 144 73 502 
6 667 52 315 

10 278 139 069 
26 392 307 888 
17 822 102 948 

4 274 35 864 
2 478 25 OH 
5 014 81 736 

11 73ó 7Q 217 
12 191 113 "'ª ~'-

3 010 27 915 
1 297 11 671 
7 841 59 383 
4 618 63 374 
5 460 50 372 

4 ººº 37 880 
9 177 65 728 
l 323 17 886 

13 455 171 938 
5 718 35 768 
3 086 36 633 

271 126 2 312 808 
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LUGAR QUE OCUPAN LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA 
EN CUANTO AL INDICE DE ATENCION ALCANZADO Y 

EL PRESUPUESTO ASIGNADO 1985-1986 

Índice 
de Presupuesto Asignado 

Entidad Federativa Atención fdeal Real 

Aguascalientes· 1 31 14 
Baja California B 24 6 
Baja Ca11fornia Sur 5 Z7 27 
Campeche 7 25 z9 
Coahuila 3 29 3 
Colima 4 28 31 
Chiapas 31 l 19 
Chihuahua 17 15 10 
Durango - 9 23 11 
Guanajuato 25 7 8 
Guerrero 20 12 21 
Hidalgo 22 10 28 
Jalisco 30 2 9 
Es:tado de México 29 3 2 
Michoacán 27 5 15 
Morelos 24 8 26 
Nayarit 11 21 22 
Nuevo León 12 20 1 
Oaxaca 21 11 17 
Puebla 28 4 .13 
Querétaro 13 19 25 
Quintana Roo 2 30 23 
San Luis Potosí 23 9 20 
Si na loa 19 13 12 
Sonora 6 26 4 
Tabasco 16 16 18 
Tamaulipas 15 17 7 
Tl axcala 16 22 30 

· Veracruz 26 6 5 
Yucatán 14 18 16 
Zacatecas 18 14 24 

ll.l 

(anexo 3) 

Diferencia 

17 
18 

OJ 
- 4 

26 
--3 
-18 

5 
12 

- l 
- 9 
-18 
- 7 

l 
-10 
-lB 
- l 

19 
- 6 
- 9 
- 6 

7 
-11 

1 
22 

- 2 
10 

- 8 
1 
2 
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